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Apuntes acerca de la ensefianza de la Historia 

La historia} su cOTtcepto} espiritu y mi todo. - Mucho ha evolu
cionado eI concepto de la historia desde los tiempos antiguos hasta 
nuestros dias. Hoy esta mas extendido; sin embargo existen aun 
quienes no coneiben bien su estructura. Es ella la que interpretan
dol a en su verdadero espiritu nos hace ver como a traves de un 
cristal, la evolucion sufrida por un pueblo, su yida, sus costumbres, 
sus ideas, sus esfuerzos para alcanzar eI perfeccionamiento, sus 
instituciones politicas y civiles. ,Como se concibe la ensenanta 
antigua sin el conocimiento que aporta la etnografia? i. Como se 
concibe que dejemos a un lado eI conocimiento etnogrMico que de
mostraban los grandes esfuerzos del hombre para constituirse y 
dominar la naturaleza? Es dla la que demuestra que eI hombre 
antes de formar pueblos como la Caldea y Asiria con sus casas 
hechas de piedra, ha habitado las cavern as, que Ie brindara la na
turaleza; ha hecho despues chozas con troncos de arboles cubier
tos de ram as, desmontables al principia, fijas despues, que ha 
amasado eI barro antes de tallar la piedra. lis ella la que nos 
demuestra el esfuerzo del hombre para constituir la familia, luego 
la sociedad; como la necesidad de defenderse, hizo nacer en esos 
pueblos la necesidad del jefe; 10 mismo podriamos decir de la evo
lucian de sus armas, de sus vestidos. de sus ideas. Nada de esto 
se ensena actualmente. Asi por ej., los textos de historia antigua 
comienzan con los pueblos constituidos y eI profesor sigue el texto; 
ha dejado las bases de esta historia. Si pasamos a la historia de nues
tra patria eI fenomenos se reproduce; en los textos no se tiene 
en cuenta el escenario de los acontecimientos que pasa inadvertido 
para los historiadores ; el sitio donde los acontecimientosse produje
ron no se conoce; los aborigenes no se estudian a fondo y tam poco 
consideran, ni el profesor ensena algo que es de capital importan
cia: la {'volucion experimentada por nuestro pueblo para lie gar a 
constituirse, los esfuerzos de los primeros hombres y de los su
cesivos gobiernos pal-a dotar a nuestro pueblo de 10 que 10 haec 
prospero y feliz. Nada se dice de la evoluci6n de los medios de 
transporte que demuestra a las claras la gran transformacion del 
pais, a la cabeza hoy de los paises sud americanos. Nada se dice 
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de la evoluci6n experimentada por la edificaci6n, desde las casas 
de adobe con tech os de paja, hasta los palacios que embellect"n 
hoy nuestras ciudades; nada se dice de la evoluci6n experimentada 
en la provision de aguas de la capital, desde las epocas en que 
el sirviente esc1avo debia ir a buscarla al rio, transformados des
pues en el popular aguador que vendiera el agua en canecas, hasta 
la provision del liquido elemento que cuenta con edificio tan LieD 
dispuesto como el de las aguas corrientes. Interminable seria la 
lista de estas consideraciones; pero basta con las precedentes. 

<. Entonces, cual es el tema de la bistoria de nu~stros dias y que 
es 10 que se estudia? Las guerras, los asuntos politicos, sin COD 
siderar sus callsas y consecuencias, la geneologia de los reyes , los 
hecbos de armas con todos los detalles, descriptos con todas sus ba
zanas y sus bon-ores, las intrigas palaciegas con toda minuciosi · 
dad, eI nacimiento de los principes, como si estos hecbos como si la 
descripci6n de los hechos de guerra, la genealogia de las casas 
monarquicas fuera de tan real importancia para los alumnos que 
ol', idan estos hechos y que no fija rumbos, ni da ensenanzas. 

Podemos asegurar que una verdadera historia sera la que se 
base en causas V consecuencias. Que estudie los hecho!' en sus 
multiples causas,- que estudie sus consecut'ncias y entonces uniendo 
it esto el verdadero espiritu hacemos bistvria razonada, mostrare
mos cuadros en los cuales el hombre del porvenit· estudie. yea y 
fije ideales. 

COltcepto de fa historia. - Hare una rapida revista del concepto 
de la bistoria desde la epoca de griegos y romanos hasta nues
tros dias. Pero antes expondre mi concepto propio ace rca de tan 
importante materia. 

En mi en tender no debe ser la historia la narraci6n de los he
chos, palida y escualidam ente hecha; no debe ser una narracion 
aislada como una isla en medio del oceano; para mi los hechos histo· 
ricos deben estudiarse con causas y consecuencias, asi por ej., el 
hecho historico del descubrimiento del Iluevo mundo, no obedeci6 
;i la sola causa de que Colon tU"iese tales ideas; tenia mas leja
nas rakes. La sed insaciable de las riquezas de oriente cuyo ca
mino mas corto estaba en podet- de los turcos que cual muralla 
inaccesible, no solo impedia el pasaje sino que lucraba enOI'me
mente. Citase otro ejemplo: las cuestones entre espanoles y por
tugueses estudiada tal como 10 hacen los textos actuales no es mas 
que una cuestion de guerra; pero d6nde esta el origen del mal 
6 en otros terminos. sus causas? No es acaso el origen de estas 
eternas cuestiones que no se resolvieron ni aun durante el colo
niaje; el deseo de los portugueses de buscar un sitio estrategico 
para el comercio de estas privilegiadas regiones de la tierra? 

<. No era la necesiclad que sentian los portugueses de buscar me
jores dimas que el qlle Ie brindara el Brasil 10 que los indujo a 
fundar la Colonia, manzana de discordta durante varios siglos? <. No 
les halagaba acaso la fertilidad asombrosa de la Banda Oriental? 
No es mas facil suponer que estas tres causas: situacion, c\ima y 
suelo indujeron ;:\ los portugueses a funda .. Iii mencionada Colonia 
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y no decir que fue fund ada por la sola orden r \'oluntacl del go
bernador de Rio de Janeiro don Manuel Lobos? No termillaron sus 
consecut'ncias en el tratado de San I1dt:fonso j t'l asunto se postergo 
por muchos anos mas, 

Constituiclo nuestro pais tU\'O qut' inten'enir para evitar que los 
brasileros qlle continuaban con las mismas pretensiones y qut' so pn·, 
texto de conservar sus Iimites intervienen en clicho territorio. E~tas 

fueron las causas y el desarrollo del asunto, no Sl': concreto al solo 
becho de citar las veces que Espana tomara y de\'oh'iera la Colonia, 
los com bates a que clio lugar, a la cita riel tratado tal 0 cual, no; so
bre esto, sin embargo, pasamos muy pOI' encima j pero nos cletu\'imos 
a considerar el triste pape! que mas de una vez dt'sempen6 la madre 
patria al devolver 10 que Ie pertenecia, a considerar la dicacia y du
raci6n que los tratados pueden tener, a considerar el estaclo de Es
pana que permitia solucionar asuntos cle tanta trascendencia en fa
milia, como si los asulltos del estado fueran patrimonio clt'l monarca, 

Con este motivo hizose una composicion. Acompanare aqui una 
cle las mejores que mas qut' mis palabras ella rt'fl"jar<i como un es
pejo . d asunto trataclo: 

HISTORIA - COMPOSICI6N 

La~ cuestiones enojosas entre Espana y Portugal tuviel'on principio 
antes del descubrimielllo de America. 

