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La Revoluci6n de Mayo y la ensenanza 

De una obra inedlta del Pro/eso/, 
Alldrds Ferreyra. 

Como observa muy bien Hippeau, «la Repllblica Ar
gentina ha comprendido desde su origen que la educaci6n 
popular es e] fundamento mas s6lido sobre el que pueden 
reposar las libertades pllblicas», hecho que atestiguan las 
diferentes constituciones que sucesivamente se ha dado 
hasta la que hoy la rige, las cuales incluyen disposiciones 
precisas que atribu yen a] Gobierno general una iurisdicci6n 
y dfreccion supremas en materias de instrucci6n pu
blica. (3) 

Reconoce tambien el misll10 autor que la re-vo]ucion 
de 1810 trajo cambios radicales en la ensefianza (2) y, aun
que se abstiene de compararla con la de Norte America, 
conviene en que vistos desde la mira de la intensidad de 
sus esfuerzos, puede acordarse a ambas naciones igual ad-
111 i raci on. (:l) 

Cumple a nuestro prop6sito sefialar estos esfuerzos a 
traves del periodo hist6rico que estudiamos, porque ellos 
sefialan, por sus tendencias, el espiritu democratizador de 
la epoca, y justifican an te ]a posteridad la impotencia de 
lo~ hombres de]a revoluci6n en medio de aquel caos, en. 
que se agitaban confusamente tantos intereses en contra
dos, tantas pasiones altas y bajas, tantos nubarrones en el 

(I) llippeau-L'illstruction dans la ReplIbli!Jue A/'oentiIH', pog. 2. 
12) Obru c!tada, pllg . XLIX. 
,3) IJippeall, etc. Obl'a cituda. 
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futuro de aquella incipiente nacionalidad forjada en la pira 
de su pIopio sacrificio, y explica los resultados esteriles de 
la efimera vida de su creacion. Vienen a nuestro recuer
do las palabras del poeta: Tantae 1ll01is erat r01nanal1'l con
dere gelltem. 

jCuan difici1 era constituir 1a nacionalidad argentina! 
puede pensarse. 

Asi 1a Asamblea del afio 13 expide el6 de Mayo un 
reglamento para la manutencion, educacion y ejercicio de 
los nifios libertos, en el que se provee a todo 10 necesario 
desde la lactancia hasta la tutela y c:uratela referente a su 
sostenimiento, educacion y provecho de su trabajo hasta 
los veinte anos. 

Establece tambien la Facultad y ensefianza de la me
dicina y nombra una comision compuesta de los sefiores 
Alvear, Anchoris, Lopez y Monteagudo, para que proyec
ten la creaci6n de una Escuela 1\Iilitar. 

Ordena que los estudios que se bacfan en el Semina
rio Conciliar se practiquen en el Colegio de San Carlos 
debiendo ser regenteadas las catedras por los que las sir
viesen con dotacion del Estado en dicho Colegio. 

Pero la reso1ucit)n que verdaderamente honr:l a aque
lla Asamblea y 'basta para conquistarle el titulo de repu
blicana, es la referente al castigo corporal que se infligia a 
los nifios y a los jovenes, asi como es uno de los borrones 
que el11panan el acto de grandioso desprendimiento del 
General Belgrano, al presentar la reglal11entacion de las 
escuel!ls que debian fundar .. e con los 40.000 pesos con que 
Ie premiara el Gobierno. 

Por una contradiccion inexplicable el mismo ciudada
no que en el siglo anterior aboliera el castigo de azotes 
para los ninos de las escuelas del Consulado, fundadas ba
jo sus auspicios, autoriz0 por el Reglal11ento que pudieran 
darse «de seis hasta doce azotes cuando mas». -

Una de las mas barbaras costumbres que quedaban 
del siglo anterior era la de castigar con azote, desde cinco 
hasta treinta golpes que se daban 'obre las carnes blandas, 
a los nifios de las escuelas. Este proceder atroz y humi
llante no solo era un castigo 6 un medio de represi6n, sino 
algo mas horrible y mas brutal todaYia, un metodo de en-
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sefianza arreglado a la doctrina de que la Zet1'a con sangre 
entra, profesado y aplicado dia a dfa en los conventos de 
frailes, las mas veces corrompidos, que humillaban asf y 
envilecfan a las pobres criaturas que tenian que pasar por 
este despotismo romano antes de entrar a la vida civil. (t) (20) 

Los miembros de la Asamblea, no solo porque habian 
pasado casi todos por este infame tratamiento, sino para 
dignificar las generaciones de hombres lib res y el caracter 
civil con que debian entrar en la vida publica, decretaron 
por Ley de 9 de Octubre, la abolici6n de los castigos de 
azotes en las escuelas, bajo severas penas y represiones 
contra los maestros, que se permitieran ese desahogo de 
su enojo, 6 medio de ensenanza. 

«Queda desde hoy, decia, abolida y prescripta seme
jante costumbre y pasese oficio al Cabildo de esta Capital 
para que 10 haga cumplir en sus escuelas, y al Intendente 
de Policia en las escuelas particulares, bajo la inteligencia 
que los maestros que contravengan este decreto seran pri
vados de su oficio y castigados como infractores de la Ley; 
pudiendo, por otra parte, emplear con sus discipulos los 
estimulos decentes del honor, y de la emulaci6n con otras 
correcciones que no sean penas corporales aflictivas.» 

.Este resabio de la barbarie ha pasado .por la ley de 
atavIsmo a nuestras costumbres desde los tJempos de la 
monarqllia absolllta, y vergUenza da decirlo: aLll1 hoy en la 
Capital Federal no falta uno que otro maestro a quien su
marian y destitllyen a veces las autoridades escolares por 
haber comprobado la aplicaci6n de castigos corporales . 

Verdad es que no conocemos casos de ensanamiento, 
analogos a los que record amos de nuestra infancia (2 7 
afios atras), pero en el estado de nuestra civilizaci6n actual, 
tocar a un nino con un dedo, debiera por 10 menos mere-

(l) (20)!!!! Hemos of do d.. uno de los hombres mlls yenerables y diS Lin
guidos del tiempo de la revoluci6n contarnos que jamas habfa dado lugar a que 
se Ie impusiese ningun casti go. Pero que cUt'sando latinidad , habfa UDOS seis u 
ocho nilios iDcapaces de aprender la jel'ga del metodo nebrijiano. Que caDsado 
el proresor de darles azotes y de pel'der tiempo con ellos, los distribuy6 entre 
los mas adelantados p II'a que les enseiiasen, declarando que los azotes recae
rian sobre los maestros suplentes, si los discipulos no correspondian a 10 que 
debian saber. EI caso lleg6, como e ra de esperarse, y el joven suplente recibi6 
seis a7.otes: de la clnse fue al lecho atacado POl' un aceeso de fiebre eerebral.
(L6pez, tomo IV, pog o 361). 
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cer la sentencia recaida el 21 de Enero de 1814~ en la cau
sa seguida al presbitero don Diego Mendoza pOl' haber 
quebrantado el decreto que prohibia a los maestros de es
cuela castigar a los ninos con la pena de azotes: (lCHO 
M£SES DE RECLUSION, MULTA Y LAS COSTAS DEL PROCESO. (I ) 

Como la historia es una ensenanza, creemos oportu
no seguir el proceso de est a idea revolucionaria, aunque 
faltemos a la redaccion cronologica, por cuanto el aSllnto 
es de suyo trascendental en nuestras costum bres presentes 
y ejercera su imperio, no 10 dudamos, en las practicas del 
porvenir; pues vemos en la extirpacion absoluta del castigo 
a los ninos, salvo sea el que ditnana de las reacciol/('s natu
rales de SllS aetas, el medio mas fecundo de iluminar al ma
gisterio nacional, a fin de que busque dentro del estudio de 
la psicologia infantil y humana, el reemplazante pedago
gico eficaz de los recursos docentes inventados por la bar
barie e infiltrados por diatesis en las generaciones siguien
tes, que se precian de mas civilizadas. 

De Spencer abajo, concuerdan los mas ilustres peda
gogos y antropologistas modernos en esta materia. 

La junta de observacion en la 8a de las providencias 
generales de su Estatuto Provisional de5 de Mayo de 181;) 
revoco el decreto de 9 de Octubre de 1813, quedando en 
consecuencia los maestros autorizados para imponer la 
pena de azotes con moderacion. (2) 

El soberano Congreso Nacional no podia aprobar 1m 

castigo tan infamante; asf fue que el reglamento provisorio 
que se sanciono en 3 de Diciembre de 1817 prohibio este 
abominable modo de cm:regir, en su providencia decima al 
cIeclarar (3) abolidas las disposiciones no comprendidas del 
Estatuto Provisional. Volvio, pues, a quedar vigente el 
decreto dado en 9 de Octubre de 1813 que suprimiola pe
na de azotes; a pesar de todo subsistfa esta practica de
graclante, e instruido de ella dolorosamente el Gobierno, 
expidio el decreto de fecha 22 de Mayo de 1819 ratifican
do la prohibicion de la pena de azotes, por ser su aplica-

(1) Gaceta del 26 de Enero de 1814 
(2) R. O. t. I, pag. 323. 

(3) Id . id. id. id. id. id. 454. 
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cion un trascendental abuso que infiuye en la degradacion 
de los jovenes que cleben educarse para la patria con de
cencia y con honur. (1) Uriarte hace notar «que ese medio 
denigrante de correccion se empleaba especialmente en los 
conventos. » 

Tales son los antecedentes legislativos sobre la ~upre
sion de los castigos corporales 0 afrentosos, cuyo principio 
se ha consagrado despues por el articulo 56 de la Ley de 
Educacion de la provincia de Buenos Aires, dada en Sep
tiembre 26 de 1875, y por el articulo 2H inciso 3 de la Ley 
Nacional de Educacion del 8 de Julio de 1884. 

2Que puede significar para el progreso y legitimidad 
de la idea revolucionaria el hecho de no exi .. tir el ano 12 
mas que cinco escuelas en la ciudad de Buenos Aires, co
mo dice Uriarte (2) y ninguna de ninas como dice Herrera, 
si en el surco abierto por la revolucion se habfa sembra
do principio pedagogico tan fundamental que 80 anos 
de pues, no seria bien comprendido y arbcado todavia? 
En Septiembre lOde 1820 el Cabildo abrio una subscrip
cion voluntaria para la educacion de ninas. Declara en la 
invitaci6n hecha al vecindario, que a fin de que sean mas 
n'ipidos y eficaces, al mismo tiempo que mas sencillos los 
progresos de la instrucci6n ha acordado establecer todas 
las escuelas bajo el nuevo plan de mutua ensefianza de Lan
caster. Las escuelas que basta elano 1820 sostuvo el Cabil
do, eran de ninos y ansiosos de establecer una 0 mas para 
nmas, habia resuelto destinar con tan loable objeto, una su
ma de dinero; 10 que no pudo efectuar por el estado de sus 
fondos apurados. (3) No habia pues, en Buenos Aires, en 
1 20, una sola escuela publica para ninas y para crear la 
primera se recurria a la subscripcion voluntaria del vecin
dario. 

No nos dejemos extraviar por los numeros de la esta
c1istica muda: aquellos legisladores hubieran creado mu
chas escuelas, si hubiesen vivido en paz, si otras tare as 

(1) Id. id. id. ~ . I, pllg. 5tl. LL. Y llD ct. t. II, pllg 15 
(t) Pllg. 176. 
(3) Ga':eta del t5 de NOYiembre de 1820, ci~ado en el inrol'me del Departamento 

rle Escuelos, p<lg. 39 
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menos premiosas, no hubiesen puesto en suspenso hasta su 
seguridad personal. 

~as cifras por si solas no son. bastante elocuentes. 
A buen seguro, que al reflexlOnar 'obre ello, se COn

vendni con nosotros en que, si la escuela del poryenir se 
encarga de hacer la distribucion racional de las energias 
cientificas, en forma tan poco cruel, para sus educandos, 
como se establecia en el \'oto de la Asamblea del ano 13, 
no podni por cierto ser madre de ninguna cruelc1ad. Si 
vis pacen para paGen. 

La suprema aspiracion de los estadistas del periodo 
comprendido entre 1813 a 1820, se traduce, sino en he
chos prctcticos siempre, en solemnes declaraciones que 
habran de ecbar raices y proc1ucir fruto mas tarde. 

Tal puede considerarse uno de los fundamentos que 
se dan en el manifi~sto dirigido a las naciones pOl' el Con
greso en 1817 y que ya hemos transcripto. I I ) eel deber de 
ali vial' las miserias de los ciudadanos proporcionandoles 
los medios de prosperar e instruirse» -com prendido entre 
los c Deberes del Cuerpo Social» del Estatuto Provisional 
del mismo ano. 

La Constitucion del ano 19. entre las atribuciones del 
Congreso sefiala la de «formar planes uniformes de edu
cacion publica y proveer de medios para el sosten de e:::.ta
blecimientos de esta clase » y da derecho a las Universida
des, con autoridad para conferir grados cientificos, a eleo-ir 
tres Sen adores al Congreso, de entre sus miembros. (2 ) 

Revelase una vez mas en estas disposiciones la bata
lla interior que sostenian los patriotas de esta epoca, entre 
la idea democratica y los prejuicios monarquico here
dados. 

Dice Lopez, que la mayor parte, sino todos los hom
bres publicos del Rio de la Plata, es decir, del Virreynato, 
habian curs ado y tomado sus grados en aquellas solemnes 
Universidades y Colegios del Perll. Alli estaban y ense-
11ahan los que habian sido sus maestros; alli los grandes 
dignatarios de las famosas escuelas, donde a manera de 

( 1) Pag l- Obra in edita. 
(2) El prospecto rue obra del Del:1 n Fun es, 
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Salamanca, de la Sorbona, de los tiempos egipcios, se dis
cutian todos los ramos de la ciencia; alli donde terribles y 
famosos razonadores manejaban con admirable destreza 
las sutilezas del metoda aristotelico, y penetraban con len
;"rua ciceroniana en la naturaleza del hombre, de la socie
dad, de Dios, y de muchas otras cosas que ni ellos ni 
nadie entendi6 jamas; allf, los jurisconsultos que hacian 
doctrinas, como Solorzano, Evia, Villarruel y Cafiete. 

Es cierto que al bajar de aquellas alturas tan esca
brosas en 10 fisico como en 10 ulOral, los aires libres de la 
Pampa y del Hio de b Plata refrescaban la frente de mu
chos de los discipulos y que no pocos arrojaban el manto 
que habian agitado con garbo en las ruidosas mercolinas 
y sabatinas del claustro. Dice Avellaneda: «Nuestros 
congresales habian estudiado .10 que ensefiaban en sus 
tiempos las ' niversidades de Espana y America, y sus 
conocimientos teol6gicos y juridicos no les impedfan pro
mover la revoluci6n y asociarse a sus destinos. Compren
dian ell os cuan imperfecta habia sido su educaci6n litera
ria y el «Manmesto del Congreso. que el doctor Castro 
Barros firma, incluye la cleficiencia de los estuclios entre 
los males de la denominaci6n espanola. Para que «se 
formaran sabios y se desarrollaran genios» capaces de 
promover los intereses de su patria y de adelantar su civi
lizaci6n) se pusieron de pie, no dejandose otra alternativa 
:-;ino la independencia 6 la muerte » .................. . 

fue precisamente el Congreso de Te()logos, el primero que 
abri6 los nuevos rumbos a la ensenanza. La primera pa
tente expedida para acreditar el nombramiento, como pro
fesor, de un sabio europeo, se halla firm ada por su pres i
dente y grabada con su sello. Lease la sesi6n del 27 de 
Julio de 1818. El Congreso nombra por un acto solemne 
al celebre Amadeo Bompland, «Profe50r de la Historia 
Natural en las Provincias U nidas »; encareciendo con pa
labras pomposas las ventajas de estos estudios. » Pero no 
era menos cierto tambien que muchos otros, a pesar de su 
patriotismo y de su decisi6n por la independencia, se ha
bian vinculado con amor y con respeto a esas tradiciones 
y al magisterio de la vida colonial, que por sf mismo era 
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algo asi como una esfera social, elevada y aristocnHica, 
con respecto al COm-Lill, que si bien no tenia los accidentes 
de una nobleza de raza, componia al menos un cuerpo 
homogeneo de personajes eclesiasticos y civiles, condeco
rados con los altos grados de su clase y considerados co
mo eminencias inconcusas del estado social. Era entre 
estos, donde la idea de constituirse en monargufa libre, 
tenia sus mas fervorosos adeptos; y como no era posible 
que el trono que querian erigir fuese aceptado por ningu
na de las monarquias extranjeras, el patriotismo local y el 
lirismo americano se habian dado la mana para sugerirles 
el proposito de unir los dos extremos de ese patriotismo 
como una reivindicacion y como un·a evoillcion que debia 
poner a la America del Sur en analogfa yen concordancia 
de naturaleza politica, con el organismo de las grandes 
poten9ias de Europa en 1816. ( I ) 

A pesar de todas las perfecciones con que la consti
tuci6n del afio 19 pretendi6 organizar la RepLlblica Ar
gentina, los pueblos que ocupaban su vasto territorio ha
llabanse en mal momento para entenderse con el tierno cari
fio sobre el modo de gobernarse con el juicio y con la sen
satez que los legisladores querian pedirles. Se hallaban 
unos en plena apatia, y los otros dominados por pasiones 
incoherentes y pOl' caudillos locales que hacian imJJosible 
el avenimiento reflexivo de todos, para que renunciando 
a los moviles sordidos de su egoismo, sujetara cada uno 
su posicion y sus miras a los influjos de la ley general» Y) 

Si el Congreso de Tucuman no hubiese tenido otra 
gloria, bastaria para merecer los honores de la posteridad, 
el haber design ado como Director Supremo de las Provin
cias Unidas a don Juan Martin Pueyrredon. 

Recjbido, como dice el general Mitre, de una situa
cion prefiada de peligros y de un gobierno sin fuerza real 
y sin autoridad~moral, nacido en medio de una disolucion 
politica, sin mas punto de apoyo que el Congreso que Ie 
habia dado origen y que por haber destruido su propia 
base se hallaba amenazado de nulidad por el desconoci-

(1) Ldpez, Torno v , plig s. 545, 546 r 547. 
(2) Ldpez, Torno VII, pligs . 571 y 512. 
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miento abierto de todo el pafs a su autoridad, 0 dueno de 
una obediencia condicional, tuvo no obstante la gloria y ]a 
fortuna de que en la epoca de su gobierno, se retardase, 
por 10 men os, la disolucion politica y social, mientras se 
consolidaba la obra de independencia, y de que todas las 
fuerzas organizadas que concurrieron a SLl elevacion Ie 
acompanasen hasta el fin de su gloriosa carrera, aun des
pues que las fuerzas vivas de la opinion Ie habian abando
nado y cLlando el poder por el representado se descompo
nia dentro de sus propios elementos y comenzaba a des
plomarse sobre sus resortes gastados. 

Admira ver a este hombre cvn la frente serena 
entre la calumnia, los rum.ores y acusaciones alarmantes 
de la oposicion, rodeado por la anarquia interna y «afron
tando la mas grande complicacion exterior que hubiese 
surgido en el curso de la revolucion », causa admiracion, 
repetimos, verle abordar tranquilo la reforma social simul
tanemente, «siendo uno de sus primeros objetos, dice L6-
pez, asi que la victoria de Chacabuco Ie quito los temores 
de la guerra, la instruccion publica». 

La primera medlda del Director Pueyrredon fue dar 
la comision a los Ministros Lopez y Trillo en Junio 3 de 
1817, de levantar una indagacion del estado en que se ha
llaba la ensenanza que se impartia en los conventos de 
religiosos regulares y en algunos, establecimientos particu
lares con eI objeto de dade el ensanche conveniente. 

De la investigacion resulto que desde el ano 12 al16, 
la instruccion publica habia estado abandonada a la accion 
espontanea del convento de San Francisco, donde los frai
les mantenian una escuela primaria numerosisima, dos au
las de latinidad 0 mas bien dicho, 'de jerga, y una aula de 
filosofia reducida a la dialectica, al estudio de las cuestio
nes dogmaticas y de las contradicciones de las doctrinas 
hipoteticas formuladas por las divers as sectas 0 escuelas 
del Peripato, sin ninguna clase de ensenanza positiva cuya 
base fuese el estudio de los hechos naturales, metafisicos 
o sociales. Que podian hacerse solamente dos excepcio
nes: la escuela de dibujo afecta al Consulado creada por 
la energia e incansable iniciativa del Padre Castaneda y 
cuyo objeto, segun decia, era preparar a la juventud para 
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lucir y clesempenarse en la industria de las artes y oficios; 
y el plantel de estudios matematicos ere ado por el joven 
espanol, ingeniero m ilitar Felipe Senillosa; emi~rado al 
Rio de la Plata por haberse comprometido en el partido 
de Jose Bonaparte; pues la escuela de matem"Uicas creada 
por la Junta revolucionaria de 1810 se habia cerrado des
pues de ano y medio de existencia, a causa de haber sido 
fusilado en 1812 el coronel Santenack q"lle la dirigia, por 
hallarsele complicado en el complot de Alzaga. 

La ensenanza primaria estaba reducida a tres escue
las de alguna nota, para las gentes acomodadas que podian 
pagar la instruccion elemental de sus hijos (1) Dirigfan
las don Rufino Sanchez, don Francisco Acosta y don Ma
nuel Robles. Se ensenaba contabilidad comercial, grama
tic a castellana, lectura y escritura. Para los pobres solo 
existfan los cuatro conventos de regulares y en ell os se 
daba unicamente lectura y escritura y eran contados los 
que recibian esta instrucci6n. 

Dice el doctor Uriarte que en 1815 merece mencio
narse la Escuela de la Patria creada en San Juan por ini
ciativa del Cabildo de la Capital de dicha Provincia; en 
ella aprendio Sarmiento las primeras letras y el nos ha 
transmitido los datos que poseemos de ella en las lineas 
siguientes: «Un espacioso local vecino a la Plaza de Ar
mas, daba cabida en tres grandes salones a mas de tres
cientos ninos de todos los extremos de la ciudad y subur
bios y de todas las clases de la sociedad; no siendo raro que 
de una sola cas a viniesen it la escuela los amos y los cria
dos, y aLll1 los esclavos, quienes se daban entre si, por los 
reglamentos de la escuela, el tratamiento de senores, para 
evitar el tuteo entre los ninos y hacer desaparecer desde 
temprano y por los habitos de la educacion, las distincio
nes de clases que hasta hoy ponen trabas al progreso de 
las costumbres democraticas en las RepLlblicas Hispano
Americanas. La decoracion de aquellos vastos salones era 
suntuosa para una escuela» . (1) 

Dividiase la escuela que estaba a cargo de don Igna
cio Fermin Rodriguez en tres secciones en que respectiva-

(1) Educaci6n Popular. 
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mente se daba lectura y escritura, doctrina cristiana y las 
primeras nociones de aritmetica y gramatica y finalmente 
gramatica y ortografi~ detallada, aritmetica comercial com
pleta y una parte de Algebra e Historia Sagrada, con al
gllnas nociones de geografia. (1) 

Los estimlllos pllestos en jllego eran los de ganar los 
primeros asientos en clase para obtener al fin del mes, los 
centavos que el Gobierno destinaba para los nifios que con
servasen por sus propios esfuerzos el primer lugar en clase. 

iQuantum mutatus ab illo! «Este procedimiento con 
todos los graves inconvenientes que envuelve, dice Uriar
te, era no obstante superior a los practicados entonces». 

«El sistema empleado en est a escuela era el simulta
neo mixto, habiendose opuesto el director a introducir sal
vo en sus reglas secundarias, el sistema mutuo de Lan
caster. 

«Estas ci rcunstancias revelan las aptitudes pedagogi
cas del Director de la Escuela de la Patria. 

e Poseia bastantes conocimientos de la Pedagogia in
glesa (se dirige sefialadamente al cultivo del caracter), que 
seguia de preferencia; y en alto grado el espiritu del ver
dadero institutor. 

eHaciase respetar sin esfuerzos, de todos sin excep
cion, respeto mezclado de amor, que acompafiaba a sus 
discipulos aun en la vida adulta aunque hubiesen alcanzado 
algunos de ellos otras posiciones en la esc ala social. 

cSu ensefianza no tenia por objeto grabar las leccio
nes en la memoria de los nifios, sino desenvolver sus fa
cultades para hacerlos pensadores e inteligentes desde 
temprano. 

e Su espiritu era religioso, pero so bre todo se esforzaba 
por inculcar los principios de moral. 

«Su ilustracion era muy superior a la de la generali
dad de los que por entonces se dedicaban al preceptorado. 
Compuso y mando imprimir, en Buenos Aires, para su es
cuela, una gramatica, una ortografia y un tratado de arit
metica ». l2) 

(I) Uriar~e, pags. ll8 y [20. Obra ci~. 
(2) Uriarte, pags. 'Il9 y 120, obra ci~. 
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El doctor Bianco, menciona como alumnos de esa 
misma escuela a Rawson y Del Carril, y dice: «Grande 
debia de ser la influencia moral del maestro Rodriguez, 
cuando Sarmiento, despues de visitar las escuelas alema
nas recordaba comp1acido que la de su provincia estaba a 
la altura de aquellas ». (1\ 

El ano 16 se cre6 la Escuela Militar, proyectada el 
ano 13 como 10 dejamos dicho, y en ella se ensefiaron al
gunos ramos correspondientes a los estudios secundarios 
y especialmente las matematicas. (2) 

Tal era el estado miserable en que se encontraba a 
ll1strucci6n publica en las Provincias Argentinas, al tomar 
posesi6n de su puesto el Director Pueyrred6n. 

PROF. A NDRES FERREYRA. 

(t) Obra cit, p<l.g. 8i Y num. 7 de Ja Evoluci6n Educativa alio \ 9~. 
(2) Uriarte-Obra cit ., p<l.gs . 1.1.9 y 129. 



EL DIBUJO EN LOS GRADOS INFERIORES 

DE LA ESCUELA PRIMARIA 

Conj'erencia dada en los Consejoi 
E.ocolares de la Capital F ederal. 

Senoras, senoritas y senore~: 
Esta reunion tiene por objeto sentar algunos de los 

principios a que debe responder la ensei'ianza del di
bujo en las clases a vuestro cargo. Mi tarea, en este caso, 
' e halla en grade sumo simplificada. 

Varias de las dificultades que se presentaban al tratar
se del profesor especial, desaparecen hoy al dirigirme al 
maestro de grado. . 

En efecto, con una critica a la manera como desarro
llaban su accion los profesores especiales, comenzo la con
ferencia que tuve el honor de darles el mes pasado. Con un 
aplauso a la manera como habeis realizado vuestros es
f,:e~zos, inicio hoy las palabras que tengo el honor de di
nglros. 

V uestra iabor ha sido debidamente apreciada por esta 
inspeccion y ocupa un lugar preferente en el informe pasa
do it la superioridad. 

Pero tenemos muchas cosas que corregir y mejoras 
que realizar, susceptibles todas de encaminarnos hacia la 
evolucion que se opera, asi en cuanto se refiere {t la mane
ra de encarar el dibujo cuanto en 10 que respecta a los me
dios que seguiremos para sacarlo de los limite estrechos de 
la rutin a en que se halta sumido y llevarlo al campo 
siempre fecundo de la observaci6n y la experimentacion. 

