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L V N E S

8 Apertura de la transmisión.

8.03 Síntesis informativa de la mañana.

8.08 LA MAÑANA MUSICAL: música del barroco y del 
clasicismo.

0.30 LA TIERRA Y SUS CANTARES: programa folkló
rico.

10 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

10.05 La Plata en la noticia.

10.10 CONCIERTO DE LA MAÑANA.
11.30 MEDIODIA: programa periodístico. Conduce Ho

racio Alfaro.
13 Informativo.
13.05 CONCIERTO DEL MEDIODIA.

14 Informativo.

14.05 Tango moderno.

14.30 SERIE POPULAR: el jazz.

15 Informativo.

15.05 DEL SABER POPULAR: programa folklórico a car

go de Hugo Rubén Guerrero.
16 Boletín cultural.

16.10 Programa de divulgación. Material facilitado por ser
vicios internacionales.

16.30 CONCIERTO DE LA ¿ ARDE.

18 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

18.05 AMBITO ARGENTINO: el Norte. Comentarios de 
Dora Valdovinos.

18.30 PERU: SU MUSICA Y SU CULTURA. Un progra
ma a cargo de Hernán U lay Fernández.

9 Informativo.

19.65 Desde Francia.

19.30 Música instrumental.

20 Boletín universitario.

20.10 SERIE PANORAMAS: la vida en los museos. Pre
senta Ovidio R. Tomatti.

20.45 Programa de divulgación científica y técnica. Mate
rial facilitado por servicios internacionales.

21 Inforrtjativo.
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21.05

21.15
22

23.45
24

ARMADA ARGENTINA: CIENCIA Y TECNOLO
GIA AL SERVICIO DEL PAIS. Presenta Domingo 
José Di Leo.

LAS FORMAS MUSICALES: la sinfonía.

CONCIERTO DE LA NOCHE: obras de composi
tores antiguos, hasta el período barroco inclusive. 
Comentarios de Roberto Mario Fuentes.
Panorama informativo.

Cierre de la transmisión.

M A R T E S

8 Apertura de la transmisión.
8.03 Síntesis informativa de la mañana.

8.08 LA MAÑANA MUSICAL: música del barroco y del 
clasicismo.

9.30 LA TIERRA Y SUS CANTARES: programa folkló
rico.

10 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

10.05 La Plata en la noticia.

10.10 CONCIERTO DE LA MAÑANA:
11.30 MEDIODIA: programa periodístico. Conduce Ho

racio Alfaro.

13 Informativo.

13.05 CONCIERTO DEL MEDIODIA.

14 Informativo.
14.05 TIEMPO Y VIDA DE FREUD: presenta Oscar 

Ochoa de la Maza.

14.30 SERIE POPULAR: el tango.

15 Informativo.
15.05 DEL SABER POPULA 11: programa folklórico a 

cargo de Hugo Ruben Guerrero.

16 Boletín cultural.
16.10 Programa de divulgación. Material facilitado por 

servicios internacionales.
16.30 CONCIERTO DE LA TARDE.

18 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

18.05 AMBITO ARGENTINO: el Litoral.

18.30 SERIE POPULAR: el jazz.

19 Informativo.
19.05 DESDE ITALIA: presenta Haydéc Isabel Bencini.
19.30 TIEMPO Y ESPACIO: presenta José Olivo Ber- 

landa.
20 Boletín universitario.

20.10 Serie Panoramas.
20.45 Programa de divulgación científica y técnica. Mate

rial facilitado por servicios internacionales.

21 Informativo.
21.05 EL DICCIONARIO MUSICAL: presenta María dd 

Valle Sacayán.

10 11
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21.15 LAS FORMAS MUSICALES: el concierto. Comen
tarios de Leopoldo Bosano.

CONCIERTO DE LÁ NOCHE: obras de compo
sitores del período clásico. Comentarios de Néiidu 
Buscaglia.

23.45 Panorama informativo.
24 Cierre de la transmisión.

M I ERCOLES

8 Apertura de la transmisión.

8.03 Síntesis informativa de la mañana.
8.08 LA MAÑANA MUSICA!,: música del barroco y del 

clasicismo.

9.30 LA TIERRA Y SUS CANTARES: programa folkló
rico.

10 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

10.05 La Plata en la noticia.
10.10 CONCIERTO DE LA MAÑANA.
11.30 MEDIODIA: programa periodístico. Conduce Ho

racio Alfaro.

13 Informativo.
13.05 CONCIERTO DEL MEDIODIA.
14 Informativo.

14.05 fango moderno.

14.30 SERIE POPULAR; el jazz.
15 Informativo.
15.05 DEL SABER POPULAR: programa folklórico a 

cargo de Hugo Rubén Guerrero.

16 Boletín cultural.
16.10 Programa de divulgación. Material facilitado por 

s ervicioso internad onales.

16.30 CONCIERTO DE LA TARDE.
18 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar

gentina para la navegación deportiva.
18.05 AMBITO ARGENTINO: Cuyo. Comentarios de 

Adrián Rocha.
18.30 SERIE POPULAR: el tango.

19 Informativo.
19.05 EL CUENTO LEIDO: programa preparado por el 

Servicio de Transcripciones de LR11.
19.30 Música instrumental.
20 Boletín universitario.
20.10 SERIE PANORAMAS: la psicología. Presenta Ma

ría Elena Chirico,
20.45 Programa de divulgación científica y técnica. Mate

rial facilitado por servicios internacionales.

21 Informativo.
21.05 UNA LECTURA DE SAINT EXUPERY: presenta 

Miguel .Angel Arzel.

12 13
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21.15 PROTAGONISTAS: presenta Félix Tomás Lugones.

22 CONCIERTO DE LA NOCHE: obras de composi
tores del período romántico. Comentarios de María 
del Valle Sacayán.

23.45 Panorama informativo.

24 Cierre de la transmisión.

JUEY E S

8 Apertura de la transmisión.

8.03 Síntesis informativa de la mañana.

8.08 LA MAÑANA MUSICAL: música del barroco y del 
clasicismo,

9.15 Universidad en el aire: Departamento de Orienta
ción Vocacional y Seguimiento.

9.30 LA TIERRA Y SUS CANTARES: programa folkló
rico.

10 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

10.05 La l’lata en la noticia.
10.10 CONCIERTO DE LA MAÑANA.

11.30 MEDIODIA: programa periodístico. Conduce Ho
racio Alfaro.

13 Informativo.

13.05 CONCIERTO DEL MEDIODIA.

14 Informativo.
14.05 Voces y conjuntos.

14.30 SERIE POPULAR: el tango.

15 Informativo.

15.05 DEL SABER POPULAR: programa folklórico a 
cargo de Hugo Rubén Guerrero.

16 Boletín cultural.

16.10 Programa de divulgación. Material facilitado por 
servicios internacionales.

16.30 CONCIERTO DE LA TARDE.

18 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

18.05 AMBITO ARGENTINO: el Sur.

18.30 SERIE POPULAR: el jazz.

19 Informativo.

19.05 DESDE GRECIA: presenta Constantino Courou 
niotis.

19.30 Universidad en el aire: Departamento Ingreso a la 
Universidad.

20 Boletín universitario.

20.10 SERIE PANORAMAS: la educación. Presentan Mi
guel ¿Angel Arzel y José Mario Aguirre.

20.45 Programa de divulgación científica y técnica. Mate
rial facilitado por servicios internacionales.

14 15
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21 Informativo.
21.05 LAS FORMAS MUSICALES: la sonata. Comenta

rios de Marta Delage.
22 CONCIERTO DE LA NOCHE: obras de composi

tores modernos.

23.45 Panorama informativo.
.24 Cierre de la transmisión.

ViEil N E S

8 Apertura de la transmisión.

8.03 Síntesis informativa de la mañana.

8.08 LA MAÑANA MUSICAL: música del barroco y del 
clasicisn io.

9.30 LA TIERRA Y SUS CANTARES: programa folkló
rico.

10 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

10,05 La Plata en la noticia.

10.10 CONCIERTO DE LA MAÑANA.

11 .30 MEDIODIA: programa periodístico. Conduce Ho
racio Alfaro.