EI Rey cle Espana habia peuido al Papa Alejanclro VI rlert'cho de 
propiedacl sobre las ti"rras que clescubriesej pero como el Papa ya 
habia conceclido estt' derecho al Portugal, a fin de e \'i tar desave
nencias entre estas dos naciones, ide6 t'ste plan: trazar una linea 
que cruzara a la tielTa de polo a polo, desde un punto que quedaria 
a cien It'guas al occidente de las islas Azol-es j las tierras que quedaran 
al este de esta linea pertenecerian a los portugueses y las que que
daran al oeste sedan de propiedad exc!ush'a de los espanoles, EI 
Portugal no acept6 este com'enio, sino can la condician de que la 
linea querlara 370 leguas al occidente de las islas Azores: Espana 
acept6 y en tonces se firma un trataclo lIamadQ de Tordesillas. 

EI Portugal se apropio de reg-iones que d"bian pt'rtenecer :i Es
pana, como fue el Brasil j pues un marino espanol lao;; habia descu
bierto antes que Cabral (enviado de Portugal). EI resultaclo del 
tratado de Tordesillas flle que I<:spana perdio al Brasil e hizo aumt'n-· 
tar la ambicion de los portugueses que 10 que mas anhelaban era ' 
poseer muchas mas tierras que Espana y eS 10 que ocurre general
mente e ntre putblos vecinos, que siempre uno quierr-: sobresalir al 
otro en poderes, por em'idia al que tiene mas dominios y la codicia 
les hace considerar;i su \'ecino pais como a un enemigo. como OCll

rri6 entre Espana y Portugal y como esta ultima nacion sc consi
deraba mas fuene que la primera, por la alianza que tenia con 
lnglaterra, no cesaba cle molestarla querienclo extender sus dominios, 
La Corte de Portugal ordeno al gobernador de Rio de Janeiro fun
dara Ilna colonia (cipi Sacramento) en la margen izquif"nla dt'l 
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Plata. Esta colonia tenia por objeto <tbr'ir el comercio de contra
bando, introduciendo de noche las mercaderias y sin pag-ar derechos 
de aduana. Et puerto de Buenos Air,.s estaoa cerrado at comer
cio. EI contnlbando fal'orecio mucho ;1 lnglaterTa y a Portugal, 
perjudicando en caml>io a Esp<lna. 

Garro (Gobernador de Buenos A ires) se apoder6 de la Colonia, 
pero I<:spaiia dcstituyendolo, la hizo devolver a Portugal. 

Como eI Brasil tenia un c1ima maisano, reinando siempre la fit"bre 
amarilla y otras enfermedades endemicas, y como 10 que es hoy 
Republica Oriental gozaoa de un chma y suelo excelente y de una 
situacion inmejorable flue per' mitia la comunicaci61l con todo el te
rritorio del Rio de la Plata rt"sol\"io el Portugal lel'antar una for
taleza en donde se encuentra hoy la ciudad de Montevideo, e ir poco 
a poco apodenindose de tierras ajenas. Entonces don Bruno Mau
ricio de Zaoala, que era gobernaclor de Buenos Aires, para impedir 
que los portuguese.; siguieran usurpando territorio, marcho a la 
Banda Oriental y funclo, doncle estaba la fortaleza, la ciudad cle Mon
tevideo, poblandola con familias cle las Canar ias y cle Buenos Aires. 
La fundacion de esta ciuclad atajo el al'ance de los pol"tugueses, pero 
no pudo impedir 1'.1 contrabando que se efectuaba por la Colonia del 
Sacramento. 

Las cuestiones odiosas entre E"pana y Portugal no solo duraron 
hasta el coloniaje sino que se prolongaron hasta despues de la inde
pendencia, pues durante el gobierno de don Bernardino Rivadal'ia, 
los brasil enos intentaron apoderarse de la Banda Oriental; pero 
merced ala ayuda prestada por la Argentina no 10 lograron. 

Las casas reales de PortuKal y Espana celebraron en la intimidad 
un tratado lIamado de Permuta, cu ya c1ausula decia: ~ Que la Colo
nia del Sacramento perteneceria a Espana, perdiemlo esta en cam
bio eI territorio de Rio Grande que serla para Portugal:l>. 

MARiA GLORIA ROBIROSA. 

Agosto S de 907 . 

Y para corroborar mas mi Opll110n de que los hechos historicos 
deben estucliarse en sus multiples relaciones anteriores y poste
riores, citare orro asunto del programa, cuyo estudio hecho, como 
Sf" va a referir, me ha f"xigido bastante c1eclicaci6n. 

La g-uerra guaranitica a raiz del I ratado cle Ill. Permuta en 1750 
fue una vergiienza para Espana y una iniquidad que se cometia 
con los indios. Esto quecl6 plenamente demnstraclo al estudiar las, 
causas, pues todas elias eran fal'orables a Espana. En primer lugar 
e1 hecho de ceder Rio Grande con sus mlsiones por la Colonia 
del Sacramento importaba las siguientes conclusiones: 

10 Espana cambiaba Sli propio territorio; la Colonia del Sacra
mento estaba en Sll territorio de acuerdo con el tratado de Torcle
sillas y Rio Grande formaba con los otras territorios, las Misio
nes Jesuiticas, ocupada por subditos qut> en los momentos dt'" pe-
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ligro para Espana contribufan con un mimero respetable de indios. 
20 Violaba la disposici6n que acordara a los jesuftas para lIenar 

mejor sus fines, que todo indio sometido dejaba de pertenecer a 
los espanoles al mismo tiempo que dieron amplias libertaJes. 

30 EI ejercito espanol aliado con el portugues iba en contra 
de sus propios vasa\los y 

40 Esto era 10 mas grave, el gobierno de Espana infringia la 
mas f1agr'ante \"iolacicin del derecho colonial escrito y de la palabra 
solemnemente empenada par los reyes. 

«La ley la, tft. I, lib, III de la Recopilacicin de Indias, resu
miendo las c1iversas ordenanzas del emperador en 14 de septiembre 
de 1519, 9 de julio de 1520, 22 de octubre de 1523, 7 cle cli, 
cit:mbre de 1547 y Felipe II en 18 de julio de 1563, despues de 
declarar la soberanfa espanola sobre las Indias occidentales, agrega : 
« Y por'que es rlllestra voluntad, y 10 hemos prometido y jurado, 
< que siempre permanezcan unidos para su mayor perpetuidad y 
« finneza, prohibimos la enajenaci6n de elias, y mandamos que en 
~ ningun tiempo puedan ser separadas de nuestra real corona de 
« Castilla, c1esunidas oi (iiviclidas en todo ni en parte, ni sus ciudades, 
• villas y poblaciones, por nioguo caso, ni en favor de ninguna 
« persona. 

« Y considerando la felicidad de nuestros vasallos, y lOb trabajos 
« que los descubridores y pobladores pasaron en su descubri
< miento y poblaciun, para que tenga mayor certeza y confianza 
4: de que siempre estara y permaneceran unidas a nuestra real co
e: rona, pr'ometemos y damos nuestra fe y palabra real por nos y 
«los reyes nuestros sucesores, de que para siempre jamas nos se
« nin enajenadas ni apartadas en todo 6 en parte, ni en sus ciu 
«dades ni poblaciones por ninguna causa 0 razcin, ci en fa\'or de 
" ninguna persona j y si nos 6 nuestros sucesores hicieramos al
e: guna donacion 0 enajeoacion contra 10 susodicho, sea nula, y por 
«tal la declaramos » . 

50 No debe darse, a mi entender, wda la importancia que las his
torias acuerdan a los hechos militares, si bien no quiero dedr con 
esto, que estos se rechacen por completo. No debemos cargar la 
mente de nuestros alumnos con fechas hist6ricas, nurnero de com
batientes, numero de muertos y heridos j el liempo debe ser aprove
chado con mas resultados, 

Consideraremos en la historia cinco faces: politica, civil, economica. 
cientffico-artfstica, y militar. 