Tal vez os tocanl la peor parte en la obra que empren-

• 
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demos; la mas pesada, la mas dificil, la mas ingrata; aque
lla para la cual se necesita mas perseverancia, mas fe y mas 
espiritu de sacrificio. Y dire, tam bien, en la que se necesita 
mas ciencia y mas arte para ensefiar. 

Va is a dirigir al nino en los primeros pasos~ a iniciarlo 
en las primeras palabras del lenguaje grafico; vais a incul
carle principios, dirigiendo su incierta, torpe y vacilante 
mane en la ejecuci6n de los primeros signos escritos que 
den como result ante una forma. Vais, en una palabra, a 
significarle por primera vez 10 que importa ver, sentir, ra
zonar y expresar graficamente un objeto. 

No tendreis, empero, la satifacci6n de contemplar 
vuestra obra; no disfrutareis del resultado de vuestros es
fuerzos, pues allanadas las primeras dificultades, las mas 
graves, pasaran vuestros alumnos a la direcci6n de los 
maestros especiales, cuya misi6n es continuar y completar 
vuestra obra. 

Vais a desbrozar el terreno, a echar la -imiente, con
tribuyendo con vuestro constante regadio a la genninaci6n 
de tan delicada planta. Al profesor especial Ie correspon
dera no malograr vuestro trabajo, cuidar con solicitud su 
natural desarrollo y ... los frutos se produciran solos. 

I 
Por esto decfa que os toea en suerte la parte mas in

grata, la mas dificil, aquella para la cual se necesita mas 
perseverancia, mas fe, mas espiritu de sacrificio y tam bien 
mas ciencia y mas arte para enseilar. Quiero significaros, 

/

1 que os considero la base sobre la cual reposara nuestra 
ensenanza. Sois algo as! como los fundamentos que haran 
ala obra que emprendemos pasajera 6 estable, inconmo-
vible 6 de fugaz existencia, pues asi como reposa en e 
principio la bondad del metodo que adoptamos, as! tam
bien en vosotros reposara a su vez dicho principio, depen
diendo sus resultados, afortunados 6 n6, en gran parte, de 
vuestra constancia y de vuestra fe. 

Ningun esfuerzo en tal sentido pasara desapercibido 
para esta inspecci6n que comunicara imnediatamente a la 
superioridad todo aquello que encuentre en vuestras aulas 
digno de mencionarse como susceptible de contribuir al 
mejoramiento de esta ensenanza. 
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Solicitaba encarecidamente de los profesores especia
les que fueran maestros y no artistas en las clases a su car
go; que trataran de ser maestros, pero maestros de escuela. 
Significaba ello pedirles: paciencia, labor y constancia, las 
tres cualidades que os caracterizan. Os rogan~ a vosotros 
que continueis siendo maestros en vuestras clases de dibu
jo; que sigais desenvolviendo vuestra tare a como 10 babeis 
becbo basta abora: partiendo de 10 inconsciente y exponta
neo {l 10 consciente y refiexivo; de 10 individual y concreto 
a 10 general y abstracto, de 10 conocido a 10 desconocido, 
de 10 simple a 10 complejo. 

Desde este punto de vista no tengo nada que agregar. 
Reunfs, pues, la primera de las condiciones necesarias a un 
buen profesor de dibujo: sois maestros, conoceis la meto
dologia y teneis un absoluto conocimiento de todos y de 
cada uno de vuestros alumnos; estais en contacto diario con 
elIos y no sois para ellos una visita. . 

\~oy, pues, a limitarme pidiendo que seais un poco artis
tas; que inicieis en el nino el amor {l los espectaculos de la 
naturaleza, no solo desde el punto de vista cientifico, no 
solo desde el punto de vista analitico, sino tam bien des de 
el punto de vista e ·tetico. EI sentimiento de la belleza por 
la belleza misma; la contemplaci6n de una forma por la 
belleza que esa forma encierra. La distinci6n y la armonia 
son agentes de cultura, presentes siempre basta en la mas 
minima particula de la naturaleza. Este sera vuestro princ~
pio y vuestro fin en las clases de dibujo. 

Plantearemos hoy algunos de los puntos que debereis 
seguir; cuatro palabras y estareis en posesi6n del metodo, 
que sera vuestro, que os pertenecera desde que el nuestro 
se circunscribe a dejar toda la libertad posible a vuestras 
iniciativas; desde que reposara sobre los mismos fundamen
tos que las demas asignaturas, con las cuales se aunara, 
completando y fonnando asi con ellas un to do arm6nico, 
que tal debe ser el caracter del dibujo en nuestra escuela. 

Sacamos esta ensenanza del terreno de 10 convencional 
para llevarla al terreno de 10 racional, despojando a la asig
natura de la suma enorme de complicaciones yampulosida
dades inutiles con que se la ha envuelto, para presentarla ( 
en cambio, simple y modesta, pero sincera y elocuente, tal 
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como debio ~er para que este al alcance de todos y para 
que a todos sea (Itil, ya que es a todos necesaria. 

Pero trataremos antes otros puntos. 
En mis visitas de inspeccion, en las ideas cambia

das con algunos maestros y maestras Je grado, he encontra
do siempre mucha buena voluntad, con frecuencia verda
dero entusiasmo; pero tambien una manifestaci6n que de
searia ver desterrada de entre vosotros en cuanto concier
ne a la asignatura a mi cargo. Me refiero a la timidez 
unas veces, al terror en otros casos, a las dudas y vacila
ciones, a Ia poca confianza que habeis casi siempre demos
trado en vosotros mismos, en vuestra obra y en vuestro es
fuerzo. 

Y es ello por complet. infundado. 
Ahora puedo decirlo, afirmado y sostenerlo con toda 

desenvoltura, sin preocupaciones de ningLLn genero, sin te
mores de que se atribuyan eshis palabras a deseos de hala
gar y estimular con amabilidades extemporaneas y por 
completo fuera de lugar. 

Puedo decido, porque ya 10 he dicho en un informe a 
Ia superioridad, y porque a estas horas corre exacta afir
macion impresa y con mi firma al pie: 

En las closes d vuestro cargo es dOll de el dib/ljo en ge
neral presentoba un cardcter pedag6gico. 

El principio era malo pero 0 debiais someter. 
En el dibujo libre, en las figuras ilustrativas de algu

nas materias, historia, composici6n, ciencias naturales, fisi
ca, etc., etc., he descubierto, empero, condiciones raras de 
ohservacion; iniciativas pa~ibles de formar de cada uno de 
vosotros un maestro ideal de dibujo. 

Eran simples copias de estampas, me direis. 
2 Y no eran copias de estampas las que hacfan 10 ' 

maestros especiaIes? 
2Que habia algunos que copiaban del natural? 
Tambien he encontrado maestros de grade que es

tudiaban directamente del natural, muy raros, es cierto, pe
ro en igual nLlmero en uno y otro caso. 

V uestros temores, dudas y vacilaciones habrein au-
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mentado cuando os he dicho que signicabchs la base salida 
sobre la cual reposanl el principio que hoy implanta la su
perioridad. 

Efectivamente, sin vue 'tra obra no existira dibujo; pero 
ahora como antes, repito, vuestros temores y desconfian
zas son por completo infundados. 

Asi como el sentimiento del yo en el nino se afirma y 
,'e desenvuelve, pero no se constituye, as! tarnbien el 
dibujo en la escuela no puede ser otra cosa que la afirma
cion y el desenvolvimiento de facultades naturales ya exis
tentes en cada uno de vosotros. Enunciado el principio, 
encaminados hacia un solo fin todos los esfuerzos, con fe, 
con espIritu, cOllfianza y valentia, el principio, que es 
igual al de las demas asignaturas a vuestro cargo, solo, 
por si y ante Sl, dara sus frutos que estan mas cercanos de 
10 que creiamos aim los mas optimistas. 

No vamos a hacer Arte. No tenemos que hacer Arte. 
En \'uestras clases de dibujo, vais a ensenar solo a 

ver, razonar y escribir una forma. Seguireis siendo maes
tro~, y solo en tal canlcter os pedia que fuerais un poco 
artistas. 

~Ii confianza, mi enunne certeza, la seguriclad intima 
que abrigo respecto a nuestra obra me lleya a no ser tan 
breve como quisiera. Os pidn disculpa; pero desearia in
fundiros esa mi confianza pues la considero todo un vasto 
capital del que anhelo participeis. 

Yaqui \'a un ejemplo al propio tiempo que una afir
macilJn. 

En 1()70 se promulgaba en :Massachu~set.' (E. C.) una 
ley haciendo obligatoria la ensei'ianza del dibujo en las es
cl1elas prim arias. 

Apenas se encontraban cinco profesores en condicio
nes de cimentar dicha ensei'ianza. 

Se comenzo por unificar 1a asignatura adoptando un 
principio y Ull metodo. 

E.l principal organizador, el alma, dire, de e~e 111ovi
miento fue Walter-Smit, quien habia adquirido gran auto
ridacl por sus trabajos sobre ]a materia. 
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Los resultados los conoceis; en los Estados U nidos se 
ha llegado a un exito tal, que la vieja Europa con su tradi
cion gloriosa de Arte, no ha podido alcanzar todavia. 

Leyendo una obra que recientemente hice venir, en-
cuentro estos parrafos de Walter-Smit. 

Tomad bien nota y me dareis razon. 
Dice: _ 
.Debemos enseiiar aquello que puede ser aprendido 

ppr todos, y dir,ecta 0 indirectamente uti1 a todos. » 

«El unico medio .practico de hacer entrar e1 dibujo en 
las escue1as prim arias es confiar su enseiianza a los pro
fesores c()munes», equiyalentes a nuestros maestros de 
grado . , 

«Siendo los elementos de la forma un compuesto de 
aritmetica y de escritura, todo maestro debe encontrarse en 
condiciones de ensefiar el dibujo, sin necesidad de poseer 
un buen gusto excepcional 0 una extrema habilidad de 
mano. » 

«Todo maestro comun puede y debe enseiiar el dibu
jo: No hay necesidad de maestros especiales.» 

No estoy de acuerdo so bre este {Utimo punto con el 
profesor Sl11it. Creo que el profesor especial sera aun, por 
algllTI tiempo, necesario para los glados superiores. ereo 
tambien que los profesores especiales debenln dar una en· 
seiianza en l11ucho superior a la actual. Es todo obra de 
tiempo y de perseverancia . 

. Los Estados Unidos conservao el ptofesor especial. 
Razooes [undan.1entales deben existir para ello. 

No expondre los metodos E'l11pleados par el profesor 
Smit. 

Desde entonces hasta hoy se ha evolucionado mucho; 
aun en los Estados Unidos paso el dibujo por varias y 
opuestas alternativas, hasta !legal' al principio natural, in
tuitivo que hoy implantamos en nuestras escuelas. 

Entonces los progranlas de estudios desde la escuela 
primaria hasta la esclle.1a superior, abarcaban en Boston 
un periodo de doce afi'os. 

Nosotros tenemos solo seis. 
Pero algunos de los puntos establecidos pOI' Smit 

prosperan todavia. Sobre tDdo en cuanto se relaGiona con 
la organizaci(m del personal docente. 
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, ,Decia que al hacerse obligatoria la ensenanza del di
, . bujo en Massachusets. se encontr9-rpn solo cin~o profe-

sores ~.speciales para comenzar la obTa. , 
Pues bien; mediante cursos especiales, conferencias y 

publicaciones apropiadas, se lleg6 , brevemente a este re-
sultado: ". 

Boston contaba con 1.045 maestros para 60.000 ;;tlum
nos repartidos en 173 escuelas. ' 

De 'ese numero de maestro~ solo cinco fueron reco
nocidos como z'ncapaces de ensenar el dibujo en sus res-
pectivas dases. . 

Mil cuarenta maestros empezaron la ensenanza de la 
materia hasta llegar al grado de adelanto en qtle hoy se 
encuentra, adelanto que plovoca la admiraci6n de todos 
aquellos que 10 CO~locen. 

~ Sereis, yosotros in£eriores al maestro norteameri
cano? 

No; la ppini6n de las personas llegadas recientemente 
de los Estados Unidos nos dice que estais en iguales con
diciones y que en ciertos casos sois superiores. 

~y por que en dibujo no podeis llegar al mismo re
sultado? 

Vuestra timidez, vuestras dudas y vacilaciones no 
tienen raz6n de ser. 

Es necesario que si en Boston, de 1.045 lnaestros solo 
cinco fueron reconocidos como incapaces de ensenar debi
damente la asignatura, en Buenos Aires todos sepan des
empenarse en la medida de 10 conveniente, para no de
fraudar esperanzas lisonjeras que en todos se han de
positado, 

Y, senoras, senoritas y senores: 
Si me equivoco, S1 cluedo desautorizado porIa fuerza 

de los aco,ntecimientos, es bello equivocarse de este modo; 
es grato en este caso pecar por optimista, pues significa 
que hem os desafiado las dificultades sin descuentos pre
vios de la debilidad de nadie, creyendo en la buena volun
tad de todos, f;11 la fuerza de to dos, para la obra que es 
tambien de todos y para todos: maestros, escuela y alum 
nos. 

Pero no me equivoco, no debo equivocarme. ~Podran 
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los propositos que animan a la superioridad, desde el senor 
presidente Viva nco hastael Honorable Consejo y su ins
pector general Sr .. Pizzurno, quedar empequenecidos, ami
norades ante la confianza sin lftnites depesitadaen cada una 
de las personas a quienes han confiado tan al tos intereses, 
caros intereses que nos · son propios, desde que represen 
tan la familia, la comuna y el pais en 10 que este tiene de 
mas sagrado: la edllcaci6n de sus hijos? No, ten go Ja se
guridad de no equivocarme. 

El dibujo sera en breve una verdad en nuestra es(uela 
I.nerced ello a vuestros esfuerzos. 

El dibujo es la Naturaleza formulada. En la natura
leza se nos presenta la forma gracias a la intervencion de 
la luz-natural 0 artificial-y sus resultados, sombras y 
reflejos. . 

Ahora bien: la paJabra dibujo resume distintos ter
minos del lenguaje tecnico de Jas artes plasticas en las 
tres grandes manifestaciones en que interviene, Pintura, 
Escultura, Arquitectura. Asi por ejemplo: trazo, mode
lado, color: ornamento, forma, linea, valor, efecto, relieve, 
son paJabras auxiliares que, encerrando en S1 un dibujo, 
tienen por misi6n contribuir a significar, especificar ele
mentos que nos facilitan el analisis de 1.ln dibujo, como 
partes. autonomas, 0 confederadas a los fines de un total 
armomco. 

Sirve el dibujo, as! para representar las casas reales, 
cuanto para figurar aquellas que solo nuestra imaginacion 
concibe. .. 

La representacion matematica de una locomotora en 
un pape!, como e! simple garabato que el nino hace inten
tando reproducir una forma, son igualmente, en los dos 
casos, un dibujo. . 

Los lineamientos elementales de una ldea ' expresada 
graficamente y, la carta geografica cientificamente traza-
da, son tambien un dibujo. ' 

Un monumento, una estatua 0 un edificio pueden ser 
de un buen 0 mal dibujo. 

La inscripcion de una forma cualquiera es, pues, un 
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dibujo que, segun sus propiedades genericas, sera una 
escritura, una ciencia) 0 un arte. 

Es llna escritura como medio de expresion. 
Es una ciencia como estudio; la ciencia de las formas. 
Es un arte como concepcion y aplicacion de las for-

mas que, modificadas 0 no, segLtn los propositos que se 
persiguen, crea, investiga, formula y deforma, con igual 
importancia para 10 real que para 10 imaginario, siendo en 
este caso la forma solo un rnedio para alcanzar un fin. 

Estas tres concepciones del dibujo, aunandose, aso
ciandose y prestandose mlltuo apoyo, constituiran el dibujo 
docente por excelencia. 

Ninguna de estas tres concepciones encaradas en ab
soluto, daran como resultado el dibujo ni como lenguaje, 
ni como escritura. Y tal es, sin embargo, el punto que nos 
interesa en la escLlela. 

El dibujo como ciencia, con la geometria pOl' pun
to inicial y terminal nos ha llevado en nuestra escuela al 
desbarajuste mas curioso que. pueda imaginarse. 

El dibujo como arte es el que practicaron principal
mente nuestros maestros especiales. Los resultados los 
conocemos. 

Aplicamos hoy ~l dibujo como escritura, como len
guaje, como medio encaz de expresion y no es una· no-
"edad ni un invento. . 

Desde la escritura jeroglifica, cuyo caracter represen
tativo se componia de fig-uras de seres animados 6 de 
objetos, escritura que,-encontrada la clave por el frances 
Champollion,.·- permitio reconstruir la historia del antiguo 
Egipto, el dibujr) ha sido un gran auxiliar del lenguaje y 
de las ciencias fuera, naturalmente, de su poderosa in
fiuencia como arte. 

Pero, repito, no sera un metodo ideal, ni de provecho 
alguno, aquel que no encierre, que no abarque las tres Con
cepciones enunciadas precedentemente, las que aunandose 
daran como resultado la realidad: por medio del estudio 
razonado de las cos as, la expontaneidad: como consecuen
cia logica de la interpretacion individual de las formas 
naturales segLll1 los sentimientos del 'educando; y la idea
lidad, pOl' fin, como suma total de sentimientos y pensa-
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mientos con la forma solo como media de manifestacion 
personal, no respondiendo a otra razon' IIi otra ley que la 
impue~ta por ].a propia ·voluntad que rige y ordena dichos 
factores, en una accion comun hacia un fin determinado. 

. Debemos, pues) empezar por educar los sentidos, 
danc10 riendasuelta a los sentimientos para que surjan 
integrales en su inicial desarrollo. , Disciplinaremos des
rues los sentimientos para terminar por someter a todos 
esos factores debic1amente adiestrados, a tQdo aquello que 
el pensamiento ordene, exija 0 reclame de cada u~o por 
separado, 0 de todos, reunidos en asociacion intima para 
la obra de elaboracion, combinacion 0 abstraccion segLlll 
las necesidades 10 requieran. 

~Cual debe ser el 'principio? preguntareis. Poner al 
alumno en contacto directo con la naturaleza, aplicando la 
vida a la interpretacion de la vida, el espiritu del alumno al 
espiritu de las cosas. 

Acerca de este punto Rousseau nos dice: «Las nocio
nes de las cosas que aprendemos por no~ otros mistnos, se 
adquieren con mas claridad que las que obtenemos con la 
ensefianza de los demas». 

Entre poner al alumno ante la. naturaleza 0 encarar el 
dibujo con la estampa por base, encerrando su espiritu en 
un circulo de hierro, S1m bolo de la convencion, 6 sea la na
turaleza formula,da, falseada, desnaturalizada y ridiculizada, 
entre la Verdad y la Mentira, en, una palabra, la superiori
dad inclinose por la primera, como tenia logicamente que 
suceder. 

Copiarernos, pues, directamente del natural. Cualquier 
otro procedimiento en las clases de dibujo, queda formal
mente prohibido. Tal es el principio. 

~EI metodo? 
Os contestara otro gran maestro; yo no tengo autori

dad sunciente para hacerlo. 
Habla Enrique Pestalozzi: «Es incontestable que el 

espiritu humano no es igualmente accesible a las impre
siones a qLie pretende la ensefianza, bajo todas las formas 
en que Ie son presentadas. El arte de encontrar, cuales 
son, entre elias, las que mejor convienen a su facultad re
ceptiva, constiitlye el mecanismo del metodo que caria N1aes-
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tro debe buscar en ellibro de la nat'lt1'aleza y apl'enda de 
ella para pl'ovecho de Sit arte. 

En otro autor cuyo nombre siento no recordar al es
cribir estas Iineas, he leido «que el mejor metodo es aquel 
que habitu.a al nino a guiarse por si mismo, haciendo atra
yente y fecundo su trabajo. 

Tal es el metodo; 10 constituis vosotros; cuanta mas 
Iibertad tengais, m{lS campo se presentara a vuestras ini
ciativas, y cuanto mayores sean estas, mayores seran los 
resultado's que obtendreis. 

2Cual es el primer paso? 
Os contc>sto: 
Estit11ular la voluntad del alumno, desde que sin ella 

el conocimiento no . ejerceni sus funciones; desde que sin 
ella se fatigara y anulara la acci6n ante los primeros in
cO,Ilvenientes, tropiezos 6 dificultades que se Ie presen
taren. 

Desde que la adquisicion, en una palabra, de todo co
nocimiento grande 6 pequeno obc>dece a un impulso de la 
voluntad, debemos contarla como aliada, estiumlandola por 

. todos los medios a nuestro alcance. 
Esto 10 sabiais; si 10 repito es para demostraros que 

la ensenanza del dibujo en vuestras clases encuadra per
fectamente en los principios que L1 diario aplicais a todas 
las demcl.s asignaturas. 

Para estimular Ia voluntacl, el dibujo ideal sera, pues, 
aquel que mas interese al alumno; el que Ie presente la ma
yor suma de libertad posible dentro de las pnicticas peda
g6gicas, la libertad tal como la entendia Bossuet, es decir 
«que cada cual se escuche y se consulte a si mismo, que 
sienta que es libre, como sierite que es razonable ». 
. Empezaremos por exigir el dibujo que nGS da de 

un objeto la idea de su especie; el signa perceptor pri
mario y fundamental como t rc>sultado del ejercicio expon
p~>nt~neo y libre de un poder cuya energia percibe la con
ClenCIa» . 

Una naranja sera, en este caso, igual a todas las na
ranjas; no habra en el dibujo del alumno la comprensi6n 
de un signa particular a un caso especial de 10 genetico, 
salvo aquellos puntos en que ese signa sea tan visible que, 
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desnaturalizando eI total, se presente como una media na
ranja que sera a su vez, igual a todas las medias naranjas. 

Quiero decir que no debemos encarar el dibujo con 
eI detalle por base, sino abarcar un conjunto que nos re
vele el caracter total de una forma. 

Pretender copiar una fruta con los signos y los deta
lles propios solo al ejeplplar que sirve de modelo, tiene va
rios incon venientes. 

Si te6ricamente realizaria un ideal, prclcticamente es 
imposible y mucho mas en los primeros, segundos y ter
ceros grados ahora en cuesti6n. 

Fatigariamos al alumno ffsica y moralmente; prolon
gariamos su estudio mas de 10 necesario; desde 'el punto 
de vista de la fiexibilidad de la mane serfa contraprodu
cente pues para ese fin conviene mas el estudio de con
juntos y la pluralidad de croquis. De esta manera no per
deremos un tiempo precioso que necesitamos para educar 
la vista en la relatividad de las proporciones: ensefiar aver; 
y en la armonia del color: ensefiar a sentir. 

En oposici6n a dichos inconvenientes tendriamos so
lo esta ventaja: obligar la atenci6n del nifio, tratando de en
carrilarlo en el camino de una verdad que con tales proce
dimientos seria problematica y convencional. 

Debemos ensefiar aver, primero, un total, un conjun
to, caracterizando sus particularidades como todo, tradu
ciendolo, explicandolo y escribiendolo tan elementalmente 
como se quiera; pero como todo. 

Es el primer paso. 
Vendra, despues, el analisis y Ia investigaci6n de 10 

que caracteriza cada parte de ese todo (segundos y terce
ros grados). 

Yaqui se presenta el primer obstacnlo que la l6gica 
opone siempre a 10 absoluto. 

Las generalizaciones conducen a]a supresi6n del ca
racter individual, dire, propio a cada cosa, y el dibujo no 
debe prestarse a desvirtuar 10 natural. 

Pero 10 natural es, tambien, que no todos vemos ni 
sentimos de una misma manera un mismo objeto. 

Por consiguiente, si respetamos los atributos esencia
les de la especie, habremos salvado ]a dificuItad concilian-
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donos con la variedad infinita de formas por las cuales se 
manifiesta la vida. 

Ya vereis como, de una fruta cualquiera, vuestras cla
ses multiplicaritn las formas en sus detalles hasta 10 infini
to. Lo esencial es que, en cada uno de los casos, este re
presentada como· un ejemplar de su especie. 

Pretender otra cosa seria aventnrado «si la supresion 
del canicter de una especie en bien del canicter individual 
importarfa una caricatura; y la supresion del caracter in
dividual en bien del caracter de la especie importa una ba
nalidach (Schopenhauer), debemos pedagogicamente em
pezar por una banalidad para ir mas tarde al analisis, tra~ 
tanclo de llegar, pOl' fin, a las deducciones y aplicaciones 
que sugiere una fonTla desde los distintos puntos de vista 
que se la encare. 

Estamos hoy en los prilneros rasos, y no debemos 01-
"idar, como bien 10 observa Mlle. Chalamet en L'Ecole 
Jl1uternelle) que «en los mas moclestos ensayosde dibujo 
hay algo de creacion, un papel activo y personal, que cons
tituye uno de los mayores -atractivos de este genero de 
trabajo. » 

(Con el ldpiz ell ttl mano, el niiio inventa 1nds que 
copia ». 

Cuando el alumno conozca los elementos de la geo
metria en la medida de 10 nec~sario, aplicara el profesor esos 
conocimientos, fortificando el dibujo de sus alumnos con la 
ciencia exacta de las medidas, las relaciones de los cuerpos 
y sus proyecciones en el espacio. 

Pero esto sera objeto de una seguncla parte del pro
grama y motivo de una segunda conferencia. 

Hoy no prosperaria tal teoria mas que en ciertas y de
terminadas escuelas, en perjuicio ,de la gran mayoria que 
realizara este ideal solo pOI intennedio de la evolucion 
progresiva y mas a menos lenta. 

Hoy pOl' hoy tenemos que interesar a nuestros alum
nos haciendo concesiones pasajeras, que nos imponen mul
tiples factores, concesiones que. resultaran, por otra parte, 
en grado sumo beneficas en sus resultados. 
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Sabemos cuan variadas son las concepciones que ca
ben, se confunden 6 se oponen mutuamente; cuan distintas 
son las tendencias y las aspiraciones pasibles de desarro
llarse mas 0 menos logicamente en la ciencia 0 en el arte 
del dibujo. 

Pero no sed el metoda mas cientificn.mente perfecto 
desde el punto de -vista de la teoria, el que prospere actual
mente en nuestra escuela. 

Sera, por el contrario, aquel metoda que, si biel] fun
damentado en un principio tan cientifico cuanto sea posible, 
se adapte logicamente a las circunstancia " mancomunan
dose con los factores con que debeni actuar: maestros, 
alumnos, y medio ambiente. Y el medio ambiente es, en 
este caso, y aunque pasajeramente, un factor de ill1por
tn.ncia. 

Vamos contra una corriente que importa una rutina, y 
para encauzarJa en las tel1l1encias y en la evoluci6n que 
hoy se efecttia en la escuela necesitamos insistir sobre pun
tos que no debieran preocuparnos mayormente en otro 
caso. Las ventajas de la estampa ipobre' \'entajas! tienen 
sus partidarios en la escuela. 

Me aseguraban los otros dias, aun, que el medio m{lS 
rapido de aprender a dihujar era la copia de estampas; 
pero no copiando servilmente, sino con inteligencia, ob
servando solo los principios para aplicarlos luego a los 
objetos naturales. 

