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El mayor número de maestros argentinos, en actividad profesio

nal, se halla al servicio de consejos superiores de educación de 
las provincias.

Afirma el educacionista Pedro Caracoche, diputado nacional,
autor del proyecto de ley de jubilación de maestros "por el que se 

nacionalizaría los servicios de directores y maestros de escuelas 
provinciales, municipales y populares subvencionadas o reconocidas 
por autoridad pública competente, que prestan o hayan prestado pos 

tericrmonte servicios a la enseñanza nacional durante cinco años, 

por lo menos, ate., que la mitad de las provincias carecen de mon

tepío civil y en varias donde existe, per deficiencias de la ley 

da su creación y aun porque no es respetada en algunas la integri

dad y al giro de los recursos pertinentes, los maestros provincia
les poco o nada pueden descansar en la esperanza de su auspicio"

Viejo servidor de la educación pública,con treinta y seis
años ininterrumpidos de labor docente, perdidos para mi jubilación 

o pensión graciable, por no haberlos prestado a la Nación, sino en 

escuelas provinciales y populares del país, a excepción de ios 

diez últimos que vengo trabajando como empleadónacional, tengo el 

honor de presentar a estudio del H. Congreso Americano del Niño, 

un proyecto destinado a mejorar la situación de millares de cole
gas que, en nuestro país y en América, prestan su concurso a la 
cultura pública, impulsando en su esfera, "la comunión de las na
ciones", en este continente, como soñara el.poeta argentino Olega
rio V. Andrade, en su Atlántida, canto laureado, juzgado magistral, 

por eminencias internacionales de la literatura castellana.



Es práctica diai’ia en Estados Unidos de Norte América que,hom
bres de fortuna, contribuyan a la fundación de escuelas y univer
sidades o leguen sus riquezas a la difusión del saber,bajo diver
sos conceptos culturales* Para bien y ejemplo de la humanidad,tar

les actos de— altruismo, vienen imitándose en todas las naciones 

americanas#

Ningún gobierno republicano, animado de sentimientos genero

sos hacia la Escuela, conceptuará inoportuna e irrealizable la inl 

ciativa que me honro en presentar,,en homenaje ai Maestro; porque 

cuanto se promoviera en el sentido de su dignificación, comodida

des y compensación moral,redundará en beneficio de la tarea educa

tiva que le está confiada.

Ninguna creación humaría ha contribuido tanto como las escue

las laicas ai afianzamiento de la equidad, de la justicia y del al 
truismo en el mundo, gracias a la perseverante labor, sano ejemplo 

y progreso mental del maestro*

Bajo su dirección se modela ei alma de generaciones juveni

les libertadas por el saber que da relieve moral y prestigia el 

nombre de las naciones que cifran su grandeza en la multiplicación 

de escuelas primarias, de enseñanza superior, profesionales y uni

versitarias» He aquí la obra consecutiva del maestro en servicio 

de la patria, en bien de la humanidad#

Si el proyecto que someto a estudio del H# Congreso Ameri

cano del Niño resultare aprobado y se recomendar* su aplicación en 
todas las naciones de América, no significaría ningún sacrificio 

oneroso para nadie y sí un poderoso estímulo para todos los que de 
dican sus energías a la cultura humana#



isl aporte pecuniario que so pide, que se propicia en bien del 

Maestro es insignifi cante en sí;.pero de alta trascendencia insti

tucional política; porque con el concurso de todos se edificaría 

el reconocimiento social y oficial a que es acreedor quien redima 

millares de niños y jóvenes de la ignorancia, por las luces que 

transmite y orientaciones que señala para la autocultura, que dabe 

ser la finalidad perseguida por el educador, sea cual fuere la fun 
ción docente que desempeñe®

Si los hombres de fortuna, animados da nobles sentimientos, 

conquistan su inmortalidad relativa,pon legados en pro de ía cul

tura pública, de la beneficencia y obras de progreso, las fuerzas 

sociales democráticas, los congresos, como el Americano del Niño, 

las ligas filantrópicas y los gobiernos republicanos de este Con

tinente, deben preocuparse de que el magisterio aumente sus filas, 

mejore su suerte y asegure su bienestar con la sanción de leyes 

previsoras y permanentes, no como una dádiva ofrecida al meneste

roso, sino como una justa retribución al gremio que modela el ser 

moral de millones de energías pensantes, que nos reemplazarán en la 

acción constructora de la vida.

Meditemos un instante ? Qué sería del mundo si el Maes

tro -envuelvo en este vocablo a todos los cerebros y corazones que 

se consagran a la enseñanza— abandonara su puesto de labor cultu

ral sólo por un año....?* Bien pronto arraigaría la cizaña, la ti

ranía y el anarquismo, des trujándose la armonía social, obra de ai 

glos,levantada a costa de innúmeras riquezas empleadas a la exis
tencia de la Escuela, base de la civilización, de la libertad y 

del progreso de los pueblos.



Entrego esta modestísimo proyecto a estudio del H. Congrego A— 

mericano del Niño, reunido a la sombra del inmaculado pabellón de 
la Republica del Uruguay, animado por la esperanza de que será a— 

cogido y auspiciando ante los gobiernos democráticos que represen
tan sus distinguidos componentes.

He aquí el proyecto :

El Congreso Americano del Niño solicita de los gobiernos 

republicanos, representados moralícente en su seno, la sanción de 

una ley permanente en bien del magisterio de cada país, de acuer

do cotí el siguiente articulado !

lo.- Gravar con una estampilla de $ 0.05 m/n. (en la Nación Argen

tina o su equivalencia monetaria en cada república americana) toda 

obra didáctica nacional y extranjera, lanzada a la circulación,en 
el acto de su venta, por casas editoras o librerías, a particulares 

a al Bstado.
2o.- Gravar con una estampilla da $ 0.10 m/n., cada mapa, ilustra

ción mural, cartel de enseñanza, etc., en el acto de gu venta a 

uno u otro adquirente.

3o.- Gravar con una estampilla do $ 0.25 m/n. todo pupitre unita

rio o doble, muebles, pizarrones, globos geográficos, etc.,desti

nados a institutos docentes del Estado o particulares, en el acto 

de su venta.
4o.— Gravar con una estampilla de $ 1$ del valor de cada piano, 
pianola, armonio, fonógrafo, linterna de proyecciones fijas o ci

nematográficas, máquinas de coser, da escribir, cocinas económicas 

etc., sean c no de fabricación nacional, vendidas a escuelas pri

marias, liceos, institutos profesionales y universitarios.



5o.- Gravar con una estampilla de $ 0.25 m/n. $ de su valor,ca— 

y da gabinete de Ciencias Naturales, de Física, Química, Arta e in

dustrias y museos, adquiríaos para institutos de enseñanza oficial 

o particular, laicos o religiosos.

6o.- Gravar con una estampilla de | 0.05 m/n., cada recibo de al

quiler mensual de edificios o terrenos ocupados por escuelas,ofi

cinas o asociaciones de cultura física, dependientes de toda auto

ridad escolar oficial.

7o.- Gravar con una estampilla de $ 0.25 cada recibo de sueldo men 
sual, de todo subprecoptor, maestro, profesor, catedrático, etc», 

en ejercicio de la docencia, a cargo del Estado.

8o.— Gravar con una estampilla de $ 0.05 cada boleta de matrícula 

de estudiante universitario.

9o.- Destinar el $ 0.25 $ de la multa que la Superioridad Escolar 

aplique, por cualquier concepto disciplinario, a todo miembro del 

cuerpo docente nacional.
10o.— Gravar con una estampilla de $ 1 jé toda suma donada al Esta 

do para escuelas, bibliotecas, hospitales, teati-os, etc..
lio.— Gravar con una estampilla de $ 1 / toda herencia vacant* 

que correspondiera a la Nación o Provincias de la Argentina y es

tados de América que tuviesen legislada dicha fuente de recursos.

12o.- La legislación pertinente y la recaudación de estos graváme

nes u otros que se estime conveniente a la formación del tesoro 

destinado a la construcción de asilos u hospitales regíonales,si

tios de descanso o de recreo,para el Maestro, funcionamiento de ser 

vicios y conservación de dichas instituciones, serán de incumbencia



del Gobierno Nacional o de Comisiones Administradoras nombradas por 
el P.B. en la forma, período de ejercicio y atribuciones qus esta
bleciere la autoridad de cada país.

13o.- No gozará de ninguno de los beneficios que se persigue en 
bien del Maestro, el docente —sea cual fuere la categoría funciona— 
ria que ejerza— si no forma parte de la Confederación Nacional del 

Magisterio.

14o.- Podrán gozar de iguales beneficios los docentes da institutos 
particulares, sin exclusión de credos religiosos ni de nacionalidad, 
quo formen parte de la Confederación Nacional del Magisterio y con
tribuyan con el tanto por ciento de sus haberes mensuales, estable
cido en el artículo 7o. de este proyecto.

— • Fundamentos •—

Toda producción didáctica, material de enseñanza, etc.,vale por 
su eficiencia; pero es el maestro estudioso y progresista,quien 

contribuye con su prédica favorable ala venta de todos aquellos 

medios cultui'ales que la ciencia y la industria produce y coloca, 
sib que hasta la facha nadie se acuerde del funcionarla desintere
sado que más coopera a la ganancia comercial de casa editoras y fa
bricas de material escolar.

Funciona en B. Aires una gran empresa editorial que hace años 

adquirió en propiedad una obrita de lectura inicial, a cuyo autor 

-distinguido normalista argentino- se abonó una modesta suma. Esa 
casa ha editado más de cuarenta veces dicha obra y, según cálculos 

da un honrado y correcto comerciante del ramo de librería, las ga— 
nanciasde aquella empresa, por solo el mencionado librito,no baja
rá de $ 300,000. Véase la veta intelectual explotada con un gasto



de $ 6.000 m/n. abonados al afortunado colega. Desde Jujuy a Üs— 

huaiaj desde Misiones a las escuelitas cordilleranas de Mendozata— 

quella obra de lectura inicial continúa produciendo miles de pesos 

de ganancia líquida a la casa editorial, cuyo nombra no cito por 

que lo que vale es el milagro y no el santo. Hay otras de igual 

categoría que cosechan pingües ganancias, con desembolsos irriso

rios, por derechos de propiedad.

Me atrevo a afirmar que ninguna de ellas,no sólo en la Argen

tina, sino en ninguna nación americana, se ha desprendido espontá

neamente de un centavo en bien del maestro. ?Para qué, si él no lo 
\ gremio)

b pide o no lo exige?. El magisterio es el uniccxque “en el mundo no 

se dedlara en huelga, como los obreros, para imponerse al Estado, 

en demanda de mejor retribución de servicios y comodidades que con

siguen aquéllos! a veces ante la simple amenaza del ”paro”. Es que 

la dignidad profesional y el santo amor a la patria que guía y sos

tiene al Maestro, lo convierte en el ser más paciente, más sufrido, 

más disciplinado y más desprovisto de interés material, que la hu

manidad tiene a su disposición.

Preguntado Pestalozzi, qué había ganado para sí, dedicándose a 
la educación de la infancia, contestó :"He vivido como un mendigo 

para enseñar a los mendigos del saber, a ser hombres”. Aquel santo 

que no figura en ningún almanaque, continúa, por su humanitario e— 

jemplo, engrosando el ejército sin anpas del magisterio mundial.

Este solo fundamento bastaría para que todas las naciones ci

vilizadas sancionen leyes protectoras en pro del maestro. Nadie se 
negará a ello y si hasta el presente ningún país lo ha iniciado,es 

porque el maestro no se ha decidido a reclamar las majoras materia—
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les que lo corresponden, por la razón y el derecho.

Decíame un ex maestro norteamericano, que habla perfectamente 

tres idiomas y recorre al mundo como comisionista de la casa Apple— 

tonj "Cada día, en Estados Unidos, el varón se aleja de la carrera 

da la enseñanza, porque ejerciéndola sabe que toda su vida va a vi

vir pobre, sin brillo, sin esperanzas de mejorar su suerte."

En la Nación Argentina se produce el mismo fenómeno : los 

varones no se dedican ya al magisterio. ?CÓmo casarse,formar su fa— 
minaos! gana tan escaso estipendio y en muchos casos lo cobra con 

bastante irregularidad?.

Si los colosos del periodismo nacional : "La Nación", "La 

Prensa", "Caras y Caretas",^te», propiciaran la contribución de

tantas migajas, en bien del maestro argentino, gobierno y pueblo 

concurrirían gustosos a la construcción de asilos, hospitales, ca

sas de esparcimiento moral y físico que necesita el maestro para 

recuperar su salud y energías gastadas en desempeño de la augusta 

misión que realiza en bien de la patria.

Tales colosos tipográficos no sólo propiciarían este acto de 

justicia social, sino que también donarían una parte da sus utili
dades anuales para ayudar al magisterio en la forma expresada, si 

este Congreso Americano del Niño auspiciara asta mejora gremial,re
clamada por el progreso general que aquél impulsa en su medida.

Imaginémonos lo que ganaría el magisterio internacional si to
dos los diarios de gran circulación en el mundo, iniciaran y per

sistieran en su prédica de favorecer la conscripción voluntaria de 
millones de jóvenes aptos y capacitados para la redención humana, 
por la Escuela. IPerdonad mis cálculos de iluso, no obstante mis 
treinta y seis años de labor docente, sin compensación moral I



Soñando no hago mal a nadie y soy feliz como el "Pájaro dé- la 

Niéve", que murió de frío en la vía pública.

El inolvidable educacionista argentino, profesor Ernesto A.Ba— 

vio, recibió una pensión graciable poco antes de morir^ arrastrán

dose enfermo, casi paralítico, en ejercicio de la cultura pública, 

que sirvió con talento, virtudes y ejemplos de civismo. Decía sien

do Inspector General de Escuelas Normales : "Si pudiera ir a Gacheu 
ta o Puente del Inca por uno o dos meses, huyendo de este invierno 

húmedo de Buenos Aires, prolongaría mi existencia". ! Qué iba a ir, 

si apenas ganaba para médico y botica ! Cuántos colegas enfer

mos,agotados físicamente, como el gran Bavio, pensarán lo mismo y 

vivirán sin esperanzas dé ningún consuelo ni ayuda social !.

Inventor de un mueble escolar que denomino "Pupitre Argentino" 

construido en 1894, reformado sucesivamente en sus detalles, para 

disminuir su costo de fabricación; patentado en Abril 5 da 1910,ba
jo el No.7209; donado al Gobierno de la Nación Argentina en 1894 y 
1910; estudiado y aprobado por una comisión de inspectora® técni

cos, señores ingeniero Ignasio Astiria, doctor Samuel de iíadrld (mé 

dlco) y profesor Pascual Guaglianone, que recomendaron la construc

ción de dicho pupitre por cuenta de la nación; premiado con medalla 

de oro en la Exposición Internacional de Higiene de 1910;inventado 

con posterioridad por la casa Kenney Bros, de Estados Unidos da Ñor 

te América, Massachusette - Boston -Calle Congreso 224- con ligeras 

modificaciones del afortunado "Pupitre Argentino",ofrecido hace po
co a un rector de Colegio Nacional de B. Aires a razón da $ 10 oro 
cada uno, doné mi invento, acariciando la esperanza da que sería 

útil a nuestro país. Dirigí carta particular ai presidente de la
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República, Dr. Hipólito Irigoyen, rogándole defienda ese invento 

donado a la Nación,cuya patento vencerla en Abril de 1920. Ofrezco 

al mandatario mis servicios gratuitos para dirigir la construcción 

y fabricación del mueble, en talleres del Arsenal de Guerra, que 

posee elementos para la fundición maleable da piezas de hierro que

• exige dicho banco.

Si alguna vez ganara un mendrugo como inventor del '‘Pupitre 

Argentino", empeño mi palabra ante el Congreso Americano del Niño, 

que lo ofreceré íntegro al Estado en pro del Maestro.

Autor de un textito de lectura y escritura simultánea, que 

denomino "Dos mil palabras", lo doné al Consejo Nacional de Educa

ción en Octubre de 1911, pero lo retiré en Febrero de 1917,porque 

me avergonzaba de que no se me tuviera en cuenta ni se me dirigiera 

la nota de elemental regla de cortesía, que corresponde,valiera o 

no tal acto de generosidad patriótica.

No,obstante dicho estímulo profesional, pienso editarlo pa

ra contribuir a la baja de precios de obras de igual índole,encare

cidas por la profusión de ilustraciones pictóricas,"de geroglíficos 
y adivinanzas", como dice, con toda autoridad profesional, el edu

cacionista Rodolfo Senet.

Si el proyecto que presento en pro del maestro resultara a— 

probado y se sancionara la ley de protección que se persigue, en

tregaré ai Estado, anualmente, el producido de la venta de la afor

tunada producción "Dos mil palabras", hija de la experiencia de mu

chos anos de labor docente.

Autor de una representación escolar —para el teatro infan
til— de carácter patriótico, denominada "Fuertes por la unióla",tam—



bien donada al Consejo Nacional de bducaefún, en Octubre de 1911, 
juntamente con el texto precitado,corrió.neoi* suerte que éste,: se 

extravió. Al devolvérseme la obra inédita,s* me hizo saber que la 

última no se había encontrado »n las oficinas de dicho Consejo.

Personalmente se la entregué al Secretario Sr. Segundo S.Li

nares, sin exigir el recibo correspondiente. Ya verá la iuz dicha 

obrita, porque conservo los originales. Sólo perdí «i tiempo en co

piarla. La nota del Consejo Nacional de Educación, en que st b« co

munica la devolución de "Dos mil palabras" y el extravío de "Fuer

tes por la unión", está subscripta por el Dr. Gallardo, presidente 
y por el profesor José de San Martín, secretario.

Autor de la "Historia en acción", volumen que abarca siete re

presentaciones históricas escolares, editada por la acreditada casa 

del Sr, Antonio Mentruyt, ofreceré las utilidades que se me entre

ga anualmente, a ben© finio del Maestro, cuando sea un hacho la le

gislación que se demanda.

No me queda otra prenda que ofrecer al magisterio de mi pa

tria. ¡Pardiez! dejaré una ilustración real para una escuela argen

tina ! •

! Ojalá que esta incurable debilidad da donaciones -en este 

caso, promesas— mereciera honrosa acogida de parte del Congreso A— 

mericano del Niño, para que otros colegas gocen de algún bienestar, 

después de largos años de tareas consagradas a la cultura humana.

Podría aducir numerosos argumentos en defensa de este pro

yecto; pero debo abreviarlos en obsequio de la Comisión que lo es

tudiará, para recomendarlo o negarle su apoyo.

Los artículos en que está dividido son vlaros, susceptibles



de aumento o disminución, de reformas y mejor redacción; pero el 

pensamiento, mejor dicho, los propósitos que persigo en pro del 
Maestro, son evidentes»

Puede que la semilla caiga en terreno abonado, arraigue y 
produzca frutos de bendición^que sirvan de estímulo al magisterio 

argentino y americano.

Entretanto, laboremos.



O C T O R MATIAS ALONSO CRIADO

Delegado Oficial ee la República del Ecuador

rabajo presentado al S.- Congreso Americano del Hiño

" Los Padres deben saber y enseñar”

Montevideo, ^ar^de 1919.



Le vida moderna, llena de necesidades, con aspiraciones y lu

chas sin descandeo ni treguas ha producido una transformación en el 

hogar y en la sociedad por desatender generalmente los Padres los de

beres ineludibles con los hijos.

Sin embargo los Padres no pueden recuerdo, que la

herencia de sus costumbres, virtudes, constancia é ingenio perpetua

dos en su descendencia.

L», Madre atesora en su corazón el único capital de sentimien

to que nunca se agota y, con el cual puede contar siempre el hijo con 

entera seguridad.