Este concepto es aplicable ya a la historia de nuestro pais, ya a 
la Historia Antigua, Media, Moderna y Contemponinea j de manera 
que una sirva de base a la otra, por cuaoto la correlacion historica 
de los hechos 10 exige. 

No podriamos estudiar la Historia Antigua si no estudiaramos la 
Etnografia, la Media sin conocer la Antigua, la Moderna sin la Me
dia y la Contemporanea sin la Moderna. 

Para griegos y romanos la historia no es mas que la narracion de 
los hechos de guerra y de los asuntos politicos, haciendo caso 
omiso ,de la vida, de las costumbres, de las relaciones dd hombre COD 
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la sociedad. Si bien Plutarco en su obra «Vida de Alejandro» titne 
un pasaje que demuestra un con.:epto mas ele\'ado de la historia, 
al decir que una frase, un dil:ho nos dada mejor iclea cle un pueblo 
que la narracion de hechos de guerra; pero no nos basta este pa
saje para demostrar que los griegos poseyeran eI verdadero con
cepto cle esta ciencia. 

Fue Herodoto el pr'imero que se preocupo de estudiar a los de
m,lS pueblos; hizo para ello algunos viajes par EgifJto 10 que Ie dio 
material suficiente para escribir su historia con un criterio bastante 
elevaclo para la epoca; e l comprenclio que una historia basacla sola
mente en fabulas y leyendas, no es 10 suficiente para formar bases. 
por cuanto la fabula y la leyencla son hijas cle la credulidacl del 
vulgo. 

Herodoto cometio un erTor; como su historia no era mas que un 
relata de 10 que el habia visto. mezclaba continuamente la vicla con 
la politica, las costumbres con las ideas, la descripcion geografica 
con eI verdadero acontecimiento; no es dificil que esto sucediera y 
este mismo error- cometieron muchos cle los subsiguientes historia
do res. 

Los historiaclores cle la Eclacl Media incurren en el mismo defecto, 
descripciones de las familias de principes, de la vicla cle los Papas, 
la biograffa de los santos escualida y cronologicamente clesarrolla
da, tal era 10 que los historiadores de la eclad mencionacla creian 
digno trasmitir a la postericlad. 

Tampoco los historiadores de la Eclad Media interpretaron bien la 
historia. Todo 10 que real mente sirye de base para el conoci
miento de los pueblos permaneda desconocido. Asi como el siglo 
XV marca tin gran paso en el desarroilo cle la humanidacl que 
apona tantos bienes con todos sus im'entos, marca tambien una e \'o
lucion en los historiadores de esa epoca; creen digno de su domi· 
nio otros hechos, y asi para Luis Vives no solo deben describirse 
las guerras, las batallas, sino las relaciones del hombre con la 50-

ciedad. con el gobierno y que el relato de la vicla del pueblo darla 
un conocimiento mas ex acto de dicho pueblo flue el que aportaran 
los otros hechos que fueron tema de los historiadores de la Eclad 
Antigua y Meclia. 

Las nuevas teodas hallan proselitos en todos los paises cle la 
Europa, 

Francia, Inglaterra, Alemania y Espana los tienen, 
Ya nos encontramos en Francia con un historiador que basa su tra

bajo en algo de positivo interes para esta ciencia. Para escribir su 
historia cle la Edacl Antigua; los monumentos, los clespojos de su an
tiguo poclerio. las inscripciones, las obras de arte y haSla la litera
tura Ie aportan el material. Los historiaclores cle ESfJana, entre ellos 
Jovellanos, Forner y el paclre ~armiento, alcanzan un concepto bas
tante elevaclo; Jovellanos dice: que Espana careda de histor-ia por
que las cosas importantes se habran clejado para dar preferencia 
a 10 superfluo y ni aun dice describieron bien los lugares. En los 
albores del siglo XX, los historiadores guier-en que la \'erdad his
torica cam pee en sus trahajos y buscan en la documentacion el 
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matt'rial. i. Que caracter ad(juiere ahora la historia? Es faeil dedu
cirlo, no es m{ls que un rdato de doeument()s. que si estos eran 
tornados de buenas fllt'ntes seria sineera y si no falsa. 

Es esto precisamente 10 que sueedio, se hiz() una docllmentaeion 
falsa y los paises IJrotestaron, con espeeialidacl A lemania. 

Se dieS siemIJre preferencia a la documentacion politica y a un 
apendice, como dice Altamira, se relt'ga los caIJitulos dedicaclos a 
la historia del arte, de la religi6n y de la filosofia. 

Calcada sobre estas bases esta la obra de Cantu, obra monu
mental, libro de consuita para el estudio de la historia universal. 

Ac1t:lantando nos encontramos con Seignobos que interpreta el 
verc1adero concepto, escribe textos que pnliemos consiclerar buenos. 

Program as. Claro que interpretado bien el concepto de la ma-
teria, el IJrograma surge espont{lIleamente y tambien se puede ase
gurar, sin temor de ser presuntuoso, que ese seria el mejor pro
grama. 

Hoy los pl"Ogramas son sinteticos; el profesor debe desarrollarlos. 
Tal sucedio con el programa que sirviera de base para la ensenan-
2.a; el programa sintetleo que trata descle el escenario cle los acon
tecimientos histol'icos en eI siglo XV hasta el estaclo del pais en el 
ano XX, fue c1esarrollado analilicamente y se dieS capital importancle 
a los acontecill1it"ntos que mas han influido en la bistoria de nuestra 
patria_ La enserianza de la historia de la patria figura en los tres 
graclos de la ensenanza: primana, secunda ria y universitaria. La ' 
calidac1 del asunto es la misma, 10 que \'aria es su intensidad . 

Toclos los paises civilizados hacen obligatoria su enseiianza, tal 
sucede en Francia, Inglaterra, Belgica, Estac10s Unidos, Portugal, 
Espaiia, Btllanda, Escocia y en algunos raises como Dinamarca, 
Suecia, Grecia y Ba\'iera es, como dice Altamira, facultativa, doncle 
esta inc.luicla en el grupo ue las materias Ilamadas utiles y no t'n las 
necesanas. 

La enseiianza de la historia en el periodo Llni\'ersitario data de 
muchos siglos. Las universidades la ensenaban antes de que las 
c:iencias naturales tLi \ ieran cabida. 

Me ocupare con especialidad de SLi enseiianza en los perioclos pri
mario y secundario. 

Los prngramas de la instruccion primaria son tambien sinteticos; 
d proCesor Ie da la amplitud que el cree con\'eniente; si es un buen 
profesOl-, dara aquello que humanamente sus alumnos Jlued:1Il reci
hir, si por el contra rio no es preparado, Uenara de ideas huecas y 
van as la mente de sus alumnos_ 

La Historia Argentina es la unica que se estudia en el cicio prima
rio. Comienzase en el 3er R.ado para dar fin en 60 grado: del des
cubrimienlo ha~ta la fundacicln de La Plata, en 3er grado; del "no 10 
a nuestl-os dias en 40 grado; del descuurimit'nto a las 111\'asion'!s in
glesas en 50 gratlo y de estas a nuestros dias en 6 0 grado; de mane
ra que <:-1 alumno ha estado duraNe 4 anos repitiendo la bistoria 
I.Jiltria. Esto nos haria concebir que el alumnn al ing-resar aller ano 
del Nacional lIe\'a un conocimiento perfecto de la hiswria (jue du
rante -l anos estudiara; sin embargo, los hecbos han demostrado 10 
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contrario, la mayoria no posee nociones clara!'. < Como se t"xplica 
esto? Yo creo encontrar la causa en la manera como el alumno co
mienza su aprendizilje. 