Y ese pero es ya la condenacion de ese criterio. De
cid {t vuestros alumnos de primero y segundo y basta 
tercer grad os, que no copien servilmente sino con inteligen
cia y observando solo los principios. 

Si un alumno fuera capaz de realizar tal e .. fuerzo, se
rian por completo innecesarias las clases de dibujo. Ese 
alumno serfa ya un dibujante. 

Pero no debemos detenernos ante estas puerilidades. 
Debemos tener confianza en In. obra que emprendemos. No 
representa ello nada nuevo par otra parte. YaJuan Jacobo 
Rousseau a mediados del siglo XVIIi escribia: Me guarda
n~ bien de darle al nino un maestro de dibujo que no Ie lzicie
ra i111itar mas que i1llitaciones, ni dibujar mas quI' dibujos. 

(Quiero que no tenga otro maestro que la naturaleza ni 
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otro modelo que los dbjetos. Quiero que tenga ante la · vista 
el original mismo y no el papel que Ie representa; que di
buje una casa por una casa, un arbol par un arbo'l, un ' hom
bre pot un hombre, a fin de que se acostumbre a observar 
bien los cuerpos y sus 'apariepcias"y no a tomar par verda
dera~ imitaciones las falsas y convencior:Jales. ' Le prohibire 
que trace nada de menioria, en ausencia de los ' objetos, 
basta que, por frecuentes observaciones, sus figuras se Ie 
graben exactamente en la imaginaci6n, pues temere que al 
substituir la verdad de las' cosas con figuras caprichosas y 
fantasticas, pierda el conocimiento de las proporciones y 
el gusto de las bellezas de 1a naturaleza.» ' 

, »Bien se que de este modo pintarrajeara mtlcho tiempo 
sin !racer nada que se sera 10 que es; que tardara en adqui
rir la elegancia en los cunton10S y el hgero trazo de los di
bujantes, y acaso no tendni nunca el cliscernimiento de los 
efectos pict6ricos, ni el buen gusto que requiere el dibujo; 
p~ro ·en cambio adquirira seguramente un golpe de vista 
mas exacto y una mano mas segura; conocera las verdade
ras reJaciones de tamano y de fig-ura , que hay entre los ani
males, las plantas y los cuerpos naturales ... 

Como veis, el principio que implantamos no es una 
110vedad, Pertenece a ese genero de cosas geniales que 
tienen el privilegio de perdurar it traves de los siglos, eter
namente j6venes. 

El principio de Rousseau se practica hoy en los Esta
dos Unidos con resultados brillantes 110 alcanzados aLm 
pOl' ningLmotro principio. 

El metoJo frances de Guillaume mas nuevo y mas 
cientifico ha fracasado lamentablemente en Francia con 
veinte afios de aplicacicJIl. 

Era el metodo adoptaclo en nuestras escuelas-2AJ
guien cmnpli6 10 que el programa oficial exigia con ese 
metodo pOl' principio? 

De veinticinco escueJas que visite, entre element ales 
y superiores, no halle una sola que 10 hubiera cUlnplido. 

Simplem.ente parque era imposible su aplicaci6n aqni, 
como 10 fue imposible en Francia y los Estados Unidos, 
que tambien 10 experimentaron y 10 abandonaron par con
traproducente. Y perjudicial, agregaria yo, ' 8i dispusiera 
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del tiempo necesario para haceros ver los perj uicios consi
derables que representa para la escuela. 

E1 metodo ideal, repito, sera aquel que aproveche 0.1 
mayor nu~ero posible de educandos-por consiguiente, 
el que mayores facilidades presente a su comprension, 
interpretacion, aplicaci6n y difusion, no tan solo en cuanto 
se refiera a1 a1umno, sino tambien, en cuanto corresponde 
a1 maestro a qui en debe facilitarse, sin perjuicio de la 
asignatura- una tare a ~que, si bien simple en grado sumo, 
importa para el un arduo problema por las dificultades 
que se Ie presentan como insa1vables debido en parte a. 1a 
falta de iniciacion y en mucho a ese temor, a esas dudas, a 
esa poca confianza de que os hablaba precedentemente. 

He enunciado el principio que hoy se implanta en 
nuestra escuela; os he manifestado mis ideas sobre el me
todo; os he hablado de 10 que pienso sobre los primeros 
pasos-a esos fines deben con verger Vllestros conocimien
tos, vuestra practica de maestros, vuestras observacfones 
y las iniciativas que estas os sugieran . . 

Debeis, pues, contribuir con vuestro esfuerzo a per
feccioDar y completar esos principios. Nolo consegui
reis sujetando{)s extrictamente a las instrllcciones pre
sentes, y con la preocupacion de no avanzar ni retroceder 
una pulgada en los puntos que e;:;tablecemos en este mo
mento, (estos puntos son solo de partida); por otra 
parte, tal proceclimiento imp1icaria adoptar lma actitud de 
automatas, cuando sois personas de pen~amientos y sen~ 
t miento, con ideales y voluntad. ' 

Si algo puede hacer interesantes Vllestras clases seran 
vuestras iniciativas, puesto que de ellas surginin la \'arie
dadconstante, as! de los modelos que presentareis, CLlanto 
del comentario que debe acompafiarlos, y que debe, a su 
vez, ser variado, sintetico e intenso, an:imado, vivaz y elo
cuente. 

Significa gue tendreis la mas amplia libertad de ac
cion siempre que partais del principio que impone impre
sionar al alumno con form as copiadas directamente del 
natural, que den como re;:;ultado el dibujo variado hasta 
donde los medios de la escuela 10 permitan. 

En breve se os distribuiran modelos en re1ieve. 
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Hallareis las indicaciones para el uso de los mismos 
en las instrucciones a ,los profesores especiales. Se pu
blicaron en El Monitor correspondiente al mes de Mar
zo proximo pasado. 

En breye empezaran a funcionar los curs os de dibujo 
para maestros de grado. Cad a escuela de la Capital tendra 
alii un miembro de su personal que la represente. 

La instruccion empezara paralelamente con la de los 
primeros grados de nuestras escuelas, para irse desarro
llando de un modo 16gico. 

POl' intermedio de su respectivo representante podra 
tener cada escuela las instrucciones detalladas sobre todo 
punto dudoso que pueda presentarsele. Abarcar y resol
ver en una conferencia todas las fases que contiene una 
sola parte del programa que debeis cumplir, seria poco 
menos que imposible. 

Esto, pues, no con ·tituye un metodo, sino simplemell
te las primeras instrucciones para la primera parte del pro
grama que debeis lIenar. 

En 10 slIcesivo y {l medida que vayais resolviendo las 
primeras dificultades, se os danin nuevas instrucciones. El 
cumplimiento tie esta primera parte importaria ya desa
rraigar 1<1; rutin a, y seria por consiguiente toda una obra 
realizada. 

Si hemos dicho, en el CLlrso de esta conferencia, que 
debemos escribir una forma; si el dibujo puede , er lin auxi
liar para el estudio de la caligraBa, en cam bio la caligrafia 
no sera un auxiliar para el estudio del dibujo. 

Quiero significar que no deb.emos hacer caligrafia en 
nuestras clases de dibujo. En 10 poco que he visto en elIas 
he notado cierta tendencia a hacer lineas finas y claras, no 
como exponente de la modalidad del alum no, sino como 
resultante de la ensefianza del maestro, y ello es un error. 

Un dibujo no sera ni bueno ni malo por la fineza del 
trazo 6 la suavidad de las tintas que Ie dan relieve. 

Un dibujo, sera bueno por la comprensi6n relativa que 
demuestre del objeto que sirvi6 de modelo, sean sus lineas 
finas 6 gruesas. 
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Y una clase de dibujo sera tanto mejor, cuanto ma
yor sea la variedad que demuestre en el trabajo de sus 
alumnos. . 

Es lmposib1e que 25 6 30 ninos vean e interpreten un 
objeto de identica manera. 

Guardada, respetada la relatividad 9,e las distintas rne
didas de una forma, la relaci6n de valores entre la luz y la!;) 
som bras, y su armonia total entre estos factores, las moda
lidades de cada individuo de. la clase deben desarrollarse, 
educarse y perfeccionarse, mas no contrariarse con impo~i
ciones del maestro .que, infundadas por cuanto ·no reposa
dan sobre otra base que la manera de ver propia a su yo 
estetico, no podria sostener· impunemente como unicas, 
infalibles y obligatorias a todos los yo esteticos, Jatentes 
hasta d011de se quiera, pero existentes en cada uno de 10$ 
ninos de Ia clase. 

Me refierQ unicamente al dibujo y quiero decir que 
consirlero conveniente y necesario para el mayor prestigio 
de la asignatura «que cada uno se escuche y se consulte a 
sf mismo, que sienta que es libre como siente que es ra
zonable». 

En esas condiciones el dibl1jo sera un exponente fiel 
de 10 que el nino ve y si.ente; solo en esas condiciones ten
dra el maestro una demostraci6n de los errores sinceros 
de su alul1'1110, y solo as! Ie senHacil corregir defectos que, 
pasibles de modificarse, importaran una verdadera y pnicti-
ca ensenanza. I 

Y solo en esas condiciones aplicaremos la vida {l la 
interpretaci6n de Ia vida. ' 

¥ARl'IN A. M.<\LHA1<IW. 
Inspector es peoial de dlbu,io. 

I . 
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Condiciones generales de unaclase
Sucesi6n jI.,<iol6gtca de los ejerciclos 
de una clase - Duraci6n relativa de 
101' diversos momento,~ de una clase
Condiciones pedag6gicas de una clase 
-La clase debe ser completa V grar 
duada-Idem interesante-IdeJn disci
plinada - Idem 8imultdnea-Dtvi~i6n 
de la clase en grupo~-Formaci6n de 
pro{)ramas, 

CONDICIONES GENEIIALES 

La clase de ejercicios fisicos es el nudo principal so
bre el ~lue debe basarse todo sistema de educaci6n fisica, 
aunque en el hecho ella sola no es sino uno de los medios 
diversos de que se yale la escuela. Es el mon~ento y si se 
quiere, el medio mas importante de modificaci6n fisica que 
el maestro tiene en sus manos, el mas regular y el de mas 
facil aplicaci6n, pero si se aisla su acci ~n como disciplina, 
como agente educativo, seria poco profunda sino nula. 

Es perfectamente posible y racional que en todos los 
momentos de b. vida escolar se haga educaci6n fisica, que 
todos los numerosos agentes fisicos que actuan constante
mente sobre el alumno sean utilizados por el maestro en 
pro 'ecuci6n coordinada de los altos fines de la educaci6n 
fisica, yen este sentido, todos contribuyen, a la par de la 
clase metodizada, a realizar el perfeccional11iento organico 
y educativo de que ya se ha hablado. Pero, es claro que es 

(l) De un libro en pl'ensa, 
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solamente, 0 por 10 menos de una manera mas especial. 
en la clase de ejercicios fisicos que esta accion puede ha
cerse mas metodica, continuada y racional 

De aqui se deduce el verdadero papel y lugar de la 
clase de ejercicios fisicos en el sistema educativo y por 10 
tanto la idea de su extremada importancia. 

Resulta as] que la imp1antacion de la clase, el estudio 
de los medios y de sus condiciones flsio16gicas y pedago
gicas, deb en ser objeto de particular cuidado; arreglados 
y establecidos de antemano, bas an dose en leyes cientificas 
rigorosas y no en fantasias profesionales. 

Desde 1uego, es claro que Ja clase ha de reflejar en 
sus lineas generales y en sus procedimientos, e1 espfritu y 
las tendencias del sistema implantado. Y des de que sus 
fundamentos no pueden ser sino esencialmente fisiologicos, 
debera tener la plasticidad necesaria para modificarse se
gun las variables condiciones organicas del sujeto y los di
versos fines que se proponga el educador. Con respecto a 
las condiciones pedagogicas estara de acuerdo COI1 las Ie
yes generales de la metodologfa general y especial. 

Desde el momento que se admite como objeto funda
mental de esta educacion el perfeccionamiento fisico ge
neral del individuo, se comprende por este solo hecho, que 
una clase de ejercicios fisicos ha de ser capaz de provo car-
10 en la medida e intensidad que Ie es posible, fisiolc)gica y 
pedagogicamente considerada. 

Su acci6n ha de asi dirig'irse especialmente {t provo
car la actividad armonica e intensiva de las funciones org{t
nicas principales que contribuyen de una manera m{lS di
recta cl este perfeccionamiento fisico. 

Se trata en consecuencia de actuar sobre las funcio· 
nes y no sobre los mllscu10s solamente. A la antigua no
cion de ejercitar !odos los 1ll1fSClIlos, la clase racional de 
ejercicios fisicos substituye esta otra mas cientifica: cjerci
~ar y educar totlas las fU1Zciones. 

Los movimientos aislados, por energicos y repetidos 
que sean, yaunque afecten a todos los mu culos del cuer
po humano, no satisfacen estas condiciones fundamentales 
descriptas mas arriba. Por que no es forzoso que {t la acti
vidad mLlscular aislada corresponcla siempre una actividad 
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general y completa de las funciones, y mucho menos aun, 
que esta actividad funcional sea hecha en condiciones fa
vorables y provechosas. 

Es necesario, para que esto tlltimo se produzca, que 
la actividad muscular no sea desordenada, ni caprichosaj 
que este relacionada por las sinergias naturales, mecani
cas y fisiologicas, y que se haga en un orden e intensidad 
determinadas por las exigencias fisiologicas e higienicas 
del sujeto. 

Las reg las cientificas mas estrictas deben asi presidir 
constantemente en cada instante, la aplicacion y desarro
llo progresivo del movimiento en una clase de ejercicios 
fisicos. 

En esencia ella ha de consistir, de acuerdo con estas 
bases, en la produccion de una serie de efectos sobre la 
economia y organismo del sujeto, obtenidos mediante el 
trabajo muscular, mas que en la simple sucesion de ejerci
cios mas 0 menos violentos 0 moderados. 

Es solamente considerando asi la c1ase de ejercicios 
f(sicos, que el maestro puede producir un verdadero y real 
bien a sus alumnos, y el educador provocar el desarrollo 
de aptitudes utiles y provechosas para el sujeto y para 
sus descendientes. 

De la aplicacion rigurosa y correcta de estos prin
cipios depende el exito de la clase y por ende, de todo el 
sistema 

Asf, la correccion de una clase de eiercicios fisicos no 
depended de ninguna manera de la belleza, para el expec
tador profano, del conJunto de los ejercicios, de sus com
binaciones raras 0 de los efectos escenicos, sino mas bien 
y unicamente, de la intensidad y propiedad de los efectos 
fisiologicos experimentados por todos los alumnos. 

Correr, saltar, gritar, sin orden ni concierto, asi como 
ejecutar seriamente los mas raros y fantasticos movimien
tos gimnasticos, podra hacer bien a muchos sujetos sanos 
y robustos, sedientos de ejercicios y de actividad, pero no 
les hara todo el bien deseablej y a otros muchos, precis a
mente los mas necesitados, les causara males 0 por 10 me
nos les seran inutiles. 

Y aun los ejercicios de esta naturaleza y los mOVl-
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mientos gimnasticos metodizados mas cientificos y mejor 
estudiados pueden provocarmales en la mayor parte de 
los casos, si no son suministrados y aplicados en la me
did a y en la forma determinadas por el mas estricto cri-
terio fisiologico. . 

La leccion de c;jercicios fisicos deberd, de acuc7'do can 
estos principios, estar c01lstituida par una serie de ejercicios 
giinndsticos nzetodizados y de juegos al aire libre, volzmta
rios y (lutomdticos) agrupados y c01nbinados de tal 71l(l11era 
que constituyan un conjunto de 11'lOvll'nien tos capaees de 
prodztcir sabre los alumnos los euatr(} ejeetos prirlC1pales 
del ejercicio (/Zigiellico, estitico, economico y morlllJ en las 
propol'ciones y medidas determinadas par las circunstan
eias espeeiales de tiel1l/Jo y de lugar, y POI' las condiciones 
fisieas e intelectu(lles de los alumnos. 

Los ejercicios gimndsticos metod/sados son indispen
sables en el curso de un sistema de entrenamiento educa
cional fisico, porque es especialmente con ellos con los que 
se puede provocar con exactitud Y precision, el desarrollo 
armonico y estetico del crganismo, y los (micos con los 
que es posible dosar cieritificamente los efectos del ejerci
cio, condicion indispensable de exito si se trata de ninos 
debiles 0 enfermos. Reunen a estas condiciones la de pres
tarse con faCilidad a una graduaci6n perfecta y la de pro
vocar cientifica e intensamente, la disciplina,muscular que 
consiste en la mejor, mas rapida y mas completa obedien
cia de los nl\Jsculos a la acci6n de la voluntad. 

Losjuegos gimnasticos y los esports exigen en gene
ral gran gasto de trabajo y.. en consecuencia, fuera de otras 
consideraciones secundarias, sus efectos sobre las grandes 
funciones organicas son los mas intensos. Aparte de esto 
las condiciones de lucha en que coloca a los sujetos pro
vocan en eUos la emotividad y el esfuerzo personal inten
sivo, 10 que acarrea el mayor efecto edL1cativo, no solo de ' 
las funciones vegetativas, sino tambien del psiquismo. Es 
con los juegos y los esports con los que la educacion fisica 
llega a su maximo de intensidad y con los que se estimula 
de una manera poderosa el desarrollo y la formacion del 
caracter y de la voluntad, en las fonnas mas apropiadas 
para la lucha por la vida. 
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Por estas razones los ejercicios metodizados gimllaS
ticos y los juegos, se complementan mutuamente y son 
igualmente necesarios e importantes. Noes posible prescin
dir en absoluto de ninguno de ellos. 

La gimnasia met6dica y rigid a podra infiuenciar fl
sioI6gica e higienicamente a un organismo, pero si esta 
aislada Ie faltara el gran agente verdaderamente psicol6-
gico que provoca el placer y la emoci6n: el juego. 

Voluntarios y Gut01ndticos.-Como se ha visto ante
riormente, ambas formas del ejercicio tienen efectos dife
rentes. Los voluntarios son mas educativos, los automati
cos alejan la fatiga y actuan con mayor intensidad pOl' este 
hecho, sobre las funciones de nutrici6n. POI' estas cualida
des respectivas ambas fonnas del ejercicio tienen cabida 
en la clase racional de ejercicio . fisicos. . 

Li17litaciolles. -- El tiempo total 6 parcial disponible 
para cada clase, es factor importante para determinar el 
preclominio de uno (1 otro de los efectos directos de la clase 
de ejercicios fisicos. En tesis general, este orden de im
portancia debe hacerse de la manera siguiente: primero el 
efecto higienico; segundo el estetico; tercero el econ6rnico. 
E1 efecto moral debe procurarse siempre en todas las for
mas de la ejercitaci6n por especial que esta sea. 

Ellugar disponible para la clase, si no determina ya
riaciones esenciales en los medio~ usados, puede ser causa 
de preferencia particular de unos medios con relaci6n a 
otros. Por ejemplo, los salones de gimnasia son aprove
chables para los ejercicios esteticos 6 de fuerza, pero 110 

para los sofocantes higienico . Los patios pequenos obli
gan al usa mas frecuente de los ejercicim; sofocantes con 
poco desplazamiento- de fuerza, saltos, etc. 

Lo. estados fisicos e intelectuaies del alumno determi
nan del misrno modo, variaciones profundas en los medios 
usados y en la intensidad de la aplicaci611, como se vent 
mas adelante. 
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§ 

SUCESI6N l" ISIOL6Glf:A DE L OS EJEHCWIOS EN UNA CL ASE 

La lecci6n ,de ejercicios fisicos toma al alumno en un 
cierto momento del trabajo escolar y, por 10 tanto, en de
terminadas condiciones de reposo intelectual y fislco. Ac
tLia profundamente sobre sus masdiversas funciones, cuya 
actividad intensifica, regula y modera; 10 deja luego en un 
estado de reposo relativo y en las mejores condiciones 
para continuar sus trabajos, 6 para entregarse al reposo 
completo, segLm el caso. 

EI orden y sucesi6n de los ejercicio:-;, asi como la in
tensidad con que deben producirse estas modificaciones 
organicas y funcionales, deb~ran ser determinados por las 
exigencias higienicas del sujeto y de acuerdo con las leyes 
de Ja fisi ologia. Y como los principios generales a que obe
decen las funciones) son iguales en todos los organismos, 
en sus grandes lineas, de aqui se deiuce que ese orden y 
sucesi6n cientifica de los ejercicios debe ser esencialmente 
semejante en todas las clases, variando solo los med ios 
apropiados para conseguir efectos mas 6 menos intensos, 
segLlIl los distintos casos particulares. 

Toda clase de ejercicios fisicos debe responder en 
este sentido a un determinado orden fisiologico en la suce
si6n de sus efectos, de la manera siguiente: 

En primer lugar, y tste es el caso mas frecuente en 
la practica de las escuelas, el nino pasa mas 0 menos di
recta mente de las clases de trabajo mental a las de ejerci
cios fisicos. En estas condiciones, la primera indicacion 
que se presenta para el maestro fisiolugo, es la de poner al 
alumno en condiciones favorables de circulacion sangui
nea, haciendo que esta se generalice. En este caso particu
lar, procedera entonces a descongestianar el cerebra por 
medio de ejercios apropiados a tal efecto. La segunda in
dicacion sera la de provocar una lijera excitacion muscular 
que ponga al mliscuio y al nervio en las mejores condicio
nes de trabajo desde que se ha visto que la importancia es-
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tos hechos tienen sobre el tiempo perdido, la precj:,;ion, la 
intensidad, etc., de la contraccion. Al mismo tiempo se 
consigue asi pasar gradualmente del estado de trabajo psi
quico al fisico. 

Pedagogicamente el maestro hata con estos ejercicios 
de ponerse en relacion mental con su c1ase, de afinnar y 
de orientar su acciem antes de entrar de Ileno en el trabajo 
verdadero de la misma. 

Como se ve, est os ejercicios tienen por objeto la pre
paracion fisiologica y pedagogica de la clase: los llama
mos ejercicios prelitninares. 

Esta preparacion sera luego poderosamente comple
mentada, si se pone al pulmon en condiciones de resistir 
al trabajo intenso a que va a someterlo la sofocacion, ob':. 
jeto fundamental de la clase. Todo ejercicio algo intenso 
y prolongado produce, en efecto, un acrecentamiento de 
las funciones respiratorias -y de aquf se deduce la necesidad 
de colocar al pulmon en condiciones de resistir sin peligros 
y sin brusquedad a este incremento de trabajo. 

Con este objeto, el segundo momento de la clase es
tara constituido por ejercicios que estimulen el trabajo de 
los musculos inspiradores y que movilicen las articulacio
nes costales, facilitando el juego libre y profundo de la 
ampliacion del torax, de una manera metodica y racional. 
Estos efectos se consiguen por medio de los ejercicios que 
llamamos de slfspension. 

Con estos dos momentos de la clase, puede decirse 
que la preparacion fisiologica del alumno para entrar de 
lleno a ejecutar ejercicios poco intensos y de efectos 111as 
profundos, es completa, pero Ie falta aun la preparacion 
psicologica mediante la cual se pro~uce el domin-io amplio 
y preciso de sus musculos y de sus movimientos. Condi
ciones que facilitan la coordinacion de los ejercicios y la 
conexi on estrecha entre la mente y el musculo. Los ejerci
cios de equilibrio satisfacen estas condiciones y ocupan el 
tercer momento de la clase. 

Fisiologicamente contribuyen a generalizar el trabajo 
muscular y a corregir las deformaciones esqueleticas y 
musculares; pedagogicamente localizan el esfuerzo cerebral 
y Ie definen, acostumbran al orden, la precision y desarro-
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Han el gusto por la elegancia y la belleza plastica y dina
mIca. 

Satisfechos los efectos de este tercer momento, la 
preparacion del alumno es completa y se encueotra en con
diciones de abordar cualquier ejercicio fisico mas intenso: 
~ejercicios metodizados, suaves 0 sofocantes, juegos 6 
sports, etc. 

Sin embargo, en una clase racional y metodica es el 
momento de pasar a los ejercicios que localizan la acci6n 
sobre determinadas masas musculares y consiguen, por 10 
tanto, efectos particulares, por medio de los ejercicios me
todizados que fovorecen la dosificacion exacta. 

Es el momento de ejercitar las masas musculares, dor
sales, abdominales, vertebrales, etc., aisladamente 6 en 
conjunto, segLm los efectos mas predominantes que se de-
seen obtener. . 

Estos ejercicios ocupan el cuarto momento dy la cla
se y los denominamos ejercicios del tronco. 

La gran actividad de estas masas musculares tratadas 
aisladamente, produce, como es natural, una congestion 
sanguinea, mas 0 menos intensa y mas 6 menos 10cal1zada, 
en las regiones puestas en actividad muscular. De ello 
resulta la necesidad de derivar y descongestionar las ma
sas musculares y los 6rganos internos, generalizando e 
igualando la circulaci6n. 

El principal agente para conseguir estos efectos es el 
reposo, el reposo relativo, durante el cual se ejecutan mo
vimientos suaves 6 pasivos que facilitan la corriente veno
sa sobre todo y caIman · el corazon. El quinto momento 
de la clase esta as! ocupado pOI ejercicios derivativos y Ie 
llamamos el momento del reposo. 

Llegados hasta aqu(, los ejercicios metodicamente 
conducidos han provocado, de un punto fisiologico, diver
sos efectos que han conducido al organismo por una pre
paracion gradual, capaz de resistir los cambios mas inten
sos y mas profundos de la respiracion y de la circulacion. 

Los ejercicios especialmente sofocantes, pueden ya 
ser abordados para provo car con ellos el mas alto g~ado 
de funcionamiento respiratorio y circulativo. Es solamente 
con ellos que se distienden hasta las ultimas vesiculas puI-
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monares y que el coraz6n y las arterias reciben el estimulo 
mas intenso de su funcion. 

Este sexto momenta de los ejercicios soJocantes de la 
clase, es el mas importante, y, hasta cierto pun to, - puede 
decirse que todos los anteriores han servido como prepa
ratorios, que han conducido al cuerpo gradualmente hasta 
este periodo algido de la clase. J 

A consecuencia de estos ejercicios sofocantes, una 
verdadera revolucion sanguinea y respiratoria se ha pro
ducido, y se impone, desde luego, normalizar ambas fun
ciones con la mayor rapidez y facilidad posibJes tratando 
asi- de ensefiar al sujeto el verdadero dominio de las 
l~ismasl sin dejarse perturbar en demasia por sus exigen
CtaS. 

Los ejercicio$ respiratorios, ocupando el septimo mo
mento de la clase, satisfacen estas condiciones. 

Este ultimo momento, que normaliza y regulariza 
todas las funciones perturbadas, dejando al sujeto en per
fectas condiciones higienicas y fisiologicas, es indispensa
ble para que el provecho sea real y duradero. 

Asi conducida la clase de ejercicios fisicos puede ser 
aplicada sin peligros y con provecho, a todos los organis
mos, debiles 0 fuertes, adultos 0 jovenes. 

