
LA ENSENANZA DE LA QUIMICA 

EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

At doctor Romuto S. Naon. 

Este estudio fue presentado en forma sintetica en la Seccion de 
Ciencias Fisicas del IV Congreso Cientifico ( 1 er Pan-Americano) 
de Santiago de Chile, y ahora, gracias a la deferencia del Profe· 
sor Victor Mercante, puedo desarrollarlo sin las trabas que impo
nen el tiempo y el lugar en asambleas como aquella, para exte
riorizar como entonces la labor realizada en el Museo de La Plata, 
durante varios alios de vida universitaria, y mostrar con datos 
concretos la tendencia euristica y experimental de los estudios. 

En aquella ocasion, nuestro Instituto alcanzo un sei'ialado triunfo. 
que por ser impersonal no dude en recordar: terminada mi ex· 
posicion, el profesor de la Universidad de Chile, doctor Manuel 
B. Miranda, pidio a la asamblea un voto de aplauso para la Uni
versidad de La Plata y para la nacion que la poseia entre sus 
centros de alta cultura, haciendo votos porque su patria siguiese 
los mismos rumbos en la enselianza superior de la quimica, sin 
perjuicio de la ensei'ianza tecnica. 

La organizacion, distribucion y funcionamiento de los laborato
rios y gabinetes que los pianos y reglamentos ilustraban, el orden 
de los estudios demostrados en planes y programas, la correla
cion entre los distintos institutos y facultacies, y la composicion del 
personal docente, fueron estudiados cuidadosamente por los espe
cialistas, pues son problemas que ocupan y preocupan a mis co· 
legas de la nacion berman a, como 10 evidenciaron con sus valio
sas contribuciones los Profesores Diaz Ossa, Cordero y Garcia. 
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Figuraran en estas paginas todos los datos necesarios para juz
gar nuestro Instituto como centro de cultura superior y de inves
tigacion cientifica; pero be creido opartuno aprovechar esta oca
sion para indicar los rumbos de nuestros trabajos, para seiialar 
los fines de su actual organizacion, para estudiar nuestro ambiente 
desde un punto de vista particular, y en fin, para plantear el pro
blema de la enseiianza de la Quimic3 y ciencias afines en nuestro 
pais, teniendo como modelos las naciones europeas y los Estados 
Unidos y utilizando como experiencia los datos que la historia de 
las instituciones cientificas argentiu3s nos proporcionan. 

TENDENCIAS Y ASPIRACIONES 

Cuando en cumplimiento del articulo 17 de la Ley Nacional 
No 4699 se organizo en el Museo de La Plata una Escuela de Ciencias 
Quimicas, sobre la base de la Escue1a de Quimica y Farmacia cle 
la extinguida Universidad de la Provincia, no se pen sO sola mente 
en continuar la obra iniciada por este instituto, digna de encomio sin 
duda alguna y muy superior a los recursos de que disponian sus au
toridades. 

La circunstancia de que la citada ley estableciese que el Museo de
bia conservar los fines de su primitiva creacion, pero convirtiendo sus 
secciones en centros de enseiianza de las respectivas materias (1), 
seiialo a nuestl'a Escuela, desde un principio, rumbos precisos, colo
candola entre las escuelas de ciencias geograficas, geol6gicas, an
tropologicas y biol6gicas, obligandola a vivir eu estrecba correla
cion con elias, prestandoles su vida propia y obteniendo a la vez 
de sus profesores con sus materiales de estudio, sus gabinetes y 
laboratorios, la savia necesaria para elevar el nivel de sus disciplinas 
cientificas, al mismo tiempo que of reel a a sus alumnos un campo 
nuevo y sin limites para clesenvolver sus iniciativas. 

Por otra parte, la organizacion de los estudios todos de la Univer
sidad, dentl'o del sistema de la correlacion entre los distintos ins
titutos y facultades, trajo como consecuencia la centralizacion de 
todos los ramos cle la Quimica en nuestra Escuela; concentracion 
que suponia mayores l'esponsabilidades, indudables clificultacles a yen
cer, pero que al mismo tiempo permitia la unidad cle clireccion, sin 

(I) JOAQuiN V. GONZALEZ. - La U",·v.rsidad NaCtonal d, La Plata, 122. Buenos 
Aires, 1905. 
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contar con las ventajas que al tratar de este punto he de hacer resal
tar despueso 

En estas condiciones, el papel a desempeiiar POI- nuestra Escuela, 
dentro del organismo universitario, no podia reducirse a formar far
maceleticos y a Ilenar las necesidades de las Facultades de AgTono
mia y de Ciencias Fisicas y Matematicas: esta era solamente la tarea 
obligada, digna del mayor empeiio, util y no facit. 

Pero por encima de esta labor, otra preocupaci6n debia dominar 
it los profesores, otra aspiraci6n debia impulsarlos, otro interes con
ducirlos; no basta dictar lecciones Ilenas de erudici6n, realizar de
mostraciones de principios y leyes del mundo fisico, comprobar pro
piedades de los cuerpos, observar y provocar fen6menos mas 6 
menos curiosos; es men ester que el profesor haga tambi6n vida de 
laboratorio, despertando entusiasmos, iniciando a sus discipulos en 

. los placeres del trabajo desinteresado, de la investigaci6n cientifica, 
porque ante los hombres j6venes mas que todos los libros, vale el 
ej emplo del sabio 6 del estuclioso en plena labor. 

Cultivar el espiritu cientifico, amenazado de muerte por el espiritu 
practico, entre nosotros, era la misi6n que correspondia a la Escuela 
de Ciencias Quimicas del Museo; y Coon la creacion del doctorado en 
quimica - que oportunamente estucliaremos - graclo academico mas 
que titulo protesional, diploma de bonor mas que patente de lucro, 
pudimos iniciar, desde 1906, la formaci6n de un nuc1eo de jo\Oenes que, 
con un desinteres poco en armonia con las tendencias actuales de 
nuestros hombres, se dedicaron a estudios donde pod ran conquistar 
honores, con provecho para la Republica, cuyo engrandecimiento 
econ6mico debe ser completado por el progreso moral, si pretende
mos figurar entre las grandes naciones del globoo 

La tendencia utilitaria de nuestros estudiantes, sin pretender que 
sea suya ullicarnente, los aleja de las Escuelas de Ciencias Naturales 
y de todas aquellas instituciones donde solo puedan alcanzar hono
res, pensando que estos tienen como cal-acterlstica el no ser de nin
guna utilidado Acuden, en cambio, a las Escuelas de Derecbo, de 
Medicina y de Ingenieria cuando tienen 6 cloeen tener alas para 
volar tan alto, 6 buscan en las Escuelas Industloiales y de Comer
cio mas modestas, un camino hacia las cumbreso 