En 3er iliio de la escuela primilria, el alumno debe abarcar toda la 
histo,·ia; es imposible como la practinl me 10 ha demostrado; y nino 
gun profesor· )loch·a afirmar sea posible trasmilirla en un ano y ahi 
encuentro yo el fracaso. Es claro, comenzamos eI aprendizaje mal 
porfJue el liempo es tan precario que eI profesor obligado por 10 
general a te,·minar el programa, dedica mlly poco tiempo al punto. 
Falta la repeticion, alma del aprendizaje, en la escuela primaria y la 
ensenanza falla por sus bases y peor aun si el maestro se ayuda del 
texto deficientisimo aprobado por· la autoridad superior. 

Entonces este ilprendera de memoria, como un fon6grafo, las re
petini y en su mente habra quedado tanto como en una plana des
pues de borrada. 

Desde d descubrimiento hasta eI ano 10 es material mas que sufi· 
ciente para d 3er ano, en que e1 alumno no trae mas conocimiento del 
ano inmediato superior que la billgrilfia de algunos de nuestros pro· 
hombres, dejando para d ann super·ior descte 1'1 ano ]0 hasta nues
tros dias. De est a manera yo creo no se repetiria eSle hechoj alum· 
nos de 40 ano, siempre de la escue1a primaria, intern,gados po,· 
hechos hist6ricos de la epoca dd coloniaje, ignoraban todo. Yo en 
este asunto no culpo al maestro, ni culpo al alumno, culpo al progra
rna porque, \"uel\"() a repetir, si es necesario que en un ailo se abarque 
t~nta t"xlension claro que quien sufre es el alumno. Este no t>s un 
recipiente que se puede lIenar como el maestro desee, porque la 
natur illeza de la mente bumana necesita elaborar eI conocimientoj si 
este es bien dildo 10 asimilani bien, sino por el contrari"!iu adquisi
cion sera deficit"nte; pero requiere para ello tiempo suficiente y una 
repeticion constante. Como e1 plan de estudios debiera ser concen· 
tnco, la enseilaria con intensidad en 50 y 60 grildo. En 50 la misma 
que en 3,. amplificada y t"n 60 la misma que en 4B intensificada. Yo 
creo que de est a manera el alumno adquiriria mas facil los cono
cimientos. 

En 30 y 40 grilclo recibiria el esqueleto de la historia, fJero un es
queleto uien articulildo y fuerte, es decir, que los hechos esten rtla
cion ados. En 50 y 60 g-rado revestiria con detalles esos conocimien
tos y n6 concretimdose a la memoria, sino haciendo pensar al alumno; 
yo creo que sabria historia argentina. EI prng"r ama de instruccion 
secundaria dispone 10 siguiente: 10 y 20 ano Histnria Argentina; 30 
Amt"ric<lna; 40 Edad Media; 50 Contemporanea y Moderna. 

De m:lIlera, pues, que un alumno de nuestras escutl<ls egresa
do del Colegio Nacional no conoce Hisloria Anliguil, 10 que a 
mi me perrnitira asegurar que su bistoria Media no ba sido bien 
asimilada. 

Yo dispondria Etnogrilfia e Hi~toria Antigua en ler ano; Media en 
20 ; Moclernil en 30: COllternpor:inea y Americana en 40 yen 50 ;tnu 
colocaria la Historia Argentinil, porque esta requiere todo el des
arrollo de la intelig-t"ncia que tiene el alumna en 50 ilno para que con 
Sll criterio pmpio forme ideales y trace planes de buen criterio. 
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Dispuestos asi los programas, tendrian la historia en eI cicio pri
mario, un caracter descri:.>tivo, los hechos se narran, el alumno los 
asimila, pero sus facultades razonativas, no desarrolladas todavia, no 
deben inten·enir j por 10 tanto los juicios desaparecen en dicho cicio 
para adquirir todo su desarroll,) en eI cicio secundario, donde 1'1 
alumno. con los materiales acumulados. formara juicios. emitira opi
niones. hanl deducciones, sacara ensenanzas. Son ahora las dos fa
cultades mas elenldas de la mente las que trabajaran. 

Habiendo hablado ya de program as, hablare de algo muy necesa
rio, la division de ese programa en topicos, es decir, que todo ese 
conocimiento que debemos dar en un ano, 10 dispongamos de manera 
qlle sepamos que es 10 que daremos durante las horas que marca eI 
hor-ario oficia\. 

EI programa analftico que sirvi6 de base a la ensenanza de la his
toria en 1 er ann del Liceo de Senoritas estaba dividido en 124 Ie-c
ciont"s. acordando un numero mayor de elias, a los puntos que por 
su importancia requerian mayor amplitud_ 

Asi para el estudio de los jesuitas, de su obi-a, de sus misiones, de 
la organizacion de estas se dedicaron 7 clases j para el estudio de los 
aborigenes 4 clases. 

La practica ha demosu-ado que algunos de los tapicos son dema
siado extensos para ser motivo de una sola leccian; yo aconsejaria 
que fuera reform ada en este sentido. 

La necesidad cle hacer esto, es impel·iosa e imprescindible, pu
die-ndo asegurar sin temol- de exagerar, que eI profesor que no 10 
hace se ex pone, al termill~lJ- el curso a a no concluir su programa a a 
pasar muy POI- encima de asuntos que quiza requerirfan mas tiempo 
que el asignado_ .: Por que sucede esto? Porque eI profesor no dis
poniendo met6dicamente sus lecciones asigna mas tiempo del necesa
rio a asuntos que bastaria clades un tiempo milS limitaclo. Otras ve
ces basado en que siempre hay tiempo. como se dice al principio del 
ano, pasan las primeras clases sin ser aprovl"chadas j esto es necesa
rio tam bien en cualquier (Jtra materia. 

AI disponel- el programa en tapicos hay que tener en cuenta otro 
asunto. No debe disfJonerse los hechos cronologicamente_ 

EI alumno asimila mas cuando el hecho se desarrolla en toda su 
extension. 

EI programa ya varias veces mencionado. estudia e-I perfodo de los 
gobernauores, e[ periouo de los virreyes sin mezclar can esos asun
tos otros coetaneos; es claro que clad a la ide-a general de los Yirre
yt"s, de los gobemadores. se tenclra una idea mas completa dt:! asunto 
estudiado cronologicamente j defecto capital del compendio de [a his
toda de Lopez, razon que hace tan dificil su manejo, a los alumnos 
del 10 y 20 ailO clel Colegio Nacional. x: Materiales de fa historia. -EI hombrf> desde el principio deja 
constancia de [os hechos historicos, eI nacimiento y la vida de los re
yes, la fundacion de ciudades, sus conquistas, sus triunfos, sus ideas 
religiosas, SllS costumbl-es, los restos cle monumentos, [as armas en
contradas en las cavern as y excavaciones, los utiles y utensilios usa
dos por ellos, los epitafios. 
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Todo este material dejado por el hombre prlmiti,'o ha sido la base 
sobre la que se ha creado la historia y ba servido por tanto para co
nocer a los pueblos que ya no existen. 

