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EL CANTO ESCOLAR (1) 

Paris, 27 de Marzo de 1905. 

Es un hecho incontestable que se puede enardecer 
el espiritu infantil mediante la simple narraci6n de actos 
heroic os. Pero cuanto mas honda no sera la impresion 
depositada en su alma si esas narraciones son verifica
das por el soplo de una doble inspiracion poetica y 
musical, y formuladas por una obra de arte, digna del 
tema que es Hamada a traducir! 

(t) En el deseo de oir s:iempre en asuntos de vital interes para nuestras 
eseuelas tambien opiniones autorizadas del extranjero, de personas que, por su 
elevada posicion y la espeeiaJidad de su eiencia, hallanse en condiciones de 
subministrar datos 0 consejos uWes, el Consejo Nacional de Educacion dirigio 
ha poco una eonsulLa sobre ean t,os eseolares a Mr. Bourgault-Ducoudray una 
emineneia entre los musicos de Francia, que en 18H2 obtuvo la mas alta dis tin
cion, el premio de Roma, en el Conservatorio de Paris donde con gl'an lucimiento 
dicta desde t869 la catedra de historia de la musica. Mr. Bourgault-Ducoudray 
es no solamente el fundador de las primeras sociedades corales de Paris que 
cultivan el oratorio clasico, sino tambien autor de gran numero de composicio
hes musicales de todo genero, desde Ie simple melodla y el canto popular has ta 
la slnfonla, la misa, la opera, y de interesantes obras de erudicion y pesquisa 
en el campo del arte musical antiguo, en particular del griego. 

Mr. Bourgault-Ducoudray tuvo la amabilidad de contestar la consulta del 
Consejo Nacional de Educacion con la carta que insertamos J' que sin duda al 
guna sera lelda con el mayor in teres ~. aprovechada en ovortunidad. 
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Si el maestro tuviese a su alcance una colecci6n de 
cantos inspirados, concisos, de una forma capaz de gra
barse facilmente en la memoria y encerrando la subs
tan cia de las mas bellas manifestaciones de la humani
dad, la confortaci6n de los caracteres y la educaci6n de 
las voluntades serian una tarea intinitamente mas facil. 

Por 10 general inclinase el nino hacia la elevaci6n 
generosa. Su sensibilidad natural, ya muy intensa, aumen
taria aun por el efecto combinado de la poesia y de la 
musica. No solamente tendria esta cultura precoz la vir
tud de alzar el nivel moral de la~ generaciones, sino ese 
fondo comun de im.presiones ardientes y de sentimientos 
profundos aumentarian la cohesion nacional, condicion 
sille quo non de la fuerza y de la prosperidad de un pais. 

Entre los temas propios para inspirar bellos cantos 
escolares, algunos deberian gloriticar las gran des tiguras 
cuyo culto se impone a la humanidad entera. Otros se 
resenrarian para celebrar glorias nacionales y la con
memoracion de acontecimientos (decisivos en la historia 
de un palS). cuyo recuerdo conviene perpetuar y viviticar. 

TE~IAS CONVENIENTES PAR.\ TODOS LOS REPRESENTANTES 

DE LA F:\MILL\ HUMANA 

No todas las figuras her6icas son igualmente pro
pi as como para impresionar la infancia. Se eligira de 
preferencia, para celebrarlos, los grandes hombres cuyos 
actos tienen un caracter sorprendente, emocionante para 
imaginaciones infantiles. Uno de los sentimientos mas 
desenvueltos en el nino es la curiosidad. Recien llegado 
al mundo, que es para el como todo un vasto enigma, 
posee el nifio en alto grade el apetito de 10 maravilloso. 
Lo desconocido 10 atrae: 10 misterioso 10 fascina, se com
place en escuchar la narraci6n de expediciones lejana.s 
en paises inexplorados. La obra y el caracter de Cristo
bal Co16n envuelven todo 10 necesario para apasionarlo. 
Un himno a la gloria del inmortal genoves seria pues tm 
magnifico tema para un canto escolar que, suponiendolo 

---- --
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bien acertado, comunicaria al alma del nino como un 
virus de heroismo. 

El hombre que mas ha contribuido a iluminar el espi
ritu de sus semejantes, Gutenberg, merece igualmente ser 
celebrado. 2Acaso no es el gran iniciador del alma moder
na? Sin el descubrillliento de la illlprenta 2seria acaso po
sible entre\'er siquiera la posibilidad de una democracia 
consciente y libre? 

En Bernardo Palissy revelase una solidez de caracter 
incomparable puesta al servicio del espiritu de descubri
miento. Careciendo de combustible, quema su mobiliario 
para alimentar sus homos. He aqui un acto de desespera
cion heroica ll1UY apropiado para conlllover el corazon in
fantil. Su yaliente respuesta dada al rey que Ie amenaza con 
la hogLlera si no abjura: «Sir, no se obliga al que sabe mo
rit-" podrift proporcionar mat~rial para un ref ran genial en 
un canto consagrado a la memoria del heroe. 

EI p:,peto <.1. la ley, la. obediencia voluntaria a 10 que 
ella manda, y apesar de que 10 manda, es de todos los senti
lllientos el mas util para conservar el orden y la armonia 
sociales. Pero el precepto de la obediencia a las leyes for
mulado' de un modo abstracto, tendra cien veces men os 
prestigio y elocuencia que un gran ejemplo: el de Socrates 
apurando espontaneamente la copa envenenada y conver
sando con sus disci pulos hasta el llltimo momento de su 
\'ida, con la serenidad inalterable de un alma que ni la apro
ximacion de la muerte logra hacer vacilar. Yo propon
dria, pues, la ll1uerte de Socrates como tema para un canto 
escolar. 

El respeto por la fe jurada, cueste 10 que cueste, es 
igualmente un titulo de nobleza de la humanidad. De ella 
hallamos un admirable ejemplo en Regulo que, apurado 
por sus padres y amigos de no regresar a Cartago, prefiere 
mas bien exponerse al mas atroz suplicio que de faltar a su 
palabra. 

La fidelidad al juramento duplicase con un brill ante 
patriotismo porque impide a sus conciudadanos de aceptar 
las proposiciones cuyo rechazo Ie causara a ella muerte. 
Bien mereceria Reo-ulo ser celebrado. 

lnnumerables son los ejemplos de sacrificios inspirados 
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por el valor militar. No hay ninguno mas celebre que el de 
Leonidas y sus 300 guerreros dando sus vidas por salvar 
la independencia de Grecia. Leonidas, en los desfiladeros 
de T ermopilas, seria otro tema para otro hermoso canto es
colar. 

El amor patrio en su forma mas sobrehumana, mas su
blime y mas puro, se encarna en Juana de Arco. En ella la 
aureola de la virgen guerrera se aumenta aun con el nimbo 
del martirio. No pertenece el recuerdo de Juana de Arco 
solamente a la Francia que ella salvo. Su figura angelical 
y sublime resplandece sobre el mundo y su ejemplo heroico 
es patrimonio de toda la humanidad. Un canto en honor de 
Juana de Arco se imp one en todos los paises donde se quie
ra formar el alma de los nifios mediante la admiracion y la 
practica de las manifestaciones heroicas. 

Existe tambien una figura alegorica legadanos por la 
antiguedad, que se me presenta como un emblema de la 
humanidad en sus aspiraciones heroicas; es la figura de 
Prometeo. Tiempo seria de sacar del reino de la mitologia 
est a gloriosa y simpatica encarnacion de la audacia desen
frenada, desplegada por el hombre en su lucha titanic a con
tra el destino. 

El hombre bastante atrevido para desafiar los tormen
tos con que el destino Ie hace pagar cada una de sus con
quistas, 2por qui en podria ser celebrado mejor sino pOl' 

aquellos que a sus luchas y sufrimientos Ie deben el don del 
cielo, el fuego? Es Prometeo el patron de todos los heroes 
tl simboliza los dolores que les son reservados en premio de 
su triunfo.-Sufrir el suplicio para hacer el bien- tal es su 
divisa. Tal es tambien la ley misteriosa que rige la huma
nidad y Ie inspira los mas dolorosos sacrificios, a fin de ase
gurar el avenimiento de los gran des progresos y de las evo
luciones deseables. 

TEMAS CUYO CAR..\CTER ES PARTrCULARMENTE NACIONAL 

No conozco 10 bastante la historia de la Republica Ar
gentina como para trazar aqui una nomenclatura completa 
de las figuras dignas de ser celebradas y cantadas por los 
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nifios de sus escuelas. Me limitare a proponer a la alta 
cOl11petencia del Consejo Nacional de Educacion dos perso
najes: el de San Martin, tipo cumplido de obstinacion he
roica, del infatigable valor, del supremo desinteres, y el de 
Sarmiento que reune a las mas raras cualidades del hombre 
Je accion los meritos del pensador y filosofo. 

Convencido del inmenso p<l:pel reservado a la iustruc
cion y a la educaci6n pLlblica en una democracia, Sarmiento 
presintic) la importancia propia de la escuela para preparar 
las nuevas generaciones en vista de su mision social. Bien 
merece Su nombre ser proclamado y cantado en todas las 
escuelas de la Republica. Ocioso seria agregar que el pri
n"lero de tados los cantos escolares deberia ser consagrado a 
la conmemoracion de la independencia nacional. 

Ademas yo propondria a la alta competencia del Con
sejo la composicion de un himno para la fiesta pri1naveral, 
de un canto celebrando el triunfo de fa concordia, y de un 
canto con~agrado d la llJ'lemoria de los antepasados. 

DE LA FORM,A POETICA DE LOS CANTOS ESCOLARES 

Debe el texto de un canto escolar tener una forma con
eisa, clara, impresionante, capaz de gravarse facilmente en 
la memoria. Debe acercarse de cierto modo al caracter de 
poesia instructiva e ingenila que distingue ciertas canciones 
POpltZa1'es. 

La forma de copla 0 estrofa aparece como la mas natural 
y mas conveniente, porque implica la repeticion del tema 
melodico, 10 que facilitara el trabajo de la memoria. Tie
ne este canto ademas la ventaja de traer la repeticion de una 
frase del texto poetico bajo la forma de l/efrdn, y no se ig
nora que un feli$ refran ha hecho muchas veces la fortuna 
tie una cancion. 

Sin embargo, no deberia imponerse al poeta obstaculo 
alguno. Todas las form as pueden ser buenas, cuando ema-
nan de una inspiracion sincera y elevada. ' 
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DE LA FORMA MUSICAL DE LOS CANTOS E COLARES 

La fnelodfa de un canto escolar ha de ser espontanea, 
franca y de facil retenci6n. 

El ritmo debe ser arrebatador, acentuado, impresio
nante. Sobretodo debe el ritmo III usica I ser deducido ri
gurosamente del ritmo poetica, 10 que al poeta impone cier
ta preocupaci6n del concepto ritmico, concerto indispen
sable en la composici6n de yersos lhicns 6 destinados a 
ser puestos en mLlsica. No solamente debera el ritmo crea
do por el musico cuadrar exactamente en el ritmo del verso) 
sin6 la expresi6n de la melodia debera estar en perfecta 
armonia con el sentido de las palabras. 

Palabras y musica, poesia y melodia deben confun
dirse en estrecha union como maridaje indisoluble) como 
si el elemento poetico y el elemento musical hubiesen bro
tado simultaneamente de un mismo cerebro. 

Por 10 general senin los cantos escolares escritos para 
voces infantiles 6 de nifias jovenes. Sin embargo) nada se 
opone a componerlos 0 arreglarlos para coro de toda voz 
(coro mixto) en vista de la reuni6n posible de las escuelas 
normales de ambos sexos en las grandes solemnidades. 

MODO DE ENSENAR LOS CANTOS ESCOLARES 

Ningun canto e colar debera ponerse al estudio sin 
que el maestro 6 profesor haya preparado el espiritu de 
los alumnos, hablandoles de la circunstancia que 10 ha ins
pirado. En una alocuci6n previa los predispondra a bien 
comprender, a bien sentir 10 que al poeta y el musico se 
esforzaron en expresar, deb era crear en los nifios un estado 
psico16gico especial que ]es haga desear cual "'xquisito 
favor la posibilidad de preferir la f6rmula ideal de un sen
tirniento del que ya se sienten penetrados. Si estas condi
ciones se Henan) nada igualara al ardor con que se ejecu
tara ese canto. Ye] caracter enardecido de la interpretaci6n 
aumentara aun el poder impresionante engendrado por la 
mllsica y por la poesia. 



El canto escolar 721 

Muchisimo seria de desear que todos los cantos esco
lares, 6 cuando menos los cantos preferidos, llegasen a 
cantarse espontaneamente y de memoria, sin la preocupa
ci6n siempre un poco prosaica del compas y de la correcci6n 
tecnica. Se conseguira facilmente este resultado el dia que 
un poeta Y lill mllsico, dignos de la alta misi6n que les 
sera confiada, se inspiraran a la yez en la elevaci6n de los 
sentimientos a expresar y en la capacidad receptiva, pro pia 
al alma infantil, para crear cantos escolares de perfecta 
consonancia con las aspiraciones del ambiente a que se 
destinano 

L. A. BOURGA.ULT DUCOUDRAV 



BIBLIOTEOAS POPULARES 

Del punto de vista de la ordenaci6n del entendimiento 
para el empleo de la vida, el mas importante sin duda, los 
individuos de las familias humanas procedentes de la civi
lizaci6n europea, estan actual mente escalonadoSi entre estos 
dos extremos: e1 racionalismo y el misticismo, de los cua
les el primero es de origen reciente y el segundo tiene sus 
raices en la prehistoria. 

Es una gradaci6n que va desde los que todo 10 espe
ran de este mundo hasta los que todo 10 esperan del otro 
mundo; desde los que solo cuentan con su propia capaci
dad y la cult ivan, al efecto, hasta los que solo cuentan con 
la capacidad de sus muertos y la cortejan, a1 efecto; des de 
los que desean el progreso hasta los que 10 temen; desde los 
que se pertrechan solo de conocimientos hasta los que so
lo se pertrechan de creencias para afrontar todos los por
menores de la existencia; desde los que se preparan llllica
mente para superar los males de este mundo por las cien
cias y las artes de este mundo-que son las mismas en to
das partes y para todos los hombres--hasta los que se pre
paran unicamente para superar los Inales del otro mundo 
por las artes y las ciencias para el otro mundo-que son 
diferentes en cada: parte y en cada epoca. 

Los unos acuden solamente al cultivo de la propia in
teligencia, los otros solamente al culto de los muertos, pa
ra el logro de la propia felicidad por la justicia, la bondad, 
la rectitud y el acierto, que tienen su fuente para estos en 
la inteligencia divina y para aquellos en la inteligencia hu
mana. 
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Los que esperan el bienestar comllll como resultado 
de la capacidad comllll, fom.entan las escuelas, los labora
torios y Jas bibliotecas; los que 10 esperan como resultado 
de la proteccion divina fomentan las iglesias, los conven
tos y los seminarios, las capillas, las mezquitas, las pagodas, 
1 as sinagogas. . 

Y la infiltraci6n progresiva del naciente espfritu cien
tifico viene ensanchando hacia este lado 1a masa interme
dia de los que acuden a la vez a la Iglesia y a la escuela, 
con su fe y sus esperanzas compartidas en proporciones va
riables entre los viejos y los nuevos instrumentos de pros
peridad humana. 

Los conocimientos positivos, que han alargado la 'vida 
humana centuplicando el poder del hombre con las fuerzas 
expropiadas a la naturaleza, las ciencias po'sitivas que son 
el fruto genuino del cLdtivo del espiritu humano, estuvieron 
impedidas de nacer y adelantar en la Edad Media, consa
grada exclusivamenie al cultivo del Espiritu Santo por las 
artes y las ciencias di vinas, como hoy en el Tibet con sus 
430.000 sacerdotes sobre 12.000.000 de habitantes en mi
seria cronica, como en Espana, todavia, con 74:000 frailes, 
monjas y sacristanes sobre 18.000.000 dehabitantes, ,como 
en Marruecos, en Husia, en Turquia, en Persia, en Colom
bia, etc., etc. Y tal fue la causa de aquel estancari1iento de 
diez siglos, porque todos los' bienes posibles se esperaban, 
no de la inteligencia y la volllntad del hombre levantados 
y robusteciclos por el ejercicio, sino de la adoraci6n de los 
hues os de los santos y de los m,htire,s. 

La idea de aumentar el poder del hombre por obra del 
hombre mismo, era inconsecuente, era repugnante con la 
idea eclesiastica imperante de que to do poder del hombre 
era obra exclusivamente de Di()s. 

Por suerte, esta inconsecuencia se rcdujo poco a poco 
en los paf~es de 1a Reforma y la bibliolatria por la abolic~on 
de las indulgencias y de los milagros a peso de oro, en el 
culto de los santos y las reliquias-dcmasiado dispendioso 
para pueblos pOl' entonces demasiado pobres--y de las 
energfas vacantes del afan de los hechos sobrenaturales, 
que fue dedicada a 1a produccion de los hechos naturales, 
proceden las invenciones, las artes y las ciencias modern as 
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que estin transfonnando en la actualidad tan rapida y tan 
beneficamente al hombre y al mundo, en esta civilizacion 
europea occidental que empezo en el renacimiento y esta-
110 en Ia Revolucion Francesa, y que consiste, esencial
mente, en Ja substitucion del esfuerzo a la gracia, de Ja in
teligencia humana a la misericordia divina, de las ciencias 
positivas a las ciencias imaginarias, del derecho constitu
ci~nal al derecho divino, de las maquinas a las reli
qUlas. 

Pero nosotros procedemos de una fuerte y vigorosa raza 
europea, un tiempo senora del mundo y hoy intelectualmen
te retrasada por su profunda ig-norancia de las cos as utiles 
y su vasto conocimiento de las cosas inLltiles a la vida pre
sente; de la raza occidental que en la era del progreso ha 
caminado mas resueltamente para atras, sobre el ideal de 
cnuestyos m,ayoyes» adoptado como programa nacional de 
conducta, para perseverar en sus mismas ideas, sentimien
tos y costumbres, en su misma ignorancia y fanatismos; de 
la nacion europea que siendo la mas obsedida por el terror 
del infierno ingerido a pasto, consagr6 integras su parte de 
la benevolencia humana y Sll hijuela de la caridad cristiana 
a aminorar los horrorosos sufrimientos imaginarios de los 
muertos pasados, presentes y futuros, por la devocion ar
diente y obligatoria, resultando, asi, correlativamente des
heredados de com pasion los sufrimientos infinitamente me
nores, pero reales, de los vivos, hasta rayar,-en la per
secucion de los herejes y de los rebeldes-en eso que la 
historia ha denominado cia cmeldad espanola. J y que es 
el aspecto mas caracteristico de la miseria mental espanola, 
de la que pro cede en linea directa esa incapacidad cronica 
para conducirse ante los males de este mundo, contraparte 
fatal de la capacidad adquirida para evitar los males del 
otro mundo, y que a nosotros, sus herederos forzosos, nos 
flagelo tan atrozmente hasta 1852. 

N osotros procedemos de una colonia europea en la 
que estuvieron prohibidas la educacion del pueblo y Ja in
troduccion de libros, con la sola excepcion de aquellos que 
la famosa regIa de David Hume aconseja echar derecha
mente a la estufa, por no contener nada que pueda ser util 
al hombre; nosotros procedemos de abuelas que no pudie-
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ron aprender a leer y escri bir porque esto era considerado 
como «ocasion de pecar y de comunicarse con sus novios», 
habiendo recien las mujeres de nuestra generaci(m encon
trado entreabiertas las profesiones liberales por las escuelas 
nonnales, y estos antecedentes manifiestan aun sus conse
cuencias de mil maneras, bajo el inmenso progreso que he
mos realizado en los llltimos Cllarenta afios de cultura si
multaneamente medioeval y moderna. 

EI libro que deleita 0 instruye es un vIeJo proscrito 
por la censura eclesiastica, que solo dejaba circular en la 
Espana y sus colonias a los que bacen menospreciar a este 
mundo por temer del otro, y el que instruye, particularmen
te, es todavia un forastero en «el rico idioma de Cervan
tes», siendo imprescindiblemente necesario proveerse de 
c otras ventanas sobre el universo» para tener contacto con 
la ciencia contemporanea. 

El libro que es mensaje de la inteligencia para la inte
ligencia, ihaccesible a los ininteligentes y mayormente a 
los iletrados, el que nutre el espiritu y en gorda la voluntad 
para el pensamiento y la accion, es, relativamente, un re
cien venido en la America espanola, educada a «esperar el 
concurso de la gracia de Dios» para las tare as del hombre, 
desperdiciando, entre tanto, sistematicamente las energias 
asimilables del suelo y del ambiente universal, porque las 
fuerzas del mundo fisico, que cada individuo asimila por la 
allmentacion y la respiracion y transforma en energias hu
manas, no pueden traducirse en pensamiento y accion sino 
sobre los territorios 0 campos de pensamiento y accion 
prebabilitados por las generaciones prececlentes y ensan
chados 0 no por las actuales. 

«El cerebro es el instrumento de la mente y la con
ciencia, como un cierto instrumento es elorgano de la mll
sica., dice sir O. Lodge, y la mente y la conciencia, como 
la mLlsica, dependen de la calidad y afinacion del instru
mento respectivo, pero, las facultades del hombre, de suyo 
acrecentables par el ejercicio, en el senti do y en la exten
sion del ej ercicio, no encontraron prehabilitadas, al efecto, 
en este continente en que el trabajo era desdoroso y meri
toria la ociosidad, la ignorancia y la supersticion, sino los 
mismos esteriles campos de pensamiento y de accion en 
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que se habian malogrado las eneq;ias humanas elurante la 
Edad Media, como las aguas de esos arroyos que derra
man su inagotable caudal fertilizante sobre insaciables 
arenales que 10 absorben y 10 an ulan perpetuame:nte para 
su benefica funcion de promover la vida vegetal, de que 
depende la vida animal. 

Porque en Espana, donde el gobierno y el pueblo se 
entregaron por entero a la propagacion de la fe catolica y 
al mejoramiento de la condicion de los espanoles en el otro 
mundo, bajo la direccion de la Iglesia Romana, los dos mas 
grandes instrumentos de alcanzar honra y provecho en la 
tierra fueron la tizona y el breviario, que edificaron con
junta y parale1amente en el temperamento nacional, el uno 
la audacia y la acometividad en los espiritus fuertes, y el 
otro la mansedurnbre y la pasividad en los espiritus debi
les, de que resulto en estas colonias la soberbia avasallado
ra de los mandatarios y de los caudillos y la chata sumi
sion de los acaudillados, caracteres salientes de la politica 
hispano-americana por espontaneidad ill1pulsiva, «a la que 
te criaste), a 'la rnanera de los pueblos ineducados de to
das las razas vigorosas, puras 0 mestizas, en el simple y 
sencillo plan de la eliminacion total del adversario por la 
matanza 0 la proscripcion, por el deguello, el complot, el 
pronunciamiento, la rebelion, el golpe de mana 0 la tira
nia y la opresion sin cuartel, formas medioevales de pen
samiento y de accion politica, mas caracterizadas en el ha
bitante mas medioeval de las campanas, mas ostensibles en 
el jefe, el organo propio y natural de toda agrupacion ani
mal () humana, cLllta 0 inculta. 

Porque es la inteligencia y la voluntad humana, ensan
chadas y robustecidas por la educacion liberal 10 que ha le
vantado, lenta pero seguramente, a la America del Norte 
y de improviso al Japan, yes el descuido 'de la inteligen
cia y la voluntad human a 10 que ha desgraciado a l~ Espa
fia y a la America espafiola, pues, entre el proceder los 
hombres « a la buena de Dios » y el pro ceder por elm.ej ora
ri.liento artificial del instrumento de . pensar y de obrar, el 
resultado tenia que ser, a igualdad de patriotismo, un exito 
aHa, un desastre aqui, como esta aconteciendo entre rusos 
y japoneses por analogia de antecedentes respectivos: «La 
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vida pSiquica de una nacion conquistadora es mas grande 
que la de la nacion conquistada., dice Giddings. 

Desde la emancipacion nosotros habilitamos nuevos 
gimnasios para las energfas human as por la libertad de 
pensar, de ensefiar y aprender, por la libertad de comercio 
y de industrias, etc., etc., pero como nadie puede sacar de 
sf mismo 0 de las cosas mas provecho que aquel para que 
este habilitado, del mismo modo que un lector no puede 
disfrutar un libro en la medida del libro sino en ]a medida 
en que este preparado para entenderlo, asi tambien, de 
aquellas inagotables fuentes de beneficios positivos, el en
tendimiento udamericano en mantillas solo pudo sacar, al 
principio, el Baco provecho real correspondiente a la esca
sa medida en que estaba capacitado para la vida presente, 
y todo nos resulto pobre y mezquino en la politIca, la in
dustria y el comercio, apestados por los males provenien- . 
tes de la ineducacion y la ininteligencia de los acto res, 
mientras seguiamos atesorando por la devocion universal 
y al maximum bienestar a granel para la vida futura en 
las fabricas de felicidad p6stuma, que son las iglesias, y 
los con ventos. 

y a la par de la reciente escuela moderna que forma el 
espiritLl positivo que induce a buscar en el mejoramiento 
de la capacidad personal el mejoramiento de la condicion 
personal, prospera tambien «la vieja escuela clerical que 
reposa sobre la idea de lagracia y del favor" dice Monod, 
la que formo el alma colonial y que sigue elaborando el 
espiritu medioeval que induce al hombre a esperar benifi
cios no producidos por el, sobre la fe en el auxilio «de arri
ba», y sobre su derivada l' paralela, la fe en el auxilio de 
la suerte, Borecen, de yapa, las indesarraigables timbas, 
loterfas y demas, que inducen al habit ante supersticioso a 
empantanarse insensiblemente en la miseria, esperando la 
fortuna de un golpe ciego de la diosa ciega. 

Todavia en 1831, rn Chile, por entonces el pais me
nos desvencijado de los que se desgajaron del grande y 
glorioso imperio en que no se ponia el sol, cen cuanto a 
textos de lectura en las escuelas, no habia, dice Guerra, 
mas que esos librotes obscenos y terrorificos, Henos de fa
bulas religiosas y de descripciones del infierno, que las 
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preocupaciones de la epoca ponian en manos de la infancia.) 
En el Norte, por el contrario,« la ignorancia del pue

blo fue considerada como el mas mortal enemigo de un 
buen gobierno, y establecida, en consecuencia, desde el si
glo XVIIT, la instruccion obligatoria, gratuita y laica, de mo
do que Cobden pudo constatar, en 1831, que habra en 
America seis veces mas periodicos y lectores que en la rilis
ma Inglaterra" dice Stead. 

Como todo resultado es una nueva causa, estos ante
cedentes que han recibido del repentino encumbramiento 
del Japon al influjo de las ciencias positivas, por la educa
ci6n norteamericana importada en los ultimos cuarenta 
anos, tan alto y tan inesperado relieve en la derrota colo
sal de los gigantescos rusos, que fueron a la guerra analfa
betos y pertrechados de reliquias milagrosas y de imagenes 
sagradas, para que lucharan por ellos, como en la antigue
dad y en la Edad Media, estos antecedentes explican como 
es que la metr6poli del Sud, con cerca de un mi1l6n de ha
bitantes solo tiene hoy cuatro 0 cinco bibliotecas pllblicas, 
en tanto que la metr6poli del Norte, con tres y medio millo
nes de habitantes, tiene trescientas cincuenta. 

De todas las formas de la beneficencia pllblica, la 
mas perfecta es, sin duda. la escuela gratuita, obligatoria y 
laica, por la que, el dinero de la comunidad invertido en 
mejorar la capacidad del habitante para producir bienes en 
este mundo, reditua, segLl11 Sll clase y el terreno en que se 
siembra, desde el diez por uno en Espana hasta el cien por 
uno en la America del Norte y el doscientos en el Japon, 
donde el hombre no esta cohibido para pensar y obrar, por 
el miedo al purgatorio y al infierno, y la que mejor ha con
seguido realizar y alm exceder con creces el legendario 
milagro de la multiplicacic)n de los panes, es ]a institucion 
de las bibliotecas pllblicas, en las que se da de comer gra
tuitamente a los hambrientos de saber, sirviendo e] mismo 
alimento espiritual par,a millares de lectores. 

Y de estas dos formas nuevas y superiores de ]a bon
dad humana, que flleron, tam bien, entre nosotros, las mas 
ferozmente perseguidas y proscritas por la malaventurada 
civilizacion mistica espanola que nos toc6 en desgracia 
magna, y que es ]a causa principal de todos los males hu-
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manos de nuestro continente, enfiaquecido para dominar
los por la vieja forma ininteligente de la caridad que socorre 
con pan a los menesterosos par escasez de inteligencia y 
de voluntad para medrar, dejandolos min mas menestero
sos de pan y de capacidad para adquirirlo, de est as dos 
formas de caridad bien entendida, la segunda que solo pudo 
aparecer por. primera vez en 187Q, ainiciativa del presiden-
te Sarmiento, habia casi desaparecido seis anos mas tarde, 
por efecto fulminante de la ley derogatoria de la de protec
cion a las bibliotecas populares, sucumbiendo estas de ina- _ 
nicion, como las semillas fecundas caidas en terreno esteril, 
porque aquellos primeros planteles fueron instalados en to
do el pais sobre el quietismo mental de la Colonia, sobre
viviente por la ley de inercia. 