La conquista del diploma con el menor esfuerzo, es el objetivo 
de casi todos los que Haman a las puertas de las universidades: 
contados son los que en elias buscan la cultura intensa y profunda, 
la c1isciplina severa para la inteligencia y el caracter, el metodo 
para la investigacion y la norma segura para la conductao Tra-
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tando de contrarrestar esta tend en cia, hemos luchado por formar 
habitos de trabajo y de estudio en los jovenes que a la Escuela 
se vinculan, iniciandolos en las investigaciones desinteresadas, fa
voreciendo sus modestas aspiraciones en el gabinete y en el labora
torio, elogiando sus ensayos, disimulando sus contrastes, y en fin, 
cultivando con cuidado extrema el espiritu de investigacion cientifica, 
esa planta debil por ser nueva, dificil de conservar por ser ex6-
tica, artificial y ~omo pegadiza ahora j pero que despues de algu
nos an os que nada significan en la vida de las instituciones y de 
los pueblos, tendd. hondas ralces en nuestro suelo y podremos 
enorgullecernos de una c1ase intelectual, de un ambiente cientifico 
real, unico estimulo para quien trabaja desinteresadamente, lejos 
del torbellino de la especulaci6n, de la vida superficial y fastuos a y 
de las agitaciones de la politica. 

Entre nosotros no existe, sino como exccpcion, el estudiante uni· 
versitario propiamente dicho j y esta circunstancia dana a la inten
sidad de la ensenanza. No es qu(' podamos desear la resurrecci6n 
del tipo legendario de las novelas picarescas que arrastra su cap a 

, encubridora de miseria por Salamanca y asombra por la brillantez 
de su dialectica como por los golpes de su espadaj no es que 
lamentemos la falta de un Quarner Latin tal como nos ha sido des
crito por Murger y caricaturado por Daumier. Lo que echamos 
de menos, 10 que reconocemos como ausente, es ese elemento de 
labor paciente, concienzuda, de iniciativas propias j que hace del 
estudio la ocupaci6n unica de su vida; que completa, perfecciona 
y aumenta la ensenanza del profesor en el aula 0 en el laborato
rio j que busca en una carrera el desarrollo de sus aptitudes, la 
adquisicion de medios para la lucha, pero que no se contenta con 
el diploma, espadon inutil si '10 posee el conocimiento de los se
cretos de la esgrima. 

Altamira nos 10 ha dicho sin ambajes en nuestra propia Univer
sidad, con esa sencillez tan elocuente y esa avasalladora suavidad 
que son las caracteristicas de su oratoria, senalando la clave de la 
potencia creadora de las universidades alemanas: los buenos pro
fesores, sean ellos eminentes, no bastan para alcanzar el exito, 
las universidades las bacen los alumnos. 

Los hechos apuntados, sin ser halagadores, no nos autorizan 
para ser pesimistas: nuestro pais ha realizado mayores prodigios 
que aque! que supondria una modificacion de las tendencias de la 
juventud, 0 mas exactamente, de una parte de ella. La falta de 
alumnos en las facultades de Ciencias y de Letras fue en Francia 
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problema sin solucion aparente (1) y, sin embargo, actualmente son 
instituciones flore
cientes con una 
afluencia creciente 
dejovenes que no 
pertenecen a las 
escuelas de dere
cho y de medicina 
como en la epoca 
citada. 

Sin desesperar 
del porvenir, estos 
datos deben servir 
para prevenirnos e 
inducirnos a buscar 
los medios de ace
lerar ese movimien
to evolutivo, que ya 
en Francia se ha 
realizado y cuyos 
resultados no tar
darian en hacerse 
sentir. 

CARACTER DE LA 

ENSENANZA 

Se discute den
tro y fuera del pais 
el canicter de la 
ensenanza univer
sitaria ( 2) Y no son 
las ciencias quimi. 
cas, los ramos del 
saber respecto de 
los cuales existen 
opiniones mas con
cordantes. 

( 1 ) LoUIs LIARD. - L'enseignenzent s"l>erieur en France, n, 400 . Paris, 1894. 
(2) RAFAEL ALTAMIRA. - La crisis de Ja Um'versidad, Vi conJermcia en la Fac,,/

lad de Fi/osofia y Lelras. Buenos Aires, 1909. 
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Por 10 que a nosotros se refiere, dos son las tendencias dominan
tes: la que exige una ensenanza que forme quimicos industriales, 
ingenieros·quimicos, y la que pide hombr~s para la cateclra y el 
laboratorio. 

La primera tiene como defensor al Ingeniero Otto Krause, decano 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires y fun
dador y director de la primera Escuela Industrial de la Nacion. Su 
dedicacion a la ensenanza tecnica - de la cual es fruto opimo la 
Escuela Industrial citada - y la experiencia adquirida en sus viajes 
de estudio por Alemania e Inglaterra, dan a sus opiniones un valor 
indudable. 

E I Ingenier'o Krause quiere transformar la Escuela de Quimica, 
que en 1a Facultad de su direecion funeiona desde 1897, de modo 
que sus estudios sirvan para modelar- irt![enieros-qztimicos (1) y no 
doctores en q1tlmica,. hombres capaces de practicar los procedimien
tos de transformaci6n de la materia en grande esca la, y no especia
listas dedicados a las tare as de laboratorio 0 de la ensenanza, porIa 
carencia de conocimientos tecnicos suficientes para participar de los 
problemas de las industrias. 

En principio, participo de las ideas del Ingeniero Krause, aunque 
sin excluir la ensenanza actual, y como el creo que el porvenir de 
es tos quimicos tecnicos no puede ser mas brill ante. Pero es demasia
do lejano para que debamos preocuparnos todavia de estos estudios y 
despreciemos los que estando mas de acuerdo con nuestras tenden
cias y nuestras necesidades, han dado ya resultados que no pueden 
despreciarse. 

Las industrias del pais que podrian ofrecer hoy campo de acci6n 
a nuestros ilt![utieros-quimicos) no han llegado a un grado de des
arrolln suficiente y no 10 alcanzaran en muchos an os todavia, si es 
que a lguna vez lIegan. La vinicultura, la industria aZlicarera, la 
extracci6n de aceites, el aprovechamiento de substaneias tanicas, la 
explotaci6n de fuentes de petr6leo, las aplicaciones de la electro-qui
mica y la metalurgia, por no citar sino las ramas de la industria que 
alguna irnportancia tienen 0 prometen tener, proporcionaran a los 
ex·alumnos de las Escuelas Industriales del pais elementos de traba
jo, pero no constituyen aun nucleos de atracci6n ni siquiera para los 
ingenieros quimicos europeos, que prefieren luchar en el viejo mundo 
en medio de la mas ruda competencia. 