De esta manera, en una clase se han obtenido, pOl' 
medio de la aplicacion metodica de los ejercicios, los cua
tro efecto§' principales que en definitiva se propone la edu
cacion fisica: 

EI ejecto higiinico par medio de todos los momentos 
en general, pero mas especialmente por el 6° y 7° de los 
ejercici.os sofocantes y respiratorios; 

El eJecto estetico por los ejercicios de equilibrio y los 
del tronco; 

El econ6mico por los del tronco en general, por los de 
sofocacion, etc.; 

EI 11'l0ral por todos en general, y con especialidad por 
los juegos, los sports, el salto, las carreras, etc. 
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DURACI6N RELAT1VA DE LOS DIVERSOS MOMENTOS DE llNA CLASE 

En resumen, una clase de ejercicios fisicos debe cons
tar de siete formas particulares de ejercicios, practicados 
en otros tantos momentos consecutivos y cuyo orden de 
sucesion es el siguiente: 

1." Ejercicios preliminares. 
2. 0 » de suspensi6n. 
3.° » de equilibrio. 
4.0 del trvDCO. 
5.° Reposo relativo. 
6. 0 Ejercici(Js sofocantes. 
7.° respiratvrios. 

Como se ha visto, no todos estos ejercicios tienen im
portancia igual en ei proceso fisico y psicologico de la clase. 
El mas importante, si se Ie considera aisladamente, es 
aquel cuyos efectos influencian con mayor intensidad a la 
salud del individuo, es decir, el momento de los ejercicios 
sofocantes y respiratorios. Secundariamente, dadas las 
condiciones mas frecuentes en las escuelas, vienen los ejer
cicios de orden estetico: los de equilibrio y los del honco. 
En ultimo termino los que favorecen el cu1tivo intenso de 
las fuerzas musculares. E1 efecto moral, es claro, que se 
considera dominando el conjunto y supeditado el todo 
a el. 

De estas consider:aciones resulta que la duracion de 
los diversos momentos no es igual en la clase-y que debe
ra hacerse, por los hechos de la practica, de la manera si
guiente: 

L' gropo 1 
Ejercicios preliminares 

" de equilibrio 3/10 del tiempo total. 
" de suspension 

2.° grupo ~. Ejercicios de troncos r 2/10 del tiempo total. Reposo relativo < l l 

[ Ejercicios sofocantes . ( 
3.0 grupo 1 < 5/10 del tiempo total. respiratorios l 
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Estos tres grupos de ejercicios responden a una clasi
fica cion seglin sus efectos: generales el primero y el ulti
mo, particular el mediano. 

E1 predominio por el tiempo corresponde asi a los 
ejercicios generales ( Ito del tiempo total), 

Los 3/10 asignados al primer grupo no significan que 
corresponda 1ho a cada clase de ejercicios, como tampoco 
significa 10 mismo en los demas. 

Diversas circunstancias en efecto, pueden hacer va
riar las duraciones respectivas de cada grupo y aun de 
cada clase de ejercicios dentro de cada grupo. 

Clases compuestas de nifios particularmente entrena
rios en los ejercicios de sofocacion, 0 que estan influencia
dos del punto de vista de la salud por agentes diversos 
(vida al aire libre, juegos frecuentes, buena alimentacion, 
etc.), exigen un menor efecto higienico, y por el contrario, 
pueden ser susceptibles de una accion estetica 0 econo
mica mas intensa. 

Otras clases con mayoria de nifios debiles, cuya vida 
escolar y aun la propia pasa en lugares confinados e impu-
1'os, exigen con apremio la accion higienica mas intensa y 
por 10 tanto, el predominio en ellos de los juegos y ejerci
cios que producen tales efectos, debe caracterizar estas 
c1ases. 

Las clases de nifias en general benefician mas que las 
de varones, de los eje1'cicios del tronco; abdominales, de la 
espalda, etc., y par 10 tanto el tiempo dedicado a estos 
ejercicios puede ser alargado en detrimento de los demas. 

De mode que la reparticion del tiempo mas arriba 
establecida, no significa sino una guia general que deb era 
variar constantemente de acuerdo con las indicaciones 
especiales de cad a caso. No podra salvarse, sin embargo, 
ciertos limites exigidos por el desarrollo progresivo de la 
clase de un punto de vista fisiologico, para evitar siempre 
los choques bruscos de funciones activadas rapida e inten
samente. 
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§ 

CONDICIONES PEDAG6GICAS DE UNA CLASE DE E.mRCICIOS FisICOS 

Esta perfectamente admitido por todos que el exito 
de una clase depende en mucho de las cualidades pedag6-
gicas del maestro y de las condiciones del m,ismo orden 
que se tengan en cuenta al desarrollarla. 

Una clase de ejercicios fisicos de este pun to de vista, 
debe ser conducida por las mismas reglas que se exigen 
a todas las otras clases 6 disciplinas mentales. . 

Si se la considera como agente de simple instrucci6n 
y disciplina fisica cae forzosamente en las mismas condi
ciones generales de la pedagogia, y con mayor raz6n si se 
recuerda que es tambien un poderoso agente de orden 
psiquico. 

La complejidad de los medios de acci6n y de los efec
tos a producirse hacen necesaria la aplicaci6n met ~ dica y 
sistematica, del ejercicio, por medio de reglas y procedi
mientos que solo puede dar la pedagogia especial de la 
materia. 

Por otra parte, la indole especial de la clase de ejer
cicios ffsicos, generalmente 6 con frecuencia, desarrollada 
fuera de la escuela, y contando entre sus agentes principa
les al movimiento en sus diversas formas-juegos, gritos, 
etc.,-hace que la disciplina psiquica y aun el orden, se 
relajen mas facilmente en ella que en las demas clases a(fn 
de la misma escue1a. 

Las razones son obvias. El maestro en estos casas 
no tiene como ayudantes, ni el prestigio de la ensefianza, 
nl los otros agentes externos de disciplina y de orden
las clases cuyas paredes suelen ser ya' un elemento de 
orden; la inmovilidad y la atenci6n exigida por el trabajo 
mental; sino, par el contrario, tiene que manejar con cierto 
y verdadero tino los principales elementos de des orden mas 
comunes: las carreras, los gritos, etc. 

De estas consideraciones practicas y generales surge 
la necesidad mas apremiante de obedecer en estas clases 
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mas que en otras, a las condiciones pedag6gicas generales 
y a las que se refieran a la metodologfa especial de esta 
disciplina. 

EI concepto de la clase de ejercicios fisicos es que 
ella tiene sus fines y sus medios determinados pedag6gica
mente y no es una simple clase de juegos y divertimiento, 
ni tampoco una clase de castigo 

Debera en particular satisfacer las siguientes condi
ciones pedag6gicas: completa, graduada, interesante, dis
ciplinada, simultanea. 

§ 

LA C LASE DE EJ E HCICIOS DEBE SEH CO)lPLETA Y GRADUADA 

Se dice que una clase de ejercicios ffsicos es completa 
cuando ha producido los efectos que se proponia el educa
dor, en la medida y con las limitaciones determinadas por 
las multiples condiciones ya tratadas. 

No basta pues, entonces, que los movimientos que co
rresponden a los siete momentos descriptos, en una clase, 
se hayan practicado, sino que es necesario ademas, que 
eUos hayan sido capaces de producir los efectos que se 
buscan, so.bre las funciones organicas. 

En 10 que e refiere a muchos movimientos, solamen
te la experimentaci6n 6la observaci6n practica puede de
terminar cuando la intensidad 6 repetici6n de los misll10s 
es suficiente para producir sus efectos de una manera apre
ciable. 

Cuando se trata de la sofocaci6n, la llegada de este 
est ado es la norma y la serral de que el efecto ge ha produ
cido, perQ en otros ejercicios el nLlmero e intensidad de 
los movimientos es variable segun las cundiciones espe
ciales del sujeto, etc., y falta en general un signa fisico 
marcado que indique al maestro Iii. intensidad del efecto 
producido. 

Asf, practicamente, se considera completa una clase 
cuando consta de un cierto nLlmero de movimientos eje
cutados en el tiempo que corresponde a cad a momenta de 



654 Desarrollo de Iwa clase de ejcrcz'cios fisicos 

acuerdo con las leyes conexas de la graduacion mas ex
tricta. 

Se llama graduada a una ~lase cuar:do se h~n s.a~is
fecho los principios de graduacIon al aphcar los e)e~Clcl.oS 
que corresponden a todos los momentos con. las 11lmtaclO
nes admitidas mas arriba. Y cuando el conJt.mto general 
de la c1ase obedece al mismo tiempo al principio de pro
gTesion ascendente constante en relacion con la clase an
terior. 

§ 

OEUE SER INTEI1ESANTE 

El interes bien entendido es un elemento precioso de 
exito en las clases, no solamente si se Ie considera de un 
punto de vista pedagogico, sino tambien fisio16gicamente. 
Hemos demostrado ya que los ejercicios hechos con placer, 
vale decir con interes de parte de los alumnos, producen 
efectos bio-plasticos superiores. 

El interes es ademas un medio poderoso de facilitar 
la accion educativa del maestro por las facilidades que Ie 
ofrece para la sugestion y por 10 tanto, para su actuacion 
como educador. 

La clase debeni ser hecha voluntariamente por los 
alumnos y con atencion. Despertar el in teres y el gusto 
por el ejercicio es elmejoT medio de conseguir estas dos 
condiciones. 

Hay necesidad de fijar perfectamente el alcance de 
esta expresion: debe ser interesante. 

EI interes por el ejercicio debe ser entendido en el 
senti do de despertar el gusto y el placer por la actividad 
fisica voluntaria, venciendo las rt'sistencias opuestas, unica 
manera de conseguir su verdadero y real efecto fisiolo
gico y especialmente educativo. 

De aqui se deduce que seria un errOl- considerar la 
clast de ejercicios fisicos como un simple juego y no colo
car al nino sino en presencia de ellos so color de que son 
los ejercicios que mas poderosamente Ie atraen despertan
do su interes. 
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Procediendo asi resultaria que la actividad fisica del 
nifio se hani siempre solamente en el sentido de 10 agradable 
y no se habituara a veneer resistencias las mas penosas y 
considerara las cos as de la vida real como faciles de con
seguir y como causantes todas de placer. Lo que induda
blemente es un error, y en consecuencia, pre para deficien
temente para la lucha futura en un medio imaginario. 

La acci6n del maestro para conseguir este doble fin 
de despertar el interes por el ejercicio y por la acci6n pe
nosa ejercitando el esfuerzo personal, es en extremo com
pleja y bastante dificil en los primeros momentos de un 
entrenamiento en los nifios muy j6venes y en los sujetos 
sedentarios habituales. Sin embar'go, es a ella a la que es 
necesario recurrir porq ue la base de toda educaci6n fisica 
y moral esta precisamente en el desarrollo y cultura de 
este esfuerzo personal, venciendo resistencias objetivas y 
subjetivas. Objetivas son las que resultan de las opues
tas por las dificultades del trabajo - pesos, compafieros, 
etc.;-sl1bjetivas las que son originadas por las sensaciones 
dolorosas muy frecuentes en todos los individuos seden
tarios. 

La combinaci6n de los ejercicios metodizados con los 
ejercicios de sports y los juegos, realiza este doble fin; 
con los primeros procurando la ocasi6n de luchar con es
tas resistenc;ias subjetivas; con los segundos contra las 
objetivas. 

Por esto se confirma 10 ya anteriormente sentado: que 
la clase de ejercicios fisicos no puede, ni debe ser una sim
ple clase de juegos, ni tam poco una imposici6n arbitraria 
de ejercicios metodizados. Si 10 primero, el esfuerzo per
sonal esta en peligro de no ser suficientemente ejercitado; 
si 10 segundo, la expontaneidad y la emotividad, faltan 
siendo, sin embargo, muy importantes e indispensables 
para los fines de una completa educaci6n fisica. 

§ 

DEBE SER DISCIPLINADA 

El orden y la disciplina mas estrictas son elementos 
indispensables de exito en toda clase y muy especialmente 
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en la de ejercicios fisicos, en la que hay siempre en todos 
los momentos una tendencia natural a perderJas. -

Las formaciones, las evoluciones, etc., hechas con 
descuido, los movimientos ejecutados negligentemente, no 
son gimnasticos y no se diferencian en nada de los ejecu
tados a cada momento en la vida diaria. Los efectos fisio
l6gicos y educativos que se esperan de ellos son mIlos, si 
no llegan a ser perniciosos enla mayor parte de los casos. 

Los juegos, los ejercicios esportivos practicados en 
desorden y descuidadamente, pierden pronto su prestigib 
de tales y no producen los efectos progresivos que consti
tuyen el verdadero adelanto. 

Por disciplina en la clase de ejercicios fisicos debe en
tenderse entonces, la tendencia y el habito a la ejecuci6n 
correcta y precisa de todos los movimientos, ya sean estos 
metodizados, ya libres, as! como el comportamiento regu-

. lar del alumno como un individuo racional y libre en la 
obediencia estricta a las 6rdenes del maestro cientmco y 
pedagogo. 

Este exigira siempre la mas absoluta obediencia en 
cuanto se refiere a esta correcci6n de los movimientos, a 
la suce~i6n y duraci6n de los ejercicios y a la practica de 
los juegos. 

La clase asi desarrollada en un ambiente de disciplina 
severa y conducida desde el principio hasta el fin, sin va
cilaciones, sin concesiones, con toda la energia necesaria y 
propia del cumplimiento de un deber, es la lmica digna de 
llamarse tal. Es la (mica manera tambien de obtener con 
ella un correcto efecto educativo. 

No se confundira, sin embargo, Con la disciplina mi
litar, ni mucho menos con la idea de formar soldados. Se 
trata aqui de una obediencia y disciplina razonadas que se 
deben a los principios cientificos superiores que encarna la 
idea de la escuela, obediencia que debe asegurarse siempre 
por todos los medios legitimos de que dispone el verdade
ro educador. 

Este genero de disciplina no puede ser privativo del 
soldado solamente, sino tambien y ' mas especialmente to
davia, de todo hombre y con mayor raz6n del ciudadano 
de un pais republicano como el nuestro. 
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De esta manera se prepara el hombre que, en la vida 
real y en la lucha por ella en la que tendni que vivir obe
deciendo y mandando constantemente, y tambien al ciuda
dana que, en el respeto racional a las leyes, hara valer sus 
derechos y exigira de los demas su propio respeto. 

Tal es el concepto que debe tenerse de la disciplina 
en las clases de ejercicios fisicos, sin que esto im-porte su
primir la bondad, la dulzura, las buenas maneras, etc., del 
maestro y su comportamiento cabaJieresco en todos los 
momentos de la acci6n; condiciones todas estas que no 
estan de ningtin modo refiidas con la firmeza del caracter. 

Tampoco debe eutenderse que jarnas sentini el alum
no la impresi6n del mando superior, la energia violenta 6 
reposada de una voll1ntad cle fierro. Aun estas manifesta
ciones son lltiles porque tonifican y exaltan al debil y en
~enan a todos el prestigio y el pader de la voll1ntad del 
hombre al servicio de una gran energia moral, sin que haya 
de temerse que esta arma en marios de un nzaest1'o' habiJ, 
aplaste 6 lesionela dignidad del nino. 

La clisciplina as! concebicla es facil de obtener en los 
juegos en los Clue basta exigir la obecliencia absoluta a las 
leyes y al juez, haciendo justicia estricta y sin contempla
ciones en todos los momentos. 

Y esta tan clesarrolladoel sentimiento de la justicia 
en los nifios que las mayores imposiciones hechas en su 
nombre suelen ser acataclas sin resistencias, aun por los 
mas revoltosos e indisciplinados. Por otra parte, basta una 
sola injusticia aparente para que el juez pierda su presti
gio y el juego sea desertado. 

§ 

DEBE S&R SDIUl,'!'ANEA 

Procediendo de esta manera se acostumbra desde lue
go a los alumnos a no transformarse en expectadores y se 
los connaturaliza con la idea de que todos han de ser acto
res en la lucha y en hI. activiclad. La idea de que no es po
sible eludir Ii acci6n se hace carne en ell os y que en la 



658 Desarrollo de una clase de ejercicios flsicos 

vida real esa es la ley; que las armas con que entran a la 
1 Llcha son iguales dependiendo el triunfo definitivo de In 
medida del esfuerzo personal de cada uno. 

La division en grupos de alumnos que permanecen in
activos mas 0 menos tempbrariamente favorece la forma
cion de los que se complacen y se contentan en la lucha 
con ser meros admiradores de la actividad agena y se con
denan a vivir supeditados 6 parasitos. Todas las idea . .; 
nuevas, y en educacion fisica esto es notable, encu<."ntran 
siemp re gran numero de gentes que aplauden las iniciativas 
y el trabajo de los demas, pero no contribuyen en nada con 
la propia actividad. 

En otros alumnos la clase dictada por partes despierta 
la idea de~ exhibicionismo y la del esfuerzo, no por un de
ber legitimo, sino por los aplausos que satisfacen la va
nidad. 

Aparte de todas estas consideraciones hechas del pun
to de vista de su posible accion educativa, la economin 
del tiempo en las clases simultaneas es muy apreciable 
para que no sea digna de ser tenida en cuenta. 

Por otra parte la disciplina general de la clase no s(; 
encuentra tan expuesta a ser violada, como sucede cuando 
una 'parte de los alum nos son expectadores y criticos, no 
b enevolos y no poco satiricos, en la mayor parte de los 
cas os. 

Esta eXPQsici6n a las observaciones del publico, 
marcadamente ridiculizadora en general, r~trae a mu
chos timidos 0 delicados y provoca rivalidades y senti
mientos los mas desastrosos para lao armonia de la es
cuela. 

En otros casos puede despertar emotividades peligro
sas en los ninos nerviosos, paralizando su accion 0 llevan
dol os a forzar, no sin peligros, organos import antes de la 
economia-el corazon, el cere bro. 

§ 

DIVISl6N DE LA CLASE EN CRUPOS 

En -las clases de ejercicios fisicos forzosamente tiene 
que ser la ensefianza colectiva y . si este modo de proceder 
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tiene no despreciables ventajas por el interes que despierta 
la accion en cOln(m, por la circunstancia de poner asi al 
alumno en un pequeno medio social, etc., cuando se trata 
sobre todo de juego::: y ejercicios al aire libre, tiene tam
bien sus inconvenientes, entre otros, el de hacer casi impo
sible un dosaje racional del ejercicio para cada alum no se
gun sus mCtltiples y diversas necesidades y condiciones or
ganicas. 

Es claro que la ensefianza individual permitira al 
profesor un mejor y mas completo con6cimiento del 
sujeto y una accion, por 10 tanto, mas correcta so
bre el mi~mo, pero a nadie escapa que este modo de 
proceder tiene graves desventajas, sobre todo de orden 
practico. 

EI mejor modo de conciliar ambas exigencias es pro
ceder a la agrupacion d~ los alumnos, uniendo todos aque
Hos cuyas condiciones son identicas 0 aproximadamente 
semejantes. De esta manera se puede considerar cad a gru
po de alumnos asi constituido, como un individuo unico y 
pDr consecuencia justificada la accion igual para to do el 
grupo. 

Estas razones de orden fisiologico detenninan la ne
cesidad de proceder asi, fuera de que el dominio yel ma
nejo de clases numerosas se encuentran facilitados pOl' este 
procedimiento. 

Desde ya se impone ' que el criterio dominante en la 
division de las clases debe huscarse en las condiciones hi
gienicas y fisiologicas de los alumnos. 

La igualdad 0 semejanza de las fuerzas 0 del entre
namiento en los ejercicios, es el criterio absoluto; pero es 
claro que no podra ser aplicado imnediatamente de empe
zado un curso sino mucho tiempo despues, cuando el pro
fesor haya tenido tiempo suficiente para estudiar aislada
mente a sus alumnos. Hasta entonces, es necesario usar 
otro medio de agrupacion rapida: la edad y la estatura son 
los dos elementos mas practicos. El primero de ellos es 
bastante infiel, como 10 demuestra la practica constante
mente. El segundo carece d~ base cientifica y no es exac
to tam poco en muchas ocaSlOnes. 

Sin embargo, es muy general queenigualdad de edad 
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y de estatura, las fuerzas y aptitudes fisicas son muy seme
jantes. Puede, pues, tomarse la .e:::.tatura como base para 
la divisiCm y corregir las diferencias saltantes con el ele
mento edad y las indicaciones inmediatas que puedan su
ministrarnos la observaci6n directa del estado de entrena
miento. 

Cuando se trata de agrupar los alumnos para los jue
gas, es claro que ya no es posible proceder asi, sino de 
acuerdo con el conocimiento de las aptitudes especiales de 
cada uno para cada juego determinado. 

Para la gimnastica metodizada, los grupos primitivos 
iran paulatinamente descomponiendose y fundiendose en 
otros nuevos, segLIl1 sea el adelanto observado en los alum
nos, cun exclusion de otros datos. 

Para la direccion inmediata de los juegos, es necesa
rio, con el objeto de facilitar la tarea del maestro y de esti
mular a los alumnos, elegir 111onitores, directores de grupo, 
jefes de bando 0 como quiera llamarseles. 

Las condiciones gimnasticas 0 de habilidad y destre
za para los juegos, son las que prodominan en 1a eleccion 
de estos monitores. Pero tendran tambien preferente lugar 
las condiciones especiales de mando y el prestigio moral 
que tengan entre sus compafieros: prestigio moral que 
suele provenir ya de la intelectualidad superior del alum
no, ya de cualidades especiales de caracter y moralidad. 

Si se trata de clases muy numerosas, de las que Ilega 
a ser imposible 0 diffcil el comando directo de tQdos los 
grupos a la vez, se impone elma yor cuidado en la eleccion 
y prepara~ion, de los monitoresj en estas, circunstancias se
ra necesano dIctar clases complementanas para maestros 
monitores. 

FOJUIAC16N DE PROGHAMAS 

Para responder a las multiples exig-encias fisiologicas 
y pedag-ogicas estudiadas, es necesario formar de antema-
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no el programa detallado de cada c1ase. Las improvisacio
nes son inconvenientes porque quitan la precision al maes
tro y Ie exponen a cometer errores gruesos de gradacion, 
asi como faltas en la verdadera intensidad con que deben 
aplicarse los ejercicios. 

Aparte de que el estado fisico Y pSiquico actual de los 
alumnos determina modificaciones importantes en la cali
dad y cantidad de los ejercicios del momento, los movi
mientos c<)nstitutivos de una clase no pueden ser conside
rados como completamente aislados de las de los anterio
res y de 10 siguientes, sino por el contrario muy relacio
nados con ell os y fruto de un estudio muy atento del fin 
que se propone el maestro y de las aptitudes de los alum
nas segun diversos factores. 

Los programas, pues, deben ser hechos, en sus lineas 
generales, para todas las clases de un curso en el co
mienzo de este. 

Tampoco e::; posible basarse en programas facturados 
lma vez por todas para una escuela determinada, ni mu
cho menos en programas indicados en general para cual
quier cla 'e de escuela. yes sencillamente porque las con
diciones fisicas y psiquicas de los alumnos aun de un mis
mo ano, no son iguales jamas a los del curso pasado por 
mas semejantes que parezcan para los observadores super
ficiales. Estas diferencias son aun mas marcadas si se 
trata de escuelas diferentes aunque sean similares. 

Por otra parte, el programa de una clase es una cues
tion puramente personal en la que cada maestro pone sus 
modalidades propias, SLl temperamento particular, y el 
puede cOl11unicar vida y animacion si es obra pro pia, por 
defectuosa que sea. El maestro que copia a otro 0 se reri
te constantemente es un mal maestro y avanza rapid amen
te por el camino de la rutina que 10 cristaliza y 10 anula en 
breve tiempo. inglm maestro indepediente deja de pro
gresar todos los dias y la consecuencia de estos progresos 
constantes debe reyelaIse pnicticamente en sus procedi
mientos y programas de trabajo. 

111odo de proceder.-Lo primero que debe inquirir el 
maestro que trate de formular un programa es el nlllnero y 
duraci()n de las c1ases de todo el curso, asi como la periodi-
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cidad de las mismas. Luego estudiara las condiciones fisio
l6gicas de los alumnos 6 de los grupos de est os ya fonna
dos de antemano, segLll1 sean sus edades, su entrenamiento 
anterior y sU:s necesidades mas apremiantes por su estado 
fisico, intelectual 6 social. 

Estc,s datos Ie daran elementos suficientes para orien
talse en la aplicaci6n de los ejercicios. 

El nL1l11erO, duraci6n y periodicidad de las clases Ie indi
cara~ cua! es el grado de adelanto que Ie sera legitimo per
segmr y esperar. 

La edad y el entrenamiento anterior Ie indicaran la ve
loci dad y las exigencias de la gradaci6n, y de la elecci6n 
de los ejercicios mas apropiados higienicamente. 

Sus necesidades apremiantes dependen de muchas cau
sas: U nas clases compuestas de ninos robustos vivien do en 
excelentes condiciones higienicas, pero no educados, exi
gen la acci6n estetica predominante del ejercicio. Otras, 
compuesta de ninos anetnicos, debilitados por los estudios 
intensivos y por las vigilias prolongadas, en locales cerra
dos (escuela y hogar) exigen en primer termino el aire, la 
luz, la sofocaci6n, es decir, los agentes ma poderosos de 
la salud, de que dispone el educador. 

Los hijos de aldeanos en las escuelas rurales no ti(men 
las mismas necesidades de este punto de vista, que los ni
nos de las grandes ciudades, hijos de obreros gastados y 
empobrecidos. 

Los programas asi dentro de las lineas generales cornu
nes deben ser orientados en un sentido 6 en otro de aCLler
do con estas condiciones especiales de cad a clase. 

Practicamente es aconsejable el siguiente pro ceder. 
Sup611gase que se trata de un curso mediano y normal de 
nifio:; de 50 clases, de 45 minutos dictadas cada dos dias 
(55 6 60 calculadas), en locales apropiados. (Plaza al 
aire libre y Gimnasio cubierto para los dias de lluvia sola
mente). 

Como se ve, este calculo comprenderia a un medio 
curso normal en nuestras escuelas. Conviene, al formular 
el programa de cursos ]~rgos considerarlo asi como dos 
en realidad. El curso en estas condiciones favorables per
mite esperar un efecto intenso de los ejercicios en los 
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cuatro modos que se ha descripto al establecer el objeto 
practico de la educacion fisica. 

Esto sentado, el maestro toma y numera 50 hoj as de 
papel 0 tarjetas, en las cuales va a formular los respectivos 
program as de las 50 clases sucesivas. En cada una de 
elias trazara divisiones correspondientes a los 7 mom entos 
de una clase normal de Ejercicios Fisicos. Luego pro
cede a Ilenar las hojas procediendo metricamente con cada 
clase de ejercicio. Empecemos con los siguientes de 
equilibrio. 

Su experiencia de maestro Ie indica que en este tiempo 
y en esta clase podra ejecutar correctamente los 30 prime
ros ejercicios fundamentales de los indicados en la tabla. 
Los reparte en las 50 tarjetas, calculando uno para dos 
clases, menos para las ultimas, en las que coloca uno por 
clase hasta completar los 30. Del mismo modo procede 
con los ejercicios de los demas momentos. Conc1uido este 
primer trabajo mecGtnico procede a corregir de un punto 
de vista pedagogico, relacionando todos los ejercicios colo
cados en cada hoja, suprimiendo 6 agregando segLll1 10 
exijan las condiciones particulares de la c1ase. En este 
trabajo es don de cabe pro ceder como maestro para rela
cionar las clases y conexionarlas pedagogicamente. 