Y de tal manera sobrevivia la ordenacion espanola de 
las cosas del entendimiento que, hasta ahora 20 anos, en 
varias capitales de provincia, con excepcion de los catecis
mos que se vendian en los almacenes, el que necesitaba un 
libro, tenia que pedirlo prestado 0 que encargarl0 a la ca
pital de la republica. Y el paper de cartas se vendia en al
guna tienda 0 en la botica. 

Ahora, ya estas cosas han cambiado bastante, feliz
mente, y mientras la Biblioteca Popular del Municipio ce
lebra en esta ciudad sus bodas de plata, Jujuy inaugura su 
primera biblioteca ptiblica, nacida, tambien, de la iniciativa 
popular. 

DR. AGUSTiN ALVAREZ. 

B.uenos Aires, Mayo ~o de 1905. 

\ 



DESDE NORTE AMERIOA 

CoruisUin NaoioDlLl 
de In Republlca Argentina 

en Ia 
Exposicion de St. I,ouls 

Departamento de Educaol6n 

Muy senor mio: (1) 

Illforme sobre la seccion esco
lar argentina, en la exposicion de 
Saint Louis. 

St. LOUis, Julio de 1904. 

La Comisi6n Nacional de Educaci6n de la Repllblica 
. Argentina, desea adg uirir para el Museo Pedag6gico de 
Buenos Aires, una vez clausurada la exposicion, una selec
ta Jcolecci6n de a rticulos escolares exhibidos, que sera for
mada mediante los que los paises y estados representados 
en la Louisiana Purchase Exposition, seran dispuestos a 
ceder. 

Cualquiera contribuci6n que V d. quisiera prestarle SE' 

ria muy agradecida. 
Respetuosamente. 

El Comisionadn. 

Rcfcl'ou c i as 

A. Gran cnadro estadistico. 
B. Modelos de bancos de escuela. 
C. Cartones de lectura. etc. 
D. Dibujos, gran formato y map as. 
E. FOLografias gran des de edificios escolares, reparticiones del 

Consejo Naciunal, etc. 

('I) Circular remiiida Ii iodos los estados y naciones expositoras. 
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F. Fotografias divers as (escenas escolares, dases, etc.) 
G. Gabinetes. 

1) Geografia, III, II Y I grados. 
2) TIl, a VI 
3) Historia Nat. IV a VI 
4) Dones froebelianos, picado, calado, etc. 
5) Colecci6n de formularios. 

a) Utiles de costura y cartonado. 
6) Trabajos en color: Crayon, acuarela, oleo. 

a) Utiles para hacer trabajos en color. 
7) Dibujo I y IT grados. 
8) DIlly IV 
9) V Y VI 

10) Composiciones ilustradas. 
H. Aparatos de gimnasia. 
1. Retratos pro hombres argentinos. 
J. Escudos nacionales (trabajo de alumnos). 
K. Fon6grafo. 
L. Registro de visitantes. 
M. Museo Escolar de l\'avarro. 
N. Caja con tarjetas postales para distribuci6n gratuita. 
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O. Inscripci6n con que se invitaba a los ninos americanos a es
cribir cartas a los ninos argentinos. 

P. Textos, publicaciones y composiciones en volumenes encua-
dernados, comprendiendo: 

a ) Trabajos de alumnos. 
b) Trabajos de maestros. 
c) Informes de directores . 

Q. Positivos transparentes. 
R. Banco carpintero. 
S. Sistema metrico. 
T . ~Iodelos de trabajo manual. 
U. Utiles para el trabajo manual. 
V. Vitrina central. (Historia natural, costura, bordado, trabajos 

en paja. ) 
V. Vitrinas laterales (costnra, bordado, cartonado.) 
VV. Mesa-escritorio. 
X. Platos pintados . 

. Y. Diversos trabajos manllales (madera calada, papel, paja, etc.) 
Z. Asociaciones populares de educaci6n (memorias y estatutos.) 
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Los mapas en relieve se exhibieron en las caras laterales de 
las aberturas de las ventanas (mum del fondo) y su perfil esta in
dicado en r, 1'. 

l)istribucioll de los objetos (,ue figural'oll en In Seccion Escolal' Al'genUna 

AL DEPARTAMENTO DE EDUCACr6N-wAsHINGTON 

Trabajo manual. 
]uego de 1.Hiles id. 
Trabajo de costura, bordados, etc. 
Id. en papel, cartOn, paja y piola. 
Composiciones escritas, dibujos, mapas, etc. 
Colecci6n de mapas y cart as murales. 
Textos escGlares, publicaciones. 
Fotografias de edificios escolares. 
Museo Escolar Navarro. 

A LA co:msI6N ~IEXrCANA-1IEXICO 

Colecci6n de mapas y cartas murales. 
Cinco fotografias de edificios escolares. 

A LA ESCUELA XORMAL DE UT.\'H-SALT LAKE CITY 

Banco carpintero y colecci6n de (1 tiles de trabajo manual. 
Trabajo de costur~, bordado, etc. 

FORESTVILLE SCHOOL-CHICAGO 

Trabajos de costura y bordados. 

AL MUSEO MUNICIPAL- CHICAGO 

2 Fotografias de edificios escolares. 
Album del ministerio de justicia e instrucci6n publica. 

A LA REPUBLlCA DE NINOS, FREEVILLE-NEW YORK. STATE 

Mobiiiario escolar. 

AL MUSEO PEDAG6GICO-SATNT LOUIS 

Fon6grafo y cilindros, fotografias en cristal, publicaciones y textos. 

AL MUSE{) PUBLICO DE SAINT LOUIS 

Vitrinas, publicaciones. 
Las banderas fueron distribuidas entre los estudiantes argentinos 

en los Estados Unidos. 
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St . Louis, :'Ilarzo 25 de 1905. 

Sellor PresideJtte del Consejo NacioJlal de Educaci6n, Dr. Ponciano 
ViVfl1tco. 

Buenos Aires. 

Terminados ya los trabajos de la Comision Argenti
na en la Exposicion de St. Louis, part ire para Boston don
de fijare mi residencia. AlIi dare forma a mis apuntes, 
para remitir a ese Consejo la serie de correspondencias can 
cuyo encargo tuve el honor de ser favorecido. 

Aunque presumo que los dos delegados del Consejo, 
senorita Ernestina A. Lopez y senor Jose J. Berrutti habran 
dado a V d. informaciones extensas sobre la participacion 
de las escuelas argentinas en la Exposicion de St. Louis, 
me es agradable elevar a V (1. esta comunicacion, para 
hacer conocer detalles complementarios relativos a la sec
cion que estuvo a mi cargo, 'obre todo, aquellos que se 
refieren a la epoca en que los mencionados delegados ha
bian abandon ado ya la ciudad de St. Louis. 

Seame permitido ante to do transmitir al senor presi
dente una impresion que los delegados arriba nomhrados 
no haran conocer, pOl' cierto, pues ella les toea directa
mente: me refiero a la simpatia que eUos han despertado 
en todos los puntos donde se les ha tratado. Los periodi
cos han hecho continuados elogios de su preparacion y de 
la laboriosidad que han mostrado. En Indianapolis, en 
Boston, en Chicago, la atencion del pLlblico escolar ha 
permanecido oCLlpada, durante su paso, por el nombre ar
gentino, y no ha sido pequena la parte que ha tocado al 
Consejo de Educacion en el aplauso que se ha trihutado a 
sus representantes. 

No abrig-o la menor duda de que tanto la senorita 
Lopez como el senor Berrutti llevan a Buenos Aires la con
viccion de que el maestro argentino tiene en el americano 
un amigo cordial, dispuesto a cultivar con el relaciones que 
ensanchen su experiencia y redunden en beneficio de la 
escuela. Por mi parte, en las ciento y tantas escuelas que 
lIevo visitadas en este pais, siempre he sido recibido con 
muestras de una simpatia que me ha tocado profunda
mente. 
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Debo decir, ai1te todo, que en nlnguna parte esos sen
timientos han sido mas intensos que aqui en Saint Louis, 
donde la organizaci6n del consejo y el espfritu que pre va
Ieee en el estimula la mas cordial y am able de las relacio
nes entre los ninos y los maestros, entre los maestros y di
rectores, asi como entre estos y las autoridades superiores 
del gobierno escolar. Acompanado en mis excursiones a 
las escuelas por el Dr. Soldan, superintendente de escuelas 
de St. Louis, y cuyo nombre tiene reputaci6n nacionaI, ha 
sido espectaculo comun el presenciar la mas entusiasta de 
las bienvenidas por parte de alumnos y maestros, quienes 
al <!1ivisar al anciano desde las ventanas de las clases, Ie 
hacian senas amistosas con manos y panuelos, agolpando
se a los antepechos. Gna vez en las aulas, ninos y maes
tros han mostrado el interes mas vivo por la Argentina, y 
siempre era escaso el numero de tarjetas postales argenti
na;; distribuidas entre ellos. 

Con entusiasmo han recibido siempre la proposici6n 
que les he hecho de entablar una correspondencia con ni
nos argentinos, y las primeras cartas 'e han remitido ya, 
hallandose otras en camino. 

Los maestros no desearian otra cosa que imitar it los 
ninos en una correspondencia sen1ejante con sus colegas, 
y hacer intercambio de productos, laminas y fotografias, 
utilizables en el estudio de la geografia y durante las se
siones de Nature Study. 

Si el Consejo quisiera prestar su apoyo a algLlil plan 
de est a clase, tendria yo el mayor gusto en cooperar en el. 
Tal correspondencia, por otra parte, daria interes al apren
dizaje de los idiomas: el ingles, tan necesario hoy para el 
maestro de escuela que 10 ignora, y el castellano que es in
dispensable ya al gran nllll1erO de maestros que van it Fi
'1ipirias y Puerto Rico. 

Entrando a 10 que constituye el principal objeto de 
est a comunicaci6n, pasare a dar al sefior presidente algu
nos detalles sobre los pianos adjuntos, que son copia de 
los elevados en mi informe. ' Ello dar a una clara idea de 
Ia manera c6mo se expuso el material escolar remi
tido. 
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El local ocupado por la Repllb1ica Argentina en la 
secci6n internacional de educaci6n estaba situado entre las 
exhibiciones de Puerto Rico y Cuba, y enfrente de la del 
Brasil. Siendo el espacio algo reducido--como 10 fueron 
todos los locales concedidos a la Argentina, debido a que 
nuestro pais notifico su prop6sito de concurrir ala exposi
ci6n cuando casi todo el espacio se hal1aba ya distribl1ido 
-hubo que recargar un tanto las paredes y las vitrinas, 10 
que si pOl' una parte hacia menos faeil el examen de algu
nos trabajos, pOl' otra permitfa una irnrresi6n de conjunto 
bastante completa. 

Los trabajos fueron distribuidos pOI' materias. Las 
composiciones escritas en hojas de tamano uniforme fueron 
encuadernadas en dos volumenes, haciendose lomismo con 
las monografias de los maestros y los in formes de 'los dl
rectores. Los trabajos escritos que estaban acompanados 
de ilustraciones, fueron exhibidos en gahinetes especiales, 
cuyo uso es aqui muy general en los museos de educaci6n. 
Dicho sea de paso, los diez gabinetes usados por nosotros 
han sido remitidos a ese Consejo, para que alli se les de el 
destino que se juzgue conveniente. 

Aparte de los trabajos escritos,los mencionados gabi
netes exhibian mapas, dibujos y labores en papel, segun 
10 indica la lista adjunta, que sirve de referencia a los pIa
nos de la secci6n. 

Los gabil2etes-(senalados con la letra G) estaban 
instalados sobre vitrinas especiales (V') en las que se ex hi
bian los ,trabajos de costura, bordado y cartonado. Dos de 
dichos gabinetes (nlUTIs. 5 y 6) descansaban sabre vidrie
ras-las que tambien se han remitido al Consejo Nacional 
-yen las que se exhibfa el material usado en la costura y 
bordado, asi como los lltiles empleados en el dibujo, la 
acuarela, etc. 

La parte central de la secci6n argentina estaba ocu
pada por una gran vitrina que contenia colecciones de His
toria Natural, costura, bordados, trabajos en paja y 
piola. 

Delas paredes, la que quedaba [rente a la entrada 
ofrecia un gran espacio central limitado por dos ventanas 
que caian a la secci6n china. El espacio central fue ocu-
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pado por un gran cuadro, el cual representaba, en forma 
grafica, algunas cifras de la estadistica escobr argentina 
com parada con la de otras naciones. Remito a v d. una fo
tografia de este cuadro, cuya confecci6n me fUt~ encomen
dada conjuntamente con la de otros 48 cuaclros del misrno 
caracter, exhibidos en la seccion de Agricpltura, aunque la 
idea de hacer extensiva esta forma de informacion a la 
seccion escolar me fue sugerida por el doctor J. B. 
Zubiaur. . 

En las aberturas de las ventanas laterales se exhibio 
parte de los positivos transparentes remiticlos por el sefior 
Aquilino Fernandez, dispuestos en marcos colgantes, que 
hacian un lucido efecto. 

Las paredes laterales fueron tapizadas con genero ce
leste, de modo de formar 9 grandes panneaux limitados por 
varillas blancas. Debido al tamafio desigual de dichas pa
redes, cinco de los pml1leaux correspondian al muro dere
cho y cuatro al izquierdo. 

En los primeros se exhibi6 el trabajo manual (2 pan
neaux) los lltiles para el trabajo manual, los aparatos de 
gimnasia y el material usado en el estudio del sistema me
trico. En los segundos se exhibian los cuadros que repre
sentaban los edificios escolares, agregando 'e otros bromu
ros que fueron primitivamente clestinados al Pabellon Ar
gentino, y que representaban las facultades, el Instituto 
Pasteur, la Biblioteca Nacional y algll11 otro. 

Los espacios comprendidos entre los panlleaux fue
ron ocupados por fotografias pequefias, dibujos en marco 
y trabajos varios en madera, paja, carton y pape!. 

Las pal edes se coronaron con las series de cartones 
murales y los retratos de argentinos ilustres. 

Algunas memorias y estatutos de las asociaciones po-. 
pulares traidos por el sefior Berrutti y la senorita Lopez, 
conjuntamente con otros remitidos desde las instituciones 
mismas, ofrecieron material para una exhibicion especial, 
a la que acompafiaban fotografias. 

Las sesiones de fon6grafo, que permitian oir las can
ciones escolares, atrajeron mucho publico. La idea de re
mitir entre aquellas el himno americano fue muy celebrada, 
y era un espectaculo que no carecia de emociones el ver a 
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los nii'ios americanos apinados en tome del fonografo para 
escuchar, enternecidos, las voces de sus colegas de la es
cuela Sarmiento modulando un bimno que es el de todos 
los pueblos libres; y sucedio mas de una vez que los ninos, 
sobre todo, cuando llega ban en g-rupos nUl11erosos, al es
cuchar esas notas, tan familiares a sus oidos, alzaran sus 
voces en corn para acompanar a sus amigos distantes, 
simbolizando bellal11ente la comunion de los pueblos de 
America en una sola reverencia por los fundadores de la 
democracia. 

Se penso en un principio destinar el segundo piso del 
Pabe1l6n Argentino para dar conferencias pllblicas, y en 
ellas se iban a utilfzar las vistas cinematograficas remitidas; 
pero ulteriormente aquel espacio fue destin ado a la <'xpo
sicion de antigtiedades calchaquies, que no obtuvieron lo
cal apropiado en la secci6n de Arqueologia. A e te prop6-
sito, solicito del Consejo N~cional de Educaci6n autoriza
cion para usar estas vistas cuando se me ofrezca la opor
tunidad de hacerlo aquf.. 

Otra de las cosas que, si se quiere, distinguia nuestra 
exposicion escolar de las demas, era el pequeno departa
mento de correspondencia escolar internaciona1. La idea 
fue promovida en real idad por algunos ninos argentinos, 
que entre sus composiciones rel111tieron cartas «para los 
amigos americanos . . Esas cartas se tradujeron al ingles 
y se colocaron en lugar espectable. Un cartel suspendido 
en la portada de la seccion hacia saber a los ninos ameri
canos que alli babia cartas para ellos, remitidas desde Bue
nos Aires. Luego que se imponian de su contenido, se les 
invitaba a contestarlas usando nuestros pupitres, constan
temente provistos de 10 necesario. Todos acogian la pro
posicion con vivas muestras de contento; y si muchos no 
cumplieron su deseo, fue, antes que todo, porque en la 
mayoria de los cas os, esa tarea consumia un tiempo que 
parecia cruel robarles, privandoles de ver cosas mas inte
rcsantes para el1os, en otras partes de la exposicion de 
Saint Louis. Como vera el senor Presidente por las cartas 
remitidas, muchos ninos venian de lejanos puntos de la 
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Union; y en tales casos los padres tenian los minutos con
tados. Pero el interes que despertaron las cartas en los 
miles de ninos que las han leido, confirma mi creencia de 
que un plan de correspondencia internacional, como se Ie 
practica ya en este pais, en Europa y en Australia, seria 
sumamente provechoso para nuestros ninos y maestros. 

La lista de premios habra servido para valora; el jui
cio que han formulado las autoridades educacionales del 
pais, asi como . los, jurados europeos, sobre nuestros ade
lantos escolares. La opinion del jury se ha expresado con 
encomio respecto de la accion del Consejo de Educacion 
en favor de los trabajos de orden manual, no obstante ha
berse reemplazado aqui hace tiempo el sistema que aun 
est a en boga entre nosotros. .Pero son tan escasos entre 
los pueblos sudamericanos- por no decir entre los latinos . 
en generaI-·las rrianifestaciones de la habilidad manual 
del nino, sobre todo la que tiende a la produccion de ob
jetos Miles 0 que 10 ligan a las artes del hogar, que los . 
ejemplar.es remitidos desde Buenos Aires, por 10 m,enos 
revelaban la disposicion a entIar por est a via nueva que 
se ha abierto la escuela n1.oderna; p-qes hay que confesar 
que las exhibiciones de ciertos paises latino-americanos 
estaban sobre ma1)era recargadas ' de objetos destin ados a 
servir 1a vanidad mundana, los cuales, aunque confeccio
nados con primor indiscutible, ofrecian un pobrisimo valor 
pedagogico. 

Lo mismo puede decirse de los ejercicios fisicos, otro 
de los puntos que fueron considerados al adjudicar al Con

- sejo Nacional, por su exhibicion; segundo premio, es decir, 
medalla de oro. 

Aunque seglll1 los reglamentos de 1a exposici6n cada 
establecimiento de educaci6ri debe ser juzgado indepen
dientemente por los jurados, la comision argentina, ere
yendo interpretar los prop6sitos del Consejo Nacional de 
Educacion, y despues de escuchar la opinion de sus dele
gados, invito al Jurado Internacional a que asignase las 
recompensas de una manera colectiva, para evitar que se 
hicieran distinciones que acaso habrfan hcrido susceptibi-
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lidades, con tanta mayor razon, cuanto que la diferencia 
que ofrecian lag escuelas, si se atendia al 111imero y calidad 
de los trabajos, tal vez no correspondia siempre al grado 
de excelencia de los establecimientos mismos. Si se queria 
ver en la exposicion escolar argentina el reflej o · de condi
ciones reales existentes en nuestro pais, es claro que las 
indllcciones no podian pasar del limite de una apreciaci6n 
general sobre las tendencias que se manifiestan en sus es
cuelas: aqui una plaza de ejercicios fisicos, alla otra de una 
buena sala de gimnasia, mas lejos un juego de halterios y 
de mazas, perlTlitian a 10 sumo formar LIn concepto general 
sobre la materia. De la misma manera los metodos de lectu
ra participaron a la vez de este premio colectivo, porque el 
jurado han6 excelente el metodo racional que el Consejo 
de Educacion ha adoptado para la ensenanza de la ma
teria. 

Mas particular debia ser, naturalmente, el criterio, al 
tratarse de las asociaciones populares de educacion y de 
los textos escolares, aunque en el caso de las primeras, no 
estando representadas todas, y siendo esas instituciones 
una bella creacion de la solidaridad popular, la medalla de 
plata fue acordada al conjunto de las asociaciones, como un 
e~timllio para ellas y una consagracion de los fines que per
slguen. 

Desde el comienzo de la exposicion el que suscribe se 
propuso obtener de los diferentes estados americanos, asi 
Como de los paises extranjeros, suficiente numero de mues-

. tras de la labur escolar, asi como fotografias ilustrativas de 
los metQdos y material de ensefianza, para que to do ella 
pudiera constituir un Museo de Educacion, cuya falta es tan 
sentida entre )J.osotros. 

Desgraciadamente la exposicion que va a celebrarse 
en Portland fue un obstaculo insuperable para la adquisi
cion de esos ~lementos, Por otra parte, la mayoria de los 
estados american os tief\en sns museos escolares, y los ejem
plares exhibidos en Saint LouIs estaban destinados en par
te a enriquecerlos. Lo que nos fue ofrecido estaba muy 
lejos de tener algun val?r como inspiracion para nuestros 



Desde Norte America ,/45 

maestros, pues como se comprende, las circunstancias men
cionadas obligaban a los estados, particularmente los que 
mostraban excelencias en ciertos ramos especiales, en cier
tos metodos a en ciertas iniciativas, a retener 10 mas inte
res ante y sugestivo. 

El estado de Wisconsin nos cedia un l110delo de es
cuela portatil, que he remitido a Buenos Aires. Escuelas 
porbitiles son comunes en ciertas ciudades. Son edificios 
que se arman y desannan con facilidad y que se erigen 
transitoriamente en ciertos barrios nuevos, mientras se cons
truyen escuelas permanentes. Tambien se llevan a los lu
gares donde la poblacian acude temporariamente, a se 
agregan a las escuelas que se hallan demasiado congestio
nadas, mientras se remedia la falta de espacio por medio 
de anexos permanentes. 

El estado de Utah cedia un modelo de habitacian de 
bomberos, parte de una serie notable de objetos construf
dos por los ninos en las escuelas de Lago Salado, donde se 
obedece ao las doctrinas pedagagicas del famoso Parker. 
Como se sabe, en vez de estudiarse los ramos de ensefian
za con arreglo a un program a que erige en entidades inde
pendientes la aritmetica, la historia, el dibujo, el trabajo 
manual, etc.; alIi todas estas nnaterias » se agrupan y co
rrelacionan en torno de un principio mas vital, a la vez que 
mas interesante para el nino. Algunos educacionistas ha
cen de la historia del progreso humano, el nueleo de esta 
ensenanza, y otros se sirven para eso mismo de las institu
ciones actuales, que, gracias a la dependencia de las cosas, 
permiten incursiones en todos los departamentos del saber, 
y dan motivo, para la aplicacian de la actividad, en grado 
variadfsimo. Asf, un dia destinado a desarrollar el tema 
c de los bomberos» da ocasian al ejercicio manual, cuyo 
producto sera una estacion de bomberos con su correspon
diente mueblaje, sin olvidar el palo por donde se deslizan 
desde el dormitorio al toque de alarma. Este trabajo su
pone calculos sencillos de aritmetica y geometria, permite 
tocar el estudio de la combustion, da interes a la discusion 
de los materiales de construccian, ofrece la ocasion de in
terpretar la institucion del seguro, y por ultimo, proporcio
na abundante material para el ejercicio del sentimiento, al 
que tanta atenci6n consagra la escuela americana. 
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Los nifios hacen bajo-relieves y frisos enteros con que 
adornan sus clases, sacando sus temas de todas partes, ya 
de la historia griega, 0 a(m de los sucesos contemponineos, 
ya de los juegos que Ies son familiares. Entre los bajo-relie
ves remitidos a Buenos Aires figura la tOI):la de Troya y 
una nifia saltando en la cuerda. 

Proveniente de las escuelas de Denver, estado del Co
lorado, es un hermoso trabajo que remito, imitacion de «vi
traux :t hecho con el material mas simple que puede pedir
se: el vidrio esta reemplazado con papel de seda, y las jlin
turas entre ellas, can cartulina, que ofrece a la distancia el 
efecto del plomo. Estos trabajos se hacen para decorar la 
escuela, cubriendo con ellos las ventanas. 

Es de lamentar que sea tan insignificante 10 obtenido 
en comparacion a 10 que se ha exhibido en Saint Louis. Si 
todo 10 que se solicito--y en esta tarea la sefiorita Ernesti
na Lopez presto una valiosa ayuda, observando, con este 
proposito en vista, los mas interesantes objetos de la expo
sicion- hubiera sido concedido, la Argentina contaria con 

. un elemento de inspiracion y de altisimo valor sugestivo 
para los maestros. Las numerosas series de fotografias que 
ilustraban cada paso de la ensefianza de cacla materia, la 
manera de conducir la experimentacion, eJ modo de hacer 
las excursiones escolares, el uso de los materiales de ense
fianza, etc., habrian arrojado mucha luz sobre 10 que se 
describe acerca del gobierno escolar en este pais; y nada 
se diga de las n1.uestras mismas de trabajo manual en todas 
sus formas, desde la acuarela a grandes manchas con que 
-elnifio decora los jllguetes que fabrica, hasta los trabajos 
en rafia, en cuero, en alambre y en hojalata. Y no habrian 
sido menos interesantes Jas composiciones de los alumnos 
sobre Aritmetica, Historia 0 Geografia: en las gue se apro
vecha todo material grafico ilustrativo, desde la fotografia 
tom ada par los nifios que en la clase constituyen el «Cama
ra Club» 0 sociedad fotografica, hasta la ilustracion del 
periodico. 

Estamos en una epoca en que la avidez de informa
. ciones en materia de educacion ha dado un nuevo car{lcter 
a las exposiciones escolares. Ya no se proeura exhibir 10 
mejor gue puede haeer un alumno bajo la guia, a veees 
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demasiado complaciente, del maestro, sino 10 que el nino 
produce en las condiciones normales del curso escolar. 
Ante la gravedad de los problemas que preocupan al peda
gogo, se ha sacrificado la van a satisfaccion de un aplauso 
esteri I. Una vez mas, del personalismo se ' ha pas ado al 
colectivismo. Las fotografias no son ya meros grupos de 
alumnos vestidos de fiesta para la ocasion, sino expresio
nes llenas de sentido, de informacion y de sugestiones. Pa
ginas llenas de errores, garabatos indescifrables, toscas re
presentaciones plasticas; constituyen ahora un material 
precioso para que el maestro se oriente y sepa guiarse en 
la eleccion de los metodos. • 

La sinceridad con gue se exhibe ha comunicado un 
nuevo espiritu it las exposiciones de educacion, que nunca 
han sido mas importantes gue ahora; como 10 prueba su 
participacion cada vez mayor en las exposiciones univer
sales. Con esta actitud coincide el empeno con que ahora 
se procura formar museos pedagogicos. Viena cuenta con 
uno cuya especialidad es el material de ensefianza. Wash
ington ha enriguecido el suyo con gran parte de 10 ex
puesto en Saint Louis (de el forman parte ahora los objetos 
exhibidos por la Argentina). La ciudad de Saint Louis, por 
su parte, posee un museo nacido de la fusion de cinco mu
seos parciales que han constituido anexos de los cinco ra
mos 0 departamentos en que se divide el Consejo de Edll
cacion: Kindergarten, Ensenanza Primaria, Dibujo y Tra
bajo Manual, l\Iusica y Ejercicios Fisicos. EI departamento 
de mLusica trata ahora de adq Llirir una completa coleccion 
de cilindros de fonografo con cantos escolares de todos los 
Estado.5 Unidos yel extranjero, y debo manifestar que esta 
iniciativa ha nacido a consecuencia del regalo hecho por la 
Comision Argentina, del fonografo que funcionaba en nues
tra secci@n escolar, as! como de los cilindros impresionados 
con los cantos escolares. 

Ademas de estos museos generales, hay museos des
tinados a proporcionar una informacion especial. En 
Chicago existe un museD de elementos para la ensefianza 
de la Geografia, y en Nueva York otro para la Economia 
Domestica. Filadelfia cuenta con un museD cuya organi
zacion es parecida a la de las bibliotecas circulantes, aun-
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que en este caso son las fotografias y modelos los que se 
distribuyen temporariamente entre las escuelas que los so
licitan. La misma organizacion va a dar este ano Saint 
Louis al suyo. 

Todo 10 dicho me hace considerar que un museD pe
dag6gico tendria en Buenos Aires una importancia capi
tal. Yo cree que nada orientaria mejor las opiniones 
respecto del dibujo y del trabajo manual, hoy un tanto 
desconcertadas quiza entre los maestros, que una colec
cion debidamente ordenada de trabajos de esta c1ase, 
acompanada de fotografias y explicaciones que mostrasen 
]a correlacion a que se prestan. Ello seria un importante 
factor en la evolucion que deben sufrir, para que ambos se 
transform en en servidores de los demas ramos de la ense
fianza y en estimulo grato de la actitividad infantil. 

No considero que la instalaci6n del tal museo supu
siera una erogacion considerable. Desde luego yo me 
ofrezco a reunir tales model os en diferentes ciudades de 
la nion. Fuera del material de ensenanza, de las foto
grafias y de algunos model os de trabajo manual, los pro
ductos sedan obtenidos gratuitamente, pues los superinten
dentes, dlrectores, de escuelas y maestros son aqui amables 
por obre toda ponderacion. Esta ciudad, Indiana polis, 
San Francisco, (6 mejor todavia Stockton en California) 
Denver, Lago Salado, Milwaukee, New York, Boston y 
algunas otras ciudades de los estados de Nueva York, 
Massachussetts y Connecticut suministrarian un material 
excepcional. De Saint Luois, cuyas escuelas he visitado 
con esta mira en vista, tengo algunos trabajos de dibujos 
al crayon, y otros sedan preparados especialmente cuando 
los pidiese. 

