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Concepto moderno de la Educaci6n Fisica 

CONFERENCIA INAUGURAL DEL CURSO DE EJERCICIOS FtSICOS 

Senores profesores: Deseo que mi primera palabra at 
comenzar este curso, sea de bienvenida para los senores 
profesores que, de cerca 0 de lejos, me hacen el honor de 
venir {t escuchar mis palabras. 

Nadie desconoce actualmente la importancia que tiene 
el problema teorico y practico de la educacion fisica en e) 
moderno concepto educativo. A ello se debe est a reunion, 
a ello se debe el alto patrocinio que el Ministerio de Ins
truccion Pllblica nos presta, y finalmente, es tambien por 
ello que en la masa popular se agitan ya profunda mente 
los asuntos de la cultura fisica. 

Pero, tanto en este sentido, como en otros muchos 
que afectan a los intereses educacionales, hay todavia un 
yerdadero problema que resolver, desde que las ideas, por 
10 menos entre nosotros, no se han puesto del todo de 
acuerdo uniformando los metodos y los procedimientos en 
las aplicaciones practica '. 

Estudiar estos asuntos, buscar la solucion m{ts practi
ca y m{tS apropiada a nuestro medio, a nuestros recursos 
y a 1111estros habitos y tendencia~ como pueblo y como ra
za,. he aqui 10 que quiere el senor Ministro de Instruccion 
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Publica, he aqui 10 que os congrega desde los mas lejanos 
puntos de la repllblica, y 10 que yo me propongo ejecutar, . 
mas que como un maestro, como un guia experimenta
do para nuestros estudios en comun. 

Tratandose de educacion fisica la reforma se ha ini
ciado recien desde un corto tiempo a esta parte. Las cien
cias al cabo han resuelto ponerse al servicio de esta impor
tante rama de la educaci6n inte~al, como 10 habian hecho 
ya para todas las demas, influenciando as! de una manera 
decisi va y fundamental a sus bases y a sus medios. 

Se explica este retardo por la importancia completa
mente secunda ria que en 10 moderno ha tenido en todas 
partes la educacion fisica de la juventlld, obscurecida com
pletamente por el predominante culto de la mente, porque 
es conciencia en eI pueblo y es idea arraiga'da sin el cono
cimiento de todos sus alcances, que la cllitura mental da 
mejores armas para la lucha por la vida. 

El conocimiento de la estrecha relacion que existe en
tre el fisico y el pSiquico y de la importante dependencia en 
que se desarrollan y actuan siempre durante toda la vida 
humana, aJ punto de que son condicion indispensable el 
,uno del otro, ese conocimiento estaba reservado al sabio, 
al pensador, y he alli el por que no salio de los gabinetes 
sino cuando la idea empez6 a palpitar en el aire y en todas 
las mentes lanzadas en busca de ese algo que se sentia 
faltar en la educacion general:-las ideas practicas. 

Se sentia que la escuela no daba los resultados que 
podian esperarse, que se seguia un camino lleno de artifi
cios; y en la cultura fisica ello era tanto mas notable cuan
to que la reforma habia sido mas lenta en producirse y 
los rumbos y las bases eran ayer los mismos que sentaron 
los escritores del siglopasado. Y era que en este sentido 
la educacion no era logica, no tenia base cientifica~ ni 
rumbos fijos; el empirismo y la rutina predominaban; se 
procedia mas bien por el instinto vago de las , necesidades 
de los pueblos, acertando asi en algo, pero equivocando en 
mucho mas. 

Hoy ha cambiado todo y nos encontramos en pl~na 
revolucion y en plena evolucion. 
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Hoy sabemos todos sin necesidad de ser sabios, y no 
solo 10 sabemos sino que queremos aplicarlo, que la im
portancia del desarrollo armonico del organismo no es un 

• concepto banal y nimio, sino que es una ley predominante 
en e1 concierto organico. Y que toda acci6n que se ejercita 
sobre el organismo humano en su dua1idad pSiquica y fisica, 
5i se qui ere que ella sea raciona1 y pueda llegar a un fin 
benefico ' y determinado, debe basarse indefectib1emente en 
e1 conocimiento completo de las leyes fisio16gicas que ri
gen y presiden a su desenvo1vimiento y modo de acti
vidad. 

De aqui ha nacido el estudio y la critic a de la antigua 
gimnasia. Otros pueblos nos han precedido en la reforma 
de los sistemas de cultura fisica y sus exitos nos han lla
mado justamente la atencion, no solo por el hecho sim
ple de la curiosidad cientifica, sino tam bien por la necesi
dad. de la defensa instintiva contra los peligros de la ab
sorClOn. 

Nos hem os dado cuenta paulatinamente de que 10 que 
hacfamos no era 10 mejor, ni siquiera era 10 mas conveniente, 
y boy la idea de la reforma vive en el aire esbozada a 
grandes razgos y palpita poderosamente en todos los cen
tros intelectuales. 

Tenemos que estndiar 10 que hacemos y tenemos que 
ver que es 10 que debemos y 10 que podemos hacer. 

Los momentos son de discusion entre las antiguas 
teorias empiricas que se defienden y luchan contra los mo
demos conocimientos cielltificos que tienden a arrasar 
todo amenazando cambiar hasta los cirnientos de 10 que 
ayer se creia 10 mejor.. . 

Esta lucha es exphcable, porque no se hacen las refor
mas sin resistencias-ella es natural y es apasionada porque 
est a gran parte, extraviada de Sl1S objetos, lucha de per
sonalidades, luchas de prejuicios arraigados profundamente 
por siglos de vegetaci6n en fondo~ sociales pedregosos. 

El antiguo maestro de gimnasia que ha visto tantas 
generaciones de hermosos biceps, de brillantes volteretas, 
110 puede aceptar asi no mas de la n()che a la manana 1a 
idea de que esas volteretas son ridiculas, de que esos bi
ceps no son necesarios ni esenciales en el moderno y ra-
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cional concepto de la educacion fisica. No puede aceptar 
del teorico moderno la indicaci6n hecha en nombre de la 
ciencia, de bases y de rumbos diferentes de los suyos y que 
parecen empefiados en destruir toda su obra, paciente y • 
ruda. 

Y el pueblo que ha contemplado yaprendido a admi
rar la fuerza de los hercules de feria y los pequefios de la 
escuela exhibidos siempre en tan hermosas como artificia
les combinaciones; el pueblo que aun tiene el culto de la 
fuerza como uno de los mas dominantes y para quien la 
idea de masa muscular y de salud son inseparables, no 
qui ere, ni puede creer que eso no es verdad y que sus hijos 
peligran cuando son imprudente e irracionalmente lanza
zados en la via de los entrenamientos y de las glorias de la 
gimnastica atletica. 

Y, por otra parte, nosotros los que recien venimos, 
armados con arm as que las sentimos incontrastables, en 
posesion y en defensa de principios que los creemos in dis
cutibles, como todos los paladines de ideas nuevas, amena
zamos con la destruccion completa de todo 10 existente, re
pudiamos toda la accion y la obra de los afios y de las gene
raciones, antes de pensar mas bien en la evolucion lenta y 
segura aprovechando para nuestras ideas el empuje de la 
maquina que ya camina y que no puede marchar segura
mente si no se dirige hacia el porvenir. 

De esta intemperancia de doctrina nace la lueha, de 
aqui el encarnizamiento, de aqui tambien la confusion de 
ideas que un momento padecieron aun los mejores espf
ritus. 

Pero en los momentos actuales las condiciones van 
cambiando. Entramos ya en la via de los estudios en co
mun y en la de las concesiones y de las justas Iimitaciones. 

En el estudio de la educacion fisica hay en efecto,ll1u
chos factores que distinguir y hay que considerarla des de 
ll1uchos puntos de vista. Recien cuando se haya hecho el 
acuerdo en este sentido sera posible la discusion provecho
sa, y a falta de esto, es que ella se ha extraviado y esteri
lizado tanto tiempo. 

Es necesario, pues, previamente para el exito del estu
dio que vamos a emprender, establecer claramente todo es
to-sentar distintamente el problema. 
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En primer lugar, si queremos l1egar a una conclusion 
que pretenda ser cientifica y por 10 tanto indiscutible para 
todos, aun para las arraigadas opiniones antiguas, tenemos 
que proceder en nuestro estudio y averiguacion, siguiendo 
los metodos y procedimientos cientificos. 

Estudiaremos, pues, en primer lligar al sujeto sobre el 
cual vam0S a actuar y he aqni como ya desde el principio 
veremos como el obscuro camino no 10 es tanto como 10 
parecia al escuchar los ecos de las interminables discusio
nes enta bladas y to do porIa insuficiente atencion prestada 
a este importante factor. 

Todos comprenderemos ya {/ priori que siendo el su
j eto extremadamente variable desde el nifio al hombre, des
de eI debil aI fuerte, desde el sano aI enfermo, variables han 
de ser tambien los medios de actuar sobre el; y much as doc
trinas al parecer antagonicas, muchas observaciones prac
ticas aducidas en las discusiones al parecer contradictorias, 
solo son porque se aplican a sujetos diferentes, en estados 
diferentes y en medios distintos. 

Luego nos preguntaremos que es 10 que buscamos, 
que es 10 que nos proponemos obtener de un sujeto deter
min ado cuando 10 sometemos a esa accion que se llama la 
cultura fisica. ~No . proponemos desarrollar los mllsculos; 
nos proponemos armonizar el desarrollo intelectual y fisi
co; buscamos amplificar el pUlmon y por entre todas las 
funciones organicas; 0 queremos encontrar un derivativo a 
las gastadas fuerzas intelectuales despues del estudio pro
longado? Nos proponemos todos estos fines 0 solo uno 
de elIos? 

Nos preguntaremos tambien que es 10 que se debepe
dir a la cultura fisica respecto del individuo, como indivi
duo aislado 0 como parte de la sociedad en que vive. 

Nos preguntaremos que es 10 que legitima y racional
mente se debe buscar en la escuela y en cada escuela, en 
un pueblo y en cada pueblo y que es en ultimo termino 10 
que se puede hacer material mente limitados y guiados pol' 
la accion poderosa de los medios disponibles, de las co
rrientes de ideas, de las costumbres y modos de ser de los 
pueblos y de las instituciones. 
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Todos estos son elementos il11portantfsil110s del pro
blema, tan importantes como el problema mismo y que, es 
claro influencian profundamente la resoluci6n final, que de
be ser ante to do practica y factible y 'no una nueva dis
quisician tearica. 

El acuerdo previo en todos estos antecedentes facili
tara la tarea, unificara nuestras ideas y bajo su accian ve
remos segura mente que los campeones de las mas opuestas 
escuelas al parecer, coincidiran con nosotros en l11uchos 
puntos controvertidos hasta hoy. 

Que los aparatos de gimnasias deben ser proscript<?s
~de dande y camo?-·son preguntas que hay que hacer an
tes de contestar. 

Que los juegos al aire libre son los mejores--~para 
quienes, dande y con que objeto?--cabe preguntar. 

Cad a uno de estos sistemas a modos de ejercitacion 
gimnasticos son buenos y son malos seglll1 se apliquen y 
segllP se consideren. 

El argumento quese hace valer a veces de que eraesa 
la gimna~ia unica que practicaron nuestros fuertes, cuanto 
antiguos padres y abuelos, tiene en cierta manera su razan 
de ser y su vaJor como argumentacion. Algo bueno debe 
haber en ello, algun efecto favorable debe haber pmducido 
cuando ha podido sostenerse en el favor publico por tanto 
tiempo. Y es asi en efecto. Es que cada uno de estos 
sistemas a modos tiene su indicacian como decimos en me
dicina- expresando asi que hay estados en los que ellos pro
ducen sus mejores efectos, en otros son nulos y en otros 
son malos. 

Todos los sistemas son 10 mismo y todos son buenos 
cuando se aplican con discernimiento cientffico y en perse
.cucian del fin a que pueden servir, y todos 'son maIos cuan
do se hacen sistematicos pretendiendo ser aplicados a todo 
y en todas partes sin estar presididos por un conocimiento 
racional de las causas y de los efectos. 

Lo mismo que en medicina, hasta el agua, el mas 
inofensivo de los elementos, es fecundo y peligroso en sus 
efectos en ciertos casos y en ciertas formas, y la digitalin a, 
el violentfsimo veneno, cura al enfermo y arrebata una 
victima a la muerte cuando el hombre inteligente 10 sub-
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yuga y Ie hace servir a sus propositos de una manera ra
cional. 

La antigua gimnasia tenIa tal vez el defecto capital 
que acabo de apuntar, era aplicada sin discernimiento cien
tifico, sin un conocimiento siquiera remoto de los efectos 
del ejercicio en general, sin una idea aproximada de aque-
110 que debia bus car el educador, de la via que debia 
seguir y del fin a donde debfa !legar. 

Y que mucho que tal sucediera si los mismos princi
piGS 0 sistema.s gimnasticos, si es que as! puede llamarse 
a un conjunto de movinl1entos caprichosos sin orden ni 
concierto fisiologico, si los mismos sistemas, digo, proce
dian solo de una manera completamente empirica, sin te
ner en cuenta para nada las mas elementales reglas fisiolo
gicas y si solo, j usticia hay que hacerles, tentan como 
llnica guia y como llnica base esta ley innegable, de que la 
ejercitacion perfecciona el organo y que en consecuencia el 
musculo que se ejercita gana en masa y por ende en fuerza. 
Esta observaci6n completatnente,empirica para los antiguos 
educadores porque el mecanismo se les escapaba, era la base 
cierta sobre la que apoyaban su edificio. Pero les faltaba 
el conocimiento anatomico y fisiologico y la concepci6n 
clara del fenomeno con todas sus consecuencias en el or
ganismo en general y faltos de estas guias tenian forzo
samente que caer en el exhibicionismo yen el acrobatismo. 

No hay pues que atacar tan rudamente a esos maes
tros que seguian con fe una via que creian buena y cuyo 
error nos ha servido a nosotros de experiencia para levan
tar un edificio solido y mas duradero. 

Tenemos hoy la ventaja de que las ciencias se ponen 
a nuestras ordenes. Los fisiologos y los higienistas estudian 
e investigan para nosotros y los pedagogos nos dan sus 
mejores estudios en Ia metodologia y sus aplicaciones, para 
que nuestras clases sean correctas, vivas e interesantes. 
Nosotros no tenemos otra cosa que hacer que abrir sus 
libros 6 escuchar sus palabras. 

Con este arsenal y bagaje cientifico nuestra tarea se 
ha simplificado en cuanto a la mayor facilidad para llegar 
a un fin racional. Verdad es que al mismo tiempo el pro
blema se ha hecho muy complejo, porque Ie hemos descu-
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bierto otras muchas mas faces de las que al principio Ie 
suponiamos y hoy sabemos que para estudiarlo y resol
verlo bay que considerarlo bajo sus mllltiples aspectos 
segun sean sus diversos modos de aplicacion. 

La gimnasia ya no es hoy como ayer, cuestion de ha
cer teoricamente una serie de ejercicios que parezcan mo
ver todas las partes del organismo, consecutivamente, con 
mas 0 men os fuerza, gracia y lucimiento; ya no es cues
tion de inventar series y combinaciones brill antes llenas 
de efectos escenicos que recreen la yista de propios y ex
tranos; ya no es cuestion de torturar la imaginacion con el 
invento de maquinas y aparatos originales y raros, cuanto 
mas 10 sean mejor, ni de lanzar column as de ninos en 
orden militar evolucionando en locales cerrados pero lujo
samente decorados: Todo esto ha pasado ya 0 est a por 
pasar. Pasado ya del rei no de la especulacion cientffica, 
por pasar del todo del reino de la practica. 

Hoy han variado fundamentalmente las bases sobre 
las que debe sustentarse toda gimnastica racionalmente 
concebida. 

Cada movimiento gimnastico, cada posicion aun la 
mas infima debe responder a una razon fisiologica y debe 
tender a un fin fisiologico, cosas que no pueden resultar 
del empirismo y de la apariencia superficial, sino solamente 
del estudio serio y profundo del fenomeno y del organismo 
humano. 

Cada serie de ejercicio no puede ser sino el resultado 
de una coordinacion metodica, previsora y exacta de los 
movimientos y de los modos de funcionar de la maquina 
animal, relegando completa y absolutamente aIl11.<ls pro
funda olvido, el efecto escenico. 

Cada disposici6n, cada lugar, cada modo de actuar, 
todo, en una palabra, no puede ser aceptado hoy en una 
clase de ejercitacion fisica sin antes haber pasado por el 
riguroso cuntrol de la fisiologia y de la higiene general e 
individual. 

Todo es digno de estudio: - no es indiferente que el 
ejercicio se haga en la plaza 0 en la sala, en el cesped 0 en 
la arena 0 en la piedra, cada uno tiene su aplicacion, m 
momento e indicacion precisos y sus inconvenientes mar
cados. 
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No es indiferente que el maestro ejecute 0 no el ejer
cicio que ensena, qut! hable 6 que se calle, que se valga de 
la musica 0 de la voz. 

Noes indiferente que el alumno salte 0 corra, que 
cake bota 0 zapatilla, que use corse 0 faja. 

Noes indiferente tampoco, y est a nocion es una de 
las mas importantes que la fisiologia modern a nos ha su
ministrado, que la mente del gimnasta trabaje 0 no, 0 que 
10 haga en un sentido 0 en otro. 

Los efectos varian y tambien la accion general del ejer
cicio hecho en una u otra condicion. 

Pero esto no es todo. A esto hay que agregar otros 
problemas que dependen del medio en que se actua, pro
blemas c1e orden social y de orden econ()mico y tambien 
c1e orden p.edagogico porqut no en todas partes el perso
nal esta preparado y no en todos los programas la correla
cion de los estuclios esta hecha. 

He dicha de orden social porque no todas las socie
clades estin adaptadas para un mismo sistema-Ia gimnas
tica sueca, modelo admirable de precision y de arreglo 
cientifico con viene bien a los suecos perb no del todo a 
nosotros. 

De orden social tambien porque un mismo sistema 
apropiado no puede ser aplicado del misll10 modo en todas 
partes- el traJe, entre otras cosas, que debieran usar las 
ninas, facilmente aceptable aqui, no 10 seria alIa por preocu
paciones mas 0 menos legitimas. 

De orden economico-todos nos dam os cuenta de la 
importancia de este factor. 

De orden pedagogico porque tales metodos, tales sis
temas buenos si son aplicados por personal idoneo y sufi
ciente es nulo 6 pernicioso en sus efectos, en caso contra
rio. Hay pues que considerar el problema tam bien bajo 
esta faz. 

2Que resulta ahora claramente de todo 10 dicho? La 
necesidad que tenemos de pro ceder en un todo de acuerdo 
con la fisiologia, la higiene y la pedagogia que es el tri
pode sobre el cua! vamos a apoyar todo nuestro edificio. 
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Y la neeesidad ademas de enearar estas euestiones con un 
espiritu amplio, libre de estreehas preocupaeiones de cual
quier clase que sean. 

Hay que saber apartarse con euidado del exclusivis
lUO del hombre de ciencia 0 del pedagogo, dandoles, sin 
embargo, toda la importancia que he demostrado y de
mostrare mejor mas adelante, tienen en este asunto. Hay 
que pro ceder sin espiritu de eseuela y solo buseando 10 me
jor para el bien de nuestras eseuelas y de nuestro pueblo. 

Estudiaremos en las primeras eonferencias la necesi
dad y bases de la educacion fisica encaradas de todos sus 
puntos de vista y de la manera mas general que nos sea 
posible dando mas importancia a la claridad de las vistas 
que a la precision del detalle. EI tiempo nos falta para mas. 

En seguida haremos un repaso de la fisiologia e hi
giene de las funciones organicas principales, deteniendo
nos solo en aquellas partes que nos sean de utilidad direeta 
para nuestr? es~udio, ya sea por sus efectos ya por sus 
conseeuenClas. 

En el camino aproveeharemos la oeasion eada vez 
que se nos presente, para ir sentando las bases que nos 
serviran para formular nuestro programa final de gimnasia 
higienieo-pedag6giea. 

Y finalmente, eehadas asi las bases de nuestras eon
clusiones pasaremos a haeer un estudio, todo 10 detallado 
que nos sea posible dada la premura del tiempo, de la pe
dagogia y adaptaei6n del ejereieio fisieo a nuestras eseue
las y con los medios con que aetualmente se euentan. 

Esbozado asi lijeramente el plan segun el eual des a
rrollare el programa ofieial de" este 3er eurso temporario de 
Ejereieios Fisieos, solo me resta exhortar a los senores 
asistentes para que eoadyuven con toda su buena voluntad 
y experieneia al exito de esta obra eomun. En mas de una 
oeasi6n pedire a todos la eooperaei6n importante de sus 
luees. 

DR. E. ROMERO BREST, 
Inspector espeolal de Eduoacl6n Ffsica. 



CUESTIONES DE HIGIENE 

DISPOSICI6N RELATIVA DE LOS DISTINTOS sERvrcros-coNSTRUCCI6N -

PISOS- A RQUI TECTUR A 

La disposicion general del edificio escolar es, segun 
se ha visto ya, impuesta por las condiciones especiales de 
iluminacion de las aulas. La dis posicion relativa, en cam
bio, de los distintos servicios que la complementan, varia
ra seguramente y debe asi serlo, segLln que la escuela sea 
rural 0 urbana, con capacidad para pocos 6 muchos alum
nos, que se tenga terreno escaso 0 superabundante, que 
su construccion sea hecha dentro de la estrechez de recur
sos 0 de holgadas situaciones que permitan gastar 10 que 
se desee. No hay, pues, reglas fijas al respecto. 

Lo mas que podria decirse es que, las divisiones des
tinadas a personal docente, salon de actos publicos, gimQ 
nasio y servicios accesorios diversos, deben ocupar la parte 
del terreno que menos se preste para clase. 

Con las habitaciones para morada, se deberia no 
solo pro ceder de igual manera, sino excluirlas, hasta donde 
fUl(ra posible, de la escuela misma y no dis traer aulas con 
este objeto, pues cada una,-si se las hizo teniendo en cuen
ta las reglas higienicas escolares,-representa una ver
dadera escuela para 40 0 50 ninos mas, que podrian 
instruirse sin necesidad de construir un nuevo edificio para 
.elIos. Entre sacrificar una aula y pagar una casa a un 
maestro, no deberia haber dudas en hacer 10 segundo. A 
las salas de dibujo, preferible es en general sit uarlas en 
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la planta alta, si la hay, pues su iluminacion se hace de 
preferencla por arriba. Tal circunstancia permite, por 10 
menos, sino hay planta alta, el no preocuparse mucho de su 
emplazamiento y dejar los sitios mas adecuados para las 
verdaderas clases. 

Respecto a edificaci6n, las reglas no difieren de las de 
la edificaci6n comun de buena clase, en su genero, pero es 
necesario que se procure en absoluto, la seguridad de las 
paredes, asentando los cim.ientos sobre lecho impermeable, 
si la construcci6n es de mamposterfa, que se resguarde 
igualmente hasta por encima de la superficie del suelo por 
.cemento 6 placas aisladoras"que se empleen estas mas arri
ba aun, si se 10 considera necesario y que los materiales 
mismos, esteo asentados sobre mezcla impern~eable.-Si 
se trata de construcciones rurales de madera, los cimientos 
de mamposterfa deben lJenar igual condici6n. 

Si en vez de cimientos, se hace sobre pilotes, y estos 
son de madera, deb~ hacerselos imputrescibles, y aislar 
su extremo, de la construcci6n, por placas metalicas. De
be por otra parte, a menos de mucha necesidad, evitarse 
construcciones tan pobres. 

Las galerias cubiertas,-y en las regiones frias no solo 
cubiertas sino cerrables,- cuando no haya patios cubiertos, 
son una verdadera necesidad en las escuelas para los dias 
de mal tiempo, necesidad que, por desgracia, se 01 vida muy 
a menudo, obligandose a permanecer a los ninos en una 
clase de aire viciado. Y ya que he hablado · de regiones 
frias, hare notar la necesidad de dobles puertas tam bien 
que libren de enfriamientos bruscos a cada abertura. De
searfa no se me creyera exagerado. Santa Cruz, Tierra 
del Fuego, Atacama, algunos otros puntos de las provin
cias andinas, exigen estos detalles. Un otro que quiero 
tambien especific9.r, porque debe tomarse en cuenta en to
das partes, es este: en los patios y las galerias no debe 
haber molduras, frisos ni rebordes salientes 6 de aristas 
agudas a la altura de los ninos. N adie mas imprevisor y 
brusco que este en sus juegos infantiles, y nadie mas expues
to por 10 tanto, a caidas y choques a los que no debe buscar
se agravarlos, proporcionando la ocasi6n, con filos 6 pun
tas salientes. Las columnas y pilares deberian ser supri-
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midos igualmente, cada vez que sea posible, como deben 
serlo los umbrales salientes y los desniveles en grada. 

Las paredes de mamposteria deb en ser bien revocadas 
y, por 10 meno'S las de las aulas, pintadas al aceite. Los pa
peles deben ser proscriptos de la escuela. 

El piso en general debe ser completamente imper
meable y debe serlo para evitar la humedad del suelo, y 
mas que para eso todavia, para evitar la penetracion de 
gennenes patogeneos. Obedeciendo a la primera razon es 
que casi no hay texto de higiene que no fije la altura del 
piso de la escuela, con relaci6n al nivel de la calle en uno 
y medio 0 dos tnetros con espacio libre abajo. Esta es una 
de tantas cosas rutinarias, que se repiten perdurable
mente porque sf. En efecto, esto puede serlo todo menos 
una necesidad y por la tanto, una regIa higienica. Para la 
impermeabilidad a la humedad del suelo, que es 10 nece
sario, no se necesita una linea mas de altura, pues es sim
ple cuestion de material que 10 recubra; el espacio vado 
solo tiene objeto cuando se ha resuelto hacer pisos de ma
dera, y, asimismo, su necesidad no es absoluta y menos de 
semejante altura. Los pisos de cementaci6n, de los que yo 
soy partidario en escuelas, hospitales, cuarteles y toda 
parte donde haya aglomeraciol1, Henan perfecta mente, me
jor que to do, el objeto, sin exigir altura ni espacios libres 
abajo. 

Y aun en las clases mismas, donde se exige por 10 ge
neral piso de madera, no hay ningCm inconveniente en 
asentar directamente el piso, 6 los listones que 10 soportan, 
subre la capa impermeable. Pero la madera tampoco es 
indispensable aqui; se la usa por habito, mas que por otra 
cosa. A los pisos de cementaci6n 10 tinico que' se les re
procha es el de ser frios, pero esto tiene bien poca impor
tancia ell realidad tanto por sf mismo, como pOI-que la tem
peratura de la clase en funcion es superior al medio am
biente, pOI-que el alumno no asienta los pies en el suelo si 
utiliza los model os generales de bancos escolares; porque 
se puede cubrir el piso con lino-olemun 0 hules,-cosa de 
las que no seria partidario porque 10 mas a menudo sirve 
de pretexto para la suciedad,-y mas que todo, porque se 
puede calentar la clase sin empobrecer ~l las reparticiones 
escolares. 
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La segunda faz de ]a exigencia hecha a] piso, la mas 
importante, higienica y medicamente, es la inaptitud a la 
penetraci6n de los germenes. Sobre esto hoy ya no podria 
caber dlscusi6n: la madera con 6 sin bafios de aceites se
cantes, ensam blada 6 no ensamblada, putrescible 6 impu
trescible no es el material mas apto para obtenerlo; el es
pacio vacio abajo, no es tampoco sino la exposici6n a eon
servar a morada germenes cap aces de dar lugar a tristes 
sorpresas cuando menos se 10 espera. 