Fueron la leyenda y la tradici6n, los primeros elementos de la his
toria de los pueblos que se pierden en la lejania de los tiempos. Las 
inscripciones aportaron gran material a la historia, grabadas en su 
mayor parte en piedras 6 en placas de bronce, 6 en las paredes, al
gunas son simplemente conmemorati\'as, como las que en nuestros 
dias se coloean en los monumentos, pudiendose observar 10 mismo en 
el monumento de Ancira, donde el emperador Augusto, detalla la historia 
de su vida. Los ladrillos dejados por asirios y babilonios, los ge
roglificos dejados por los egipcios, las piramides con sus inscripcio
nes, los obeliscos, los restos de palacios han aportado preciosos ele
mentos para el conocimiento de esos pueblos; luego pues, la manera 
de conocer un pueblo es estudiando sus restos que los pod em os cla
sificar de acuel-do con el cuadro siguiente: 

Materiales 
de la 

historia 

Restos 

Tradieiones 

Monumentos 
objetos 

ruinas, etc. 

Oral I maximas, leyendas. 

y 

! epitafios, memorias, Escl-ita etc. 

Pero nada hariamos con este material, ello por si solo no seria 
suficiente, necesitariamos ayudarnos de las eieneias que son su in
dispensable complemento. 

Nada hadamos sin el auxilio de la geografia, hermana insepara
ble, que nos describe el sitio, sus condiciones ffsicas; de la Arqueo
logia que abraza el estudio de los monumentos, ruinas, artes, indus
trias, trajes y utiles de uso, de la Etnografia, Numismatica y Len
giiistiea. 

Estas ciencias deben acompanar siempre a la historia, si quere
mos bacer ' verdadera historia. 

Refiriendonos a la historia de nuestro pais el estudio de los abo
rigenes puede ser completo; los museos contienen grandes colec
ciones de objetos heehos por los indios, restos de sus industrias y 
de sus artes. De la epoca del coloniaje nos faltan muchos ele
mentos que se hubieran podido obtener, por la reproducci6n foto
grafiea como ser de los edificios, de los tipos, de los paseos, tra
jes. De la epoca de la Independencia tambien contamos con muy 
poco material, 10 que nos ha impedido el uso del epidiascopio. 

Si fuera posible en nuestra ensenanza ir a las fuentes, el ideal 
estaria eonsumado; pero esto es imposible, hay que desistir, la ca
rencia del medio de comunicaci6n y tambien la premura del tiempo, 
son una valla infranqueable a su realizaci6n. Tales serian los 
viajes al museo hist6rico de Buenos Aires a la easa hist6rica de 

31 
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Tucuman, al campo de Salta, al sitio de San Lorenzo, Congreso 
de Santa Fe, etc. 

Debemos concretarnos al material que esta a nuestro alcance, 
las laminas, el mapa, y en caso de que hubiera material para el 
epidiascopio, este aportaria un gran elemento a la historia. Las 
visitas frecuentes al museD seran de eficaz resultado. 

Libros de texto. - Se puede asegurar, sin temor de exagerar, que 
no existe actual mente un texto de historia, ni para la escuela prima
ria, ni para la secundaria. En la primaria el texto debia ser aboli
do pOI' completo; el maestro de suplirlo, con los cuadros sin6pticos, 
con sus diagramas, con sus resumenes, con sus sino psis, con sus 
grMicas comparativas y un medio mas elocuente aun que el maestro 
podria propon.:ionarse y en el cual su trabajo estaria sobrauamente 
compensado con los frutos que el profesor obtuviese en su ense
iianza; me refiero a un mapa gJ'afico como el de Doway. 

Sf:: dividiria en secciones de 10,20, 50 aiios 6 mas, segun la im
portancia de los hechos sucedidos durante dicho periodo. Alii con 
graficas y represeotaciones se demostrarfan los principales aconte
cimientos 6 representaciones hist6ricas, su origen y evoluci6n, cos
tumbres, industrias, artes, ciencias. 

Estarfa representada la evoluci6n de manera que el alumno que 
concentra su atencion 0 que estudia en ese mapa, llamemoslo asi 6 
que 10 hace junto con su profesor concluira por fijar en su mente 
la historia de su pais a grandes rasgos, pero firmes y vigorosos que 
permaneceran indelebles en sus mentes. Pero en la instruccion se
cundari a el asunto cambia de aspecto, la necesidad del texto es im
perioso, como 10 hemos podido observar las que hemos ensenado 
bistoria en el 1 er ano del Liceo de Senoritas. Dedicadas en nuestras 
primeras clases a dictar los temas con el verdadero concepto de la 
historia, nos ayudamos de la comparacion grafica, del resumen, cle 
la sinopsis; pero esto no bastaba, los resultados no nos satisfacian, 
era necesario el texto; y mas aun cuanclo las alumnas que forman 
el 1 er ano han estaclo habituadas desde 30 a 60 grado de la instruc
cicin primaria al uso y abuso del texto. 

No existiendo un buen texto adoptamos uno que mas 0 menns po
dia suplir esta necesidad, fue el cle la historia de Fregerio. iii 
compendio de la historia de V. F. Lopez no tiene orden nin
guno en la exposici6n y cuanto hecho se produce en la America 
6 en la Metr6poli durante una epoca dtterminada, cuanto hecbo 
relata y comenta, careee, en mi pobre entender, de yalor didactico. 
No puede ensenar a manos inexpertas un texto tan intrincaclo como 
el mencionaclo. 

Garda Merou no pudo ser aceptado; es un texto cle clificil ma
nejo para el alumuo: su estilo es retorico y contiene una gran do
cumentacion 10 que dificulta la parte diclactica. 

Aubin es demasiaclo sencillo. Existe en nuestro pais una obra 
monumental de historia, que bace no solo honor al pais sino a la 
humaniclad: me refiero a la obra hist6rica, la obra del gran pa
tricio Bal"tolome Mitre, las historias de San Martin y Belgrano; 
obi-as que por su importancia son cle consulta; pero no pueden ser 
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consultados por alumnos de I" y 20 ano, pues la extension con que 
estilll tratados los asuntos, el estilo, la documentacion los hacen ina
daptables a dichos cursos; pero no seria asi si la Historia Argenti
na figurara en 50 ano, de acuerdo con las razones que aduzco al ha
blar de programa. 

Contamos tambien con la obra de otro notable, importante liuro 
de consulta, obra de Estrada, que es una recopilacion en parte de 
conferencias dadas por dicho autor. 

Tenia la iotencion de desarrollar en un libro el programa de Pri
mer ano ; pero el trabajo es mucho y el tiempo escaso; solo he po
dido escribir dos capitulos: Medios de trasporte y Vida y costum
bres, que acompano en mi monografia. 

Metodo. - Como he indicado anteriormente, en la ensenanza pri
maria la historia tiene un caracter narrativo ; pero en la instruccion 
secundaria, objeto de nuestra atencion, esta debe tener un caracter 
eminentemente razonativo. Deben abolirse esas lecciones que no 
son mas que memorias como he podido observar en mi practica del 
profesorado y que al ser interrogados, para que emitieran su opi
nion 6 hiciesen un juicio, eran inca paces de ello. 

No debe concretarse el profesor a tomar la leccion, como vulgar
mente se dice, este metodo infaliblemente dara pesimos resultados. 
Tampoco debe caerse en el otro extremo, es decir, en el metodo de 
las conferencias, en que es siempre el profesor t'l que habla, si este 
se impone por su preparaci6n, por su voz simpatica, sus maneras 
agradables, su diccion clara y concisa, conseguira mantener la aten
cion durante los 40 minutos; pero si por el contrario esta desposeido 
de estas cualidades perdera todo eJ ascendiente sobre su c1ase; el 
fracaso acompai'ia tambien este metodo por cuanto los alumnos de 
lor y aun 20 ano del Colegio Nacional no les basta con 10 que puedall 
asimilar en c1ase; es necesario que a ello unan el estudio hecho fuera 
del aula. <: La historia ofrece en la enseiianza dos fases: una de 
c01tocimie1tto de los hechos (intuitiva); otra de juicio y razO?tamiento, 
sobre los mismos para explicarlos en sus causas e inducir sus efectos, 
si es que la historia ha de ser experimento aprovechable », dice el 
senor Mercante. 