Sin otro particular, quedo del senor Presidente, atento 
y S. S. 

Ernesto Nelson. 
Comi8ionado. 

Direccidn: Sharon, )1a88. 
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DEL CORRIE TE ANO.-CONSEJO 4.° 

Distinguidos colegas: 

(Palabras del senor Presidente 
de La asambLea). 

Lord Broughau, uno de los hombres mas eminentes 
de Inglaterra, dijo: «En adelante, el arbitro de los desti
nos del mundo, no sera el canan, sino el maestro de es
cuela , . 

En esa frase, estan sintetizadas la obra y la inmensa 
responsabilidad del educador. Ella encierra una doctrina 
y una profecia. 

En efecto, 2cual es la misian del maestro de escuela? 
Todos nosotros 10 sabemos: elevar el nivel de la humani
dad, a, mejor dicho, formar una humanidad mas noble, 
como simple ejecutor del ideal de la eclucacian. 

Somos los encargados de modelar corazones y los 
guias de la inteligencia humana, en cumplimiento de un 
mandato de la sociedad, que ha puesto en nuestras manos 
la educacian de los ninos. 

Bien podemos exclamar: segCm sus escuelas, son los 
pueblos; segun los maestros, los ciudadanos. 

Basta hacer un ligero examen de conciencia para sen
tir todo el peso de nuestra responsabilidad. 

Para ser buen maestro de escuela, no es suficiente 
cenirse al cumplimiento del deber dentro de los progra
mas y horarios vigentes. Mucho mas debe leerse entre 
lineas, aunque no este escrito. 
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Puede uno ser un empleado puntual y pesimo maes
tro a la vez. 

Voy a explicarme: supongamos a un maestro que no 
falta jamas; que nunca llega tarde; que no pierde tiempo 
en el aula; pero que, transcurridas las horas ojiciales, no 
se acuerda de recorrer una biblioteca en busca de una 
buena obra pedagogica, ni siquiera de asistir a una con fe
rencia (no hablo de las escolares reglamentaria ') en la 
que pudiera adquirir alguna nueva idea 0 ampliar y robus
tecer las propias. Pues bien, un maestro asi, por mucha 
que sea su preparacion, andando el tiempo sera intole
rable. 

Las ideas, como la vida misma, evolucionan, y los 
educadores, en primer termino, son los que tienen menos 
derecho a permanecer indiferentes ante esa evolucion, que 
es cuestion de "ida 0 muerte, para las sociedades mo
demas. 

He dicho menos derecho y reconozco que he dicho 
mal: no tenemos derecho d perlJlanecer indijerelltes, debi de
cir: tan imperativa es la ley que nooS impone la conciencia. 

Esos nii'ios confiados a nuestra direccion todo 10 es
peran de nosotros; la patria, ser{l grande 0 pequena, segLll1 
nuestros propios esfuerzos; y la humanidad sera mas 0 me
nos noble, segLll1 la direccion que nosotros misl110s Ie de
mos. 

Son las primeras impresiones; son los habitos adquiri
dos en los primeros anos los que mas se graban en el cora
zon del hombre. A veces, basta un detalle para resoh'er el 
problema de una vida. 

Imaginaos, por 10 tanto, si es posible que permanezca 
tranquila la conciencia de un maestro que no se esmera en 
cumplir bien con sus deberes; que ansioso espera la termi
nacion de la tarea escolar para no acordarse de ella hasta 
el dia siguiente; 0 que, por una Ll otra causa, tOlIla la en
senanza como simple modllS vivendi, tratando de sacar el 
mejor provecho personal. 

Creo firmemente que en tales casos, 6 se ignora 10 que 
debe ser un maestro de escuela, 0 no se tiene conciencia. 

El maestro que trabaja reloj en mano, como si quisie. 
ra vender la ciencia por horas, por mas que sea puntual y 
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correcto como empleado, no merecera nunca el nombre de 
maestro, el mas honroso de los titulos que puede darse a 
los hombres, como que e dio al mismo Jesucristo. 

Que es rucla la tarea, harto 10 sabemos: ahi est a pre
cisamente el merito de la obra. 

Son los sacrificios los que n~a1zan el trabajo. Si no hu
biese abrojos 0 espinas que romper en el camino, ~que me
ritos habria en ser maestro de escuela? 

A mayor sacrificio mayor gloria y viceversa. 

Muchos prejuicios, much as ideas, aceptadas ayer como 
buenas, estan de echadas ya 0 10 seran quizas dentro de 
poco tiempo: la escuela moderna quiere delineamientos 
propios, fundandose en el estudio psico-fisiologico del nino I 
y en las necesidades de la sociedad. _.~ 

Ya no se quiere que la escuela forme sabios, atendien
do a los men os, sino hombres practicos atendiendo a los mas. 
Esta sera sin duda, 1a caracteristica de 1a escuela positiva 
que surge, y cuyos frutos no se haran esperar en la ca1idad 
y cantidad deseables. 

~Como nos acercaremos a ese proposito? 
Estudiando al ni.no en sus diversas manifestaciones; 

estimulando en el los buenos habitos y llevandolo al des
cubrimiento de la ciencia y del bien por la via metodologi
ca, sin convertirlo en un recipiente de ideas agenas, '~y, 
por ultimo, fomentando su propia individualidad en 1a 
practica saludable del deber y del derecho. No basta ha
blar del bien: es preciso practicarlo; no basta recorc1ar el 
trabajo: es indispensable sentir SLl peso, para amado y dig
nificarlo como corresponde. 

Y con esa ejercitacion constante y metodica, habil
mente dirigida por e1 maestro de escuela, verdadero pas
tor de almas, psicologo y filosofo a 1a vez, podra el nino 
hecho hombre, vivir, como 10 qui ere Spencer, una vida 
completa. 

E1 periodo presente es de prueba, y exige mas que 
nunca, toda 1a competencia y especial carino de los buenos 
maestros. 

La naturaleza y 1a sociedad son ejemplos vivos de 
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cuanto necesita aprender el hombre: ellas deben ser sus 
verdaderas maestras. Si se prescinde de la vida real, la 
ensenanza esta despojada de la verdad, y en ese caso 
su (mica mision parece que no tuviera otro movil que con
vertir la cabeza del nino en baratillo de cosas inservibles. 

Sin habit os de observacion, de investigacion, de racioci
nio y de juicio, no es posible dar un paso en la vida. Con
tribuir al nacimiento y desarrollo de esos habitos en los 
ninos, con la pruden cia indispensable, es la tare a primor
dial del maestro de escuela. Ellos abriran, mas tarde 6 
mas temprano, las puertas del saber a cada uno, segun 
sean sus necesidades. 

En el mundo infantil los ninos yen las cosas con cris
tales de aumento, y esa curiosidad y fantasia que les son 
propias, constituyen para el buen educador, palancas de 
primer orden de que obtiene grandes ventajas en su misi6n 
civilizadora. 

Es preciso convencerse, como 10 afirman los pedago
gistas mas eminentes, que la escuela no debe dar mucha 
ciencia, sino ensenar como se llega a ella, mediante el es
fuerzo propio, bien equilibrado y habilmente dirigido. 

Lo indispensable debe ser 10 primero en aprenderse; a 
esto seguira 10 mas 6 menos util despues, sin precipitacio
nes, ni pas os en falso. Cada cosa a su debido tiempo. 

Froebel nos dice: «Las futuras relaciones del nino con 
su familia, con la sociedad, con la humanidad, las que ten
dra con la naturaleza y con Dios, seran el simple result ado 
de la manera con que sus disposiciones hayan sido dirigi
das durante la infancia. » 

De estas palabras, se desprende facilmente que 'debe
mos conducir al nino por el camino de la verdad, acos
tum brandolo dentro de 10 posible, a la vida real, en la par
te que, como maestros, nos corresponde. 

No adelantemos la cultura al entendimiento, y evita
remos el fracaso de muchos hombres en la vida. 

Para esto es indispensable el estudio consciente del 
nino yaqui viene a proposito 10 que afirmaba Taylor: "A.l 
estudiar al nino estudiamos en realidad al hombre. Al es
tudiarlo podemos ver los grados porque pasa 10 material a 
10 espiritual, el ciego impulso fis'ico a la habilidad y a la 
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destreza, 10 finito a 10 infinito. El verdadero estudio de la 
humanidad es el hombre, pero el que no conoce al nifio 
jamas conocera al hombre. » 

Un buen labrador, que se dispone a sembrar, trata de 
conocer el terreno en primer termino, y despues de pre
pararlo arroja ]a semilla que mas conviene. Se ha dicho 
y repetido hasta la saciedad, que la tare a del maestro de 
escuela, tiene muchos puntos de contacto con la que reali
za el labrador, y sin embargo, maestros hay que se empe
fian en dar al nifio conocimientos que no puede digerir y 
aptitudes que de nada Ie serviran en la vida, olvidando la 
realidad de las cosas y la utilidad mas 6 menos inmediata 
de las mismas. 

Y asi nos sorprendemos al ver que muchos nifios de 
ambos sexos, saben hallar el area y e] volumen de una es
fera, y no saben hallar la superficie de uno de los vidrios 
de la puerta del aula; que hablan admirablemente, dire
mos, de las guerras medicas y punicas, e ignoran, en 
verdad, si es azul 6 celeste el color de nuestra bandera 
nacional, 6 si es naciente 6 meridiano el sol de nuestro es
cudo; que hacen composiciones de cuatro, cinco 6 mas 
paginas, y no saben extender un recibo de alquiler que Ie 
pide el papa en un momento dado; que resuelven con faci
lidad un problema de in teres compuesto y no saben cal
cular cuantos metros de tela necesitan para un vestido; que 
nos hablan del gobiemo, costumbres y religi6n de los chi
nos, y no pueden explicar que diferencia existe entre una 
provincia y una gobernaci6n argentina, etc. 

Hayen todos estos fen6menos una lamentable falta 
de sentido practico. Y no se diga que exagero: desgracia
damente he podido comprobar mas de una vez 10 que 
afirmo. 

Y ahora permitidme deciros que los maestros que 
siguen por ese camino, por mas que trabajen en sus clases 
6 en su escuela, no Henan los deberes de su cargo. Ellos 
creeran tal vez, que cumplen estrictamente, pero en rea
lid ad estan en error. 

El por que 10 hemos visto ya. 
Creo, distinguidos compafieros, que debemos apar

tamos discretamente del mundo de la teoria, de la abs-
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tracci6n, de la novela, si as! puede decirse, para con cre
tarnos al mundo en que actuamos, ensenando al nino a 
llenar sus neeesidades primeras, no puramente de palabra, 
ni en un medio superior a su entendimiento, sino con Ia 
practica bien dirigida y constante de 10 que necesite y Ie 
convenga eonocer, procediendo siempre de]o facil a]o 
difici1 y de 10 mas uti 1 a 10 menos util. 

Si Ie dam os al nino esa fuerza de observacion y de 
in vestigaci6n, 10 habremos annado contra la ignorancia y 
el vieio, porque ella Ie dara estimulo y criterio sufieientes 
para imponerse a cuanto atente contra su bienestar. 

No se me ocurre, como se supondra, que el maestro 
pueda realizar solo esa obra propia de la escuela moderna, 
no; el concurso de los padres del nino, es en este caso de 
absoluta necesidad. Mi lmico prop6sito fue establecer que 
e1 educador tiene en esa jornada, su responsabiIidad bien 
definida. 

Como maestros tenemos una deuda con nuestra pro
fesi6n: (Cser cad<;t dia mas dignos de ella", y esa deuda no 
la pagaremos sin~el estudio y el entusiasmo constantes. 

Colegas: Ya sabeis que estas conferencias han sido 
instituidas con los siguientes prop6sitos: 

a) Afianzar y estrechar la uni6n y solidaridad entre 
los maestros. b) Propender al estudio coleetivo de la cien
cia y artes escolares. c) Estimular el progreso de los maes
tros. d) Vulgarizar los descubrimientos, observaciones y 
medios de acci6n profesional, que cada uno pueda apJrtar 
a dicbos actos. e) Subministrar ala superioridad el conoci
miento de los esfuerzos individuales, realizados en bien de 
la escuela, por los que con entusiasmo la sirven. j ) Dar 
unidad a las ideas fundamentales que sustenta la escuela 
publica, como una instituci6n democratica. 

El programa no puede ser mas amplio ni mas simpa
tico. Estas conferencias nos invitan al estudio y a la soli
daridad. 

Tengamos fe en elias y trabajemos con el entusiasmo 
digno de nuestra causa aportando todos, sin excepci6n, 
nuestro grano de arena para su mejor result ado y habre
mos cumplido como buenos. 
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Muchas y nobles iniciativas han distinguido siempre 
a los maestros del 40 Consejo Escolar, y espero que estas 
conferencias seran motivo de nuevos triunfos. 

Quedan inauguradas las conferencias pedagoglcas del 
presente ano. 

JOSE J. BERRUTTI. 
Inlpector Tecnico. 

Mayo 11 de 1905 



Los Maestros de los Territorios Federales 

SU SITUACION 

«(';Que sombras de tristeza te cubren siernpre?» 
Esta imagen impresionante de Hamlet delante de su 

madre, nos recuerda la del maestro de los Territorios ante 
la Patria, aunque las causas de las sombras sean distintas. 

El maestro, al partir para los Territorios, deja en la 
Capital 0 en las Provincias 10 conocido, los alicientes de 
la civilizacion, la familia, la escuela, la sociedad, los amigos, 
los lugares donde nacio y paso los dias siempre dulces de 
la ninez y juventud: todo 10 que constituye el tesoro mas 
querido del alma. Esta, desarraigada, trasplantada, pron
to no sera mas que una caverna donde andaran sin parar 
tiernos recuerdos de eso que se queda, entristecidos por la 
ausencia, acaso amargados por una situacion no anhe
lada. 

En vapores de los gran des rios llega a Misiones, Cha
co y Formosa; en ferrocarrila la Pampa Central, Neuquen 
y parte del Rio Negro; en vapores del Oceano a parte del 
Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; y en 
ferrocarril se aproxima, por Metan y Salta, al Oeste del 
Chaco y a Los Andes. 

Ese es el trayecto mas como do del largo viaje. En la 
cubierta del vapor 0 en el coche del tren que caminan, el 
va solitario, meditabundo, buscando recreo para sus ojos 
en 10 nuevo que de:;fila, consuelo para su alma en la patria 
grande y feliz del manana a quien sirve. 

En ellimite 0 en la proximidad de cada Territorio, el 
maestro se despide por 10 general, de la viabilidad relativa-
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mente comoda para todo el que no sea demasiado delicado. 
Le esperan la galera, el carro descubierto y duro, el caballo 
o la mula, trituradores de huesos. Reduce el equipaje al mi
nimum, se viste con arreglo a la costumbre del campo y 
se interna. Recorre largos y pesimos carninos que Ie llevan 
a traves de las selvas del Norte, de las pampas aridas del 
Sur y de las cordilleras de Occidente, durmiendo en cue
ros de oveja, bajo la b6veda del cielo, al abrigo de las 
matas 0 en alguna choza sucia; comiendo fiambres, en el 
suelo, 0 sohre la bestia porque 110 hay tiempo que perder, 
y de tarde en tarde, asado; soportando lluvias y vientos 
molestfsimos, sin el abrigo de una carpa; sintiendo la im
presion penosa, la inseguridad y las contrariedades fre
cuentes y propias del desierto; renunciando aunque transi
toriamente los habitos mas indispensables de la vida culta; 
viendo padecer y a veces llorar a su esposa y tiernos hijos 
que Ie acompafian; bafiado en sud~r y perseguido por mos
quitos, moscas bra vas y jejenes en los bosques del Norte; 
helado de frio 0 abrasado por el sol, sin encontrar a veces 
un amparo si es invierno, ni una sombra si es verano, en 
muchos trayectos de las regiones del Sur y del Oeste; ago
biado por el cansancio ffsico: asi recorre leguas y leguas, 
desde una a ciento treinta y ve pasar dias y dias, desde 
uno a veinte, hast a que al fin asoma alla adelante el pue
blo, la aldea 0 la aislada casa donde esta la escuela de su 
destin~. 

Ya no es el mismo fisicamente; del que partio no que
dan mas que las grandes lineas. 

Su temple psico-fisico recibe la primera prueba al en· 
trar en las profundidades del desierto y toparse con pobla
ciones incipientes, donde la civilizacion empieza a anun
ciarse muy despacio. El debil es vencido, pega media 
vuelta con verguenza 0 sin ella y forma una insignificante 
minoria. La mayoria se resign a, se queda por poco 0 por 
mucho tiempo 0 para siempre: es la honra de la raza y del 
sacerdocio laico. 

El maestro urbano ya esta en su puesto. Las piezas 
para habitacion suya son pocas, inseguras, antihigienicas, 
carentes de confort. A menudo no existen y, en tal caso, 
tiene que alquilarlas y pagar alquiler con Sl! propio suel-
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do ... ! En la escueia propiamente dicha, todo· es deficiente; 
incompleto, ruinoso, cual pasa en propiedad semi-olvidada 
por ausente duefio. Si, al men os, cas a y material llenaran 
su deseo. Pero, no... afios y afios sefialar~'t y pedira a 
traves del desierto y la distancia. 

Muchas causas ju,ntas, enfermedades, mal tiempo, ocu
paciones domesticas, indiferencia de padres y autoridades, 
dificil acceso a la escuela, falta de vestuario indispensable, 
etc., amontananln diariamente ante sus ojos inasistencias 
y faltas de puntualidad a las clases, por parte de los alum
nos, y el no encontrara apoyo suficiente en su afan de ata
car el mal. .. 

Los dos 0 mas bandos enemigos en que todas las pe
quefias poblaciones estan divididas, no tardaran en atraer
selo y hasta en disputarselo, para luego rebajarlo y per
derlo con sus intrigas, chismes, calumnias y politica de 
campanario en que viven asfixiados. Pero si ve bien, si es 
fuerte de voluntad y la corriente no Ie arrastra, sera un soli
tario mal quisto, privi1do de estimulos intelectuales y de 
sanos placeres propios de una sociedad culta. 

Eo muchos puntos, especialmente en la'Patagonia, la 
escuela de congregacion, ayudada por la iglesia su insepa
rable compafiera, Ie disputara el campo de accion, Ie com
batira resueltamente y sin tregua, desde el aula, el pulpito, 
el periodico, en el hogar, en la calle, en todas partes, exce
diendose en los medios, hasta desprestigiarle ante las gen
te::; y l'as autoridades, hasta dejarle sin alumnos 6 con muy 
pocos, hasta hacerle victima de injustos castigos e inme
recidas desgracias. Pero el fuelle del catecismo es impoten
te para apagar la llama de la ensefianza laica que, simbo
lizando la razt'm humana, viene avasal1adora del porvenir, 
agrandandose cada vez mas, arrollando las tinieblas en
fennizas de Ia fe ciega y del obscurantismo. 

Y asi, en aquel medio, en aquella situacion, sin los 
elementos necesarios, pasara los afios repitiendo Ia rutin a
ria y automatizadora labor de cada dfa, llenandose de ca
nas, recibiendo sombras y dolores de todos lados, enfrian
dose, sintiendose arrastrado por un lento e irresistible 
movimiento de regresion que Ie lleva hacia la ignorancia, 
hacia el estado inculto y concluira, S1 se descuida, por 

• 
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convertirle en humano fasil, cuando su misian es Buir 
corrientes de luz y de vida siempre nueva, en gradaciones 
ascendentes ... ! 

E1 otro, e1 maestro rural, va mas alla en la escala 
descendente del rnedio, al pleno campo, y participa en to do 
y por todo del ermita, del soldado en el a vanzado fortin, 
del misionero, de Robinson Crusoe en su isla. Se halla en 
peor situacian que el maestro urbano de frontera, aislado 
de la civilizaci6n por completo, perdido en sitios de la selva 
misionera 6 chaqu~fia, del llano patagonico a de la cor
dillera de los Andes, sitios ignorados II o!vidados de la 
parte civilizada del pais, inexistentes para el mundo. Esta 
frente a frente de la naturaleza virgen, silenciosa, miste
riosa, imponente y del hombre primitivo, tipo de mucha 
variedades etnicas, viagero de la sombra a la luz, de 10 
salvaje a 10 cui to, de la miseria al bienestar, del mal al 
bien, del cuadrupedo al hombre que forj6 el pensamiento. 

No hay para ell casi siempre soltero, mas sociedad 
que la de de sus alumnos. Cuando, cerrada 1a escuela, es
tos desaparecen por los caminos divergentes y se extin
guen ::;us alegres voces, entonces queda tri te, con el cora
zan oprimido, se siente aplastado por la doble soledad del 
desierto y del alma. A veces, cLla! ser inconsciente, vaga 
a pie 6 a caballo, sin mas testigos que el bosque, el rio a 
el arroyo, el prado, el valle, el cerro, Ia montafia, el cielo, 
en una palabra la natLlraleza. Otras veces, al caeI' la tarde, 
divisa desde el techo de la escuela a desde otra elevacian, 
escudrifia el ambito y el horizonte como buscandoalgo 
que no ve, algo que espera y no viene ... 

~Piensa en la vuelta de sus alumnos? En la familia y 
los lugare::; nativos qne ira a visitar en las vacaciones? En 
los esplendores de la ciyilizaci6n lejana, en afectos puros y 
tiernos para su coraz()l1, en un porvenir mas feliz que el 
presente? Algo de e 0 parece que Ie sustenta. 

Lo cierto es que el esta expuesto a marchar de espal
das 111<:1.S pronto y mas depri::;a que el maestro urbano, 
como la antigua y extrafia raza de mostruos de que habla 
la Ieyenda. 
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II 

No basta mandar maestros a los Territorios y aban
donarles a su suerte a prestarles tibia atencion. 

Es menester salvarles de los peligros a que estan ex
puestos, mejorar su situacion material, moral, profesional 
y social, darles brio, entusiasmo, valor, alegria y deseo 
de vivir y enseilar a las generaciones que sin cesar llegan 
y pasan, alas vigorosas para que se eleven a la altura de 
su mision en la Republica y el tiempo. 

2Como? Por que medios? 
Elevar d $ 200 el sueldo de director de escuela infanti! 

y elemental y d $ 250 el de esClteZa superior. 
El director y profesor de las dos primeras categorias 

gana por mes $ 130 Y el de la tercera, $ 200. Descontan
do el 5 % con arreglo a la ley de montepio civil, la comision 
del 4 6 5 % que, en muchos casos, cobran los apoderados 
y el valor de los giros, queda reducido el sueldo, en las dos 
primer as categorias, a $ 117. Y, el maestro, con eso debe 
pagar 20 a 30 pesos de alquiler de casa en algunos pun
tos, comer, vestir. sostener la familia presente 6 ausente, 
viajar a la capital a a las provincias de tarde en tarde, sin 
contar menudencias costosas, gajes del empleo! AlIa, 
donde todo es tan caro por 10 com un, que pocos son los 
comerciantes que se conforman con ganar menos del cien
to por ciento sobre el costo de los articulos de primera 
necesidad. 

Si vive, si algo guarda por previsi6n, es a costa de su 
modesto rango de maestro y de privaciones que poco a 
poco Ie transforman en anormal del sistema nel vioso. 

Y ese mismo director de escuela infantil y elemental 
gana en la metropoli $ 172. Bien. Pero 2por que en los 
Territorios ha de cobrar solo $ min 130? Si su misi(m es la 
misma alla, sus deberes son iguales, sus sacrificios mas 
grandes? 

Razones 01 vidadas del medio en que sirve al pais y 
de equid ad Ie dan pues, derecho inalienable a mejor remu
neracion que la actual. 

Fijal' el sueldo de 170 $ d los preceptores y sllpri11lir 
los ayudantes. 
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Lo primero, por las razones precedentes, porque en
tre director y preceptor es IT_as la igualdad que la diferen
cia. Lo segundo, porque el cargo de ayudante remunerado 
con 92 $ incluso el descuento legal, no ofrece aliciente al 
buen maestro; porque, como fun cion docente, es igual a 
la del preceptor y, por 10 tanto, esta demas esa clase infe
rior, para itaria. A no ser que, «por falta de fondos», se 
acepte como cosa sin remedio, la ensei'ianza mala. Pero 10 
malo siempre es caro y no puede invocarse la pobreza 
cuando se trata de la ensei'ianza comun en esta tierra tan 
opulenta en otras cos as, nueva, toda oro y jugos si el tra
bajo inteligente toea sus senos. 

Mejorar la edificacion; y dOllde el 11laestro no tenga 
habitaciones gratuitas, acordarle una subvencion para 
alquiler. 

Con el objeto de facilitar la ensei'ianza, librar a maes
tros y alumnos de contrariedades y padecimientos, presti
giar la escuela ante las gentes. 

Adscribir d las escuelas la 11layor extension posible 
de terreno, ell los pueblos, y dos leguas en los Cl7117panas. 

Para que la escuela y ll)s maestros encuentren expan
sion y recursos indispensables de que hoy carecen. 

Es interesante conocer el siguiente proyecto de los 
maestros pre curs ores en la region del Neuquen. 

a) «V endese a los directores de escuela del territorio 
del Neuquen desd~ una hasta dos leguas de campos fisca
les, cuya ubicacion ellos jndicaran, a cincuenta centavos la 
hectarea. b) El pago se hani con el 10 % mensual de sus 
sueldos que descontara mensualmente la tesoreria del Con
sejo Nacional de Educacion. d) Los gastos de mensura, 
seran pagados por el comprador a razon de $ 0.06 por 
hectarea. e) Las escrituras seran entregadas inmediata
mente de efectuada la mensura del campo. j) No se im
pedira la venta del lote, pero en tal caso, el vendedor pa
gara ala N acion, al contado, 10 que faltase para cubrir la 
deuda. g) En caso de no cumplirse 10 establecido en el 
articulo anterior, caducara la venta. h) Para la pobla
cion, culti vo y pastoreo se aplicara la ley de tierras. » 

o bien, piensan que la nacion podria donar a Ius di
recto res de escuela del Neuquen dos leguas de campos 
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fiscales, lib res de gastos de men sura y escrituraci6n inme
diatas, bajo la condicion de servir por 10 menos diez alios, 
de cultivar no menos de 100 cuadras con alfalfa, hortalizas, 
arboles frutales y de sombra, de poner como base 10 va
cas, 10 yeguas, 100 ovejas y 100 cabras donde el campo 
se preste para el pastoreo, de no poder transferir la propie
dad sin llenar esos requisitos. 

Por ese medio, opinan que podrian formar su hogar 
en el Territorio, vincularse con sus propios intereses y 
prestar servicios «por toda la vida». Se creen con dere
cho a ello porque «son los primeros que han ido al Neu
quen, desafiando 10 desconocido y abriendo la senda del 
progreso. » 

Mi opinion es que la propiedrtd territorial debe ser de 
la institucion, no de los maestros; pero que est os podran 
usufructnarla mientras presten servicios como tales. Por
que si ella es un bien y el mal no ha de reproducirse, debe 
acompaliar a la escuela que es eterna como factor comu
nal del progreso, y no al maestro d 0 b que es agente tran
sitorio. 

En 10 intelectual y moral. 
U nir d cada escuela 6 POy lo men os d las principales y 

centrales, una biblioteca compuesta exclltsivmnente de obras 
destinadas d la preparaci6n general y especial de los maes
tros y al estlldio libre por parte de los alumnos. 

Existen ya algunas en Posadas, Resistencia, Concep
cion, Formosa y Trelew. Aumentarlas, depurarlas, enri
quecerlas, renovarlas para evitar la vejez y el atraso, para 
mantener vivo el in teres por la lectura. 

LlamaI'd la Crzpitrll, cada aPio, cierto nzemero de di
rectores para que ·visiten P:JY 10 menos durante un mes las 
principales escltelas. 

y ~por que no ha de mandarse alguno de ellos a Euro
pa 6 a Estados Unidos de Norte America? Salvo que ese 
sea un privilegio de los maestros metropolitanos. 

As! se perfeccionaran con el comercio de las ideas, la 
observaci6n y el estudio, para luego regresar a los Terri
torios, llevando nuevos adelantos, luces y la impresion 
remozadora de la civilizacion y los viajes. Y algun dia 
habra de verificar:se tambien la rotacion temporaria de la 
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escuela nacional: la urbana ira al campo y la rural a la ciu
dad, obedeciendo a la conviccion moderna de prepararse 
para la vida viviendola desde temprano en la realidad, res
pondiendo al misterioso grito que de todo limite llama a 
otro de mas all a, el cual ja,mas se alcanza pero se persigue 
con deseo inextingible. 

Ejectua1' aseensos peri6dieos en consideraci6n unica d 
las obms buenas realz'zadas 6 iniciadas y al ejemPlo de las 
mas altas virtudes. 

Hasta ahora esto ha sido mas promesa que realidad. 
Solo 10 justo y estimulante, si es sistematico, mueve, 

alegra, fortalece, evita las esteriles petrificaciones humanas 
y lleva a un estado floreciente y feliz. 

TrasladCl1'les de un punto d otro, de una regi6n d otra, 
despues de cie1/to tientpo y en l1tOmento oportuno. 

La variedad en la posicion, funcion 0 ellugar geogni
fico, es el antidoto contra el mal de la monotonia y del abu
rrimiento; y el traslado allana ciertas dificultades prove
nientes de la lucha entre bandos antagonicos que compro
meten al maestro, de la envidia 0 1a pasion pequefia, 
tejedoras de intrigas. 

Distinguir con simbolos materiales, posicione:5 hono
r(jieas y aetas de confianza y fraternidad, d los maestros 
mas sobresalientes. 

