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Teorfa y Ensefianza de la Historia (I) 

CAPITULO I 

Teorias fundamentales 

§ 1. FASE EVOLUTIVA.-!. Observaciones J[ette1'ales.-No se com
premle, prima facie, porque ciertas necesidades de la enseiianza 
publica, no se Henan COIl la atencion preferente que requieren los 
asuntos de primera magnitud en la vida nacional. 

Existen en nuestro pais ciertas cuestiones de trascendentalisima 
importancia que, a pesar de presentar a diario Las dificuLtades 
propias de su estado incipieIlte, no sugieren a nuestros hom
bres de gobierno su estuclio. Tal sucede, POt- ejemplo, con nues
tra situacion ecol1omica; p,-obLe ma planteado, pero no solucionaclo, 
ni considerado siquiet-a. Situacion que involucra un asunto nacio
nal de la mayor importancia, puesto que ataiie a la vida misma cleL 
pais-presente y mas aun futura. Problema que envuelve multitud 
de otras cuestiones que a diario golpean las puertas de nuest,-os 
gobiernos c:Jn las exigencias imperiosas de la necesidad, soLicitando 
delimitaciones y soluciones radicales. Pero nuestra manera habitual 
de resolver los problemas a qu e aludimos, consiste en presentar 
soluciones circunstanciales que permiten pasat- tranquilo eL dia, pero 
que en Lo sucesivo el asunto se reagrava, convirtiendose en una 
el1fermedad croni('a, que entorpece nuestra vida economica, que de 
mas 0 men os estable pasa a se,- \'acilante y transitoria. Esto su
cede, sencillamente, porque nuestros hombres no ellcaran con serie
dad el es tudio de esos pt-oblemas, que Juego se multiplican. Tal 
ha ocurrido con la cuesti6n obrera, latente en nuestro pais, que 
requiere del curso de Metodologia del Profesot- V. Mercante una 
solucion distinta todos los dias, soluciones debidas a 10 instable 
de la materia. 

En este sentido tiene razon el doctor Quesada (2) cuando, re
firiendose a la cuestion obrera, dice: « Hasta los mas indiferentes 
se dan cuenta de que se encuentran en presencia de un problema 

(I) Monografia del curso de Metodologia Especial del prof. V. Mercant e . 

(2) «La cuesti on Obrera y su estudio Universitario), pag. 1. Ana 1907. 
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social y economtco que no es posible solucionar can el tipico pro· 
cedimiento criollo, d poncho /il1Zpio, sino que es men ester estudiado 
en sus diversos aspectos, porque el asunto es complejo, delicadisimo 
e interesa al orden social entero, etc. Bueno pues, la misma suerte 
con'e la ensenanza de t1Uestra historia nacional. Materia de suyo mas 
ardua si se quiere, pues est<l.n comprendidos en ella otros problemas 
de vital importancia, como la unidad nacional y la formacion del 
espiritu propio que nos cat'acterice y distinga en cualquier parte 
del mundo. Estudiar nuestro pasado, en sus ejemplos y relacio
nanclolos can el presente, es el problema hist6ricq que clebemos 
resolver. La palabra de silencio ha sido pasada en esta cues
tion, como en las anteriores, entre nuestros hombt'es de t!stuclio. 
Es que en esta materia se reCluiere la consagracion cle una ,:ida 
en constante y duro aprendizaje. Era este un problema olvidado 
hasta hace poco tiempo en que la Universidad Nacional de La 
Plata se propuso sacudir un tanto ese marasmo con la venida del 
eminente Altamira que tantas ensenanzas dejara en el pais entero, 
no tanto p01' 10 que dijo sino POI- 10 que clejo cle clecir, pero que 
dejo entl-en' r. Sus ensenanzas inmediatas no pueden apreciarse tanto 
como las mediatas; las ideas imbuidas no repr<'sentan el "alor de 
las sembradas. 

No desconocemos noso[ros Clue algunos hombres de gran valia 
intelectual se han ocupado de nuestro problema; pero tam poco 
desconocemos que ello no ha sido en la intensidad que el asunto 
merece y puclieron hacerlo con un estudio concienzudo. Pero cree
mos que este estudio esta relegado en es].>ecial a la dtedra, donde 
se puede ensenal- ti hacer, haciendo. Por otra parte, ella es la que 
esta mas lejos de las asechanzas de la politica, aunque a veces 
tam bien Ie alcanza. EI hecho que salta a la vista es que, mientras la 
vieja Europa sacude el polvo de su pasado a impulso de pensadores 
ilustres en esta materia, quienes con sus teodas iluminan el pas ado 
para recojer la verdad i mientras las docu-inas pedagogicas nuevas 
sobre la historia son impuestas en viejos e ilustres institutos docen
tes; mientras se rei ega la leyenda y la cranica pal'a dar paso a la 
investigacion en los limites de la sociologia , de la que la historia es 
ciencia con creta ; mientras todo esto sucede, decimos, en nuestl'o 
pais se consel'va y rememol-a el sistema clasico de la ensenanza de 
la historia. Esto sucede y sucedera, tal \'ez por mucho tiempo, por
que en nuestro pais no pueden aun f]orecel- las especialiclades, por 10 
menos en materias que, como esta, no prest'ntan la fase practica y 
economica de la vida. Es que, en fin, la "ida de nuestros hombres 
intelectuales no es posible en este pais si no son eneiclopedias; y es 
asi que ganan en extensi6n 10 que pierden en intensidad, obedeciendo 
a las circunstancias. Es en vista de 10 expuesto hast a aqui que nos
otros t'ncaramos, no sin vacilaciont's y desconfianzas, el estudio de la 
metodologia de la historia argentina. Solo aportaremos en esta ar
dua tarea la l1111y buena voluntad que nos anima, el estllclio tea rico 
que Ie hel110s consagrado a la cuestion y el pequeno caudal de expe
rieneia que nos ha dado una practica transitoria. Seremos sin
teticos, pem en In posible completos. Pt>nsamos que no 10 seria-
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mos si no abarcaramos, aunqlle sea esquematicamente, el estuuio 
de las t{'orlas qll~ prececlieron al {'staclo actual cle la cif'ncia his
torica, Seguiremos de cerca la e,'olucion historica en este sentido, 
para pocler apreciar con conocimiento de causa los cambios que 
la materia ha sufrido y COI~ ellos eI valor real cle los adelantos. 
actuales de la ensdianza de la hisioria. Encararemos sucesira
mente el asunto qu:: nos ocupa, descle tres puntos de vista: 1<> 
las di,'ersas teorias historicas, a objeto de obtener de elias la 
parte que en Jas necesiclades actuales plleda ser utiJ; 20 el es
tado actual y, 30 la metodologia aplicada a la historia argen
tina, Es de advertir que en nuestra primera parte trataremos las. 
teorias que han sido mas sostenidas y aplicadas a Ja ensenanza, cle
jando de lade las transitorias. 

§ 11.- TEORiAS TRAOICIONALES. - 2. Teorfa teoldg-ica. - Tal vez 
se nos pueda objetar que esta teo ria ya no tiene ,\'ida en el presente; 
pero nosotros ohser\'amos que en nuestro pais son muchos los cole
gios rrligiosos incorporados a los colegios nacionales, en los que se 
ensena la historia por el sistema teologico y luego son aceptaclos pOI' 
los ultimos. 

Ya Comte supo dal- a esta teoria el lugar secunclario que boy ocu
pa. Esta teo ria, dentro del estuclio bist6rico, respondi6 por entero a 
una cloctrina espiritual, a una religion y no podia consider-ar a la 
historia desde ningun punto de vista, sino cle acuerdo en lin todo con 
las con\"icciones que implicaba esa r-eligi6n. Es asi qlle desconocio y 
atac6 el inmenso caudal de la critica y la filosona griega. Asi, la es
cuda j6nica (clirigida nada menos que por Tales de Mileto) Ie pare
cib una fantasia de vadas concepciones, que atentaba contra su exis
tencia y por esta raz6n la ultimo esgrimiendo Jas armas sutiles del 
providencialisI11o; la escuela aleatica, a fuer cle penetrante y aguzada, 
no pudo resistir al fatal empuje y se bundi6 en el _mundo pagano. 
Entiendase que no solo consideramos la teoria teol6gica cristiana, 
sino que consideramos esta teoria descle sus formas mas graseras, 
cual es el feticbismo, que segun la clasificaci6n comtiana conesponde 
a la primera fase de la evoluci6n teol6gica. Forzoso es que nos re' 
montemos hasta alii, si hemos cle tener- presente con Aristoteles (1), 
« que la explicaci6n de las cosas esta en sus origenes », En este sen
ticlo no \'acilamos en afirmar que esta teoria ha sido la gran valla 
que impidio el avance del estudio cientifico cle la historia, como en 
otras ciencias. La razon es obvia: sabemos que el regimen teolo
gico ha estaclo en auge, bajo distintas formas, en toclas las epocas y 
ha clominaclo, por consiguente, espiritus selectos, obteniendo en esta 
forma el concensus cle la mayoria en la ace pta cion Je sus teodas en 
las clistintas ramas cle la ciencia. Es asi que los grandes espiritus que 
se sublevaron contra concepciones tan arbitl-arias como infuncladas, 
cayeron en meclio de una incliferencia glacial; y cle esta manera se 
retardaba el progreso de las ideas y de las cosas. El pensamiento de 
Cicf:ron que cleclaraba a n1!Jclo de postlliado vacilante, que «Ia histo-

( 1) «La Politic»,·- L.bro I, Cap. I. § 3. 
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ria es maestra de la vida;), paso desapercibido. Pensamiento que 
hoy despues de haber' pasado la ciencia hist6rica por el crisol de 
grandes vidas consagradas a esus estuclios y de investigaciones cle 
gran valor, quecla plenameute confirmado. Pero recien los sistemati
zadores modernos utilizaron su inic:iativa, viendo en ella los prelimi
nares de la inducci6u bistorica. No obstante, antes ya tu\'o la filoso
fia helenica un gran precursor- de los aclelantos actuales de la 
investigaci6n hist6rica en ese colosal genio enciclopeclico que se 
lIam6 Aristbteles. Sabiendo cuanto influy6 su metodo investigativo 
no hay para que decir- If) mucho que Ie debe la cuestion hist6rica. 
Esta primera fase de la teoria teologica, no merece un estuuio in 
extensu, pues su influencia es nimia. Ba;,tenos saber que consider-aba 
los fenomenos hist6ricos segun la misma religion conceptuaba las 
cosas humanas, 0 como dice Comte (1) ~ no ,"eian uada mas que a 
traves de las concepciones teol6gicas, sah'o algunas raras nociones 
practicas soLre los fen6menos naturales, analogamente a ciertus 
ani males superiores ». 

Pero donde la teoda teologica de la historia adquiere gran po
deriu y prestigio es en eI monoteismo, cristiano, 0 catolico como 
Ie llama Comte. La raz6n de este progreso se e-xplica facilmente 
y es sencillamente por-que esta religion tu,'O expositores geniales 
de la susodicba teoria. En este sentido es conveuiente que escu· 
chemos al expositor mas met6dico y genial de la teoda teol6gica 
en el campo de la historia: 80ssuet. 

Conociendo las ideas de Bossuet sobre el asunto que nos ocupa, 
10 babremos dicho toclo, por ser el el que mejor- estudio eutre los 
moclernus, la bistoria bajo el imperio teologicu. Pues bien, este 
autor en su obra intitulacla « Discurso sobre 1a Historia Universal », 
cia a1 e"tuclio de la historia, un valor sobremanera relativo, cons i
cleranclo que su mayor- utilidacl la presta a los pdncipes. ~ Aun 
cuando la historia fuese inutil, dice, para los demas hombres, im
portaria rnucho que la leyeran los principes» (2). Indudablemente 
·que descle cualquier punto cle vista que se examine esta teoria el 
rechazo, en el campo cientifico, surge de inmediato. Es insosteni
ble por su punto de par-tida, la Biblia; por su !inica mira, la re
ligion; por su fin, la perpetuidad de la religion. Bastenos recor
dar la division cle las epocas que nos presenta Bossuet, para confir
mar nuestra ase,·eraci6n. La historia antigua la divicle de la siguie-nte 
manera: 1a epoca, Acl<in 6 la creaci6n ; 2u, Noe 6 el cliludo; 3a , La 
vocaci6n de A braham; 4a, Moises 6 la ley escrita; Sa, La toma de 
Troya:l>, etc. (3). 

Ni de intento podian haberse excluido los asuntos mas importan
tes, para los dominios cle la civilizaci6n y para el aprendizaje de la 
bumaniclad. Asi, la filusofia griega, el importe juridico de los roma
nos. no 10 menciona, como puecle ,"erse en la pagina citacla de su 

(I) (La Philosofie Positive. 2me_ edition. 1895_ T. II, pag. 213. 

(2) (Discurso sobre la Historia Universal ) . Afio 1896, pag. r. 
(3) Vease la ob. cit., pag_ -t. 
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obra. Solo los pdncipes y la l'eligi6n son el objeta de su historia 0, 
por 10 menos, su objeto principal. La historia asi con,ehida solo 
estudia la fase mas esteril porque ha pasado la humanidad, para los 
fines superiores de su civilizacion religiosa. Dentro de esta teoda, la 
induccion, la observaci6n, el razonamiento no existen, resultando que 
el provecho flue se obtiene de la historia es menor que el de la no
\'ela mas supt'rficial. No puede caber el razonamiento, puesto que 
los hechos hist6ricos mirados desde el punto de \'ista de la religion 
no requieren demostraci6n, puesto que su base es la fe, y fa fi COIl

siste en creer 10 qu.e 110 vimos. La causa de los fenomenos no se 
busca de una manel'a natural, esta en la pl-o\'idencia que todo 10 
puede: empiezan en ella y en ella terminan. Ese infranqueable, incon
veniente par un lado. Par otra parte, i. como establecer la homoge
neidad? Si una religion 10 explica segun su dogma y las otras segtin 
los suyos, es una tarea imposible establecerla. En esta forma solo la 
anarquia, puede I-einar en la consideracion de los hechos historicos. 
La manera de comprenderlos no se basa en razonamientos fundados, 
sinn que obedecen a los designios de la providencia. Los ejemplos 
que se pueden dar como comprobaci6n de este aserto, son tan nu
merosos como los acontecimientos mismos. 

«Symmaco, el ultimo de los grandes orad ores gentiles, dice Lete
lier (] ) en este sentido, imploraba del emperador que no permitiera 
ultrajar aquella religion de sus antepasados, que habia alejado a Ani
bal de las murallas de Roma y a los galos del Capitolio. Pel'o San 
Ambrosio Ie nego que Jllpitel' y Marte hubiesen sido los autol'es de 
las victorias alcanzadas por los romanos, dado que los \'encidos 
adoraban a los mismos dioses; la causa de las victorias, concluia, 
fue simplemt'nte el mayor valor de las legiones ». Es, pues, la eter
na discusi6n de dogma a dogma, pero no de investigacion cientifica a 
in vestigaci6n cientifica. Ademas, los principes, los monarcas, los in
dividuos, en una palabra, son los sujetos de esa historia. La colecti
vidad no influye ni figura en ningun sentido. En una palabra, la Ie· 
yenda biblica es la base de la teoda teologica de la historia (2). Tal 
vez parezcan inutiles estas disquisiciones sobre la teoda teologica 
que por decision unanime pertenece al pasado ; pero no I-esulta asi si 
tenemos presente que a cad a teoda con-esponde su metodo. Hemos 
visto hasta aqui como plantea la cuestion hist<lrica, la teo ria que nos 
ocupa, veamos ahol-a c6mo la resueh'e 0, mejor dicho, cual es el 
metodo que emplea para resolverla. 

3. Metodo de la Teoria Teoldgica. - No \'acilamos en afirmal
que par esta teoda 5010 se estudia 10 que Comte llamo «Ia estetica 
de la historia >, y esto dentro de su manera de considerar los hechos. 
La dinamica historica desaparece bajo el imperio del providencia
lismo. EI metoda narrativo, bas ado en la leyenda biblica, es su for
ma peculiar de estudiar los fenomenos historicos. Facilmente se com
prende que bajo el imperio de este metodo desaparecen las causas 

( I) (Filo,ofia de la Educacion ). Ano 1892, pag. 134 y 135. 

(2) V("ase para mayores datos la obra citada de Bossuet. 

iliU0 ILeA NACIONAl 
DE MAESTROS 
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reales, las consecuencias y, sobre todo, los hechos marcaclos no St' 

conforman con la realiclad bumana; ese seria su vicio originario, pOl' 

decirlu as!. ¢: La ciencia exige, dice el eminente Bourcleau (]), que 
el historiaclor no ponga nacla imaginario en sus escritos, porque no 
se Ie pide fabula, sino \'erdacl; cl no debe ceder ni a los calculos 
del intel'cs, ni a los impulsos cle la pasion, ni a los prejuicios clel es' 
piritu », Pues bien, los histol' iaclores que sostienen esta teoda ceuen, 
eviclentemente, a los ¢: prejuicios del espiritu », prejuicios que son 
infundiclos por SU I'eligioo, De aqui que los histol'iaclores religiosos 
expong'an en sus bistorias 10 irreal como real, 10 desconocido como 
conocido, etc, La humaniclad no ex iste bajo el imperio de esa teo ria , 
pues esta suplantacla jJor la clivinidad, Esa es precisamente una bi s, 
toria cle ~ sel'es que no sabemos si existen ni como son ». Pero cles, 
pucs cle toelo 10 dicho cabe jJregu ntar i. esa es la ensenanza que 
actual mente se da de la historia? Indudablemente que no, ¢: No igno , 
I'amos, dice Letelier (2) a este r especto, qu e en las instituciones clo' 
centes de la Iglesia catolica, la ensenanza no es a la sazon exclusiva
mente religiosa, y que en las escuelas conventuales y en los seminarios 
e piscopales se cultiva tambien el estuclio de las humaniclades y aun e l 
de la ciencia », No dudamos ni pOl' un mom ento de esa afirmacic)n, 
pero nosotros entendemos que no es posible estudiar la vercladera 
historia humana bajo el peso de una religion, cualquiera qu e ella St'<t, 

Las diversiclades impecliran siempre ver los hechos humanos I'eales, 
tal co mo se clesarroll an en la vida diaria; puesto que {I esos subter
fugios recurren, 10 sobrenatural aparece como explicacion de bechos 
naturales , Luego enton ces la expli cacion que en esa forma se de pre
sental'a los fenomenos historicos aclulterados y en pugna con Ja cien
cia que rcchaza toclo 10 que sea sobl-enatural. No va nuestro pensa
mie llto basta desconocer la gran obra del cl'istianismo, maxim e 
cuando sabemos que el respondio a un estado de cosas en que la 
bumanidad bubo de adaptarse a sus practicas y, sobre toclo, res
ponele como toda l-eJigion a la evolucion que es ley de la histo
ria, En esta evolucion el cristianismo I-ep resenta un graclo supe
rior cle desarrollo, En la religion, el desenv61vimiento cle la historia 
satisface pOI' completo los fundamentos de la misma, y en cada epoca 
debio ha cerse asi, puesto que era la maner" de pensar general de la 
sociedad, No desconocemos que la escuela teol6gica, en 10 que sc 
refif're a la historia, respondi6 pOI- entero a una epoca y en ella, 
bajo el impel'io del cristianismo que fuc el que la encamo mejor, 
presto grandes sen'icios, «ed ucando a su modo dUJ-a nte toda la edad 
med ia el corazon y el espfr itu de la porcion mas culta de la bumani
dad, y dando a todos los pueblos cristianos una enseiianza que 
era a la \'ez una fe y una moral, una doctrina para el entendimiento 
y una regia pal'a la \'oluntad» (3), P ero eso no justifica jamas su 
perpetuaci<'>n en el presente, Esa teoria pertenece al pasado, }' Du es, 

(l) ( L'Histoire et les Historien~ » Tomo (mico. Ano 1888, pag. 176. 

(3) Obra citada, pdg, li6, 

( ~) LNeii t'r i aura citada, pag. US. 
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tros estudios historicos actuales miran al porvenir. Debemos reeo· 
ger del pasado todo 10 que puede ser util, por su valor· real, pero 
no por el hecho cle su antigUeclad. En la gran tarea cle la clepura
cion cle la historia humana, se im·estiga 10 bueno y 10 malo, pero el 
camino a seguir es uno. No obstante los inconvp.nientes de este sis
tema, muchos historiadores supeditan 6 suborclinan los principios de 
la historia a la leyencla biblica. Podcmos afirma,- que la ensenanza de 
la historia bajo la influencia de la teoda teologiea no ha clesapar·e
cido cle nuestro pais, puesto que no ha clesaparecido la religion que 
la sustenta. En muchas pro\·incias ar-gentinas, los programas de his
toria para los colegios nacionales empiezan con Adan y narran to
das las puerilidades y fantasias de la biblia, en 10 que se refiere ;\ la 
historia antigua. Concluimos estableciendu que la obra de esta es
cuela ha ter-minaclo su misi6n y debe, por· consiguiente, desecharse 
su infJuencia en el estaclo actnal para clar paso a las nuevas teodas 
que se imponen por si sol as. Entenclemos que la inspeccion gene
ral clebe dirigir su atencicin en el sentido cle prohibir que se en
sene la historia con base tan erronea. Las teorias nuevas SOli re
cf)llocidamente superiores; pero si no se vigila, su aplicacion resul
tan inutiles. 

Ill. - TEOI<iA cLAsICA. 4. EseJ'ialtza de laHistoria bajo esta 
Teoria. - No sucede 10 mismo en este sistema llue en el teol6gico. 
Mientras el teologico esta casi abandonado, hasta por sus mismos 
secuaces, el clasico esta, pnicticamente, en su apogeo. Aunque no 
se hable sino para rechazarlo del c1asicismo historico. para Jar 
paso al avallce colosal clel siglo XIX y XX, en la pr{lctica de la 
ensenanza es aplicado en todas sus partes; por traclicion 0 por ru
tina, la regIa general es que el se aplica. He olclo, en muchas 
confen:neias inaugurales de la catecir-a de historia, pregonar el me
todo cientifieo para ensenar la historia; pero luego el eurso se 
desarrolla durante toclo el ano bajo el imperio clel sistema c1a
sico cle ensenanza. La razon de esta flagrante contraclicci6n 
entre la teoria y la pr-actiea es, a nuestro juicio, ob\·ia: la 
aplicacion clel metodo historico 0 cientifico, significa consagra
cion especial, estuclio investigativo intenso. gran preparacion en 
la materia y, como consecuencia, tiempo para desan·ollar su plan 
Todo esto es digno cle nuestra historia nacional. que espera 
impaciente la adaptacion ;\ la genial concepcion de los historiaclo
res contelllporaneos. Pero ello solo esta en las obras, abundan· 
tes sobre la materia, y en la mente cle los innovadores i cuanto 
cup.sta sacudir el polvo del c1asicismo! Ya hemos dicho en otro 
lugar de este trabajo que en nuestro pais no viven las especia
lidacles. t-<:n virtucl de 10 cIicho y cle nuestra norma cle conclucta 
para este trabajo, investiguemos si este sistema tiene algo cIe util 
para nuestros fines, 0 si los trabajos historicos ulteriores han 
desmoronaclo su colosal eclificio. Que hoy se ensene, por 10 ge
neral, nuestt·a histor·ia por el sistema ciasico, es anacronico e inad
misible. pero no nos sorprende. Toclos nuestros programas cle 
bistoria nacional, salyo raras excepciones, son calcados en esa ense-
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nanza (1). Segun la ensenanza cl{lsica, la historia quella redu cida 
a la mencion de un conjunto de hechos, de los cuales se toma 
prolija cuenta . Podd. dirigirse al corazon del eclucando, segun su 
moral traclicional, per-o no nutre el cer-ebro. Solo estudia la es
tiLtica de la historia. Acumula hechos, nombres y fechas y alii ter
min a su misi6n. La dinami ca historica desaparece pOl' co mpleto. 
Concretando: se r-ecopilan los hechos can una cronologia, digna de 
mejor caUlSa, se presenta eI cuadro de hombres y acontecimientos_ 
Lo que quier-e decir que se han r-eunido los materiales para consti
tuir la ciencia hist<'>rica; pero esta quecla informe por falta de cons
lruccion. i. Donde esta, entonces, la ensenanza de la historia? i. don· 
cle las inducciones a que esos hechos pueden dar lugar? i. donde 
las causas, las r-e laciones y las consecuencias de los mismos? ... 
Las sintesis, las conclusiones, la ensenanza, en fin, no ap;uecen ell 
esle sistema. Pero, i. en que consiste la ensenanza de la histor-ia bajo 
este sistema? Sencillamente en referit- cronologicamente los bechos, 
ex poner los acontecimientos ocurridos en los pueblos, sin fijar sus 
multiples conexiones, etc. 

No hay relacion cle causa a efecto, no hay principios dominantes, 
no hay critica. Podriamos decir- que nos muestr-a 0 nos hace conocer 
la existencia de los acontecimientos, pe ro no justifica originariamente 
t"sa existencia ni sigue las ulterioridad es de la misma. De 10 di
cho se desprende que este sistema adoler.e de deficiencias tal es que 
10 alejan de los domini os de la ciencia historica. Desde luego, esa 
e nsenanza no es organica, desde que no relaciona sus partes. No 
ti ene un principio organico que la informe; y de partes inconexas 
no podemos pretende r constituir una disciplina pr-ovechosa para eI 
espiritu. En este sentido tiene razon Letelier (2) al establecer que, 
segun la teoria ciasica de la historia, « ni de los mas trascenclentales 
sucesos del pasado se puede inferir leccion alguna para ilustrar el 
criterio de los educandos, porque relata los acontecimientos sin ex
plicarlos, esto es, sin referirlos a sus causas, como si fueran feno
menDs sueltos, rebeldes a toda sujecion, a toda ley y a tOdD orden ». 
No lIena tam poco, en manera alguna, las necesidades modernas del 
estudio de la historia, cual es la de presentar a los educandos el 
cuadro completo, aunque sintetico, de toelas las influencias, de todos 
los factor-es que han inten'enido en la vida de un pueblo. En efec
to, esta cnsenanza dirige especialmente su atencion a los hechos 
politicos y militar-es. Tal vez la r'azon este en que estos hechos con
yulsionan mas las suciedades, apar-entemente, de aquellos que tra
bajan lenta pero intensamente, como el factor economico. POl' ejem
plo, i. que obtenddamos nosotros si nos redujeramos a relatar como 
se produjo la Representacion de los Hacendados y solo conocie
ramos un becho que utilizariamos como bagaje de conocimientos? 
Pero no sucede 10 mismo si nos detenemos a investigar las cau-

( I) Sobre la evoluclon de nuestros planes de ensenan za puede verst! un articulo de la 
( R~"lsta de Derecho, Histona y Letras J , dirigida por el Dr. ZebaJlos, m'lm. de Mayo de 
190R, pag. 66. 

( 1) Ob. cit., pag. 227. 
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sas y las relaciones de este gran acontecimiento en la vida eco
nomica de la Colonia. Asi Ilegariamos a establecer que con este 
hecbo termina un regimen comerclal anacr6nico, el mono polio ; que 
fie inicia y se Ilel'a a cabo la apertllra de los pllel'tos de la Colo
nia; que por ese media se establece la comunicacion eon naciones 
extranjer'as que no solo envian a la America productos, sino tam· 
bien ideas libel'tarias que pl-epara el espiritu de los criollos; que se 
les da a conocel- a los hacendados los Leneficios de la libertacl del 
comercio, etc. En cuanto i la causa idamos a buscarla mas lejos, y 
lIegariamos i concluir que es ella una consecuencia cle las invasiones 
inglesas; pues estas ocasionan gran des erogaciones al presulJuesto 
exiguo de la Colonia, insoportables para la vida precaria de la Co
Ionia; sabriamos que el Virrey apel6 al empresLito y que la Metr6-
poli se opuso, y que como consecuencia de esa negativa se debi6 
rf'currir a algun media 4ue subsanara la situaci6n dificil. Los ba
cendaclos aprovechan las cil-cunstancias y con Moreno a la cabeza 
piden la apertura de los puertos para sus prorluctos y como L1nica 
salida el Virrey concede, resolviendo el problema econ6mieo plan
teaclo por las invasiones inglesas. Como consecuencia, sabriamos 
qut' las invasiones inglesas no solo dieron a conocel- el poder que 
los criollos tenian, como se dice frecuentemente, sino que clejaron 
ese pl-oblema economico planteaclo, que es causa mas eficiente que 
la anterior i los fines cle la pl-eparacion de la rel'olucion. De ah; 
puede cleducil-se las ensenanzas que se sacarian de un hecho al pa
recer cle nimia importancia. Y no paran alli sus consecuencias y re
laciones, que no estudiamos porque nos separariamos del tema en
comendado. Es que, como dice muy bien Condillac (1), «no COIl
siderar la historia sino como una aglomeraci6n inmensa de hechos 
que se preocupan de arreglar por orden de fechas en la memoria, 
no satisface sino una vana y pueril curiosidad, que denuncia un es
piritu pequeno, que se carga de una erudicion infructuosa que solo 
es pr'opia de los pedantes y para formar pedantes ». 

De acuerdo COil el modo de presentar la historia del sistema 
clasico se esta muy lejos de constituir una ciencia. «Las simples 
nociones de bechos, dice Bourdeau (2), no constituyen una ClenCla, 
sino, sola mente, los materiales de una ciencia >. Efectivamente, no 
existe ni puede existir una ciencia de hechos. EI orden univel-sal, 
deda ya Arist6teles (3), es el unico objelo del conocimiento; no 
existe una ciencia de las particulal-iclades,. «Se admite constante
mente, dice Bluckle (4), la necesidad de la generalizaci6n en todns 
los otros campos importantes de estudio, y se hacen en el presente 
nobles esfuel-zos para salil- de los hechos particulares con el objeto 
de descubrir las leyes que los rigen. Pero los historiador-es estan 
tan lejos de seguir este ejempln, que parece prevalecer en ellos una 

(I) < Cours d'Etude,. Torno X, pag. ~ y 9. 

