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. 
EI Congreso de la Uni6n de maestros alemanes 

EN KONIGSBERG 

Es sabido que, cada dos atlos, la Union de los maes
tros alel1lanes, que cuenta mas de 100.000 l1liembros, org-a
niza un congreso general en una de las grandes ciudades 
del Imperio. En 1904, la eleccion habfa recaido sobre Ko
nigsberg, en honor del gran fi10sofo Kant cu yo centenario 
celebraba esa ciudad. La afiuencia de los maestros fue tam
bien particularmente numerosa, Mas de 4.000 congresales 
se dieron cita en la segunda capital de Prusia, cifra solo su
perada anterionnente por el congreso de Hamburgo. Las 
cuestiones dehatidas en Konig;:;berg eran, por otra parte, 
como para apasionar al cuerpo de maestros. Todas ofre
Clan un interes general, y de la soluci<.'m que Ies sera dada 
depende en gran parte e1 porvenir de 1a escuela alel1lana. 

1 a CUESTION. La escuela prilJlaria para todos. Desde 
largos ai'ios esta cuesti6n es objeto de estudios profundiza
dos y de discusiones llmy vivas en la prensa alemana. Has
ta ahora, fuera de la Suiza y del Austria, 1a Baviera es el 
(mico Estado gennanico que haya ensayado de organizar 
1a escue/a primaria universal (allgemeine Volksschule). E1 
informante de la cuestion, senor Gutmann, habra sido ele
gido intencionalmente entre los maestros de Munich, a fin 
de i1ustrar a sus colegas sobre los resultados obtenidos en 
dicha ciudad. 
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El senor Gutmann invoc6, sobre todo, razones de or
den politico y social en favor de la escuela primaria uni
versal. Ve en ella un factor importante de la unidad moral 
de la naci6n. Su triunfo debe traer la desaparici6n de las 
Vorschulen, 6 clases preparatorias anexadas a los Gimna
sios, asi como de los cursos eletnentales creados en favor 
de las familias ricas. Todos los ninos, sin distinci6n de cas
ta ni de fortuna, pasarian por la ensenanza primaria entre 
los seis y diez anos. 

Durante estos cuatro anos aprenderian a conocerse y 
a amarse; as! se prepararia poco a poco la penetracion de 
todas las clases, y las familias ricas se interesarian mucho 
mas en la escuela primaria. 

El informante no cree en E'l peligro de la promiscui
dad, pues se encuentran nlnos bien educados en todas las 
capas del pueblo. Si el nino rico aventaja al pobre, bajo 
el punto de vista del desarrollo intelectual, todo esto servi
ra de provecho para este ultimo. Por otra parte, la ense
nanza debe estar fundada en la psicologia del nino. Las 
V orschulen ,no podrian diferir, pues, de las escuelas prima
rias por los metodos de educaci6n. 

Fundandose en el ejemplo de l\'funich, el informante 
afirma que no debe temerse el empobrecimiento de las sec
ciones superiores de la escuela primaria, por el exodo de 
los alumnos mas inteligentes. La proporci6n de los varo
nes que pasa a la ensena,nza secundaria es de 24 por 100, 
de los cuales el 6 por 100 de la c1ase pobre. 

La ensenanza privada no se ha beneficiado tampoco 
con la medida. En Munich no se cuentan mas de 600 ninos 
de ambos sexos (400 ninas, 200 varones) que frecuentan-Ias 
escuelas privadas. Pero es bueno observar que la ensenan
za publica es confesional, en Baviera como en todos los 
demas estados alemanes, y que por consiguiente las fami
lias no tienen las mismas razones que en otras partes, para 
acudir a la ensenanza pri \-ada. 

El senor Gutmann muestra, pues, la situaci6n en Ba
viera, bajo uno de los aspectos mas favorables. Pero sabe 
que en otras partes la idea de la escuela primaria universal 
dista mucho de ser tan bien acogida. Es asi que en Prusia, 
el ministro de Instrucci6n Pllblica, Dr. Bosse, habia decidi-
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do en 1894, que todas las Vorschulen que no podian vivir 
por sf sol as serian suprimidas. A pesar de est a medida, la 
prosperidad de las Vorschulen no ha hecho mas que au
mentar. De 1892 a 1902 el numero de los maestros subio 
de 586 a 679 y el de los' alumnos de 20.242 a 25.754. No 
podria, pues, tratarse de una revolucion inm~diata. El in
form ante pide solamente a la prensa pedagogica alemana 
continuar el combate y preparar poco a poco la opinion 
publica a la reforma. 

Esta tesis encuentra un contradictor de los mas serios 
en la persona del senor Ries, redactor en jefe de la Frank
furte11 Schulzeitllng. En un libro aparecido hace dos anos, 
el senor Ries tom6 resueltamente posiciones contra la es
cueia primaria universal. Aunque no se hallaba en comu
nidad de ideas con la mayoria de sus colegas, se dirigio a 
~onigsberg para defender alIi vigorosamente sus opi
mones. 

El senor Gutmann no pudo menos que renuir homenaje 
a su alta competencia pedagogica. Es de aquel10s cuyos 
a.rgumentos obligan a refiexionar a sus mismos adversa
nos. 

El senor Ries, que mas que nadie desea la reconcilia
cion y la union de las clases, niega que la escuela primaria 
universal pueda dar, bajo este punto de vista especjal, los 
resultados que esperan ~llS partidarios. Cita a este respecto 
el ejemplo de Austria, donde las divisiones sociales son 
mas violentas que en ninguna otra parte y donde las clases 
dirigentes imponen a la escuela y al maestro un regimen 
de opresi6n. El senor Ries invita {l sus colegas a perma
necer exclusivamente en el tcrrena pedag6gico. Quiere que 
la escuela primaria tenga su fin en sf misma. Establece en 
principio, «que toda escuela debe tener fe en sf misma, y 
la confianza de que puede ofrecer algo permanente para 
todas Jas inteligencJas, de manera que ninguna categoria 
de discfpulos pierda en ella su Jiempo». Es atacar el ho
nor y la consideracic')D de Ia escuela primaria declarar que 
todos los discipulos que en ella se distingan deben, despues 
de cuatro anos, entrar en un establecimiento secundario. No 
hay escuela en el mundo que tenga un interes real en lle
nar sus clases inferiores y medias con discipulos que no 
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tiendan hacia el punto final de su ensenanza, es decir, 
hacia las clases superiores. En realidad; no es la escltela 
pri11'laria, son las clases elementales para todos 10 que se 
reclama. Se corta la escuela primaria en dos pedazos. Hay 
pletora en la base y anemia en la cima. Para que La escue
la trabaje segura yeficazmente, es preciso que mientras 
dura el tiempo de los estudios tenga un efectivo de alum
nos estable y compacto. Los discipulos que no hacen mas 
que pasar son siempre y en todas partes un inconve
niente. 

La conclusion del senor Ries es que seria necesario 
prolongar los estudios primarios. Querria la Yolksschule 
de nueve clases, basumdose a sf misma, con un personal 
formado cientfficamente; algo como la reunion de las es
cuelas primarias y escuelas primarias superiores francesas. 
Entonces los ninos que saliesen de esta escuela primaria am
pliada no tendrfan nada que envidiar a las secundarias. 

A pesar de Ia oposicion firme· y elocuente del sei'ior 
Ries, las tesis desarrolladas por el serior Gutmann han sido 
adoptadas por el Congreso con gran mayoria. 

2" CUESTION: La Universidad y la preparacion de los 
maest1'os - Informante: K. Muthesius, Seminarlehrer, 
Weimar. 

~l informante sienta en principio el derecho de cad a 
uno a la instrucci6n y a La cultura cientffica. Se exige una 
cultura academica al profesor de 40 en un gimnasio, que 
ensefia historia, geografia, aleman, historia natural. 

Asi, el maestro encargado de una clase superior de es
cuela primaria se dirige a nifios de una misma edad. Los 
dos emplean el mismo metoda y los mismos procedimien
tos. 2Por que no se han de formar en los mismos principios? 

Hoy, los maestros estan divididos en dos campos ca
si rivales: los unos (akade111isclz gebildet) a quienes les es
t{1l1 reservados los puestos elegidos; los otros (se1lZinaristisch 
gebildet), sin prest.igio ante la opinion pLlblica. Este estado 
de cosas debe cesar, pues esta en contradiccion con el es
piritu de nuestra epoca . 

. 2Pero les es posible a los seminaristas seguir con fru
to los cursos de la universidad? El senor Muthesius reCller
da que el emperador aleman ha reconocido en 1901 la 
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igualdad de los tres tipos de escuelas secundarias: Gimna
sio con griego y latin, Real gymnasium con latin solamente 
y Oberrealschule con dos idiomas extranjeros, el frances y 
el ingles. As! los estudios hechos en el seminario equivalen 
;;1 los del OberrealschLlle. En todas partes casi, los progra
mas del seminario incluyen un idioma extranjero l11Oder
no, frances 6 ingles, 10 que les confiere el canicter de una 
escuela secundaria. 

Notemos al pasar la importancia particular que el se
nor Mutbesius acuerda a las lenguas vivas en los semina
rios. Ell Francia, donde las mismas reivindicaciones se 
manifiestan, parece que en estos ultimos tiempos se inch
nan hacia la supresi6n, 6 al menos bacia la reducci6n de 
los estudios de lenguas vivas en las escuelas normales. Es 
esta una singular contradiccion. Las lenguas vivas consti
tuyell, como 10 ha senalado muy bien el senor Muthesius, 
el nudo de la cuestion. Es preciso que el seminario de una 
cultura cientifica al menos igual a la de una Oberrealschule 
para tener derecho a reclamar el acceso a las universidades 
en favor de los maestros. 

En 10 que concierne a la Alen?ania, al senor MLlthesius 
no Ie cuesta establecer esta igualdad por la comparaci6n 
de los programas y de los estudios de las dos categorias 
de establecimientos. A mas la experiencia se ha hecbo ya 
en Sajonia, en el ducado de Weimar y en Hessen. 

Las universidades de Leipzig, de Jena y de Giessen 
ban sido abiertas a las seminaristas de mejores notas. Pro
fesores de gran reputaci6n en Alemania, como Ratzel, Hi
llebrand, Zarucke, se han pronunciado de manera muy 
elogiosa sobre sus discipulos salidos de los seminarios. 

Es este movimiento eJ que se trata de generalizar es
perando el dia cercano en que el diploma de maestro sea 
puesto en el mismo pie de igualdad con el diploma de ba
chiller. 

Las tesis del senor MLlthesius fueron votadas por acla
maci6n. 

3a CuESTIO~: Inspecci6n de las escuelas prim arias ° 

Informante: senor director Juds, Kolberg. 
El sistema de inspecci6n escolar en vigor en casi to

dos los estados del imperio se aproxima a la anarquia. En 
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todas partes el clero catolico 0 protestante ha conservado 
su autoridad en las escuelas, ya se trate de la inspeccion 
local (OrtsschuZaujsicht) 0 en la mas extendida de los cfr
culos y distritos (Kreisschulaufsicht). 

Fue en vano que Bismarck, ayudado por el doctor 
Falk, declarara en 1872 que la escuela era una institucion 
de estado y que los inspectores pertenecientes al clero no 
podian ejercer sino a titulo secundario (im Nebenamt), a 
falta de inspectores especiales principales (im Hauptamt). 
El fracaso del Kulturkampf no tardo en tener su repercu
sion sobre esta tentativa de laicisacion. Por razones politi
cas 0 economicas se nombraron solamente muy pocos ins
pectores especiales 10 que ha producido desde hace medio 
sigl0 reclamaciones incesantes contra ese estado de cosas. 

Los maestros se sienten humillados, mal apreciados y 
reprochan a sus inspectores de no ser sino comisarios de 
policia, habiles para encontrar los defectos de una clase sin 
ser capaces de ponerles un remedio. La confianza recipro
ca 110 existe. 

En consecuencia, el congreso voto las tesis siguientes 
propuestas por el informante: 

1. En el interes de la escuela, se debe confiar la ins
peCCil)n a funcionarios especiales, elegidos exclusivamente 
en el personal docente, entre los maestros que han pasado 
sus pruebas. 

2. Las funciones de inspectores secundarios de distri
to deben suprimirse 10 mismo que la inspeccion local. Los 
maestros dependeran inmediatamente de los inspectores de 
distrito. Esta reforma se aproximaria al sistema frances. 

2Tiene probabilidades de llegar a serlo en las circuns
tancias actuales? Es permitido dudarlo, vista la oposicion 
casi general de las asambleas politicas alemanas y sobre 
to do del centro catolico. Por otra parte la cuestion pecu
niaria sera siempre un inconveniente serio. Solamente para 
Prusia, que no destina actualmente mas que un millon de 
marcos al servicio de la inspeccion, la reforma Ie ocasiona
ria un aumento anual de mas de 5 millones de marcos. 

E. SIMONNOT. 
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Transcripcion de algunos fragmentos del trabajo del 
senor Fusoni, cuyo <:spiritu ha sido sintetizado en las con
clusiones aprobadas por el Congreso: 

QUE LA EVOLUCION DEL NINO DEBE REGULAR TODA ENSE

NANZA RACION.-\L; 

El fin de la escuela primaria es modesto en sus apa
riencias, aunque .elevado en su fondo e intenso en sus pro
yecciones humanas: es el desenvolvimiento armonico de 
las facultades intelectuales, de las energias corporales y de 
los impulsos morales conjuntamente. La titulada practici
dad de la ensenanza primaria, este sonado dogma educa
cional que se limita a dotar al nino de algunos rudimentos 
de oficios, es simplemente una absurda fantasmagoria de 
sonadores sin experiencla; su aplicacion ha sido todo un 
fracaso. La escuela primaria no es un taller donde se han 
de formar obreros; su objeto real es despertar las energias 
del nino, ponerle en relacion c ')n los conocimientos adqui
ridos y los procedimientos de trabajo humano, es decir, 
·sentar las bases de un perfeccionamiento a realizar; sumi-
nistrar al individuo los elementos cuyo desarrollo futuro Ie 
podra asegurar la felicidad y el bienestar. Ruskin 10 ha di
cho:- « Educar d un nii10, no es ensenarle algo que no sa
be, sino hacer de fit nlgltien que no existia » . 
. . . . . . . . . . .. ..... . ......... . ......... . ..... . ~ . . . . . . . . . . , ..... . 

La ensenanza del dibujo debe hacerse partiendo de 
una base raciona1 que annonice las percepciones del senti
do de la vista, las modalidades de la inteligencia humana 
y los fines que el dibujo debe lienar en la vida individual 
del hombre y en la vida colectiva de la humanidad. 

El nino, en su primera edad (6 a 8 anos), no es un 
obrero ni un industrial; no tiene que ganarse el sustento 
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con su trabajo, porque su edad no 10 consiente; el hecho 
de frecuentar la escuela es una prueba de ello. EI dibujo 
que se Ie en sene en esa edad debera tener un caracter me
ramente educativo, cuyas tendencias han de ser: impresio
narle, interesarle, hacerle observar y obligarle a recordar 10 
que Ie hubiere impresionado, interesado 0 hubiere sido ob
jeto de su atencion. 