S610 los pis os de cementaci6n Henan realmente las 
condiciones, por la impermeabilidad propia y la falta dejun
turas. Si, pues, se decide elevar el piso, que sea a sabiendas; 
porque s.e 10 qui ere asi, porque se 10 revestira de tal 6 eual 
cosa, por estetica 6 por 10 demas alla; nada tiene que ver 
ton ello la necesidad higienica y menos para establecer Ii
mites arbitrarios de altura, demandables solamente para 
zonas inundables 6 habitaciones lacustres. 

Con el piso elevado, si hay escalinata de entrada, el 
espacio ocupado por ella debe tomarse al terreno mismo y 
no hacerlo afeando y obstaculizando veredas, creando ver
daderos peligros y robando al transeunte el poco espacio 
de que ya dispone en nuestras calles. 

Y arquitectura? Es comun hallar compendiado en una 
frase el desideratum, unica cosa que la higiene podria tener 
a este respecto: que ]a escuela sea desde su entrada una lec
cion de buen gusto. Como mi objetivo no es de critica, me 
contento con enunciarlo sin detenerme sobre el punto. Bas
tame a mi decir que no son las column as d6ricas, corintias 
6 j6nicas, las puntas g6ticas, las ogivas moriscas, los flo
rones del renacim.iento, las cur-vas del Luis XV yel mo
dernismo 6 el lineamiento ingles, grotesco a fuerza de 
primitivo, empleados sin arte, quienes pueden realizarlo; 
hay que huir de los pseudo-clasicismos, de los adorn os 
pretenciosos, de las columnas floreadas, deJas puertas con 
puentes y balaustradas, de los revestimientos de colores en 
perpetua rifia entre sl, de los florones y figurones tan en 
moda entre nosotros, de las disimetrias tontas y de las ri
diculeces del Luis XV y modernismo. La senciilez no esta 
refiida con el buen gusto; al contrario, 10 hace exquisito; 
la proporci6n es ley de estetica que vale mas que todos 
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los recamamientos; entre un clasicismo falso 6 inadecuado 
y un ningun estilo, arm6nico a la vista, es preferib1e mil 
veces 10 ultimo. Y nosotros estarnos, aunque se diga 10 
contrario, en condiciones de tener 10 bueno, con tal que 
confiernos _en nuestra vista, que nos resolvamos a usar de 
nuestro criterio, a no vivir perennernente sugestionados 
por los de ocasi6n, acornodaticios 6 extranos. N ecesita
mos solamente no convertirnos en eco, y no proceder tam
poco a 10 fabricante cuando juzgamos estetica, poniendo
nos a averiguar si cuesta tanto 6 cuanto, 6 si se tuvo mucho 
trabajo en hacerlo: en cuestiones de estetica nuestra vista 
sabe mas que todos los libros de arquitectura juntos y 10 
(mico que nos ' hace falta, es valor, para mostrar nuestra 
propia convicci6n y rechazar la agena. 

DR. P. PADILLA. 



DEL CANTO ESCOLAR 
AL CANTO POPULAR N -\CIONAL 

REFORMA It INICIA TIV A QUE SE IMPONEN 

Es una necesidad psicologica para la infancia el dar 
por medio del canto expansion a las vagas sensaciones de 
alegria de que rebosa su pequeno corazon. Inconsciente 
ama el nino el canto, la musica, por hallarse en la primave
ra de la vida, ignorante todavia de las tormentas que mas 
adelante vendran a secar su alma, a ahogar en la gargan
ta aquel canto que era su desahogo, que hacia sus deli
cias propias y las de extranos. 

Desde el primer dia del ingreso a la escuela, llama el 
canto su infantil atencion, como una cosa que Ie agrada en 
medio de aquel severo ambiente y que desde luego es
pera impaciente; para su debil intelecto es el canto un 
momento de deleite, que quisiera ver repetir y prolongar
se, y que en efecto trata de prolongar luego, fuera de cla
se, al aire libre, en medio de la naturaleza, durante sus jue
gos, sus pequenos trabajos manuales 0 en sus paseos cam
pestres. 

En la escuela significa el canto una tregua entre las 
horas de contraccion intelectual a que el abecedario y la 
tabla de multiplicaci6n tienen sujeto el cerebro del nino, 
por 10 que, aunque fuera bajo este solo punto de vista, 
merecen plena aprobacion los pedagogos que desde mas 
de un siglo bregaron por el sistematico cultivo del canto 
en las escuelas populares. Pero hay otras fases de la cues-
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ti6n) mas trascendentales y de las cuales nos ocuparemos 
mas adeiante. 

Entre nosotros la idea de cultivarlo en la escuela pri
maria cundi6 hace muchos anos; recordamos que ahi por 
el ano 1874 oimos en algunas escuelas populares de la ca
pital cancioncillas cantadas al unisono y aun a dos partes, 
sin gritos, con perfecta entonacion) buena pronunciacion y 
precision ritmica, que fue toda una sorpresa Verdad que 
posteriormente se ha generalizado en las escuelas el canto 
c de oido) es decir si n conocimiento teorico y con perj uicio 
de la calidad; pero los primeros resultados vinieron a reve
lar que en nada cedemos) en cuanto a material vocal) al 
viejo mundo donde del canto escolar nacia el canto popu
lar, reflejo del caracter de un pueblo) sosten de su naciona
lidad y fomento ,de su patriotismo. 

No faltara quien nos observe- y 10 hemos oido decir 
con frecuencia-q ue nuestros ninos) nacidos en un suelo 
donde hasta la naturaleza muestrase parca relativo a po
blacian de aves cantoras) com parada con la profusion de 
cantores silvestres existente en los paises templados del he
ITlisferio norte)-que aquf los ninos no cantan expontanea
mente, no se fijan nt se inspiran en el ejemplo del avecilla 
en las rarnas y que les faltan viejas tradiciones vocales que 
imitar y continuar. 

Hayen todo esto un fondo de verdad, y no cabe por 
cierto entre nosotros el dicho de Chateaubriand c ••• el 
hombre canta antes de hablar». - Verdad que en el norte 
de Europa) donde el canto popular ha llegado a tan enor
me desarrollo) el nino) al ingresar en la escuela) ya trae 
por 10 general consigo un repertorio de unas cuantas can
cioncillas que su ductil oido tuvo oportunidad de apropiar
se por contagio en el hogar) en la com union con otros chi
cuelos 0 en el Kindergarten) cantos que bien 6 mal gorgea 
al par de las aladas cantoras) y sin embargo, ~creese acaso 
a nuestros hijos menos bien dispuestos 0 dotados en cuanto 
it oido) voz, memoria y sentimiento? Muy al contrarioj su 
precocidad) talento de asimilacion) la facilidad de apren
der) son notorias y reconocidas por pedagogos y naturalis
tas europeos. Y en cuanto a canciotles tradicionales, si no 
la tenemos toda via no tardaremos en producir y legarlas a 

2 
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Ia posteridad. 2Acaso las naciones de remoto origen histo
rico y que hoy se enorgullecen de sus cantos populares, ca
racteristicos de la raza, los ban encontrado todo hechos y 
listos desde un principio? 2No han necesitado ella$ varios 
siglos para imaginar [ormas, concebir e inculcar texto y 
melodia, hasta amalgamarlos con su vida y con su sangre? 

Pienso que todo es cuesti6n de empezar y que estamos 
perfectamente en aptitud de lograr los mismos resultados 
que naciones antiguas supieron conquistar con su perseve
rancia, yatll1 de obtenerlos en menos tiempo y con menos 
trabajo, por asistirnos la ventaja de poder valernos al efecto 
de los mejores ejemplos y modelos. Por de pronto nos 
contentariamos con imitar y adaptar a nuestras necesidades, 
gustos yaptitudes las joyas de cantos populares exoticos, 
dejando al tiempo la creaci6n de la melodia popular, bien 
propia y caracteristica nuestra, lIamada a ser fiel y querida 
compafiera del argentino en todas las situaciones de la 
vida, desde la cuna hasta la tumba. 

Hay entre canto escolar y canto popular estrecho ma
i-idaje. EI segundo fue origen del primero, y el primero 
procrea y da nueva vida al segundo. 

La popularizacion del canto,-no nos referimos, bien 
entendido, al canto artistico, - es, comparada con 10 que 
sahemos de los principios de la civilizacion pagana, una 
conqllista relativamente muy reciente. No nos detendre
mos en 10 que era el canto entre antiquisimos pueblos, an
teriores a la antigua Grecia, los que ya se servian del mis
mo para transmitir a la posteridad los acontecimientos 
de su historia y sus leyes,-tanto que en la Grecia de en
tonces una misma palabra, nomos, significaba a la vez 
canto y ley,---pues aquel canto era privilegio de unos cuan
tos sacerdotes 6 sabios, y la mas popular apenas si tenia 
conocimiento de su existencia. Casi identica vida egoista 
6 anti-popular llevaban las mon6tonas melopeas, melodias 
sin com pas ni ritmo, oriundas 0 recogidas en los primeros 
siglos de nuestra era en los cIaustros, y, por 10 COmLln, de 
canicter religioso. Ni tam poco interesannos para el presen
'ie trabajo los cantos epicos 0 amorosos inventados y divul-

/ 
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gados en los siglos XII Y XIII par cantores andantes, los tro
vadores 0 menestriles, cantos transmitidos entre ellos oral
mente y que cuando mas existian en notacion musical an
tigua, - porque de to do ello tan s610 una minima parte lle
gaba hasta la masa del pueblo, para luego quedarse alii es
tacionario durante siglos. 

Puede decirse que recien desde el siglo xv aunque to
davia muy paulatinamente, empezo el canto a infiltrarse 
en las capas populares, epoca cuando las almas del poeta 
y del musico principiaron a comprenderse mlHuamente y de 
la union nacieron melodias adaptadas a textos determina
dos. Entonces los cantos, aun en forma primitiva, empeza
ron a constituir como la expresion musical del pensamiento 
y del sentimiento. La escritura musical reformada y sim
plificada iba generalizandose. Facilitaba a las clases popu
lares, con la transmision de los primeros conocimientos 
teoricos, la conservacion y multiplicaci6n de melodias sen
cillas de estilo popular, reflejo por ]0 COITILll1 de costUlnbre.' 
y habitos, propios de cad a colectividad y comarca dentro 
de cad a nacion. 

De canicter al principio religioso, cual r~zagos de la 
fonna conservada en monasterios, abrieron luego paso a 
la melodia mundana, de acuerdo con el espiritu de la epoca, 
primero a las canciones epicas, marciale " y mas tarde a las 
intimas, las que cantan la belleza de la naturaleza, los en
cantos del hogar, los vinculos del amor y de la amistad, los 
dolores y goces de la humanidad, etc. 

Es esta la cuna de los cantos populares, peculiares de 
cada pueblo, de autores pOl' 10 general ignotos, aprendidos 
de memoria y transmitidos de generaci6n en generacion. 
El canto popular lleva pues el sella de 10 mas inti mo y ca
racteristico de ]a region, mantiene vivo el recuerdo de sus 
hechos y personajes, y puede llamarse la primera flor de las 
civilizaciones nacientes. 

Es merced a la sencillez de su texto y de su melodia, 
a su gracia primitiva 0 a su vigor originario, que los cantos 
populares se 'conservan a tra yeS de los siglos. N acidos del 
pueblo y para el pueblo, traducen sus sentimientos patrioti
cos, guerreros, alegres, ironicos, melanc61icos, animados, 
amorosos, etc.; segLll1 el caracter de cada raza y las epocas 
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en que vieron la luz-; el canto popular constituye pues 
para las naciones un precioso patrimonio, un impagable te
soro, bien propio su yo, el fundamento de su moral que to
dos y cada uno, celos()s y COil por cierto disculpable ego is
mo, conservan para los descendientes. 

El canto popular, el canto del pueblo, es su caracter. 
Felices las naciones que, comprendiendo su importancia, 
han sabido amparar y conservarlo, arrancar al olvido me
lodias en peligro de extra viarse, organizar su recoleccion; 
las que fomentan su correcta anotaci6n musical depurando
la de los errores y agregados abusivos introducidos en el 
curso de los tiempos, en una palabra, las naciones que cui
dan de la conservacion de los cantos recibidos de sus ma
yores y que se preocupan de estimular la creacion de nue
vas producciones. 

Citaremos como ejemplo los paises escandinavos con 
su riquisimo tesoro de canciones populares, tan caracteristi
cas y apreciadas en touas las naciones, para demostrar los 
bellos resultados que, desde los punt os de vista patri6tico, 
moral, artistico y aun economico, puede obtener una pro
teccion racional, un respetuoso cultivo de las canciones 
propias de las masas populares. Desde hace mucho tiempo, 
hombres entendidos dedican bajo los auspicios del gobierno 
a su cultivo todos sus esfuerzos y sus profundos conoci
rnientos especiales. A la rica fuente de las melodias nacio
nales escandinavas acuden des de muchos arios grandes 
compositores para inspirarse en ellas, parainocLllar a su 
exhausta inventiva propia, nueva savia. Celebres cantantes 
(Nilson, Patti, Lind, etc.) subyugadas por la clasica belleza 
y sencillez de .esas melodias hacian un parentesi' a su 
canto artistico para con ellas maravillar a millones de 
oyentes de todas lasnaciones, conquistar sus mas bellos 
lauros y cosechar oro a granel. 

Pero, no es esta la unica influencia que ejerce la can
ci6n popular sobre la civilizacion. 

Si vamos examinando los progresos y descubrimien
tos realizados en los pasados siglos: llegaremos a Ja con
clusion que en realidad son pocas las ciencias que no bene
ficiaron de la esencia del canto popular. Tan extrafio que 
esto parezca, puede asegurarse que merced it su inflllencia 
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las ciencias naturales, por ejemplo, han podido aumentar 
sus catalogos con nombres de animales, plantas y piedras, 
que eran desconocidos por los cultos y estudiar sus propie
dades fantasticas 6 reales. La fisiologia puede avalorar la 
suma de sus propias averiguaciones con las que la diccion 
popular ha de proporcionarle. La psicologia y la moral ven 
en esas canciones de 10<; pueblos retratados su alma, sus 
costumbres, sus aptitudes y tendencias. La ciencia musi
cal-como ya 10 insinuamos mas arriba-estudiando el sa
ber artistico popular saca positivo provecho, y la historia 
suele a veces completar y corregir sus paginas al simple 
hallazgo de un insignificante refran, y, si estamos a 10 que 
afirma un muy distinguido observador y escritor espanol, 
Rodriguez Marin, hasta la geografia, filosofia, matematica, 
indumentaria y todos los ramos del saber humano ganan 
con su estudio. 

Luego se explica que tantas naciones ,desde las mas 
antiguas; atribuyen gran importancia al cultivo y a la 
conservacion de sus cantos populares, que estudian sus 
particularidades y su origen por todos los medios a su al
cance y que consideran un deber y una necesidad nacional 
inculcar sus melodias y textos de las nuevas generaciones, 
valiendose para ella en primer lugar de la escuela popu
lar y, para continuar la obra, de las sociedades cor ales adic
tas al genera popular. En Alemania, Francia, Austria, Ru
sia, Escandinavia, Inglaterra, Hungrfa, sobre to do en el 
primero de estos paises, y en menor escala tambien en Es
pana e Italia, el estudio y culto del canto popular van en 
aumento y en algunos de estos paises han llegadu a una 
organizaci6n y difusi6n tales que constituyen un poderoso 
vinculo de coherencia nacional. 

El vehiculo de tan importante propaganda 10 es, como 
hemos dicho, la escuela primaria; de modo que los termi
nos de canto popular y de canto escolar 6 infantil guardan 
los mas estrechos puntos de contacto y aun pueden consi
derarse identicos en muchos conceptos. 

Luego incumbe a la escuela primaria una importante 
y honrosa misi6n en el progreso de la nacionalizaci6n de 
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los pueblos, misi60 cuya ~ficacia esta de ant~mano plena
mente asegurada. 

Es asi que se la considera- desde much os lustros t:;n 
los estados mas civilizados de Europa. . -

La idea de que el canto infantil sea'en ~a escuela sim
plemente un pasatiempo, una distracci6n entre los demas 
ramos de ensefianza, se ha desechado e~ tod~s partes, 10 
mismo que la creencia arraigada entre nosotros de que el 
canto escolar tenga tan solo fines decorativos y en primer 
lugar el de amenizar actos pLlblicos. El tftulo de <ramo de 
adorno), hasta cierto punto justificable refiriendose al indi
viduo, no pro cede en absoluto, tratandose del canto en con
junto. El canto escolar- responde a altos fines filos6ficos, 
politicos y morales que recien el ciudadano, hecho hom
bre, alcaozara a discernir. Entre tanto, si los cantos popu
lares han contribuido al desarrollo de las ciencias, fomen
tado la conexi6n entre las agrupaciones humanas de un 
mismo habla, si han formado y mejorado caracteres, si han 
infundido sentimientos patri6ticos, amor al terrufio, al ho
gar, a la patria,-2como no dedicarles tambien entre nos
otros toda la atenci6n posible? Para ello bastarianos se
guir las huellas de las naciones des de siglos coostituidas, 
experimentadas en la materia, y cuyos hijos han marchado 
a la guerra al son de sus marciales acentos! 

Es, pues, urgente que ala ensefianza de cantos en nues
tras escuelas populares se Ie iInprima ,el caracter y se Ie en
camine hacia rumbos determinados que han de conducirnos 
con los afos al canto popular argentino. Es esta la alta 
misi6n de la escuela; para llen!lrla imp6nese la reforma ra
cheal del actual procedimiento rutinario, una reoq;anizacion 
sistematica sobre la base insinuada. El canto escolar ha de 
ser, pues, el criadero del canto popular nacional, se ha de 
eliminar todo el bagaje inutil, no se ha de tener en vista 
efectos puramente vocales inmediatos sino se ha de echar 
los cimientos de tm edificio que corresponda seriamente a 
nuestros fines practicos, ideales y pedagogicos. 

Por de pronto salta a la vista un hecho curioso: no son 
los mismos maestros de instrucci6n primaria los que ensefian 
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a los ninos los cantos, sino maestros auxiliares 6 «especialeEi' 
lIamados ad hoc de afuera y sin mas atingencia a la escufC~ 
lao Yaqui cabe preguntar, 2que es 10 que se propone elJ
tonces la Escuela N onnal al iniciar a sus alumnos duraqte 
afios en la teo ria de la musica y en el solfeo? Eramos de 
opinion que los maestros, formados en tales seminarjos, 10 
eran para llevar a la escuela comtm el caudal de SLlS cono
cimientos y experiencias y que la instruccion musical alii 
recibida les habilitarfa para ensefiar a ninos siquiera can
tos por audici6n,-y decimos cantos y no «el canto », por 
no cuadrar esta ultima ensefianza en la escuela popular. En 
otros paises las autoridades, penetradas de la importancia 
(leI canto escolar como natural vivero de cantos populares, 
consideran este punto muy escncial y el primer escalon de 
la organizacion del sistema progresivo, sobre euyo funda
mento se ha de desarrollar el cuIto del canto popular; pun
ta desde donde parten las ramificaciones que llevan sus be
neficios hasta la tiltil11a de las escuelas rurales. Claro esta 
que para lograr los fines propuestos se ha de empezar pOl' 
uniformar la instrucci6n de los maestros. En Alel11ania, 
pOl' ejemplo, donde dicho culto ha llegado a envidiahle al
tura, ellicenciado de Escuela Normal 0 de Sel11inario Pe
dagogico posee conocimientos musicales teorico-practicos 
bastantes para la carrera primaria e intermediaria, y sola
mente los aspirantes a la superior se someten a una prepa
racion especial, pero todos ellos han aprendido ademas al
gLll1 instrumento musical, (piano, armonium 0 violin) en 
grado suficiente como para la entonacion y un sen cillo pe
ro correcto acompafiamiento de los cantos escolares. AI 
efecto la voz del maestro, aunque apreciada como valioso 
auxiliar, no es tenida en cuenta. 

El resultado de este sistema, es pues, que en la escue
la popular de aquel pais no se encuentra ni un solo maestro 
«especial . sino que las clases de canto son atendidas por 
los mismos maestros de ensefianza primaria. La ventaja es 
obvia: aparte de la financiera, (en nuestras escuelas comu
nes pagamos unos 65.000 peso por maestros especiales de 
mLlsica), res alta que, precisamente por la indole de su mi
sion pedagogica llevan esos maestros a la ensefianza de los 
cantos, y mas tarde a la de los primeros rudimentos te6ri-
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cos,la misma habilidad, observaci6n 16gica y paciencia 
con que ensefian lectura 6 aritmetica. Tales cualidades no 
suel<?n distinguir, ni pueden esperarse de los «especiales», 
educados cada uno bajo distinto regimen-y aun a veces ba
jo ninguno-aunque se les sujete a un programa. Cada uno 
de ellos entiende las cosas a su criterio; difieren sus apre
ciaciones sobre movimientos, ritmos, alcance de voces, en
tonaci6n, emisi6n y dinamica vocales, dicci6n, respiraci6n, 
etc., etc., sin hablar del punto moral y dvico,-e1ementos 
toJos a que el niilo se sujeta sin saberlo, como jugando, 
pero que el maestro debe tener en su propia sangre y gra
duar para bien de los tiernos seres y de las vastas miras que 
el canto escolar debe perst'guir. 

Principiando pues por ]a base, imp6nese antes de to
do unifor111ar los elementos docentes, cosa que esta en nues
fra mana llevada a cabo paulatinamente y, mientras esto 
vaya cumpliendose, someter los elementos do centes exis
tentes en las escuelas populares, A un extritto regimen 0 eli
minarlos antes que hagan mayor dafio. Lo que pasa en las 
Escuelas Normales 10 ignoramos, pero todo indica que alli la 
ensefianza se limita a lectura musical y solfeo, a la parte teo
rica, que es la que menos falta hace para nuestras escue1as 
primarias. Lo que en su lugar debiera e1licenciado conocer 
practicamente es, la manera de no echar a pt'rder las tiernas 
voces, de no comprometer 1a salud de los ninos, de conducir 
el coro infantil a los fines que 1a sociedad y la patria esperan. 

Debiera ser ob1igatorio el saber tocar uno de los ins
trumentos nombrados, aunque casi es de suponer que este 
recurso forme parte integrante de nuestra educaci6n y cul
tura. individual. Ya que en la medida de 10 posible nues
tras autoridades proveen con libera1idad instrumentos para 
las escuelas fiscales, este asunto se simplifica entre nosotros 
y constituye una positiva ventaja sobre otros paises. Ver
dad que en casos excepcionales puede la voz del maestro 
suplir al instrumento y servii de excelente auxiliar para la 
ensefianza de cantos por audici6n; pero preferimos no fiar
nos de su eficacia porque, aunque la voz del maestro 6 de la 
maestra tuviera la sonoridad y resistencia suficientes como 



Del canto escolar al caltto poplIlar 419 

para guiar un cora unisono de 40 nifios, conviene recordar 
que no hay mayor peligro para d.esconcertar el oido infantil 
que una voz conductora desentonada. Tal influencia aca
rrearia lamentables consecuencias para el objeto que anhe
lamos. Puede que el maestro sobre la base del La de algtlll 
diapas6n sepa fijar a los nifios la entonaci6n justa de la 
canci6n, pero Ie seria muy diffcil corregirla durante el 
canto y mantenerla firme en todo momento; en esto est a el 
peligro. 

Luego debenl partirse del principio que los maestros 
6 maestras primarias han de saber acompafiar los cantos 
en alguno de los instrumentos nombrados y se ha de coIo
car y ascender preferentemente los que se encuentren en 
tales condiciones. 

Formado el cuerpo docente segun los sanos preceptos, 
uniforme en conocimientos y miras, id6neo para ensefiar y 
hacer amar a los nifios los pequenos cantos puestos a su 
alcance, surge luego el importante problema de la elecci6n 
de las melodias. 

La pluma se resiste a narrar 10 que en nuestras escue
las se ha pecado a este respecto y 10 que sigue pecan dose 
hast a hoy. Noes de extrafiar cuando ahi, por eI citado afio 
1874, empezabase a prestar mayor atenci6n al canto esco
lar, no se haya tenidu noci6n de 10 que la pedagogia, la 
moral,la higiene, el civismo, la nacionaIidad, etc., tenian 
derecho de esperar de su cultivo. En aquel tiempo se ha
cia can tar para recreo, algo para dilatar pulmones y mu
cho para amenizar actos pliblicos. Todo habia que reha
cerIo. Un hombre inteligente, musico serio, compositor co
rrecto y, por anadidura, raro cC)I1ocedor de las escasas fa
cultades respiratorias infantiles, el malogrado maestro J. G. 
Panizza, fue Ham ado a iniciar la reforma. Puso mana a la 
obra. Su primer cuaderno de «Cantos Escolares » publica
do entonces, fue una revelaci6n. Era precisamente 10 que 
la reorganizaci6n necesitaba. Aquel cuadernillo contenia 
una colecci6n de melodias en su mayoria tomadas del ina
gotable manantial popular de Alemania, musicalmente re
ducidas a la mas simple expresi6n, escrupulosamente adap-
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tad as a la~ voces infantiles de men or extension) el texto 
rftmicamente vertido al castellano) el todo provisto de un 
sencillisimo acompanamie11to de piano. Un trabajo ideal! 

Insistimos en estos detalles porque la idea que guiaba 
al autor en su iniciativa concuerda con las fundamentales 
de la creacion del canto popular nacional que hoy nos pro
ponemos fomentar. Bien sabia Panizza que del canto esco
Jar habia de surgir un dia el canto del pueblo; que la es
cuela habia de llevar a los confines de la Repllbhca primero 
el placer y luego la necesidad de cantar, y que al difundir
se habia de derramar doquier el beneficio de las virtudes y 
del influjo que sostienen y robustecen la nacionalidad. Fal
tando en absoluto la literatura musical con texto castella
no adecuada a este objeto) hizo 10 que en tales emergen
cias mas convenia: bus co melodias tipicas donde mejor la::; 
hay, conservando en 10 posible y virtiendo a nuestro idio
ma su texto original) caracteristico) impersonal y par 10 
tanto) de merito universal) - confiado en que el tiempo se 
encargaria de estimular nuestros compositores capaces de 
continuar Ja obm. En esto ltltimo se ha equivocado. Na
die ha sido capaz de continuarla. 

EI movimiento que en seguida inici6se entre nuestros 
compositores vino a demostrar una vez mas que cuanto 
mas ~ chico» el genero) mas cuesta al compositor sujetarse 
fL sus estrechos limites. En cuanto a recurrir a fuentes ex
tranjeras) nadie se animaba a arriesgarse; y sin embargo 
hubo pletora de composiciones. No habfa mediocre sol
fista ni insigne tec1eador que no se creyera 11 amado a llenar 
con sus luces ese vacio y aLm a ensenar cantos a los ninos. 
Subi6 la marea de las publicaciones mas inadecuadas e in
correctas. Siendo, en muchos casos) los autores que ense
nab an sus propias cancioncillas en las escuelas prim arias) 
puede irnaginarse la corrupcion que invadio a ese ramo de 
ensenanza precisamente en el momento en que las autori
dades escolares se empenaban en sanearlo. En vano esta
bleci6se la censura previa: los productos carecian por 10 
general de todos los requisitos exigibles en cuanto a texto 
y mLlsica. Tenemos a la vista una cantidad de cancioncillas 
surgidas en aque1 tiempo, que millares de ninos vieronse 
condenados a can tar, pero que son en absoluto nulos como 
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substancia ml1sical y estan en pugna con Ins mas- p,rimitivos 
conceptos de estetica, sin hablar del sinnLunero de falt~s 
de composicion. Las de prosodia abundan y acentuacio
nes musicales como patrla, yccreo, heYillanita, peljlllJlada, 
olvidar, etc., se encuentran a cada paso. 

