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Se asegura inminente la electrificación y 
adecuación de la linea San Martín a los 

nuevos tiempos. Tema que ya se anunciaba como 
inminente en los años 30`del siglo pasado. Hace 
no mucho tiempo se logró superar a medias la 
inopinada proliferación de los famosos “sapitos”, 
pésima solución, por no ser definitiva, que dejó 
varios túneles en Villa Devoto. Se dijo solucionar 
un problema de circulación vial, pero no se agregó 
que dificultarían una solución de fondo al trazado 
ferroviario dentro de la ciudad, el que bajo nin-
gún concepto puede aceptarse sea en elevasión. 
La agresiva presencia de ese inmenso puente, que 
tiene el grave impedimento de encontrar a su paso 
dos circulaciones a alto nuvel como el puente de 
la Avenida San Martín y el cruce de la Gral Paz, 
sellará la existencia de sus habitantes.

Aun cuando desconocemos los proble-
mas técnicos que podrían presentarse 

para su ejecución, queremos hacer  explícito nues-
tro apoyo al grupo “SIN BARRERAS NI TÚNE-
LES”, de la única solución viable para beneficio de 
todos. 

Aquí Villa del Parque al habla del tema 
señala una reunión entre #SIN BA-

RRERAS NI TUNELES, con el Presidente de la 
Comuna Nicolás Mainieri a fines de julio. Allí el 
representante comunal dijo no conocer el tema en 
profundidad y sin compromiso real dijo “trabajará 
junto a los vecinos para que se realice la mejor obra 
en la comuna 11”.

La urticaria nos alcanzó cuando al tocarse 
otros temas la publicación afirmó “Ni-

colás mencionó como proyecto la posibilidad de 
unir las tres plazoletas que están frente a la esta-
ción Devoto de la línea San Martín” que, la revista 
subraya, “alteraría el Área de Protección Histórica 
del barrio”, y que, agregamos nosotros, mereció en 
ese momento la protección judicial ante la inten-
ción injustificada de destruir un patrimonio his-
tórico de estación y entorno. Esto nunca fue bien 
digerido por los entes oficiales, los que, de todos 
modos, han ido destruyendo lentamente lo que no 
pudieron demoler en aquel momento por la oposi-
ción vecinal que reunió mas de 600 firmas en solo 
tres días. 

Ya establecido el mediático centro gastro-
nómico, que ha cambiado su fisonomía 

en muchos aspectos, comprometiendo valores his-
tóricos, pero, debemos reconocer, permitiendo se 
salven propiedades que sus dueños ya no logra-
ban mantener.  Ahora buscamos ser centro vitivi-
nííola. Qué lejos está el vino patero, vino  “de la 
costa” que hacía mi abuelo con orgullo y tomaban 
obligados sus visitantes. O los dos toneles que en-
contré en los sotanos de mi casa junto a mas de 
500 botellas vacías depósito del padre del dueño 
anterior de la casa. Tuvimos para 1890 en venta un 
viñedo en Salvador María del Carril y Segurola, al 
tiempo que en San Martín se vendían 10 hectareas 
de igual utilidad. Todo esto puede nos habilite a 
ser centro del vino en la ciudad. Aunque a la par 
se destruya aquel título de Hers “Villa Devoto Un 
Barrio de quiertud patriarcal” que hace algunos 
años aun nos definía.                       

Editorial
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casi inmemorial presencia en la industria elec-
trotécnica mundial.

VOLVAMOS AL TRANVIA. Siemens, 
ya industrial en sistemas telegráficos, 

da un particular paso “para nuestros lectores”: 
inventa y desarrolla el primer tranvía eléctrico 
(foto).
1881- El primer tranvía eléctrico, diseñado 

por Werner von Siemens.

El 12 de mayo de 1881 todo estaba lis-
to, fiesta incluida, para que el peque-

ño tranvía eléctrico de dos ejes, denominado 
Gross Lichterfelde, fuera probado a lo largo 
de 2,4 km.(1,5 millas) desde la estación Berlin-
Lichterfelde Ost.... y aceptado. El servicio re-
gular comenzó el 16 de mayo de 1881. Cada 
unidad, pues se sumaron tres tranvías más, 
tenía un motor de 10 CV con una corriente 
contínua de 180 voltios y 4 kilowatts; la usina 
que suministraba esa energía constaba de una 
caldera y un generador, pero esa electricidad 
circulaba por los rieles... Siemens reparó en 
ese detalle, de grandes riesgos para los pea-
tones, por lo cual - transcurriendo 1891- situó 
un cable o línea aérea para toma de la energía 
por el tranvía, por medio de un arco metálico, 
especie de pantógrafo que actúa rozando la lí-
nea aérea, otro sistema afín es por medio del 
trole o pértiga.

Devoto historia - 5

No más mayoral, postillones ni sufrien-
tes caballos. El primer tranvía eléc-

trico circuló por Berlín allá por 1879 y fue un 
invento del ingeniero y militar alemán Ernst 
Werner M. von Siemens (1816-1892). Se lo con-
sidera el fundador de la ingeniería eléctrica en 
Alemania y con interesantes desarrollos en te-
legrafía.

Un mecánico alemán, Johann Georg 
Halske (1884-1890) instalaba su taller 

en Berlín, y asociándose con Siemens fundan 
la empresa Telegraphen Bau-Anstalt von Sie-
mens und Halske en la misma ciudad. Un 

nuevo tipo 
de telégrafo 
es logro de 
la nueva so-
ciedad, ade-
más de ser 
pioneros en 
líneas transo-
ceánicas. Esta 
firma sería el 
embrión de la 
Siemens AG. 
( A k t i e n G e -
sellschaft) de 

¡Llegó el tranvía eléctrico!
por Jorge César



6 - Devoto historia 

Werner había presentado el primer 
tren eléctrico de pasajeros en la Ex-

posición Universal de Berlín dos años antes, y 
para desarrollarlo recibió el apoyo oficial para 
ejecutar un recorrido de tranvías eléctricos por 
vías ferroviarias que había utilizado la acade-
mia militar prusiana. 

Otro tranvía eléctrico de Siemens con la novedad 
del pantógrafo.

APARECE FRANK SPRAGUE

Fue un oficial de la Marina, inventor e 
impulsor de tecnologías tranviarias, 

estadounidense, cuyo nombre completo era 
Frank Julian Sprague (1857- 1934).

El tranvía eléctrico hacia 1888 ya estaba 
bastante perfeccionado. Ese año Spra-

gue instala un servicio prestado por tales 
unidades en Richmond, Virginia (EE. UU.) 
y extendido por 27 km. Ambos avances -Sie-
mens y Sprague- en transporte eléctrico fue-
ron significativos aportes para la novedosa 
expansión urbana que el mundo veía  Sprague 
habilita la operación con pasajeros el 2 de fe-
brero de 1888, inaugurando en América esta 
prestación. 

Fuentes: gettyimages.com, Archivo Allen 
Morrison, newsiemens.com, tramz.com, elec-
tricctransport, Catálogo Alamy (alamy.es), 
edisontechcenter.org, J.G.Brill Company, The 
English Electric Company, Limited, Wikipe-
dia, Pinterest, Archivos propios.

Villa Devoto:  Distrito del Vino

Y no es cachada...

Chin chin!!!

HUMOR
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Progreso escolar y participación     
vecinal  /5 por Edgardo Tosi

profundos en la enseñanza, reconocía no haber 
cumplido lo prometido y que no lo haría en lo in-
mediato. Insistiendo que existía el pensamiento de 
hacerlo a la brevedad. Disimulaba que los CCEE 
electivos no entraban en el espíritu antiliberal de 
las autoridades revolucionarias y secundaban las 
educacionales.

Hemos mostrado hasta aquí la vida del CE 17 
amalgamado con la del barrio por la actuación, en 
forma más o menos ejecutiva, de sus vecinos. Aho-
ra veremos como su desaparición  golpeó al en-
torno barrial, permitiendo las arbitrariedades de la 
política dominante, donde curiosamente actuaron 
en altos cargos dentro del CNE allegados a la villa. 

 Se dictaba un reglamento de bibliotecas por 
una comisión que integraban entre otros José E. 

Galloni y Luis León de los 
Santos (retrato) de extendida 
actividad en Villa Devoto. Re-
glamento, que Noticias Devo-
tenses afirmaba, respecto al 
cual la directora de la Nº 1 ha-
bía convencido al interventor 
de su inconveniencia.

Un decreto de octubre del 
43 exigió que directivos de 
institutos educacionales fue-
ran mayoritariamente argen-
tinos nativos, repercutiendo 
en los colegios particulares de 
la villa. Rápidamente corre-
gido para los confesionales: 
“las instituciones inspiradas 
en un propósito de difusión 
de la cultura orientada en la 

doctrina de la Iglesia Católica no se hallan en el 
caso que en ese decreto se contempla, porque su 
actividad es dirigida por un propósito superior de 
educación espiritual, en la que está ausente toda 
manifestación de orden político que pueda afectar 
aquel principio.”

 Enrique Banchs (3), encargado de la redacción 
del Monitor de la Educación Común y Jefe de In-

(1) Capitán de Fragata Gully
(2) El  día 20 con la firma del General Ramírez y del Dr. Martinez Zubiría era nombrado el doctor Ramón Godofredo Loyarte, 
quien nombraba para el cargo de secretario el día 27 al Ing. Raúl Jorge Martínez Vivot.

II.4)
El gobierno de facto surgido en 1943 enfocó el 

tema educacional en forma más drástica que el 
golpe militar anterior en 1930. Nombraba un inter-
ventor (1) en el CNE y en la renuncia de todos los 
CCEE dijo buscar “libertad para adoptar formas 
más  directas y ejecutivas en 
la organización de los mis-
mos y en el nombramiento 
del personal docente.”  Esto 
significó la muerte de la par-
ticipación vecinal en los con-
sejos. Presencia que resultaba 
molesta a quienes no querían 
aceptar disensos y además no 
consideraban a éstos actores 
idóneos. 

A fines de julio se propo-
ne que “los interesados en ser 
elegidos consejeros escolares 
deberán inscribirse entre el 5 
y el 15 de agosto”. Se modifi-
ca antes de  dicho plazo, pa-
sando «Los directores quie-
nes elevarán dos nombres 
que reunieran las condiciones para ser miembros 
de sus respectivos CE”. A su vez anulado en oc-
tubre.  Un nuevo interventor (2) opinaba que “de 
cumplirse malograría los sanos fines que inspira-
ban las disposiciones mencionadas.” Agregando 
que la urgencia por su  integración se concretaría 
en ese mes. Pero en enero de 1944, cuando ya el 
poder político militar había realizado cambios 

El Consejo Escolar 17º 
1915 - 1943 
Primera Parte:  

Del nacimiento al ‘30.
Segunda Parte: 
Entre revoluciones y muerte. 
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formaciones del CNE secundado por Hugo Cal-
zetti (foto), había asistido a la inauguración de la 
Biblioteca Estudiantil Nº 1 que éste último dirigía 
y reemplazara la señora Angélica Rojas de Alvarez 
pocos meses después.

En septiembre lo encontraba en la comisión 
que coordinaba la descentralización del CNE, 

en noviembre comisio-
nado junto a otros dos 
miembros del Consejo 
para proponer las ternas 
para cargos vacantes y 
en diciembre prosecre-
tario del Consejo al que 
renuncia en marzo del 
año siguiente.  Volvien-
do a Jefe de Informacio-
nes, cuando Calzetti era 
nombrado para el cargo 
recién creado de Secreta-
rio Didáctico.

Se creaban nuevos 
institutos acorde al pen-
samiento oficial con 
orientación hacia lo con-
fesional y tradicional.  En 
octubre organizaban un 

“Primer Congreso de Niños Católicos de Buenos 
Aires”, y se creaba el “Instituto Nacional de la Tra-
dición” bajo la dirección de Juan Alfonso Carrizo, 
miembro asiduo de las tribunas culturales de Villa 
Devoto y asociado en el tema con la señora Vidal 
de Batini directora de la Escuela al Aire libre Nº6 
de Beiró y Segurola.  El día 10, nacimiento de José 
Hernández, era fijado como día de la Tradición. 
En marchas y contramarchas, se reestructuraba 
el reglamento Docente. Aumentando el control 
sobre “las cooperadoras las que debían remitir 
anualmente al CE de su jurisdicción la nómina de 
la Comisión Directiva con la memoria y balance 
del ejercicio” y que “cuando no respondiesen a los 
fines de la presente reglamentación, el CE podrá 
pedir al CNE su disolución en investigación suma-
ria levantada al efecto.” (4) 

El 31 de diciembre de 1943 se decretaba la En-
señanza Religiosa (católica) en todos los niveles de 
enseñanza.  “No hay que engañarse: al niño, sin 
el conocimiento de la religión, no se le educa en 
la neutralidad, sino en el ateísmo, que comienza 
por ser sistemático repudio del nombre de Dios y 
acaba siendo negación de su existencia y de sus 
leyes, único fundamento válido de toda moral pri-
vada y pública y, para nosotros los argentinos, la 
destrucción de uno de los más fuertes vínculos de 
la unidad nacional.” (5) 

 La reglamentación de la prensa, levantaba un 
registro de periodistas y exigía que éste no podía 
“atentar contra la moral cristiana”.