\ I) OTTO KRAUSE . - Discurso, en Revista de ta Universidad de Bumos Aires, 
XI, 282. Buenos Aires, 1909. 
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Las grandes inciustrias que constituyen la riqueza de Alemania, 
Francia e Inglaterra,. serian entre nosotros imposibles boy y 10 sc
ran mientras la densidad de la poblacion no sea veinte 0 treinta ve
ces mayor, so pena de caer en los pelig-ros que ya experimentamos 
para nuestra industria azucarera y nuestl'a vinicultura. 

No debemos elaborar sino aquello que consumimos; y el consumo, 
estancio directamente relacionado con la poblacion, es completamente 
limitacio en la Republica. 

Examinando la organizaci6n y el funcionamiento de esos gigan
tescos institutos tecnicos de Berlin, Carlsruhe, Koenisberg, Mar
bourg, Munster, Darmstadt, Goettingue y Leipzig en Alemania, de 
Brooklyn, Massacbussets y Cbicago en Norte America, de Zurich en 
Suiza, de Lille y Nancy en Francia, de Bruselas y Lieja en Belgica y 
de Milan en Italia, y observando las sumas de dinero invertido por 
Mond, Musspratt, Brummer y Gossage en Inglaterra para crear ins
titutos quimicos, nos sentiremos asombrados y llenos de admiraci6n; 
pel'o en ningun caso pensaremos en imitar tales ejemplos. 

De estas instituciones sacamos un provecbo mas inmediato y mas 
real: auoptando el sistema de organizacion y funcionamiento de sus 
aulas de conferencias, cie sus gabinetes y de sus laboratorios; prac, 
ticando los metodos de trabajo ideados pOl' sus profesores; utilizan
do el material de demostraci6n y de investigaci6n mas perfecciona
do de que disponen; y en fin. sirviendonos de sus tratados con entera 
independencia de criterio, pues que no estamos sujetos a prejuicios cie 
nacionalidad. Y de este modo, podemos aprender y practical' quimi
ca inorganica COil Roscoe, Moissan u Ostwald j quimica organica 
con Berthelot, Beilstein, Bebal, Kohn, Swarts y Holleman j quimica 
fisica con Van t' Hoff 6 Dubem j quimica analitica con Herz, Bottger, 
Dupal'c, Treadwell, Mohr, Post y Neumann, Carnot, Lewkowistcb, 
Girard, Lunge, Allen, Escosura, Meurice, Villiers, Collin y Fayolle, 
Fresenius, Liversidge y Rose j quimica biol6gica con Gautier, Etard, 
Carracido, Bunge, Loew, Duclaux. Strasburger, Scbroll y Preyer j 
quimica agricola con Miintz, Scbloesing, Grandeau, Hilgard, Andre, 
Zolla, Nobbe, Saika. Bottomley y Deberain j y en fin, bistoria de la 
quimica con Hoffer, Bertbelot, Joannis, Ladenburg, Wurtz, Ostwald, 
Pii'ierua y Thorpe. 

Y aun aceptando la posibilidad. de ofrecer a nuestros ingenieros
quimicos un horizonte, {hadamos de ellos qulmicos enciclopedicos 
o verdaderos especialistas? En este terreno, el problema no tiene 
sino una soluci6n: necesitariamos especialistas j y con esto nos obI i
gariamos a una subdivision de los cursos, a una complicaci6n tal del 
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sistema del instituto, que basta para demostrar la imposibilidad de 
la empresa. 

Descartada esta tend en cia, queda en pie la que por mi parte he 
sostenido: nuestl-as Escuelas de Quimica deben tender a formar 
hombres para la catedra y para e\ laboratorio. 

Para defender esta opinion convient: definir previamente el tipo 
de hombre que tratamos de modelar, de acuerdo con el papel que 
debe desempenar en nuestro medio ambiente. 

Hasta hoy, nuestros quimicos han sido casi t~dos enciclopedistas, 
es decir, han dedicado su actividad a todas las ramas de la quimica. 
Obligados por las circunstancias ban debido echar sobre sus hombr~s 
cargas en extrt:mo pesadas, actuando como analistas en laboratorios 
oficiales 0 privados; asesorando a los comerciantes, a los industria
les y a los mineros especialmente; practicando estudios de investi
gacion desinteresada que han enriquecido nuestra bibliografia cienti
fica; buscando el aprovecbamiento de productos de nuestro suelo; 
colaborando con los naturalistas en trabajos d~ merito innegable; 
y ademas, ensenando la ciencia de su predileccion en nuestros cole
gios, escuelas y lIniversidades, cllando no lle\'aban la luz hasta las 
masas poplliares como 10 hizo PlIiggari en 1865, 10 ha hecho Kyle 
despues y 10 sigllen practicando hoy mismo, jovenes entusiastas 
que me bonro en contar entre mis disdpulos (1). 

Desde 1823, en que el doctor Manuel Moreno aparece como ini
ciador de estos estudios y de investigaciones de laboratorio, Albare
lIos, Puiggari, Peron, Parodi, Weiss, Schnyder, Arata, Kyle, Harpe
rath, Quiroga, Doering y Schikendantz, en Buenos Aires, en Cordoba 
y en ciistintos puntos del pais, son los que figuran como profesionales 
sobresalientes, haciendo frente a las exigencias de nuestro medio, 
con lab oratorios mal dotados, pero supliendo con su inteligencia 0 
su fllerza de voluntad los defectos de sus elementos de trabajo. 

Actualmente, las circunstancias no han cambiado mucho, porque 
si bien la Escuela de Quimica de la Universidad de Buenos Aires ba 
formado algunos profesionales y ha habilitado a otros para e\ ejer
cicio de la profesion, en cumplimiento de una ley nacional, el creci
miento de la poblacion hace mas y mas dificil el pape! a desempeiiar 
por nllestros qufmicos, obligandolos a un encic1opedismo que impide 
la intensificacion del estlldio, en la mayoria de los casas. 

No ha llegado el momento de hacer especialistas dentro de las 

( J) Las conferencias de Quimica dictadas en la (Universidad Popular I y en la 
(Universidad Obrera) de La Plata j han estado a cargo de alum nos del Museo. 
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Escuelas de Quimica: demos a nuestros discipulos doctrinas y me
todos; seiialemos rumbos para su futuro desenvolvimiento en la vida; 
formemos sus habitos de trabajo; despertemos en su espiritu el an
sia de saber y el amor a la ciencia por la ciencia; y cuando posean 
un fondo de cultura general profunda, cuando el laboratorio sea 
para ellos fuente de goce y pueda ser promesa de bienestar, deje
moslos entrar en la lucha, seguros de que sabnin soportar las res
ponsabilidades que las excepcionales circunstancias del pais, en pro
greso creciente, les imponen. 