Toda esta literatura mllsico-escolar, buena 6 mala; 
concordaba sin embargo en un punto esencial: en alejarse 
de 1a base. La idea primordial de empezar por dotar a lGJ.s 
c1ases infantiles de melodias que pudiesen haber .echilclo 
el fundamento del canto popular argentino, no tuvo conse
cuencia. Todos escribieron para grados superiores; el 
mismo Panizza renuncio- no se sabe por que-a sus pri
meras tendencias y sus cantos ultertores, aunque siempre 
correctos y conservando sus cualidades didacticas, siguie
ron la corriente general. 

Asi es que carecemos propiamente de cantos .que reu
nan las condiciones indispensables para la popularizaci6n, 
y mal pueden los encargados de prepararla, procurarselos. 

Vamos a crearlos. 

Del mismo modo que para dictar a nifios de seis afios 
una leccion de intuici6'n sobre un ladrillo 0 un ala de pa
jaro necesitanse dones y temperamento muy especiales, 
que millares de maestros no tienen,- son contados los com
positores musicales capaces de escribir para criaturas co~a 
que, a la extrema sencillez reuna las condiciones multi· 
pIes que constituyen una melodia de estilo popular, a la 
vez que distinguida en concepto y forma, texto y musica. 

Pasaran afios antes que nuestros compositores nacio
nales que hoy quiz as se entretienen en escribir sinfonias 0 
fabricar operas, sepan proveer a nuestras escuelas las can
cioncillas que han menester; y esto todavia, suponiendo que 
no se negaran a descender· de su olimpico pinaculo para es
tudiar este genero tan «chico» y que, cual moderno David, 
desaffa a los gigantes. 

Por eso repetimos: son por ahora buenos modelos 
tlpicos 10 que necesitamos para ir formando nuestro gusto, 
nuestro estilo, un genero popular propio. Cualquiera que 
fuera su procedencia, debemos con el mayor escnipulo . y 

I 
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mas delicado tino elegir cantos ex6ticos y adaptarlos a nues
tras necesidades, conservando el perfume moral y poetico 
del verso, la caracteristica de la musica. En una palabra: 
tratemos de continuar, completar y ensanchar aquella co
lecci6n tipica, con melodias tomadas, como aquellas, del 
extranjero, preferentemente de Alemania, sea virtiendo rit
micamente a nuestro idioma sus textos originales, 6 sea 
adaptando a la melodia, y de aCllerdo con su 'indole, nueva 
letra en 10 rosible relativa a nuestro cielo, nuestra tierra, 
nuestras costum bres, nuestros ideales, nuestra historia, te
niendo siempre presente que estos cantos-al par de los 
originales nuestros que con los afios no dejaran de produ
cirse-senin llamados a llegar por conducto de millones de 
nifios al hogar mas humilde y mas apartado de la Repu
blica; senin conservados y transmitidos, por esos mismos 
nifios hechos hombres, a futuras generaciones, hasta que 
sus melodias resuenen doquier late un coraz6n argentino, 
constituyan un dia un precioso vinculo entre todo el pue
blo argentino y robustezcan el amor al terrufio, ala patria. 
Es est a la alta misi6n del canto popular nacional cuyo fun
damento descansa sobre la escuela primaria. Nacido en 
la mente del hombre, por el inculcado el coraz6n infantil 
que 10 acoge con placer y 10 conserva durante toda la 
vida, hasta la senectud-he aqui el movimiento perpetuo. 
Es asi que el canto popular llegara a ser el fiel y constante 
compafiero de la vida, eco y confidente de nuestra fortuna 
y desventura. 

2Por que estas virtudes no han de ser comunes a can
ciones adaptadas como a origin ales nuestras? Si es ver
dad «que la mllsica no tiene patria~, los sentimientos que 
ella despierta en los corazones ingenuos tampoco tienen 
privilegio de nacionalidad. 2Por que una bella y sentida 
melodia popular, como por ejemplo Le sara/all rouge, ori
ginaria de Rusia, no ha de hacer sentir su belleza en cual
quier otro pueblo e idiom a, como 10 hace en efecto en 
Francia, como en Alemania, en Italia, Noruega 6 Gran 
Bretafia, que todos han conservado hast a su texto? Pue
den citarse centenares melodias populares, tipicas, verda
deras joyas, que se cantan en las escuelas de naciones de 
raza y canlcter muy distintos. 
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La solemne melodia de la canci6n nacional inglesa, 
sirve de himno popular en Alemania y Suiza; el hermoso 
!limno austriaco, no es menos popular en Alemania, y en 
Italia 10 hemos oido cantar por el pueblo con motivo de 
una fiesta patronal. El cambio de idioma, a veces de la 
indole de la letra y aun de ciertos giros ritmicos y mel6-
dicos que sue]e exigir la transformaci6n, no les ha he
cho perder su sab~r caracteristico, pero ha bastado para 
que diferentes pueblos se las hayan apropiado. 

No, el intercambio del canto popular en el viejo mun
do producese expontaneo al impulso de las aspiraciones de 
los pueblos y nada se opone a que nosotr05 participemos de 
este movimiento apropiandonos 10 mejor de 10 mejor, aun
que por ahora poco 6 nada tengamos que ofrecer en cambio. 
Pensamos que el viajero argentino, que encuentre un dia 
en los alpes tiroleses un rapazuelo cabrero cantando una 
cancioncilla que el mismo aprendiera cuando nino, en una 
escuela rural de Jujuy, se sentira tan impresionado y qui
zas conmovido como el inmigrante ruso al oir derrepente 
en una pobre aldea andina un grupo de chicuelos apenas 
vestidos, tostados del sol y rebosando salud cantando en 
nuestro iclioma una de las melodias caracteristicas de las 
tierras nevadas de la patria que acaba de abandonar. 

Lo hemos dicho: la creacion nacional de la cancinn 
escolar infantil, susceptible a convertirse en popular, tro
pieza con seria . dificultades; sin embargo, con los modelos 
tfPicos que han de introducir y multiplicarse la prodllcci6n 
propia sera cuestion de t~empo, rmixime cuando, como es 
de suponer, las autoridades escolares presten al aSllnto su 
poderoso apoyo. 

La fonna en que este estimulo debiera hacerse sentir 
seria bastante sencilla. Se trataria de ir formando paula
tinamente, como se hace en otros paises, una Coleccjon 
OjiciaZ de Canciones 111!mztiles con composicione' del ge
nero que hubiesen sido aceptadas en concurso. El Con
sejo Nacional de Educacion llamaria anualmente {t con
curso para la composion literaria y musical, de una serie 
de cancioncillas para las escuelas primarias, sobre la ba 'e 
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de prescripciones terminantes y de modelos senalacios, las 
que serian sometidas a rigorosisimo examen par un jurado 
corllpetente en esta materia. Las composiciones que corres
dondan en un to do a las exigencias del jurado tendran el 
honor de figurar en la Colecci6n Oficial. Su publicaci6n se 
haria, sea por la autoridacl escolar, que en este caso adqui
rrria la propiedad para el fisco otorgando a los auto res un 
premio en dinero, 6 sea por iniciativa privada. En uno y 
otro caso la edici6n seria sujeta a reglas que determina
r~n la clase de papel, formato, tinta, los espacios lineares, 
tipos literarios y musicales, la impresi6n, el precio de venta, 
etc. El precio de venta sera un punto esencial que de 
cualquier modo reclama la intervenci6n de las autorida
des, pues que se trata de difundir las canciones a precio 
infimo si se qui ere procurar la popularizaci6n del canto 
escolar. Por 1b demas, claro est{l que en las escuelas po
pulares de todo e! pais no se cantaran sino las cancionci
llas de la Colecci61l Oficial. 

Con est a disposici6n final se habria puesto coto a la 
mania novelera de la mayoria de nuestros maestros y <es
peciales » que viven en la creencia de que la escuela nece
sita constantemente canciones nuevas puesto que los 
ninos- por no decir los llamados a ensefiarlos- se cansan 
de las eternas repeticiones. Pues bien, en estas repeticio
nes de unas mismas cancioncillas, en todas las escuelas y 
durante muchas generaciones estriba precisamente la 
creaci6n del canto popular de una naci6n. Los alum nos 
pueden renovarse anualmente, pero las c,,:nciones con 
pocas excepciones han de quedar inamovibles una vez que 
reunan las condiciones tipicas necesarias para el objeto 
que nos proponemos. Los pequenuelos de primera clase in
fantil las cantaran mal, maquinalmente, casi inconscientes, 
pero en 10 sucesivo los nifios las tomaran carifio, iran 
comprendiendo texto y espiritu; llegaran a ad?lescentes y 
adultos y, teniendo conciencia plena de su significaci6n 
nacional, conservaran en su mente aquellos versos y acen
tos que los han acompanado en todos los momentos de su 
azarosa existencia y les recuerdan a cada instante la co
lectividad que constituye la patria. 
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Recapitulemos. 
EI canto popular de las naciones es indicio del grado 

de su civilizaci6n y cultura; a las autoridades corresponde 
crear y fomentarlo por todos los medios it su aicance, en 
primer termino, mediante la escuela popular. Al efecto 
imp6nese una ensefianza met6dica y sistematica del canto 
escolar (empezando por los cursos norm ales) cuyo primor
dial objeto sera consolidar la coherencia y el caracter na
cionales. En la creaci6n y selecci()O de canciones popula
res nacionales se procedera con la mayor escrupulosidad 
dada la importancia de los fines propuestos y la circuns
tancia, de coleccionarse hoy canciones para generaciones 
futuras. 

Procediendo de esta manera, la Republica Argentina 
habra dado un grande y decisivo paso en el sentido de su 
~onciencia nacional. Todo ciudadano argentino sabra las 
canciones mas usuales y siendo todo argentino soldado, 
nuestro ejercito, al par de los principales europeos, cantara 
en ocasiones dadas y marchara cantando marciales y pa
tri6ticos refranes. 

Las autoridades militares parecen haber tomado re
cientemente alguna disJ>osici6n con el objeto de implantar 
el canto en la tropa. La iniciativa es ciertamente loable y 
no nos oponemos a ella. En todo caso prueba que se het 
reconocido la conveniencia y necesidad del canto po
pular en ]a familia militar, pero esto no es sino paliatorio. 

.. Puede que se logre hacer cantar a hombres en edad mili
tar una que otra canci6n, pero cosa mlly distinta es la 
canci6n popular que hemos aprendido cllando nifios, que 
se ha amalgamado con nuestra sangre, a cuyo son nos 
hemos desarrollado, hecho hombre, que constituye un pa
trimonio intelectual y patri6tico, la canci6n que entonamos 
espontanea, obedeciendo al impulso del momento, solos, en 
reuni6n intima, a bordo del barco de guerra, en el cuartel 
6 con el anna al hombro, y que, mientras la cantamos, la 
sentimos como una manifestaci6n de nuestro propio ser. 

No queremos cerrar nuestro articulo sin dedicar ~ 
quiera sumariamente, algunas palabras tambien al lado 
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didactico del asunto. Si hemos de procurar que el canto 
escolar constituya la base de nuestras canciones populares, 
preciso sera modificar de rafz al actual sistema superficial 
y rutinario de ensefianza que consiste en machacar en el 
piano una melodia hasta que los ninos sepan cantarJa sobre ' 
el texto antes aprendido de memoria. Siendo esto una 
cuesti6n seria, por cuanto de su solucion dependera la ins
trucci6n racional de nuestros maestros y por 10 tanto todo 
-el exito de nuestros prop6sitos, diremos 10 que al respecto 
hemos observado en escuelas infantiles de Alemania. 

Las lecciones sobre objetos 6 de intuici6n, asi como 
los primeros ejercicios de idioma, les han cortado el freni-
110 a los nifios que van ahora aprendiendo a pronunciar cla
ra y correctamente silabas, palabras y parrafos. Al canto 
Ie corresponde proseguir y utilizar para sus fines esa pro
nunciaci6n pura-ya se ve y se vera allll mas adelante, 
queaqui e1 «maestro especial» no esta en su lugar-pues
to que al canto se Ie considera un habla perfeccionada. 

Antes de ensenar la melodia, el maestro declama va
rias veces para los ninos, con la mas clara y correcta pro
nunciaci6n, e1 texto de 1a cancion que se propone ensefiar
les. Lo hace repetir por a1umnos aislados, 1uego por banco 
y finalmente por todas en coro, cuidando siempre en par
ticular 1a pronunciaci6n de las vocales, hasta que los ninos 
10 sepan bien de memoria. Una lecci6n sobre la indole, 
el significado y alcance del verso se considera indispensa
ble porque no deja de impresionar al pequeno auditorio 
y evita que los ninos 10 canten luego maquinalmente, sin 
conciencia ni sentimiento ,propio. Ya durante la declama
ci6n observa e1 maestro la postura COlTecta del cuerpo y 
de la boca, y luego la respiraci6n natural en cuanto empie
za el canto. En este unese la dicci6n de la palabra al so
nido, por 10 que a la ensefianza de una canci6n preceden 
breves y sencillisimos ejercicios de entonaci6n, mas 6 me
nos como Panizza con todo acierto los senala al principio 
del citado primer cuaderno de cantos infantiles. La forma
ci6n del habla y del sonido, completandose, deben en el 
canto guardar relaci6n intima y reciproca. Los mas lindos 
cantos yerran su efecto cuando la pronunciaci6n del texto 
s deficiente. 
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Al contrario, todos sabemos que la buerla diccion au-
. menta ]a intensidad tonal de cada sonido y por ende el 
efecto tutal del coro infantil, y que asegura el exito artistico 
y estetico de la canci()n . De allf la suave fusion de las voces 
que caracteriza la escuela popular y las sociedades corales 
en ese pais. 

Los ejercicios tonales refierense al principio tan solo 
a la justa entonacion de sonidos, it la dinamica 0 fuerza del 
sonido y a su duracion. 

EI maestro da en el piano, violin 0 armonium una no
ta que los ninos cantan pronunciando la silaba la. El nino 
debe aspirar bien, emitir ~l sonido y sostenerlo mientras 
dure el movimient(, vertical (pmdencial) que el maestro di
sena con la mano 6 una varilla. Todos esos sonidos se 
cantan con media voz, es decir, sin forzarla, pero tambien 
sin bajarla ~11ucho. Una vez bien comprendido y grabada 
t:l11a memoria la nota fundamental, constrtiyense sobre ella 
las cinco prin1eras de la escala. Siguen luego sencillos ejer
cicios mel()dicos ascendientes y descendientes. 

Como medio intuitivo dibuja el maestro 
en el pizarron una escala (escalera) cuyos 
peldanos representan los sonidos y a cuyo 

---- }) lado escribe los nlllneros corresponJlentes. 

-{===== 

Ccn la varilla indica cada uno de los pel
danos, y los ninos aislados, por banco y len 
cora cantan los sonidos correspondientes 

4 sobre la silaba /a 0 bien nombrando el nti-
3 mero. Tambien aqui la observaci6n de la 

postura del cuerpo, de la boca y de la res
piracion es indispensable. Mas adelante se 
completa la e~cala hasta la octava. 

A estos pequeilos ejercicios elementales 
que vuelyen El practicarse de variado modo 

en cada clase, agreganse lll<1.S tarde otros con aplicacion 
directa a la cancion que va a aprtnderse, y que allanan 
las partes diffcjles de la melodia. 

l'na vez asi preparado el terreno mediante los ejerci
cios de lengua y de entonacion, empieza la ensenanza 
de la melodia. El maestro 1a toca al principia sola, . sin 
acompanamiento, pri11lero toda entera, como para dar a 
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los ninos una idea total de ella. En seguida toca la pri
mera parte, frase por frase, por fracci6n musical, como 
analizandola, cantando el solo la melodfa. A Ia repetici6n 
10 acompanan algunos de los alumnos mejor dotados, 
clespues bancos y ai ' u16mo la clase entera. Cualquiera 
[alta de texto 6 de melodia da lugar a interrupciones y se 
corrige al ll1.omento, y a la clase entera se Ie obliga a pres
tar atenci6n a esas correcciones. Del mismo modo se trata 
las demas partes de la call cion: las diferentes estrofas has
ta que por fin toda la clase canta la canci6n entera con 
todas sus estrofas, primero con, y al Llltimo, sin acompana
mien to, llevando al fin el maestro solamente el com pas. 

En cuallto se empiece a cantar estrofas enteras, ob
~ erva el maestro en 10 ]Josible los signos de expresi6n para 
que los ninos se acostumbren desde un principio a no gri
tar, a no cantar mecanica sino e::;teticamente y a sentir 10 
que el texto y Ja mLlsica expresan. Las cancioncillas ya 
aprendidas se repiten en las escuelas populares casi diaria
mente y en todo caso las 7lIas veces posibles, durante todo 
el curso. 

Las canciones que sc cantan en las c1ases primarias 
no suben por 10 general arriba del do y reo Si bien se en
cuentran ninos que alcanzan al l1li y f((; estas son excep
ciones y no conviene de manera alguna que elias arras
tren consigo a los demas, incitandolos a forzar sus voces. 
Al contrario, las voces altas deben restringirse y utilizarse 
cuanto mas aisladamente, por ejemplo en pequcnos solos 
6 duos. 

Los ejercicios aludidos se prolongan du:ante las pri
meras semanas unos 20, y mas adelante 30 mmutos. 

La idea de fundar los cantos sobre las lecciones de 
intuici6n que los preparan y de las cuales los composito
res sacan con frecuencia textos originales, es de utilidad 
indiscutible. Mas adelante fertilizan los cantos escolares 
tambien a otras ramas de ensenanza, como por ejemplo en 
ciertos paises a la historia sagrada, ala historia patria, etc. 

Es de particular importancia iniciar a los «nuevos », 
a los recien entrados, desde el primer momento en la mLI
sica, 10 que hara que el canto coral escolar Begue a ser 
uniforme, correcto, bello y agradable. Por la misma ra-

, 
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zon nada en la clase de canto debe considerarse secunda
rio 0 superfluo, sino cuidarse todo con amor y conciencia, 
sin exceptuar los ejercicios. Diffcil serra corregir mas ade
lante las consecuencias de los descuidos cometidos en los 
grados inferiores, cuando los organos vocales van per
diendo su fiexibilidad. 

Si nuestra juventud al dejar la' escueJa lleva consigo, 
tanto en la memoria como en el corazon, los cantos esco
lares ensefiados bajo el regimen indicado, se habra echado 
el fundamento del canto popula r argentino. 

F. G. HARTMANN. 



PROOEDIMIENTO OBJETIVO 
P.~RA LA ENSENANZA DE LA ESCRITURA CALIGRAFICA 

EN PR IMER GRADO 

Es algo que no se discute, por estar en la conciencia 
de todos, que Ja gran rnayoria de nuestros alumnos al 
abandonar la escue1a poseen un tipo de letra muy distantc 
de ser bello, y, 10 peor del casu, con harta frecuencia, ile
gible. 

Igualmente, no existen dos pareceres en contrario 
acerca de las causas determinantes de tal estado de cosas; 
y, sin grandes esfuerzos de investigacion, puede indicarse 
como factor de trascendental importancia, la ausencia de 
metodizacion de los primeros pasos que el nino da en el 
arte de escri bir. 

Los viejos libros de metodologia, recuerdo que, reco
miendan se de comienzo a Ja ensefianza de la caligrafia 
por series de ejercicios preparatorios, tendientes a formar 
la mano; pero, aquellos libros ya no se usan, yacen cubier
tos de polvo en el fondo de las bibliotecas 0 en estantes 
fuera del alcance de la vista y de la mano y la excelente 
practica corre una suerte pareja con la de aque1los. 

Sf, tenemos que volver a los viejos mol des, pero es 
indispensable restaurarlos de acuerdo con las conquistas 
modernas proporcionadas por el conocimiento mas perfec
to que hemos adquirido de los procesos pSiquicos del nino, 
aun cuando para elio, tengam()s que disgllsta/" a respeta
bles y viejos maestros que fUl1l 'vis/o y seglliran v;endo en 
estas tentativas, dditos de lesa ciencia, al querer ajustar 
tales ejercicios preparatorios a la imprescindible necesidad 
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de marchar de 10 concreto a 10 abstracto, de 10 simple a 10 
compuesto, viejas f6rmulas, tambi(!n, que por exceso de 
saberi as y repetirlas, las relegamos, de vez en cuando, al 
olvidn mas injustificado. 

Noes esta la primera vez que mi atenci6n se fija en 
el problema de la escritura caligrafica en primer grado; y, 
hasta basandome en ella, hacerla extensiva a los demas. 
Dos presentaciones consecutivas a concurso de textos con 
el mismo trabajo, y, las dos con resultados negath_'os en 
favor de mi esfuerzo por el mejorami~nto de la e.nsfnanza 
de este ramo, bas{mdola en la necesldad de obJetivar la 
de los trazos fundamentales de la escritura; y, dos confe
rencias ante miembros del personal docente de varios con
sejos, la primera el 20 de Septiembre de 1900 y la segun
da el 30 de Agosto de 190-+, son hechos que si bien nada 
prueban con respecto a mi competencia en el asunto, por 
10 menos tienen la virtud de poner de manifiesto mis tenta
tivas para contribuir, en la medida de mi escaso valer, {l 
difundir en bien de los intereses de la escueJa primaria, un 
procedimiento, elZterl711'lel1tz propio, surgido de la observa
ci6n atenta de los hechos relativos a este aSllnto. 

Pobre p07jiado, saca mendrztgo, y, cOlwencido de ello, 
esta vez, ensanchando mi auditorio con la suma total de 
los lectores de EL 1\IO:\fITOR, yuelvo por quinta vez al asun
to, valiendome para el caso del texto de mi primera confe
rencia, sin quitar ni poner coma; a 10 que en aquella oca
si6n dije. 

.:-;. -:-:. 

De todos los inventos realizados por la inteligencia 
humana, ninguno tan admirable como el de la escritura. 
Mediante ella, el hombre, no s610 se comunica con sus se
mejantes estando de ellos alejado, sino tam bien con las ge
neraciones que Ie sucedenin; transmitiendo a los unos y a 
las otras, su saber ya portentoso 6 mediano, dan doles a co
nocer sus alegrias 6 sus penas, 6, mostrandoles Sll grande
za de alma, sus debilidades 6 defectos. 

La invenci6n de este arte maravilloso, factor de los 
m{lS e6cientes del progreso humano, se remonta a la mas 
primitiva antigUedad de los pueblos que fOl-maron la van
guardia de la civilizaci6n. 
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Las primeras manifestaciones del arte de representar 
las ideas estuvieron reducidas al simple dibujo de objetos, 
y, como estos no bastasen para la representacion grafica 
de tantas y tantas abstracciones de que Ie es dado concebir 
a nuestro espiritu, se acudio al simbnlo para efectuarlo; 
terminando su proceso de perfeccionamiento, cuando por 
medio del analisis, descompuso el hombre los sonidos de 
cada palabra ideando para su representaci6n y para cada 
uno de ellos, un signa convencional, de cuya forma inva
riable y hermosa no se preocup6 en manera alguna hasta 
comprender su importancia () haber inventado los instru
mentos propios para ello, dando asi origen a un nuevo arte, 
la caligrafia. 

Este arte data desde muchos siglos y fue desempefia
do, entre los griegos, tan solo por esclavos encargados de 
poner en limpio 10 que sus amos escribian iY que cosas tan 
hermosas escribieron algunos de ellos! Entre los romanos, 
la profesion de caligrafo, fue ejercida igualmente por escla
vos y alguno que otro extranjero, sobre todo griegos. En 
la Edad Media, hay que ir a buscar it los caligrafos en el 
silencio y recogimiento de los claustros, donde paciente
mente los hallaremos poniendo en limpio, a veces primo
rosos pergaminos, las obras mas preciadas de la cultura 
humana, hasta aquella epoca. 

. Mas como no exi.ste oriente sin oca<;o, la otra invenci6n 
portentosa, Ia que divulg6 y abarato ellibro, la imprenta, 
hizo perder algo de su importancia a la caligrafia, y, pocos 
arros mas tarde de la implantacion del arte tipografico, 
predomino en absoluto la escritura esencialmente cursiva 
con tanta libertad ejecutada que, hoy dfa, para todo aquel 
que no haya tenido la previsi6n de aprender a leer letra 
manuscrita en alguno de los tantos libros en que se hallan 
coleccionadas las formas mas raras y -atrevidas, propias 
muchas de ellas para adquirir la miopfa y perder un tiempo 
precioso en juegos inutiles de paciencia, se queda sin en
tender nada de 10 que se proponga leer y sl algo consigue 
sera a fuerza de agotar aquella. 

Palpados los inconvenientes que ofrecia la letra cur
siva, ejecutada sin sujeci6n a reglas caligraficas, sobrevino 
la reaccion, publicandose en algunas naciones de.Europa, 
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tratados de escritura, mediante los cuales se fuefijando eI 
tipo de letra que cada cual adopt<), y, que hoy, sigue en 
uso en elias, corrfspondiendoles el punto de honor a los 
caligrafos italianos por haber sido los iniciadores del 1110-
vimiento. 

En los momentos actuales y aunque todos estamos 
convencidos de la importancia y utilidad que reporta e1 
escribir calig-raficamente, y, hasta impuesto este requisito 
para el desempei'io de empleos comerciales, gu bernati vos, 
etc., etc. y mucha g-ente debe su holgada posicion al simpli
cisimo hecho de saber escribir con hermosa letra, la cali
grafia 110 s610 est<i descuic1ada sino tambien en peligro de 
sufrir un nueyo retroceso () eclipse algun tanto an,1.logo al 
que experimento (1 raiz del descubrimiento dt:: la imprenta, 
si como es dable suponer, las hoy carisimas maquinas dt' 
escribir 1leg-an a estar al alcance del bolsil1o motS modesto y 
para solicitar un cargo burocrtl.tico y obtent'rIo b{l~tele al 
candidato exhibir la agilidad y no la hahilidad de sn, 
dedos. 

Siguienclo el tren de disquisiciones con que he 111J

ciaclo esta conferencia, muchas cosas m(lS podrfa aun decir, 
pero me abstendre de ello, porciue para .exhonlio creo qlle 
con 10 dicho basta1 y, que un rasgo 111<'\S () menos de erudi
cion en nada infiuira para que aprobeis 6 de~echeis II) 
substancial de mi trabajo. 

Entrando, pues, en materia, debo ante todo manifes
tar, que no pretendo hacer un anal isis critico de los proce
dimientos fl11pleados hasta hoy para en~ei'iar il escribir ca
ligrafic<lmente en el primer grado, si es que alguno :-;e em
plea'y merece tal nombre por su plan y resultado~; por' el 
contrario, voy {l tomarme la libertad de poner ante "\70S0-

tros en tela de .i uicio, el que . e me ocurri6 en 1 tl97 cun 
motivo de una conver~acion que tuye con mi ~abio amigo, 
el doctor Fernando Labille <:1 proposito de Ja en~ej1anza de 
este ramo. 