Mas adelante (9 a 12 anos), el nino dehe prepararse 
para entrar en ]a aspera senda de la vida; debe encarar a 
veces el problema arduo de Ja propia subsistencia, de la 
pro pia conservacion y acaso de su porvenir. Hay que su
ministrarle elementos que faciliten su trahajo y aumenten 
el valor de su obra. Llegara, pues, eI momento de ense
narle el dibujo de ornato, dibujo de transicion entre el di
bujo natural 0 simplemente intuitivo y el dibujo lineal 0 
reflexivo, y base de toda especie de trabajo industrial. 

Los ninos que llegan a los grados 5.° y 6.°, casi puede 
afirmarse que seguiran una carrera. Sera el casu de ense
naries, entonces: un dibujo puramente intelectual, que los 
acostumbre al analisis de Ia fonna en su estructura, en sus 
dimensiones reales y en sus !ineas verdaderas: el dibujo 
geometral. 

QUE EL DIBUJO DEBE REFLEJAR POR SUS EFECTOS EL MUNDO 

EN QUE VIVIl\lOS; 

Los objetos que presentan lineas geometricas (rectas 
o curvas regulares) se deb en en su totalidad a la industria 
human a y, rara vez, por no decir nunca, ofrecen una idea 
armonica de conjunto y una exacta proporcionalidad y co
rrespondencia de partes. Hay mas: su aspecto exterior a 
veces ni siquiera revela su objeto. 

Dificil cosa seria confundir uri gato con un perro, un 
conejo con una Ilutria, un claye] con una rosa, una ama
pola con un lirio, alll1 privando, a los animales, de la vida 
y el movimiento, y a las flores de la actividad vegetativa y 
reduciendolos a una apariencia mon6croma 0 incolora. 
Porque en cada forma natural hay un equilibrio perfecto, 
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una vida individual y un caracter, sobre todo, un canicter. 
Un cuadro, visto de lado, podra parecer un listan de ma
dera; visto por detnis, pareceni acaso una tapa de satano. 
Pero, un perro, un caballo, vistos de cualquier lado, aun
que presenten siluetas diferentes, tienen un canicter pro
pio, y siernpre seran un perro 0 un caballo para el que los 
mire. No hay que terner que el nifio los confunda 0 des
conozca, por mas que, en cada movirniento, puedan apa
rentar formas muy desemejantes. 

Las formas gebmetricas son frias, sin expresion, sin 
vida individual, esteticamente hablando. No excitan el sen
tido, no impresionan el sentimiento, no suelen decir nada 
al espiritu si este no esta preparado para cornprenderlas, 
interpretarlas y traducirlas; encerradas en un circulo de 
hierro de precision, no tienen en la libertad de rnovimiento 
que ani ma las form as naturales y constitu ye el principal 
encanto de la belleza de estas. 

Estas formas geometricas, cuya comprension exige un 
desarrollo intelectual y una preparaci6n que no pueden te
ner los que recien empiezan a aprender a leer, ni acaso los 
rna~ adelantados, no existen visiblemente en el universo. 
La naturaleza rehuye la rigidez de las formas geometricas. 
La linea geometrica se buscara en yanG en la naturaleza; 
la misma linea del horizonte--que alquien pudiera apresu
rarse a citar para destruir mi afirmacion- es la mejor prue
ba de 10 que digo. Tallfnea aparece ligeramente cur va 
como que es el contomo de la parte de esfera que se puede 
abarcar de un solo golpe de vista, 0 sea el perfil de la mis
ma, proyectado sobre el fondo ilusorio del cielo. 

La naturaleza nos traza pues el camino que debemos 
seguir. Sordos a su voz, ciegos a sus indicaciones, vaga
remos siempre a la ventura, extraviados, sin rumbo, y no 
llegaremos a dar a la ensefianza del dibujo en la escuela 
primaria, una direccion que este acorde con los dictados 
del buen sentido. 

-<!Que nos dice la natul'alez a? 
Preguntadselo al nifio y el contestara con la sencillez 

e ingenuidad de sus pocos afios. Decidle que mire en torno 
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suyo y os declare 10 que ve. ~ V e triangulos, cuadri1ateros, 
Ifneas rectas, prism as, piramides 0 esferas? E1 nino mira a 
su alrededor y no halla linea geometrica alguna en la na
tura1eza; halla formas perfectas y expresivas que hieren vi
vamente su imaginacion; solo ve formas naturales de lineas 
sinuosas con relieves armonicamente irregulares, formas 
que tienen una fisonomia propia, formas en que la corres
pondencia entre las partes y el todo es admirable, y la con
formidad, con su destino, perfecta. 

QUE TlENE POR OB]ETO TNMEDI:lTO LA COMPRENSION Y LA. 

REPRESENTAClcm DE LAS APARIENCIAS VISlBLES; 

Como e1 ex ito del dibujo no depende en absoluto de 
tener una buena mano, como creen muchos, sino que es el 
resultado de la educacion combinada del sentido de 1a vista, 
del don de observacion que el ser humano posee en mayor 
6 menor grado, y de 1a refiexi6n 6 raciocinio- antes de di
bujar, mientras. dibuja, y aun a obra concluida, debe e1 ni
fio acostumbrarse a considerar su trabajo, examinando las 
proporciones de las lineas entre si, su direcci6n abso1uta y 
relativa, sus formas, sus armonias 6 semejanzas, sus diver-

. gencias 6 contrastes, utilizando tales observaciones como 
medios de contralor de su tra bajo y de gimnasia intelectual. 

Es) pues, necesario que el nino, antes de empezar su 
trabajo, lea el modelo que tiene delante, que 10 estudie, 10 
analice, y, despues de baber trabado intima relaci6n con 
el, 10 dibuje. 

El nino deberaacostumbrarse, ante todo, a ver, aver 
justo, a darse cuenta, a tener conciencia de 10 que ve, a 
notal' 1a direccion y desarrollo de las lineas, las armonias 
y contrastes de las formas, la fisonomia, el caracter de los 
objetos. 

No debemos pretender del nifio un trabajo superior a 
su desarrollo intelectual; no podemos exigir que sus obras 
sean impecables. Su mano, torpe y vacilante en los co
mienzos, debera hacerse gradualmente habil y segura. 
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QUE TIENE TODOS LOS CARACTERES DE UNA LENGUA VIVA; 

El dibujo debe ser considerado como un lenguaje, co
mo un medio de expresi6n intuitivo, preciso, rapido e in
tenso. En tal concepto, su conocimiento es necesario al 
hombre, y su ensefianza, en la escuela primaria y aun en 
la secundaria y superior, es indispensable no solo, sino que 
debe ser realizada con toda la amplitud posible, dentro de 
ciertos limites fijados de acuerdo con los fines a que dicha 
ensefianza debe responder. 

Para el (el educaciom'sta) no debe ser (el dibuJo) un 
arte sino un lenguaje, un medio de expresi6n rapido, pre
ciso e intenso, complemt'nto necesario a la intelectualidad 
humana, y su cultivo, un ejercicio educativo de no escasa 
importancia. 

El dibujo es, en efecto, un medio de expresi6n rapido, 
preciso e intenso, que habla directal11t'nte al sentido corpo
ral de mas pronta y viva percepci6n, la vista. Es un len
guaje que no requiere conocimientos previos para su inte
ligen cia, que est a al alcance del sabio y el ignorante, casi 
diria de los mismos irracionales. 2N 0 habla con mas clari
dad y vigor a veces, una lamina hecha con mediana habi
lidad, que un largo discurso 6 un libro? 

2Por que, pues, habriamos de desdefiar la adq~isici6n 
de un elemento tan valioso de expresi6n? 2No aprende
mos el ingles, el frances, el italiano, etc., para ponernos en 
condiciones de comprender mejor a los individuos que 
hablan dichas lenguas y hacernos comprender de ellos; 
para leer los libros de sus literatos y sus sabios, y para 
poner los de los nuestros, traduciendolos, a su alcance? 
2Por que, pues, habriamos de desdefiar la adquisici6n de 
este lenguaje del dibujo, lenguaje sin articulaciones fone
ticas, lenguaje figurativo, claro y expresivo, el cual, sobre 

. ensanchar los limites de nuestra cultura, puede ayudamos 
en nuestros oficios 6 profesiones y en nuestros estudios, y 
ofrecernos una ocupaci6n sana y honesta en nuestras horas 
de aburrimiento 6 hastio? 

Como lenguaje, como medio de expresi6n, debe el 
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dibujo figurar entre las ensenanzas de la escuela primaria, 
no como un conocimiento especial, cuyo fin unico haya 
de ser dar al nino un barniz de cultura estetica insufi
ciente, y por consiguiente inuti1. 
.. ,," "0'···"·······,····················· .. · · ·········'··· 

Decidme: ~No seria acaso sorprendente y maravillosa 
la manifestaci6n completa del pensamiento humano, hecha 
por la union de los tres medios de expresion mas eficaces 
que el hombre posee: el literario, el grafico y el musical? 
La literatura describe la sucesion de los hechos en el 
tiempo; el dibujo presenta su figuracion en el espacio; la 
mllsica fija, ya las modulaciones de la ·voz humana cuando 
esta expresa las vibraciones pSiquicas del ser, sus espas
mos, sus zozobras, sus alegrias; ya las voces misteriosas 
de la naturaleza en sus dias de calmas primaverales, en 
sus tristes otonos, en sus noches estrelladas, en la densa 
cerra zan de sus horas de tempestad. 

jQue amplitud intelectual no seria la de aquellos hom
bres que pudieran manifestar su pensamiento con elemen
tos de expresion literarios, graficos y musicales a un 
tiempo, sin mayor esfuerzo que el que emplearia para ha
blar de los banales asuntos diarios! 

Pero hay que hacer a. un lade tan vastos ideales. 
. . . . .. ................ ................ ' .. ... . ..... ......... ~ . 

En toda ensefianza debe haber un fin practico (no se 
confunda pn'i.ctico con utilitario). De 10 contrario, la ense
nanza pierde su caracter de ensefianza, se desnaturaliza, 
y el tiempo empleado en ella es perdido. Si la ensenanza 
del idioma nacional no se llevara hasta habilitar al nifio a. 
manifestar de manera inteligible su pensamiento, seria 
inlltil. Si la ensefianza de una lengua extranjera no nos 
lleva a poder utilizar dicha lengua para comunicanlos con 
nuestros semejantes, es perdido el tiempo empleado en su 
estudio. Si la ensenanza del dibujo se reduce a un gali
matfas de lineas convencionales copiadas sin refiexi6n, 
dicha ensenanza es inlltil como factor intelectual y aun 
como factor manual. 
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QUE SU USC COMO EL DE ESTA, DEBE SER FAcIL, OBEDE

CIENDO LA MANO LAS I DICACIODES VEL PENSAMIENTO; 

La ensefianza debeni hacerse racionalmente obligan
do a la inteligencia a observar, analizar y comparar las 
impresiones, y relegando la mano a su verdadera catego
ria, es decir, la de una herramienta, indudablemente per
fecta inteligente, irreemplazable, pero una herramienta en 
fin, que debe limitarse a ejecutar, d6cil y habilmente, las 
indicaciones de la inteligencia. 

QUE DEBE, COMO FIN SUPERIOR, LLEVAR A LA COMPRENSION 

ESTETICA DE LO BELLO EN LA NATURALEZA Y EN EL ARTE; 

La manifestacion plastico-grafica nos envuelve como 
una tela de finisimos hilos de oro, de la cual en vano in
tentariamos romper la trama. Conseguirlo, seria volcar 
al estado de barbarie y salvajismo del hombre prehis
t6rico. 

El arte concurre con la industria a la satisfaccion de 
1l1uchas de nuestras necesidades y a embellecer nuestra 
vida; ha transformado la tienda nomade, mal abrigo contra 
los elementos, las fieras y los enemigos, en la bien cons
truida habitaci6n modem a, llena de halagos materiales y 
espirituales; las plumas y las pieles primitivas en hermo
sas telas de armoniosos dibujos y brillantes colores; los 
rusticos eachan-os, en diafanas porcelanas y sonoros cris
tales. La ciencia, en verdad, ha sido y es un poderoso 
factor de este adelanto; pero el arte ha sido y sera la for
ma, que es el pensamiento y la creaci6n. 

La educacion del nino deberia tener por principal 
tendencia la mas amplia concursi6n entre el ser y la natu
raleza. 

Puede estar satisfecho y orgulloso de su obra el sefior 
Fusoni, y agradecida a su esfuerzo la Escuela Comun Ar-
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gentina, tan dignamente representada en el congreso de 
Berna con un trabajo que, por mas de un concepto sale de 
10 comun, y revela en su autor condiciones excepcionales, 
puestas al seryicio de la mas noble de la,s causas: la edu
caci6n e instrucci6n de la nifiez. 

Enero 6 de 1905. 

GUILLERMO NAVARRO. 
Inspector T6onloo. 



LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE NORUEGA (1) 

Hace cincuenta anos, una escuela noruega ofrecia to
davia un espectaculo singular. Quiero hablar de las escue
las de campana que son las mas numerosas en ese pueblo 
de pescadores y de paisanos. Podia encontrarse en los ele
vados valles de la montana 6 en los caminos de la costa, 
un viajero que se dirigia de choza en granja con un hagaje 
reducido. Conocia perfectamente la Biblia, hablaba con 

,gusto de politica, y pensaba trepando las cuestas, en la 
joven libertad noruega. Era el maestro de escuela ambu
Jante que iba a domicilio a ensenar a los ninos la religion, 
y de aumento, los rudimentos de la ciencia. La ensenanza 
se daba durante el invierno en la granja, en la habitaci6n 
comun, entre el va y viene de las mujeres ocupadas en los 
quehaceres domesticos; los ninos recitaban el catecismo 6 
deletreaban en coro; la puerta se abrfa por los criados de 
la granja y una corriente de aire expulsaba el humo por la 
abertura practicada en el techo. Al cabo de quince dias eJ 
maestro partfa para otra granja y se consideraba feliz, al 
final del invierno, cuando habfa ganado cincuenta francos 
en ese duro peregrinaje. Es asi como en 1837, entre 10 ni
iios, 9 frecuentaban en Ja campana la escuela ambulante. 
Hoy solamente el 2 por ciento estan obligados a acudir a 
ella, y estas simples cifras dejan ya adivinar los progresos 
realizados. 

* * 
A nadie sorprendera que un estado democratico como 

Noruega tenga buenas escuelas de campana. Tal escuela 

(1) De la Revue Pedagog/que, 
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vista al pasar por la montana, tiene un aspecto muy agra
dahle. Es una pequefia granja, pues es necesario que el 
maestro emplee bien las larg-a:s vacaciones del verano yau
mente sus recursos. La sala de clase es confortable y el re
glamento prohibe que ella reuna mas de 40 alumnos, cifra 
que con demasiada frecuencia sobrepasamos en Francia. 
Las mesas son nuevas y, con alguncis tablas, forman un 
banco adecuado para el trabajo manual. El programa con· 
sagra siete horas de las treinta y :seis semanales a la ense· 
fianza religiosa, contandose entre las materias nuevas, ele
mentos de historia natural, y el trabaj0 manual que esta 
muy favorecido. La asistencia es excelente, a pesar de la 
mucha nieve y de las largas distancias; pero el tiempo de 
la ensefianza es limit ado. Los alumnos, distribuidos en dos 
series, vienen a clase cada dos dias, y la buena estaci6n, 
con los trahajos del campo, les trae consigo, tres 6 
cuatro meses de vacaciones. No obstante, si se piensa en las 
numerosas asociaciones de j6venes, en el gusto tan difundi
do por la lectura, en la influencia educadora de la politica, 
se comprendeni que los paisanos noruegos, desarrollando 
en lugar de 01 vidar los conocimientos que han recibido en 
la escuela, dejan al extranjero una impresion muy favo
rable. 