Las (pa1mas escolares», bien inspiradas y desconoci
das en los Territorios, se han secado y perdido en los pape
les escritos. 2Reverdecer~l algo igual 0 amllogo? 

Este alimento esta postergado a los materiales; pero 
vale tanto 0 mas que eUos y, evidentemente, es mas barato 

I y puro. 
He ahf algo de 10 que puede hacerse para a1ej ar esas 

«sombras de tristeza que cubren siempre». 
Los Territorios Federales no deben ser la Siberia del 

maestro argentino. J' 

RAUL B. DiAZ. 
Inspector GeneI'll I de Territorios y Colonias . 



Conviene la ilustraci6n de los sexos? 

A la extensa lista de]o que hoy en dfa el 1l1undo 
exige de la escuela popular fuera de sus atribuciones peda
gogicas (lista que tuvi1l10S oportunidad de dar a conocer 
en el nli1l1ero 383 del 1l1es de dicie1l1bre proximo pasado) 
podra en breve quizas agregarse el asunto a que alude 
nuestro epitafio; aunque esta. vez; preciso es convenir en 
ello, en el caso de una respuesta afir1l1ativa, la realizacion 
de tales ideas ultra 1l10dernistas, con raz6n y por fuerza, 
habria que confiarla a la escuela popular, lll1ica gufa y 
autoridad indicada- 1l1as que la casa paterna- para infil
trar a las criaturas pedagogicamente y con las precaucio
'nes y el tacto delicado del caso, conocimientos que la 
experiencia de los pueblos mas civilizados reputa basta 
ahora prematuros para la tierna juventud y cuya revela
cion rnas bien tardia considera por muchas razones prefe
rible. 

La cuestion parecenos hoy todavfa escabrosa, pero 
vivimos en un siglo de evolucion moral y creciente domi
nio del I'ealis1l10 en todas las manifestaciones de la vida 
humana y nadie podria afirmar ni negar Ja posibilidad de 
u~a reforma en el sentido que vamos a referir a continua
.-clan. 

Ha sido nuestro epigrafe el tema que en una asam
blea de educacionistas y facultativos, celebrada reciente;: 
mente en Spandau (Prusia) bajo los auspicios de la «Liga 
de proteccion a las 1l1adres», fue tra tado con mucha auto
ridad por el doctor Marcuse y la maestra M. Lischne\~Tska. 
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Lo esencial del asunto vers6 sobre el modo con que 
podria ilustrarse a los ninos de las escuelas populares so
bre este problema. 

Segun opinion de la citada maestra deberia esta ins
trucci6n dar principio desde el tercer ano con la explica
ci6n del proceso de fecundaci6n en las plantas. En los anos 
siguientes se ensenara la vida sexual de los peces, pajaros 
y animales viviparos. 

Cree la maestra necesario para la. intuici6n cuadros 
murales artisticamente ejecutados y continuamente ex
puestos a la vista de los alumnos. En el grade superior 
se ilustrara a los ninos sobre los procesos sexuales en el 
hombre. 

A fin de acostumbrar a los ninos al aspecto de la des
nudez, recomienda exhibir en las paredes cuadros del arte 
plastico antiguo c cuya sublime severidad nunca 10gr6 en
cender la sensualidad de bom~re alguno). 

La ensefianza sobre la vida sexual humana deb era 
practicarse igualmente a la vista de buenas imagenes, en 
particular el dp.sarrollo del embri6n que se demostrara en 
cuadros y modelos artisticamente confeccionados. A es
tas lecciones se ligaran facilmente observaciones morales 
(4° mandamiento) y al liltimo se les dictara a los ninos 
reglas higienicas concernientes al cuidado de los 6rganos 
genitales. 

El doctor Marcuse desarroll6 un triste cuadro de la 
vida sexual de la sociedad modema. Dijo que onania, 
prostitucion, enfermedades sexuales y la miseria general 
de la mujer constituyen ]a caracteristica de nuestra epoca 
'y que nadie mejor que el medico tiene la oportunidad de 
penetrar la ruina ffsica y moral de tantos matrimonios. 
Que una reforma se impone. Que es men ester vencer las 
preocupaciones tradicionales, esclarecer en el hogar y en 
la escuela a la juventud desde temprano sobre las cosas 
sexuales, expulsar del cuarto de los ninos los cuentos se
xuales, crear una nueva etica sexua1. 

En la discllsi6n que siguio a estas exposiciones los 
partidarios de la «Liga » plegaronse en absoluto a las 
ideas en ella desarrolladas, pero hubo tam bien opiniones 
contrarias. Dijo, por ejemplo, el doctor Penzig, qlle el no 
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• se oponia a la ilustraci6n sexual, en principio, pero S1 ala 
de la vida sexual humana; que las exigencias de la ora
dora iban demasiado lejos; que las considera imposibles 
y peligrosas y cuando mas admisibles en el seno intimo 
de la familia, pero jamas en la escuela. Sus consecuen
cias serian mas funestas que las que se pretende evitar, 
porque producirian un desgarro, una disonancia en el 
puro, inocente e ideal mundo de Ja criatura ahogando en 
ella el pudor y trasminando el respeto ante el santuario 
del secreto erotico. Continuo el doctor Penzig soste
niendo que no faltaba mas que a los ninos se les mos
trase Ja vida sexual humana hasta en su ultima posibi
lidad. 

El prolongado aplauso tributado al orador indicaba 
que muchos de los asistentes habian reconocido claro los 
limites hasta donde la pedagogia puede y debe adelan
tarse, no por gazmoneria ni por pedanteria, sino porque 
querian conservar incolume el respeto por el ll1undo ideal 
del nino y de la humanidad general. 

Al irnparcial y frio observador no escapar{l que la 
cuestion-a mas de los puntos de vista dilucidados por los 
oradores alemanes, podria hacer valer muchos otros en con
tra del problema y entre ellos el de las condiciones climate
rica':; de las zonas donde la reforma pretendiese introducirse. 

Lo que en rigor, seria quizas admisible en los frios 
paises septentrionales europeos 0 norteamericanos con sus 
poblaciones reflexivas, de Indole mas reposada y sangre 
fiematica, no seria aplicable a los habitantes de paises 
subtropicales, ni aun a las naciones de r:lza latina, don
de la ninez cbn su precocidad correria grave peligro de 
sucumbir a ese exceso del saber. 

Basta ahora no tenemos conocimiento de que el tema 
aludido haya repercutido en circulos a.nalogos de otras 
naciones, sin embargo es de suponer que el mundo cienti
fico y pedagogico no dejanl. de tomar cartas en el asunto 
cuyo interes es innegable, tambien para nosotros, por 10 
que nos proponemos tener a nuestros lectores al corriente 
del giro que pudiera tomar. 

F. G. Hartmann. 
Buenos Aires, :llayo de 1905. 



La instrucci6n primaria en las provincias 

Es imposible hacer una sinopsis exacta del estado de 
la instrucci(m primaria en las provincias. 

Innumerables causas impiden obtener el facsimil gra
fico, diremos, que permitiria formar un concepto sintetico 
de tan importante atributo social y politico. 

Figuran en primer termino nuestra Constitucion que 
impone a los estados federales la carga de asegurar la ins
truccion primaria como condicion de su existencia, si
guiendole en importancia las diversidades, los regionalis
mos llenos de modalidades, las distancias enormes que 
mantienen aun desvinculado el organismo nacional y ulti
mamente, diremos, la desigual prosperidad de las provin
cias empeiiadas en este proposito comun. 

Enumeramos la desigual prosperidad de los estados, 
porque entre la instrucci6n media de los pueblos y el pro
greso en sus multiples faces, existe una correlacion intima 
o bedeciendo a leyes sociologicas de que no se puede pres
cindir cuando se estudia los problemas educacionales. 

Serfa una utopia imperdonable aspirar que los pro
gresos alcanzados en la Capital y prov1l1cias de Buenos 
Aires, Entre Rios y Santa Fe, se reproduzcan por una rara 
magia en otras mas lejanas del litoral, desprovistas de los 
factores que Ie dan vitalidad y aprisionadas atlll por el 
ambiente colonial; sonnoliento y Ileno de prejuicios. 

Si se tiene en cuenta las estadisticas, memorias y fo
lletos que aspiran a dar cuenta de su desenvolvimiento; la 
impresion general no es desfavorable porque las cifras es
calonadas como legiones vencedoras, son la caracteristica 
de est a clase de documentos destinados al propio elogio. 
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Mas si se hace la psicolugia de estos hechos, si se 
desciende con espiritu sincero al mismo terreno en que 
funcionan las autoridades creadas por los gobiernos pro
vinciales y se Uega hasta el sitio en que el maestro llena 
su mision instructiva, tan justamente decantada; fata1men
te 1a impresion anterior tiene que modificarse, y dar paso 
al convencimiento patriotico y leal de que hay m ucho que 
hacer todavla y que los resultados no han correspondido 
a los esfuerzos. 

Se nos dira talvez que, en aquellas provincias sindi
cadas como retardatarias, de ano en ano aumenta el nu
mero de escue1as creadas, ninos inscriptos, edificios cons
truidos, maestros normales uti liz ados en la ensenanza etc., 
10 que bien seria un argumento en favor de la cantidad de 
esfuerzo, solo muy relativamente 10 seria respecto a la ca
lidad del resultado, que es su exponente. Noes exacta la 
platonica frase que la civilizacion y cultura de un pueblo 
se aprecia por el numero de sus establecimientos docentes; 
pues ambas son la resultante del concurso de elementos 
que en gran parte escapan a 1a accion de los poderes en
cargados de proveer a 1a instruccion general. 

El mis.r;no Consejo Nacional, por la naturaleza de sus 
funciones, por las leyes limitativas que rigen su accion en 
10 que a las provincias se refiere, no puede fa vorecer con 
su acci6n directa el debil impulso de algunas provincias 
que tienen sobre SI una tarea superior a sus fuerzas. 

Su mision en 10 que al perfeccionamiento de la ins
truccion se refiere es de mere estimulo; pues las inspeccio
nes que al «solo efecto de 1a ley de subvenciones» man
tiene en elIas, tienen mas un proposito fiscal que cientffico. 

Estos males son conocidos en sus delineamientos ge
nerales por las autoridades de la Nacion y es dab1e presu
mir que se preocupan de conjurarlos en una forma defi
nicla y que impida su influencia en un venidero no muy 
remoto y que afectaria el a vance armonico del progreso y 
desenvolvimiento argentino. 

Muchos achacan estos males, que son hijos del medio, 
de la falta de decision y propositos fijos, a la influencia .de 
la politica general y particular de los estados. No partici
pamos en absoluto de estas opiniones, pues cualquiera que 
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sea el rumbo que ella siga no constituiria un obstaculo 
para que la instruccion siga su marcha ascendente. 

Creemos que han pasado al dorninio de la historia 
las tristes epocas de despotisrno en que la fatuidad de los 
tiranos rnantenfa cerradas las puertas de las escuelas y en 
la actualidad cualquier ciudadano que se yea lisonjeado por 
las seducciones de la politica y llegue a cimentar su pre
dominio en alguna provincia, jamas atentaria contra la 
educacion del pueblo, que tiene su origen en la tscuela. 
La sancion severa no se haria esperar en caso que suce
diera y el barometro de los adelantos marcaria un grado 
mas en favor de nuestro lento pero positivo mejoramiento 
moral y politico. 

Expuestos en general los conceptos que nacen de un 
rapido analisis del terna, nos resta insinuar en la misma 
forma los correctivos que se imponen y que hace tiempo 
preocupan a los que dedican sus afanes al real.,adelanto de 
la instruccion. 

Merece tratar con este fin, un trabajo de actualidad de 
que es autor el Inspector Nacional en Jujuy doctor Jose 
S. Salinas. 

Su tesis doctoral versa sobre la c Instruccion Primaria 
y la subvencion nacional en las provincias» y hace al re
dedor del tema un estudio lleno de fe y de anhelos patrio
ticos, dignos de encomio. 

No nos detendremos en 10 que se refiere a la faz cons
titucional, que la trata con gran acopio de citas autoriza
das, sino en 10 que atafie a sus conclusiones. 

Sostiene la necesidad de nacionalizar Ja instruccion 
primaria, 10 que importaria entregar su direccion a la au-

. toridad nacional repectiva (el Consejo Nacional de Educa
cion) 0 «autorizar al misrno para distribuir y aplicar direc
tamente y sin intervencion de los gobiernos provinciales los 
fondos ·ordinarios y extraordinarios del presupuesto» 10 
que serfa tambien una verdadera nacionalizacion. 

No creemos que estas conclusiones sean una panacea 
para curar los males de la instrucci6n publica de las pro
vincias, males que no han de ceder facil~ente a la volun
tad del legislador; pues reconocen por origen causas mas 
profundas que la imperfeccion de las leyes; y en la imposi-
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bilidad de seguir el orden de sus fundamentos, por que 
seria materia de varios artfculos, nos limitamos a enume
rar sin pretensiones de critica las observaciones que sugiere 
la simple lectura de sus conclusiones, ante el espiritu cons
titucional y el criterio administrativo que surge como con
secuencia de la nacionalizaci6n. 

Disentimos fundamentalmente en 10 que al criterio 
constitucional se refiere: el Congreso, ante el texto expre
so y los antecedentes originales del art. 50 de la Consti
tuci6n, no puede nacionalizar la instrucci6n primaria. Este 
articulo Ga la regIa general al disponer que cada provincia 
asegUl'e· su instrucci6n primaria como condici6n para 
que el g-obierno federal Ie garanta el goce y ejercicio de 
sus instituciones. 

Esta disposici6n no ha sido tom ada de ninguno de 
los modelos de que se sirvieron los convencionales del 53, 
quienes entendieron, en una forma que no admite dudas, 
obligar a las provincias a organizar y costear su instruc
ci6n primaria gratuita, termino que fue suprimido por la 
Convenci6n reformadora del 60 entendiendo que las mis
mas deb ian hacer frente a los gastos y que necesitaban 
estar habilitadas para crear impuestos a este fin. (1) 

Dentro de este criterio sostenemos que el gobierno 
nacional, directamente 6 por intermedio del Consejo Na
cion aI, puede en las actuales circunstancias conminar a los 
gobiernos de provincia, remisos en asegurar los beneficios 
de la instrucci6n primaria, con la sanci6n implicita que 
contiene el articulo. 

Este 'procedimiento ejercitado con energia seria efi
caz y no heriria la autonomia de las provincias, puesto que 
es una obligaci6n que han contraido en el pacto federal y 
evitaria los inconvenientes de la nacionalizaci6n puesto que 
toda obligaci6n tiene un derecho correlativo y los estados, 
con razon, podrian sostener que a enos corresponde pro
veer 10 conducente a instrucci6n primaria. 

No hay que confundir la concurrencia, ayuda 6 coo
peraci6n con la nacionalizaci6n, ni creer que la ley de sub
venciones escolares a las provincias es derivada de algun 

(I) Montes de Oca, tomo I pag. 285. 



La instrucci6n primaria en las provincias 771 

precepto de la Constitucion. Esta ley es de circunstancia: 
reorganizada la Nacion, las provincias no estaban en con
diciones de costear los gastos de la instruccion primaria 
impuesta por el art. 5° y vino· esta ley de ayuda que el 
Congreso ha podido sancionar en virtud de las atribucio
nes generales que Ie confiere el art. 67 inc. 16, de la Cons
titucion como puede tambien crear institutos de cualquier 
clase sin que esto importe sustituir la accion que tienen 
las provincias. 

Y tan es una ley transitoria que si manana una 6 mas 
provincias se encuentran en una epoca de creciente pros
peridad y pueden subvenir los gastos que demanda todo 
su mecanismo escolar; el Congreso podria retirarles la sub
vencion sin que puedan ampararse para reclamarla en 
ninguna disposici6n expresa de la Constitucion. 

Ademas la proyectada nacionalizacion traeria los si-
guientes inconvenientes: . 

a) Destruir la encomiable emulacion que existe entre 
las provincias para mejorar la suerte de sus escuelas. 

b) Impedir el perfeccionamiento de la instruccion; 
pues la centralizaci6n consiguiente, en una materia donde 
tanto infiuyen los detalles, es perniciosa. 

c) Serfa imposible que el Consejo Nacional a cargo 
de la instruccion de las 14 provincias, 10 territorios y de 
la Capital; tenga en cuenta la caracteristica d~ las innume
rabIes regiones y que reclaman una modalidad en la ense
nanza. 

d) Unificaria metodos, procedimientos etc, y recarga
ria a la N acion de gastos y atenciones que se puede Hamar 
domesticas y anularia la accion particular y municipal, 
en vias de interesarse, porque sabiendo que el poder na
cional toma a su cargo la instruccion, se dejaria librado 
todo a su esfuerzo. 

Hemos concretado brevemente est as observaciones, 
a fin de no dar mayor extension a este trabajo y termina
mos creyendo que en el estado actual de cosas se puede 
impulsar decididamente y con exito, 10 que con raz6n preo
c~pa al. gob}erno y a las autoridades docentes: la instruc
CIon pnmana. 

L. A. PRAD O 



PROBLEMAS DE ARITMETIOA 

(112) AsociarOJne tres comerciantes; el segundo puso $ 5.000 ma.s que el 
primer o, y e~te $ 5.000 mas que el tercero. 8i cada comerciante hubiese con
tribuido con un capital 10 veces menor, 103 capitales correspondientes al se
gundo y al tercero, multiplicados entre si, hubieran dado 1m producto igual a 
5) 750.000. 

GQue capital aporto cad a comerciante? 

sOLucr6N 

SegU:1l el enunciado, el seglmdo comerciante puso $ 5 .000 mas que el 
primero, y el tercero $ 5.000 men os; luego la auma puesta pOl' los dos es do
ble del capital del primero. 

Pue:sto que el rulO puso $ 5.000 ma.s y el otro $ 5.000 menos, es eviden
te que la diferenc.ia entre los dos capitales correspondientes al segundo y al 
tercero, es igual a S 10.000; diferencia qlle, 3uponiendola 10 veces menor, 

queda reducida a to~~OO = S 1.000. 

Como se ve, la diferencia de los capitales del segundo y el tercero, he
Ch09 10 veces menores, es 1.0)0, y BU producto, segun el emmciado, 750.000. 

Para hacer mas comprensible la solucion, representemos por .1' el capital 
del primm'o; el del segundo sera, pOl' consiguiente, x mas la mitad de la di
ferencia 1.000, esto es, .1' + 500, y e1 del tercero, x - 500. Ahora bien, 

(x + 500) X (.1; - 500) = 750.000, 
ecuacion que, despues de hecha la multiplicacion indicada, se convierte en 
estotra: 

x2 - 250 ,000 = 750,000. 

Como hemos representado por ..r el capital del primer comerciante, la 
precedente ecuacion quiere decir que: el cllacll'lil/O ,;el capitlll dellJ1'imel'o, menos 
250.000 (cuad. de 500), es igllal" 150.000,0,10 que es 10 mismo, que el cua
drado del capital del primero es igual a 750.000 + 250 .000 = 1.000 ,000 . 

Luego, la I'aiz cuadrada de 1.000.000 nos dara el capital del primeI'o, 
hecho 10 veces menori este es, por consiguiente: 

y 1.000,000 = 1.000. 
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Luego, los capitales efectivos de los tres comerciantes, son: 
1.0 .................... 1.000XlO=$ 10.000 
2.° ... . .. . ......... 10 .000 + 5.000 = » 15 .000 
3.0 •••••••••• •• •••• 10.000 - 5.000 =» 5.000 

(113) Habiendo un alumno preguntado a 6U maestro «Gcuantos anos tie
ne usted?, contest6le este muy discretamente: (lSi multiplicas los ~ de ~ de 

mi edad, por ! de sus il, obtendras como producto, 54. Resuelve este proble
ma y sabras cuantos anos tengo .• 

SOLUCION 

d 1 a X I . d l x a 3 il e 6" = 4 X 6 = §,! e il = 45(- 4 = 16' 

Ahora bien, § de la edad que se pide, multiplicado pOl' ij de la misma 

da 54; luego I~ (mitad de §) multiplicado por ~ dara ~ = 27, Y 116 multiplica-, 

d td, 27 9 o pOl' 16 ara -3 = . 

Luego, V 9 = 3 es igual a ~ de los anos del maestro: este tiene, pues, 

16 X 3 = 48 anos. 

COMPRoBAm6N 

§ de 48 = 48 ' j . 8 = 6 

3 de 48 = 48 >: 3 = 9 
16 16 

6 X 9 = 54. 

(114) Los ~ de la edad de LUisa, valen tanto como los! de ia que tiene 

su hermano J ('uio, y la de este es igual a los .~- de 18. 

GCuantos anos tiene Luisa? 

SOLumON 

Jul ' . 18 7 18 X 7 14 · 
10 tlene X '9 = -~ - = anos. 

14 X 4 56 
Los! de 14 son 14 X ! = - 5 - = 5' 

56 Luego, los i de la edad de Luisa valenlo mismo que '5 . 

Si lOB i = 5:, ~ sera igl.1al a la mitad de~, esto es, 2;, y f sera igual a 

28 X a = ~? = 16 arlos 9 meses 18 dias, edad de Luisa. 
5 5 

(115) La supel'ficie de dos tenenos perfectamente cuadrados es de 21 hec
tareas 81 areas 2f) centilireas. Teniendo el lado del terreno menor 125 me
tros, lcual sera la 10ngitl.1d del lado del teneno mayor? 
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SOLUCI6N 

21 hectareas 81 areas 25 centiaras = 218.125 metros cuadrados . 
El terreno menor tiene de Superficie ' 125 X 125 = 15.625 metros cua

drados. 
Siendo 218 . 125 metros la Burna de las dos superficies, es evidente que la 

del terreno mayor es igual a 218.125 - 15.625 = 202.5QO metros. 
Luego, la raiz cuadrada de est a superficie nos dara la longitud del lado 

que se pide: este tendra, pues: 

V 202.500 = 450 metros. 

(116) El menor de dos mimeros es 15, y la suma de sus cuadradoI'! es 346 
~cual es el mimero menor? 

SOLUCI6N 

Puesto que 346 es la Sluna de los cuadrados de los dos mimeros, es evi
dente que si restll-mos de esta surna el cuadrado del mimero mayor, la resta 
sera el cuadrado del menor. 

En efecto, el cuadrado de 15 = 15 X 15 = 225; el cuadrado del nUmero 
menor es, por consiguiente, 346 - 225 = 121: luego, elnumero que se pide es 

'1121 =11. 

OOMPROBACI6N 

152 = 225; 112 = 121. 
225 + 121 = 346. 

(117) Por un terreno ql1e tiene 625 metros cuadrados, se pagaron $ 9.375: 
lcual sera ellado de otro terreno cuadrado, pOI' el cual se han satisfecho 
$ 2.535? 

SOLUCI6N 

Si $ 9.375 es el valor de 625 metros, 1 peso 10 sera de un 1Ulmero de 
625 

metros nneve mil tl'e.scientos selent(! U cinco veces menor, esto es, 9375' y pesos 

2.535 sera el valor de un numero de metros dos mil quinientas t?yinta y cinco 

• 625, b " 62;; X 2535 507 veces mayOI que 9575' a sa e1. -9375 = "3 = 169 metros. 

Luego, la superficie del terreno cuadrado cuyo ·-lado se pi de, es de 169 
metros, y ellado del mismo tendra: 

V 169 = 23 metros. 

FRANCISCO S .";QUES, 
Pl'eceptor de la escuela superior 'de varone, del Consejo 6. 0 



CARTAS DE UN MAESTRO A OTRO MAESTRO 

TERCERA 

Querido col ega y amigo: 

Usted me pregunta cual es mi opini6n sobre Federico 
Froebel, y V d. no sabe que :placer tan grande me prop or
ciona con esta su pregunta, pues pocos habra que 10 quie
ran tanto a Federico Froebel, como 10 quiero yo, y ahi 
tiene mi cQntestaci6n. 

\ 

Desde que la humanidad apareci6 sobre la tierra, el 
dolor de las necesidades no satisfechas, los males fisieos y 
la miseria, la ignorancia, la superstici6n y el vicio, pesa
ron cruelmente sobre sus destinos. , 

El hombre virtuoso debe luchar sin tregua contra la 
seducci6n de las pasiones, los peligros de la superstici6n y 
del excepticismo, y las flaquezas de su voluntad; y en esa 
lucha necesita el auxilio de la educaci6n que alumbre su 
inteligencia con la luz de la verdad, y fortifique su volun
tad con la practica del bien. 

Bien entendido que esta educaci6n, que nos presta 
una segunda vida) no debe ser nunea contra 10 dispuesto 
par la naturalez(l Y 1'~presiv(l, como la que exige que se 
trate a todos los ninos de igual .l110do, como si todos los 
cerebros hubiesen sido vaciados en un mismo molde, que 
deprime y mutila todas las aptitudes especiales, que pro-\ 
mueve los estudios precoces, que ahoga y mata alma y 
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cuerpo con la pesada carga de sus largos, imposibles pro
gramas y desconoce las leyes mas vulgares y comunes de 
la antropologfa y de la higiene. 

La verdadera educaci6n, la educaci6n que Romagnosi 
llama confonne a la naturaleza, toma posesi6n del hombre 
en la cuna, secunda el desarrollo de sus aptitudes, y sabe 

FEDERICO FROEBEL 

Abril 21 de 1782 - Junio 21 de 185~ 

sacar partido de las infiuencias recfprocas de la vida orgd
nica y de la vida cerebral, para preservarJas y fortalecerlas 
ala vez; coloca Ja infancia y la juventud en lin mundo fisi
co y moral mas favorable a la plena manifestnci6n exterior 
de su ser, preservando los j6venes cuerpos, de la debilidad 
y de las enfennedades, con las annas de la Iligiene /isicc, 
y protegiendo los espiritus, tam bien j6venes contra la su
perstici611, el error y el vicio con las armas de la higie11e 
moral. 
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A estos principios se amolda admirablemente el siste
ma de 'Federico Froebel, a quien bien se Ie puede dar el 
nombre de Plat6n de los ninos, como a Girard el de So
crates, tal es la gracia natural y propia que revisten sus 
ideas, y tal es la filosofica belleza y artistica sencillez que 
poseen sus metodos educati vos. 

Hijo del pensamiento de Pestalozzi, da su derecho al 
P. Girard y forma con ellos una triade bendita y gloriosa. 

En Abril 21 de 1782 veia la luz en Oberweissbach 
Federico Froebel. 

En la primera edad perdi6 su amantisima madre, y 
falt6le asi, de golpe, aquella educacion que el apreciaba 
mas que ninguna otra, y que procur6 reducir a metodo y 
a ciencia, la educaci6n materna. 

De su padre, pastor eclesiastico, aprendi0 a compade
cer profundamente las humanas desventuras y la necesidad 
de aliviarlas. 

Estudio matematicas y ciencias naturales. 
Vivi() algLll1 tiempo en Suiza, donde aprovech6 muy 

bien la ensenanza de Pestalozzi. 
Se unio con aquellos que, anna al brazo, y cantando 

los himnos de Korner, sonaban una patria libre e indepen
diente; obtuvo mas tarde un empleo muy lucrativo, el de 
director del museD mineralogico de Berlin. 

A diferencia de tantos y tantos que, ocupando un 
puesto bien rentado, se adormecen en las dulzuras de una 
posicion bien asegurada, aprenden y aun ensenan a sofocar 
aspiraciones, y tambien la misma conciencia, Federico 
Froebel renunci6 a toda cOll1odidad para hacer aquello que 
comprendia que era su deber el hacer, porque Sll llnica as
piraci6n era el exacto cll11/'plimiento del rieber. 

El pesar por el fallecimiento de su adorada madre, se 
convirti6 en el en Ul1 asiduo y delicado afecto hacia la in
fancia, y a la infancia dedic6 su vida entera. 

Le parecia que de este modo se unia mas y mas con 
el espiritll de su querida madre, interpretando asi sus mas 
piadosos deseos. 

Este constante y carino so culto a la memoria de su 
madre. se revela en cada pagina de sus escritos, y fortifica 
con el mismo sus prop6sitos. 
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Leyendo esos escritos Henos de tanto afecto, no pode
mos it menos que pensar en Hugo F6scolo, tambien· educa
dor e innovador, aunque por diferente camino, de los hom
bres y de las ideas de su tiempo, tierno amante de los nifios, 
y cuyo con stante y delicadisimo amor a la madre puede 
competir con el de Froebel. 

Es de ese modo que las calidades del corazon acercan 
las inteligencia mas diferentes, y es por esos caracteres ti
picos que se reconocen los grandes hombres. 

Del mismo modo que Foscolo; en la devocion filial en
contro Froebel tambien la fuerza para veneer los obstacu
los que a cada momento se interponian en su camino, y 
soportar con calma y hasta con alegria, toda clase de sa
crificios. 

Fund6 su primer instituto para nifiitos en Keilhau, en 
la campana de Ia Turingia, en una casa pobre, imponien
dose toda clase de pri vaciones para reunir alglll1 dinero 
y poner en practica con mas amplitud su proyecto. 

Vivia con su esposa en una pobrisima choza y cornia 
pan de centeno. Viajaba a pie de poblacion en . poblacion 
para propag.ar su sistema, dormfa sobre el desnudo 5uelO, 
ahorraba el centavo para convertirlo mas tarde en benefi
cio de la humanidad. 

Pareciendole conveniente y oportuno aplicar su siste
ma a nifios de menos edad de los que reunia en Keilhau, 
dej6 ese instituto bajo leL direccion de otra persona y, pere
grinando, funde'> otros nuevos institutos en Hamburgo, 
Dresde, Leipzig y Gotha. 