En marzo de 1944 era nombrado interventor el 
Dr. José Ignacio Olmedo (6) ya caído el general  Ra-
mírez ocupaba su lugar el general Edelmiro Farrel 
y la vicepresidencia el coronel Juan Perón. En el 
acto el ministro los definía como “continuadores 
de los dictados de la ley 1420” y señalaba restable-
cer los CCEE complemento necesario, a la compo-
sición y funcionamiento normal del CNE.  “¡Manos 
a la obra, limpio el corazón, alta la mirada y con fe 
en los destinos de la República, bajo la protección 
de Dios!”  Olmedo, no nombrará la 1420: “toda 
educación que no tenga por mira esa ley que rige 
al ser humano que es la ley divina y ley natural, se 
desvía de su curso”, considerando la enseñanza de 
la religión (católica) como intrínseca del argenti-
no, e identifica la escuela con el “hogar cristiano.” 
Anatemizando al dejar en posesión de sus cargos 
a los secretarios Luis Alberto Chávez y  Hugo Cal-
zetti : “Seré inexorable con aquel personal que se 
hubiera apartado de las normas de corrección y de 
principios de conducta y de moral.”  Este último 
como Secretario Didáctico unificaba la actividad 
didáctica del Consejo con “Las secretarías de En-
señanza y de Clasificación, selección y distribu-
ción del personal directivo y docente y de ayuda 
al mismo, así como la Inspección Médica Escolar, 
[que] pasan a depender de la Secretaría Didácti-
ca”(7), nombrándose como su secretario a Emilio 
Simi, Ayudante 1º de la Biblioteca Estudiantil Nº 1 
que lo vinculaba con su vieja casa. 

(3) Uno de los poetas líricos más importantes de las letras argentinas había silenciado esa actividad sorprendentemente para 
sus biógrafos desde hacía más de veinte años.
(4) En semejanza al que se ejercía sobre las Asociaciones de Fomento con participación policial.
(5) “Nada más contrario para la dignidad del maestro y la formación del alumno que, por interpretar de esa manera la liber-
tad de cultos, se borre de la enseñanza el espíritu de dos mil años de civilización y se haga de la escuela oficial argentina un 
establecimiento de donde nunca podría salir el Presidente de la Nación como no completara su educación en otra escuela. Lo 
que significaría declarar que ella es insuficiente para cumplir la escuela de la democracia.”
(6) Al acto de imposición del cargo el día 25 asisten  J. Horacio Silgueira (Ministro de Justicia e Instrucción Pública desde el 
24 de febrero al 11 de marzo de 1944), el de Guerra Gral. Juan Pistarini, el Dr. Gustavo Martínez Zubiría anterior y posterior 
Ministro de Justicia e Instrucción Pública y el secretario de Instrucción Pública Manuel Villada Achával. 
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Como reflejo de ese saneamiento moral que Ol-
medo planteara en marzo y en abril eran designa-
dos Calzetti, Chaves y el secretario general, para 
estudiar todos los casos de sumarios del personal, 
declarándose al mismo en comisión. Investigación 
que se remontaba al 1 de enero de 1940. 

En ese momento el secretario del CE 17º José Bi-
rreci presentaba la memoria anual (8) y proyectaba 
dos mástiles en las plazas devotenses. El prime-
ro en la Arenales sobre  Mercedes o Bahía Blan-
ca y del Carril que no se concretó 
pero pudo servir de acicate para 
el que se logró erigir en el centro 
de la plaza para 1958. El otro en 
la Ricchieri que ya movilizaba a la 
AFDO que logró su erección.  

Por Noticias Devotemses sabe-
mos que el CNE había nombrado 
como directora de la Escuela Nº 
26 a Elena Steullet,  vicedirectora  
de la Nº 14 y a Adua Maglioli de 
Levy vice de esa Nº 26 como di-
rectora de la Nº 13.

En mayo se sabía que la escue-
la de Ramón Lista entre Cervantes 
y Lope de Vega llevaría el nombre 
de “RP Agustín P. Nores” (9) La co-
operadora de la Nº 4 «Rafael Ruiz de los Llanos» 
donaba una nueva bandera bendecida por el pá-
rroco de San Juan Bautista Pbro. Carlos Ponce de 
León. Participó del acto la banda del regimiento 3 
de infantería, «Gral. Belgrano», (10) entonándose  la 
canción  «Aurora» de  H. Panizza primera referen-
cia que encontramos de la misma en el barrio.

Durante abril y mayo, por el accionar expediti-
vo de aquella «Comisión Especial», un alto núme-
ro de personal fue exonerado, a lo largo de todo el 
país, por distintos motivos, directivos, maestros o 
personal de maestranza, en su gran mayoría por lo 
que se generalizaba como actividades o ideas co-
munistas. (11) 

El trámite que resultaba sumario y al parecer 

inapelable, al ser reemplazados tiempo después, 
los funcionarios actuantes, por otras autoridades, 
en gran medida las exoneraciones fueron reconsi-
deradas. 

En la sesión del  28 de abril se aplicaba la exo-
neración al apoderado del Consejo Dr. Julio Gon-
zález Iramain, por ser miembro de la «Liga Argen-
tina por los Derechos del Hombre» entidad que se 
definía como comunista.  Aclarándose que se la 
aplicaba de acuerdo «a la reiterada jurisprudencia 

de la Corte de la que se desprende 
que los que a  tales actividades se 
dedican, atentan contra los princi-
pios básicos de la argentinidad». 
Resolución de la Corte Suprema 
de Justicia que decía: «no pueden 
ser ciudadanos argentinos los que 
a tales actividades se consagran.»  

Dos casos golpeaban al DE 17º 
ahora sin protección barrial inter-
na.  El 27 y 31 de mayo eran exo-
neradas dos directoras que había-
mos visto acceder a esos cargo en 
el mes de marzo. Ello sucedía por 
consejo de la Comisión Especial 
con Adua Maggioli de Levy, de la 
escuela Nº 13 y Elena Steullet de 

la Nº 26, que según los informes habían atacado 
a la nacionalidad.  La primera por propagar «ver-
siones tendenciosas respecto a las normas trazadas 
por este Consejo y a sus autoridades» que se afir-
maba «socavaban los principios fundamentales y 
permanentes de la nacionalidad». La segunda por 
«propiciamiento de ideas contrarias a los princi-
pios fundamentales y permanentes de la nacio-
nalidad». En rápida reacción Noticias Devotenses 
del sábado siguiente se refería a las exoneraciones 
de Elena Steullet y Adua Maggioli de Levy quie-
nes no habían tenido derecho a defensa. 

Terminado el periodo en comisión del perso-
nal, en la sesión del  9 de junio de 1944 se afirma-
ba que su accionar frente a la falta de conducta o 

(7) El mismo día Ana Farace era nombrada secretaria de Calzetti, ocupando ese lugar veinte días después Emilio Simi. 
(8) Allí consignaba la existencia de 31 escuelas diurnas y 10 nocturnas. 17.208 alumnos inscriptos de los cuales habían fina-
lizado 16.834, con 97,89 % de aprobados. Afirmaba que de aquellas escuelas 14 eran de propiedad fiscal y 17 de particulares, 
sin consignar que estas se ubicaban en su mayoría en locales que el CNE estaba adquiriendo a diez años de plazo.  Se dejaba 
en claro las deficientes condiciones en que se encontraba el mobiliario, de todas ellas, dando como ejemplo la escuela Nº 31 
República de Venezuela recientemente habilitada. Señalaba finalmente la inscripción de docentes para ocupar cargos, donde 
era visible la gran disparidad entre sexos.  62 varones y 565  mujeres.
(9) Aprobación que puede ser considerada demostrativa de los vientos que soplaban, ya que su nombre había sido solicitado por 
movimientos populares junto al de Rafael Leguizamón, nombramiento que nunca se concretó. (82)  Hizo uso de la palabra, en 
el acto de imposición, la señorita Aveleyra. (83) 
(10) «gentilmente facilitada por el Coronel Isidro I. Martini  Comandante Interino de la 1ª División del Ejército»,
(11) Las otras eran cumplir mal sus funciones, ser benigno al juzgar a quien ahora se exoneraba por comunista, temas penales, 
no cumplir sus funciones con idoneidad o evasión al servicio militar obligatorio.
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patriotismo al lograr «la eliminación del personal 
indeseable ha constituido una necesaria medida 
de saneamiento moral, no solo reclamada por el 
espíritu de la Revolución, en consonancia con una 
sentida aspiración pública, sino también por los 
maestros y funcionarios honestos, que son la enor-
me mayoría».

La cantidad por inmoralidad, sin más aclara-
ción, también ha sido inmensa y también inmen-
sa la cantidad de reincorporados posteriormente, 
que no sucederá con los acusados de comunistas. 
Esas rectificaciones comienzan a aparecer en junio. 
A  pesar de ello, el proceso de purga no termina-
ba. El  2 de junio por  expediente 11995/C/944. 
se acusaba a «docentes nacidos en tierra extraña 
que no sienten ni quieren nuestra tradición», agre-
gándose lo inconveniente de «permitir el excesivo 
desempeño de cargos docentes por parte de ele-
mentos extranjeros en disparidad  y desmedro de 
innumerables maestros de estirpe argentina...»  Lo 
que termina con la expulsión de 81 docentes por 
no ser argentinos.   Algo semejante parece suceder 
con los médicos del Cuerpo Médico Escolar, aun-
que aquí la exoneración se planteaba como mejora 
de servicio. 

Ese mismo día 2 dentro del CE 17º por Informe 
policial de la 45º «sobre actividades atentatorias 
a los intereses fundamentales y permanentes de 
la nacionalidad en el que se incluía a Inés María 
Ghioldi y Alfredo Ghioldi, aparecen quienes son 
exonerados Ricardo Silva de la Nº 6 Aire Libre, Se-
lik Goluboff director de la Nº 20, María Goldberg 
de Miguez maestra de la Nº 2 y la  de la Nº 28 Sofía 
Goldberg. Aquí Noticias responde con silencio. A 
fines de septiembre ni Gobuloff ni Golberg conse-
guían su reconsideración. 

Hubo muchos casos patéticos, como la expul-
sión de un niño de 10 años porque en actitud que 
se dice insólita daría a entender «que se afrenta de 
ser argentino». Otro más adulto por negar la posi-
bilidad de ser obligado a querer la bandera. Una 
docente por no haber justificado su inasistencia al 
acto realizado en homenaje al general San Martín 
de hacía 4 años. Un director «por virtual alzamien-
to contra la política internacional del Estado».

Otro fue el del 10 de junio en que la directora de 
la biblioteca Nº 1 señora Rojas de Alvarez era ex-
pulsada de su puesto en otro caso incomprensible. 
¿Pudo Calzetti avalar tamaño exabrupto?  Desco-
nocemos el momento de su renuncia al Secretario 
Didáctico, cargo que ocupó luego de él el Dr. José 
Lorenzo Bó.

Otras exoneraciones existieron en el CE 17º, más 

comprensibles dentro de la arbitrariedad imperan-
te. De la Nº 1 de Adultos el profesor de Radio y 
Electricidad. Carlos Juan Bernachi por infracción 
al servicio militar. De la Nº 28 el maestro Rodol-
fo Filloy cesante por actividades comprobadas e 
incompatibles,  junto a otros que quedaron final-
mente sin efecto como a Francisca Luaces de la Nº 
26, Belisario Comonos portero de la Nº 24 y las dos 
docentes inicialmente exoneradas cuya retorno no 
nos quedó bien clarificado.  

La Comisión Especial terminaba su accionar el 
20 junio de 1944, creándose una «Oficina de Nom-
bramientos dependiente del Secretario General, 
planteándose además la necesidad de proyectar 
un nuevo escalafón siendo la Comisión de Regla-
mento General de Escuelas la que se aboque de 
inmediato a su estudio». A pesar de ello la caza  
terminó realmente el 21 de septiembre de 1944.

El 18 de septiembre renunciaba José I. Olmedo  
y era designado el Dr. Ataliva Herrera, como nue-
vo interventor. El 19 se aceptaban las de los secre-
tarios de Didáctica, de Hacienda y General, Luis 
Alberto Chaves, Dr. José Lorenzo Bó (ya no lo era 
Calzetti) y Dr. Jorge Joaquin Llambías.