Sin embargo, los ensayos originales, las creaciones in
teresantes, no han tenido lugar mas que en las ciudades, 
donde puede operarse en grande y con mas dinero. No hay 
que olvidar tampoco que la parte considerable de iniciativa 
dejada por la ley a las comunas ha dado a la poblacion el 
amor de sus escuelas. Las escuelas primarias son pro pia
mente escuelas comunales, y las g-randes ciudades de No
ruega no han ahorrado nada por ellas. Hay que ver una dt' 
las escnelas modernas de Christiania, el encantador grupo 
escolar que domina Trondhjem, los verdaderos monumen
tos que, en Bergen se levantan cerca del fjord, en un Iugar 
admirable, para juzgar de los sacrificios acordados. Son 
j mponentes masas que pueden contener en sus flancos de 
ladrillo rojo de 1.000 a 2.000 alumnos. Este sistema de las 
gran des escuelas ha permitido pro veer a cada una econ6-
micamente de todos los 6rganos indispensables; y hasta de 
algunos 6rganos de lujo, a 10 menos en apariencia. Por 
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doquiera se encuentran las altas salas y los largos corredo
res; un calorifero, lavatorios y fuentes; salas especiales para 
los maestros, otras para las colecciones, el trabajo -manual, 
la cocina, los banos, e iba a olvidar la sala de gimnasia que 
se levanta aparte, en el patio, con un aire de capilla 0 de 
sala de fiestas. 

Esta organizacion muy complicada es en realidad muy 
practica y exactamente democratica. Tales son los cuidados 
de higiene, por ejemplo. Cada quince dias, los ninos pue
den tomar un bano y una ducha; las nifias vienen en bas
tante l1t:imero, me dice un director de Bergen; los varones 
con mas gusto. Algunas veces la pobreza es 10 que retiene 
a los hijos de los obreros, avergonzados de sus andrajos. 
Recordare al pasar, puesto que se trata de la higiene, las 
reglas de limpieza prescriptas y practicadas en las escuelas 
de Bergen ... Cada tarde, se barreran los pisos, los corredo
res, las escaleras con un trapo mojado -0 virutas humedas; 
se lavaran con abundante agua los vasos, las jarras, las sa
liveras; ... cada mafiana se quitara con un pano mojado el 
polvo de las mesas, escritorios, rebordes de las ventanas, 
etc.; ... una vez por semana, se lavaran con jab()n todos los 
pisos, una vez por mes los enmaderados, una vez por ano, 
todos los muros; ... los muros estaran pintados con acei
te.; ... habra por todas partes saliveras, -cada alumno 0 
maestro tendra, si es necesario, una salivera especiaL .. :> 

Esta minuciosidad holandesa no es otra cos a que la pnlcti
ca ordinaria de las casas burguesas, en Norueg-a. Algun 
dia tendremos que reconocer que esas medidas de limpieza 
son simplemente indispensables. 

Pasemos a la sala de gimnasia. Todos los ninos, salvo 
las ninas hacia la edad de 14 anos, vienen una 0 dos horas 
por semana a la gran sala clara, entarimada, revestida de 
aparatos y de escalas, para ejercitarse segun el metodo :--ue
co simplificado. Se nos presenta en Christiania una division 
de ninas pequenas. Llevan escarpines. Ala voz de la maes
tra (es un profesor especial que ha frecuentado una escuela 
superior de gimnasia) se aIinean, doblan y cruzan sus filas, 
hacen multiples flexiones del cuerpo. Los movimientos 
cambian rapidamente para evitar la monotonia. Se instala un 
tirante a traves de la sala; los alumnos se cuelgan de el y 
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hacen tracciones; estas ninitas son de aspectQ debi1 y sin 
embargo me sorprende ver que 1a mayor parte 10 consi
guen. Luego 1a escena cambia; he aqui que forman una 
ronda y se balancean cantando una vieja melodia irlandesa. 
En seguida vue1ven a empezar los ejercicios. Esto ha du
rado apenas un cuarto de hora. 

Si un nino esta muy debil para tomar parte ep esos 
ejercicios, se llama al medico de 1a escuela. Porqne la 
escuela tiene su medico. En Bergen~ tiene hasta sus den
tistas. Se tiene tam bien la .costumbre de medir y de pesar 
los ninos dos veces par ano. Si han disminuido de peso, 
se consulta al medico. Entre los 1400 alum nos de una es
cue1a de Bergen, el medico examino en e1 curso de un ano 
81 ninas y 37 varones, sobre to do por enfennedades de los 
ojos y oidos. Esto no ~s todo, y SE' ha pensado en preser
var 1a salud de los ninos de una manera mucho mas eficaz., 
Quiero hab1ar de Lts cantinas escolares, que son conocidas 
en la mayor parte de los raises, pero que tienen en Chris
tiania casi el caracter de una institucion. La derecha hasta 
ha reprochado a la izquierda de hacer de ellas un medio de 
propaganda electoral, pero nunca recibi6 nada desde que 
ha llegado al poder, a pesar de las sumas importantes que 
a ell as se consagran. En efecto, la organizacion y los re
sultados son excelentes. Se trae muy caliente, en una gran 
caldera de fierro blanco, la comida preparada en la cocina 
central de las escuelas; es una espesa sopa de guisantes a 
1a que se agrega un pedazo de pastel de carne. E1 conjun
to es bueno y sobre todo nutritivo. Una mujer de servicio 
hace la distribucit:in; una decena de escolares sirven, alzan 
el servicio y lavan. Todo se pasa en el mayor orden y co
mo mecanicamente. Los ninos comen cuando tienen ham
bre, y despues de una breve oraci6n, van a jugar a 1a es
pera de la clase. 

* .x- * 
Llego ahora a la ensenanza propiamente dicha. Sin 

duda es en este punto que difieren men os las escuelas no
rueg-as de las nuestras. Es inUtil recordar que el metodo y 
el espiritu de 1a ensenanza son enteramente modernos, que 
se trata ante todo de despertar 1a inteligencia de los ninos, 
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y de hablar a sus ojos por medio de los mapas, carteles y 
colecciones. Al frente de las materias del programa figu
ra la ensefianza religiosa, que ocupa tres 0 cuatro horas por 
semana. La hi~toria biblica, el catecismo y la expiicacion 
del catecismo son sus formas principales. En una clase 
de principiantes,-son de siete afios,--la maestra ensefia a 
los nifios una oraci6n muy sencilla, porque no saben nada, 
nos dice ella; a 10 menos la mayor parte. Se comienza la 
clase c(;m un saimo, y cuando pasamos a la sala de musica, 
son tambien salmos los que Olmos, salmos a dos voces en 
que los varones y las nifias se ejercitan alternativamente 
en la primera y en la segunda parte. Parece indudable 
que hay en esa ensefianza una parte viva: la historia de la 
BibEa, tratada como una relaci6n moral y una ilustraci6n 
del dogma; y una parte muerta, la ensefianza del catecis
mo en que, a pesar de los esfuerzos recomendados a los 
maestros, Ia Ietra carre el riesgo de prevalecer sobre el 
espiritu . 

Digamos algunas palabras de las clases de noruego. 
La leccion de lectura se da a los alumnos mayores con ayu
da de un libro que ies hahla del pais, de sus costumbres, 
de su historia y de su geografia. Las nifias mayores que 
van a dejar la escuela recitan versos de Bjornson y un poe
ma dialectal. La preceptora insiste sobre el ritmo de los 
versos, y la traduccion exacta del sentimiento. Los alum
nos interrogados, dan alguna noticia de la vida y las obras 
de sus gran des poetas. La misma tendencia, un poco lite
raria pem sencilla, parece que se observa en los deberes. 
Las narraciones consisten sobre todo en reproducir una re
lacion hecha por el maestro que explica cuidadosamente 
los sentidos y las palabras dificiles. Mas tarde los alum
nos se ejerc~ran sobre un tema dado. He aqui diversos te
mas recogidos hojeando clladernos muy bien tenidos: el 
perro,' las vacaciones de Noel,' descripci6n de la sala de ba
nos,' una leyenda,' Lutero y el estudiante pobre. 

Asistimos a una clase de historia y la casualidad hace 
bien las cosas: se trata de Napole6n. La preceptora in
terroga y escuchamos una relacion exacta de su vida y de 
sus campafias. Los varones sobre to do quieren respon
der. Napoleon es un heroe, conocen canciones en que se 
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habla de el. Mas tarde, si continllan sus estudios, el in teres 
pasara a la Revolucion y muchos sabran fa Marsellesa. 

La historia es ensenada de la manera siguiente: se 
cuenta pril11ero a los ninos los hechos extraordinarios y ve
ridicos de los sagas, la unidad del pats, los grandes reyes 
guerreros y cristianos, la gloria noruega

r 

en tiempos de los 
Vikings. Se pasa en seguida a la historia del mundo para 
volver a Noruega en 1814, cuando, al fin separada de Di
namarca, ve abrirse un periodo nuevo de libertad y de gran
deza. Este program a es, como se ve, un curso de patrio
tismo. Un director no nle oculta la poca simpatia que tiene 
por el periodo danes. El espiritu de esa ensenanza se explica 
aqui mas que en otras partes por los esfuerzos de una na
cion joven, que quiere afirmarse a si misma como nacion, 
que debio en el curso de todo el siglo pasado defender su 
independencia contra la Suecia, y que esta siempre pre
ocupada de apegar al suelo natal tantos hijos dispuestos a 
reunirse en America con e] millon de escandinavos que ha
cia alIi han emigrado. « Tenemos bastante tierra, bastante 
sol, dice e! poeta Bjornson: el amor es 10 que falta.» 

El sentimiento patri6tico ha dictado dos costumbres 
en que se expresa de la manera mas feliz el amor del sudo 
y del ideal noruego. Una de ellas consiste en hacer repo
blar Noruega de arboles por los ninos. Los bosques son una 
de las principales fuentes de riqueza de1 pais; pero han sido 
mal explotados en los grandes valles del Este; y toda la 
parte Oeste, en la an6guedad poblada de arboles, no ofrece 
ya a la vista mas que una roca aspera y desnuda. A los 
ninos es a quienes se confia en varios parajes el cuidado de 
embellecer la montana. Plantan para sus hijos y siembran 
la fe en el suelo nacional. As! en Bergen, (I) asi en el 
centro de N oruega, los ninos plantan millares de arboles 
por ano, 10 que es al mismo tiempo para ellos ocasion de 
una gran fiesta al aire libre. 

(1) En Bergen, los nHios de las escuelas han plantado 275.00011rboles du
rante el ano liltimo. Las plantaciones procedentes estl1n f1orecientes. 
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Una segunda rnanifestacion, enterarnente diferente, 
esta inspirada en el rnismo sentirniento. El 17 de Mayo, 
dia de la fiesta nacional, todos los ninos de las escuelas, 
vestidos de claro, y provistos cada uno de una pequena ban
dera, desfilan en buen orden a traves de las calles de Chris
tiania, cantando aires nacionales. Es un hermoso espec
taculo esa marcha de cO]Ol-es y de cantos que se desliza a 
traves de la ciudad hast a 1a ciudadela. Este dia, un discur
so recuerda a los ninos la significaci6n de la fiesta, y como 
la N oruega se dio en otro tiempo 1a con::;titucion mas libe
ral que hubo entonces en Europa. 

Habria mucbo todavia que apuntar a proposito de las 
escuelas noruegas; la ensefianza del ing1es introducida en 
las escue]as de Bergen; las clases de 30 a :i5 alurnnos, tan 
envidiables cuando se piensa en las clases mortiferas de 60 
y de 80 alumnos que no son raras entre nosotros; la rela
cion de la ensenanza prirnaria a la ensefianza secundaria; 
o la cuestion de 1a ensefianza rnixta. 

Esta ultima cuestion se presenta de manera mas inte
resante en 1a ensefianza secundaria; hay en Noruega liceos 
mixtos, y las jovenes son admitidas en los Iiceos de varo
nes. Las costumbres 10 permiten y parece estarse, en ge
neral, satisfecho del sistema, a pesar del sltrJnenage evi
dente de las jovenes. Cosa curiosa, la mayoria de los maes
tros de 1a ensefianza primaria es bostil a esa practica, sin 
duda por razones de orden, de costumbre, y par las como
didades del programa. 

En cambio, el director de una escuela rnixta de Chris
tiania, que funciona desde hace cinco afios, se declara en
cantado de los resultados. Otras escuelas siguen este 
ejemplo en 1a esperanza de esforzar a las jovenes y de ci
vilizar a los varones. 

Reina en las escuelas una disciplina sin rigidez. No 
se observa en ellas ese orden militar que hiere tan vivanien
te en una escuela de Estocolmo: alIi podeis entrar a una 
sala que la maestra ha dejado para ir a almorzar. Los ni
nos cornen en silencio su mantecada"bajo la vigilancia de un 
camarada, que apenas tiene diez afios. Cuando la colaci(m 
ha terminado, se ponen en fila y descienden al patio bajo 
la direccil)n del chicuelo, que los vo1vera a llevar, si es ne-
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cesario, en un orden perfecto. No van en fila y sin embargo 
nada de desorden. En caso de faltagrave, se recurre, como en 
Suecia, allatigo, salvo para las nifias mayores de diez afios. 
Siempre debe advertirse al director. El maestro es el que 
da la correccion en presencia de dos colegas. Sobre un 
total de 600 varones, se dio en una escuela, durante el curso 
de un ano, 200 correcciones, menos de una por dia. Se 
piensa tam bien en suprimirlas. 

Senalare, al terminar, algunos rasgos particulares de 
las escuelas noruegas. Desde luego quiero hablar del tra
bajo manual (slojd) y de la escuela de cocina. El slojd es 
una !:lana distraccion para los ninos, y los maestros estan 
muy satisfechos de su celo. La organizacion de las salas, 
la progresion y la e1eccion de los trabajos son absoluta
mente notables. Los alumnos son poco numerosos porque 
t's necesario yigilar de cerca su trabajo. El maestro ha da
do en el pizarron todas las indicaciones necesarias para 
ejecutar Ia montura de una sierr?. Los alumnos han dibu
jado ellos mismos el objeto en la madera, han cortado, ce
pillado, ajustado, y al cabo de sei::; seman as, con dos horas 
de trabaio pOl' seman a, terminan una sierra muy presenta
ble, hecha a ratos pero bien hecha. AI fin del ano, se 
muestran mLly ufanos en llevar los trabajos a su casa. Un 
maestro me explica que no puede hacerse coincidir la en
senanza de la geometria y del dibujo con el trabajo manual; 
se enset'i.a sobre todo a los alum nos a trabajar y a fabricar 
objetos litiles: tabla de cortar, percha, seca platos, etc. Es 
solamente lamentable que los ninos no puedan continuar 
trabajando en la casa, por falta de litiles. En Ia ciudad, el 
slOjd es asi un lujo; en la campana es una necesidad, y los 
maestros, despues de los tanteos del comienzo, adaptan de 
mas en .mas el trabajo manual a las exigencias de la vida 
carnpesma. 