Para obtener buenos resultados es necesario que alumnos y profe
sor trabajen. Este comenzara su c1ase con un principia en el que 
evocara por habiles preguntas el campo ya estudiado, aunque no es 
necesario que siempre 10 haga; continua el medio de la leccion con 
10 que es tema ese dia, que ya puede ser explicado por el profesor 
() bien por el alum no; en el primer caso dirigira preguntas a la c\ase 
para ver si esta esta atenta y en el 20 in ten-ogara al alum no para 
cerciorarse de que este comprende 10 que dice. Sometera a su 
curso en el fin de la lecci6n a un interrogatorio acerca del medio, Ie 
had hacer juicios si el asunto 10 permite, Ie obligara a 1ue emita 
sus opiniones y se hara un resumen en el pizarron. 

Debe usarse muchisimo el pizarron y la tiza; el alum no poseera 
un cuaderno en el que anotara las principales notas, guardarit las 
sinopsis, cuadros demostrativos, graficas de comparacion, diagra
mas, etc. 
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De vez en cuando se puede hacer resumir mural mente la lec
cion, 10 que permitira c1asificat- a todos, al mismo tiempo conocer 
al alumno. Los trabajos escritos hechos en la casa dan muy buen 
resultado j estos se indicaran toda vez que la importancia de un 
asunto 10 requiet'a j y ahora para terminar trascribire tres de mis 
bosquejos: 

BOSQUEJO 

ler Ano. - Colegio Nacional. 
Asu'ftto gene1'al. - Historia. 
Asunto particular. - Tema 14. 

a) Proposicion. -La poblacion de la Republica Argentina es
tab a constituida por indios que se agruparon en 3 familias, qui
chua, guarani, araucana en numero aproximadamente de 100.000 
habitantes correspondiendo un habitante por cada 28 km2 j hoy hay 
2 habitantes por cada km2 siendo la poblacion actual 56 veces ma
yor que en el siglo XV predominando la familia quichua sobre las 
demas j por su densidad, siguieron los guaranies y por ultimo los 
at·aucanos. Los quicbuas predominaron por descender de un Im
perio poderoso el del Peru. 

En la epoca de nuestra emancipacion nuestro pais tenia apenas 
medio millon, por un aumento progresivo pero lento lIegamos al 
ana 1857 en que comienza la inmigt'acion j en el ano 1880 la pobla
cion era de 2.492.000 babitantes y en 22 anos 1902 alcanzo a 
4.471.000 boy alcanza a unos 6.000.000 babitantes de los cuales la 
3a parte son extranjeros, correspondiendo mas de 1/6 de la pobla
cion a la Capital Federal. 

En el siglo XV la distribucion geogl-afica de los indios era como 
sigue: 

Quichuas: 10 que es hoy La Rioja, Catamarca, Salta, Tucuman, 
Santiago del Estero, Jujuy avanzando hasta Cordoba. 

Guaranies: Este de Santa Fe, Entre Rios, CorrilO!ntes, Mis!ones, 
Chaco y Formosa. 

Los pobladores de la provincia de Buenos Aires, los queran
dies los consideraban a parte y otros los hacen descender de los 
araucanos j nosotros los consideraremos como descendientes de los 
araucanos que poblaban desde la Pampa al Sur. No se puede 
precisamente limitar los tf'rritorios. Hay tambien quien los consi
dera descendientes de los quichuas. 

b) Principio. - i. Por que es superior la region del litoral a las 
otras? De que medios de trasporte se valieron los aborigenes? 

Que relacion tiene el factor clima en la poblacion? 
Como evolucionaron los medios de comunicacion? 

c) Medio. - Habiendo estudiado nuestro pais y sus condiciones 
fisicas para ser pobladas consideraremos hoy la poblaci6n en el si
glo XV Y su densidad. 

Saben ya Vds. que los pobladores de nuestro pais fueron los in
dios j es entonces a ellos a quienes nos debemos referir. 
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Tres [ueron las familias quichuas, guarani y araucana. Los pri
meros pobladores del N. y NO., los segundos del litoral y los ulti· 
mos del Sur. 

Los quichuas fueron pobladores que descendiendo de los Incas 
que ocupaban el Peru en busca de expansiones, emigl-an a estas re
giones y llegan a poblar los valles del N. y NE. como 10 atestiguan 
principalmente los restos de alfareda en ellos encontrados. Se esta
cionaron en los sitios que ocuparon y tuvieron una civilizaci6n bas· 
tante adelantada que, como dice un autor, su alfal-eria constituia un 
verdadero arte. 

AI radicarse en un sitio forzosamente, ese sitio debia prosperar, 
asi fue como se levantaron las poblaciones obra del ingenio, del 
trabajo, de la perseverancia del quichua, esto no es mas que un 
ejemplo elocuente de aquello que en nuestras elases anteriores tra
tabamos j donde el hombre se radica comienza su vida en sociedad, 
comienza uno a aportar, su grano de arena que al esfuerzo de 
todos, formani la ciudad j pueblos, ciudades, luego partidos, provin
cias y naciones. 

La poblaci6n constituida por el guarani no alcanzo esta civiliza
cion por la sencilla raz6n de que eran tribus n6madas 6 errantes j 
no constituyeron nueleo de poblaci6n si bien algunas triblls sobre
salian sobre otras. 

La poblaci6n de la region Sur, la araucana, fue completamente 
salvaje, era por naturaleza ind6mita y su sometimiento costo mu
chas victimas a aquellos que intentaron dominarlos. 

EI ultimo ataque Hevado por Roca, lIev6 a cabo la idea del 
ministro de la guerra don Adolfo Aisina. 

La poblacion perdida en medio de la inmensidad del territorio 
se calcula por cuanto no hay datos ciertos, en 100.000 babi
tantes j 100.000 babitantes donde pueden albergarse 200 millones!! 
esta sera la comparaci6n mas e10cuente que les dara a v ds. llna 
idea de la escasisima poblaci6n que en eI siglo XV ocupaba la Re
publica Argentina. Se escriben las cifras y grafican en el pizarron 
y las ninas copian. 

Hoy tiene casi 6 millones correspondiendo a los extranjeros la 3,. 
parte y 1/6 de la totalidad a la Capital Federal. 

La poblacion era mas densa en la region N. y NO. menos en el 
litoral y mucbo menos en el Sur. 

Hare que una nina haga un cuadro grMico considerando la den
sidad de la poblaci6n. 

Nombrare una nina que expondd sobre 10 tratado. Hoy por eI 
contrario la poblacion ha evolucionado en un sentido contrario j no 
es boy esa la regi6n mas poblada y no es forzosamente la que marcba 
a la cabeza teniendo que aumentar progresivamente. La sola pro
vincia de Buenos Aires tiene mas de 1.500.000 habitantes, este pro
greso esta evidentemente demostrauo al considerar que es la re
gion que por sus condiciones fisicas ofrece mas ventajas industriales. 

Hoy entonces, el cuadro grafico variaria. 
La evolucion sorprendente de la poblacion en nuestro pais esta 

,-educida a los 30 a 3S an os ultimos. 
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En la epoca de la emancipacion solo teniamos medio millon, hoy, 
como he indicado anteriormente, tenemos casi 6 millones y en un 
periodo no muy lejano la Repliblica Argentina llegara a alcanzar un 
desarrollo asombroso si 'Continuando la era de paz es siempre la 
tierra de promisi6n. 