13 Informativo.

3.05 CONCIERTO DEL MEDIODIA.

14 Informativo.

14.05 RITMOS Y SONES DEL CARIBE: presenta Willy 
Dante.

14.30 SERIE POPULAR: el jazz.

1.5 Informativo.

15.05 DEL SABER POPULAR: programa folklórico a 
cargo da Hugo Rubén Guerrero.

16 Boletín cultural.

16.10 Programa de divulgación. Material facilitado por
servio i internación a les.

16.30 CONCIERTO DE LA TARDE.

18 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

18.05 AMBITO ARGENTINO: bailemos nuestras danzas. 
Presenta Hugo Rubén Guerrero.

18.30 SERIE POPULAR: el tango. Guardia Vieja y Guar
dia Nueva, Evolución instrumenta! del tango, por 
Carlos de la Vega.

19 Informativo.

19.05 DESDE ESPANA: presenta Dora Valdovinos.
19.30 Audición del Colegio de Médicos de La Plata.

19.45 Música instrumental.

20 Boletín universitario.

20.10 SERIE PANORAMAS: el cine. Informaciones y co
mentarios de Carlos Vallina.

20.45 Programa do divulgación científica y técnica. Ma
terial facilitado por servicios internacionales.

17
16
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21 Informativo.
21.05 HISTORIA VIVA: presentan Héctor Luis Sambu- 

cetti y Jorge Arla.
21.15 LAS FORMAS MUSICALES: la ópera. Comenta

rios de Leopoldo Bosano.
22 CONCIERTO DE LA NOCHE: música de cámara. 

Comentarios de Enrique Aníbal Nínno.

23.45 Panorama informativo.

24 Cierre de la transmisión.

SABADO

8 Apertura de la transmisión.

8.03 Síntesis informativa de la mañana.

8.08 LA MAÑANA MUSICAL: música del barroco y del 
clasicismo.

9.30 LA TIERRA Y SUS CANTARES: programa folkló
rico.

10 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

10.05 SEPTIMO DIA: programa de la Escuela de Perio
dismo y Comunicación Social.

11 CONCIERTO POP: presenta Roberto Parreño.

12.45 Universidad en el aire: Instituto de Educación Fí
sica.

13 Informativo.
13.05 CONCIERTO DEL MEDIODIA.
14 Informativo.

14.05 Historia de la música de los Estados Unidos. Pro
grama de la “Voice of America”.

14.35 SERIE POPULAR: el tango.
15 Informativo.

15.05 Festival musical.

16 Programa de divulgación estética e histórica. Ma
terial facilitado por servicios internacionales.

16.15 MENSAJE INFORMAL: programa del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

16.30 CONCIERTO DE LA TARDE.

18 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

18.05 POR LAS PROVINCIAS ARGENTINAS: presenta 
Roberto Musmano.

19.30 INFLUENCIAS: presentan Eduardo D’Argento y 
Sergio Pujol.

20.30 EN BUSCA DEL LENGUAJE PERDIDO: presen
tan Juan Carlos Chaves, Nora Chaves y Nora Ra- 
vassi.

21 Informativo.

21.05 CONCIERTO DEL SABADO: selección y comen
tarios de Enrique Aníbal Ninno.

24 Cierre de la transmisión.

19
18
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1) O M ÍNC.O

8 Apertura de Ja transmisión.

8.03 Síntesis informativa de la mañana.

8.08 LA MAÑANA MUSICAL: música del barroco y del 
clasicismo.

9.30 LA TIERRA Y SUS CANTARES: programa folkló
rico.

10 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar
gentina para la navegación deportiva.

10.05 UNIVERSO: presenta Lía María Zerbino.
11 Informativo.
11.05 CONCIERTO DE JAZZ: presenta Jorge Curubeto.
12 Programa de música melódica.

13 Informativo.

13.05 CONCIERTO DEL MEDIODIA.

i 4 Informativo.

14.05 ENTRE AMIGOS: programa de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires.

14.30 DANZAS Y CANCIONES DE ITALIA: programa 
de la RAI.

15 Informativo.

15.05 LOS SERVICIOS INTERNACIONALES; progra
ma preparado por el Servicio de Transcripciones de 
L R 11 con aportes de diversas emisoras interna
cionales.

16 Compositores argentinos.
16.30 CONCIERTO DE LA TARDE.
18 Informativo de prensa de la Prefectura Naval Ar

gentina para la navegación deportiva.
18.05 NUESTRA AMERICA: su folklore y su música. 

Presenta Lila Scotti.
19 Informativo.
19.05 LA MUSICA, LENGUAJE DE TODOS LOS PUE

BLOS: un programa del Servicio de Transcripcio
nes de L R 11.

19.30 Festival Casals.
20 DESDE ALEMANIA: un programa de Richard 

Klatovsky, Bono, Alemania Federal.
21 Informativo.
21.05 1390 KHZ. Un programa de radio sobre radio. Ser

vicio de Transcripciones de L R 11.
22 CONCIERTO DEL DOMINGO: selección y compu

tarlos de Nélida Buscaglia.
24 Cierre de la transmisión.

21
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INSTITUTO SUPERIOR DEL OBSERVATORIO 
ASTRONOMICO

¿Como se distribuyen las estrellas 
en el universo?

Gladys Rebeca Solivella y Homero Luna 
Licenciados en Astronomía

El Sol, centro de nuestro sistema planetario y fuente de 
vida sobre la Tierra, es la estrella más cercana a nosotros. 
No está aislada en el Universo sino que forma parte de una 
comunidad de alrededor de cien mil millones de estrellas. 
A esta enorme organización de estrellas se le llama galaxia 
y el Universo está constituido por muchísimas de ellas. 
Nuestra galaxia se llama Vía Láctea y es una de las 
más grandes conocidas.

Dentro de una galaxia las estrellas pueden coexisth solas, 
de a pares o en grupos aun mayores. El Sol es una estrella 
simple que gira en conjunto con las demás estrellas que for
man la Via Láctea en torno de su centro. Esta rotación 
produce que la galaxia tenga forma aplastada semejante a 
un inmenso plato. En el planno de la Via Láctea las es
trellas más brillantes, que a su vez son las más jóvenes, se 
agrupan de tal manera que forman dos grandes brazos es
pirales.

El Sol está ubicado cerca de uno de esos brazos y lejos 
del núcleo galáctico. Observando el cielo en una noche des
pejada podemos ver una banda brillante que cruza el cielo, 
manchada de zonas oscuras distribuidas en forma irregular. 
Esta banda brillante es nuestra galaxia vista desde su inte
rior. Las estrellas de las galaxias difieren entre sí por su 
tamaño, temperatura, edad y ubicación en el plano galác
tico. Igualmente difieren entre sí por cómo están agrupa
das. Hay algunas que se agrupan en cúmulos irregulares 
llamados galácticos, otras en cúmulos más simétricos lla
mados globulares por su semejanza a un globo.

í.os cúmulos galácticos están forinarlos por estrellas muy 
jóvenes, por gas y por polvo interestelar y se encuentran 
estrechamente ligados al plano de la galaxia. Los cúmulos 
globulares son más abundante en número de estrellas que 
los anteriores, poseen poco gas y poco polvo, son más vie
jos que los galácticos y generalmente se ubican uniforme
mente repartidos en la galaxia.

Entender el contraste entre ambos tipos de cúmulos es 
de grao importancia para la comprensión de la historia y 
relaciones de las diferentes partes de nuestra galaxia como 
de otras.

Aparte de estos cúmulos bien conocidos, los astrónomos 
ven que todas las estrellas se relacionan unas con otras en 
forma muy compleja, dependiendo esas relaciones de los 
diferentes tipos de estrellas, de su edad y del mecanismo 
por el cual ellas se han formado; por ejemplo, existen 
extensas zonas del espacio en donde conviven estrellas con 
una determinada característica sin ser ellas las que caracte
rizan a un cúmulo, como los anteriormente nombrados.

A estas agrupaciones se las denomina asociaciones. Las 
estrellas de las asociaciones son jóvenes y están ligadas ge
neralmente a ncbulacidadcs y a zonas donde se libera gran 
cantidad de energía. Los astrónomos han llegado a la con
clusión que estas asociaciones son zonas en las cuales aun

25
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hoy se están formando estrellas; sin embargo, una explica
ción completa de la vida de estas asociaciones y del me
canismo de formación de sus estrellas todavía no se ha 
logrado.

Dentro de las asociaciones y de los cúmulos las estrellas 
conviven en grupos aun más chicos, como estrellas dobles, 
triples, cuádruples, etc.

Entender el por qué de los diferentes status de las agru
paciones estelares nos permitirá conocer la «-volución mis
ma de las estrellas como parte de una galaxia y de las 
galaxias como parte del Universo.