Las nifias siguen el curso de cocina durante su l'Utimo 
ano de presencia en la escuela. Ese curso funciona regu
Iarmente en Christiania y gana poco a poco las otras ciu
dades, no obstante resultar costoso. N ada rna:::; interesante 
que presenciar un in stante esa clase. La maestra esta en 
el pizarron; las pequenuelas, con delantales blancos estan 
dispuestas por grupos junto a los homos y a las mesas. 
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Ahi estan los arenques que ~e limpiaran y picanin para 
hacer un plato de pescado, ahi estan las papas y he aqui 
con que hacer la sopa y la salsa. La maestra por medio de 
un sistema ingenioso de cuadradicula y de colores hace ver 
las proporciones que hay que observar: este azul repre
senta el agua; estos cuadrados verdes ~on las papas, etc.; 
otra escala indica el valor nutritivo de los aliment os; en 
otro lado del pizarr6n se hacen los calculos y se establece 
el precio de Ja comida. En seguida las discfpulas preparan 
la sopa y el pescado que comeran ellas mismas dentro de 
tres horas. Y cuando vuelven a su casa y ponen en pnic
tica sus conocimientos, se nos dice, que reciben las felicita
ciones de su padre, mientras que la madre, un poco humi
Hada, se pregunta para que sirve tanta ciencia. 

Es imposible visitar una escuela en la ciudad sin que 
llame la atencion en seguida el gran nLlmero de maestras. 
Forman las dos terceras partes del personal, y por distintas 
razones son una clase aparte. Se sabe en efecto que el fe
minismo practico esta muy desarrollado en Escandinavia, 
que las costumbres permiten e imponen a las mujeres una 
gran libertad de acci()n. La dote es casi desconocida, y las 
familias son numerosas. Resulta de esto gue la mayor par
te de las jovenes de la burguesia deben trabajar y ame
nudo vivir de su trabajo. Muchas estan empleadas y ganan 
a 10 mas 100 francos al meso Es, pues, una posicion muy 
buscada la de una rnaestra que puede ganar hasta 140 fran
cos faciJmente. Luego no causara sorpresa comprobar que 
las maestras noruegas, a Ja inversa de los maestros que son 
la mayor parte de orig-en paisano, salen de las clases lla
madas cultivadas, y que alguna de ellas sea hija de un pre
fecto, 0 de un general, 0 de un ministro. Tienen asi una 
cultura general apreciable que no deja de ejercer una feliz 
influencia en la ensefianza. Tienen un pie en el mundo. Se 
interesan, ademas de las cuestiones escolares, por el teatro 
y la musica. Mas tarde, con mas edad, forma ran las filas 
compactas del ejercito feminista que, a pesar de las criticas 
de conservadores rezagados, marcha a la conquista de los 
derechos politicos. 
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No me corresponde absolutamente sefialar los vados 
de la ensefianza primaria en Noruega. Algunos noruegos 
desearfan ver, por ejemplo, transform ado el program a de 
historia; otros desean la crtaci6n de cursos suplernentarios, 
de una especie de escuela normal superior, donde los maes
tros podrian, comQ en Dinamarca, hacer una estadia para 
extender 6: especializar sus conocimientos. Ya las becas de 
viaje y los curs os de verano responden a! esa necesidad. 
Cursos aislados y debidos a la iniciativa de los maestros 
se han organizado tambien en Christiania. Estos son mas 
que promesas. Pero vale mas recordar al terminar, los sa
crificios considerables hechos por las ciudades noruegas, 
los esfuerzos sistematicos que manifiestan sus escuelas, la 
excelencia y la variedad de los resultados practicos de los 
que solo se ha podido dar aqui una palida resena. 

J. LESCOFFIER. 
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OUESTIONES DE HIGIENE 

DIMENSIONES DEL TERRENO 

Se ha visto ya demasiado, por 10 expuesto anterior
mente, que no es cuesti6n de hacer caber simplemente una 
escuela en un terreno; todo 10 contrario, que es indispensa
ble que tenga las condiciones aparentes de extensi6n, re
queridas en cada caso, por la orientacion relacionada con 
la situacion aislada 0 intermediaria entre edificios. Despues 
de esto habra que pensar todavia en el mimero de alumnos 
a que podra dar cabida 0 al que se piense destinar la 
escuela, segLm el caso; en los servicios accesorios, en la 
clase y categoria escolar, etc. 

En terminos generales, la orientacion, la situacion y 
el nllmero de alumnos son las determinantes dominantes. 

Como se comprende, las cifras variarian con el caso 
especial, pero su variacion debe estar sujeta, por 10 menos. 
a las condiciones antedichas. Pesado y pretencioso seria 
hacer la enumeraci6n de los casos posibles; bastara el que 
me detenga un poco sobre la dimension cuyo minimum 
es indispensable conocer bien, cuando se quiera tener 
la escuela de condiciones intachables como disposicion. 
Despues, indicare el minimum de superficie por alumno, 
que debe servir de base, en terminos generales, para el 
calculo aproximado del total del terreno. 

La dimension a que me refiero es el frente. Habra 
. que coosiderarlo en situacion aislada y situacion interme
diaria,juntamente con orientacion al Sud 0 al Norte, 0 bien 
al Este 6 al Oeste. 

Dentro de la situaci,on urbana,-de pleno campo no 
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hay para que hablar,- no se podria considerar aislada 
como hecho real, una escuela, sino cuando se dispone de 
la superficie habitual de divisi6n por calles, es decir, de 
una manzana entre nosotros. Si este es el caso, se tiene te
rreno holgado para la capacidad comun de escuelas, y de
mas estaria el ocuparse tratandose de precisar minima. 
Aprovechare no obstante la ocasi6n para recordar que, 
entre las series transversales 6 antero-posteriores, de aulas, 
segun la orientaci6n elegida para el frente, debe seguirse 
las reglas de espaciamiento requeridas por la iluminaci6n, 
como si se tratara de escuelas adosadas entre si. 

Pero si, como hecho real, es este el verdadero aisla
miento, para el caso escolar, podriamos considerar tal, la 
situaci6n del costado Sud, dando sobre una plaza publica 
6 una avenida: 10 bastante amplia, para poder despreocu
parse de la altura de los edificios situados al frente. Nose 
necesitaria entonces mas frente que el del ancho de la 
cla~e (de 6 m. a 7.20); 2 ~ metros de zaguan 6 galerias 
de entrada, y 1 ~ de espesor de paredes; es decir: 10 a 
11.20 metros. Si la calle no fuese 10 bastante amplia, se
ria necesario afiadir a esta cifra,la que se tendria que reti
rar el costado Sud de la linea de la calle, para guardar ]a 
distancia debida con las paredes del frente. 

Todos los otros casos son intermediarios. Si la orien
taci6n del edificio es al Sud 6 al Norte, ]a an chura requeri
da apenas sera un poco mayor que la anterior, porque 
entonces la sala sera transversal y no habra que tomar sino 
el largo de ella, que oscila generalmente entre 8.33 y 10 
metros, y los cuatro necesarios para zaguan y espesor de 
paredes, 10 que hace en suma 11.33 a 14 metros de ancho 
de [rente. 

Con ]a orientaci6n del edificio al Este 6 al Oeste, se . 
requerira afiadir al ancho de la clase y cifra correspondien
te a espesor de paredes (la de zaguan se hace innecesaria), 
la de ]a distancia a que debe estar la clase del muro fron
tero, distancia que, para una sala de 6 metros de ancho, he 
reputado indispensable estimar en Buenos Aires,-para es
tar a cubierto de posib]es elevaciones del edificio vecino,
tn 25.5483. Total, pues, 33.0483 metros. 

La estimaci6n, pues, como se ve es sencilla y f<icil pa
ra todos los casos. 
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No sucede otro tanto para e1 fondo 0 superficie total, 
porque actuanin casi siempre, un sinnumero de condiciones 
accesorias 0 servicios especia1es que requieren un espacio 
determinado. Pero ya que no es posible fijar de antemano, 
sin conocer esas condiciones 0 servicios, la cifra minima 
absoluta, podemos por 10 menos fijarla con relaci<'>n al nu
mero de alumnos. Quedara entonces, para cuando llegue el 
caso anadir la de aquellos. 

Como n,1~nil1!1Um higienico el mas racional, es preciso 
que el alumno disponga en la escuela, entre patios y clases 
de 6.50 m. c. de superficie. 

El establecimiento de Ia superficie total 0 fondo queda 
reducido a una cuestion facilisima. Se necesita tanto de su
perficie para tantos alumnos y e1 frente segun la orientacion 
debe ser tanto, el fondo sera la superficie dividida por el 
frente. Si dividimos una superficie dada- y en el supuesto 
naturalmente de que las reglas de orientacion senin llena
das,-por la cifra 6.50 m. c., tendremos la capacidad para 
a1umnos, por piso.- Es bueno no olvidar y 10 repito por eso, 
que esto es exclusivamente para el alumno, como superfi
cie de patios y clases. 

DR. P. PADILLA. 

• 



HIGIENE ESCOLAR 

SOBRE LA LIBRETA INDIVIDUAL 

PSICOLOGIA DEL ESCOLAR 

La idea de protecci6n a la infancia desde el primer dia 
del nacimiento hasta que por evoluciones sucesi vas se llega 
a la mayor edad, es tan antigua como necesaria en los cen
tros poblados, donde las dificultadesdel vivir y la ignoran
cia, se un en para hacer diffcil y peJigroso el camino que el 
nino tiene que recorrer para llegar a la edad adulta. 

En los paises mas adelantad9s del mundo, como el 
nuestro, la acci6n de la caridad cristiana y la filantropfa se 
han puesto en actividad para llevar sus socorros en formas 
diversas a esa parte de la poblaci<'m que representa tan 
gran des intereses como gratas afecciones. 

Hospitales, asilos, cunas, • gotas de leche», a la vez 
que leyes de protecci6n que dan intromisi6n a la accion ofi
cial en los dictados de la vida privada, como son la vacu
naci6n y educaci6n obligatoria, la legislaci6n que limita la 
explotaci6n de la industria, etc., etc., son tantas otras cues
tiones de simpatica trascendencia que con el nombre de 
Puericultura se ejercitan en Francia principal mente, en 
don de, no la despoblaci6n, como se ha dicho, sino la falta 
de acrecentamiento regular, tanto ha preocupado a los pen
sadores y al gobierno. 

En medio de esta crllz ada sin limite ni termino, s(" le-

\ 
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vanta nuestro Consejo Nacional de Educaci6n con su alta 
mision de educar y encaminar los primeros pasos del hom
bre y dd ciudadano con el fin de hacerlo apto para sf y util 
para la colectividad. . 

Nuestras autoridades escolares han comprendido que 
para lIenar su prop6sito con la amplitud que el plan 10 re
quiere, era necesario al reunir los ninos en grupos disemi
nados, hacerlo en forma tal, que la educaci6n y la higiene 
se hermal!asen hasta cumplir la formula tan divulgada co
mo util y sabia, «nuns sana in corpore sana.» 

Es con el 6n de cuidar la salud del nino en las escue
las, que se cre6 el Cuerpo Medico Escolar de la Capital en
cargado de intervenir como asesor del Consejo N acional 
de Educaci6n y con el vasto plan de estudiar nuestra edi
ficaci6n escolar (Ia que esta muy lejos de haber lleg-ado 
a su perfeccionamiento) mobiliario escolar (todavia a la or
den del dia) profilaxia de las enfermedades propiamente 
escolares y las infecto-contagiusas; los horarios y progra
mas escolares; de las conferencias al personal de las es
cuelas, ejercicios escolares y muchas otras cLlestiones de 
intert'~s muy principal. . 

'l(. 

En medio de este am plio plan tan vasto como de in
mediata utilidad y sobre el cual mucho hay que hacer y mo
di6car, se ve ya una tendencia inutil y perturbadora del 
prop()sito del medico escolar: me renero a la tendencia de 
h<;l.cer estadisticas! que solo se traduce en numeros, cifras 
y proporciones que resultan francamente irrisorias, produ
ciendo un argumento jocoso para los que niegan COl} ra
z6n, el fin Util de la mayor parte de las estadisticas. 

No conforme con el resultado de la inspecci6n indivi
dual, se despa ahora introducir en nuestra practica «La Ii
breta sanitaria individual» 0 «camet de vie » que los fran
ceses utllizan mas con un fin puramente pedagogico-. (rE
ducation progresive de M'"e Necker de Sal1!;sure) que con 
lin prop6sito higienico. Pero es dificil que el Consejo N a
cional de Educaci6n caiga en estos errores dada la compe-
tencia de cada uno de sus miembros. ' 

* • * * 
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A parte de que con la confecci6n del «carne! de vie » ' 
se adultera el prop6sito que el Consejo Nacional de Edu
cacil'm tuvo en la creaci6n del Cuerpo Medico Escolar en
cargado de la inspecci6n higienica y policia san'itaria esco
lar y no de un gabinete de estudios antropometricos sin 
prop6sito y sin utilidad practica inmediata. Habiendo co
mo y~ . dijimos tantas cosas nuevas que hacer y tantas co-
sas vleJas que conservar. , 

Para la confecci6n de un «carnet de vie «, es necesario 
tomar con la mayor escrupulosidad posible las siguientes 
observaciones: 

l°- Es necesario anotar: los antecedentes de familia, 
de nacimiento, dentici6n, regimen alimenticio, defecaci6n, 
enfennedades, movimientos, educaci6n fisica, vestidos, edu
caci6n organica, educaci6n intelectual, el habIa, medio, 
paseos, accidentes, y en general todo hecho fisio16gico. 

2°- Las observaciones sobre el pulso, temperatura, 
capacidad pulmonar, numero de respiraciones por minuto, 
fuerza espiratoria, duraci6n de un sonido cantado, tiempo 
para recorrer de 100 a 1.000 metros, al paso y a la carrera, 
sensibilidad de la piel (lengua, dedo, frente y espalda), agu
deza auditiva, agudeza visual, aprec'iaci6n de la separaci6n 
de las lineas de un angulo y todas las apreciaciones sobre 
el gusto y el olfato. 

3°-0bservaciones que se deben tomar mensualmen
te sobre cada individuo, sobre talla, peso 'y fuerza muscular. 

4°-0bservaciones anuales que se haran con prefe- . 
rencia en el aniversario del nacimiento del nino, como ser: 
las varias medidas generales de la cabeza, del cuerpo, de 
los m~embros, de los contornus de los pies y las manos. 

5o-,-Observaciones sabre la atenci6n, inteligencia, me
moria, resistencia cerebral para el trabajo y por fin, la cla
sificaci6n individual del tipo psicol6gico normal 6 anormal
mente considerado. 

Vease ahora toda la argumentaci6n que en contra del 
expresado proyecto puede hacerse, comenzando por 10 que 
su mismo autor declara: 

, " Dice asi en un articulo publicado' por «La Seman a 
Medica » del 15 de Diciembre de 1904: ' LoQue Ia cartilla 
individual, en las naciones europeas y americanas. «no 
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pasa de ser una bella aspiracion mu y distante alm de ver
se convertida en realidad por las dificultades que ofrece J. 

En seguida e] rnismo autor de la cartllla reconoce que 
el Cuerpo Medico Escolar, no tiene ni personal ni elemen
tos con que efectuar este trabajo. 