En el siglo XV la distribucion geogratica de las razas era como 
sigue: 

Quichuas.- Lo que son hoy provincias de La Rioja, Catamarca, 
Salta, Tucuman, Santiago del Estero, Jujuy avanzando hasta 
Co,·doba. (Mapa). 

Guaranies.-Este de Santa Fe, Entre Rios, COl-rientes y las go· 
bernaciones del Chaco, Misiones y Formosa. 

Los poblador~s de Buenos Aires, los querandies, que unos consi
del-an aparte, otros como una de las tribus dependientes de los 
guaranies y otros como descendientes de los araucanos entre los cua
les los consideraremos nosotras, raza que poblaba la Republica desd e 
la Pampa al Sur no se puede limitar precisamente los territorios. 

d) Fi~t.-Que poblacion babia en nuestro pais y quienes la 
constituian ? 

Cual de las ,-egiones era la mas poblada, por que? 
Como evoluciono la poblacion? 
Cual de las tres ,-egiones es hoy la mas poblada? 
Hable de la poblacion que hoy ocupa nuestro pais? 
Ilustraciones-Mapas y diagramas comparativos. 
Forma - Interrogativa-expositiva. 

BOSQUEJO 

ler .dllo.-Colegio Nacional. 
Aszmto particular. - Tema 25. 

a) ProposiciOn. -La historia no debe concretarse solamente a 
narrar los hechos cronologicamente; relatarnos los hechos aislados 
sino a estudiarlos en sus origenes y consecuencias por cuanto no 
hay un acontecimiento historico que se presente aislado; no debe im
portarles esencialmente el nacimiento, la familia, ni la fecha de la 
muerte de un per-sonaje; en sus manifestaciones historicas, en su 
vida, no debe considerarse los hechos militares solamente teniendo 
en cuenta como empezaron, siguieron y terminaron las batallas. 

Deben estudiarse los hechos teniendo en cuenta las cansas y siguien
do estos hecbos en sus consecuencias. 

Debe ser objeto principal de este estudio la vida, considerando 
las costumbres, el gobierno, las industrias, su comer-cio, las artes 
de un pueblo. 

Se ayuda de ciencias auxiliares, etnografia <> estudio del hombre, 
geografia, companero insepar-able; arqueologia que investiga la 
vida, creencias, industrias de un pueblo, numismatica, monedas y 
piezas de metal. 

Las fll entes de esta ciencia son los restos y las tradiciones entr-e 
los primeros: mOllllmentos, ruinas, epitafios, geroglificos, etc. 
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Restos 
Monumentos 

objetos 
ruin as, etc. 

491 

Materiales 
de la 

bistoria 
, Tradiciones 

Oral maximas, leyendas. 

y 

I epitafios, memorias, 
Escrita etc. 

b) Principio.- Interrogatorio.--Condiciones morales de la fa-
milia conquistadora ? 

Como naci6 el gobierno entre los indigenas? 
Que condiciones caracteriz6 al gobierno espanol? 
Industrias y artes de la raza conquistadora? 

c) Medio. - Ya que hemos dedicado nuestro mes de AbJ"i1 al 
estudio del escenario polftico, de los indigenas y a la familia conquis
tadora, es necesario que comprendamos porque hemos procedido 
asi cuando los historiadores y los autores siguen tan distintorumbo. 

Toman ya los pueblos formados sin importarle como estos se 
constituyeron; nuestro mismo autor empieza con el descubrimiento 
de America, sin tener en cuenta los pueblos que ya existian cuando 
conquistadores y colonizadores abandonaron su patria para con· 
quistar tierras para el pend6n de Castilla. 

Se estudia la civilizacion y conquista con todos sus errores sin 
buscar- fuentes de donde emanaron e\los, sin conocer las condiciones 
fisicas, intelectuales y 1110rales de la familia conquistadora. 

Como concebir 0 conocer a un pueblo si s610 conocemos de el 
las guerras, la sucesion de los bechos si pasamos someramente 
sobre sus costumbres, su vida, su comercio, su instruccion, su arte? 

Estudiar esto ultimo es 10 que la historia en sus nuevos rumbos 
quisiera, es 10 que nosotros prelendemos bacer, porque un becho 
aislado. la fecha de una batalla, el nacimiento de un personaje, los 
prisioneros hecbos en campana, la sucesion cronologica de los 
acontecimientos de una guerra son cosas que facilmente escapan a 
la memor-ia; pero la "ida, las artes que se aprenden en los restos, 
las industrias, las causas y consecuencias de una guerra son cosas 
que quedan grab ad as en nuestra mente y que pel'duran mas 
o menos en nuestro espfritll; creo que V ds. ahora se daran una 
idea cabal de los aborfgenes rle nuestro territorio. y aun cr-eo 1I1<IS, 

creo que estos acontecimientos aprendidos en esta aula perduraran 
en sus mentes it traves de los anos. 

Por esto es que nosctros hemos esturliado primer-amente el terri
torio, sus condiciones naturales, sus ,oentajas y desventajas, luego 
considerar al pueblo como existia en el siglo XV. 

Hemos estudiado tambien esa familia conquistadora y coloniza
elora que si bien cometio errores lien'> a cabo una obra grande y 
magna como fue el resarci,- pa,-a la humanidad las inmensas tie
rras que constituyen la America Latina y parte de America del 
~orte y America Central. 
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Conociendo esto tenemos los cimientos de nuestro edificio que 
10 constituira la historia de nuestra patria y veamos como po de
mos llevar a cabo sus ideales. 

Una alumna hara un resumen sobre 10 anteriormente indicado. 
La historia sin la ayuda de otras c.iencias seria incapaz de reali

zar su objeto, sin el estudio de la etnografia que presta valiosl
simo concurso al estLldio por cuanto se ocupa del como y porque 
de la formacion de las huellas del desarrollo de estos, de las luchas 
del hombre con: la naturaleza y de su organizacion y cle su progre
so; es esta ciencia la que hemos aplicaclo al est.ucliar al indigena. 

Ciencias auxiliares 
de la historia 

Etnografia 
Geografia 
Arqueologia 
Numismatica 
Linguistica 
Paleontologia 

La Geografia, su companera inseparable, es la que estudia los 
paises y lugares, la que hem os aplicado al estudiar las condiciones 
fisicas cle la region. 

Arqueologia que abraza el estudio de los monumentos, ruinas, 
artes, industrias, trajes y utiles de su uso. 

Como se conocio la historia de Egipto, que creo todas habnin 
estudiado? Como se conocio la Asiria, la Babilonia? 

Como se conocio la int1uencia de los moros en Espana? 
Como se conocio la existencia y vida de Pompeya y Herculano, 

ciudades sepultadas po,' la lava del Vesubio? 
Si no fuera por los monumentos de los primeros, los ladrillos cle 

los segundos, los palacios de los terceros, las excavaciones de los 
cuartos, ~ como poder conocer el desarrollo de las familias que po
blaron a nuestro pais, sino estudiaramos, si no nos refirieramos a 
los ,'estos pOl' ellos dejados y que guardan como I'eliquias 3agra
das los museos? 

Todo esto 10 completa, 10 estudia la arqueologia « que vive y 
« fructifica removiendo las minas y los monumentos en busca de los 
« ,'ezagos y fragmentos que en ellos han quedado de las epocas 
c anteriores» como dice Lopez, y el fruto de esta es la base de la 
historia que en esas fuentes es doncle debieramos estudiar, pero 
siendo imposible por cuanto no podriamos concurrir a todus estos 
sitios, debemos concretarnos al testimonio de los hombres que los 
han visitado y visitan con frecuencia los museos, 

Han:: el cuadro siguiente en el cual va incluido el comentario de 
numismatica y linguistica. 