TARCHETTI.- en UNA LOCURA NOBLE dice que una buena Madre vale 

c i en Mae s tro s . -

SMZHS.- en CARACTER80 af irma que el afecto maternal es la pro

videncia visible de la raza humana: su acción es universal y constan^ 

te.

JOSE PEDRO VARELA el reformador de las Escuelas en el Uruguay 

¡ios dice que la Madre es el primer Medico y el primer Maestr® del ni

ño .
No solojlf&tre, dice, su parte física con la savia que brota 

del seno materno; nutre también su espíritu con sús ideas, le tras

mite sus sentimientos, lo forma en los procederes de todos los iias 
/

y de todos los momentos asimila o contraría el desarrollo de 1? natu

raleza, física, intelectual y moral del niño.

Si el maestro para desempeñar con conciencia su misión, ñeco 

sita, estudios y cono cimientos especiales, ¿ cuanto mas no debe necesi 

tarlos ese maestro de todos los instantes, la madre, que enseña habla, 

a querer y a sentir al niño ?.

Cualquiera que sea la edad en que el niño va a la escuela, 

aunque esta sea la de párvulos, el niño ya no es una naturaleza vir

gen, la vida del hogar, la, enseñanza de la madre ha impreso una di-
*

rección dada a las facultades embrionarias de la criatura y mas tarde 

el maestro encuentra en la madre el auxiliar mas poderoso, si esta 

sabe educar a. su hijo, y el más temible obstáculo, si por su igno

rancia es incapaz de comprender las exigencias de una buena educa

ción.

Toda educación procede de la Madre y el cuerpo y el espi-
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ritu del niño comienzan á educarse desde el dia que nacen, y ni las virtu

des ni los vicios son innatos; sonlo cierta fíente las disposiciones ó natu- 
tk

*. ralezas particulares que, luego según 1? educación, puedo» tornarse vioi«s« 
■
H ó virtuosas, ) 

Comenzamos a instruirnos al comenzar á vivir y nuestra educación 

principia con nosotros, pero el saber no ha. de ser el fundamento predomi

nante de la educación ni por el mismo se lo ha de buscar, sino antes bien 

como medio para conocer cosa ma.s escelente esto es el orden de las costum

bres, el exacto bien obrai’ en los asuntos de la vida.

El hombre es siempre el producto de su educación y educarse es 

emanciparse, librando, el cuerpo de la inercia, de la molicie y de las en

fermedades; el ingenio de la l itación, de la pereza; la imaginación de i- 
/

lusiones fantásticas, aproximándole a su realidad y a la voluntad libertán

dola de ambiciones y deseos inmoderados, emancipándose el hombre de la ser

vidumbre del mal en todas sus fornas,

\ Es indudable que para educar bien se necesita el corazón de la

mujer y por ello la. madre con la vida física, da también al hijo la vida, mo— 

ral, desarrollando enylos primeros gérmenes ¿e la educación, ÜX3^3S2iazl, 

La cultura intelectual ejerce limitada y-" 'ÍT,n sobre la cultura 

moral y por ello se ven hombres muy instruidos, educados, literatos j polí
ticos que no tienen buena conducta, por lo cual infiere Smii&s y Tomas io en 

sus obras de educación oue esta debe basarse en los principios de la reli- 

j ion y de la moral.

El arte mas difícil y a la vez mas útil es el de saber educar.

Por ello fracasen la mayoría de los Padres que no tienen paciencia, dedica- 
»

cion y la vigilancia bastante sobrej^sus hijos.

Los Padres que piensan en el porvenir de sus hijos deben criar

los sanos y fuertes física y morslmente, procurar que adquieran ideas pro

pias, carácter propio y discernimiento propio. Pues solo se haran hombres 

inteligente, razonable, activo y trabajador, el hijo que desde niño ha apr« 

dido á razonar, refleccionar y trabajar por su propia cuenta- Después toeo 

hombre hasta el fin de sus dias, debe atender siempre y esmerarse en la e- 

ducación de si mismo.

La educación disciplina las facultades morales y la instrucción 

dirijo las intelectuales. La primera desarrolla et el hombre la conciencia 

de sus deberes y la segunda hace que el hombre sea capaz de practicarlos y
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umpl irlos.

La educación moral impide que el hombre sea demasiado flexible á ífc 

$ los impulsos ie deseo predominantes, que sepa refrenarse, contenerse, equi- 

I librarse y que atienda el consejo 5e la reflexcion para resolverse en ca.da. 

i uno de sus actos, antes de practicarlos.

Quien dice instrucción, dice libertad, justicia., bienestar, prospe

ridad, civilización, lucesy humanidad. Sol o la. instrucción haria imposibles 

las guerras. Pero una instrucción incompleta es 1? mas perjudicial, lo mis

mo para los individuos que para los pueblos, es recorrer un camino conocien

do solo una parte de él y expuesto á. estraviarse en el resto.

La cuestión de me todas en materia ¿e enseñanza es capital y hasta 

hoy ninguno satisface las necesidades crecientes de la vid? moderna.

Se hace perder tiempo al niño, gastos inútiles á los Padres, se com

plica ].s instrucción se olvida la educación, se fatiga el talento, se dan i» 

deas frisas é incompletas y queda en 1= inoertidumbrc la suerte y porvenir 

. de los educandos.

Spencer, ese grande y buen amigo de la humanidad se lamenta en sus 

obras magistrales, de que en los programas de enseñanza no se contengan no

ciones sobre las leyes de la vida, cual si los alumnos de hoy no fuesen los 

Padres de mañana.

La queja es justa, y por desgracia en el hogar pocas veces se lle

na aquel vacio de los programas escolares, porque la cultura de los Padres 

( ¿e las madres especialmente ) no alcanza los conocimientos biológicos in

dispensables par? secundar con eficacia á la naturaleza, de sus sabias le

yes .

El desdoblamiento y transformación de las costumbres modernas, el 

debilitamiento del hogar y familia, producen en la juventud precocidad contra, 

ria á los fines naturales de la. vida.

sser destruidas por medio de la. reglamentación de la venta de la esclavitud

que impidiéramos, por supuesto, que las grangrenas sociales continuaran cre

ía gran mayoría de los Padres fracasan en 1?. dirección de los hijos

tolanca y gran abundancia, de sifilicomios, dispensarios y sanatorios, Error d 
Ct'ZC' é>¿COUCtt,

¿profundo que sólo serviría pera blanquear o curar a muchos enfermós^siax

jEstosvictirnas del ambiente, amenazan el porvenir de la raza y se labran el 

¿propio infortunio^ ctlví/cv j

Creen muchos que las enfermedades dominantes en lee jovenes va a



^Knd.o y multiplicándose, hasta transí ormar al nundo en un inmenso asilo de 

infectados.

Para combatir el mal social se necesita, ante todo, ...destruir las-----

fuentes de sü infernal vitalidad; arrancar de cuajo las profundas y ocultas 

raíces que sustentan el tronco potente, y son los prejuicios, la ignorancia 

de la moral y la higiene, la indiferencia, la inercia individual y colectiva, 

la trata de blancas y demás calamidades similares.

Una acción gubernativa enérgica, eficazmente secundada por la opi- 

:nion pública y los esfuerzos sociales de toda la colectividad que se ene amia<J 

;a combatir y destruir las causas y los efectos del mal, será. la. única manera 

«de llegar a resultados realmente positivos.

A las enfermedades sociales hay que combatirlas formando y fortale 

cciendo en el hombre y en la mujer los principios u nicos de la ley moral, ir 

íTormando y fortaleciendo en el hombre y la. mujer los principios únicos de la 

Ley biológica de la vida.

Para conseguir este fin primordial es conveniente golpear a las pm 

puertas de todos los hogares para decirles a los padres de familia, que no 

pueden continuar eludiendo un instante más el deber sagrado, el mandato dév* 

mo que les ordena iniciar a sus hijos, desde tierna edad, gradualmente y o 

c;on palabras francas, veraces y puras, en las leyes de la vida.

No tienen ya creyentes, ,las antiguas religiones, que desde la in- 

fancia, asociaban los dos sexos para quererse desde la niñez y realizar 

¿■espues con afectos la misión del amor impidiendo asi la poligamia por el 

c;ariño y compañerismo desde los primeros años.Pero los avances del Maximi- 

1:ÍS'HO que invade ya. al mundo entero establecen y rige y» en sus dominios de 

rlusia la nacionalización de la mujer después de los 18 años, para que lle- 

níñft la misión de su organismo.

Todos los padres y madres de familia deben hacer un culto de la 

enseñanza de sus hijos, y principalmente,- porque ella tiene vital importan- 

de It enseñanza de las leyes de la vida y los castigos espantosos y su 

freimientos del que las inflinge .

Y esta verdadera iniciación moral y científica de la juventud ti 

'-Lene en nuestros dias valor incalculable, debido a la total inversión de !•£> 

^íulores morales y los conceptos biológicos por que atravesaños.

Deben h&cer los padres de familia lectura detenida de algunas o- 

» r as como las tan conocidas de Silvanüs Stall, dedicadas a la niñez y juven-



; "Le. Continencia y la Juventud" por -d«* ¿iaAggp», don Ra-

p’í?.el Edwards; "La Pureza", por J. Guibert, como asimismo el estudio de algu» 

ñas si obras spbre Avarios is y Gonocosis,- prefiriendo, p ar_g_ ah_orxar„ tiempo.-^.... - --; 

forjarse idea cabal ¿e los efectos diabólicos, ocultos e insidiosos de estas 

dolencias,- ia consulta, con médicos especializados en la materia.

En el horrar se debe inculcar, ante todo, la continencia, y destruí 

la falsa teoría seudocientíf ica, la criminal, mentira de que la incontinencia, 

es indispensable para la vid?; biológica normal. 
/

Todos están conformes en exigir a 1? mujer la mayor suma de pure

za física y moral; pero, ,hay que repetirlo hasta el cansancio, hay muchos pi 

padres y muchas madres que incitan a sus hijos varones, directa o indirecta* 

mente, ?-l libertinaje apoyándose en el increíble error de la necesidad.

Estos padres se hacen reos ante sus hijos, ante la sociedad., ante

la patria, ante la raza y 1 a hura an i d ad, rjoaausaattvird' HjtwMinvm

íMstefei, del mas horrendo delito, porque sostienen, aceptan y predican a la 

inocencia la moral Eúplice; porque consiben un? moral para el hombre y otra 
| 
•::mor?l distinta para la mujer.

Las enseñanzas del h^ar deben basarse en la predica de la con

tinencia, no fundada en la ignorancia, sino en el conocimiento intimo y to

tal de 1.? constitución material y moral del hombre.

Inculqúese a ,a los hijos el respeto a si mismo; el respeto a la 

..mujer, ya. sea una niña favorecida con toda suerte de don esa o una. infortu- 

= .nada, miserable de cuerpo y alma a quien quizás una mano caritativa pudo sai 

’var de la perdición.

Hágase ver al joven, antes de que sea tarde, toda la infamia y t» 

“.-dos los peligros que oculta aquella institución innombrable que se titula La. 

Esclavitud Blanca, y procúrese grabar en el corazón generoso de la juventud, 

xdeas menos crueles, sentíale tos mas compasivos, hacia las que no pueden t» 

mar parte en el banquete de la vida.

No tengan temor los padres y madres de familia eüj salvar el ho- 

nior, la salud, la vida, misma de sus hijos, usen la franqueza suficientes paa 

ara instruirlos completa y ci^n tifie Bínente en 1?. ciencia de la vida, pintán

doles, si fuere necesario con crudeza, las consecuencias y los estigmas ia 

—horrables del vicio. Recuerden los reyes del hogar que éste es el primer ba- 

21 uarte en la lucha contra las enfermedades de trascendencia social.

Sepan que sus hijos serám siempre obra de sus manos y que en ese 

i

4



^^■tuario donóle reinan, se firj--n las primeras inclinaciones:, las priaeras 6 

■Tendencias, ios primero? conceptos, <?ue m?s pueden producir frutos de bendi- 

jCiion, como frutos de eterna -ial dicio/i para sus hijos*

Para salvar el porve ir de la raza necesitamos, prinordisímente, 

-.qjiie los padres y las madres de familia asuman la grave responsabilidad de su 

jauagisterio en el hogar: sepan y enseríen.

-il Congreso reí ilino, da la voz de alarna sobre el estado patalí- 

Igjico de la juventud as culinp, y d.-;sea, que sus ecos lleguen s todos los ho~ 

jsares, en beneficio del porvenir de las familias, votándose la conclusión de 

que los Pames deben saber y ensenar todo los que sus hijos necesitan oara 

llenar los fines de la vida.



COMO CONCILIAR LOS INTERESES LOCALES Y LAS INICIATIVAS

DEL MAESTRO,CON EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION Y DE 

ADMINISTRACION CENTRALIZADA.

yoría de los países latino americanos y aún en algu

nos de los que no lo son,el que lamenta con toda la 

amargura de las decepciones hondas,la pretendida ban- 

.carrota de la Escuela Primaria, constatándola como el 

mas cruel desencanto del siglo presente,para el cual 

sin embargo.se había proclamado su mas alto y defini

tivo triunfo.  :

Sin creer en absoluto en la realidad de ese fra 

caso o pensando mas bien, que las verdaderas causas., 

del pesimismo reinante,respecto a la acción triunfa

dora de la Escuela.podrían hallarse fuera de ella y_ 

de los factores que la constituyen.no podemos dejar, 

de reconocer que dado el apasionamiento con que se 

intentó llevar a la practica,la solución teórica de 

los mas abtrusos problemas pedagógicos.arrancada a 

los mas estudiosos, y dado el celo entusiasta e infa

tigable de los que se lanzaron a la acción con toda 

la fe y todo el amor de los iluminados,los resulta

dos obtenidos en muchos y muy frecuentes casos,no res

pondieron en intensidad*al impulso que les habia da-

embargo.se
constituyen.no


//d.° vida y todavía, mas de una vez constituyeron dolo- 

rosas sorpresas,aún para los mas convencidos.

Y si el hecho es,si no general,al menos fre

cuente y si a base de esos parciales desencantos es

ta hecha aquella desalentadora opinión de la Escuela 

Primaria,cómo no ansiar la investigación analítica 

y profunda que nos lleve,a la verdadera causa de esa 

anulación de energías,que destruye en flor los pro-, 

metidos frutos,desfraudando sanas y legitimas espe

ranzas? 

Avidos de luz,y de verdad.se lanzaron siace- 

ramente a esa pesquisa.pensadores y hombres de acción 

y aparecieron de inmediato los pretendidos responsa

bles del mal que se acusa.

Para unos,para los mas optimistas,ese desacuer 

do entre las ambiciones del presente y la sola reali

dad obtenida en materia escolar,sólo revelaría una_ 

_falía de adaptación de la ley orgánica del sistema 

escolar, vigente , cristalizado y rígido,(como todo sis

tema que sobre vive a la época para que fue creado) 

a las verdaderas exigencias de la sociedad actual 

que naturalmente sigue sin interrupción su proceso 

evolutivo. Para otros,la acción reducida de la Es? 

cuela,su influencia negativa para la verdadera orien

tación de la vida,implica el fracaso de la Pedagogía,

verdad.se


//2.a. comprobación de la falsedad de sus principios y 

de sus leyes y con el absolutismo de un Ribera la res

ponsabilizan a ella sola de todas las impotencias de 

un educador mediocre o del limitado vuelo de los que, 

sintiéndose maestros por verdadera vocacion.no pudie

ron llegar a las cumbres,solo, porque no se emancipa

ron a tiempo de sus inútiles trabasj-y finalmente,para 

otros que son los mas y los mas apasionados, el único 

responsable de todo el mal,es el maestro.es su defi- 

ciencia general,es su falta de amor por la causa de 

la educación,es su falta de entusiasmo por el aposto

lado que ejerce. (?)-

La acusación sería gravísima si su misma extensión 

d eno la hiciera sospechosa exactitud. Es imposible con

cebir toda esa legión de maestros consagrados en todas 

las latitudes a un apostolado reñido con su vocación. 

»?.i en lugar de hablar de la deficiencia, del maestro, 

se hablara de su descontento general.de su falta de

fe en el reconocimiento de su obra.de las dificultades 

opresoras con que lucha en el ejercicio de la enseñan

za,para el desenvolvimiento de sus actividades,para 

la afirmación de sus aptitudes,-si se consideraran 

todos esos factores,para juzgar de la relatividad de 

la obra de la Escuela Primaria,creemos que variaria 

en mucho el pesimismo de aquella opinión-yque habría

vocacion.no
maestro.es
general.de
obra.de


//que encarar de muy distinto modo la solución del pro

blema que nos ocupa. 

Veamos lo que pasa en nuestro medio y que no . 

nos parece privilegio del Uruguay: Año tras año,un  

nuevo plantel de maestros se inicia en el ejercicio 

de la enseñanza:entusiastas,sonrientes,llenos de fe, 

con toda la generosidad de la juventud,y.llevando en 

si,todo el calor,todo el fermento de las fuerzas nue

vas-llegan a nuestras escuelas,con la ofrenda de su 

vocación y su competencia,para transformar alli en„ 

acción eficiente la bondad de los principios adqui-_ 

ridos.-Por el momento hay exceso de energías,ellos 

saben que deben dar a la enseñanza,lo que legítima

mente le corresponde-y que hay un contrato moral I 

que los obliga-pero saben también, que por.-bien de la 

enseñanza misma,deben conservar su sed de mejoraraieu* 

to , la individualidad de su caracjter y su firmeza mo

ral. Se. inician bien,en la mayoría de los casos y se 

defienden con éxito de todo lo que avasalla. Pasa un 

tiempo-por razones de .su misma organización y sobre 

todo por el modo de fiscalizar los resultados de la 

enseñanza-las tareas de la Escuela van siendo cada, 

vez mas fatigantes. Cada día consumen mas energías

y al fin llegan a absorberlas todas; lentamente va_ 

w. declinando aquella sed de saber,aquella ansia de.



//mejoramiento De pronto la fatiga borra la 

sonrisa reveladora de una sana paz interior y se es

boza entonces el descontento apagador de todo entu

siasmo- descontento,que se irá acentuando cada vez mas 

hasta provocar una especie de atonía moral,estado de 

espíritu en el cual el maestro pierde todos los ras

gos de su personalidad-aunque sea todavía y por mucho 

tiempo un afortunado, instructor de las primeras no

ciones.

Este hecho repetido con alarmante frecuencia, 

no revelara una falla de casi todos los sistemas de 

enseñanza?.... nuestra organización escolar y otra 

cualquiera donde se produzcan los mismos hechos ¿con

templan debidamente la personalidad del maestro,man- 

teniéndolo viril,entusiasta,emprendedor y asequible 

a los mas altos ideales?....... ............ 
en

Creemos que no-y ahondando con alma ese desT_ 

contento acusador,en esa desesperanza que en ei trans 

curso de unos años transformará al maestro en un ven

cido de la vida-ahondando con alma,decimos,podríamos 

señalar diversas fallas cuya contemplación y remedio, 

juzgamos un imperioso deber de la hora presente.

Señalaremos solamente tres-las que mas nos im

presionan sin duda por su misma gravedad.

1®- La orientación unilateral de muchos de los sis-



/ temas de enseñanza zque no responden ya, a las necesi

dades del momento,ni contempla los intereses de ca

da región determinada.

2°.- La rigidez de los reglamentos establecidos que 

si bien señalan huellas definidas, a los menos aptos 

no dejan campo de libre acción a las iniciativas 

de los mejores.

3°»- Las condiciones precarias en las que xe rea

liza la enseñanza en la mayoria de los casos:el re

cargo abrumador de tareas,que resulta del amontona

miento de alumnos en cada clase-recargo agotador de 

energias-y entre nosotros^el sistema de control vi

gente, en el que palpita una ofensiva desconfianza 

para la obra de todos y el que enerva cruelmente al 

-— maestro desorganizando la metodización de la ense

ñanza en los últimos meses del año escolar.