ESCUELA GRADUADA “JOAQUIN V. GONZALEZ’

Perfil ideal del maestro en el
mundo moderno

B. M. Arbegui y Olaeíchea

Para hacer referencia al perfil del docente de nivel pri
mario, como perfil ideal de nuestra época, y de nuestra 
Patria, debemos partir de Ja formulación de los Fines de 
la Educación, que el 16 de setiembre de 1976 expusiera la 
V Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Educación, 
cuando se expresó; “El fin de la educación de la Nación 
Argentina es la formación integral y permanente del hom
bre, capaz de dirigir su conducta en función de su destino 
trascendente como protagonista creador, crítico y transfor
mador de la sociedad en que vive, al servicio del bien co
mún, conforme con los valores de la moral cristiana, de la 
tradición nacional y de la dignidad del ser argentino.’’.

De acuerdo con ello y a fin de fijar pautas sobre el 
perfil ideal del maestro, se realizaron en 1979 Jornadas 
sobre Educación —a las que fueron invitadas todas las pro
vincias argentinas -, organizadas mediante un convenio en
tre el Ministerio de Cultura y Educación a través de la 
Dirección Nacional de Investigación, Experimentación y 
Perfeccionamiento Educativo, y la OEA a través de su 
Departamento de Asuntos educativos. Mencionaré algunas 
conclusiones expuestas en dichas jornadas, así como con
ceptos que uno va espigando de publicaciones recientes, o 
experiencias vividas en nuestra Escuela Graduada.

Es cierto que estamos inmersos en una sociedad com
pleja y cambiante y definir el perfil del maestro de esta 
sociedad moderna se ha dicho que es la tarca de mayor 
complejidad que pueda plantearse la educación.

Los ininterrumpidos y rápidos procesos de evolución de 
nuestro tiempo obligan a la reflexión permanente. La dife
rente densidad de población, los problemas que originan 
los mayores centros urbanos, la ecología, la contaminación 
ambiental, el acopio constante de nuevos conocimientos, los 
avances de la tecnología, los satélites espaciales, la marcada 
influencias de los medios masivos de comunicación nos 
alertan cada día para procurar una mejor educación. Y 
frente a este panorama y ante el enorme caudal de cono
cimientos, el maestro se pregunta no sin preocupación: ¿qué 
debo enseñar y con qué propósito?

Con este motivo se ha fijado que el Maestro de nuestro 
tiempo debe abarcar:

® La visión profunda de la persona humana.
5 El conocimiento de los fines y objetivos nacionales de 

la educación, en la medida en que van siendo esta
blecidos.

* Una sólida cultura general.
* Amplia comprensión de los problemas socio-culturales 

de su tiempo.
* Dominio de los contenidos de aprendizaje.
° Comprensión de los factores que inciden en el desarro

llo de la personalidad del niño, en especial respecto- 
de su aprendizaje.

26 27
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Veamos los últimos enfoques en educación y los cambios 
de actitud que ellos plantean al maestro.

Ya hace unos cuantos años hemos entrado en un mundo 
nuevo, una era nueva, que aprisionó al niño de inmediato. 
Lo supe el día en que la maestra de primer grado, para el 
aprendizaje de la palabra cráter pidió a un niño que lo 
reprodujera en el pizarrón. Fue un cráter pequeñísimo, 
apenas insinuado. La maestra y yo nos miramos, acostum
bradas nosotras a la elevada chimenea con su cráter, de 
un volcán terrestre. “¿Por qué tan bajito?” —1c dijo la maes
tra. El niño respondió: “Porque es un cráter de la Luna’ 
Sí, el niño ya ingresó en el pasaje hacia el nuevo siglo 
que se avecina.

En los últimos decenios se advierten, por todas parles, 
esfuerzos muy loables para introducir cambios cu materia 
educativa.

Revisemos las expresiones más reconocidas de este pro
ceso evolutivo que lleva a perfilar la imagen del maestro 
ideal de nuestro tiempo.

Podemos mencionar en primer lugar la Escuela activa o 
progresiva en función casi desde principios de este siglo. 
Se sostiene que en respuesta de la Escuela Académica v 
centrada en la materia, los educadores pusieron su atención 
en los intereses y la actividad del niño. Los críticos con
sideran que se descuidó el valor de los contenidos. Esta 
concepción de la educación se dice que sale al paso del 
dilema: “asignatura versus interés del alumno”.

Se requiere del docente dominio en el manejo de las 
m odalidades opera tivas.

En un segundo plano viene la Democratización de la 
vida escolar.

La distancia social niño-maestro se acorta en beneficio 
del diálogo edificante, la mayor comprensión y la mayor 
iniciativa para los alumnos.

Transcribo un concepto siempre actual planteado en las 
Jornadas de Educación: La camaradería y la informalidad 
excesiva puede llevar a la perdida del principio de auto
ridad del maestro, pero no se llega a esto en la medida 
en que la personalidad d -I maestro sirva de modelo y m: 
figura de identificación para los alumnos en desarrollo. No 
es lo mismo autoridad ejercida por un buen maestro que 
autoritarismo. Tolerancia que incita a los niños a la parti
cipación, que tolerancia que invita a la anarquía. La au
toridad ejercida por un maestro experto, basada en la com
prensión y el afecto que siente por sus alumnos es acep
tada fácilmente y hasta con alegría por éstos. .

Siempre pienso que el día que me aleje de la “Anexa’ 
extrañaré muchísimo ese afecto y comunión que hoy existe 
entre niños y autoridades, ese beso diario que espontánea
mente da el pequeño y su trato dulce, afectivo, familiar, 
su acercamiento sin temores; ese deslumbramiento de un 
encuentro casual en la calle que habla claramente que no 
hay, ni debe haber, barreras entre el niño ávido de cariño 
y de saber, y los mayores que iodo lo pueden dar con su 
experiencia.

Para lo expuesto, la Dinámica de Grupo es fuente de 
inspiración y de prometedoras técnicas de trabajo, pero exige 
un cambio en el aula. La clase tipo —especialmente desde 
el punto de vista pedagógico—, no puede seguir desenvol
viéndose con alumnos dentro de una sala, frente a un piza
rrón, un escritorio y un maestro. Esta clase funciona desde 
Ja Edad Media; quienes pasaron por la famosa Universidad 
de Salamanca habrán visto la sala, con largos y gruesos pu 

pitres de madera y los largos y pesados bancos alineades, 
cubiertos con los eternos grabados que hacen los alumnos, 
donde Fray Luis de León dictaba su cátedra desde un 
pulpito. El profesor era el único informador, puesto que 
no se contaba ni siquiera con libros, ni papel, ni imprente.

En una sociedad democrática no puede haber exigencia 
más importante para sus maestros que la capacidad para 
estimular el trabajo grupal, sin dejar por ello presente el 
desarrollo del juicio crítico, la iniciativa personal y la ca
pacidad creadora del individuo. La habilidad del maestro, 
siempre se insiste, es evitar la adhesión del individuo al 
común denominador del grupo, como medio de sentirse aco
gido y admitido por el mismo.

A partir del pizarrón y la tiza, el libro fue la gran re
volución tecnológica del sistema escolar. Ahora llega a la 
Escuela la introducción del satélite por la radio y la T. V., 
y de la computadora. Educar ya no es prever necesidades, 
sino preparar para lo imprevisible, sea desarrollando la ca
pacidad de resolver problemas, sea trocando el interés en 
los contenidos por un interés sobre las técnicas.

La tecnología didáctica ya deja de lado la clase exposi
tiva, aún complementada con recursos audiovisuales. La 
presencia del profesor y sus explicaciones serán valiosas, 
pero si el alumno interviene en el proceso del aprendizaje. 
La Dinámica de Grupos en grados superiores facilita este 
proceso, a condición de que el maestro mantenga:

* Actitud permanente de observación sistemática e indi
vidualizada de sus alumnos y capacidad para identifi
car sus necesidades, dificultades e intereses más espe
cíficos y significativos.

s Habilidad y destreza para atender a la clase como gru
po y a cada uno de sus integrantes en función de si
tuaciones de aprendizaje ajustadas a las necesidades 
individuales de los alumnos.

” Habilidad para promover la creatividad, la iniciativa y 
la originalidad de los educandos.

Hoy el profesor no enseña; guía, ayuda al alumno a apren
der. Hoy el alumno aprende mucho más rápidamente en 
contacto con los medios de comunicación modernos. La In
formación viene a través de la radio, la T.V., el cine, las 
revistas, los libros, los afiches. Series de informaciones se 
transforman en colecciones muy vendidas, que llevan a to
dos los últimos datos de la investigación espacial o de la
boratorio, con profusión do fotografías, dibujos, esquemas a 
todo color. La palabra expositiva del Profesor y el libra 
didáctico son etapas de un proceso que se va quedando, 
frente a la explosión de la información a través de los me
dios de comunicación masiva que ofrecen un desafío. Decía 
Dewey: “La memoria es la gran simuladora de la inteli
gencia.”. La inteligencia es la función que sólo se activa 
trente a tina situación problema, si no hay “desafío” hay 
freno de esta función. El desafío es el proceso didáctico 
para el desarrollo intelectual.