(2) Ob. cit., pag. 325. 

( 3) Cit. por Bourdeau, cit., pag. 325. 

(4) <Histoire de la Civilisation en Angleterre,. T. r. Capitulo I, pag. 4 y ,ig. 
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idea extrana, la idea de que todo 10 que les cumple hacer es relatar 
los sucesos e ilustrarlos de vez en cuando con algunas reflexiones 
morales 0 politicas • . Es evidente que en esta forma, cualquiera, con 
un poco de esfuerzo de lectura, seria historiador. Es imprescindi
ble la sintesis, y es ella ulla de las mas gra yes misiones del profesor 
y decimos gr-are porque para efectuar esa operacion se requiere una 
vasta preparacion historica, presentaci6n sen cilia y clara de los he
chos. Para ello es necesario saberlo todo y verla todo, dentro de su 
materia; por-que, como dice Montesquieu (1), «Quien ve todo, obvia 
todo»; y en ese sentido, agregamos nosotros, ver es comprender. 

El celebre Bourdeau, al hablar de las leyes de la historia (2), dice 
respecto a los historiadores una groan verdad, que Letelier (3) 
aplica con mucha raz6n y oportunidad a los profesores que ense
nan la historia por el sistema clasico. Al efecto, establece que los 
historiadores, atentos a recopilar datos, contil1l.ian trabajando para 
aumentar el repertorio y no parece sentirse muy apremiados por 
la intenci6n de roeemplazar estos detalles con algunas leyes gene
r-ales. Lo mismo pasa con los profesor-es de historra, dentro del 
sistema c1asico; relatan hechos y acontecimientos, peroo no relacio
nan ni sintetizan. Despues de este ligero examen del sistema en 
general, debemos establecer en que medida se emplea como metodo 
en nuestra ensenanza de la historia. 

5. - ll.fetodo del Sistema Clcisico, tal como se apNca Ii 1tUestra, 
iRstoria. - Cabe afirmar, desde luego, que el metodo correspono 
di ente .. "t la teo ria clasica de la ensenanza de la historia, tal cual 
salio de los viejos moldes de su escuela, no se emplea ya. El 
qu e esta en vigor es el sistema clasico que ba sacudido un poco el 
polvo de su pasado, por el avance inllsitado de las modern as teo
rias historicas. En la teo ria no encuentra defensores, per-o en el 
hecho es el metodo clasico el que se emplea para ensenaro la his
toria nacional, aunque algo atenuado. 

No debemos extraiiarnos de ello sabiendo que hasta hace poco 
estabamos sometidos a la ensenanza clel latin y del griego en los 
colegios nacionales; y tal vez no estemos libr-ados del todo de esa 
ensenanza teniendo en cuenta que cada ministro hace su plan y, 
sobre todo, teniendo presente que desde el ano 1862 a nuestros 
dias hemos tenido 45 ministros de Instruccion Publica, debiendo ser 
sola mente 8 siguiendo los perioclos regulaTes de gobierno. Los 
anteceoentes de nuestra in3truccion publica estan, pues, de acuer-do 
con el sistema clasico. Nuestros planes de ensenanza secundaria 
han sido de corte netamente c1asico desde el Dean Funes (ano 
1813) hasta V. F. Lopez (ano 1876); desde Estrada a Carballido. 
Mas aun, el mantenimiento de la ensenanza clasica acaba de ser 
sostenida rf'ci entemente, en lin dictamen muy enrdito presentado 
por el Dr. Pedro S. Alcacer, a inclicacion del Consejo de E.nsf'-

( I) ( r,sprit d es lois >, XXX, 2. 

( 2 ) Ob. cit ,. ""go 327. ( L ey es de id histori a >. 

(.1 ) Ob. ,·it. 
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naoza Secundal-ia, Normal y Mixta en disidencia (1). E.n este in
forme se reeuerdan los antecerlentes cle nuestros planes rle ense
nanza secundaria y superior, observanrlose que toclos son de cone 
clasico. 

En otra parte del informe dice: «Sobran libros de humanidades 
modemas, es cieno. Padecemos de sus avances enciclopedicos, es 
cierto tambien; pem es cierto tambien que estan de pie los dt"fen
sOI-es de las humanidades greco-Iatinas y que sob ran los que anhe
Ian su restaolecimieoto para encauzal- nuestra ensenanza actual. La 
voz de los innovadores es simpatica a nuestras mucheclumbres, a 
las que se halaga con caotilenas socialistas. hoy que amenaza, 
como un gran peligro social, el espiritu utilitario que predomina 
actualmente y que es hostil a todo estudio real mente desinteresado, 
el que tiende a concretar todos los estudios de la ensenanza en 
solueiones que tengan un valor apreciable en dinero), «Eso pro
meten los libertarios morlernos, agrega, a las mucbedumbres que 
seducen y arrojan it nuestras calles con estimulos falaces de mo
demos reclentOI'es. Eso l'rometen tambien it los ninos en las aulas 
los Illoclernos pedagogos, lanzanclo a aquellos en las inciertas 
investigaciones de la ciencia modern a, tan deficientemente encarada, 
a juzgar por sus resultados inmediatos y locales». A pesal' de 
respetar profunclamente la opinion c1el c1islinguido autor que bemos 
citaclo. nos atrevemos a pensar contrariamente, Enteodemos refu
tar en 10 que a la ensenanza de la historia se refiere. 

La voz de los innovaclores modernos de la histol-ia, no son 
~ cantilenas », como despectivamente caltfica el DJ'. Ald,cel' il este 
avance notable de los estudios bistoricos. Es la voz autorizada de 
Montesquieu, fundando su hipotesis materialista; es Buckle prego
nando las generalizaciones y las leyes histol-icas; Herder funclando 
un vercladero metodo; Loria y Baccaro en sus interpretaciones 
econ6micas de la historia; Labriola profunclizanclo el materialismo 
historico; es Asturaro «elevandose clel materialismo hist6rico a la 
sociologia general humana », Y, por ultimo, es la \·oz profetica de 
Ferrero. sentando un metodo sociologico notable en su profunda 
oora, calificada ya cle monumental. 

Es el eminente Altamira en sus investigaciones que dan pOI' re
sultaclo, el estaolecimiento definiti\'o c1el metodo cientifico para e l 
estuclio de la historia, un nuevo concepto de la misma, la am
pliacion de su contenido y el cambio total del sujeto, etc. No son, 
como dice el Dr. Alcacel-, «soluciones apreciables en dinero », sino 
apreciables en valor educati\'o efectivo. EI « espiritu utilitario» 
que domina actualmente, no t"s el grosero y matel-ial, sino el inte
lectual y cientifico. EI ensanche de la investigacion hist6rica es 
una conquista modema qut" ha dado por resultado la aclquisicion 
de- una aptitud especial en los educandos para el estudio de los 
problemas que manana tendnin que encarar y resolver; la disci
plina mental y la adquisici6n de conocimientos soliclos, Nuestros 

(1 , (Revista de Derecho, Historia )' Letras). Num. de Mayo d e 1908, pag. 66. 
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antecedentes, en este sentido, por mas clasicos que sean, nunca 
justificarian 10 bastante para que vivieramos en el pasado. Conclui
mos: la obra de la enneiianza clasica de la historia, ha sido grande 
y saludable, educando a la humanidad hasta los comienzos del siglo 
XIX; pero pensamos que alii termino su misi<5n. lis ya un 6rgano 
demasiado mclimentario y gastaclo para qne pueda ser utilizado con 
exito en la maquinaria cientifica contemporanea. 

La historia considerada bajo el imperio del sistema clasico nos 
recuerda, en el arte, la estatuaria oriental, pal ida, sin expresi6n 
humana, estatica. De ese arte podriamos decir. contemplando una 
de sus estatuas: he aqui una figura que no tiene nacla de bumano, 
que s610 podria constituir algo humano, pero que Ie falta e l pince· 
lazo genial del artista, que Ie infiltl e el movimiento, haciendola mas 
subjetil·a. Anilogamente, ante una historia escrita segun el sistema 
clasico exclamariamos: he abi un conjunto de materiales, una aglo
meracion de sel-es que no tienen vida (el gran merito de Ferrero 
es baber dado vida actual a los personajes bist6ricos). De esa com
paraci6n que hem os becbo surge de inmediato una proposicion: el 
a,·te antiguo es al modemo, como la bistoria, bajo el sistema cla
sico, es a la moderna, bajo el sistema cientifico. Concretando: 
pens amos que poclemos decir de la el'oluci6n de la historia, 10 que 
e l distinguido autor nacional, Ricardo Rojas, dice de la evoluci6n 
del arte: ambos ban ido de 10 estatico a 10 dinamico, de 10 obje
til"O a In subjetivo. De aht que en p:iginas anteriores dijeramos que 
dentro del antiguo concepto solo se estucliaba de la historia, 10 que 
Comte llama su estatica. 

CAPITULO II 

Cuestiones hist6ricas actuales 

§ IV. TEORiAS MATERIALlSTAS. - 6. Generalidades. - Y bien, 
hemos llegado a la edad contemponinea, veamos 10 que ha hecho 
en pro de la euseiianza de la historia. Pero ad I'ertiremos que 
antes de ocuparnos del estado actual de la enseiianza de la histo
ria, trataremos algunas cuestiones de gran interes, que por su im
purtancia bien merecen capitulo apane. Aludimos a las dil'ersas 
teorias materialistas de la historia. Schmoller (1), al estudiar las 
teodas de la evolucion hist6rica, se ocupa ante todo de las que el 
apellida «teorias mecanico-materialistas », y dice: «A esas teorias 
corresponde tam bien eI modo de argumentacion que quiere deducir 
po,- completo, 6 en groan parte, el destino de los pueblos, del clima, 
de la situacion geografica, de la naturaleza del suelo ». Dentro de 
esa division de las teodas que hace Schmolle,- y que aceptamos 
nosotros, se encuentra la teo ria de Montesquieu, fundarla en la pri-

( T) c l-'rincipios de Economia Politica ) . T. V, pag. 46] § 273. 
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mera mitad del siglo XVIII, continuaoa por el te61ogo Her-der y 
sostenioa y ampliada oespues por 1"1 eminente Buckle_ Esta teo ria 
basaoa en la carencia de leyes de la historia, atribuia a los agentes 
fisicos y a la naturaleza externa, en general, las e\'oluciones hist6ri
cas y los estados sociales_ Esta hipotesis , «se ha calificado de 
materialista porque atribuye a leyes de un orden inferior fenomenos 
de un orden supp.rior ~ (1). No es nuestro clnimo exponer aqui 
esa teoda, porque carece de importancia en el estudio actual de la 
historia . Solo nos gu[a el proposito de indicarla y, sobre todo, 
determinar la posicion cle la doctrina marxista dentro de las teorias 
generales (2). Nos ocuparemos, pues de la cloctrina materialisLa 
propiamente dicha, es decir, la cle Mar-x y Engels. 

3. Doctrilla de Mal'x Y E71/[e/s.- Tanto en nuestra Iristoria 
como en la de todos los pueblos, ha desempeiiado siempre un papel 
fundamental el elemenLo economico, pues son aparentes y visibles 
los progresos cle la tecnica. Pues bien, cuanclo Marx deduce la histo
ria economica y social cle las «fuer-zas productivas materiales, hace 
en suma, tam bien nna construccion tecnologica ». La diversiclad cle 
opiniones que acerca cle la interpretacion cle la teoria materialista 
existen, tal como la concibio Marx, nos obligan a tratar por partes 
la cuestion. Nos ocuparemos aqui de la teo ria genuinamente marxista 
)' engelsista. Tiene razon Seligman (3), cuando afirma que los tra
bajos de Marx son poco conociclos, aun en Alernania. y casi descono
cidos fuer-a cle este pais. Y es precisamente en esos primeros en
sayos donde encontraremos los \'erdaderos fundamentos cle la teoria 
materialista, tal como Marx la concibiera. Tal es tambien la opinion 
oel cloctor Del Valle Ibarlucea (4). En efecto. en uno de los primeros 
trabajos de Marx encontrarnos alusiones incidentales ala teoria de la 
interpretacion economica de la historia. En un trabajo escrito jun
tamente con Engels (su gran amigo), que apar-ecio en el ano 
1845 (S), se lee este parrafo, en que se perfilan rasgos de su 
doctrina: <t i. ~iensan estos senores (se refiere a los bistoriaclores 
c1asicos) que pueden en tender la primera palabr-a de la historia 
mientras prescindan de las relaciones del hornbr-e con la natura
leza, la ciencia natural y la industria? i. Creen que pueden com
prencler epoca alguna sin penetrarse de la industria en aquel pe
riodo, asi como de los metoclos dil-ectos cle proouccion en la vida 
del momento? ... AI moclo como separan el alma del cuerpo y 
asimismo del munclo, separan la Historia cle la ciencia natural y 
cle la inclustr'ia, buscanclo el origen cle la Historia, no en la gran 
procluccion natural cle la tielTa, sino en la yaporosa )' neuulosa 

(I) Letelier. <La Evoluci6n de laHistoria •. Ano 1900 T. I, pag. 335. 

(2) Puede verse sobre la teoria de Montesquieu: Letelier, t. I, * 37, p. 333; Montes· 
quieu-«Esprit des lois) - Libros 14 y 16, especidlmente. 

(3) «Boletin de la Institucion Libre de Ensefianza). No 582. S~ptiemhre ue 1908-

(4-) Conferencia pronundada en la Biblioteca P(lblica sobre ese tema. 

(5) Esta ohr:1. fue escrita contra Bruno Bauer, «quien representaba la mas alta 
especulaci6n de los jovenes hegelianos). Segllll Seligmdn fue t!::icrito ca5i por cOlDplt=to 
por Marx. 
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formacion del cielo (I):!>. Mas tal'de en el 4: Manifiesto Comunista» 
que, como la obra anterior, escriben ambos, Engels declara que 
« Ia PI'oposicion fundamental que constituye su nueleo pel"tenece a 
Marx:!>. Esa pl"Oposicion fundamental a que alude Eng-els, es la 
siguiente: « En toda epoca bistorica la forma predominante de la 
procluccion econ6mica y del cambio, y la organizaci6n social que 
necesariamente cle ella se sigue, constituye la base sobre la cual 
se construye, y la unica que puede explicar la bistoria intelectual 
y politica de la epoca ». 1'000 esto ya dirigido a demostrar que 
lit fuente misma de la teo ria que nos ocupa, se encuentra mas le
jos que 10 que ndgarmente se cree. Hasta podrfamos decir que 
su germen se encuentl-a ya en aquel al"ticulo que Mal-x escribio 
criticanclo la «Filosofia clel Derecho» de Hegels, en el que se 
leen pensamientos como este: <I: La relacion de la industria y del 
mundo de la riqueza en general es el principal problema de los 
tietnpos modemos » (2). Es que 1a doctrina cle Mal-x no se encuen
n-a expl-esamente determinada en ninguna de sus ouras, y se en· 
cuentra en todas por clecirlo asi. 

Decimos en ningulla porque la teoria integramente fundada y 
uasacla no existe en sus obras, pero en todas se encuentran con
ceptos generales que ya la esbozan. Todo ese c:onjunto cle con
ceptos vertidos en difel'entes obras suyas, dan POI- resultado la 
fundacion definitiva cle la teoria materialista-cleterminista cle los fe
nomenos historicos. Es esta nuestra primera conclusion en el es
tudio que nos ocupa. 

8. Paterltidad de /a teoria materia/ista. - Nos proponemos 
e n este I1llmerO destruir la creencia bastante arraigacla de que 
esta teoria pel-tenece en parte a Engels. Nosotros pe nsamos que 
la participaci(\n de I-<::ngels solo se reduce a una ampliacion, pero 
originariamente ella pertenece por entero a Marx. La mejor com
probacion de nuestro aserto, la constituye la manifestacion expresa 
d('1 mismo Engels en el « Manifiesto comunista» que ya hemos 
citaclo ( 3). Pero Marx siguio exponiendo su teoria en una serie 
de al-ticulos, en los que combate decicliclamente a los (: socialistas 
sentimentales », especialmente a Grun y Hess. Pero cloncle acentuo 
mas su teoria fue en la contestacion a la obra cle Prouclhom. titu
l:tcla «Filos.oHa de la miseria », con una obra que .. en contraposi
cion a la anterior, titulo « Miseria de la Filosofia », (4). En esta obra 
Marx establece que, « las instituciones econ6micas son categorias 
hist6ricas, y que la misma historia debe interpretarse a la luz clel des
envolvimiento economico » (5). En esta forma poclriamos examinar 
todas sus obras y en toclas encontrariamos conceptos como los ver-

(I) « La Sagrada familia >, pag. 238. 

(2) Obra citaua, pag. 75. 

(3) Vease la pag. 25 de este trabajo. 

,., 

(-I) Esta obra fue escrita por Marx en 18~7. 

(5) VeCisc sobre esto a Seligman, Boletin citadol Del Valle lberlucea, (Extension 
Universitaria), Conferencias de lY07·1903 i pag. 231 y siguientes. 
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tid os, pero ello escaparia a la indole sintetica de nuestro t,-auajo, 
po,- 10 que pasamos a estudia,- e! surg,m,ento definitivo de la teo
ria en la obra que principal mente la desarrolla, para ocuparnos 
lut'go de su critica. 

9. Examm de fa feoria. - Donde la teoda materialista de 
Marx aparece perfectamente delineada es en su parrafo inmortal de 
una c1e sus obras, la «prime,-a vercladeramente cientifica", publi 
caLia en 1859 con el titulo de «Contribuciones a la Cdtica de la 
Ecollomia Politica ». En el parrafo a que aludimos esta eXpllesta, 
como se vera, la teoda mate,-ialista-c1ete,-minista c1e la historia, 
formulacla por Carlos Ma,·x. Mate,-ialista por las ,-azones que ya 
aducimos en otro lugar y determinista porque las relaciones de 
produccion de los fenomenos se realizan independientemente de la 
voluntad dt'l hombre. En ese panafo, a semej:'lnza c1e aque! en el 
que el celebre holandes Hugo Grotius echara los cimientos de la es
cuela bist6rica c1el derecho, funda una teoria que ha daclo lugar a la 
constitucion de una biblioteca c1e c1iscusiones. Marx, a diferencia de 
Hugo que lanza una idea y encuentra un Savigny que la convierte t'n 
una escuela, no tuvo un sucesor de esa talla. Engels solo la amplia 
timidamente, pero la teoria fundamental ya estaba fundada y expli
cada-en la obra que mencionamos, al exponer, 6 mejo,- dicho, al cou
cretar su [eoria, nos manifiesta que su «investigacion 10 lIe\'o a pen
sar que las relaciones juridicas, 10 mismo que las formas politicas, no 
pueden comprenclerse por si mismas como el resultado del lIamado 
progreso general de la mente humana, sino que estas formas tienen 
sus raices en las condiciones materiales de la vida ». 

En la produccion social de su vida, dict' en el prologo, los hom
b,-es contraen ciertas rela ciones independientes de su voluntad, nece
sarias; relaciones de produccion que se refieren a Ull cierto grado de 
desenvolvimiento de las fuerzas producti\'as, materiales. La totalidad 
de esas ,'e\aciones forma la estr1tcilwa econonzica de fa sociedad, la 
base real sobre la que se eleva la super-estructura juridica y po
Iitica, y a la cual corresponden formas sociales y determinadas de 
conciencia. El modo de produccion de la vida material determina 
una manera general el proceso de la vida socia\, politica y espi
,-itual» (1). Mas adelante lIega a establecer entre las transformacio
nes economicas y las juridicas, politicas, sociales y religiosas, una 
verdadera diferenciacion, lIamandoles materiales a las primeras, ma
teriales e ideo logicas a las segundas (2). Par ultimo, en el 3er \'o ltl ' 
men de su obra fundamf'ntal, (EI Capital », nos sintetiza Marx su 
teoria (3). 

Despues de esta serie de citas originales, nos vemos obligados a 
establecer de una manera sen cilia en que consiste, substancialmente, 
la teoria materialista de Marx, que tan grande revolucion produjera 

(1) Traduccic)n de Seligman a la c Crltica de la Economia Politica). Bolelin de 
la (n stitucion LiLre de Ensenanzet, No 582, pag. 287. 

(2) «Critica a 13: Economia Political, pag. 5. 

( .1) (E1 Capital >. pags. 324-325. 
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en el mundo cientlfico. rZ"a evolucion historica segun esta teoria, tiene 
una base unica, perm~~nte, constante, que no depende de yolun
tad alguna, es casual : el factor economico. Sobre ese hecho esen
cial descansa todo el edificio historico, produciendo i su vez las 
reacciones de los fen6menos, juddicos, politicos, sociales, religiosos, 
filosoficos hasta militares. Perfectamente la sintetiza Engels en estas 
palabras: ~ La producci6n economica y el mecanismo social que en 
cada epoca historica necesariamente produce, es la base cle la his
toria polftica y social de la misma epoca ». (1) Refiriendose i las 
palabras citadas de la «Critica de la Economia Politica» de Marx, 
Altamira (2) dice muy exactamenle: «EnvLlelve-n estas palabras 
toda una filosofia de la historia, segun la que, «el hecho social ele
mental, irreductible y sobre el que descansa, como sobre su esencial 
cimiento el hecho humano»; el «fenomeno inicial y causal, condicion 
permanente de la evolucion de las sociedades », es el hecho y feno
menos economico». 

10. Critica. - Es ficil observar Cjue esta teoria tiene dos termi
nos que la caracterizan: 10, per'tenece al cicIo de las filosofias de 
la historia y 20 es una teoria simplicista (como consecLiencia del 
primer canicter). Sobre el primer caracter podemos decir con 
Asturaro que « el materialismo hist6rico ha sic\-) el r-epresentante mas 
perfecto y reciente de la filosofia sociol6gica, si bien limitado i la 
historia». Corresponde i la filosofia cle la historia, dice Altami
ra (3) .... y op6nese, por tanto, no solo a las tendencias mocler
nas de abandonar esas filosofias como inasequibles elentro del campo 
propiamente hist6rico, y aun como perturbadores de la investiga
cior1 cientifica de 13 historia, sino tam bien i las concepciones or-
ginicas clel complejo de la idea social, etc . » De la misma opini6n 
es Clemente Ricci. Desde luego, cabe notar, dice, que el materialis
mo historico constituye una filosoffa de la historia, simplicista, uni
lateral y exclusiva como todas las que atribuyen el moyimiento 
historico-social a un solo factor, Ilegando a tener sus evidentes 
analogias con los mismos planes historicos de Vico, Krause, Comte 
y otros» (4). Con la diferencia fundamental, en 10 que se refier-e 
,\ Comte, hacemos notar nosotros, que el materialismo hist6rico par
tio cle una base innegable y solicla, cual es el fenomeno economico j 
y Comte «habia comenz~c1o por las creencias religiosas y cientificas 
pretendiendo explicar- con su intuici6n las gran des transformaciones 
cle la politica, del c1erecho y hasta de la economia, etc.» (5), Pres
cindiremos nosotros de las innumerables discusiones Cjue se han sus
citado sobre el nombre de la teoria, sobre la concepcion del reno· 
meno por Marx; como tam bien de las multiples interpretaciones 
que se Ie han clado, ya que algunos auto res mantienen la teoria tal 

(I) Pr61aga al (Manifiesta Cam unista , . Junia de 1883. 

( 2) ( Cue;tiones Madernas de Histaria •. Ana 190-1, pag. 96. 

( 3) Ob, cit., pags. 96,97. 

( -t) « Revista de Derecho, Historia y Letras ) . Enero de 1908, pag. 97. 

(5) Asturaro. ( El Materi,:siislllo Hi5torico y la Sociologla General, pag. 9. 
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co mo la co ncibit"r-a Marx y ott-os la consideran solo en rdaci6n a 
algunos fen 6menos , siendn m!r chos los que la amplian, co nsid e rand o 
eI fenomeno econ6mico como eI principal, pe ro sin desconocer la 
importancia de los otr-os_ Solo nos limitaremos en este punto a 
indicar llna breve bibliografia (1) . Solo nos res ta concr-etar nu es
tra opinion al respecto. Gran movimiento historiografi co ha pro
ducido, sin duda alguna, la teo ria que nos ocupa. Mucho Ie debe 
la ciencia bistorica contemponinea y, sobre todo, el socialismo 
que desde ese mo mento se llamo cientifico (2). Pe ro nosotros 
pensa mos que como teo ria unica para la aplicacion de los 
bechos bistoricos es inaplicab le ; en es te sentido es eminentemente 
teurica. Y ya sabe mos que tod a teo ria que pr-etenda ser e fi caz 
debe ir unida a la practica, porque toda teo ria que no concuer-
de con la practica es una utop ia , y toda pnictica que no 
concue rd e co n la teoria es un a rutin a_ L a teo ria materiali s 
ta padece de 10 primero. EI e min ente Labriola comprendio 
perfectamente que no era posible reso lvel'io todo por el becho 
economico y coloco a s u lado la influen cia co nte mporanea y reef
pro ca de los otros hecbos sociales (3) . CIl. Rappoport (4), r-e pre
sentante genuino del socialismo, diee a este respecto: « Ni uno 
solo de los filo sofos que tratan de exp licar, en ultimo analisis, la 
bistoria med iante un solo principio, Ila probado la r eductibilid ad 
de los demas factores al por ~I preferido~. 

« Hemos visto, agrega en otro lugar, que todos los er rores pani
cui ares de cada co nce pcion (Ia naturalista, la a ntropol6gica, la een· 
nomico-social) r esultan necesariamente de esta tend encia unitaria ~ . 

Creemos que tiene razan el eminente Croce (5), cuand o dice que 
esta teoria « no tiene ni puede tener impo rta ncia alguna filos6fi ca, 
dado que se r-ed uce, cuand o milS a un canon, que invita a los hi sto
riadores a que no pierdan de "ista, 10 que lJama el s ubstractum eco 
namico y la lu clla de c lases ». EI e rro r esta, pues, co mo el de 
tod as las teodas simplicistas, en r-ed uciri o todo al fac to r econ6mico, 
desconociendo la gran importa ncia de los demas. Ma r-x co n su teo
ria ha establecido una gTan " er-clad, una " erdad profunda, pero hi! 
negado otras verdades tambien g r-andes y profundas. T er-min amos 
con Ricci (6): « Doctrina unil ate ral , verdade ra, segun el profundo 
pensamiento de Leibnitz, en 10 que afi rma pero [a lsa en 10 que nie
ga, ha puesto de relie"e eficazmente un factor hi~ t6rico I' erdadera-

( I) Excusamos citar aqu! las mencionadas por Altamira. ob. c it., p. 9-1-, y par Po· 
sad a en la obra que es te indicaj so lo seiia laremos a lg-ull09 .trabaj os poster io res que no 
se indican alli.-Seligman. «La inte rpretaci(Hl econom ica de la Hi storia ) i Asturaro« El 
Mat. Hi st. y la Social. GeneraiJ, 1906; C. Ricci. Disquisiciones sabre la metodologi.a de 
la his toria, ( Revista de D erec ho . Hi st. y Letras J, Ene! 0 de 1908, p. 92; Boletin c.·il., 
flllln. 581 (colltiene vari os articulos a l respecto), etc. 

(2) Vease Engels, c La Familia; la propiedad privada y e l Estado ll . Jos tomos. 

(3) D el Mat~,;a li smo Hist6rico. 1902. 

(4-) Les theories des facteurs dominants dans I'his toire. Rev. SociCA liste. Nov. It)OO. 

(5) Cit. por Ri cci. Rev. cit. 

(6) Revisl.l y lug. cit. 

8 
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mente decisivo, y que basta entonces babia pasado casi desaperci
bido para los teoricos de la bistoria ». Tal es el valor ex acto que 
esta teoda debe tener en el estado actual de los estuclios bisto
ricos. 

CAPITULO III 

Actualidad de los estudios hist6ricos. 

~ V. NUEVOS RUMBOS. - 11. COllcejto de los estudios histdricos . 
. _- Si bien es cierto Clue Comte parte cle la consideraci6n cle la bis
toria como ciencia, no podemos tomar como base su sistema para 
establecer el yerclaclero concepto cle los estudios histol-icos. Y de 
acuerclo con eso, no poclemos clecir que e l estaclo actua l en que se 
encuentra la concepcion historica, partio ya con base segura cle estt 
eminente sociologo. Esto tenia que resultar asi, puesto que su base 
el-a falsa. La base cientifica la encontramos en eI materialismo his
torico, en cuanto parte cle un hecbo cierto: e l fenomeno economico; 
aunque, como bemos clicho, no satisface ya las tenclencias contem
poraneas, puesto que es una teoria que, como la teologica que par
te cle la Biblia y termina en la Biblia, ella empieza y termina con 
el bt'cho economico irreductible. Ve una verclacl y desconoce las 
demas. Descart:Jcla esta teoria tenemos que condu ir que e l estado 
de progreso actual de la cllestion historica es obra exclllsiva clel 
siglo XIX. Esto justifica el apelativo cle siglo cle la histol-ia, con 
que se Ie ha bautizado. 