Asumía Herrera el 21, puesto en posesión del 
cargo por el nuevo ministro de Justicia e Instruc-
ción Pública Rómulo Etchevery Boneo quien decía 
de él: “identificado con los fines  de la revolución 
de Junio, cristiano ferviente....” En sus palabras 
Herrera trataba de moderar el accionar de Olmedo 
«La justicia social es el principio y punto de partida 
del 4 de junio...» «los fieles servidores deben tener 
seguridad y confianza en su estabilidad....» «Si por 
error, ofuscamiento o ligereza, se ha llegado a des-
lizar alguna resolución que parezca injusta, está 
el recurso de revisión para estudiar cada caso por 
separado, con la seguridad necesaria en un térmi-
no prudente, a fin de no incurrir en la misma falta 
que pudiera imputarse a la sentencia recurrida.» 
[...]«la enseñanza de la religión católica es uno de 
los factores espirituales más fuertes de la naciona-
lidad.»  ... «Católico a mucha honra, proclamo mi 
fe; pero con el más profundo respeto a las demás 
creencias; y argentino.......» «Así invoco al Dios de 
nuestros mayores, como los constituyentes argen-
tinos, para que El, fuente de toda razón y justicia, 
nos ilumine y conduzca en la obra constructiva de 
la Argentina grandiosa del futuro.» 

Ya nadie piensa en los CCEE como actividad 
vecinal de control de la enseñanza. 
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En la sesión del 20 de mayo de 1921 el CNE 
aceptaba y agradecía la donación de un magnífi-
co edificio situado en la calle Mercedes 4100 entre 

la avenida Salvador 
María del Carril 
(Nacional) y Nueva 
York, en Villa Devo-
to. Lo efectuaba la 
señora Elina Pom-
bo de Devoto (foto), 
según expresara, en 
cumplimiento de 
la voluntad de su 
extinto esposo, con 
destino a una es-
cuela pública. Para 
ello había ampliado 

y modificado, según proyecto del arquitecto fran-
cés Pablo Pater, la casa solariega que ocupara don 
Antonio Devoto desde 1890, nombrando “Antonio 
Devoto” al edificio donado, “en atención no sola-
mente a la importancia de la donación, sino por 
haber sido un propulsor del progreso del país, a 
cuyo engrandecimiento ha contribuido en tan alto 
grado”. Esta aclaración explícita disimulaba la in-
quietud de la donante que esperaba que la escuela 

fuera bautizada como Conde Antonio Devoto a lo 
que el “Honorable Consejo” no había accedido. 

Se comisionaba al Ing. Juan Waldorp para to-
mar posesión del edificio, lo que se producía el 4 
de junio de 1921. En rápido trámite se lo pasaba 

a la Asesoría Letrada para su escrituración. El CE 
17 era informado de la posesión y se le autorizaba 
a gastar $ 300 para la realización del acto que se 
programó para el 9 de agosto. Primer día de ac-
tividad escolar luego de un largo receso, causado 
por una epidemia de gripe. Este se había extendi-
do desde el 23 de junio hasta fin de las vacaciones 
de invierno. Pero finalmente se lo continuó hasta 
el 8 de agosto.

     El edificio fue lo que realmente se inauguró 
aquel día. El acto contó con la presencia del pre-
sidente del CNE Dr. Angel Gallardo, quien pro-
nunció un conceptuoso discurso.(1) Asisten además 
funcionarios del CNE, del CE 17º, el embajador 
de Italia, la señora viuda de Devoto y familiares. 
Daban marco escolar alumnos y docentes, que no 
pertenecían a la nueva institución.

     La escuela aunque creada, como era habi-
tual, no se había aún estructurado. No contaba con 
director, ni docentes y menos aún alumnos. Pre-
sencia infantil se explicaba en que el 1 de agosto 
se autorizó el traslado de los grados 5º y 6º de la 
escuela Nº 2 de varones a la Antonio Devoto. Estos 
asistirían en el nuevo edificio por lo que restaba 
del curso escolar. 

Al cambiarse los límites del CE 17º en enero de 
ese año algunas escuelas pasaron a los Consejos 

(1) El acto incluyendo el discurso del Dr. Angle Gallardo aparece en el M.E.C. Nº 7965 

El “Antonio Devoto”
1. Orígenes
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Escolares 16 y 18 y  la Nº 15 a ocupar el  Nº 11. 
Aquella numeración vacante fue asignada a la 
nueva escuela. Número que mantuvo a lo largo de 
sus 100 años.  

     Con anterioridad se hacía llegar a la presiden-
cia del CNE el deseo del personal femenino del CE 
17º de dirigir aquella escuela. El meritorio pedido, 
según palabras del “Honorable Consejo”, hace que 
éste recabe el 8 de agosto, de la Inspección Técnica 
de la Capital y de la Comisión Didáctica, opinión 
al respecto.  La que no resultó positiva. Aquel mis-
mo día 8 fue autorizado el gasto de mudanza de 
las oficinas del Consejo Escolar 17º a dependencias 
del nuevo edificio.

      Recién en octubre era nombrado Jerónimo 
Banchi, como director de la escuela.(2) Mientras que 
el plantel docente, lo será recién para abril del año 
siguiente.  Anotamos los maestros normales An-
gel Paternostro, Federico Ibáñez, Vicente G. de la 
Fuente y Martín González Salvatierra. Este último, 
fallecido pocos meses después, fue reemplazado 
desde septiembre, por Raúl M. Fernández.

     En ese mismo mes de octubre se creaban en 
el Distrito 17º, tres escuelas complementarias (así 
llamadas las de adultos). Una de ella en Mercedes 
4.100 para la que también era nombrado director 
el profesor Banchi.(3)

     Ya con la escuela en funcionamiento se rea-
lizaba un acto de homenaje a don Antonio Devoto 
llevado adelante por una comisión vecinal en el 
que se colocó una placa conmemorativa “recor-
dando la obra altruista” desarrollada por éste, al 
que definían, como antes había hecho errónea-
mente el Dr. Gallardo, como fundador del barrio. 
Ese día el alumnado firmaba un álbum que fue ob-
sequiado a la señora viuda de Devoto.(4)

     A comienzos del año lectivo de 1923 el C.E. 
17º trasladaba a Leopoldo Ubela desde la escuela 
Nº 2. Al tiempo que el CNE nombraba, al crearse 
nuevos grados, a Adán J. Barrionuevo y a Palmira 

Teresa Zandona.
     Para mayo el director Jerónimo Banchi en-

frenta, entre otros contratiempos, el tener que re-
clamar el pago de sus haberes como director del 
Complementario Nº 7, que no se habían efectuado.

     1924 trae cambios en el plantel docente inicial 
de la escuela. Angel Peternostro pasaba a la Nº 17 
siendo reemplazado por Elisa Soledad Allonea a 
quien se había destinado inicialmente a esa escue-
la en formación y el maestro Federico Ibáñez quien 
permuta su puesto con el director Infantil de la Es-
cuela Nº 56 de Misiones Alfonso Rizzotti. A esto 
se sumó su director ya que el C.E. 17º presentaba 
antes de agosto de 1924 (5) “una terna para la va-
cante del director de la escuela Antonio Devoto”. 
Con la intervención del inspector técnico seccional 
Sr. Jaime Uranga se llegaba a la elección del nuevo 
director: el señor Emilio Rossi. Este, director de la 
escuela Nº 10 del C.E. 14º, fue trasladado a su nue-
vo destino por el CNE en la sesión del 6 de octubre 
de 1924 “por razones de estímulo”. (6) A pesar de 
este contratiempo la escuela continuó su marcha.

     El 7 de junio se había dado una primera con-
ferencia, lo que luego fue habitual, transformando 
a la escuela en foco de cultura barrial. En esta el 
Dr. José Rezzano, hablaba sobre “Una interesante 

(2)  MEC Nº 586 Expte. 9.653-17º.1921 Trasladar a la escuela “Antonio Devoto” de reciente creación ... al actual director de 
la Escuela Nº 7 CE 11 al Sr. Jeronimo Banchi 
(3)    MEC Nº 589 Exp11415-I.1921
(4) MEC Nº 598 1922
(5) Sesión del 4 de agosto de 1924. “Dar vista al CE 17º de la informado por el inspector seccional Sr. Jaime Uranga en las 
actuaciones iniciadas con la terna elevada para provocar la vacante de director de la escuela No 15 de su dependencia.” La 
información que se obtiene del Monitor es escueta y nada clara. El 6 de febrero de 1924 se informaba, sin mayor explicación, 
que continuaba en esta escuela la maestra Paula C de Banchi, que suponemos era la esposa del director, lo que no era legal, y 
sin encontrar referencias de ella con anterioridad. El año anterior para marzo se había rechazado por infundados los cargos, 
sin aclarar cuales eran, contra el director Banchi y la maestra Ana Vivaldi, familia patricia del barrio. 
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(6) Era a su vez director de la Nº 3 de adultos del CE 14º en donde sería reemplazado por Dafunchio. 

Orientación Pedagógica”, bajo los auspicios de la 
Confederación Nacional de Maestros del Distrito 
17º, dándose una hora de asueto en el turno de la 
tarde, para la asistencia. A mediados de año se au-
torizaba la instalación de un taller de trabajos ma-
nuales, adquiriéndose 15 bancos dobles para Slodj 
y sus herramientas necesarias, siendo nombrado 
para septiembre su docente el profesor José Maz-
zarone.

     En el gran jardín de la escuela, para mayo, 
se autorizaba la ejecución de la instalación de rie-
go de los jardines por el contratista José Tucci a 
$950,80. La más barata de las dos propuestas que 
se obtuvieron.

     Aquel importante jardín merecía toda la 
atención del “Honorable Consejo”. Recordemos 
que cuando la escuela aún no contaba con ningún 

docente, el primer 
servidor nombra-
do como ordenanza 
fue Pedro Vallejos, 
viejo jardinero de la 
quinta de los Devo-
to. Pensemos que el 
CNE estaba en plan 
de ahorro y que en 
marzo del año si-
guiente no se pensa-
ba realizan las obras 
proyectadas en el 

edificio de Nacional y Mercedes, por la escasez de 
fondos, ya que estos debían destinarse a construir 
nuevos edificios que subsanarán, por lo menos en 
parte, las deficiencias edilicias. Pero en definitiva 
se autorizaba la ejecución de unas y la suspensión 
de otras a un costo ínfimo de $ 369.-.

     A comienzos del año lectivo de 1925 se de-
signaba a Luis León de los Santos (retrato) como 
auxiliar secretario de la misma, propuesto por la 
dirección de la escuela. 

Ese año un hecho de color reúne a los alumnos 
del Nº 15 junto a los del 1, el 8 y el 10 en la estación 
Devoto del Ferrocarril Pacífico (San Martín) para 
“rendir homenaje al Príncipe de Gales en su paso 
por (sic) Hurlingham” según afirmaba equivoca-
damente el Monitor.

     En 1926 sería trasladado desde la dirección 

2. Bolita Cachuza
Ha servido de base del presente recordatorio “La 

gestión del Profesor Alfredo Chiaravalle en la Escuela 
Nro. 15 – C.E. XVII Antonio Devoto”. Presentado por 
el profesor Carlos Alberto Suárez en el IV CONGRESO 
DE HISTORIA DE VILLA DEVOTO que realizara su 
Junta de Estudios Históricos el sábado 1º de noviembre 
de 2014 y que ha sido publicado.   

En las memorias de Arturo Pellet Lastra (foto) puede 
leerse: 

“Recuerdo que a partir del ‘golpe del 43’ y muy 
especialmente a lo largo de 1944 fue creciendo la 
influencia y difusión de la política de los militares 
en el poder… Pero desde dos años antes ya se ha-
cía política. (…) 

      “En particular recuerdo en esa escuela a dos 
personajes. El primero de ellos era el director, el 
señor Chiaravalle, a quien habíamos rebautizado 
como ‘Bolita Cachuza’ por su cara picada de vi-
ruela, (…)  Se jubiló en el último año que fui a esa 
escuela y como su nueva esposa era mi maestra 
particular, lo pude conocer en su intimidad. Era 
un hombre de una gran bondad que atendía el 
cuidado del jardín de su casa sin por eso abdicar 
de su cuello duro, su corbata obscura y su inva-
riable y bastante gastado saco de entrecasa. Usaba 
impertinentes, o sea unos lentes sin patillas que 
cabalgaban sobre su nariz, que ya entonces eran 
raros pero que había sido un adminículo muy co-
mún en los años treinta. Se notaba que estaba vi-
viendo una especie de segunda luna de miel, ‘a la 
vejez viruela’, como se decía entonces. (…) Vaya a 
saber a dónde fue a parar.” (…) 

“El otro personaje de esta escuela, y que para 
mi resultó inolvidable, era el señor Castagnino, a 
quien todavía considero uno de mis pocos maes-
tros en la vida.” 

de la Nº 2 a la de éste, el profesor Alfredo Chia-
ravalle. Nombrándose en enero de 1927 un vice-
director. Iniciándose un largo y fructífero período 
para la escuela dentro de los lineamientos de La 
Escuela Nueva.



su obra “La Escuela Activa” y a través de la Liga 
Internacional para las Escuelas procuró difundir 
por el mundo sus recomendaciones y sugerencias 
para la práctica de la “educación nueva”, “escuela 
activa”, “métodos activos” y similares denomina-
ciones.  Un conjunto de pedagogos argentinos re-
cibieron estas influencias: Juan E. Cassani, Hugo 
Calzetti, Dolores Dabat, Juan Mantovani, Celia Or-
tiz de Montoya, José Rezzano, Clotilde Guillen de 
Rezzano, Rosario Vera Peñaloza,  entre otros. 