Hay dos opiniones actuales que me hacen pensar: Una, 
que la disciplina que prepara al alumno para la vida fu 
tura será la Ciencia Ficción, y otra, que los niños pueden 
aprender a leer a los 18 meses. Personalmente efectué la 
experiencia del aprendizaje de la lectura a los tres (3) 
años con el proceso del juego-aprendizaje. Dalilla Sperb 
opina que el niño puede aprender a leer a los tres años, 
igualmente opinan Glen Doman, Moore y otros en estudio., 
recientes.

28 29



ARCHIVO SONORO 

RADIO UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE ARTES

UNLP

Con esto se desmorona toda la pedagogía de la ejerci- 
tación del cultivo de las facultades mentales a través de 
repeticiones y de fijación de soluciones”.

El perfil del maestro actual reclama una relación más 
estrecha de padres y maestros, y que el maestro posea una 
actitud de franca disposición para relacionarse con los pa
dres y demás integrantes e instituciones de la comunidad, 
con vistas al fortalecimiento de la acción educativa.

En nuestra escuela el maestro debe citar a los padres 
para dos tipos de actividades: bien para informar sobre sis
temas de trabajo, evaluaciones, conducción de su grado, con
ductas a seguir, etc., o para participar del desarrollo de 
clases donde los padres pueden valorar la actividades de 
los alumnos, de su hijo, de la clase en general. Se efec
túan también citaciones para tratar casos particulares, o se 
atiende al padre que espontáneamente desea dialogar con 
el maestro, en días fijos una vez a la semana, o en cual
quier día de la semana si el caso fuera impostergable. Los 
padres de nuestros alumnos acompañan al Maestro en ex
cursiones, organizan recreaciones para los más pequeños, 
realizan a través de sus hijos muchas donaciones y colabo
ran en todo momento con la Escuela.

El perfil del maestro ideal no puede definirse como un 
clisé o tipo único, pero el perfil del maestro ideal lia ck. 
incluir por lo menos facetas destacadas: ser equilibrado, 
ecuánime, capaz de lograr el bien común de la República 
en la labor formativa de las nuevas generaciones, tener 
personalidad, capacidad y confianza en sus propias fuerzas, 
capacidad para crear un clima afectivo y espiritual, respeto 
a la dignidad humana, cultura, preparación intelectual, pro
fesional creatividad, interés social. Aunadas estas facetas 
se puede alcanzar a integrar el carácter básico del maestro 
ideal que se busca.

FAC. HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACION

HISTORIAS,
de Joaquín V. González

Prof. Carlos Aoam

Sabemos que la obra de Joaquín V. González puede di
vidirse’ en cuatro disciplinas: jurídica, política, educativa y 
literaria. La edición de sus Obras completas, publicadas 
por fc: Universidad Nacional de La Plata y ordenada por 
el Congreso de la Nación Argentina comprende veinticinco 
volúmenes. Sus trabajos literarios los encontraremos en los 
siguientes tomos: el diecisiete, que comprende La tradición 
nacional y Mis montañas; el dieciocho contiene Cuentos. . ., 
Historias e Intermezzo; el diecinueve reúne Patria, Ideales 
y caracteres y fíronce y lienzo; el veinte sus traduccioiíts 
del inglés de Cien poemas de Kabir y Rubaiyat de Ornar 
Khayyam y sus Fábulas nativas; el veintiuno, El juicio del 
s::do. La patria blanca y El centinela de los Andes, y, en 
el último volumen, el veintitrés, se agrupan los relatos no 
reunidos con anterioridad en ninguna de sus colecciones: 
Triplico de sangre, El último tuscha, La hembra del mal 
(transcripción de un cuento chino) y La última rosa del 
ve,rano.
,.,^'a trayectoria literaria de González se inició con dos 
libros de poemas de un romanticismo tardío: Oscar canto 
de invierno, de 1883, y Rimas, de 1885. Pero su primera 
obra importante fue La tradición nacional, de 1888, evoca
ción legendaria que se vincula con el paisaje, el folklore, Ja 
historia y la sociología. En esta obra encontramos ya lo 
que será luego el leiv motiv de sus relatos. Joaquín V. 
González recuerda que “desde las montañas inaccesibles, 
coronadas de nieve y de sol, de cuya cima la vista revela 
al espíritu ámbitos infinitos, hasta la llanura dilatada' y 
seca, despojada de verdura, donde la vista no revela vastos 
horizontes, pero el espíritu descubre dentro de sí mismo 
anhelos inagotables, tanto más profundos cuanto más ex
tensa es la planicie que el ojo no puede abarcar; desde las 
márgenes sonrientes de los grandes ríos, morada d< la poe
sía nativa, donde a no dudarlo se oculta la musa nacional 
velada por las brumas matinales, hasta las selvas del tró
pico que desalían las facultades creadoras del hombre en 
busca del arma, del elemento, de la fuerza con que ha de 
combatir la avasalladora expansión de sus raíces seculares”.

En Mis montañas, de 1893, con el cual incorpora el pai
saje do su provincia natal, La Rioja, a la geografía del país, 
tal como lo habían hecho ya antes Echeverría y Sarmientu, 
< I autor evoca sus experiencias vividas o las de personas 
allegadas a el. Así aparecen sucesos que van dando vida 
a un pasado no lejano: el de su niñez. Pero, ahora, her
moseado por sus sentimientos y por “el presente —tal como 
lo señala Juan Carlos Ghiano— de un viaje que afirmó im
presiones antiguas y agregó otras nuevas, no menos in
tensas”.

En 1894 aparece su segunda obra narrativa, titulada 
Cuentos. . ., y como sucedió en Mis montañas, el autor 
urde la trama del libro a partir de reminiscencias de su 
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niñez y ele su primera adolescencia, en torno a los festejos 
del lugar y de algunas figuras características.

La obra narrativa que boy comentamos, Historias, so 
publicó en 1900 y el volumen comprende dos partes: Ja 
primera titulada Él señor del agua, leyenda cíclica, y la 
segunda parte Historias.

El señor del agua, dividido en dos libros, lleva una “Car
ta-Prólogo del Dr. Carlos Berg” y dedicada a este hombre 
de ciencia “por su vindicación del escuerzo’’ y "al poeta. 
Carlos Obligado en recuerdo de nuestro buen amigo el Sapo 
de Saladillo”. En sus dos libros La Naturaleza- y La le
yenda, en los que el autor ‘‘presenta el aspecto científico 
y el poético de la narración”, la observación corresponde a 
Ghiaiw, ubicamos diez breves capítulos: El escenario, El 
persónate, Voces y cantos, Ciencia del Pueblo y Música noc
turna; Sueño de fecundidad, fíatracofidiomaquia, En el 
desastre. La gota de agua y La profecía de Kuntirr.

Joaquín V. González narra la terrible batalla entre los 
Ofidios y los Batracios “cuando Luzbel, bajo su nombre 
quichua de Zúpay remaba sin límites”. No queremos re
velar al lector la trama de este relato, cotí el mensaje

■ ■ mplilicador, que en el pone el doctor González. Pero, 
leeremos un trozo del capítulo primero, “El escenario”, 
donde dice: “Me propongo escribir en breves páginas 'a 
historia de un ser extraño, cuya existencia misteriosa y soli
taria lia sido causa para vincularse con el espíritu de todo 
un pueblo, lo que es como decir, con su tradición, con su 
carácter, con sus más Ínfimas supersticiones y con sus más 
vastos anales políticos. Mas, para ser fiel narrador y des
cribir con verdad, según las modernas reglas del arte, ne
cesito conducir al lector a un paraje lejano, dentro de la 
montaña inmensa, y aun dentro de ella, más lejos todavía, 
a un punto encerrado entre muros casi circulares, de as
pecto desolado, ceniciento y a veces rojizo, y en donde 
crecen algunos árboles escuálidos, corno restos de un anti
guo volcán, el que, acaso, dejó en medio de una naturaleza 
poblada de valles y graciosas colinas, de rumores y matices 
sinnúmero, aquel enorme cráter macilento y desnudo”. Cie
rra este capítulo señalando que “Ya contaré la sombría le
yenda, inmanente en el alma de la región cine explica cómo 
vino y cómo vive desde tiempo inmemorial cu aquella cár
cel húmeda y solitaria, un sapo gigantesco, sólo perceptible 
a la vista cuando arroja desde la tiniebla las ascuas de sus 
ojos resplandecientes y los destemplados y cavernosos gru
ñidos de su protesta y de su cólera insaciables.”. El autor 
nos ha presentado el escenario y ha creado el clima propi
cio para que el receptor lector o el receptor oyente continúe, 
con la lectura.