Al escenario cle esos anos debemos concun-ir para estucliar 
nueStro asunto. Desde luego la obI-a a emprencler e l-a colosal. Ha
bra que concluir con todo ese conjunto informe. de leyendas y pre
juicios j habia que exterminar con impieclacl toclo 10 piacloso j acabar 
can los mitos y las tradiciones, remover torlo el viejo edilicio de la 
religion y clel clasicismo. Depul-ar y orclenar los materiales bistori
cos, rehacerlos investigando, funclar un metoclo para estucliarlos con 
provecbo: he ahr la grandiosa obra histerica del siglo XIX. Con
c1uyo con clos potencias: las causas sobrenaturales del sistema teo
legico y e l idealismo de la escuela c1;\sica. Como consecuencia cle 
este clestronamiento surgio al estuclio cle una colectiviclacl y su obra, 
ambas, esencialmente humanas. 

Clemente Ricci (1), en una ojeada retrospectiva, nos bace vel
toclo e l camino anclad0. En efecto, i.« Que entenclian los antiguos 
par historia? La leyencla parr-iutica, una serie de hechos renidos 
co n la critica, cuya existencia no s()specbaban siquiera, la centra
lizacion al termino cle todo cuanto caia a su alcance, las intrigas de 
la politica, la tl-agedia de la guerra era 10 unico que la mirada cle 
nuestros antt>pasaclos podia clescubrir en el sornbrio cuadro cle su 

(I) cRevista de Derechot Historia y L,etras), Diciembrede 1907. Disquisiciones sobre 
la metodologia de la Historia. 
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historia. Ya en el sig-In XVII, d,'s pues de las notables il1\'estig-aciont's 
criticas ele los sig-Ios XV y XVI, comenz<l a resultar insufi ciente el 
antig-uo modo ele tratar la histol-ia; y el siglo X VIrI, aunque parecio 
consagTado a hacerla mas bien' que {I estudiarla pudo, sin embarg-o, 
depurar y ordenar los materiales del siglo prececlente para legarlos 
al sucesor que continuaria la obra ». Pero ach'ertil-emos que la 
historia en el sentido amplio que boy tiene, aun no estaba concep
tuada en el sig-Io XVI y XVII; su contenido era eminentemente 
restringido a una 0 dos actividades salientes: las guerras y la poli
tica. Prueba nuestra aseveracion el profundo estudio que sobre la 
cuesti<ln hace Altamil-a en su notable obra « La Ensenanza de la His
toria » (1). Solo nos bace dos excepciones notables Bodin en el si
glo XVI y Conlemoy. Efectivamente, Juan Bodin, « que exige. en el 
historiador conocimiento de los neg-ocios publicos y de la ciencia 
pol/tica; aconseja que obsen'e cuidadosamente las costumbres y 
usos de los pueblos, las leyes y clerechos cle las personas, aunque 
todo ello aprovechaelo, mas bieil que en el amplio sentido moelerno. 
en e l de la historia politica , . 

« Guiraud Carclemo), pide que al comienzo cle cada reinado se his
torie y clescriba el estado del pais, el cuaclro de las costumbl-es y 
los usos, de las religiones y las heregias, aunque cuiclanclo de no 
contar mas que los gran des hechos » (2). Pero no bay duda alguna 
que este no el-a el pensamiento historico dominante. Se trata de 
clos excepciones y que pOl' 10 mismo no bicieron escuela. 

Por otra parle, esos autores solo se refieren al contenido de la 
bistoria, siendo, por consiguiente, solo una fase del 3sunto. No 
estan, pues, ahi los antecedentes de nuestra modema metoclologia y 
doctrina de la histori3. Encontramos un antecedente cle gran valia, 
aunque l'e ll1oto, de la lI10clerna concepcion historica, en el escritol
arabe Abenjalclun que f1or~cio en el siglo XIV. En sintesis, 10 que 
este autor hizo en sus Proleg6menos fue plantear tres cuestiones (), 
mejor dicho, presentar tres puntos cle \'ista nu evos que lut'g-o fu e· 
ron utilizaclos )' sistematizados provechosamente. Ante todo, consi
deraba la historia ('01110 una cient:ia, aunque no la colo cab a dentro de 
sus cuatro c1asificaciones; 2 0 , amplio e1 contenido (\fC la historia, 
siendo despues lal-ga ll1ente discutido; 30 , modifico el concepto de 
los agrntes proclucto"es de la historia e introdujo la idea de la (Ull

daci6n de leyes de la bistoria, punto este tiltimo que mas tarde tra
tara ran notaulemente Bourdeau. 

En resumen, el verdadero m':rito dfC Abenjaldun consiste en habel
planteado los puntos capitales del metoda, del objeto y de l con
ct'pto de la historia, It que luego entendidos de muy diverso modo, 
han \'eniclo a constituir la preocupaci6n principal de los bistoriado
res modern os » (3). Hemos sid a bre\'es en este asunto, digno de un 
volumen, poria razon muy obvia de que el se encuentra expuesto 

(I) Capitulo III, pag. liZ. 

(2) Altamira. (La Enseiianza de la Historia ) . Segunda edicion 1895, pag. 120. 

( ~ ) Altamira. « Cuestiones ~1odernas de Historia ). Edicion cit., pag. 5-1. 
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(;on sencillez y alguna extension en dos trabajos notalJles y desde 
dos puntos de vista: desd e el punto de vista de la sociologia (Gum· 
plowicz), y desde el punto de \·ista cle la historia (A Itamira), por 10 
que nos permitimos remitir al lector a esas fuentes (1). Todo 10 
dicho nos demuestra de una maner·a ev idente que el estado actual 
de los estudios bistoricos, es el resultaclo del esfuerzo conjunto de 
los siglos pasados, donde es necesario ir a buscar sus raices mas 
profundas, por 10 que, una vez mas, debemos darle la razon a 
Leibnitz: « todo esta en germen en el pasado ». Lo que hizo el 
siglo de la historia (ante la grandiosidad del esfuerzo no titubea
mo s en Ilamarlo asi, al siglo XIX), fue sistematizar, precisar y 
ordenar todo ese es[uer·zo en germen. Precisemos ahora la obra 
del si~lo XIX en el campo de los estudios bistoricos )' especial
mente cle la metodologia de la misma. Veamos en qut' consisten 
sus adelantos de una maner-a metodica, por 10 que 10 dividiremos 
e n los puntos capitales y salientes del mismo. 

12. La obra histdrica del siglo XIX. - La obr-a de este siglo, 
en 10 que atane a la bistoria, refie rese a tres puntos fundamentales 
que condensa y comprende a todos los clermls. Los tres puntos 
capitales a que nos referimos son: 10, «Constitu cion del metodo 
histor-ico cientifico y de las lIamadas ciencias auxiliares; 20, Modifi
cacion del concepto de la Historia y del campo que extri ctamente 
Ie co rTesponcl e y, 30, Ampliaciolt del contenido de la historia 
humana, sacandola de la limitacion en que la tenian los escri tores 
de otros tie mpos, es decir, del puro caracter de bistoria politica 
extern a, como vulgarm ente se dice» (2). En r-ealidad, la recons
truccion histor-ica del siglo XIX ha dado por resultaclo la consti
tucion y sistematizacion de los tres asuntos mencionados. Pero no 
existe duda alguna que 10 que presto verdader-o relieve cientifico a 
la bistoria fueron las ciencias auxiliares, entr-e las que se cuentan 
algunas enteramente nue\·as, como la lingUistica, y luego la amplia
cio n que tenia que sufrir for-zosamente, para que la historia fuera eI 
compendio de la vida vivid a por las colectividades en sus distintas 
manifestaciones. Coloco eI concepto en ultimo termino de impor . 
tancia, por cuanto el surje claro y preciso de las modificaciones de 
los otros dos puntos. 

13. Metodo. - Es la caracteristica del siglo de Ia histori'l, segun 
Langlois (3), eI « haber definido can precision y nec \·ar-ialur los 
metodos de investigacion y las ciencias historicas ». 

Los horizontes nu evos esran marcados, e n 10 que se r·elie re al 
material de ensenanza espec:ialmente, y en este senti do ha clejado de 
-ser cierta la afirmacion cle Freeman: « Todo trabajo historico e m
pieza por ser el comentario de un tex to : » Lo que significaria que 
~as fuentes sedan solo instrumentales, proposicion que rechaza el 
-estaclo actual que conct-ptua la monum ental tan preciosa como la 

(I) Vease Altamira. ( Cuestiones de Historia), pag. 19 y sig. 

( 2) Altamira. (Cuestiones Mouernas dt: Historia ) , pag. 2. 

( 3) Citado por Altumira, Qb. cit., pag. 3. 
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anterior-. Luego entonces, el metodo inYestigatil'o , es decir, la in
vestigaci6n cientifica propiamente dicha, es punto principalisimo en 
el estado actual del metodo historico, Por medio de 0::1 se recul-r c 
a las fuentes originales, ya sean est"ls instrumentales como los ar
chil'OS, memorias, etc., 0 monumentales, como las estatuas, te m
pI os, etc. En una palabra, se recurre especial mente it 10 flue 
Altamira llama, con mucha propiedad, «fuentes del conocimiento». 
Encontramos tambien como trabajo genuino df'1 siglo XIX, en 10 
que al metoda se t'eflere, « Ia constituci6n de la doctrina entera de 
la critica y las disciplinas particulares » , como son las ciencias au· 
xiliares, que seritn objeto de capitulo aparte. Los historiadores 
de este siglo se hicieron cat-go tambien de la cuestion muy capital' 
y clebatida de las fuentes, desde que se hace uso de todas, pero 
se las discute tam bien it todas. 

14. C01tcepto. - Fundamentalmente ba cambiado. Nada diremos 
sobre el concepto antiguo, puesto que ya 10 conocemos por las 
precedentes exposiciones. Solo agregaremos aqui, que segun esc 
concepto la historia era un arte, «el arte de t'elatar bien », y solo 
concebian la historia como una memoria de la humanidad. La gt-an 
obr-a de los historiadores modernos, en 10 que se refiere al asunto 
que nos ocupa estit en .. haber conl'ertido en elevadisimo pensa
miento 10 que habia sido memoria de la humanidad. Lo que no 
habia conocido lllaS que las galanlll-as del arte, se ballo de t-epente 
encuadrado en la rigic\ez de las leyes que gobienlan el cosmo y 
conocio las soberbias austeridades de la ciencia (1) ». La varia· 
('i6n del concepto se imponia; no podia sujetarse al restringido 
contenido de la bistoria bajo el regimen teol6gico y clasico, en el 
pasado i ni al matcr'ialista, etnogt'Mico y geogdfico de los tiempos 
modern os. La variaci6n obedecio a una razon sen cilia : it la am· 
pliacion del contenido y del metodo, debia responder la definicion. 
Como todos los demas asuntos, tuvo este su el'0luci6n paulatina 
antes de Ilegar al estado actna!' Dos puntos sobresalen en esta 
evo lucion: 10 La historia como ar·te; 20 La bistoria filosofia. Este 
tdtimo criterio subsistio aun en los comienzos del siglo XIX. Res· 
ponden it este criterio historiadores eminentes, de la talla de Thierry, 
Macaulay, Guizot, Carlyle, en los que la br-illantez de la corn posicion 
y la filosofia de la materia, les hacia descuidar la materia misma. 
Dos hombt'es sobr'esalen POt- sus caracteristicas pronunciadas en el 
sentido indicado. Es esto curioso: la consideracion del heroe 0 
t'l pr-incipe como sujetos de la historia, segun 10 bemos visto en e1 
concepto antiguo; Carlyle cayo en el mismo error, restringiendo el 
sujeto, pueE divinizo it sus bombres, baciendo surgir asi 10 heroico 
en la vida humana. Taine siguio corriente distinta, pero se equi
voco en otro sentido. Corrio en pos cle la estetica, perdio el criterio 
tranquilo del historiador y se convirtio en sectario apasionado y 
magi co de su escuela. Todo esto va clirigido a que nos remontemos 

(I) Ri c(.' i. « Revista de Derecho, Hi storia y Letras) T. 28, pag. 560. Co leocci(ln oe 
I" F, de C. J. y Socia les). 
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al corazl)n mismo del siglo XIX, para encontrar el yerdadero con
(:epto de la historia. Muy pocos son los bistoriadol'es que se han 
ocupado en dar una definicion precisa cle la materia que estudiaLan 
talvez por las dificLlltades mismas de dar un concepto que compren
diera tan \'asto asunto. EI Diccionario de la Academia Francesa 
dice: « La historia es la narracion de las cosas clignas de memol-ia ». 
Esta definicion no nos dice absolutamente nada. Menos nos satis
face Annjot: « 1:<:5 una narracion, dice, de las cosas notables, dichos, 
hechos, 0 leyendas realizadas en eI pasado para conservar su me
moria 0 perpetuidad » (1). Parece qut'! solo las cosas notables fue · 
I'an las IJnicas dignas de estudio, segun este autor; siendo adem:ls 
una definicion que, sobre no res ponder al estado actual, es asaz 
,·aga. 

EI mismo co nstructOI- de las bases de una ciencia historica, es 
deficiente ante el espiritll contempod.neo, en 10 que se I-efiere al 
asunto que dilucidamos (, La historia 6 la sOciolog-ia, dice Augusto 
Comte (2) tiene por objeto estudiar la estl-uctura y eL movimiento de 
Las sociedades humanas ». No clesconoeemos que es ella mas amplia, 
pues comprende los clos u!rminos esenciales cle la historia: la estatica 
y la clin<lmica, segun SLl propia c1asificaci6n; pero es eYiclente que 
e lla ckja mucho que desear. Bourcleau (3) la define sinteticamente: 
« La ciencia de los clesen\'oh'imientos cle la razon ». Podriamos St
guir citanclo clefiniciones, pel'o ello soLo responderia a un alarde de 
erudici6n sin provecho. Bastenos saber aqui que La historia ba 
dejado de ser la simple narracion cle los bechos pasaclos, para 
convtl-tirse e n una ciencia conereta de la sociologia, qu e eswclia 
la \' ida cle la colecti \' idacl en sus clivel'sas manifestaciones. Ya no 
es « Ia ciencia de profetizar eI pasaclo ». Ssta e \'o lu cion del con
cep to historico ba co ncluido por clade la razon a la obsel'vaci(JIl 
de Flint: « Ia historia hacienclose cacla clia mas cientifica y las 
ciencias hacienclose cacla \'ez mas bistoricas ». Apreciaremos mejor 
su verclaclero co ncepto, estudianclo su campo cle accion. 

15. COltteltido.- Otra de las reacciones cle la historia contem
pontnea fue la variacion cle su conteniclo, como consecuencia de 
la \'ariacion cle su concepto. Este cambio se oped> e n el sentidu 
de la ampliacion. Pero i. En que co nsistia anteriormente? SI conte· 
niclo tradicionaL estaba constituido por la nomenclatura cronologica, 
pesacla de let antigua bistoria politica. Y como esta mera repeti
cion l-esultaLa insustancial, desaparecia facilment t:: cle la mente, 
porque como dice Ricanlo Levene, (+) « Todo se borra y se t"S' 
fuma en la mente cuando no se escoje y selecciona eL material de 
e nsei'ianza, ya que es una condicio n cle "icla de la memoria oh-i· 
dar 10 superfluo >. (Cual es e l co nteniclo cle la historia, actual
me nte) EI aclelanto t"n este sentido co nsistio «en la transformaci6n 

(. I) Preface cl(". la traduction dt.!s ( Hommes lIustres» de Plutarque. 

(2) «Discours SUI l' e n~t"mLle du positlvisme), pag. liO. 

n) Obra l"i.ad •. pag. 5. 

(-I) (E I Lil" 0 >. 100i· 1908; pags. 570·.177. 
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Je la antigua historia IJolitica en historia cle la civilizacion» (1). He 
ah! todo. No obstante, la e\'olucion fue lenta y no toclos los his
toriador'es estan cOllformes con ese concepto. Pensamos que al
gunos han ilwertido la cuesti()n: han excluido cle la bistoria de la 
civilizacion « los hechos politicos que antes formaban toda la ur
dimbre de los relatos bist6ricos ,> (2). Entendemos que t>1I0 seria 
omitir sin justificativo cientifico alguno, una buena IJarte de la vida 
activa de la humanidad. « La idea moderna del contenido de la bis
toria no puede autorizar a que se supriman 0 deje en minima por
<:i6n la historia politica .... » «En una bistoria gerier-al que tenga 
la pretension cle sel- c(.mpleta. y aunque lIeve el nombl-e cle Histo
ria cle la Civilizacion, no puede suprimirse la historia politica (ni 
la interna ni la extern a ), como si el clesarrollo cle la personalidad 
juridica, territorial y milital- de los pueblos, 110 tuviese nacla que \'el
con su civilizacion» (3). Pero la disr.usion referente a la sUIJI-esi<'>n 
de la bistoria politica y la vaguedad de la palabra civib'zacid7t que 
nada parece distinguir d nuevo contenido de la historia de la anti
gua, son escollos salvados pOl' el eminente Profesor de la Universi
dad de Oviedo, quien con criterio mas amplio y mas logico, avan
zando un paso mas en este asunto, establece, en general, que « La 
Historia debe comprendel- los lzechos todos del sujeto. cualquiera que 
sea el orden de acti\'idad en que se p,-oduce'l» (4). En sum a : 1"1 his
toriador debe tenel- cornu escenal-io la vida toda dt> la colectivi
dad, y si quiere ser completo obsen'ani todas sus fases y la manifes· 
taci6n de toJas sus actividades. La \' ida del individuo ba dejado de 
ser el contenido de la bistoria. Ya nada nos dicen los nombres aisla
dos. «Clovis, Carlo Magno, San Luis, Enrique IV, dice muy bien 
Lavisse, caen de su sitio co mo retratos suspenclidos por fragil clavo 
en un muro inconsistente ». De ac:uerdo con estas ideas, no podemos 
atl-ibuir mayor <'> menor imponancia a esta 0 aquella manifestacion 
de la vida humana. Tanto el orden economico, como el politico, so
cial, artistico, militar, religioso, etc., tienen en su esfera la misma 
gf-ande importancia paf'a el historiador. 

QUltese uno de ellos y la vida de la colectividad no apal-ecera 
completa. Semejan los tres poderes del gobierno: los tres son in
dispensables, todos representan al gobierno, cada uno es soberano; 
tan importante es la funci6n judicial como la ejecutiva y legislativa. 
A isladamente no representan nada, pero en conjunto cada uno es 
una pieza imprescindible para el funcionamiento armonico de la ma
quina gubernamental; un solo poder no es nada. los tres repre
sentan al gobierno de la Naci<'>n. En el conjunto esta la vida del 
goblerno. No se puede considerar a uno sin tener en cuenta los otros 
dos. 

As! e n la historia: cada actiyidad es un elemento indispensable 

(I) Attamira.« Cuestione:i de Historia), pag. II. 

(2) Altamira; oura citada, pag. 12. 

(~) Altamira . (La Ensefianza de la Histnria ) j pug. 152. 

4) (Cuestiones>, pag. 12. 
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para el funcionamiento de la \' ida. No podemos decir que conocemos 
un organismo si solo examinamos algunas de sus fases, par mas que 
elias sean las mas importantes. Muy exactamente ba dicho Ferrero: 
< La historia se compone cle esfuerzo~ infinitamente pequeiios:l> (1). 
Consiclerar solo algunas fases del desenvolvimiento cit" la colectividad, 
es el principal defecto de nuestras historias nacionales. En toclas 
elias solo se estudia la fase militar y la politica. A .pesa,' cle los gran, 
des monumentos que nos han dejado L6pez, Mitre, Estrada, etc., 
nuestra historia eareee cle la manifestaei6n intensiya de las otras aeti, 
vidades. Asi, la evolucion economiea, social, civil, artistiea y cientifica, 
110 tienen su historia, solo se las menciona incidental mente. , 

EI merito intrinsico de esas obras no c1esmereee en Ilada el esfuerzo 
estupendo y no dejan de eonstituir labor magna que la postericlad ha 
sabido ap,'eciar debiclamente: sencillamente ello obedece al estado 
en que se encontraban los estudios historicos en esa epoca. Para 
terminar con este punto poclemos cleci,' que «Ia Historia antigua nos 
daba solo un fragmento de la ,'ealiclacl. La moderna aspira a mos
tdrnosla en su totaliclad plena, (2). Tal es el estado actual cle los 
estudios bistoricos, en 10 que se refiere al asunto que nos oeupa (3). 
Como conclusi6n de los tres puntos examinados hasta aqui. estable
c ... mos 10 siguiente: 10 . La histo"ia eambio su me/odo, en este sen
tido, substituy6 eI conocimiento ya hecho, por la investigaci6n auxi
liada por I~s ciencias historicas; 20 Modifico su C07tCepto: dejo cle 
ser simple nan-aci6n cronol6gica de bechos, para convertirse ell una 
\"crdacle,'a ciencia; 30. Amplio su C07ttenido. De una fase de la vida 
pas6 a ser la interpretacIon de I as diversas manifestaciones cle acti
vi dad colectiva. 

Los tres puntos estudiados son. segun Altamira, los que caracteri
zan la obra hist6rica del siglo XIX. 

Observaremos que cle esos asuntos c.apitales se desprenclen otros 
que han contribuido a su progreso elicazmente, entre estos se en, 
cuentra el 

16. Su/eto de fa his/oria. - En el estaclo actual, se encuentra 
este total mente cambiaclo. Se ha iclo en esto de un extrt'mo al otro: 
clel indi\'iduo al pueblo. No se estucliaba antes sino eI ,'ep,'esentante, 
ya de una escuela, ya de una nacion, cle un pueblo, etc., sin tener en 
cuenta los representados. En esto la historia moderna ha sido justi
ciera: Ie ba clado a cacla uno el luga,' que Ie corresponcle en la acti, 
\'idad humana. En eI concepto antigua, el sujeto era mas restringiclo, 
Para la escuela tt'ologica el sujeto no poclia ser otro que Dios, quien 
todo 10 abarcaba y tooo 10 clivinizaba. De abi que esas bistorias se 
compusieran cle personajes que nacla cle humano tenian. La escuela 
c1asica humanizeS su sujeto, pero era eminentemente restringido: el 
rey, el principe, el he roe. ocupaban toclo el vasto escena"io cle la his
toria. Por ultimo la moclerna concepci6n historica presenta un sujeto 

( I) c Grandezza e Decadenza de Roma). Edicion de 1902; tome L Prefazione, 
pago IX. 

(2) Altamira. « Cuestiones" pag. I-I. 

( ') Vease Altal11ira. «Ensei'ianza dp la Historia). CaJ!itulo 111. 
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enteramente humane e infinitamente mas ex tenso. La colectividad 
ocupa aqu! la escena. 

« La sociedad entera qu e sabe elaboral- en silencio los grandes 
factores sociales », paso a sel- el verdadero sujeto de la historia co n· 
tempor{mea. Lo que el esfuerzo de los historiadores ba hecho en 
este sentido, es el mismo que Savigny hizo en el derecbo al fundar su 
notable escuela bistorica; y ya. conocemos la decisiva oposicion que 
en contra en 1814 en el jurisconsulto Tbibaut (1). Que el concepto 
del sujeto de la bistoria estuviera r estringido en e pocas antel-iol-es se 
deba tal vez a la no ex istencia de la sociologia; pues de esa man e ra 
nada podia moles tar la marcha de la entidad social. Todo se co nee
dia al jefe del Estado, puesto que el solo rep resentaba la sintesis de 
su pueblo. Pero co mo muy bien clice F errero «Cesar sin su pueblo 
nada bubiera s ido ». 

EI pueblo es la columna, el genio con mas babilidad sube a e lla 
y se clestaca de todos; pero si el historiador observa un poco bacia 
abajo encOntl-ara la vercladera causa cle la pr·ominencia de aquellit 
figura . Mu cbos ejemplos podriamos citar par-a comprobar nuestro 
aserto; (cuantos g enerales no ha babiclo que se encontraban mu e
Il emente en su carpa cle campana, mientras sus solclados se cubrian 
cle gloria en 10 mas recio del combate?; y sin embargo la historia 
consiclero luego al clormido g eneral y permanecio anonima la causa 
de su gloria: sus soldados. EI inconveniente, la injusti cia de este 
modo de concebir el sujeto cle la bistoria, ya 10 babia hecho notar 
el eminente Bacon: «EI tie mpo , co mo una gran via, deda, no nos 
trite sino 10 mas ligero y menos solido de los hechos; todo 10 que 
ptsa se ba ido al fondo, y permanece sumerjido en su lecho vasti
s imo » (2). Este a mplio concepto sociol6gico no es e l trab ajo de 
poco ti empo, es el esfu erzo continuado de varias generaciones de 
grandes historiado res. Teoricamente habia di cho ya Cordemoy ( 3) 
en e l siglo XVII, que los reyes no eran solos el asunto de la his
tori a, sino « los cambios sociales » ; Voltair-e, uno de los mas gran
des precursores del mod erno concepto del sujeto de la histol-ia , 
habia establecido como base de sus estudios « Ia vicla interiol- de 
los pueblos » ; Forner opinaba que no debra esc ribirse « Ia histori a 
de los hombres en individuo, sino de las clases que forman el 
cuerpo de los Estados». D e aqui sacaron consecuencias conc1uyen
tes, en el as unto que nos ocnpa, los histOI-iadores de la teo ria del 
Derecho de Savigny; la sociologia termino su obra. Es includab le 
que no es posible dejar cle considerar a los trabajadores silenciosos 
que elaboran los grancles acontecimientos. No podemos consideral
una historia en una serie cl e los Ilamaclos acontecimientos principal es , 
puesto que cacla uno de ellos son engendrados por multitucl de otros 
factores, aparentemente menos importantes, pe ro que en realidad 

(I) Vease c De la vocacion de nuestro siglo para la Jegisl aci/1I1 y la Ciencia del 
Derecho J . 

(2) Citado pOl' Altamira. «En~eilanla de la Historia ), pag. 191 . 

( 3 ) Nota de la pag . 193. 
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constituyen la causa de los principales. Dentro de los detalles se 
encuentra ;1 menudo eI trabajo febricieote de las masas. Lo eseocial 
par la extension 6 pOt· 10 que aparece, prima facie, no es mucbas 
veces tal, si consideramos con penetraci6n 10 visiblemente pequeno, 
10 que cle una manera lenta pero segura, elabora intensamente la 
idea fundamental. Es como si consideraramos la caparazon de la 
colmena, indudablemeote es 10 mas grande y visible, y dejaramos 
cle cOllsiderar a las trabajadoras silenciosas, verdadet-as autoras de 
toda la obra. Tal el sugeto antiguo: el rey, el principe, el beroe, la 
corpot-acion a \·eces (Ia capat·azun en una palabra); pero el pueblo 
(las abejas), que bacia ese pdncipe, ese rey 6 ese heroe no era 
considerado. Lo material mente mas grande y por ella mas visible 
flle el sujeto de la historia. Verdaderamente notable es en este 
sentido la obra de Bourdeau, qaien nos demuestra con una clari
dad y concision, dignas del autot-, como las celebridades (sujetos 
antiguos de la historia) son las excepciones en la humanidad y que, 
POt- consiguiente, no pueden constituir su obra. Quien no considere 
la colectividad hara obra fundamental mente incompleta. « La razan, 
dice, 00 es completa si no emana de todos los hombres. Cada uno 
de elias muestra un lado de la especie, un modo de accion de sus 
facultades y, por debil que sea su valor, no justifica que el historiador 
se abstenga de tenerla en cuenta ; eotonces dejaria de ser completo. 
El historiador no tiene mas derecho de desdenar una vida humilde 
que el matematico de omilir una cantidad en medio de los coeficien
tes de un numero, el astr6nomo un centro de atracci6n en la deter
minacion de una orbita, etc... La historia del genero humano debe 
ser, t"t1 cuanto sea posible, la de todos los seres humanos» (1). La 
exactitud de las palabras de este eminente historiador surge de in
t1lediato, si tenemos en cuenta que en todas las bistorias se ha dado 
ell dividir a la humanidad en dos l-'artes completamente desiguales: 
por una parte las eminencias, por otra la masa inmensa de los des co
nocidos, decidiendo que solo los primenls merecen figurar en 
el relato. Los historiadores, en este sentido, concentran la lu~ sobre 
las celebt-idades, relegando a la sombra a la colectivid::td ; resulta 
as!, agrega eI autor mencionado, «uno de esos fondos perdidos 
qut> los pintores sacrifican a las exigencias del claro-obscuro, a fin 
de obtener mas fuertes efectos l>. Profuudamente exactas son las 
observaciones de Bourdeau. lis que los historiadores, en este 
asunto, se encuentran en el mismo embarazo que cuando en el prin
cipio de la Iliada, llomero quiere nombrar la armada de los gr-iegos. 
lil poeta llama entonces a las Musas en su ayuda: «.0 Musas que 
salvas del olvido el porvenir de los acontecimientos ... decidme cua
les fueroD los jefes y los reyes. Los soldados ya DO podriamos 
nombrarlosj no, yo no 10 podre jamas, aunque tenga diez lenguas, 
dit>z bocas, una \"oz infatigable y un pecho de bronce. Contare 
solamente los jefes l> . Los historiadores agrega Bourdeau, L1san cle 

(I lOb. cit. \ . ease el § l. Capitulo II, pag. 1.1. 
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mismo expediente, ellos suprimen la annada y Se circunscriben {I 

hablar de los jefes;:. (1 ), 
Los bistoriadores toman a los heroes como delegados 0 porta

\'oces de la colectividad. Nosotros pensamos que la humanidad 
nunca esta mejor representada, sino cuando 10 esta [.lor ella misma. 
«Yo no puedo aceptar como verdaderos a los historiadon:s hechos 
por delegacion:/). Haciendo una comparacion de estos delegados 
de la bistoria, segun el concepto anterior, con los clelegados [.loliti
cos, cita Bourdeau una anecdota, referida POI- un \'iajero, que es un 
rasgo picante ue las costumbres yankis. Hela a4ui: «Un dia de 
fiesta nacional, algunos miembros del Congreso, se ab.-ian paso en 
entre la muchedumbre para Ilegar a una entrada reservacla. «I-lagan 
lugat- mis amigos, decian ellos, nosotros somos los representantes 
clel pueblo ) . Un quiclan, descontento cle ser intelTumpiclo, y curioso 
sin duda cle \'et- la fiesta de otra manera que por ojos de sus man
datarios, toma a uno de los intl"Usos por el brazo y 10 separa di
ciendole en medio de la risa de los demas: «Separese V d. de 
aqui, nosotros somos el pueblo mismo ». Nos parece muy exacta 
y e10cuente la comparacion: los celebres representan en la anec
dota los manclatat-ios del pueblo, y el quidan (2) la humanidad. 
EI estado actual de la historia exige, pues, que se tome como su
jeto a la hurnaniclad entera, a la colectividad, a la nacion, al pueblo 
todo. en sus clistintas rnanifestaciones. De 10 cOlltrario no dejaria 
de hacerse obra incom[.lleta (3). 