En conversacion intima escuchaba con verdadero placer, hace 
algun tiempo, a mis dos queridos profesores Eduardo Aguirre y 
Eduardo L. Holmberg, rememorar la obra por ellos realizada en sus 
especialidades, y comparar los resultados alcanzados con el bagaje 
cientifico obtenido en las aulas universitarias. Y en sus confesiones, 
lib res del menor asomo de critica para sus maestros, encontraba sin 
bus carla, una ratificacion de mis opiniones: las ciencias quimicas su
fren una evolucion inevitable en el pais, como la han sufrido las 
ciencias naturales por ellos cultivadas, como la han experimentado 
las matematicas aplicadas; y si ha llegado la epoca de formar inge
nieros arquitectos, med.nicos, electricistas, hidra.ulicos, etc., como 
justamente piensa elIngeniero Otto Krause, hubo un tiempo en que 
no fue necesaria esta especializacion dentro de la Facultad para mo
delar hombres como Luis Huergo, Lavalle, Brian, White, Villanue
va, Sahry, Balbin, Morales, Silveyra, Coquet, Barabino y tantos 
otros que se han puesto a la cabeza de sus colegas argentinos y 
extranjeros, sobresaliendo ante estos a pesar de la xenolatria que 
por momentos nos ciega y extra via. 

La especializacion para nuestros quimicos vendra despues, fuera 
de las aulas, de acuerdo con las tendencias de cad a uno y del papeJ 
que Ie toque en suerte. Ya yeo una promesa en tal sentido, al re
cordar el caracter tan diferente de las tesis presentadas por los ex
alumnos de la Escuela de Buenos Aires y los temas elegidos por los 
de nuestra Escuela del Museo: antes de diez aiios e\ pais poseera 
un nueleo numeroso de hombres j6venes de los cuales podremos 
enorgullecernos. 

Y en ultimo caso, si esa especializacion la creemos necesaria, para 
formar los profesores universitarios,-por ejemplo, sea en buena hora; 
pero consigamosla sobre la base de los sobresalientes, e institu
yen do becas en nuestras universidades, enviemos uno a dos ex alum
nos cada ano a institutos europeos, bien elegidos; seiialemos a estos 
jovenes un programa a llenar, y que en su espiritu se arraigue la 
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idea de que tienen un compromiso sagrado ante su patria, siendo 
ellos a1 mismo tiempo los mayores beneficiados de su propio perfec
cionamiento. 

Por ese camino ha formado sus quimicos el Japan, entre los cuales 
hay ya eminencias; ese sistema 10 practican Inglaterra y Francia a 
pesar de su propia potencia; y cerca de nosotros, Chile 10 ha hecho 
para conseguir profesionales nativos que no solo encaran hoy los 
problemas de las industrias vitales de la Republica, sino que tam bien 
dirigen la ensenanza en sus altos institutos, a la par de su~ compa
neros europeos. 

Busquemos ese camino para alcanzar la especializacion, condicion 
de fuerza en todos los terrenos y especialmente en los dominios de 
la inteligencia, librando as! nuestra ensenanza de un sistema «que no 
puede considerarse sino como defectuoso, del punto de vista de la 
alta cultura y cuando se trata de formar espiritus sinteticos » (1). 

FORMA DE LA ENSENANZA 

La demostracion y la exposicion. teal-ica - dice el profesor Paul 
Vuillemin (2) - son partes inseparables de una misma ensenanza; 
no ccncebimos un profesor de ciencias que no sea un demostrador 
o cuya exposician tearica no vaya acompanada de ejercicios practicos 
sobre temas cuyo estudio sugiere ideas genel·ales. 

Y en este terreno, aun vamos mas alla: no admitimos una ense
nanza que no comprenda una serie metadica de experie1tcias realiza
das por los alumnos, al mismo tiempo que reciben la doctrina de las 
corifere1'tcias tearicas 0 tearico·practicas del profesor. 

EI metodo eUristico domina en nuestra Escuela, sin ser exclusivo, 
y represent a en nuestra ensenanza una tendencia perfectamente de
finida: hacer del alumno un elemento activo, un colaborador del pro
fesor actuando individual a colectivamente. 

No pretendemos hacer de cada uno de ellos un inventor: ni 10 
consideramos posible ni 10 creemos conveniente. Los Hoffmann, 
Liebig, Moissan, Berthelot, Ramsay, Canizzaro y Carracido, son ex
cepciones y los metodos deben construirse como las armas, para el 

(I) A. HALLER. - L'ensetEnement chimique a tie/ranger, en Revue Generale des 
Sciences, VI, 202. Paris, 18%. 

(2) PAUL VUILLEMlN. - Pourquo, Je Museum ne restera#-il pas un etaIJJissement 
d'enseignement;, en Revue GeneraJe des Sciences, XI, 819. Paris, 1900. 
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tipo medio: la lanza de Aquiles seria, entre nosotros, de muy poca 
utilidad . 

Tratamos de realizar en la ensenanza de la quimica 10 que ya es 
un hecho en algunas naciones de Europa y en los Estados Unidos, y 
es todavia una aspiraci6n en otl·as (1); y para conseguir nucstros 
prop6sitos hacemos oblig-atona i inelu.dible la asistencia ci las au.las 
y ci los laboratorios, no ad mitiendo alumnos libres. Los j6venes que 
se vinclllan a la instituci6n quedan sometidos, desde los comienzos 
de su c~rrera, a obligaciones que son al mismo ti empo atribuciones, 
pues que si bien exigen de ellos una dedicacion de tiempo y de aten
ci6n para lIenar los programas de materias practicas, les dan dere
cho a utilizar el material de laboratorios y gabinetes, sin excepci6n 
alguna, bajo la inmediata direcci6n del profesor, con el cllal trabajan 
en una comunidad cuyos beneficios hemos comenzado a recoger ya 
en el Mnseo. 

Ademas, aunque la ensenanza obedece a un plan preestablecido 
de distribuci6n de trabajos - que estud iare en el capitulo siguiente
resuelto por los profesores de la Escuela constituidos en consejo, al 
principio del ano escolar, cada profesor goza de en tera independen
cia y es directamente responsablt de su obra, dentro dellaboratorio 
que dirige i asi puede favorecer las iniciativas de sns alumnos, utilizar 
sus aptitudes especiales, repartir la tarea con libertad absoluta, or
ganizar txperiencias aun fuera del marco del programa te6rico y, 
en fin, realizar trabajos de investigaci6n desinteresada por si solo 6 
con el concurso de los disdpulos sobresalientes. 

En la parte te6rica de los cursos, tratamos de evitar la ensenanza 
dogmatica, la imposici6n de doctrinas y de metodos. Respecto de 
las primeras, provocamos de continuo la critica razonada a fin de 
contribuir a la formaci6n de ideas propias, de opiniones personales, 
unicas que poseen un valor practico (2) y que r esisten ala acci6n 
del ti empo, puesto que sus rakes no se apoyan en la memoria, 
sino que penetran hasta el raciocinio. En cuanto a los segundos, 
nuestro eclecticismo es completo: estudiamos los metod os de tra
bajo ideados por los especialistas de renombre, adoptados por con
venciones internacionales 6 practicados en el pais, y despues de 
hactr su examen critico, proponemos los que mas concuerdan con 
nuestras necesidades, pero jamas imponemos ninguno. 