     Sus colaboradores inmediatos tendrán papel 
preponderante en la concreción de su plan. Es muy 
probable que la conjunción de un práctico como 
Chiaravalle y de un teórico como Calzetti (foto), 
metódico y muy estu-
dioso profesional de la 
temática educativa en el 
plano didáctico, pedagó-
gico y filosófico, fueran, 
sumada a ese conjunto 
idóneo de docentes, la 
que pueda explicar la 
puesta en marcha de ese 
plan. 

     El domingo 28 de 
agosto comenzó el ciclo 
de conferencias orga-
nizado por  la Escuela 
“Antonio Devoto” que 
se reflejó a lo largo de 
los años en el periodis-
mo barrial.  Cuatro en 
cada uno de los años 27 y 28.  Una en 1929 y  otra 
en 1932. (1) 

     El 1° de octubre, concluido el primer ciclo, 
durante la sexta reunión general de maestros de la 
escuela se aprobaba por unanimidad un proyecto 
de su Director de crear un Centro Cultural Peda-
gógico, que yendo más allá de aquel primer ciclo 
permitiera a los educadores compenetrarse de 
los nuevos rumbos, experiencias y doctrinas que 
se aplicaban en Alemania, Italia, Bélgica, Francia, 
Estados Unidos y Argentina. Designaron una co-

Catamarqueño nacido en 1879, bautizado el 8 
de julio. Sus padres: Pedro Chiaravalle, italiano, 
comerciante y Maclovia Valdez, argentina. El cen-
so de 1895 lo registra como estudiante de 16 años, 
junto a 4 hermanos, 3 mujeres y 1 varón.  

Según el Boletín Oficial de la República Argen-
tina (Año XI – Nro. 2882 del 9 de mayo de 1903), se 
le otorgaba una beca del Ministro de Instrucción 
Pública, para estudiar en la Escuela Normal Re-
gional de Catamarca. Registrándose en 1906 como 
egresado de Profesor Normal de la Escuela Nor-
mal de Profesores “Mariano Acosta” de la ciudad 

de Buenos Aires.
     El 31 de mayo de 1916 

ingresaba como maestro en 
la Escuela Nº 2, Consejo Es-
colar 17º de Avda. San Mar-
tín 4193 (vieja numeración), 
que dirigía el profesor Ni-
colás Ferramola. Ocupó su 
vicedirección desde el 1 de 
marzo de 1918 y su direc-
ción, por fallecimiento de 
aquél, desde el 27 de enero 
de 1921. 

     En abril de 1927 se hizo cargo de la dirección 
de la Escuela Nº 15 “Antonio Devoto” ascendien-
do a Director Superior en 1928. Permaneciendo en 
el cargo hasta su jubilación en 1944. 

     Sus iniciativas y actividades creativas y su-
peradoras, se propusieron integrar y educar, no 
solamente a través de los contenidos curriculares 
tradicionales, sino también por las recomendacio-
nes y sugerencias de las nuevas corrientes pedagó-
gicas. Buscaba promover el interés, la curiosidad 
y la participación de sus alumnos, al tiempo que 
movilizaba a las propias familias y vecinos, lo-
grando se involucraran de un modo nuevo con las 
instituciones educativas.

    Esas iniciativas tenían que ver con una co-
rriente pedagógica denominada de la Escuela 
Nueva y/o Activa, que ejerció influencia en las dé-
cadas de 1920 y 1930.  En 1920 publicaba Ferrière 
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(1) Carlos Aureliano Miranda sobre La Escuela Pública y el Pueblo.   (“El Eco” 73 – 05/09/1927).  9/10/1927 Hugo Calzetti 
La escuela primaria en los países más adelantados del mundo. (“El Eco”, 77 – 15/10/27); 25/10/1927  Luis León de los San-
tos. Urbanidad, Buenos Modales y Sociabilidad. (“El Eco”, 78 – 25/10/27); 27/11/1927 Gregorio Fingermann “Orientación 
Profesional de los niños que terminan el ciclo Primario de Educación”. (“El Eco”, 82 – 7/12/27); …./4/1928 Roque Mora 
y Araujo Tuberculosis, su naturaleza y prevención. (“El Eco” 95 – 17/4/1928.); 29/4/1928 José Rezzano Intereses del niño, 
del Magisterio y de la Sociedad frente a la escuela. (“El Eco” 95 – 17/4/1928); 7/06/1928 Juan Mantovani “La pedagogía del 
niño y la pedagogía del maestro.” (“El Eco”,  101 -  15/6/1928); 28/4/1929 Gregorio Fingermann “Orientación vocacional.” 
(“El Eco”, -130 – 4/5/1929); 9/11/1932 Luis León de los Santos. “El Emilio” de J.J. Rousseau (“Not.Devt.” 2 – 12/11/1932).
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terminó en una conferencia del Profesor Calzetti(6). 
     En aquel 1927 se iniciaron las excursiones 

didáctico-recreativas. Alumnos de  4to. a 6to. gra-
do visitaron la Exposición Rural, a la que seguirían 
otras a distintas instituciones y establecimientos. 
Se organizó un paseo general de todos los alum-
nos recorriendo  Urquiza, Belgrano, Palermo, el 
Puerto, La Boca, Plaza Mayo, Congreso, Flores, 
Devoto.

     El 20 de septiembre ambos turnos de la Escue-
la “Antonio Devoto”,  alrededor de 800 alumnos, 
realizaron un paseo por los alrededores y puntos 
más importantes de la capital. El Director despi-
dió a los alumnos pidiéndo un hurra al Trabajo, a 
la Unión y a la Alegría. Se perseguían tres propó-
sitos: realizar observaciones generales de interés, 
compartiendo una sana  expansión y celebrar el 
Día de la Primavera y del Estudiante. (7) 

     Se promoverá una Fiesta del árbol y la prácti-
ca en los alumnos de las actividades de  jardinería 
y el cuidado de plantas y flores del jardín (8) que 
terminaba algún tiempo después en un Club de ni-
ños jardineros, donde cada escolar plantaba un ár-
bol en el parque de la escuela que debía cuidar. (9) 

     Se promueve en los alumnos de 4º a 6º grado 
adiestramiento periodístico y la producción de no-
tas (Composiciones), publicadas en “El Eco”.(10) El 
periódico comenzó con composiciones de alumnos 
de la escuela (Comas; Elissamburu; Groppo, etc.). 
hasta crear una Sección: “Tribuna Escolar” donde 
participaron otras escuelas incluso privadas.

     Se llevó adelante un ciclo de audiciones ra-
diales de los que para 1937 se informan dos: el 18 

misión, formada por el propio Chiaravalle, Hugo 
Calzetti y Fidel Gasbarro, que dió forma al pro-
yecto. (2) 

     Los acontecimientos de la vida política, el 
derrocamiento del gobierno de Hipólito Yrigoyen, 
la presidencia de facto de José Félix Uriburu, los 
cambios más que frecuentes en el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública y en el Consejo Na-
cional de Educación, llevaron a que el proyecto, 
recién en marzo de 1934, fuera elevado al Consejo 
Escolar 17º, solicitando apoyo para la creación del 
Centro. Un ciclo de siete conferencias realizadas 
en el Salón de Actos de la Escuela a lo largo de 
todo aquel año. (3)

     1935 se continuó con otro tipo de actos cul-
turales, orientados a la música.  El profesor Hugo 
Calzetti disertó sobre “La vida breve y gloriosa de 
F. Schubert”, acto que abrió el profesor Chiarava-
lle y contó con ejecuciones musicales en vivo. (4)

     Lo  siguió, al cumplirse 50 años de la muerte 
del escritor Víctor Hugo, otro organizado por la 
Asociación Cultural de la Escuela de Adultos “An-
tonio Devoto”, con palabras iniciales a cargo del 
Director y una conferencia del Profesor Calzetti. 
Adornado con números musicales a cargo de la 
soprano Rosa Schiafino y el barítono Roberto Scal-
daferri, interpretando fragmentos de “Rigoletto”, 
argumento basado en una obra de Víctor Hugo. (5) 

     En octubre, un homenaje a Nicolás Avella-
neda, con asistencia de un nieto del prócer y del 
Dr. Quirno Costa en representación del Consejo 
Nacional de Educación permitió un acto que co-
menzó su director con “Avellaneda Educador” y 

(2)“El Eco” 76 – 5/10/1927).
(3) 1ra. Conferencia – 7 de abril -. Disertará el Prof. Juan Mantovani. Tema: “Cultura y saber pedagógico”. 2da. Conferencia 
– 12 de mayo – Disertará el Prof. Francisco Romero. Tema: “Las actuales direcciones filosóficas”.  3ra. Conferencia – 9 de 
junio – Disertará el Prof. Hugo Calzetti. Tema: “El pensamiento contemporáneo y el hacer pedagógico” 4ta. Conferencia -  7 
de julio – Disertará el Prof. Ángel Vasallo. Tema: “La formación filosófica del docente.” 5ta. Conferencia – 11 de agosto – Di-
sertará la Dra. Clotilde G. De Rezzano. Tema: “El mundo del niño”. 6ta. Conferencia – 8 de septiembre – Disertará el Prof. 
Luis Reissig. Tema: “El arte literario en la escuela primaria” - “Bibliotecas Infantiles y post-escolares.” 7ma. Conferencia – 6 
de octubre – Disertará el Prof. Hugo Calzetti. Tema: “El reino del espíritu y de los valores. Vida, sociedad y escuela. Conclu-
siones.” (Not.Devt. 67 – 24/3/1934). 
Algunos inconvenientes de salud en el Prof. Mantovani llevaron a suspender su intervención y se reprogramó la primera con-
ferencia para el 14 de abril. Estuvo a cargo del Prof. Hugo Calzetti que abordo el tema de “Las tres corrientes que se disputan 
la renovación pedagógica”. Una numerosa concurrencia dio inicio a esta convocatoria, que conto la presencia de representan-
tes del Consejo Escolar y del Consejo Nacional de Educación. (Not.Devt. 71 – 21/4/1934).  La 3ra.Conferencia fue también 
reprogramada y se concretó el 25 de agosto. Lo propio ocurrió con la 4ta. a cargo del Dr. Angel Vasallo, realizada el 29 de 
septiembre de 1934. No registramos información sobre cambios en  las restantes Conferencias.
(4) de las Stas. María Elena Alsina y L. Ferreira. (“Not.Devt.” 121 – 4/5/1935).
(5)“El Eco” 379 – 13/6/1935)
(6) “Not.Devt. 144 – 26/10/1935).
(7)“El Eco” 75 – 25/9/1927). 
(8)“El Eco 74 – 15/9/1927).
(9)“Not.Devt.” 229 – 14/8/1937).
(10)“El Eco” 76 – 5/10/1927).