17. Ob/eto de fa histo1'ia. - Despues de In clicbo, 1:'1 objeto cle la 
historia se desprendc. Fundamentalrnente consiste en presenlarnos 
la civilizacion humana en sus cliferentes aspectos. Esta comprension 
se efectua por medio de hechos incontestables, estableciendo las re
laciones de los acontecimientos, sus causas, motivos y consecuell
cias. De aCjui nace el objeto supremo: sacar ensenanzas pal-a eI 
presente, doncle la historia penetra igualmente; y [.lara el futuro, 
dond e alcanzan sus ensenanzas. Nos muestt-a las causas dt'l triunfo 
de los pueblos, como las causas de su corrupcion <> decadencia. 
Pero de una manera \'!I'ida, precisa, comprobada, como una cit'n
cia, que nos permita inducir para 10 porvenir. La historia es ese 
libra que Ie permite al hombre mirar t-etrospectivamente pat'a apre
ciar 10 and ado y medir el resto de su camino. 

« El objeto de la historia esta sin cesar ante los lIjos », como dice 
Bourdeau. En este sentido ha dejado de tener razon Bacon (4), 
al manifestar que « el objttO propio de la bistoria son los incli\ i
duos » ; )' Carlyle (5): « La historia es una colt'cci6n de bio
grafias » . 

( I) Citado por Bourdeau. Ob, cit., pag. 15, 

(2) Un sujeto in deter min ada mente. 

(3 J l'uede verse para la ampliacinn de este punto: Bourdeau, Oh. ( . .- it. Cap. II. Alta· 
mira, ( Ensefianza de la Historia), Cap. 1[1. 

( -I) e Dt'" la dignitc et de J'accroissement des sCIences) . If, I. 

.' ) Citado por Bourdeau, pag. 153. 
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CAPITULO IV 

Fuentes de la historia 

§ VI. TESTI~ONIO HUMANO. - 18. Observacioltes geuerales. -
Es este un asunto que merece nuestra especial atencion, por cuanto 
se trata de los materiales que deben constituir la historia. Aten
ci6n que se duplica sabiendo que a menudo se confunden los libros 
de historia con las fuentes genuinas de la misma. Sin ,·acilacion 
podemos afirmar en este sentido que de la eleccion de las fuentes 
depende en gran parte I a ,·erdad hist6rica. En este punto el siglo 
XIX ba sido tambien fecundo, destruyendo el valor de infinidacl de 
fuentes, sujetas a variabilidad, a errores, it cludas, sustituyendolas 
por otras que auxiliadas por la ciencia respectiva, suministraban de 
una manera pr·ecisa el conocimiento historico. La precision de las 
fuentes bistoricas tiene otra mision muy grande que lIenar y es la 
de que de elias depencle en gran maner-a la base Je la bistor·ia como 
ciencia, por cuanto es obvio que toth ciencia debe basan;e en hecbos 
comprobaclos. 

Lo primer-o, pues, es determinar cuales son las fuentes y la fe 
<.J~e merece cada una de elias. Buscar- y determinar las fuentes: be 
.abi la mision cle la euristica. (]) Pero, cleterminada la fuente i. que 
obtendremos? Solo la comprobacion material del becbo cle su exis
tencia. Pero falta toda via «el anaIisis cletallado de los raciocinios 
que conclucen de la comprobacidrt material de los documentos al 
conocimiento de los hecbos». (2) Es decir, el cliscernimiento en pre
sencia clel documento, monumento II otra fuente; la depuracion, la 
induccion que puede obtenerse del hecbo: esa es la mision de la cri· 
tica historica. Pero es necesario entender el lenguaje de esas fuen
tes para bacerlas bablar, para que sean, segun escribe un autor 
« la voz con que nos hablan las generaciones que existieron ». Esta 
es la mision de las ciencias bistoricas. Pues bien, fuentes, euristica, 
critica, ciencias bistoricas, son terminos de un mismo proceso, inse
parables; puesto que cada uno constituye un termino del proceso 
interpretativo de la bistoria y todos el proceso total del que surge 
la bistoria \"erdadera. EI metodo nos aconseja que dividamos el tra
bajo y tratemos en primer ter·mino de este proceso: las fuentes. 

19. Co1tcepto. Divisidtt. - Las fuentes constituyen, en general, 
todos aquellos vestigios que la bumanidad ba dejado de su vida y 
cle los que inferimos su pasado. 

A objeto cle resumir y aclarar este asunto presentaremos un cua
dro sintetico de dicbas fuentes. 

Han seguido las fuentes, como todos los 6rdenes de la \"ida hu
mana una evolucion aparejada con los adelantos de orden cientifico. 

( ]) Puede escribirse heuristica <1 euristica, indistintamentt", 

(2) Langlois y Seignobos. 
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Desde los tiempos m{ts remotos se sinti6 la necesidad de perpetual· 
el recuerdo. Esta perpetuaci6n, la humanidad la ha realizado cons· 
tantemente, pero de aeuerdo con los medios a su alcance en cad a 
epoea. En la epoca primitiva, este reeuerdo se conservaba espe
cialmente por medio de la palabra hablada es decir por la 

20. Tradicio1t o1'al. - De cuantos medios ha dispuesto la buma
nidad para trasmitir su recuer·do, es este el mas primitivo; y vere
mos que, asi como las fuentes en general, ba ido e\·olucionando. No 
es nuestro intento hacer un estuclio detenido de cada una cle las 
fuentes, por cuanto ello escapa al carilcter sintetico de nuestro tra
bajo, solo nos proponemos indical· de una manera especial el yalor 
que cada una tiene (1). 

La traclieion no es mas que el testimonio cle los hechos pasa
clos, trasmitidos oralmente de genel·aci6n en generaci6n. Su pa
pel ha sido imponante y unico en la tpoca pr·imitiva; pues era 
el medlo de retenel- todo 10 que la sociedad elaboraba, aunqut" 
solo se retenia con preferencia todo 10 extraordinario y maravillo
so, que es 10 que seduce mas facilmente al vulgo, deposita,·io de 
las mismas; en efecto, «se la encuentra desempeiiando sus funciones 
en todos los tiempos, en todas las zonas, en todos los grad as del 
desarrollo social. En unos paises florece de una manera espontanea 
en otros funciona reglamentada por leyes ci\·iles 6 I-eligiosas, y en 
todos sin·e ;1 la vez para perpetual· el recuercio cle los sucesos mas 
impol-tantes y para trasmitir de gene,·aci6n en generaci6n el caudal 
de los conocimientos mas necesarios (2). Tal es la influencia ejer. 
cida por la tradicion que se hizo sentil· hasta cuando el hombre lIego 
a disponer de la escritura, en cuyos primeros tiempos, refiere Renan, 
4: la parte mas imponante de la literatura no era la pane escrita, 
era la que el pueblo conservaba tradicionalmente en la memoria (3 ). 
Obedece ella a la necesidad de reflejar d recuerdo de los antepasa· 
dos, y a la circunstan('ia especial de los primitivos pueblos de no 
tener otro medio que el archivo de la memoria. 

Es sorprenclente su fecundidad mnemonica en este sentido. Basta 
escuchar a los historiadores, en 10 que se refiere a los pueblos orien
tales europeos, quienes enumeran millares y millares de tradiciones. 
Es as! que la « primera parte de los an ales de cada pueblo como, 
obsel-va Daunou (-+), se com pone de simples tl-adiciones». Afectos 
ala conservaci6n de los recuel·dos, los primiti\'os pueblos hicieron 
experimentar it la tradici()ll una evoluci6n en la forma: recurrieron 
a los artificios de la metrica, acompaiiada esta con el canto y la 
musica, elementos que contribu yen eficazmente a la retencion cle las 
mismas. 

(1) Para la ampliaci6n de este estudio puede verse la notable obra de Valentin 
Letelier «La Evoluciou de la historia), 2 tomos 1900 (Ia mas completa que conocemos 
sobre este punto). 

(2) Letelier. <Evoluci6n de la Historia • . T. I, pag. 8. 

(3) (HislOire du peuple d'[srael >. T. II, pag. 205. 

(-I) Citado por Letelier. Ob. cit. T. I, pag. [I. 
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I:<:s natural que no se pueda apreciar aqui la poesia, pues 4:los 
pueblos atrasados la adoptaron como medio mnemonico de recO!
dadon antes que como ropaje peculiar de la poesia:l>. En sintesis, 
las tradiciones fueron la unica fuente basta la invension de la escri
tllra, y basta podemos decir, la bistoria mi~ma, siempre fresca, \'i
"ientt>, transformada, Pero, < que valor tiene en el estado actual de 
los estudios historicos? No bay duda alguna que dar confianza a las 
tJ-adiciones para baeer bistoria, seria casi 10 mismo que condenar {, 
un bomb,-e como criminal por 10 que se dice. La bistoria tal cual hoy 
la eoneebimos, debe basarse en beehos ciertos, produetos de la in
vestigacion. La ,'azon de su recbazo es sen cilia : las tradiciolles earn· 
bian notablemente, constituyen un testimonio eseneialmente corrup
tible; se t,-ansforman, son aumentadas y exageradas. «AI trasmiti,
los relatos de boca en boca, empeora 10 malo, agranda 10 pequeno y 
cia gener-osidad al valor, y a la virtucl, belleza» (1). En una palabra 
ella no puede merecernos la fe qu~ los antiguos Ie atribuiap.. Nada 
diremos de los mitos que ban sido utilizados muebas yeces como 
fuente cle la bistoria, ;'t pesar de que los g,'ancles sabios, no obs
tante sus inauditos esfuerzos, no ban podiclo basta t>1 presente efec
luar ni la interpretacion etica, que encuentra el objeto de los mitos en 
d hienestar moral de los bombres; ni la fisica que los considera como 
fenomeno natural; ni, po'- ultimo, la interpretacion hist6rica que pOI' 
mas que reduzca ,0\ bombres {, los Jioses )' 11 hecho humane cada 
milO, no nos ha probado irrefutablemente tal aseveracion. No nos 
reportan luz completa ni la escuela filolofica, ni la etnografia, a pe
sal' de quc sus descubrimientos tienen una base eientifica incontes
table y de haber reducido mucbo 10 sob,'enatlll-al en las mitologias. 
Mucbos son los trabajos realizados en est a mater'ia, trabajos de vcr
daderos sabios como Max MOiler, Lang y Taylor, etc.; pero aun no 
satisfacen pOI' completo it la bistoria, como ciencia, para que se 
les pueda considerar' como fuente fidedig-na. Entendemos que la pa
labra tradicio7tl:!s es generica; en este sentido las maximas y leyen
das son especies de ese genero. Lo dicho basta aqui de las tradi
ciones se refiere, como se babra observado, a una de sus especies, 
;'t las orales, "eamos abo,-a la fe que nos merecen las tradiciones es
critas. 

La ventaja que para los antiguos ofreci6 la esc"itura, die) ori, 
gen a la leyenda. Ver-dadera tradici6n, cuya unica diferencia es
triba en que esta liitima es escrita. Como predecesor-a de la cronica 
abarco un largo periocio, en el que constituyo la historia unica. 
Desde sus comienzos divicii6se en dos grancles c1ases: la religiosa 
)' la profana. Una y otra trasportaban al papel 10 que de oidas 
sabian: la primera degenerandolo hasta abi donde podia serle util 
para la pureza del dogma; la segunda adulteninclolo toclo poria 
fuerza misma de la evoluciOn. Recbazamos tambien por las mismas 
,'azones que a las tradiciones orales, a la It>yenda como fuente de 

( 1) Articulo de \\'hilar publicado en la c Revista de Derecho, Historia y Letras) 
'f. VI, pag. -l .. n (Coleccic')11 de la Biblioteca de Ja Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sodalps ). 
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la historia, porque, como dice Letelier (1), «que la tradici6n se 
trasmita al tiempo oralmente, y mas taHle 0 mas temprano POl
escrito, no es un cambio que altere la naturaleza de la informacion 
hislorica, puesto que en un caso como en el otro la noticia de 
los sucesos lIega a la posteridad a traves de un testimonio de oidas 
renovado de genera cion en generacion ». Desde luego, se empezo 
a desconfiar de esas narrar.iones de oidas y Ilegaron a comprender 
que solo todos los que presenciaban los acontecimientos podian re
ferirlos con exactitud. A base de esa dt'sconfianza es que a fines de 
la Edad Media y a principios de la Moderna, los monarcas sienten la 
nect'sidad de que una pe'-sona que presenciara los acontecimientos, 
los '-elata,-a po,- escrito. Obedeciendo a este proposito es que St' 
instituy6 el cargo de cronista de la corona. Tal es 10 que dispu
sieron en la epoca men cion ada los gobiernos de I-Iolanda, Suecia, 
Francia y can el titulo de cronista de Indias la institu),o Felipe II en 
Espana. Asi naci6, pues, la nueva fuente de la historia que se conoce 
con el nombre cle Cr6nica, de la que nos ocuparemos brevemente. 

2]. La Cro7tica. _. Desde luego, la cronica es la narracion es
crit:l de 10 que pasa alr-edeclor de un ti"{1Il0, de un gobierno, dentro 
de los Iimites de una naCi(ln. Sabiendo 10 CJue t's, debemos pregun
tamos i. satisfao:-e a las modemas exigencias de las fuentes historicas ? 
Nos decidimos sin vacilaciones po,- la negativa, por la razones que 
aduciremos {I continuaciCJn. Atendiendo a 10 que es la crCJnica, en 
un sentido general, tal vez podamos ya notar las defi ciencias de la 
misma. Esencialmente ella consiste « en una narraCi(ln esr rita hecha 
segun el orden de los tiempos en vista cl e testimonios contempodneos 
y con prescindencia de las causas soci;i\es que ocasionan la serie de 
los sucesos » (2); teniendo en cuenta que est a definicion corres
ponde a la crCJnica tal cual debe ser y t'n su evolucion mas avan
zada, ;Hln carece de mucbos elementos de imponanr.ia, imp,-es
cindibles. Esto sin tent'r en cuenta todada la veracidad de la misma. 

Por l'I:,gla general, los cronistas se detienen en la vida de los 
monarcas, sin tener en cuenta para nacla la multitud de sucesos 
qut' fuera de ellos se desarrollan. Pero aun suponiendo, COJllO la 
considt'ra la definicion transcripta, adolece de errores substancia
les. No nos relata, cuando milS relata, sin6 llna fase de los aconte
cimientos, los politicos, es decir, la politica externa, que n~sponde, 
por otra parte, al concepto antiguo del contenido de la h,storia. 

La prime,-a suposicion que puede ocurrirsenos es pensar que los 
asuntos que trata, ya que son pocos y reclucidos a Iimites estrechos, 
debt'n estar bien tratados. Pero no resulta asi, son elias superficia
les, siendo este el segundo inconveniente que notamos a esta fuente. 
«Uno de los ca'-acte'-es que la distinguen es cabalmente su propen
si6n a rehui,- los estudios de fondo para concreta,-se a las narra
ciones superficiales» (3). P,-osiguiendo en nuestra tarea de buscar 

(1) Ob. cit. T. 1, pag. 211, 212. 

(2) LeteHer, Oh. cit. Tomo I, pa g. 212. 

(3) L ele lier. Ob. cit. T. I , pilg-. 260, 261. 
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inconvenientes, haremos notal' otro de no menor importancia que los 
anteriores y es Lo limitado de su campo de accion. Solo se con
creta a 10 que a su alrededOl' pasa, sin inquirir 10 que mas alia su
cede, eludiendo de esta manera la relacion necesaria que debt"' 
r e in:!I' e ntre los sucesos . « Encen-ada en estrecho departamento, 
no !Juede observar 10 que pasa en el mundo sino a traves de una 
ventana ». La relacion de los acontecimientos entre si imprescindi
ble, como sabemos, seda tarea vana pretender encontrarla en las 
cr6nicas . En efecto, acontecimientos sociales que ti e nen hondas 
raices en otros hechos, la cronica solo considera el hecho actual j 
mi entras que en ellos ha influido La nacion 6 la colectil'idad entera, 
se les hace figural' como dependientes de la voLuntad individual dt"' 
algun pe l-sonaje. En una palahra, la inconexion de los aconteci
mientos t"'s manifiesta, a tal punto que «En el sistema de los cro
nistas, la bistoria de cad a acontecimiento e mpieza y termina e n el 
acontecimiento mismo ». No hay para que clecir que este es un 
gnlll inconveniente dentro clel concepto moderno de las fu entes his , 
toricas. Pero obserl'a l-e mos que no todos son inconvenientes los 
que la cronica, como fuente, nos ofrece. En In marcha evolutiva de 
las fu entes ella significa un gl'an addanto sobre el testimonio de 
oidas, cle 10 que se dice y se cuenta. Pero su natural eza especial 
nos ha legado otro beneficio importante: la cronologia. Se com
prende facilment e que este no sea el trabaj .. de un ano ni de vari as 
cr6 nicas . Manifestose al principio esa cronologia en fOrInas rudi
mentarias, hasta co nv e rtirse en la crunologia pl'opiamente dicha . 
Esta Fuente permitio poner «en orden los acontecimientos, alinean
dolos segun la sucesi6n de los tiempos »j y fue en esta forma que 
« Ia crono logia descubrio los anacronismos antiguos y preservo al 
historiador del peligro de incurrir nuel'amente en ellos» (1). 

La loca lizaci6n de los lugares constituye otra de sus ventajas fun · 
damentales, pues sabemos que este y la cronologia «son los dos 
ojos de la histol' ia ». Como consecuencia de esto surgio el rna yOI' 

interes que luego se atribuyo a los estudios geogn\ficos. Con 
ella quedaron planteados dos terminos del proceso historico: e1 
dOt/de y el cua1ldo de los acontecimientos. Al fin, no poclemos 
pedir ala croni..:a mas de 10 que nos puede dar: la inflexible exac
titud de sus I-eia tos. Pero Jificil sera su comprobaci6n, y prudente 
sera que el historiador la tome como fu ente, solo cuando otras he
chos inefutables la cOlToboren. Entendemos que no podemos 
proscl-ibir en absoluto el uso de una fuente, de la misma manera 
que no podemos usaI' solamente de ulla (a no ser que sea especial 
encarnacion de un hecho). Nosotras solo inclicamos el valor de 
cada una, pel-o el historiadol- moderno obtiene la verdad de l con
juntO heterogeneo y a veces contradictorio de las mismas. Las 
fuentes que hasta el p l-esente hemos examinado, ocupan solo el 
pnesto de informatil'as, son « fuentes que suministran datos pal-a 
cOnlponer la hisioria, pero que no son la historia misma ». En 
todas e lI as solo prima el testimonio humano. sencillo y simple. 

(I) Letelier, Ob. cit. T . I, pag. 242. 



Y CIENCIAS AFINES 129 

22. Valor del testimonio h7tmmw. -- La desconfianza del testi
monio surge si se tiene en cuenta cuan infinitamente relativo es 
este. «Entre tanto, dice Letelier ( ]) a este respecto, ba;;ta que 
punto eI testimonio bumano, aun el testimonio actual y comproba
ble, pnede engaiiarnos y eqnivocarse, nos 10 mallifiestan las mis
mas dificultades en que los tribunales tropiezan diariamente en la 
.averiguacion de la verdad ». 

Precisarnente es abi donde debemos ir para desconfiar profun
<lamente del tesmonio humano. Sin embargo, siempre estamos pre
dispuestos a prestar crt:dito y confial- en la verdad del testimonio 
presencia!. « En fuerza de esta propensi6n, dicen Langlois y Seig
nobos (2), moral creemos conocer con exactitud la verdad de un 
suceso siempre que 10 bemos oido referil- sin contradiccion de ter
·cero a un testigo cualquiera. y en tales casas prestamos al na
rrador completo cn:dito, sin fijarnos en que invariablemente cuando 
mucbas personas movidas por intereses opuestos dan testimonio de 
un becho, 10 relatall de maneras tan diversas que aun los jueces 
mas expertos suelen quedar sumergidos en mortificantes perplejida
<les ». Es fundamental mente ciel-to (sabre todo esta ultima afirmaciun) 
10 dicho par los autores citados. Es muy frecuente en nuestros dias, 
air de los jueces refel'encias como las de aquel que refiere el 
cuenLO, que babiendo escuchado a uno de los litigantes Ie dice: 
« tu tienes razon»; luego entra eI Otl-O litigante y relata de tal 
manera el becho que el juez no pudo menos que clecirle tambien: 
«tienes razon»; pero el hijo del susodicho juez que jugaba cerca 
-de el y que habia oido todo 10 relatado, Ie observa justamente a 
su padre la imposibilidacl cle que los clos tengan raz6n, a 10 que 
el juez contesta: «tambien tu tienes raz6n ». Los jueces de nuestros 
dias sufriran, sin ducla alguna, perplejiclacles tales, que, subjetivamen
·te, se diran a cliario, «tu tambien tienes raz6n»; pero es forzoso 
clarle la razon a uno u a otro, y el historiaclol- puecle bacel- cos a se
mejante, con la cliferencia que en Sll fallo no existe el otro litigante 
indiviclualizaclo que se per.judique directamente. Para probar cuan 
dificil es obtener un testimonio verdadel-o, D' AI-coun, refiere que 
«e1 parte del Mariscal Mac-Mahon sobre la batalla cle Solferino, 
.a pesar de que habian presenciado todos eI mismo suceso, se en.
cuentra lIeno de contradicciones en 10 referente a la forma en que 
la batalla se babia producido ». Es ciasico eI ejemplo dado POI
Baleigh, quien encerrado en la torre de Londres, se propuso es
cribir la bistoria del genera bumano, cuando de pronto Ie interrum
pieron los rumores de una querella: «quiso saber 10 ocunido, 
lIamo, interrogo y no hallo la verdacl a traves de todas las con
.tradicciones; y decepcionado arroja al fuego sus escritos. No 
puede existir en este senti do mas semejanzas que entre el juez y 
el historiador: «Los dos investigan la verdad de los hechos. Si 
el juez emplea en sus investigaciones medios de prueba, el histo-

(I) Ob. cit. T. 11, pag. 5. 

(2) Citado por Letelier. Obra citada. T. II, pag. 5. 
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riador' recurre a las fuentes de infor'macion », Por eso creemos 
muy acertada la comparacion que hace el doctor' Dellepiane entre 
las fuentes de la his tori a y las pruebas judiciales (1), Los model'
nos historiadores ya no clan completa fe a esta fuente, recurrienclo 
a otras que presentan c~>n impal'cialiclacl, mediante las ciencias 
auxiliares, el pasado humano, No queremos decil' con esto que 
estas fuentes por ruclimentarias que sean no aporten beneficio al
guno, Elias ocupan el lug-ar cle fuentes informativas que las utras 
corroboranin, 

Hasta aqui el testimonio que poclriamos lIamar tradicional, vea, 
mos ahora cuales son las fuentes a que hoy recurren los histo
riadol'es, 

Afortunaclamente no solo las personas pueclen clar testimonio de 
los acontecimientos: ¢ cianciolo tambien las cos as :p , Con esto lIe
gamos a un testimonio real y vel'cladero: las cosas clel pasaclo, 

§ VIL - TESTlMONIO REAL, - 23, Divisi61't, ·-Tres son las fuen 
tes principales del testimonio real: los clocumentos, los monu
mentos y los restos, Estas son las fuentes mas exactas y a las 
que concurre con preferencia el historiaclor contemporaneo. Aquf 
se trata del testimonio mudD pero elocuente de las cos as i en las 
fuentes anteriores se trataba del variable y parcial del hombre, 
Estas fuentes merecen entera fe pal'a el historiadol', salvo las fal
sificaciones cle que pueden ser objeto, Al dar mayor fe a estas 
fuentes, el bistoriador de nuestros clias no ha hecho mas que po
ner en practica el aforismo romano: «prestar mas confianza a las 
cosas que a las personas ». Daremo~ una bre\'e noticia del valor 
y el uso de cada una cle estas fuentes. 

24. DOC7tmentos. - Una de las ventajas mas positivas cle la 
invencion de la escritura consistio sin cluda alguna, en el uso que 
de ella se hizo para cl'ear fuentes de informacio!l. De manera que 
las tradiciones quedaron reemplazaclas pOI' estos escritos . « Sean 
de caracter pllblico, sean cle caracter privado, estas escrituras 
cuanclo no estan trazaclas sobre la fase de mOl1umentos, se co
nocen en la historiografia con la denominacion comlln cle dOCU17Zett
tos » (2). Es esta la principal aplicacion que de la escritura se 
hizo para bien cle la humanidacl, y la que permite al historiador 
trazar esa linea cle separacion entre 10 prehistorico y 10 historico. 
Siempre Ius tiempos primitivos y alln los que avanzan hasta Roma, 
se pierclen en la obscuridacl, 10 que nos aclvierte que debemos dis, 
tinguir la era cle los documentos vel'dacleros, de la era cle la tra
dicion, que sobre los documentos desaparecidos se bordo, Claro 
es que debemos oCllparnos de los primeros, pues aunque los se
gllndos abarcan un gran periodo no merecen r1Uestra atencion, 
puesto que de esa manera caeriamos nuevamente en la tl'adicion. 
Pero i. cllales son estos clocumentos? «todos los manuscritos que 
se guardan en los archivos oficiales, en los protocolos de los no-

(I) Vease la <Revista de Derecho, Historia y Letra.>. Octubre de 1908; pag. 232. 

(2) Letelie!". Obra citada . Tomo II, pag. 194, ~ 53. 
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tarios, en los cartular-ios cle los conventos, en las carter-as cle los 
Bancos y en las cajas cle los particulares» (1). De estos clocu
mentos se clesprenclen otros, como las cartas, las efemericles, los 
fastos, los anales, etc., cle igual utilizacion, para conocer la vicla 
privacla, intima y familiar cle los antepasados. Pensamos que no 
son las cartas documentos despreciables para el historiador, pues, 
como 10 observa Maspero, 4: mediante elias se puede seguir a los 
subditos de Sesostris a sus talleres, a sus tiendas, a sus babita
ciones, a sus quintas y ellos se exbiben ante nosotros con sus 
amistades, sus odios y sus usos ». A estos documentos aun agrega 
Monod los clocumentos literar'ios, las obras religiosas, las poesias, 
etc.; Jos que deben ser igualmente estudiados pOl' el in~'estigador 
si fJuiere tener un conocimiento completo de la vicla vivid a pOl' los 
pas ados pueblos. « Solo asi podemos vi vir con los bombres de 
otras epocas ». Per'o con la deter-minacion de los innumeros do
cumentos no bemos terminaclo la obra, rt!stanos aun 10 esencial: 
la interpretacion historica de los misll1os . Saber aprovecbarlos, 
emplearlos convenientemente para escribir- la bistoria y r-eflejar asi 
de una manera genuina la fisonomia de los siglos pasados, es la 
mision mas alta que debe lienal' el historiaclor. 

25. M01tUmentos. - Entre las fuentes reales de la historia, los 
monumentos acupan, debido a las ultimas investigaciones inediante 
las ciencias hist6ricas, un lugar prominente. No exajeraremos en 
10 Imls mlnimo aJ decir que mediante ellos se ban rebecho histo
rias de pueblos casi desconocidos anterior-mente, como Egipto, 
Asiria, Caldea, etc. Es claro qu e tomamos esta palabra en su 
significacion mas extensa: como la expresion cle todo objeto ma
terial que nos quecla de Jos tiempos pasados. «Hasta los ultimos 
tiempos, dice Letelier (2), se ha distinguido con la clenominacion 
comun de monumentos a todos los objetos que cle las eclades pa
sadas ban lIegado a la presente ». Entr-e los monumentos se clasi
ficaban no solo las obras escult<)r-icas y arquitectonicas que "ul
garmente se conocen con este nombre, sino tam bien los palacios, 
los tempI os, las casas, Jas ruinas cle toda construccion, las tumbas, 
los muebles, los utensilios, los vestidos, las armas, los adarnos, 
las monedas, las medallas, las pinturas, Jos dibujos, los grabados, 
los documentos, Jas cartas particulares, las escrituras publicas ». 

Como se ve en esta enumeracion, que solo es demostrativa, se 
comprenden todas las fuentes del testimonio real; pero como di
jimos anteriormente, hoy se ha dividido y c1asificaclo esas fuentes 
en tres categorias, atendiendo a la naturaleza propia de las mismas. 
De entre los mismos monumentos es necesario, clistinguir aquellos 
que, como el cle Ancira (por no citar los numerosos que existen) 
en que el Emperador Augusto cletallar-a Ja historia de su vida, 
contienen inscripciones, de aquellos que no la tienen, llamaclos mo
numentos mudos. 

( J) Obra y autor citacia, pag. 19~. § 53. 