En la parte segunda de su libro, Joaquín V. González re
úne once pequeños relatos, compuestos “por recuerdos auto
biográficos y algunas páginas de álbum, que varían las re
laciones consoladoras del adulta con su infancia”, expresión 
que pertenece a Ghiano.

Los títulos de los relatos que integran Historias son Una 
historia de violetas, La selva de los reptiles, La maestra de 
los palotes, en el que el autor recuerda la entrada de Fe
lipe Varela en la casa riojana donde aprendió “los primeros 
rudimentos de la escritura y, además, que el comandante 
Varela lo alzó “sobre sus rodillas”, Amistad de artista. La 
canción de primavera, La sonata de la luna, Flores de ideal, 
compuesto por Los ausentes y Victoria Regia (Reíalo de un 
•planner del Chaco argentino), Payasos y niños, evocación 
de Frank Brown, El patrono del hunco, El diario de un 

misántropo y Portadas que contiene La guerra, Flores nati
vas y Del álbum de un ausente.

Debido al espacio de tiempo, no podemos detenernos en 
el análisis de cada uno de estos relatos. Pero hemos elegido 
Una historia de violetas, donde el autor recuerda que tu 
sus años de estudiante en Córdoba, en uno de sus paseos, 
descubre una finca en la cual abundan las flores, especial
mente las violetas, y que una larde se atrevió a entrar en 
la casa y recibió de manos de “una mujer de fina com
prensión’ un ramito de violetas. Y al evocarla': dice “pata 
que más confidencias, si sólo han de conmover a mi co
razón”. Debo advertir al lector que parafraseando a Gon
zález, ese fue el motivo de mi elección y, además, porque 
al final de su narración sintetiza ideales directrices de su 
pensamiento, llevados rnás adelante a la acción, y como un 
homenaje al creador de nuestra Universidad, leeremos parte 
del texto. Dice Joaquín V. González: “Pero debo confesar 
que aquellas flores, las violetas de San Vicente, tuvieron 
sobre mi espíritu una influencia verdadera, dándole moda
lidades propias y matices indelebles. Allí, bajo los claus
tros de Monserrat, donde tantos hombres ilustres han soña
do y presentido grandes sucesos, empecé también a adquirir 
los que imagino fundamentales defectos de mi carácter: la 
creencia en los ideales y en el sentimiento como fuerza 
impulsiva del progreso en las ideas y en las instituciones 
positivas, y la inclinación cada vez más poderosa por en
cerrar mi vida en el más estrecho rincón del mundo, donde 
se llegase a olvidarme hasta ignorarse mi existencia, y don
de ella transcurriese como la de las violetas, per turnando el 
ambiente con el aroma de los sentimientos más puros por 
la patria y por el hombre, hasta el día, siempre feliz, en 
que fuese a alimentar las raíces de otras plantas y Otras 
flores más opulentas, en el seno de la tierra donde, si al
guien ha de escuchar y cumplir mis votos, ha de ir el pu
ñado de tierra que me oculta mezclado con semillas de la 
flor humilde, para que nazcan después sobre los despojes 
del hombre que tanto las ama y tanta gratitud les debe”.
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO

Las plantas y el hombre

Por Elsa Matii.de Zabdini

Estamos en la era espacial. El hombre explora más allá 
de su planeta Tierra en una búsqueda incansable para sa
ciar su curiosidad, esencia y razón de su existencia. Se 
considera a sí mismo como un ser diferente del resto del 
mundo orgánico, capacitado por su intelecto superior a lle
var una vida independiente y de autoabaslecimicnto. Sin 
embargo, hoy, tanto como, en sus inicios, el Hombre depeu - 
de absolutamente de otros organismos, siendo las plantas 
las principales contribuyentes a su existencia y bienestar.

El papel que juegan las plantas en nuestra vida cotidiana 
no sólo es múltiple, sino que es esencial.

Las reconfortantes bebidas con cafeína que, por su efecto 
estimulante, nos permiten iniciar la jornada diaria con op
timismo, son de origen vegetal. Me refiero a las infusiones 
de semillas de café o de chocolate, o a las de hojas de té 
o de yerba mate. La yerba mate, uno de los símbolos que 
identifican al argentino, es un árbol originario del Sur del 
Brasil y la Selva misionera. La calabaza que contiene la 
infusión es vegetal y, en sus inicios, hasta la bombilla 10 
era: una cañila hueca de ciertas gramíneas con un cestillo 
de fibras vegetales en su extremidad.

El azúcar con que endulzamos es, ciertamente, de origen 
vegetal y, aun más, hasta los edulcorantes artificiales usa
dos hoy, podrán ser reemplazados en el futuro por sustan
cias extraídas de algunos vegetales, que pueden Hegar a 
ser hasta ¡3.000! veces más dulces que el azúcar. Estas 
plantas se están investigando activamente, pues no dejan 
resabio amargo y metálico de los ciclamatos. Una de ellas 
es originaria del Paraguay y noreste de Argentina.

En relación a los alimentos, las plantas son las únicas 
productoras primarias, que por el proceso de fotosíntesis 
transforman la energía luminosa en energía química. Aún 
la carne es en última instancia de origen vegetal, ya que 
los animales se alimentan de plantas, o de otros animales 
que a su vez se alimentan de plantas. Es decir que, aun
que estemos en la era atómica, los intentos para sintetizar 
alimentos recién están en sus inicios, y podemos predecir 
que, por muchas décadas por venir, las plantas nos segui
rán proveyendo de hidratos de carbono, proteínas, vitami
nas, sales minerales y aceites grasos.

Estos últimos adquieren día a día una importancia crecien
te en la fabricación de margarinas y vegetalinas por tener 
ventajas sobre las grasas de origen animal. Por otro lado, los 
aceites grasos vegetales son los que se utilizan en la fabri
cación del jabón que, forzosamente deben perfumarse pues 
su aroma es muy desagradable, con los llamados “aceites 
esenciales” de origen vegetal —que nada tienen que ver quí
micamente con los anteriores— que son los responsables por 
su naturaleza altamente aromática de la fragancia de los 
perfumes y del sabor agradable de especias y condimentos.

A mas de los mencionados aceites esenciales, placer y 
consuelo nos brindan otras plantas. Por ejemplo, las bebidas
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alcohólicas son de origen vegetal, resultado del proceso de 
fermentación llevado a cabo por cierto vegetales microscó
picos que actúan degradando los hidratos de carbono de 
plantas superiores. El corcho para tapar las botellas es tam
bién un producto vegetal.

Otro ejemplo es el tabaco, una de las plantas mas difun
didas en lodo el mundo, originario del noroeste argentino y 
que tiene la particularidad de dividir al mundo en dos mi
tades irreconciliables: fumadores y no fumadores. Sin entrar 
a considerar argumentos, las propagandas de marcas de ci
garrillos como la propaganda en contra de su uso se escriben 
sobre papel, de origen vegetal.

Papel —artífice de la civilización— obtenido de la pulpa 
de madera y otras fibras vegetales. La tinta con la que es
cribimos es de origen vegetal. En su manufactura intervienen 
taninos que, además, son los que permiten la existencia del 
cuero pues se combinan con las proteínas de la piel de los 
animales haciéndoles imputrescibles. La principal fuente de 
taninos es la madera de los quebrachos colorados de los bos
ques chaqueños argentinos. En el papel carbónico se utilizan 
ceras de origen vegetal, algunas argentinas como el “rela
mo”. , , .

Además de su importancia en la fabricación de papel, 
otras fibras son textiles, sea el algodón, lino, cáñamo o 
yute. Aún las fibras sintéticas que día a día adquieren una 
importancia mayor, resultan en gran medida del procesa 
miento químico de la celulosa y de otros productos ve
getales. ,

Los colorantes para teñir las fibras eran en su mayoría 
de origen vegetal y si bien actualmente se utilizan anilinas 
sintéticas para ese fin, las plantas tintóreas son todavía 
irremplazables como agentes para colorear alimentos.