El, quiz as pOl' una compensacion providencial, no te
nia hijos propios, y consolabase amando, con corazon de 
padre, los hijos de los demas. 

Poeta, como to do hombre de talento, denomino Jardi
nes de Injantes a los asilos abiertos por el a los nifiitos, ni 
eso ha sido solo una modificacion de nombre; el aire, la 
luz, el sol, el amor invadieron, gracias a el, y fecundaron 
aquella educacion, que por tan largo tiempo se habia desa
rrollado a la pavorosa sombra de sistemas pedantescos y 
de metodos sutilmente crueles yalltomaticos. 

La mujer en general y la madre especialmente, vieron 
de ese modo ennoblecida y extend ida su misi6n. 
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Noes del todo irrisoria la frase de Damettrie-la 
planta hombre-Froebel tambien dijo-la flor nino-, y 
confi6 a la mujer el cultivo de tan preciosa flor, que a su 
tiempo debe convertirse en sabrosisimo fruto. 

Al aire abierto, entre juegos y cantos, en presencia 
de los fen6menos de la naturaleza, los nifios se crianin ro
bustos y fuertes, y el amor de las madres se convertira en 
fuelza y ciencia de los hijos, aprenderan sin aburrirse; las 
facultades se desarrollaran espontanea y gradualmente. 

PLlecie ser que no todas las ideas de Froebel sean 
aceptables, pero los principios que inspiran y animan a su 
sistema son de una clarfsima evidencia y de incontrastable 
bonclad. 

Alguien podra decir que a veces Froebel es utopista, 
pero 2cual innovador 6 reformador no 10 es un poco? 
2Cuando es posible reformar de raiz, sin ser algo utopista? 
La humanidad necesita de esos hombres. 

Las gran des utopias producen muchas veces grandes 
reformas; el utopista de ayer es el fi16sofo de hoy. 

Puede ser muy bien que Froebel se equivoque en al
guna aplicaci6n de su sistema, pero (que importa eso? En 
la aphcaci6n puede haber sus' cambios y modificaciones, 
pero la verdad queda siempre intacta. . 

El tiempo, infaltable colaborador de las buenas ideas, 
pondra su sella sobre el sistema entero, 6 sobre aquella 
parte que verifica una mejorfa y representa un progreso. 

Cuando Froebel exclama con el entusiasm.o de la mas 
profunda convicci6n-vi'Va111os para nuestros Ttl/jos-no 
comprende solamente su vida, sino que sefiala a la so
ciedad su principal deber, invoca y consagra aquella soIi
daridad que une y vincula las geneJaciones entre s~, 

Nuestros hijos son el pOJ"'venir, el vivir para nuestros 
hijos puede hacer efectivo en este mundo aquella sublime 
aspiraci6n de inmortalidad, que todos tenemos como fin 
de nuestra vida, para la que tanto trabajamos, puede satis
facer la necesidad de no morir mas alla del sepulc;ro; y es 
a esa inmortalidad a la que alude Froebel, cuando escribe: 
los n£iios ellderran en sf la eterl1idad de la vida; prepare
mas can ellos la jelicidad de las gel1eraciones venideras, 
dejbllosles vivir y gozar-Froebel en su poet,ico lenguaje 

5 
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denomina al nifio una flor, y como a una flO1! Ie designa 
para jardin una escuela, una mC).estra para jardinera, el 
cultivo de las flores y los juegos por ocupaci6n, y to do al 
aire puro, a la luz, entre cantos y fiestas, siguiendo el 
desarrollo natural de la inteligencia en las lecciones de 
cosas. 

En aquellas cabecitas, coronadas de rosas, existe 10 
desconocido ~de d6nde nos viene el porvenir sino de alIa? 
Victor Hugo escribe en- « Los Miserables » - Ia atrofia del 
nino en fa noche ~Que atrofia? el no 10 dice, pero 10 dice 
muy claramente su novela, y la vida practica confirma y 
ratifica la novela. Se podia tambien agregar- -Ia atrojia de 
la sociedad en el nino, porque en el nifio viven las mas 
bellas y queridas esperanzas y las mas nobles pro mesas de 
la humanidad. jCuanto sentimiento y cuan hermoso con
cepto encierran las palabras del divino Maestro-- dejad que 
los ninos vengan d l1zi, p01'que de cUos es el l'eino de los 
cielos- ! Pobres nifiitos, demasiado cierto es que la mitad 
de elIos mueren siendo todavfa angelitos. Las casas antihi
gienicas, los alimentos malos, el trabajo anticipado, la 
escuela autornatica y depresiva, escasa de luz y de aire, 
con una disciplina por 10 menos engorrosa, son causas to
das que no entran por poco en esa mortandad. 

Pero no se trata solo de la muerte fisica, material. 
Largo tiempo ha tenido que quejarse la sociedad del 

divorcio entre la il1strucci6n y la educaci6n; en nuestros 
tiempos el sinonimo ha sido muy nocivo. Han osado las 
quejas, pero no el mal; se puede decir con demasiada ver
dad que el divorcio subsiste todavia en gran parte. Tam
bien en esa edad, en l"a que parece imposible hablar a la 
inteligencia sino por medio de los senti dos, ha prevalecido 
la fria instruccion; donde debia descollar la accion educa
tiva no se ve mas que la instructiva. 

Los asilos infantiles habian parecido antes una opor
tuna y conveniente transicion entre la familia y la escuela; 
pero en muchos de elIos, olvidado completamente su fin; 
fueron introducidos los esteriles ejercicios de la memoria, 
las precoces fatigas de la mente, presagio de aquel aburri
miento, que tanto pesa en las escuelas posteriores. De ese 
modo se inspira adversion, odio al estudio en los nifios de . 
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corta edad, de modo que mas tarde se sientan en los ban
C?S d~ nue~tras escuelas elementales, palidos, endebles y 
sm al1lmaClOn. 

La naturaleza se rige por leyes que no se pueden vio
lar impunemente. El culto previsor y celoso de estas 
leyes ha puesto a Froebel en el camino de la reforma. 
~Que rtuiere, que busca Froebel? El desarrollo espontaneo 
de las facultades humanas. ~Que invoca para eso? La na
turaleza. ~Qu)Y trata de combatir con eso? Aquella instruc
cion mecanica, perjudicial en toda edad, en toda condi
cion social, que desconoce las aptitudes especiales, que se 
propone unicamente coml1nicar nociones, sin cuidarse de 
su aplicabilidad a la vida practica. La sociedad se esta 
cansando ya de alumnos ineptos para pensar, para actuar 
solos, escasos de habilidades, sin iniciativa para nada. 

Pongamosnos en un termino medio entre la exalta
ci ~ n exagerada del poeta y los corazones bien constituidos. 

No es tampoco una idea del todo nueva. Froebel no 
ha inventado. 

Las ciencias morales no son como las fisicas. El siste
ma de Froebel es, por decirlo as], la afirmacion de una 
idea, que los tiempos se encargan de madurar. 

Seguramente a muchos se les habra presentado la 
misma idea, pero timidos y desconfiados cerra ron los ojos. 

Froebel no cerr6 los ojos y se dedico enteramente a 
dar cuerpo a aquella idea que tanto resplandecia a su vista; 
por eso su metodo tiene aquella irresistible unidad logica 
que, aun cuando a veces no llega a persuadir, llama siem
pre la atencion e impone respeto, 

Es la obra de convicci6n de un hombre de corazon. 
l n principio la domina: hacer que el estlldio sea 

atrayente. Es un deseo antiguo vislumbrado por Campa
nella en • La ciudad del Sol », en cuyas paginas escribe
hay maestros que presmta1'l dibujos, pinturas) wadros y 
acostUl'nbrll1l d los niiios d aprfnder jddll1lente, silZ trabajo 
y casi divirtielldose, fodas las ciencias. 

No es lma idea frivola, como podria parecer a pri
mera vista, ni es nueva, pero revela un profundo conoci
miento del corazon humano. 

Se procura tambien hacer atrayente el trabajo. 
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'jOjala fuera eSD factible y facil! ESD de prDcurar la feli
cidad de IDS demas y de si mismD a la vez; es nDble y 
cDntiene un sentidD profundD; la hipDcresia se asusta de 
-eStD; es una tendencia en la que tal vez se manifiesta el 
caracter de la epDca. 

Hay tambien quien pretende que la filantrDpia se 
haga c6mplice de crueldades y tDrturas; hay quien se 
a]arma pOl' el canto. del obrero en sus talleres, y por el 
juegD en que se entretiene alegre y cDntenta la infancia. 

Ese cruel purital1ismo no. es para nDsDtrDs, ha pasadD 
ya su tiempD. 

La felicidad es amDr, querer la felicidad es querer el 
bien, y sin el bien no. es pDsible la subsistencia. 

Froebel establece por base de su metDdD la actividad 
espDntanea del nino.; pero CDn eSD no. se entiende la acti
vidad arbitraria, 6 el ejercicio casual de los instintDs, 10. 
que equivaldria abandDnar al acaSD IDS preciDsDs cuidadDs 
que se deben a la infancia. 

FrDebel quiere aquel1a benefica educaci6n que, pOl' 
mediD de inteligente afecto, adivina las inclinaciDnes de 
IDS ninDs, y adapta para las mismas IDS mediDs cDnvenien
tes para que se cDrrijan en 10. que no. es bueno., se fDrta
lezcan y desarrol1en en 10. que es bueno., y que, enemiga 
de tDda impDsici6n y sDbrepDsici6n del maestro se cDnfia 
a la misma actividad del nino. dirigida hacia un fin Mil. 

Es el pequeno. hDmbre respetadD en el nino.; es la 
libertad Hamada a sDstener y a bendecir sus pnmeros 
pasDs. 

El nino. debe de pDr si, con su prDpio esfilerzD diri
gidD por el maestro. a un fin util, saber gDbernar sus prD
piDS instintDs, cDmpletar el desarrDllo nDrmal e integral de 
sus prDpias facultades. 

Mientras en muchas escuelas el maestro. 10. es tDdo y 
10. hace tDdD, y el nino. no. hace Dtra CDsa que sDpDrtar la 
instruccion que se Ie imparte, FrDebel quiere que insensi
blemente, palllatina y gradual mente el nino. reciba educa
ci6n pDr S1 111is11'lO, cDnvencidD de la necesidad de ella, 
pDrque eSD se 10. indica su cDnciencia, deseDsD de CDnser
varia y aumentarla, pOI-que forma un tDdD CDn su vida, 6, 
mas bien dichD, es la misma raZDn de Sll vida. 
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En la accion, en el trabajo est a el secreta de esa 
educaci6n de si mismo, sin Ja cual serfa una frase menti
rosa la mlHua ensefianza. 

Aprender es un efecto, hacer es una causa, se trata 
de invertir el orden que se ha observado hasta estos ulti
mos tiempos; e] nifio de pash10 debe convertirse en activo; 
la educacion de negativa debe convertirse en positiva. 
Ser activo, escribe Froebel, es vivir)· antes que el hombre 
entre en acci6n, ni ell l1i los dC11lds pueden saber 10 que 
~lale. Sola17lente un ejercicio moderado y reglrl11Zel1tado 
desenvuelve las jacultades humanas. 

Es preciso no ir sobreponiendo, sino sacar afuera. 
Esta es la educacion que Romagnosi denomina con/ol'me 
a Ia natuyaleza. 

El juego es el trabajo de la infancia; Froebel se apo
dera de esta primisima forma de la actividad infantil para 
ensefiar las nociones elementales de las cosas. 

E1 juego, dice Froebel, es un espejo magico) 'mirando 
en el cual se aprellde 10 que ha sido) es y pltede ser el hom
bre, porque allf se reflejan las mas remotas menzorias de la 
il1fal1cia de la llltlllanidad. EI ni11ito reconstyuye fa histo
ria de fa hmnanidad, repite en 111iniatura fo que han hecho 
ell los pn·mel'os siglos las generaciones hunzanas. 

La in/rmcia es siempre igual en todos tiellzpos, la in
{ancia en su acci6n no Jzace otra cosa que reprodllcir la 
in/all cia. 

Los juegos, las impresiones exteriores pueden ser 
favorables 6 desfavorables al desarrollo gradual del nifio. 
Dejadas al acaso pueden ser lltiles 0 nocivas. Froebel 
sustituye el acaso con la premeditaci6n asidua, paciente, 
afectuosa de las circunstancias en las que se crian los 
nifios. El espiritu, desde los primeros dias de la vida, 
necesita los alimentos convenientes, 10 mismo que el 
cuerpo; el alimento del espiritu no reconoce ni clases, ni 
edades privilegiadas. 

Froebel procura rodear la primisima edad con impre
siones progresivas que exciten SllS esfuerzos fisicos, mora
les e intelectuales, subministren materiales convenientes a 
su actividad y dirijan esta al desarrollo pleno y armonico 
del ser. 
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Principal necesidad de la infancia f:S eJ l110v1miento. 
Froebel satisface est a necesidad y la dirige con ejercicios 
gimnasticos en forma de juegos y acompanados por el 
canto. 

Estos ejercicios desarrollan arm6nicamente las varias 
partes del cuerpo, principalmente las manos, preciosos ins
trumentos de la voluntad. 

Los cantos educan el oido y dan las mas sencillas 
nociones de las cosas. 

Por ese camino se ejercitan los sentidos y muy espe
cialmente el tacto. Para establecer su metodo Froebel fue 
guiado por las tendencias manifestadas por la infancia. 

La propensi6n a to car, a manejar herramientas, ins
tintiva en la primera edad, una de tantas formas del deseo 
de conocer, sugiri6le la idea de los s6lidos, Con los que 
podia satfsfacer aquella necesidad de un modo regular y 
normal. 

La forma esferica, como mas sencilla, es la que enca
min a al nino a formas mas complicadas. 

Pero el ninito no se contenta con ver y to car, quiere 
hacer. 

Todo hombre nace artista, siente con irresistible fuer
za la necesidari de producir. 

Froebel promueve y dirige este noble instinto, pro
porcionando al nino materiales convenientes, indican dole 
el modo de hacer una determinada obra, de modo que 
desde chico conozca el deber y el gusto del trabajo. 

El metoda desarrolla la refiexi6n, el trabajo mismo 
multiplica las comparaciones, Ja inteligencia se exterioriza 
y se fortalece la voluntad, habituandose al respeto de las 
leyes. 

Ocuparse de un objeto es amarlo. 
Otra bellfsima tendencia de la ninez es el cuidar de 

las cosas, de una muneca, por ejemplo, de tomar interes 
de las personas y de las cosas, y es muy defectuosa aque
lla educaci6n que no sabe aprovechar esa tendencia. 

Froebel la aprovecha, porque comprende cuanta im
portancia tiene en el desarrollo del nino el inspirarle tem
prano el am or al trabajo y la idea del deber; de ese modo 
la vida infantil adquiere un fin, y con la gimnastica fisica, 
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procede a la par la gimnastica de la yoluntad, que es la 
mas dificil. 

De la idea del deber procede la idea del sacrificio . 
Si el nino no sabe soportar alglill trabajo, no sabe 
ser abnegado~ si no sabe prepararse a pruebas mas duras, 
que Ie esperan mas alIa, se desarrolla IImy mal en el el 
amor. 

Este divino sentimiento se desarrolIa estimulando al 
nino a socorrer a sus semejantes, a desprenderse de cier
tos objetos para obsequiar a sus amigos, con todas aque
llas acciones en fin que, saliendo de nosotros, hacen ver 
que nos interesamos por los demas, que amamos a nues
tro pr6jimo como a nosotros mismos. 

Froebel qui ere que el nino utilice sus trabajos, los 
trabajos hechos con sus manos, para manifestar y dar 
prueba de su afecto a la familia, a los ami gas, al pr6jimo 
en general. 

Delicado pensamiento, por medio del cual, el trabajo 
se hace doblemente educativo. 

Tan variada actividad auxilia y satisface al mismo 
tiempo su necesidad de saber. 

La demostraci6n procede de acuerdo con la acci6n; 
las nociones abstractas no echan raiz en la inteligencia del 
nino; la palabra debe acompanar al objeto, a la cosa: y de 
estas demostraciones se lleva al nino al culto activo de una 
ley de justicia y de caridad. 

Las almas se encienden can el contacto; Froebel sa be 
eso. Los ninitos trabajan juntos, se prest an mutuamente al
gunos servicios, la linda y dulce sociedad se favorece con 
mil ofrecimientos y atenciones; cada uno respeta el puesto 
que se Ie ha designado a otro, primer tributo a la idea del 
derecho, que tanto lugar ocupa en el mundo civil. 

Esos delicados obreros forman sus pequenas asocia
ciones, producen obras colectivas, se quieren en el trabajo 
y para el trabajo. Sometidos a una determinada reglamen
taci6n, a una ley benefica que les prepara movimientos y 
diversiones, adquieren, grade por grado, toda la plenitud 
de la vida moral. El mayor castigo para enos llega a ser la 
privaci6n del trabajo, piedra angular de la moralidad, pri
mera y principal bendici6n de la vida. 
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Esta educaci6n no substituye a la familia, smo que 
mas bien hace de la escuela, una familia. 

Michelet dijo que Froebel habia descubierto el verda
dero secreto de la educaci6n; si eso es cierto, es preciso 
decir tam bien que las madres 10 ban descubierto antes 
que el. 

El P. Girard di6 el titulo de mater110 a ~u metodo; y 
en verdad, si se deBe deplorar una instrucci6n pl'e111atU}/a, 
se debe ti?-mbien procurar que la educacion tome al nino des
de la cuna; con los besos de la madre el nino recibe el alma, 
de las palabras de la madre recibe laconciencia. 

Froebel se convenci6, despues de larga experiencia, 
que el demasiado tarde podra todavia remediarse en cuanto 
a la ins truccion , pero muy rara vez y siempre incompleta
mente en cuanto a la educad6n. No pOT otra causa el se 
retir6 "del colegio de Keilbau, para dedi carse enteramente 
a los ninitos de tierna edad. 

El demasiado tarde respecto de la edllwd6n suele lJe
nar las carceles, los hospitales y los cementerios. 

La familia no basta. Cierto es que forma el coraz6n 
de nuestra vida, pero no es todo nuestra vida; bay la so
ciedad. 

Los Jardincitos infantiles constituyen la sociedad de 
los ninos, su pequeno mundo, su campo de trabajo y de 
emulaci6n~ AlIi es donde desde muy temprano, aprenden 
a conducirse, no ya por aquella disciplina que se reduce 
a exhortaciones, prohibiciones y castigos, sino por aque
lla que resulta del mismo ejercicio de nuestras fuerzas, 
no ya por una reglamentacion impuesta, sino por una 
reglamentacion requerida por las condiciones de la so
ciedad 'en " que vivimos, con "asentimiento nuestro y de 
los demas, ' querida y respetada por todos, por una ley 
comtin. 

La disciplina la debe fonnar el metodo de la acci6n, la 
disciplina no debe solamente impedir el hacer el mal, sino 
que debe conducirnos a hacer el bien. 

Al metodo irracional y coercitivo, armado por tan lar
go tiempo de vara y palm eta, que no aspiraba a mas que a 
una repugnante pasividad en el nino) se substituye elorden 
con la libre y genial actividad. 
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Froebel, con anteponer el trabajo a la instrucci6n, des
truye tam bien el dlvorcio que existia en!re la teoria y la 
practica- ., 

No es suficiente instruir para el trabajo, para la profe
si6n que el nino ha de ejercer despues, cuando sea hOtTlbre; 
esto, con mayor 6 menor exito, se ha hecho siempre; es pre
ciso educar con y al trabajo, hacer conocer sil belleza, su 
dignidad, hacerlo amar, tn una palabra. E::;te es el mejor, 
ellll1ico .presidio que se debe hacer conocer a las nuevas 
generaclones. 

EI gusto del trabajo es el secreto . de la moralidad y 
de la fortuna. Despertado y cultivado este gusto desde 
nino, con el tiempo se afianza mas y el resultado infaltable 
constituye su estimulo y su premio. 

Educar con el trabajo y al trabajo es una de aquellas 
refonnas que son reclamadas por 103 tiempos, en que a la 
obra del hombre? viene confiada tan ,ardua y vasta misi6n. 

E1 transformar los juegos en un habajo provechoso, 
es como hacer remontar ala primfsima infancia aquel apren
dizaje profesional, que desgraciadamente las mas de las 
veces principia demasiado tarde y se concluye de un modo 
poco conforme a la indole infantil y juvenil, siendo par eso 
que rant vez llega a inspirar fe, y a hacer conocer la nece
sidad de la constante actividad en aquellas tiemas almas, 
desanimandolas mas bien y disgusUll1dolas. 

Es por eso, es pOl'que se principia demasiado tarde 
tal aprendizaje, que resulta ineficaz para producir obreros 
instruidos, valientes, ingenio:5os, verdaderos artistas en vez 
de simples artesanos, 

No pudiendo el gusto para el trabajo producirse sino 
por largo habito, suavizado por las circunstancias en que 
se forma, es muy util que tal habito venga inoculado sobre 
el tiemo arbolito de la infancia, y se acompafie con los de
mas habitos de aqllella edad, para que, poco a poco, los 
domine a todos y a todos los inspire con su espiritu. 

Por otra parte ese misl110 habito, libre y gustosamen
te adqllirido, hace mas delicados los sentidos, ejercita las 
fuerzas y despierta 1a inteligencia. 

Las maquinas hacen competencia al trabajo puramen
te manual, material; ban abolido los esclavos, redimido los 
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siervos.y elevaran mas tarde a los obreros al grade y a la 
dignidad de verdaderos artistas, 

Si no queremos que las maquinas envuelvan en sus 
engranajes la ruina de las clases ohreras, bagamos que 
estas ultimas sepan trabajar con actividad e inteligencia. 
Solo con esta condici6n los multiples inventos de la meca
nica seran Miles ala dignidad y a la prosperi dad bumana. 
Multiplicando las aptitudes y habilidades industriales, ba
bremos dado un gran paso hacia la abolici6n de la men
dicidad, abolici6n que mucbos pretenden bacer efectiva, 
pero que todavia se presenta con el aspecto amenazador 
de un problema casi insolvible. 

El acercar el taller a la escuda, hacer de los dos una 
sola instituci6n, es tam bien una tarea regeneradora. Mien
tras hoy la actividad intelectual esta casi separada de la 
manual y se ejercita sola en las escuelas con grave per
juicio de la salud fisica y del progreso moral, bacer prece
der la segunda ala primera, bacer que la segunda encami
ne a la primera, prepai'andole los elementos, es idea muy 
sabia. 

De 10 practico, de 10 experimental se puede, se debe 
remontar basta el culto de las artes y de las ciencias, hasta 
el religioso sentimiento de 10 verdadero y de 10 bello. 

Todos los reform adores pretenden demasiado, esperan 
demasiado, pero el saber esperar mucbo es 10 que fecunda 
las grandes ideas. 

Por el des eo de un filantropo, pOl' el metodo de un 
pedagogo no vendra por cierto la absoluta extinsi6n de la 
miseria, pero aquel metodo y aque! deseo nos llevaran cer
ca de la reform a, del mejoramiento de las clases pobres; 
apuraran la llegada del dia de gloriosa Justicia para todos, 
de paz y de amor. 

Respetemos en todo hombre aquel no se que de mis
terioso, que entreve algo mas aHa de la actualidad; res
petemos en toda inteligencia las ideas, que ilumina una 
resplandeciente, aunque lejana luz. 

Y en verdad, eso de ocuparse solo intelectualmente 
sin acci6n, eso de separar <:'1 pensamiento de la obra, es 
peligrosfsimo, y ordinariamente suele producir 6 idiotas 6 
visionarios. 
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No se puede dudar que el habito de ociosidad, la ten
den cia a la hipocresia, tanto mas tenaces cuanto mas arrai
gados, son vicios que en gran parte proceden de los ban
cos de las escuelas primarias, donde a menudo los alumnos 
todavia inca paces de comprender, se acobardan, se CRnsan, 
desconfian y desesperan de su propio entendimiento, de 
sf mismos; donde obligados a un trabajo simplemente inte
lectual, para el que no pueden todavia reconocerse aptos, 
para el que tal vez no tienen vocaci6n alguna, desconocen 
su importancia, porque no conocen su utilidad, donde pa
san aquellos arros en que es tan conveniente el ejercicio fi
sico, y de donde salen en aquellos otros arros en que es mas 
necesario el auxilio de la meditaci6n y de estudios serios 
y fuertes. 

Froebel tiene raz6n: combatamos la ociosidad, causa 
eterna de miseria y corrupci6n, combatamosla en las es
cuelas, hagamos la escuela para la sociedad, unamos en 
fecundo yestrecho abrazo la instrucci6n y la vida. 

Froebel denomin6 sus jardines infantiles un pequeno 
mundo que debe preparar el grande; este es todo un pro-
grama. _ 

Se principia con la musica y se acaba con el dibujo. 
Los ejercicios gimnasticos, el canto, las carreras, el baile y 
el cultivo de las flores se alternan con otras variadisimas 
ocupaclOnes. 

En este cuadro tan vivo, tan animado, como se ve, no 
hay Iugar para estudios prematuros, que son una verdade
ra peste en las escuelas. 

En primer lugar se atiende la higiene, haciendo de 
modo que los mas chiquitos no esten sentados mas de un 
cuarto de hora, los mas grandecitos nunca mas de media 
hora. Se forman dos grupos por raz6n de edad, primero el 
de dos a cuatro arros, y el otro de cuatro a siete. Estan en el 
jardin-escuela de cuatro a cinco horas. EI canto abre y cie
rra los ejercicios y los trabaios. Son cantos sencillos, afec
tuosos, que hablan al coraz6n. 

Los cantos alegran tambien el cultivo del jardin, cada 
nino tiene su pequeno cuadro de ten-en 0, que cultiva a su 
gusto, como mejor Ie agrada, juego y trabajo a la vez, 
ocupaoi6n gimnastica al aire libre, en la que los mas fuer-
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tes prestan ayuda a los mas debiles, los sanas substituyen 
a los enfermos, poniendu en pnktica de esa manera las le
yes de mutuo socorro y ejercitando las virtudes de la cons
tancia y de la paciencia. Los arbolitos crecen, sus frutos 
maduran con gran admiraci6n y mayor alegria de los pe
quenos cultivadores) que toman amor inmenso a aquello 
que en gran parte es obra de elias mismos, de modo que 
principian a conocer y a saborear el gran deleite) los goces 
incomparables que proporciona el trabajo; yaquellati pro
ducciones se convierten en regalitos para !:>us padres) her
manos, amiguitos y para los pobr~s. Esos cuadritos de te
rreno) que lIamaremos particulares, est an rodeados por el 
jardin general, para indicar que la propiedad individual 
debe estar bajo la tutela de la general) y para ensenar de 
ese modo el profundo respeto que se debe a la propiedad 
de los demas. Los cuadros design ados a los mas chiqui
tos se encuentran colocados entre los de los mas grandeci
tos) para facilitar la ayuda de estos. Escluir, echar al nino 
de su cuadrito, privandole del cultivo del mismo) es una 
gravisima penitencia) siempre muy eficaz. 

En aquel local de paz y de amor el nino se siente feliz) 
se siente bueno) conoce las sublimes satisfacciones del sa
crificio, los goces a la vez que los deberes de la vida social) 
y ama a estos en virtud de aquellos. Sin quererlo) sin sa
berlo) se puede decir) aprende la moral practica. 

El cambio frecuente de acci6n es el principal precepto 
de la higiene de la ninez, causa fecunda de nuevo y conti
nuos goces) de atracciones irresistibles, de ingenuos entu
siasmos, condici6n especial para un desarrollo simultaneo 
y completo de nuestras facultades. 

Las cajas lIamac1as los siete dOlles de Froebel contie
nen objetos con los que se pueden hacer muchisimas y be
llisimas combinaciones, pelotas elasticas con los colores del 
iris, cuerpos s6lidos (esfera) cubo) cilindro, etcetera), letras 
del alfabeto y muchos otros yariadfsimos objetos. 

EI nino maneja) descompone estos objetos) que Ie sub
ministran el conocimiento instintivo de la forma) del color 
del tamano) del nllmero, del movimiento y de la armonia. 
Estos juegos, muy relacionados entre sf) ocupan a los nini
tos c1esarrollando su inteligencia y habilic1ad, promueven la 
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aptitud de la inventiva y de la creacion, en Iugar de la 
destruccion, que se nota generalmente en la edad infa"n
til, y que se ie atribuye sin razon. 

Por instinto el nino quiere hacer algo con sus manos; 
Froebel aprovecha esto para fijar la atenci6n de los ninos, 
primera condicion para aprender, y Ie propone construc
ciones y trabajitos facil€'s, tan relacionados entre S1 que el 
que sigue despues siempre es el desenvolvimiento del que 
se ha hecho antes, ocupaciones manuales que, desde la pri
mera edad 10 inician en las mas complicadas y dificiles 
operaciones de las artes, y que, en su conjunto, Ie presen
tan una serie de entretenimientosagradables e instructivos. 

Con tan yariadas operaciones, Froebel se propone 
conducir gradualmente la inteligencia a 10 abstracto, des
arrollar el caracter, secundar y (:'xcitar des de la mas tierna 
edadlas inclinacione especiales que revelan tal en to y de
terminan la vocaci6n, habituar las clases obreras, gracias <l

los atractivos de Ja naturaleza y a los phceres morales, al 
culto de Ja felicidad domestica, alejandolos de los placeres 
sen "uales y gro "eros, desarrollar en fin el gusto art(stico, 
porque 10 bello es el reflejo resplandeciente de 10 bueno. 