El análisis detenido de las dos primeras de 

.estas fallas, no nos llevara a negar,la necesidad y

La ventaja de una administración centralizada,inteli

gentemente fiscalizadora,alma y nervio de todo orga

nismo escolar bien constituido;alma desde donde los 

-técnicos de la enseñanza,di aponiendo de las formas 

mas elevadas de la energía,podrán iluminar la senda 

i-de los vacilantes y abrir nuevas rutas a los inicia- 

.i_do s; nervio que en una sola contracción, pulsando la



//armonía del conjunto,reprimirá desviaciones,conven

ciendo a los rebeldes y señalando normas directri

ces donde podrá desplegarse ampliamente la personali

dad de los mejor inspirados.- Asi,con esa latitud 

concibe el maestro de hoy la necesidad y la justicia 

de los reglamentos dirigentes ,en los que debe encon- ' 

trar un aliado,un excitante de las propias energías 

y nunca un molde estrecho y sofocante mutilador de_ 

personalidades y contrario a todo progreso.

Y en nuestro caso -sentirse oprimido dentro de 

los reglamentos vigentes y ansiar mas autonomía para 

el organismo escolar-no es quitarle méritos a la obra 

de la Reforma que para su tiempo.no pudo ser mas que 

como fue-y fue buena.

Los prohombres que la realizaron,ansiosos de for

jar el carácter nacional fundiendo en un..tipo nuevo 

las múltiples diversidades de caracteres,resultado 

genuino de nuestro ambiente cosmopolita,tuvieron que 

encerrarse en un exagerado espíritu de sistema y de

jándose llevar por él,subordinar casi siempre a la 

idea'■fuerza, que los seducía, todos los demás concomi

tantes de la acción empeñada. El absolutismo de sus 

principios fue indispensable y eficaz en aquella épo

ca en la que había que encauzar energías que dispen

sas y antagónicas,habrían llegado a neutralizarse,_

tiempo.no


// en la que primero había que formar un personal ido- 

neo, con las mismas orientaciones.para que plasmando 

en un solo tipo las actividades de todos,pudieran coa- 

yuvar al mismo fin. La uniformidad de horarios y de 

programas,la reglamentación minuciosa y detallada de 

toda la vida escolar,tuvo entonces y solo entonces, 

su razón de ser y a su acción depuradora se deben en 

primer término los triunfos obtenidos ya sn materia.

Pero nuevos tiempos traen nuevas necesidades-y como 

encerrarse definitivamente en la regidez de un siste

ma educacional que no fue concebido para el presente, 

sería contrario a toda evolución-volvemos a repetirlo, 

no nos parece ser desleales a la obra de Várela7<1.pe

dir una reorganización de la enseñanza,que contemple 

mas y mejor que las disposiciones vigentes,}ag legí

timas reclamaciones de la época actual. - -

La vulgarización de la ciencia,las mayores fa

cilidades para su adquisición,la profusión de la pu

blicaciones y sobre todo la organización superior 

e intensificada de los cursos magisteriales,han dila

tado enormemente el horizonte intelectual de los maes

tros,han acrecentado su sed de ideal y les han hecho 

adquirir con mas nitidez la conciencia de sus debe

res y sus derechos;por otro lado ,el organismo social 

se ha diferenciado también-sus tendencias,sus aspirar



//ciones.sus necesidades que repercuten directamente 

en la Escuela,se han modificado y ya no son comunes • 

ni semejantes;los reglamentos escolares vigentes,allí 

donde son de absoluta uniformidad,no hacen distincio

nes, ni permiten contemplar ni siquiera medianamente, 

intereses locales de mayor o menor trascendencia. El 

mestro que viva la vida misma de sus alumnos, el que 

quiera hacer por ellos obra alta y eficiente,no pre

vista o interdicta en la disposición escrita,se encon

trara frente a un dilema-o prescinde del reglamento 

o viola el dictamen de sus convicciones y de su con

ciencia,que le marcan otra vía de acción. Si triunfa 

la independencia de carácter la escuela marchara mas 

armónicamente con las necesidades locales,pero puede 

sobrevenir el roce con las autoridades^ creando para -
V.

el educador una situación incómoda y desagradable.Si 

en ese conflicto vence el espiritu de disciplina**no lo 

hace impugnemente-el reglamento se cumplirá,pero el 

maestro empieza a sentir aversión por un apostolado 

que no lo deja vivir sinceramente con sus convicciones; 

duda de si mismo,de sus aptitudes,sufrezy podra afir

mar con Rodó que "esa vocación que se esfuma,esa dis

persión de energías que convergían hacia un mismo fin, 

"es una de las formas mas crueles del dolor humano".

1—^uantas iniciativas hermosas que habrían sido fecun-



//das en "bienes innegables, se habran malogrado asi,por

que un reglamento rígido,no les dio cabida!....y cuan

tas veces se habra comprometido todo el resultado de 

una enseñanza,solo por hacer primar la disposición es

crita, que impone una ruta que no convence,en lugar de 

la que se sentia mas verdadera y eficaz,porque estaba 

animada de una emoción legítima,de una convicción per

sonal, de una afirmación de si misino! 

La tercera falla que motiva la inquietud angustian

te del maestro frente a la realidad de su obra,que 

siente malograda,es también legítimamente atendible? 

y cabe su corrección en la reorganización escolar que 

nos atrae. No hay derecho a exigir lo que no se 

ha dado posibilidades de realizar;el esfuerzo humano 

es limitado y es ilógico en educación pretender sobre 

cien lo que solo es factible sobre diez., La frase co

rriente, cómoda para eludir responsabilidades "el ma

estro hace la escuela",es sólo de una verdad relati

va y superficial-cuando el hacinamiento de alumnos  

en locales buenos o malos.no permite otra acción que 

la de guardar la disciplina-lo que ya es mucho si se 

consigue por medios licitos-o la jde inculcar el meca

nismo de algunos procedimientos instructivos,que des

pués de todo y por.otra falla - de nuestro organismo, 

escolar (el sistema de control en vigenciajpuede ser

malos.no


//único exponente por el cual se va a juzgar de to

da la acción de esa escuela.  

El ver realizada en condiciones tan precarias toda 

la obra de la enseñanza,el pulsar sus efectos descon

soladores , no s hace afirmar con Martí,que lejos de ser 

el maestro el que hace la escuela, aunque parezca pa- 

radojal.en esas condiciones, es la escuela quien desha

ce al maestro-quien ahoga sus ini dativas, qien nata, 

en germen aptitudes que habrían florecido con éxito.

Resultaría una cruel ironía preguntar a ese maes

tro, si ha hecho mejores a sus alumnos, si ha contri

buido eficazmente a afirmar las excelencias de su per

sonalidad apenas esbozada ; si ha podido forjar sus., 

caracteres y si ellos salen de su lado , mas buenos,, 

mas útiles, mas capaces de aportar un ápice a la su

ma de perfeccionamiento de la humanidad. 

Con la amargura de los vencidos ellos podrían  

preguntarnos a su vez,qué hemos hecho nosotros pa

ra que ellos pudieran realizar esa su mas alta 

misión,a la que ellos aportaban lo mejor de su vida: 

la fe en si mismo]

Cuando se nos habla de las escuelas comunes de 

cualquier rincón de Suiza,Alemania,Bélgica- cuando nos 

compenetramos bien de la obra de Belleza y Verdad que



/ellas realizan.se sobrecoge el espíritu al comparar 

resultados^y al medir las distancias que aún nos se- 
/

paran de las cumbres;pero cuando estudiamos la orga

nización de esas escuelas,cuando las vemos limitar.au

acción sobre 25 o 30 alumnos por clase,con programas 

relacionados a las necesidades del ambiente,sin que 

haya zla mas minima discrepancia entre la orientación 

de la Escuela y los intereses de la localidad;cuando 

penetramos asi el secreto del éxito,comprendemos que 

no es la superioridad del maestro ,1a determinante 

esencial del triunfo,si no la excelencia de un sis

tema educacional amplio,bien adaptado a las necesi

dades del momento y a los intereses locales,y an el 

que se contemplan acertadamente las iniciativas del 

maestro emprendedor y estudioso,que ansia siempre y

siempre ; un perfeccionamiento mas alto y mas intenso. 

_ Todas las observaciones que hemos analizado...

y que creemos comunes a muchos paises americanos,to

das esas múltiples causas que con frecuencia han res

tado éxito a la enseñanza,a pesar de la indiscutible 

idoneidad de educadores entusiastas y bien inspirados 

y_a pesar de su evidente consagración,nos revelan un 

vicio de CBganización escolar,que sólo se corregiría 

dando nuevas orientaciones a la enseñanza primaria o 

fijando nuevos principios de acción,que permitan con- 

realizan.se
limitar.au


//ciliar mejor la marcha de la escuela con los intere

ses locales de una región determinada-acuerdo que po

drá llevar a la diversificacion de programas y de ho

rarios según las necesidades de un momento dado,pero 

que siempre dara mas facilidades de éxito al maestro, 

permitiéndole el desplegamiento de sus actividades en

tre convencidos de la utilidad de su obra y que coope

raran en ella en la forma posible,en lugar de obsta

culizarla con invencibles y pertinaces prejuicios con 

los que se niega la eficacia de la escuela^hasta ha

cerla en realidad ineficaz.

Y esas nuevas orientaciones de la Escuela común^ 

que pedimos como garantía de éxito para los educadores 

deben estar inspiradas en el convencimiento de la exce 

lencia del maestro y por lo mismo conceder vasto cam

po de acción a sus iniciativas siempre que ellas tien

dan al mejoramiento de la causa escolar. Pero...¿don

de está la piedra de toque capaz de aquilatar el gra

do de bondad y de justicia de esas iniciativas?-

E1 espíritu innovador de los mas jovenes,siem

pre ávido de cambio e impaciente para esperar los re

sultados de un ensayo reflexivo.podría en algunos ca

sos , compróme ter los éxitos de la enseñanza aun mas 

que los preceptos establecidos por tradición,pero co

mo de ningún modo convendría apagar el entusiasmo y



//^ de las fuerzas nuevas -pensamos que para alen

tar sin peligro ese espíritu de iniciativa^tan nece

sario a todo progreso,podrían establecerse como insti

tución permanente,Ligas de enseñanza,formadas por to

dos los cultores de la educación(y por todos los que 

amaran la causa de los niños), en las distintas zonas 

creadas en un país por la comunidad de intereses -y en 
/

el seno de las cuales se reunirían sin formulas proto

colares, frecuentemente inhibidoras de toda accfcén efi

caz, los elementos activos del magisterio y las autori

dades dirigentes -ellos para exponer sus dudas,sus  

anhelos,las nuevas ideas que le permitirán realizar 

un bien mayor -y ellas para pulsar con el criterio de 

la experiencia y la meditación,ese mismo bien,encau

zando o reprimiendo el nuevo ensayo de acuerdo con  

la opihion de la mayoría y.en la que forzosamente tie

ne que primar la verdad del interés local.

La acción de esas Ligas de enseñanza tendrá que 

ser contemplada por la Ley;el apoyo oficial es indis

pensable todavía para la prosperidad de cualquier 

idea de mejoramiento educacional,ya que,desgraciada

mente,casi ninguno de los países americanos puede ofre

cer el hermodo espectáculo que nos presenta la gran 

Republica del Norte,donde a la iniciativa privada se 

deben las mejores conquistas alcanzadas en el orden._ 

//



// intelectual y moral.

El cometido de esas Ligas podría completarse con 

la celebración periódica de Congresos pedagógicos ofi

ciales (adonde sus delegados llevarían con su voto,el 

ansia de cada región,para hacer transformar en Ley la 

disposición aconsejada,Ley que traerá como legitima 

consecuencia el arbitrar los recursos necesarios pa

ra su cumplimiento eficaz.

La ventaja esencial- de esos Congresos sería la 

de mantener como un organismo vivo,el sistema educa

cional que se adoptara,en lugar de encerrarlo en la 

forma rígida de una cristalización definitiva."Refor- 
/

maree es vivir" repitámoslo una vez mas- y es esa vi

da de continua renovación y de continuo mejoramiento, 

la que pedimos para nuestra Escuela y la que creemos 

que podra infiltrarle,la celebración periódica de esos 

Congresos,mas contemplativos que una Ley organica.de 

las mutaciones que el tiempo y las circunstancias^pue- 

_dan imprimir a los intereses locales de una región 

 determinada y a las nobles aspiraciones de mayor bien,

que mueven el alma de los maestros hondamente pensa

dores.

Por las observaciones expuestas sometemos a la con- 

sideración del Congreso las siguientes CONCLUSIONES:

organica.de


üuando la acción de la Escuela Primaria no sa

tisface las aspiraciones generales de una nación 

a pesar de la excelencias del maestro y de su con 

sagración evidente,hay que "buscar en la ley orgá

nica de educación común vigente en cada pais,la 

causa de ese malestar.-Conviene trabajar por lo 

tanto en pro de su modificación.

20.- La preparación normal del maestro hecha a base 

de verdad pedagógica y de profunda meditación 

tal como lo es la del maestro euujjqxMD de los 

paises que pueden señalar rutas definidas enla 

historia del progreso,debe dar en todos los pai

sas americanos resultados semejantes a los de 

aquellos paises,y si en muchos no los ha dado 

todavía hay que buscar la causa de ese mal en 

la falta de adaptación del sistema educacional 

vigente a las verdaderas necesidades de la epo- 

ca actual.

3°.- La reorganización escolar no debe constituir 

un sistema de reglamentación rígida,que milita

rice al maestro coartando laudables iniciativas- 

símbolo de progreso-sino que debe darle proba

bilidades de éxito,haciendo efectiva la obli-_. 

gatoriedad de -la enseñanza, peiro limitando y 

restringiendo alo posible la. inscripción de— 



alumnos por clase,único procedimiento que le per

mitirá hacer eficiente su educación moral. 

El natural desenvolvimiento de la sociedad, _. 

provocando como consecuencia la diversificación 

de intereses y de aspiraciones,ha dado caracteri»» 

ticas definidas a las regiones de un pais. La con

templación inteligente y posible de la escuela pri 

maria de esos intereses locales,llevaría al mejo

ramiento de esas características y a la estabili

dad de la población rodante,que en el vaivén de 

sus peregrinaciones,viviría si no,siempre en los 

comienzos de su verdadera educación.

La nueva ley de educación común debe contem

plar esos intereses locales,permitiendo nuevas 

orientaciones a la escuela,con la diversificación 

consiguiente de horarios y programas que permitan 

la marcha mas armónica de la escuela y la locali

dad.

Para la contemplación de estos fines, en loa., 

países americanos,deben establecerse Ligas de en

señanza en cada una de las regiones que natural

mente por efecto de la diversificación de trabar 

jos de originan.Ligas que estudiaran las necesi

dades del ambiente y concederán campo de. libre, 

acción a las mejores iniciativas del maestro. — -



1
// 6o.- La acción de esas Ligas debe completarse con 

la celebración periódica de Congresos pedagógicos 

que apoyando las resoluciones de aquellas,previo 

su detenido estudio.producirá la sanción oficial 

destinada a afianzar el bien de los nuevos ensa

yos.

Montevideo,Mayo T4 de 1919»—:
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Señoras y señores:

:De cómo la enseñanza pedagógica 
de los alumnos-maestros puede tra
bar o favorecer la formación del 
criterio didáctico del maestro. 
(Formalismo en la enseñanza; re
lativismo y absolutismo pedagógi
cos y personalidad del maestro)

Un caso real, en el que me ha tocado intervenir, me dara mate

ria para el desarrollo de este tema.

Una Directora de Escuela Primaria solicitó la remoción de una

Ayudante (Maestra de grado, como se dice en la Argentina), atribu

yéndole incompetencia profesional.

Para demostrar esa incompetencia, se basó en la "Libreta de lec

ciones", o sea en un cuaderno en el que, según una disposición vi

gente entre nosotros, "los Maestros y Ayudantes de las Escuelas 

Públicas anotarán con anticipación, por lo menos de un día las lee 

clones que deben dar."

Haciendo el análisis de la libreta de lecciones de la Ayudante 

en cuestión -a quien designaré con la letra Z- decía la Directora, 

cuyo nombre reemplazaré con una X¡

"Tomaré una asignatura cualquiera: Anatomía, Fisiología e Higie

ne, por ejemplo. Para facilitar la comprobación, copiaré lo que el 

programa exige en los primeros meses del año:

"Situación, estructura y funciones del corazón y de los vasos 

sanguíneos,- La sangre, como agente reparador. - Principios nutri

tivos de la sangre,— Reglas principales de un buen régimen ali-



"mentido.-Absorción de los elementos nutritivos elaborados por la 
rr

digestión.-Mecanismo de la circulación...etc.” (Programa del 5*afio 

de las Escuelas urbanas.)

"No olvidemos que estamos en el primer teroio del año escolar,, 

"continúa la Directora X- y que la Maestra (Z) debió iniciar el 

"desarrollo del programa, con tanta mayor razón cuanto que gozó 
n
de licencia todo el mes de Marzo, etc."

"La Srta. -continúa- vuelve al cargo el 29 de Marzo. Registra 

"entonces su primera lección de Anatomía."

"Día 2 de Abril. (Anotación de la Libreta de lecciones de la 

"Srta. Zj""Cuerpo humano. Trataré la pequeña circulación." "Obsér- 

"vese- comenta la Sra. X- la falta de criterio pedagógico de la

Maestra. ¿Cómo? ¿Tratará ese tema con alumnas que acaban de pasar 

del 4° año, que ninguna noción tienen todavía de vasos sanguíneos, 

de sangre...? Y ¿por qué inicia su curso con la pequeña circula

ción? Téngase bien en cuenta que el tema mecanismo de la circula

ción está fijado después de muchos del Programa, al que no se su

jeta... Sigamos. Hasta el día 13 no da ninguna lección de la asig

natura.

"Día 13. (Anotación de la Libreta de lecciones)." "Insistiré 

sobre la estructura del corazón." "Esta,—observa la Sra. X- debió 

haber sido, quizás, su primera lección; pues nótese que dice: "in

sistiré" ¿Había acaso hablado, antes, del corazón? El tema trata

do había sido pequeña circulación.

"Día 16. (Anotación de la Libreta)." "Daré gran circulación de



la sangre, de una manera elemental." "Obsérvese continúa la 

Sra. X— que no ha enseñado a las niñas nada relativo a loe va

sos sanguíneos. Si el día 13 juzgó necesario insistir sobrp QS— 

t ruó tura del corazón, convencida de esa necesidad, ¿por qué no 

dedicó en seguida otra a los vasos sanguíneos, siguiendo asi una 

ordenación lógica y de acuerdo con el Programa?

eeeeeeeeaoe<eeee~aee«»oeee«

"Puede decirse, sin seguir más adelante la ligera crítica que 

venimos haciendo,- concluye la Sra. X- que la Srta. ¿ dista mucho 

de proceder de acuerdo con el conocido principio de Comenio: 

Proceder paso a paso y acabadamente: la medida de la instrucción 

no es lo que el maestro puede dar, sino lo que el niño puedo apren

der ."

Hasta aquí la Sra. X. Ocupándome de su demostración de la in

competencia profesional de una maestra, por el examen de una libre

ta de lecciones, dije:

"La- buena prdenaoión de los temas en una libreta de lecciones 

es, sin duda, un indicio precioso que revela espíritu lógieo y 

poder de atención en quien la practica, aunque no os sensato es

tablecer, por eso, que necesariamente una libreta bien llevada, 

con arreglo a todos los cánones pedagógicos habidos y por haber, 

es garantía absoluta de que las lecciones registradas en ella han 

sido diotadas en forma impecable y, sobre todo, han sido aprove

chadas. Vioe-versa, oabe en lo posible, y aún en lo probable,- 



por no decir en lo rigurosamente probado— que nn maestro lleve 
pésimamente la libreta de lecciones (y hasta que no lleve libre

ta alguna) y dé las mismas maravillosamente bien: tal sucederá 

si tiene talento, buena memoria, sentido de la realidad y dominio 

de su arte.