La practica puede demostrade algllll error de c:alcu10, 
pero ellos seran facilmente sefialados con pequefias correc
ciones en las c1emas tarjetas. 

Por este procedimiento el maestro al empezar su curso 
contara con un esqueleto de cada clase, suficiente para ser
vide de guia segura en la factura diaria de cada programa. 

DR. E. ROMI!RO BREST 
Inspeotor de eduoacl6n th.le&. 



Las escuelas primarias en los Estados Unidos 
de Norte A m erica 

COllj'erenci a d ada el dia 2 del co
rriente en la «Allociaci6n de Vecinos» 
del 4.° COllsejo Escolar. 

Senores del Honorable Consejo N acional y del Consejo 
Escolar 4.°: 

Senoras: 
Senores: 

Como sabeis, he ido a los Estados Unidos en cumpii
miento de una mision honrosa que se digno confiarme el 
Honorable Consejo Nacional, en union de la distinguida 
director a de la escuela Sarmiento, doctora Ernestina A. 
Lopez.1 

No ha mucho llegue de aquel pais, adonde ,ful con la 
fe y el entusiasmo de un creyente para recibir i'nspiraciones 
nuevas. Vi site la seccion escolar de la Exposicion Uni
versal de San Luis, y las escuelas primarias y superiores, 
diurnas y nocturnas, ademas de numerosos institutos espe
ciales, de los centros mas importantes de la gran Republi
ca del Norte. He vivido, puede decirse, unos cinco meses 
en las escuelas norteamericanas, observandolas hasta en 
sus detalles. 

En est a breve conferencia expondre algunas de las 
impresiones salientes, recogidas en mi viaje de estudio. Las 
presentare Con ellenguaje sencillo de la verdad, desprovis
to de galas oratorias, que no poseo. Seran, por 10 tanto, 
mis palabras, las del humilde maestro de escuela que mas 
atiende a la idea que a la forma literaria. 
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El profunda concepto de Spencer sobre el objeto de la 
educaci6n, es rigurosamente seguido y sentido por el pue
blo norteamericano: alIi se quiere y se impone la ensenan
za para la vida. Y a fe que no Ie faltan energfas ni me
dios para realizar sus nobles aspiraciones. En la obra de 
la educaci6n, colaboran los poderl)sos y los humildes, los 
sabios y los legos, los hombres y los ninos, cada uno en 
su esfera de acci6n obedeciendo al solo impulso de la voz 
del deber que marca el derrotero. Al edificio escolar, to
dos, casi sin excepci6n, aportan su grana de arena, movi
dos pOl' el mismo sentimiento e inspirados por la misma luz. 
La escuela publica es el centro df' atracci6n, y ante sus 
necesidades, no bay voluntad que permanezca indiferente, 
ni bolsillo que no se abra, ni caracter que no se manifieste. 
Las autoridades y el pueblo confraternizan en la lucba por 
eonseguir el ideal mas perfecto, y a su impulso poderoso 
surgen escl.;lelas e iniciativas fecundas tanto en los grandes 
eentros de poblaci6n como en las mas humildes aldeas, 
aHa en los confines del desierto! 

No parece sino que un halito de vida se dejara sentir 
con la t'nisma intensidad del Atlantico al PaCifico, y del 
norte al mediodia de aq uel pueblo que han hecho grande 
con sus pensamientos de cic!opes, un Washington y un 
Franklin, un Horacio Mann y un Parker! 

No es pues, de extrafiar que pueblos que hacen de la 
eclucaci6n un culto, marchen {t la cabeza del mundo civili
zado. «Lo que se gasta en educaci6n no es gasto » se dicen 
los norteamericanos, y can ese espiritu van cavan do el sur
co, guiados por educadores de nota, y servidos por maes
tros que dedican a la vida de la escuela,la pro pia vida. 
Estos tienen entusiasmo y vocaci6n porIa ensefianza; tie
nen conciencia perfecta de sus deberes, y marchan con la 
frente erguida y el coraz6n tranguilo, orgullosos de su 
puesto, como el soldado pundonoroso, a quien se entrega 
para custodiarla Ia bandera del cuerpo. Y es justo con
fesarlo: sin caracter, sin vocaci6n, sin la conciencia del de
ber, el maestro no es sino un empleado por horas, cuya in
diferencia conspira contra la grandeza de los pueblos. 

Basta penetrar en una de aquellas escuelas para cono
eer que es un pueblo grande el que la sostienf': maestros 
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y ninos confunden sus pensamientos; aunan sus energias, 
y juntos marchan en 'su tarea de iGvestigacion para arran
car a la naturaleza y al mundo sus secretos. Las escuelas 
americanas no son ideales, como se comprendera; pero 
han alcanzado un alto grado de perfecci6n dentro de las 
modernas teorias. 

En ell as e1 nino no es el recipiente pasivo, a quien se 
da 10 que se quiere, sin consultar sus aptitudes, sus tenden
cias, ni sus necesidade ; en elias no existe e~a ensenanza 
de palabras, que confunde y cristaliza; en sus aLllas no se 
mueven maestros oradores ni rutin eros, sino maestros prac
ticos que obligan a sell til' y a hacer mas que a decir; en 
fin, en las escuelas americanas, repito, se vive una vida 
fecunda porque tienen alma! Son del pueblo y para el pue
blo; responden a sus necesidades positivas y el pueblo las 
rodea con su carino sin omitir sacrificios por:'iu difusi6n y 
adelanto. Allf no existen esas indifercncias que matan; alli 
los ricos dan y dan de veras porque 10 haeen a manos Ue
nas. Un telegrama reciente nos dice que Carnegie, el ar
ehimillonario y eonoeido filantropo, aeaba de donal medio 
millc'ln de d61ares para el sostenimiento de]a universidad 
de Virginia. jY euantos mill ones ha dado ya para eseuelas, 
biblioteeas y obras de benefieencia! Me. Donogh ha rega
lado la suma de 1.500.000 d6lares, pOI' mitades, a las jun- · 
tas de edueaci6n de Nueva Orleans y Baltimore. La pri
mera £und6 con esa dadiva gene rosa 31 eseuelas de ins
trueci6n primaria, y en ]a misma forma aplic6 el dinero la 
segunda. Armour, de la ciudad de Chicago, sostiene a sus 
expensas e] instituto de su nombre, con cursos primarios 
y superiores. Otra mujer patriota, sostiene asilos materna
les y numerosos Kindergartens en la eiudad de Boston, 
siendo de notarse que ha fundado tambien con sus reeur
sos una escuela superior de trabajo manual para el perfec
cionamiento de los maestros de la misma ciudad. Y ejem-

.plos como los enunciados pueden presentarse pOl' centena
res. · Como se ve, pues, son fabu10sas las sumas que la 
acci6n privada destina a1 fomento de la educaci6n publica. 
Y si los hechos referidos no fueran suficientes para demos
trar el interes del pueblo por la obra de la instrucci6n, po
dria citar otro bastante sl1gerente. Oidme, os 10 ruego : un 
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multimillonario de Nueva York, cuyo nombre lamento no 
recordar ahora, ha hecho publica Ia siguiente declaraci6n: 
«Toda mi familia la constituye una hija, y poseo una for
tuna de 100 mill ones. Declaro que a mi muerte legare un 
solo milton a Ia nina que me ha concedido el cielo, porque 
considero que esa suma sera suficiente para llenar las nece
sidades de toda su vida. En cuanto a los 99 mill ones res
tantes me homo en lnanifestar que los dejare para el fondo 
de las escuelas publicas». 

He ahi, senores, como piensan los ricos de ar[uel pais 
privilegiado. He ahi ]a prueba mas acabada del respeto 
que inspira la obra comlm, en Ia que colaboran mayormen
te los ricos por la sencilla raz6n de que pueden dar parte 
de 10 que ies sobra. Se nota un alto principio. de justicia, 
de humanidad, dig-no de pueblos grandes, con~cientes de 
sus brill antes destin~s. 

" T ada falta, por 10 tanto, en las escLlelas americanas 
de los centr~s importantes, de acuerdo con las exigencias 
actuales. Poseen un completo mobiliario escolar, gabine
tes, lab oratorios, gimnasios y talleres, y, a yeces, museOf; 
y galerias de arte de real importancia. 

Los edificios escolares son casi siempre de propiedad 
fiscal, amplios y comodos, con instalaciones com pletas para 
la calefaccion y ventilacion. Muchas est{m rodeadas de es
plendidos jardines, de cuyas plantas son guanlianes y pro
tectores los ninos de la escuela. Cuando en los edincios no 
se dispone del espaclO suficiente para 10 . juegos de los 
alumnos, se llcva it estos a las plazas escolares (playgro
unds) que estan de ordinario muy cerca de la escuela. Es
tas plazas son espaciosas; tienen piso de arena y estan 
dotadas de gran nllmero de aparatos y lltiles para juegos. 
Muchas de eUas dependen directamente de las municipali
dades. 

En la arquitectura escolar se atiende a la belleza den
tro de la sencillez, y sobre todo, a la mayor utiliclRd. Todo 
esta perfectamente calculado y previsto. Las aulas son am
plias, bien aireadas y con buena luz, independientes unas 
de otras, y en la mayoria de los casos con guarda-ropas 
para el servicio exclusivo de los alumnos de la clase. 

En todas las escuelas, con rarisimas excepciones, se 
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dispone de un solon de actos provisto del mobiliario corres
pondiente y de una linterna de proyecciones. En el se rea
lizan las conferencias populares y otro~ actos, y se dan 
determinadas lecciones a los alumnos del establecimiento 
6 de varios reunidos. 

En'las galerias yen el interior de las aulas hay profu
sion de plantas en macetas; de los muros penden cuadros 
con ret rat os de personajes hi~toricos y reproducciones de 
obras de auto res celebres. Se quiere que el alumno cultive 
su sentimiento estetico al contacto de aquello que mas pue
de interesarle. jY es asi como se contribuye a hacer mas 
grato el am biente de la escuela! 

Los bancos generalmente us ados son de un asiento, y 
se prefieren·por la independencia que representan, si bien 
necesitan mayor espacio. En Boston, Nueva York, India
napoli~ y otras ciudades, se ha adoptado un banco nuevo 
tambien unitario, cuyo escritorio y asiento pueden moverse 
a voluntad, condicion que permite adaptarlo a la estatura 
del educando. Otra innovacion ventajosa es la del asiento 
giratorio, sobre todo en las clases clue tienen pizarrones 
murales, porque el nino puede seguir comodamente las ilus
traciones y ejercicios que en ellos se hacen. No debe olvi
darse que una de las ventajas esenciales de estos pizarro
nes, es que pueden trabajar en ellos varios ninos a la vez. 
Esto contribu ye ,i economizar tiempo, a dar c<;tracter mas 
practico a la ensefianza y mas animacion a la clase. Los 
pizarrones mutales estan en uso en todas las escue]as norte· 
americanas. Los hay de piedra y de madera, de color ne
gro muchas veces, y yerde otras. En mi sentir es preferi
ble, por razones de higiene, elllitimo color, no muy claro. 
En algunas ocasiones el pizarron mural , se hace a base de 
tierra rumana, en la misma pared, pintando y barnizando 
despues las fajas convenientemente. 

Y ahora, volviendo al banco escolar de que hablaba 
hace un momento, agregare que es de facil manejo, muy 
sen cillo y elegante, y al parecer muy solido. En mi opinion 
es el mejor banco escolar conocido. Los profesores y los 
medicos mas distinguidos han hecho de dicho mueble las 
mas altas apreciaciones. 

Por 10 demas, el material de ensenanza es de primer 
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orden y abundante, y es digno de notarse que no se 'omiten 
gastos para reemplazarlo por otro 6 renovarlo, siguiendo 
los pasos de las ciencias. . 

Como se prefiere ensenar teniendo a la vista los obje
tos naturales, 6 en su defecto por medio del dibujo del que 
sacan tanto partido los maestros norteamericanos, resulta 
que muchos de los cuadros murales, que hasta hace poco 
se creia indispensables, son innecesarios. En cambio el nino 
trabajando en el taller, en el laboratorio 6 en el gabinete, 
en el campo y en la huerta escolar, libre de la sugesti6n 
del texto 6 de las palabras del maestro, observa, investiga 
y descubre, profundizando sus conocimientos par media 
del metoda natural. Y colocado en esa corriente, sigue sa
tisfecho y sin fatigas por la senda del aprendizaje, cultlvan
do su propia individualidad, que tanto ha de servirle mas 
tarde en la lucha por la vida. 

Otro de los elementos de que no carece casi ninguna 
escuela, es la biblioteca, grande 6 pequena. En elJas los 
libros estan separados, atendiendo a la edad de los ninos 6 
a su grado de instrucci6n. Estos tienen el habito de leer y 
devoran las obras que les estan destinadas en las bibliote
cas. Aunque hay textos oficiales para lectura y algunas 
otras materias, los mae:;tros quieren que sus alurnnos pre
paren sus lecciones por diferentes libros, a fin de estable
cer, par medio de la consulta refiexiva, la mayor seguridad 
y amplitud de los conocimientos. El libro no es mas que 
un auxiliar y el estudiante debe comprobar por los medios 
a su alcance 10 que aquel ensena. jAsi se Cllitiva desde la 
escuela ese espiritu practico y de independencia, que es la 
caracteristica del pueblo de los Estados Unidos! Yesa ten
dencia altamente benefica, se observa en la ensenanza de 
todos los ramos. 

Cuando no se dispone de biblioteca, 6 esta es insufi
ciente para llenar las exigencias de la escuela, se estable
cen relaciones oficiales con las bibliotecas del pueblo 6 de 
la ciudad y se piden por Jista los libros que han de leer los 
alumnos. Es tambien elocuente el hecho de que las biblio
tecas jJopulares tengan un departamento especial para los 
ninos, con el conjoyt necesario, donde se los atiende con 
afecto. Deja constancia de que en la mayoria de los cas os, 
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los encargados de este servicio, han sido 6 son maestros 
de las escuelas pllblicas. 

Muthas bibhotecas he visitado y aseguro que mi co
raz6n de maestro se ha henchido de placer al contemplar 
aquellos enjambres de ninos de divers as edades, inclinados 
fiobre los libros de su elecci6n con Ja seriedad y el carac
ter de los hombres! ASi, senores, se abren ana las puer
tas del saber a los pequefios que, a pesar de que 10 son, 
ya se sienten grandes! AlIi, en aquellas bibliotecas, es
taban en evidencia los trabajos de la escuela comun. 
Aquellos cuadros, que tanto me obligaban a pensar, cons
tituian el refiejo externo de la buena obra del maestro en el 
interior del aula. Y permitidme manifestar aqui que es de 
absoluta necesidad inducir a los alumnos a sacar provecho 
de sus propias fuerzas. N ada mas ideal que ver al nino 
moverse dentro de sus aptitudes naturales, en pos de an 
perfeccionamiento que presiente 6 adivina, y que espera 
a1canzar. Guiarlo por la buena senda, con los ojos abier
tos, para que se impresione natural mente su cerebro y su 
coraz6n, es, a mi juicio, 10 que conviene; vendarle los ojos, 
apartandolo de la experiencia propia, es ensenarle el mun
do de la mentira; es cristalizar su alma! 

En las bibliotecas, en los laboratorios y en los gabine
tes, en los talleres, donde se funde el caracter, 6 en el 
campo ante el cuadro inmenso de la naturaleza, es donde 
e reciben esas impresiones imborrables que deciden, a 

veces, hasta del porvenir de una raza! Creo firmemente 
que conviene colo car al nino en el camino de aprovechar 
esos elementos, si se qui ere dar base s61ida ala verdadera 
escuela, esa escuela que, segCm Giner, tiene la misi6n de 
formar hombres! 

Y las bibliotecas, y las mesas de lectura, y los talle
res, y Jas revistas infantiles, y las asociaciones de ninos 
con fines de instrucci6n y recreo, son elementos de vida que 
dan canlcter especial a las escuelas norteamericanas. Se 
quiere que el nino actCle dentro de una pequefia repllblica; 
que tenga conciencia de 10 que es y de 10 que puede lie· 
gar a ser, y al efecto se Ie indican sus derechos, hatiendo
selos sentir para que los ejercite.. Esos mismos derechos 
Ie dan una noci6n mas clara de sus deberes, y esto asegura 
en gran parte, el exito de la educaci6n. 
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Y ahora, pennitidme que {l gran des rasgos, ya que no 
es este el objeto primordial de esta conferencia, os diga 
algo en particular sobre la ensenanza de algunas asigl,a
turas. En ciencias ff sico · naturales, la gran maestra es la 
naturaleza misma. Las excursiones que realizan maestros 
y alumnos con frecuencia recomendable, son auxiliares 
preciosos al servicio del metodo. 

Las clases se iiustran con minerales, ani males diseca
dos u vivos, hojas, semillas, frutas, etc., y con experimen
tos mas 0 menos sencillos. Yaqui conviene observar que 
los mismos alum nos llevan des de sus casas a la escuela, 
todos esos materiales para las lecciones del dia. La tare~ 
de la clasificacion queda para los grados superiores, y aun 
ahi no e ' rigurosa. Estas clases tienen Llna senalada ten
dencia a las aplicaciones de economia domestica, la agri
cultura y la higiene. 

La historia y la geografia son materias inseparables 
dentro de 10 posible, y de su estudio surge la consideracion 
civica y moral correspondiente. 

Como medios para hacer mas agradable y positiv.a 1a 
ensefianza de estos ramos, se emplean, entre otros, Jos si
guientes: fiestas escolares, privadas 0 publicas en conme
moraciun de los aniversarios patrios, 0 de los prohombres. 
del pais y benefactores de . la humanidad; excursiones al 
campo y a los sitios historicos; conferencias a cargo de los 
mismos ninos, seguidas de la critica de sus companeros y 
su profesor; y otras ceremonias que, como la del .saludo a 
la bandera, se realizan con gran soiemnidad. (EI director 
reune a Jos alumnos en el salc)n de actos, los arenga bre
vemente y les presenta el simbo10 naciona1, al que los ni
nos saludan poniendose de pie y entonando un canto alu
sivo ). 

En las composiciones, ya sea de historia 6 de geogra
fia, se encadenan siernpre los conocimientos de ambas 
materias. Todas elias se ilustran, aLm las de los grados 
infantiles, y cuando el nino no puede presentar un dibujo 
propio, corta figuras adecuadas de las revistas y peri6di
cos, y las pega en las hojitas de papel en que expresa sus 
ideas. Con esta libertad de accion, el alumno hace tra
bajos hermosos, demostrando que conoce el asunto estu-
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diado, a 1a vez que nace en su espiritu e1 deseo de perfec
cionarse en dibujo, desde que reconoce su inmensa utilidad. 
Hay, pues, en esas composiciones, retratos, escenas de cos
tumbres, mapas y pIanos, alegorias, etc. 

En todas esta siempre presente la idea de la patria, 
y si se estudia otro pais se 10 com para con el propio, fisica 
y politicamente. Y por fin, la cartografia en los pizarrones 
murales yen hoja suelta; los mapas de relieve, orogdficos, 
hidrograficos, politicos y de producciones; itinerarios de 
viajes realizables con calcllio de tiempo e indicaci6n de los 
medios de transporte, aparte de otras consideraciones; on 
deberes que se imponen con frecuencia en aq uellas escue
las, donde los a1umnos, repito, observnn, il1vestign1Z y /7rl
em mas de 10 que dicen. 

Pero donde 10 maestros 110rteamericanos han a1can
zado sus mayores triunfos, es sin duda, en 1a ensenanza 
del dibujo en sf y en su relaci6n con las demas materias. 
Solamente viendo aquel1as clases animadas y obsen'ando 
el trabajo de cad a estudiante, pllede tenerse idea de 10 que 
s ha andado en la metodologia de este ramo. Alii no se 
presentan a1 nino estampas que nada dicen; que inculca n 
ideas fa1sas muchas veces, 6 que desvian entusiasmos in
fanti1es; e1 nino tiene otros modelos que imitar, y de su 
contacto con la natura1eza, su.rgen eUos espontaneos y mas 
interesantes, con gran satisfacci6n del educando que al el11-
prender su trabajo contrae consigo mismo una ob1igaci6n 
moral que 10 estimula y 10 ayuda a vencer dificultades, 
mas aparentes que reales. El alumno observa una boja, 
una fior, una planta; combina los colores y pinta. jY que 
feliz es! jY con que placer trabaja, creyendose a veces un 
pequeno artista! El dibujo, asi ensenado es un medio de 
expresi6n, un verdadero lenguaje, y, a mi juicio, esa es su 
importancia y ese su puesto en la escuela primaria. Con 
el se educa pues, el sentimiento estetico, el ojo y la 
mano. 

Esta fuera de discusi6n que este ramo, por la forma en 
que se ensena, resuIta un auxiliar poderosisimo en 1a ins
trucci6n de las demas materias, porque facilita su com
prensi6n y permite la mas comp1eta variedau en las 
clases. 
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La caja de colore~ se coloca en manos del nino desde 
el primer grado; y se dibuja a lapiz, a pluma y a la acua
rela. En la mayorfa de las escuelas no se u,an cuadernos, 
como tampoco se usan para la caligrafia y demcls ejercicios 
corrientes; se dibuja en hojas en blanco, y se exhiben los 
trabajos de los mejores alumnos en el salon de clase para 
estimulo de los demas. En los grados infantiles esta ense
nanza esta en manos de maestros regula res, y 10 mismo 
pasa con la costura, el traba jo manual y la musica. 

Para estos maestros hay cursos temporarios dictados 
por los inspectores respectivos. 

En lo~ grados superiores la ensenanza de estas asigna
turas la imparten profesores especiales 

En las escuelas all1ericanas se cuida mucho tambien 
de la economia domestica y el trabajo manual. Se desea 
que las nifias adquieran todas aquellas nociones indispen
sables a su sexo, a fin de que sepan ayudar a cubrir las 
necesiclades de su hogar, y a dirigir el propio cuando sean 
Hamadas a fonnarlo. Se les ensefia a coser, a remendar y 
a zurcir, dando preferencia a estas ocupaciones, porque 
son propias de todos los hogares. Conviene hacer presente 
que esta es otra de las manifestaciones del espiritu practi
co de aquellas escuelas. 

Las clases de cocina, cientificas y practicas a la vez, 
se dan en los dos llltimos grados de la e cuela primaria, y 
se dispone al efecto, de instalaciones completas. Duran de 
1 1/2 a 2 horas semanales. 

En cuanto al trabajo manual, esta alli en su epoca de 
mayor esplendor. El programa completo comprende: mo
delado, cartonado, trenzado en paja, slojd, trabajos en 
hierro y en cuero. 

Los alumnos de los grados superiores concurren a las 
e 'Cuebs en que hay cocinas 0 talleres: cuando no los hay 
en la propia, a recibir la ensefianza respectiva. 

Y en sintesis, ese espiritu, ese metodo practico, cam
pea en todas las manifestaciones de la vida escolar norte
americana. En aquel paiS, las escuelas dan hombres a la 
sociedad, en la mas all1plia acepcion del vocablo. 

Debe adv.ertir~e adell1as que la obligacion escolar se 
cumple rigurosamente, y que en los meses de vacaciones 
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funcionan las llamadas escuelas de verano, a las que con
curren, Poy lQ general, los nifios de familias pobres. 

Aqui, como en 10 demas, se nota la acci6n privada, 
pues muchas de estas escuelas se sostienen con donaciones 
6 subscripciones pliblicas. Funcionan en el local de las ofi- ' 
ciales cedi do con su mobiliario y tltiles por las autoridades 
respectivas. Su plan de estudios comprende trabajo ma
nual, economia domestica, ocupaciones agricolas, musica 
y juegos educativos. Sus cursos duran de 4 a 6 semanas 
y comienzan 10 0 15 dias despues de la clausura del ano 
escolar. 

He hablado incidentalmente de la obligacion escolar 
y quiero recordar que los 1'aboneros no se salen con la suya 
en aque1 pais. Las inasistencias de los ninos se comunican 
a sus padres 0 encargados, y si estos son los culpables y 
aqueHas se repiten, se los m,ulta 6 se los arresta sin consi
deraciones. Si, por 10 contrario, las inasistencias se deben 
a las malas inclinaciones del educando, se encierra a este 
en una escuela especial, muy parecida a una casa de co
rrecion, ubicada bien lejos de la ciudad, de donde no sale 
hasta que promete firmemente volver a ' la escuela comlin. 
En Chicago por ejemplo, fueron multados el ano 1903,370 
padres de familia, por falta de cumplimiento a la ley de 
educacion, y enviados a la escuela de correccion 280 1'abo
neros reincidentes. 

Debo agregar que por intermedio de let oficina res
pectiva, fueron mandados a las escuelas primarias 14,588 
niftos, algunos de los cuales fueron arrestados en las pla
zas pLlblicas 0 descoliados de los tranvias, en horas de 
clase. 

Ya veis, senores, como se cumplen y respetan las le
yes en aquel pais! 

Voy a terminar, felicitando a la digna «Asociacion 
de V ecinos » por la feliz iniciativa de las conferencias que 
hoy se inauguran. Ellas seran un vinculo mas de union 
entre la escuela y el hoo-ar, y un medio de educaci6n, que 
ha de influir notableme~te en el vecindario en que actua 
con tanto exito la sociedad. ;Los pueblos mas adelantados 
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del mundo, se valen de ell as, par~ vulgarizar los descubri
mientos y adelantos de las ciencias; y para despertar el 
carino hacia Ia escuela com un, que por serlo necesita el 
apoyo de todos los corazones generosos, de todos los ca
racteres finnes, de todas las almas nobles! 

En Estados Unidos estas conferencias forman parte 
de Ia vida activa de la escuela, y han alcanzado un exito 
colosal. Iniciadas hace apenas 6 anos en la ciudad de Nue
va York, y vencidas las primeras resistencias propias de 
cualquier obra nueva, se han afianzado y propagado en 
todo el pais. Ell\ltimo ano en la sola ciudad de N ueva York 
se dieron 4665 conferencias 6 Iecturas hbres, en 143 lo
cales distintos, con una asistencia total de 1.134,000 
oyentes. 

Senores: se que a la hermosa iniciativa de hoy, se 
agregara en breve tal vez, la fundacion de una escuela 
popular, adaptada a las necesidades locales. 

Me consta que en estos momento:; se realiza un mo
vimiento de opinion para que Ja escuela surja con edificio 
propio. Algunos ofrecimientos han llegado ya: son humil
des of rend as , es cierto; pero por la misma causa doblemen
te meritorias. Ademas, es de esperarse que los que pueden 
hacerlas grandes, no negaran a esta obra de progreso su 
valioso contingente. 

Senor Presidente de la «Asociaci6n de Vecinos »: que 
el exito guie siempre los pasos de la institucion para el 
mayor bien de la patria, son mis deseos de argentino y 
de maestro. 

A todos, elm3.s sincero agradecimiento por la defe
rente atencion que habeis prestado a est a mal trazada 
conferencia. 

Buenos Aires, Abril 2 de 1905. 