En la escuela plimaria el nil1.0 encuentra los dones de 
Froebel en mas amplia escala. El cultivo deljardfn y los 
juegos gimna,;ticos que fortalecen el cuerpo, inician la ob
serYaci6n y el conocimiento de la naturaleza y preparan a 
la vida acti\-a de la agricultura. 

El metoda de Froebel, bien aplicado, ha producido en 
todas partes los mas explendidos resultados. 

Reasumiendo- el l1.1etodo de Froebel procura, por me
dio de ejercicios gimnasticos bien ordenados, un desarrollo 
fisico mejor que el de la mayor parte de nuestras familias 
y de nuestros asilos, donde la pasividad y los ejercicios me
canicos monotonos y acompasados tienen que ser por fuer
za perjudiciales <.1. la salud de los ninos. Ese metodo no 
cansa Ia inteligencia con abstracciones prematuras; se edu
ca con preferencia el corazol1) el sentimiento, y se forma el 
caracter por medio de la actividad espontanea. Al mismo 
tiempo se favorece el desarrollo intelectual, procura habili
dad en el uso de las manos- sill del7lasiada l'epetici6n de 
los mis/llOs trabajos, sin exigir cosas superiores a las fuer-
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zas de cad a uno, da la ciencia del saber hacer, 10 que cons
tituye el obrero inteligente; desarrolla el gusto artistico por 
medio del sentimiento de 10 bello y de 10 ideal. De ahi la 
uni6n de las artes de placer y de aficion con las artes indus
triales; de un modo sumamente sen cillo da nociones de ma
tematicas, fa vorece desde 1a mas tierna edad las inc1inacio
nes especiales, que revelan talento y determinan In voca
cion. Por medio de los atractivos de la naturaleza y de los 
placeres morales aleja a las clases obreras de aquellos go
ces que degradan la dignidad hun.1ana. 

Nos debemos complacer verdaderamente, mi querido 
amigo y culega, en ver que el sistema de Froebel se ha 
introducido ya desde tiempo y bastante bien, en nuestra 
querida pat ria, y debemos confiar que se extendera siempre 
mas y mas para bien del pueblo y para honor de toda la 
sociedad. 

Saluda a usted con el mayor afecto su leal amigo y 
compafiero. 

B. P AGLIARI. 
DIrector de l~ io:scllcl a XOCLUrn ll B· de l <!onsejo Fscol nI' IS. Q 



LA ESCRITURA DERECHA (l ) 

OPINI6)1 DE U)1 PRACTICO 

Cuando se piensa que, desde 1881, una comision ofi· 
cial afirmaba can los higienistas, que los progresos consi
guientes de la miopfa y de 1a escoliosis, eran debidos a Ia 
practica casi general, en nuestras escuelas, de la escritura 
inc1inada, hay el derecho de sorprenderse veinticinco anos 
despues de esa afirmaciun, que se tolere todavia esta ulti
ma escritura en las e. cuelas de Francia. 

Se explicaria en parte, si la practica de la escritura 
derecha importara algunos inconvenientes, algunas dificul
tades de orden pedagogico. Pero resulta, par el contrario, 
que aun bajo el punto de vista pedagogico, la escritura 
derecha solo ofrece ventajas sabre la escritura inc1inada. 
La escritura derecha a 10 menos tan elegante como la in
c1inada, facilita mas que esta a los alumnos el buen 
aspecto material de sus cuadernos; es mas legible que la 
escritura inc1inada y sobre todo es mas accesible a los 
alumnos. 

No insistire sobre el caracter de elegancia de la escri
tura derecha. Grafologos eminentes han tratado la cues
tion, can interesante precision y can la autoridad que les 
da una competencia universal mente reconocida. Me per
mito solamente expresar aqui el placer que experimento 
hojeando, en el cursu de 111is visitas, los cuadernos de las 
escuelas en que se practica la escritura derecha. La pre
ponderancia de las lineas verticales representa el equili
brio, la firmeza, el vigor y da al conjunto de la escritura 

(l) Del «Manuel Gi'lleral de L·ill .~l'·uction Primaire.» 
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un aspecto despejado que agrada. Las curvas y los rasgos 
menos alargados, mas abiertos que en la escritura incli
nada, producen una impresion de soltura y de armonia. 

Lo que acaba de hacer agradable la impresion, es pro
bablemente tam bien la facilidad con la cual se lee la escri
tura derecha. Que sea lTlaS legible que la escritura incli
nada, se comprueba mas que se demuestra. Sucede muy 
a menudo cuando la inclinaci6n es algo mas fuerte de 10 
que convendria 0 cuando es irregular-y saben los maes
tros 10 dificil que es obtener una inclinaci6n uniforme de 
parte de cada alumno-sucede que las letras de la escri
tura inclinada parecen caer twas sobre otras, estrecharse 
y estorbarse mLltuamente. De 10 que resulta algwla confu
sion, alguna obscuridad que hace a veces trabajosa la lec
tura. Las letras de la escritura derecha, en equilibrio per
fecto, no parecen nt1l1ca sostenerse lTlLltuamente; cada una 
se basta para asegurar su pro pia estabilidad; los angulos 
menos agudos, las vueltas desarrolladas mas largamente 
que en 1a escritura inclinada, son otros tantos elementos de 
claridad que explican el hecbo de ser 111.as legible la escri
tura derecha. 

Por que no dejarse seducir igualmente por la ausencia 
de manchas 6 de impresiones de dedos, por la limpieza 
constante que parece aCOlnpanar, desde el curso elemental, 
a la practica de let escritura clerecha. A la vercIad la escri
tura inc1inada, solicita, por decirlo as!, al alumno a incli
narse 0 mas bien a semi-acostarse en la mesa y a colo car 
el antebrazo izquierdo en la pagina escrita, con gran detri
men to de la limpieza general del cuadei-no. Nada de pare
cido sucede con la escritura derecha cuya reg-la: cuerpo de
recho, cuaderno derecho, tiene por corolarios: cuaderno 
limpio. 

Pero en esto no reside toda la principal ventaja de la 
escritura derecha. La encuentro en la facilidad con que 
maestros y alul11nos ensefian y adquieren respectivamente la 
practica de esa escritura. Instintivamente, el nino es parti
dario de Ja escritura derecha, des de que empieza a borro
ne~ar algunas letras las traza el misl110 siguiendo la vertical. 
Es que el nino de 5 a 6 afios sentado en su banco, y el 
cue1l)0 natural111ente derecho) no tiene espontaneamente la 
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idea de inclinar su cuaderno 6 su pizarra. No Ie viene la 
idea-~por que habria de venirle?-de trazar letras inclina
das en su cuaderno derecho. Es menester que el maestro 
Ie diga: «Incline su cuaderno. Incline sus letras; su escri
tura no . est a bastante inclinada!) -jEs el triste estribillo 
de las lecciones de escritura! Deplorable metodo, este que 
obliga al maestro, a forzar la naturaleza en la escritura y a 
hacer austeras y penosas, las primeras lecciones para el 
pequenuelo, que, gozoso, acaba de hacer su entrada en la 
escuela. 

Las horas consagradas asi al estudio esteril y penoso 
de la inclinaci6n, forman por otra parte un total considera
ble. No es exagerado afirmar que puede retardar en varios 
meses el momento, en que pueda decirse que el alumno es
cribe de corrido. Todos los maestros estan no obstante de 
acuerdo en afirmar que debe hacerse 10 mas rapidamente 
posible al nino leer y escribir de conido, en cuanto el perio
do que precede £lese resultado es un periodo de fatiga, iba 
a decir de fastidio para el maestro como para el alumno. 

Aparte del estudio interminable de la inclinaci6n, la 
ensenanza de la escritura derecha agrada al nino que se da 
cuenta, desde la primer a lecci6n, que los caracteres rectos, 
que traza todavia lentamente, tienen sin embargo alguna 
semejanza, y como un aire de parentesco, con las letras tra
zadas por el maestro. Es sin duda por esta la raz6n que 
se observa que con la escritura derecha los alumnos llegan 
mucho mas pronto a escribir de corrido que con la escri
tura inc1inada. En fin, es bueno apuntar aqui que un 
gran nLlluero de alumnos formados en la escritura «inglesa» 
no negan nunca a observar una inclinaci6n uniforme. Se 
compmeba, por el contrario, que la casi totalidad de los 
alumnos llegan, en tiempo relativamente corto, a practicar 
la escritura derecha de una manera muy satisfactoria. 

Una ventaja considerable de tiempo, he am el gran 
beneficio pedag6gico que saca la escuela del empleo de la 
escritura derecha. Y precisamente, es tiempo 10 que recla
man todos los maestros de hoy. 

Casi lamento haber insistido mas de 10 necesario. Pues 
es en vano que la escritura derecha sea tan elegante, tan legi
ble y de una ensenanza mas rapida y mas facil que la escri-

6 
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inclinada, ya que esas ventajas se hallan muy lejos de tener 
la importancia de las que atribuyen los higienistas a la 
escritura derecha. Debemos eliminar de la escuela la 
escritura inclinada, porque la practica de esa escritura 
compromete pe1igrosamente la salud de nuestros alumnos. 
Las razones pedagogicas que hemos tratado hacer valer no 
tienden mas que a hacer desaparecer toda preocupacion en 
los pedagogos que todavia vacilasen; pero la requisitoria de 
los higienistas es 10 que debe llevar tras ella, las adhesiones 
fumes ala escritura derecha. 

iQue todos, pedagogos e higienistas, unan sus esfuer
zos para apresurar el triunfo de la escritura derecha! 

P. PHILlPPON, 
Inspector prima r io de lu escoelnl franoesas. 



DESDE NORTE AMERICA 

CORRESPONDENCIA ESCOLAR INTERNAClONAL 

("ease el numero anterior) 

Chicago, Diciembre 9 de 1904. 

Senorita S. Bernasconz. 
Buenos Aires. 

Mi querida senorita Bernasconi. 
Le voy a escribir algo sobre Chicago, una de las ciu

dades mas gran des del mundo. 
El desarrollo tan grande de Chicago es muy notable. 

Aunque hace solo cien anos que fue fundada, creo que es 
la quinta ciudad del mundo. Se puede decir que ha salido 
de la nada. Cuando la gente comenzo a edificar la ciudad, 
otros se burlaban de ella, porque parecia imposible que de 
ahi pudiera salir una gran ciudad. 

Aunque no esta en la costa del mar, tiene un lin do 
puerto que ha contribuido mucho a su crecimiento, y que 
esta a orillas de un lago. 

Cuando Chicago fue destruida casi completamente 
por el fuego, nadie penso que se la edificarfa de nuevo; 
pero la reconstruccion fue mas maravillosa aun que su edi
ficacion primera. Hermosos edificios se levantaron sobre 
las ruin as de las cabanas. 

Chicago es un gran centro de cereales, que vienen del 
oeste por medio de los ferrocarriles y la na vegacion de los 
lagos. 

Una cosa muy interesante es la fabricacion del acero 
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en las fundiciones. Los mataderos ( • stock yards , ) de Chi
cago son los mas grandes del mundo; y aunq'ue es muy in
teres ante visitarlos, el lugar no es muy agradable debido a 
los malos olores y otros inconvenientes. 

Chicago es tambien el mayor centro ferrocarrilero del 
mundo. Los trenes llegan de todas partes del pais. 

Aunque mucha gente no considera a Chicago una 
ciudad linda, tiene muchas cosas buenas. Esta el precioso 
lago Michigan, uno de los mas grandes del mundo. En 
muchos sitios el lago est a rodeado por altos riscos y dunas 
de arena. 

Chicago tiene en su alrededor muy tindos suburbios. 
«Fuerte Sheridan », donde hay un destacamento militar, es 
un bonito lugar. Esta sobre una colina que mira hacia el 
lago. 

Chicago tiene muchos parques, mas que cualquier otra 
ciudad en los Estados Unidos. Uno de los mayores y mas 
hermosos es el Parque Jackson, don de existio la Exposicion 
Colombiana. Esta a orillas dellago Michigan y tiene mu
chas lagunas y corrientes de agua. 

Pero esta carta es muy larga y debo cerrar aqui. 
Suya afectisima. 

Mabel F. Hama . 
4632 Cha mp lain A\'e . 

Chicago, Dic ie mbre 14 de 1904. 

Miss Antonia 01'ostegui. 

Mi querida Antonia: 
El pedido hecho a nuestra maestra nos fue transmitido, 

y voy a escribirle sobre nuestros parques. Washington 
Park es el mas lindo. Tiene un gran lago artificial, otro 
qu~ los muchachos vadean constantemente, y un pozo ar
teslano. 

El estanque de los patos es el preferido por los nifios 
pequefios. Estos se entran en el y dan de comer a los 
animales. Hay tambien un gran monton de arena donde 
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los chicos hacen casas y lagos. El agua para los laguitos 
la obtienen del estanque. 

A la entrada del parque hay una estatua de Jorge -:w-as
hington. Fue erigida la primavera pasada. El pozo ar
tesiano esta al frente de la entrada central del parque. E1 
agua es rica y parece que diera fuerza y vigor. 

«Lincoln p.ark» es otro hermoso parque. En este par
que es donde esta el jardin zoologico. Hay animales de 
todas clases de diferentes partes del mundo. 

Hay una fuente e1ectrica cerca dellago. 
Tuya afectisima. 

Beatrice Wolf 

Chicago, Diciembre 9 de 1904. 

Senorita Emilia Rodriguez. 

Buenos Aires. 

Querida Emilia. 
La ciudad en que vivo me gusta mas que cua1quier de 

las que he visitado, y conozco muchas personas que son de 
mi opini6n. Me gustaria que V d. estuviese aqui y pudiera 
gozar de las bonitas vistas que tiene. 

SegL1D creo, nuestra ciudad es bastante diferente en 
el estilo de la su ya. Si V d. se hallase aqui durante un dia 
de fiesta, estoy segura que se divertiria mucho. 

Deseo muchisimo que V d. me conteste desde la Ar
gentina y me cuente cosas de alli. 

No se me ocurre nada mas por ahora. Hay muchas co
sas mas que decir, sin embargo, yen ellas pensare en otra 
ocasi6n probablemente. 

Su amiga. 

Flossie Neufeld. 

I • 
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Chicago, Diciembre 14 de 1904. 

Sefior Alfredo J. Gialdini. 
Buenos Aires. 

Mi querido Alfredo. 
Nuestra maestra ha hecho un Hamado a los volunta

rios de la clase para que escribamos cartas sobre los Esta
dos Unidos. Yo podria contarte cosas acerca de muchos 
lugares, pero voy a hablar contigo sobre uno de los mas 
hermosos sitios de los Estados Unidos: la catarata del Nia
gara. Este hermoso lugar no queda lejos de la ciudad de 
Buffalo, en el estado de Nueva York. 

Hay dos cascadas, divididas por la isla de la Cabra 
(Goat Island) un pequeno islote en el medio del torrente. 
El Rio Niagara separa los Estados Unidos, del Canada. 
Las caidas que quedan en el territorio canadiense son las 
mas grandes, y se Haman a veces «La Herradura », por 
tener la forma de una herradura. 

La otra es la cascada americana. Tiene 164 pies de 
altura y es muy ancha. Se admira una hermosa vista 
cuando uno mira desde la Isla de la Luna y se contempla 
el agua espumosa que corre hacia el borde y se precipita 
sobre las rocas de abajo, y se ve la neblina que se levanta 
y que briHa al sol. Mas hacia afuera puedes ver e La He
rradura e, como la mitad de un gran circo de agua que cae. 
Es realmente una muy linda vista. 

Los rapidos que hay rio abajo, estan Henos de rocas 
y se llaman eEl Remolino». Una vez un hombre, llamado 
el capitan Webb quiso pasarlos a nado, y al hacerlo per
dio la vida. Los rapidos son muy hondos y son como una 
ancha zanja. Para navegarlos es preciso subir a un carro 
que tiene la forma de un trineo y cuando tocas una cam
pana comienzas a deslizarte sobre la corriente. E1 ruido 
de las aguas es muy grande, y cuando miras las aguas en 
remolino estas seguro de que no te gustaria caerte. El 
agua choca contra las grandes rocas y las olas se levant an 
a muchos pies de altura. El ruido es muy grande. Se 
oye desde la pequefia ciudad de «Niagara Falls, que ha 
sido edificada alred~dor de la cascada. 
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Hay algunos puentes que atraviesan el Rio Niagara, 
uno antes y otro despues de la cascada. Este ultimo es el 
«Puente Colgante » sostenido por muchos grandes cables. 

Se trata de «ponerle freno» al Niagara, para que la 
caida del agua produzca fuerza. Ya la ciudad de Niagara 
Falls esta alumbrada electricamente por la fuerza que hace 
el agua al caer. Esto ha perjudicado muchos hermosos sal
tos llamados los «Saltos del Arco Iris». 

Te podria decir muchas otras cosas sobre este esplen
dido lugar. Tal vez sera en otra carta. Ahora con
cluyo. 

Tu amigo. 
.fay Kraus. 

Room 5 Forestville School. 

Chicago, Diciembre 11 de 1904. 

Seiiorita Emilia Rodriguez. 
Buenos Aires. 

Mi querida Emilia. 
Me dicen que seria bueno que tu supieras algo acerca 

de nuestra ciudad, y que abriesemos una conver:sacion 
entre tu escuela y la nuestra. Tengo mucho gusto en darte 
mis informaciones, y espero que esta carta sera el principio 
de una correspondencia entre nosotras. 

Yo soy alumna de la «Escuela Forestville», situada 
en la parte sur de la ciudad, cerca de un hermoso parque. 

Nuestra ciudad tiene muy lindos edificios y parques. 
Tiene una poblacion de cerca de dos millones de habitan
tes. Crece constantemente, y nosotros pensamos que al
gun dia sera la ciudad mas grande del mundo. 

Esta situada en el centro del pais, como 10 notaras si 
miras el mapa de America. Los ferrocarriles entran al 
corazon mismo de la ciudad. 

Hazme saber algo acerca de tu ciudad y tu pais. Yo 
continuare haciendolo en mi proxima, y te describire mas 
en detalle cualquier cosa que te interese. 

Tu amiga. 
Flossie Neufield. 
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Chicago, DiC'iembre 9 de 1904. 

Se110r Antollio Coreli. 

Buenos Aires. 

Querido Antonio. 
Tratare de contarte algo lindo, sobre Nueva York. 

Nueva York es elogiada por su limpieza. Sus calles son 
de asfalto y las limpian diariamente unos hombres que He
van uniformes b1ancos. Tiene un gran tunel que se dice 
que es el mas famoso tunel de los Estados Unidos. E1 costo 
fue de muchas, muchas veces un mi1l6n (35 millones de 
dollars). Lo pag6 Mr. Richard Me Curdy, un banquero, 
junto con otros hombres muy conocidos. 

Nueva York es tambien una ciudad muy comercial. 
Tiene uno de los mas bonitos parques, e1 cParque Centra], 
y un gran boulevard. 

Nueva York es tambien un puerto muy grande. Por 
el entran los extranjeros y las mercaderias extranjeras 
que vienen de otros paises con los cuales comerciamos. 

Tu afectisimo amigo. 

Ben Adler. 
4436 St. Laurence Ave. 

Chicago, Diciembre 12 de 1904. 

Senorita Sabina Ferrari. 

Buenos Aires. 

Mi querida Sabina. 
Voy a ensayar el contarte algo sobre el lugar en que 

vivo y espero. tener pronto noticias tuyas. 
Chicago es una gran ciudad, sus calles son rectas y 

en elIas se hace mucho comercio. 
Vivo en ]a parte sur de Chicago, fuera del barrio co

mercial. Me gusta mucho mas, que en]a parte comercial 
de la ciudad. 

Aqui hay mucho bochinche y ruido a causa de los 
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tranH'i'ays electricos y los carros de toda c1ase que pasan. 
Pero cuando uno se acostumbra al ruido ya no 10 nota. 

Yo no he vivido en Chicago mucho tiempo: solo tres 
meses, Ant~s vi via en el campo, a sesenta millas de aqui. 
Siempre me ha gustado mucho mas la vida del campo 
que la de la ciudad. Chicago se divide en varias partes, 
pero es una sola gran ciudad; los edificios de la parte don
de yo vivo tienen de dos a 8 pisos. No t6da la gente que 
vive en esas casas tiene jardin 0 huertos, asi es que tienen 
que ir a los parques para ver arboles y flores, 

No lejos de mi casa hay un parque que es muy linda 
en el verano, con sus flores y follaje. 

Hay un parque donde se yen toda clase de animales 
y pajaros que una pueda desear. 

Tu sin cera amiga. 
Alice Osborn. 

404 E. 43 St., Chicago Ill. 

Chicago, Oiciembre 7 de 1904. 

Seiiorita Vicenta Huarte. 
Buenos Aires. 

Querida Vicenta: 
Estoy en Chicago desde hace un mes, y en la escuela 

tres semanas mas 0 menos. Mi maestra nos ha dicho que 
seria buena que los ninos de 6° y 7° grade de nuestra 
escuela, escribiesemos a los ninos de las mismas clases de 
tu escuela, acerca de nuestros respectivos estados. 

Yo soy de Alabama, que est a muy al sur, y a pe
dido de mi maestra te voy a dar algunas informaciones 
sobre Alabama. 

Yo naci en Gadsden, en el estado de Alabama, y 
alIi he vivido hasta que vinimos aqui. Alabama es un 
lindo estado, y produce mucho algodon, trigo, maiz, ta
baco y avena, asi como muchas clases de fruta. Gadsden 
es una pequena ciudad de unos 6000 habitantes, pero es 
en verdad un bonito pueblito. Nosotros acostumbrabamos 
a salir al campo, donde nos divertiamos mucho. Alli tu 
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tienes toda c1ase de flores silvestres que nacen en el bos
que. En el otono una multitud de muchachos y mucha
chas, acompanados por varias maestras, ibamos a Ja mon
tana a juntar castanas y «chinguapines », que son las 
frutas del castano enano. Aqui en esta gran ciudad ex
trano estas diversiones. Ademas alli el tiempo era muy 
caluroso en verano y suave en invierno. EI ultimo invier
no, que fue excepcionalmente frio, tuvimos una nevada, la 
primera que se ha visto en Alabama en, quince anos. 

Gadsden esta situqdo sobre el rio Coosa, un pequeno 
rio muy bonito. 

Birmigham es un gran centro de minas de hierro. 
Nome propongo decirte todo 10 que se de Alabama, 

porque me llevaria mucho tiempo; pero sf voy a contarte 
algo de algunos lugares que he visitado. Nueva Orleans, 
en eI estado de Louisiana es ten ida por una de las ciuda
des mas hermosas del sur; tiene uno de los mas lindos 
cementerios del mundo y la segunda avenida del mundo. 
Es una gran ciudad y he visitado alli una de mis · henna
nas que vive en ella. Conod toda la ciudad y quede 
encantada. El clima es esplendido y algunas personas lle
van traje de verano casi todo el ano. Muchos no saben 10 
que es la nieve. Gente de Chicago va a Nueva Orleans 
a pasar el invierno, y dicen que es tan caliente que se de
rriten y hasta salen a la calle sin abrigos. 

cMardi Gras » 6 el carnaval, se festeja una vez al ano, 
y yo tuve ocasi6n de asistir a esa fiesta. Era un espec
taculo vistoso y no perdi ni una noche. 

La poblaci6n de Nueva Orleans es en su mayor parte 
cat6lica, aunque tam bien hay muchos metodistas y bap
tistas. 

Un lindo paraje es West End, como se llama el extre
mo occidental de Nueva Orleans. Es un lugar muy pinto
resco y tiene toda clase de diversiones. 

Para ir a Nueva Orleans hay que cruzar ellago Pon
chertrain, de cuyas aguas surgen plantas que se elevan 
a diez y doce pies de altura. , Del otro lado del lago hay 
una ciudad cuyo nombre es Algiers. Es un esplendido 
punto para pasar el invierno 6 el verano. 

El gran rio Mississippi queda a un lado de Algiere y 
de Nueva Orleans, quedando el lago del otro lado. 
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Se teme que algun dia Nueva Orleans se sumergira, 
pues hoy dia se encuentra agua cavando un hoyo de dos 
pies de profundidad. Millones y milIones de pesos oro se 
han invertido en construir y arreglar los diques; pero nada 
impide al rio destrozarlos. 

Aunque el norte es una herm.osa regi6n, no puede 
compararse con la belleza del sur. 

Tengo que terminar por hoy, y espero tener pronto 
de ti una larga carta. 

- Tu amiga. 

Inez Tur1'entine. 
46t7 Vincennes AYe. Chicago Ill. 
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LA ESCUELA HIST6RICA DE BUENOS AIRES 

46° antver sario de la /undaci6n 
de la Escul!la Superior de Catedral 
a l Norte. 

27 DE MAYO DE 1859 

La tentativa mas formal, realizada con el fin de dotar 
a la que es hoy, la gran Capital del Sud, de casas ad hoc 
en que funcionasen sus escuelas prim arias y que en el 
transcurso del tiempo hemos visto poco a poco convertirse 
en verdaderos palacios, data desde la sancion de la ley so
bre edificacion escolar, dictada por el honorable Senado 
del estado de Buenos Aires y cuyo cumplase cupole en 
suerte dictar el 31 de Agosto de 1858 al entonces minis
tro de gobierno, hoy teniente general don Bartolome Mitre; 
ley surgida de la propaganda infatigable del genio y hon
das convicciones del gran Sarmiento en materia de educa
cion comun; en la que veia la unica fuente de regeneracion 
social y politica del pais que acababa de sufrir la acci6n di
solvente de los caudillos, ,amparada por la ignorancia de las 
masas populares, de las que se sirvieron para llegar al po
der y usar y abusar de el. 

La participacion que hi citada ley daba a los vecinda
rios de las distintas parroquias de la ciudad y campafia de 
Buenos Aires, para dotar a cada una de ellas de su casa es
cuela propia, se traduce pocos dias mas tarde de su pro
mulgacion, en una solicitud de vecinos pertenecientes a la 
de Catedral al Norte, dirigida al jefe del Departamento de 
Escuelas, don Domingo Faustino Sarmiento, pidiendo la 
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creaci6n de una superior y comprometiendose a contribuir 
con los fondos necesarios a su instalaci6n y entretenimiento. 

Con fecha 14 de Septiembre de 1858, Sarmiento al 
aceptar el pedido design a la comision parroquial que habia 
de llevar a cabo laobra, y, la constituye con los senores: 

Pastor Obligado, Manuel Guerrico, Antonio Cruz 
Obligado, Juan Pablo Esnaola, Felipe Llavallol, Juan An
chorena y Daniel Mackinley a los que confio el desempeno 
d~ los cargos de comisarios, inspectores y sindicos de la 
mlsma. 

Abierta la subscripcion publica para obtener los fon
dos con que erigir la futura escuela, la encabezaba la seno
ra Estanislada Arana de Anchorena con un donativo de 
veinte mil pesos moneda corriente y entre los demas donan
tes figuraron todo 10 mas altamente co10cado del vecinda
rio Je 1a parroquia: Llavallol, Guerrico, Mansilla D. Ma
nuel, hoy unico sobreviviente de aquella falange de decidi
dos protect ores de la educacion comun, Cazon, Lumb, Pe
na, Alcorta, Achaval, Cabral, etc., etc., hasta llegar a re
unir la sum a de ciento sesenta mil pesos. 

EI gobierno, por su parte, entrego a la comision, los 
titulos de propiedad de dos casas situadas a espa1das de la 
Catedral, avaluadas en doscientos ochenta mil pesos, ca
sas que no conceptu6 aptas la comision para la ubicacion 
de la futura escuela, razon por la que adquirio, en cambio, 
el terreno de la calle Reconquista nums. 149 al 153 entre 
las de Corrientes y del Parque en la suma de ciento noventa 
mil pesos. 

Conforme a 10 establecido por la ley de158, e1 gobier
no, entrego, ademas, otro tanto de 10 que la comisi6n ha
bia recolectado, con 10 que dispuso esta de un total de seis
cientos diez mil pesos, suma con que edifico la escue1a y la 
a1hajo. 

El plano de la obra fue confiado al arquitecto Barabi
no, y la colocacion de su piedra fundamental se ce1ebro con 
toda la pompa y solemnidad del caso el 

27 DE 'MAYO DE 1859 

A la fiesta concurrio el todo Buenos Aires de aquellos 
dias y asumio proporciones y repercusion hast a entonces 
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nunca vistas. En aquel acto memorable hablaron Sar
miento, Llavallol y Manuel Guerrico, y al terminar se or
ganiz6 una procesi6n civic a para llevartriunfalmente, hasta 
el pie de la piramide de Mayo, el busto de Rivadavia; pro
cesi6n en la que tomaron parte un os cinco mil nifios de las 
escuelas publicas particulares, conjuntamente con la nume
rosa asistencia de miembros de todas las autoridades e in
vitados al acto, el que tennin6 con el himno de la patria y 
cantos escolares. 

Un afio mas tarde, terminada la construcci6n, el 

18 DE JULIO DE 1860 

se verific6 la inauguraci6n de la que sigue siendo Escuela 
Superior de Varones de Catedral al Norte, con mas solem
nidad si cabe que en el acto de la colocaci6n de la piedra 
fundamental, puesto que, si aquel fue presidido por las 
autoridades del est ado de Buenos Aires en pugna entonces 
con las del resto de la Confederaci6n y en momentos en 
que se disponian a entrar en lucha por medio de sus armas, 
firmada la paz y presentes en Buenos Aires para tratar las 
bases de su reincorporaci6n al resto de la Naci6n, toc6 en 
suerte presidir las fiestas a unas y a otras, celebrando jun
tamente con la paz, un acto por cierto de los mas apropia
dos para obtener su afianzamiento en el futuro; y, en el re
cinto del gran sa16IL bajo, del hist6rico edificio, vieronse 
reunidos en el solemne momento de firmar el acta de la 
inauguraci6n, el presidente de la confederaci6n argentina 
don Manuel Derquiy sus ministros, el gobernador del esta
do de Buenos Aires, general don Bartolome Mitre y los 
suyos, entre los que figuraban el de gobierno don Domingo 
Faustino Sarmiento, rodeados de numerosisimo concurso 
de otras autoridades y vecindario. 