En otro lugar declara que la libreta «encontrani resis
tencias en las familias que se sentiran molestadas~ depri
midas y quiza en eminente peligro de disolucion j por el 
descubrimiento y divulgacion de defectos 0 enfermedades 
de sus hijos, reveladoras, algunas de elIas, de padecimien
tos 0 vicios heredados que convenia mantener en el mis
terio» . 

Y naturalmente, que padre, al dar a conocer los ante
cedentes de familia de sus hijos, coryfesara la existencia 
de siftlis hereditaria, por ejemplo? 0 se negara a sum i
nistrar los datos 0 los dara en formas tan adulteradas~ que 
resultara -que en 1.000.000 de ninus no hay ninguno que 
tenga padres sifiliticos. La estadistica quedara satisfecha 
y ]a verdad ... ! 

No hablemos del tiempo que transcurri.fia para efec
tuar la confeccion de las tales libretas en los millares 
de ninos que concurren a nuestras escuelas, pOI-que al fin 
cualquier sacrificio se haria si el trabajo fuese utili pero 
cuando se peca de inutil como en este caso, toda tarea re
sultaria pesadisima. A este respecto la escrupulosidad del 
examen correria en relacion con 10 errado del proposito 
para que es destinado. 

Otro de los grandes inconvenientes inherente al exa
men medico es la elecci6n dellugar para dichos examenes. 

El nino debe ser r:lesnudado para la inspeccion atenta 
y ano'tacion de sus deformaciones y entre estas muy prin
cipalmente las desviaciones anteriores, posteriores 6 late
rales de la columna vertebral, donde figura como causa 
ocasional, entre otras, las posiciones viciosas. Debe ser tam
bien desnudado para la toma de las medidas tOTClxicas y 
para ]a inspeccion, palpacion, percusion y auscultacion de 
las viceras nobles, pUlmon, coraz6n. e hfgado principal
mente. Mas talla y pesaje. 
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~En que escuela se puede contar con un local adecua
do a este genera de tareas? 

Naturalmente que se puede improvisar una sala de 
examen medico en cualquier parte, pero nadie duda que 
es mas seguro formar Carnet de mort que el «Carnet de 
vie. que se propone, sobre todo en los meses de invierno 
que son los de mayor laboL 

No tomariamos en cuenta otro factor representado 
por los perjuicios que proporciona a Ja ensefianza bajo la 
forma de tielllpo perdido, si los beneficios de Ja «libreta 
individual., trajera ventajas superiores a sus inconvenien
tes, pero como no es as!, tenemos que convenir en que 
estu es otra razon en contra. 

Por otra parte, los medicos para la confeccion de la 
.libreta individual- necesitan tener a mano una instrumen
tacion completa compuesta de: balanza, talla, espin'nnetro, 
compas de espesor, cintas metricas, escalas cefalometricas, 
dinamometros, aparatos especiales p~ra los organos de los 
sentidos, etc., etc.; todos ellos muy caros y con los cuaJes 
tendria que cargar el pobre medico inspector de una es
cuela a la otra. 

En fin, no queremos entrar en otro genero de conside
raciones, ]lorque la enormidad del proyecto en S1 hace resal
tar estos dos puntos: la dzjicuUrut if inutilidad de la forma
cion de clibretas sanitarias individuales en las escuelas». 

Ya dijimos al comienzo de este articulo que entre 
las diferentes fuerzas que convergen a la proteccion de la 
infancia, est:t entre las oficiales y en primer termino el 
Consejo Nacional de Educacil.n, con su proposito de edu
car los nifios que concurren a sus e~cllelas en las mejores 
condiciones de pedagogia e higiene. Ahura queremos agre
gar, que el plan de dicha corporacill11 es tan vasto y tras
cendental, que no puede pretenderse que ~u accion llegue 
en otra forma a la familia que en la que ya hemos ex?re
sado. Y serb desvirtuar su propllsito legal al hacer que el 
Consejo Nacional penetre en la familia a indagar cuantos 
hijos de sitilfticos, cuantos ue a 'cohillistas, cuantos de fa
milia neuropatica, educa, para sacar de todo esto una bella 
p.stadistica que para mu y poco Ie serviria. 

* * * 
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Hayen cambio otro problema que el Consejo Nacio
nal tiene muy pronto que abordar, dado los fundamentos 
de la educacion modern a, esencialmente ' cientifica y ba
sada en principios de psicologia infantil. 

No se puede pensar en planes de ensefianza, en hora
rios escolares y en otra inmensa cantidad de asuntos edu
cativos, si no se tiene como fuQjamental el conocimiento 
psicol6gico del nifio, elemento primordial de sus tra
bajos. 

En este genero de estudios, el maestro y el medico 
deben annar sus conocimientos para hacer provechosa 
la tarea. A ambos por igual interesa estas clases de estu
(ho~, por mas que la pedagogia aprovecha casi exclusiva
mente de ellos. 

Hace mas de un siglo que Juan Jacobo Rousseau 
escrib ia en su Emilio: "No COllocelllOS al nino" y hoy, 
despues de tanto tiempo transcurrido, podriamos repetir las 
mi:::,mas palabras a pesar de los progresos realizados por 
la medicina y la pedagogia. ~y c6mo, si no 10 conocemos, 
podt:l110S pensar cientificamente en educarlo? 

Duclaux nos dice: «El humbre existe ya en el nifio, 
su vida intelectual y moral as! como su vida corporal, no 
son sino el desarrollo, a veces armonico, a veces desorde
n.1do, de las facultades ffsicas, intelectuales y morales del 
nifio. Su psicologia esta en una dependencia mucho mas 
estrecha de 10 que se Ie supone y en efecto se han obser
vado documentos precisos e interesantes en carnet psycho
logique hechos en individuos cuando eran nifios • . 

As! como la educacion obra sobre la inteligencia des
arroll{tndola y fortaleciendola, asi tambien obra sobre las 
condiciones morales y de caracter, suavizando las aspere
zas de un alma virgen y rompiendo las aristas filosas que 
la pasion inculta despierta y alimenta. Pero para que la 
accion sea siempre eflcaz y precisa, necesario es ejercerla 
conociendo con la mayor estrictez las cualidades psiquicas 
del individuo que se va a educar. 

Este es el concepto cientifico de la pedagogia l110der
na yaqui deben converger, 10 repito, la acci6n del peda
gogo y del medico escolar. 

Como ensayos de un plan al cual se Ie podria dar 
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mas tarde toda la amplitud deseable, podria comenzarse 
por ahora con la clasificaci6n psico16gica de un numero 
reducido de alumnos para 10 cual se unirian la acci6n de 
la Inspecci<6n Tecnica y del Cuerpo Medico Escolar, sin 
aumento del personal ni distraer a los medicos inspectores 
de su labor principal en la higiene y profilaxia de las 
escuelas. Actualmente prestan su servicio de oficina, un 
medico jefe, otro que lleva el titulo de practicante secreta
rio, pero que esta ejercido por otro medico y dos practi
cantes. 

Dicha oficina no tiene otra tarea que la tramitaci6n 
de expedientes de un interes mas 6 menos secunda rio y asi 
tenemos todo un grupo de profesionales que pueden hacer 
trabajo util, encargados de tareas que puede desempenar 
cualquier profano. Desde luego, ellos pudieran encargarse 
de los estud.ios a que antes me he referido, que si carecen 
actualmente de la competencia necesaria, con un poco de 
trabajo y buena voluntad, se llegaria a adquirirla. . 

As! los partidarios de las estadfsticas pueden sentirse 
satisfechos de encontrar una oportunidad para confeccio
narias, pero est a vez con provecho de la educaci6n y sin 
distraer la atenci6n de los medicos inspectores, encargados 
de obras mas necesarias, mas inmediatas y mas en armo
nia con los fines y tendencias del Consejo Nacional de 
Educaci6n. 

BENJAMiN D. MARTiNEZ. 



ENSENANZA DE LA MUSIOA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 

LA NOTACIGN CIFRADA 

Buenos Aires, 12 de Enero de 1905. 

Senor Inspector Tecnico General, dOll Pablo A. PizzurJlo: 

Tengo el honor de elevar al senor Inspector el presen
te informe que contiene la exposici6n en conjunto del pro
cedimiento que en mi opinion debe seguirse para que la en
sefianza de la musica sea en nuestras escuelas una verdad y 
para que de ella puedan obtenerse los efectos educativos 
que ella debe producir. . 

Creo, sefior Inspector General, que la ensefianza de la 
musica debe empezar desde el primer grado, pero de un 
modo radicalmente opuesto al que se sigue en la actua
lidad. 

Al presente se hace can tar al nifio prescindiendo de 
toda teo ria, porgue se juzga, y con raz6n, que el sistema 
corriente de notaci6n musical, es inasequible para nifios de 
corta edad. 

Pero si esto es cierto, no 10 es menos que la dificultad 
puede salvarse, mediante la adopci6n de 10 bueno, sen cillo 
y fkil que contiene el metodo de notaci6n cifrada Galin
Paris-Cheve; metodo alabado por unos hasta la hiperbole 
y combatido por otros hasta el ensafiamiento, pero al que, 
procediendo con . extricta justicia, no puede negarse un 
fondo de verdad y sencillez digno de ser tenido en cuenta y 
de ser aprovechado con fruto en el primer grado, a condi-

I 
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, 
cion de pasar en el segundo al metodo modal (') penta
gramal, que es una modificacion 0 comhinaci6n de amb()s, 
y cuyos principios expondre en otro lugar y en oca~iun 
mas oportuoa. 

Esto no significa oi puede significar que en las escuelas 
tengan que m"arse dos sish mas distinto!':, sino que t] pri
mere (nutaciGn cifrada) se dispone de tal manera que vilne 
a ser como una introrluccioo 6 preparaci<'>n al :::.i!:ltema uni
versal inventado por Guido d'Arezzo. 

La teoria, pnktica (solfeo) y el canto, deben ser con
secuencia una de otra, yendo pur el sistema cifrado de In 
conocido a 10 de~conocido, por gradaciones simples pero 
contiouadas, de tal manera, que al IIt>gar a los grados SL\

peri ores, estos se hallen en condiciones de cantar 10 que 
leen a primera vista. 

Pero para llegar a este resultado, es necesario, como 
ya dije mas arriba, cambiar raciicalmente de procetlimiento, 
y dedicar sumo cui dado {l la ensei'lanza en los gradus in
fantiles que vienen a ser como los cimientus de la obra es
colar, y el procedimiento a seguir es en mi concepto el que 
paso a exponer. 

Basta el presente se ha ensenado a los ninos a ento
nar por medio del pianu, error de graves const"cuencias, y 
del cual proviene el extra no hecho de que Cll<.lodu diferen
tes grupos se aunan para ent()nar a VOCeS solas el Bimno 
Nacional, por ejemplll, el C()njllllto resulta un desc()l1cierto, 
cosa que se explica, sabiemlo que 10 que entonan es pres
tado y no adqllirido. 

EI piano es I;ecesario cllando el alllmno ya entona por 
si mismo, y no como una nece::-idad im,lrescindible, :-il1o 
como un com;>lemento que lleva en sf a)arejad() la ullidad 
yel ritmo; de otro modo no tiene objeto que se estudien ]a 
teo ria y (:'1 solfeo, ::-i no ba de conducir {t otra co:-a que, ya 
no los grados sl~periores, ~jno todos tengan Clue ~l])render 
a cantar los coros por (flldici6n! 

Para que desde los pri1l1eros grados empiecen n eoto
nar los ninus pm sf s()l()~, basbria construir una escala 
viva que pareciendo un juguete no 10 es. 

(I) Reformado. 
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Dicha escala (Diat6nica) no contendni ni pentagra
rna, ni lIave, ni com pas, ni figuras, sino los grados de la 
escala musical expresados por cifras y e1 numbre de las 
notas, cosas que estan perfectamente a1 alcance del alumno, 
pues todos saben con tar hasta ocho y leer Do, Re, Mi, Fa, 
Sol, La, Si (Do). 

E1 profesor herira el primer sonido (T6nica) y luego 
ascendentemente los dema<; hasta conseguir que los nifios 
los entonen con seguridad, exactitud y 1impieza. 

EI nifio percibe el sonido y 10 reprGduce viendo de un 
modo claro 10 que se pide de el, y 10 aprendera facilmentej 
cuando entone, cuando cante cualquier combinaci6n en la 
esca1a viva, cuando no necesite e1 profesor herir las notas, 
para conseguir que sus discfpu10s las emitan con perfec
ci(m, entonces habra lIegado el momento de empezar lit 
ensefianza de la representaci6n gratica de los sonidos so
bre e1 pentagrama y su lectura con 1a correspondiente 
lla ve y el compas, cosa que sin esta preparaci6n previa, se 
haria dificil, cansadora y aun repulsiva a ninos de primer 
grado ,i los cua1es nunca debe hablarse de cosas desconoci
das 6 fuera del a1cance de su compren::-i6n. 

Este procedimiento tiene ademas la gran ventaja de 
ser, por decirlo as!, objetivo y e.star de acuerdo con los 
principios pedag()gicos mas acreditados. 

En los grados subsiguientes bastara ampliar el.IJroce
dimiento, usando un metodo que amalgall1e en llna sola 
unidad 1a teo ria, solfeo y canto. 

En estos grados deben igualmente atenderse con sumo 
cuidado, por ser de capital interes para el resultado de Ja 
ensenanza de 1a Il1Llsica, a los siguientes puntos: 

Estudio y educaci6n lIe Ins 6rganos princirales de 
fonaciun y reglas para la perfecta emisi6n del sonido, ft fin 
de conseguir que el canto resulte no solo estetico, sino hi
gienico. 

Distinci6n entre voz de. pecho y de cabeza (falsete). 
Con este cambio de rrocedimiento, sencillo en si, y 

de cuya eficacia es facil darse cLlenta, y Llisponiendo, como 
se dispone de un cuerpo de profesores de m llsica compe
tentes, la ensefianza de la musica clejani. de ser una in len
cion para convertirse en hecho, tal como Jo de::;ea el Hono-
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rable Consejo Nacional de Educaci6n, que en su elevado 
criterio comprende cuanto importa para el fomento de la 
cultura nacional, que esta ensenanza se de de un modo serio, 
a mplio y fecundo. 

Saluda al senor Inspector Tecnico General con su mas 
elevada consideraci6n y respeto. 

LEOPOLDO CORRETJER, 
Ins pector especial de )JOs ie", 



LA LECTURA EXPRESIVA 
EN LOS GRADOS INFERIORES 

ECOS DE UNA CONFERENCIA 

SeiZor Director df' EL MONITOl{ DE LA EOUCACI6N COMUN: 

Voces amigas traen hasta mi los distintos comenta
rios a que ha dado origen entre los del gremio, que no me 
han oido, el enunciado de cEnsayos de lectura expresiva 
libre en primer grado adelantado) y digo que no me han 
oido, porque a haber estado presentes durante mi leccion 
practica de la ultima conferencia publica del Distrito 22.°, 
no les haria tanto efecto 10 de libre, concepto explicado en 
dicha conferencia y unanimemente aceptado y hasta apo
yado con palabras entusiastas y de noble estimulo por los 
senores: Vocal del Consejo Nacional senor Gigena, 1ns
pectores senores Pizzurnu y Vergara, Directoras senoritas 
Thalasso y Gonzalez y Profesoras senoritas Medina, San 
Pedro, Aguero, etc., etc. 