( 2) Obra citada, pag. 182. 
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26. VaI01' histOrico de las fuelltes. - Su \'alor es infinitamente 
relativo, si estas fuentes son tomadas en si, por 10 que aparentemente 
valen. EI historiador tiene que luchar ante to do con la mala fe de 
todos los tiempos, que ha dado por resultado la aclulteracion y hasta 
la falsificacion total tie inscripciones y documentos. Muchos cas os 
se podrian citar de estos ejemplos en que la historia ha side tergiver
sada por los falsarios, pero bastenos para tener una idea de ello 
decir que, «tanto se multiplicaron las falsificaciones que a princi
pi os de la edad moclerna ya no se distinguian los caracteres propios 
de las inscripciones autenticas ». Se tendr{L una idea precisa del cri
minal abuso de la buena fe cle los pueblos con saber que en er 
.( Cuerpo cle las inscripciones latinas » cle Mommsen, donde hay 
transcriptas 96.538 escrituras autenticas, se cuentan 9.299 falsas (1). 
Muchos ejemplos podriamos citar, puesto que de ellos esta Ilena la 
historia, pero los suprimimos en \'ista de la sintesis que nos hemos 
propuesto hacer (2) . Ademas debemos tener en cuenta que el tes· 
timonio actual no nos muestra la historia completa, pues el desa· 
rrollo de los fenomenos sociologicos escapa a el. Todo e llo nos 
significa que no sin reservas y precauciones deben estudiarse estas 
fuentes . Las dificultades que ofrece el estudio de las fuentes 10 han 
cornprenclido ya los rnoclernos historiaclores; la magnitucl de la tarea 
ha hecho clividir el trabajo; y hoy es ya cosa distinta determinar 
y c1asificar las fuentes, que aprovechar esas fuentes ya interpreta
<las. Luego entonces se siente la necesidad suprema de que surja 
el interprete de cada fuente con su caudal especial de ciencia. Viene 
e ntonees el erudito con el manejo profundo de una ciencia interpreta· 
tiva de tal 0 cual fuente, clasificandola, ordenandola, depurandola y 
e l material asi preparado 10 entrega al historiador para que cle el 
descubr'a la fisonomia de ese pasado. De dond e se deduce fa
cilmente que sin esta interpretacion cientifica nada haria e l histo
riador, puesto que ella 10 pone al abrigo (por 10 general) cle las 
falsificaciones. Esta fun cion "erdaderamente cientifica y eminente
mente moclerna la desempeiian las 

27. Ciellcias HistOricas. - No podemos prescindir de la atinada y 
logica observacion de Altarnira al iniciar este estudio. Se refiere al 
nombre dado de «: ciencias auxiliares», a 10 que no es sino la historia 
misma. EtTor que se debe segun este autor, al concepto antiguo de 
la historia; ?un persiste esta inconsecuencia, podemos cleeir, con los 
principios sentaclos sobre conteniclo y sujeto de la historia, en autores 
de nota como Freeman, que justamente recti fica Altamira. AI amparo 
de ese concepto anticuado fueron forrnanclos e como agentes de la his · 
toria, la cronologia, numismatica, etc; pero hoy en que el concepto 
de la historia ha cambiaclo, sabiendo que esta « abraza toclos los 
or-denes cle la "icla social, e incluye, por tanto, la lengua, la religion, 

( J ) Citado por Letelier. Ob. cit. T . ll, pag. 250. 

(2) Nada mas elocuellte en este sentido que la falsificacion ya en nuestras dias de la 
tiara de Saitaphernes, que hizo nacer taotas historias falsas, como que emanaban tam
bien de un documen to falso (Altamira. Conferencia del 27 de julio de 1909, dada en la Fa
c ultad de D erecho de la Plata). 
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d derecho, el arte, la industria, la economia, las costumbres privadas. 
eI estudio del territorio y del medio fisico, par-ece resultar, en suma, 
que todo es historia y que las lIamadas ciencias auxiliares no son 
cosa exterior, sino interior a la lIamada ciencia principal» (]) . De 
otra manera resultaria la eliminaci6n de elementos intrinsecos de la 
actividad bum ana, y caeriamos en el antiguo contenido de la histo
r-ia, estudiando solo la politica externa. 

No obstante, bay que darles una deoominacion y nosotros adoilta· 
mns la que nos sine de epigrafe, haciendo una distincion capital: 
las ciencias que auxiliao a la historia teniendo una vida independiente 
por si solas, como la geografia; y las que no son sino la historia 
misma, 0 ramas de un mismo tronco, como la cronologia, num is
matica, etc. Las primeras tienen tambieo su pane historica y en 
Jas que no la tie.nen cabe la denominacion de auxiliares de la histor'ia j 

las segundas, co mo 10 bemos dicbo ya soo la bistoria misma, en 
cuanto son materiales dejados por- los hombres del pasado, pero es 
que para estudiar ("sos materiales se ban establecido un conjunto 
de reglas, que constituyen una ciencia interpretati\'a de las mismas 
cieocias nacidas de Ja historia para estudiar la historia. Con estas 
breves expJicaciones, creemos que queda justificada nuestra denomi
naCil)l1. En efecto, la geografia, la paleografia, arqueologia, numisma
tica, hibliograffa, Ja diplomatica, la linguistica, epigrafia, etnografia, 
paleontologia, etnologia, y la 'cl"Onologia contribuyen;\ formal- el 
cuadro completo de la historia humana. 

c'La his/oria es una cie1tcia.> Es la pregunta que sur-ge de inme
diato despues del estuclio realizado ; pero nosotros nos limitamos, en 
merito a la brevedad, a establecer que ella es una verdadera ciencia : 
la ciencia con creta de la sociologia. Esta afirmacion queda compro
bada por' el estudio anteriormente real;zado y para su ampliacion pue
den consultarse las obras que indicamos al pie de esta pagina (2). 

28. Leyes de la Historia.- Facilmente se comprende que cuando 
ten em os reunidos 0 conocemos los hechos de una ciencia, aun no 
poseemos la ciencia misma, solo tenemos los materiales que la cons
tituiran. 1;:1 espiritu se apercibe que falta alii un vuelo mas alto, 
m::is intenso. En ese caso se nos presenta solo un iomcnso paoo
rama que se OO S escapa, a menudo, por la extension que abarca. 
De aqui surJ!" la oecesidad del amilisis de los diversos y variados 
materiales. Eo la historia el esca lpelo aoalitico ba peoetrado solo 
de 10 particular ;i 10 particular-, pero Ie falta aun elevarse a 10 ge
neral, co n esa base incootestable. La multiplicidad, la falta de 
unidad de esos fenamenos hace que se nos escape su contenido 
fundameotal, es entooces que se siente la necesidad imperiosa cle la 
sintesis historica, para unir e integrar los fenamenos . No exis
tiendo ciencia de 10 particular-, la generalizaci6n se impone. He
chas las obsel'vaciones y el amllisis clel fenomeno se clesprencle la 

(I) to: La E.nseiianza de la Historia >, pag.243. 

\ 2) Vease Letelier, Ob. cit. T. TI , pag. 331 i Altami,ra. ~ Cuestiones), pag-. 105 i 
Posada. c Principios de sociolog-ia >, pag. 360j Rojas R. « La Restauracion Nacionalj s t~ ) , 
pag. 24, No.2, et c. etc. 
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consecuencia de un princrplO: rle ahi la necesidad de la ley que 
abarque 10 esencial, que sintetice. La necesidad de las leyes dentro 
de la ciencia esta probada. Leibnitz ya deda que el ideal seria 
r'educir cada ciencia ados 0 tres leyes generales. Montesquieu 
mas sintetic:o deda con mucha exactitud «quien ve todo, obvia 
todo» (1 ). 

La historia es una ciencia, segun nuestro concepto, de donde se 
sigue la necesidad, como en las otras ciencias, de que teuga sus le
yes. Sentado esto se trata de saber, como cuestion previa, si los 
fenomenos historicos obedecen a alguna causa regular, constante, 0 
se producen caprichosamente por causas circunstanciales y pertur'" 
badoras. Resuelta esa proposicion, r'esolveremos la posibilidad 0 
imposibilidad de la ley histor·ica. Un breve razonamiento sera sufi
ciente para aclarar 10 que ya ha siclo clemostraclo, segun nuestl"O 
juicio. Es evidente que esa solucion depende de otra cuestion que 
es previa, y es la de saber si la historia es una ciencia. Nosotr05 
nos hem os decidido poria afirmativa y en este caso no cabe c1uda 
que la historia debe tener leyes generales que la gobiernen. Existe 
ya una ley historica de la mayor importancia, la denominada por 
Comte: Ley de filiacion historica (2). La necesiclad de las I~yes de 
la historia, como en las demas ciencias slll'ge de dos ordenes de con· 
sicleraciones. Puramente cientifica la una, practica la otra. La 
jJr'imer'a consiste en la necesidad misma de sintetizar y abarcar en un 
proceso relativamente corto toda una ciencia, ya que todas tienen 
principios fundamentales que las r'eglan y dir·igen. La segunda obe· 
dece a la desproporcion de la duracion de la vida humana con el 
caudal de lecturas que es necesario hacer para la preparacion (:"n 
cada ciencia. Sumamente interesante es a este respect8 la obser
vacion hecha por Marmontel hace ya mas de un siglo: «Se calcul a 
deda, que leyendo 14 horas por dia es necesario 800 anos pa ra 
agotar 10 que la Biblioteca Real contiene sobr-e la historia sola
mente. Esta desproporcion c1esesperante de la duracion de la vida 
con la cantidad de libros, en los cuales puede haber aigulla cosa 
interesante, prueba la necesidad de los extractos» (3). Pero <: no 
son los extractos, contesta justamente Bourdeau (4), sino las leyes 
que aqui serian necesarias, puesto que los extractos no abreviarian 
sino a condicion de eliminar y dejar ignorar aquello que suprimen, 
mientras que las leyes "epresentan la totalidad de los hechos en 
los que se expresa el orden ». Son ,'azones suficientemente pode
"osas para justificar las leyes de la historia; solo falta que los 
historiadores se empenen en la tarea y reduzcan la misma para 
los que vengan, el esfuerzo primero sera aqui el fundamental. 
Como deben ser estas, como se estudiaran y presentaran, son 
cuestiones que escapan {t los Iimites reducidos de nuestro trabajo, 

( J) Esprit des Lois. XXX. 

(2) Vease« Cours de philosophie positive), pags. 235 a 262. 

(3) Citado por Bourdeau. ob. cit., pag . 327. 

( 4) Qb. y lug. cit. 
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pOl' 10 que solo nos contentaremos con indicar las fuentes que ex.
tensamente tratan el punto (1). 

Hemos sintetizado hasta aqui la obra historica del siglo XIX; hemos 
hecho notar que uno de los pl'ogresos mas positivos fue la constitu· 
cion clefinitiva del metodo historico, trabajo en el que fue consagrada 
la vida intensa de muchos hombres superiores. Por el metodo mo
demo no es ya la histol-ia una mera disci pI ina de la memoria. Ella se 
dirige hoy en dia al razonamiento, i la inteligencia y i la imaginacion, 
disciplinando facultades y formando aptitudes. Pem hasta aqui solo 
hemos dicho cual es la obra del siglo XIX en materia de historia, 
de donde surge esta pregunta , que es 10 que no ha hecho el siglo? 
Ya 10 dijo el eminente Altamira; « falta el libro ideal que permita 
concretal- la metodologia de la historia; un libro practico, que 
respond a a las exigencias del publico de lengua hispano-americana, 
al que preste sobl-e todo el gran servicio de proporcionarle los 
datos bibliogrificos que Ie serian tan lltiles. Este seria, en fin, un 
libro sob rio, breve. de materia condensada, y que contenga gran 
material bibliogrifico de habla castellana» (2). Tal es la mision 
que deben llenar los historiadol-es contemponlneos, mision que no 
seria dificil dado el inmenso material con que se cuenta. 

i A la obra pues! Hemos presentado en esta parte de nuestro 
trabajo una sintesis, aunque no tan completa como nos proponia
mos, que revela el estado actual de la metodologia de la historia; 
restanos ahora ocuparnos de la parte pnlctica de la cuestion, 0 
mejor clicho, demostl-al- como aplicamos todos esos preceptos teo
ricos a la enseiianza de la historia nacional, materia que sera ob
jete cle la segunda parte cle este trabajo. 

II PARTE 

Metodologia de la Ensefianza de la Historia 

§ 1. - IDEA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBSIJ:RVADO. 29. Prelinti
'rlares. - Lo que vamos i iniciar aqui no constituini un conjunto cle 
reglas fijas sobre la enseiianza de la historia argentina; nosotros 
creemos que el profesor debe ser un espiritu flexible que se adap
te i las circunstancias y i la altura intelectual de sus alumnos; que 
aprovechani todas las oportunidades que se Ie presenten para infun
clir un conocimiento, una disciplina. Educari sobre todo, tratando de 
formar una aptitud investigativa historica. De acuerdo con estas 
ideas, 10 que se Ie era en esta parte de nuestro trabajo, sera, simple
mente, como hemos ~nseiiado rtosotros la historia argentina, cual 

(I) Vease Comte, ob. cit. T. IV, pags. 235 a 262i Bourdeau,ob. cit. rag. 325 a ~OOi 
Letelier, ob. cit. pag. 383 § 80 T. II. 

(2) Vease sabre esto su;; dos interesantes conferencias del 23 y 27 de Julio de 1909. 
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ha sido el resultado de nuestro metodo y cual el apr-o\'echamientD
de nuestr-os alumnos. Puede que alguna de nuestras observaciones. 
marquen rumbos utiles para la metodologia de la enseiianza de la 
historia argentina, tan descuidada, no tanto por ineptitud como por 
indiferencia, enfermedad nacional. 

30. Fin qlte ltOS propusimos al ense/iar fa historia argentina. 
-Esta es la primera idea que debe fijar profundamente el profesor 
que va a dictal- una catedra de Historia Argentina. Cuando el pl'O
fesol- al-gentino tenga conciencia profundisima del proposito que debe 
guiarle at' enseiiar la historia de su pais, habra dado un gran paso. 
Parece pueril decir que cada profesor debe \levar en su cerebro, 
nitidamente fijado, el fin que se pl-opone al enseiiar histOl-ia; sin· 
embargo nada mas vulgar que Yer- profesores que en cada clase 
no saben 10 que van a enseiiar, 10 que quiere decir que no bay 
una proposicion 0 idea que sea como el norte a seguir en esa 
leccion y el concepto que al fin dejar-a en sus alumnos. En particu
lar, en cada leccion, debemos dejar un concepto, una enseiianza, de. 
m:lt1era de poder decir-: en esta leccion se ha aprendido bien una 
cosa, por- nimia que ella sea, pero siempre algo, 0 que haga pensar 
a sus alumnos en los problemas de la historia patria, 0 que les de
muestre evidentemente algun hecho del que sacaran las enseiianzas 
que de el se desprenden. Si el profesor- no lIeva cle antemano pen
sado y rneditado el proposito final en cada una de sus lecciones, re
sultanl, generalizando, que lIegara al final del curso y recien se 
apercibira que ningLln fin ha perseguido y que ningun concepto fun. 
damental ha dejado. De donde se deduce que no sabran sus alumnos. 
ninguna idea, ni panoramica siquier-a de la historia patr-ia j solo co
nocenin un conjunto vago cle hechos, dispuestos sin Ilingun orden. 
De esta maner-a no se formara nunca la conciencia clar-a de 10 que es 
nuestr-a historia, puesto que no ha podido abarcada en conjunto_ 
Debemos, pues, convenil- que todo pr-ofesor de historia clebe tener 
al iniciar su curso, esencialmente, la idea clara del fin que va a per
seguir j y luego en todas y cada una de sus ensenanzas debe infun
dirlo con tenacidad, con amor, con insistencia, aprovechando todas 
las oportunidades que ofrece la enseiianza diaria, a objeto cle hacer 
penetrar en la conciencia de los jovenes ese concepto directriz de 
su enseiianza. liste fen6meno se nota en todas las esferas de la 
vida. Es comun obser\'ar en n050tros mismos, que leemos un libl-o 
y al final nada hemos obtenido de el. Esto ocurre sencillamente por 
que 10 hemos leido pm leerlo y nada mas j pero si desde su primera 
pagina nos p,-oponemos obtener- la idea fundamental que 10 preside 
y dirije, al final de su lectul-a obtendremos, sin dud a alguna, el mejor 
resultado que puede desearse. Obedece a la razon de \.jue en todas. 
y cada una de sus paginas (a la maner-a que en tOdas las lecciones 
de historia) hemos perseguido cenazmente esa idea. A la manera 
del ejemplo del lihro, el que va a enseiiar historia por- enseiiar sim
plemente, presenta los hechos en cada leccion sin orden alguno 
pero no extracta, no penetra a desentraiiar la idea que domina ese 
hecho para sacar su enseiianza y su ejemplo, que, en resumen sera, 
10 que queclari f'n la mente del alumno. Fomentar y consolidar eL 
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t!spiritu nacional por meuia de la historia. debe ser nuestro objeti' 
vo fundamental. Pero este debe sel' sostenido en todos los mom en, 
tos), en todas las oportunidades-en el aula y fljera de ella. Esa 
es la idea primera que nos propusimos al iniciar ouestl-o curso. 
Como ya hemos dicho aqui solo nos proponemos indicar el camino 
seguido. En esta forma, se ira formando el caracter nacional en 
el crisol de la historia patria. Pero peosamos que nada se obtendra 
cuando se tl-ata de infundir el espiritu nacional hablando de el mismo 
;i sus alumnos (como se observa comunmente)_ Con esto no se con
slgue nacla mas que infundir palabras para que queden palabras. 
El nombre no tiene nada que hacer aqui. Los profesores que as! 
ensenan les resultal';i como los que se proponen ensenar moral que, 
a menuclo, sus ensenanzas resultan inmorales. Ensenemos la histol-ia 
patria como se debe ensenar, y el cad.ctel- se ira formando al calol' 
de sus hechos y sus ensenanzas_ Antes de inicia,' cada clase debe, 
mos formularnos esta pregunta (que es In que debo dejar como idea 
fundamental en la ensei'ianza de esta leccion ? 

Este es el proposito general, pero i. COmo debel1los realizarlo? Es 
10 que daremos a conocet- en eI transcurso de este trabajo_ La pri
mera preocupacion nuestra al iniciar el curso de histot-ia argentina, 
fue el hacer desaparecer el antiguo concepto de la historia, bien 
arraigado por cierto, en la mente de los alumnos. La generalidad 
pensaba que ella est a constituida por un conglomerado de hechos 
militat'es, y cuando mas lejos se iba se Ie agregaba los politicos. 
La destruccion total de ese concepto fue 'lUestra pt-imera ensei'ianza. 
Pero i. como destruirlo? La definicion no basta. Pensamos que es la 
obra de todo el ano, la primera y la tHtima palabra. Nosotros no en, 
contramos mejor medio de hacer compt-ender que es 10 que estudia 
la historia, que actualizando los hechos. Para hacet' penetrar la idea 
de que la historia estudia la vida vivida ayer y hoy por la colectivi, 
dad, es necesario remitir la observaci6n de los alumnos a la vida 
diaria presente y entonces "eran sin dificultad que en todos los orde
nes de la misma existe el momento historico. 

31. (Como debe encararse el est1tdio de la histon;a argelt' 
til/a?- La primera opet-acion que debemos efectuar consiste, a 
nuestro juicio, en la fijaci6n precisa del lugar y el tiempo. Lo que 
inmediatamente ocurre en todo acontecimiento historico es la fo,'
mulacion de esta pregunta i. donde? i. cuando? Se contesta a la pt-i, 
mera pregunta con el uso adecuado del mapa y el auxilio de la 
geografia, que son elementos imprescindibles en este estndio. La 
llbicacion exacta del lugar del Sllceso trae como consecuencia el 
estudio del medio ambiente (someramente), del lugar, costumbt'es, 
politica, vida economica, militar, literaria, etc., que sera forzoso 
relacionar con el hecho, objeto principal del estudio empt-endido_ 
De ese estudio se desprendera otra idea: la de que los hechos no 
se presentan aislados nunca en la historia, sino que constituyen un 
complejo intimamente ligado entre Sl. I~n cuanto al tiempo (en
tiendase que no nos n:ferimos al orden preciso de fechas, SillO al 
orden en que se han pt-oducido los acontecimientos) debemos 
preocuparnos de establecerlo en el orden de la causalidacl Ut los 
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sucesos. Esta necesidad ineludible surge. si tenemos en cuenta que 
un hecbo anterior es consecuencia inmediata 0 mediata de otros 
posteriores. Asi. no podriamos estudiar la ley de Enfiteusis de 
Rivadavia (l), sin antes conocer los decretos del 22 y 24 de Ju
lio y la ley del 25 de Febrero de 1822 y 1825 r'espectivamente; 
puesto que esos decretos anteriores y esa ley [Jr'epararon 10 que 
mas tarde se lIamo « Ley del Enfiteusis:l>. Si nos lijamos bien, 
ellos son mas importantes aun que la ley misma, por cuanto la 
iniciaron en la practica, y la ley definitiva no hizo sino consagrar 
una situacion de becho, preparada por esos decretos. No estlldia
remos, por ejemplo, los sistemas empleados en nuestro pais, para 
distribuir la tierra pllblica, sin conocer 10 que disponian las kyes 
de los «Reinos de las Indias :l> . sobre esa materia. es decir, el 
sistema empleado en el periodo colonia l. Estudiando como preliminar 
e l sistema previsto por esa legislacion comprenderemos par que nues
tr-o pais empleo luego el sistema de las donaciones para distribuir 
sus tierras. Y ya sabemos cuanto perduro el sistema prescripto 
por las leyes mencionadas. Ese es un hecho que dio origen a mu
chos otros posteriores. Tener en cuenta 10 clicho es mantener una 
cronologia gnresa, por decir asi, es seguir el orden de prelacion 
de los acontecimientos, el orclen natural en que estos se han pro
duciclo. En este sentido, muy exactamente se ha dicho que la cro
nologia y el lugar son los dos ojos de la histori::t. A estos ter
minos de nuestro proceso de ensenanza, es decir, el donde y f'l 
cuando, se Ie agregara el como, el por que y el para que / y defi
niremos el cuadro comprensivo df' las causas naturales de los fe 
ncJmenos historicos, como asi mismo la utili dad de su enseiianza. 

32. Necesidad defiiar el campo de 1mestra historia en ?ata g-ra?t 
sflttesis.- Para que no se estudie por mera curiosidad, para qu e 
nuestr-a historia eduque e instruya, pero sobre todo eduque y dis
cipline, es imprescindible fijar el cuadro de conjunto, que demos
trani evidentementc el concepto mucho mas que toclas las defini
ciones que podamos presentar-. De acuerdo con esa idea, nosotros 
hemos empleaclo par-a el estudio de nuestra historia un metodo 
sintetico-analitico. Tal vez parezca ilogico, pero el fin que perse
guimos y el resultado obtenido sobr'e todo, justifica el metodo. El 
profesor en sus estudios sera mas 16gico parque empleara un 
metodo im'erso: analitico-sintetico. Pero nosotr-os pensamos que 
fa gran mision df'1 profesor de historia, en medio de la compleji
dad y abundancia de los acontecimientos que estudia, es el de 
[lr-esentar a sus alumnos grandes sintesis. En esa forma obten
dra un cuadro claro y sintetico de forma y modo que puedan 
extraer el concepto fundamental del asunto. Si empezaramos por 
el analisis, que para nosotros es el segundo termino del proceso. 
correriamos tI peligro de lIegar a fin de curso sin que los alum
nos tengan un concepto preciso de 10 que es la historia y de 10 
que el la abarca. 

( I) Esta Ie)" rU t' proIllulga da el 20 de !>Iayo d e 1826. 
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Sabido es cu;ln arraigado esta en la mente del alumna la idea 
de que la bistoria estudia solo el proce50 militar, ensenemosle, 
pues, en una gran sintesis 10 que ella comprende y quedara fijado. 
eI concepto fundamental. Destruir ese prejuieio, mostrar al alumno 
basta donde va la historia de su patria y que es 10 que com
prende, presentando esa historia en un cuaciI-o demostrativo sin
tetico, es para nosotros 10 primero y mas fundamental. La necesidad 
de hacer esta sintesis, pensamos que esta justificada con 10 dicho; 
pero i. como lIe,·arla a la practica? Conducir al terreno practico esa 
idea, significa ante todo, una profunda preparacion del profesor en 
la histo,·ia patria, y agreguese a esto que los textos publicados no 
respond en en manera alguna a la ensenanza as! concebida, 10 que 
quiere decir que es indispensable la in\·estigacion prolija, por parte 
del profesor en las fuentes originales y se comprendera entonces la 
magnitud de la empresa. Nosotros hemos intentado la realizacion 
de la misma por eI siguiente pmcedimiento: Diyidimos (esto solo 
para eI profesor) en dos procesos el estudio de nuestra historia: 
sintetico el uno, analitico eI otro. EI primero respondio a la idea 
apuntada m{,s arriba. Fue realizado por un trabajo investigativo imen
so, pues sabido es que hay que hacerlo todo. Empezamos por consi
de-rar en la historia los di\'ersos 6rdenes de acontecimientos que la 
componen, a sabe,-: politicos, econ6micos, militares, cientificos, litera
I-ios, educacionales, civiles, etc. Sucedio a esto una explicaci6n pl·ecisa 
cle 10 que es y 10 que abarca cad a uno de estos fenomenos. Efectuacla 
esta operacion procedimos a la formacion de un cuadra que compren· 
dio los principales acontecimientos, dentro de cada uno de esos 6rde
nes, hasta nuestros dias. P,·esentaremos aqui un cl-oquis ligero para 
que se comprenda la idea fundamental que perseguimos: 

PRIN CIPALES ACONTEcnlll!NTOS HISTORICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Afios Econo· 
micos 

Politi-
cos 

Milita-
res 

Cientifi- I 

cos 

Litera- I 

rios I 
Civiles 

Educa
cionales , 

etc. 

Dentro cit' cada uno de estos aconteCllntentos colocamos par 
ordell cronologico el fundamental, como puede \·erse en el cuadro 
cOllstruido durante el curso y que se encuentra en la Seccion Peda
gogica, por 10 que evitamos su transcripcion. EI solo hecho de 
observar el conjunto ele este cuadro produce inmediatamente una 
consecuencia: los alumnos comprenden que nuestra historia no se 
com pone solo de hechos militares, sino que nuestro pais ha lIevado 
una vida mas 0 menos activa en todos los 6rdenes de la civiliza
cIon. En Ulla palabra, el Pl-oeluce la impl-esion del cuadl-o de la 
civilizacion patria. Se comprende facilmente que solo se tiene una 
idea, un simple concepto, cle 10 que auraza la historia argentina~ 
No pretendemos ir mas alia. Luego viene la explicaci6n corre la-
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cionada de cada elemento, estableciendo y mostrando la intima rela
cion que liga a todos esos acontecimientos entre si, que complela 
nuestra gralic<l y lija de una manera objeti\'a el concepto genel-a\. 

Pero como creemos que no hay mejor manera para « ensenar ~l 
hacer, que baciendo >, la colaboracion de los alumnos fue especial
mente utilizada en este incipiente trabajo de laboratorio_ Siempre 
se tropieza en esta materia, mas que en cnalquiera otra, con la falta 
de material didactico_ Advertimos que a este cuadro precedio otro 
menOI-, lijaudo las grandes epocas de nuestra bistoria_ Luego el 
profesor hizo obsen-ar- que en c1istintos periodos priman ciertos y 
determinados acontecimientos, del ana 10 al 16, por ejemplo, se 
hace sentir el pnlceso militar, etc_ Todo presentado gralicamente 
adquiel-e consistencia en la mente de los <llumnos. En La explica
ci6n de cada sel-ie de acontecimientos bemos procedido de La si
guiente manera: seguimos su el'oLuci6n, reLacionandolos con todos 
los otros. Pero esa evolucion solo es de preferencia, el encadena
miento necesario fue establecido. Resultado: qued6 lijado de una 
manera deliniti\'a el concepto de nuestra bistoria, su campo de accion 
y su canicter genera\. La parte analitica completo nuestra ense
nanza. Este proceso consistio en La explicacion detenicla de algunos 
asuntos fundamentales; el fenomeno de la independencia, estudiado 
con intensidad con el doble lin de que los alumnos adquirieran el 
conocimiento precise. del mismo y educal-an su aptitud investigativa. 
No cl-eemos que baya necesidad de estudiar todos los acontecimien
tos en esa forma, pues faltaria el tiempo en primer lugar, y en se
gundo que conceptuamos suliciente que los alum nos sepan estlldiar 
un punto cualquiera, para formal- una aptitud. Para realizar este 
... studio bemos tornado un hecho economico fundam ental, un hecho 
poLitico, un a vida que haya sintetizado una gran epoca, como la de 
Rivadavia, por ejemplo, etc. En una palabra: . en esta segunda 
parte de nuestro metodo hemos ensenado a estudiar cualquier feno· 
menD bistOrico. TaL es eL sistema general ue nuestra ensenanza, 
\'eamos ahora con mas detalles los diversos elementos utilizados. 