"Quiere decir, pues, que no se debe Juzgar a un maestro exclu

sivamente por la libreta de lecciones; hay que Juzgarlo también 

por las lecciones mismas y los resultados que obtenga. La Direc

tora X se horroriza porque, en la anotación correspondiente al 2 

de Abril, dice la maestra Z "trataré la pequeña circulación'', sin 

haber anotado antes de esa fecha "trataré los vasos sanguíneos, 

etc.". Cualquiera que sea la absurdidad de método que, en la li

breta, encierre ese "trataré la pequeña circulación? mayor absur

didad es basar una sentencia de excomunión pedagógica en la prio

ridad concedida a ese tema sobre otros -en las lacónicas anotacio

nes transcriptas,- sin haber presenciado el desarrollo del mismo, 

para poder Juzgar, con conciencia, de lo procedente o improceden

te de esa prioridad, pues no en vano se ha dicho que "todos los 

caminos conducen a Roma" y que "cada maestrito tiene su librito." 

En efecto, bien pudiera haber sucedido que, partiendo la maestra 

Z del antecedente de "el aire como agente reparador" (tema del 

programa de 4? año) y conceptuando que una idea de la función, 

todo lo incompleta que se quiera, debe preceder al conocimiento 

complete» del órgano, hubiese tratado a grandes rasgos, eo esa

lección, el papel reparador del aire y, como consecuencia, la 



respiración,y, por consiguiente, el movimiento ele la sangre (lí

quido que no había para qué haber tratado a fondo previamente, 

bastando a su respecto el simple conocimiento vulgar, no as lona! - 

mente ampliado, si fuere preciso,) del corazón a los pulmones y 

de los pulmones al corazón, entrando así en el tema propia

mente dicho, como en un antecedente necesario para tratar la cir

culación en general, y, por lo tanto, "la situación, estructura 

y funciones del corazón y de los vasos sanguíneos", como reza el 

programa de 5o año. Suponiendo que el expuesto hubiese sido el de

sarrollo dado al tema de que se trata y que, al hablar de cada 

función, se hubiera concedido a cada pormenor anatómico necesario 

la extensión correspondiente a su jerarquía (su valor o importan

cia didácticos del momento), dentro del fin u objeto de la lección, 

para la mejor inteligencia de la función misma, forzosamente se 

habría dicho algo sobre la estructura del corazón, como músculo 

encargado de poner en movimiento la sangre. Y siendo esto así, 

¿qué valor tiene la crítica a las anotaciones de los días 13 y 

16 de Abril, respecto de la expresión "insistiré sobre la estruo- 

tura del corazón? Esa crítica sólo puede admitirse (siendo en 

ese sentido muy oportuna y conveniente) aplicada a la impropie

dad en el uso del vocablo insistiré, impropiedad en que incurrió 

la Maestra Z por pereza para escribir extensa y claramente, ponien - 

do los puntos sobre las íes (defecto bastante extendido entre 

nuestro Personal Ensañante), pues, con toda seguridad, (admitida 

la hipótesis de que la lección se haya desarrollado como se acaba 



de exponer) quiso decir, aunque no dijo: "ampliaré o reasumíré 

(mejor dicho) el conocimiento de la estructura del corazón, dado 

ocasionalmente en la lección anterior".

"Hacer una crítica pedagógica como la aplicada por la Blrec- 

tira X a la libreta de lecciones de la líaestra Z, es no conce

bir la enseñanza sino sometiéndose ciegamente a la letra muerta
> 

de los programas y dando lecciones geométricamente dispuestas, 

de modo tal, que cada una sea completa y perfecta en sí, sirvien

do de base inconmovible a la que la sigue y de coronamiento tí- 

gido a la que la precede, sin que sea dable volver sobre lo hecho 

(que se supone ya definitivamente concluido y penfecto), ni si

quiera mirar para atrás, como si la Naturaleza fuera tan simplis

ta como lo suelen ser nuestras concepciones a prior!.

"La concepción simplista del proceso de la enseñanza que en

cierra la crítica aludida, es puramente teórica e irrealizable 

en la práctica; casi podría ser calificada de delirante. Lo es, 

porque si pueden existir y existen hechos claros, nítidos, preci

sos, que permiten la labor educativa por vía de graduación y es- 

calonamiento, realizable a la manera como en la construcción de 

un edificio se colocan uno a uno y metódicamente los sillares y 

los ladrillos, desde los cimientos hasta los pretiles, también 

existen otros hechos, mucho más numerosos, que no se prestan des

de luego a tan fácil ordenamiento y que, sólo entrevistos en for

ma confusa y vaga al principio, son más o menos lenta, penosa y 

paulatinamente aclaradas después, no siempre, cual las siluetas 



de las grandes montañas que, apenas columbradas en lontananza, a 

través de las ‘brumas de la mañana, todavía no nos entregan todos 

sus secretos, vistas a la plena luz del medio día. Por lo demás, 

pretender que se proceda siempre "paso a paso y acabadamente" es - 

olvidar que la Venus de Hilo, p.ej., fue informe bloque de mármol, 

primero, y grosero esbozo después, antes de convertirse, mediante 

sucesivos retoques, en la obra maestra que admiramos y que admira

rán los siglos, y es olvidar, finalmente, que las vacilaciones y 

los tanteos son inherentes a la prosecución de toda obra humana 

de largo aliento, aun tratándose de las más clara y sabiamente con

cebidas."

El caso que acabo de exponer es un caso típico de absolutismo 

pedagógico. Eos muestra a una llaestra que, aferrada a lo que nues

tro Vaz Ferreira llama idea directriz pedagógica de escalonamiento, 

se desentiende de toda otra norma de conducta didáctica.

lluchos maestros hay que tienen idéntico criterio. La razón 

del fenómeno está en que han tomado muchos de los preceptos o 

aforismos pedagógicos como principios científicos de exactitud 

matemática, siendo así que la ciencia de lá enseñanza esta aun en 

pañales, y las verdades que ha conquistado son muy relativas y de 

muy limitado dominio.

Esos maestros, en presencia de un grupo de alumnos,no ven mas 

que una clase cuyos componentes son todos idénticos como piezas de

fundición salidas de un mismo molde. Se han forjado el concepto 
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le un niño imaginario, provisto de estas y aquellas facultades, 

que, interrogado en tal forma, pensará tal cosa y dará tal res— 

puesta, adquiriendo tal conocimiento, y, sobre esa base, preparan 

y dan sus lecciones, desentendiéndose de la realidad viviente que 

tienen por delante y no echando de ver que cada niño no es una uni

dad anónima que integra una clase, sino un ser con personalidad 

propia, más o menos acentuada, que reacciona y se adapta, según 

su idiosincrasia y las circunstancias ambientes. Para librarse 

de la obsesión de la clase y del niño-tipo, creados por la lec

tura de los textos, esos maestros tendrían que formarse el propó

sito firme y sostenido de no hacer pedagogía al dar sus lecciones, 

basando éstas en la realidad de la vida y dejando que aquélla obre 

desde el fondo de lo inconsciente, a la manera como la teoría de la 

música puede obrar sobre el espíritu del hábil pianista que, cuando 

ejecuta magistralmente una pieza, no necesita detenerse a pensar en 

tonos, llaves, géneros, valores, breves, semibreves, corcheas, etc., 

etc.- Con todo, la experiencia y el estudio llevan a algunos de esos 

maestros a una más justa apreciación de las cosas; pero no sin 

que alguna o algunas generaciones de sus alumnos paguen el aprendi

zaje.

De aquí la necesidad de que la preparación de los alumnos- 

maestros los 11 ame constantemente a la realidad y les muestre: 

que las verdades pedagógicas en general no son tales sino dentto 

de ciertos límites (relativismo); que son muchos los puntos de vis

ta desde los cuales se pueden encarar multitud de cuestiones reía— 
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cionadas con la enseñanza (programas, ordenación de las leccio

nes y de las materias, horarios, disciplina, métodos, formas, pro

cedimientos, etc.); que distintos maestros pueden obtener bue

nos resultados empleando distintos procedimientos, y que ningún 

maestro enseña bien más que aquello que comprende bien y que 

encara desde su propio punto de vista, vivificándolo con su pro

pio espíritu y caldeándolo con su propio sentimiento (personali

dad del maestro).

Dentro de este orden de ideas, no es deseable que los ma

estros de las Escuelas de Aplicación, que han de servir de mo

delos a los alumnos-maestros, estén adaptados a un mismo patrón 

pedagógico; por el contrario, es conveniente que, siendo todos 

buenos maestros, se distingan entre sí, en el más alto grado posi

ble, en su manera personal de dar las lecciones diarias. Y, final

mente, será de gran eficacia, para la formación del criterio peda

gógico de los alumnos-maestros y evitar que caigan en la exagera

ción y el simplismo tan magistralmente tratados por el Dr. Taz 

Ferreira, que presencien el mayor número posible de lecciones 

dadas por distintos y numerosos maestros y sean inducidos por sus 

profesores de práctica magisterial a encontrar el como y el 

por qué de todo lo que en ellas observen.

Por lo expuesto, presento a la consideración del Congreso la 

siguiente

CONCLUSION

La enseñanza pedagógica de los alunmos-maestros sera tanto
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Zs i

más propicia a la formación ¿Le un criterio didáctico amplio y

pire en el estudio directo del niño y en la relatividad de los fe

nómenos concretos

f

muías hechas y de las. afirmaciones absolutas, y cuanto más se ins-

acertado, cuanto más huya, dentro de justos límites, de las fór- 



SI oadre, el niño y el libro

oor

Smilio P.Sorbiere

Presidente de la Delegación de la Biblioteca ooonlar argentina

“Doctor Snrioae Peinmann ”

Al 2” Congreso Americano del XHño reanido en Monteyideo



El padre, el niño y el libro-

por

-PROPOSICIONES-

Emilio P. Corbiére

La existencia del niño debe ampararse desde su gestación en 

el seno materno,seleccionándose las aptitudes paternas por 

una enseñanza especial de los factores que influyen como herer 

cias biológicas en la salud de los hijos-(Puericultura)-

La sociedad tendrá su mayoria de sujetos sanos de cuerpo» 

y espíritu,cuando sus individuos sepan defenderse de las enfei 

medades que se trasmiten por herencia-(higiene social)-

La biblioteca popular,especial,seleccionada y circulante^, — 

debe ser utilizada como factor eficaz para aquellos resultados 

-(educacuón social)-
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BIBLIOTECAS INFANTILES

edad escolar; pero antes nadie se ocupa de él.- Los padree-neturáles'®1 

guardadores y defensores de la infancia-^ a veces por descuidos, muchas 

por ignorancia, y otras, por imposibilidad,dejan vagar por las calléa

la mitad por lo menos-de la población infantil de las ciudades y otro 

tanto ocurre en los pueblos circunvecinos a las capitales.- 
r /

Un numero crecido de los que debieran ser escolare a eluden 

su concurrencia a clase, por análogas razones y los que concurren, dis

ponen de medio dia para vagabundear pervirtiéndose con malas compañías 

y peores ejemplos.-

Resulta que las ciudades sa vuelven fábricas de pilletes que 

dan rienda suelta a malas tendencias no siempre naturales ■ mas,cultiva- 

das con esmero en la amplia y eficaz escuela de la calle.-

Es deber de la Sociedad evitar estos males.- El infante menor 

de seis años, necesita lugares de recreo al aire libraren que su cuerpo 

adquiera salud, los pulmones se desarrollen y el alma no se contamine.-

En esos sitios de recreo^ debe haber un local donde previa 

limpieza de manos, pueda mirar figuras de libros apropiadas, entretener 

-se con juegos de construcción, divertirse con infinidad de elementos, 

desde la arena y la arcilla^hasta el papel, la tala aguja, hilo o lana, 

madera etc.- < Cuántas vocaciones brotarán así al conjuro del juego con 
/ ) 

vertido expontane amente en trabajo, por la actividad infantil.-.

Allí deben concurrir las jóvenes normalistas a contar intere

santes cuentos educativos; alli conviene instalar cinematógrafos para 

niños y dar funciones de teatro infantil.-
Convendrá que los mayorcitos encuentren allí libros de lectura 

recreativa^interesantes e instructivos.-
El niño aprenderá en tales bibliotecas muchas cosas que en su 
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hogar, no aprendería y estará a cubierto de influencias dañinas.-

Las niñas de buena posición-imitando el ejemplo de millona- 

rias americanas tu que establecieron kioscos en las plazas para difun

dir buenas lecturas entre las niños y los atendieron personalmente — 

deben visitar con frecuencia las bibliotecas ayudando a atenderlas per

sonalmente . -

CONCLUSIONES :T La sociedad debe cuidar de la niñez.- II Las Biblio- 

-teca.s infantiles del carácter de las preconizadas,- deben abundar en 

las ciudades y pueblos.- III Pueden instalarse con economía y deben 

estar ubicadas en parques destinados eclusivamente a los niños y ma

dres, '

III La vinculación social que hoy se desea , seria muy fácil si 
los niños fueran atendidos, no solo por la BibliotecajÁ^ino por las

, nopmtjes.
Señoritas de posición y las aluminas de las escuelas''/~aBíSn' de las maes

tras jubiladas, cuyo interés por la infancia^ dura siempre.-

IV - Esta obra debe ser estimulada por los gobiernos y las municipa

lidades quienes deben concurrir a su fundación y mantenimiento. -

V En torno de ellas, deben organizarse canteros escolares y escuelas 

elementales de j ardineríampara los niños de diez a doce años, con el 

concurso de los directores de paseos y¿e'. JardíneSBotanicofí-

VII Se debe procurar que ningúh pueblo de campo carezca de una insti

tución análoga y los veraneante—que van a ellos en procuras de salud- 

deben organizarlos y contribuir a su sostenimiento.-





BIBLIOTECAS ESTUDIANTILES CIRCULANTES

7f

el joven universitario merecenasi como
normal, especial o colegio nacional 

el estímulo de la sociedad

El alumno de la escuel

en que viven, porque al estudiar, revelan y mayores aspiraciones que la 

generalidad.-

Deben soportar crecidos gastos principalmente los alumnos

de los colegios nacionales y los universitarios, obligados a pagar de

rechos. -

No todos cuentan con grandes recursos, y muchos se sostienen 

con un empleo mientras estudian.-

La Sociedad no debe permitir que se pierdan, tan nobles es

fuerzos encaminados a un fin elevado, y muchas veces ocurre que la ni

ña o el joven tienen prematuramente que alejarse de la escuela, para 

entrar en la vía del trabajo,porque ya no cuentan con recursos para a- 

tender a sus gastos o par-oue el esfuerzo que representan el trabajo y 

eli estudio júnteselos han agotado.-

Los gastos crecidos ocasionados por el sstudio, provienen 

principalmente de la compra de libros.- Deben comprar muchps y cues

tan. muy caro .- Si se limitan^no puede cumplir debidamente.- El tiem 

po de que disponen no permitir - a la mayoría - una concurrencia muy 

frecuente a las bilbiotecas, para consulta.- Los deberes o trabajos 

prácticos en muchos institutos exageradosle dejan apenas tiempo para 

un rápido viltaxo de última hora, a las lecciones.- Resultado: el es- 

—tudiante no responde como hubiera deseado^ni su labor .le iflflde los be- 

neficios que debiera, de acuerdo con el esfuerzo

La sociedad debe acudir en su ayuda,facilitándole la tarea 

yla razón de sus profesores, dejándoles el mayor tiempo posible para 

la observación y el estudio.- 
CONCLUSIONES: I-Los ejercicios o trabajos prácticos deben ser bravas 

y responder a una Verdadera finalidad útil.- No deberán ser demasiado# 
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para dejar tiempo libre al alumno para el estudio y el esparcimiento, 

principalment e, para el ejercicio físico diario^que reclama su natura

leza.-

II La sociedad (es decir todos Iob que se interesen por el bien de 

la juventud) deben contribuir a la formación y sostenimiento da Bibli_o 

tecas Estudiantiles circulantes, que procuren - por una cuotanmuy li- 

mitada-$ 1 mensual por ejemplos-loa libros de estudio y consulta que 

los alumnos necesiten, en calidad de préstamo,por pn termino prudencial 

(una semana).

III Estas instituciones deberán reconocer las siguientes categorías 

de socios; Protectores, honorarios, (ambas para las personas que quie

ran aportar recursos en cierta cantidad), accionistas activos (los 

que paguen un $ 1 censual), y cooperadores ( los que aporten algún be

neficio a la asocian ion, proveniente de su esfuerzo,* trabajo de escri- 

tori.®-, propaganda, cobro de cuotas^ etc.

IV - Las biliotecas-cuando cuenten con recursos-enviaran los libros 

al domicilio de los alumnos.-



LE CULTE BES HEROE ET BE L’HEROISME COMMD BASE BE L'EDUCATION

MORAL,g BE L'ENFAliCE ■

A cette epoque ou,dans toutes les panties iu monde, 

1'hetoisme coule a flots,ff5mme le sang,le deuil et 3a misere, 

ou la terre en est pour ainsi dire saturée, il n*est pas oiseux 

de se poseí’ cette question. Certes,on ne peut nier que le cul- 

te des iiéros et de l'heroisme ne soit un puissant moyen d’édu- 

cation. Chez l'enfant, en effet,non seulement lr esprit est ex- 

tremement impressionabl.e,mais encore toutes les torces vives 

de son c®ur sont portées vers quelque chose de haut,de noble 

de grand. Les récits d’évenements extraordinaires le ravissent; 

en 3 es Scoutant son coeur palpite,son regard s•anime et brille^ 

toute son ame s'enthuusiasme et s' 'eléve au niveau de 1' acte 

le plus Sclatant. Les •educateurs ont tiré'partí de tout temps 

de cette tendance de 1*" enfant au grandiose et depuis 20 siecles 

les récits heroiques ocuupent une grande place dans 3es livres 

de lectures 'c3assiques. B'a.pres cela 1' homme ne devrait—il 

pas etre devenu.de plus en plus noble,de plus en plus grand, 

de plus en plus me*illeur? Qui oserait pourtant 1' assurer en 
✓ 

contemplant le spectacle qu' offre 1' humanitíe en cet an de 

grace 1918? Et pourquoi done n' a-t-on pas obtenu un mewilleur 

r-Sezsu3 tat?
/ f --

C'est qu' il y a BEUX sortee dfieroisme^celui qui consiste a 

faireí le noble sacritice de soi meme et ce3ui,plus fácile, 

qui consiste a taire le sacrifice.... .des auties. 0i'z sil’on 

a. dose sans mesure 3a^quantite d’liei’oisme fournie a l*inte31i- 

gence mal leíble de 1 •enfant, a-t-on tenu compte a’ quelque degre 
t / 

de la "qualite" de cet heroisme?

Un simple coup chíeil ou un souvenix’ sur les auteurs classiques 
/ 

peirnet de le ¿juger et de ne plus avoir d’etonnement devant le

devenu.de


xesuiuau vra.iment eifarant de 1 experiericS.
/

Herbert Spencer dit que peí1 3es antiquites grecques et latines 

on enseigne a. 1*enfant 6 jours sur 7 3a. religión de 3a haine.

En effet les Anciens ont grandement honoreZ les heros,demi-dieux 

et grands guerriers et ont mis au premier rang les quelites áa 

de courage et de forcé.