No siendo posible repetir esa lecci6n, y sobre todo ha
cerlo en local donde pudiera oirla todo el personal docente 
de la Capital, veome obligada a solicitar del senor Direc
tor un breve espacio en las column as de EL MONITOR, que es 
catedra tan amplia como prestigiosa, para infonnar la com
prensi6n que yo he dado al referido enunciado, explicando, 
como 10 hice entonces, mi procedimiento, y condensando 
el pensamiento mio, en las conclusiones que en aquel mo
mento exprese. 

Dije entonces: 
Que las lecturas que iban a presenciarse, como todas 
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las que se hacen en c1ase, hablan sido previamente estudia
das y elegidas por ml, (ejercitando un derecho y un deber 
de que el maestro no puede despojarse por razones fa.ciles 
de comprender entre educadores) y lefdas igllalmente por 
mi ante la clase y explicadas por tudos los alumnos; cada 
nino, segun el interes en el despertado, habia elt .. gido uno 
de los temas, 10 habia llevado a su casa, 10 habia prepara-
00 alii y traido de3pues para leerlo en la escuela eI d:a 
para ello senalado de antemano. 

Nadie podra leer bien si Ie falta inteligencia para pen
sar y corazon para sentir, dice Wickersham. 

El nino que ha eligido ya un tema en la e~cuela y 10 
lleva a su casa, va a pensar sobre el y seguramente 10 
sentinl alleerlo rrtJ'Gl ere GilO crt f( tl b ; UC1 ~(rr. tl ; CO e 

J I 

trabajo a esta doble elaboracion intelectual. 
Por medio de esta libertad, que podra gradualmente 

hacer mayor y mas consciente a medida que se avance en 
los gradus de la escuela, podra alcanzarse la verdadera 
aspiraci6n del maestro, hacer buenos lectores y despertar 
determinados gustos capaces de fijar Tumbos en la vida. 

La practica de estas experiencias me ha sllgerido las 
siguientes conclusiol1es en el orden y can los fundamentos 
expresados a continu3ci6n: 

la, Toda lectura t;bre para ltl es(ur/a deb!' ser examillada 
previamenle por f'l maestro bajo ulla tl i pie medida. 

a) ALTUI~A> que no excedll la de la il/teligellda del nino. 

Una lectura elevada, por 10 abstracta 0 10 cientifica, 
degenera en una lectura sin interes y una ensenanza Ein 
inte-res es una ensenanza perdida; el intu'es es el incenti\'o 
de la atenci6n y la atenci6n es la porttra de Ia inteligencia 
-cuando el nino no atiende, no aprende. 

b) EXTENS16N de parrafus 6 periodos que 110 e:rxedl/ la de su 
capacidad respiratoria. 

No basta que un autor sea galano y amenD para que 
sus libros puedan merecer los honores de textos de lectura 
fonetica 6 expresiva, es preciso que escriba en periodos de 
limitada extension, ;i fin de que la respiraci()n del lector 
pueda hacerse natural y sin fatiga. Tal Vez el gran exito de 
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las lecturas de Legouve se deba en ~ran parte al estilo 
frances de parrafo-s cortos y bien redondeados. 

c) B'iSE', que 11,() exr:eda la de los conocimientos del .naestro ni 
La de l'l moral mtis extricta. 

El nino cree que su maestro debe saberlo todo, y nada 
desprestigiaria mas su autoridad, que el no poder exrlicar 
una lectura 6 contestar a una interrogaci6n de sus alum
nos al res;:>ecto, Y es evidcnte que un maestro, por muy 
erudito que sea, no puede pretender saberlo todo. 

Las lecturas no deben encerrar ni veladamente ideas 6 
conceptos que el maestro no pueda explicar can toda cla
ridad y sencillez al nino. 

2.a S "ntado el principio de que las artes escolilres pueden des
pertar vertladerllS vocllcirme, h lb"i 'l intfi,cutibte cOllVelliellcia en 
dejar al niila cierta tibertad ('It la eleccioll de las lecturas de acuer
do con sus aflciolles y tendellcias. 

Creo que muchas i:1clinaciones pueden desarrollarse 
en el nino por medio de' las lecturas de su elecci6n; asi, al
gunos que sienten preferencia por aquellas que hablan de 
los campos y sus cultivos, quien sabe si manana no se .con
vierten en agricultores, y con ~llo en obreros de la riqueza 
publica. 

Adelaida Ristori, la celebre tnlgica, refiere en sus me
morias que su gusto por la recitaci6n y el teatro, donde 
llego a altura no sobre;:>asada a(m, 10 adquiri6 en las lectu
ras y sencillas recitaciones que Ie hac ian practicar desde 
sus primeros anos. 

3.a La ellsenanza de la lectura f'xpresiva debe ser dada por 
el cjemplo y obtellida p ')1' la imitaci61l.· el maestro debe aspirar 
en COllsecuC1Zcia d ser un verdadero modelo para sus alumllos. 

Las artes escolares, cuna, como acabamos de referirlo 
de verdaderos genios artfsticos, se insinuan por los senti
dos. En la lectura expresiva entra al nino por la vista y el 
oido la expresi6n y la voz del maestro que naturalmente es 
su modelo. Si este modula mal su voz, 6 gesticula y accio
na mal, el nino Ie imitara, y leera mal de seguro. EI maes
tro, cuando lee delante y para sus alumnos, debe hacer un 
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acto de conciencia. La clase de lectura debe ser pues, para 
este, objeto de tan escrupulosa preparacion como cualquier 
otra asignatura del programa. 

Con anticipadas gracias, saluda al sefior Director su 
atenta y S. S. 

, , .. 

FRANCISCA MUNfZ. 



LA EDIFIOAOl6N ESOOLAR 
EN LOS TERl~ITOIHOS Y COLONIAS 

(CONCr.USI6N) 

• If I 

La escuela es una funcion local y una funcion de Es
tado: local, porque beneficia a la poblacion donde esta; de 
Estado, porque es el alma de la comunidad politica. Luego, 
dos son los facto res principales de la edificaci6n: el poder 
y el pueblo. 

Donde se halla profundamente arraigada y desarrolla
da la funcit5n local (nacion, region 0 cilldad), el poder de
be lill1itarse, segun Mr. Michael E. Sader, «a provocar y 
no reprill1ir la iniciativa y el esfuerzo popular; a alentarlo 
y auxiliarlo facilitandole reCllrsos en la cantidad extricta
mente necesaria, pero no todos; a distinguirlo y homarlo, 
respetando su desenvolvimiento libre • . 

- ( En los paises en que la opinion es menos "ensible 
y soberana, es necesario que el poder la supla con vigilan
cia, actividad metodica y estimulo •. Tales son los Territo
rios Federales de la "Republica Argentina. 

Este consejo de Horacio Mann, aceptado por hombres 
y naciones, justifica la participaci6n del poder en la cllltu
ra primaria de las ll1asas s06ales. 

El poder argentino, en la jurisdiccion nacional, esta
blece por una ley la obligacioll de aprender; crea institutos 
y los sostiene con dinero de la comunidad, nom bra y re
mueve el personal, obliga al pueblo a recibir la ensefianza 
que cree conveniente darle, modifica la organizacion de las 
escuelas y cambia sus rumbos si Ie place: el es todo. 
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Ese reg-imen adolece hoy dia de dos ·errores funda
mentales: 1°, considera igualmente incaraces rara esos fi
nes, a 13. Capital Federal, pueblos y a1deas de los Territo
rios y Colol1ias; 2°, no sigue la evolucion relativa al des
arrollo de la aptitud social. 

La ciudad de Buenos Aires por su ilustraci6n, riqueza 
e ideales, siempre estuvo preparada para independizar:se 
gradual mente de la enseiianza oficial, almenos desde 1860 
adelante; y no hay ciudad hoy, en toda la America de ori
gen latino, que sea mas caraz que ella de realizar esa se
gunda independencia. Mal ha podido, pues, achacarle el 
1egislador la incapacidad de los pueblos y aldeas de recien
te form.acion. 

E1 ~egundo error no es menos visible, porque Buenos 
Aires, Chos-Malal, Ushuaia, Itacaruare y Victorica por 
ejemplo, no crecen con igual vigor ni se hallan en el mis
mo estado: entre las diversas poblaciones unas son ya gran~ 
des, otras estan en embrion, unas pueden andar solas y 
'otras son incapaces de esto. 

No es posible desconocer los beneficios de ese regi
men; pero se Ie puede imputar las siguientes consecuencias: 
el poder se ha habituado a hacerlo todo, coartando la liber
tad y la iniciativa agenas, y la apatia ha echado rakes 
prvfundas en las capas sociales. 

~No habria sido preferible hacpr sentir al pueblo, prin
cipalmente, Ia necesidad de aprender por sf solo 10 que 
contribuye a su felicidad? . 

20bligarle a darse la ensei'ianza primaria donde estu
viera preparado, vigilar el cumplimientojle esa obligacion, 
dejarle hacer con libertad y ayudarle en 10 estrictamente 
necesario? 

2Darle esa enseiianza donde no l~ estuviera, pero imi
tando a las niiieras que sueltan las manos de los nenes tan 
pronto como pueden caminar solos? . 

Volviendo a la edificacion escolar, hay que reconocer 
que el puder es un factor de primera fila, no solo por el d~:
ber que Ie impone la soberania cOllstitLlcional, sino porque 
posee vastos terrenos prupios en la SeCCil>l1 y su voz es oida 
en la rama Iegislativa proveedora de fondos. 
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El pueblo de los Territorios y Colonias, durante los 20 
afios tran scurridos desde gue se sanciono la ley de educa
<:i6n, ha permaneddo como tecipiente, como convidado de 
piedra ante la accion 6 inaccion del poder, relativa a la 
preparacion de sus propios destinos. 

Con to do ~es un factor de la educacion hoy dia? ~Pue
de contarse con su cooperaci.6n? 

Veamos. 
Cuando en 1891 agite la idea de edificar enlos pue

blos de Misiones, 1a buena voluntad fue unanime: Candela
ria se subscribio con 270 pesos y 3.000 ladriIlos; Concep
cion de la Sierra con 405 pesos y Santa Ana nombro una 
comisi('m compuesta de tres personas para levantar una 
subscripcion en el distrito. (t) 

-Los vecinos de Tierra Salada ofrecieron una hecta
rea de terreno el 4 de Marzo de 1895 y los de Bryn Crull; 
un edificio (Chubut). (2) 

- E1 vecindario de Victorica coopero con la suma de 
-8.000 pesos en 1a construccion del edificio fiscal, 1896-97. 

-Han hecho casa para escuela los vecinos de 16 
de Octubre, Esquel, Berna::coni, Treorci, Ebenezer, etc. 

- El cacique Miguel Nancuche Nahuelquir ofrecio en 
1892, una ca~a ubicada en eI centro de la colonia indigena 
Cushamen. 

- Los vecinos de Puerto Militar donaron un buen edi
ficio en 1902. 

- Cuamk, se h>vanto el edificio de Cubanea, don Bau
ti sta Sacco dono eI zinc, la madera, las pUt'rtas y marcos, 
la cal, eI port land y aboll() d trans?orte del material. Don 
Franci ::-co Sien a, dono 5.000 JaJrilios y don Silverio Darca 
contribuyo can pesos 40,50. 

- Los vecinos de Tr:ay pagaron en 1897 el alquiler 
de Ja casa-escu\' la durante un .Inn. 

- Los vecinos de Caho Alarcon ofrecieron en 1904, 
terreno y casa gratuitamente. 

- EI pllt"i)10 de T()ay ofrecio en dicho ano 3.000 pe
!,os y el t erreno nt-'cesario, pur intermedio del senor Jose 
S. Matlauda. 

He aqui algunos de los terrenos disponibles y su pro
·cedencia: 

(I EI. MOIIITO", nUIn 217, 189l. 
(~) El. MUNIT"II, nLlIll. 265. 
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Formosa .......... . 
Form()~a ..................... . 
Resisiencia . 
ResisJeneia ... ............ . 
Re,isteneia .............. . 
Colonia Popular .... . 
Pos'ldas .. ................... . 

Id, ...... ....... ........ . 
Id ....................... . 

Coocepdon .................. . 
LA ::>aballa ................. . 
Sao ia Ro~a de Toay ...... . 
Viedma ...................... . 
General Conesa ..........•... 
San Javier (R. N.) ......... .. 
Genel'al Roea ................ I 
Colonia Sarmiento ' .. . .. , ... . 
Ge lleral Roea ............. , .. 
CulJanea ... ' ............... .. 1 

SAnta Ana .................. .. 
Colvnia San Martin ........ . 

)) Snmpaeho ... .. I 
General Ul'iburu ........... .. 
Chos Mala!. .................. , 
Pringles .................... .. 
Concepcioll .................. . 
Victoriea ...... : ........... . 
Rawson ........... , . .. ...... .. 
San Javier (R. N.).. .. .... . 
BenItez ....................... 1 

Cubanea .................... .. 

Colonia Ap6stoles .........•. , 

LOTE, MANZANA Y NUMEUO 

Lote B, r,ulll. 147-G-29\4 
0, 22'l-G-3112 
Lote ~3i, rural 

2iO, rUI~al 
)) 172, rural 
» "i75,rurlll . 

l\Ianzana 134 
134 

Solar' 141 
SolAr C. manzanl1 32 

Solar 12, man. C, Hum. 
Sec. B, num. 24, man. L 
Solares 4, 7 Y 8, man. H 

Solar C, Illnn. ·105 
Cllnaa 43 

Solal' A, tllan. 25 
Lote I, Sec. II, man. Sud 

una manzilna 
Cuatro Ilectareas 

Quinta 26 
Una llInnzana 

un lote 

1 
R. N. l 

Manzana 55 y 2 lotes de la 54 
Unn manzana 
Dos manzanas 

Un lote 
Una heetarea 

Dos lotes 

Dos lotes mas 

CUatro heclareas 

EXTGNSI6N 

50 X 50 mts. 
50 X 50 mts. 
75 X 75 mis. 

100 X 200 miS. 
'16'7 X ~3'3 

14' 12 X 1'6'7 mts. 
43'3 X 4~'3 

45 X 50 mts. 
25X5U rots. 
24X40 mts. 

40'4 X 45'5 mt.s . 

50 X 104 vs. 

4 hectareas 

51'77 X 52' Iii 

4 Ilect., 66 a., 5~ cen t.. 
100 X lOa mts. 

100 X 100 

No' 86,87,149 Y 15t lot. 

100 X lOO 

1', 50 X 100 
2', 50 X LaO 

1 
. 'l.l'n 'llo detll'lt.h'° i ' .. l.Edltl~ndo obn.ldto? 6 pro,.isorJu'l FECHA DEL TIl ULO 

Edificado 
~ 

no 

no 
no 
1 
sl 
no 
si 
no 
no 
no 
s[ 

no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 

no 
no 
no 

sl 

no 

PrvvisO"io 
id. 

Defl nitivo 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
irl. 
[d. 
id. 

Provisorio 
DeflniUl'o 

PrOViSOl'io 
id. 
id. 
iel. 
id. 