33. Ellibro en la clase de historia. Valor que Ie atribuimos. -
En La catedra de historia, en nuestro pais, es este el probLema mas 
:lrduo. La primera vacilacion del profesol- es, en efecto, La eleccion 
del texto 0 los libros de historia que serviran de guia a sus alum
nos fuera de la clase. EI lugar secundario que boy ocupa el libra 
de texto, en el concepto de los pedagogos y metodologos moder
nos, es evidente. Este mismo lug·ar Ie hemos asignado nosotros en 
nuestras clases, teniendo en cuenta el caracter eminentemente edu
cativo que desde eL primer momento impnmlll10s a nuestra ense
nanza. Pensamos que la lijacion de un texto de una manera dgida 
es contraproducente en una discipLina critica en grade superlativo 
como es la historia. <!: Tiene el manual 6 libro de texto) dos gra
\'isimos inconvenientes: 10, ser, por 10 comun, obra de tercel-a 0 
cual-ta mano, escrita de prisa, sin escrupulo y con fin comercial, 
mas bien qne cientifico; 20 , el caracter dogmatico, cerrado y seco 
con que pretende ( contestal- a las preguntas del program a ». Ana
dase a estas dos faltas la de cenirse segun el concepto antiguo, a 
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los hechos externos de la vida politica, y se tendd retratado el ca
ractel- de ese medio de ensenanza, tal como ha sido hasta nuestros 
dias» (1). Pensamos que el texto en esa forma • cerrada» es 
inadmisible desde todo punto de vista. Ya sabemos 10 que es el 
libro de texto, sabemos tambien que el clogmatismo ha clesaparecido 
de la ensenanza contemporanea, 10 mismo que el magister dix i 
pero en medio oe todo eso, 10 que es indiscutible es que hay que 
aprovechar el libro de historia, faltanos sabel- en que forma. La 
idea del libro unico 0 sea el texto, la descartamos en absoluto, 
puesto que no hay, y sera dificil que haya por mucho tiempo, un libro 
que respond a a tan vasta materia. Pasa aqui 10 mismo que en la 
metodologia de la historia: falta el libro ideal. De donde se 
deduce que si no hay un libra es necesario reemplazarlo por otros 
medios que respond an a la ensenanza moderna. Respondiendo a esta 
necesidad y a la de que los alumnos tuvieran como continuar en sus 
casas los estlldios de clase, nosotros hemos procedido a la indicaci6n 
de varias obras, de las Imls imparciales, mas precisas y mejor es
critas de las que existen en nuestro pais. La ensenanza del manejo 
conveniente de esas obras fue nuestra primera palabra. Manejo e-n 
general primero, indicando las obI-as mas apropiadas en cada t6pico 
despues. Pero cl-eemos que 10 mas importante son las explicaciones 
del profesor que todo 10 abrevia y aclara, pl-esentando al alumno el 
concepto fundamental. En est a forma el libro no es sino una conti
nuaci6n de su clase en la casa de los aiumnos. EI uso del libl-o en 
la casa, las explicaciones del. topico y del manejo de la obra mas 
indicada en cada caso, los apuntes que los alumnos deben tomar, 
hacen que el libro pueda ser utilizado can provecho. Pero el libw 
de historia no se reduce- solo al tratado doctrinario, sino a los docu
mentos hist6ricos de facil manejo, a las nanaciones, a las lecturas 
bistoricas, etc. Todo eso debe ser aprovechado. Las lectllras, 
para que produzcan resultado, es necesario que sean oportunas y 
apropiadas al topico de que se trata. Hemos usado nosotros los 
«Episodios Nacionales ", «Patria >, y lecturas cle otro caracter, 
como estadistic3S, algunos documentos originales de faci! compren
sieln. De todo esto y cle las explicaciones del pl-ofesor, los alumnos 
taman los apuntes correspondientes en un cuaclerno especial desti
nado al efecto, y que a fin de mes deben presentar perfectamente 
Qrdenaclo a objeto de que el profesor los corrija, haciendo luego la 
critica en una c1ase clestinada :i ese objeto. Todo eslo es un plan 
complejo que es necesario obsen'arlo en tad os sus detalles para 
que procluzca los resultados cleseaclos. 

§ II. Uso DEL MATERIAL GRAFleo. -- 34. Como 10 utilizamos. 
Esta parte de la ensenanza es de suma importancia pllesto que con
tribuye :i grabar en la mente de los educandos los conocimientos 
oralmente adquiridos. Ensenanzas que vacilan en el cerebro de los 
alumnos queclan definitivamente fijaclas POl- esta objetivacion que Ie 
presta el material gdfico convenientemente usado. Todo 10 que 

(I) Altamira. ( En.efianza de la Hi.tori, .. , pug. 325. 
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tienda a (lbjetivar un conocimiento sera siempre uti I en esta ense
nanza. Si la repl'esentaci6n gratica, en la medida relativa que 
puecle usarse en est a materia, se dirige a un conocimiento aclqui
riclo, la I-ememoracion en sus lineas funclamentales slll-ge cle inmecliato 
sin clificultacl. De varios orclenes son estos materiales. Los que 
hem os empleaclo nosotros se I-eclucen a las grMicas, esquemas, ma
pas, retratos, cuacll-Os sipn6ticos, cuaclros historicos, etc. Indicare·. 
mos bre\'emente el lIS0 que bemos becho cle cada uno. 

35. Esqttemas. - Psicologicamente esta clemostrado que el cono
cimiento que puecla visualizarse, se comprencle mejor y se reo 
tiene mas. 

Es necesario presentar los esquemas, cle tal manera, que los 
alumnos crean ver 10 que representa la figllra: en este senti do 
( ver es comprencler ) , clecia el Profesol- Mercante en una notable 
conferencia pronunciacla en la Biblioteca Publica cle esta Ciudacl. 
Los bechos milital-es se adaptan perfecta mente a los esquemas en eI 
pizarron. La cualidad fundamental de estos trabajos es la claridad 
de las lineas y la fijaci6n de los puntos principales por medio de 
tizas de colores. Dos resultados inmediatos se obtienen con este 
pl-ocedimiento: 1°, la fijacion del hecho mismo; 2°, la fijacion del 
lugar. Por el primero, el alumno reacciona; por el segundo, ad
quiere la nocion exacta de la escena historica, la que Ie sugiere 
inmediatamente el conocimiento geogl-afico. 

36. Grdficas. - La dificultad de comprension oral de los hechos, 
las haee en extremo necesarias. 

Asi, por ejemplo, la evolucion de nllestras fonnas de gobierno que, 
en cuanto a la duracion de cada una, requieren largas explicaciones, 
por medio de las graficas se consigue una fijacion dlll-aclera e inme
cliata. Otro tanto poclemos clecir de la evolucion presiclencial, cuyos 
period os, con los respecti\'os nombres cle los presiclentes quedan con 
faciliclacl grabaclos en la mente clel alumno. Las viclas ilustres son 
susceptibles de ser puestas en graficas, coloreanclo con mayor .inten
sieIacl la parte activa de las mismas. La evolucion politica, militar, 
cientifica, etc., puecle ser perfectamente representada en las graficas. 
EI aumento cle colorido en las epocas en que se han hecbo sentir 
mas una 11 otra evolucion, presenta c1aramente esbozada la prirnacia 
cle uno 11 otro elemento en los di versos perioclos de nuestra bistoria. 
Estas graficas pl-ececlidas siempre cle una explicaci6n ol-al clel becho 
representado, evocan multitud de asociaciones y relaciones. Excusa
mos el dar mayores explicaciones te6ricas, pues nacla mejor para 
apreciar su justu \'alor que observar el modelo, entre los numerosos 
que adjuntamos. Pod ran notarse muchas deficiencias en las graficas 
remitidas, pero debe tenerse en cuenta que elias son el proclucto clel 
trabajo de las alumnas. 

37. Mapas. - De clificil uso resulta este material en nuestro pais, 
puesto que no existen los mapas hist6ricos tal cual los exige la exac
titucl de la ensenanza cle la materia. Los principales se reducen a los 
siguientes: 1°, geologicos y fisicos j 20, fisico ·historicos j 30, hist6-
rico·politicos j 4°, hist6rico-milital-es. Los hist6rico-politicos se di\'i
den, ;\ su vez, en murales y manllales (en forma cle atlas). La con-
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dicion fundamental que deben reunir es la claridad. Pant que puedan 
utilizarse con exito en la ensenanza es necesario que sean precisos j 
deben excluirse los detalles, construyendolos de gr·an tamano, a ob
jeto que los alumnos distingan 10 esencial con claridad . Pero es el 
becho que no existen en nuestro pais ni mapas mur·ales ni atlas utili
zables. Las ediciones de 1865 y 1867 carecen de importancia, 10 
mismo que la cartograffa de Maninez. Lo que quiere decir- que no te
nemos material hecho de esta clast'. A base cle este pretexto no se 
us an en la enseiianza de la historia nacional, los mapas en la for·ma 
indicada. Para subsanar esta clificultad se cleben obtenel- mapas mu
dos apizalTados. Estos mapas solo contienen el contomo cle las I-e
publicas y los continentes j el alumno traza su mapa dentl-o de esc 
contorlln general, fijando el punto que ,·a a exponer. Sin embar-go, 
estos mapas ofrecen algunos inconvenientes, por 10 que nosotros 
pensamos que 10 mas lltil, adaptable y barato es bacerlos en el piza
rr6n. Pueclen tambien uazarse con carboncillo en car·tulina 0 papel 
marquilla; pueclen hacerse tarn bien croquis cle colo res. De toclo esto 
se clesprencle que la falta cle material hecho puecla salvarse con un 
poco cle trabajo. Lo que nos piercle a menuclo es que to do queremos 
que nos 10 bagan, pero no queremos hacer. «Si quieres dormir 
hacete tu cama », dice muy bien el refran . Los grancles quimicos y 
ffsieos no neeesitaron, 6 por 10 menos no tuvieron grancles labora
torios para la realizacion de sus grandiosos inventos. Los fisieos-po
Hticos son cle gran utilidad para la fijaci6n del campo que abarca el 
pais que se va a estudiar. As!, por t'jemplo, si fueramos it estudiar 
el Virreynato del Rio de la Plata, seria cle todo punto necesario 
construir el mapa que indicara cual era la division politica del mismo. 
En esa forma no hay necesidad que los alumnos apr·endan de memo
ria los nomures de las clistintas clivisiones, pues con ver el mapa se 
les queclaria grabado. Pueclen tambien utilizarse los mapas fisico
eeonomieos: si quisieramos estudiar la clistribucian de la tielTa pu
blica hecha por Rivaclavia, nacla mas conveniente y practico que tra
zar un mapa que comprencliera el territorio clonde la distribucion se 
opera y dentro de el marcal-Ias cantidades donadas, con los nombres 
respectivos de las pel-sonas favorecidas. 

38. Cuadros histOricos. - Este es otro de los materiales histo
ricos utilizables de que carecemos. 

En estos cuadros «se presentan escenas importantes 6 celebrt"s 
de la vida de los pueblos, retratos cle personajes, vistas de los mo
numentos debidos al arte y la industria humanas, etc.» 

En los pueblos se ba hecho uso freeuente de este material. Entl-e 
nosotros no existen colecciont's, pero se encuentran cuadros aislados 
que es conveniente presentados a la clase en la oportunidad debida. 
Hace poco tiempo se ha iniciado la publicacion mensual cle una I-e
vista Hamada «I1ustraci6n Historica Argentina », que sin dud a alguna 
sera de gran utilidad. En ella se presentan, con nitidez incompara
ble, retratos de pr6ceres argentinos, escenas de su vida, hechos mi
litares, etc. EI empleo oportuno de ese material contribuye a com
pletar el concepto de la escena que se estudia. Este matel-ial grafico 
se eompleta con el uso de las fotografias, proyecciones y cuadros 
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sin6pticos. Estos ultimos utilizables para cada leccion, tienen suma 
importancia, pues, adem as de presentar la s!ntesis del hecho que se 
estudia, obsen'a de esa manera toda la clase, de modo que siempre 
sea ella un elemento activo. En esa forma los alumnos que no ex
!Jonen tienen un objetivo que les \lamara la atencion, que excitada 
por el profesor con preguntas al I-especto, concluira por mantenerla 
todo el tiempo de clase. 

39. Uso de los museos en la ensefianza de la hist011a. - Con 
mucha exactitucl Ila clicho un autor argentino: < EI dintel del estudio 
cle la mistoria esta en los museo. As! como las otras leyes naturales 
han sido descubiertas en sus manifestaciones mas simples, el funda
mento de la historia Ila siclo vislumbrado al estucliar sus epocas pri
mitivas, la historia sin clioses ni heroes que la perturben, sin traclic· 
ciones ni clocumentos que falsifiquen la realiclad » (1). 

La importancia cle la yisita de los alumnos a los museos salta a 
la vista, pues resultara siempre util en historia poner al alumno 
frente a frente cle la realiclad de las cosas. Pero (C(lmO clebemos 
utilizal- la ensenanza que el museu puecle reportamos? Ahi est<! 10 
funclamental. Todos reconocen la importancia de esta fuente de 
estudio, pero no la utilizan que es c:omo si no tuviera la tal impo!'
tan cia. Nosotros pensamos que la visita 1l los museos nacionales 
debe ser una parte integrante del program a cle historia. Aqui la 
direcci6n del profesor es clonde mas falta hace. No consiste en 
tener materiales utiles sino en saberlos aprovechar-. Descle luego, 
los alumnos usaran un cuademo especial clestinaclo a contener las 
anotaciones de las observaciones que hagan. Pero eso no basta: 
es necesario que el profesor lIame la atencion cle los alumnos y 
les muestre el yalor de cada objeto, valol- qu~ no ven los que no 
estan habituados a estos estudios, ;'1 la manera que ~I que no es ar
tista, no ve en un gran cuaciro, por ejemplo, ciertos cletalles que 
constituyen su importancia. Luego entonces, es necesario que el 
profesor haga \'er y ensene a \'er a sus alumnos. Es imprescinclible 
organizar debidamente estas excul-siones, pues de 10 contral-io los 
alumnos la tomaran como un momento cle expansion. Toclo esta, 
pues, en sabel- aprovechar los materiales y aprovecharlos con opor
!unidacl. Las observaciones hechas por los alumnos, las ensenan
zas recogidas, para que no queden en la nacla, c1eben sel- objeto de 
una monografia especial por parte de los alumnos. Tenemos al
gunos museos en nuestro pais que, como el Nacional y el Mitre, 
conti en en un material precioso que puede reportar gran beneficio 
a la ensenanza. En el Museo de la Plata, por ejemplo, existen 
gran cantidacl de los objetos usaclos por los inclios, de los que un 
profesor habil puede obtener un aprendizaje verclacleramente apre
ciable cle nuestra epoca precolombiana. Pero entenclemos que para 
cumplil- con todo esto se requieren clos cualidades fundamenta
les en el profesor: preparaci6n especial intensa y consagraci6n. 

( I) La Teoria Cientitica de la Historia y la Politica Argentina. Confaencia dada 
en eJ Ateneo el III de Julio de 18o~. por el doctor Juan B. Justo; pag-. 9. 
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Sin estas cualidades, por mas versado que sea en la metodologia 
de la historia, nunca obtendra resultado en su ensenanza. 

40. Ittvestig-aciones en las fuentes literarias orig-inales. - Noso
tros conceptuamos este punto como fundamental e imprescindible. 
Hablamos en esta forma en presencia de los halagadores resulta
dos obtenidos en su aplicacion. Pens amos, teniendo en cuenta la 
deficiencia de los manuales, que es este el mejor medio de reem
plazarlos en parte. La cuestion que aqu! se nos presenta de inme
diato es la de saber que fuentes pueden ser utilizadas dentro de 
estas y como. No es facil la tarea, pero es factible y ello basta para 
el estudioso. No poseemos aqui libros que, como los de Langlois y 
Seignobos, contengan a manera de apendice colecciones de fuentes 
-originales. En este asunto, pues, todo 10 debe hacer y saber hacer 
eI profesor. Ya sabemos que no sin vacilaciones aconsejan los pe
dagogos estas clases de investigaciones en eI ciclo secundario j 

pero todo se concilia si se las realiza en la medida razonable y 
conveniente a la preparacion mental de los alumnos. Seignobos 
despues de referir que en las clases de letras todos trabajan con el 
texto original por clelante (c1asicos latinos, griegos, etc .), agrega: 
< Solo el profesor de bistoria se encuentra ante una clase en que la 
atencion vaga rle aqui para all{l, y cuya imaginacion esta vacia. 
Los manuales, aun los mejores no prestan auxilio alguno. Como 
todos los resumenes, no son inteligibles mas que para aquellos 
que ya conocen los sucesos. Necesario es, pues, que el mismo 
profesol- presente los hechos y que eI alumno los coja al vuelo. Si 
eI profesor quiere leer en c1ase trozos caracteristicos, el alum no oye 
mal, no siendo posible que se interese en un ejercicio en el cual 
no toma parte activa. En esre caso seria util una coleccion de tex
tos histOI-icos, si es que parece impracticable poner a la disposi
cion de cada alumno las obras completas. EI profesor debe en
contrar los textos en manos cle rodos los alum nos. Ellos son la 
materia precisa que permitira a la ensenanza secundaria salir de 
formulas \'agas:l> (1). Nosotros hemos realizado en nuestt'o curso 
gran parte de ese pensamiento con los mas halagadores resultados. 
Pero i. como hemos lIeyado a la practica esa idea? Indudablemente 
de una manera incompleta. No hemos realizado iltVestig-aciOfteS 
en eI senticlo cientifico que esta palabra tiene; pero ello obeclece a 
una razon sencilla: la preparaci6n general que debemos dar no 
nos permite la especializaci6n. Ademas carecemos de museos his
toricos. Los elementos esenciales de que nos hemos servido 10 
constituyen las lecturas historicas y las investigaciones de aSllntos 
fundamentales de historia argentina. Las investigaciones refericlas 
se efectuaban en documentos impresos cle facil lectura, perioclicos 
cle la epoca, actas y resoluciones. No son documentos originales 
es cierto, pero wdos reunidos presentan al alumno el inmenso 
campo cle la historia, haciendo desaparecer la idea con insistencia 
sostenida de que la historia es solo la que consignan los libros 

( I) Cit. por Altamira, (Ensefianza" pag. 283 y 28~ . 

10 



146 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

usuales y corrieotes. Por otra parte, no seria posible gue alum-
005 del cicio secunda rio, investigaran en docllmentos origin ales, 
tarea dificil aun pal'a los mismos histori adores . En nuestras in, 
vestigaciones la idea que a puntamos mas arriba desapa,'ece de la 
mente de l alumno en presencia de esta historia viyiente. Ante los 
trabajos practicos que hemos realizado, puede adquirirs e el juicio 
que este procedimiento merece , Nu estro incipiente labora torio fue 
la Biblioteca Pliblica con los elementos agregados por el profesor 
y los alum nos, con todo 10 cual se puede formar un conjuoto de 
doeumentos, a rchivos, memorias, diarios, revistas y las principales 
obras argentinas, sean estas didacticas, sean mooograflas sobre 
puntos especiales, etc. Alii debia dirigirse la investigaci6n perso
nal de los alumnos. EI profesor distribuy6 topicos de caracter 
in\'estigativo, explicando el manejo conv eniente y oportuno de las 
obras de trabajo, ademas de dirigir en todo momento esta inves
tigacion, a objeto de que cada a lumn o adq uiri era la aptitud in
vestigativa eo rrespondiente, Uno de los temas eneomendados era 
e l siguiente: «Sintesis del movimiento eeon6mi co de la Co lonia»; 
es claro que el fu e dado dentro de un periodo mas 6 menos co rto. 
Este topico fu e investigado y desarrollado, entre otras alumnas, por 
la Senorita Ignacia J aonea u. Despues de iovestigaciones prolijas 
y precisas, pl'est:nto una verdadera monografia subre el asunto, 
que revel a trabajo y en el que, sobre todo, se manifi es ta una ap
titud especial para eSLos estudios. « Un hecho economieo, dice en 
una parte de su tr abajo, por nimio que parezea a primera visLa, 
tiene una importancia "ital en el desarrollo de una colonia 6 pue· 
blo » . Luego afirmanclo su tesis coo un hecho concreto, dice: 
«Un cargamento de 200 eueros vacu nos, despachados pOl' primera 
vez del Rio de la Plat a en un barquichuelo de 50 toneladas es el 
primer es lab6n, el primer paso, el primel' sintoma que anuncia los 
futuros y opulentos cargamentos de millones de eueros, de sacos 
de lana, y cle otros cien productos que entre los dos ex tremos de 
la sel'ie contienen nada menos que la historia de nu e5tra emanci
paei6n politica, de nu estm desarrollo administrativo y del porve
nir de nuestra libe rtad. Antunez Aeebedo (en 1596) nos dice 
que en tocla la eo leccion de cedulas registradas pOI' el has
ta este ano, es decir, diez y seis anos despues de repoblado 
Buenos Aires no ha podido hallar vestigio ninguno de navegaci6n 
mercantil direeta de Espana co n esta ci udad y que no era extrano 
por la escasa poblaci6n y e l ninguo comercio que podia hacel'se 
con este dilatadisimo pais en el siglo XVh. Lo transc ripto seria 
sufieiente para comprobar el concep to que est a alumna tiene del 
valor del fa ctor econ6mi co en e l desarrollo historieo . Puede apre
ciarse aSllTIlS mO la oportllnidad de la eita qlle haee para de
mostrar Sll aseveraci6n. En todo el trabajo se siglle 1'1 orden 
de causalidad de los aconteeimientos con precision eneomiable; 10 
mismo podemos decil' de la division del aSlInto, Contiene oumero-
50S datos estadisticos y cit a muchas obras y do clllDentos empleados 
con acierto , Como no nos es J.)osible detell e rnos mayormente en 
cada lIllO dt; estos trabajos, los adjullt<l1110S para su lectu ra. Los te-
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mas distribuidos, ademas del menciunado, eran los siguientes: Mo
vimiento politico de la Colonia en los anos que precidieron a la Re
voluci6n-Vida social. - Vida cientifica, artistica.-- Leyes que reg ian 
en la Colonia.- Movimiento militar.-Vida social de los primel'Os 
anos de la Rel'oluci6n, etc., etc. 

Sobre este ultimo tema presento un trabajo Lastante bueno la Se
norita Maria]. Tettamanti. Se mencionan en el anecdotas, escenas 
de la vida domestica, pasajes intet'esantes cle la vida popular, dignas 
de ser leidas, pOl' cuanto es el producto de una investigaci6n proli
ja. Para que nos demos cuenta del concepto que sohre la materia 
tenia formado la alumna mencionada, transcribimos 10 que sigue: 
«En aquel tiempo las costumbres erau sencillas, las relaciones sin
ceras y los hombres hospitalarios. No pretendo decir que todas 
estas recomendables disposiciones hayan clesaparecido, pero si que 
han disminuido. Nos hem os dado mas a la fot-malidad, a la etiqueta 
y a la reserva. Causas politicas y de diverso orden contribuyen a 
cambiar por completo la fase social, etc., etc. Se han presentado 
otras trabajos daude la investigaci6n fue mas dificil, par la escasez 
de datos sobre el punta. Uno de ellos es el referente a la vida 
cientifica y litera ria de la colonia. Sobre este tema verso el inte
res ante trabajo de la senorita Leonila Da16. Inicia asi su tema: 
« En esta epoca no existia literatura alguna, 10 cual se explica facil
mente, si consideramos que no bay ni puede habet- mancomunidad 
de esfuerzos intelectuales alii donde no surge hondamente el senti
mie-nto de la patria y donde la naturaleza, todavia inculta, solo es 
para el hombre campo de lucha fisica ». Son interesantes los datos 
que menciona sobre las ciencias y las artes en el perioclo colonial. 
La senorita Ida Copet-cini uesarro1l6 el tema « Movimiento Politico » 
con documentaci6n recomendable. Diversos fueron los temas des
arrollados, en general con documentaci6n abundante, como puecle 
verse en cada uno de los que adjuntamos; igualmente puede obser
varse la extensa bibliografia que cada uno consigna. Lamentamos 
no poder ocuparnos con la detenci6n debida de todos los trabajos. 
pues en esa forma iriamos mas lejos de 10 que nos propusimos al 
iniciar este estlldio, 

Puede objetarsenos que mucbas de las partes trallscriptas de los 
meneionados trabajos son copias de libl'Os 6 documentos, 10 que no 
ignoramos; pero advertiremos que no puecle perseguirse aqui, como 
no hemos perseguido nosotros ni por un momento, que las alumnas 
bagan trabajo personal, puesto que eso seria invencion en vez de 
historia. Solo debe apreciat-se la documentacion y la Libliografia 
consultada, 10 que responde a nllestra idea inicial de formal' en las 
aillmnas una aptitud investigativa. Pero, {cual es el beneficio que 
resulta de esas investigaciones? No es tanto el I'alor intrinseco del 
conocimiento aclqllirido, 10 fundamental es la aptitud investigativa 
que se forma en esos estudios, el concepto mas amplio del conte
nido de la historia que forzosamente se adqlliere. «El solo hecho de 
que los alumnos yean, decia Altamira en una de sus clases, un uo
cumento original, raido y polvoriento, es ya una ensenanza muy 
uti!. La utilidad mayor esta, pues, en la parte educativa, mas (j llt:: 
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en la instructiva. En este sentido, nuestro pensamiento esta exac
tamente expresado en las siguientes palabras del Dr. Rodolfo Ri
varola: «Si admitimos que toda ensenanza, dice, debe ser- educativa 
tendremos que reconocer que no realizamos esta edueacion sino ha
cemos adquirir por nuestros alumnos las habitus de investig-acidn, 
de ancilisis, de /uicio, de g-eneralieaciOn, de raeo1tamiento tOg-ico, de 
critica, en todo 10 eual la memoria entrara con el valor positivo oe 
instrumento utilisimo, indispensable, pero un solo y mero instrllmen· 
to auxiliar en la funcion conjunta y compleja de todo el trabajo 
mental de la adquisicion de la ciencia ». 

Con la practica de nuestras inrestigaciones ha dejado de tener 
razon Freeman al decir que « todo trabajo historico empieza con 
el comentario de un texto ». 

41. ExposiciOn de los alumnos.-Se resentiria la logic a de nues
tro plan, si no tuviesemos en cuenta el metodo, la ordenacion de 
las ideas y el empleo adecuado de las palabras en la exposicion de 
los alumnos. EI profesor debe aprovechar todas las oportunidades 
para transmitir un conocimiento util a sus alumnos, sin fijarse si es 
o no de la materia que ensena: esta es una de esas oportunidades 
para modelar el lenguaje de los mismos. Debemos, pues, en todas 
las exposiciones tender al perfeccionamiento de sn lenguaje. Si todos 
los profesores se interesaran en esta tarea, mucho se haria en el 
sentido del mejoramiento de la expresi6n y el uso apropiado de 
los vocablos. Ese trabajo nada obsta al libre desarrollo, por parte 
del alumno, del topico estudiado, puesto que las observaciones y rec
tificaciones del profesor deben hacerse al fin de la exposicion. Dc
donde se deduce que hay que atender ados ordenes de rectificaciones: 
los errores de fondo y los de forma. No debo insistir en aste asunto, 
pnes todo el mundo reconoce su utilidad, pero volvemos siempre a 10 
mismo, no la practican. Debemos educar, siempre educar. Esta 
tarea si se hace sentir casi insensiblemente durante tooo tI ano, en 
todo momento, tiene que producir a la larga un result ado inapre
ciable. 

42. Preparacioft de la lecciOn por parle de! profesor. - i. Como 
debe preparar su lecci6n diaria el profesor ? Tal vez parezca pue
ril la pregunta formulada. Sin embargo, es un hecho que profe
sores, no ya del cicio secundario, sino del universitario no llevan 
plan ni bosquejo alguno para dar su conferencia. De ah! resulta 
que, a menudo, se divague sin rumbo fijo ni proposiLO determinado. 
Es necesaria una preparacion especial sobre cada topico, pues la 
preparacion general solo Ie proporciona la aptitud para estudiar 
tal 6 cual punto; debe, pues, hacer uso de esa aptitud para estudiar 
diariamente Sll leccion. En esta forma el conocimiento que el pro
fesor lIeve a clase sera preciso, madurado y fundado; el prop6sito 
de dejar un concepto fundamental del punto a tratar se cumplira 
de esa manera . Es imprescindible que el profesor persiga una idea 
esencial, directriz, en cada aSllnto. Tiene esto la ventaja. ademas, 
de que el profesor posea la informacion cientifica del dia, poria 
lectura de las ultimas obras aparecidas sobre su materia, diarios, 
revistas, etc., que tiene el deber de poseer. Por no cumplir con 
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este preceplo de dignidacl personal y probidad intelectual es que, 
frecuentemente, mu~hos profesores preguntan a sus alumnos la lec
ci<ln del dia, empezando por hacer comprender al alumno que la 
lecc:ion puede estudial-se en los recreos, momentos antes de entrar 
a clase. Mas frecuente es aun que los profesores carezcan de la 
informacion cientifica del dia, En este sentido es casi corriente ob
:.ervar que algunos profesores bablen de un problema dificil 6 
irresoluble cuando ya hace algllll tiempo estaba resuelto. Esto 
sucede con alguna frecuencia aun en la Ulliversidad. Todo 10 clicho 
es suficiente para justificar el uso del bosquejo, 0 sea 10 que Ziller 
llamo ~ unidad metodica de la leccion ». No nos detendremos i 
hacer consideraciones teoricas sobre el bosquejo, pues seria tern a 
bastante para una monografia; aqui solo nos proponemos deciz 
como 10 hem os empleado. Nosotros, en nuestra practica, tal ver 
nos hay amos salido un tanto del verdadero concepto del bosquejo ; 
pel-o pensamos que esa extralimitaci6n reportara utilidad. Nuestl'os 
bosquejos fueron sintetico·explicativos. AI ultimo, damos algunos i 
objeto de que se juzguen por si solos, sin mayores consideraciones 
que sedan extempora.neas. 