Homere, Plutarque, Vlrgile,les epopees, les histoires,la poesie, 

le theatre ,ne font que celebre!' les exploits gueriigpyet ne 

sont que le recit repete ou renouvele de luttes sanglantes et 

de plus en plus formidables . Or,ces recite,si dores qu’ils 
I

soient par 1•imagimnation poetique,si embel lis qu’ils puissent 

etre par des images de haute envolee lyrique,que sont-ils sutre 

chose qu*une ecole de ruse et de vengeance,deparnages et de 

meurtres? Et quel est le mobile de ces heros? Ce|(ii"est pas 
I f

autre chose qu—e le desir de gloire ou 1 e devoir sacre de tirer 
/

vengeance du sang reparldu qui est ^Sssence divine dans la reli

gión palenne, et quoique les religions chretiennes aient ensei- 

gne le contraire, cette opinión s’est si profondement gravee 

dans l*esprit húmain qu*on inspire presque le mepris en la com

batían!. Aussi depuis les luttes grecques et Achille mettant 

Trole a feu et a sang pour venger la mort de son ami Patrocle, 
z /

jusqu*aux heros (¿fe la grande guerre actué!le qui pretendent 

que tant de sang verse ne peut 1 etre en vain —*• a ou la nece— 

ssite de ne ¿jama.is finir—l*histoire n*est—elle qur une suite « 
z

de guerres avec quelques rares intervalles de paix causes par

1’epuiscemexit de 1 "un o—u des deux combattants.

Quel est le peuple ou le siecle q—ui ne puisse se vanter dpSne 

guerre plus ou moins longue, plus ou moins terrible,ou les com— 
/ 

battants n*alent lutte' a 1 ’envi de courage,dr endurance,de re- 

sistamce,d*heroisme enfin? 
/

Parmi leste groupements qui ont forme(peu a peu.ue grands psu

ples, tant parmi les anciens, aujourd*" hui disparas,
/

que parmi les modernes,tous n*ont—lis pas commence par lutter 

contre les petits groupes voisins pour s* uiiir ensuite avec ceux 

quizd* ennemls etaient devenus sujets ou allies#et former

ainsi une grande nation?
Puis, lorsqute la nation— souvent heureusement unie dans -as 



limites que le. natux’e elle nene semt^it avoix’ travees—se fut 
/ / 

constituee, laquelle n*a-t-elle pas essaye de sortir de ces li-
—- /

mites pour s agrandix1 encore et regner sur- des peupleu parfois
** ' A •

extremement eloi¿nest et meme c.e _ace completement differente?
a' s '

BN¿eSt-ce pas la. 1'histoire de Ja. Irece , de Borne, de tous
3' =“
les Etats modexnes en ¿enera!? -i , caris toutes ces lutt.es ,

que de coura¿e n'a,-t-il pas fallu, dans 1'un et 1'autre camp, et 
/ t

que d'exploits a. chanten par tous les poetes !’Tantot celebre
/ _

par sa resistance devant 1'ennemi ,tsntot par ses victoixes

conquexantes ,chaqué peuple a ,toux aftoux , ses ¿xanas defen-I
settfs et ses ¿xanas capitaines .

- t
II ne vena.it pas a 1 'idee ce se demanden s'il

ne f a.l laitjpa.s se defiex- un peu d'exploits si communs e. tous 
*

les peuples et a tous les tempe. On ne se aemandait pas non

plus si, au lieu re s'unir apres tant de meurtres et de ruines

dans la ¿uexre qui arxete tout pxo¿res , il n'aurait pas mieux
/

valu s'unir a.vant dans la paix et la prosperite . Non, il sem-
/

blait que la. ¿uerre fut la. chose la plus naturelle ,puisqvuson
/

n'a Jamaisarien fait pour 1'eviten ,et la plus extra.ox uinaire
/

a la fois ,puisque chaqué peuple chante et ma¿nifie ses henos
/ * z

comme s'il etait seul a. les posseaex .

Or, encore et avant tout,faudxait-il avoix- le 
/

couxa¿e d'a.ppelex les choses par leux nom t L'hexoisme militai— 

re ,en effet ,n'est pas seulement le sacxifice de soi-meme , 

puisqu|íl sex’ait al ox s absolument inútilez et le soldat qui paxt 

én ¿uerx e , s'il a la resolution de mourix* s'il le faut ,a aus- 

si et plus encoxe la xesolution de tuer» Et ,tuer ne peut ja

máis etx-e moral! -¿ue ce soit malheux eusement une necessite 

paxfois, qu’on en fasse une vex*tu civique, soit fináis, oonner 

cet ide'al militaixe aux enfants comme base d'éducation morale

est un contx’e -sens. La'px-euve en est qu'en fait ce coura¿e

de resistance a la lutte ,certains animaux/1 es lions ,les bul!

do¿s,les coqs de combat meme ,peuvent en nemontrer aux hommes!

Dirá-1—on poux cela que les animaux nous sont mox'alement su-
/ 

pex'ieur s?

Ou peut -on voix la mox-alite daj 
Considerons la ¿'ranee lutte actuell

la zuexre ?
oú i3 se faitcex'tes

lutt.es
vena.it


une ctep-ense effrenee d'tieioisme . Nous la voyons ,belE.s ,d'as- 
- -4-

sez pies ,puisque nous en sommes les contemporains et en subis- 
7 '

sons , o.e ¿re ou ae roí ce, les consequences ; nous pouvons Mn- 

si J.a 3U36IConnaiti e un peu moins inexactement que ceJ les du 
/

pa.sse que nous ne cormaissons que par les livies si sujets a 
r z f1 erreur . híais nous en sommes cepenoant assez elo±¿nes,poui 

pouvoi—r la Juger sans trop de passion. Nous y voyons ,en ef- 

fet, , chacón íes combattants faiie. selon les lois de la >'ueiro 

le plus de mal.á 1'ennemi ,chacun bombaruer des villes ouvertes 

chacun essayei de prendi'e 1'adversaire a la fois par les armes 

et pal' la f amine. Et, si tout cela cause cejibainement des ma- 

liieuis et deé saciifices innombrables,et donne occasion aussi 
» <• 1'■ des exploits infinis, ou peut-on y voir de la moralite?

On a. 1 *air de s'etonner parfois infiniment le

vantóles ruines qu'elle cause et l'on s'accuse reciproquement 

de barbarie comme si ce n'etait pas la 1'essence meme de la
/ I 

¿ueire. Celles du passe etaient-elles plus morales? Y eut-il
/ 

moins de cruautes dans la ¿uerre de Trente ans ou dans la cer

niere ¿uerre des BalRansa avarit 1'actuelle? Y eut-il moins de 

vols dans les ¿’uerres de Frederic TI ou de Napoleón? £u'on se
* z rappelle la. fameuse proclamation a 1'armee d Italie:^Soloats 

vous etes mal nourris ,presque ñus,voyezjdevant vous ces ricb.es 

plaines* . . .etc. S'ils avaient eu la moindre notion de morale, 
/ 7 . ,

les soldatt de la ¿jrande armee n'auraient-ils pas reponen qu 

ils ne voulaient point faire partie d'une banee de voleurs? 

J*appelle un cb.at un chat et Bolet un fripon,disait Poileau^

Cai^un particulier n'est point plus di^ne 

et plus vertueux par cela seul qu'il a su acquexir ..e grandes 

richesses ,par n'importe quel moyen,meme par le vol ,n est-ce 

pas? Et pourquoi ce qui est un crime cb.ez un citoyen ne le se- 

rait-il plus dans une nation? Puisqu'on se place au point ce 

vue moral , n'est-cejpas une aberration de 1'educati3>n que re 

confondre ainsi le bien et le mal^et de donner des noms si con 

traires aux memes actes selon qu'ils se rappottent a un inci- 
. ! '

vidu ou a une nation? <u'un miserable affame prenne un morceau 

de pain a un voisin riche c'est un voleur et on 1 emprisonne, 

ricb.es


mais qu'un chef d'Etat ,rassasie de tout, sauf de gloire ,vole 
/

une proviiice et n hesite pas, poux- swj». satisfaire son ambition, 

á sacx’ifiex’ des milliers et des mil llera de crsatures humaines, 

c est un conquerant et 1 •í.istoire le ma^nifiel Quelle mox’ali- 

te peut-il y avoix* dans l'ame ce oes teros qui ravagent 1'hu- 
/ 

monite?

Encoxe pourrait-on aistin^uex' dans la guerre

les coeuxs nobles, a* quelque temps et a quelqu^pays qu'lls ap- 

paxtiennent,qui voient dans la defense de léux- pays et ue leux1 
/ . /

famille,ou dans la x'eponse a une injuste aáression,un ideal e-

leve,une juste rebellion contre la violence,de ceux quí y vont 
poux' acquérix’ un hochet ue ¿loire ,une croix d*honneur,ou qui 

y vont poux- suivre un chef ou leux- pays qu’ils aient tort ou ral 

son,de ceux plus nombreux peut-etre encore ,qui y vont en mou- 

tons de Panux’^e ,sans savoix* pourquoi. Pourtant ,tous e^alement 

obscux-s , en somme ,px'is isol ement, il s sont tous ma¿nifies ^ans 

le ¡nenie cuite par* la posterite . Ou plutot ils le sont d*autant

¿uerriers les plusQue1s b ont

u>: qái

c onquerants?

&rand?Qui

Rcipiondefendit Borne
disait Catón,Borne ne pouvait

Espa-
voix' poux’ voisine un-

Palafoxe Viriathe¿nol s

mox't poux* faire

Ntunance ou neme ie

plus que 1 eux’S motiles etaient le moins eleves

fond en comble
si pulssante? Qui paxmi les

bres,les plus aimes ,les plus connus? Sont—c

Philopoemen sernomme le dernier cíes

pax’mi les Romains,ae Canille qui

1 'Africain qui detx’Uisit Cax'tha.^

*Hex-nan Cox’tes? Et paxmi

vant une invasión etran^

eux-mémes,ou ceux qui ont entraine des milliexs d etres a la

lointaines conquetes Bt donner a leui- pays 

st plus connu parmi les anciens

ont noblement fait le sacrifice a

y ais qui a t-on plus celebre des ¿eneraux ae la pj.emi~x~ Bepu 
bllque qui aéfendalent le tMTltoHe envatll ou de Napoleón qui 

voulalt. conquerir le «onde? Lorequ-U ¿ :Aueterllto:/^ euf.

rira de dlre:J'étele l¿,pour' qu-on réponde ,vollá un breve ;

Aueterlltz etelt-ee une villa freíale- bsb
v mire Napole'on? Le plus ertraordlnalre n eet-ee pa



/ /
soldats 2 ’aient cru et suivi aans toutes ses aepredations et 

*# 
n'est-ce pas plus extxaordinaire encoxe que 1 'histoire ait o- 

/ 
se les chantex?

On parle tout le temps de falre la Oran- 

de Ofrece ,1a. fifGfranae Reuníanle,la Gfranae Serbie etc ,pour ne 

point pax'lex* des autres! aals par quoi une nation est-elle 

grande?

Spax'te si. profondement guerriere n'a lais- 
/. *• z 

setucune oeuvx e curable ni bel le ni utile a 1 human!te . En re

vancha AtKenes si peu conquerante , a, laisse7,en art,en littera- 

ture,en philosophie des oeuvres qui n ont pas ete surpassees 

jusqu'ici et tout 1'effort et 1/orgueil des hommes aepuis plus 

de deux mil le ans a ete de les egaler. Que!le etait pourtant 

1 'etendue de sen territoire? Et qu'est ce qui impose un pays 

á 1 'admiration des autres? Me sont-ce pas ses granas artistas 

et ses granas sav; nts plutot que ses conquetes ou sa superfi

cie ? Newton,Shakspeare, Kant et loethe , Pasteur et Víctor 

Lugo , Tante ou Cervantes ne sont-ils pas plus granas que tous 

les conqüérants ?

Ne sont-lls pas de víais heros, eux qui 

ont con—sacre leur vle entiere souvent pauvre et obscure a Ijírt 

ou a l a Science ? I] s ont saorifie leui’ repos , leurs veilles 

et souvent ont subí de grandes souffrancés , ue gxanees luttes 

interieures ou se sont usees completement leur sante et leurs 

forces . Tout cela poux’ arriver a‘ apporter un peu de soulage- 

ment ou un peu de beaute aux hommes , pour constituer un pío— 

grej ou une amélioration quelconque , pour^enfin un rayón de 
k *

Jóle a 1'humanite .
//

Pans JLes(ILettres de mon J^oulln t Daudet 

xaconte la, legende de 1 'homme a la cervelle d or , Tes que son 

seci’et fut connu , le malheureux n'eut plus ae repos , Parents, 

femme , amls,chacun lui arrachalt chaqué Jour une parce!le de 

son cervéau . C'etait chaqué fois une grande aouleur nouvelle 

giaiSfSe sachant si riche il ne pouvait rien refusex a personne, 

etz si douloureuse que fut la tortur e , lambeau par Iqmbe. u ,



13 se laissa. prendre tout son cerveau jusquéa. en mourir . C'est 

3a. le symbole oes vrals ^rencos hommes et 3e tresor qu lis 3ais- 

sent a 3'humanite ils 3'ont souvent paye ue 3xan..es souffran- 
r / z

oes , T) a.utres hB#«B heros plus humbles se devouent dans des 

nuufx'ages , des incendies , ou d'o.utres malheurs conmuns et 
/

meurent obscurement et simplement pour sauvei? leuxs semblables..

Cex'tes,13 y a eu insi/de par 3e monde , un nombre incalcula

ble as ces heros . Ou sont 3eurs statues ? líe sont-ce pas la* 

pourtant,des histoixes merveil1euses et ne sont—ce pas tous ces 
/ *■ 

hex’os-la, que 1 enfant devx’alt apprendre a connaitre et aimer 

plutírt qu'AchiJle ou que Cesax/qu/causerent, tant de deuils ? 
j / *

Et pourtant est-ce 3a ce qui se pxouuit ?

Tout dei’niex’ement un medecin trancáis s'amusí dans une eco3e / 
K

de village, a interroger 3 es enfants , leur promettant des sous 

s*13s connaissaient 3es grande hommes qu'il al3ait indiquen 
/ - .

Qui est Napoleón ? Tous se levent et par3ent a la fois . Leur 
/ <

sou fut bien vite gagne car tous etaient des admirateurs du

gxand homme . Qui est Pasteur ? Un silence de quelques minutes 
/ I

puis 3’un repondit que c’etait un veterinaire et enfin un a.utre 

qu*il avait fait quelque chose contre ,1a rage . Le grand sa- 

vant ne couta paejbeaucoup de soús au medecin . dais lorsque-'il 

interro05¿ea sur Jenner , BertheJ ot , 7‘ewton pu 3ali3ee , 3es

enfants 3ui dirent qu'üse moquait e'eux et n'évait plus de sous 

aussi 3 eur par3eit-i3 de gens inc onnus ! Ce qui s'est passe nns 
/ ■ z xcette eco3e de Frunce se passerait , he3as , c.ans 3es ecoles ue 

bien d'autres pays .

Pourtant uans^Usfil^e ces aernlers temps queiques 
' ' ' ' " r-

ecrivains ont essaye ue reagii’ . Dans son^Culte des Heros ,Car- 

3y3e ,quoiqu'i3 donne encore une assez grande p3ace aux heros 
1 / 

guex'riex’S, en donne une p3us grande encore aux heros poetes ,sa-

Vínts et aussi aux heros obscurs . Emerson uans ses Represen- 
f '

tants de 1'Human i te,, leur uonne aussi 3a p3acé qu'13s meritent. 

Et,dans ces toutes dernieres anne'es, Romc in Ro33and, 3é grand 
/

auteur de Jean-Ciiristophe,honore tu prlx Nobel,a entrepris ,aans 

le meme but,une biographie res grands hommes. 13 a choisi c. a-

bord Eichel Ange dont 3a vie toute vouee a 3 *art fut si ooulou-

3xan..es


■in
 rio«

i

/ *
reuse et _.ont la maln .qui obeit a 1 'Intel 1 iijence^comme 11 le 

ait lui-meme dans ses poesles a Vittoria Colonna^a li Isse -e
-•••- • • •••-•—-  . . . f

si ¿ranas ciiefs-u oeuvres aumires tu monde antier. Luí ront la. 

vie,toute de ¿ré-nreui et re ti’avail surhumain,fut une lon¿ue 

souffrance 11 laisse a 1 'tiumanite un herita¿e tout Ce forcé 

et de. Jóle artistique. Vient ensuite la vie de Feettioven, le 

¿rana sourd dont les flots á'iiarmonie peuvent aller jusque 

dans le dernier* et plus petlt recoln tu monee consoler et 

rej odlrtoute ame eprise de musique. Ce ¿rana artiste aimait 

a aire qufl mettait la bonte au aessus -.e tout et ne conside- 

rait un homme come superieur que s'il etait vraiment ton/ 

Avec quelle ¿race exquise 11 mettait lui-níemé cette máxime en 

platique,on le volt _.ans sa cora espontaneert'est-ce pas cíiar- 

m¿.nt,ecriv¿ it-il un jour : ¿"ai un ami dans le besoin et ma 

bourse n est pas en etat de le satisfaire;je n'al qu a m as- 

seoir a ma table Ce trava.il et en quelques moments je 1'ai ti

re d'affaire/ ! N'est-ce pas la* vr< iment 1'homme a la cervelle  

et u coeur d'cr?. La troisieme bio¿raphie de Sornain ñolland 

nous dit la vie et la mort Cu sublime Tolstoi.La. jeunesse _u 

¿rand ecrivain fut ora¿euse et tourmentee;mais ,peu a peu la re

flexión et la meditation 1'amenerent a etre de j'lus en plus ¿e-r 

nexeux et pitoyable ,a. distribuer ses terres aux peysans et a 

mourir en di¿ne disciple du ¿rana Sal ileen.í es oeuvres dieres 

et precieuses pour le ¿enie litteraix’e valent plus ene
le ]¿enie de bonte et d'humanite sociale qui s'y revele, §uen-, 

re et gaix ¿ F.esurrection quelle flamine ardente et de plus en 

plus on sent brúler» fuelle soif de devouement et de sa-

crifice le plus absolu, jusqu'a* sa mort ¿randiose et solitaire, 

La ¿uerre a. interrompu les travaux litte- 

raires de ?.omain Rolland et a obscurci et fait oublier lae

¿loires qui ne sont pas vouees a la destruction.Lui-meme pour 

avoir os/ aire au commencement de cette lutte formidable:<zHom- 

mes , souvénez-vous que tovous etes freres , qu'il faudra plus 

ta_.d vous donner la mainjprenez ¿arde re ríen f. iré ¿'irrepa

rable',; il s'est fait des ennemis dans 1'un et 1'autre camp et 

s'est vu jeter la pierre par tous. Cela sans doute pour que,a- 
pres avoir e¿ale" en ¿enie les ¿rands hommes qu'il a célebres,

trava.il


-9-
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11 les e¿al e a.ussi <_.ans la. souffrance et soit ui¿ne i'etre don- 
' . ' zne en exemple d hei'olsme a l'humanite.

Caí’ 1 'heroisme consiste aussi a evoir le cours¿e d'al 

leí c entré les opinions etablies et a. mettre la verite au des— 

sus ue tout, au xessus meme ..e  son amour-propref Gombien 

peu sont capables ue cela lronner sa vie pour ses idees lors- 

qu el les sont applauuies du plus ¿-rand nombre,cela est relati- 

vement fácil e,mcvis 1 oisqu'el 1 es vont a 1'encentre _ev 1'opinión, 

on a.ime encore mieux mourir pour celles ..es autres que _e cou- 

rir le risque d'etre seul s soutenir les siennes.Aussi faut-il 
des siecles parfoi^pour conner raison a ceux qui ont ce coura¿e. 