Etnografia - Estudio clel hombre en sus primitivas epocas, sus ha
bitaciones, vestidos, alimentos, gobierno, industrias, ciencias y artt's, 

Geografia - Estudia la tierra y sus divisiones. 
Arqueologia. - Abraza el estudio cle los monumentos, ruinas, artes, 

industrias, trajes y utiles como ser: joy as, piedl' as, f1echas, vasos, 
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cucharas de arcilla que indicao el gl'ado de desarrollo de los 
pueblos. 

Numismatica, ,- Estudia las monedas antiguas, meda\las, que agm' 
padas forman colecciones valiosisimas y que marcao el exponente 
de la cultura de los pueblos. 

Linguistica. - Estudia en los I'estos, en los gerogHficos, en las 
escrituras, ell los epitafios el desarrollo de la lengua en los diferentes 
pueblos y por medio de ella podemos vel' las conexiones que exis, 
ten entre pueblos que aparentemente son contrarios. 

D"spues de toclas estas fuentes que puclieramos \lamar cientificas, 
hay otra que es la leyencia, que tam bien presta su concurSel. Casi 
no hay un pueblo que no tenga sus leyenclas (citare la de Ninive, 
la de Roma, la del Imperio de los Incas) que se trasmiten despues 
.a Ja historia (escribienclo) es la narracion de los hechos pasildos, a 
traves del tiempo presente, 0 bien como dijo un autor, la Historia 
(escl'ibiendo) es la "ision de los sucesos pasados que quedan a la 
espalda del tiempo presente. 

d) Fin. - Que debe eSludiar la historia) 
Que interesa y por que? 
De que ciencias se auxilia? 
Que estudia la arqueologia? 
Forma. -Expositil'~ inter rogativa . 

BOSQUEJO 

ley Afio. - Colegio Nacional. 
Aszmlo gelteral. - Historia. 
Asultto jJartiCltiar. - Tema 26. 

a) ProjJosici();t. - Cooocimientos de los hechos historicos hasta 
la creaci6n del Virreynato dcscle el descubrimiento de America, con, 
siderando en estos hechos SUl; causas y consecuencias. 

b) PrincijJio. - Que debe estucliar la historia? 
Que poblacion existia en el siglo XV y que la constitllia? 
La habitaci6n en las tres familias? 
Los medios de trasporte en las distintas familias? 
Matel'iales de la historia ? 
Que ciencias la au!'iliiln? 
Costllmbres eo la familia ind'gena? . 
Cmi.ntas I'egiones se consideraroo en nuestro pais y cual es la mas 

importante? 
Cua! es la mas favol'able, por que? 
Ejemplo de que la situacion es un factor importante para la po-

blaci6n? 
Como se produjo la primera inmigraci6n ? 
Como estaba dividida la sociedad entl'e los incas? 
Como "ivian los guaranies? 
Los alimentos en la familia indigena? ' 
Condiciones de la familia conquistadora? 
Que estudia la al'queologia? ' 
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Que estudia la etnografia? 
Las industrias en las distintas familias. 

c) Medio. - Debiendo los alumnos preparar el punto la pro, 
fesora ordenara y ampliara los conomientos de acuerdo con d dia
grama eSCjuem,itico a continuacion indicado. 

1492. - Descubrimiento de America. Colon. 
Callsas. - La necesirlacl sentida en Eut'opa de proveerse de los 

productos del Asia. Las lIa\'es del comercio en mano de los turcos. 
Consecuencias. - Descubrimiento de nuevas tierras, - Interes y 

ambicion de los europeos. - Nuevos mercados de consurno para la 
Europa. 

1494,1497. - Vespucio y J. de la Cossa. 
Reconocimientos de tit-rras, costas y rios. 
Consecuencias. - Nombre a estas tierras pOt' habet' hecho cartas 

geograficas. 
1513. - Descubrimiento del Oceano Pacifico por Vasco Nunez elf' 

Balboa, 
1515. - Descubrimiento del Rio de la Plata por Solis. 
Causas. - Buscar el paso de union de los oceanos y eI camino a 

las Molucas. 
1520. - Descubrimiento del Estrecho por Magallanes. 
Causas. - Las mismas que moti\'aron el \'iajt: de Solis. 
Consecuencias. - Reconocimiento del Pacifico. - Llegada a las 

Molucas y comprobacion de la redondez de la tierra. 
1526. - Expedici6n de Gabotto. 
Causas. - Reemplazar a Magallanes en la empresa de ocupar las 

Molucas y otras islas del archipielago asiiitico. 
Cunsecuencias. - Reconncimiento del Parana. Fundaci6n del Fuerte 

Sancti·Spfritu. - 'Uega a la confluencia del Parana con el Para
guay y 10 remonta hasta su confluenc:ia con el Pilcomayo. 

1535. - Creaci6n del Auelantazgo. - 1er Adelantado Mendoza. -
Fundacion de Buenos Ail'es. 

Causas. - EI lomar posesi6n de las tierras descubiertas y un 
paso que 10 comunicara con el Imperio del Pet'u. 

Consecuencias. - Fundacion de Buenos Aires. - Envlo de la ex
pedici6n de Ayolas e Trala por eI do Parana. - MUf"rte de Ayolas. 
- FlIndacicin de la Asuncion (15 Agosto de 1536) Irala. 

1536. - Nombrado Irala gobernador de la Asunci6n. - Establece 
encomiendas tan desastrosas para eI indio. 

1542,20 Adelantado Alvar Nunez Cabeza de Vaca, 
Causas. - Reglamentar las encomienuas. 
Abre camino al Peru hasta que una conspiraci6n de Irala 10 toma 

prisionero y enl'f;.t1o a Espana. 
1548. - Nuflo de Chaves, iutroduce las primeras cabras y ovejas 

del Peru. 
1555. - Recibe Irala confirmaci6n de su empleo. 
1557. - Muere, 
1573. - Fundaci6n de Santa Fe por Garay y Cordoba por 

Cabrera. 
1574. -=- Se nombra 3er A delantado a Juan Ortiz de Ulrate. 
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Da poderes para que sea adelantado, al que se case con su bija 
sienclo 40 Adelantado Torn's de Vera y Aragon. 

1580. - Repoblaci6n de Buenos Aires por Garay. 
1582. - Muere Garay. 
1587. - 40 Aclelantarlo Juan Torres de Vera y Aragon. 
1587. - Supresi6n del Adelantazgo y creaci6n de la gobernaci6n. 

1 er G. Hernandarias . 
1602-1587 . - Creacion df! las Misiones Jesuiticas. 
1617-1615.-Divisi6n en dos de laprovinciadel Paraguay. 
1617 a ]678. - Serie de gobernadores poco notables. 
]678. - Nombrado don J. de Garro Gobernador cle Buenos Ail-es. 
Expulsion de la colonia de los portugueses, colonia [undada pOl' 

Lobo, para contrarrestar el avance de los portugueses. 
1717. -Nombrado Zavala gobernador. 
] 726. - Funda la ciudad de Montevideo. 
1750. - Convenio que origina la guerra guaranitica. 
1767. - EI gobernador don Francisco de Paula Bucarelli expulsa 

a los jesuitas. 
1776.-Creaci6n del Virreynato del Rio de la Plata, siendo primer 

virrey don Pedro de Cevallos. 
d) Fin. - Preguntas correlativas al medio. 

Ilustra<;iones. - Mapas. 
Forma. - Interrogativa, expositiva. 

ELVIRA GONzALEZ. 

~o\' i e ll1bre de 1907. 