43. Programas. - Deben estar encuadrados dentro del plan pro
puesto. No se trata aqui de hacer algo inflexible, sino un plan 
que nos vaya inclicando metodicamente los puntos que debemos tra· 
tar con preferencia y que nos distribuya el tiempo de que dispo
nemos. Tal es nuestro concepto del programa. En este senti do 
consideramos inmejorables los program as sinteticos formulados por 
el profesor Mercante. Son breves y distribuyen las lecciones pOl' 
meses, 10 que es una indicacion del tiempo, a objeto de que el pro
fesol' pueda desarrollar sus lecciones completamente (1). 

44. Examenes. - Todas nuestras consideraciones precedentes 
recbazan de plano el examen oral. En cambio se ha establecido un 
examen escrito mensual. Pero obsel-varernos que 61 no es la trans· 
cripcion de 10 que en el' libro se ba aprendido. Este examen tiene 
por objeto poneI' de manifiesto la preparaci6n del alumno, siendo 
tambien un elf'mento de la modelacion de su estilo . Es, ante todo, 
un ejercicio que no solo se dirije' al conocimiento en sf, sino tam bien 
a acostumbrar a escribir correctamente, ya que en las clases dia· 
rias se acostumbran a expresarse bien. Estos dos terminos, com, 
pletan nuestro metodo educativo. Pero este ejercicio, como todos, 
no seria productivo si el profesor no cOITigiera todos los errores 
prolijamente y los biciera notar luego a todos y cada uno de sus 
alumnos. Tal ha sido nuestra tarea en cada trabajo escrito. Se 
comprende que la eleccion del tema, para cada examen mensual, 
es de sum a importancia. Desde luego, deben excluirse los que solo 
requieran simples esfuerzos de memoria. Es necesario presentar 
aquellos que ejerciten el podel' razonativo de cada alumno. 

45. Los deberes. - Unidos a las interrogaciones diarias y al 
examen mensual, complementan los elementos de juicio de que el 

(I) Vease este programa en « Arc hi\'os de Pedagogia) )lo. ]0. 
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profesor dispone para apreciar la prepa r'acion de sus alum nos, 
Pero tarn bien son ineficaces si se da un tema cualquiera, Nosotros 
pensamos que no se debe abusar de estos trabajos, sino darse en 
la medida necesaria y razonable, Es clam que los resumenes, 
notas, etc., senin objeto de un cuaderno especial que el profeso r' 
examinara mensual mente, tenielldo ahi la mejor prueba del aprove
chamiento diario de sus alumnos. P ero nos referimos aqui a los 
temas especiales, Hemos dado algunos deberes, cuya compren, 
sioll exacta nos interesaba; la e l'o lu cion de la forma de gobierno. 
por ejernplo, con la explicaci6n del por que, dentro de cada una. 
Aqui el poder razonativo desempenara. un papel irnportante. 

CONCLUSION. - < Que pretendemos con todo esto? No pregona
mos un metodo inflexible, unico, fijo , que todo 10 resuelva i pues 
no 10 hay i sencillamente pensamos que en la ensenanza de la histo, 
ria. como en cualquiera otr'a ciencia, es i'mprescindible el empleo 
de Utt metodo, cualquiera que el sea. Lo fundam ental es trazar eol 
plan, el camino a seguir, de 10 contr'ario nos exponemos it vagal' 
al azar, 

Este metodo, elegido por cada profesor, segun una conviccion 
razonada, mar'cara un norte a su ensenanza. Es cierto que pOl' mas 
que se ha dicho sobre est a materia, siempre hay que hacer en su 
ensenanza. Pero In mucbo que hay que hacer 10 conseguira el pro, 
fesor argentll10 si se consagra al estudio de su bistoria, haciendo 
ese trabajo intensivo una vez pOl' todas i desempol vando los precio. 
sos documentos or'iginales que la co ntienen Y que esperan la pluma 
del inteligente para r ecibir la fo rma que la bara del acerbo comun. 
y la adaptara al estado actual de los estudios historicos. Sin e m· 
bargo, forzoso es reconocer, hay indiferencia, falta la preparacion 
especial i falta material didactico. como consecuencia: he ahi tod o 
el mal. Nosotros creemos que es necesaria la fundacion de un ins, 
tituto historico, compuesto por hombres consagradas al estudio y 
a la investigacion hist6rica. N·) terminaremos sin bace r notar que. 
en este ttltimo sentido, mucho Ie deberi el pais a la Universidad 
Nacional de la Plata que, por inte rmedio de su Presidente , trajo it 
estas playas al profesor Altamiril. Su obra no esta tanto en 10 
que hizo sino en 10 que dejo empezado, no en el fruto inmediato 
sino en la semilla que frutificanl manana . POl' el sentimos un pr'o
funda amol' bacia esta ciencia. 

VICTORIO M, DELFINO, 

Profesor del Colegio de la l niver:;;idacl. 
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BOSQUEJOS 

(COLEGIO SECUNUARtO UE SE~Ot<tTAS - 20 ,NO J. 

1" Lecci6n (escrita) . Marzo IS de 1909. ASUNTo.-La Conquista. La 
Conquista espiritual y la Conquista laica. - Caracter de una y otra. Efieaeia 
de ambas.- Juicios. 

(l) EI profesor explico la forma en que debian tratar el tema, indicando 
la conveniencia de que emitiesen un juicio propio sobre la ellcacia 
que, para los fines de la civilizacion, tuvieron una y otra conquista. 

b) Desarrollo escrito por los alumnos del tema encomendado. 
c) Breve interrogatorio sobre la forma en que hablan encarado el tema 

Juicio que les mereci6 una y otra conquista. 
2' Lecci6n. Marzo 17 de 1909. ASUNTo.-Concepto y enseiianza de la 

Historia. FORMA.-Interrogativa- expositiva. 
Proposicion. - Conviene sobremanera hacer penetrar, por decirlo asi, en 

el espiritu de las alumnas la idea de que la historia no es la simple narra-
cion cronologica de los hechos militares. . . 

Pri1zezpio.-Seiialare con algllna intensiticacion que la historia es sen cilia· 
mente la vida vi vida por nuestros antepasados, pero en todas sus esferas: 
polltica, militar, econ6mica, civil, industrial, artistica, etc., etc. Pero en rna· 
nera alguna hare consistir la enseiianza de la historia en la mera exposicion 
de todos esos fenomenos, sino en el estudio correlativo y en sus consecuen· 
cias, a objeto de sacar una enseiianza para nuestra pro pia vida. 

No pienso que los hechos deban estudiarse aisladamente por cuanto eso 
seria contrariar el orden natural de los acontecimientos, puesto que nunca 
se presentan aislados. 

Se debe hacer caso omiso. en general, del nacimiento, familia, etc., de 
los personajes en su \·ida privada. Es necesario seguirles en los ~conteci
mientos historicos. 

Hare comprender a la clase que la historia tam bien tiene sus leyes, es de
cir, que los acontecimientos y fenomenos no se producen porque 51, sino 
que obedecen a causas que, a su vez, producen sus efectos. 

Es de capital importancia investigar la causa de los hechos y seguirlos 
en sus consecuencias ulteriores. 

Procurare, mas bien que trasmitir un cumulo de conocimientos, formar 
una actitud; mas bien educar que instruir. 

Debe estudiarse la \'ida intensa del pueblo en todas sus relaciones y 
eonsecuencias. 

Medio. - Como debe estudiarse la historia-esplritu y metodo--textos
consultas - ciencias auxiliares- fuentes . 

Debe hacerse un estudio sintetico de 105 hechos, para luego efectuar, en 
los principales, el analisis. 

Tratare siempre de hacer aparecer el estudio de la historia como muy 
sencillo. 

Al indicar los textos es conveniente presentarlos como simples gUlas, como 
caucial de experiencia, pero nunea como arbitros definitivos, ni mucho me· 
nos. La historia, como todas las ciencias, tiene sus auxiliares con las que se 
relaciona Intima mente y, a veces, se confunde . 

Es necesario, pues, servirse de elias para el estudio de la historia y pre· 
sentar graficamente un cuadro de dichas ciencias y su respectivo significado. 
La historia sin la cooperacion de sus ciencias auxiliares seria incapaz de 
realizar su objeto . 

Para objetivar estos conocimientos presentare, y hare que 10 copien en 
el pi>.arron el sigui e nte cuadro. 
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Etnografia. 
Geografia. 

Ciencias auxiliares de la Arqueologia. 
historia. Numismatica. 

Linguistica. 
Paleontologia. 

Explicaci6n de cada uno de estos terminos. 
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( ( Monumentos-ruina. 

I 
Restos antiguos { 

~ Objetos de arte, etc. 

Fuen tes de la historia J 
) 

I 
~ 

Tradiciones 

( f Oral. i 
l Escrita.( 

\ 

Textos-Fregeiro, Grosso, Garcia Merou, Estrada. 

Leyendas. 
Maximas. 

Epitafios, memo
rias, arch. manus. 

Fin.-Breve interrogatorio sobre 10 explicado. Una alumna hara el re 
umen de la lecci6n. 

Interrogatorio.-a) (Que debe estudiar la historia? b) i Que es 10 que 
mas nos debe interesar en su estudio? c) iNecesita de ciencias auxiJiares? 
d) (Cuales son estas? 

Bosquejo No 3 

ASUNTO GENERAl.-Historia. 
ASUNro ESPECIAl.-COncepto y enseiianza de la historia (Recapitulaci6n). 
PROPOSICI6N.-La misma del tema segundo. 
Princijio. Interrogatorio. - i Que debe estudiar la historia? iNecesita 

de ciencias auxiJiares? i Cuales son estas? (Cuadro sin6ptico). (Que es
tudia la geografia, la etnografia, etc.? i C6mo se presentan los hechos en 
la historia, aislados 6 relacionados unos con otros? (Que es 10 que mas 
nos debe interesar en su estudio? (Cuales son las fuentes de la historia? 
( Graficas). (C6mo debe estudiarse la historia? 

Medio. - Sinopsis de los principales acontecimientos politicos desde 
II:SIO a 1828. 

Dare a conocer estos hechos relacionandolos y buscando sus consecuen
cia5. Esta sinopsis se escribira en el pizarr6n a fin de que sea copiada por 
las alumnas en sus cuadernos de historia. 

Sinojsls.-I8IO. Primera Junta de Gobieroo.-Segunda Junta formada 
por la primera mas la incorporaci6n de los diputados.-Nace como una 
consecuencia necesaria, a objeto de reconcentrar el gobierno en el menor 
numero de personas, el Triunvirato que dura de 18II a 1814.-1811. Pri
mer Triunviralo que gobierna supeditado a la Junta Conservadora, forma
da por los diputados de provincia, pero que a instancias de Rivadavia es 
disuelta y obligados sus miembros a retirarse del territorio e n el plazo 
de 24 horas. - Sanci6n c1el Reglamento Provisional. 

1812.-A raiz del motin del 8 de OClubre nace el Segundo Triunvirato 
que ex ige la convocaci6n de la Asamblea Constituyente. 
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IS13.--Asamblea Constituyente que dicta sabias medidas, siendo disuelta 
por el Cabildo en 18 15. 

1S14.-La Asamblea, a propuesta del Triunvirato, reconcentra el gobier
no en una sola persona (Gobierno unipersonal) con el titulo de Director 
Supremo de las Provincias Unidas del RIo de la Plata. 