16- Devoto historia 

de julio la primera y el 15 de agosto la segunda. 
Organizadas por el Profesor Chiaravalle y el maes-
tro  Juan Delucchi, participaban en sus guiones y 
presentación alumnos de los distintos grados. (11)  

     En julio de 1937 todo estaba listo para inau-
gurar el mástil de la escuela y su Biblioteca. (12)

     Al acto de inauguración de esta última asistió 
un representante del Consejo Nacional de Educa-

ción y el presidente del Consejo Escolar 17, Teo-
doro Caillet-Bois, miembros de la Cooperadora y 
numeroso público. Se refirieron a la importancia 
del acto el Prof. Chiaravalle y el presidente Caillet-
Bois. Poseía 3.874 libros. Atendería en tres turnos: 
9 a 11, 14 a 16 y 17 a 19 horas. El tercero reservado 
“para obreros y alumnos de las escuelas de adul-
tos y los primeros para todos los estudiantes de la 
localidad.”  Se  designó  una comisión presidida 
por  el Profesor  Chiaravalle y acompañaban Fidel 
Gasbarro, Armando Boero, L. Machado, José Co-
mas y Miguel Ángel Boero como bibliotecario.(13)

     La Asociación de ex Alumnos de la Escuela 
Nro. 15 “Dr. Rafael Leguizamón”, nombre y ho-
menaje que debió resultar molesto al Ing. Pico,(14) 
constituía el Centro Cultural “Antonio Devoto” 
con el propósito de realizar reuniones que favore-
cieran y promovieran la difusión cultural. El Profe-
sor Chiaravalle fue el encargado de inaugurar este 

(11)“Not.Devt.” 226 -17/7/1937 y “Not.Devt.”  229 -14/8/1937)
(12)En el gobierno de M.T.de Alvear se había producido la incorporación al gabinete, en el área educativa, de algunos repre-
sentantes de las llamadas vanguardias  educativas que fueron designados en el Consejo Nacional de Educación, lo que  per-
mitió la introducción de innovaciones. Se trataba de José Rezzano, asesor de la Inspección de Enseñanza Secundaria, Clotilde 
Guillén de Rezzano, Directora de la Escuela Normal Nro. 5 de la Capital Federal, Rosario Vera Peñaloza, inspectora de Ense-
ñanza Secundaria, Normal y Especial. “La reforma denominada, Sistema de labor y  programas del Consejo Escolar (Reforma 
Rezzano) (…) culminó en 1936, con la implantación de los programas de asuntos en todas las escuelas de la Capital Federal y 
los territorios nacionales. (…) La reforma proponía que la enseñanza de la historia fuera un cuadro vivo y la educación cívica 
una práctica y no una serie de contenidos vacios.(…) Los educadores que adherían a las modalidades de vanguardia no perte-
necían a los mismos partidos y posiciones políticas, pero coincidían en sus posiciones pedagógicas.” Los rituales permanecían, 
porque constituían la identidad de la escuela pública. 
Con el golpe militar que desaloja del 6 de septiembre de 1930 llega Juan B. Terán a la presidencia del Consejo Nacional de 
Educación,  (1930-1932). Venía de la formación pedagógica de la escuela normal, aunque políticamente conservador y no 
compartía el laicismo que sostenía la escuela pública.  Se manifestaba espiritualista, pero anti-escuela nueva. Dice Adriana 
Puiggros que su discurso daba el tono del clima cultural de la época; germanófilo, conservador, anti-reformista. No obstan-
te y a  pesar de o con Terán incluido, “en las publicaciones educativas de la Capital y del interior seguían estando siempre  
presentes artículos de o sobre María Montessori, referencias a Decroly y a Ferriére y en menor medida a John Dewey,” y se 
reproducían las experiencias renovadoras. Además, Terán debió asistir como Presidente del Consejo Nacional de Educación 
a las deliberaciones del IV Congreso de Sociedades Populares de Educación, “convocado por la Liga Nacional de Educación, 
[al cual] concurrieron librepensadores, anarquistas, socialistas, partidarios de la escuela activa, vecinos, trabajadores y sin-
dicalistas docentes. A partir de 1932 y con el presidente Agustín P. Justo se inicia una política que desde el punto de vista 
ideológico buscará consolidar posiciones más conservadoras. En el ámbito educativo se asocian a un mayor control y a una 
mayor influencia de posiciones nacionalistas católicas. Será ministros de Justo: Manuel de Iriondo, Ramón S. Castillo y Jorge 
de la Torre. En un proceso paulatino comenzará a hostigarse a quienes adhirieran a las corrientes sustentadoras de posturas 
radicalizadas, incluyendo a escolanovistas. Los traslados y jubilaciones darían lugar más adelante a cesantías. La  supresión y 
prohibición de los  centros de estudiantes, fue otra de las medidas. Por otro lado en 1932 se asistía a la creación de la Asociación 
Católica Argentina; en 1934 al Congreso Eucarístico Nacional, con la presencia del futuro Papa Pio XII y a las Jornadas de 
Educación Católica en 1936 donde participaron más de 8.000 educadores. Además se dio  la aparición de numerosas publica-
ciones nacionalistas, y la obligatoriedad, a partir de 1937, de la enseñanza religiosa en la Provincia de Buenos Aires. Pasan a 
predominar rituales vinculados al nacionalismo católico. “Se superponen las simbologías patrióticas, militares y eclesiásticas 
(…) El nacionalismo impregna los contenidos (…) La incorporación de los militares y lo militar a la vida escolar es notable en 
los actos, los textos y los programas.
(13) Not.Devt. 227 – 31/7/1937) 
(14) En su formación se encontró  el material que el profesor José J. Biedma donara a la biblioteca Sarratea dependiente del CE 
17º que pasaron a la Estudiantil Nº 1 que en esos momentos organizaba el profesor Calzetti dependiente del Consejo Nacional 
de Educación en el edificio  donado por la sucesión de Elina Pombo que el Honorable Consejo había aprovechado para trasla-
dar el Consejo Escolar 17º. de su domicilio en el ala  de  servicio del edificio donado por Elina Pombo para colegio. Proceso de 
formación de esa biblioteca que desnudó el enfrentmiento del presidente Ingeniero Pico con los vecios de Villa Devoto quienes 
habían apoyado sin desmayos al Dr Leguizamón presidente del CE 17º enfrentado con el preidente del CNE por valoración de 
sus fueros siendo expulsado con artimáñas  por Pico.
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3. Evolución Edilicia
Aquel edificio que ofrecía las mejores posibi-

lidades para la enseñanza de todo Buenos Aires, 
sobresalía aún más para un barrio donde solo el 
Delfín Gallo, el más antiguo, se ubicaba en edificio 
fiscal. Antes de terminar la década era acompa-
ñado por el Ruiz de los Llanos y el Abel Ayerza. 
Edificios construidos por el fisco. Ya en la década 
del 30’ el Consejo Nacional de Educación progra-
maba reemplazar los precarios edificios por otros, 
construidos al efecto. Particulares lo vendían en 
plazos de 10 años. Ciclo de renovación que cerró 
el edificio de la Escuela de Panamá. Costeada di-
rectamente por el Estado.

En la década del 70 se decide sin valores de 
peso, que el edificio que nos ocupa estaba obsoleto 
y debía demolerse. Se levantó en el mismo predio, 

nuevo centro. En su primera reunión, utilizando 
grabaciones de músicos argentinos se dieron los 
orígenes de la vidalita. También se hizo un home-
naje a “Mariano Moreno” por el 160 aniversario de 
su nacimiento. (15)  Otra reunión de aquel Centro 
Cultural llevó a la  ejecución y comentarios acerca 
del baile tradicional,  “El Cuando”,  y de la canzo-
netta napolitana. (16)

      Durante el período en que el Profesor Alfre-
do Chiaravalle se desempeñó como Director de la 
Escuela “Antonio Devoto”, (1927 a 1944), se suce-
dieron 8 presidentes de la nación, alrededor de 15 
ministros de Instrucción Pública y 12 presidentes 
del Consejo Nacional de Educación. Asumió sien-
do Presidente el Dr. Marcelo T. de Alvear seguido 
por él de Hipólito Yrigoyen con sus injerencias po-
líticas en la enseñanza. A su derrocamiento siguió 
una década con limitaciones democráticas que ter-
minaron en el golpe de estado de 1943. Chiaravalle 
se jubilaba durante la presidencia provisional del 
Gral. Edelmiro J. Farrel y las cesantías por proble-
mas ideológicos. Deben considerarse al momento 
de analizar su trayectoria las características parti-
culares que esas tensiones y conflictos tuvieron en 
los espacios locales y/o barriales.

     Los caminos abiertos en los años ’20 pro-
moviendo una didáctica viva y participativa se 
fueron cerrando. El golpe militar del 4 de junio de 
1943, iba a reforzar estas tendencias autoritarias en 
Educación. Se designaría en el Ministerio y en el 
Consejo Nacional de Educación a reconocidos par-
tidarios del nacionalismo católico, como Guiller-
mo Martínez Zuviria y José Ignacio Olmedo res-
pectivamente, donde participó activamente Hugo 
Calzetti. El 2 de noviembre de ese año eran inter-
venidas todas las universidades y el 5 del mismo 
mes se declaraba ilegal a la Federación Universita-
ria Argentina y se clausuraban los Centros de Es-
tudiantes. El Decreto 18411 de 1943 implantaba la 
enseñanza religiosa en las escuelas primarias, se-
cundarias y especiales y en 1944 todo el personal 
docente era declarado en comisión notificándose 
traslados, jubilaciones y 238 cesantías. El sistema 
escolar estaba en crisis. Nuevos caminos pasarían 
a recorrerse.

Es probable que en estos últimos años la pre-
sión ideológica de las autoridades del Consejo Na-
cional de Educación se acentuarán. Son los años 

en que el Presidente del C.N.E. es el Ing. Octavio 
Pico, un nacionalista católico, colaborador de la 
“Nueva República” y “Criterio”, y ex ministro 
del interior en la Dictadura de Uriburu, designa-
do por el Presidente P. Justo, que tuvo un violento 
enfrentamiento con el presidente del CE 17º Rafael 
Leguizamón a quien será expulsado del cargo. Ve-
cino del barrio, catamarqueño como Chiaravalle a 
quien se rendirá homenajes a su muerte que el Ing 
Pico nunca aceptó sin lograr impedirlas. En 1944 el 
Profesor Chiaravalle se jubiló.

El 30 de agosto en el “Rodis Bar” se realizaba 
la cena de homenaje a Don Alfredo Chiaravalle.  
Eran sus numerosos amigos, ex compañeros y ex 
discípulos. Hablaron el Dr. Federico Rojas por los 
ex alumnos y amigos personales, el Dr. Manuel 
Varán por la Cooperadora de la Escuela, el Sr. Juan 
Achillini por el personal docente y el profesor Eu-
doro Lucero.  Información que aparecía en “El Eco 
de Parque” (Nro.810 – 21/9/1944, y en “Noticias 
Devotenses”  Nro. 558 – 16/9/1944, donde tam-
bién se informaba que “La Confederación Nacio-
nal de Maestros, solicitaba a las autoridades que 
fueran  revocadas las sanciones que se habían apli-
cado a numerosos docentes.

Llegamos así al final de esta historia. Dentro de 
una historia que continúa.

(15)“Not.Devt.” 283 – 1/10/1938).(16) Not.Devt. 284 – 15/10/1938)
(16) Lo presidia el Sr. Juan Carlos Trentadue de militancia católica.
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pero sobre la calle Gualeguaychú, el edificio que 
ocupa la Nº 15 DE 17. Una fuerte reacción vecinal 
se opuso a la demolición, paralizándose la iniciati-
va, pero sin asignarle destino cierto. Su abandono 
originó un deterioro creciente. Distintos meneste-
res ocuparon su inutilidad hasta que retornados a 
la democracia se  le buscó un fin educacional. Su 
estado había llegado a niveles que parecían insu-
perables. La entrega para su reparación, sin pre-
supuesto, a la empresa 
ocupada de la autopista, 
le dejó un saldo de destro-
zos.  Fue así que en 1990 la 
vieja quinta de la familia 
Devoto pasó a contar con 
dos escuelas. La Nº 15 DE 
17 en un nuevo edificio y 
una secundaria en el his-
tórico, que con el esfuerzo 
de su Cooperadora logró 
comenzar a reciclarse. El 
20 de octubre de 2008 por 
elección de la familia escolar pasó a llamarse tam-
bién Antonio Devoto. Justiciero homenaje a quien, 
recordado por su esposa, permitió la existencia de 
esta escuela, y que, a pesar de no ser el fundador 
del Pueblo le dió su nombre, al ser presidente del 
Banco Inmobiliario que lo fundara.

4. La Escuela “Antonio 
Devoto” Nº 15 D. E. 17º

      Su Comunidad Educativa.- Nuestra querida 
Escuela Nº 15 “Antonio Devoto” DE 17 fue inau-
gurada en Agosto de 1921. Han pasado 100 años 

de trabajo, de historias, de 
vocaciones compartidas, 
de proyectos... de ilusio-
nes.

      Hoy nuestra escue-
la, basada en un Proyecto 
de vínculos saludables 
y ESI (Educación Sexual 
Integral) cuenta también 
con Jornada Extendida 
para los alumnos de 6º y 
7º grado de ambos turnos 
que trabajan con distintos 
talleres. Además con el 

Club de Ciencias y con el Taller de Ajedrez. 
      Asimismo en nuestra escuela siempre se 

contempló la necesidad de promover la inclusión 
de los niños con necesidades educativas especiales 
partiendo del acierto de que la escuela puede tra-
bajar con la diversidad basándose en una auténti-
ca ética de la convicción en pensar que educar es 
posible más allá de la adversidad y que para ello 
necesitamos del otro, de los otros.  