EI plan de mi procedimiento esta bas ado enteramen
te en In ensenanza de unos pocos trazos caligraficos me
diante el dibujo simplificado de objetos familiares al niiio, 
los que, por otra parte, ballar{t representados en las ]{lmi
nas que dentro de breves instantes exhibire <1.1 ocuparme 
en particular de cada una de elias. 
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Basta esta simple enunciaci6n para poner de manifies
to que me valgo, hasta donde me conviene, de la historia 
de la invenci6n de la escritura como base del procedimien
to, y creo estar en 10 cierto, al pro ceder as], puesto que el 
nifio, cuando da principio a escribir, no es otra cosa que 
el retrato de la humanidad cuando esta 10 hizo. Mas tarde 
vendran las convenciones y por consecuencia la ideogra
fia resultara comprensible al nifio, llegando en menos 
tiempo que la humanidad a escribir con letra mas 6 me
nos bella, pero siempre legible, S1 como es 16gico suponer 
el maestro se empefia en ello. 

Re aqui, ahora, en tenninos corrientes, mi pro cedi
miento y su aplicaci6n practica, y paso a dar la primera 
lecci6n de escritura caligrafica a nii'iitos de seis afios, que, 
como es facil imaginar, no saberi escribir ni apenas cojer 
el lapiz de dibujo 6 de pizana. Advierto a ustedes que en 
mi clase la pizarra ha sido condenada a destierro perpetuo 
y ojala que todos los maestros de lOy 20 grado imiten el 
ejemplo, por cuauto ella y su lapiz respectivo son los cau
santes de que esas tiernas manecitas s610 sean aptas para 
hacer garabatos, a parte de ser, la primera, el factor mas 
adecuado para engendrar miopias pn;maturas a granel. 

Presentada a los nifios la primera lamina y mediante 
la conversacic)n que con ella motive, tratare de precisar las 
ideas relativas a la acci6n de pescar y la del instrumento 
empleado para ello, que es la que en S1 envuelve el propo
sito de la leccion. 

Naturalmente, que pOI' mas grande que sea la lamina 
de que se disponga, nunca dara una idea tan acabada del 
objeto como este misl11o, y, como por otra parte su adqui
cion no ofrece dificultad alguna, 10 tendre a mano para 
presentarselo aI nifio a fin de que obtenido su conocimien
to, a incitacion mfa, trate de dibujarlo, tan s6lo, mediante 
un rasgo 0 trazo tmico y en distintas posiciones. Obtenido 
el trazo con regularidad, ya por los nifios, ya ejecutandolo 
el maestro, elijo, por decir a.sf, la posicion natural del an
zuelo, la repito con toda correccion, y en seguida les invito 
a que la reproduzcan en sus cuadernos respectivos, dejan
doles entera libertad respecto al tamafio que puedan 0 
q uieran dar a los trazos. 
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Mientras los ninos ejecuten el dibujo, recorrere los 
ban cos uno a uno para colocar en posici6n adecuada cua
demos, manos, cabezas, cuerpos, etc., y corrigiendo 10 
ejecutado; pues, tengo en CLlenta que estos ninos que, des
de hace apenas algunos dias 6 aun horas, con curren por 
primera vez it la escuela, no estan en condiciones de aten
der, ni menos entender, cuanto Ies diga con relaci6n a las 
reglas academicas de la escritura caligrMica, que al fin y 
al postre es 10 que estan haciendo sin sospecharlo. 

Rasta aqui la primera leccil'ln. En la siguiente, hecho 
el reraso de 10 aprendido en la anterior, ejercito (;llos ninos 
en el dibujo de esta otra posicion n del trazo fundamental 
y como es de suponer, empleando un procedimiento analo
go al de la anterior. La tercera y cuarta las destin are res
pectivamente al dibujo de estas otras dos posiciones J r, 
y it partir de la quinta, c!ar{tn principio los nii'ios i dibujar 
los trazos de modo tal que todos terminen en su parte in
ferior sobre la misma linea, pero aLll1 dejandoles en liber
tad para asignarles tamano. 

Obtenicla la ejercitacion, bajo este principio, de las 
cuatro posiciones; procedo acto continuo a que adquieran 
el habito de dar i todos los trazos el 111is11'1.0 t<j-mano y que 
la distancia que' medie entre eUos sea 111 clS 6 menos pare
cida. 

Permitidme que al llegar aqui, interrumpa mi exposi
cion, pOI-que me parece estar oyendo que con mi procedi
miento, solo aprendenln tos ni50s a escribir con letra dere
chao Es cierto, pero no 10 es menos que 10 mismo sen'idl 
para que 10 hagan dando i la escritura la inclinaci6n que 
los program as 610s a lltores de mas autoridad prescriban 6 
recomienden. El simple recurso de presentar at nifio desde 
el primer momento el objeto que dibujado en un solo rasgo 
proporcione el trazo generador con la inclinacion de 20, 
30, 32 0 45 grados, me pone en condiciones de sati~facer 
a todos los partidarios de la letra inclinada en cada una de 
sus variec1ades actuates yen las que m{lS adelante puedan 
idearse 6 ponerse de mocla, por cuanto, tratill1dose de un 
arte y no de una ciencia no hay regia, por mas acertada 
que al parecer sea, que no se altere bajo la influencia de 
multiples causas, entre las cuales, es la mas vulgar, el es-
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piritu de imitacion que tan pronto nos arrastra hacia 10 
bello como a 10 ridiculo. 

Las leyes del gLlsto aun no han sido dictadas uni
formemente, por tanto declaro que tengo preferencia por 
la letra derecha para las nifios del 10 al 40 grado, pues 
he llegado a convencermf>" mediante ensayos realizados 
que si bien ella, para un caligrafo exigente, no ofrece 
el grado de hermosura que desearia, en cambio es tan 
clara que no presenta en ning(m caso las dificultades pro
pias de la letra cursiva que acostumbraban a ejecutar los 
nifios cuando dan principio a escribir con letra inclinada. 

Continuemos: la leccion siguiente la destinare al re
paso del primer ejercicio, pero esta vez agregando al trazo 
generador un puntito, es decir, ensefiando a mis a1umnos 
a escribir la i. En la otra el repaso consistira en represen
tar dos trazos uno al lado de otro y unidos, es c1ecir, a 
escribir la u; en otra, dando al trazo un tamafio mayor 
que para la i y agregandole una tilde, la t y por (tltimo, 
afiadiendo al trazo en cuestian otra tilde en la parte supe
rior, la r, con 10 que habre agotacto las transformaciones 
a que puede someterse al primer elemento. . 

Estamos, pues, en condiciones de recapitular 10 apren
dido haciendo intervenir las letras formadas en la compo
sician de sila bas {) palabras como tll til tri, titi etc., y 
cumplido este requisito ha llegado el momento de pres en
tar a los nifios la segunda lamina. 

Como puede verse, tiene por ubjeto motivar el dibujo 
en un solo trazo del utensilio usado por albafiiles y pinto
res,.denominado est' 6 garabflto. 

Con este nuevo elemento, procedo de manera analoga 
a 10 que hice con el anterior, y, cuando mis alumnos esten 
bien ejercitados en representarlo en sus dos posiciones 52, 
y dentro de la pauta, pasare a combinarlo con la segunda 
posicion del anzuelo para formar las letras n 7"1111 y v; y, 
modificando levemente la segunda, la letra s. Las leccio
nes sucesivas, k>gicamente, tienen que ser de recapitula
cion, de manera que 13 escritura de las silabas 0 palabras 
tales como mis Sill, mus, vis llenarian el proposito. 

Pasemos a la tercera lamina. Mutivado el dibujo del 
nuevo elemento, (, la media luna, en SLlS dos posiciones ( ) 

• 
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y siempre con arreglo a 10 expuesto respecto del primero; 
utilizo la primera para ensefiar a escribir la c y la e como 
derivadas de simples modificaciones; uniendo ambos tra
zos la a y la x y por ultimo combinando ambos con el pri
mer elemento ya corto, ya largo: la a y la d. 

Ya tenemos al nino en condiciones de poder dar a los 
ejercicios de recapitulacion la variedad y extension que 
gustemos, pues saben formar las Idras i, u, t, 1/, 11, fi, 111, 

'(I, S, c, e, 0, x, a y d; material mas que sufiJ;,-ente para ello. 
1l1amd, dedas, tfa, eltna, carl1e sedan unas de las tan

tas que propondria. 
Llego el tUrtlO {I la cuarta lamina. La justa es el ob

jeto que representado en un solo trazo, nos proporciona 
el nuevo elemento generador. 

Ejecutado en sus dos posiciones, l' J, de la primera 
modificada, reslllta las letras l y b Y en combinacion con 
el garabato la h; de la segunda, en primer termino la j y 
en combinacion con elementos ya conocidos la )!, y la g, 
las que aprend~das volveran a repetirse en los ejercicios de 
recapitulaci6n con la escritura de palabras tales como Za
rlrillo, boinita, lzielo, juguete, etc. 

Sefiores: pocos momentos mas y os vereis libres de mi 
obsesion caligrafica. Aqui esta la quinta y ttltima lamina, 
la que l11uestra de una manera encubierta la x de los apren
dices de la escritura; el pa/otc, el terrible palote, largo, 
escueto, l110rtificante en su eterna tiesura; el primer ele
mento con quien el nino contrae relaciones al hojear la 
cubierta de lacasi totalidad de los cuadernos de escritura; 
tl que para el nada, absolutamente nada signifiea <1 su
giere, pues no es dable suponer que traiga a la escuela, 
to do nifio, nociones de 10 que es, y del parel que desem
pefia, el adminiculo asi denominado; en pasteleria y en la 
preparaei()n de frutas de sarten. 

Sf, senores, atm-me tstremezco al recordar las 11orro
rosas e innumerables paginas de palotes que hiee cuando 
niuo, a las que atribuyo, en gran parte, la feisima letra 
que po~eo. Asi tenia que sl1ceder. 2Sabia yo acaso que 
el palote era un trozo de madera redondo, c1erecho, bien 
derecho que se emplea para extender la masa? K o. Por 
eso l1,is palotes, los de la escritura, resultaban, apesar, 



Procedillliellto objetivo 443 

de la muestra, torcidos; a veces, excesivamente delgados 
unos, gruesos otros, y,. como mas adelante, al pasar it 
otras paginas con distintas m uestras, las pautas encerra
ban nuevos palotes disimulados bajo la apariencia de lineas 
paralelas muy delgaditas 0 punteadas para que l1sandolas 
como guia trazase aquellos, tampoco logre imitirlos .. jCo, 
111.0 cambian los tlewpos! Hoy, explicamos al nino todo, 
se 10 hacemos palpar y no llegamos it 10 abstracto sino a 
fuerza de concretos; ayer, por el contrario, a libro cerrado, 
sin permitirle. la menor objecion, tenia que creer 6 en caso 
contrario, la palmeta, las disciplinas 0 las orejas de carton 
desempenaban su oficio en las manos 0 cabeza de nuestros 
abuelos yaun padres, y, para nosotros, mas felices, la que
dadita de una, dos y basta mas horas despues de la clase. 
Mas, basta ya de digresiones y volvamonos al tema. 

La quinta lamina tiene por objeto motivar la repre· 
sentacion en un solo trazo, de una regIa plana de las usa
das para dibujar, trazo que combinado con el garabato 
forma la letra p; con la 0 la qj con una tilde la k 0 con 

·otras dos en sus e~tremos la z. 
A esta, que es la ultima letra del alfabeto, justamente, 

Ie ha tocado en suerte cerrar hi serie de estos ejercicios 
elementalesj por consiguiente, cuando el nino baya llegado 
a su conocimiento estara en condiciones para escribir cali
graficamente cualquier palabra, sea cual fuere su compo
sicion literal. Aprovecho este momento, ya que no 10 hice 
antes como debiera haberlo hecho, para manifestar que 
al recapitular 10 aprendido no ba de ser el maestro SOll
mente el que proponga las palabras; no, los ninos pueden, 
y, al llegar {t cierto grado de adelanto debe exigirseles 
que 10 hagan, tanto mas que, progresando dia a dia en la 
lectura, est{ll1 en condiciones para ello; al propio tiempo 
esta pr{tctica ofrece la yentaja de proporcionarle' la satis
faccion que experimenta todo aquel que, en grande y en 
pequeno, cree haber descubierto 6 inventado algo pOl' 
insignificante que sea. 

Terminada mi exposicion, solo me resta presentar 
·cpmo . intesis las tres conclusiones siguientes: 

P - La ensefianza de la escritura caligrafica en el 
.1 f' r grado ba de transmitirse mediante un procedimiento de 

" 
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objetivaci6n, que preocupando al nino con el dibujo de 
objetos, cuyo contorno equival~a al de los trazos genera
dores de las letras, Ie impida alterar su regularidad de for
ma y en breve tiempo adquiera un tipo de letra mas 6 me
nos bella, pero siempre legible . 

. 2a-Sean cuales fueren los trazos fundamentales que se 
empleen derivados del dibujo simplificado de objetos, para 
ensenar a escribir calignificamente, el maestro podra utili
zarlos para que el alumno aprenda a escribir con la incli
naci6n que los programas prescriban 6 su gusto Ie acon
seje cuando los reglamentos se 10 permitan, 6 se halle 
fuera del aIcance de su acci6n. 

3a-EI maestro que desee mantener en sus alumnos 
el entusiasmo por el aprendizaje de la escritura caligrafica, 
no debe incurrir en el error de buscar el perfeccionamiento 
de la letra en la repetici6n de un mismo ejercicio por mas 
sencillo que el sea. 

VARIEDAD DENTRO DE LA UNIDAD HA DE SER EL LEMA. 

F ehrero 2 de t904. 

GUILLERMO NAVARRO. 
Inspector Teonlco. 



CONFERENCIAS EN GENERAL 

BREVE RE~ENA HIST6RICA, OBjE.TOS V FINES; JUICIOS Y COIlIENTARIOS; 

MEDIDAS VARIAS; TEMAS Y CONCLUSIO:>lES 

Las conferencias, instituidas primeramente en el du
cado de Holstein en 17..+7 se propagaron por Prusia, Ba~ 
viera, Francia, Austria y demas naciones de Europa y de 
America. - En 1847 Estados Unidos celebraba su primera 
reunion de maestros en Ithaca (New York) para conferen
ciar sobre asuntos escolares. 

Las conferencias, se ha dicho siempre, propenden a 
la homogeneidad de ideas y unidad de direcci6n en la 
ensefianza porque si los principios de la ciencia son uni
versalmente conocidos, en cambio varian notablemente 
los medios de SLl aplicaci6n en cada pais; pueden servir 
para exteriorizar la mision del maestro ante la sociedad y 
dignificarlo mediante la instruccion que es la base de sus 
aptitudes. 

Aparte de e to, tienen un fin secunda rio: las autori
dades podnin apreciar en su ambiente el respeto de que 
gnzan, como asi mismo la expontaneidad, preparacion y 
celo de los maestros, dis.tinguiendo el elemento activo, 
preparado, perseverante y digno de recompensa. 

Hasta el presente, es doloroso decirlo, las cOT)ferencias 
han sido verdaderos factores de marcados antagonismos, 
germenes de disociacion y faccionamiento del magisterio 
en reducidos grupos que solo sirvieron para enervar bue
nas voluntades y malgastar tiempo y esfuerzos, pues la in
coherencia de pensamiento y de accion entre unidades ten
dientes a un mismo fin, concluyen par esterilizarlas. 
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Hay que distinguir dos clasE-s de conferencias: las 
destinadas ala disertaci(m y discusion de temas pedago
gicos, de las llamadas instructivas, donde el conferenciante, 
persona de reconocida cOll1petencia, expone verdaderas 
lecciones a su auditorio: la entrada a las primeras es per
mitida solamente al personal de las escuelas publicas y 
con raras excepciones a los maestros pri vados; en cam bio 
en las segundas se admite a quien 10 soli cite. 

La critica ha facilitado en nuestro pais las discusiones 
ampulosas, a veces de caracter personal, exasperando inLI
tilmente los animos, agriandolos y arribandose desjJues de 
acalorados debates a conclusione::; negativas: «Cuando 
llega la oportunidad, dice Berra, de discutir la leccion 0 el 
discurso, si los maestros presentes se guardan consideracio
nes mutuas, se limitan a expresar que todo ha estado muy 
bien, que no tienen nada que objetar.--Si en.tre ellos hay 
algun discutidor que no puede contenerse, suele ser intem· 
perante; no encuentra palabra que hay a sido bien dicha, 
lastima delicadas susceptibilidades y la discusion degenera 
en pendencia »: pintura fiel de la realidad. 

En Norte America han dado generalmente muy bue
nos resultados y la diferencia del exito alcanzado entre 
aquellas y las nuestras no se debe exclusivamente «a la 
diferencia de tall a intelectual de sus acto res »; las caLlsas 
del mal son bien complejas y su estudio nos revel aria muy 
sanas observaciones. 

Si todo 10 resuelto en las conferencias no ha sido 10 
indispensablemente {ltil, si sus concluE'iones jamas sirvte
ron para enriquecer nuestra teoria pedagogica, si su obm 
ha carecido .de valor intrinseco; si no ha habido correlati
vidad entre los temas tratados; natural mente han caido 
en desprestigio, se ha acudido a· su seno sin la nocion de 
hacer 10 bueno, 10 meritorio y a raiz de este desinteres 
caracteristico de toda reunion de maestros y faltando el 
aliciente de toda emulacion, las conferencias han propen
dido a excitar sentimientos subversivos. 

A las conferencias debe acudirse a escuchar tambien, 
la palabra de la autoridad, a penetrarse de sus aspiracio
nes y desig-nios. Los maestros necesitan forzosamente 
conocer de cerca sus superiores gerarquicos para interpre-
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tar mejor el cumplimiento de sus ordenes, programas, dis
posiciones didascologicas: y desde que persiguen un os y 
otros los mismos fines, respiran el mismo ambiente, son 
miembros del mismo cuerpo, todo alejamiento es inconse
cuente y peligroso. - El Garden Party celebrado, tiene, en 
este sentido, un indiscutible valor pedagogico. 

El silencio, la reserva, la inactividad, son escuelas fa
voritas del ocio, del prejuicio, del escepticismo; engendran 
tmicarnente posiciones indefinidas, luces semi veladas pro
picias solo marchar a tientas; el maestro consciente de sus 
deberes 10 es tambien de sus derechos, requiere la pala
bra. sincera de sus autoridades, acepta gustoso sus bue
nas doctrinas, las agradece y cumple; y cuando no se Ie 
tiene en menos es capaz de mayor contraccion en sus la
bores. 

El hecho es exacto; las conclusiones, clarovidentes: 
si las autoridades no se han familiarizado durante muchos 
afios con el maestro, si no Ie han manifestado directamente 
sus prop6sitos, es razonable suponer que sus ordenes no 
han podido ni siquiera interpretarse, fiuctuando elespiritu 
mas voluntarioso sobre la incertidumbre; el desconcierto 
emanado de esa falta de unidad sistematica en la ense
fianza conduce indefectiblemente a distintos fines, incon
gruentes y que pueden rf'peJerse. 

Es plausible que en las conferencias las autoridades 
se demuestren elemento activo, preparado y dispuesto a 
coadyuvar en los debates de los problemas del arte de 
ensenar, que compartan con el trabajador del aula el mismo 
interes, participen de su vida, premien conscientemente el 
esfuerzo inteligente y desinteresado, reconociendo las aspi
raciones del magisterio y establezcan' el deseado escalafon 
para la provision de empleos y grados. 

Para ella son requisitos indispensables de toda auto
ridad bien inspirada que se cine con seguridad en su mi
sion, el facilitar la libertad mas amplia de pensamiento, 
contribuyendo a despertar los habitos de franqueza eIl el 
maestro; el acierto dirigente y la utilidad reportable de las 
conferencias. 

Pero estas libertades solo pueden darlas las autori
dades que gozan a su vez de independencia propia, mer-
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ced a su preparaci6n, elevacion moral y laboriosidad. 
Dentro de esa clase de liberalismo se robustece el canicter 
del maestro, se acostumbra a realizarlo todo, por amor, 
gratitud y convencimiento personal; apreciara, dira y pre
tendera que se Ie diga, siempre, la verdad porque ella debe 
irradiarse en todo sentido, desde las esferas superiores 
hast a en los ninos a quienes indirectamente va dirigida su 
influencia moralizadora. 

Sin embargo estas libertades, de que hablo, deben 
ser expontaneas, imponerse por el desenvolvimiento logico 
de los hechos y no de circunstancia~ con visos de figura
cion, por mero prurito de hacer alarde de ellas; to do artifi
cialismo es contraproducente y dada margen a nuevas 
infidencias. 

Las conferencias han de tender, precisamente, a fo
mentar la seguridad de este nuevo orden de cosas, de este 
despertar harto deseado, inspirando confianza en el porve
nir, haciendo columbrar un objetivo seguro, una norma 
de conducta con lineamientos precisos, realizables. 

Desprendese de esto, que el maestro ha de asistir a 
estas reuniones, con fe, disposicion natural, interes: las 
multas son un huen pronostico del desprestigio de las an
teriores conferencias: las autoridades suprimiendolas ha
rian obligatoria moral mente la presencia del personal, 
pues que sus faltas no se pagan con dinero, yel merito de 
una buena asistencia sera esa conquista valiosa, tenida en 
menos, de las voluntades, por la gratitud y reconoci
miento. 

Si en la escuela el uso· de medios coercitivos no se 
aviene con la disciplina no es, por supuesto, logico obligar 
a los maestros a una labor de amor que por su naturaleza 
no debe admitir insinuacion alguna, debiendose propen
der, en cambio, al sentimiento de la responsabilidad. Debe 
concebirse, al contrario, el bienestar de la ensenanza como 
el bienestar de todos sus obreros, desde el primer magis
trado hasta el ultimo que en su puesto de combate debe 
marchar a vanguardia de las luces de su deber. 
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Si en las conferencias cada miembro puede opinar, 
aportar su infiuencia en las criticas, es ineludible que re
duciendo el nLlmero de conferenciantes se conseguira un 
promedio de actividad mayor con respecto al total de asis
tentes, facilitandose su control; debiera limitarselas a cada 
distrito, reservando las generale.' para cuando la superio
ridad deseara exponer consideraciones propias de su in
cumbencia. 

2No es un absurdo debatir las cuestione' de la edu
cacioll, tan escrupulosas, en plena reunion de dos mil 
maestros, donde, a la sazon, si hay diez en disconformidad 
de pareceres es menester clau.'urar el debate y votar a boca 
de jarro las cnnclusiones? 

E I estudio de todo tema, resol viendo necesidades senti
das en la practica, debe interesarnos en nuestro propio ga
binete, tratarse en la escuela en consejo de profesores, con 
criterio amplio y previsor: «Una escuela es un pequeno 
organismo, una unidad intelectual en la cLlal todos los in
dividuos trabajan bajo la direccion tecnica de un jefe que 
es la encarnaci6n de Lln si . tema de ideas.- Es, pues, rigu
rosa mente necesario que se conforme la conducta de to
elos los maestros de un establecimiento de ensefianza, y 
nada mas apropiado {t este fin que el comunicarse el direc
tor con sus subalternos ..... Se verifican, pues, a menudo 
conferencias yue a la larg-a pueden producir la deseada 
unidad ele acci()n» .- (Berra). -De la armon fa de las confe
rencias dadas en las escuelas depende la vida de las de 
distritos, constituidas pm la agrupacion de las primera : 
se requiere dirigir: {t la saz6n, preferente atenci6n c't aque
llas, cultivarlas, dignificarlas, porque si en su seno no se 
practica 10 verdadero, indispensable y positivo, no se po
dni jamas consolidar la obra ulterior del conjunto.- Las 
coofereocias de inspectores y de directores auguraran el 
exito de las de maestros. 

2Se ha obrado a i? Se ha seguido equivocadamente 
un orden inverso y semejaote falacia de concebi~ el fun
cionamiento del todo sin conocer sus partes componentes, 
ha sielo causa de decidia en la pretendida uniformidad de 
metodos y sistemas de ensenanza. 
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Puede seguirse en las conferencias un cursu met6dico 
de temas, c1asificados de antemano, cuya inflLlencia corre
lativa afianzara mUtLlamente los resultados y los eslabo
nani en graderfa para su mejor aprovechamiento; pero 
cuando su distribuci6n es hecha al azar, con marcada dis
paridad de objetos y fines, acontece una dispep::,ia pedago
gica por haberse ingerido a destiempo y a destajo toda 
clase de alimentos. 

Esta es otra de las causas del mal. 
Dos caminos ofrece la designacion de los temas: dar 

por sentados los principios y deducir sus consecuencias a 
de las consecuencias inducir las causas y principios de sus 
fundamentos, obrando de esta suerte la induccion, poten
c~a. superior de la mente y palanca poderosa del racio
ClIllO. 

2Para que se nec"sita deducir de los principios con
secuencias si con ella no se COnocera el arte de aplicarlos? 
porque una cosa es la teoria pedagogica y otra la aplica
ci6n de esa teoria! Por otra parte las consecuencias no ha 
menester deducirlas, sino palparlas. 

Y despues de averiguadas queda en pie el eterno 
problema de imprimir a los metodos un timbre particular, 
caracteristico de nuestra ensenanza, porque la redagogia 
es una como ciencia, presentando como arte facet as distin
tas; es prudente e indispensable averiguar la normal para 
herir de plano la cara impresionable a la luz. 

En cambio si se induce de las consecuencias reales, 
se sentaran precedentes para cas os similares futuros y 
aprenderemos a precavernos del mal. 

2Se ha seguido este camino? Francamente deseo excu
sar la respuesta, pues cae de su propio peso. 

La inspecci6n tecnica, representando el elemento di7 
rigente, el juez, senalara los temas consuItando las necesi· 
dades de la practica: a este fin tienden las conferencias de 
directores porque ellos son y deben serlo, los directamente 
responsables de la marcha de las escuelas confiadas a sus 
cargos y quienes llevanin al seno de esas reuniones la pa
labra de los maestros; en la de distrito, todos, preparados 
ya, remataran en armonia los problemas y Ie daran el votD
de su confianza. 
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La labor de la inspecci6n necesariamente es en este 
caso hermana de la nuestra y coadyuvandose hacia ella 
no se busca sino el bienestar de esta clase de mancomuni
'dad: despertara no obstante, la emulaci6n, premiara el es
fuerzo inteligente sin herir susceptibilidades, haciendo efec
tivas sus promesas como garantia de sinceridad. 

La sintesis de toda conferencia debe imponerse clara
mente, como desprendimiento de 10 tratado y a fin de que 
su asimilaci6n no de motivo a nuevas controversias. 

Se operara sobre ejemplos de caracter general porque 
satisfacen mayores exigencias y se tendra presente en 
los juicios y concIusiones el fin real. 

«Las conferencias son al maestro 10 que la escuela al 
nifio y estan consagradas por la ley» (Salmon), de 10 cual 
se desprende el concepto de su utili dad cuando son institui
das acertadamente y su existencia sera digna, siempre que 
la celebre maxima. «Dejad que los ninos se alleguen ami», 
sea cumplida por todos. 

Solo asi dejaran de ser quimeras. 

JOSE. A. NATALE. 

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1904. 



DESDE ESPANA 

-
Sr. Director de EL MONITOR DE LA EOUCAcrON COMUN. 

No podia en verdad ser mas grata la primera impre
sion recibida en la madre patria. 

A mi desembarco en Vigo preocupeme especialmen
te de visitar las escuelas de artes e industrias, verdadero 
modelo que satisface las mas exigentes aspiraciones de la 
moderna pedagogia y cuyo merito se realZil. como obra de 
exclusiva iniciativa particular, dignificada por el mas her
moso y desinteresado desprendimiento de benefico al
truismo. 