( I) JACQUES HADAMARD. - Rijlez ions sur la methode hroristique. Paris, 1905. 
(2) H. LB CHATEl.IER. - L'e1lsez."g'nement scienJijique general, en Revue Cenerale 

des Sciences, IX, 10~, Paris, 1898. 
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En ciencias como la Quimica, cuyos metoclos de investigaci6n y 
de trabajo deben tanto en su perfeccionamiento al concurso de los 
especialistas no eminentes - a la colaboraci6n de ese sinnumero 
de obreros desinteresados, cuyo nombre no espera otra supervi-

Fig. 3. 
Laboratorios de Quimica 

Leyenda: 

M Mesas de trabajo. 
In Mesas con cajones. 
ma Mesas con armaria. 
a Armarios. 
e Estanles. 
H Hornos. 
C Campanas. 
P Piletas. 
Al Alambique. 

vencia que la de figurar en una ficba de un cataiogo, donde es
tas se cuenten por milia res 6 millones - todo esfuerzo es util, toda 
labor es provechosa y, dentro de los limites de 10 relativo, es esta 
la disciplina cientifica que proporciona a los hombres j6venes mas 
inmediato estimulo, resultados mas rapid os. 

El campo de investigaci6n cientifica, desde este punto de vista. 
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no tiene limites en la Republica, habiendo sido hasta ahora esca
samente escarbado: los quimicos argentinos que se vayan [ormando, 
tienen asegurados intereses usurarios de nombre y quizas de for
tuna para el capital de trabajo que en la empresa inviertan. 

El sistema de correlacion de estudios que domina en la Escuela 
de Quimica y Farma«ia,.del M'us~o, como en todos los institutos y 
facultades de esta ' universidad merece ser estucliarlo aqui, siquiera 
sea somera\Dehte, por su influencia en la forma de la ensenanza. 
Ni se trata de una innovaci6n que pueda enorgullecernos, ni es un 
sistema que aclmita discusi6n, practica.ndolo discretamente j Francia 
10 ha experimentado, intensamente, en Alemania se ha arraigado con 
result·ados positivos·; y la Universidad de Buenos Aires 10 utiliza 
en algunas ramas .actualmente. La Universidad de La Plata 10 tomb 
como base al org'anizarse y distribuyo sus ensenanzas en nucl eos, 
ligados entre si como los nudos cle una red, pero conservando una 
cieria autonomia para su obra interior. 

La enseoanza de la quimica centralizada en el Museo, nos obliga a 
construi,' program as de sus distintas ramas; 'de tal modo ' que ' ~~m
prendan una parte general, indispensable, y clos 0 mas secciones es
peciales, aplicadas de acuerdo con las necesidades de los alumnos 
que a las clases concurren, senalandose entonces 10 necesario y 10 
facultativo para cada grupo y dictaridose clases generales y clases 
particulares 0 de especializaci6n. Otro tanto ocurre en los laborato
rios, doncle trabajan ::'Ilulnnos de di'ff:rentes institutos con los futuros 
quimicos y farmaceuticos j viendose por ejemp\o' frecuentados los cl f: 
Quimica Analitica, por alumnos de agronomia, de matematicas, de 
ciencias naturales, de. quimica y de farmacia, simultaneamente, sin que 
hasta ahora tengamos motivo de critica de ni~gun genero. 

Nuestros alumnos, en cambio, frecuentan con 1m, de medicina vete
rinaria el laboratorio de microbiologia pf:rfedamente dotado en la 
facultad J'espectiva j con los de ciencias naturales utilizan fos gabine
tes de mineralogia y geologia, y los laboratorios de zoologia y bota· 
nica del Museo j con los de matematicas, escucha'1 la3 lecciones de 
matematicas elementales y superiores, y trabajan en los gabiriefes de 
la Escuela Superior de Ciencias Fisicas organizado a la europea. Y 
al mismo tiempo que realizan esa labor multiple, fuera de nuestra Es
cuela, se enriquecen con las doctrinas de los profesores que estas 
ensenanzas dirigen, especialistas como los doctores Sivori, Schiller, 
Roth, Fernandez, Spegazzini, Medina y Bose, que DO solo ensanchan 
el drculo de sus conocimientos, sino que tambien les abren nuevos 
horizontes y les ofrecen nuevos modelos can su obra personal. 
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PLANES DE ESTUDIOS 

EI mandato expreso de la Ley Nacional que fundo la Universidad 
de La Plata, al establecer que la Escuela de Quimica y Farmacia del 
extinguido instituto provincial debia formar parte del Museo, vino a 
realizar sin esfuerzo una aspiracion sentida en la Universidad de Bue
nos Aires, hace ya muchos anos, y que todavia hoy se insinua timid a
mente por temor de atacar intereses creados. 

En efecto, la creacion de un centro de ensenanza consagrado a 
los estudios de quimica y de farmacia fue objeto de un informe del 
Rector de la Universidad de Buenos Aires al Gobierno, en 1870, 
acompanado de un proyecto de decreto (1) ; Y mas de una vez, en 
el seno del Consejo Superior de dicha instituci6n, se ha discutido la 
conveniencia de llevar la Escuela de Farmacia de la Facultad de 
Ciencias Medicas a la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales. 

En nuestro caso, toda dificultad quedaba resuelta por la Ley, 
y sobre esa base se pudo organizar la Escuela de Ciencias Qui
micas, sirviendo a tres fines bien senalados que podrian sintetizarse 
asi: 

a) Formar quimicos y farmaceuticos con ensenanzas corres
pondientes a tftulos profesionales 6 a grados academicos; 

b) Dirigir los estudios de quimica exigidos por los demas ins
titutos y facultades de 1a Universidad ; 

c) Constituir un centro de investigaci6n cientifica en sus gabi
netes y laboratorios. 

Para realizar el primero de estos propositos, las escuelas europeas 
y norteamericanas ofrecian un buen numero de modelos, mas facil
mente aplicables entre nosotros en 10 que a estudios de farmacia 
se refiere, por el caracter teenico de los estudios de quimica en 
casi todos los casos. 

La eleccion de titulos en los estudios de quimica, por ejemplo, se 
hizo adoptando el de doctor eft quitnica creado en Buenos Aires en 
1897 e inaugurado por mi en 1901, al cual se agreg6 el de Perito 
Quimico, correspondiente en cierto modo a1 de Quimico instituido por 
universidades europeas y norteamericanas. 