Hablar de nuestra es-
cuela es hablar de esta 
institución que todos los 
maestros hacen día a día 
junto al Equipo de Con-
ducción, Familias y la 
Asociación Cooperadora 
la cual en su hacer, en su 
dinámica por cooperar 
hace de nuestro ámbito 
escolar un espacio signifi-
cativo.

     Hoy nuestra escue-
la, a pesar de los tiempos y realidades que todos 
conocemos, se propone ser una escuela contex-
tualizada, totalizadora, integradora, más aún, in-
clusiva, esto significa que va a tener en cuenta las 
diferencias individuales, las singularidades, el en-
torno a partir de todos, una escuela con calidad y 
equidad.

      La Escuela Nº 15 “Antonio Devoto” D.E. 
17º siempre sostuvo que el aula es una comunidad 
para aprender, en la cual los maestros intervienen 
en sentido constructivo, brindando a los alumnos 
la oportunidad de integrarse en procesos de cola-
boración teniendo en cuenta siempre su fase emo-
cional.   
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Dos viviendas levantó don Antonio Devoto en 
la Villa.  Hace 50 años la burocracia gobernante 
pensó en demoler la primera, que hoy sobrevive, 
gracias a una oportuna oposición vecinal. En Mer-
cedes (Londres), Salvador María del Carril (Nacio-
nal), Nueva York y Gualeguaychú (Roma) frente 
a la plaza Arenales (Santa Rosa) se encontraba la 
importante casa quinta que ilustra la primera foto. 
Una de las primeras, que miembros del Banco In-
mobiliario a comienzos de la última década del 
siglo XIX, levantaron en el pueblo recién nacido. 
Las fotos muestran el cumpliento de las exigencias 
del Banco de mantener “verja de fierro” frente a 
plaza y avenidas. Supuesto proyecto de Juan A. 
Buschiazzo.  Así fue la casona de Ernesto Dellacha 
de Nueva York entre Chivilcoy (de la Capital) y 
Mercedes (Londres) según lo afirmara el aviso de 
venta de 1899. La postal de la serie Ojer coloreaba 
delicadamente su recuerdo.

Con 130 años, forma parte de la Escuela Secun-
daria EMEM Nº 3 D.E. 17º, que por votación de 
sus alumnos lleva el nombre de Antonio Devoto. 
Entre 1919 y 1920 el arquitecto francés Pablo Pa-
ter diseñó para la viuda de don Antonio el edificio 
que donará para la escuela. Relación entre ambos 
que podría anudarse a través de su socio el arqui-
tecto Louis Dubois, en ese momento ya fallecido, 
responsable de la primera propiedad de su cuña-
do Bartolomé Devoto.  Seguramente no fue casua-
lidad que en ese mismo año Juana González su 
viuda, lo reemplazaba por otro palacete diseño del 
arquitecto Alejandro Bustillo, desgraciadamente 
desaparecido. Muestra del permanente enfrenta-
miento de estas dos mujeres multimillonarias viu-
das de Devoto.

Planos tratan de mostrar el funcionamiento de 
aquella primitiva vivienda de veraneo que don 
Antonio ocupó hasta 1896 con Rosa Viale y luego 
de 1901 con Elina Pombo. Hoy podemos ver restos 
de sus pisos, vitraux y carpinterías.   Su escalera, 
acceso al primer piso aún existe, con uso restringi-
do. En el descanso se comuna con la sección servi-
cio y una ventana asoma a la azotea.  La torre del 
extremo izquierdo de esa sección de servicios es 
su escalera de comunicación independiente. Dos 
pisos en altura que acompañan a uno del palacio.

Pater mantuvo inalterable la estructura del pri-
mitivo edificio, acoplando sin esfuerzo la escale-

ra que comunica aulas, salón de actos y baños.  El 
destino del segundo piso, como vivienda del di-
rector, pudo alterar su perfil original. Los pasillos 
que daban a la plaza eran abiertos, cubriéndose 
con ventanales años después.

La otra fue el Palacio Devoto que iniciado en 
1913 quedó virtualmente paralizado luego de su 
muerte en 1916 y nunca se habitó. Tasado me-
nos de $ 500.000 mantendrá ese valor a lo largo 
de los años. Una profunda investigación de Car-
men Estévez y Susana Costa descubren un muy 
rico mobiliario y objetos de arte que el matrimonio 
atesoraba y doña Elina continuaba acrecentando y 
muchos eran guardados en este lugar. Interesados 
anticuarios, afirman destino de museo al palacio, 
del inigualable ebanista Linke. Escaso material 
fotográfico permiten ver la magnificencia del in-
concluso palacio. La venta luego de la muerte de 
Elina Pombo terminaron en el difícil remate de la 
propiedad. Al segundo llamado, se obtuvo una 
única oferta de $ 250.000. Su comprador, César 
Tognoni, creyó haber sido engañado. Luego de un 
prolongado e infructuoso trámite de ofertas, que 
lo lleva a publicitar su destino de albergue para el 
rey de Italia, termina demoliendo. Venderá con es-
casa ganancia los terrenos baldíos de la manzana. 
Su sólida reja rodeó al antiguo campo de deportes 
de la Escuela Argentina Modelo ubicado en Paler-
mo hasta 1956. Frente al monumento al Gral. Juan 
Martín de Güemes.

(1) Nacido en Dijon (Francia), el 22 de Enero de 
1879. Estudio en la Escuela Superior de Bellas Ar-
tes, diplomándose con honores en 1905. Se dedicó 
también a la pintura. Arriba a la Argentina el 30 de 
diciembre de 1907, acompañado por Louis Dubois.  
Su extensa labor en nuestro país, comienza con es-
tilo neoclásico para luego adherir a las nuevas for-
mas del modernismo. Entre sus numerosas obras 
se destacan: El Palacio Ortiz Basualdo, hoy la Em-
bajada de Francia, en Cerrito 1390, obra iniciada en 
1912 que construyeran los hermanos Ceci y el Club 
Tigre, actualmente Museo de Arte del Partido de 
Tigre, la residencia de Ana Elia de Ortiz Basualdo 
de Mar del Plata, hoy Museo Castagnino. Fallece 
en Buenos Aires en 1966.

Datos aportados por Norberto Malaguti. 

Patrimonios, vivos y muertos 
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1.- Quinta solariega. Vista 
desde calle Nueva York. 
Final siglo XIX.

2,- Esquina de del Carril 
(Nacional) y Mercedes 
(Londres). circa 1898.

3.- Postal coloreada serie 
Ojer, del mismo frente.

4.- Planta baja. No 
incluye zona de 

servicio.
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6.- Hoy. Desde la plaza 
portón de entrada. Conserva 
todos los atributos originales.

5.- Planta alta. No se 
ubica escalera a la 

torre.

7.- Portón de acceso. Humedades. 
Las palmeras serían las originales.

8.- Balcón. Dormitorio de 
la señora.



9.- Torre. Los techos no 
son los originarios que 
eran de pizarra.

10.- Arcada que comuni-
caba ambos frentes y la 
zona principal con la de 

servicio.

11.- La torrecilla oculta la 
escalera de servicio. Piso 
mal conservado.

12.- Guarda de 
piso interior. 

Permite imaginar 
la cuidada deco-
ración original. 

Su uso cotidiano 
prevee, tarde o 

temprano, su 
deterioro.

13.- Vitraux pasillo de entrada. Vista a la 
plaza. Tiene alguna rotura. No hay seguridad 
en su cuidado.
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14.- Perduran, 
en distintos 
lugares del 
edificio, estas 
aberturas de 
inmejorable 
factura.

15.- Escalera principal, 
de no gran señorío. La del 
Palacio San José en Entre 

Ríos de Justo J. Urquiza 
tiene igual factura. Su 

apuntalamiento permite 
uso restringuido.16.- Arquitecto Louise Dubois. 

Socio de Pablo Pater con quien 
vuelve desde Paris antes de la 
Primera Gran Guerra. Junto al 
ingeniero José Poggi, (firmante 
de los planos iniciales de Villa 
Devoto con Carlos Buschia-
zzo) construyó en 1890 la 
casona de Bartolomé Devoto. 

17.- Plano del 1º Piso de 
la donación.  
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18.- Escalera 
principal del 
colegio. Ado-
sada al edificio 
original.

19.- Diseño 
sobrio, lumino-
so.  El edificio 
al momento de 

su donación 
resultaba inme-

jorable.

20.- Baño moderno.

21.- Anacrónico 
acceso a la torre 

que aparece en el 
proyecto de Pater 
que sospechamos 
no habría sido su 

ubicación original. 
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23.- Frente del palacio.

24.- Planta 1º piso según aviso de 
remate. Grandiosa escalera. Dormitorio 
principal mirando al norte. Capilla. Se 
guardaban muchos elementos de culto,  
El Museo de Arte Decorativo cuenta en 
su patrimonio con herrajes del palacio.

25.- Propaganda de la 
venta del palacio. 

22.- Vista aérea del 
palacio Devoto. Sobre-
sale de las viviendas que 
en forma compacta lo 
rodeaban.
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26.- Exposición de apli-
ques y ornamentaciones. 
Foto al momento del 
remate de mobiliario.

27.- Noticias Devotenses 
26 junio 1938.

28.- Mueble de Linke hoy 
de costo millonario.

29.- Mueble de Linke
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30.- “Como rugiendo su desdicha”.  Repitie las incorreciones 
sobre su costo y la venida del rey de Italia, agreganndo la posible 
existencia de un tesoro oculto. Demuestra el impacto mediático 
que provocaba su demolición.

31.- Noticias Devotense al 
comienzo de la demolición.

33- Acuarela del 
baldío. Muestra 

la soledad de sus 
rejas

32.- Alumnos del EAM 
acompañados por el 
director Carlos Biedma 
en el campo de deportes 
en Palermo.
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Este año, más exactamente el  9 de agosto, 
se cumplió el centenario de la habilitación de 
la escuela primaria Antonio Devoto  cuyo acto 
de inauguración contaría con la presencia del 

Ministro de Educación Dr. 
Angel Gallardo.

El edificio, reformado y 
ampliado, que fuera la resi-
dencia solariega de Antonio 
Devoto y su primera espo-
sa  Rosa Estanislada Viale 
Montiel, fue donación de la 

segunda esposa de Antonio, María Elena (Eli-
na) Pombo Cernadas. La  hizo en nombre de 
su fallecido marido, para lo cual solicitaba que 
llevara el nombre de “Conde Antonio Devo-
to”.

Pero, por las leyes de nuestro país, no se 
aceptó incluir el título nobiliario.

Para ello Elina contrató a un reconocido ar-
quitecto francés, Paul Eugene (Pablo Eugenio) 
Páter Huard para la ampliación y adecuación 
de la residencia a un edificio escolar, en la 
manzana en que fuera construida y adquirida 
por Antonio Devoto en 1891.  

El diseño de la misma probablemente co-
rrespondió a alguno de los integrantes de la 
familia Buschiazzo, siendo una de las prime-
ras residencias de la incipiente Villa Devoto.

Pero ¿quién era el citado arquitecto Paul 
Pater?

Páter había nacido en la localidad de Dijon 
(Francia), el 22 de enero de 1879. Estudió en 
la Escuela Superior de Bellas Artes desde 1899 
diplomándose con honores en 1905. Además 
se dedicaba al arte de la pintura. Arriba a la 
Argentina el 30 de diciembre de 1907, acom-
pañado por Louis Dubois. (1)

De una extensa labor en nuestro país, co-
menzando sus primeras obras con un estilo  
neoclásico para  luego adherir a las nuevas 
formas del modernismo.

La presencia de numerosos arquitectos 
franceses y la incorporación del reservorio ar-
tístico cultural parisino,  de enorme  influencia 
entre 1890 y 1920, dejara enormes testimonios 
patrimoniales al ser aceptada por la alta bur-
guesía local.

Son muy conocidas dos de sus obras, aun-
que en realidad sus trabajos fueron mucho 
más numerosos. El Palacio Ortiz Basualdo 
(foto), hoy la Embajada de Francia, en Cerrito 
1390, obra iniciada en 1912 y el Club Tigre(2), 
actualmente Museo de Arte del Partido de 
Tigre, nominado Intendente Ricardo Ubieto, 
ubicado en Paseo Victorica 1972. 

Paul Eugene Pater
por Norberto P. Malaguti

Entre sus innumerables obras podemos ci-
tar el Palacio de Gobierno de Mendoza, la  re-
sidencia de Ana Elia de Ortiz Basualdo de Mar 
del Plata, hoy Museo Castagnino, el Hotel Lu-
tecia, hoy Chile  en Avenida de Mayo 1297 (2), 
la Compañía La Esmeralda (La Continental) 
en Perú 428/30.

A partir de 1927 y hasta 1949, se asocia con 
Alberto Morea,  desarrollando en el estudio de 
ambos una enorme cantidad de planificacio-
nes y construcción de edificios, en esta época 
ya ambos inclinados  hacia los nuevos estilos 
predominantes del racionalismo.