JOSE J. BERRUTTl 
InspectOr Tecnico 



CUESTIONES DE HIGIENE 

PATIOS ESCOLARES 

, La existencia de patios escolares obedece, para los 
higienistas y hombres de ciencia,-sin excepcion, a menos 
que yo sepa,-a la idea de reponer el desgaste del ejercicio 
o trabajo intelectual por el ejercicio fisico, mejor dicho aun, 
de devolver la fuerza y vigorizar pOl' medio de este Ldtimo 
alorganismo c,,!-nsado por el trabajo cerebral. Algunos in
vierten la forma' del concepto, considerandolo sola mente 
como un descanso necesario del individuo; dejan por 
10 tanto subsistente ese mismo concepto. Para unos y 
otros, en general, la idea de que el desarrollo del aparato 
de relacion, mLlsculo y hueso, preside y favorece el cere
bral, esta expresa 0 latente. El 7nens sa-na in corpore sanD 
ha sentado sus reales, 10 m.ismo en el i~telecto de los hom
bres de ciencia que en la boca de los necios. Mas ade
lante y en articulos de otro orden, demostrare que se trata 
de una profunda aberracion. Por ahora me limitare a mi • 
objetivo, el patio eseolar. 

Las salas de clase, aunque solo sea por motivos que 
nada tengan que ver con la higiene, y relativos al terreno 
ll1ismo, a dificultades de construeeion, peeuniarias y aLll1 
pedagogieas, de faeilidad de ensefianza, no tienen, no, po
drian quiz as tene'r nunea, la dimension que se requerirfa 
para que los alumnos pudieran permaneeer en ella, sin vi
ciar el aire muchlsimo mas alla de los limites aeeptables, 
durante el tiempo total de las clases. 

La ensefianza, por otra parte, no puede darse a un 
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alumno de una pieza durante el 6empo del horario escolar; 
ningLlD nino seria capaz de pres tar atencion por ese 
lapso de tiempo y tanto mas 0 tanto men os, cuanto mas 
baja sea la cifra de su edad. Los de seis a ocho ailos, por 
ejemplo, son inca paces de prestarla por mas de veinte 
minutos 0 media hora, y para volver a hacerio, necesitan 
intervalos analogos de tiempo. Exigir mas seria como pe
dir a una mujer bonita que no se ocupe de otro hombre 
que de 'U novio ausente, por mas de ocho dias seguidos. 
La continuidad, pues, en lugar de ser una manera de ganar 
en resultado, seria justamente la manera de perder. 

La excitacion de los centros cerebrales mas alla de 
los limites prudenciales, no tiene tampoco razon de ser; 
cuando se la mantiene, a pesar del esfuerzo y la fatiga, 
esos centros quedan convertidos en el resorte que se tiende 
y distiende malamente, sin la duracion y la fuerza necesa
rias para fijar 0 mantener la impresion en las condiciones 
indispensables para su aprovechamiento. Puede lIegar 
aun el momento hasta de no hacerse en forma apreciable 
por embotamiento 6 de ninguna manera por la inhibicion 
cornpleta del centro 0 centros en funcion, por agotamiento 
completo de su capacidad funciona1 0 por sueilo inyencible 
como resu1tado general de la fatiga organica y de la nece
sidad de suspension y tiempo para una reparaci<'>n. E1 cere
bro es organo de funcian permanente; su descenso solo es 
resultaclo de tregllas parciales, de substituciones de cen
tros, de disminuciones de tension, parciales 0 generales, 
nunca del reposo total de la fllncian general psiq uica, 
tengamos 6 no la conciencia individual de ello. 

Hay pues, en la escuela, como en cualquier parte don
de se Ie someta a una funci()n especial que exija la cons
tancia de accion en un sentido determinado de ciertos Cen
tros, la necesidad de buscar la relajacion de la tension de 
esos centros,-y esto es 10 verdaderamente exacto,--y 
acaso, tambien quizas, la substitucion 0 alternancia del 
trabajo. 

E1 patio escolar representa el illedio de salyar las de
ficiencias obligadas de capacidad de las c1ases y la nece
sid ad de descanso cerebral (no corporal porque la fatiga 
es llllica para elorganismo, proceda de cualquiera de SllS 
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partes) y realiza esta ultim.a condicion, porque el intervalo 
de clase basta para la prosecusion del trabajo, sin necesidad 
de recurrir a la verdadera forma de descanso y reparacion: 
el suefio. 

Para que el patio Ilene Ia condicion como es debido, 
sobre todo en la parte fundamental relativa al cerebro, es ne
cesario que sea bastante amplio como para que el alumno 
pueda gozar de libertad y amp1itud de Inovimientos, cosa 
que es quizas la mas apropiada, no para evitar un aumen
to en 1a fatiga general, ni para reparar precisamente por 
sf misma en forma alguna los centros cerebrales fatigados, 
sino para disminuir la tension y la exclusividad del trabajo, 
variando la forma y motivo de la atencion U objetivo es
pecial del mismo, 10 que dar a Iugar al recobra mas 0 
menos completo de la capacidad funcional, porq ue se ha 
permitido, gracias al intervalo, la disminuci6n y la varia
cion, en reparacion mas 0 menos completa. 

He dicho libertad y amplitud de movimientos y es que, 
en efecto, sin esa condicion valdrfa bien poco la substitu
cion de trabajo. Hipertension 'cerebral por estudio 0 hiper
tension por necesidad de acordar el movimiento al pequefio 
espacio y al obstacul0 movible del congenere, as! como a 
la sujecion en clase y precision obligada de movimiento 
para el cerebro representan siempre la fatiga que se busca 
evitar 0 disminuir, reemplazandose solamente. una causa 
con otra. 

EI patio debe pues ser amplio y no amplio a ojo de 
locador de casas, sino en la proporcion del numero de ni
fios a que se 10 destine. 

Hace bien poco, en efecto, lefa una correspondencia 
desde pais extranjero, en que gente dedicada a la ense
fianza, hacia comparaciones sobre el tamafio absoluto, sin 
1a mas remota preocupacion del nllmero de alumnos, di· 
ciendo que aquellos patios escolares eran nuts chicos que 
los nuestros. 

Los higienistas por su lado, se han mostrado todos 
mezquinos en la asignacion de la dimension por alumno. 
Varrentrapp, por ejemp10, da tres metros. En Francia 
se dan algo mas, 5 en los infantiles (los tres se dejan para 
los matemales), como minimum, estableciendose ademas 
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que en ninglln caso el total sera menor de 200 para los in
fantiles y de 150 para los maternales. Por desgracia, con 
est as cifras, como para las del minimum de distanciq. al 
muro vecino, en ning(m caso ha servido para olvidar de 
que previamente se establece un minimum por alumno, y 
que entonces en ningll11 caso se re"fiere aun cuando se dedi
que la escuela a menos de 40 alumnos. 

Yo he dicho que era una mezquindad y 10 rep ito aun
que se me pueda objetar que me olvido de los medios pe
cuniarios, y de que extremo demasiado en exigencia den
tro de 10 habitual. 

Cinco metros cuadrados de superficie, representan un 
cuadrado de lado aproximativo de 2.236; p6ngase 40 de 
estos cuadrados lado a lado y en cada uno de ellos un 
alumno y digaseme despues si hay demasiado espacio para 
moverse libremente todos sin una ordenaci6n determinada. 
~Se pensara ahora que extremo las cosas? 

La cifra debiera ser, pues, elevada en 10 posible, y 
cuando menos creo que debiera darse 6.50 a 7 metros cua
drados a cada alumno, si se quiere que el patio sirva bien a 
su destino. 

Por esta misma raz6n, habra que preocuparse tam bien 
de que ella sea realizada en todas las circunstancias. Quie
ro decir que cuando se tenga unicamente esa extensi6n de 
patio pOl' alumno, debe este ser cubierto, a fin de que, un 
motivo secundario de mal tiempo 6 lluvia, no inutilice el 
beneficio. Los patios descubiertos, solo debieran existir 
cuando se disponga de extensi6n doble, sea en patios, 6 en 
patios y corredores. 

DR. P. PADILLA. 

" 



DESDE NORTE AMERICA 

CORRESPONDENCIA ESCOLAR INTERNACIONAL 

Se1/or director de EL MONITOR DE LA EDUCAC16N CCMUN. 

Persiguiendo el interes en la ensenanza, que hoy dia 
es doctrina capital, los pedagogos no vacilan en echar ma
no de recursos que babrian sido puestos en entredicbo por 
los maestros menos ortodoxos de bace un siglo. 

La sola suposicion de que sus alumnos entablasen 
correspondencia privada y libre con colegas desconocidos 
de diferente sexo en otros paises, habria conmovido sus 
mas hondas convicciones; y si se hubiese hablado de esta
blecer, ademas, oficinas sostenidas por el est ado, y cuyo 
proposito [uese el traducir las cart as de los escolares a los 
diferentes idiomas de los destinatarios, el plan habria sido 
recibido como el mas insensato de los proyectos. 

Sin embargo,la correspondencia escolar internaciona1 
no es ya una novedad, y puede ser que tam poco 10 sean, 
dentro de poco, las oficinas de traduccion anexas a los 
Consejos de Educaci6n. 

Los ninos de los Estados Unidos se cOll1unican entre 
si 0 con ninos de otros paises, se cambian retratos, remiten 
juguetes, tarjetas postales, productos nativos. En e1 estado 
de Nueva York exist en ya varios centr~s que funcionan, 
sea bajo el patrocinio de las superintendel1cias de educa
cion, sea por la ayuda privada, y en dichos centros se re
gistran los candidatos a corresponsales, inscribiendose 
ademas 1a contribucion que cada nino ofrece, asi como 10 
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que cada cual desea: este junta sellos de correo; aquella 
colecciona cucharillas, esotro estampas hist6ricas, Pepito 
quiere hojas de arboles, Juan desea juntar muestms de te
jidos. En cambio este ofrece membretes de sob res oficia
les, Pepito da tarjetas postales, y Juan, que es hijo de un 
fabricante, se ofrece a mandar las mas bonitas figuras del 
catalogo de su padre. Y ahi teneis a esos ninos poniendo 
un alma en cosas antes frias y muertas. Considerad todo 
el significado que asi adquiere aquella mezquita de Lahore, 
tal fuente de Melbourne, aguel monumento historico cuyo 
significado no relata ya la pagina grave del libro, sino un 
espiritu tocado por la chispa del patriotismo, que acaso 
por primera vez siente el orgullo de la nacionalidad y la 
gratitud hacia sus fundadores. Y a la vez, jCLlGlnto interes 
va a tener la posesi6n de un trozo de madera, de una semi
Ha, de una mecha de alpaca, de un trozo de percal! 

Elmaestro inteligente dispone asi de un material va
riadisimo para enriquecer la mente de los ninos y ejercitar 
su coraz6n en este socialismo ingenuo, practicado entre 
seres desconocidos que sin embargo se comunican y se 
auxilian, y que puede servir de simbolo de esa otra inter
dependencia social mas vasta y noble que liga al sabio con 
el estudioso, el poseedor del huerto con el consumidor del 
fruto, al heroe obscuro de la epopeya con la generaci6n que 
Ie sucede. 

Y este movimiento responde tam bien a la tendencia 
chumanista t si asi se la puede lIamar, que se abre camino 
en la pedagogia del dia y que quiere que el nino asimile 
el alimento intelectual incorporandole los jugos propios de 
su personalidad, es decir, sus gustos, sus tendencias, sus 
pasiones. Para que la escuela Ie interese, debe encontrar 
alii algo suyo. POl' eso se Ie pide que aporte a la clase sus 
recuerdos del hogar y saque de ellos tema rara sus compo
siciones; que posea Slt plantita, Slt perro, Sit canario, y 
sean estos seres objetos de su examen; que construya en la 
clase misma 511 caballo de palo, S1tS patines, 511 carro; que 
teja alii su cesto de pareles para su amigo Jorge; que jue
gue con sus camaradas y sea este ejercicio su gimnasia; y 
que para sus tentativas artisticas Ie sirva de modelo el per
fil de papa 6 represente en deliciosos garabatos las escenas 



682 Desde Norte America 

culminantes de los cuentos que mas Ie conmueven. Viene 
a mi memoria el recuerdo de los dibujos infantiles de la 
admirable exposicion sueca en Saint Louis: «Papa leyendo 
el diario. «Mama el Bebe . , . Yo con Elisa), «1\1i perro en 
mi cama., . El florero de Elisa) etc. Los dibujos <;on tier
namente ingenuos, y acaso solo la doble vista de un padre 
puede interpretar su significado; pero jCUantos esfuerzos 
contienen de una individualidad que busca expresion, de 
un caracter que comienza a tender sus grandt'S lineas! 

La eorrespondencia escolar internacional consulta es
ta necesidad del desenvolvimiento de la personalidad. Tie
ne la ventaja de enlazar eJ lado utilitario de la vida con la 
fantasia, tan eara al nino, despertada intensamente pOI el 
prestigio de las tierras Jejanas, 10 llovedoso de una amistad 
sin trato y las recompensas de una respuesta que viene a 
busearlo desde los antipodas. Difieil sera que en una com
posicion comun de clase, de cuyo tema no es ni siquiera 
dueno, el nino pueda poner mas alma que en el acto de 
llenar una pagina para un ser de sus anos, escrita bajo el 
dictado de emulaciones nueYas, ya que en ello no solo se 
juega su buen nornbre, sino tam bien el de su escuela, de 
su ciudad 0 de su pais. Y hasta la parte que puramente Ie 
concierne en esta emulacion es mas intensa que en la es· 
cuela, donde el nino se siente men os dueno de sus obras 
que cuando las produce pOI propia espontaneidad e inicia
tiva. 

En la secci6n escolar argentina de la Exposicion Uni
versal de Saint LOllis tuve la satisfacci6n de ensayar a me
dias el sistema de la correspondencia entre ninos america
nos y argentinos. Los pequenos visitante -escasos por 
cierto en el Palacio de la Educacion, que ningun interes 
les ofrecia salvo elmuy legitirLo de ver exhibidos sus pro
pi os trabajos-entraban a nuestra seccion, la mayor parte 
de las veces en compania de adultos, paseando la mirada 
indiferente por los trabajos escolares, que les eran familia
res hasta el cansancio. Pero bastaba proponerles la idea de 
escribir una carta a sus pequenos colegas argentinos des de 
el sitio mismo, usando los pupitres argentinos, para que se 
sintieran poseidos por el en canto de la novedad. Eran en
tonces ellos los que retenian a sus padres, con los rostros 
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radiantes por la caricia de la fantasia. EI sentimiento hace 
que las cosas tengan otra expresi6n y otro significado. 
Aquellos ninos, antes indiferentes, se sentian de improviso 
interesados en la obra de sus lejanos amigos con los cuales 
habian puesto en consonancia sus almas. C jQue bonito 
bordado!» «jQue proligidad en la costura! » «jFijate mama 
en esta muneca!, «~y aquellos retratos? ' c ~Quienes son?» 
«~Sabe V d. los nom bres? » «Este seria un buen amigo 
mio ». «Todos son simpaticos». Y luego acudian pensa
mientos que quiza jamas habrian germinado en eIlos, por 
falta de un estimulo interior: el agradecimiento a los auto
res de aquel esfuerzo por contribuir al exito de una em
presa americana. Un nino tuvo una frase que los estimulos 
ordinarios de la clase no habrian sido suficientes a arran
carle: «Creo, escribi6, que a ustedes les gLlstaria vi sitar 
este pais, porque mi patria es una tierra cristiana,. He ahi 
un poetico parto del sentimiento infantil llue . e interroga a 
si mismo para hallal' una idea suya en un trance en que su 
personalidad se ve requerida con mas intensidad que en la 
clase, donde de ordinario se solicita de el una banal con
tribuci6n sobre materias que no Ie interesan directamente. 

Maestros con quienes he conversado manifiestan que 
las cartas escritas por los ninos a sus amigos desconocidos 
descorren a veces un vela sobre tesoros de caracter, de 
imaginaci6n y de inteligencia, que los estimulos de la cla
se no son suficientes a develar. Y ya se sabe cuanto im
porta al maestro americano descubrir el rasgo intimo del 
nino, siendo aquel, como es, guardian celoso de la indivi
dualidad, y creyendo que cada nino, cada hombre, es una 
idea. en marcha cuyo camino es men ester allanar a todo 
preclO. 

N uestros maestros deberian introducir un auxiliar tan 
importante de la obra escolar y tan conforme con principios 
pedag6gicos fundamentales. Convendria que iniciasen la 
correspondencia infantil entre escuelas de la misma locali
dad, 6 entre localidades diferentes y atm con otros paises 
del habla espanola. Un grupo de entusiastas puede en car
garse de organizar el movimiento, cuyo resultado inme
diato seria un canje extenso de productos naturales y 
manufacturados. 



684 Desde Norte America 

Dado el primer paso podria imitarse e1 movimiento 
que ya se agita entre los maestros de Albany: establecer 
una asociaci6n ramificada en varias ciudades, la cual se 
encargase de recibir los productos que los ninos quisiesen 
remitir a sus colegas de las otras ciudades de la liga. 
Tales centros harlan sus remesas periodicamente, redu
ciendo por 10 tantb la labor y los gastos de transporte, y 
se encargarian, a la vez, de la distribucit'>n, en las escuelas 
de la localidad, de los productos recibidos de los otros 
centros. 

La escuela argentina podria iniciar el canje de cartas 
can los ninos de Chicago, de donde nuestros compatriotas
reciben la primera invitacion formal y personal a comenzar 
tal correspondencia, como 10 acreditan las cart as que van 
lTlaS abajo. Los firmantes de ellas no visitaron nuestra 
seccion escolar en Saint Louis; pero su maestra, que 10 hizo,_ 
y que fue testigo del entusiasmo con que los ninos de Saint 
Louis escribian a sus amiguitos del Plata, tomo apunte de 
los nombres de algunos ninos argentinos cuyos trabajos 
estaban expuestos en nuestra seccion, y de regreso a 
Chicago invito a otros tantos de sus discipulos a estable
cer una correspondencia con aquellos. La proposicion 
fue acogida con entusiasmo, y las cartas, que he tenido 
gusto en traducir, me fueron remitidas con encargo de ha
cerlas llegar a su destino. Eso hago, sintiendo que, lle
gadas despues de la c1ausura de la exposici()O, me sea im
posible saber a que escuelas pertenecen los destinatarios; 
pero confio en que los respectivos maestros reconoceran 
los nombres de aquellos, y que por su parte la administra
cion de EL MONITOR DE LA EDUCACION COWIN tendra la gen
tileza de entregar las cartas originales, que tambien remi
to, a quienes las reclamen. 

Tendre asi mismo considerable placer en ser intenne
diario de las respuestas, ofreciendome tambien a traducir
las a1 ing1es si asi se desea. 

ERNESTO NELsuN 
Genern! DeU\'ery, Boston, Mass . 



CONSIDERACIONES GENERALES 

ACERCA DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Harto se ha discutido el dilema de declarar libros ofi
ciales para uso de las escuelas cornunes unicamente los 
aprobados por el Honorable Consejo Nacional de Educa
cion, 0 de dar, tambien, al rnagisterio la libertad de elegir
los, suficicntemente autorizados sus procederes por la prue
ba pedagogica irrefutable de su valia. 

Sin entrar en mayores comentarios, no se puede me
nos al estudiar los textos dedicados a la ensenanza, de 
percibir el poco celo y consideracion que muchos de sus 
autures tienen por el porvenir de los nifios. 

Triste cuadro y poco afecta misi6n huhiere de ser 
presentar en estadistica formal el valor intrinseco de esas 
obritas entregadas a la nifiez para suministrarle el ali men
to de su sayia intelectual; pero menos halagadora escena 
ofrecerian los hombres que adrede se embarcaron en tan 
delicados trabajos, con fines pocos escrupulosos. 

Dejemos el comentario, de perfiles un tanto sombrios, 
par~ ampararnos dentro del tema. 

La virtud de todo maestro consiste en variar constan
temente los procedimientos, al:m dentro de los mismos me
todos, para asirnilar a la materia plastic a de las inteligen
cias infantiles, ora con los resortes de su lenguaje sen cillo 
y convincente, ora con amen as ilustraciones, ora con las 
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dotes de la mimica, de sus rasgos de fina cultura y nobles 
sentimientos; el verbo de su pensamiento y de su acci6n. 
Vale mas un concepto del maestro, acompanado de las na
turales predisposiciones de un animo sereno, afable y bien 
dispuesto, indagador, perseverante, discreto y elocuente, 
que cien palabras huecas de esa ciencia libresca atrofiado
ra de las facultades intelectuales. 

En tal sentido, el arte del maestro consiste en someter 
a la consideracion de sus pequenos disci pulos 10 esencial
mente intuitivo, de una realidad impresionante, adapta
do hora por hora. minuto por minuto, a las flexibilidades 
de las potencias adquisitivas y cognoscitivas del grado en 
general; a la idiosincracia, por asi decirlo, del medio am
biente, del cual no es ajena la influencia de las mismas 
afecciones del corazon. 

Se comprende, pues) que el libro represente la letra 
l11uerta, estacionaria, arida, de notoria insuficiencia; peli
groso centinela del hastio, del prejuicio; de la misma exte
nuacion nerviosa que combate los habitos reflexlvos y 
trueca el ideal de una sana evolucion consciente de Jas fa
cultades, por los corrosivos efectos de un inoportuno des
arrollo mnemotecnico. 

Cerrado este pequeno balance nos arroja una sola luz: 
el unico libro admisible en el recinto de la escuela debiera 
ser el de lectura, donde pueden indicarse conocimientos de 
un orden general, relativos a todas las materias del pro
grama. 

~Con que argumentos se justificaria la absurda pre
tension de permitir el uso de los libros de texto para la 
ejercitacion mental del nino, si, como 10 afirma un autor, 
«carecen de la inteligencia de las palabras que emplean 
y recitan lecciones con cierta rapidez y apresuramiento, 
colocando una palabra detras de otra y como si tratasen 
de ganar tiempo al emitirlas 6 de irlas alcanzando a la ca
ITera y a fin de que no se les escape 6 quede por decir 
ninguna.? . 

"Mucho camino queda por recorrerse y es necesario, 
ante todo, buscar la solucion de este problema. 

Recuerdo, aun, cuantos sacrificios y esfuerzos costa
bame durante mis primeros estudios, convencerme del tex-
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to de una lectura, escrita a impulso, quiza, del entusiasmo 
de un I iterato de «primoroso gracej o. en SllS frases, pero 
que no era maestro. 

Desterrado el libro, queda con amplias facultades el 
profesor de grado, mucho m{lS con los programas sinteti
cos, modelos de liheraJismo pedagogico, pero tambien, di
cho sea en obsequio a la verdad, con una carga gravosa 
que requiere a diario el esfuerzo incesante de una labor 
asidua y altruista. 

«Recordando que la educacion primaria debe prepa
rar para la vida, se quiere llevar a la eseuela, dentro de los 
limites de 10 posible, todo 10 que es producto de la activi
dad de esa misma vida y sine a su vez para alimentarla». 
En tal virtud, logieamente hablando, las autoridades, a 
quienes incumbe la distingllida mision de secundar al 
maestro, aportanin ala escuela su in:fluencia decisiva, po
niendo a Sll alcance el mayor numero de medios: solo asi 
pueden suministrarse conocimientos positivos, de observa
ci6n, y desterrarse el aprendizaje mediante esa ciencia Ji
bresca; aportando al preceptor las luces necesarias para 
que su aula no sea su prematura tumba! 

Indudablemente la supresion de los libros trae apare
jado la ensefianza esencialmente experimental de las mate
rias y la necesidad de obviar por los procedimientos in
tuitivos y la simplificacion 0e los programas, la abruma
dora tare a del preceptor. 

Con un solo libro, el de lectura, puede ensefiarsele al 
nino a leer y a estudiar: con muchos libros, es irrisorio. 

Formar este habito es iniciar las facultades en la pr{lc
tiea mas elemental del arte de aprender y por 10 tanto es 
labor cautelosa y de oportunidad. 

£1 maestro y los alumnos no han de ser los esclavos 
de siempre y algun dia, cuando la moderna escuela peda
gogica les depare otra situacion, se conseguira sin el pago 
del enorme tributo de la propia vida, el maximum de pros
peridad. Sigamos, mientra tanto, sintetizando las prinei
pales objeciones de un orden secundario pertinente allibro 
y al citar las cualidades que debe reunir, trataremos de 
hermanar las exigencias de esas dos herman as de causa, la 
pnictica y la teoria, renidas hasta el presente. El tema es 
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bien am:plio, de caracter didactico, pedagogico, estetico, 
econOmlCO. 

Todo libro -presenta sucintamente las nociones, por 
razon de 10 elemental de sus temas; pero 10 sintetico entra
fia un concepto superior de la mente que no es dable supo
ner en los nifios. Estas mismas nociones deben presentarse, . 
ademas, siguiendo un orden de correlacion y creciente ac
tividad de las facultades cerebrales; ha menester, ]uego, de 
topicos variados en cada graclo de la ensefianza y segun 
las exigencias particulares del ambiente: la palabra viva 
del maestro es la lmica poseeclora de esa cualiclad plastica, 
por asi decirlo, que peneti"a por las sendas m.isteriosas del 
espiritu de cada alumno y 10 vivifica. 

jY, cuanto no se sufre en Ja nifiez; cuantas realidades 
pasan desapercibidas, confunden y amedrentan ciertas 
veces! 

Las interpretaciones mas equfvocas, la falta de expe
riencia de los problemas mas esenciales de la vida yel es
taclo cl~ cuasi esbozo de las potencias mentales, nos dicen 
que en esa edad todo debe ser educacion antes de ins
truir. 

Y si calculamos cuales pueden ser las consecuencias 
de la lectura de un mal libro, mas acerba hostilidad Ie ha
riamos. 

Los nifios se apasionan demasiado con las narraciones 
de indole novelesca, de hechos guerreros, contiendas san
guinolentas, delictuosas, que lleg-an a producirles excita
ciones espasmodicas, encantamientos, confusiones, aberra
ciones de la conciencia, que la inclucen a conocer el mal: 
tales impresiones les quedan grabadas y no es extrafio su 
reproduccion en suefios atormentadores para el sistema 
nervioso, segl'm 10 ha comprobado Mosso en sus celebres 
trepanaciones del cerebro y experimentos acerca de las 
funciones de la medula. 

Debe, pues, ser materia de elaboracion de todo buen 
Jibra la mas evidente realidad: se cOl1denan de su seno los 

. cuentos fantasticos, el exagerado sentimentalismo, las des
cripciones il1spiradas 0 tildadas en hechos de arraigado 
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heroisll1o: deben propender al culto de la naturaleza, a las 
ideas de orden, de economia, de labor, perseverancia y 
virtud, presentando el conjunto siempre annonico de sus 
partes; con temas de inmediata y luil aplicaci6n, escntos 
correctamente, sin omisiones ni ambajes cuya extension 
no pueda el nino dominarla y Ie produzcan el efecto de 
frases huecas, inconexas. Es conveniente limitar, enton
ces, el uso de los parentesis, puntos suspensivos, llama
das, etc., siempre que puedan comprometer la esencia del 
sentido. 

Estas y otras cualidades, omitidas en obsequio a Ia 
brevedad de este articulo, dificilmente las reune un libro 
porque su autor no se inclina de buen grade a renunciar 
los agradables giros Jiterarios, permitidos en otro ambien
te: por eso el maestro lograra con la palabra explicar el 
texto, ampliarlo, convertirlo en letra viva, ya que es inelu
dible, como 10 dice Bain, cIa influencia y la simpatia que 
despierta la voz humana en el auditorio». 