□•al il ee, Raspail, 3-iordano Bruno en font foi et Romain Rellanó.
t < 

aussi,a peu prefproscrit aujourd'hui pour avoir ose maudire la 

querré,elors qu on la celebre sur un si immense autel ou des 

victimes innombrables s'offrent a elle chaqué jour en holocaus- 

te,liáis la. folie est passa¿ere et la verite est eternelle; elle 

finit toujoui’s fiHaleaeHt-^eeenjaus-rpai' triompher Bt les vrals 
/ 

heros sont toujours finalement reconnus. Esperons que la raison 

reviendra sur la terre et que c'est'a tous ceux-la qui luttent* 

pour la verite^ la Science et l'ai’t qu'on accoróera les plus 

¿•ranas honneurs! A eux les anniversaires ¿-ranáioses,les chants 

du poete, les fleurs et les couronnes!

Voila úans quel sens ,semble-t-il,le 

cuite des tieros et de 1 *hercisme doit etre pris comme case o e- 

uucation morale. Dans l'epoque de civilisation ou plutot ie bar

barie ou nous vivons,!'heroisme militaire peut encore etre of- 

feit/ en exempleza condition de donner a chaqué acte et a chacun 
/ 

les titres qui lui conviennent,d'inspirar le mepris pour ceux 

qui sacrifient Ies peuples a leur ambition et a'autant plus o'au 

miration pour ceux qui se sacrifient eux-memes pour le justice. 

liáis surtout il faudrait faire aimer a l'enfance les actes de 

¿•rana devouement et d'altruismo, ainsi que les hommes de jenie 

a quBlque branche et a quelque pays qu'ils appartiennent.Que 

1 'ecolier sache qu'un peuple est d'autant plus ¿rand qu'il a 

produit plus de ¿rands hommes, parce que.ce qui a permis a ces 

¿ranas hommes d'etre ce qu'ils sont,c*est justement ls milie^a 



plus eleve,plus cultive cu lis ont ¿renai. C'est le trava.il obs- 
_ , / / / 

cui' ue plusieurs ¿enex’ations enterieures qui a. mis les choses 
* /

au point ou il etait possible a une ¿i'enue intelli¿ence, de para- 

chevex1 l’oeuvre commune,de s'elevex* d'un dernier coup d’aile ¡“' 
/ y f

uans les regions superieures ,et de realiser ciefinitivement,¿ra

ce aux X1 ectiercii.es et a la preparation enonyme d"une foule de 

trave il leux’s ce qui est tout á coup par une cerniere et vive 

etincelle 1 oeuvre de ¿enie.

Ainsi l’enfant saura qu'il peut concourir a l’oeuvre commune 

et a la. ¿randeur de son pays en poíctant dans son coeur au plus 

iiaut point,sans se lasser de les etudier et de vouloir les imi- 
/ *

tex*,ceux dont la vie s*est consacree a la Science

ou a l*' art.

Aujourd^ hui pax’ticulierement,il sera difficile de conveincre 

les maftres d* abox'd,les eleves ensuite que la vraie ¿loire ne 
/ f *

consiste pas dans le panache. En ¿eneffal aonnez al* enfent 

et a 1*" homme de toutes les latitudes ,un cosfums aux couleurs 
A / / A 1' adatantes,un plumet sur la tete et une epee au cote et aussi-

* z *
tot il se pavanera^fier coime un coq^et croysnt deja avoir acco» 

plt quelque grand exploit. Mais lui faire comprendre que le 

vrai merite consiste a faire une humble tache, a travailler 

obscurement le plus souvent,vo'ila* le difficile. ■ Pourtant ce 
f <

qu* on ne devra.it pas se lasser de repeter a.ux enfants c est 

que lq,a vraie gloire,celle des vrais savants ne vient le plus 

souvent que lo*gtemps apres la mortp

ífJe puis attendre,disa.it Schopenhauer,¿yái pour moi les siecles. 
/

Dante, Shakespeare, Cervantes, Oalilee n^ont-ils pas eu une vie 

obscuro et parfois persecutee ? Le present ne volt que ce qui 
í 'ut •

est superficiel mais. 1r avenirleonsidere la vraie ¿randeur de
A A '

1' ame , Dante a raconte lui-meme l^anecdote suivantej etant 

delegue de Florence dans une ville etrangere,!! se presenta 

au Peláis vetu modestement,donna son ním et....ne fut pas reyu»

S étant presente le lendemain avec de somptueux habits,il fut 

caresse,choyez,invite' a* diner. II accepta le tout,mais a cha

qué plat ou e* chaqué noufeau vin,il verse.it une paxetie du con- 

tenu de son vex'i’e ou de son assiette sur ses vetements»eejffi®

Comme on s*’ e'tonnait def fa^ons si singulieres^sáiy Jss*" 

trava.il
ectiercii.es
devra.it
disa.it
verse.it


C'est que ce n'eet pee e mol,uit-il,que cee honneuis sont ren 

uus,mais & mes habitejn'est-il pas juste qu'lls en re ooivent 
»r

une partieT^ui se soucier-ait e.ujoui u'hui .íes habite somptueux 
, / / z/

-ev Dante,s il n avait lalsse 2a Divine Comerle?

Apprenons .onc a.u>: enfants que i a víale jloiré ne

s'acquiert que par- le txavail obstine et ^ans la mouestie et 
/

que le heros eet celui qui sait vivie obscuiement et souffili

en silence pour laiesei quelque picares intellectuel ou moial 
K \ 1

a sa patrie et a ] humanite.
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OIkematOGRAFTÁ 'FÍA ._

El tiempo ha llegado, de que consideremos que el cinematógrafo como texto 

es un complemento indispensable en toda escuela debidamente acondicionada.

_ Fue presentado al público por- primera vez en Lión en 1895. por los Seño

res LUMIIÜFES y desde entonces se ha extendido de una manera rápida y pro

digiosa, cons t ituyendo hoy día la base de un gran número de espectáculo^ ,en 

todas las poblaciones del mundo, hasta el punto de que tan solo en PARIS, 

se obtienen más de 100. kilómetros de películas positivas por día.

_ Su grán campo ae acción, lo ha alcanzado recientemente en las aplicaciones 

científicas, en el sentido de ser un instrumento de investigación, que des

componiendo los fenómenos más rápidos permite estudiar el mecanismo < ti tiimo 

del movimiento.

_ De aquí, que es posible estudiar cada rama del conocimiento humano por me

dio del CINE. Y ha dicho EDISON," Los estidiantes serán instruidos por la 

acción visual” "Nuesto sistema educacional se cambiará completamente en los 

próximos 10. años."

_ Estudiando su aplicación , con sus escenas atrayentes , cambiantes, con 

la vitalidad que imprime a los cuadros, representa el instrumento más alta

mente desarrollado que ha legado el siglo presente.

_Y así lo han entendido todas las naciones que marchan al margen del progre

so.

_ En ITALIA, se exceptúa de impuestos a todo CINEMATOGRAFO en que se exhiban 

exclusivamente películas educacionales.

En ESPAÑA,el MINISTRv de INSTRUCCION PUBLICA,ha ordenado su aplicación en 

las Escuelas NORMALES y NACIONALES y piensa hacerlo extensivo a las Escuelas

Primarias.

_ En FRANCIA,está establecido en todas las escuelas- se usa para ensenar a 

hablar a los mudos- y en los HOSPITALES de ALIENADOS se le emplea para pro 

ducir sugestiones.
_ En NUEVA YORK y BROOKLIN .muchas Escuelas y Colegios usan ya el CINEMATOuRA) 

FO.para hacer más completa la enseñanza,lo han adoptado la- agrícolas y 

extensión habiéndose instalado 12. pabellones CINEMATOGRAFICOS.
, nvTROIT ha adouirido_ El Dr. CHADSEY, Superintendente de los colegios ae U-i

CINEMATOGRAFOS,para los centros sociales de población y para tedas

cuelas del Estado. Las de Medicina lo consideran como una ayuda valiosa pa



re los estudiantes

_ Uno de los -CARRILES de las costas del Pacífico, posee series de pelí

culas de dos horas de duración, para enseñar a su personal las reglas y con

secuencias de un descuido en el desempeño de sus funciones. - Varias campa

ñas contra la plaga blanca ,se han llevado a efecto principalmente usando el

CINEMATOGRAFO para instruir la público sobre la profilaxis de la TUSERCUbd- 

3IS.

_ Al agricultor de OHIO,se le informa actualmente acerca de la necesidad de 

tener mejores caminos, mediante películas especiales que el Ministerio de A-

gricultura hace circular en los lugares que se necesita de esa ptopaganda.

_Varias Compañías de Automóviles usan el Cinematógrafo para instruir a sus

_En las comunas de Illinois,La Comisión de Alimentación,de ese estado,ha es-

de enseñanza en todo lo

concerniente a la higiene del hogar.

manej o.

3

prendido una fuerte campaña contra los peligros que 

pública ,1a. leche adultera da y. la mos ca -y hay cursos

encierra para la salud

agentes-y muchas Empresas Industriales enseñan del mismo modo a sus operarios

pr ominente en la vida pú—biii UuioargOjSi el Cine,ha legrado ocupar un puesto 

blica,no habia podido aun,a pesar de sus múltiples ventajas recreativas y 

científicas,establecerse de una manera extensiva en las Escuelas a causa do 

los inconvenientes que presentaba su instalación y de las dificultades del

-Después de largas y laboriosas jornadas de trabajo.se ha conseguido combi

nar un aparato de luz incandeeente,ó fría,condición indispensable para per

mitir su funcionamiento en las Escuelas.
-Demostrar así la importaniia educativa que ha alcanzado .como m^uio de Vi_ 

suallzar v vitalizar los conocimientos,voy a posar a demostrar la necesidad 

de adoptarlo en las Escuelas Primarlas,en la hora presente .corno elemento 

Indispensable,con el proposito do aflnzar »U»S»O C.u>_vriH I

- - Los transcendentales sucesos que hoy conmueven al mundo entero.serpeas 

den a la República Argentina en su marcha ascenslva hacia la rlqu-.a en e- 

ta hora solemne,hay en los esplrlius una Interrogante Imprecisa,pero pera s 

tente. No puede seguir siendo la Argentina,una Nación mas o 
sujeta a los vavivenes de la lortuna.pués su mare.o oonon 10.^ 

me hasta hoy,por el momento delicado ue at

trabajo.se


? Uno de nuestros mus Conspicuos Argentinos--------- -------------ha preguntado ¿El

= crecimiento natural es acaso un programa de vida? ¿La abundancia,un medio de ci- 

nmentar la nacionalidad? ¿La mayor población he te reogenea,una solución eficiente?

-- - La guerra mundial ha llevado de nuestro seno, miles de habitantes,las Patrias 

cdel Viejo Continento en su clarinada de guerra han llamado a aquellos que ampara- 

odos por la libertad de nuestra Bandera gozaban de os beneficios de este hospita- 

.lorio suelo-un núcleo de poblacion-hijos de los que se han ido,aunque reconocen 

por Patria el suelo que lo vió nacer,sienten palpitar en sus entrañas,por la sa

cudida brusca de la situación presente la Patria de sus padres,la. herencia ancos - 

.Ijal,firme é induvitable.se repite-y nosotros,los Argentinos...los generosos, los 

grandes,los libres vemos que con esto el espíritu de Patria se resiente,se debi
lita,se apaga en el ambiente//...

- - Algunas personas,sien embargo,hacen reservas sobre la consistencia y el va- 

g) lor politicoy social de las naciones formadas por estos aluviones huma nos, a nmpu -

estos de hombres de razas diferentes-que no tienen la mi ma lengua,ni la misma 

religión,ni las mismas costumbres-dudan de que de esta Babel-pueda surgir un espi. 
ritu N acional suficientemente vigoroso, para imprimirle un carácter desanidad mo

ral y política a los nuevos reclutas.

- - Para demostrar que estos temores tienen poco fundamento .basta citar el ejem

plo práctico que nos ha dado los ESTADOS UNIOOS, Por ese inmenso crisol nacional, 

se esparció toda una corriente de p®k±aEl®mx emigraclón,Anglo-sajona.Holandesa , 

Francesa y Española ;y más tarde llegaron Escandina'os.Alemanes ,Italianos.Polacos 

Húngaros y Africanos.
r

- - Pues  la fusión de todos esos elementos ha salido una nueva raza,homo- 

gene a x fuerte , con un poderoso espíritu nacional,que se llama EL ESPIRITU AMERI

CANO y que con tal nombre se ha impuesto al respeto del mundo, ¿ste resultado no 

es acc idental,ni se debo a antecedentes especiales,es la consecuencia de una evo

lución hábil é inteligentemente dirigida.

bien.de

- - La legislación ^existente en Europa que atribuye forzosamente al hijo La na

cionalidad del padre,ha podido tener su razón de ser en los tiempos pasados, pero 

hoy no se sostiene más que por la fuerza de la tradi/cion,pues muchos extranjeros 

y sus hijos aún permanecen entre nosotros.
- - La nacionalidad y el amor a la patria,no son mas que una ampliación del amor 

a la familia y al hogar,y ni estos sentimientos,ni ningún otro? pueden .,ér impu 

esto por disposiciones legales. Nopuede existir para un hombre,mas familia,ni 
hogar que el medio en c,ue ha nacido y eo ha orlado- Indudablemente se sentirá 11-

induvitable.se
bien.de


fi 
hí'ir

"" "0‘ al hogar de sus abuelos por vN-hIa . III
1 ''lóculo de consideración y respeto profundojperfo lo 

las ralees üe sus sent cientos íntimos,lo atan al hogar y a la familia,en que ha 

i.do,cuya sabia se ha apropiado y donde h recibido bs primaras impresiones,que

m—«Balaron su espíritu e imprimieron los rasgos de su propia personalidad.

-----  La diferencia de origen entre los hi.os de los immigrantea de distintas naciona- 

— día des desaparecen desde la infancia,en virtud de la comunidad de vida en la Escue

to en el taller,en el trabajo o en la re crea cien, por otra parte en la primera edad 

—— cuando se modela el espíritu,bajo la influencia del medio y cuando se desarrolla 

S83 sentimiento oe apego al suelo,de unión de solidaridad de recuerdos,que. manifes- 
n

SIT8 mas tarde en ardiente patriotismo, La unidad de lengua favorece forzosamente 

=stta fusión y explica el hecho demostrado ya por los Estados Unidos,de que los des- 

—eindientes de inmigrantes de adversas razas,de lenguas,de religión,de hábitos y de 

ojstumibres distintas pueden amalgamarse de una manera tan completa que no son ya 

aas que una masa poyular,perfectamente homogénea, con una sola mentalidad,’j que cons

tituyen por lo tanto una nueva nacional Idad, : oven, vigorosa y enérgicamente caraéterjl

zsada.
- - Usté mismo fenómeno está repi iendose en la K^rUBLICA AhG-.^TLNA como en todas 

p?o una de la

lías Repúblicas Americanas.

me una superficie igual a la de Europa entera,meros Rusia,puede dar comoda ho I
Jlidad a cien millones de habitantes posee todos los climas y por consiguiente todos .

grandes Naciones de-x'ÍVxK'dpá

• - Nuestra Argentina, re une las condiciones Requeridas para llegar a ser con el tiem 

Su territorio os inmenso y fértil, tie

1
los productos'desde los de la zonas tropicales hasta los da las^regiones polares.

Su rios y sus montes están entre los más considerables de la tierra,tiene por fron 

tera marítima el Océano que la pone en contacto fácil con el mundo entero. Está re 

gida por Instituciones más liberales sobre todo en lo que concierne al ext anjero^ 

que cualquier otra Nación y ve ll'gar a su s ;elo una inmigración que trata de fa

vorecer. A medida que van poblándose sus vastos territorios desiertos el valor de 

estos se decupla,la producción aumenta e¡. proporciones enormes y esto en virtud 

de que una sola familia,con el auxilio de máquinas modernas,puede poner en expío- r 

tación grandes extensiones de tierras y obtener así un producto mucho mayor que el
i 

necesario para su prppio consumo- Esto es lo que explica la proporción sorprenden 

te con que aumenta la exportación Argentina. Tales son las verdaderas causas de ¡ 

la prosperidad de este país-y como estas causas .-.o son accidentales sino muy P^g^j 
manentes^tienen que producir en el Sur! del Continente Americano el mismo resulta-^7™* 

do que en el Norte.



rero por el momento, ca rec^.o- oñn no -> «„ « , . I> -.o., 0un ae ios rasgos propiosracentuados,inconfundibles
destacan a las Naciones en el concierto de la civilización .mundial.

— Ha llegado a mi entender,la hora de echai las bases de la nacionalidad,noble gran 

bacila y fuerte del futuro.

— Ya no nos basta a los Argentinos ser los mas ricos por la virtud del azar-puesto 

= la base indispensable del podar de una Nación es la riqueza-hemos de alcanzarla 

■n toda la seguridad,con toda la amplitud de nuestra capacidad y esfuerzo-perfocelo 

rrntdo la vida nac ional ,or dentando nuestra Escuela Argentina ,3X3sarrio ese barro infor

,.fundiendo en un mismo crisol esas tiernas inteligencias con girones de patria,ro- 

■sdeciendo el carácter y acentuando 1? fisonomía moral del ciudadano argentino que 

s -de sér inconfundible en la vida de las Naciones.

-- Y aquí está Señores,la importancia del Cinematógrafo y de las proyecciones lumi- 

-jsaas en la Escuela primaria.

— Esa máquina y esas vistas-han de llevar al aula-la representación latente de nu- 

^ttro Territorio-haciendo amar a la Patria en la belleza y producción de la tierra 

■r¿gentina en la acción 1 ida de sus habitantes,en la liberalidad de sus Leyes,en 

su Historia gloriosa,y en la virtud de sus Ciudadanos más eminentes.

— •- Tengamos presente,que la Escuela y sus actos es la fuente en que el niño bebe la 

aa<c tonal idad-y el espirito de esta ha de estar en evidencia en todos xos mementos ^.e 

1?.! vida escolar.

■ - Los asuntos de histoíia-hafa de familiarizar al niño con la vida presente y pasa- 

iaa del país-asimilándolos a la corriente de la época,a base de la tradiccion y ae 

Leos grandes intereses sociales sedimentados en el concepto de la Patria-haciéndoles 

¡miembros conscientes de nuestra Sociedad y factores decisi.os en las evoluciones 

históricas actuales, como base del engrandecimiento del futuro de la -«ación. ,
— - La HILTOKIa ai enseñarse visualizada é imprimirle eljpálito de vida que le dá 

“1 Cine cniiti'ibuye más que ninguna otra ciencia a a formación del carácter Nacio- 

nal.

-- - La enseñanza de la GEO(jKAi(1lA-f ija una orientación práctica,razonable y cienti- 

fica-su conocimiento exije,mucha observación de la naturaleza en sus aspectos ilsj. 

eos y en las manifestaciones de la vida humana,que se relacionan con las peculiar!- ¿ 

dades del suelo-es de gran importancia-es el conjunto de muchas ciencias y como 

tal de gran valor para desarrollar el programa que nos preponemos. .

— - El proceso mental para su aprendizaje,abarca un ancho campo/de actividades ps_i 

quicas-memoria de localización-la imaginación reproductiva-la asociación de iueus- 

los juicios comparativos-fijación y generalización de ?. os conocimientos.,por el yr®



bsso de una sistemática visua1ización y observación de la naluFaJUÜJ. jl
- - El contacto con el la-hace amar la Tierra-de donde fluye la necesidad de que el 

-liño conozca bien a focdo su suelo^lustrando su mente,con narraciones sugestivas, 

soobre la configuración del país,su 4 erg comparada-su fuentes de próducción- 

stus manantiales de riquezas-su potencialidad económica y demás elementos que ilus

tran el concepto de Patria,en su aspecto físico.

— - Es necesario que este conocimiento se adquiera sobre el conjunto de las gran

des unidades geográficas,que rigen la vida política de unos o varios pueblos a la 

wez-es decir ha de sér regional ;¡llevar al aula por medio del Cine-cada zona-cor» sus 

irasgos más sal lentes,desde el punto de vista del aspecto,la constitución del suelo^ 

.'la vegetación,la fauna ,riquezas minerales y en fin las condiciones que estos elemen

tos imponen a la labor del hombre,para poder utilizar por las industrias los pro

ductos de su suelo.