Librada al servicio publico, la escuela comenz6 a fun
cionar bajo la direcci6n del sefior Hilari6n Moreno, al que 
mas tarde sucedi6 el doctor Luis J. de la Pefia, en cuya 
epoca adem as de las escuelas, superior y elemental que fun
cionaban entonces en el mismo local, se agreg6 el de la 
primera escuela normal de maestros que ha tenido Buenos 
Aires. 

Disuelta esta ultilna, regente6 la escuela durante largo 
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numero de anos el senor Marino Froncini hasta su jubila
cion en 1887, en que fue sucedido, por breve espacio de 
tiempo, por el profesor senor Manuel P. Antequeda, actual 
director general de escuelas de la provincia de Entre Rios. 
A este sucedi6 en el cargo el profesor Pablo A. Pizzurno, 
hoy inspector tecnico general de nuestras escuelas prima
rias, el que a su vez fue reemplazado por el que escribe es
tas lineas, quien ha desempenado el cargo desde 1899 has
ta 1904, siendo su director actual el profe 'or Victorino 
Diaz. 

Tarea larga y dificil seria la de mencionar, ala multi
tud de alumnos que han pasado, a traves de los cuarenta y 
seis an os de existencia por los bancos de esta escuela; y, 
para darse una idea del nLlluero a que podria llegar la lista 
baste con tener en cuenta que puede ca1cularse que por ano 
hanse inscripto, termino medio quinientos alum nos, es de
cir, unos veintitres mil en total, entre cuya falange, y para 
citar tan solo algunos, figuran: Enrique B. l\1oreno, l\Ia
riano J. Paunero, Isaias Mendiburu, Miguel Pena, Francis
co Segui, Pastor Lacasa, Torcuato Mattaldi, Fernando 
Fusoni, Juan B. Ambrosetti, Martin A. Malharro, Manuel 
Picasso y tantos otros cuyos nombres se nos escapan, per
tenecientes a la vanguardia de ella. 

De la escuela normal mencionada egreso tambien la 
primer Falange de nuestros diplomados en el pais y entre 
enos es justo mencionar a Modesto Baranao, Luis Fink, 
Juan M. Lavignolle, Federico Leonard, Marino Froncini, 
Augusto Patriel,Juan Villeneuve, Rufino Acosta Cordoso, 
Aurelio Gonzalez, Honorio Senet, Maximo Revello, Jose 
Bruschetti, Tristan Avalos. Juan B. Castex,Jose M. Massa, 
Felipe Labory, Alfonso Suby, Ricardo Lopez, Jose Piciolli, 
Eugenio Braun, I~ufino Sanchez, Miguel Casallo, Miguel 
Tisconi, etc. 

Relatar a gran des rasgos la historia de la evolucion 
de este historico establecimiento, es como se comprende, 
obra que exigiria mucho tiempo y mucho espacio de los 
que no dispongo, aLm cuando tenga ya reunidos y en mi 
poder la mayor parte de los datos necesarios para ello; por 
otra parte, la proximidad de la fecha en que dicha escuela 
ha de celebrar, sin duda alguna, sus bodas de oro, me inhi-



La escuela historzca de Buenos Ait'es 811 

ben, hasta cierto punto, de ocuparme de ella por el mo
mento, para no ser extemponineo. 

Confiada hoy la honrosa misi6n de perpetuar la tradi
ci6n gloriosa de nuestra primer cas a escuela a la joven y ya 
fuerte «Asociaci6n de ex-alumnos de Catedral al Norte, 
fundada por iniciativa del sefior Felix B. Quaini, y del que 
subscribe, no existe el peligro de que pasen, sin ser recorda
das, las dos grandes fechas de su hi toria; y s6lo falta que 
e1 Honorable Consejo Nacional, se disponga a bautizar con 
e1 nombre de alguno de los tantos benefactores con que ha 
contado la escuela, ya que no es dable hacerlo con el de 
s~ geni~l fund<l:dor, para s01emnizar su proximo quineuage
snno amversano. 

La reproducci6n de las aetas de los dias 27 de Mayo 
de 1859 y 18 de Julio de 1860, afiadira a esta simple nota 
informativa, un aliciente mas para hacer todo 10 intere
sante, que deseo, su lectura. 

GUILLERMO NAVARRO, 
[n ,;;J:ector Tecnlco. 

Mayo 20 de 1!0;; . 

.\.C f .-l dl' I .. colocaciDn de la Picllra Fundamental de la F.scllela ISuperiOl· 
de la Pa,·,·ofluia 41e la (;atedral al Nort ... 

En la manana del dia 27 de Mayo de mil ochocientos cincuenta y 

nueve, en la ciudad de Buenos Aires, esta piedra, designada como 
la piedra angular de la Escuela Superior de la Catedral al Norte, 
conforme al plano subministrado por el arquitecto Miguel Barabino, 
aprobado por el jefe del Departamento de Escnelas, D. Domingo F. 
Sarmiento y el Sr. Gobernador del Estado, que 10 era a la saz6n 
el Dr. D. Valentin Alsina, en cumplimiento de la ley de 31 de 
Agosto de 1858; promuviendo la erecci6n de edificios de Escuelas, 
fue puesta por 

FELIPE LLAVALLOL 

Sindico de las escuelas de esta Parroquia de la Catedral al Norte 
y presidente del Senado del Estado de Buenos Aires, en presencia 
de vados miembros de la Legislatura y otros funcionarios publicos, 

7 
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de la comisi6n Parroquial, de la de educaci6n de la Municipalidad, 
con asistencia del Seminario Conciliar y los maestros y alumnos 
de la Escuela Superior de la Catedral al Sur, los maestros, maes
tras y alumnos de todas las escuelas publicas de ambos sexos y de 
varios de los colegios y escuelas particulares de 1a ciudad, y un vas
to concurso de pueblo. tanto nacionales como extranjeros. 

Por tanto: 
Si fuere en adelante la voluntad de Dios que esta estructura fue

se desquiciada, y sus fundamentos destrufdos y este dep6sito ex
puesto de nuevo a 1a vista de los hombres, sepase ent6nces que el 
dia de hoy, el Estado de Buenos Aires, esta amenazado de guerra 
y preparandose paola destrl1irla en defensa de sus instituciones, que 
permiten a sus legis1adores y ciudadanos, congregarse para pro
veer al adelanto del pais y a la mejora intelectual y moral de sus 
hijos, erigiendo esta escuelaj y que todos los que aqui estan reuni
dos, Henos de gratitud al Todopoderoso por la preservaci6n de la 
libertad y felicidad del pais rogandole se las conserve por siempre 
se unen en fervientes y sinceras suplicas para que este dep6sito, 
las murallas y arcos, las columnas y arquitrabes que van a cons
trufrse, duren por siempre jamas, y sirvan por siempre de escl1ela 
para la educaci6n de los nmos de la parroquia. 

jDios salve al estado de Buenos Airesl 

NOTA-La Comisi6n Parroquial de las Escuelas de la Catedral al 
Norte estaba form ada por los Sefiores: 
D. Felipe Llavallol, Presidente y Sindico. 
Dr. D. Pastor Obligado, Comisario. 
D. Manuel J. Guerrico, 
Dr. D. Antonio Cruz Obligado, Inspector. 
D. Juan Pablo Esnaola, 
D. Juan A~chorena, Sindico. 
D. Daniel Mackinley, 
D. Joaquin Cazon, Secretario-Tesorero. 
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"CTA de inauguracion de la Escuela Superiol' de la Cat.edral al Norte 

En la ciudad de Buenos Aires, a dieciocho dias del mes de julio 
de mil ochocientos sesenta, r eunidos en el sal6n principal de la es
cu~la de nueva creaci6n de la Catedral al Norte, los senores comi
sarios, inspectores y sindicos de dicha escuela, el jefe del departa
mento de las escuelas, la comision de la parroquia de la Catedral 
al Sud, la comision de la fiesta para la inauguraci6n, la Municipa
lidad de Buenos Aires, y, como testigos y asistentes, el excelentisimo 
senor gobernador y sus ministros, el excelentisimo senor presidente 

. ~e la Confederaci6n Argentina y sus Ministro~ , el Exmo. Senor 
Capitan General D. Justo Jose de Urquiza y sus edecanes, muchos 
senadores y diputados de la Legislatura y del Congreso, la Sociedad 
de Beneficencia en cuerpo, y un numeroso concurso de ciudadanos 
en los salones, y todas las escuelas pilblicas y particulares de la 
ciudad formadas en la calle de la Reconquista, el Sr. Cura de la 
Parroquja procedi6 a bendecir el. edificio, terminado 10 cual el senor 
Presidente de l~ Comisi6n de la Escuela D. Felipe Llavallol, llam6 
la atenci6n del Senor Ministro de Gobierno, quien pronunci6 un dis
'Zurso de apertura, Ii que contest6 el Dr. D. Pastor Obligado en 
nombre de la Comisi6n de que es miembro. Y despues de pronun
ciados otros discursos, y de las de mostraciones de regocijo, el senor 
Presidente declar6 abierta e instalada la Escuela, acordandose que 
todo el concurso partiese en direcci6n a la Plaza de la Victoria, 
acompafiando el carro triunfal con ' el busto de Rivadavia, para 
distribuir en ella premios Ii los ninos, segun estaba determinado 
en el program a, levantando§e esta acta que firmaron los miembros 
de la comisi6n y otras personas presentes. 

La obra ha sido construida segun los pIanos y bajo la direccion 
del arquitecto Miguel Barabino. 

Santiago Derqui, Bartolome Mitre, Justo J. de Urquiza, Emi
lio de Alvear, Juan Pujol, Rufino de Elizalde, Benjamin 
Victorica, Juan A. Gelly y Obes, . D. F. Sarmiento, Jose R. 
Perez, Faustino J. Aramburo, Manuel J. de Guerrico, 
Pastor Obligado, Felipe Llavallol, Juan Anchorena, Da
niel Mackinley, Antonio Cruz ObJigado, Juan Pablo Es
naola, Joaquin Cazon, Juan Cano, Norberto Martinez, Car
los Pinto, Angel Garcia,Julian Caviedes, Pedro Martinez, 
Bartolome Leonidas Cordero, Dionisio Quesada, Jose E. 
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Guido, Trifon Cardenas, Juan de la Perra, Adolfo Conde 
Domitila Gonzalez de Cazon, Maria A. Belaustegui de 
Cazon, Antonia M. de Alsina, Gabriel Fuentes, Dolores 
C. de Urquiza, Alvaro J. de Alzogaray, Ignacia Belauste
gui de Zelis, Maria Sanchez de Mendeville, Juana U. de 
Santa Cruz, Juan Martin de Estrada, Mariano E. Unzueta 
Rosa L. de Larroude, Emilio Castro, Benita Guerrico de 
Egllren, Francisco de Elizalde, Maria Ignacia M. de Ca
sares, Andrea Almagro de Sacristi, Simon de Santa Cruz 
Juan Carranza, Eduardo Quintana, Manuel Lescano, Ma
nuela G. de Calzadilla, Hilario Almeira, Julio S. Castro, 
Jose Marmol, M. Rubio, Fidel S. Cavia, Vicente P. Pe
ralta, Miguel Barabino, Manuel Jose Cobo, Augusto Ota
mendi, Cipriano Obes de Banavia. Mannel Pazos, Pastora 
Soca de Cardenas, Rosa B. de Mier, Maria de las Carre
ras, Ladislao F. Martinez, Narciso Carranza, J. Robbio, · 
Manuel G. Beccar, Francisco Albarracin, J. M. Larsen, 
W. Goodfellon, Federico Tobal, V. Chas. 

. , 



ESCUELA NOCTURNA 

La escuela N octurna 6 de Adultos es una de las ins
tituciones mas patri6ticas, que haya podido implantar el 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

Esta institucion bien entendida y practicada, tiene in
mensa influencia intelectual, moral y social sobre la masa 
inculta del pueblo. 

Los desheredados de la fortuna, los obreros, aquellos 
que en su infancia por pobreza 0 desidia paterna 0 por 
nuestra incompleta organizacion anterior en 10 escolar, 
no tuvieron preparacion intelectual, son los que la con
curren. 

Precisamente es en esta mas a inculta, donde mas fal
ta hace la educacion, porque ella forma la P!lrte analfabeta 
de la poblacion, la mas a donde afilian sus proselitos los 
partidos avanzados los que ofrecen demoler todo y todo 
construirlo de nuevo; los partidos que no tienen patria ni 
religion y que seleccionan sus elementos entre los igno
rantes, embobandolos, entre aquellos que no tienen un cri
terio ilustrado y que por 10 tanto no pueden obrar bien, 
porque ignoran donde el bien esta. 

Opino, pues, que la escuela Nocturna es la mejor es
cuela anti-anarquista, porque un hombre medianamente 
instruido sabe que no es destruyendo que se construye, 
sabe que hay otros medios de hacer patria, sabe que la di
namita no puede, no debe ser la ultima ratio. 

No ignora que las protestas armadas, fracasan, cuando 
no es un motivo poderoso el que las mueve. 
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No ignora, pues 10 ha aprendido, y a1 obrero se Ie 
puede ensefiar, que existen medios mas pacificQs, y en de
finitiva mas certeros de tomar parte en el poder. Esta con
vencido de que el voto puede darle, 10 que no Ie dara ja
mas la fuerza bruta, 1a imposicion armada. 

E1 obrero instruido es rueda mas IHi1 en el mecanismo 
del trabajo general, se halta en condiciones de progresar, 
de mejorar situacion, cualquiera sea el orden de trabajo a 
que aplique su actividad, progresara. 

Sabe leer, escribir y contar, seguramente ascendera 
a ser capataz 0 contramaestre, jefe 0 sub-jefe de sus cama
radas mas atrasados que el. Hallara el medio de indepen
dizarse y convertirse en patron. 

~Es por ejemplo: carpintero, pintor, albafiil, herrero 
y sabe dibujar? pues, sus haberes aumentaran en razon 
directa de sus habilidades . . 

T odo esto puede y debe hacerlo la escuela N octurna, 
No cabe decir que esta escuela debe ser practica, esta en 
la conciencia de to do el mundo, no es la escuela para la 
vida del futuro, como sucede en la ensefianza primaria, no, 
el adulto que adquiere conocimientos no los ap1icara seis 6 
siete 6 diez afios despues, como Ie sucede al infante. 

E1 adulto aplicara e1 martes por la manana los cono
cimientos que adquiri6 eJ 1unes por la noche, no habran 
pasado veinticuatro horas y ya esos conocimientos Ie ser
viran . 

. El Consejo Nacional de Educacion debe mostrar, ma
yor preferente atencion ala escue1a Nocturna, propender a 
su aumento y desarrollo, multip1icarla, y para que la desi
dia del pueblo no halle el pretexto de la 1ejania, debe im
plantar casi tantas como escuelas diurnas haya en cad a 
distrito y esto especialmente en los barrios fabriles. 

Una idea, la escuela nocturna multiplicara, hara au
mentar la asistencia de la diurna ~por que? porque los pa
dres convencidos de las ventajas de la ensefianza, no tan 
solo no pondran inconveniente a la concurrencia de sus 
hijos, sino que haran todos los sacrificios posibles para que 
concurran. 

En estas escuelas; el control debia ser mas continuo, 
mas directo, seria quiz as Util la creacion de un inspector 
especial en este ramo. 
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No se repare en gastos, el dinero gastado en la escuela 
N octurna, no es la semilla que tarda varios alios en germi
nar, es la que sembrada, rompe inmediatamente la tierra 
y produce arbol frondoso. 

No es el tardio naranjo paraguayo, es el prolifico du
razno de nuestros montes y de nuestras islas. 

Prudencio Vazquez. 
Mayo 1905 . 



EL DIBUJO EN LA ESCUELA PRIMARIA 

EL METODO NATURAL(l) 

LOS PRIMEROS RESULT AI/OS 

La inspeccion especial de dibujo, terminaba una confe
rencia a los profesores especiales de la materia, pidiendoles 
un esfuerzo excepcional este ano para can los V y VI gra
dos, a fin de cumplir debidamente el programa de la asig
natura, que exige de los alumnos que deseen ingresar al 
primer afio de ensefianza secundaria 0 normal, elementos 
de dibujo copiados directamente del natural. 

Ese esfuerzo se ha reaJizado. Cabe el honor de los 
primeros resultados a las escuelas que dirijen en esta capi
tal las Stas. Felisa A. Latal1ada del 30 distrito, Vicenta A. 
Martirena ,del 20 y Sr. Salinas del 80 • '" 

Sabiamos que nuestro pedido no seria vano; teniamos 
la seguridad de que a un esfuerzo de parte del maestro 
corresponderia otro mayor por parte del alumno, produ
ciendose as! resultados que desde luego descontabamos 
netos y precis os, convergiendo en un todo hacia los idea
les de la superioridad. 

Esas esperanzas se Gonvierten hoy en una lisonjera 
realidad evidenciada por los dibujos que acompafian las 
presentes lineas. 

Las profesoras de dibujo de las precitadas escuelas 
Stas. Manuela Casado, Emilia Trolley y Leonilda de Alary 
merecen un aplauso que esta inspeccion formula, interpre
tando los propositos de la superioridad, no como un sim-

(1) Todos estos dibujos, <l. los fines de 1a reproducci6n, han sido reducidos 
<l. una cuarta 6 quinta parte. 
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Interpr etacion de un bajo-relieve porIa alumna Elvira Dagnn de 5.· grado - Profesora: SLu. Manuela Casado 
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ESCUELA SUPERIOR N.· 3 DEL 3 ... · CONSEJO ESCOLAR 
§, .... , ..... l&H,(,_ _~_~~"'~'"'M"f' ~~,; 

InLerpreLaci6n de un bajo.re lieve porIa alumna de 4.· grado Marla E. Meaca- Profesora: SrLa. Manuela Casad6 



ESCUELA SCl'ERIOR ~ .• 3 DEL 3." CON'SEJO E ' COLAR 

Dibujo libra, copla del natural por las alumnas de 6.· grndo R.o~a ~1. Montini; 
de 5 .• grado, Elisa A. Schultz y Teresa Souyu 



1 
BIBlIonCA I :-~ClO~~AL 
DE MAES rRO$ 

ESCUEL.\. SUPERIOR ;\ .• ;j I)F.L 3." CONSEJO ESCOLAR 

Dibujo libre, copia del natural POl' las alumnas de 6.· grado 
L M. E. ~lagdt\lena y Carmen Esqueu; de 5.· grado Luisa Segovia, Elisa A. Schultz, 

ltolia de Aogelis y lJoria Evangelina Borda!. 

, 
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pIe estimulo it 111.ayores esfuerzos} pero si como merecido tri
buto a las singulares condiciones reveladas por los trabajos 
de SllS respectivas clases. 

A plauso tanto ll1ejor ganado cuanto que una atll1osfe-

ESCUELA SUI'ERlOR N.' 3 DEL 3." CO:>!SEJO ESCOLAR 

II . .( ._f 
t{ ;$ 

Dibujo Iibre del natural por fa alumna de 6.' grado Srta. Cal'ranza 
Profesora: Manuela Casad6 

ra de temores, incertidumbres y desconfianzas, se for
ll1aba alrededor de la in~ovaci6n que para la ensefianza de 
la asignatma se implantaba. . 

Estos dibujos denmestran hoy no solo que la copia 
direct a del natural es de trascendencia pOl' los beneficios 
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que ella importa para la ensefianza, sino tam bien que no 
es innabordable por las dificuJtades que pueda presentar en 
su aplicaci6n. Y demostraran, por llltimo, que donde quie
ra que se encuentre un maestro capaz, con ideal y volun
tad, el principio natural prosperara pese a todas las salve
dades que se Ie pretendan oponer. 

Obtenidos los primeros frutos, y por 6ptimos que est os 

. ESCUELA SUPERIOR N.· 3 DEL 3." CONSEJO ESCOLAR 

:/,4 t ... .?o J3 

1k( ~ ·-Lr~7-

lJibujo del natural por la alumna de 2.· grado ~Iarla l:!otana 
Maestra de grado: ~rta. Irene Yturriaga 

se presenten, no debemos limitarnos a ese solo esfuerzo. 
Es necesario que esto sirva, solo, como ejemplo, como de
mostracion 6 punto de partida 6 de orientaci6n a otros es
fuerzos que palpitan, que sabemos pr6ximos y cuyos resul
tados ocuparan a su vez la atenci6n de la superioridad, que 
ve complacida el interes de nuestra escuela por todo 10 que 
importa un paso mas hacia los fines perseguidos por el 
Honorable Consejo. . 

Estos dibujos, cuya publicaci6n ha sido ordenada a 
dicho objeto, por el presidente Dr. Vivanco, se prestan it di-
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versas consideraciones y senin motivo de una conferencia 
que pr6ximamente dara esta inspeccion. 

Adelantaremos dos puntos que interesan al mayor 
prestigio de la asignatura, y que deben, pues, considerarse 

ESCUEL.\. 'UPr~ RIOR :>1. 0 7 DEL CONSEJO ESCOLAR 2.0 

/:opia de un bajo-relieve por la alumna de 0. 0 grado Ana Piagio 
Profesora: Srta. Emilia Troller 

como instrucciones cuyo cumplimiento urge dentro de los 
limites trazados por los programas. 

Presentamos, hoy, trabajos de distintas escuelas y di
ferentes alumnos. Si bien responden todos a un mismo 
principio, importan sin embargo variadas maneras de enca
rar la ensefianza de la materia. 

Todos son igualmente buenos, pero unos van enca
imnados hacia ]a especializaci6n y los otros hacia]a gene-
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ralizacion; unos responden a los fines de la escuela profesio
nal, y los otros encuadran mas en los propositos que particu
lariza a la escuela primaria 

I 

ESCUELA SUPERIOR N.· 7 DEL CONSEJO ESCOLAR 2.0 

Coria del natul"ll rOJ' la alnmna cle 6' gl'ado Jsabel Almeida 
Profesora: Emilia Troller 

y ~ste punto tiene que interesarnos muy especialmente. 
Deberllos adaptar aquel metodo, sistema 0 pra<;:tica 

que nos procure el mejor resultado con la menor suma de 
esft.:lerzo posib]es por parte del a]umnq. " 

. No perderemos tiempo en cos as que no sean de nues-
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tro resorte, y prestaremos, en cambio, 1a mayor dedicacion 
a todo aquello que haga l11{lS prcktica 1a ensenanza. 

ESCUELA SUPERroR N." i DEL CONSEJO ESCOLAR 2." 

Copia tJe un lJujo-reJieye lJOI' la alumna de 0.· grado Marill Teresa Goul'hand 
i'l'ofesora: Srta. Emilia Troller 

En tal sentido llamamos 1a atencion sobre 10;-; dibujos 
nLlm. 1 y num. 2. Encarados con 1a interpretaci6n como 
principio, nos han producido 1a impresion total del modelo 
caracterizando sus particularidades como todo y sin entrar 
en detalles de reflejos'y medias tintas. Por otra parte, 1a 

8 



ESCUELA SUPERIOR N , DEL CO~SEJO ESCOLAH. 2.° 

Copia del natural POl' la alumnH de 5." gTado :'.lill'g:; rila !'Iane s 
P1'Ofe8ol'a: Srtu. Emilia Troller 
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BIBUOTECA .}AClONAL 
De: M -" "TROS 

ESCUEL.-\. SUPERIOR ~ ° 1 DEL 8.° CO~SEJO ESCOLAR 

Ilibujo del natural por el alumno de 0.° grado Edmundo Guiboul'g 
Pl"ofesoru: Srta. cle Alur)' 
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l11anera sintetica como han sido tra~ados, nos proporcionan 
el sella perspnal de cada una de sus jovenes autoras a 
quienes tambien corresponde un aplauso. 

ESCUELA SUI'ER10R N.· 1 DEL 8.· CONSEJO ESCOL.\R 

Dibu,jO del natural por ell1lumno de 6.· grado Edlnundo Guillourg 
, l'rofesora: Srtll . de Alary 

Asi como el num. 1 se pbs revela energico en sus tra
zos, el num. 2 se nos l11uestra mas delicado en su conjunto 
aun que igualmente sintetico en S11 comparacion. 

Uno y otro han sido modelados por medio de trazos 
y no con el esfumino cuyo uso debe lil11itarse en 10 posible 
o excluirse pm completo. 



ESClJEL.\ SlJPEHIOR ~.o i DEL 8.° CO:>1SEJO I~SCOL.\ H 
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lJihujo del natural POl' el alumno de 5,0 grado Jorge E. Morales 
l'rofesora: Sl'ta. de Alary 
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La tecruca aplicada en est a escuela por la profesora 
sefiorita Casado resume, pues, uno de los propositos que tie
ne mas en cuenta esta inspeccion. 

Aparte de las cualidades apuntadas, ofrece la ventaja 
de preparar al alumno insensiblemente para la ejecucion 
del croquis, del apunte que requiere cierta fiexibilidad de la
piz que solo procura una pnictica de todos los momentos. 

Y en el trabajo libre de dicha escueJa se nota que pres
ta especial atencion a este punto. 

Lo nums. 3, 4 Y 5 son dibujos de distintos alumnos del 
mismo establecimiento. Trabajos ejecutados como dibuja 
libre, y dibujos que, con sus defectos, nos muestran la impor
tancia que esta ensenanza representa. 

Todos esos objetos, co pi ados por las alumnas en sus 
casas, directamente del natural, importan un ejercicio repe
tido de los principios adquiridos en la escuela, ejercicio sin 
el cual poco adelantariamos dado ellimitado tiempo de que 
se dispone para la asignatura. 

Ante los resultados obtenidos por la escuela que dirige 
la senorita Latallada, creemos no tener necesidad de insistir 
mayormente sobre las ventajas que reporta el dz"bllja libre 
como complemento obligado del dibujo que se practica en 
clase. 

En presencia de estos trabajos creemos, tam.bien no 
tener que repetir 10 dicho ya en nuestra primera conferen
cia en cuanto respecta a los bajo-relieyes. Deben estos al
ternarse constantemente con los modelos naturales, frutas, 
legumbres U objetos y utensilios de uso y cuya variedad 
es infinita. Por este medio conseguiremos desterrar la mo
notonfa que no debe existir en nuestras clases bajo nin
gtm concepto. 

Tal son los puntos que nos interesaba adelantar. 
Los dibujos 7, 8, 9, 10 Y 11 de las clases de la sefiorita 

Emilia Troller, excelentes en sus resultados, son tal vez 
demasiado estudiados desde el punto de vista enunciado 
mas arriba. 

Con una simplificacion en su tecnica y mas sintetica
mente encarados como tatales llegara est a profesora a re
sultados por mas de un concepto notables. 

Los nums. 12, 13 Y 14- de las clase.3 de la sefiorita de 
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Alary reunen las mismas condiciones de los de la profe
sora Sta. Casado. Esta inspeccion no tiene nada que agre
gar a 10 dicho al respecto. Son dibujos que satisfacen el 
ideal perseguido por la superioridad. 

Estos trabajos pertenecen a IV, V Y VI grados de las 
respectiYas escuelas y no son una excepcion en ellas. Sig
nifica, pues, que el principio natural es de resultados positi
vos at par que de perfecta adaptacion a nuestro medio am.
hiente. En breye publicaremos el trabajo de los I, II Y III 
grados correspondientes a otras escuelas. . 

Por excepcion, figura aquI el dibujo num. 6, buen di
bujo perteneciente a un II grado de la escuela n(1111. 3 del 
3er distrito escolar. Esta clase j a cargo de la maestra 
de grado senorita Irene nun-jaga, ha llegado tambien a un 
resultado tal que esta inspeccion no puede menos de aplau
dir. 

Y todo este conjunto indica que en breye sera una ver
dad el dibuj 0 en nuestra escuela. 

:\l.\RTI~ A. ~f.\LH.\RRO. 
Inspe~tor e"Jleciul de . .Hhujo. 

:\lnyo 2B rle 1905. 

Bue'los Aires, jIayo 27 de 1905. 

Selior illspector General del COllsPjo _VacioJ/al de EdZlcacirill, don 

Pablo A. Pizzu,rno. 

Sei'ior Inspector General: 

Tt'ngo el honor de eIe-\'ar a la consideracion del 
senor Inspector, una serie de trabajos recogidos en las 
clases de dibujo de las escuelas que dirigen las senoritas 
Felisa A. Lata11ada. Vicenta A. ilIartirena y senor l~eyes 
Salinas. trabajos ejecutados segL111 los principios implan
tados ultimamente por el Honorable Consejo. 

Dichos dibujos, senor Inspector, no son una rareza 
en los establecimientos a que pertenecen; ta111poco i111por
tan una generalidad, pero en todos los casos puedo ase
gurar que hay muchos si111ilare desde los grados inferio
res hasta los superiores. 
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Me perm ito solicitar del sefior Inspector General un 
estimulo para las sefioritas Manuela Casado, Emilia Tro
ller y Leonilda de Alary, cuyos esfuerzos por la ensefianza 
de la asignatura importan todo un ejemplo. 