En los estudios de [armacia, eI titulo de farmaciutico fue el unico 

(1) NORBERTO PINERO Y EDUARDO L. BlI)A U, - His/oria de 14 Uni1Jersidad de Bue
HOS Aires, en Anales de 14 Uni1Jersidad, III, 189. Buenos Aires, 1889. 
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instituido en un principio (1), quedando en el plan intensificados los 
cursos de qui mica, farmacologia y de trabajos de laboratorio, res
pecto de los planes seguidos en Buenos Aires y en C6rdoba, y sin 
que esto implique el menor asomo de critica. 

a 

QJQJ 

J 

I 
, 

Fig . 4. - Gabinete de Farma 

Nuestro plan representaba el resultado de una evoluci6n comen
zada en 1853 en la Universidad de Buenos Aires, sin que deba con
siderarse perfecto 6 definitivo. Por la ensenanza que encierran, voy 
a resumir aqui los datos oficiales (2) sobre los cursos de farmacia 
en aquella instituci6n en 1853 y en 1875. 

He aqui los correspondientes al ano 1853: 

( I) Decreto del Poder Ejecutivo del 24 de Enero de 1906. 
(2) N. PINERO Y E. L. BIOAU. - Loc. cit. 120 Y 246. 
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En el ano 1875, los cursos de fat'macia comprendieron dos gra
dos: el de licUiciado y el de doctor, con el siguiente plan de estudios: 

., 

L,CENCIATURA: 

Ie". a1'io. - Historia Na~ural; (Zoologia, Mineral'ogia y Botanica 
aplicada a la farmacia). 

Materia Medica. 
20 aiio. - Quimica farmaceutica . 

Farmacologia. 
.' 

DOCTORAOO: 

Str alZO. - Quimica farmaceutica. 
Higiene. 
Toxicologia y Medicina legal. 

EI doctorado tuvo una existencia efimera y a pesar de las tentatt-
vas hechas por grupos numerosos de profesionales, no ha sido res
tablecido: Nuestro. rioctor-ado:'e1t quimica J jarmacia, que estudian! 
en seguida, ha venido a hacer mas dificil el resta.blecimiento de aquel 
titulo, colmanclo pOt' si solo las aspiraciones de los farmaceuticos 
que solicitaban eI sUfJrimido en Buenos Aires. 

En un cuadro he reunido los planes vigentes en las tres Escuelas 
de Farmat:ia de la Republica: . - . .. 



PLANES DE ESTUDIOS DE F ARMACIA 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
(desde 1907) 

Ier ANO 

Hotanica aplicada a la Farmacia. 
Zoofarmacia. I 

Quimica Inorganica aplicada a la Farmacia. 
Farmacognosia. l 
Fisica aplicada a la Fannacia. 

20 ANO-

Quimica Orgauica farmaceutica. 
Quimica Analitiea y 'Toxicologid. 
Tecnica farmaceutica y Farmacia gale-nka. 
Trabajos practicos (Quimica Organica). 

3er ANO-

Materia Medica. 

Higiene aplicada a la Farmacia. 
Ensayo y determinacion d e drokas. 
Pnictica farmaceurica. 

Exam en g-eneral. 

~ 

~ 
<' 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
<. desde }90;) , 

l e r ANO 

ll~tanica y Mine(alogia. 
Zoologia, Anat(lmia y FisioJogia. 
Quim ica Inorgc\~ica aplicada. 

20 ANO 

Quimica Organ tea aplicada. 
Fisica farmaceutica. 
Farmacognosia y Posologia razonada. 

3er ANO 

Quimica Analitic-a y ToxicolOgica (Ier curso). 
recnica farinact.utica. 

40 ANO 

Quirnica Analiti~a ( 2° curso) . 
Ensayo )" determinacion de drogas. 
Higiene, leg-isla~ion y etica farmaccuticas. 

Prueba final 
1 nvestigac.ion. 
Memoria. 

11) Este segundo curso de Farmacologia fu e suspendido desde 1908. 

UNIVERSlDAD DE LA PLATA 
(d~sde J 906 ) 

Ier ANO 

~ ..... Botaniea farmaceutica. 
Zoologia genetal y aplicada. 
Complementos de Quimica. 
Complementos de Fisica. 
Trabajos de Laboratorio (Zoologia y Botanical. 

20 ANO -

Quimica Organica farmaceutica. 
Quimica Analltica Cualitativa. 
Farmacologia ( Ier curso )" 
Trabajos de Laboratorio (Farmacia practica ) . 

3er ANO -

Quimica Analitica Cuantitativa. 
Farmacia Practica. 
Farmacologia (20 curso). I I ) 
Trabajos de Laboratorio (Quimica Organica). 

~o ANO 

Quimica AnaHti ca apHcada. 
Higiene. 
Toxicologia. 
Trabajos de Laboratorio. 

Prueba final 
Examen g-eneral oral. 
M .... moria. 
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En este estado se hallaba la enseiianza de la farmacia en nues
tra Escuela (1). cuando en 1907 un grupo de profesionales y de 

r 

r-", 

10 
I D I ~ 

I 

I I _..J 

Fig. 5. - Laboratorio d~ Quimica AnaHtica Cualitativa 

(I) No cito aqui los datos r eferente. a la creaci6 n del titulo de Auxiliar d. Far
mada, por no tratarse de un grado uni versitario correspondiente a estudio9 regulares. 
EI objeto de esta creacion que merecio las simpatias de las autoridad~s sanitarias, fue 

formalizar Jas pruebas exig idas ahara a los DejJendienies Idoneos en las provincia, 
fuera de la Universidad. 
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alumnos inici6, ante las autoridades universitarias en La Plata, un 
pedido de creacion del doctorado eft (armacia. Sometida a mi 

dictamen la solicitud, mereci6 de mt parte una atencion especial, 
estudiando los considerandos que la apoyaban; pero mi informe 
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hubiese sido desfavorable si no hubiesen mediado circunstancias 
que creo oportuno mencionar aqui, explicando el genesis de nues
tro actual doctorado en quimica y farmacia. 

En primer lugar, la preocupacion constante que me asaltaba, 
cuando pensaba en el porvenir economico de nuestros ex·alumnos 
del doctorado en quimica, fue factor muy importante en la crea
cion citada. Por otra parte, la r eso lucion tomada por la Facultad 
de Ciencias Medicas de Buenos Aires -yen esto no hago critica 
en forma alguna - exigiendo a los doctores en quimica de la Fa
cult ad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, la aprobaci6n de 
tres asign:lturas del plan de estudios de farmacia como unieo re
quisito para concederles el titulo de farmaceutico, venia a autori
zar la union de ambas carreras y colocaba a nuestra Escuela en 
condiciones excepcionalmente favorabl es para realizarla, pues que 
las dos especialidades cultivadas en dos facultades distintas en 
Buenos Aires, formaban un cuerpo uni co dentro del Museo de La 
Plata organizado co mo una Facultad de Ciencias Naturales. 

La union de las dos carreras, mediante un plan de estudios de 
cinco anos, que dentro de nuestra organizacion tendria que reali
zarse con la as is ten cia obligada a las elases teoricas 0 teorico-pnic
ticas y a los laboratorios, me parecio la solucion mas facil y mas 
en concordancia con los intereses de la ensenanza y de los solici
tantes. 