Septiembre I.' de 1888 
Marzo 1." de 1888. 
Oetubre 30 de "1896 
Sel,liembre 30 de t8~7 
Octubre 21, de 1898 
,\1ayo 2[, de 1902 
,rlln io 3 de 1897 
Marzo 26 de 1897 
Julio 31 de 18~3 
()etubre 24 de '1898 
Abril 17 de 190t 
Ahril 19 rle 1902 
No\'iembre 19 de 189'; 
Agosto 7 de 1899 
Odllbt'e 9 dt! L874 
Uieillmbre 3 de 1899 
Feb,'ero 20 de 190~ 
OctulJre 28 de Ib99 

1903 

P roviso1'io I 19(13 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
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Posadas.-Propiedad: 43'30 X 43'30-Fue transferida a don Emilio Balino 
por E'1 Banco de la Naci6n, sobre el' solar ::!-E de la mall7.ana 13t 

/<'JI"tn ,sfl.-La don6 la Goberoadon de Formosa, siendo Gobernador don 
J. Fotheringhan y Secreta1'io don Proto Ord6nez. 

San Jallier Ill. N.}-Lo dono 130 M uniei plllidad de PatagonE's. 
Uesistencia.-Donacion de dona Catalina Biazzuti, viuda de don Santiago 

Cimha1'o Canela. 
llesistencia.-Don Juan Bautista Cocerol0 cedio 301 C. N. E. una fraccion 

de 50 metros pOl' costado. 
/(psistencia.-Dou Antonio Juri d ;m6 e1 terreno situado en e1 lote nu-

mero 172, 
p)Slldus:-Don Vidal Botelli dono una fracci6n. 
Cenenll Cones(l.-El M'n isterio de Agricultura 1'eservo esos solares. 
CII ,milt Sanniento.-Idpm iilem idem. 
C i'onia Salllpuclto.-Idem idem idem. 
Colonia Sun AJal'lin.-IdE'ffi idem idem. 
C,) 'onia Apostnles.-Ic1em idem idem. 
Cuncepci6n.-Lo dou6 la Municipalitlad. 
lIawson.-IdE'm idem idem. 
La SahaT/a.-Los dOl16 don Jose Antonio Alonso. 
Santa l1osi! de Tllay.-Lo donaron el coronel Remiglo Gil y su senora ' 

Malvina Mason de Gil. 
Generul l1oca.-Donacion 6 rese1'vn. becha por la Division de los Andes. 
Posacta~.-El segundo sola,1' 10 com pro el C N. de E. pOI' 195 $. 
Viedllla.-Se com pro junto can la cn.sa en $ 8UOO, 301 Teniente Coronel 

Zen6n Ferrpyra. 
San ,IlIllie!' IR. N.}-Las sefior~s Benigno D. y Jun.n D. Entra,igas dona1'on 

en Noviembre de 1904, una hectareade terreno ubicada ert 61 paraje llamado 
el "Paso de las Piedras". 

(iel/eI'al ['l'ihUl ' U .~El senor Castex reserv6 para escuela una manzana, 
sita frente a la plaza principal, 

P1'ingles.-Rese1'vado pOl' la Munidpalidad, 
Clws illulu '.-Donado porIa Municipalidad en 1903. 
Bmite ... -Donados pardon Juan T. Attwel. 
Concepci6n.-Parte don ada por La Municipalidad y parte dada en p'ago 

de la deuda ahasada, ]903-1904, 
j',iutor'ica.-Compradas el 26 de Agosto de ~901 par 1a suma de $ 72 

cada una. 

Esos ejemplos prueban que en el pueblo de los Terri
torios ha exi~tjdo y existe esparcida una fuerza latente que 
pu~de y .dt be utiljzar~~ en la edificacic)n: [alta solo eI agen-
te Inm pdlatA C'l"" 1 ... a- ~ '-~e I]''!' ~ T.1e:. e'"'c<Olll ~e - ~ - ...... ...., 1 l,-, .lGt. VJ.V Ja~ J.I ........ _ L . 

RazonabJe es que al concurso del poder se una el de 
l~s 'Pi.ieblGs, PGrq~e S1 sGlo se emplearan ]os f, ,nnaS d~ la 
Naclon, la carga seria muy grande para ella, y los pueblos 
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E SCUELA DE TELEN ( PAMPA CENTRAL ) 

ESCUELA DE LA SABANA ( CHACO ) 
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no amarian debidamente la obra por la eua! no se saerifi
caron. Que obrando, se eduquen en la realizaei6n de su 
propio bien y lleguen a poseer, comprender y a?liear bien 
la libertad. 

La eoalici6n de esas dos fuerzas ha dado resultados 
satisfactorios en vados puntos del pais y eneierra la clave 
presente y futura de la soluc16n del problema. 

A eiertas loealidades convendra mandar Ja casa he
cha y personal com:)etente para armarIa; pero en general, 
una comisi6n de buenos vecinos y el consejo de distrito 6 
la inspecci6n, deben allegar el c()ncurso de cad a vecinda
rio, bacer presupuestos con arreglo al tipo elegido de edi
ficio, firmar contratos, utilizar los mejores materiales de 
cada cornarca y vigilar la construcci6n. 

R \"IJL B. Dt \z, 
luspeotor General de lhcucl1l3 d~ Terrltorlos y Colonlaa Naclonalel. 
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tecci<in cle los mi~mbl'o" de la ensdi"nza-l.as Fales de ('laH' - ~<r 0 ('a
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REPUBLICA FRANCESA 

A PRop6slTO DE LA ASISTENCIA ESCOLAR 

EI senor Jourdan, inspector de academia, dirige una carla a 
los maestros y maestras para llamar Sll atenci6n sobre los medios 
que deben emplearse para reaccionar cuntra la irregularidad de la 
asistencia esrular; copiamos de la misma este pasaje: 

« •• , Ya 10 saheis, y no pudreis tornarlo a mal que nuestros je
fes os 10 recuerden de tiempu en tiempo: vuestra tarea no esta ter

minada una vez que hayais hecho vuestra c1ase. Es men ester to
davia qne sigais al nifio en su familia, que conuzcais el emp1eo de 
su tiempo; de sus horas libres, que os intereseis por su sa1ud. Se
reis siempre bien acogidos en la familia, cuando viniereis para ha
blar del nifio, de sus esfuerzos, de sus progresos, de sus pecadillos 
de escolar. Y cumo la simpatia es contagiosa y que tiene raz6n Ii 

la larga de todas las prf'venciunes, vereis engrosar poco a puco el 
numero de vuestros alumnos gracias a vutstra influencia personal. 
No es esto una hip6tesis, una quimera de te6rico, un suefiu de ad;
ministrador; es un hecho de experiencia, y varios de nuestros mae's

·tros y maestras podrian ser citados en ejemplo de 10 que puede la 
,influencia personal pur el exito de la escuela. 

cEs necesario hoy que la excepci6n se convierta en regia; es 
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necesario que el progreso de la asistencia escolar sea para todos 
nllestros maestros un cuidado real y cuotidiano. 

_Que todos se penetren de esta verdad: cllando el maestro es 
amado, se escuchan con gusto sus consejos y la escuela es flore
ciente. Que los j6venes, aquellos que empiezan, venzan la timidez 
la falsa vergUenza que a veces paraliza su buena voluntad. Y so
bre todo, que se pongan en guardia contra cierta tendencia del es
piritu de las mas peligrosas; la que consiste en creer que, una vez 
conquistado el diploma, una vez obtenido el puesto deseado, se esta 
por encima de la crItica, en regIa con sus jefes y con su con
ciencia. 

-Esto es precisamente 10 que se ha convenido en Hamar el espi
ritu mandarin,' espiritu que estamos dispuestos siempre a ridiculi
zar en los demas, y que a ningun precio debemos dejar desarro
llarse y triunfr... en nosotros. 

-Es el espiritll mandari'n el que hace que se limite su deber a 
las exigencias de los reglamentos; que uno se encierre en su es
cuela con la decisi6n de mirar de lejos las cosas J las gentes, y que 
se aprecie ir6nicamente las costumbres, las opiniones, las creencias, 
en lugar de decir simplemente 10 que se cree sea la verdad, I!vitando 
las discusiones irritantes: y es todavia el espiritu mandarin el que 
hace que se de por excusa a su propia falta de exito la falta de inte
ligencia del publico, sin querer comprender que es uno mismo un 
ejemplo de inteligencia estrecha y mediocre. 

-Libremonos del espiritu mandaYlIl SI hemos ya experimentado 
sus efectos. Pongamos en nuestras relaciones con los habitantes de 
la comuna, buen humor, afabilidad, alegria. Desempenemos nuestro 
cargo amablemente, 10 que no impide hacerlo dignamente y recor
demos siempre que debemos esforzarnos en aumentar el numero 
de nuestros alumnos y aplicarnos a conservarlos el mayor tiempo 
posible, puesto que es el mejor medio de aumentar el prestigio de 
la escuela y la importancia del maestro- . 

UNA IN~OVAC16~ PEDAG6G[CA 

Relacionada con la anterior cllesti6n de la asistencia escolar, 
La Temperance sugiere una innovaci6n pedag6gica consistente en 
vales de presencia que se darian diariamente en las escllelas sea 
al nino, sea al adulto. 

Estos vales prestarian verdaderos servicios: asegurarian la 

5 
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asistencia escolar y serian para la familia un medio de comprobar 
la presencia del nin9 0 del adulto en la escuela 6 en el curso noc
turno . 

.. En el fondo, np es esto sino una forma particular de la libre
ta de co.rrespondencia con las familias, libreta que siempre ha dado 
excelentes resultados donde ha sido empleada con sinceridad y per
severancia. El vale de presencia se presta con bastante facilidad al 
fraude entre los compafieros: pero parece sin embargo que en 
dertos casos podria emplearse con exito, sobre todosi Se acordara 
algunas ventajas a su posesion. 

INGLATERRA 

SANCION DEL PROVECTO DE LEY GALENSE 

El fin de la sesion parlamentaria inglesa se ha distinguido por 
dos acontecimientos: el retiro del c bill. escoces y la votacion del «bilh 
relativo al pais de Gales. EI mas significativo y el mas grave es 
este ultimo. La resistencia de los disidentes a la ley de 1882 esta 
aun lejos de disminuirj en el pais de Gales permanece en estado 
agudo, rehusandose los consejos de con dado a prestarse a la ejecu
don de una ley que ellos lIaman cconfesional •. 

Los liberales pedian que se colocase ese paiS, donde los disi· 
dentes estan en mayoria, bajo la jurisdiccion de un consejo de en
sei'lanza aparte. Mr. Balfour no 10 entendi6 asi. Hizo, por el con
trario, votar el 5 de Agosto ultimo un proyecto que mantiene al 
pais de Gales bajo la dependencia del Board of Education, y per
mite aplicar a la letra, sin intermedio de los consejos de condado, 
la ley de 1902. En los terminos del nuevo bill, si faltan las autori
dades locales, el Board of Education. podra transferir sus funciones 
a los administradores de las escuelasj depositara entre las manos de 
estos las sumas necesarias, que quedaran como deuda de las auto
ridades locales, y podran deducirse de las subvenciones acordadas 
por el estado. Esto viene 11 substraer las escuelas anglicanas al 
control de las asambleas locales, y es violar en espiritu la ley de 
1902. Pero la oposicion, dirigida por un diputado disidente, Mr. 
Lloyd George, no se desarma, y se pregunta como el gubierno He
gara a hacer aplicar la nueva ley ... 
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NUE ES LA ENSENANZA SECUNDARIA? 

En respuesta a esta pregunta, el Journal of Education obser
va que en la hora actual, la palabra <secundaria. implica una .dis· 
tin cion de clase », siendo tudavia la ensenanza secundaria, ' a pesar 
del aumento del numero de becas, la ensenanza dada a los ninos 
cuyos padres son comerciantes acomodados 0 ejercen una profesi6n 
liberal. .Veriamos con alegria, anade el roismo periodico, el dia, 
todavia muy lejano, en que to do nino debiera frecuentar la escuela 
primaria hasta cierta edad, luego entrar a una escnela secundaria, y 

en seguida, si tuviera capacidad, a una universidad. Pero hasta 
ese dia la distinci6n entre «primaria» y «secundaria. permanecera, 
en suma, «social>. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

PSICOLOGiA DEL INTERES DE LOS NINOS POR SU IDIOMA 

Bajo este tHulo, algo obscuro tal vez, Mr. W. Trettien, agre
gado de psicologfa de Clark University, da en The Pedagogical 
Seminary, una contribuci6n tan Iarga como documentada al estudio 
de la formacion y desarrollo del idioma. Muy util a los filosofos, 
pero mas aun a todos los que ensefian nn idioma, materno 0 ex
tranjero, este articulo est a divididode acuerdo con ciertos perfodos 
distintos en la extension progresiva del poder de expresi6n del 
niiio, perfodos cientificamente establecidos por el autor. El primero 
es el de los gritus ya diversificados y del parloteo espontaneo. El 
segundo comprende las articulaciones producidas por sonidos imi
tados y la compresi6n, y el tercero, el uso independiente de la pa
labra. De todas las comprobaciones hechas, Mr. Trettien saca con
clusiones pedagogic as. 

Durante todos los perfodos, la mayor libertad debe dejarse 6 
asegurarse a los organos de la respiracion. En el primero, es decir 
hasta los tres anos, debe hacerse oir a los ninos un idioma tan 
irreprochable como sea posible y no llamar todavia su atencion so
bre sus errores, recurrir al instinto de imitacion por 10 demas. En 
el segundo, de tres Ii doce anos,-.hacer intervenir ejercicios sistema· 
ticos de pronunciacion corn'cta, estlldiar los idiomas extranjeros 
por la conversacion, aprender de memoria, hasta la saciedad las 
obras maestras cllisicas de la literatura nacional, estimular al nino 
para que trate de con tar sus propios hechos y hazanas. 
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En el tercer periolio, despues de los doce anos y despues del 
gran cambio fisiol6gico que empieza en esa edad, conviene estimular 
la iniciativa del pensamiento, no solamente aprendiendo textos de 
memoria, pero explicandolos de un modo profundizado. Se debe 
estimular todavia por todos los medios el impulso espontaneo que 
impele entonces a los adolescentes a la palabra. 

LAS UNIVERSIDADES Y EL M-\TRIMONIO 

Segun una reciente estadistica, mas de 30.000 mujeres siguen 
los cursos de las universidades en los Estados Unidos. Solo el estado 
del Illinois cuenta 4.500. estudiantes, mientras que el New Hamps
hire no posee ni una. 

Entre las estudiantes pro vistas de diplomas universitarios, el 
19 por 100 han contraido matrimonio en los ultimos diez anos, y el 
porcentaje tiende a disminuir muy n3.pidamente. En cambio, el nu
mero de maestras aunienta en enorme proporci6n. 

LA PROTECCI6N DE LOS MffiMBROS DE LA ENSHNANZA 

Existen cerca de 500.000 maestros y maestras en los Estados 
Unidos, cuyas cuatro quintas partes son mujeres. Deben educar 6 
instrllir 16 mill ones de j6venes american os, es decir mucho mas que 
las poblaciones reunidas de Suecia y Noruega, de Dinamarca y de 
los Pa:ses Baj os. EI gasto total originado por la organizaci6n esco
lar sube a 1 bill6n 300 millones, de los cuales 110 millones sola
mente van a los maestros de todo orden bajo forma de emolumentos. 
El sueldo medio, segun el New York Herald, es de 3.500 francos, 
mientras que la ganancia media de un periodista y de un medico 
se eleva a 7.f)()() francos. 