Al solo anuncio de que era unmaestro argentino quien 
solicitaba visitar la escuela, con la mas exquisita amabili
dad pusose incondicionalmente a mis ordenes su inteligen
te director el Dr. Wenceslao Requejo, espiritu modernista, 
verdaderamente apasionado de la cultura popular y gran 
amigo y admirador del progreso que caracteriza la escuela 
argentina. La Argentina esta realizando verdaderas ma
ravillas en cuestiones educacionales, me decia con visible 
entusiasmo. 

-Yo que soy tan amante de la ensenanza, de la ense
nanza moderna, utilitaria y pnictica, no puede V d. figurarse 
con que interes sigo el proceso educacional de ese gran 
pais hispano-americano, y cuanto me admira el tenaz em
peno de sus autoridades escolares en su obra de no inte
rrumpido progreso. Si, conozco la organizacion escolar 
de V ds. y el presupuesto de instru.ccion primaria que solo 
el de la capital es comparable a nuestro presupuesto nacio
nal; jsi hay escuelas rurales cuya dotacion es de 500 pese-
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tas (100 pesos oro anuales)! Vea senor. Aq Ul encontrara 
V d. excelentes maestros, con verdadera pasion pedag6gica 
y hasta con excesiva pasi6n si V d. qui ere; pero [alta unidad 
colectiva y emulacion ... economica, porque no hay deci
siva preocupacion por parte de las autoridades. Si que hay 
mucho bueno y digno de conocerse desde la ensenanza 
primaria a la superior, especial y uni versitaria; pero como 
esta casa, es obra de particulares iniciativas. 

Recorrimos pues todas las aulas del soberbio edi ficio, 
y hube de admirar el orden met6dico que preside las cIa
ses, la inteligente selecci6n de su rico material tecnico e 
instructivo, la notable cantidad de alumnos inscriptos en 
las diversas secciones (solo en la cIase de dibujo geometri
co y mecanico estaban presentes 75 alumnos), y la practica 
de los mas modemos procedimientos y metodos de ense
nanza. Me llamo singularmente la atenci6n par la notable 
cantidad de trabajos concluidos, algunos de merito, la cla
se de modelado, marqueteria y escultura, asi como la clase 
de corte y confecci6n (para mujeres). La escuela es, pues, 
mixta, funcionando alternativamente las dos secciones, 
hombres y mujeres. 

Me interese por tomar nota de ciertos detalles que me 
fueron inmediatamente suministrados, sacando algunas vis
tas fotograficas de algunas clases, incluso de la magnifica 
biblioteca que estaba bastante concurrida. 

Ya en Madrid, donde visite muchos e interesantes es
tablE:cimientos de educacion desde la «Institucion Libre de 
Ensefianza » (laica) y la «Escuela Modelo », a la Escuela 
Normal que dirige Sarda y al Museo Pedagogico, admira
bles instituciones dignas cada una de ellas de especial cro
nica, conferencie con el gran Alcantara Garcia, con Giner 
de los Rios, con Cossio y can el profundo pensador y 
pedagogista Rafael M.a de Labra, cuya palabra autorizada 
y sapiente, de universal nombradia, tuve la fortuna de es
cuchar, con amables elogios y entusiastas felicitaciones para 
el progreso racional y practico de la Escuela Argentina. 

Me dispongo ahora a dar una conferencia en la Insti
tucion Libre de Ensenanza. 

* ·x· * 
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Una era de reacci6n progresiva se inicia entre los ele
mentos intelectuales en nueva orientaci6n de trabajo y la
bor fecunda; y el rutinario empirismo de la vieja escuela, 
erigido en sistema educacional, es execrado por todos los 
que intensamente se preocupan de la soluci6n de los mas 
interesantes problemas sociales que afectan a la vida mo
dema.. Y es a la escuela, convencidos de su perdurable 
acci6n regeneradora, a donde especial mente se vuelve la 
vista con exclusiva preferencia. 

Cierto que en Espana habia muy ilustres personal ida
des pedag6gicas y una brillante juventud dedicada al ma
gisterio y ala ensenanza popular, verdaderamente poseida 
de entusiasmos y espiritu de progreso; pero faltaba unidad 
de accion colectiva y de orientacion, sin 10 cual no es posi
ble consecuci6n de resultados unifonnes, dentro de un bien 
definido programa. A eso propende el movimiento de in
teres educacional que agita todos los centros intelectuales 
de Espana, que ya se define una verdadera pasion nacional 
de hacer politica pedag6gica. 

Es asi que solo en Madrid casi todos los dias se cele
bran conferencias en todos los institutos y centr~s de ins
trucci6n, a cargo de indiscutibles notabilidades, entre ]a' 
que se destacan las que estan a cargo de Azcarate y de 
Cossio en el Instituto Pedagogico y en la Instituci6n Libre 
de Ensenanza respectivamente. Basta citar los nombres 
de estas dos indiscutibles autoridades para revelar la ex
cepcional importancia de dichas conferencias en las que se 
exponen, doctrinalmente, los nuevos rumbos de la pedago
gia en relaci6n con las sociedades modernas. Intimamente 
posesionados del interesante tema, las conferencias Azcara
te y Cossio son una ensenanza de positiva utilidad practi
ca, para la numerosisima concurrencia que a ellas asiste, 
entre la que figura gran nllmero de maestros y estudiantes 
de diversas facultades. 

Pero hay mas. Iniciada por los senores lVlaristany, 
Martinez Vargas y Vidal Parera, y bajo el patronato de 
Alfonso XIII y la reina Maria Cristina, se va a celebrar en 
Barcelona, durante los meses de Mayo a Octubre del co
rriente ano, una Exposici6n Pedag6g-ica Intemacional. No 
necesitan aplauso ni han menester de comentarios, los si-
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guientes parrafos de la convocatoria: «Es notorio e1 pro
greso alcanzado por la redagogia en estos ultimos afios. 
Asi 10 demuestran los nuevos horizontes que Ie han abier
to, can su concurso, la fisio10gia y la psicologia; las previ
soras orientaciones que Ie ha marcado la intervenci6n de 
la higiene; la transformacion que ha sufrido el material es
colar; la adaptacion de los metodos de ensefianza a la capa
cidad particular del alumno; el nuevo giro que adquiere el 
principio filosofico de la educacion y la tendencia universal 
a desarrollar arm6nica y paralelamente con la mayor uti
lidad y el menor sacrificio, las potencias del niilo: la fisica, 
Ia intelectual y la moral, etc. » No podia e tar mejor fun
dado el preambulo de la convocatoria para la gran exposi
cion pedag6gica a celebrarse; asi como no cabe dudar de su 
colosal importancia, ya que nada como las exposiciones 
ejerce una reaccion poderosa sobre el animo de las grandes 
masas, que infundiendoles el conocimiento de muchas me
joras, las impulsa a seguirlas y a aprovecharse de ellas. 
Tienen raz6n l<)s felices y oportunos iniciadores al afirmar 
que el servicio que las exposiciones prestan a los pueblos 
«es rapido, extenso e intenso, y cual la canalizaci6n de los 
rios, transporta sin perdida de tiempo ni de caudal la co
rriente de la civilizaci6n ». 

Ahora bien. La Exposici6n I11teYllacional de Pedago
p;ia, adem as de un certamen para exhibir todos los objetos 
y procedimientos de ensefianza practicado: en el mundo, 
servira de tomeo para que los paises mas adelantados en 
materias de pedagogia, revelen su valor intrinseco y recipro
co. 2No debiera la escuela argentina ostentarse dignamen
te en este tomeo internacional los progresos por ella al
canzados en la ensefianza popular? Creo finnemente que, 
en materia escolar, seria la RepLlblica Argentina una ver
dadera revelaci6n aun el nLllnero de diversas nacionalida
des que interesadamente prometieron su concurso. 

Puedo afinnarlo asi, cuando a la sola narraci6n some
ramente detallada de su organizaci6n y administraci6n es
colar, funcionamiento de escuelas, edificaci6n escolar, 
espiritu de emulaci6n en el personal docente, etc., cause 
verdadera sorpresa aun ante eminentes personalidades que 
conocen practicamente la organizaci6n de los paises mas 
adelantados. 
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La exposicion constara de los siguientes grupos: Pri-
11lera ensefianza, Segunda ensefianza, Ensefianza superior, 
Esp e cia lida des, Arquitectura escolar, Material escolar e Hi
giene escolar. 

He aqui de que manera elocuente y bajo que hermo
sos auspicios se trata de implantar en Espana toda una se
rie de radicales y progresistas reformas. 

IGNACIO ARES DE PA"' GA. 

MadT'in , Enet'Q 8 de 1905 



LA ESCRITURA DERECHA (\) 

OPINI6N DE LOS HIGIENISTAS 

No es por cierto de ahora que los higienistas han ten i
do que ocuparse de la cuesti6n de la escritura derecha. 
Afectados con el numero considerable de j6venes atacados 
de miopia y de desviaci6n mas 6 menos pronunciada de la 
columna vertebral, los medicos no tardaron en incriminar 
los metodos viciosos empleados en nuestras escuelas y 
particularmente los metodos de escritura. 

Entonces, se hizo 10 que siempre se ha hecho en Fran
cia en ocasi6n semejante, se reun io una comisi6n encarga~ 
da de examinar la cuesti6n. Desde 1881, se consignaba en 
un documento administrativo los progresos inquietantes 
de la escoliosis y de la miopia, y se decidfa que ()curria pre
conizar la introducci6n: en las escuelas, de la escritura de
recha para la cllal se ob ligaria a los nifios a tener, segun 
la formula adoptada, el cuaderno y el cuerpo derechos. 

De numerosos examenes hechos en los ninos muy pe
quenos, result a que la miopia es excesivamente rara en el 
momento del nacimiento, atlll cuando, si se cree al <loctor 
Ox, del periodico Le Matin, esta clase de enfermedad, sea 

• una . de las mas netamente hereditarias • . 
Si se examinan los nifios a una edad mas avanzada a 

los 14 afios, se comprueba que los miopes estan ya en la 
proporci6n de 32 por ciento para los varones, y de 37 por 
ciento para las nina '. No puede verse luego aqui sino una 

('I) Del Manuel General de l'illstruction primai,.e . 
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consecuencia de las malas condiciones en que se efectua el 
trabajo escolar. 

Esta aserci6n esta, por otra parte, basada en numero
sas estadisticas. El doctor Dubrisay, en su Manual de hi
giene escolar, da las cifras siguientes: 

En las escuelas elementales, se encuentra el 7 por cien
to de miopes, 8 por ciento en las escuelas primarias supe
riores, 26 pOl' ciento en los liceos, 59 por ciento en las fa
cultades. 

El doctor Ox, citado anteriormente, da cifras sensi
blemente analogas: anota 6 pOl' ciento de miopes en la es
cuela primaria, 25 por ciento en el Ii ceo, 60 por ciento en 
la universidad. 

Un miembro de la comisi6n ministerial de 1884, el 
doctor Bertrand, tuvo a examen cierto numero de alumnos 
de la escuela primaria. Entre 100 ninos del curso elemen
tal, no encontr6 un solo miope, pero entre 66 alumnos del 
curso superior, observ6 11 miopes. Parece resultar de estas 
ob 'ervaciones que la miopia se desarrolla con los estudios. 
En efecto, si vemos en nuestras clases a ninos muy peque
nos inclinarse hacia adelante y sentarse mal en los ban cos, 
no es seg-uramente porque sean pOl' naturaleza miopesi mas 
si les dejamos tomar la costumbre de esas actitudes yicio
sas, e! desarrollo de la miopfa sera su inevitable conse
cuencJa. 

Los ortopedistas no son menos afinnativos que los 
oculistas y dicen que debe ponerse en gran parte a cuenta 
del empleo de la escritura inclinada, lIamada inglesa, las 
numerosas deformaciones del tronco observadas en los j6-. 
venes. «La mas frecuente de esas deformaciones, dice el 
doctor Dubrisay, es una escoliosis de un tipo especial, de 
curvatura (mica, de gran radil', con conexidad ala izquier
da, complicada con una elevaci6n de Ja espalda izquierda 
e inclinaci6n del bacinete ». 

Esta escoliosis se encuentra con mucha frecllencia en 
las escuelas, sobre todo en las escuelas de ninas de 12 a 14 
afiosi a los varones les ataca mas raramente. 

£1 senor Dujardin-Beaumetz, medico de una escuela 
normal de ninas observ6 que, en una promoci6n, entre 20 
alumnas, 17 estaban atacadas de esa forma de escoliosisi 

• 
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en una segunda, 19 entre 20, en una tercera, 20 entre 20. 
En Suiza, se hicieron observaciones analogas en 1876: 

entre 709 alumnos examinados, 640 presentaban una des
viacion natural con elevacion de la espalda izquierda. 

Todos los medicos que se han ocupado de !a cuestion 
dan al mal el mismo origen, y han incriminado sobre todo 
al metodo adoptado generalmente desde hace medio siglo; 
para ensefiar la escritura inglesa cuyos caracteres deben 
estar inclinados de abajo a arriba y de izquierda a derecha; 
todos han preconizado, como remedio, la adopci6n defini
tiva de la escritura derecha, con el pape! y el cuerpo 
derechos, y los codos a la misma altura. No admiten, en 
general, el termino medio de una escritura semi-inc!inada 
6 del papel inclinado a la izquierda, medidas insuficientes 
que no constituirian un remedio aparente y no producirian 
los resultados deseados. 

Es muy evidente que la cue tion adquiere toda su im
portancia con los nifios chic os yen el comienzo de la ense
fianza: puesto que, 10 que importa ante todo, es tomar bue
nas costumbres y conservarlas mas tarde. 

En efecto, si las actitudes viciosas del cuerpo, a! 
escribir, no son mas que momentaneas, la deformaci6n 
es menos acentuada 6 no es mas que pasajera: esto es 10 
que explica porque los varones, mas inquietos que las nifias 
y mas dedicados a los ejercicios gimnasticos, padecen me
nos de escoliosis. Pero si 1a mala postura se prolonga y 
continua durante toda la epoca de escue1a, las deformida
des se acentuan y se hacen casi incurables. 

Entonces, 2por que nos obstinamos en ensefiar a los 
nifios a escribir ala «inglesa J? No es tal vez por afirmar la 
superioridad de las modas anglo-sajonas sobre las nuestras, 
puesto que todos los ingleses escriben «derecho » y no «in
clinado • . Entonces, ~por que? Simplemente par costum
bre, por horror a todo 10 que nos obliga a cambiar alguna 
cosa al curso ordinario de nuestra existencia. 

Reflexionemos sin embargo y meditemos esta conclu
sion que tomamos en parte al doctor Ox: to do es oblicuo, 
falso y redondeado en la posicion reglamentaria exigida 
para observar la escritura inclinada, y se la impone, dos 
horas por dia, al nino, en momentos en que sus huesos 

5 
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flexibles y maleables siguen la desviaci6n que se les impo
ne. ~C6ll10 el cuerpo no se fijaria en esa actitud que es la de· 
Ia escoliosis y de la miopia? Es como si se Ie introdujera en 
un moide cuya forma tomaria. 

La escritura derecha, por el contrario, que es Ia vieja 
escritura francesa, mantiene la cabeza derecha, la columna 
vertebral vertical, el t6rax. a plomo, no tocando la mesa,. 
ante el cuaderno derecho colocado en frente del alumno a 
una distancia razonable de los ojos. En esto, no hay ni 
incomodidad, ni desviacion, ni obstaculo alguno allibre 
desenvolvimiento del pecho. 

~Serian los higienistas los unicos de esta opinion? Los 
maestros, no 10 dudamos, se convenceran, a su vez y la es
critura derecha y francesa, que de dia en dia encuentra ma
yor numero de practicantes, regira pronto en nuestras es
cuelas en lugar de ser una excepcion como 10 es ahora ... 

C. ROBQUlN. 



MEDIOS MAS EFICACES 

PARA COMBATIR LA ME~TIRA EN LOS NINOS 

CO:-OPr:IlENCIA DE LO" CONSE.IOS S.· Y 13.· 

Senor Presidente, estimados colegas: 
Es con verdadero desaliento y con el alma !lena de 

vacilaciones y de dudas, que yo me presento ante vosotros. 
Pero el maestro, senores, como el soldado solo ha de oir 
la voz de su deber y permanecer firme en su sitio de com
bate, insensible a los desfallecimientos, sordo a sus propias 
impresiones, ciego ante el peligro, para no ver sino el ho
nor de su bandera, bajo cuyos pliegues descansan sus 
hermanos. Y por esto tambien, yo espero que el espiritu 
de cuerpo que anima a este gran ejercito que formamos, ha 
de salvarme de una probable derrota. 

Al aceptar la tarea, - que os confieso lealmente me ha 
abrumado como a Sisifo su piedra- no movi6 mi voIun
tad sino el deseo de ensayar mis fuerzas, hacer cara al 
enemigo, porque siell1pre he pensado que los gran des y los 
fuertes bueno es que hagan oir su voz y nos ensefien, pero 
que es talllbien muy bueno, que los debiles bajemos a la 
arena y midamos nuestros brazos. 

E1 tema de esta conferencia, en medio de su aparente 
simplicidad, entrana en mi opinion, la mas seria cuesti6n 
de en 'enanza moral, y por tanto exige de nosotros los 
maestros, preferente y sostenida atenci6n. Yo no senalare 
aqui nada nuevo a su respecto, ni lIevare la convicci6n a. 
vuestro espiritu. Mas que a ensefiar, vengo a aprender, 
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porque aspiro a que mis propias reflexiones abran cami
no a los atinados comentarios con que quizas las vais a 
honrar. 

Se me ha dicho: «Medios mas eficaces para combatir 
1a mentira en los ninos» que es como si dijeramos «Reme
dios con que atacaremos.1a enfermedad de la mentira,. 
Pero, como toda dolencia, esta exige considerar con dete
nimiento su origen morbido, para que el diagnostico que 
arroje nos senale el tratamiento a que ha de someterse, 0 
si quereis, es necesario sorprender en sus fuentes esa co
rriente cuyo manantial parl:'ce perderse en el seno incognos
cible del espiritu, y que es menester tomar 10 mas lejos 
posible, para sentir mejor su fuerza y encausar mejor su 
direccion. 

Por 10 tanto, refiexionemos un instante. 
2Que es la mentira?-La mentira es una deformacion 

de la obra de la naturaleza. As! como la verdad fundamen
tal reside en la esencia de los seres, 0 mejor aLlO, se identi
fica con esta misma eSl:'ncia, por razon del contrario, la 
mentira es la desnaturalizacion de las cosas, es decir, su 
11l0nstruo. 

Todo ser involucra en su esencia la triple idea de 10 
bueno, 10 verdadero y 10 bello, idea que aunque se mani
fiesta bajo tres fases distintas, constituye sin embargo una 
sola e identica realidad; de esta suerte la neg-acion 0 detur
paci6n de una cualquiera de estas fases, vicia esencialmen
te un ser, en su triple manifestacion de bueno, verdadero y 
bello. 

La mentira, pues, que destru ye la idea de 10 verdade
ro es irreconciliable con la bondad y con la belleza. Esta 
ley rige igualmente en el orden moral que en el fisico; la 
mentira en el orden fisico constituye el monstruo fisico, y 
en el orden moral el mOllstYlfO °moral. La mentira es siem
pre monstrllosa. 

Suele distinguirse entre 1a mentira maligna y 1a men
tira illocente, entendiendose por aquella la gue esta ende
rezada a hacer dano al pr6jimo, y por esta la que aparen
temente no infiere tal dano, y como natural eslabon que 
une a ambos, esta la ·mentira que busca el bien particular 
sin apoyarse para conseguirlo en el mal ajeno. Digo el 
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bien, a que aspira el nino, segun el 10 entienda, pero que 
es necesario considerar entre los m6viles que Ie inducen a 
falsear hechos 0 palabras, a ocultar inspiraciones 6 reali
dades. 

No hay duda que la primera es doblemente mala, 
porque a la propia deformidad intrfnseca anade el sello de 
la perversidad. Pero el considerar inocente a una mentira 
es un error; la mentira por inocente que parezca, comienza 
por hacer dana al mismo que 1a emplea: Ie empequenece 6 
debilita el caracter; Ie sugiere el espiritu de intriga; 10 in
duce a la hipocresfa; Ie rebaja la noci6n de 1a pro pia dig
nidad; Ie roba el respeto que asf mismo se debe y que 
debiera esperar de los demas: 10 hace despreciable despo
jandolo de toda autoridad y del sella augusto que imprime 
a cada persona Ia conciencia de su propio valer. 

Dije, que solfa lIamarse inocente la mentira que apa
rentemente no inferia dano al projimo, porque en efecto, 
el menor que puede causarle es el del contagia: la mentira 
del uno induce con el mal ejemplo, con el escandalo) a los 
otros al mismo vicio y he esbozado ya, algunos de los ma
les que son fruto del habito de la mentira. Pero, ademas 
2quien podria siempre medir 1a trascendencia y proyeccio
nes que puede tener una mentira por inocente que parezca? 
Puede ser a veces, el copo de nieve convertido en alud. 

Estudiemos en los ninos que tienen el habito de la 
mentira, el complejo conjunto de defectos que tal habito 
importa. 

Descubriremos, ya la cobardfa que los induce a exi
mirse de la responsabilidad de las propias acciones; ya la 
injusticia y la desfachatez que los llevan a la calumnia 
achacando a otros su culpa 6 yerro; ya la vanidad y la pe
danterfa, que cuando mas los llena de presunci6n, de mania 
de grandezas, de hUlDo, mas los desnuda de meritos verda
deros, en fin, veremos que la mentira nunca est a sola, 
nunca es un mal aislado, sino que lleva como escuela infi
nidad de germenes malignos que tienden a desarrollarse y 
convertirse en pasiones funestas que ahogan y matan el 
caracter, degradan y anulan la personalidad. 

- 2Es la mentira natural en los ninos 6 es el producto 
16gico y complejo de habitos inculcados indirectamente 
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por sus padres, por la sociedad en general? Yo no vacilo 
en declarar que creo 10 segundu, y de aq Ul que me tran
quilice al pensar que el remedio aplicado cualquiera que el 
sea, no encontrani la lanza fuerte de la naturaleza que 
CJuiebre la suya, en la lucha sin cuartel que hubiera de en
tablarse entre ambas. 

Sf, creo que la sinceridad, la veracidad es ingenita en 
el nino; 10 que hay, es que cuando este empieza a revelarse 
ya ha recibido la influencia mentirosa del mundo exterior. 
Ha sido victima del engaiio y la doblez, y [ueron sus pa
dres los que inocentemente envenenaron su alma. Las pro
mesas falsas, las amenazas van as, las mistificaciones y 
supercherfas que opusieron a sus infantiles caprichos y de
seos Ie han ensenado muy bien la gran diferencia que hay 
entre las palabras y los hechos y cuando comprenda 1a 
utilidad de la mentira, mentini a su vez. Tendra para ello 
razones tan poderosas como el asegurarse la inlpugnidad, 
sa1varse de probables y mas que probables, seguros casti
gos. Por alIi comenzara. ~Sabemos d6nde va a detenerse? 

- Hay mentiras que nacen de un poder imaginativo 
que los hace caer en la exageraci6n, y que se mira por 10 
general, mas que como un vicio, como un don providen
ciai, germ en tal vez de aptitudes artisticas, patrimonio 
inapreciable de un futuro novelista, de .un habi1 reporter () 
simplemente de un hermoso ejemplar de los muchos que 
vemos en la sociedad, que mienten a sabiendas por el solo 
placer de divertirnos y sentar plazas de oportunos, 

-EI temor, la timidez y la verguenza son tam bien 
inagotables fuentes que derraman en revuelto turbi6n el 
cumulo de mentiras que sorprendemos en el nino. 

El deseo de ocultar la imperfecci6n moral de que el es 
consciente autor, los lleva muchas veces a falsear sus pro
pias y ajenas impresiones, prefiriendo en su ignorancia 
agrandarla con una nueva pero que solo su conciencia 
pueda censurar. 

- E1 nino ve asimismo, que en el mundo, porque as! 
10 han querido las costumbres 6 la injusticia social, no es 
la veracidad de un hombre la virtud mas estimable. No 
figura en el retrato moral del gran pr6cer, del her6i.co. ma:-~ 
tir, del ilustre ciudadano. Esta acostumbrado a Oir mspI-
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rados himnos al valor cfvico, a la inconmovible constan
cia, al arrojo temerario, fuerza es que piense entonces que 
de nada sirven y a nada conducen la franqueza y la since
ridad y que solo modelan el canicter y dan gloria, la teme
ridad, la constancia y el valor. 

~Por que en el c6mputo que hacemos de las hermo
sas cualidades de un gran hombre, no anotamos su amor 
a la verdad? ~6 es que, acaso tan sublime virtud no hace 
peso en la balanza donde se aquilata el verdadero merito? 
N6, en el juicio que la Bistoria nos ha hecho de Franklin 
y de \N ashington el platillo desciende bajo el peso de las 
muchas verdades que dijeron en la vida. - Es que la since
ridad, desaparece a los destellos radiantes de una espada 
vencedora, de un comnovedor sacrificio, de un probado ci
vismo. Nos olvidamos de la sinceridad porque no brilla.
Mienten muchas veces los ninos, porque 110sotros los que 
los educamo., padres y maestros, 1es presentamos la opor
tunidad de hacerlo; porque confiamos a su escaso saber y 
habilidad tareas imposib1es; porque exigimos de su debil y 
natural virtud, sacrificios y abnegaciones que el no com
])l"ende, porque la naturaleza asi 10 requiere; porqlle hace
mos mofa de sus ingenuidades; porque divulgamos sus 
inocentes confidencias; pm-que no correspondemos {t su 
expontanea credulidad con sinceridad igualmente expon
tanea, por que, en una palabra, no hablamos con elIos y 
ante ellos con el lenguaje hermoso de la verdad y no 10 
hacemos, entre otras consideraciones, porque somos ante 
todo esclavos de la preocupacion, tememos que se nos 
marque can el sello de arrog-antes, altanero!', presuntuosos; 
porque no comprendemos que la desnudez de la verdad so
lo of en de a los que viven aguijoneados por malas inten
ciones, y que en la voz de 1a verdad, bronca y ruda como 
la voz de la borrasca, hay sonidos armoniosos que perci
ben solo las conciencias serenas! 