Y, con relación al color, cuánto podría decirse de la be
lleza de las flores, adorno per se, compañeras del hombre 
en la alegría y en la tristeza. Esta belleza de los vegetales 
no solamente existe en las flores o en la planta en su to
talidad o en su conjunto como lo es un paisaje, sino también 
en su más intima conformación sólo visible a la lupa o al 
microscopio.

De otras plantas se extrae el látex, jugo lechoso que en 
el caso de un árbol amazónico se procesa para obtener el 
90 por ciento del caucho natural utilizado en la fabricación 
de gomas de borrar, suelas, neumáticos para automotores, 
la mayoría de los cuales funcionan con nafta, derivado del 
petróleo, que en gran medida es de origen vegetal.

Los vegetales son asimismo proveedores de amplio es
pectro de agentes terapéuticos: la aspirina, quinina, digita- 
lina, reserpina, morfina, penicilina, sólo por mencionar al
gunos, pues la lista es interminable.

En resumen, las plantas nos alimentan, nos curan, nos 
brindan placer y consuelo, nos dan abrigo y calor, nos sir
ven de múltiples maneras en la industria. Nos sustentan 
desde el nacimiento hasta la muerte, durante las 24 horas 
del día, brindándonos desinteresadamente los productos que 
fabrican para ellas mismas en su propio y exclusivo labo
ratorio.

¿Cuántas veces en el día pensamos en este papel esencial 
que juegan las plantas en nuestra subsistencia'? Interesante 
es hacer una encuesta. Con seguridad, y debido a la so
ciedad urbana, compleja e industrializada en la que vivi
mos, la mayoría de nosotros jamás piensa en la absoluta 
dependencia que tenemos con respecto al Reino Vegetal.

Uno de los objetivos primordiales del curso de Botánica 

Aplicada es ilustrar sobre todas las fases de la íntima rela
ción del mundo vegeta) con la vida, historia evolución y 
desarrollo social, cultural, político y económico de la hu
manidad. La doctora Genoveva Dawson de Tcruggi es la 
fundadora del Laboratorio de Botánica Aplicada de la Fa
cultad de Ciencias Naturales y Museo y la primera profe
sora de esa cátedra que se comenzó a dictar en 1962 gra
cias a su iniciativa, siendo además la primera cátedra de 
Botánica Aplicada del país. Fue ella quien estimuló este 
tipo de investigaciones en Argentina y a ella debemos el 
interés despertado en pléyades de jóvenes. Impartió, ade
más, el enfoque actual que tiene este curso: las plantas en 
el pasado, presente y futuro.

Pues, si las plantas son esenciales en nuestra vida coti
diana, más aun lo han sido en el pasado. Es más, han sido 
y son protagonistas mudas de ja historia que muy veraz
mente puede ser escrita en términos de las plantas eco
nómicas.

Los ejemplos abundan; he seleccionado unos pocos. Dos 
resinas endémicas del Sur de Arabia y Somalia permitieron 
el desarrollo económico de la enigmática Arabia Félix de 
los clasicos mil anos antes do Cristo: la mirra y el franco- 
incienso. La gran migración irlandesa del siglo xix se de
bió a la pérdida de la cosecha de una sola planta infectada 
por un hongo; la papa, que originaria de los Andes y no 
bien llegada a Irlanda, se transformó en el alimento casi 
exclusivo de ese pobre país. La chispa que inició la revo
lución por la independencia en Estados Unidos fue mi car
gamento de té tirado al mar. Los grandes viajes de explo
ración de españoles y portugueses durante los siglos xvi y 
xvii se debieron exclusivamente a la urgencia en encontrar 
nuevas rutas hacia los centros de producción de especias. 
Estas, que son agradable adición a los alimentos ahora, eran 
necesidad imperiosa en tiempos en que se desconocían mé
todos de preservación de alimentos qué no fueran las men
cionada especias. Ellas fueron las responsables de la cons
trucción y destrucción de imperios desde los tiempos de los 
egipcios hasta los nuestros. Tan ansiosos estaban los espa
ñoles por llegar- a la pimienta de la India, que llamaron 
vulgarmente a nuestros ajíes “pimientos” y al árbol del Ca
ribe cuyos frutos se conocen vulgarmente como “allspice”: 
pimienta de Jamaica”. Ni uno ni otro tienen algo que ver 

con la verdadera pimienta.
Así, las plantas se relacionan admirablemente bien con la 

historia. Y serán también protagonistas del futuro, pues nos 
reclinamos en el pasado para estudiar nuestro presente con 
esperanzadas miras hacia un futuro más promisorio. En to
dos los campos de la vida se nota un retorno al Reino Ve
getal, una nueva mirada hacia los productos que puedo 
brindarnos, pues seguramente quedan aún muchas gemas 
botánicas por descubrir.

Por ello, debemos advertir que la verdadera base de 
nuestra civilización y progreso radica —en gran medida— 
en el conocimiento científico de las plantas útiles de nues
tra flora autóctona. El estudio de nuestro acervo vegetal 
será el que pueda aconsejar sobre su buen manejo.
" Nuestros tan mentados y generalmente poco conocidos 
recursos naturales” son destruidos mucho antes de que sean 

descubiertos e inventariados y, por ende, mucho antes de 
que el hombre descubra su aplicación. Es imposible pre
decir qué plantas no usadas ahora de las alrededor de 
20.000 especies vegetales que conforman nuestra flora au
tóctona, pueden serlo en el futuro. Nuestro bienestar y
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nuestra seguridad radican en conseguir que las plantas 
presten al hombre un servicio más eficiente.

Por ello debemos cuidar nuestra flora autóctona como 
parte fundamental de nuestro patrimonio nacional. Por nos
otros y, por sobre todo, para legarlo a las generaciones que 
vendrán.

Ingreso a la Universidad

Dr. MARIO RESTELLI
Dra. MARTA DEZZA DE ALBANO
Prof. HUGO A. RUSSO

if
La impigmentación de un sistema de ingreso a la Univer

sidad puedo ser analizado tanto desde una perspéctica da 
política educativa como desde una perspectiva de técnica 
educativa. Scanos permitido trabajar sobre la segunda y omi
tir la primera por dos razones fundamentales: la primera de 
ellas porque este artículo se inscribe en el contexto general 
de los programas radiales, que se dirijen a los futuros aspi
rantes a ingresar a nuestra casa de altos estudios; la segunda 
deriva de las funciones específicas del Departamento de In
greso, al que pertenecemos quienes redactamos estas líneas.

La perspectiva técnica supone la presencia de las paulas 
establecidas por la decisión política de adoptar un determi
nado sistema. Una vez. aceptada, tratará, sin evadir compro
misos, de privilegiar los principios de igualdad de oportuni
dades y de justicia en la aplicación de los criterios de 
evaluación, e intentará que el arsenal de estrategias y tácti
cas docentes sirvan al objetivo general propuesto: “selección 
de los aspirantes más aptos en función de las habilidades in
telectuales”.

En este contexto, debemos preguntarlos acerca de lo que 
debe entenderse por habilidades intelectuales. Se trata de 
mi» actividad que el aspirante debe manifestar en la situa
ción de examen y que está referida a un determinado con
tenido. Esta respuesta es interpretada como un signo de 
madurez intelectual, porque la prueba de ingreso se formula 
n j como un test de inteligencia sino como un test de hábitos 
intelectuales. El hábito indica un largo proceso de cultivo 
de las aptitudes personales. Sabemos que los hombres po
demos desarrollar nuestra inteligencia hasta grados social
mente aceptables de rendimiento. El problema radica en 
satisfacer las oportunidades para que todos puedan lograrlo, 
pero dejemos este aspecto para más adelante. Las habilida
des requeridas para ingresar a la universidad se pueden sin
tetizar en la capacidad de aplicar principios, leyes y teorías 
generales a situaciones concretas y viceversa, es decir, la de 
encontrar en estas los principios, las leves y teorías que las 
expliquen. Esta aplicación requiere no solamente su cono
cimiento sino también su comprensión. Estos conceptos 
universales que él aspirante debe manejar son aquellos que 
constituyó el contenido del ciclo medio de enseñanza.

De ahí entonces, que cada asignatura del ingreso se orga
nizará sistemáticamente según los principios, las leyes, y las 
teorías que le son específicos. De esta manera se determinan 
las habilidades intectuales que se exigen para dominar las 
partes y el todo. La madurez intelectual está fijada por el 
grado de dominio estipulado ante cada parte de la asignatura 
pensada ella misma como una estructura. Esta organización 
se traslada al curso introductorio que pretende brindar uní 
igualdad de oportunidades; durante su desarrollo el aspiran
te puede ponderar el desarrollo de sus habilidades. Las 
pruebas de ingreso evalúan el dominio de los aprendizajes. 
Su corrección se realiza con criterios previamente elaborados
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y de aplicación unívoca a todos y cada uno de los casos. La 
Universidad Nacional de La Plata concede a todos los as
pirantes, que lo pidan, la visla de pruebas para que puedan 
analizar el puntaje asignado y formular las objeciones que 
estimen corresponder.