Muy respetuosamente saluda al sefior Inspector Ge
neral. 

Martin A. Malharro. 

Mayo 27 de 1905. 

Sefior Secretario: 

De acuerdo con el proposito que inspira la precedente 
comunicacion del sefior Inspector Malharro creo que con
vendria publicar en EL MONITOR Y junto con su nota algu
nos de los dibujos a que en ella s~ refiere. 

Pablo A. Pizzurno. 

Mayo 27 de 1905. 

Publiquese ' en EL MONITOR. 

F. Guasch Leguizam6n, 
Secre ~ario. 
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La cas a Mendesky ha recibido las siguientes obras: 
«Historia de las literaturas comparadas» por Federi

co Loliee, traducci6n de Gener de los Rios; 
«La vida y la salud» de. E. Caustier, libro surnamen

te interesante y util que contiene la clara explicaci6n de 
los principales fen6menos de la vida animal y prescribe la 
conducta que el hombre debe seguir para no estorbarlos. 
Esta alli la higiene racional al alcance de todos; 

«Historia natural aplicada», obra del anterior autor 
destinada al uso de las escuelas superiores; 

.La Moral», de Duprat, perteneciente a la biblioteca 
de psicologia del doctor Toulouce; 

«Teoria de la educaci6n», de E. Roehrich. E1 libra ha 
sido escrito sobre la base de los principios de Herbort cu
ya teoria de la educaci6n contiene. E1 trabajo interesa a 
los profesores y a los padres de familia. 

«La evoluci6n intelectual y moral del nifio» de Com
payre, recien traducido al habla castellana. Es el tratado 
mas completo de psicologia infantil, y esta escrito en len
guaje delicado y expresivo que hace realmente agradable 
su lectura; 

«La sanidad social y los obreros» de Valenti Vivo. 
Perten(::ce a la Biblioteca sociol6gica intemacional; 

.Pastor Sartorius», de Carlyle, de la misma biblioteca; 
• La conciencia criminosa» de Longo) de la misma, ,-..,. 



ECOS DEL EXTERIOR 

Alemania-Congreso de investigaci6n infantil en 1906-0n comite lltil-Maestros 
primarios en 1a unl\'ersidad.-B':>lgica-El arte en la escuela-Congreso in
ternacional del arte publico-Primer cong-reso internacional de educaci6n 
y de protecci6n de la infancia en la familia -Suiza-El cong-reso interna
cional de 1a enselianza del dibu.io en Berna. 

ALEMANIA 

CONGRESO DE INVESTIGACI6N INFANTIL EN 1906 

El alio pr6ximo se realizara en la cil1dad de Frankfurt S. M. 
un .Congreso para la investigaci6n yel cuidado de 1a infancia •. A 
una asamblea preliminar en Berlin, concurrieron especialistas de 
todo el imperio y mucfios otros· manifestaron su adhesi6n por tele
grafo. 

De acuerdo con las multiples cuestiones que se han de tratar, 
en la ,comisi6n del congreso seran representados: la pedagogia 
como ciencia, la administraci6n escolar, la pedagogia curativa, los 
institutos de imbeciles, de salvaci6n moral, de correcci6n, de asis
tencia publica, de huerfanos, de sordomudos, de ciegos, la psicolo
gfa, la psiquiatria, la sanidad infantil; habra ademas un juriscon
sulto y un profesor de economfa domestica. 

El program a ann no ha sido confeccionado, sin embargo puede 
anticiparse desde luego que en el campo del estudiv de la infan
cia descubrense continua mente sitios aun no explorados y que ofre
cenin a la ciencia, grata e interesante oeasi6n, para mejorar las 
condiciones sanitarias y psiquicas de la nifiez y por ende de la, 
humanidad futura. 

El congreso celebrara asambleas generales asf como sesiones 
separadas de diferentes secciones, y piensa organizar una exposi-
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ci6n simultanea de aparatos y ubjetos referentes a su indole. De 
diferentes lados prop6nese que esta exposici6n ofrezca un cuadro 
completo de la investigaci6n eXperimental del nino. Por otra parte 
opinase que en e1 program a no debe faltar e1 tema del «derecbo y 
deber de los padres de edncan, cuesti6n cuyo perfeccionamiento 
se impone al Estado. 

La idea del congreso, que tam bien intentani promover un es
trecho acuerdo entre las varias sociedades existentes en el impe
rio que persiguen fines identicos, el estudio y mejoramiento de 1a 
ninez, ha encontrado entusiasta acogida y su realizaci6n no es mas 
que cnesti6n de detalles. E1 congreso se reunini probablemente 
bacia Pascua de 1906 y si bien seran admitidos representantes de 
todas las naciones, los debates se haran en idioma aleman. Pr6xi
mamente el co mite proviso rio promulgara el programa oficial. 

UN COMITE UTIL 

Fund6se en 1891 en Alemania un «Comite central para jue
gos populares y juveniles», con el prop6sito de desarrollar los ejer
cicios al aire libre , en las escuelas publicas, y de fomentar los lla
mados ejercicios populares (como marcbas, trepar a las montanas, 
remar, nadar, patinar, etc. ) 

En la principal materia, el juego de movimiento, la propaganda 
del comite ya ha logrado resultados muy halagadores. En los cur
sos de juegos que anualmente se realizan en todo el pais, ya se 
han practicamente educado unos 10.000 maestros y maestras. Se 
ban fijado reglas uniformes para los juegos mas usuales, se han 
publicado consejos para la organizaci6n de juegos populares y ju
veniles asi como para la celebraci6n de fiestas populares. Ademas 
se ha dado a luz una serie de libros (basta hoy 12 vOlumenes) que 
tratan la materia bajo todos los aspectos y son un excelente guia 
para los maestros populares y de gimnasia en particular. 

Una de las secciones del comite tiene a su cargo el «desarrollo 
de la fuerza armada mediante la edncaci6n y el ejercicio fisico », 
prop6sito patri6tico que cuenta con el apoyo del Estado, de la 
com una y la escuela. Otra secci6n pone ~en juego todo su empeno 

. y todas sus inftuencias para que e1 Estaclo declare obli!5at01'ia) una 
tarde de cada semana, para ejercicios corporales que pueden con
sistir, en marchas gimnasticas, nataci6n, patinaci6n, segun la esta
ci6n del ano, pero que no deben interrnmpirse en todo el ano esco-
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lar. Solamente un cenificado medico puede exceptllar un alumno de 
estos ejercicios obligatorios. Los aparatos y accesorios los propor
cionaria la escuela. La vigUancia de parte de los maestros 6 maes
tras seria obligatoria, pero remunerada. 

«(De esta manera se creanin generaciones robustas en bien de la 
naci6n y de la defensa de su integridad). 

Queda entendido que todos estos ejercicios no dispensan el 
cllmplimienJ;b de los planes Ge estudios escolares en cuanto a gim
nasia, la ,que continuara, como hasta ahora, ensenandose con carac
ter de obligatoria. 

i,\1AESTROS PRIMARIOS EN LA UNIVERSIDAD 

Acaba de terminar en Leipzig el primer curso academico de 
vacaciones para maestros y maestras que ha venido a comprobar 
la sed de instruirse, dominante entre el gremio. La universidaa 
tuvo que limitarse a admitir tan solo maestros nacionales para no 
pasar el numero de 250 fijado de antemano; hubo solicitudes hasta 
desde Turquia, Rusia y Mejico. 

Los maestros quedaron encantados 'con la ensenanza recibida y 
con el exqnisito tratamiento dispenslidoles en todo momento por el 
cnerpo docente, que no se cansaba en hacerse comprender. 

Las conferencias versa ron sobre: 
1. Bases econ6micas para la un'i6n del pueblo aleman en el 

siglo XIX. 
2. El paisaje geografico utilizado para profllndizar y mejorar 

la ensenanza de la geografIa (con vistas). 
3. Geologia de Sajonia, excursi6n te6rica al interior de la tie

rra, con a yuda del museD geo16gico. 
4. EI sistema nervioso de los animales practicamente demos

trado. 

5. El alma humana, sentimiento y voluntad; psicologia expe
rimental 

6. Analisis del .Faust., de Goethe, 
,. La estetica, las condiciones internas y efectos de la tra

gedia. 

8. Introducci6n a la consideraci6n de las artes plasticas (con 
vistas).-H. 
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BELGICA 

EL ARTE EN LA ESCUELA - CONGRESO INTERNACIONAL 

DEL ARTE PUBLICO 

Un congreso internacional del arte publico debe tener lugar en 
Lieja los dias 25, 26, 27 Y 28 de septiembre pr6ximo. 

Una secci6n ha sido consagrada a la escuela, y estudiara los 
medios de desarrollar la cultura estetica en la ensenanza. 

He aqui las cuestiones sobre las cuales versant la discusi6n: 

Cuestionario 

1.0 ~Cual es la importancia relativa de la cultura estetica en la 
educaci6n general del nino? c:Por cuales medios pedag6gicos se 
puede desarrollar el sentimiento de 10 bello en las escuelas del 
grado primario? 

2.0 Los dones, las ocupaciones y los otros medios pedag6gicos 
del mtstodo Froebel convienen todos igualmente para desarrollar 
los sentimientos esteticos de los nifios pequenos? c:Que mejoras se
ria necesario introducir en elIos? c:EI dibujo tal como Froebel 10 ha 
concebido responde al fin educativo? 

3. 0 Importancia de la ensenanza de la musica en la escuela 
primaria. 

c:C6mo debe estar organizada para ser eficaz bajo el punto de 
vista de la cultura del sentimiento estetico? 

Utilidad de formar para las escuelas primarias un cuaderno 
de cantos y canciones populares tanto antiguas como modernas. 

4.0 tC6mo pueden los libros de lectura (manuales y obras para 
las bibliotecas escolares) contribuir a la culLura estetica? 

c:Por cuales medios se podria estimular la producci6n de libros 
de lectura adaptadas a la ensenanza primaria, y que tengan ver
daderamente el caracter estetico tanto bajo el punta de vista lite
rario como bajo el punto de vista de ilustraci6n artistica? 

5.0 c:Por cual metodo la ensenanza del dibujo en la escuela 
primaria, puede asegurar mejor la cultura del sentimiento este
tieo? 

Principios aplicables para la formaci6n de series graduadas de 
modelos. 

6.0 Infiuencia de la arquitectura escolar sobre el sentimiento de 
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10 bello: principios aplicables a la construcci6n y ornamentaci6n 
fija y permanente, exterior e interior de los edificios escolares, para 
realizar un tipo de arquitectllra que responda a la vez a las con
diciones higienicas, pedag6gicas y esteticas. 

7. 0 Decoraci6n movible de los locales escolares, clase, patio, 
sa16n de gimnasia, etc. 

a) Condiciones a las que debe satisfacer la decoraci6n movible 
por medio de laminas murales, fotografias, relieves, etc. 

b) Utilidad de formar colecciones escolares de reproducciones 
exactas (en formato de laminas murales para la enseflanza colec
tiva, y en formato de album) de las obras maestras del arte monu
mental, escultural y pict6rico. ,Debe limitarse esas colecciones a 
las obras de arte nacional? 

c) Necesidad de dar un caracter artistico a todos los medios 
graficos empleados en la ensefianza: ilustraci6n de manuales, car
teles para la ensenanza de la historia, de la geografia, de las cien
cias, para la propaganda antialcoh6lica, etc. Cubiertas ilustradas de 
los cuadernos, de los libros, etc. Cliches para las proyecciones lu
minosas; diplomas entregados a los alumnos, etc. 

8. 0 C6mo puede darse un caracter estetico: 
a) A los ejercicios gimnasticos; 
b) A los trabajos manuales (escuelas de ninos y ninas). 
9.0 Examen de la utilidad, bajo d punto de vista estetico, de 

los ejercicios ellritmicos, combinanclo los movimientos musculares 
expresivos con la poesia y la musica. 

10. Caracter estetico que se debe dar a las fiestas escolares. 
Tipos de fiestas que se deben recomendar. 

11. ,Que partido se puede sa car de las excursiones escolares 
para la cultura del sentimiento estetico? Examinar la cuesti6n bajo 
el pun to de vista de las escuelas urbanas y de las escuelas ru
rales. 

12. (Es posible una ensenanza didactica de la estetica en la es
cuela primaria? 

13. ,Las obras post-escolares tales como los cursos de adul
[Os, las universidades populares, las extensiones universitarias, etc., 
c6mo deberian estar organizadas para contribuir a la cultura este
tica del pueblo? 

14. (Por cuales medios las escuelas normales pueden preparar 
los maestros y maestras para que comprendan y realicen el des
arrollo del sentimiento estetico en los jardines de infantes, las es-
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cuelas primarias, los cursos de adultos y las obras post-esco
lares? 

N. B.-Se ruega a las personas que adhieran en principlo al 
Congreso internacional del arte publico y especialmente a la pri
mera seccion .la Es('u~la., escriban a los secretarios de la seccion, 
Hotel Ravenstei1'l, Bruselcls 

2. Se ruega a las personas qne deseen enviar al Congreso in
ternacional del arte publico, primera seccion «la Escuela., informes 
manuscritos 0 impresos enviarlos a la misma direccion, antes del 
1.0 de Junio proximo. 

ler CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACI6N Y DE PROTECCI6N 
DE LA INFANCIA EN LA FAMILIA 

En ocasion de la Exposici6n Universal de Lieja, el gobierno 
belga ha resuelto la celebracion de un Congreso internacional de 
educaciony de protecciolZ de la infaJZcia en. lafamilia, que tendra 
Ingar en Lieja en septiembre del corriente ano. La Comision del 
Congreso, el Comite de patronato internacional, los Comites extranje
ros, los componen las notabilidades mas espectables entre los filantro
pos y los sabios, los fi16sofu$, medicos, pedagog05, etc., de los diver-

. i 
sos,paises. 

Pl'ograma del cOltgl'eso 

PRIMERA SECCI6N-Estudio de la infallcia-Utilidad; Investi
gaciones; observaciones; cualidades; defectos; tendencias; fatiga men
tal, etc.; medidas, metodos, instrumentos; resultados obtenidos; pro
gresos a realizar; circulos para el estudiu de la infancia. 

SEGUNDA SECCI6N-Educacioll ell La familia - a) Cuestiol1es ge
nerales.-Necesid·ad de la vulgarizacion de las nociones de educa
cion en las familias. 

[Cual es la marcha a seguir en la educacion? 
Trabajos manuales; ambidextria; vulgarizacion de las ciencias 

naturales. 
Que imaginaci6n puede cultivarse en el nino? [como preparar

Ie res pee to a las cuestiones sexuales? 
Herencia: ~como atenuar 0 hacer desaparecer los inconvenientes 

de las diferentes lacras hereditarias? [C6mo preparar al nino para 
ser vell daderamente feliz: prejuicios que deben extirparse (envi
dia, etc.,) valor moral a cultivar, obediencia, franqueza, etc, 

El ambiente. La casa familiar, EI arte en la casa. El arte y 
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el metoda en la edueaci6n par la imagen. La familia es el tipo de 
la solidaridad. Como hacer en ella la educaci6n bajo el punto de 
vista social. 

Higiene del vestido. Mobiliario. ~C6mo hacer obrar por refle
xi6n y por gusto personal mas que por imitaci6n, por moda? 

~C6mo vulgarizar las nociones de educaci6n entre los padres? 
Circulos, asociaciones de los padres, etc. 

b) Educacion familiar anles de la edad de escuela.-Higiene 
infantil. Alimentaci6n. Educaci6n de los sentidos. Cuidados espe
ciales de los ojos, de los oidos, de la boca, etc. Enfermedades in
fantiles. 

]uegos y ocupaciones. Libros de imagenes. La escue1a Froebel 
en 1a casa. 

Necesidad de corregir las malas tendencias y de f'ormar las cua
lidades desde el principio. 

Cultivo par los padres del espiritu de ubservaci6n. Del juicio. 
De la iniciativa. De ]a personalidad del canicter. Del espiritu de 
orden y de metodo. De la voluntad, etc. 

Cuadernos de notas de observaciones sobre los nin~s. Vales de 
nmos. 

e) Educacion familiar durante ta edad de escuela.-Co1abora
ci6n de la familia y de la escnela. Rellniones de los padres con los 
profesores; c6mo organizarlas; tern as que deben tratarse en ellas. 

Intuici6n directa en la casa. Cnadros morales, grabados en ]a 
casa. Colecciones, lUllseos de nif'los. Excllrsi.ones, pequef'los Yiajes. 
Practica del hogar. Labores manuales. El ejercicio. 

Ensefianza de nociones de edllcaci6n en las clases superiores 
de las escuelas de· varones y mlljeres. 

La condllcta en la calle La ]ectllra en la casa. El peri6dico 
en la familia. 

d) Educacioll famillar despzu!s de la escuela.-La vida deSPlleS 
del colegio. Las futuras amas de casa. Nuestras futuras madres 
de familias. Edllcaci6n de la joven para la familia. Preparaci6n de 
los novios a la asociaci6n moral. Prevenir las callsas de disenci6n. 
Preparar lin terreno cornun de oCllpaciones, de estudios, de progre
sos. Voluntad. Complemento a la formacion del caracter. Tem
planza. Previsi6n. Sentimiento Jel honor. Pureza. Control indivi
dual. Gobierno de si mismo. Metodo en el trabajo. Adolescencia 
Liter(.ltllra y vicio. (La ]ectura de novelas es necesaria? ~Cuales 

son las novelas que convienen? 

9 
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TERCERA SECCI6N-Nifios anormales.-Clasificaci6n de los ni· 
nos anormales. Estadistica de nifios anormales. Situaci6n hecha ac
tualmente a los niDos anormales. Lo que debe ser la educaci6n de 
las diferentes categorias de nifios anormales. Medidas que pueden 
tomarse en favor de los ninos anormales. Protecci6n a esos nifios. 

Los niilos indisciplinados. Como deben ser tratados. Lo que de
be ser 1a educaci6n que se ha de dar a esos nil1os. Lo que debe ser 
la organizaci6n de los establecimientos especiales para niii.os indis

ciplinados. 
Formaci6n del personal encargado de la educacion de los nil10s 

anormales 6 indisciplinados. 
Necesidad de crear establecimientos especiales para nil10s epi

h~pticos. 

CUARTA SECCI6N-Obras diversas que se relacionen con ta i11-
fancia.-Higiene. Obras del aire libre. Liga contra 1a tuber cul('sis 
Antialcoholismo. Abuso del tabaco. Nii'ios abandonados. Nii'ios mar
tires. Mutualidad de niI'los. Seguro de los hijos en beneficio de los 
padres. Obras de profilaxia moral, etc. etc. Extraemos del regla
mento organico los articulos siguientes: 

Art. 3. Son miembros del congreso todos . ir' s que envien su 
adhesi6njy su cuota (fijada en 10 francos.) 

Art. 7. Los informes y discusiones son en idioma frances. Los 
demas idiomas seran admitidos si los informes van ac(.mpai'iados de 
un resumen en frances 6 si el orador presenta a 1a secci6n respec
tiva un resumen en frances de su discurso. 

Art. 8. Los informes deb en limitarse ala exposici6n de 1a cues
ti6n, mencionar los medios practicos de ap1icaci6n y terminar por 
conclusiones 6 votos a someterse al congreso. .No pueden exceder 
en ningun caso de 5 paginas en 80 , 6 sea un maximum de 2.000 pa
labras aproximadamente. Las comunicaciones que no est~m desti
nadas a la discllsi6n pueden agregarse a. las memorias si no pasan 
de 1.000 palabras. Los informes y comunicados deben dar las p1'inci
pales in formaciones bibliograficas concernientes a la cuesti6n tratada. 

Se ruega a los autores conserven copia de sus envios. 
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SUIZA 

EL COi\TGRESO lXTERNACIOXAL DE LA ENSEXAi\TZA DEL DIBUJO 

Ei\T BERNA 

El Congreso internacional de Ja ensenanza del dibujo celcbrado 
en Berna en el cual el presidente de la confederaci6n helvetica 
tuvo el honor de presidir la primera sesi6n, ha manifestado la im
portancia educativa y social de esa ensenanza demasiado des dena
da, y ha dado a conocer el movimiento de reform a que tiende a 
darle una nueva vida. 

El Congreso, en la parte pedag6gica, adopt6 desde luego el 
voto «que el dibujo figure en todos los programas de ensenanza 
general, que se practique en apoyo de todas las lecciones, que se 
emprenda una vasta propaganda para su difusi6n., 

En 10 que concierne al metodo adecuado a la ensenanza prima
ria, ~l Congreso hizo suyas las conclusiones del informe presentado 
por el senor Juebris, inspector frances de ensenanza del dibujo, e 
inspirado por las diferentes memorias depositadas sobre la cues
ti6n. 

El senor Juebris deduce desde luego este pensamiento general, 
que inspiro a todo el Congreso, que el dibujo debe ser considerado 
y ensenarse como una lengua: 

cEs ya tiempo, en efecto, de encarar el dibujo de otro modo 
que a traves del placer que da al dilettante, la obra de arte que 
pueda ofrecer al artista, 6 el servicio industrial que presta al obrero. 
Estas no son mas que ventajas limitadas a un pequeno numero y 
se ex plica que el publico grande, no conociendo mas que esas, baya 
permanecido refractario y haya vacilado basta aqui en proclamarle 
indispensable para todos, 

·Se aprende el idioma para saber hablar y escribir operando 
con las ideas sllbministradas por la inteligencia. 

«En la concepci6n enteramente moderna del dibujo que nos re
velan las discllsiones e informes del Congresu, se aprende el dibujo 
para saber ver, luego para representar6 trazar, operando con las 
formas subministradas por el mundo visible. 

«Se ;Jensara con el dibujo para evocar el mundo de las formas, 
como se piensa con la lengua materna para evocar el mundo de las 
ideas,. 
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Pasando enseguida a las aplicaciones de este principio, el senor 
Juebris preconiza el metodo natural: 

cOfreceremos al estudio del nino, no las formas sabias, hist6ricas, 
arqueo16gicas que se quisiera que viese, sino aquellas que puede 
ver . 

• Se conservara siempre despierta su curiosidad sobre un asunto 
interesante, para darle el deseo de representarlo bien y desarrollar 
su buen gusto. Se habituara poco a poco al alumno a pensar con 
el dibujo, toda idea que pueda imagenizarse .... 

cEI dibujo, se Ie debe presentar, no como una lengua muerta 
que intenta revivir formas expiradas, sino como una lengua viva y 
activa, que sirve de expresi6n a sus visiones naturales y cuotidia

nas. · 
Pero sera necesario ej ercitar su manu al mismo tiempo que su 

facultad de observaci6n: 
.Antes de trabajar, la manu se mueve; hay que ensenarle a 

orientarse. Que se vaya hasta la ambidextria general de todos los 
6rganos del cuerpo en numero par, nos adherimos espontanea
meute a ese des eo de armonizar en la educaci6n los elementos de 
trabajo con que nos ha dotado la naturaleza. Mas modestamente 
seria un gran progreso obtener que con el uso de una sola mano, 
se acostmnbre ya a esta a todos los movimientos posibles y en los 
mas variados sentidos. » 

Es absurdo comenzar el estudio del dibujo por lineas y defi
niciones geometricas: 

c,No es singularmente ir6nico ver al nino agotar en la lecci6n 
de dibujo, todas las combinaciones rectas antes de abordar la me
nor curva, cuando, en la lecci6n de escritura 6 de numeraci6n, 
afronta las curvas mas variadas? Es verdad que, para las formas 
de letras 6 de cifras, no se ha pensado en la intervenci6n de las 
definiciones geometricas. Es sensible que el dibujo no disfrute de 
la misma excepci6n ..... 

• Tratado como una lengua, encontrariamos facilmente, en la 
analogia de las funciones del dibujo comparadas con las del len
guaje, una fuente inagotable de reg las de conducta por el trabajo 
de la clase. 

cAceptariamos que antes de trazar el nino no hiciera otra cosa 
que garabatear, as! como antes de bablar esta obligado a balbucear .• 



VARIEDADES 

De c6mo nace una isla-La Bacteriologla en Jas escueJas. 

De c6mo nace una isla 

Un ejemplo palpable y probablemente el mas reciente de lecci6n 
intuit iva en grande, ofrecido por la naturaleza, acaba de producirse 
con gran asombro de los testigos oClllares. La noticia nos Uega de 
Tokio, del pais del)as sorpresas aun prescindiendo de cosas milita
res: el nacimiento de una isla. 

Una mirada sobre el mapa geografico nos muestra el imperio 
nip on formado por infinidad de islas grandes y pequefias como otras 
tantas cllmbres dE' una cordillera submarina, y cuyos pic os son hoy 
todavia volcanes en actividad, en una palabra, nos mllestra un pais 
de origen volcanico. 

Pues bien, el 14 de Noviembre pasado los habitantes de la isla 
Iwo que pertenece al grupo mas meridional de las que terminan 
por eJ sur ese imperio insular, oyeron un fuerte ruido subterraneo. 
Quince dias despues vieron, como a tres millas al sud de su isla 
elevarse del fondo del mar enormes nubes de vapor blanco y de 
humo negro. Al principio creyeron que aquellas procedfan de al
guna escuadra, pero muy pronto convencieronse que esas mas as de 
vapor y humo iban cubriendo todo el horizonte y de noche el mar 
entero pare cia en esa direcci6n, fuego liquido. 

El 5 de Diciembre apareci6 en medio de esas nubes una pe
quefia isla, y tres dias despues podian distinguir tres de esas peque~ 
fias islas. Comprendieron entonces los japoneses que se trataba de 
una de esas evoluciQnes volcanicas a las cuales el archipielago ni
pon debe su existencia. 
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El 12 de Diciembre las tres is las elevaronse paulatinamente y 

formaron una sola, con una serrania al este y tierra bajando en di
recci6n al oeste. De su superficie veianse desprenderse blanc os va
pores. 

El 2 de Enero la parte mas baja (oeste) de la isla volvi6 a le
vantarse. Por la manana ::lOtaronse nubes blancas y por la tarde nu
bes negras que por momentos la envolvian al punto de hacerlas 
invisibles. 

Entonces diecinueve hombres intrepidos, de Iwo, resolvieron, 
aun a costa de la vida, averiguar y constatar 10 sucedido. En un 
bote de 11 metros de largo echaron ancla en la costa norte de una 
isla inhabitada, llamada Iwo - Sud. Hallaron toda ella, cubierta con 
ceniza volcanica. Continuando 1uego con toda precauci6n Sll nave
gaci6n rumbo al sud, acercaronse a la nueva isla pero alii se en
contraron con un mar tan agitado y revuelto que e1 bote se tumb6 
repetidas veces, salvandose empero la tripulaci6n. 

La isla nacida del mar tiene una superficie aproximada de 5 
kil6metros cuadrados y se eleva a unos 160 metros sobre e1 nivel 
del mar. La costa sud la forman rocas que caen a pique al mar y 

hallanse cubiertas de una espesa capa de tierra y ceniza. Sobre la 
punta norte de la isla encontraron los navegantes un lago con agua 
hirviente. Como es natural, la isla esta todavia virgen de toda ve
getaci6n, pero dada la circunstancia de que todas esas islas nipo
nes son de una extraordinaria fertilidad, no cabe duda que los vien
tos y la obra humana se encargaran de vestir con frondoso verdor 
a ese obsequio con que la providencia ha querido distinguir a los 
«hijos del sol naciente». 

Los exploradores izaron en la fiamante isla el pabe116n nip6n y 
dieron al gobernador de la vecina isla de Bonin aviso de 10 Sllce
dido. El gobernador a su vez tom6 posesi6n de ella en nombre del 
Mikado y Ie di6 el nombre de Nueshima. 

Los ge6grafos 1a agregaran enseguida a sus mapas y textos ba
jo anotaci6n de la fecha y ano de nacimiento como si se tratase de 
un recien nacido, 10 que no deja de ser curioso.-H. 

La bacteriologia en las escuelas 

E1 doctor Manwaring, de la universidad de Chicago, pretende 
que los estragos de la tuberculosis y otras plagas que diezman a 
la humanidad. podrian aminorarse iniciando en los fen6menos bac-
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terio16gicos al.publico en general, y principalmente en las univer
sidades populares y en las escuelas. lCuantas personas atacadas de 
tuberculosis no toman ninguna precauci6n para no contaminar a los 
qu~ con elIos, estan en contacto mas 6 menos pr6ximo? Muy ame
nudo es porque no conocen elIos mismos ]a naturaleza verdadera 
de ese mal. Muchos tuberculvsos ignoran, en efecto, sobre todo al 
comienzo, que estan enfermos y de que. El doctor Manwaring y 
otros fiigienistas, creen que el conocimiento de la bacteriologia, a. 
10 menos elemental, prestaria servicios tan preciosos a todo el mun
do que quiza se reduciria en los dos tercios el numero de tubercu
losos. No se trata absolutamente de dar lecciones profundizadas, ni 
aun de dar conferencias extensas sobre la bacteriologia, sino sim
pie mente de poner, a. partir de cierta edad, a todos en posesi6n de 
las nociones elementales, pero precisas. Para esto, no seria necesa
rio, en las clases superiores de la ensenanza secundaria, en las es
cuelas nocturnas, mas que un pequeno gasto que permita adquirir 
los aparatos para hacer las experiencias de demostraci6n de las 
bacterias del aire, del agua, de la leche, para mostrar los efectos 
del calor, del frio, de la luz solar, de los antisepticos sobre los ger
m.enes, en fin y sobre todo para hacer comprender la necesidad que 
S~ imp one a todos de evitar las infecciones microbianas. 