 Son de ese período varias obras para vi-
viendas o renta como las ubicadas en Carlos 
Pellegrini 173, avenida Córdoba 435, avenida 
Belgrano 1580, 25 de Mayo 431, San Martín 
451, Balcarce 260, Alvear 1402 ( primer premio 
municipal), Riobamba 1250, Juncal 1855, etc., 
etc. 

Cómo llega Elina a contactarse con Pablo 
Páter para la construcción de la escuela. Es 
probable que se haya debido a la relación de 
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los Devoto, en este caso María Teresa Devoto 
González, hija de Bartolomé (sobrina de An-
tonio) que se había casado con Fermín M. M. 
Ortiz Basualdo Anchorena.

En 1920 se definió un proyecto de amplia-
ción, respetando integralmente la residencia, 
agregando, aulas, espacios sanitarios, salón de 
actos, etc., proyecto que se conserva tal cual. 
En la realización de dichas reformas participó 
la empresa de los hermanos Ceci, propietarios 
por aquel entonces del Palacio de la diagonal 
Lincoln.

La ampliación que desarrolla  a las espal-
das de la residencia, tiene una patio enrejado 
sobre Mercedes (frente a la Plaza), que en al-
gún momento muy próximo a la esquina con 
Nueva York, fue trasladado el monumento de 
Antonio Devoto (3), hoy ubicado en el centro 
de la plaza Arenales. 

Luego un largo pasillo cubierto que acom-
paña a varias aulas, ventiladas al patio central, 
sobre Nueva York con vista a esa calle. Con-
tinúa el pasillo cubierto con otras aulas, que 
termina con un amplísimo salón de usos múl-
tiples.

En la original residencia, se encuentra la 
Secretaría, la Dirección, dependencias admi-
nistrativas, y en parte del primer piso existen 
aulas específicas.

Cuando se construyó el nuevo edificio para 
la escuela primaria, en un tercio de manzana 
hacia Gualeguaychú  bajo la intendencia de 
Cacciatore, el viejo colegio y la residencia es-
tuvieron a punto de ser demolidos, pero gra-
cias al fuerte accionar y resistencia de los veci-
nos afortunadamente se pudo salvar. 

Tuvo diversos usos, como por ejemplo 
sede de los consejeros vecinales, hasta que en 
1990, se habilitó como escuela secundaria, hoy  
EMEM N° 3 D.E. XVII, que por votación de 
sus alumnos también lleva el nombre de An-
tonio Devoto.

Paul E. Pater fallece en Buenos Aires en 
1966.

Referencias:
(1) Louis Dubois, arquitecto nacido en Toulouse en 
1867, llega a Buenos Aires por primera vez en 1888, fa-
llece en 1916.
(2) Ambas obras diseñabas por Pater y Dubois.
(3) Monumento realizado por Arnaldo Zocchi (italia-
no), autor tambien del monumento a Cristoforo Colom-
bo, y que después del incendio y destrucción del Asilo 
Umberto Primo, donde se colocó primitivamente, que-
dara por un tiempo abandonado entre sus escombros. 

Bibliografía:
‘La primera mansión de los Devoto en la Villa, en el 
momento de la donación’, Carmen Esteves. Tercer Con-
greso de Historia de Villa Devoto (2012)
‘El arquitecto Páter y la misión francesa’, F. Gandolfi, 
E.Gentile, A Ostavianelli.



30 - Devoto historia

José Barcia nació en  Buenos Aires el 27 de 
febrero de 1911 y falleció en la misma ciudad 
el 31 de diciembre de 1990. 

          Vivía en Villa Devoto -su querido 
barrio, en Salvador María del 
Carril 4309.

 El dia 8 de abril de 1972, 
cuando celebramos sus cua-
renta años en el periodismo, 
Luis Mario Lozzia, uno de los 
más grandes periodistas de LA 
NACION en el siglo XX, dijo, 
refiriéndose a él: “Es más in-
teresante un viaje desde Villa 
Devoto al Centro narrado por 
don Pepe que un viaje alrede-
dor del mundo contado por 
cualquiera de esas personas 
cuya vulgaridad solo es digna de la compañía 
de un televisor”.

 A fines de 1962, en un día en que nos es-
tábamos despidiendo del tranvía, unos hom-
bres amantes del estudio de las voces y expre-
siones populares, resolvieron seguir siéndolo, 
pero de un modo más enfático y aplicado: 
fundaron la Academia Porteña del Lunfardo. 
Y fue en ella donde lo conocí a José Barcia. 

 En el primer acto público, realizado en 
el Círculo de la Prensa, entonces su sede, Ar-
turo López Peña pronunció una conferencia 
sobre la vida y la obra de Evaristo Carriego.

 Recuerdo haber sido uno de los prime-
ros en llegar y que el primero en saludarme 
fue, precisamente, José Barcia, presidente de 
la flamante institución. Institución que supo 
reconocer en él, desde el vamos, una larga y 
tesonera labor de cultura, no sólo como perio-
dista, editorialista del diario  La Nación, sino 
también como un ‘erudito en Buenos Aires’. 
Tenía entonces sobrados títulos para ocupar 
en ella un sillón y llegar a presidirla durante 
dieciocho años. 

 Y aquella tarde –puedo decirlo, porque 

así fue-   del “mucho gusto” pasamos gradual-
mente a la amistad. Una amistad que fue cre-
ciendo en el tiempo y que se prolongó hasta 
el día de su muerte, o -para decirlo como a él 

le hubiese gustado- se prolon-
gó hasta el día en que ‘dobló la 
servilleta’.

 Desde el inicial apretón 
de manos, hasta las palabras 
que fluían suavemente en la 
espontaneidad del diálogo, lo 
primero que uno advertía era 
su cordialidad y su modestia.

 La modestia de Barcia 
era Barcia mismo en cuerpo y 
alma, porque era en él emana-
ción del espíritu y no sólo ex-
presión de su fisonomía.

 Entiendo que no estaría completa esta 
semblanza si no dijese que poseía, además, el 
don de la palabra, y a tal punto, que su más 
alto magisterio estaba precisamente en su con-
versación.

 Escucharlo hablar era para nosotros 
acercarnos a muchos aspectos inéditos de la 
realidad porteña. 

 Aunque era un hombre solitario, su so-
ledad era como la del dedo pulgar, la que no 
le impedía formar parte de la mano y darse 
siempre a los demás.

 En el trato personal, era un hombre 
bondadoso y cálido, generoso, abierto a las 
consultas.

 Por eso al Barcia que hoy evoco hay 
que buscarlo por la ruta de quienes fueron sus 
amigos, sus compañeros de redacción o sus 
discípulos. Es al Barcia humilde, al que nos 
cautivaba con su hablar, sin proponérselo.

 Al Barcia que sin ser alegre nos propor-
cionaba alegría, porque tenía la alegría de la 
palabra y vivió conversando para comunicar-
la a sus amigos. 

 Él era sin duda lo que decía, pero más 

José Barcia en el recuerdo
por Luis Alposta
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aun, cómo lo decía. En la Academia, en el café, 
en la cantina de recalada.

 Revestía los temas de su conversación 
con tan peculiar transparencia en la sencillez 
de las palabras, en el tono y en las inflexiones 
de su voz, en la justeza del ademán, que cada 
frase suya, cargada de reflexiones y de anéc-
dotas, ejercía en nosotros una seducción irre-
sistible.

 Sus libros, Discepolín (1971); El tiempo 
de milonguita (1972); El lunfardo de Buenos 
Aires (1973); Tango, tangueros y tangocosas 
(1976) y su Diccionario Hípico (1978), todos 
ellos escritos con humor y en clave didáctica, 
nos hablan de un auténtico erudito en Buenos 
Aires, al que nada de lo porteño le era ajeno. 

 A José Barcia se lo admiraba por su 
talento, se lo quería 
por su bonhomía y 
se lo respetaba; ad-
miración, cariño y 
respeto que lo siguie-
ron siempre como 
la sombra al cuerpo, 
creándose en torno a 
él una apretada tra-
ma de sentimientos 
cordiales y de amis-
tades sólidas.

 Fue un pe-
riodista de larga y 
excepcional expe-
riencia. A los veinte 
años, cuando no le 
faltaban sino unas 
pocas materias para 
culminar su carrera 
de Notariado de la 
Facultad de Derecho 
de la Universidad de 
Buenos Aires, des-
cubrió su vocación y 
ningún título podía 
neutralizarla. Ingre-
só en el diario La Na-
ción como cronista 
de deportes y algu-

nos meses más tarde, con carácter efectivo, en 
Noticias Gráficas, donde recorrió toda la gama 
jerárquica de una redacción periodística: cro-
nista de turf, jefe de sección, prosecretario de 
redacción, secretario y, finalmente, director, 
continuando posteriormente  su carrera como 
editorialista de La Nación.  Perteneció tam-
bién a las redacciones de los diarios “Tribuna 
Libre” y “El Diario” y de las revistas “Mundo 
Argentino”  y “Mundo Deportivo”.

 Barcia, en mis recuerdos de amigo, no 
ha de aparecer solamente como escritor y pe-
riodista de raza, de larga y excepcional expe-
riencia; un ilustre académico o el dueño de 
una porteñidad inclaudicable, sino, también, 
como alguien que ha sabido calar hondo en el 
afecto y permanecer en él.
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LA ESCRITURA Y 
LOS ESCRIBAS
El tema de la escritu-
ra, que se trató en el 
número anterior, es 
muy amplio. Gracias 

a ella hoy podemos leer los libros que tanto 
amamos.

LOS ESCRIBAS 
En Egipto y en la Mesopotamia la escritura 

se desarrolló alrededor del año 2700 a.C. 
Babilonia, enmarcada por los ríos Tigris y 

Éufrates, que desembocan en el Golfo Pérsico, 
actual Irak había empezado con unas diminu-
tas aldeas. Con el tiempo habían llegado a ser 
unas prósperas metrópolis. A medida que las 
ciudades se volvían cada vez más complejas, 

el arte de la escritura, era muy necesario. Las 
imágenes comenzaron siendo una espiga de 
trigo, una cabeza humana, un buey, el sol, una 
estrella, después se fueron asociándose ideas 
con imágenes, resultaron un vocabulario via-
ble de unos 2000 símbolos. Con el tiempo se 
transformaron en símbolos más abstractos, 
debido a la destreza de los escribas. 

En el flexible idioma sumerio se usaban 
prefijos y sufijos para indicar el modo, direc-
ción, tiempo de verbo, plural, etc. La escritura 
cuneiforme fue conservada en logogramas. En 
el agitado mundo de Babilonia de hace más de 
4.000 años el escriba profesional se había he-
cho indispensable. El rey mandaba instruccio-
nes a sus más lejanos administradores, a sus 
recaudadores. Cualquier persona que supiera 
leer, gozaba de alta estima. Había diferentes 
niveles, los más bajos estaban en las plazas del 
mercado redactando la correspondencia co-
mercial  y las cartas personales. Los escribas 
más destacados llegaron a ser consejeros del 
rey.

La educación de los escribas comprendía 
los 24 días al mes, desde los 6 hasta los 18 años. 
El estudiante realizaba  muchos ejercicios bajo 
la supervisión del director del colegio y de un 
equipo de ayudantes que cuando cometían al-
gún error los golpeaba. Muchos no llegaban a 
dar el examen final por ineptos. Los que apro-
baban  encontraban trabajo seguro.

El desciframiento de los jeroglíficos fue bas-
tante complicado. Con el tiempo se logró leer-
los y entenderlos.

LA ESCRITURA EN AMÉRICA
En América se considera que los escritos 

primitivos son los de orígen maya. Para ellos, 
la escritura era tan importante como la guerra. 
Los escribas de la corte eran propagandistas 
y voceros, a diferencia de los escribas sume-
rios y egipcios que se ocupaban de cuestiones 
prácticas como registros de transacciones co-
merciales y actividades cotidianas del palacio 
y los templos y los escribas podían tener ori-

Libros por Susana Haydee Boragno
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gen humilde. 
Durante el apogeo de la civilización maya, 

fue la única sociedad de la América preco-
lombina con escritura porque las autoridades 
máximas creían fervientemente en el poder 
de la pluma. Los escribas desempeñaron un 
papel decisivo en magnificar la reputación de 
su rey y consolidar el poder público.  En las 
pinturas y esculturas se los ve de piernas cru-
zadas y vestidos con un sarog, (su traje típico) 
y una toca. Con un manojo de plumas y pince-
les listos para escribir. Los escribas provenían 
de la nobleza y a veces de la misma familia 
real. Su función era crear arte y textos para 
una exhibición pública donde se glorificaban 
los triunfos del rey. Cuando el rey era derrota-
do, los escribas eran los primeros en sufrir un 
destino cruel. Debían esperar su muerte bajo 
la espada del conquistador. Eran mutilados y 
ejecutados. Era frecuente quebrarle los dedos 
y arrancarles las uñas, para que no escribieran 
más. Estos relatos se encuentran en murales 
mayas: no tengo uñas, ya no soy el que era. Ya 
no tengo poder ni autoridad ni dinero, no soy 
nadie.