- - Las comparaciones del Pasado co el Presente llevadas al aula,vitalizadas con 

el Ginematografo ó visualizadas con el dia positivo ¿son un incentivo eficiente de 

gran provecho para despertar la fibra cívica,hacer latir de entuslamo el corazón 

de los niños,admirar la grandeza que da a la Patria la evolución y el progreso, 
¿Quién no se sentirá sugestionado agradablemente con los recuerdos de nuestra^P'a^ , 

tria?

-- El estudio de la NATURALEZA, a base del CINE ,hace que el niño entre en la vi4- 

da real destruyendo todo prejuicio y haciéndole sensibilizar en sus armonías Pa-

ra convencerlo del dominio del hombre sobre las cosas que lo rodean. 
i

- - Son ciencias de observación y vitalizadas con el CINEMATOGRAFO,ejercí tan 

vivamente los sentidosjla imaginación el juicio y el raciocinio- provocan la

sensao.' de conjunto de la vida y despiertan las mas dulces emociones estetie 

cas. Presentar vistas que llamen la atención del niño, y satisfagan su natural 

curiosidad es fundamentar los primeros conocimientos científicos , haciéndoles 

conocer las nociones más importantes sobre las cosas del mundo real y sus fenó-, 

menos naturales- educan. los sentidos , lo que es de suma importancia, por que 

de su recto funcionamiento depende el percibir , pensar y sentir justamente-^ 

se habitúa su mente a observar, parangonar, reflexionar, pensar j Uuzg.r e indi 

rectamente se ejercita el lenguaje oral y escrito.

— El CINEMATOGRAFO, agrega a la forma el movimiento- produce verdaderas ma- ( 

nifestaciones de vida- pone la naturaleza ante nuestros ojo*- y n0S revela lo
que la imperfección de nuestros Organos visuales nos impide conche p |

sible el estudio colectivo con el MICROSCOPIO, suprime los hechos secundarios .



IL
” las largas repeticiones, concentra la ATENCION, sobre una parte limitada del te 

ma- y extiende INDEFINIDAMENTE el campo de la OBSERVACION.

— Es el sis tema de re presentación más perfecto y nos ofrece tfr. inestimable 

medio de EDUCACION INTELECTUAL, por el que al desarrollar la aptitud para la 

observación, fija las bases solidas de una EDUCACION PRACTICA-y metodizado con 

un programa que a espensas de un conocimiento exacto y amplio de la ARGENTINA

ha de AFIANZAR NUESTRA GRANDEZA,y ACENTUAR NUESTRO ESPIRITU NACIONAL,.

/// m
-- La observacion es una de las primeras condiciones, que ejercitando los sen 

tidos ha de formar la base sólida de nuestros conocimientos.

_  Las ideas generadas por ella , nos hacen entrar en la vida real destruyendo 

todo prejuicio y haciéndonos sensibilizar en sus armonías para convencernos del 

dominio del hombre sobre las cosas que nos rodean; a la observación constante y. 

metódica de los hechos se deben los granees progresos alcanzados por la ~len

c ia. >
- - Por eso, desarrollar la aptitud para la observación es fijar ias bases

. I 
de la educación intelectual; y esta aptitud así sentida no puede la mayorí 

de las veces ejercerse de una manera amplia , completa - pues las cosas, 

los seres y los hechos que han de someterse a la observación de los educan

dos , se obtiene casi siempre de una manera muy reducida :si el objeto fal- 

ta hay que reemplazarlo con el croquis imperfecto( la mayoría de los maestros 

saben poco dibujojo con los grabados que no son nunca tomados bajo el amblen- 

puro que se desea explicar; con frecuencia duro en formas , áspero en colo

res, con una falta manifiesta de gusto estético, un verdadero atentado a la ' 

perfección del fin educativo- otras veces se usan fotografías y más felices 

que las anteriores las proyecciones fijas, pero estas, presentan el inconve- ¡ 

riente de que son pocas las escuelas que tienen LINTERNA DE PROYECCION.

Justas diferentes forma o fases de representación, dan de una manera más o 
menos exactajidea de forma y hasta de momento.

Pero el CINEMATOGRAFO, repito, "adiciona a la forma real el movimiento 

produce verdaderas manifestaciones de vida - exlta los sentidos, equilibra las 

energías .disciplina el pensamiento, afirma la voluntad- lleva al AULA la NA

TURALEZA con todos sus exponentes, nos revela el mecanismo intimo del movi

miento, expone un estudio colectivo con el MICROSCOPIO, por el que se supri- , 

roen las largas y monótonas repeticiones despertando el más vivo Interés hacia 
la OBSERVACION.



- FOr estas consideraciones acompaño al Honorable Consejo el proyecto ad 

junto.

PROYECTO.

I) -Con el objeto de aumentar la eficacia de la Oficina de Decorado Escolar 

haciéndola servir mejor a sus fines educacionales, CREASE una SECCION deCI- 

NEMATOGRAFIA, que funcionará en un aula especial, con capacidad para <00. a- 

lumnos bajo la dirección del jefe de la misma.

S) -Las clases que se den utilizando este pabellón no podrán exceder de 50' 

y serán dictadas durante el primer año por el Director y Personal Técnic<?,que 

se cree con ese objeto y en los cursos venideros estarán a cargo de los 

maestros de las respectivas escuelas asistentes ,pero bajo la vijilancia tec- 

nica del Director del establecimiento.

34 -Cuando se trate de escuelas que disponga ya de Aulas especiales con Lin 

terna Cinematográfica ,las clases podrán darse utilizando estas a cuyo efoc-
’l 

to, deberán solicitar, al Jefe de la Oficina de Decorado, el Personal técnico
I 

y los elementos necesarios.

4) -Las clases que se dicten serán exclusivamehte de orden científico, y na 

tunales, adaptadas a los programas vigentes y dentro de uno preparado expro-
■i 

feso, del cual las escuelas podrán elegir con anterioridad los puntos que de

seen se traten.

5) -Para el mejor aprovechamiento de las clases los alumnos dd las escuelas

se agruparán en dos secciones, la primera comprensiva de los de y 3r.

grados, y la segunda de los de 4^ a 6°. grados,de esta manera podrán asistir 

varias Escuelas a la vez.
6) -De toda clase vista se exigirá a los alumnos un trabaje escrito y de est 

tos el mejor a juicio de sus respectivos maestros de grado previo el V°B?

del Director de la Escuela será enviado a la Oficina de Decorado Escolar j 

para formar un archivo de trabajo y hacer los anales de la Cinematografía.

7) -Las cintas científicas, que se destinarán a la enseñanza serán ppepara 

das por la Empresa con quién se convenga el trabajo pero la dirección téc

nica en cuanto a los asuntos que se desarrollen en ellas , estará a cargo 

del DIRECTOR TECNICO quién se preocupará de imprimir a esta enseñanza un 

sello acentuadamente Nacional.
Ó) -- Para su sostenimiento a parte de los recursos que acuerde el -=

Nacional de Educación se aceptarán las donaciontó con que contribuyan las So H

I II TíTT'ÉTiíí......i — - --------



Sociedades Cooperadoras de la Educación.

I/A i

---- El empleo del CINEMATOGRAFO, supone la Instalación de un pabellón espe .

cial en el cual se pueda obtener fácilmente la obscuridad provisto de mesas 

pizarrón, máquina de proyección y una pantalla.

----Las Proyecciones Cinematográficas no pueden sustituir a la lección- j 

no se completan por si solas ,no excluyen ni los ejercicios de observación.

sobre los objetos de que se dispongan, ni los experimentos, ni las pregun

tas, ni la explicación metódica, ni el resumen- preceden o acompañan a la lee 

ción- la EXTENSIFICAN. ¡

'm
i
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tsealógo rstudIah^il.

El Segundo Congreso Americano del Hiño,reunido en

Montevideo "bajo el auspicio del Gobierno de la República Oriental del- 

Uruguay, en mayo de 1919, aprueba y recomienda la impresión del siguien 

te DECALOGO ESTUDIANTIL en las tapas de cuadernos y libretas de clasifi 

cae iones.

"Un hermano es un amigo 
"que nos da Naturaleza 
"y un amigo es un hermano 
"que nos da la Sociedad".

I.-Ser  puntual y asiduo, es decir, no llegar tarde ni faltar a la Escuela, 
asistiendo diariamente a clase con el cabello corto, el cuerpo limpio, 
los zapatos lustrados;-no olvidar el pañuelo, ni el secante, ni el lim
pia plumas;-vestir el guardapolvo blanco y procurarse todas sus nerra - 
mientas de obrero i ¡ai ole q tua 1 -

II.-Llenar  el alma de entusiasmo y de constancia;-confiario todo a sí mismo 
y tener fe absoluta en el porvenir ¡-cumplir con sus trabajos prácticos 
y estudiar con ahinco en el hogar;-sin distraer un segundo en juegos in 
correctos ni con malas compañías;

III.-Tener  el suficiente coraje de ser prudente en el peligro, justo ante t£ 
do jr sobre todo, y de no mentir jamás;-no pelear por nada ni con nadie; 
-ser valiente y saber dominarse;-ser acreedor al respeto porque nunca

*■ dejó de respetar;

IV.-Ser  honrado a carta cabal;

V.-No  escribir, ni decir, ni pensar palabras feas;

VI.-No  jugar por interés;

VII.-Cuidar  de su propia salud {-guerra sin cuartel al vicio, al oacilo, al 
tabaco y al alcohol;

VIII.-Amar  la vi da;-y amar entrañablemente a sus padres y sinceramente a sus 
maestros;-ser amigo de sus hermanos y hermano de sus amigos;-ser noble 
con sus camaradas y ayudarse mutuamente;-ser atento y solícito especial 
mente con las señoras y los ancianos ¡-proteger al humilde, amparar al 
débil, socorrer al enfermo;

IX.-Ser  compasivo con los animales y afecto a las plantas;

X.-Ser,  en fin, tenaz en el empeño y exacto en el cumplimiento del deber;- 
y encarnando a todo un caballero sin tacha, llevar siempre la frente al 
ta como una estrella, la conciencia pura como un cristal, y el corazón 
alegre como una golondrina.

Lema: "ALIAR, HONRAR y SEE





Escuela Superior

(Unidad: 1/2 hora escolar)

Distribución básica del tiempo 
o

Tabla para la dosificaciónde horarios

2£ Congreso Americano del Hiño

Comité Argentino

Sección Educación

Ord. Nomenclatura: (orden alfabético)

Grado

LsIní . 1*S . 2 t 3* 4fi 6*

1 X Anatomía y fisiología........................... te | M — 1
1

1 1
Anécdotas..................................................... .. 1 — _ — ■ —

! 3 Animales............................................................ 2 2 2 T2 1 — i —
4 Aritmética.............................................. .. ... 6 6 6 1 i 6 6 6
5
6

Botánica............................ ......................... .. 1 1 1
Cálculo.............................................................. 1 1 1 11 1 1 1

1 7 Caligrafía....................................................... .. i i 1 1 1
8 Canto................................................................... 2 2 2 2 1 2 2 2
9 Cielo y Astros............................................. 1 1 - —

10 Copia Caligráfica...................................... 1 1 1 1 1 - — —
11 Cuerpo humano................................................ 1 1 1 1 1 1 - — —
12 Dibujo Cartográfico.................................. — — - - 1 _ 1 1
13 " Geométrico...................................... — — — 1 1 1 1
14 Natural.............................................2 2 2 2 2 2 2
15 Dictado.............................................................. 1 1 1 1 - — *
16
17

Educación física......................................... 4 4 4 4 3 3 3
Moral...........................................2 1 1 1 1 1 1

■ 18 Cívica.........................................— 1 1 1 1 1 1
19 Ejercicios Gramaticales......................... - - - 2 2 : 3 3
20 Escritura......................................................... 6 6 6 - — — —
21 fenómenos físicos...................................... — te - — 1 1
22 y Meteorológicos. 1 1 _1_ 1 1 — —
23 ” Químicos.................................... - — - 1 1 1
24 Geografía..... .. .. .. ............................................ 1 1 1 ; 2 2 2 2

_25
_26

27

Geometría.....................................................•. 1 1 2 2 2 2 2
Higiene.............................................................. 1 1 1 lili
Historia........................................................... — 1 1 2 2 2 2

■ 28 Lectura.............................................................. 6 6 6 5 5 4 4
29 " Libre............................................... te — - 1 1 1 1

1 30
i 31

32

Lengua¿e........................................................... 3 3 á ' 3 3 2 '2 1
Minerales......................................................... — 1 1. 1 — — —
Mineralogía.................................................... — - i — • — 1 1 i

i 33 JL 1 ! 1 jJ — — —

34 Trabajo Manual (SIBjd).......... ............... — — — — 4 4 4
3o ' ” Variable.... ................................... 4 3 3 3 111
36 — — 1 • >T -i 2 2J 2

TOTAL DE UNIDADES POR SEMANA.. 48 48 ¿18 P18 p18 48 48

■J 
I



Esta Comisión Especial ha estudiado los trabajos presentados por 
el Prof. Julio Picarel sobre "Criterio baslco-práctico en la,orien

tación de la enseñanza primaria", "Tabla para la dosificación de ho

rarios" ."Decálogo estudiantil" y "Auto-clasificador Sánchez Ramos 

reformado"

Después de un cambio de ideas ha resuelto recomendar dichos traba

jos a la consideración de la sesión plenarla y formular el siguien

te voto:

Consecuente con el proposito de organizar le mentalidad americana 
sobre una base de autonomía,capacitándola con todos los elementos 

requeridos para cumplir sus fines racionales,utilizando sus rique

zas naturales y todos los recursos ambientes,así como los que le 

procura la experimentación mundial,y considerando que la educación 

integral es el agente que con más eficacia puede conducir a estos 

pueblos a su emanciparción y prosperidad .expresa el deseo de ver 

incorporadas a laa prácticas escolares las reformas propuestas en 

general,sin perjuicio del constante proceso de rectificación,de 

ajuste y adecuación que pueda aconsejar la evolución de la obra 

escolar. x~\ i



f3- <
Cr±a^e-bal-^ar-ix¿±^oy»,ue-—--

director.’ '¿« la K■ oue la n al . 591, i-jultillpl-tíhaaa ¡

__ -U«apaJMH 1‘ra'baj tóaaelaraa-^

" u ET & K A N Ü uüi akjsNa"

•S^gt^L ZgLiiÉrfd*»

1



a TT M A PIO

1.- Pos palabras.

2.- Decálogo ¿el escolar.

o . - Proyecto de educación pro indíyenae.

— e> — Pedajoyía Preventiva.

5 • - Encuesta mutualista escolar.

G • — Proyecto de recompensa para maestros.

7 ♦ — 0onclusiones Filosóficas.
g __ Proyectos de libreta escolar.

9.- Elementos de educación industrial • 
y artística.

lo. - Cuestiones didácticas y sociales.

11.- Un permanente.

12.- Educación moral democrática, republicana

13.- Conclusión de una conferencia.

14.- A los abnegados colegas ¿e Ferritcrios.

15.- la moral en los niños.



JJUo r’.ixljuiji.í.-i.rj

üjíi viruud o.e que eln. Consejo Nacional Je Educa

ción, en su circular 'T. 195 del año en curso,manifies

ta c;i .e vería, con agrado 1; concrrrenciaíitelectual 

de los educadores argentinos, al 2do.Congreso Aiaerie 

cano leí diño que se llevará a cabo en la Ciudad 

de Montevideo en Marzo de 1918,nos atrevemos tren- ( 

cribir a continuación, el conjunto de modestos tra

bajos propagados en el aula,durante veinte años de 

ejercicio en el magisterio,y publicados en algunos > 

diarios,periódicos y revistas,cor. el propósito de 

que el futuro ciudadano forme,en las virtudes del 

nogar, de la Escuela. y de la. Sociedad, su cándida al

ma re nub1i cana.-

nos talentosos componentes del H»Congreso Ame

ricano del Miño,nos honrarán sobremanera^ se se dig

naran hacernos conocer las ranchas deficiencias y 

pocas bondades que,sin duda, encierran.-

Qpitilipi-Chaco,noviembre de 1917.-

0. h.



D?jGaJjIA< U LLSjJ BbOOjJZUt (1/

1.-De ¡seo cuidar con eacero rf salud,porque,para ser 

■bueno, ce reuniere ser sano.

2. -lodos les dias haré ejercicios metódicos,y en to

los los momentos procuraré respirar por la cariz y 

jamás por la boca»,evitando así enfermedades futura

3. -Dedo tener un aseo esmerado de mi persona;ser so

brio en las comidas y "bebidas,abstenerme del tabaco 

y bebidas alcohólicas,

4. -Debo pensar antes de hablar y obrar para saber 

lo que haga,evitando equivocaciones u ofensas a mis 

semejantes.

5. - Cada. día,al despertar y al acostarme,haré un fil

me propósito de imitar el ejemplo augusto de los 

Proceres de hayo y de Julio y de los Benefactores

de la Humanidad.
6. -Debo tener dignidad,decoro e independencia per

sonal, obrando, en todos los casos,de acuerdo al dic

tado de mi conciencia.

7. —Seré honrado,activo y laborioso,para servir me

jor a ni ratria y ser más fiel a. mi Bandera.

B.-^eré siempre culto» 3eacill°, leal y humilde, sin



hura!llame a nadie,

9. -Gratitud,cariño y respeto tendré pera con mis 

padres y maestros;oultura,seriedad,pm?Lenoia y e- 

neryía tendré para con todos.

10. -^e en ni mismo,confianza en el porvenir«carao 

ter firme y voluntad a toda prueba serán mi Norte 

y mi Guía.

(i; jjel folleto’-.arrojando la semilla",por el mis

mo autor,y publicado por la revista"#! Moni

tor de la. jwducación Ounún"-!í'io 36-Tomo oS-Nu-



rroyecto de educación >■ rro ±<ltíoa indígenas «<.1;

olenao la. escuela, aquella madre tierna y cariñosa, 

que a los seres pequeños e incultos de hoy,mañana los 

devolverá a la sociedad, grandes, Tuertes,laboriosos, 14 

lustrados e inteligentes; siendo la escuela el jardín 

maraviáloso donde se abre la primera flor de la inte

ligencia infantil,donde se perfeccionan los corazones 

se templan los espíritus y se labra el porvenir d« la 

patria, y de la hcunaniuad,no es propio que el indígena 

siga siendo el paria de nuestro ambiente social, sin 

perspectiva de continuo mejoramiento.

i re el sámente, dada nuestra evolución social,no es 

justo ya que el indígena sea un parásito para la hu

manidad, un gravamen para el astado,una mancha para la 

ilación y un continuo temor para sus vecinos y uemás 

habitante» ue la comarcajpor tal motivo,es imprescin

dible, impostergable, arrancar al nlno Indígena de la 

toldería en que miserablemente vive,para que,poco a 

poco,pierda los hábitos y el instinto salvajes que 

les son familiares,y al entregarse,algún ala,comple

tamente a la civilización,llegue a ser un elemento de 

P-Ogreso y de provecho dono cualquier otro habitante



//
del par;», inc o rpo rancio se aetínitlvamente a xa gran 

masa social.

vorao medio al íin enunciado y en virtud ae los 

im.il tiplea » lamentables atentados indígenas ae estas 1 

regiones,que son ae dominio publico,sin pérdida de 

tiempo,hágase lo siguiente;

1.-oréase un .internado con nscuela ngricola-algo- 

donera y de sirtes y vrieios,en cada neducción de in

dios establecida, en los territorios del obaco y de 

rormosa. • •

£.-nn los Territorio» del bur,donde sea posible 

y conveniente,establézcanse también internados con as- 

cuelas análogas de industrias regionales,para niños-Éte-' 

indígenas.