Basta aqui mis reflexiones me han llevado a las mul
tiples causas que engendran las mentiras, voy a dirigirlas 
ahora en el sentido de los males que a su vez elIas puedan 
engendrar. Algunos he senalado ya en parrafos anterio
res, y fueron estos los males individuales, tocame entonces 
referirme a los males colectivos, ya que es imposible sepa
rar el hombre de la Bumanidad. 
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-2Como no ver en el nino que revela el habito invete
rado de la mentira, al futuro hombre politico que arrastra 
a las multitudes para mejor servirse de elias, tras el enga
nose espejismo de promesas que ha de querer olvidar cuan
do se aseg-ure en el poder? 2C6mo no ver en el, al hipocrita 
gobernante que prevarica los deberes de su cargo, y con 
mana y artificio aplica las declaraciones soberanas de su 
pueblo, para llegar al logro de sus ambiciones en contra 
de la verdad de las mismas? al impudente ciudadano que 
aguza su ingenio para eng-anar a la ley 0 sacar de ella un 
provecho bastardo? al historiador malevolo e insidioso que 
lanza al traves de todas las epocas y en medio de todos 
los hombres, el juicio mentiroso 0 irreflexivo con que mar
ca la frente de un hombre puro y la de todo LIn pueblo? al 
maestro culpable, que defrauda la confianza pLlblica mis
tificando su obra, que debe ser ante todo obra de verdad? 
al servidor de una religion cuyos principios proclama en 
alta voz y niega en el silencio? al am.igo solapado y des
leal que nos hara Horar lagrimas de sangre? al comerciante 
audaz, al industrial de estrecha conciencia, que por afan 
culpable de lucro 0 por sordida avaricia alteran sus pro
ductos que luego venden imperterritos a sus confiados 
clientes? 2Como no ver al falso testigo, al calumniador 
protervo, al silliestro instrumento del chantage que turba 
la tranquilic1ad de la familia, siembra la cizana y aniquila 
Ia paz del coraz6n? y por ultimo, 2como no ver en el al 
traidor que hara con mover en sus cimientos el edificio 
grandiose de la Patria libre y respetada? 

Por eso, los pueblos mas fuertes, viriles y virtuosos~ 
abominan la mentira, mirandola como verdadera deshonra, 
como real mancha del honor. Recuerdo a este proposito 10 
que lei no ha much0 en no se que periodico de la admira
cion que manifestaba un caballero norteamericano por la 
poca importancia que se concedfa en este pais ala mentira. 
c Vosotros los argentinos-decia-si os dicen cobardes 
saltais como picados por un aspid; pero si os dicen men
tirosos, recibis la of ens a impasibles y hasta sonrientes co
mo si os hicieran un halago». 

jCuan profunda filosofia, cuan amargo reproche para 
nuestro caracter social, para nuestras costllmbres, encierra 
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esta observaci6n! Como si la mentira no engendrara la 
cobardfa! Como si tanta adulaci6n, tanto servilismo, tanta 
abyecci6n moral, tanto envilecimiento de los caracteres y 
de las conciencias no fuera el fruto genuino de la mentira 
rein ante, individual y social! 

Quizas no fuera exagerado el afirmar que sobre la 
mentira se asienta el pedestal de los tiranos y de los opre
sores, porque los caracteres y las conciencias achatadas y 
deprimidas de los rn.uchos; que encumbran y afirman la 
audacia de uno, no son mas que el resultado 16gico del 
acervo de mentiras sociales que constituyen la degenera
ci6n de un pueblo. 

En otros tenninos y mas claros. La tirania y la opre
sian, hacen presa de los pueblos debiles, es decir, de los 
pueblos sin caracter, sin dignidad, sin abnegaci6n. Y bien, 
un pueblo llega a perder esas virtudes, a fuerza de menti
ras sociales que constituyen otros tantos vicios. El pueblo 
que se anastra, mient~! El pueblo que disimula ambiciones 
bastardas con la mascara del patriotismo, miente. Miente 
el pueblo que tuerce los fines de la politica, el pueblo que 
abusa de la democracia para gozar de la licencia, el que 
apafia su falta de valor cfvico, su falta de espfritu de sacri
ficio, su egoismo con mantos hip6critas de hidalgufa, ge
nerosidad y clesprendimiento. Miente el pueblo que entrega 
sus derechos, su territorio 6 sus monumentos de gloria, 
por lfricas fraternidades no sentidas 6 por sentimentalis
mos ficticios de humanidad y civilizaci6n. Miente el pueblo 
que quiere ser alucinado por los halagos de una prensa 
comerciante que Ie aplauda sus vicios, que Ie tape sus lar
vas, que calle sobre sus maldades y que estimule sus pa
siones. Y asi se forma el pueblo apto para recibir con bo
vina mansedum bre la coyunda de los tiranos! 

Es negro el cuadro y sin embargo, no se ha cargado 
intencionalmente Ia tinta con que se Ie ha trazado. Podra 
ser mas 6 menos exacto segun el lente con que se Ie mire, 
pero cualquiera que sea el que se emplee no hay dud a que 
dejara ver que «combatir la mentira en los nifios» obra que 
se Ie confia especialmente al maestro, es obra de humani
dad, es obra de patriotismo. 

Pero ~cuales son pues, estos medios? 
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Podemos distinguirlos en dos grupos: los indirectos y 
los inmediatos. 

Yo entiendo por aquellos los indicados para atacar no 
la mentira manifiesta, revelada, consumada, sino los que 
prevengan sus causas, maten su germen. 

Entre ellos colo co en primer lugar, los que haciendo 
confiados a los ninos nos los entreguen libres de prejuicios, 
con el alma ingenua, abierta a todas nuestras observacio
nes, con el can-dor con que la naturaleza quiso obsequiar
los y 10 conseguiremos, si el maestro ve en el nino, no un 
subalterno sometido a su autoridad, sino un hijo espiritual 
que merece y tiene derecho de exigirnos sentimientos de 
padres, de amigos. La afabilidad con que se Ie trate, el 
consejo antes que el castigo, la suave reprensi6n CJue se 
convertira segun los casos en dura pena aplicada con ma
no finne pero no cruel, hara ver al nino que en el maestro 
tiene un mentor, un camarada a quien puede confiarle SllS 

congojas, sus ambiciones, sus dudas y recelos y el enton
ces se nos dara todo entero, para que nue tra propia mo
ralidad, nuestro recto juicio hagan de el 10 que debe ser 
todo hombre, un hombre bueno. 

En estas condiciones perdera la timidez que nace mu· 
chas veces de la enorme distancia a que el maestro se ha 
colocado con respecto a sus alumnos; con los que s610 se 
encuentra en los campos aridos de la ciencia. 

No es una novedad si yo digo aqui, que la familiari
dad es perfectamente conciliable con la mas severa disci
plina. La broma a tiempo, el chiste ligero aLm en medio de 
la mas seria cuesti6n aritmetica, pueden romper el hielo 
que petrifica en el alma de un nino los sentimientos no 
confesados. 

Este medio preventivo de tan facil y agradable apli
caci6n procura un doble efecto, porque siega en su raiz el 
temor, enemigo decJarado e irreconciliable de la confianza. 
Hemos de extremar seguramente su empleo si considera
mos que es el miedo, el m6vil de la mayor parte de las 
mentiras infantiles. 

Demasiado fragil su virtud, no bien despierta su con
ciencia, no bien segura la raz6n en sus deducciones, sin la 
clarovidencia de 10 que es verdaderamente bueno, debil 
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.:ante la tentaci6n, el nifio repite sus pequenos de1itos aun 
-despues de haber recibido por alguno de ellos, un castigo 
que Ie mortificara vivamente. Lo repetira, no hay duda, y 
como comprende cUEd sera su resultado y no quiere reno
var su triste experiencia, ocultara la verdad de su falta, 1a 
dividira 6 cedera todo al compafiero, al ausente, al herma
no, al sirviente, al cachorro. Se quiere que el nifio sea ve
raz, confiese su >culpa, pues perd6nese1e y hagasele com
prender que la benevolencia con que se Ie juzga es resul
tado de su franqueza; sino se Ie indulta, por 10 men os 
conmutese la pena, reduzcase a 10 minimo. Y asi tam bien 
se evitara el caso de posibles delaciones que afean tan no
tablemente la fisonomia moral de algunas clases. 

EI temor y la timidez se reparten caS1 por igua1 las 
mentiras de Ja vida social-escolar, S1 asi se me permite !la
marla. 

La vergiienza que siente el nifio de confesar su igno
rancia, su falta de habilidad los impulsa a engafiar al maes
tro con el problema resuelto por el condiscipulo, el padre, 
el vecino; con la costura en donde luce primores la com
placiente madre 6 herman a, con e1 borroncito caido al aca
so y felizmente sobre Ia letra de dudosa aplicaci6n. ~C6mo 
evitar este maquiavelico engranaje de mentiras, donde el 
maestro corre el riesgo de ser cogido? Convenzaselo de 
que Ia ignorancia de un nifio no -es ni podra ser nunca cas
tigada por el verdadero maestro, si es que no ha concurri
do a mantenerla la desidia 6 Ja desatenci6n, y que en el in
teres bien entendido del que se instruye esta, no el desfi
gurarla y esconderla, sino el de sacarla a plena luz para 
que e1 instructor revestido de p<:tcien<;ia y con nuevo alien
to, Ilene aquel vacio que dejara la poca feliz disposici6n 
del primero 6 Ja descuidada obra del segundo. 

Si fue la pereza 6 el abandono del deber, hagase a un 
lado el engafio y corrijase solo Ia primera culpa, no sin ex
plicar antes al delincuente cual es la raz6n de este pro
ceder. 

Si es la imaginaci6n exaltada la que ha inspirado la 
mentira, la naturaleza pone en manos del maestro el medio 
con que ha de combatirla: la percepci6n sistemada, razo
nada, la prueba material y concluyente puesta alli a la vista 
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del mentiroso y del enganado, oponiendose a sus designios 
ensenara mejor que una larga y prolija explicacion. 

Conformese el maestro con las obras que el natural 
desenvolvimiento y poder manual del nino Ie preparan; no 
exija de ellos tareas perfectas, cuando el esfuerzo que el ha 
puesto en su ensenanza no es ni con mucho menoS el mas 
seguro para este ref')u!tado. Si a su vez el superior 10 exige 
de el, haga valer sus deberes, su soberania, no baje la ca
beza ante la imposicion irreflexiva y autoritaria, porque 
cualquiera consideracion que no sea los derechos legitimos 
de la educacion, empalidece ante ella. 

Que la burla no separe jamas los labios del maestro 
cuando el nino confiado y resuelto, Ie haga ver el fondo de 
su alma- si es que en el fondo del alma de un nino puede 
haber alga de ridiculo- escuche con paciencia de madre, 
las confidencias que en el va a depositar; no introduzca un 
tercero en el secreto; no oponga a su inestable y medrosa 
virtud, la virtud aspera y reganona del viejo mentor y con 
ello habran desaparecido algunas de las muchas causas 
que los lleva al terreno de la falsedad consciente. 

He hablado tambien de medios inmediatos, a los cua
les se ha de acudir como a los remedios heroicos en el lU
timo caso, cuando la enfermedad amenaza llegar a la crisis 
fatal, vale decir, cuando la mentira es habito arraigado. 

Para extirparlo de raiz, no recurramos al inseguro 
procedimiento de presentarles el cuadro conmovedor del 
«Pastorcito mentiroso » porque ni ellos seran pastores ni 
hay lobos en nuestra tierra. Quiero decir con ello que el 
uso 0- mas bien el abuso que se hace de la fabula, de la 
anecdota 0 del cuento en la ensenanza moral poco fruto da; 
si es que no da ninguno. En mi concepto estos medios solo 
pueden servir para herir la imaginacion infantil, y . .. esta 
tan lejos la fantasia del coraz6n! 

EI nino como el pajaro, vive solo en el presente, y al 
realizar sus aetos no espera cobrar redito en tiempo tan le
jano como es el porvenir para la infancia; quiere por el 
contrario que si su ace ion vale, se Ie pague al contado 
aunque sea con descuento; no esta afiliado a ninguna es
cuela filosofica y si a alguna 10 estuviera no serla por cierto 
la del interes. Nose corregira de su mentira si se Ie dice 
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que cuando sea hombre, no gozara en la sociedad de cre
dito ninguno, que tal vicjo Ie traera est a y otra desventaja; 
pero si esas tristes consecuencias las sufre en el presente, 
se ve que por haber mentido algunas veces ya no se Ie cree 
mas, aun cuando dice la verdad; si se ve casi des preciado 
por su maestro y compaileros, si observa que se enaltece la 
conducta del condiscipulo leal que es querido y respetado, 
.sufrira no hay duda, pero no importa, el sufrimiento es la 
mejor escuela y en el dolor se retemplan mejor los carac
teres. 

Hagasele sufrir para que luego pueda gozar. 
Por otra parte, es i16gico enseilar la verdad con la 

mentira y la fabula no es otra cosa. Se hace tambien nece
sario reflexionar que 10 que da fuerza de moralidad a las 
acciones es la razon y voluntad del ser que las realiza y 
este genero de composiciones toma mas generalmente sus 
sujetos en el mundo irracional-mas aun-en el mundo 
inanimado y si pensamos bien 2que moral enseila el instinto 
de un animal mas favorecido por la naturaleza que otro? 
Admirar sus obras como buenos es admirar la obra in
consciente que nos beneficia, es pedir su servil imitaci6n 
y no la inspiraciol1 que exige el bien. moral. 

No es sin intenci6n el que no haya aun seilalado el 
medio que vuestro espiritu espera y avalora como el de 
mas poder. Sf, pienso en el ejemplo y he querido al refe
rinne a el en ultimo termino, proporcionarme el placer 
que concibo ha de experimentar el artista que termina su 
obra con el acorde final que traduce en toda su intensidad 
el sentimiento que Ie inspira. 

La escuela, mas que el templo del saber, es el templo 
de la verdad, y el maestro, sacerdote que oficia en sus alta
res debe levantar su voz, solo inspirada en ella. 

Si haciendo caso de conciencia y dignidad se afana y 
lucha para ensefiar las verdades de la ciencia tal como 
ell as surgen de la naturaleza, 2por que no lucha con igual 
empuje para ensefiar la verdad moral en el texto vivo de 
su propio ser? Pero esto es el ideal direis. Y, 2a que otra 
cosa debe el hombre dirigir su vuelo? Y sobre todo 
aqud que tiene como misi6n forjar caracteres, hacer el al
ma de otros hombres y de pueblos? Si el esfllerzo no 10 
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lleva a la alta cumbre, podra al menos acercarse a ella y 
de la escala a la cual es menester trepar, hay muchos tra
mos en la escuela. Pise.moslos resueltos y abnegados aun 
cuando tengamos que bacer su altombra de girones arran
cados a nuestra propia comodidad y dicha. 

Marque el reloj su hora cuando 10 indiquen las leyes 
invariables que regulen su movimiento; sea el libra de asis
tencia diaria la relaci6n veridica a que se Ie destina; no sea 
mentido eJ juicio con que aquilatamos el saber de nuestros 
discipulos y valientemente presentese como final del es
fuerzo hecho un porcentaje de promoci6n que no sea ap6-
crifo y habremos andado mucho en el camino que nos lleve 
a ensefiar con el ejemplo . 

No me digais, que he descendido a coosideraciones. 
Nada hay insignificante ni en el mundo de 10 real ni el 
mundo de 10 empirico. 

La pequefia gota de agua que olvidada se evapora 
sobre la tierra, nos envia desde el cielo el rayo que nos 
aniquila. 

HR).1ILCE P. GEM!GNANL 



IMPRESIONES 

ACEKCA DE LA CONFERENCIA DE LOS CONSE)OS 8.0 y 13.0 

( MEDlOS MAS E J'I CACF.;; PARA COMOATIIl LA MENTIRA EN LOS NINOS) 

SeiiflY II/spector Tecnico Dr. D. Pedro A. T01 res. 

En cumplimiento de la misi6n que se nos confit) tene
mos el honor de dirigirnos al Sf. Inspector con el objeto de 
exponer, en forma muy ::;umaria; nuestras impresiones 
acerca del trabajo , Medios mas eficaces para combatir la 
mentira en los ninos », leido en asamblea de maestros por 
la senorita Hemilce P. Gemignani. 

Hemos de comenzar por manifestar que, a nuestrojui
cio, el asunto es tratado con metodo y en una forma tal 
que merece nuestro modesto y sincero aplauso. 

Lejos de concretarse la senorita conferenciante, a 
enumerar sencillamente los medios mas eficaces para com
batir la mentira en los nmos, busca una base segura en que 
cimentarlas y estudia entonces cual es el origen de la men
tira despues de demo~trar de una manera concluyente, las 
fatales con 'ecuencias que ella aporta al nino y it la so
ciedad. 

Y, como coronacion y fin de la obra, expone una se
rie graduada de medios de que dispone el maestro para 
luchar ventajosamente contra el mal apuntado. 

La acertada division de este trabajo lIeno de justas 
observaciones, sabias reflexiones y encuadrado dentro de 
una hermosa pmeza de forma literaria, denota, claramen
te, la ilustracion con que pro cede la senorita Gemignani. 
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A titulo de ampliacion sean os permitido exponer al
gunos medios mas de cuya eficacia estamos convencidos. 

Conviene recordar que en muchos casos la persuaci6n, 
las amonestaciones intimas y amistosas no dan resultado, 
entonces hay que recurrir a las amonestaciones frfas 6 au
toritarias 6, en su defecto a los medios represivos. 

Estos ultimos comprenden todos aquelJos medios que 
concurren a un fin particular 6 que obran por el efecto mas 
6 menos sensible que pueden producir en el nino, y em
pleados inmediatamente despues del acto que les di6 
origen: 

Entre ellos hay que distinguir: las penas 6 castigos 
graduaZes, bien entendidos y sabiamente dirigidos; /ecturas 
y escrituras adecuadas; /lotas e injorllles. 

(7) Fijar carteles con las siguientes inscripciones: 1.° En 
todas nuestras acciones la verdad. 2.° La verdad en todo 
y por todo, etc. 

b) Es tam bien util y provechoso en todos sentidos que 
los ninos escriban, en pequenas libretas, oraciones inven
tadas por ellos mismos 6 dictadas por el maestro. Pues, 
como ejercicio novedoso interesara a todos pOl' igual y, 
aparte de los conocimientos morales e instructivos que ad
quieren~ es un sistema de ensenar la moral que se diferen
cia notablemente del que se usa de ordinario. Con este las 
palahras se olvidan, son pasajeras, y en cambio, con el sis
tema de la escritura son permanentes. 

c) Es necesario que el maestro posea un registro 6 
cuaderno con tantas paginas como alumnos hay a en el res
pectiyo grado. Se escribira en cada pagina el nombre y 
domicilio del nino anoUmdose en ella las faltas contrarias 
a la yeracidad, que el com eta. Cada alumno tendra con 
este sistema su joja de servicios y, en cualquier oportunf
dad, el r:1aestro puede hacerle observar el numero de fal
tas 6 notas que ha cometido. 

Sucede con frecueneia que hay muchos alumnos que 
tienen sUfoja de servicios en blanco y aparte de la grata 
satisfaccion que ellos experimentan, es un estimulo, un 
medio, si e quiere, que [Jusee el maestro para hacer que 
el nino se esfuerce en decir la verdad. 

(0 Informar mensualmente a los padres de todas las 
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faltas cometidas, y de las indicaciones- precedeD-tes pa'r.a 
que a su vez coadyuven a la consecuci6n del prop6sito que 
se trata de conseguir. 

e) Una vez por mes se hani leer la foja de servicios de 
cada alumno, sin omitir dato alguno de los que se encuen
tran consignados en ella. 

En la creencia de haber cumplido satisfactoriamente 
nuestro cometido, nos es grato saludar al senor Inspector 
con toda consideracion y estima. 

ALoo BAUCHERO. -LurSA MANIGLIA.-A. BONAN. 

Buenos Aires, Diciembre de 1904. 



LAS -ESCUELAS FRONTERIZAS 

GUANACOS (Neuqulin)-En el campo de ondulaciones 
verdes, se levanta como una garza en la cienaga, ]a es
cuela de apariencia blanca, resaltante, y contrastando con 
el achatamiento gris de los ranchos pajizos encajonados 
en las rampas 0 plano inclinado de las sierras de granito. 
Ella sola, erguida como un desafio a todas las preocupa
ciones y los habit os primitivos, como una palpitacion re
fleja y amortiguada de la ciudad al traves del corazon del 
desierto, trae la vida superior, con la modestia desintere
sada del concepto absoluto de su destino social. «Sera un 
fen6meno pero es la realidad que esta ha precedidoal con
vento como si una prioridad de religion moderna hubiera 
reservado esta primera impresion a las poblaciones hu
mildes y sobre todo pobres). 

L1egamos a nuestra escuela con entusiasmos de idea
lidades. Abrimos el registro de matricula y empiezan a 
llegar los ninos emponchados, recubriendo sus harapos, 
enfilandose unos detras de otro para esquivar su fisonomia 
a la curiosidad del maestro. 

Esa formacion es la primera lecci6n de sociabilidad: 
felizmente la cas a no tiene angulos entrantes ni en los pa
tios hay zanjas. Las puertas se abren y los que debutan 
como alumnos se precipitan en monton, desordenados, bus
cando la manera de usar los bancos; y por fin todos en 
orden, como seres que solo existen por sus sentidos cor
porales, reciben las primeras lecciones con el recogimiento 
de un feligres antiguo en el interior del templo. 

El maestro rebusca cada dia en todas las cosas la 
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virtud intuitiva y el trascendentalismo, muchas veces pa
rab6lico, para completar su program a 10 mejor pusible y 
derramar en la imaginaci6n de los ninos el efluvio de sus 
anhelos, esperando que suenen y vivan por las energias 
de sus conciencias. 

Despues sigue la vida con ritmica monotomia; pasa 
el tiempo, los ninos adelantando en conocimientos y en 
edad y el maestro cristalizandose, con las descepciones que 
un nuevo dia trae fatalmente al espiritu y it sus conviccio
nes el aislamiento de anacoreta-rey. 

No, hay sus variaciones: el caballo se convierte poco 
it poco en nuestro companero y amigo; cabalgalT:.os so bre 
el y it toda rienda atravesamos el pielago violitceo de los 
alfalfares en flor, gravitando como un cuerpo que arrastra 
tras de sf, maquinalmente, la sensibilidad y Ia memoria de 
la existencia y del tiempo. 

Otra, las mananas Ie traen en Ia frescura de su au
ras, como un soplo de juventud, Ia nostalgia de elevar su 
alma por sobre la realidad que palpa, tras la vida intelec
tual que se aleja. 

EI humo que se eleva en espirales tenues por sobre 
los ranchos vecinos en que la vida despierta humana de su 
modorra nocturna, disi pa la reflexi6n y se vueive a Ia 
tarea, doblegitnd05e it Ia resignacion cotidiana como un 
santo fiue solo espera la muerte como unica misi6n de la 
vida. 

Despues de algunos anos volvemos it correr las calles 
bul1iciosas de una poblacion cuIta; hemos sido Robinson 
en el desierto y experimentamos desfigurados las emocio
nes de Enock Harden; hemos dejado al campo el tributo 
de nuestro espiritu, nuestras primeras flores: con la mente 
vana y el pensamiento vacio it recomenzar de nuevo. 

Amamos it los ninos y it esa casa blan'ca que se llama 
escue]a, pero no satisface esa situaci6n perpetua. 

En territorios aislados, donde la vida es igual con las 
mismas caras sedentarias y la evolucion es un fen6meno 
imperceptible, es un poco caro, pero asi se cumple la in
flexible ley de las mutuas compensaciones entre el maes
tro y su medio ambiente. 
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Con el fin de satisfacer las exigencias del clima, con
vendria pro veer a los ninos de ropa exterior de abrigo y 
zapatos. 

La frecuencia con que ellos se presentan en mangas 
de camisa nos obliga a dejarlos sentados con sus ponchos, 
que como es sabido, a la par del mal efecto de ese cuadro 
ocasiona inconvenientes para efectuar libremente y con 
desenvoltura los trabajos escolares. Muchas veces se ha 
impuesto a la observacion benevola, la presencia de ninos 
descalzos, palpando con los dedos de los pies en un movi
miento de teclado la temperatura de la nieve. 

Si B. T. Washington da suma importancia al uso del 
cepillo de dientes en sus negros que procura mejorar de 
condici6n, como elemento de cultura, otro tanto podria
mos agregar del vestido y del calzado; porque el ser hu
mano que carece de sentimientos superiores, adelanta en 
costumbres por comparaciones solamente. El arreglo mo
desto, aunque sea solo en las horas de cIase, haria aban
donar poco a poco los harapos y crearia aspiraciones de 
mucha utilidad fisica y moral.-Los buenos habitos hay 
que imprimirlos con marcas de fuego para que se hagan 
duraderos el mayor tiempo posible, porque es el medio de 
mejorar el individuo en que la refiexi6n no precede a los 
actos de su vida. 

Estos articulos constituirian una propiedad escolar y 
una vez terminado el curso podrfanguardarse lavados y 
desinfectados para el ano sucesivo. - Eduardo Sosa. 

DUTA RANOUIL ( Neuquen)-De instalaci6n tardia; fun
cionando en reducido local y con escasos y deficientes ele
mentos, la escuela no ha po dido llenar cumplidamente el 
vasto programa que el deber y el medio Ie asignan. 

Su labor, circunscripta a los estrechos limites que las 
circunstancias y las necesidades Ie imponian, se ha refleja
do por un aprovechamiento regular; aprovechamiento tan
to mas marcado en 10 que atane a su acci6n moralizadora 
y civilizadora interna y externa. 

Ella ha logrado vencer la repugnancia que a las gen-
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tes de acd causaba el envio de sus hijos a las escuelas y 
hecho borrar en sus obscuras inteligencias el falso y deni
grante concepto que generalmente tenian formado del 
maestro; mas alm, el gusto por la educacion cunde y la re
lacion externa del hogar y la escuela ha sentado las bases 
primordiales de su saludable union. 

Si las escasas cifras relativas que arroja la asistencia 
media mensual parecen no corroborar las precedentes afir
maciones, bueno es dejar constancia de que elIas son el re
sultado de la estrechez de local y de la imposibilidad de es
tablecer el horario alterno. 

Horario y horas de trabajo no han obedecido siem
pre a un principio extricto, sino que, teniendo por base un 
limite minimo reglamentario, han sido libradas a merced 
de las circunstancias. 

Entrando a considerar la ensefianza en general y la 
necesidad de su adaptacion al medio, asunto llnanimemen
te reconocido, debo manifestar que ella ha tenido por guia 
las instrucciones del programa y las indicaciones de esa 
inspecci6n. 

Los ramos instrumentales han sido objeto de prefe
rente atencion, tanto por su utilidad, cuanto por la dificul
tad de su ensefianza en nifios que carecen de las nociones 
mas vulgares de la vida y cuya vista e inteligencia no al
canzan mas aHa de los mezquinos y reducidisimos limites 
de su propio rancho. 

Los ninos se presentan por: las primeras veces a la es
cuela con un amilanamiento y em botamiento tal de sus fa
cultades solo concebible para quien conozca la vida inter
na que llevan en su hogar. 

De ahi la necesidad del despertamiento mental y de 
que se familiaricen con el maestro; trabajo que los habili
tara para la mejor inteligencia en la ensenanza. 

El Idioma, Moral e Higiene que tanto se resienten en 
estos lugares por su absoluto desconocimiento y la eras a 
ignorancia del elemento poblador han tenido aplicacion y 
desarrollo en todo momento y lugar oportunos, ademas de 
su asignacion correspondiente en el programa. 

El desarrollo seguido para la ensefianza de las otras 
materias ha sido el marcado por el programa, especiali-
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zando entre elias la Historia y Geograffa, dados los fines 
patrioticos de la escuela, particularmente de esta escuela 
de frontera, rodeada de un elemento extrailo y que man tie
ne siempre vivo el vinculo de su patria cercana. 

En suma, la mision patriotica, humanitaria y civiliza
dora de la escuela, realizada aunque en minima parte, ha 
tenido por base los principios que deben regir a la escuela 
rural de frontera y las indicaciones practicas de esa ins
peccion. 

Es en estas regiones y en sus condiciones de vida don
de puede aquilatarse con justicia el noble trabajo de la es
cuelaj como centinela avanzado de la civilizaci6n y del 
progreso y digna representante de la patria, cuyos dones 
distribuye con equidad, mediante las luces del saber y la 
virtud.-Celestillo Cabral. 