Mi proyecto de Diciembre de 1907 mereci6 la aprobacion del 
Consejo Academico del Museo, y elevado al Consejo Superior fue 
sancionado con muy ligeras variantes y convertido en Ordenanza 
universitaria. Dos meses despues de haberse publicado, cuarenta 
y cinco farmaceuticos diplomados en Buenos Aires solicitaban ins
cripcion en los cursos del nuevo doctorado, confirmando con sus pe
didos la oportunidad de la creacionj y si muchos abandonaron la 
empresa por razones de distancia, por exigencias de la lucba por 
la vida, por las dificultades no previstas, un nueleo persistio en la 
tarea, realizando esfuerzos que merecen el mas franco elogio, y 
en 1910 podrin recoger seguramente el fruto de sus afanes. 

En el cuadro que a continuacion ineluyo figuran los planes de 
estudios de (armada y del doctorado en quimica y entre ellos, el 
plan del doctorado en quimica y farmacia: 



Farmaeia 
(desde 1906) 

ler AND-

Botanica farmaceutica. 

Zoologia general y aplicada. 

Complementos de Quimica. 

I d de Fisica. 

Trabajos de Laboratorio (Zoo 
logia y Botanica). 

Doctora(lo e ll Quimlca 
y Farmacia 

(desde 1908) 

ler AND-

Mineralogia y Geologia. 

Complementos de Matematicas. 

Quirnica lnorganica. 

Complementos de Fisica. 

Trabajos deL abo rat 0 rio 
(Ier curso ). 

Doctora(lo ell Quimfea 
( desde 1906) 

ler ANO -

Dibujo lineal y a mana alzada. 

Complementos de Matematicas. 

Quimica Inorganica. 

TraLajos de Laboratorio (Ier 
curso ). 

I 

Complementos de Fisica. 

--------1-----------------1 
20 AND-

Quimica Organica rarmaceutica 

Quimica Analltica Cualitativa. 

Farmacologia (ler curso). 

Trabajos de Laboratorio (Far-
macia Practica). 

3er AND-

Quimica AnaliticaCuantitativa. 

Farmacia Pnictica. 

Farmacologia (20 curso) (I l 
Trabajos de Laboratorio (Qui -

mica Organica). 

4° ANO-

Quimica Analitica aplicada. 

Higiene. 

Toxicologia. 

Trabajos de Laboratorio. 

( Examen general 
Prueba final { oral. 

I Memoria. 

2° ANO-

Quimica Organica (leT curso). 

Id Analitica Cualitativa. 

Farmacologia. 
Bota,niea (ler curso). 

Trabajos de Laboratorio 
(20 curso). 

3er AND-

Quimica Analitica Cuantit ativa 
General 

Farmacia Practica. 

Quimica Drganica (20 curso). 

Ilotanica (2' curso). 

Fisica Experimental (ler curso). 

Trabajos de r,. abo rat 0 rio 
(3er curso). 

4° AND-

Quimica Analitica Cuantitativa 
Especial. 

Fisica Experimental (20 curso) . 

Zoolog-ia. 

Quimica Biologica. 

Trabajos de Labor a tori 0 

\ 4' curso). 

50 AND -

Quimica AnaHtica Esp e cia 1 
(An5.lisisc1inicos, toxico16gi~ 
cos y qufmico legales). 

2° AND-

Quimica Drganica (Ier curso l. 
Id Analitica Cualitativa. 

Mineralogia y Geologia . 

Botanica (ler curso ,. 

Trabajos deL abo rat 0 rio 
(20 curso). 

3er AND-

Quimica Analitica Cuantitativa 
General 

Quimica Orgitnica ( 20 curso). 

Fi~ica Experimental (ler curso). 

Trabajos deL abo rat 0 rio 
(3er curso). 

4° AND-

Quimica Analitica Cuantitativa 
Especial. 

Fisica Experimental (2° curso). 

Zoolog-ia. 

El~mentos de analisis superior. 

Trabajos de Lab 0 rat 0 rio 
(~o curso). 

50 AND-

Quimica Analitica Esp e cia I 
( AnaIisis clinicos toxico16gi
cos y qUlmico legales). 

Higiene. Quimica-Fisica. 

Microbiologia. Microbiologia. 

Terapeutica. Historia de la Quimica. 

Historia de la Quimica y de la 
Farmacia . 

Prueba final 

( Examen general 
~ oral. 

, Tesis. 

Prueba final 

( Examen 1 oral. 

, Tesis. 

general 

( I) Este segundo cUrso de Farmacologia fue suspendido desde 1908. 
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Observando este cuadro, aparece el doctorado en quimica como 
una carrera que puede proporcionar a nuestros alum nos una prepa
racion solid a y bastante completa, ofreciendoles como campo de 

acci6n futuro la Capital Federal () los grandes centros del pais, don
de se han concentrado los institutos de ensenanza superior y los 
laboratorios oficiales 0 doncle los laboratorios particulares pueden 
desenvolverse. 

El titulo de farmaceutico no posee eI caracter del anterior; el 
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plan de estudios cOlTespondiente, bien 10 indica. Es mas util, mas 
practico, mas inmediatarnente aprovechable; pero corresponde a 

estudios rnenos elevados, mas especiales y lirnitados. Nuestros ex
alumnos tienen el pais entero para desenvolver su actividad. 
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EI doctorado en quimica y (armada resultante del ensamblaje 
de los estudios antecitados, participa del doble cara.cter que distin
gue a la farmacia dentro de la ciencia utilitaria y al doctorado en 
quimica en la especulacion cientifica elevada y hasta desinteresada. 
Los j6venes que abracen esta carrera pueden iniciarse en la vida 
practica, en cualquiera de los Dl\cleos de poblacion de la Republica; 
contribuyendo a su desarrollo siempre prodigioso; participando de 
los beneficios que esto implica; actuando como asesores de las auto
ridades municipales, de los industriales y comerciantes de la region, 
y de los agricultores mismos; sin con tar con que a ellos les corres
ponde la ensenanza de las ciencias que profesan en las instituciones 
que el Gobierno Nacional y los gobiernos de provincia siembran 
por nuestro territorio, dia a dia con mas empeno. 

Habremos ,"ealizado el tipo de hombre de ciencia moderno que 
sabe armonizar el trabajo productivo, destin ado a proporcionarle el 
bienestar y quiza la riqueza, con las tareas desinteresadas del labo
ratorio 0 de la catedra que elevan y ennoblecen, alcanzando para el 
espiritu goces incomparables y permitiendo lograr la supervivencia 
de nuestro ser, como Bacon la predecia. 

LABORATORIOS 

Los planes de estudios representan un marco, un andamiaje, pero 
no son sino palabras: por si solos nada valen. 