Cuanto mas libros, mas confusion; cuanto menos, 
mas claridad: es la logica deducci6n de este proceso pe
dagogico. 

Solo cllando los ninos posean habitos reflexivos ban 
de permitirseles los libros, porque, a la razon, las percep
ciones extern as les sugieren la observacion de las cosas y 
Ie facilitan la aplicacion de 10 leido. Siguiendose un orden 
inverso se malquistanln tiempo y esfuerzos. 

Probado la ineficacia y el peligro que entranan los 
textos, especial mente en los grados elementales, y quedan
do en tela de juicio el de lectura, se me ocurre preguntar: 
2existen libros adoptables; cuales son? 2se puede formal' 
con ellos una serie progresiva, de acuerdo con el concepto 
de la ensefianza integral? 

La resj>uesta se calla. 2Donde queda, pues, la libertad 
de elegir los textos escolares? 

No existe ni para unos, ni para otros. Y el dilema se 
resl1elve, 10 que es un absurdo! 

Se vacila, se bu 'ca, se examinan, se critican las obras 
destinadas a la intancia y se vuelve a caer, siempre, en el 
mismo circulo vicio. 0 de antes. 

La evolucion exige «poco libro y mucha reflexion); 
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cporque sin la experiencia de la vida los libros son como 
la lluvia y el rayo de sol que caen sobre un suelo que nin
gun arado ha ya removido.» 

La conclusion de este breve estudio es, empero, unica 
y trascendental: un llamado a los hombres de pensamiento 
y de accion, maestros por excelencia, para que echando 
por tierra la modestia de exhibirse puedan beneficiarnos 
con preciosos libros, dignos de la escuela evol ucionista, 
como herencia generosa de su saber! 

JOSE A. NATALE. 

Buenos Aires, Abril 9 de 1905. 



PROBLEMAS DE ARITMETI CA 

(109) En lUla reeUlion compuesta de hombres, mujeres y ninos, Be trata de 
celebrar eUl fest In, costeado pOl' todas las pers011as alIi presentes. Cada hom
bre contribuir:i COll tantos pesos como hombres hay reunido :5; las mujere3 y 
los ninos pagaran en las mismas prop or clones. 

Se pide cminto tendd. que dar cada persona; emil sera el gasto total, y 
cuantos SOll los hombres, las mujeres ' y lOB ninos; 6abiendo que hay 4 hom
bre" m{Ls que mujeres; que la mitad de hombre;;; y ninos reunidos, es igual 
a1 lll'unero de mujeres, y que e1 de 10'5 hombre::; multiplicl:do pOI' el de 103 ni-
11.03, da un producto igua1 a 4S. 

SOLUClON 

~i llamamos In a1 mimero de mll.jerefo., e1 de hombres quec1ar:i bien repre
sentado pOl' In + 4. Veamos como poc1remo!J l'epresentar el nlimero de ninos. 

SegL'm el enullciado, la semifluma de los hombre3 y de losninos rell.nidos: 
es igl1al al lnimero de mujeres: 111ego La suma l3en~ igl1al al dll.plo c1e las mu
jeres, esto e", a In + II! = 2 m. 

COllocemos ell el present e caso la suma de do," cantic1ades, que e5 2 iii, ~. 

lUla de ella,;, a saber, m + 4. Para hallal' la otra cantic1ac1 0 sumanc1o, que 
debe l~epre::;entar necesariamente al nlimero de ninos, 66 advierte que de la su
rna 2 m (duplo c1e las mujere3) hemo.> de Te3tar el Bllilllmc10 cOllocido, esto 
es, In + 4 (llll.merO c1e los hombres) 

Es Pl)?' demas sabido que pu.?'/.! I'es/ar se esc/'ihen Ii continuacion del minllenrio 
los te1'Jninos riel Silstraentlo con signns contra'rias a los que lIevell. As! 10' - (4 + 2 
= 10 - 4 - 2 = 4. 

. Luego e1 mimero c1e nil1.03 IH igual a 2 In - (lit + 4) = 2 In - II! - 4 
= In - 4. 

Como se ve, el numero c1e mujeres quec1a bien repl'esentac1o pOl' ?11; e1 c1e 
hombres, pOl' In + 4; Y el de ninos, pOl' In -40, 

::-legll.n el enunciado, el numero de hombres (m + 4) multiplicac10 pOI' e1 
nlimero de ninos (Ill - 4), da tUl producto igual a 48. Como In repTesellta pa
ra nO!3ot~'os ellll'tmero de mujere:i, tenemof.l, pOl' consiguiellte, que e5te nu
mero multiplicado pOl' i!ll mismo, esto e;!, In X In menoB .4 X 4, es igual a 4~) <'> 

10 que ell 10 mismo, In X In = 48 + 16 = 64. Sienc1o, pOl' 10 tanto 64 el cuadra-

do del m'tmero de mujl.res, 63 evidente que este eJ ig'ual a V 64 = 8. 
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Luego, si elnumero de mujel'e3 e68, el de hombres sera 8 +4 = 12, Y el 
de ninoll, 8 - 4 = 4. 

Finalmente, las cuotas individl1ales y e1 gasto total 1jOn los siguientes: 

] 2 hombres a S 12 c/u., importan 12 X 12 = S 144 
8 mujeres " " 8" " 8 X 8 = " 64 
40 nino;; "" 40" " 40 X 4 = " 16 

Gasto total .... . . S 224 

(110) "Yo tengo 18 pesos, i,y tu cuantos tienes?" pregunto Pepe tt su 
a.migo Juan, y este Ie contest6: "Si quieres sa.ber cminto tengo, rebaja diez y 
ocho Yece" e1 llllmero de pesos que tiene3 del cuadrado de los mios, y 1a re~
ta te dara 252." i,Cuant03 peso;,; tiell(' Juan? 

SOLU0l6N 

Del enunciado resulta que restando del cuadrado de los pesos que Juan 
posee, 18 X 18 = 324, se obtiene pOl' resta 252: luego, el cuadrado de los pesos 
de Juan es igl1al a 25~ + 324 = 576. 

Ltt raiz cl1adrada de 576 nos dara, pues, e1 numero pedido. 

Luego Juan tiene '1576 = 24 pesos. 

COMPROBACI6N -
240 X 24 - 18 X 18 = 576 - 3240 = 25:2 

,Ill) La edad de 1Ul padre mnltiplicada poria de 5U hijo, da. un pl'oduc
to igual a 144. Sabiendo que el primero tiene 18 anos mas que el segundo, 
i,cu:U e:, la edad de cada unoi' 

sOLum6N 

Repl'esentando pOl' 2 x la suma de las dos edades, x sera llatLU'almente 

la semisuma, y siendo ~ = 9 la semidiferencia que existe entre elias, la edad 

del paru'e quedara bien repl'esentada pOl' ..t. + 9 y 1a del hijo pOl' x -9. 
Como, segLIll el eJllUlCiado, e1 producto de las dos edades es 144, tenemos 

que (x + 9) X (x - 9) = 144. 
Efectuando 1a mnltiplicacion indicada, la ecuacion se tl'ansforrna en es

totl'a: 
x, - 81 = 144, 

la cllal, traducida allenguaje comun, quiere decir que el cuadrado de la semi
surna de las dos edades, menos el cuadrailo de la semiili/,el'encia de las mismas, es 
iyualll 141" 6 sea al producto de los dos numeros que se piden. 

R&5tando, filla1mellte, 81 de ambos miembl'Os de la ecuacion, 6 611 otroB 
terminoa, pasando 81 al segLUldo miembro, COll signo contrario al que lieva, 
l'esultara: 

x' = H4 + 81 = x = V 225, 

esto es, que la semisuma de las dos edades e3 igl1al a la raiz cl1adrada de 225, 

y como V 225 = 15, dir61nos que la edad del padre e3 de 15 + 9 = 24 anos y 
la del hi.io 15 - 9 = 6 anos. 

FRANCISCO SAQUES, 
Preceptor de la escuela superior de varones del CODacjo G. C 



CARTAS DE UN MAESTRO A OTRO MAESTRO 

S E GUNDA 

Estimado colega y muy querido amigo: 

A su segunda pregunta- i,Es necesario instruir mas 
que educar, 6 educar 11lds que instruir?-contestare trans
cribiendo textualmente una brevisima alocuci6n, que tuve 
el honor de pronunciar en ocasi6n de la entrega de diplo
mas a los exalumnos de la Escuela Normal de C6rdoba el 
9 de J L1lio de 1896, y alla va ella. 

J 6venes maestros: 
jCuantas veces, observando atentamente ]a marcIla 

de las publicas escuelas, a la vez que recibia sumo placer 
al ver tanto progreso, .tanto esfuerzo bien empleado para 
la instrucci6n, he tenido que lamentar un defecto, a mi 
modo de ver, mLly grave y vital. 

Sf, creo que el moderno impulso en los estudios ado
lece del defecto de atender casi exclusivamente al des
arrollo de las facu ltades intelectuales, y muy poco, sino 
nada, al de los sentimientos del coraz6n, de comunicar la 
mayor suma de conocimientos, de instruir, en una pala
bra, y de educar poco, muy poco; se forman j6venes que 
muy pronto y demasiado facilmente se jactan de sabios 
sin importarles nada el ser 6 no ser hombres de bien; 
demasiado se concede al poder didas(;alico, y muy poco 6 
nada a la potencia operativa y practica. 

Esa es, aLinque nos duel a, la verdad pura y neta. 
Es por eso que en este dia solemne, Fincipalmente 
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para vosotros que teneis la satisfaccion y el honor de 
recibir vuestro diploma de maestro, ese documento que 
da fe de que habeis hecho los estudios necesarios 
para el desempeno del magisterio, ese documento que os 
habilita ojiciab:zente a ensefiar, es por eso digo, que en 
este dia he resuelto hablaros de ese defecto que actual
mente tanto predomina en las escuelas, a fin de que voso
tros, nuevos apostoles del progreso y de la civilizacion, 
procureis evitarlo, entrando en el mejor camino de la 
Educucion comLIn, instruyendo y educando, pero educando 
rna::;, mucho mas que instruyendo. 

Si, mis queridos jovenes maestros, es necesario que 
os dediqueis principalmente a formar y educar la voluntad 
de los ninos, que desarro1l6s con especial cuidado los sen
timientos que producen la honradez, la hombria de bien, 
mas que una aparente sabiduria, que, desgraciadamente, 
en la mayor parte de los casos, es solo fomentadora del 
egoismo, renegando de todo sentimiento bueno, noble, 
generoso. 

Se ha dicho que el hombre es y sera siempre 10 que 
el ha querido ser. Y bien pues, formemos la voluntad de 
los nlnos, cultivemosla con esmero y paciencia, eduque
mosla siempre con vigilancia y proligidad y habremos 
conseguido seguramente que el hombre sea bueno, porque 
el habra querido ser bueno. 

Esta es la verdadera misi6n d€l maestro: hacer que 
los niFtos lleglten realmente d ser hombres de bien y zltiles 
d Slt Patria, y no solamente necios pretenciosos que, por 
creer de poseer algunos conocimientos, se juzgan empo
rio de ciencia y, sin preocuparse de hacer bien alguno ni 
para si, ni para los demas, llegan a ser, antes que un 
beneficio, un verdadero azote de la humanidad. 

La sociedad mira recelosa y clesconfiada a tantos y 
tantos que se titulan sabios, pero que seguramente no son 
hombres de bien, no son honrados y, por 10 mismo, no 
pueden ser de ningun modo honorables, porque sus accio
nes los acusan hasta de emplear en el mal los conocimien
tos que han adquirido en las aulas, convirtiendose asi, 
como ya 10 he dicho, en una verdadera desgracia para la 
humanidad. 
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El deber del maestro es el de instruir y de educar, 
pero siempre mas de educar que de instruir, 0 sea de ins
truir para educar. 

Los nifios que, en vuestra carrera de educacionistas, 
jovenes maestros se os entregarcin por los padres de fami
lia, se encuentran apenas, en el umbral de la vida, todo 
sonrie ante ellos, y si algLll1 dolor atormenta alguna vez 
sus dias, que dias sin dolor no existen en la misera vi
da del hombre, si algLll1 dolor, digo, atormenta sus dias, 
es un dolor muy pasajero, y pronto olvidado. Esos ninos 
que se entregaran a vuestro cui dado, se encontraran ape
nas en la aurora de la existencia. jQuien sabe si el dia 
anunciado por tal aurora sera apacible 0 borrascoso! 
jQuien sabe si en ese dia no se condensaran obscuras nu
bes, ~ino rugiran tremendas tempestades! 

Q ., b ' j U1en sa e .. .. 
Pues bien, toca al maestro principalmente ensefiar Ll 

recibir los beneficios de una vida tranquila y feliz sin os
tentaci6n. ni orgullo, y a saber soportar con paciencia y 
resignaci()ll las contrariedades de una vida lIena de desen
ganos, dolores, angustias. 

Esa es la obra de la educacion. Es obra de la educa
cion que el hombre persiga siempre con la ma yor perseve
rancia su perfeccionamiento; es obra de la educacion el 
destruir de raiz toda tendencia al mal y cultivar y desarro
llar aqueUos sentimientos que Ilevan siempre al estricto 
cumplimiento del deber. 

Es obra de la educaci6n, obra del buen maestro el 
mantener el precioso jardin limpio de toda maleza, y lleno 
de yerbas aromaticas y de hermosas flores, el conservar 
los pequefios arbolitos derechos y no dejarlos torcer por 
uno 0 por otro lado, haciendo que crezcan no solo Lltiles 
para el adorno, sino tambien y principalmente por sus 
frutos. 

jAy de aquel maestro que cree haber cumplido su 
mision cuando ha comunicado regular suma de conoci
mientos sin haberse preocupado, ni mucho ni poco, del 
desarrollo de los bnenos sentimientos, sin haberse ocu
pado de formar, guiar, vigilar, educar la voluntad. 

Yo he conocido ninos que, despue de haber costa do 



690 Cartas de 1111 maestro d otro maestro 

no pocos, ni pequenos sacrifici05 a sus pobres yamanti
simos padres, han llegado hasta manifestar desprecio 
para ellos, porque los pobres habian procurado para sus 
hijos, con copioso sudor de su frente, 10 que ell os no ha
bia.n po dido adquirir. jOh! 2Y por que tanta aberraci6n en 
el hombre, hasta lIegar a desconocer y menospreciar a los 
mismos dignisimos autores de su ser? POI-que en la mayor 
parte de los casos el maestro no ha comprendido bien su 
misi6n; se ocup6 solo de la inteligencia, sin preocuparse 
de la voluntad, . dedic6 todo su empeno a la cabeza y 
nada hizo para el coraz6n. 2No veis acaso tantos hom-· 
bres que todos llamamos de talento, y de vasta instruc
ci6n, emplear esa instrucci6n y ese talento Lll1icamente en 
interes propio; egoistas danosos a la humanidad, que 
nunca se acuerdan que hay otros seres en ]a tierra, otros 
hombres, que tambien poseen inteligencia y sentimientos, 
dispuestos a hacer de los mismos un uso mas benefico Y 
provechoso? Egoistas a quienes no importa absoluta
mente nada de nada, ni de nadie, salvo de si mismos? 

2Que peligra la patria, que miles y miles de personas 
han quedado en la mas absoluta miseria, sin techo, sin 
alimento, desnudos ... ! . 

jBah! 2que importa eso, os diran esos egoistas, que 
importa eso si ningun mal alcanza a mi persona? La 
patria soy yo, la humanidad soy yo. 

y 2por que tanto descarrio en el hombre? Porque no 
se ha educado, no se ha formado el coraz6n, no se ba sa
bido amoldar la voluntad al bien, no se ha procurado des
pertar los sentimientos nobles, generosos, que hacen al 
hombre virtuoso y lQ llevan muchas veces al heroismo. 

2Que importa, diremos a nuestra vez nosotros, que 
importa ala sociedad que esos egoistas tengan almacena
do en su cabeza un gran acopio de conocimientos, si con 
ellos y todo no son mas que seres perjudiciales a la hum a
nidad? 

J 6venes maestros, imponeos' bien de vuestra misi6n, 
fij aos en 10 que tienen derecbo de exigir de vosotros los 
padres de familia, los poderes publicos, la sociedad entera. 
Estudiad bien los ninos que se os entregan; observadlos, 
descubrid cuales son las tendencias que predominan en 
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ellos, para favorecerlas, cultivar1as y aumentarlas si son 
buenas, para arrancarlas y destruirlas si se manifiestan 
malas. 

Los conocimientos se pueden adquirir con regular fa
ci1idad en todo tiempo y en toda edad, y en vuestra vida 
indudab1emente encontrareis no pocas personas que, a 
una edad relativamente avanzada, aprenden nuevas lenguas 
y ciencias nuevas; mas, es bien dificil, sino del todo impo
sible, que encontreis personas que hayan tenido la suficien
te fuerza de voluntad para desarraigar un mal habito y 
formar uno bueno. 

En efecto, ~a cuantos no oimos lamentarse de sus mis-
1110S vicios, y no poder moderarse y aducir por disculpa, 
que estc't en su caracter, que es cuestion de sangre, que es 
imposible contenerse, etc., etc.? 

Pues bien, ahi esta la educacion que regen era, que 
de un individuo malo y despreciable hace una persona 
apreciable y buena. 

De ahi que hombre~ impetuosos y violentos llegan a 
ser, por obra de 1a educacion, los mas mans os, los mas 
tratab1es, los mas cumplidos caballeros. 

Si, es necesario atender con mucho cuidado y suma 
solicitud ala educacion de la voluntad, formarIa, dirigirla, 
y e1 tiempo que se ocupe en formar ciudadanos rectos, llti
les, virtuosos, sera ciertamente el tiempo mejor empleado, 
pues asf la ensefianza no sera superficial, 1ig-era y falaz, 
sino solida, profunda y seria; en una palabra, no habra tan
ta frondosidad, pero sf muchos y mejores frutos. 

En los seres intelig-entes y libres existe siempre un 
punto supremo, al que llegan y concurren todas las impre
siones que se reciben y del que salen todas las disposicio
nes, como quien dice todas las voces de mando. Es aquel 
punto supremo que decide de toda accion, del cual depen
de la mayor 0 menor responsabilidad de todo acto hu
mano. 

Es aquel punto supremo que gradualmente se ensan
cha y fortalece de modo que su imperio va siempre en au
mento. 

Es aquel poder que, mientras mas pasan los afios de 
nuestra edad, va ganando terreno en nuestro corazon, y de 
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dia en dia esta dominando todas nuestras resoluciones, la 
'vollllztad en fin, la voluntad que es la que realmente dirige 
y rige todos los pasos de nuestra vida. 

He aqui precisamente 10 que requiere 1a continua co
operaci6n del Maestro, en 10 que debe hacer sentir su po
derosa acci6n el educacionista. 

Amoldar, dirigir, modificar, transformar ciertas ten
dencias, que el nino ha traido consigo involuntariamente 
desde su nacimiento, hacer que el nino desde su mas tierna 
edad quiera siempre el bien y nada mas que el bien que 
condene siempre con la mayor energfa toda acci6n mala, 
que apruebe y alabe con sincero entusiasmo toda acci6n 
buena; he ahi la gran obra del Maestro. 

Senalar a los ninos el q:l.mino de la virtud, tomarlos 
de la mano y guiar los primeros pasos que dan en el, ha
cerles conocer cuanto merito adquieren ante 1a sociedad 
los que nunca desvian el pie de dicho camino, hacerles to
car can mano que hasta con facilidad se llega al cum
plimiento de actos que merecen la clasificaci6n de heroicos, 
he ahf el fin principal de la escuela. 

Ni creais a los que os digan que esto sera obra supe
rior a vuestras fuerzas, que no tendreis la poderosa ayuda 
de la familia, que la misma sociedad mira con indiferencia 
la escuela, que los ninos pierden en un momento en b 
calle, 6 en el hogar, todo 10 que habian aventajado en la 
escuela. 

Por desgracia es mlly cierto que poca 6 ninguna 
ayuda presta la familia al maestro, que la sociedad mira 
can demasiada indiferencia la escuela, pero no encuentro 
en eso, motivo suficiente para que os acobardeis en la gran 
obra. Tened confianza en vosotros mismos, yemprended 
valerosos la gloriosa jornada. Querpr es poder-,· adelante 
con animo, adelante con valor y no dudeis ni un momento 
que obtendreis la victoria mas completa y brillante. 

No hay terreno por esteril que parezca, que la obra 
continua y diligente del hombre no llegue a cultivar y a 
hacer producir; no hay fiera que no se amanse por la pa
ciencia y habilidad de un buen domador ... ; no hay asi
mismo canicter humano, no hay indole de nino, por rebel
de que se manifieste, que no llegue a doblar y a vencer una 
buena, paciente y energica direcci6n. 
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Cuulquier sistema educativo que no tuviera ese fin, 
que no cultivara ese grande y principal elemento de la hu
lnana felicidad, /(/ vol1fntad, cualquiera otro sistema, dig-o, 
han\ traicion a la ju ventud, a las familias, a la sociedacl. 

Es menester que el maestru comunique la ciencia a 
sus alumnos, pues la ciencia es alimento de la inteligencia 
y luz del alma, pero es menester que no sea este el (mico 
tin, sino solo el principal medio para educar la voluntad, 
porque es nece arig, es mas esencial para la vida del hom
bre que se haga el bien, que se practique la virtud, y que la 
voluntad se aC6stumbre a seguir siempre los buenos y sa
bios consejos de los hombres honorables y virtuosos 

Acordans, jovenes maelstros, acordaos que el marmo 1 
no nos proporcionaria hermosas estatuas, ni la pintura 
cuadros admirables, ni la madera, ni los metales nos propor
cionarian tantas comodidades, ni alegrarian nuestra exis
ten cia tar1tas bellas obras, si no se hubiera educado la ma
no y el ojo del hombre. 

As! mismo no se tendrian tantos ejemplo heroicos de
lante de nosotros, si no se hubiera educado Ia voluntad, ni 
deplorariamos tantos males, si no se hubiese descllidado la 
educacion tan esencial para el bien de la humanidad. 

J ovenes maestros ... procurad ser dignos del titulo que 
hoy habeis recibido, para ser dignos de Vuestra Patria. 

Asunto era este, mi querido colega y amigo, que me
recia tratarse con mucha mas extension, y no faltaban, por 
cierto, argumentos para hacerlo, pero me parecio impro
pio de una carta eI difundirme demasiado, por 10 que he 
weferido esa transcripci6n que, si no resuelve, ni mucho 
menos, el problema, a 10 menos 10 dilucida un poco. 

Saludale afectuosamente su afectisimo amigo. 

B. PAGLlARJ, 
Director de In. esouela uooturll& 8. del Couaejo EscotBr 1S.o 



INSPECCI6N TECNICA 

HORARIOS ESCOLARES 

Buenos Aires, 20 de Marzo dJ 1905. 

Selior PresideJlte del Consejo Nacional de Educacioll, dOctor POIl
ciano Vivallco: 

:;\1ientras preparo con mayor calma, a medida que las 
atenciones de los asuntos de urgente despacho me 10 per
mita, el nuevo plan de organizacion de los estudios prima
rios de que hace ya algunos meses he hablado al seilor 
Presidente, considero necesario introducir, sin perdida de 
tiempo, algunas modificaciones en la actual distribucion de 
las materias dentro del horario vigente, pues ocurre que 
algunos ramos fundamentales como, por ejemplo, la Lec
tura y Escritura en los grados inferiores, solo tienen un 
tiempo maximo de 30 minutos diarios, cuando 10 menos 
que reguieren son 50 minutos divididos en dos lecciones 
que pueden sel de 30 y 20 respectivamente. En cambio, 
a ramos de mucha menor importancia como la G~ografia 
y sobre todo la Historia, se les dedica un tiempo relativa
mente excesivo. 

Por otra parte, el gran nllmero de materias que com
prende el programa (de 18 a 20 desde 1 cr grado) contri
buye poderosamente a dificultar el exito de la enseilanza. 
-Habria conveniencia en agrupar, especialmente en los 
grados inferiores, muchas de las materias bajo un solo ti
tulo.-Por ejemplo: con la denominacion de Ejercicios de 
intuici6n y lenguaje puede reunirse todos los asuntos que 
andan dispersos como ramos aparte con los titulos de Geo-
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metria, Ciencias Naturales, Geografia, Historia e Hi
giene (l) y que los maestros, sugestionados por las cla ifi
caciones, suelen ensefiar tam bien sin vincularlos estre
chamente, sin correlacionarlos a cada rato y tomandolos 
mas como ramos particulares de instrucci6n que como me
dios de educaci6n de los senti dos, de la inteligencia, del 
lenguaje, y de los cuales hay que valerse con oportu
nidad y no exclavizados a un horario fijo que obliga, 
ineludiblemente, a ocuparse de Geog-rafia, los Lunes y 
Miercoles; de Ciencias Naturales, los Martes y Viernes y 
de Geometria, los Jueves y Sabados, por ejemplo; y a en
sefiar, uno por uno, todos los puntos indicados en el pro
grama. 

Una distribuci6n mas racional, dentro del plan y pro
grama vigentes, seria la que en dos cuadros acompafio, so
licitando del Honorable Consejo que autorice a la inspec
ci6n a ponerla en practica desde ya y aun cuando sea a 
titulo provisorio, de experimentaci6n, mientras, con mayor 
tiempo, se estudia y resuelve de una manera definitiva el 
asunto. Plenamente convencido de que estos ligeros cam
bios, mas de forma, en apariencia, que de fondo, sedan de 
inmediatos y beneficos resultados, asumo desde ya toda 
respons:l.bilidad en ese sentido y ruego al Honorable Con
sejo que, en consecuencia, me autorice a proceder como 10 
indico, dando las instrucciones del caso al personal do
cente. (2) 

Mas ampliamente, mejor que por escrito, de palabra, 
daria al Honorable Consejo mayores explicaciones, si cre
yese conveniente llamarme, al efecto, durante una de sus 
pr6xim as sesiones. 

PABLO A. PIZZURNO 
Inspector tecnico !eneral 

(1) La agrupacidn quepropongo es mAs 0 menos, la adopLarla en las escuelas 
de Bruselas. 

(2) Acordada Ja aULorizacion, el InspecLor general dio las insLrucciones del 
caso a todos los dlrectores en la reunion que con ellos tU\'O el dla 6 de Abril. 



Olll'POS 

T 

II 

III 

IV 

ORUPOS 

I 

II, III 

IV 

HORARIO PARA LOS GRADOS DE 30 A 6° 

~[ ATE R [ AS 

Revista y List:l. 

1 

LeClllra . . ... . ... , ., ....... . 
Caligrafia ............... ... . . 
Castellano (Oictado. composicion, 

gram~Hlca, etc) . . . . . . . .. .. . 

L. 

10 

30 

20 

\ Aritmetica . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 
I Geometria y dibujo geomelrj,·u. 
. Ciencias Naturales e Higiene. . 30 

\ Geograffa .. ... . ..... . ... . . 
) Historia e Instrucci6n Civica . . . 

Lecturas Morales ..... . . . . . . 