NAHUEVE (Neuquen)- Las requisas practicadas-con pos
terioridad al 15 de Abril, epoca en que se insta16 ya toda 
la poblaci()n que pas a en ellugar el periodo de invernada, 
demuestran de una manera incuncusa, con elementos in
fonnativos de criterio mas que suficientes, la razonable 
actual ubicaci6n de la escuela: punto centrico en razon del 
mayor nllmero de hogares con ninos en edad legal y de 
situacion insubstituible ventajosamente dada la topograffa 
de la comarca, que no es cuestion haladi si se considera 
que en otro lugar como ser «Las Ovejas » no seria fkil el 
acceso de los concurrentes. 

Opiniones parciales de ciertos padres de familia que 
abogauan hasta hace poco por la instalacion de la escuela 
en el ultimo lugar citado, no merecen ser tomadas en cuen
ta puesto que no suman sino un minimum tanto por cien
to de los intereses escolares que a los restantes importa. 

A fines de Mayo llegaba a inscribirse el numero casi 
definitivo de alumnos para el curso terminado. Era visible 
que muchos padres inscribian sus hijos impelidos por la 
fuerza y ya esto sefialaba la necesidad de que obrara la 
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misma fuerza para la cOllcurrencia diaria de los remisos. 
Cada vez que se producia una inasistencia sospechosa con 
alegato de enfermedad, se recurria al expediente del envio 
de un agente del destacamento local, comprobando con 
frecuencia la mistificaci6n de la verdad. Desgraciadamen
te el destacamento, por disposicion gubernativa, abando
no la localidad en Junio y la asistencia quedo librada a la 
buena voluntad de los que la ten fan, agregando a los irre
ductibles, la intemperie del invierno que no ha sido un 
agente de diezmo en la asistencia menos poderoso. 

Un promedio anual de veinticuatro dos centesimos, 
sobre treinta y nueve inscriptos, no satisface, y ella recla
ma la imposicion de medidas coercitivas. Concordante con 
ello el Honorable Consejo Nacional deberfa pedir al sefior 
Gobernador del Neuquen que restablezca en el lugar el 
destacamento de policfa. 

Atentas Jas indicaciones pertinentes a las escuelas de 
los Territorios, del programa vigente, intensificadas por la 
deplorable asistencia que hacia imposible toda ensefianza 
regular, se imp.uso el recurso de las amputaciones, y a me
nos que el ideal de ensenanza hubiera sido la ignorancia 
pristina a fin de curso, limitose la labor escolar a poca co
sa fuera de los ramos instrumentales, desarrollados en la 
extension de 10 que puede racionalmente pretenderse den
tro de la asistencia y tiempo habidos. 

De los 39 imcriptos, 23 leen y escriben, suman y res
tan medianamente. Seran promovidos a segundo grado <;Ie 
los cuales 20 ingresaran en el proximo curso. Las notas to
madas hasta ahora permiten augurar la inscripcion de 8 a 
10 ninos mas que incorporados a los 13 aplazados fonna
ran el grado primero con cerca de 20 alumnos . 

Atentas las observaciones precedentes se impondra 
1a aplicacion del horario alterno. Para el grado segundp 
se habilitaran las horas de 9 a 12 y de 12 a 3 para primer 
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grado. Tal horario, continuo para el empleado, no admite 
intermitencias de secciones, por cuanto, si se quiere dar 3 
horas de clase a cada grado, las distancias por una parte y 
mas tarde los frios, no permitiran llegar a los de segundo 
ante de las 9 ni retirarse a los de primero despues de las 3. 

Con los miembros y el entendimiento a botagados por 
el frio intenso, muy pobre fruto se obtiene en las clases de 
invierno. Cuando, como ocurre con frecuencia, la tempe
ratura esta a bajo cero centigrados, los alumnos que lloran 
de frio miran como un tirano al maestro que los obliga a 
continuar en clase. En el pedido de utiles elev~do en Oc
tubre figura una estufa metaIica necesaria de Mayo a Sep
tiembre. Sin ella el aula sera una sala de inquisici6n. Al
gunas modificaciones que hara el propietario de la finca 
en el periodo de vacaciones, dejaran al salon en estado con
fortable. 

Con larga anticipacion e insistencia hice circular la 
indicacion de que los padres debian interesarse en concu
rrir en los dias sefialados a las clases publicas. 

Los dfas 16 y 17 fueron contados los que concurrie
ron a presenciaI' las clases. 

Para el 18 estaba formulado un modesto programa 
de fiesta escolar. Realice excursiones a fin de garantir la 
concurrencia del mayor numero. Al iniciarse el prime"r nu
mero del program a el aula estaba repleta, quedando en el 
patio buen numero de invitados por faIt a de espacio. 

Termino el acto, experimentando yo la satisfaccion 
de que habia. realizado durante el curso y al fin del mismo, 
los esfuerzos en armonia con mi fun cion de maestro. - An
gel Borini. 

SANTA ANA (varones)- El presente curso escolar principia 
con sesenta y nueve alumnos inscriptos, repartidos en la 
forma siguiente: 38 ninos en 1 er grado inferior, 12 en 10 

superior y 19 en 20 , de noventa y ocho inscriptos en el re
gistro de matrfculas de esta escuela, de los cLlales son 88 
argentinos, 6 paraguayos, 2 brasilefios y 2 espanoles. 
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Poco tiempo despues de abiertas las dases, la senora 
ayudante Deidamia L. de Diaz Garro, obsequi6 a est a es
cuela nueve banderitas, las que fueron colocadas en los sa
lones a la vista de los pequei'iuelos, para dar a la ensenan
za de la historia patria el caracter nacional que debe tener 
y que tanto se deja sentir en estos pueblos embrionarios, 
compuestos en su mayor parte de elementos hetereoge
neos. 

En distintas epocas del ano, hemos hecho varias ex
cursiones por los alrededores de la poblaci6n y otras veces 
nos hemos retirado de ella, visitando centros agricolas e 
hist6ricos. 

jCon que gusto saltaban los ninos, gritaban y corrian 
por los estrechos senderos de la localidad! 

Unos recogian piedras de formas y colo res distintos, 
otros coleccionaban hojas y flores, el de mas alia persegufa 
un insecto 6 un pajaro de vivos y hermosos col ores. 

Ya subian a una pequena elevaci6n del terre no , de 
donde contemplaban el hermoso cuadro de la Naturaleza, 
que se dilataba magestuosamente ante su vista, ora llano, 
ora interrumpido por pequenos arroyuelos que 10 cruzaban 
en distintas direcciones, para luego ir a depositar mansa
mente sus aguas en otros mayores. A la vista de tan impo
nente panorama, les ensene a admirar la belleza de la N a
turaleza, que hace pensar en la infinita sabiduria del ' Ser 
Supremo. 

Dfas antes de principiar las dases, trace en el pa
tio de recreo la meridiana del lugar para apreciar la hora 
de la escuela, siendo bueno el resultado. 

A fin de hacer mas agradable la escuela, les hice 
construir un pequeno gimnasio al aire libre, en donde se 
divertian con verdadero afan en las horas de descanso, y 
aun fuera de las horas de clase; consegui por este medio 
mejorar la asistencia y puntualidad. 

Mientras un os jugaban otros carpian el patio con un 
entusiasmo indescriptible, dejandolo al poco tiempo con 
una superficie de 40 metros por 40 mas 6 menos. 

El jardin escolar formado tambien por elIos y el per
sonal, tiene ya algunas variedades de plantas y flores, COI1-

seguidas a fuerza de luchar con las hormigas y otros in
sectos enemigos de la agricultura. 
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Apesar de ser un poco tarde, hicieron alg-unos ensa
yos de ingertos por pLla y por acodo, realizando estas ope
raciones en durazneros con damasco y en naranjos con 
limoneros; esta llltima la practicaron en unos pies de yer
ba mate. 

Como las operaciones eran sencillas, con facilidad las 
repitieron en sus casas, especialmente los alumnos de ter
cer g-rado, y a los pocos dias, vinieron contandome, con 
regocijo, el feliz resultado de sus operaciones. 

En el presenfe ano, como en los anteriores, las fiestas 
civicas han sido festejadas con el mayor entusiasmo por 
ambas escuelas en sus respectivos locales; en esta se exhi
bia por primera vez el glorioso estandarte del Ejercito de 
los Andes, se repartia a chicos y grandes sesenta y tantas 
escarapelas nacionales, que se habian preparado con anti
cipaci6n; en aquella se daban veladas y tertulias familia
res en honor de nuestros mas gran des aniversarios pa
trios. 

El lode J unio se cre6 el g-rado tercero por disposici6n 
superior, del que me hice cargo a petici611 de algunos pa
dres Q.e familia, el que funcionaba tres horas por la tarde, 
por considerar que ocho horas diarias de tarea eran de
masiado pesadas. 

Por este mismo tiempo, se form6 una caja de ahorros 
con parte de las infimas cantidades que cada padre entrega 
{t sus hijos diariamente para que las empleen a capricho. A 
la novedad de esta idea, todos la aceptaron, y fueron de
positando su pequefio 6bo10, que consistia en moneditas de 
cinco, de diez y veinte centavos, llegandose a reunir al 
terminar las clases, veintid6s pesos con diez centavos. 

Al hacer entrega de sus economias, Ies ensefie que 
por este medio se lleg-a a conseguir las cosas que nos ha
cen falta y de un modo honrado, teniendo siempre por ba
se el trabajo, como se llega en mucha ocasiones a obtener 
el bienestar; que este proceder nos previene de algunas 
desgracias que pueden sobrenirnos, y nos permite ayudar 
al menesteroso que clama por un pedazo de mendrugo. 

Las clases practicas tuvieron lugar en las fechas indi
cadas, con asistencia de doce alumnos en 1 er g-rado supe
rior, nueve en 20 y siete en 3°. 

/ 
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Ell er grado inferior no a 'isti6 a las pruebas finales, 
por enfermedad de la maestra. 

No obstante la interrurcj6n que por dos veces tuvo la 
escue1a, con motivo de enfermedades en el perSOt1R I, es 
apreciable el grado de adelanto de los alumnos de esta es· 
cuela.-Gaspa1' Dia.z Garro. 

GENERAL ACHA (varones)-El escaso tiempo que nos ha 
quedado del curso hemos procurado aproveooarle 10 rne
jor posible, trabajando con asiduidad, concretando la en
sefianza a 10 mas interesante de los programas como era 
regular. Asi es que la lectura, la escritura, aritmetica, 
idioma nacional, dibujo y geografia, han sido tratadas 
con preferencia en el orden que van indicadas y con la 
extensi6n permitida por el horario. Las otras materias, 
aunque no excluidas, han tenido que ser muy somera
mente tratadas. 

Los resultados habidos, no obstante las deficiencias 
consignadas, son los anotados en el siguiente resumen: 

GRADOS 

Alumnos insc)'iptos duranLe e1 ....... ... . 1° I 2° I 3° 4° I TOTALES 

Curso escolar. ..... .... . ........ ........... 48 
Asistencias .. .... . ... . ... .... .... ... '3.414 
lIan ganado curso .. ................. . . . . .. 22 
Deben repeLir grado...... .. ... .. 21; 

2r, 
2.031 

9 
1(; 

9 
93l L026 

6) ~ I 

90 
i .402 

45 
45 

Ademas, podemos hacer constar en favor y para la 
marcha progresiva de este establecimiento: . 

10 Confecci6n de varios pIanos, dibujos y diagramas 
titiles a la ensefianza. 

20 Aumento de plantas en el jardin y en el patio de 
recreo, siendo ya mas de sesenta vejetales de distintas es
pecies los que figuran en ellos. 

30 AmpIiaci6n de ejemplares de objetos y semillas 
para la formaci6n del museD escolar. 

40 Demarcaci6n y trazado de la glorieta, paseos y 
demas en la manzana de terreno puesta por la municipa-
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lid ad a disposici6n de esta escuela para la formaci6n de 
huerto 6 quinta agricola. 

Se halla compuesta la biblioteca de la escuela de 140 
obras diversas, de las que 72 tienen ejemplares duplica
dos, constituyendo en total 212 volumenes. 

Se ha ido formando: 
lode los volUmenes de informes 6 memorias del Con

sejo Nacional de Educaci6n, Ministerios, discursos, etc., 
desde 1884 hasta la fecha. 

20 De las entregas de EL MONITOR DE LA EDucAcr6N, 
que llegan a fonT~ar unos cinco tom os. 

30 De varias obras de educaci6n cientificas y peda
g6gicas que sucesivamente ha mandado el Consejo Na
ciunal a pedido de esta direcci6n. 

40 De ejemplares duplicados de los libros de texto 
que desde hace algunos arros ha recibido la escuela. 

Ha sido formado tam bien el correspondiente Registro 
de la biblioteca, dividido en dos secciones: la 1 a en cali-

. dad de inventario conteniendo el catalogo de las obras 
existentes en la actualidad, con su numeraci6n abierta para 
inscribir las obras que en 10 sucesivo se reciban; y la 2a 

para anotar el movimiento de la biblioteca, esto es: las 
obras que se extraen para su lectura, la fecha de salida, 
nombre de la persona que la lleva y su residencia, tiempo 
porque se presta, estado de la obra, fecha de la devoluci6n 
y estado en que vuelve. - Saturnino G. Camarero. 



PROBLEMAS DE ARITMETICA 

(98) Dos empleados ganan juntos $ 3.840 anuales y eeonomil>;an $ 1.140. 
Sabiendo que e1 primero ahorra un tereio y el segundo un euarto de sus re{l
peetivos haberes, Geual es el sueldo mensual de cada empleado? 

SOLUOJ6N 

1i:mpezaremos pOl' reducir a un eomun denominador las fracciones i y t. 
, 3 

i, t =12' 12 

4 Analizando el problema se ve claramente que los 12 del sueldo del pri-

mer empleado, mas los ~ del sueldo del segundo, suman $ 1.140, 10 cual que

da bien expresado con Ja siguiente igualdad: 

4 3 
12+12 =$ 1.140. 

Como una igna1dad subsiste multiplieando sus dos miembros pOI' un mis-
1110 numero, multiplicaremos Ia pl'opnesta pOl' 12, Y nos resultani. estoha: 

4 + 3 = 1.140 X 1~ = 4 + 3 = 13.680, 

13 eua.l explicaremos diciendo: que 4 veees el sueldo del primer ernpleado, 
mas 3 veces e1 sueldo del segundo, va1en $ 13.680. 

Ahora bien, si m111tiplieamos pOl' 3 la surna delos dos sueldos que, se
gun e1 euunciado, es $ 3.810, es evidente que e1 producto 3.840 X 3 = 11.520 
estli. compuesto de 3 veces el sue1do del pl'imel'o y 3 veees el sue1do del se
gundo. 

Luego, la diferel1cia 13.680 - 11.520 = $ 2.160 sera necesariamente e1 
sneldo del primer emp1eado. El del segundo es 3.840 - 2.160 = $ 1.680. 

Los sueldos mensuales y economias respeetivas son: 

1° .. . '. S 2.160 ·f. 12 = S 1&0; 2.160 . 1. 3 = $ 720 
2" . . ... " 1.680" 12 =" 140; 1.680 '/ . 4 =" 420 

S 3.810 Sumas iguales. $ 1.140 . 
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(99) 8i se coloca a rEidito, al 5 % anual, 10. suma de $ 8.496, c:cuanto 
tiempo habn\' que esperar para que de los mismos intereses que producirian 
en 4 anos $ 2.950 prestados al 4 ~ %? 

SOLUCI6N 

Calcn]emos primero los intereses que produce en 4 anos un capita! de 
$2.950 aI4~0/0. 

t:> 100 1 4'- 1 . 4'~ "2 9"0 • oi pesos ganan en ano b, pesos ganara tOO' y <P . " ganaran 

4' 5 X 2.950 --wo-
8i $ 2.950 ganan en 1 ano 4'5 ~0~·950, en 4 anos ganaran 

4'5 X ·2.950 X , = $ 531 
tOO . 

El problema queda ahora reducido a! siguiente: "~Cuanto tiempo necesi
tara un capital de $ 8.496, colocado 0.1 5 % anual, para producir $ 531?" 

8i $ 100 para producir 5 necesitan 1 ano, $ 1 para producir 10 mismo 
necesitara cien veces mas tiempo, esto es, 100 anos, y $ 8.496 necesitani.n 

h 'l . t' t·' b 100 IJC () nll cllall'oclentas noven a !J 8eIS veces menos lempo, .. so. e1', 8.4gfj' 

8i para producir 5 necesitan este tiempo (8t~0)' para producir 1 necesi

aran cinco veces menos tiempo, esto es, 8.4:~OX 5' y para producir $ 531. ne

cesitaran un tiempo (Jllinientas tl'eilltll !J UIW veces mayor, es decir, 

100 X 53l 5.310 295 _ 
11.496 X5 = 4.248 = 230 = 1 ana 3 meses. 

Podiamos calcular el tiempo buscando primero el interes anual de pe
sos 8.496 Y luego dividir por at $ 531. En este caso hubieramos dicho: pe-

sos 8.490 producen en 1 ano 8.490 ~ = $ 424,80; luego, para producir S 531 
lOU 

·t· fi3l 1 - 3 neceSI aran 424'80 = ana meses. 

(100) Un sujeto empeza a negociar con Ull capital de $ 10.000; a los po
cos meses asociasele un companero que aporta 10. sumo. de $ 12.000, Y poco 
tiempo despues entra a formal' parte de 10. sociedad otro comerciante con un 
capital de $ 2*.000. AI cabo de un ano repartieronse los tres asociados las 
utilidl.lodes realizadas, resu1tando que corresponiia exactamente a cada uno 
10. tercera parte del beneficio total. ~Cuanto tiempo permanecia en 10. socie
dad el capital de cada comerciante. 

SOLU0l6N 

Respecto del tiempo relativo a! capital del primero, es evidente que fue 
de 12 meses, y sabemos tambien que el beneficio obtenido pOl' $ 10.000 en 
ese intel"va10 de tiempo, es igual a! que producen 10.000 X 12, a $ 120.000 en 
un meso 
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Ahora bien, siendo iguales las gallancias, es evidente que el capital de 
cada socio, multiplicado pOl' el tiempo que permallecio en la sociedad, dara. 
un producto igual a $ 120.000. 

Luego, dividiendo sucesivamente 120,000 pOl' los respectivos capitales, 
los cocientes obtenidos expresaran los tiempos qne se piden. 

Diremos, por consiguiente, qlle el capit'al del primero permanecio en la. 
. d d 120 .000 '2 SOCle a 10.000 = . meses. 

120.000 
El del segundo 12.000 = 10 meses. 

" " t ercero '120.000 = 5 
24 .000 

., 

Podiamos t ambien resnlver el problema aplicando este ra7.onami~nto: Si 
$ 10.000 necesitan 12 meses para producir cierto interes, 1 peso, para produ
cir el mismo interes, necesitara un tiempo die:. mil veces mayor, a saber, 
12 X 10.000 = 120.000 meses: luego, los capitales $ 12.00J Y $ 21.0JO, para prtD
ducir el mismo interes, necesitaran respectivamente tiempos 12.000 veces y 
24.000 veces menores que 120.000 meses. 

(101) Habiendose asociado tres comerciantes para explotar un negocio, 
l'epartiElronse desplles de algun tiempo S 11.400 de utilidades. La parte que 
to co al primero fue triple de la del segundo y cuadruple de la del tercero. 
Ademas, el primel'o habia puesto $ 4.800 pOl' 12 ailos; pero se ignora con que 
capitales contribuyeron los otros dos, sabiendose llnicamente que el del se
gundo permanecio 8 meses y e1 del tercero 4 meses en la sociedad. 

Calculense los capita1es desconocidos y la parte del beneficio que corres
ponde a cada comerciante. 

SOLUCl6N 

Pal'tamos del princlplO de que $ 4.803 pl'odncen el mismo in teres en 12 
meses, que 4.800 X 12 = S 57.600 en un meso 

Siendo la parte del beneficio corresponcliente al primer socio, igual a tres 
veces la parte del segundo y a cllatro veces la del tercero, es evidente qne 
los capitales, multiplicados pOl' sus respectivos tiempos, estara.n tam bien en 
las mismas proporciones; asi el capital del segundo, multiplicado pOl' 8, sern. 

57 '3600 = $ 19.20J, y el del tercero, multiplicado pOl' 4, sera 57.:00 = $ 14.400. 

Luego, el capital que el segundo comel'ciante a.porto a la sociedacl, es 
. l' \9.iOO "2400 1 1 t 14.400 $ 3600 19ua a. - 8 - = ",. , y e que pnso e ercel'O, - .- = . . 

Facil nos sera ahora repartir entre los tl'es comerciantes los 5> 11.400 de 
utilidades. L t\ sum a ,de los capitales multiplicaclos pOl' sus l'espectivos tiem
pos es esta: 

/ 57.600 + 19.200 + 14.400 = 91.200. 

Ahora bien, si con $ 91.200 se ganaron S 11.400, COll un peso se gano. 
1'1.400 114 
91.200 = 9\:1 = ~. Luego, la ganancia correspondiente a cada socio, es igual 
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a la octava parte de SLl capital multiplicado pOl' el tiempo. POI' consiguiente: 

EI 10 gano ..... 5i .;00 = S 7.200 

" 30 

" 

" 

19.200 " 
- 8-= 

14.400 " 
-8-= 

2.400 

1.800 

Suma igual. . . $ 11.400 

(102) Una persona ha de abonar S 1.400 dentro de 3 aiios y $ 2.100 den
tro de 5 aiios, y quisiera solventar la deuda en un solo plazo, sin perjuicio de 
intereses. GAl cabo de que tiempo debers. efectuar el pago? 

sOLucr6N 

Debito total: 1.400 + 2.100 = $ 3.500. 
::)uma de los capitl11es multiplicados POL' sus tiempos: 

(1.400 X 3) + (2.100 X 5) = S 14.700. 

$ 14.700 producen en un ano el mismo interes que $ 3.500 en el numero 
de aiios al cabo de los cuales debera efectuarse el pago, 0 de otro modo: 
1,1.700 es el producto de una multiplicacion cuyos factores son 3.500 y el uti.
mero de aiios que se pide. Basta, pOT consiguiente, dividir 14.700 pOl' 3.500 
para decir con toda seguridl1d que debent ,erificarse el pago dentro de 

~4.7°000 = 4 aiios 2 meses 12 dias. 
3.5 

FRANCISCO S .!\QUES, 
Preoeptor de 16 escuela ,uperior de varone. del OODleJO 7. 0 



TEOREMA DE CAVALLERI 

FUNDAMENTAL PARA LOS VOUjME~ES DE LOS CUERPOS GEOMETRIC OS 

lmaginemos dos cuerpos .A. y B que se encuentran entre los mismos 
pIanos paralelos I y IIj es decil', que tengan bases paralelas, la misma altura 
y, ademas, la siguiente pl'opiedad: Col'tando los dos cuerpos pOl' un tercer 
plano (p. e. ill) paralelo a los dos primeros y comprendido entre elios, 
c1talquiera que sea la pos'ici6n que se elija entre las hases, este plano determina 
seccionl's f .y f' en los dos c.uerpos, que tienen iguat ar'ea, pero cuya forma 
puede sel' diferente. Se tiene pOl' consecuencia., en los dos cuerpos conside
rados, f = f'. Como el plano ill puede sel' elegido en cualquier posicion 
compl'endida entrE' los pIanos I y II, facil es imaginarlo tam bien infinita
mente proximo a cualquiera de ellos de tal manel'a que coincida con los 
rnismosj y de acuerdo con la propiedad supuesta a los dos cuerpos, las dos 
bases superiol'es tendran igual area, asi como las dos bases inferiol'es, es 
decir g = g' y h = h', pudiendo, como ya hemos dicho, tener formas com
pletamente diferentes. De dos cuerpos que tengltn las propiedades que acaha
m'lS de camcterizar', es senGi/in del1wst?"ar que tienen iguat volumen. 

Para ello, imaginemos primeramente la altura comun de los cuerpos, 
esto es, la distancia de los dos pIanos paTalelos I y II, dividida en un n-q.
mero crecido de partes iguales, de tal manera que cada parte, de pOl' si, sea 
muy pequefia (p. e. = 0.1 mm.), y pOl' cada uno de estos puntos d~ division 
supongamos colocados pIanos pal'alelos a los I y II. Uno de estos pIanos 
sea el plano III. Es evidente que todos estos pIanos dividil'an ambos cuer
pos en un numero igu!!l de partes muy clelgadas, siendo el numero de estas 
partes en cada cuel'po igual al de partes en que se dividio su altura comun. 

El espesor de todas estas partes sera tambien el milSmo. 
Consideremos dos de estas partes, una de cada cuerpo, que se encuen

tren entre dos pIanos consecutivosj pOI' ejemplo, las dos partes que descan
san sobre el plano III. Indiquemos COll v y v' sus volumenes. PorIa 
propiedad supuesta de los dos cuerpos, las bases f y f' de estas partes son 
iguales, esto es f = f'. Si dividimos ahora estas dos bases en pequefios C11a
draditos de 0.1 mm. de lado, el numero de estos sera igual en ambas bases, 
y si por los lados de estos cuadraditos imaginamos trazados pIanos perpen
diculaTes a las bases, las dos partes quedar{m divididas en el mismo nnmero 
de cubitos iguales y de 0.1 mm. de arista. De donde se deduce que: v = v'. 
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Lo mismo se puede demostrar para cualquiel'a de los pares de partes 
que se encnentren entre dos pIanos consecntivos. Indicando, por consi
guiente, las partes del cuerpo .A. con v" v." Vs, etc, y a las corl'espon
dientes del cuerpo B que se encuentren l'espectivameute entre los mismos 
pIanos consec:ltivos con v\ , v', , v's, etc., tendremos: 

VI = V ' l 

v'!. = v''J: 
Vs= V'a 

Supongamos escritas estas igualdades para todos los pares de partes 
en que se encuentren divididos los dos cuerpos.A. y B, Y sumemolas, nos 
dal'a 10 siguiente: 

v + v, + v, + vs + .. , , . =v' + v', + v', + v's + 
EI primer miembro de esta igualdad se comFone de la suma de Jos volu

menes de todas las partes conteniclas en el cuerpo A y e1 segundo de 10, sumo, 
de los volumenes de todas laoS paTtes contenidas en el cum'po B. La igualdad 
l'esultante nos dice, pOl' ultimo, que: 

Voll/men del CUM']I J A = I' )lwnen riel cn el'po B 

POI' todo 10 dicho, queda demostrado el signiente te ,J)'ema llamado de 

Cavallui: "Dos cuerpos, que se encuentl'an colocados entre dos pIanos, tie
nen igual volumen, cuando cortados ambos por un plano cualquiera para
lelo a los dos primel'os, las secciones que se obtienen son siempre ngul'as 
de igual supel'ncie." 

Su pal'ecido puelle verse en 10, g eometria de Saint Loup, pagina 301. 

JOSE Ma. GAHCiA. 
Direotor de 130 escllf!l .. elementnl de varones Dum. B del CODsej o 6. 0 



ECOS DEL EXTERIOR 

Alemania-El culLlvo de plantas por los nil1os- EI contagio en la escuela- Lo que 
cuesta un alumno-Responsabilidad por inasistencia-Jardines escolares
jConservad la pizarra! -Francia- Los idiomas extrangeroS-Inglaterra-Re
soluciones de la federaci6n de maestros-Belgica-La Pedologia - Suiza
La instrucci6n y la educaci6n de las j6venes en el Congreso de Neuchatel 
-Estados Unidos de Norte America-CoJ egiO flotante. 