Queda por considerar el otro aspecto del objetivo general, 
esto es, lo que debemos entender por “los aspirantes más 
aptos”. El sistema de cupos confiere una relatividad a la 
noción de aptitud. Existen carreras que tienden a elevar 
anualmente el grado de dominio de las asignaturas debido a! 
alto número de postulantes, mientras que otras tienden, 
por lo contrario, a bajarlo. Si suponernos que toda carrera 
universitaria, independientemente del número de inscripto.,, 
requiere un grado determinado de madurez intelectual, su 
ingreso requerirá, por consiguiente, que el aspirante lo mani
fieste. De esta manera, las pruebas de ingreso son igualfes 
para todos los aspirantes del área, exigiendo su aprobación 
aquel grado mínimo de madure?.. Este principio nos ayuda a 
eliminar el prejuicio de carreras fáciles y difíciles. De al
guna manera, esto nos lleva al aspecto vocational. El aspi
rante que encara mi destino universitario debe haber elegido 
su carrera con mucha claridad corno para estar dispuesto a 
supkr con su dedicación las falencias que pudieren haber 
en su educación personal. Para ello, podrá recurrir a los di
versos gabinetes y consultar con el Departamento de Orien
tación Vocational y Seguimiento. Gon una vocación defi
nida, es posible encarar mejor algo que no se presento co
mo un estímulo sino como un desafío a la decisión voca
cional.

Las dos caras del ingreso son o bien el acceso a la ca
tegoría de estudiante universitario o no. Aquel que la ob
tiene tiene ante si tan sólo el comienzo del camino que 
anhela recorrer. Aquel que, por diversos motivos, no puede 
obtenerla, tiene dos grandes opciones, previa ponderación 
de los esfuerzos realizados: intentarlo nuevamente o cam
biar de ruta, sabiendo que i a posesión de un título univer
sitario no es una varita mágica de éxito y que nuestra so
ciedad ofrece múltiples caminos para la realization cultural 
del hombre.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

La relación madre-recién nacido

Dra. MARTHA MARIA ORTI7

En los últimos cincuenta años, las dos circunstancias cru
ciales de la vida: el acto de nacer y el de morir, salieron 
de) marco del hogar v se trasladaron al Hospital. Exigen
cias de la tecnología y Ciencia Médica determinaron las 
normas que rodearon estos acontecimientos, dejando de lado 
las tradiciones y formas de apoyo que aportaron el instinto 
y la vivencia de siglos.

Asi, el desarrollo de la Neonalologia trajo consigo la idea 
del riesgo del recien nacido, en sus primeras 24 hs., y su 
estimuló la instalación de Nurserys o Salas Cunas, con 
el proposito de observar los niños y dejar descansar las ma
dres. Luego esta separación no se limitó a las primeras 24 
horas, sino que se mantenía al recién nacido apartado y se 
lo llevaba a intervalos regulares y rígidos para su puesta al 
pecho.

Evidentemente esta conducta antinatural, fue agresiva pa
ra todas las interacciones biológico - psicológicas, conocidas 
y desconocidas entre la madre y el niño. Muchas de sus 
consecuencias fueron claras, como el fracaso de la limentu- 
ción natural: la inseguridad de las madres apartadas, cuando 
asumieron el cuidado de sus hijos y la acentuación de las 
depresiones del post - parto.

I’or ello, mas recientemente hubo una reacción en el sen
tido de la conveniencia de que el recién nacido normal 
permanezca junto a su madre, lo que se denominó “inter
nación conjunta” o “rooming in”. Siendo la actitud actual, 
la de no interferencia en ese complejo dinámico que supon? 
la relación Madre - Hijo.

Si observarnos el binomio, a pocas horas del nacimiento, 
podemos deducir múltiples interacciones simultaneas. Cada 
uno suscita en el otro un comportamiento que a la vez lo 
gratifica. Asi el llanto del niño, atrae, a la madre y la induce 
a alzarlo; entonces el niño suele aplacarse, abrir los ojos y 
cruzar la mirada con su madre. A su vez, al rozar la mejilla 
del niño, este busca el pezón, del cual se amamanta. Ama 
mantamicnto que es también origen de interacciones.

Son múltiples las vias de comunicación, que favorecen el 
apego y las respuestas biológicas. Así por ejemplo: el con
tacto táctil. La madre necesita tocar a su bebé y lo hace 
siguiendo cierta secuencia, que comienza con el pulpejo de 
los dedos y' luego se realiza a mano llena. A su vez el calor 
materno gratifica al nino. El contacto ocular. La madre 
busca cruzar la mirada con su hijo, adoptando la posición 
cara acara, siendo la mirada a los ojos una forma de re
conocimiento. El contacto auditivo. La madre adopta una 
voz aguda, para la cual el recién nacido es mas sensible y 
este responde con actitudes y movimientos, que a su vez 
la gratifican y estimulan a continuar. Mientras que el llanto 
del niño, origina en la madre un cambio fisiológico, que la 
induce a dar de mamar. El contacto biológico. La conviven
cia hará que el niño colonice con los gérmenes propios de

4C 41



ARCHIVO SONORO 

RADIO UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE ARTES

UNLP

su madre, para los cuales ella le proporcionará anticuerpos 
específicos, ya elaborados.

Por otra parte, el biorritmo del niño, que intrauterina
mente siguió al de la madre, continuará en el periodo de 
dependencia organizándose, a medida que las situaciones y 
acontecimientos maternos se repiten.

Es misión de los que asistimos al binomio Madre - Hijo, 
asegurar su estrecha relación, procurándoles intimidad, apo
yo y convivencia.

La madre y el niño en condiciones normales, tienen que 
convivir. El niño estará en una cuna junto a su madre, para 
que ella aprenda a conocer su actividad y necesidades. De
be asumir la atención de su hijo, mientras que los expertos 
actuarán simplemente como asesores. Esto la llevará a fa
miliarizarse con él, conocerlo y convencerse de su aptitud 
para satisfacer sus requerimientos al regreso al hogar.

Este vínculo singular, que comienza en la gestación, rcn 
unidad física estrecha y asegura la supervivencia en el pe
riodo inicial de absoluta dependencia, se prolonga con ca
racteres indelebles, e influye sobre la calidad de todos les 
futuros vínculos que se establezcan en la vida.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

Los Arboles de La Plata
que florecen en octubre

Dra. María Cristina Ohsi de Herrero Duci.ox

En la ciudad de La Plata existe más de un centenar de 
especies arbóreas cultivadas, distribuidas en plazas, calles 
y jardines. Nacionales unas y exóticas otras, todas ellas for
man armoniosamente parte del conjunto de elementos que 
constituyen nuestro ‘'habitat” urbano, acompañándonos1 
como seres inmutables, silenciosos y ya casi «oculares. No 
obstante, cada una de essas especies se destaca del pano
rama general en una determinada época del año, confirien
do a la callo o avenida donde predomina características 
singulares que determinan que ese rasgo peculiar baste pa
ra definir esa vía urbana; y es entonces cuando, teñidas con 
la estela monocromática que Ja floración o la fructificación 
masiva producen podríamos aludir a ellas como la calle 
rosada (o de las “judeas”), la avenida azul (o de los “tar
cos”), la calle dorada (o de las “acacias”), o, precisamente, 
la calle anaranjada (o de los “naranjos amargos”), por 
cuanto en ese momento no existo para nuestros sentidos, 
por ventura, más que los árboles y sus flores, los árboles v 
sus frutos.

Del inmenso grupo de especies arbóreas, provenientes 
de fas latitudes más dispares, circunstancia que nos permite 
viajar imaginariamente por el mundo sólo a través de su 
contemplación, me referiré en esta oportunidad a aquellas 
que en el mes de octubre comienzan a florecer o están ya 
en plena floración y acompañados de su noble presencia 
liaremos un pasco ideal por las calles 7, 8, 9, 10 y 11, des- 
1 izándonos luego con nuestra imaginación por la diagonal 
73.