Los profesores universitarios que nos han precedido 0 los que en 
nuestra epoca inician ensenanzas en organismos viejos, saben cuan 
penoso es sentir la impotencia ante la falta de elementos de trabajo, 
la esterilidad del esfuerzo ante la imposibilidad de transformar en 
hecbos las leyes y las teodas. 

Nuestra Escuela en este terreno no ha terminado su organizaci6n; 
pero posee actualmente gabinetes y laboratorios discretamente dota
dos para dar a sus ensenanzas un valor real, para bacerlas esencial
mente practicas. 

La planta baja del Museo nos ha proporcionado espacio suficiente 
para instalar casi todos nuestros laboratorios, como 10 muestran los 
pianos j realizando asi a traves de los anos un anhelo del fundador 
y primer director del Instituto, doctor Francisco P. Moreno, quien 
en mas de una ocasi6n (1) ba planeado la 0I"ganizaci6n de labora-

( I ·) FRANCISCO P. MORENO. - Memoria, en Revisla del Museo de La Plaia, I. 1890. 
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tori os, donde los jovenes argentinos se formasen en el estudio de 
las armonias de la naturaleza, utiliz::tndo los material es preciosisi-

mos de las colecciones y contribuyendo con su oura ~ la formacion 
de la ciencia genuinamente argentina. 
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Los departamentos marcados en eI plano (fig. 3) con los ntime
ros romanos del I al VII, corresponden al Laboratorio de Quimica 

Analitica Cuantitativa General y Aplicada. Comprende este un es
pacio de mas de 350 m2 , donde se han distribuido las secciones des-
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tinadas a determinados trabajos: un g ran salon (I) dotado de gran
des mesas de trabajo, homos, campanas para evaporaciones, 
armarios, estufas, etc., comunica por una parte con la camara obscu
ra (IV), donde se hallan los espectroscopios, refractometros, color!
metros y polarimetros que representa la figura 11 , y al mismo ti em
po, esta unido a la seccion de aoalisis volumetricos (III) Y a la de 
analisis de gases y balanzas de precision de los a lumnos (VI) que 
parcial mente se yen en la figura 10; una parte del laborato rio (l[) 
se ha dedicado a anal isis especiales, estando en comunicacion con 
el departamento (V) de balanzas de precision de los profesores 
(fig. 7) mi croscopfa y calorimetr'ia (fig. 8) y con el deposito de 
aparatos, utiles y reactivos (VIl). 

EI L~poratorio de Quimica Organica (numeros VIII y IX del pIa
no) comprenue dos salones que ocupan un espacio de 200 m Z ; uno 
de ellos (IX) esd. dotado de los elementos de trabajo necesarios 
para que realicen ejercicios practicos de qufmica orgimica treinta 
alumnos a l mismo tiempo; el otro (VnI) esta destinada al profesor 
de la materia y a sus ay ud antes. 

La organizacion de los Laboratorios de Quimica Inorganica (X) 
Y de Toxicologia (XI y XII), que ocupan mas de 200 m2 , es seme
jante a la de los anteriores y queda suficientemente ilustrada por el 
plano. 

El Laboratorio de Quimica AnaHtica Cualitativa (fig. 9) de nuestra 
Escuela, es eI antiguo Laburatorio de Quimica de la Facultad de 
Agronomia. cedido por esta al Museo desde 1906 para este objeto. 
El plano de la figur a 5 muestra c1aramente 10 espacioso del salon 
principal, perfectamente iluminado, asf como el salon contiguo y las 
c1ependencias, que en total ocupan mas de 190 m2 • 

Los locales ocupados por el Gabinete de Farmacologia y el La
boratorio de Farmacia Practica, son los que antes de la nacionaliza
cion de la Universidad se destinaban a laboratorios de todas las asigna
turas en la extinguida Facultad de Quimica y Farmacia. Comprenden 
(fig. 4) tres grandes salones y una galeria cubierta y cerrada con 
vidrieras, situ ados en el piso alto del palacio de la Universidad, que 
ocupan una superficie de mas de 200 m2 • Las colecciones y el mate
rial de trabajo que poseen, el gabinete y ellaboratorio, sin ser com
pletos, han lIenado hasta ahora las necesidades de la enseiianza, 
dentl-O de las corrientes modernas en que la Farmacologia y la Far
macia Tecnica se desem'ue!ven, utilizando las conquistas de la Qui
mica, de la Botflllica y de la Fisica principalmente y los progresos de 
las industrias. 
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El funcionamiento de todos estos laboratorios se puede comparar 
al de los talleres industriales: la disciplina que impera como condi-

cion indispensable al exito no es forzada, ni impuesta, sino estableci
da por los mismos alumnos separados en grupos para responsabili
zarse mejor del material entregado al trabajo. Y es una satisfaccion 
profunda para mi, pader manifestar aqui que vamos a terminar eI 
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cuarto ana universitario, sin que haya side necesario tomar la menor 
medida coercitiva, a pesar de tratarse de elementos heterogeneos, 
pues que pertenecen a tres facultades diferentes, y de constituir nu
cleos numerosos, como son los que trabajan en los laboratorios de 
Quimica analitica y en el Gabinete de Farmacologia. 

Si para el curso de 1910 se realizan nuestras esperanzas, los ga
binetes y laboratorios de nuestra escuela no tendrin nada que envi
diar a los departamentos similares del extranjero; pero, como se com
prende, dentro de las tendencias y aspiraciones que he bosquejado 
al principio de estas paginas. 

* 
Estos son los datos que a mi juicio bastan para explicar el carae

ter y tendencias dominantes en la ensenanza de la Quimica en la 
Universidad de La Plata; y cumplido as! el objeto de este trabajo, 
hecho en un momento en que nadie discute ya la oportunidad de la 
creaci6n de este nuevo centro de cultura superior, porque se ha im
puesto a la opinion consciente con la fuerza incontrastable que 
emana del trabajo y del estudio, solo me resta dedicar un recuerdo 
respetuoso a los profesores que dirigieron con raro desinteres la 
extinguida Facultad, origen de nuestra actual Escuela de Quimica y 
Farmacia. 

Y al rendirles este homenaje, record an do su constancia )' su dedi· 
cacion a una obra que debieron realizar sin elementos y en un am
biente indiferente, no 10 hago para recompensarlos con alabanzas 
que rehuyen los espiritus superiores, sino para senalarlos como 
ejemplo a nuestros hombres jovenes, y ofrecerles estas paginas como 
motivo de satisfaccion intima y como prueba irrefutable de que nues
tra obra individual 6 colectiva nunca es esteril, porque si los hom
bres desaparecen las instituciones persisten y elias son los cimientos 
de la grandeza de la patria. 

Museo de La Plata, Octubre de 1909. 

ENRIQUE HERRERO DUCLOUX, 

Vice Director del Museo de La Plata. 