ALEMANIA 

EL CULTIVO DE PLANTAS POR LOS NINOS 

Hace diez afios que en las escuelas populares de Francfort se 
introdujo el cultivo de flores y plantas por los ninos. En 1904 se 
entregaron a 1400 ninos plantas para su cultivo. 

En la principal escuela se dieron plantas a 263 mujeres y 227 
varones. Las primeras devolvieron 167 y los segundos 160, resul
tado que se ex plica POl' el calor excepcional del pasado verano. 
Se repartieron 4 diplomas, 15 primeros, 34 segllndos y 53 terceros 
premios. 

EL CONTAGIO EN LA ESCUELA 

En una asamblea que celebraron en Berlin la Sociedad de Hi
giene Publica y la de Higiene Escolar, compuestas de medicos, 
maestros y legos, expuso el doctor Cohn que, segun datos recogi
dos en las principales ciudades del imperio, el sarampi6n mas que la 
escarlatina y la difteria encuentra su propagaci6n por medio de la 
escllela. Dijo que para las dos primeras enfermedades las pres
cripciones puliciales son suficientes, pero que para evitar la del 
sarampi6n es indispensable clausnrar la clase sin demora, y no 
esperar, cumo en la actualidad, que la clausura se imponga por 
razones pedag6gicas, 6 sea recien cuando por falta de alumn(ls se 
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hace imposible una ensei'ianza regular. Si el sarampi6n es conta
gioso sobre todo en su primer estadio, la escarlatina 10 es mas bien 
en el periodo de escamaci6n. 

Vados de los medicos asistentes hicieron notar que no se ob
serva 10 bastante el aisiamiento, el que se aplica tarde 6 no el 
tiempo preci;;oj qille seis semanas debe ser el minimum de aisla· 
miento y que de nada sirve el apuro de los padres por solicitar 
un certificado medico de completa curaci6n del nino, de miedo que 
este pueda perder sus estudios. Muchos ninos con ataque le"e con· 
tinuan yendo a h escuela y acaban por sanar, 10 que no quita que 
pueden haber comunicado la enfermedad a los condiscipulos. 

LO QUE CUESTA UN ALUMNO 

He aqui 10 que cuesta anualmente al municipio de Berlin un 
alumno de la 

Escuela popular .... ' .. . ....... . 72 marcos 
Escuela secunda ria 133 
Escuela superior de nii'ios .. . . . . 45 
Escuela de arquitectura ...... . 288 
Escuela superior de tejidos .. . 245 
Escuela superior de varones ... . 165 
Escuela de oficios . . ..... . .... . 65 
Instituto de perfeccionamiento .. 34 
Escuela nocturna de idem ..... . 23 

RESPONSABILIDAD POR INASISTENCIA 

Por disposici6n de las autoridades escolares de la provincia 
de Brandenburgo, los padres y tutores cuyos hijos 6 pUlJilos falta
sen sin raz6n justificada a la escuela, sufriran una multa de 15 
marcos, 6 en su defecto, basta 15 dias de prisi6n. Esta resoluci6n 
no reza con los padres adoptivos . 6 cuidadores de ninos ilegitimos. 
Los directores de escuelas tendran que saber en cada casu si los 
alumnos 6 alumoas son hijos legitimos de la persona que a su in· 
greso se ha dec1arado responsable del cumplimiento escolar. 

JARDINES ESCOLARES 

En 1890 instal6se en Dresden el primer jardfn escolar; en 1903 
habia 42 jardines y solo 15 escuelas sin este anexo . . La superficie 
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de estos jardines, todos situados a proximidad del edificio escolar, 
varia entre 16 y 1500 metros cuadrados. 

Los jardines tienen por objeto no tanto de procurar material 
botanico para la ensei'ianza de cuya provision gratuita se encargan 
los horticultores de la capital y alrededures,-sino de proporcionar 
a los alumnos la ocasion de conocer y observar las plantas en su 
natural desarrollo. Ademas proporcionan material para la ense
nan~a sobre objetos, de dibujo y ciencia domestica. Por 10 gene
ral las plantas de estos jardines hallanse divididas en grupos 
naturales, a saber: plantas de campo, de jardin, de pradera selva
hca, de marjal, acuaticas, de pantano y de brezal. Las venenosas 
se encuentran especial mente resguardadas, asf como ciertas plan
tas con manifestaciones bio16gicas. Los jardines contienen 100 a 
500 especies y en algunos se ha agregado aquarium, terrarium, 
jaulas con cria de avecillas, y sitios reservados para dar de corner 
a los pajaros durante el invierno. El trabaJo en los jardines es fa
cultativo para los nmos, pero hay siempre mas oferta de «brazos . 
que necesidad de ellos. 

El costo ocasionado por tod~)s los jardines no excede de 1.250 
marcos en todo el af1o. A los maestros-custodios se Ie dispensa 1 
a 3 horas de clase por semana. 

jCONSERVAD LA PIZARRAI 

La cuestion de si hay 0 no conveniencia en admitir la escritu
ra con tinta Jesde el ingreso del nino a Ia escuela, agita nueva
mente a las autoridades escolares. Segun el cuerpo docente de 
Hildesheim, los ensayos practicados durante tres anos condujeron a 
la conclusion de que no es conveniente 1a introducci6n de Ia escri
tura de tinta durante el primer semestre, porque: 10, el empleo re
pentino de la tinta en las primeras semanas y meses impone al 
maestro un trabajo arriba de sus fuerzas en una clase de 50-60 ni
nos; 20, el tiempo y el trabajo dedicados a 1a escritura de tinta 
en e1 primer semestre no guardan proporcion alguna con los re
sultados obtenidos; 30, las demas fases de ensei'ianza del [dioma, los 
ejercicios de 1ectura y de hab1a, no pneden ser atendidos debida
mente en el primer semestre habiendo escritnra de tinta, ni puede 
realizarse en 1a medida conveniente la vivificante alternaci6n entre 
1a lectura y 1a escritura;4 c, en los primeros tres 0 cuatro meses no 
se puede pensar en ocupar a los ninos con escritura; 5°, supri-
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miendo en el primer semestre la pizarra, tendria la eseuela que rc
nunciar a las pruebas de dibujo de los ninos, tan importantes pre
cisamente en aquel momento; 60, no se nota palpable diferencia de 

. adelanto entre los nifios que empezaron a escribir con tinta en el 
primero y los del segundo semestre. 

Conviene, pues, no suprimir la pizarra en el primer semestre y 

conser varia para el dibujo aun en el segundo. 

FRANCIA 

LOS IDIOMAS EXTRANJEIWS 

Por resoluci6n del consejo superior sera en adelante faeuItati
va en Iugar de obligatoria la enset'ianza de idiomas extranjeros en 
los seminarios. EI consejo cree haber comprobado que el resulta
do de la ensefianza ha quedado nulo porque los j6venes, una vez 
heehos maestros, no se ocupan del ingles ni dd aleman. Recouoce 
que los idiomas extranjeros recargan mas de 10 conveniente los 
programas de ensefianza, y opina, que los maestros no necesitan de 
ellos cporque no tienen oportunidad ni para ensefiarlos, ni para 
servirse de ellos . -resoluci6n extrafia, si se considera que en Pru
sia acaba de declararse obligato ria en los seminarios la ensefianza 
de una lengua vi va. 

La oposici6n de parte del magisterio no se hizo esperar. El 
Manuel General dice que precisamente hay entre los maestros ere
dente interes por las lenguas vivas y cita como prueba el cons
tante aumento de las solicitudes de estipendios para pasar una tem
porada en el extranjero, y que tales estipendios, en numero de 30, 
se acuerdan anualmente; que adem as va en aumento el sistema de 
correspondencia internacional la que actualmente mas de 2.000 
maestros cultivan con colegas extranjeros, sin contar el crecido nu
mero de maestros que de su propio peculio pasan al extranjero 
cambiando su pensi6n con colegas ale manes e ingleses. 

El autor del articulo lIega a la conclusi6n de que es, al con
trario, de suma utilidad die tar clase en idioma extranjero y que por 
este medio los j6venes seminaristas se sienten estimulados y se yen 
luego habilitados para aumentar sus escasos recursos dando leccio
nes particulares; que suprimiendo la ensenanza en los seminarios se 
crearia mayores dificultades para introducirla poco a poco en las 
escuelas populares. 
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Se espera que la resoluci6n del consejo superior no sera con
vertida en ley. 

INGLATERRA 

RESOLUCIONES DE LA FEDERACION DE MAESTROS 

En LiverpJol verific6se la asamblea anual de la National Fe
deration of Teachers (13.488 miembros). En ella tomaronse las 
siguientes resolllciones: 1°, la cuesti6n escolar puede resolverse por 
medio de una ley creandu un sistema nacional de educaci6n bajo 
una administraci6n publica y exenta de influencias religiosas; 20, la 
formaci6n de maestros debe costearla el estado. (Entre los 160.(X)() 
maestros y maestras tan solo 70.906 son diplomados y de estos sola
mente 40.000 han salido de seminario); 30, por razones pedag6gicas 
no deberia haber en un editicio ' escolar mas de 300 ninos, por 10 
que la asamblea protesta contra la resoluci6n ministerial aceptando 
pIanos de edificios para 900 y 1.000 alumnos. No deb era haber mas 
de 40 en una clase; 4°, se impone acordar sueldos en armonia con 
la dignidad y responsabilidad deJ maestro, si se quiere poner fin a 
la gran escasez de maestros; los de todos los diplomados deben ser 
iguales; 50, <:1 castigo corporal debe aplicarse solamente en cas os 
extremos, pero no debe sufrir restricci6n la facultad del maestro de 
aplicarlo segun su propio criterio; 60, Ja asamblea protesta contra 
la practica injllsta con que ciertus consejos escolares piden cconfi
dencialmente. informes sobre el maestro y su labor, sin que a este 
se Ie proporcione la oportunidad de justificarse 6 disculparse. 

BELGICA 

LA PEDOL0GIA 

Esta palabra pedologia, poco familiar a nuestros maestros y 

aun a nuestros redactores de peri6dicos escolares, es por el contra
rio de uso corriente en Belgica. lQue designa exactamente? Es de 
10 que nos informa, en los terminos siguientes, un articulo de la 
Ecole nationale, firmado por A. Levoz, abogado, magistrado hono
rario: 

.Es una ciencia reciente que no pueden ignorar los que se in
teresan por la infancia, por cualquier titulo que sea: la pedologta 
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(del griego pais, paidos, nino; logos, discurso, ciencia) . Es pues la 
ciencia del nino, bajo sus diferentes aspectos y ~obre todo ba}o el 
punto de vista experimental . 

• Comienza por examinar minllciosamente el cuerpo del nino 
(talla, peso, medidas diversas, 6rgnnos de los sentidos), nota si es 
normal 6 no posee defecto fisico, espeC'ialmente afecciones nervio
sas, 6 lagunas en la inteligencia, y se pregunta si las una" no son 
prodllcidas por las otras . 

• Busca con cuidado todo 10 que se refiere a los padres, al na
cimiento y a la evoluci6n del nino, desde la primera infancia hasta 
la edad de escuela, principalmente todo 10 que ha senalado su des
arrollo fisico; intelectual y moral. 

.Se dedica a observarle en sus diversas manifestaciones: de la 
voluntad, del razonamiento, de la imaginaci6n, como tambien de ' 
sus instintos, de sus costumbres, de sus preferencias, de sus nece
sidades, de .. sus j uegos, de sus lecturas, etc. 

«Despues, cinendose especialmente a los ninos en edad de es
cuela, compara los ninos de la misma edad de pueblos diferentes 
(en America, los blaneos y los negros), los varones y las ninas, 
los ninos de las diversas clases soeialcs . 

• Busca tambi~n la variaci6n de la fuerza muscular y la in

fiuencia ejercida por las estaciones en los escolares,. hace experimen
tos sobre las facultades de estos, los sentidos (la vista, el oido, el 
tacto, el olfato, el gusto), los que solo emplean la mana derecha, 
los zurdos, la asimetria, el dibujo, la musica, la imaginaci6n, la 
memoria, la voluntad, las aptitudes profesionales, en una palabra, 
haee un amUisis completo del nino y Ie compara con los otros . 

• Saca de sus indagaciones y de sus experiencias consecllencias 
para las reformas que han de introdllcirse en los metodos y en los 
programas de instrueci6n y de educaci6n.» 

El autar del articulo haee en seguida la historia de esta cien
cia completamente nueva, cuyo verdadero fllndador,-si se omiten 
algunos precursores y algunos antecedentes sin importaneia,-es el 
aleman O. Crisman, que public6 en lena, en 1896, una obra titu
lada: Paidologie. Entwurf zu einer Wissenschaft des Kindes (Pe
dologia, Bosquejo de una ciencia del nino). Despues la pedologia 
ha hecho nipidos progresos. «Varias asociaciones, eursos diversos, 
laboratorios y publicaciones, se oeupan de ella exclusivamente ... 
En America hallamos la revista Paidology, publicada por O. Cris
man desde 1900 (Crisman es ahora profesor de la Escuela Normal 
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de Emporia, en el Kansas) y diversos trabajos de Mac-Donald, de 
Christopher, etc.; en Inglaterra, el Paidologirt, 6rgano de la British 
child study association; en Alemania y en Francia, varias.revistas 
de pedagogia, de fisiologia y de psicologia publican trabajos so
bre esa ciencia; por fin en Belgica, en Amberes, gracias a la ini
ciativa del doctor DesgL1in, consejero de instrucci6n publica, se ha 
instituido un servicio especial ojicial de pedologia con labo
ratorio, bajo la direcci6n del doctor Schnyten. Este publica desde 
1900 un anuario: Paedologisch Jaarboek, donde da los principales 
resultados de sus investigaciones ... Ademas de sus experiencias y 
de sus trabajos escritos, el senor Schuyten ha dado un curso de 
pedologia en la nueva Universidad de Bruselas, en 1903, y ha to
macro- una parte activa y distingllida en diversos congresos, en 
~_ I 

particular en el de bigiene escolar de Nuremberg, que tuvu Iugar 
en Abril ultimo •. 

EI senor Levoz menciona ademas los dos laboratorios de psi
cologia experimental que existen en Belgica, uno en la universidad 
de Gand, bajo la direcci6n del senor Van Bieroliet, el otro en la 
universidad libre de Bruselas, bajo la direcci6n de la senorita 
Jokets. Se bacen en:ellos experimentos en los ninos. Finalmente, la 
Sociedad pl'otectora de La infal1cia anormal, fundada en Bruselas 
en 1901, <estudia las cuestiones que se refieren a los ninos anor
males)). 

SUIZA 

LA INSTRUCCI6N Y LA. EDUCACI6N DE LAS J6VENES EN EL 

CONGRESO DE NEUCHATEL 

Una de las dos gran des cuestiones que figuraban en la orden 
del dia del XVlo congreso de la sociedad pedag6gica de la Suiza 
romanda estaba redactada as!: 

,jLa escuela primaria actual dd d la joven una educaci6n en 
relaci6n con las exigencias de la vida? 

,jDe que manera esta educaci6n pudiera completarse ventajo
samel'lte? 

He aquf las conclL1siones votadas: 
loLa tarea esencial de la escuela primaria es dar a las j6ve

nes, tanto como a los varones, una buena educaci6n del espiritu y 
una instrucci6n s6lida que pueda servir de base a cualquier apren-
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dizaje. Bajo este punto de vista los programas actllales son sufi
cientes. 

20 La escuela debe tambien tener en cuenta el hecho, que la 
mayoria de las j6venes que la frecuentan estanin llamadas a diri
gir un hogar y a educar una familia. Para 10 que podria prepa
rarselas mejor de 10 que actualmente se hace. 

3.0 Podrfa hacerse: 
I. Dando una importancia mayor a la ensenanza: 

a) de la gimnasia; 
b) de la higiene-inc1uyendo en ella los cuidados de los 

ninos pequenos; 
c) de la economia domestica; 
d) de los trabajos de aguja; 
Revisar el programa de esos cursos y velar sobre todo 

porque sea integralmente aplicado. 

II. Introduciendo en el programa de ultimo ano: 

a) ejercicios practicos del manejo de la casa; 
b) lecturas acompanadas de conversaciones sobre los de

beres de la mujer en la familia, y en particular, sobre la 
educacion de los hijos. 

40 Es de desear que la educaci6n que la joven reciba en la es
cuela primaria se complete: 

a) Con cursos complementarios obligatorios para las jove
nes que dejan la escuela antes de la edad de diez y seis 
anos; 

b) con cursos profesionales facultativos. 
50 La oportunidad y el program a eventual de esos cursos de

berian someterse a estudio. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

COLEGIO FLOTANTE 

El vapor Pensilvania, convertido en colegio flotante, emprendi6 
desde Rhode Island un viaje al rededor del mundo. Encuentranse 
a su bordo 250 j6venes ame-ricanos que durante los 9 meses de 
viaje continuaran sus estudios y asistinin semanalmente a confe
rencias sobre etica e higiene. 

Cada pasaje incIuso la ensefianza cuesta 1280 dollars. 
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De la curiosidad en los niiios.-El ejercicio segun la edad.-Supresi6n de las pi
zarras en Inglaterra. -Antialcoholismo. - Una epidemia de tuberculosis.
Ozono esterilizado.-Utilidad de los bosques. 

De la curiosidad en los nmos 

He aqui un resumen de un trabajo muy completo que ha publi
cado sobre este asunto L' Ecole et la .Famille: 

El nino es por naturaleza curiosu, y su curiosidad s(' ejercita 
a prop6sito de- todo y en cada circunstancia. Esta curiosidad na
tural y 10 mas a menudo irrefiexiva se comprende perfectamente: 
es el deseo de saber y de buscar el por que de las cosas que nos 
impulsa a cada uno de nosotros. En raz6n de su ignorancia y de 
su inexperiencia, el nino tropieza sin cesar con 10 desconocido, y 

acaba por fatigar a las personas gran des con sus porques y sus 
comas. A veces aun esas preguntas acaban por ser indiscretas y 

embarazosas. Tambien la curiosidad del nino es considerada por 
muchas personas como un defecto. A la verdad, puede degenerar 
en defecto, pero no deja de ser uno de los mejores, cuando no el 
mejor estimulante para el estudio. EI nino que interroga mucho es 
general mente un nino inteligente y refiexivo, y es un error dese
charlo y desanimarlo rehusando satisfacer su curiosidad cuando esta 
es razonable. Ciertas preguntas que nos parecen pueriles denotan 
sin embargo, cuando vienen de una inteligencia joven, un espiritu 
vivo y, despierto, avido de saber y de comprender. 

Observemos por otra parte que para hacer provechosa la cu
riosidad natural de la infancia, no es necesario siempre hacer lar
gas disertaciones 6 largos discursos. No es tampoco el mejor medio. 
Al interrogar, el nino quiere saber, pero trata tambien de evitarse 
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el trabajo de buscar y observar por si mismo. Es un error rehu
sarse a responder a una pregunta razonable, pero seria una [alta 
dar al nino explicaciones y ensenanzas que el mismo puede pro
curarse mirando y reflexionando. Seria esto una doble falta, porque 
al obrar aSi, se favoreceria en el nino la perez a de espiritu, a la 
que por naturaleza esta muy inciinado, y tambien porque se Ie ha
bituaria a aceptar sin examen y sin refiexi6n opiniones a veces 
a yen turadas. 

Lejos de tratar de ahogar la curiosidad del nino, se debe pues 
procurar estimularla y satisfacerla, mientras sea razonable. Digo 
mientras sea razonable porque el abuso en todo es un defecto, y un 
nino que quiere saberlo todo, que interroga si~ cesar y sobre [odo, 
acaba por 'bacerse insoportable. Es con raz6n q~e la Biblia hace de 
la curio sid ad de nuestros primeros padres, de su deseo de conocer 
el bien )' el mal,_ la causa de su caida y de la perdici6n del genero 
humano. 

EI ejercic!o segUn la edad 

La Deutsche Turnzeitung, caracteriza asi los ejercicios seglin 
la edad: 

De 5 d 10 anos, ejercicios de velocidad y juegos al aire libre, 
saIto, marcha sobre la viga suspendida, etc. Todo,libremente. 

De 10 d 15 anos, jllegos de pelota, carrera de resistencia, lar
gos paseos, nataci6n, patinage. En materia de gimnasia propia
mente dicha, ejercicios con aparatos, pero moderadamente y no
antes de los 12 anos. 

De 15 d 20 anos. En esta epoca de la vida el coraz6n y los 
pulmones se desarrollan de una manera acentuada. La carrera de 
velocidad, los ejercicios lib res, los aparatos estan indicados, como 
tambien los juegos. 

De 20 d 30 anos, 'ejercicios de fuerza y destreza. 
De 30 d 40 anos, ejercicios de fuerza y resistencia. 
De 40 d 60 anos, ejercicios sencillos con las manos libres y 

con aparatos. A esta edad, bay que tener cui dado en evitar los 
ejercicios violentos. 

Supresi6n de las pizarras en Inglaterra 

EI consejo de educaci6n de Inglaterra ba decidido suprimir 
en las escuelas el empleo de las pizarras, por las razones siguientes: 
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la Para la ensenanza de la escritura, son todo 10 contrario de 10 
que conviene; 2a , son antihigienicas y contribuyen a la propaga
ci6n de las enfermedades; 3a, favorecen los habitos de negligencia 
e inatenci6n, en cuanto que, los ninos pueden corregir muy facll
mente sus errores; la calidad del trabajo se ' sacrifica ala cantidad. 

L' Enseignement primarie del Canada que nos ofrece esta no
ticia se pregunta de que manera podria obtenerse de los padres 
pobres que suministren la cantidad de cuadernos 6 papel que gas
tartan los principiantes? 

Antialcoholismo 

La Gymnaslique Scoiaire, revista belga, termina as! un articulo 
sobre El alcohol y la campana antialcoh6lica: 

.Lo mismo que puede calentarse una maquina a vapor con 
madera, hulla, petroleo, azufre y otros combustibles, asi tambien el 
alcohol, quemado por el cuerpo humano, desprende un calor no 
menos utilizable que el producido por el pan 0 la carne . 

• Pero lse deduce de esto que sea indiferente emplear uno u 
otro combustible? No. La hulla rociada con petr6leo, por economia, 
inutilizara en poco tiempo el aparato. As! el aicoholismo, nocivo al 
est6mago, al higado, a los rinones y a todos los vasos, descompone 
pronto la maquina humana, es decir al que 10 quema. Disminuye, 
en todo caso, la resistencia del organismo a las enfermedades in
fecciosas; en esto, todos los medicos estan de acuerdo. Por fin, 
contribuye en gran medida a Ja decadencia fisica de la raza y nos 
encaminara nipidamente a Ja creaci6n de hospicios especiales des
tinados 11 recibir exclusivamente a SllS victimas •. 

Una epidemia de tuberculosis 

La preserv ation antituberculeuse ha publicado 10 siguiente: 
En una escuela normal de maestros de Francia, un alumno, 

cuyos padres, ambos habian muerto ala edad de 32 anos (el padre 
de tisis) se Ie habia dejado, en la escuela aun estando tambien el 
gravemente atacado de tuberculosis. 

\ Los dos alumnos que sucesivamente ocuparon su puesto-la 
escuela tenia mesas aisladas-contrajeron a su vez la tuberculosis, 
aunque nacidos de familias sanas, y murieron en un plazo de diez 
y ocho meses mas 6 menos. Entonces se cambi6 el en tarim ado de 
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la clase, ' se renovaron las pinturas, la mesa en que hab£an traba
jado esos tres tuberculosos, fue echada al fuego e intervinieron 
otras medidas de preservaci6n general. Ningun otro casu de con
tagio se observ6, pero entre 264 alumnos-maestros que pasaron 
por esa escuela de 18~ a 1895, actualmente han fallecido 32, gran 
numero de ellos de tuberculosis. Sernejantes observaciones no 
necesitan comentarios! 

Ozono esterilizada 

Acaba de descubrirse un nuevo procedirniento de purificaci6n: 
es el empleo del ozono u ox£geno concentrado bajo la infl.uencia 
de una corrienle electrica y dUlada entonces de un puder oxidante 
notable. ESla idea de la esterilizaci6n de las aguas por el ozono 
tuvo su origen en Francia; pero las primeras tentativas fueron he
chas principalmente en Alemania, POl' e] doctor Erlwein, que diri
gi6 lIus instalaciones, una en Wiesbaden y otra en Paderborn. La 
prueba ha sido repetida en Niagara-Jalls, en los Estados Unidos, 
bajo la direcci6n del senor Otto, ingeniero frances. 

Una comisi6n oficial encargada de vigilar ese ensayo y tomar 
nota de sus resultados, ha reconocido que dos gramos de oeono 
bas/em para obtener Zlna esterilizacion perfecta de mil litros de 

agua. 

EI doctor Loir, director del Instituto Pasteur de Tunez y el 
senor Jerubach, doctor en ciencias, y jere del lab oratorio del Ins
tituto Pasteur de Pari~, han comprobad9 que el tratamiento del agua 
por el ozono destruye todos los micro bios pat6genos, particular
mente los coliformes, pertenecientes a la familia del bacilo de Eberth, 
causa de la fiebre tifoidea. EI agua pierde asi sus propiedades no
civas y conser va todas sus propiedades beneficas. Su gusto mejora, 
pues el ozono se destruye al misrno tiernpo. El agua mas pesada 
torna un tinte claro y Iimpido y conserva sus cualidades, mineral~s 
y digestivas. Y estos maravillosos resultados se obtienen mediante 
un gasto minima de energia electrica, avaluada en un centimo cada 
100 litros de agua! 

Uti!idad de los bosques 

Talad los bosques, y vereis secarse las fu€'ntes. (Lo dudliis? 
Dos hechos tornados de la historh antigua. Estrabon dice que el 
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rio E1.lfrates amenazaba continuamente con sus corrientes a Ba
bilonia; huy, gracias a la completa tala que han sufrido las monta
flas de Armenia, aquel rio corre modestamente en su lecho, sin 
que a nadie pueda ucurrirsele que el EUfrates de hoy sea el mis
mu que en tiempo de aquel naturalista era capaz de poner en peli
gro la existeucia de una ciudad tan poderosa como aqnella. 

El rio Escamandro, que en tiempo de Plinio era navegable, 
ha desaparecido completamente con la tala de los cedros del monte 
Ida en que tenia su origen. 

A estos ejemplos podrian unirse el de la tierra de Canaan, ci
tada por la Biblia como de las mas fertiles del nniverso, y qne hoy 
esta totalmente desprovista de agua y vegetaci6n, por haberla des
pojado de sus bosques; el del litoral de Africa, cubierto en otro 
tiempo de frondosos bosques, y hoy de inmensos arenales, etc., 
etc .. , que bastan para pro bar este aserto. 

Mas de no ser aSi, recuerden los ancianos 10 qne eran las esta
ciones lIuviosas de 50 anos aqui, y 10 que son ahora. Este ejemplo 
no ad mite dllda. Mire el que qui era 10 qne sncede en el Canal de 
Suez, abierto en, arenales desiertos donde no habia vegetaci6n ni 
lIuvia; ahora alii todo ha cambiado con la plantaci6n de arboles, 
el aire es mas pnro, tiene la humedad necesaria para que las vias 
respiratorias no sufran; las lIn vias se han establecido, y donde nada 
babia, ahora se cultivan mnchos vegetales. 