En la avenida 7, como asimismo en la Plaza Moreno, 
llamará nuestra atención la repetida copa piramidal de los 
“tilos” niñeados en hilera. Su nombre científico en Tilia 
moltkei y es un híbrido obtenido en Alemania, en un vi
vero de las cercanías de Berlín. Dio nombre a la avenida 
“L'ntcr den Linden” de la capital prusiana y, en La Plata, 
los ejemplares de esta especie fueron plantados por el in
geniero de la Liosa en 1908. En la época en que nuestra 
ciudad celebra su aniversario, transitar por las calles arbo
ladas con tilos, supone rendirse al intenso y almizclado 
aroma de sus flores, dilectas de las abejas melíferas; flores 
que, por otra parto, no son medicinales. Las flores que 
poseen dichas virtudes 'son las del lúbrido Tilia etiropaea, 
de hoja más pequeña y acorazonada, plantado, entre otros 
emplazamientos, en el Bosque y cuyas infusiones teiformes 
son reconocidas por sus propiedades antiespasmódicas y 
sedativas.

De paso, nos detendremos en la plaza San Martín don
de caminaremos bajo la sombra de los "castaños de la In
dia”, con flores de color rosado encarnado, llamados cientí
ficamente Aesculus carnea y que en este momento muestran 
graciosamente sus erguidas y' abigarradas panojas, en las lii-
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leras alineadas siguiendo el curso de las avenidas 51 y 53. 
Otra especie afín, aunque de llores blancas manchadas de 
rojo y gualda, es la que hallamos en una de las aceras de 
la Plaza Rivadavia, por avenida 51, conocida en lenguaje 
botánico corno Aesculus Mppocastanum. Luego de florar 
ambas especies de “castaño de la India” mostrarán los fru 
tos erizados, con reminiscencias de los del verdadero cas ■ 
taño de semillas comestibles.

Vamos en seguida en dirección a calle 8 en la cual, desde 
la calle 33 hasta la avenida 44, nos maravillará la estela 
rojiza que describe la densa floración de las “judeas” o “ár
boles de Judas ', llamadas con esta última denominación pues 
de una similar se habría colgado, ahorcándose, dicho após
tol arrepentido por la traición cometida. 1.a leyenda relata 
que ese árbol enrojeció de vergüenza al ser elegido por 
Judas. Cercis siliquastrum —tal el nombro científico do cst-i 
leguminosa— en octubre no se halla en todo su esplendor, 
>a que comenzó a florecer a principios de septiembre y hoy 
sus flores conviven con notables hojitas de forma arriño
nada. Hermosas “judeas” existen igualmente en la plaza 
Bclgrano, en la plaza Máximo Paz y en el Bosque.

La calle 9, por su parte, está arbolada, en el tramo com
prendido entre las de 44 y 60, por “acacias blancas”. Co
nocidas comúnmente, también con el nombre de “falsa aca
cia", su denominación científica es fíobinía pseudoacacia. 
Oriundas de Norteamérica, en el transcurso de esta tibia 
semana de octubre han comenzado a tender hacia el cielo 
sus pálidas flores, rosadas y almibaradas.

En cambio, sobre las veredas de calle 10, entre 49 y 55, 
nos sorprenden las enhiestas flores de color blanco verdoso 
con pinceladas anaranjadas del “tulipanero”, árbol también 
nativo de la América Septentrional, cuyo nombre científico 
es Liriodendron tulipifera, por recordar sus flores justamente 
a los lirios o quizás, a los tulipanes. En este mismo trán
sito, aunque solamente sobre la acera riel Teatro Argentino 
y tratando de desviar la mirada de su desolado jardín don
de en este momento florecerían los vernáculos “lapachos”, con 
sus magníficas flores en forma de trompeta; y, repito, res
tringiendo nuestra visual a la nostálgica vereda, tropezamos 
con los caídos pedúnculos fructíferos, negros y jugosos, del 
“palito dulce”, de rico sabor parecido al de la pasa, con 
elevado contenido en glucosa, lo que permite que se fabri
que con ellos un original licor casero. El “palito dulce” o 
uva de la China”, como también suele llamársele, es una 

especie asiática y su nombre científico es Hovenia dulcís.
Nos encaminaremos hacia la calle 1.1, o si prefieren, a la 

48, en la que nos reciben los “naranjos amargos '. Encanta 
en Citrus aurantium, tal su denominación botánica, no só>o 
el delicado perfume que dentro de muy pocos días comen
zará a emanar de sus azahares, sino sus frutos, semejantes 
a áureas manzanas que, seg6n cuenta la mitología grecola- 
tina, adornaban el Jardín de las Hespérides (o sea Venus, 
la estrella vespertina). Refiérese que Hércules logró abatir 
al dragón de cien cabezas que custodiaba el huerto, apo
derándose de las preciosas frutas, pudiendo difundir asi la 
especie por toda la costa del Mediterráneo. Los poetas su
ponen que el Jardín de las Hespérides se hallaba al pie del 
cerro Atlas, en la Mauritania; y los botánicos, recogiendo lo 
narrado, llamamos hesperidio al fruto de todas las plantas 
afines al naranjo.

Siguiendo nuestro itinerario ideal, caminaremos por la dia
gonal 73 donde están plantados, desde plaza Rocha, los “ja

caranda’, volviendo a aparecer, en la misma diagonal, más 
allá de la plaza Moreno, marcando el camino hacia el barrio 
de La Loma. En los próximos días volveremos a ver esta 
avenida coloreada con sus flores de cobalto. Jacaranda mi- 
mosifolia, como es denominada botánicamente, es una espe
cie oriunda de la selva tueumano-boliviana, donde es cono 
cida con el nombre de “tarco”; de tal manera, la avenida 
Mate de Luna, de la ciudad de Tucumán, no sólo se la llama 
con el nombre del primer gobernador, sino que es conocida 
también como “avenida de los tarcos”. Tan exquisita es la 
belleza de este árbol argentino, que ha servido de fuente 
de inspiración artística, al punto que el músico Luis Clan- 
neo (que vivió muchos años allí ejerciendo la docencia) lo 
sublimó en sonidos en el poema sinfónico “El larco en flor”.

Desandando por la citada diagonal 73, hacia el este, 
desde la plaza Rocha hasta la plaza Matheu, nos cobija la 
sombra generosa de las “tipas”, con sus flores amariposa- 
das de color azafranado. Esta leguminosa lleva el nombre 
científico de Tipuana tipu y es llamada igualmente “tipa 
blanca” para diferenciarla de la “tipa colorada" (científica
mente PteroRyne nitens), también presente en La Plata. Ha
bita espontáneamente en las provincias de Jujuy, Salta y 
Tucumán. Es oportuno señalar que la tradición patria la 
recuerda, pues el 13 de febrero de 1813 el general Manuel 
Bclgrano, luego de hacer jurar al ejército a su mando obe
diencia a la Asamblea General Constituyente y de sellar el 
juramento con un beso sobre la bandera azul y blanca, or
denó que se grabara a escoplo la inscripción “Rio del Jura
mento” en la corteza de una “tipa” gigantesca. Y, aunque, 
ese ejemplar ha desaparecido, se lo evoca en asociación a1 
magno acontecimiento junto al río Salado, Pasaje o Jura
mento, en la provincia de Salta. Más allá de la recorda
ción, cabe agregar que si alguien, al transitar por la diago
nal 73, o bajo las “tipas” que enfrentan en forma de arco 
al Museo de Ciencias Naturales, se ve sorprendido por una 
intempestiva lluvia pegajosa, que no proviene del cielo, sino 
que es debida a la larva de un insecto, conocida vulgar
mente como “chicharrita de la espurría”, que vive a expen
sas de la savia de las remitas jóvenes. En otro orden, la 
toponimia nacional consigna a las “tipas” en forma reite
rada, como en Las Tipas de Colalao, río de las Tipas, Tipa 
Sola y Tipa Pozo, lo que prueba el valor de la existencia 
de un árbol autóctono para caracterizar distintas regiones 
de i a patria.

Por último, y habiendo dado término a este paseo espiri
tual, traeré a la memoria las palabras de Julián Marías, quien 
expresó, refiriéndose a Venecia, que por fortuna, a causa de 
su peculiar geografía, debía ser recorrida a pie. Parafra
seando al pensador hispano, La Plata, la ciudad de los ár
boles, merece el homenaje de ser transitada en actitud sere
na y contemplativa; y como ciudad universitaria merece que 
estos árboles, a cambio de sombra y frescura en el estío, 
reparo contra el frío y el viento en invierno y aire pino 
en una agobiada atmósfera de fluidos insanos durante todo 
el año —que sin pedir nada saben regalar— reciban el cui
dado, buen trato, amor y respeto de todos los habitantes.
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