EI personal docente pide pues un allmento en los slleldos con 
una insistencia tal, que la expresi6n cIa literatura del aumento. se 
ha hecho corriente. 

LAS SALAS DE CLASE 

EI School Journal da, entre otras fotografias que publica, la de 
una sal a de clase destinada a los alumnos de los cursos superiores, 
de la escuela primaria Waverley, en Cleveland. En el fundo de la 
c1ase, la catedra del maestro. Sobre esta catedra, muy amplia, se ve 
a la izquferda una planta verde. Detras, un inmenso pizarr6n ne
gro, ocupando toda la extension del muro. Encima del pizarron y 
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al medio, un bus to. A cada lado, grandes pinturas que parecen ser 
capias de obras maestras del arte. Cuando el maestro esta sentado 
en su catedra, ve, a su izquierda, un soberbio piano. Subre una ('ar-

- peta bordada, por los alumnos sin duda, hay una hermosa estatuita 
de marmol blanco, fianqueada por dos plantas verdes; [rente a el, 
la hilera de las mesas, cada una hecha para dos alumnos solamente. 
A Sl1 derecha, un caballete sosteniendo un gran cuadro dentro de 
un hermoso marco como los demas. EI conjunto hace pensar en un 
sal6n bien pllesto, y da una impresi6n, no solamente de aseo me
ticuloso, pero tam bien y sobre todo, de conjort artist1co. 

SOPA CALIENTE EN LAS ESCUELAS 

En Milwaukee la autoridad escolar ha celebrado un arreglo con 
la .Sociedad Damas de Car.idad., segun el cual esta proporciona en 
invierno a los nifio~ pobres que frecuentan la escuela primaria, a 
medio dia, un plato con sopa de verdura, caliente . Los gastos se
ran cubiertos por donaciones. Es muy crecido el numero de ninos 
que, con una temperatura bajo cero, no encuentran en su domici
lio ni alimento caliente ni fuego, y para los cuales las horas que 
pueden pasar confortables en la escuela son las mas deliciosas del dfa 

LIBIWS GRATUITOS 

La municipalidad de Milwaukee, · siguiendo el ejemplo de ron
chas otras en Slliza, Alemania y en los mismos Estados Unidos, ha 
resuelto proporcionar gratis todos los libros de escuela a los niiios 
y adl1ltos pobresj encnentra, sin embargo, una dificultad en el re
parto de los libros que con frecllencia son solicitados por personas 
que muy bien podrian costearlos. 

I 
CENTENARIO DE SCHILLER 

EI comite que se ha constituido en Chicago para celebrar el 
centenario de Schiller, en Mayo de 1905, abre un concurso para 
dos pr61ogos en verso, uno en ingles y otro en aleman, que seran 
leidos en el acto publico organizado por las asociaciones escolares. 
Estas composiciones senin premiadas cada una con 75 dollars y su 
declamaci6n no podra durar mas que siete minutos. 
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FALTA DE LOCAL ESCOLAR 

Han sido muy perjudicadas las construcciones escolares de la 
ciudad de Nueva York a causa de las huelgas. En consecuencia, 
diez y ocho edificios no han po dido ser entregados y 21.000 nifios 
110 han po dido roatricularse. 

' ALEMANLA 

APROVECHAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES.PARA FINES EXTRANOS 

Esta cuesti6n de palpable interes y que heroos tratado en el 
num. 358 de EL MONITOR: ano 1902, sigue preocupando a las auto
ridades escolares en varios paises. En 10 qlle coIicuerdan por 10 
general las opiniones es, en que conviene utilizar los locales fuefa 
de las horas de c1ase, de noche, en dias feriados, durante las vaca
eiones, etc., para fines coneiliables con el austero canicter del ecli
ficio y con el ambiente de respeto que debe prevalecer en eHos. 

A prop6sito de una disidencia redente surgida al respecto en 
Berlin, el Ministerio de Instrucci6n Publica dict6 1a siguiente dis
posicion que se prop one reglamentar la cesion de locales a fin de 
evi9-r conflictos entre las autoridades escolares y los solicitantes. 
Por ahora pueden cederse las aulas: 1°, para ensenanza de doctrina 
cristiana que precede a la primera comuni6n; 20, para ensenanza 
particular de ninos del distrito autorizada por la inspeceion; 3°, para 
organizar .juegos infantiles; 40, para celebrar el arbol de navidad; 
50, para c1ases de perfeccionamiento de adultos; 60, para confereneias 
particulares instructivas para ninos; 7°, en escuelas rurales para se
siones del consejo local y de autoridades municipales cuando est&s 
costean las escuelas, y de los representantes de la corouna ec1esiastica 
(consistorio ). 

En todos los demas casus es preciso solicitar los locales del 
gobernador 6 del alcalde, autorizados para cederIos, pero siempre 
con facultad de revocar el permiso en cualquier momento . 

.JAPON 

ESCASEZ DE MAESTROS 

Hayen este imperio 109.000 maestros primarios. De estos 
36.000 marcharon a la guerra. La escasez es grande. En muchas 
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escuelas ensefian los maestros en dos cursos, de manana y de tar
de, 10 que envuelve sin embargo graves inconvenientes, tanto para 
maestros como para alumnos. Los primeros Bevan sobrecargo de 
trabajo sin compensaci6n, y los segundos no tienen ni pueden espe
rar del maestro la misma disposici6n y resistencia por la tarde co
mo por la manana. A pesar de ello hliblase y~ de continuar Con 
el sistema aun despues de la guerra, y tam bien de c1ausurar algu
nos seminarios, por razones de economia. Es de advertir que en 
el ]ap6n el maestro gana 10 a 12 yen mensuales ($ 6 Ii S 6 1/2 oro)_ 
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Un gran problema de educacion. Economla domestica pracLica-Condiciones del 
Lrabajo inLelecLual en los niiios-La esLatura humana-La escuela y Ja vida 
-La marcha y 1a higiene-Robinson Crusoe. 

Un gran problema de educaci6n 

ECONOMiA DOMESTICA PRACTICA 

Es, dice el National Educator ensefiar a los niI'ios y a las ni
nas, la vida del hogar. 

En relaci6n consigo misma una nma debe conocer: 
l.o Como debe formar y cuidar su propio guardarropa. Elecci6n 

del materialj gusto en el vestidoj como debe vestirse en las dife
rentes ocasionesj la salmi y el vestidoj la sencillez. Importancia de 
las composturasj confecci6nj limpieza de la ropa, como se quitan 
las manchas yel polvo. La canasta de labor-que debe contener y 

como debe conservarse. Lavado (empleo del jab6n, del azul, etc.), 
almidonado, planchado, etc. 

2.0 Cuidado de su persona. Embellecimiento, conservaci6n de 
la salud, atractivoj cuidado de las uI'ias, dientes, cabello; banos, ar
ticulos de toilette-elecci6n y cuidadoj usa y abuso de los perfumes 
y cosmetieos. 

3.0 La habitaci6n de una nina-conveniente, atrayente. Que de
be contenerj c6mo debe arreglarse, decorarse y cuidarsej barrido, 
limpieza, ventilaci6n. 

En relaci6n con su familia: 
l.o Privilegios y deberes de una hija. C6mo debe aliviar los 

trabajos y cuidados de la madre. Valor y necesidad de conocer 
el manejo de la casa. Sistema, desarrollo de un plan. 
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2.0 Su relacion con los berm an os y hf'rmanas. Como hacer atra
yente el hugar para los varones. Ideales elevados de la mujer. 
Necesidad de la abnegaci6n de sf misma. Distribucion de los pIa
ceres y de los cuidados. 

3. 0 Fabricacion del pan. El te y el cafe como bebidas; el mer
cado; estudio de los articulos crudosj arreglo de un menu sencillo. 

4.0 El comedor; la mesa, Sll arreglo y cuidado; cuidado de la 
vajilla, su limpieza; ma;}teleria; servicio. 

50 Cuidado de los ninos; un aposento de enfermos; como debe 
procederse en las diferentes emergencias-curacion de las berid:ls 
comunes, quemaduras, golpes, accidentes. 

En relacion con sus amigas: 
1.0 La verdadera base de 'Ia amistad; elecci6n de las amigas. 

Equilibrio de los deberes en el hogar y en la sociedad. 
2.0 Vida social. Diferentes c1ases de reunionesj rf'cibos, convi

dados. Deberes de hospitalidad, atenciones con los huespedes e in

vitados. Fiestas socia1es, invitaciones, aceptaci6n y no aceptacion. 
3.0 Conducta en la calle; en las reuniones publicas. 
4.0 Adornos de la casa. Proporcion, utilidad, sencillez, armo

nia, belleza; hacer de poco 10 mas que se pueda. Cultivo de las 
flores. 

Ocupaciones: 
Medios p0sibles de ganar dinero alm en el hogar. Industria; 

economfa en los gastos. 
Hogares de otros paises y de otros tiempos ccnsideradus y 

comparados con el hogar americano. 
Importancia de la formaci6n de buenos habitos de conducta; 

cuidado de la salud. 

Condioi6n del trabajo inteleotual en los ninos 

Una revista pedagogica norteamericana, The Atlantic Educa
tional Journal, publica el resultado de una iD\Testigacion tendiente 
a determinar las circunstancias mas favorables al trabajo intelec
tual en los nmos. Los hechos demuestran, parece, que los es
colares se hallan mas aptos para el estudio en la mafiana que 
en 1a tarde, y que el medio mas seguro de obtener resulta
dos satisfactorios es hacer seguir cad a hora de trabajo por una 
media hora de reposo. El peri6dico concluye proponiendo que la 
duraci6n del dfa escolar propiamente dicho sea reducido a cuatro 
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horas de la manana, pOl' ejemplo, de siete a once 6 de ocho a doce, 
y que cada -hora de estudio. no comprenda de hecho mas que 45 
a 50 minutos de trabajo seguidos de 10 a 15 minutos de recreo. Las 
clases de la tarde se reservarian para' Jos trabajos manuales 0 pro
fesionales, para la gimnasia, para los juegos y paseos escolares. 

La estatura humana 

De un estudio publicado pOI' Dastre, en la Re'Vue des Deux 
1'v/olldes, resuIta la conclusion consoladora que la estatura hurnana 
no ha disminuido en el ('urso de las edades. Dice el autor: 

• Magallanes, es el que diviso por primera vez Patagones en 
1519, entre la Tierra del Fuego y el continente americano, en una 
region que habia creido inhabitada_ Recibio un dia la visita de un 
natural, venido sin duda de bastante lejos, alegre, vigoroso, confia
do, y que no vacilo en trasladarse a bordo. Se dice en la relaci6n 
del viaje que la tall a de ese salvaje era tan alta que la cabeza de 
un hombre de la tripulacion de mediana talla no Ie llegaba mas que 
a la cintura_ Era grlleso a proporcion. Su fuerza era considerable, 
y su apetito en reJacion con su talla. Habiendo sido bien tratado, 
condujo pronto a otros de sus compafieros, hechos todos como el 
mismo. Magallanes les dio el nombre de patagones. 

Si debieran tomarse los terminos de esta descripcion en su ri
guroso sentido, habria. que admitir para este patagon, una talla 
aproximada de 8 pies y 1/2. En otra parte, es verdad, el autor del re
lato no da a esos indigenas mas que una estatura de 7 pies, 6 pul
gadas; es dedI' casi 2 metros y 1/2. Nada mas instructivo en conocer 
la variedad de las apreciaciones de que ha sido objeto esa talla de 
parte de los viajeros que los han ~ visto. Magallanes les dab a 7 
pies y 1/2, el comodoro Byron 7 pies, el holandes Sebald de Noort, 
10 a 11 pies. POI' otra parte, Commerson no les atribuia mas que 
una talla un poco superior a la media de nuestros paises, es decir 
de 5 pies 8 pulgadas, a 6 pies. Ninguno pasaba de 6 pies 4 pulga
das. Hay mucho de aqui .al gigantismo. Y los patagones en efec
to no son gigantes. Topinard, que, hace unos cuarenta anos, midio 
las osamentas de bastante gran numero de ellos, les asigna una ta
lla de 1 metro 78. 
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La escuela y la vida 

Se ha reprochadu a la escuela de alejarse demasiado de la vi
da pnlctica, se Ie ha reprochado de no adaptarse al medio geogni
fico, economico y social, un director de escuela de Paris, dice 
L'Ecole Nouvelle, ha dirigido a SllS ex-alumnos, hoy ya hombres, 
un cuestionario cuyas respuestas servinln para orientar los esfuer
zos comunes de· los maestros por el mayor provecho de los esco
lares actuales. He aqui ese cuestionario: 

1.0 De una manera general lCUa! es vuestra opinion sobre vues
tra escuela, sobre los metodos, los procedimientos de ensefianza y 

el sistema disciplinario, sobre la educadon que se da en ellas? 
2.0 ,Que iofiuencia real ha tenido su accion sobre la formacion 

de vuestros habitos? de vuestro caracter? de vuestra conducta? 
3.0 ,Habeis recibido en ella una preparacion suficiente para la 

vida practica? 
4.0 ,Que parte Ie atribuis en vuestros exitos? len vuestros fra

casos? 
5.0 Indicad francamente las particularidades que juzgueis mas 

felices, luego todo 10 que os parezca defectuoso en su organizacioo, 
en sus metodos, en su espiritu, e indicad las mejoras que deberia 
realizar, segun vosotros, para responder de la manera mas comple
ta posible a su destino. 

Esta consulta ha despertado verdadera curiosidad y procurare
mos tener al corriente de sus resultados a nuestros lectores. 

La marcha y la higiene 

En un congreso habido en Breslau, el doctor Thalmitzer pidio 
que la marcha al paso sea suprimida en nombre de la higiene de 
los conscriptos. eEl paso cadencia~o, dijo, es una violencia hecha a 
la naturaleza: no permite al cuerpo caer sobre el talon, suprime el 
movimiento de las caderas que asegura el equilibrio del cuerpo .• Ma
dame Girard, inspectora de escuelas maternales de Francia, pide 
tambien en L'Ecole maternelle et eltjantine, la supresion de la mar
cha al paso en las escnelas. En nombre de la higiene primero: la 
marcha al paso levanta el polvo que maestras y dis,cipulos absorben 
tanto mas cuanto Que marchan cantando; el ruido no prepara de 
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ning(ln modo a1 nino para pensar y meditar; e1 paso cadenciado es 
contrario a la vida, no da ninguna gracia a nnestras ninas; el canto 
s610 bastarfa para acompaf'l.ar los movimientus de entrada y salida 
de las clases, y la inspectora anade que la disciplina no deja nada 
que desear en las escuelas en que se ha suprimido la marcha al 
paso. 

Robinson Crusoe 

Uno de los libros de lectura predilectos de la jO.ventud es y se
guira siendo todavia por muchos anus . Las aventuras de Robin
son., pero pocos nif'l.os sabran que el personaje ha realmente exis· 
tido. Seg(ln L' Echo, se cumplierun el 4 de Octubre pr6ximo pasado 
200 anos desde que el marinero Alejandro Selkirk, (a) Robinson 
Crusoe, en las isla de Juan Fernandez [rente a la costa de Chile, 
di6 principio a su involnntaria reclnsi6n que dur6 hasta Febrero de 
1709. 