Di1-ec/ores de 18'4 d 1820 {
~~~:~:s 
Rondeau (interino) 
Thomas 
Balcarce 
PlIeyrredon 

18IS.-La revolucion del IS al 16 de Abril de 1815 pide la disoluci6n de 
la Asamblea, disuelta esta se elije en Sll lugar la Junta de Observacion que 
dicta un Estatuto Provisional. Esta misma revolucion exigio la reunion de 
un Congreso. 

1S16. --Congreso de Tucuman-Declaracion de la Independencia. 
1S17.-Traslacion del Congreso de Tucuman a Buenos Aires, donde dic

ta el Reglamento Provisorio para la Direccion y Administracion del Es
tado. 

IS19.-Promulgacion de la primera Constitucion, bajo el sistema unitario, 
por el Congreso reunido en Buenos Aires.-Esta Constitucion rue jurada 
el 25 de Mayo de IS19 tanto en Buenos Aires como en las demas provin
cias, excfi'pcion hecba de Entre Rios, Banda Oriental, Corrientes y Santa Fe. 

EI ejercito de los Andes y el del Peru Ie preparan un homenaje al Di
rector Supremo (Rondeau). 

1S20.- Rondeau secundado por la ciudad y la campalia babia podido 
rcunir un ejercito como de 2000 hombres, con los cuales desde San Nico
las de los Arroyos paso a situarse a la Canada de Cepeda. 

Rivadavia se via obligado a renunciar por la exigencia de los vencedo
res depositando la autoridad en el Cabildo. 

En medio de Ie agitacion que reinaba en la Capital se resolvi6 crear una 
Junta de I epresentantes, elegir un Gobernador, desapareciendo asi el Di
rectorio. 

El Congreso se disolvio y 230 electores reunidos elijieron 12 diputados 
los cuales constituyeron la Legislatura Provincial, nombrando Gobernador 
a Don Manuel Sarratea, que fue reemplazado por lldefonso Ramos Mejia 
y este por Soler. 

IS2I.-Gobierno del General Martfn Rodriguez.-Fue un gobierno emi
nentemente progresista.-Fueron sus ministros Rivadavia y Garda. 

1S22. - El Gobernador Rodrfguez trata de aseg-urar la paz y la union de 
las demas Provincias haciendo firmar con tal motivo el tratado llamado Cua
drilatero el 25 de F.:nero de 1822.-Se Ie llama asi a este tratado por haber 
tomado parte en el las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios y 
Corrientes. Este tratado sello la paz de Buenos Aires con el litoral y por 
el se comprometieron a auxiliarse mutuamente en sus recursos belicos y a 
negociar que las demas provincias entraran en el pacto para el casu de un 
ataque exterior. 

1S24.-Bajo el gobierno provincial de IS21 se hace la convocatoria para 
un nuevo Congreso Nacional Constituyente, en la forma de un diputado por 
cada guince mil habitantes.-Las provincias envian sus representantes en 
un total de 23, abriendo el Congreso sus sesiones el 6 de Diciembre de 1824. 
- Toma excelentes medidas para constituir la union nacional, establecio 
que la Constitucion que se dictase seria ofrecida a los pueblos para su con
sideraci6n antes ne promulgada. - Se inicia 1"1 gobierno de Las Heras. 
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1825. - EI 21 de Junio de este aiio se establece la obligacion de cOllsul
tar a las provincias antes de promulgar la Constitucion.-Anexion de la 
Republica Oriental. 

1826.-Despues de los trabajos del Congreso de 1824 y 25 se estableciu 
una ley electoral por la cual se eligio presidente a Don Bernardino Riva
davia quien toma posesion del cargo el 8 de Octubre.- Como se ve el Con
greso nombro Presidente sin que hubiese Constitucion. pues, esta no podia 
regir hasta tanto no fuese aceptada por las demas provincias. 

La cuestion capitalizacion de la Provincia de Buenos Aires produjo aca
loradas discusiones en el seno del Congreso.- Rivadavia queria tener en 
sus manos la Provincia entera.-Como consecuencia de esto las Provincias 
se niegan a reconocer al Presidente y se Ian zan a la guerra que estalla con 
mas violencia que nunca. - Sancion de la 2". Constitucion unitaria. 

1827.-Se designa lugar de reunion de la Convencion la Ciudad de Santa 
Fe, pero a pesar de que habian lIegado los I I diputados no abrian sus 
sesiones porque Bustos, caudillo cordobes, mando retirar sus diputados por
que la Convencion no sc reunia en Cordoba.-Se instala el 22 de Sep
tiembre de I827. - Debia designar un ejecutivo general provisorio, debia 
ademas, convocar 11n Congreso G. Constituyente para presentar a las pro
vincias un proyecto de Constitucion.-Esta Constitucion se sancionaria bajo 
la forma representativa, republicana federal para que aceptasen 0 no las 
de mas provincias y en caso de negativa estaban obligadas a guardar con 
el gobierno federal ciertos v1nculos de union y amistad manteniendo tirme 
la resolucion de no someterse a ninglln estado extranjero. - Renuncia de 
Rivadavia - Le sucede Lopez interinamente - Eleccion de Dorrego. 

Fin. - Breve interrogatorio sobre 10 explicado. 
FORMA. Interrogativa-expositiva. 

Bosquejo N o 4 

4' Leccic5n. Marzo 22 de 1909. 
AsuNTo GENERAT..-Historia (2° aiio). 
AsuNTo ESPECIA L.-Sinopsis de los acontecimientos politicos desde 1810 

a 1828. 
PROPOSICION. - EI estudio de la Historia Argenrina debe hacerse de una 

manera sinteti ca, es decir, presentar el conjunt~ de los hechos primero 
para hacer luego el anal isis de los principales acontecimientos. 

Pri1zcijio. - Breve interrogatorio sobre la leccion anterior. i Cual ru e 
nuestro primer gobierno patrio? i Que acontecimientos de caracter poli
tico se verifican en 1810? i Que les recuerda ese cuadro? (senalando un 
cuadro sinoptico hecho en el pizarron con el nombre de todos los Direc
tores). iQue tendencias se manifiestan en la forma de gobierno? i Es 
conveniente el gobierno del mayor numero? i Como se llama el gobierno 
compuesto por varias personas? i Cuando nace el primer Triunvirato y 
cuando el segundo? i Que gran acontecimiento politico se realiza el ano 19? 

Medio. - Sinopsis de los principales acontecimientos de caracter politico 
desde el ano 1828 a 1860. 

Sinojsis. 1828.-Caida de Dorrego-Disolucion de la Legislatura por 
el General Lavalle- Asuncion del mando por Lavalle-Se elige goberna
dor provisorio al General Don Juan Jose Viamonte. 

1829.-Se instala nuevamente la Legislatura Provincial - Esta elige Go
bernador a Don Juan Manuel de Rosas. 

1830.-Rosas dicta medidas coercitivas contra la prensa opositora. 
I83I.-La Legislatura concede a Rosas facuItades extraordinarias- Santa 

Fe. Entre Rios, Buenos Aires concluyen un tratado de alianza. 
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1832.-Rosas termina su primer perfodo constitucional de tres alios y Ie 
sucede Don Juan Ramon BaJcarce. 

1833. ·-Las intrigas de Rosas hacen que renuncie Balcarce y es nombra
rio en su reemplazo el General Juan Jose Viamonte. 

1834.-En Junio se produce la renuncia de Viamonte-La Legislatura 
elige por cuatro veces consecutivas a Rosas. quien renuncia-EI cargo es 
ofrecido a otras cuatro personas, quienes 10 rechazan-Se encarga interina
mente del Gobierno e l Presidente de la Legislatura Don Manuel Vicente 
Masa. 

1835.-Es electo Don Juan Manuel de Rosas por segunda vez el 7 de 
Marzo. en quien se deposita la suma del poder publico. 

1835 a 39. - Continua Rosas en el poder-Se hacen trabajos politicos 
para derrocarlo. 

1849.-Fundacion del Ristorico Colegio Nacional de Concepcion del Uru
guay por el General Urquiza. 

39 a SO.-La labor politica de Rosas se reduce a dictar varios decretos 
prohibiendo la publicacion de periodicos y diarios opositores. 

185 I.- Primeros trabajos politicos de Urquiza para derrocar al tirano
Dirige una proclama a todas las provincias incitandolas a derribar a Rosas. 

1852.-Caida de Rosas y nombramiento del Dr. Lopez como Gobernador 
provisorio- -Acuerdo de San Nicolas de los Arroyos-Envia mensaje el Ge
neral Urquiza - Disolucion de la Legislatura- Renuncia del Dr. Lopez-
Se hace cargo provisoriamente del gobierno e l general Pinto- Se nombra 
gobernador definitivo a Galan-Decreto de Urqu iza nom bran do una comi 
sibn codifieadora de nuestro derecho. 

1853. - Saneion de la Constitueion Nacional - Se deelara ley fundamental 
de la Confederacion el 10 de Mayo-Fue jurada por todas las provincias 
menDs Buenos Aires. 

I854. -Se nom bra a Urquiza Presidente de la Confederacion-La Pro
vincia de Buenos Aires separada del resto de la Confederaeion sanciona 
su eonstitueion unitaria y nom bra gobernador al Dr. Obligado-Se federa
Iiza a Entre Rios y Parana es deelarada Capital. 

I856.-Se firma el tratado de limites con Chile, en el ellal se establece 
que en easo de disidencias ulteriores se reeurriria al arbitraje. 

1857.-Resulta eleeto gobernador rle la Provincia de Buenos Aires el 
Dr. Don Valentin Aisina. 

1859.-Pacto del II rle Noviembre por el cual Buenos Aires se in corpora 
a la ConfederaciOn . 

1860. - Se revisa la Constituci6n del 53 y siendo aceptada par Buenos 
Aires este se incorpora definitivamente a la Confederacion-Se eli ge go
bernador de la Provincia a l general Mitre-Resulta electo Presidente de 
la Confederacion el Dr. Santiago Derqui. 

186I.-La Provincia de Entre H.ios dec1ara en receso al Ejecutivo Na
cional hasta tanto la Nacien tomase medidas para salvar la situacion 
actual. 

Fin.-Sintesis de los aeontccimientos expuestos. 
Interrogatorio. -l Que periodo abarea la Junta de Gobierno? Rubo 

otras formas de gobierno? i Cuando se inieia el Triunvirato y que pedo
rio comprende? Evolucion cronologica del Directorio. Periodo guberna
mental. Tiempo que dura (Los rlos ultimos puntos se haran en cuadros 
sin6ptieos en el pizarron). 
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Bosquejo N o 5 

ASU N'fO GEIIERAL.-Historia Argentina (2° ano). 
As UNTO ESPECIAL.-Sinopsis de los acontecimientos politicos desde el ano 

1810 a 1908. 
Pri1tctpio.-Interrogatorio sobre los acontecimientos de caracter politico 

que tuvieron lugar en el periodo comprendido entre ISID y IS60. 
Bosque/o del i?zterrogatorio.-i Cuantas formas de gobierno surgieron 

desde 1810 a IS60? i Cuales dieron mejor resultado? ,Que periodo abar
ca la primera Junta? ,Cuantos an os duro el Directorio? i Cuando se ini
cian los gobernadores? Cuadro Sinoptico de los Directores y Goberna· 
dores por orden cronologico. iExistio algun presidente antes de I852? 
i Cual fue la forma de gobierno que duro mucho mas tiempo? Cuadro com 
parativo del tiempo que dura cad a una de las formas de gobierno. 

Medio.-Sinopsis de los hechos politicos desde 1810 a nuestros dias. 
1862. Se inicia la Presidencia del General Mitre-Se dicta la ley de Fe

deralizacion de la ciudad de Buenos Aires provisoriamente. 
IS6S .-Se firma el Tratado de la Triple Alianza. 
I 866.-Se declara la libertad de comercio. Se reune una Con vencion en 

la ciudad de Santa Fe a objeto de refor mar la Constitucion. 
1868. El 12 de Octubre toma posesion de la presictencia don Domingo 

F. Sarmiento. 
IS69.-Se sanciona la ley de Ciudadania Argentina. 
1870.-0bedeciendo a pasiones politicas es asesinado el General Ur

quiza.-Se envia una intervencion a Entre Rios a objeto de organizar los 
poderes publicos. 

Fin.-Resumen de 10 explicado-Interrogatorio. 

Bosquejo N o 6 

Marzo 25 de 1909. 
ASUNTo.-Sinopsis de los acontecimientos poHticos desde IS70 a nues

tros dias. 
FORMA. -lnterrogati va-ex positi va . 
Princzpio. -Breve interrogatorio sobre los acontecimientos politicos des

de 1810 a IS70. 
Interrogatorio. -I Cuantas formas de gobierno se han ensayado desde 

1810 hasta 1870? iCmll es la que ha dado mejores resultados? Cuadro 
sinoptico sobre la evolucion gubernamental. Evolucion Directorial. i Cual 
es la tendencia que ha dominado en la forma de gobierno? i Cual es el 
acontecimiento polilico mas importante de los realizados desde el ano 10 
al701 i En que ano se sanciono la primer Constitucion? 

Medio.-Continuacion de la enumeracion de los acontecimientos politicos. 
1872. - Decreto sobre tramitacion de exhortos librados por las autorida

des judiciales de la Republica a las del extranjero y vice versa. EI Dr. 
Carlos Tejedor presenta un proyecto de Codigo Penal que se adopta en la 
Provincia de Buenos Aires . 

1873.-·El gobierno nacional envia una intervenci6n a Entre Rios con el 
objeto de someter una rebelion -Se levanta por segunda vez en revolucion 
Lopez Jordan. 

1874.-Presidencia del Dr. Nicolas Avellaneda-Revolucion encabezada 
por Mitre para derrocarlo, pero resulta vencido. 
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75 a 76.-EI Presidente Avellaneda hace constantes trabajos para con
seguir la reconciliacion de los partidos politicos-Crease un Departamento 
General de inmigracion bajo la dependencia inm edia ta del Ministerio del In
terior. 

1877 . '- EI gobierno nacional decreta la interve ncion a Jujuy a objeto de 
garantizar el orden publico alterado-Se dicta una ley de Elecciones Na
cionales. 

1878. ·- (Jueda terminada y arreglada la cuestion de limites con la Re
publica del Paraguay med iante e l fallo pronunciado por el Presidente de 
Estados Unidos. 

1879.-EI Presidente dec1ara interve nida la Provincia de Jujuy a efec to 
de afianzar la forma republicana de gobierno. 

1880.-Una Convencion reul1 ida en el pueblo de Belgrano, leido el Men
sage del Presiden te Avellaneda, dec1aro capital detl nitiva a la ciudad de 
Buenos Aires-Sube por primera vez el General Roca. 

1881.-Se firma un nuevo tratado de limites con Chile. 
1882.-Fundacio n de la ciudad de La Plata , por el Dr. Dardo Rocha, 

para asiento de las autoridacles provillciales. 
I 883.- J ntervencion a Santiago del Estero para restablecer los poderes 

Ejecutivo y Judicial. . 
I884.-Por la ley de 10 de Septiembre se dec1ara intervenida la Provincia 

de Catamarca a objeto de reorganizar e l Poder Legislativo. 
I885. - EI 25 de Agosto se sanciona la ley de Extradicion. 
1886.-Sube a la Presidencia el Dr. Miguel Juarez Celman. 
1887.-Se interviene la provincia de Tucuman. 
188X.- Ley de Matrimonio Civil. 
1889.-Se reune un Congreso de Derecho Internacional Privado ell Mon

tev ideo. 
I890.-EI 26 de Julio e stalla una revo lucion en la Capital que da por 

resultado la renuncia de Juarez Celman . Asume el mando e l Vice Presi
dente, Dr. Pellegrini. 

I89I.-TntervenciOn a la Provincia de Catamarca a objeto de repon er la s 
autoridades. 

1892.-Termina el periodo el Dr. Pellegrini y Ie sucede el Dr. Sae nz 
Pel'ia. 

1893.- EI I4 de Agosto e l Presidente Saenz Pena dec1ara intervenid a 
la Provincia de Catamarca para organizar los poderes Legislativo y Ju
dicial. 

1895 . -Queda solucionada la antigua cuestion de limites con el Brasil, 
siendo favorable para este ultimo, el fallo pronunci~do por el arbitro que 
10 era el Presidente de los Estados Unidos-Renuncia de Saenz Pena-Asun
cion del mando por el Vice-Presidente, Dr. Jose E. Uriburu . 

] 897. - Se r e un e una Co n vencion Nacional para reformar la Constitucion 
Nacional en varios de sus articulos. 

1898.-EI Dr. Uriburu entrega el mando al General Julio A. Roca-Se 
aprueba la reforma de los Arts. 37 y 87 de la Constitucion Nacional. 

1902. - Se fijan los limites de la Puma de Atacama con la Repuhlica de 
Chile, cuyo fallo fue pronunciado por S. M. Britanica.-Se sanciona por 
el Congreso Argentino la ley de Residencia de extranjeros. 

1903.-Se introducen reformas a la Ley Electoral. 
1904.-Sube a la Presidencia el Dr. Manuel Quintana. 
1905.-Se sanciona la Ley de Descanso Dominical en la Capital-Esta

lla el 4 de Febrero una revolucion que es sofocada. 
1906.-Muerte del Dr. Quinlana y asuncioll del mando por el Vice Pre

siden te Dr. Figueroa Alcorta. 
1908. -Clausura del Congreso Argentino por el Presidente de la Rep'" 
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blica-Intervencion a la provincia de Corrientes - Revolucion en Santiag-o 
del Estero. 

1909.--lntervencion a la Provincia de San Luis. 
Fin.-Breve interrogatorio sobre 10 expuesto. 
FORMA.-Interrogativa- expositiva. 

Bosquejo N o 7 

Marzo 29 de 1909. 
ASIGNATURA.-Historia Argentina (20 ano). Clase escrita. 
TEMA.-Sinopsis de los acontecimie ntos politicos mas importantes desde 

1834 hasta 1870. 
Proposicion.-Cada hecho ti ene en la historia sus causas y motivos, no 

se presentan aislados, se e ncuentran intimamente relacionados y sus conse
cuencias dan lugar al nacimiento de otros hechos. 

Procedim£ento: Introdztccion.--Despues de breves interrogaciones sobre 
el tern a a tratar sera desarrollado por escrito. 

Pa ra el mejor desarrollo del tema se pondran en el pizarron una serie 
de preguntas. 

Cuerpo.-Es el mismo de la leccion sexta. 
Fin.-No tiene. 
Leccion proxima.-Sinopsis de los hechos politicos desde 1870 hasta 

nuestros dias. 

Bosquejo N o 8 

ASIGNATuRA.-Historia (20 ano ). 
TEMA.-Critica de una clase escrita, cuyo asunto era una sino psis de los 

hechos politicos mas salientes, desarrollados en el periodo que media entre 
los anos de lS34 a 1870. 

Propos£cion.-Los trabajos escritos deben ser hechos en perfecto orden, 
ya sea de materias, ya de fechas, conteniendo al tin una conclusion que sera 
la sintesis de todo 10 escrito. 

Procedimiettto: Introdztccion.-Empezare por indicar los detalles de for
ma de todo trabajo, escribiendo en el pizarron un esquema que compren
dera las partes de que consta. 

Esta ensenanza sera util, pues ella servira para todos los trabajos. 
Luego explicare sencillamente el orden y concordancia que debe reinar 

entre las diversas par tes del trabajo escrito. 
Cuerpo 0 medio.-Critica de los err ores de forma y fondo de cada uno 

de los trabajos. 
Fin.-Interrogare a varias niilas sobre los puntos en los cuales habian 

incurrido en errores de bulto a fin de cerciorarme si persisten e n el error 
o han aprovechado mis indicaciones. 

Leccion proxima: Sinopsis de los hechos politicos mas salientes desde 
1870 a nue,tros dias. 

Deber.-Evolucion de las formas de gobierno desde 1810 a nuestrosdias (I). 

(I) Explicare., por medio de cuadros hechos en el pizarron, como deben llacer este 
trabaja. Consistira en un cuadra sin(>ptico in dicando ]a iniciacion y 1a tenninaci6n de 
cad a una de las formas por orden cronologico . 

A l pie de cada cuadra se explicari sintPticamente porque desaparecio tal 6 cual forma. 
Pienso que de esta manera quedara grabado en e lIas eJ periodo que abarca cad a forma 
y la razon de su desaparici6n . 
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Bosquejo N o 10 

Abril 3 de 1909. 
ASIGNATURA.-Historia (2° ano). 
TEMA.-Acontecimientos politicos salientes que tuvieron lugar ('n los 

anos 19, 26, 49, 5 I, 52, 53, 54, 60 Y 66. 
PRoPoslcloN.- EI perfodo de elaboracion institucional en nuestro pais, es 

el que debemos considerar con mayor detenimiento, por ser el mas impor
tante para los fines de la civilizacion. 

Procedimiento: bztroduccion. -Interrogare sobre el asunto indicado, 
asunto conocido ya por las alumnas por haberme detenido en mis explicacio
nes a nteriores cle una manera especial. Pero, como 10 dice la proposicion 
tratare de hacerles comprender por el estudio mismo de elias qu(' e l pe
rioclo constitucional es 10 mas importante de nuestra historia, puesto que 
ahi recien empieza con caracteres propios (I). 

Ctterpo 0 medt·o.-Terminacion de la sinopsis de los acontecimientos po 
liticos (desde el ana 70 a nuestros dias) (2). 

Fitt. - Interrogatorio sucinto de 10 explicado. 
Leccion proxima.-Sinopsis del movimiento industrial y econ6mico des

de 1810 a 1820. 

Bosquejo No 11 

Abril 13 de 1909. 
ASIGNATuRA.-Historia (20 ano). 
TXMA.-Sinopsis del movimiento industrial y econ6mico desde IRIO a 

1909. 
PRoPoslcloN.-EI elemento economico predomina en el nacimiento, for

macion y desarrollo de la sociedad argentina, siendo la causa esencial de 
la Revoluci6n. 

Procedz'miento: lntrodttcczon,-Explicare, 10 mas breve y sencillamente 
posible, en que consiste el factor economico, que papel desempena en el 
desarrollo historico de nuestro pais; su importancia en todas las esferas 
de la activiclad humana. 

Demostrare que el factor economico, como causa de la Revolucion, es 
la mas importante. puesto que nuestros prohombres de la Revoluci6n de 
Mayo declararon de hecho, antes que la independencia politica, la indepen
dencia comercial. Bien entendido el asunto que nos ocupara pasaremos a 
la sinopsis de los hechos. 

Ctterpo 0 medio: Sinopsis. 
ISIO.-Las provincias de La Rioja y Catamarca surtian de algodon a 

todo el comercio interior. En Santiago del Estero se fabricaban tejidos 
que ten ian un gran consumo en la Capital. Primeras manifestaciones del 
comercio Iibre. 

18IT.-Empiezan a dominar en el comercio de nuestro pais las fabri
caciones inglesas. 

18I2.-EI 4 de Septiembre Rivadacia dicta un decreto en el que se pro
hibe la introduccion de esc1avos y se ofrecen tierras para aquellos que 
quieran poblarlas. 

( I ) Este as unto se f" ncuentra detail arlo en leccion e~ anteriore!. 

( 2) Se cncuentra desarrollada en la leccion 7ft. . 
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ISI3.-EI 15 de Mayo la Asamblea General Constituyente dicta una ley 
en la cual Iimita al P. E. la facultad que tenia de disponer de las !incas 
del Estado.-EI 13 de Agosto Alvear propone una ley, que es aceptada, 
por la cual se suprimian los mayorazgos y se dejaba libre la propiedad 
para poder transmitirla sin dificultad alguna. 

ISI7.-En Marzo, el gobierno, autorizado por el Congreso. dona tierras 
a los que quieren f'stablecerse en las fronteras de Tucuman. 

ISI9.-EI Congreso resuelve hacer extensiva esta autorizacion a otras 
provincias. 

IS2I. -Se dicta un decreta por el cual se conceden tierras a todos los 
que quieran ir a problar a Patagones. 

IS22.-EI 17 de Abril se dicta un decreto en el que se pro hi be la ena
genacion de la tierra a los particulares con el objeto de que sirva de base 
al tesoro nacional, pues pedian enagenarlas y ofrecerlas en garantia a los 
prestamistas. 

Una ley de la Legislatura Provincial autoriza al Gobierno para negociar 
un emprt!stito sobre tierras en Londres. 

I825.-EI Congreso sanciona una ley en la que se reconocia como fon
do publico nacional, el capital de 15 millones de pesos e hipotecaba para 
su pago, las tierras e inmuebles del Estado. 

I826.-Es dictada por Rivadavia la ley de Enfiteusis (ese derecho no 
existe hoy) . 

Fin.- Breve interrogatorio sobre 10 expIicado. 
l Que papel desem pena e n nuestra historia el factor econ6mico? Pode

mos decir que es una de las causas principales de la Revolucion? {Desde 
el ano 10 al 26, estaba dividida la tierra 0 estaba ocupada por grandes 
propietarios con grandes extensiones? 

Exhibicion en el pizarron de las industrias principales cultivadas e n nues-
tro pais desde el ano 10 al 26. 

(En ese periodo existia la Iiber tad del comercio y de la industria? 
Deseo saber si en la Presidencia de Rivadavia se fomento la industria . 
Adelantos industriales y comerciales realizados por cada gobierno patrio 

desde el ano IO al 26. (Cuadro sinoptico e n el pizarron). 
Lecdon proxima.-Continuacion de la sinopsis del movimiento indus

trial y econ6mico. 

Bosquejo No 12 

Abril 15 de 1909. 
ASIGNATURA.-Historia (2° allo). 
TEMA.- Continuacion de la sinopsis de los acontecimientos economicos 

e industriales (de~de e l ano 26 al 55). 
PROPOSICION.- Desde el alio 10 al 55 es necesario considerar dos epocas 

perfecta mente distintas en el desarrollo de los acontecimientos economicos: 
desde el 10 al 29 progresan las renta~ naciona les, llegando a su apogeo 
debido al genio de Rivadavia i desde el 29 al 5 I se nota un descenso muy 
marcado debido a la tirania. 

Procedimiento: Introduccio1z.-Interrogatorio sobre las explicaciones de 
la leccion anterior. 

(E •• que consiste el movimiento economico e industrial? i En que esta-
do se encontraba el comercio en el ano I !l26? 

Cuadro sinoptico de las leyes de tierra por orden cronologico. 
Industria nacional. 
(Ofrecfan facilidades las leyes de tierra dictadas por el gvbierno? 

II 
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Division posible del movimiento industrial desde el ano 10 al 55. 
Cuerpo 0 medio.-Continuacion de la Sinopsis: 
1826 a 1828.-Tuvieron lugar la mayor parte de las co ncesiones enfiteu

ticas (I). 
1827.-1<:1 Gobierno dicta un decreto por el cual se senala, por primera 

vez, un maximum al enfiteusis que no debia pasar de tres leguas de frente 
por cuatro de fondo. 

1828.-Fue promulgada por el Gobernador Dorrego una ley sobre re
glamentacion de la venta de tierras y sus rentas, modificando en gran par
te el sistema enfiteutico. 

1829.-Se pronuncia un decreta donando tierras para poblar las fronteras 
sobre el Arroyo Azul-En este decreta se exc1uian a los extranjeros en el 
reparto de tierras. 

1830.-Se dicta una ley que ofrecio grandes facilidades para la oCllpa
cion y permanencia en las tierras de la Nacion . 

1832.-Se restringe cl reparto de tierras a los particulares . 
1834 a 1835, Se dictan dos leyes por las cuales se adjudica una cantidad 

determinada de tierra a los militares que actuaron en la campana contra 
los indios. 

1836.-Se dicta una ley por la cual se autoriza al gobierno la venta de 
1500 leguas de tierra que habian sido dadas en enfiteusis (2). 

1836 a 1840.-Rosas dicta una serie de leyes que terminan con la en
fiteusis, sancionada por Rivadavia. 

1840. - John Arroswmith publico la Carta Topografica de la Provincia 
de Buenos A ires, segun la cual habia en el territorio de la misma 166 es
tancieros, 825 propietarios, sobre una extension de 52 mil millas cua-
dradas. . 

Desde 1829 hasta es te ano permanecio estacionaria la exportacion de 
nuestros productos, especial mente los rurales, subio despues de 1840 a 
una proporcion desconocida hasta entonces, debido al levantamiento del 
bloqueo. 

1840 a 1850.-Nuestro pais retrocede economicam~nte- se contraen gran
des deudas. 

1852.-Se dicta un decreto nomhrando una comision a fin de que proce
da a la codific:acion de nuestro Derecho Comercial. 

1855.-Se dicta una ley por la cual el Gobierno Nacional dona a los ha
bitantes de Bahia Blanca 100 leguas de tierra. 

Fin. - Dirigire preguntas a las alumnas con el objeto de com pro bar si 
las explicaciones dadas han side eficaces-Comprobare si ha quedado gra
bada la proposicion sentada - Todas seran hechas (como las explicaciones) 
relacionando en 10 posible los hechos anteriormente explicados. 

Leccibt proxima. Continuacion de la sinopsis de los acontecimientos 
economicos e ind ustriales. 

Bosquejo N° 13 

Abril 16 de 1909. 
ASIGNATUilA. - Historia (20 ano), 
TEMA. - l<esumen de Ja sinopsis del movimiento industrial y econ0mico 

ya explicado-Continuacion . 

(I) Este tE~rmino sera previamente explicado con c1aridad. 

( 2) Este Udto dt!muestra el descenso del sistema enfiteutico. 
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PROPOSlc](iN.-Desde el aiio 1856 nuestro comercio e industria entran en 
un franco periodo de progreso. 

Procedt"mt"e1zfo: bzlroduccion. - Interrogatorio de la sinopsis de los aeon
tecimientos de canlcter economico desde 1810 a 1856. 

Exigire el resumen de los principales acontecimientos de esta primera 
epoca de nuestra vida economica. 

Cuerpo 6 medio.-Continuacion de la sinopsis (sintesis retrospectiva). 
ISIO a I832.-Aumentan las rentas nacionales y el tesoro nacional, por 

consiguiente-No se contraen deudas-EI capital Nacional varia .entre 18 y 
19 millones de pesos moneda naciona!. 

1832 a I852.-Disminuyen notablemente las rentas nacionales-Se con
traen grandes deudas-Se dictan leyes que suprimen derechos comerciales 
-A la caida de Rosas el capital Nacional era solo de 6 millones de pesos. 

1858 a 186S. - Aumento considerable del comercio-Se celebran tratados 
con Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Brasil declarando en ellos la 
libre navegacion de los rios Parana y Uruguay (sin mas limitacion que Ja 
observancia de Jos Reglamentos de las Aduanas y los Resguardos). Se 
declara la Iibertad comercial-Se asegura la propiedad, etc. 

1856.-Se nom bra a los Doctores Eduardo Acevedo y Dalmacio Velez 
Sarsfield para que redactaran el Codigo de Comercio. 

1857.-Se sanciona el primer Codigo cie Comercio Argentino-Se deter
mina la venta de las tierras de Rosas Se dicta una ley suprimiendo de
finitivamente el sistema enfiteutico para dar lugar al sistema de arrenda
mientos (21 Oct.). 

1859.-Se sanciona una ley que fija el precio de las tierras del exterior 
de Rio Salado, autorizando la venta de 100 leguas. 

Fin.-Breve interrogatorio de 10 explicado. 
i Cual era el estado de las finanzas nacionales en Ja epoca comprendida 

entre los allos 10 al 321 
Sintesis del movirniento econornico en la apoca de Rosas. 
Estado economico de nuestro pais a la caida del tirano. 
Leccion proxima.--ContinuaciOn de Ja sino psis. 
Deber. -Evolucion de las formas de gobierno desde el afio 10 al 20 (en 

g"nificas ) . 

Bosquejo N° 14 

Abril 18 de 1909. 
ASIGNATURA.-Historia (20 aiio). 
TEMA.-Continuacion de la sinopsis (desde el aiio 1859 al 1870). 
PROPOSICloN.-La misma de la leccion anterior. 
Procedimt"ento: Introducci6n.-Interrogatorio sobre la leccion anterior. 

-Resumen de los acontecimientos economicos e industriales desde el aiio 
10 hasta el 59. 

Czeerpo 6 medio.-Continuacion de la sinopsis. 
I860.-Durante este aiio entran en nuestro pais 5656 inmigrantes, siendo 

en su rnayoria italian os. 
IS62. - Se dicta un decreto aumentando el precio cie las tierras publicas 

- Entran a nuestro pais en calidad de inmigrantes, 6716. 
I863.-EI P. E. de Ja Nacion dicta un decreta por el cual se adopta 

para nuestro pais el sistema de pesas y medidas «Metrico Decimal »-En'
tran durante este all0 10408 inrnigrantes. 

I864.-Aparece una ley por la que se ordena Ja venta de todas las 
tierras existentes dentro de la linea de frontera, fijandose al mismo tiempo 
sus precios - Entran II682 inmigrantes. 
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1865.-Sigue en aumento la e ntrada de inmigrantes, pues lIegan durante 
te este ano II767. 

1866.-l':n 13 de Septiembre el P. E. de la Nacion sanciona una ley de 
expropiacion de bienes por causa de utili dad publica.-Entran al pais 
13696 inmigrantes. 

1867. - Se dicta un decreto concediendo tierras a los ciudadanos del 
ejercito nacional, voluntarios, que contribuyan a los trabajos de las fron
teras de Rio Negro y Neuquen-Entran 17046 inmigrantes. 

IS70.-Se inician los trabajos de la linea ferrea destinada a unir Con
cordia con Mercedes-Para esta obra, la empresa inglesa, encargada de 
lIevaria a cabo, habia contratado 1500 obreros gascones. 

Fin.-Breve interrogatorio sobre 10 explicado, en su parte dificultosa 6 
de dudosa interpretacion . 

L ecci6n pr6xitna.-Continuacion de la sino psis. 

Bosquejo N° 15 

Abril 22 de 1909. 
ASlGNATuRA.-Historia (20 ano). 
TEMA .-Continuacion de la sinopsis (en cada clase se repite 10 explica

do anteriormente). 
PROPOSI CloN.-Conviene [omentar y proteger la inmigracion, teniendo en 

cuenta la nacionalidad de los inmigrantes, a fin de exc1uir esa inmigracion 
bi-en lIamada • parasitaria ». 

Procedimie1z/o; IntroducciOn. - Formulare preguntas y hare recitar a las 
alumnas sobre la leccion encomendada, pero siempre tratando de recor
dar 10 ya estudiado a fin de relacionar y no olvidar 10 anterior. 

Interrogatorio.-, Cual era el estado del comercio y de la industria en el 
periodo co lonial? i Cuando podemos decir que empezaron las primeras 
manifestaciones del comercio libre? i Que ocontecimiento inclira esa pd· 
mera manifestacion? i En tiempos del Primer Triunvirato hubo algun acon
tecimiento de caracter economico de importancia? i Hay posihilidad de di
vidir en dos epocas el periodo comprendido entre los anos ISIO y 1855? 
i Cml1es son los movimientos de tierras nacionales mas importantes? 

Cuerpo 6 tnedio.-Continuacion de la sinopsis: 
187I.-l':ntran al pais 20933 inmigrantes. 
1873. - Aumel1ta considerablemente el numero de inmigrantes, pues lIegan 

76332. 
I874.-Disminuye el numero de inmigrantes, solo entran 68277. 
1875 .-Entran solo 42066. 
1876.-5e dicta una ley por Ja cual se crea un Departamento General 

de Inmigracion, bajo la dependencia inmediata del Ministerio del Interior 
(por un decreto post",rior paso a de pender del Ministerio de Agricultura). 
Su objeto era y es proteger y fomentar la inmigracion agricultora. sobre 
todo. La Argentina y el Paraguay celebran un tratado de comercio de 
paz y de limites-Entran al pais 30965 inmigrantes. 

1877.-5e dicta un decreto por el que se dec1ara de usa obligato rio en 
la Nacion el Sistema Metrico Decimal, en todas las transacciones comer
ciales- Entran 36325 inmigrantes. 

1878. -Entran al pais 42 .958 inmigrantes. 
IS79.- 55 .15 5 
1880.-- » 41.651 
Fin.-Resumen de 10 explicado. 
Lecci6n pr6xima.-Preparacion de todo 10 explicado e interrogado en 

clase (1810a 1880). 
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Bosquejo N° 16 

Abril 24 de 1909. 
ASIGNATURA.-Historia Argentina (20 aI1o). 
TEMA.-Sinopsis de los acontecimientos industriales y economlcos desde 

1810 a IS19. Especializacion en las disposiciones de la A. Const. 
PROPOSICloN.-La primera preocupacion de los hombres de gobierno de 

nuestro pals fue la de pohlar nuestro territorio sancionando leyes que faci
Iitaban la adquisicion de tierras. 

Procedimienlo: btlrodttcdott.-Breve recapitulacion con el objeto de 
relacionar los conocimientos anteriores con los siguientes. 

Interrogatorio. -l Cual era el estado del comercio en el periodo colo
nial? i Cuales fueron las primeras manifestaciones del comercio libre? 
i Que hechos exteriorizan estas manifestaciones? 

Estado de la indusrria y el comercio en eI aI10 ISI0. 
i Que importancia y que objeto tienen las leyes de tierra? 
LeyE's sancionadas en IS12 (de caracter economico) . Accion de Riva

davia en este sent ido. 
l Que forma de gobierno existfa en nuestro pais cuando Rivadavia dicto 

la ley que prohibia el comercio de esclavos (IS12)? 
Cuadro sinoptico de las disposiciones de la A. Const. del alio 13. 
Cuerpo 0 l1zedio.-Continuacion de la sinopsis: 
ISSI. - Se sanciona una ley declarando la unidad monetaria de la Repu

blica y reglamentando la acuI1acion de la moneda-Entran al pais 47.484 
inmigrantes. 

1882.-Entran al pais 59.843 inmigrantes. 
1883.- 73.210 
I!l84. - » 103.189 » 
188S.-Se inaugura la linea del ferrocarril del Oeste de Rojas a Junin. 
1886. - Se libra al servicio publico el ramal del ferrocarril Central Nor-

te de Recreo a Chumbicha- Se ere a un Banco Hipotecario Nacional con 
el objeto de facilitar prestamos sobre hipotecas en toda la Republica. 

1889.-Se sanciona un tratado de Derecho Comercial en el Congreso de 
Derecho Internacional Privado (reunido en Montevideo) y otro sobre mar
cas de comercio y de Fabricas. - Entran 289.024 inmigrantes. 

Fin. - Breve interrogatorio sobre 10 explicado. 
Lecdon proxima.-Sinopsis de los movimientos industrial y economico 

desde el ano 10 al 30-Breve examen sobre la entiteusis. 
Deber.- Evolucion de las [ormas de gobierno (en graticas, previa expli

cacion de Ja manera de hacerlo). 

Bosquejo N° 17 

Abril 27 de 1909. 
ASIGNATURA.- Historia (20 ano ). 
TEMA.-Sinopsis de los hechos economicos desde el ano 10 hasta el 19, 

con especial detencion en las disposiciones de la A. Con st. del al10 13. 
PROPOSICloN.-La misma de la leccion anterior. 
Procedimic1Zto: Infroduccion.-Interrogacion sobre la leccion encomen

dada. 
,En que consisten las primeras manifestaciones del comercio libre? i Se 

preocupo el Triunvirato del progreso economico? ,Dicto alguna resolu
cion. ley 0 decreto a este respecto? 
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Cuadro sinoptico en el pizarron de las principales disposiciones, de ca 
racter economico de la Asamblea General Constituyente del at'io 1813 . Mo
vimiento economico e industrial y comercial durante el periodo directorial 
(cuadro demostratiyo). 

Cuerj>o 0 medt·o. - Continuacion de la sinopsis. 
1890.-Entran al pais 138.407 inmigrantes. 
I89I.-Se dicta una ley sobre legalizacion de conocimientos de carga 

destinanas a la Republica Argentina. 
1892.-Entran 93.550 inmigrantes. 
1893.- IIO.226 
1894.- 107.104 Se realiza una convencion comercial con 

ltalia. 
1895.-Entran 100.636 inmigrantes.-Se amplia la convencion anterior . 
1896.-Entran 164.218 inmigrantes. 
1897.- 130.626 
J899. -· l) 145.699 » -Se sanciona una ley sobre recauda-

cion de impuestos internos y la fi scalizacion e inspeccion de las industrias 
afectadas por estos-Se dicta otra ley fijando las tasas de impuestos in
te rnos. 

Fin.-Breve interrogatorio sobre 10 explicado. 
Leccz"o~z j>roxima.-Sinopsis de los acontecimientos de caracter econo

mico desde el 19 al 55. 

Bosquejo N° 18 

Mayo 1° de 1909. 
ASIGNATuRA.-Historia Argentina (2° at'io). 
TEMA. -Resumen de los acontecimientos eco nomicos e industriales desd e 

el ano 10 al 19. 
IntroducciOn: Procedimie1Zto. -Interrogatorio sobre los hechos mencio

nados. 
eEl movimiento economico tiene alguna importancia en el progreso ge

neral del pais? i Cual fue la tendencia que manifestaron nuestros gobernan
tes en 10 que a la s tierras se refiere? e Produce algun beneficio la inmi
gracion? 

Estadistica a este respecto. 
i En que consistian los mayorazgos? 
Disposiciones de la Asamblea General Constituyente. 
El Triunvirato, i se preocupo de la cuesti6n economica? 
C1terj>o 0 medio.- Continuaci6n de la si nopsis (1900 a 1909). 
1900.--Entran al pais 132.456 inmigrantes. 
190I.-Aumenta notablemente la proporcion anterior, pues entran 160.51i2 

inmigrantes. 
1902.-Disminuye la proporcion anterior, solo entran 135.222 inmi

grantes . 
1903.-En el dominio de los progresos economicos es este ano uno de 

los mas importantes por el numero de leyes que se dictan tendientes todas 
elias al cultivo de las tierras, bosques y minas. 

Se dicta una importante ley de tierras por la cua l el Gobierno Nacional se 
obliga a mandar explorar y medir las tierras fiscales-Se dicta un decreto 
nombrando una comision con el objeto de que informara al gobierno nacio
nal sobre las extensio nes de bosques del Estado que deban entregarse a la 
explotacion de sus productos forestales y los que deban reservarse por ra
zones de utilidad publica. - Dictase o tro decreto sobre la reglamentaci6n de 
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la explotacion de los yerba les-Por un decreto de este a llO se destillan 
200.000 pesos a la defensa agrico la . 

1904.-Se dicta la Ley Organica del Banco de la Nacion, siendo su ca 
pital en este all0 de 50 millo nes de pe50s min. 

1905.-Se dicta una ley po r el Congreso Nado nal por la que se grava 
con un impuesto a las herencias-Se dicta un decreto reglamentando la ley 
-de tierras del all0 1903, en el cual se prohibe a l Gobierno la enagenacion, 
concesion 0 arrendamiento de las tierras fiscales no exploradas. Se dicta 
una Ley de Aduana-Ley sobre derechos de Puertos y Muelles en la Capi
tal y La Plata. 

1909.- Desde e l ano 1857 hasta 1909 han entrado al pais mas de 3 mi-
1I0nes de inmigrantes, e ntre los que predomina el efemento italiano. 

Fin. - Interrogatorio sobre 10 expIicado-Deducciones sobre la evolucion 
economica de nuestro pais. 

Leccion proxima.- Recapitulacion de los acontecimientos de caracter 
economico desde 1810 hasta 1857. 

Bosquejo N° 19 

Mayo 18 de 1909. 
ASIGNATURA.-Historia Argentina (20 alio). 
TEMA.-Estado actual del movimiento economico . 
PROPOSICloN.-Desde el alio 1853 nuestro pais ha entrada en un pedodo 

de progreso economico evidente. 
Pro<·edimzimto.' Introdttccion.-Interrogatorio sobre la sintesis del mo

vimiento economico desde 1810 a nuestros dias. 
e Es susceptible el movimiento economico de alguna division general 

que 10 resuma ? 
Cuadro sinoptico en el pizarron de la division del movimiento econo

mico. 
iPorque en la epoca de Rosas se retrocede economicamente? iA que 

causas se debe el progreso camercial e industrial de los ultimos 50 alios? 
Resumen del movimiento economico por epocas. 
Cuerpo 0 medio.-Aqui el profesor hara la sintesis del estado actual del 

comercio, la industria, las finanzas nacionales, la inmigracion, colonizacion 
etc. Con ese objeto se exhibira en el pizarron un cuadro general que sera 
copiado por las alumnas. 

Fi1z.-Breve interrogatoria de 10 explicado. 
Deber.-Evolucion completa de las formas de gobierno en graticas. 
Leccz'on proxima.-Terminacion del movimiento ecanomico- Interroga-

torio general. 

B osquejo N° 20 

Mayo 27 de 1909. 
ASIGNATURA.- Historia Argentina (2° ano). 
TEMA.-Sinopsis de los hombres descollantes en las diversas epocas y 

manifestaciones de la vida historica de la Republica. 
PROPOSICION.-A cada epoca historica carrespanden hombres de5collantes 

que la encarnan, constituyendo su expresion mas genuina. 
Procedimie1Zto.' lntroduccion.-Breve explicacion del nuevo topico a es

tudiar. 
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SUMARIO.- 1. Division de este tema por epocas historicas. 

1. Epoca Revolucionaria y ailos siguientes (1810 a 1830). 
[1. Tirania. 
III. Organizacion Nacional (1852 a 1870). 
IV. Tiempos Modernos (I870 a 1909). 

1. Hombres que descollaron dentro de cada una de e~as 
epocas en las diversas manifestaciones de la vida politi· 
ca, miJitar, artistica, cientifica, etc., etc. 

2. Explicacion sobre la division que antecede. 
3. A cada hombre descollante corresponde una especiaJidad 

(politico, militar, artista, etc.). 
4. Consideraciones generales dentro ne cada epoca.- Orien

taciones. 
5. Subdivision (dentro de cad a epoca) de las vidas ilustres 

por su especialidad (politico, militar, civil, artista, etc). 

Ctterjo,] medz'o.-Breve noticia del estado intelectual y social en el pe
dodo colonial. 

Iniciacion de la sinopsis de vidas ilustres por orden cronologico. 
Primera ejoca-181o- Julian Leiva-Hizo sus estudios en Chile. Perte

necio al foro de este pais en el ano 1783. Sobresa1io especialmente en 
historia (como 10 demuestran sus obras). Su actuacion principal esta en 
la Revolucion de Mayo (aunque sumamente corta), en cuyo tiempo era 
Sindico Procurador - Correspondiole la iniciativa de la reunion del Cabildo 
abierto del 22 y 25 de Mayo de 1810. 

Obras. -Apuntes Historicos y «La Argentina ~ son las principales. Fa
Ilece en el al'io 1818. 

Gregorio Funes.-Nacio en Cordoba en el aiio I749, en cuya Univer
sidad hizo sus estudios- En dicho establecimiento recibi6 la investidura sa
cerdotal en 1773 y un ano despues la de doctor. Se Ie nombro canonigo 
de la Catedral de Cordoba a1canzando la dignidad ne Dean. 

Como patriota se empezo a distinguir desde la incorporacion de los di
putados de las Provincias que fueron dirigidos por el. Su actuacion politica 
se hizo notar en la Revolucion y los primeros alios que Ie siguen - Fue 
Rector ne la Universidad de Cordoba. 

Se distinguio especialmente como escritor y politico. 
Obras.-( Ensayo de la Historia Civil de Buenos Aires, Tucuman y Pa

raguay ~ (Buenos Aires 1817 y 1818) que fue reimpresa en 1856 i «Histo
ria de las Provincias Unidas del Rio de la Plata ~ (1816 a 1818), cuya 
tercera edicion (corregina) fue pubJicada en 1883 por el Sr. Zinny. 

Fallecio en Buenos Aires en el ano 1830. 
Fin.-Interrogatorio general sobre 10 explicado. 
Lecczon jroxima.- Estudio del tema desarrollado en esta leccion. 

I) En todo este estudio el profesor hara que las alumnas relacionen 
la ,dda de estos hombres con los acontecimientos politicos y economicos 
ya estudiados. 

2) Una vez terminado se hara un cuanro grafico ne las vidas ilustres. 