Se presume que los mayas utilizaron la es-
critura a partir de 200 a 300 años a.C. Desarro-
llaron una escritura silábica que comunicaba 
cualquier idea que se podía tener. Escribieron 
códices en papel de los cuales se salvaron solo 
cuatro del fuego de los españoles. Tz’ ib signi-
fica escritura. Se han encontrado escrituras en 
Veracruz, Méjico y en ruinas de Guatemala en 

San Bartolo. Costó mucho descifrar la escritu-
ra maya, algunos se hicieron en la Universi-
dad de Yale, Estados Unidos.

LAS SEÑORITAS
Historia  de las maestras estadounidenses 

que Sarmiento 
trajo a la Argenti-
na en el siglo XIX 
de Laura Ramos.

La vida de 
Domingo Faus-
tino Sarmiento 
(1811/1888) fue 
muy intensa y 
muy valorada 
por quienes co-
nocen su obra, 
sus escritos, sus 
reacciones, sus 
aportes. También 
están sus detractores, pero no podemos dejar 
de reconocer todo lo que hizo por la educa-
ción. Tuvo un sueño civilizador que lo fue 
concretando con la educación para todos y en 
pocos años se alfabetizó el país. De ahí la ad-
miración por su obra educadora.

En el libro Viajes de Sarmiento relata, en-
tre otras cosas, su búsqueda en instalar la 
educación en 
nuestro país. 
Recorrió parte 
del norte de 
África, Europa 
y los Estados 
Unidos.  Las 
ciudades de 
Europa lo de-
cepcionaron: 
“He visto sus 
millones de 
campesinos, 
proletarios y 
artesanos, vi-
les degrada-
dos, indignos 
de ser conta-
do entre hom-
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bres, la costra de mugre que cubren sus cuer-
pos, los harapos y andrajos que visten…” Se 
cuenta que en septiembre de 1847 desembarcó 
en Nueva York en el velero “Moctezuma”. Lo 
recorre infatigablemente y donde encuentra 
mayor respuesta a sus búsquedas es en Bos-
ton. Para los argentinos, emociona ver el mo-
numento de Sarmiento, en una avenida im-
portante de la ciudad de Boston junto a otras 
personalidades importantes del mundo. 

Aquí empalmamos la historia con un libro 
de reciente aparición, titula-
do Las Señoritas de la auto-
ra Laura Ramos. Es un tema 
que fue tratado en otros au-
tores, también hay videos 
filmados aquí y en Boston 
que recrean muy bien esta 
epopeya tan valerosa. La 
autora comienza la historia 
cuando en enero de 1866 un 
vapor con 34 jóvenes pasaje-
ras que navegaron desde el 
Puerto de Nueva York hasta 
el Pacifico y en una travesía 
de tres meses y medio, pa-
sando por el Cabo de Hor-
nos llegarán a Buenos Ai-
res. Las viajeras estaban en 
“edad matrimonial”. La tra-
vesía fue acompañada por 
un reportero del New York 
Times que luego escribió la 
crónica de los acontecimientos. Entre 1869 y 
1898, el gobierno argentino  contrató a sesenta 
y una maestras estadounidenses para trabajar  
en escuelas normales del interior del país, en 
muchos casos fundarlas o en ocasiones para 
ayudar a construirlas. O para defenderlas, 
cuando se convirtieron en fortines sitiados 
durante las luchas sangrientas que agitaban la 
región. Muchas cumplieron sus contratos de 
dos a tres años y regresaron a su país. Otras 
se afincaron en la Argentina y formaron sus 
familias. “Eran solteras de aspecto atractivo, 
maestras normales, jóvenes, pero con expe-
riencia docente, de buena familia, conducta y 
morales irreprochables y, en lo posible, entu-

siastas y que hicieran gimnasia”. En abril de 
1866 Sarmiento le comunicaba a Mary Mann 
en Estados Unidos, las condiciones que había 
acordado con el gobierno argentino: contrato 
de dos a tres años…los salarios oscilarían  en-
tre 100 y 190 pesos oro o pesos fuertes  para di-
rectoras o docentes avanzadas; se crearían es-
cuelas normales y también escuelas primarias 
llamadas modelos o de aplicación para que 
los aspirantes a maestros hicieran sus prácti-
cas.  El costo de los viajes resultaba caro para 

el gobierno del país, eran 
75 días en trasatlántico, ya 
que se pagaba desde el em-
barque en Estados Unidos. 
Las maestras se quejaban, 
que si bien cobraban más 
que en su país, los costos 
de vida aquí eran muy ele-
vados. Otra crítica la dio la 
Señorita Elizabeth Coolidge  
que trabajó en Rosario: “Los 
buenos maestros eran a me-
nudo desplazados para dar 
lugar a protegidos políticos 
con poca o ninguna prepa-
ración”.

Se había previsto que du-
rante los primeros cuatro 
meses, las recién llegadas 
recibieran entrenamiento 
intensivo de idioma. Mu-
chas no sabían que debían 

dar las clases en castellano, idioma que desco-
nocían. Después de manejar el castellano,  de-
bían enseñar metodología, psicología, ciencias 
de la educación. Pero no fue así, los primeros 
años comenzaron a impartir gimnasia, música, 
francés o economía doméstica. Según cuenta 
la autora del libro, Sarmiento las entusias-
maba diciendo que “aquí ocuparían un lugar 
distinguido…y mejor que en Estados Unidos, 
por el prestigio que la acompañaría de ir tan 
poderosamente recomendadas, ser norteame-
ricanas, y personas del saber. Sus relaciones 
serían pues, las primeras familias del país”. 
Esto no sucedió. Las maestras no lograron in-
tegrarse en las familias patricias del país.
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Las 61 maestras fueron profesionales alta-
mente calificadas, excepto dos, que tenían una 
excelente educación y conocían la pedagogía 
pestalozziana.

Hay que imaginarse lo que sufrieron estas 
señoritas en un ambiente desconocido, don-
de la educación estaba ausente y tenían que 
adaptarse a los sitios que se les asignaba, lejos 
de todo.  

Hay un capítulo dedicado a la pensión de 

Fanny Borges. Fanny resultó ser la abuela de 
Jorge Luis Borges, se sabe cómo influenció en 
la vida de su nieto. Frances Haslam (Fanny) 
había nacido en Straffordshire en la navidad 
de 1842. Cuando tenía cinco años y su herma-
na doce murió su mamá, su papá se volvió a 
casar.

Tenía una formación académica interesan-
te. En 1866 la hermana mayor, Carolina emi-
gró a la Argentina. En el año 1869 Fanny está 
registrada que vive en la casa de su hermana, 
Su figura era esbelta, y una gran lectora de li-
teratura inglesa y se sabía la Biblia. No habla-
ba castellano y cuando lo aprendió bien, igual 
tenía un acento inglés. Tres meses después, a 
comienzos de 1870 conoce a Francisco Isidro 
Borges nacido en 1832 en Montevideo. Fran-
cisco  hablaba francés, era buen ajedrecista, un 
joven apuesto, tenía un temperamento  valien-
te y apasionado. La atracción fue total. Cuan-
do eran novios Francisco le escribió a Fanny:

Empiezo ésta dándote un millón de besos 
por tu preciosísima carta que recibo en estos 
momentos. ¡Qué linda y qué inteligente eres 
querida mía. Cuánto te quiero y cuanta felici-

dad te debo…Adiós querida mía. Tuyo Bor-
ges”. Ramos cuenta que la carta fue subastada 
en noviembre de 2004 en Inglaterra. El coronel 
Borges solicita dispensa “por disparidad de 
creencias siendo yo católico y ella protestan-
te”.

Se casaron  el 12 de agosto de 1871. El 3 de 
junio de 1872 tuvo su primer hijo, en febrero 
de 1874 tuvo su segundo hijo cuando el coro-
nel estaba en campaña. Era un reconocido mi-
trista y llegó a la batalla de La Verde donde lo 
hirieron de muerte. Para Fanny esos tres años 
cerraban los más hermosos de su vida. Sus fi-
nanzas debieron ser precarias. La pensión del 
gobierno le llegó en 1878 y será por eso co-
menzó a alojar a maestras en la localidad de 
Paraná. Hay que pensar que era una buena 
oportunidad para aprender el idioma. Varias 
páginas del texto están destinadas a relatar las 
experiencias vividas por esas maestras aloja-
das en su casa. Cuenta sobre sus hijos Francis-
co Eduardo y Jorge Guillermo, papá de Jorge 
Luis y cuando se mudaron a Palermo.

Así transcurre el libro relatando la vida y 
los acontecimientos que debieron vivir estas 
valientes educadoras. En el anexo la autora 
cuenta el origen de cada una, procedencia, su 
vida, lugares donde ejercieron la docencia y 
como continuaron sus vidas. Algunas se ca-
saron aquí, otras regresaron a su patria. Es-
tán detalladas las escuelas donde ejercieron y 
aporta el nombre de los cuatro hombres que 
también llegaron para ejercer su trabajo.

El libro es muy ameno, tiene una fácil lec-
tura y está provista de fotos de las maestras y 
tiene una abundante  bibliografía.
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No somos ca-
paces de evi-

tar una baldosa floja 
y en días de lluvia nos 
manchamos los pan-
talones o un cordón 
sobreelevado nos 

hace aterrizar en la ve-
reda. Pero, sin embargo, estamos atentos a las 
apariciones de visitantes del otro mundo. Al-
gunas de ellas muy difundidas. 

Una joven fantasma habita la Casa de 
la Villa, la residencia para fiestas. Su 

imagen tenue, pasea, vestida de blanco por 
sus salones. La muerte imprevista de una jo-
vencita adolescente, Susy Gruber, a su regreso 
de Mar del Plata tiñe de posibilidad esa pre-
sencia. No así el comentario torpe de que un 
mozo al verla le propuso casamiento.

Hace poco supimos de otro personaje. 
Caballero elegantemente vestido, sue-

le pasearse por los salones del Palacio Ceci. 
Nadie ha podido verlo y nunca mostró interés 
por las numerosas visitas guiadas al Palacio.

En nuestra Biblioteca Antonio Devoto, 
suele escucharse el andar de una per-

sona que hace crujir los viejos pisos. Posible-
mente puede ser un pesado. Este tampoco ha 
asistido a conferencias o talleres de la Junta. 
La ausencia de ambos es explicable por ser le-
gítimos dueños de las historias que se ventila-
ban en dichos eventos.

Una aparición muy sonada fue la de la 
viuda negra de la plaza Arenales. Vie-

jos pergaminos con más de 100 años, recuer-
dan sus noches recorriendo su centro. Metía 

miedo a todo el vecindario. La seccional 37º 
sostenía la insulsa opinión de algún truhán 
o travieso vecino. Fuera así o no el periódico 
capitalino “Diario de la Tarde”  hablaba del 
“jabón” (sic)  que envolvía al vecindario y las 
enormes precauciones tomadas para cuidar 
sus propiedades.

Tuvo, también, gran repercusión, hacien-
do perder su seriedad, la corrida del bo-

ticario del Hospital Vecinal. Un tal Sambusetti 
terminó zambullido en un zanjón huyendo de 
la viuda. Broma urdida por camilleros y una 
simple sábana sacada de la guardia. Se apa-
recieron al “valiente” boticario, cruzando la 
plaza por el centro. Flor de “julepe”.  El pobre 
tipo  no apareció  por varios días por el hospi-
tal corrido por las cargadas.

En la residencia de Antonio Devoto, en la 
escuela secundaria, también es muy co-

mún escuchar los crujidos de las escaleras de 
madera como si alguien la recorriera, aunque 
está prohibido usarla por su estado deplora-
ble.  Allí yo fui testigo sonoro, pero no visual. 
Días después fui al oculista que me cambió los 
lentes.

Se negó a un miembro de la Junta pasar 
una noche en la cripta de la Basílica de 

San Antonio, junto a los restos de Antonio De-
voto y de sus dos esposas. Interés surgido por 
los dichos de un obrero que trabajó en la re-
paración de la Cúpula miembro de la Escuela 
Científica Basilio, que durmiera en el lugar y 
dijera “yo estoy acostumbrado a relacionar-
me con espíritus e invoqué al de Don Antonio 
quien me dijo que no pensaba salir del cenota-
fio que lo contenía para no reencontrarse con 
sus dos viudas”.

Fantasmas... por todos lados
por First Reason 
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