\ 

Musica ............ . . ....... 20 
Dibujo Natura!...... . ...... . 
Trabajo Manual (Labores ,. Edu-

\ cacion Domestica, las nilias) . . . .. 50 

t 
Ejercicios Fisicos ...... . .. .. 20 
Trabajo variable, \a eleccion del 

maestro) . . .. ... . ........ . 

11. M. 

10 10 

30 I 30 

30 I 
30 20 

20 

20 
20 

30 

30 

30 

20 

50 
20 20 

I Recreos ....... ... .... .. . 30 30 30 

HORARIO PARA LOS GRADOS 10 Y 2° 

iI[ ATE R I AS L. M. M. 

Revista y Lista .... .. 

Lectura y Escritura 

10 10 10 

50 50 1 50 

\ 

Ejercicios de intuici6n y lenguaj e 
(Asuntos de los programas yiger.- I 

tes de Geometr!a, Ciencias ;>latu-

)

. rales, Uistoria y Geografia, e Hi
giene de lOy 2° grados). (*) .. 

Aritmetica . . .. .. . . ...... . 
, Lecturas Morales ... .. ....... . 
. I 

.30 
2020 

30 

~ 
MClsica. . . . .. ... .. .......... 30 
Dibllj 0-Trabajo 11 anual (Labo-

res y Econom!a Domestica para las 

I 
niiias) .......... . .. . .... . . 30 

Ejerci~ios Fi~icos . . . . . . . . . . . .. 20 
TrabaJo vanable 11 eleccion del 

20 

maestro . . ....... .... . ...... . 

30 
20 

30 
20 

I Recrel.J~. . . . .. . . .. . ..... . ... I 20 I 20 20 

J. 

o 
I
w 
::> 
(f) 

<{ 

J. 

o 
I
w 
::> 
(f) .. 
<{ 

v. s. 
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(') lie aqui, en resumen, los asuntos que constituiran principalmente la base 
de estos ejercicios: 1. Cuerpo humano.-lI. Animales. plantas y minerales mas 
cumunes.-l lI. Algunos fen6menos naturales Importantes, de faci! explicacion (I 
observacion -IV. Con\'ersaciones sobre cosas comunes: el vestido, el alimentol la 
habitacion; la familia; la escuela; la calle.-V. Forma (nociones de geometr aJ. 
-VI. Lugar (nociones de geografla).-VII. Color. 
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NOTAS 

1.a-Las cifras comprendidas en las columnas expresan mi
nutos. 

2.a -La permanencia de los alumnos en clase no exceden\ nun
ea de 50 minutos, transcurridos los cuales habra 10 minutos de 
recreo al aire libre. 

3.B -Cada sesi6n de clase comprendera dos lecciones que seran 
como regia, de 30 y 20 minutos y por excepci6n de 50 minutos 
cuando se trate de ramos como Trabajo Mannal, Labores y Econo
mla domestica pnictica 6 Dibujo. En los cursos infantiles podra di· 
vidirse las sesiones de 30 minutos en dos de 15 cuando se trate de 
hacer ejercicios Ii los que no convenga dedicar mayor tiempo se
guido y que el maE'stro considere, por eso, preferible repetirlos 
en el dia, como puede ocurrir, verbi gracia, con algunos de Cal
enlo mental. 

4.u-Las dos ultimas horas de clase seran oeupadas preferente
mente con las materias de los grupos III y IV y con Caligrafia. 

Los Ejercicios fiskos 5'e pondnin de preferencia, no en la ulti
ma, 8i nu en la penultima hora de c1ase. 

5.a- Err las escuelas donde no hubiese todavia los medios 
necesarios para dar con regl1laridad y en buenas condiciones Ja en
seflanza manual, se destinara del tiempo con que esta figura, 110 
minutos :i Dibujo natnral y el tiempo rest ante a 10 qne el maes
tro de grado, de aCl1erdo con el Director, considere mas convenien
teo Se recomienda la inclusi6n de lectnras especiales de indole mo· 
ral y civica y ejercicios de conversaci6n y discllsi6n sobre asuntos 
qne propongan los alumnos. 

6.a-Correspondiendo a la denominaci6n Trabajo variable Ii 
eleccion del maestro, se ha dejado nn tiempo libre cada semana, 
que el maestro del grado destinara a la materia de sn preferen
cia,6 a 10 que, Ii su juicio, sea mas oportuno para lIenar deficien
cias, realizar alguna iniciativa especial, etc., etc. 

7.a-Los directores remitirlin a la Inspecci6n General en los 
formularios impresos que oportunamente se les enviara, copia exacta 
del horario establecido en eada grado. 

8.a-En lugar visible de cada sala de clase, estara fijado el 
horario que una vez examinado por el Inspector respectivo, recibira 
al pie el V.o B.o del mismo. 

9.a Las difieultades que para la confecci6n del horario se pro
dujesen a causa de los profesores especiales, seran arregladas por 
el Inspector 6 los Inspectores de los Distritos respeetivos. 

Advertencia.-Este horario se da Ii titulo de ejemplo para que 
sirva de modelo a los maestros, pero sin que deb an cenirse Ii el 
al pie de la letra en aquellos puntos en que, por razones imprevistas, 
sea necesario introdncir alguna modificaci6n, como puede sueeder, 
verbi gracia, al distribuir las clases de ramos especiales. 

Las clases de Frances en las Eseuelas Superiores serlin nbica
das de aeuerdo con el Inspector. 

P. A. P. 



ECOS DEL EXTERIOR 

Republica Francesa-La lectura expres[va y la diecicln-Programas de educacicln 
ffsiea-EI ultimo eongreso de 10 Jiga de la enseiian7.o .-Inglaterra-La edu
cacion profesional en el pals de GaJes.-Los ejercicios miliLares en los co
legJos.-La higiene eseolar y el personal docente. 

REPUBLICA FRANCESA 

LA LECTURA EXPRESIV A Y LA DICCI6N 

Habiendo el rector de la academia de Lila recomendado por 
circular a los jefes de los establecimientos universitarios, preocu
parse de los ejercicios de dicci6n y de lectura expresiva, penetrado 
de su importancia, el senor Barlet, director de colegio, formula unas 
instrucciones de las que tomamos estos pasajes: 

c .•• . Leer bien y decir bien, no es sola mente haber corregido 
las imperfecciones de su voz y de su pronunciaci6n, y saber evi
tar los falsos enlaces de palabras y hacer 10 que exige el uso; e3 
pro bar que se tiene un sentimiento real de los matices, como un 
cuidado constante de la articulaci6n clara y correcta; es da:- un al
ma a cada palabra (pues que tienen todas a priori su raz6n de ser), 
es traducir 10 pintoresco y hacer resaltar su colorido; es seguir con 
agilidad e inteligencia el movimiento y los contornos de la frase, 
y haciendo por decirlo asi brotar las ideas; no es limitarse a la pun
tuaci6n escrita por el autor, sino en crear uno mismo, segun su 
temperamento, su sensibilidad y su tacto, otra puntuaci6n no escri
ta que revela cierto sentido critico, cierto juicio literario; es subra
yar con delicadeza las bellezas de las rimas, evitando hacer de ellas 
una especie de campanada, que anllnci~ haber terminado el verso; 
es hacer sentir la armonia imitativa y el ritmo, es dar relieve a los 
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argumentos y a las palabras de mlis valor, saber contar las silabas 
en frances, pesarlas en latin y en griego, dar la expresi6n de la es
tructura artistica del metro 0 del periodo; en fin, es hacer cooperar 
el oido con la inteligencia mediante los registros de la voz. 

« .... Tomando gradual mente el lul.bito de leer en alta YOZ ante 
un auditorio tanto mas simpatico cuanto que se encontrara en el 
ni.i'i.os tan cohibidos como el, el alum no timorato adquirira poro a 
poc:o decisi6n y naturalidad". Luego, cuando hubiere recitido en 
tiempo y lugar, en un ejercicio que Ie interesara-que Ie distraera 
tambien-consejos de entonaci6n y de suspensi6n, se dani bien pron
to con mas confianza, se atrevera a ir a leer fuera de su bancu; des
pues, recitani mejor sus lecciones, con mayor provecho de su me
moria y de su inteligencia. En fin, se desempeflara sin tern or, abor
dara las exposiciones orales y sabra des envoi verse en el pizarr6n. 

«Llevara a la vida la felfz decisi6n que habra adquirido en la 
clase. 

«Esto es para la cortedad; pero hay tambien discipulos atrevidus, 
demasiado atrevidos, a los cuales la lectura y la dicci6n pueden ha
cer el gran servicio de moderar y a(m de cambiar completamente 
en natural una disposici6n de espiritu y una actitud que los harian 
ver mal en la vida. El efecto mas segura de una declamaci6n 
afectada y de una lectura hecha con posturas, seria. el de provocar 
las burlas de los camaradas, que no son menos eficaces que la bro
rna indulgente del maestro. 

En fin,si a una emoci6n 6 a un fen6meno psiquico determinado, 
correspondiese siempre la misma mimica, cefecto de una corriente 
centrifuga del cerebro y de la medula espinal, serfa facil interpre
tar el valor expresivo de la fisonomfa, pero la expresi6n sencilJa e 
ingenua puede alterarse y modificarse por la voluntad de disimula
ci6n. : por la afectaci6n que es a menudo una de las peores formas 
de la hipocresia. 

«Que el valor 6 el amor propio intervengan y que una sonrisa 
forzada se dibuje en una fisonomia contraida por un despecho 6 una 
c61era interior; que una inmovilidad querida refrene las mas vio
lentas contracciones musculares, es tal vez excelente bajo el punto 
de vista de las conveniencias, a falta de otra cosa mejor; pero 10 que 
seria de temer, es que el habito de disimular el pensamiento po· 
niendo una diferencia entr~ el sentimiento intimo y la mimica, se de
sarrolle a expensas de la sinceridad. Estimamos al hombre que se 
contiene, sobre todo si un indicio traiciona su verdadero sentimien-

.. 
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to; pero, cque debemos pensar de aquel que disfraza su alma y si
mula, por impotencia, por simpleza 6 por calculo sentimicntos con
trarios a los que experimenta? 

cEduquemos pues la actitud; hagamos de manera que 10 natu
ral aparezca siempre en aquellcs a quienes nos estft confiado, en su
rna, su porvenir. Dirijamos todos nuestros esfllerzos hacia esa ar· 
monia feliz de la expresi6n mimica 6 hablada del pensamiento, que 
es la (raqucza .• 

PROGRAMAS DE EDUCACION FisICA 

La comisi6n interministerial constituida a fin de formular pro
gramas de gimnasia basados sobre principios uniformes para los 
alumnos de las escuelas, los adultos de las sociedades y los sold a
dos en los regimientos, se reuni6 en Paris, en Marzo llitimo. 

Entre las cuestiones que fueron examinadas, hay una de parti
cular interes, eual es la de reunir a los maestros durante sus dos 
anos de servicio militar, sea en la escuela de Joinville-Ie-Pont, sea 
en un regimiento de eada cuerpo de ejercito, a fin de darles una en
senanza de educaci6n fisica que a Sll vez podrian propagar en el 
pais, cuando volvieran a las escuelas 

Esta proposici6n tuvo el asentimiento unanime de toda la co
misi6n. 

Hay que notar que en Francia la gimnasia no forma parte del 
programa de los institutos normales. En 19:)3 y 1904 se organiza
ron ellrsos temporales destinados a los profesores de gimnasia de 
los Hceos y sociedades de adultos. 

EL ULTIMO CONGRESO DE LA LIGA DE LA ENSENANZA 

Entre los votos adoptados figuran los siguientes: 
-Que la obra del ajllar (trousseau) sea introducida en todas las 

escuelas de ninas; 
-Que se ensenen nociones de pllerieultura e higiene infantil a 

todas las j6venes mayores de trece anos y en todos los estableci
mientos publicos de ensenanza secundaria; 

-Que a eada municipaHdad se Ie habilite para nombrar a un 
medico, que, eonforme a los reglamentos, visitara todas las semanas 
las escuelas maternales y las escuelas prim arias •. 
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INGLATERRA 

LA EDUCACIQN PROFESlONAL EN EL PAts DE GALES 

Un congreso reunido en enero lUtimo, estudi6 esta cuesti6n. 
Mr. Lloyd George demostr6 que era ante todo una cuesti6n tie 
dinero. En un solo ano, dijo, donantes generosos han invertido 14 
millones de libras esterlinas para la instrucci6n publica en Ius 
Estados Unidos. Si se pudiera encontrar solamente 500.000 libras 
para el Pais de Gales, desapareceria toda dificllitad. Las antori
dades locales vacilan; en todas partes piden subvencion,es al tribu
nal de hacienda imperial. Con dinerv, el Consejo central y la 
universidad del Pais de Gales no les seria dificil elaborar un siste
ma de educaci6n conveniente. En el lllislllO congreso parece haber 
sido opini6n general que los maestros de las ensenanzas primarias, 
prima ria y secundaria deberian recibir la misl1la educaci6n, y-son 
palabras textuales de Sir John Gorst-que no deberfa haber mas en
tre elIas ningl1na distinci6n. No es esta la opini6n del Journlll 
of Educntion. 

LOS EJERCICIOS MILlTARES EN LOS COLEGIOS 

Una investigaci6n del coronel Elliot ha demostrado que los pa
dres, los alumnos y los maestros se llluestran favorables a la intro
ducci6n de ejercicios militares ell los colegios y escnelas SeClll1-
darias. Existen ya cuerpos de cadetes en los mas ricos de ellas. 
Pero los cadetes llevan uniforme, 10 que ocasiona un gasto consi
derable. El Journal of EduCQ,tion dice que mediante una debil sub
venci6n del War Office, podrfan constituitse cnerpos de alumnus 
mas j6venes, sin nniforme. EI mismo Journal of Education espera 
que esta innovaci6n no estimulma un jingoismo precoz; pide que 
los ejercicios militares no sean considerados como substituci6n de 
la educaci6n fisica, y que esta educaci6n perlllanezca siendo obli
gatoria para los cadetes y los que no 10 son. 

LA HIGIENE ESCOLAR Y EL PERSONAL DOCENTE 

El Board of Ed1tcation ha publicado una circular relativa a Ius 
conocimientos de higiene escolar que debe exigirse a los futurus 
maestros. Deberian estos sufdr un examen especial sabre aquello 
que se refiera a la salud y a la higiene de los alumnos. Los es-
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tudiantes habrian de ser cap aces de descubrir los desarreglos de 
la salud debido a una alimentaci6n insuficiente 6 defectuosa, las 
perturbaciones visuales 6 auditivas que necesitan intervenci6n me
dica, las senales de la fatiga fisica y mental. 

Es esta, segnramente, una disposici6n previsora y uti!, siempre 
que no se Begue a echar sobre el maestro atribuciones del medico 
escolar 



VARIEDADES 

La escuela y la vida socia I.-La enselianza del calculo.-Los repas os mensuales 
-La flora del Jap6n.- Las luces marinas.- Una anecdote del almirante je
pones Yamomoto. 

La escuela y la vida social 

El Avant-garde pedagogique hace notar la demasiada indife
rencia que se observa en la escuela por la vida contemp6ranea; los 
acontecimientos politicos del exterior, los descubrimientos actuales 
de la ciencia, parecen estar fuera de su programa . 

• Haijamos la prueba, dice, hojeando el cuaderno de un alumno, 
consultando el empleo del tiempo de una dase bien atendida .• 

Los ejercicios de gramatica, las Iecciones de historia, de geo
grafia estan en buen sitio. Los escolares estan obligados a acumular 
hechos, fechas, procedimientos de calculo complicado. Mas de en
sel'iarles a conducirse en la vida, a interesarse por los acontecimien_ 
tos de que son testigos, a pensar sana y razonablemente sobre los 
hechos con tin gentes, nadie se cuida de eso. 

Y esto es tan cierto que el pueblo tiene todavia lma concepci6n 
singular de la escuela primaria. Para la totalidad, el profesor es 
siempre el .maestro de escuela. de antano, creado para ensel'iar el 
b, a, ba, los participios, las cuatro reglas, los Reyes holgazanes, y 
los departamentos, cosas todas que no son indispensables, para la 
practica diaria, en la mayor parte de los casos. 

EI autor del articulo estima que conviene interesar a los alum
nus en los acontecimientos contemp6raneos; .todos los sabados, 
agrega, invito a nuestros alumnos del Curso medio y del Curso su_ 
perior a dirigirme preguntas. Estas les son sugeridas por la lectura 
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de un libro, de un peri6dico, una conversaci6n, etc. etc. Algunas ve
ces, soy yo que elijo, entre los acontecimientos de 1a semana, Ia 
materia de una platica: hecho de politica exterior, Ilegacla de 1m 

soberano extranjero cambio de un ministro, exploraci6n, invenci6n' 
descubrimiento cientifico, etc. 

Nuestros alumnos tienen asi el medio de precisar 110ciones de 
toda clase y adql1irir otras nuevas. Se habituan sobre todo Ii il1lere· 
sarse en 10 que pasa en torno de eJlos. Saben que hay una lucha de 
intereses entre Rusia y el ]ap6n. Siguen al doctur Charcot en su 
expedici6n al Polo Sud. Conocen tam bien las consecuencias felius 
de los tratadus de arbitraj e, habidos entre Francia, Inglaterra e Itali:l. 
El descubr.i.miento del radium les ha interesado vivamente, y <':1 
nombre del senor y de la senora CUl-ie nu les es indiferente. 

Estas conversasiones se realizan 11n poco con interrupci6n. Asi 
mismo estQ es 10 que aumenta el gusto que procuran a los alum
nos, "quienes las esperan siempre con impac~encia. En el recreo, les 
oigo decir: c:Que piensas tu preguntar al maestro? i.Y ttl en emil cues
ti6n te has interesado?» 

La ensefianza del calculo 

A las Notas de illspecci6n de un inspector primario, de Fran
cia, pertenecen las siguientes lineas: 

. Algunas observaciones sabre la ensenanza del calculo . 
• En la segunda clase de' ulla escuela de ninas, encuentro, como 

unicos deberes de calcl110 hechos en el cuaderno, una serie de veinte 
numeros consecntivos para cada dia: d41, 142, 143, etc .... Se con
tinua a1 dia siguiente donde se clej6 la vispera, y 1a serie sigue asi 
aumentandose de dia en dia. Y acaso se vol vera a empezar cllandu 
se hay a Uegado bastante lejos. La maestra justifica este trabajo fas
tidioso y de uti!idad enteramente problemaLiC'a (sin j uego de voe;,
bios) diciendo .que es mlly necesario que los ninos aprendan los 
numeros •. 

«Viendo todos los medios, imaginables e inmaginables a que se 
acude para matar el tiempo, nunca se creeria que la mayor parte 
de los maestros se quejalJ. de no tener bastante para todo 10 qne se 
espera de ellos. Nu es siempre el tiempo 10 que falta, es la voilln
tad reflexiva de hacer de el un discreto empleo . 

• Si, es cierto, que los ninos deben conocer los numeros; hasLa 
es necesario que tengan de elius una idea 10 mas exacta posible. 
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(Pero es tal el verdadero medio de darles sobre eJlos una idea 
exacta? Lo dndo mucho c:Pensllis que la reflexi6n tenga gran parte 
en ese trabajo, que me parece enteramente maquinal? Sin preocu
p.lrse mucho de 10 que hacen es como los ninos escrlben esa serie 
de nlllueros .• A 10 sumo hacen 1111 pequeno esfuerzo de 2.tenci6n 
cllando tienen que cambiar la cifra de las decenas r:Les sera necesa
rio pues escrlblr asi todos los numeros para lIegar a conocerlos? 
La experiencia prueba, por el contrario, todos los dias que el nino 
que sabe escribir un numero de una manera razonada puede escri
bir un numero cualquiera sin ninguna difkllitad especial. Es, ade
mas, con aYllda del pizarr6n Y delante de este que debe hacerse a 
los ninos vencer sus diticultades . 

• Por otm parce, el calculo no se encuentra ~odo entero en las 
cifras, Y es nn gran error creer que un nino conoce los numeros 
porque sabe escribir una serie indefinida. La prueba esta en que 
ese nino vaciia para mostrar tres dedos, cuatro dedos, cinco de· 
dos ... ; que no sabe cuantas quedan de cinco manzanas despues de 
haber comido una 6 dos, etc., etc. 

-Exceso contrario: nada de cifras, calenlo ex:c1l1,>ivamente oral. 
Pequeiias pregl1ntas muy sencillas, pero Ii las que los ninos no res
ponden mas que por medios sensibles . • Abrall cinco dedos; cierren 
:1os. ,Cuantos ql1edan? Y el nino cuenta escrupuiosamenle, con el 
dedo de su utra manu: .Uno, dos, tresl. Para bacer una pequena 
adici6n, traza palitos en la pizarra 6 en el pizarr6n, primero tres 
despues cuatro, y cuenta en segnida uno pOl' uno basta slete. iES 
curioso ver como caemos facilmente de un exceso Ii otrol Es el sis
tema de los guijarros de los antiguos, sistema seguro tal vez, pero 
seguramente de poca comodidad practica y cuyo empleo podria a 
veces presentar alguna dificultad •. 

Los l'epasos mensuales 

Una revista pedag6gica francesa reproduce la comunicaci6n si
guiente de un maestro, respecto de los repasos mensuales: 

eDoy a cada alumno una hoja sllelta cuyas paginas divido en 
4 columnas verticales. Tomo en seguida todas las materias del pro
grama, una despues de otra, y a todos hago preguntas a las que 
podran responder con una, dos palabras a 10 mas 6 con un solo nu
mero que todos juntos escriben en las columnas trazadas de an
temano,. 

Las respuestas y las correcciones requieren a 10 mas una hora. 
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La flora del Jap6n 

M. Revion, que se distingue especialmente por sus trabajos so
bre las cosas del Jap6n, dedica a la vegetaci6n de este pais un im
portante estudio en los Annales de Geographie . • El Jap6n, dice, es 
una de las comarcas del ffiundo mas interesantes bajo el punto de 
vista de la geografia botanica. Ha debido esta ventaja, 'en el pa
sado, a causas geo16gicas que solo pueden suponerse; la debe hoy, . 
seguramente, a su clima admirable. Es 10 que aparece claramente 
cnando se observa la evoluci6n annal de la vegetaci6n de ese pais. 
Desde el mes de enero, las cirnelas se esmaltan con sus exquisitas 
flores blancas, de discreto perfume, y las matas de daflles embalsa
man los jardines. Luego, poco a poco, los narcisos, las ver6nicas, 
las magnolias, mil plantas variadas se abren, anunciando la prima
vera que llega en segl1ida. Hacia mediados de marzo y sobre todo 
en el comienzo de abril, estalla el concierto, desde que se estable
ce el monj6n del sud. Es entonces cuando se inaugura el cultivo 
del maiz, cuando florecen los cerezos, incrustando sus inmensas 
ffiiinchas rosadas en el verde del paisaje, y cuando la flora salvaje 
se manifiesta en todas partes. En el verano se encuentra -en todo su 
esplendor, bajo los rayos del sol que hacen crecer todo, bajo los 
torrentes de lluvia que hacen reverdecer todo; mientras que las 
glicinas, las peonias, los iris triunfan, el imperio entero se cnbre de 
un prodigioso tapiz y de colores. Despues de la canicnla, a la qne 
embellecen los lotus, llega el tiempo de las grandes cosechas, y con 
el llega el otono. El monzon del norte se establece y la estaci6n 
seca comienza: el agna desaparece de los arrozales, la plantas 
annales se marcbitan, las selvas se visten de oro y se purpurean 
de magnificos matices. En noviembre, los crisantemos estan en toda 
su gloria, y los arces ostentan un follaJe tan soberbio que los japo
neses los inclu yen entre las flores. Las plantas verdes continlUln 
brillando y hasta floreciendo: la aralia, en noviembre; el te, en di
ciembre; la camelia, en enero, en febrero, mientras sus corolas 
nacaradas se marchitan a veces sobre las ramas cargadas de nieve. 
No obstante, durante la estaci6n de invierno la mayoria de las plan
tas reposan. El cesped que hollais con los pies no ofrec~ mas que 
vastas y desoladas superficies amarillas. J:..as plantas verdes mismas 
se detienen en su crecimiento, como 10 prueban los nudos anuales 
de sus tallos. El frio no permite una vegetaci6n constante, y es asi 
que, no obstante el extremo calor del verano, los limoneros, los na-
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ranjos no prosperan en realidad mas que en las provincias del sud, 
mientras que, en esas mismas provincias, la carra de azucar no pue
de cultivarse sino a condici6n de ser plantada en marzo y recogida 
en noviembre. De una manera general, en suma, la vegetaci6n no 
dura sino ·de seis a siete meses. Mas durante este periodo relati-

. vamente breve, lque vida pr6spera! EI Jap6n tiene su invierno co
mo nuestras regiones frias; pero tiene un verano al que nada iguala 
entre nosotros, como calor y como hnmedad fecundantes; y es asi 
por que, a pesar de la breve duraci6n de su actividad annal, su flora 
resulta, despues de la flora de los paises tropicales, 1a mas ric:! y 

la mas poderosa del globo •. 

Las luces marinas 

Hnbo un tiempo en que se crey6 que el fondo de los mares es
taba deshabitado, porque la luz se extinguia al)legar a 400 metros 
de profundidad. 

Los trabajos realizados despues revelaron que en los · abismos 
existe una fauna de extraordinaria riqueza. La luz del dia no lIega 
a aquellas inmensidades, pero la substituyen los mismos habitantes . 
de esos fondos con su fosforescencia. Las medusas, los crllstaceos 
y los peces, llevan en sf mismos radiaciones luminosas, unas veces 
localizadas en un punto determinado, y otras que se extienden por 
toda la superficie de su cuerpo. 

Cl1enta Milne Edwards y Folin, que habieMo extrafdo del mar 
varios z06fitos, llevaronlos al laboratorio cuyas luces extingllieron, 
y entonces apareci6 la habitaci6n iluminada con colores magicos. 
De los productos marinos surgian fuegos vivisimos que un as veces 
tenian color violeta, otras rojo, otras anaranjado, otras verdes y 
otras blanco. ' EI color dominante siempre era el verde, aparecien
do los otros s610 como rehimpagos, para fundirse en la graduaci6n 
dominante. Aquello parecfa un espectaculo de fuegos artificiales d·e 
una originalidad sorprendente. 

Para juzgar 1a intensidad de la luz, baste dedr que a aJguna 
distancia se podia leer los caracteres de un peri6dico. 

Una anecdota del almirante japones Yamomoto 

EI almirante Yamamoto, ministro de marina del Jap6n, segun 10 
<:uenta el peri6dico japones Man- Tchoo-Ko ha escrito una carta Ii 

dos marinas rusos del Steregoschtehy, que se asistian en el lrospi-



714 Variedades 

tal de Sasevo, nno con una pierna rota y otro can · graVf~s quema
duras. La carta dice asi: 

,Os habeis batido bravamente por vuestra patria y pur vuestro 
honor, cnmpliendo vuestro deber como soldados y como marinas. 

Os felicito sinceramente. SOlS nnos vaHentes. No os preocupe 
vuestro porvenir. Nuestro hospital de marina esta bien organizado; 
todos· sus medicos son hombres de practica y eminentes. 

Creo que ' os curareis pronto, y os deseo a ambus un rapido 
restablecimiento, a fin de que podais regresar a vuestra patria cuan
do se acabe la guerra l) 