3. -rara los niños indígenas de las tribus de ra- 

munexirá, raynetllú y j^ncatruz del neuquén, que cada li

na tiene una concesión de ocho leguas por el astado, 

establézcase una escuela agrícola-ganadera,con inter

nado como las mencionadas más arriba.

4. -11OS niños indígenas estarán bajo la tutela del 

astado desde los seis años hasta la mayoría de edad, 

cuando corresponda, serán enrolados,harán el servicio 

milita,r y serán considerados cono ciudadanos argén-//



<¡0
//'

tino»•
5. -nos paires o parientes de los niños indígenas, 

podrán visitar a sus hijos o pequeños parientes,du

rante los dia.s festivos o cuando se considere conve»- 

nlente,en la escuela,de acuerdo con lo establecido 

en los reglamentos respectivos.

6. -U0S niños indígenas vivirán en comunidad con 

sus profesores y compañeros,trabajarán de acuerdo 

con sus deseos e inclinaciones,estudiarán,por lo me

nos,hasta tercer grado, tendrán, como es lógico, reere os 

paseos en corporación,festejos patrios solemnes,di

versiones licitas e Instructivas dentro del estable

cimiento.
7.-  jan los internados indígenas,a más de la enseñan

za primaria, agrícola, algodonera o ganadera, funciona

rán talleres de carpintería, sastrería,talabartería, 

etc.,donde podrán confeccionarse muebles,prendas y 

vestuario para el ejército nacional,uárceles,róllela 

y demás necesidades del territorio donde funcionan.

8.-rara la creación de estos internados Indígenas 

y escuelas especiales,gestione el roder ejecutivo na

cional un empréstito interno de diez a veinte millo- 

n,s de pesos moneda nacional al tipo de 98 o/o de //



emisión y 5 o/o de interés amortizadle en lo,<Jo 

o más años,y,no trepidamos en asegurar,siempre que 

la dirección y administración seqn inteligentes y 

honorables,que el éxito feliz no se hará esperar#-

\.l; tíste proyecto fue tomado en consideración 

por el congreso reriodistieo celebrado eii el terri

torio de la rampa, el 9 de julio de 1917#y fue publi

cado en los diarios ±>a autonomiade oanta nosa,ua -x-ar 

de de rosadas (.Misiones j y en el periódico Nueva ara 

de n.8 sis tendal. Chaco)



Pedagogía Preventiva (.1;

El amor del ‘bien y ele la verdad.

los sentimientos de amar el "bien por el "bien miaño y 

de la verdad, origen de todas las virtudes, encierran los 

conceptos más elevados de la razón y loa afectos más no

bles y puroa del corazón.

los padres y educadores,después de haber instruido y 

ejercitado al niño en su propia experiencia,después de 

haberlo conducido a juzgarse a sí mismo y a los demás, 

después de haberlo inducido a cumplir su deber mediante 

el sentimiento de la simpatía, de la. benevolencia y de la 

conveniencia individual y colectiva,después de haberlo 

animado con ejemplos históricos y vivientes;él mismo,pos 

co a poco,remontará el vuelo hacia, la vida moral, vida 

más ideal,vida superior del espíritu,de grandes proyec

ciones luminosas®

Enseñemos al niño de hoy, el sendero de una vida más 

honrada, sentimental y positiva para el mañana,puesto que 

la evolución social, los acontecimientos diarios y las 

circunstancias actuales,la dura enseñanza de esta guerra 

sin fin nos aconsejan a ser más idealistas que material- 

listas, en virtud también de lo que un sabio ha dicho: ,



«Que aaí cono el siglo XJX ha «ido el siglo de los 

grandes a.delantos físicos, el siglo XK lo será, de los gran

des adelantos niorales”.

íjntences, eduquemos el niño en el sentimiento del a- 

mor,del 'oien, de la verdad, de la lealtad, a tener adver

sión a la mentira que es la. piedra angular de muchos ma

lee, es el camino abierto al vicio y a la delincuencia.

Un medio eficaz de inducir al niño a decir í ierpre 

la verdad,es el e-íemrlo constante er, el hogar en la 

escuela : o sea, siendo con él leales y sinceros j.todos los 

oacos^ara eme con sr. poderosa, facultad imitativa, pueda 

llevar a feliz tém^ino todo lo cute ve hacer y oye decir 

por laa rersonas one él considera más superiores;convie

ne no engañar al niño,describirle,dentro de lo lícito, 

la vida tal cual es en todas sus manifestaciones.

JTos atrevemos agregar,que también debemos abtener

nos de los pretextos y mentiras ingeniosas que admite 

Rousseau,porque,tarde o temprano,el niño descubrirá que 

ha sido engañado y entonces a más de no tener mas con

fianza en no.sotros,se acostumbrera^bjentir fácilmente.

Conviene usar el ejemplo y preceptos con ciertas 

precauciones,vigilancia y habilidad;no debemos interro

gar jamás al niño cuando ha cometido una falta, al con-



trario,después de haberlo hecho reflexionar, educando 

la mente y el corazón,debemos inducirlo indirectaner.te 

? decir la. verdadjcon penetración y Prudencia débanse 

irvestirra■•’ v.1?. condiciones morales físicos e intelectiva 

les,sin herir jarías las "buenas tendencias.

Los padres ejemplares,los educadores de verdad, 

más ove la?, lecciones 'tr los libros representan ante el 

niho,la ley moral,la ley del bien,la ley de/1 ar¡or,de 

la verdad y del altruismo, que después de esta formida

ble guerra fratricida, sin ejemplo, se impondrán al man

do, para. que sus habitantes lleguen a. ser lo que debie

ron haber sido.

SÍ,agreguemos el amor al conocimiento del bien y de 

la verdad .Ensebemos al niiío a amar,y éste,amando su ho

gar y la escuela,trabajando honradamente y siendo bueno, 

llegará, a amar el bien y la verdad,amando a los níhos y 

a los hombres virtuosos,grandes y humildes,amando a los 

pobres, inválidos y ancianos, amando a la naturaleza.,aman 

do a los benefactores de su patria y de la humanidad,y 

sobre todo amando a Dios,ejemplo augusto de todas las 

virtude a. -

(1) Fue publicado en los periódicos Nueva Era y mu- 

tualismo Escolar.-



Encuesta. Hutualista Escolar (1)

Tema 1.- jEn Que forma debiera propagarse el mu

tual i ano entre los ñiños en euaa escolar de toda la 

República?

Tema 11.- con la dirección o asesoría de padre-i 

y maestros, daría resultado tía Sociedad Cooperativa 

Mutualista entre niños en edad escolar,con acciones 

de dos,cinco y diez pesos moneda nacional?

Tema 111.-JConsidera. Ud.realizable esta idea?

Que le parece si se estableciera pensión para la ve4' 

jez o invalidez,ayuda material para estudiar,traba

jar yr formar la Caja infantil de Ahorro,con un in

terés enuitativo?-

(1, ñ®l periódico «ríatualismo Escolar»,diri

gido por el mismo autor.-



Proyecto de Recompensa Moral para los Maestros.

Art.l- Que a los Maestros destacados en los Terri
torios ,cada tres aílos se les compute un año de 'boni
ficación para loa efectos de la jubilación,exigién
doles además que lleven un distintivo consistente 
en una. escarapela nacional igual ala de los oficia
les retirados del ejército,que usarán durante las 
horas de cjase indistintamente,a fin de intensificar 
la Educación nacional y Patriótica.

Art.2- Que a los Maestros con título provincial o 
extranjero con cinco años de buenos servicios,a los 
sin título con diez años,que hayan merecido tuen 
concepto pro 'fisionar,se íes otorgue el título de 
maestros formal üural -»in honoris causa».

Art.3- Que a loe Maestros formales Murales con cin
co años de servicios,a los con diploma provincial 
o extranjero con diez años y a los no diplomados con 
quince, que hayan merecido buen concepto profesional,, 
se les conceda el título de Maestro formal nacional 
"in honoris causa».

ñrt.4- Que a los Maestros formales nacionales con 
cinco años de servicios,a los formales Murales con 
diez,a los diplomados provinciales y extranjeros con 
quince y a los sin título con veinte años de Dueños 
y abnegados servicios, se les otorgue el titulo de 
Profesor formal nacional «in honoris causa».

.art.5- Que a los Profesores formales ¿estacados en 
los Territorios,que tengan cinco años ¿e buenos y 
abnegados servicios en e! apostolado de la enseñan
za, se les conceda el título de Doctor en pedagogía 
»in honoris causa».

Art.6- Que en caso de no ser aprobado este proyecto 
en todas sus partes,por la autoridad competente,re
caiga la recompensa moral sobre aquellos educadores 
que mas hayan sobresalido por sut¡ méritos y condi
ciones intelectuales y morales.



Krt.7- j'jfite proyecto, aínas de hacer justicia a los tac
tores lejanos de la democracia, tiene por objeto eeti- 
malar y seleccionar el personal y de ,subsanar"in pai?- 
tibus«,laB deficiencias que en la práctica diaria,re
vela nuestra Legislación Escolar.

Art.8- Elévese al Honorable consejo nacional de Edu
cación para que esa alta autoridad escolar haga las 
modificaciones y observaciones en pro o en contra y 
provea lo que considere conveniente para los fines de 
la enseñanza y del personal de su dependencia.

(1) Este proyecto filé tomado en consideración por el 
Congreso Periodístico celebrado últimamente en üanta 
RosalPampa;,se publicó en varios diarios y periódicos 
del chaco y Elisiones y el tí.Consejo nacional de Edu
cación, refiriéndose al mismo,en una nota dirigida a 
su autor, dice: " En cuanto a la bonificación de los 
servicios de los maestros de los territorios,es una
idea plausible,que ha. considerado ya el consejo con 
motivo de la última, reunión de inspectores*.Eirmados- 
Angel c-allardo- José de San Jiartín".-



Oonclusiones de Filosofia. fiegativa (1)

1. -wl itoh a ruante que no se interesa de Mejorar 7 pro 

paga^ en la medida, de sus esfuerzos la Instrucción 

Primaria, extirpando el analfabetismo que carcome el 

organismo social,es un mal gobernante.

2. -jai pueblo indiferente a. todo lo que se relaciona 

a cultura,y que no ayuda a la acción oficial en el 

mejoramiento de las escuelas, es un pueblo inculto y 

huérfano de ideales y de aspiraciones»

3. - El Maestro de Escuela que no es contraido,disci

plinado, altruista, sociólogo y maestro en todas par^ 

tea,es un mal maestro y un farsante que no piensa ai 

no en su -raudus vivendi-

4. -El padre de familia que no se esmera en dar bue

nos ejemplos y en educar a. sus hijos,orientándolos 

eficientemente para, el magaña, es un mal padre.

5. -El TTiño que no estudia,no trabaja y no piensa en 

el porvenir, fata.lm.ente llegará a ser un mal ciudada

no. -

Entonces, sea esta nuestra divisa,en previsión al 

porvenir:

Conclusiones de Filosofía Positiva

l.-uomo  principio :B1 amor,la culturadla solidar!//



lí .
dad, la honradez,el carácter, lo. justicia ,1a. nobleza 

y el organismo sano»

2. - Como medio: Jja ciencia,el trabajo,el altruismo, 

el ahorro y la perseverancia.

3. - Como fin: hl ‘bienestar individual y colectivo, 

la riqueza, intelectual,noral y material.-

(1J .Del periódico"!utualisrno Escolar",4ei dirige

el raiario autor.-
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Proyecto de Libreta .Escolar para Escuelas de los 
Territorios Federales. ^1)

LEMA:-8e ama y se ampara a la niñez,se dig
nifica a la humanidad y se sirve a la 
patria,aumentando la asistencia esco
lar, extirpando el analfabetismo y ha
ciendo efectiva, la Ley de Educación.

Art.l- ¡Suprimir la matrícula escolar y,en su defecto 
poner en vigencia la libreta de obligación escolar, 
para niños de 6 a 14 años de los Territorios.

Art.2- En la libreta de obligación escolar,figurarán: 
filiación,nombre,apellido,edad y nacionalidad del ni
ño; datos análogos correspondiente al padre,tutor o 
encargado¡ingreso y egreso de la escuelajpase de una 
a otra ¡grados frecuentados y concepto intelectual y 
moral merecido; salud y energía física ¡puntualidad y 
asistencia, a cada grado y en cada curso escolar ¡con
cepto moral: lealtad,compañerismo,honradez y obedien
cia ¡carácter, perseverancia, sentimientos de amor y de 
gratitud¡trabajo,orden y grado de cultura general al
canzado de los 6'a 14- años de edad.

Art.3- ha libreta de obligación escolar llevará en 
su tapa el escudo y colores nacionales y, amas de lo 
expresado en el artículo anterior, dará cabida a las 
disposiciones de la Ley de Educación y reglamentarias 
sobre la enseñanza obligatoria,penalidades, etc. *y ti
na serie variada e interesante de máximas patrióticas 
consejos y nociones elementales de Moral Civica-bocia

Art.4~ ninguna escuela podrá aceptar niños,sin previa 
presentación de la libreta escolar, debiendo ser ex
cluidos solamente loa niños que,por examen medico y 
los datos de sus libretas,resultaren tener enferme
dades contagiosas incurables y por deformidad física 
o mental.

Art.5- ña libreta escolar será un documento legal y 
su presentación será exigible por la autoridad y un 
comprobante indispensable en el acto del enrolamien
to para el ciudadano nativo o naturalizado, siendo de 
suponer que,por este medio,nadie querrá llevar el se- 
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lio indigno de-analfabeto-,ni nadie querrá osten
tar una conducta, con sombra» y manchas.

Art.6- Da Policía, sin más trámite, deberá detener a los 
niños que no presentaren la libreta de obligación es
colar, cada vez que le pidiere y notificará a los pa
dres para que se presenten a sacarla y a libertar a 
lo» infractores.Si los padres,tutores o encargados no 
se presentaren hasta los cinco diaa de ser notifica
dos, los infractores serán puestos a disposición del 
Defensor de Menores,del Agente Escolar o Juez de 
en su defecto.

Art.7- El padre,tutor o encargado que se presentara al 
seelamr-aX- Defensor de Jlenores para libertar al in
fractor, el funcionario aludido le concederá la liber
tad solicitada,previa presentación c compromiso de 
proveerse de la libreta escolar.

Art.8- En caso de que nadie se presentara a reclamar 
al infractor, el Defensor de I-Tenores lo proveerá de la 
libreta de obligación escolar y lo depositará en hoga
res honorables, o lo entregará a instituciones filantró
picas y no ral izado ras, donde pueda educarse conveniente
mente y aprender trabajos adecuados a su seso y edad.

Art.9- La libreta escolar será paga(.cinco pesos} y gra
tis, según los casos,y la autoridad deberá velar por su 
fiel observancia y para el fin a que se propone .Los 
funcionarlos que no lo hicieran,serán exonerados.

Art.lo- Solicitar de quien corresponda,para que en ca
da población de los Territorios, se nombre un Defensor 
de Jlenores aü honoremny en cada Capital,un Defensor 
G-eneral de ITenores,de quien dependerán los primeros. 
así mismo, se nombrara un rigente escolar,con un tanto 
por ciento de 1a. efectividad de las multas,para el me
jor desempeño de las disposiciones expuestas en los 
artículos anteriores y lo estipulado en la Ley de bdu- 
ción,cuyo cumplimiento fiel se impone.-

Este proyecto,fué tomado en consideración por Congreso 
Periodístico de la rampa,publicado en varios diarios y 
el H.Consejo hal.de Educación,aunque aplaude el propó 
3ito,no está de e.cuerdo con-la libreta escolar.-

hal.de


IdZ
Elementos de Educación

Industrial y Artística

Trabajo Hanual- Tipo Industrial (.modelado)

Papel Haché -Como se fabrica

Es mía nueva ocupación escolar que,aprobada y es

timulada por El Sr.Inspector Nacional de Escuelas Prof. 

Francisco K.r-e mánde z y por la. Inspección General de 

Escuelas Normales de la. dación, se ha fabricado en la 

Escuela racional IT.57 de la Provincia de Buenos Aires, 

y se fabrica actualmente entre alumnos y maestros de 

la Escuela Nacional J<»59 de la li-obernación del Chaco, 

7 se compone de papel de diario,harina de trigo y a- 

gua desinfectante para evitar la polilla y como medi

da higiénica.

Por kilogramo,en la, siguiente forma:Papel de diario 

molido,-5oo gramos;harina de trigoHda. ¡ 3oo gramos ra

gua desinfectante,2oo gramos.

Como se terrina.

Una. vez que la pasta esté bien-preparada y en condi

ciones de ejecutarse un modelo,éste puede hacerse con 

molde o sin él,"todo depende de la habilidad de la ma

no y de la educación de la vista en esta clase de //
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trabajo,que por indicación de una alta personali

dad,ha sido enviada a la Exposición Universa,! de tían 

Er encloco de California, y prendada en la Exposición 

Regional del Chaco,que celebróse en h.eeietencia,con 

motivo del Centenario de 1916,

juOS Modelos se secan al aol y tula vez que estén se

cos y alisados con lima y papel de lija,sepintan ero n 

esmalte o cualquier clase de barniz.

Su costo

liis intimo. El papel de diario abunda en ccdaspar- 

tes,y ti fuera necesario comprarlo,valdrá actualmente, 

cuando mucho,lo centavos el kilógramo.Resulta tan e- 

conómico esta oíase de trabajo escolar,que en el año 

1914, en la xrovj de Buenos ¿-.tres, con dos pesos ae ha

rina papel,barniz,esmalte y desinfectante,se han he

cho 800 lapiceras, lo tinteros y 6 apret a-pare les, cu

yo» útiles sumamente económicos y necesarios,con el 

tiempo tal vez pueda convenirle al consejo nacional de 

Educación,para utilizarlos en sus escuelas.

Interés que despierta

Be ha comprobado ampliamente, que los alumnos raás 

débiles en todas las materias,no lo son para esta cla- 

k'e <xe ocupación»en Ia qt<.e se demuestran más empeño-^
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sos que los demás lili perezoso por más inteligente 

que sea,no adelanta.mientras que el laborioso de in

teligencia. menor, sin embargo, llega más lejos que el 

primero,porque reconoce que el trabajo industrial,tan

to o más que el educativo,promueve la auenaión,ínte

res, aplicación, indeper.denoia,per3everancla,paoienuia 

y economía»

Conviene para el alumno?

oí, bajo el punto de vista tislológioo, conviene ¡por

que en esta, clase de modelado, solo los brazos obran 

icuscularmente y como se hace de pie,esta posición cons

tituye un ejercicio favorable.Así que son más el tac

to y el guato estético los que aprovechan.

í'ines ue esta enseñanza.

A más cíe ser un gran auxiliar para la enseñanza en 

general,es un medio eficaz para la disciplina y mejo

ra considerablemente la asistencia; esta ocupación es 

remunerativa y más aplicable en las escuelas de cen

tros obreros y rurales, donde,por lo general,el futuro 

ciudadano no llegará a ser más que un modesto obrero 

o agricultor.

Anualmente pueden rifarse los modelos elaborados
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durante el a,ño eacolar, venderlos y utilizarlos 

en la vida cloné otica, puesto que el niño es propie

tario ¿el trabajo que fabrica,cuyos nádelos no solo 

abarcan útiles ue escritorio o material didáctico 

de diferentes clases, sino también objetos que pue

den diariamente utilizarse en el hogar,cono ser: 

fuentes,palanganas,alcancías, Pande jas, palill!» ros, 

plato s,bateas,etc.-

(1) Je esta clase de trabajos prácticos,se ccupó 

la revista -'¿il Monitor de la educación Oomúnv,erisus 

números de ¿febrero y marzo ae 1915,los periódicos 

131 iñ.'eblo,ñl jseó ¿el Oeste,ña escuela nacional,mu- 

tualisno Escolar y Jja democracia, se han interesado 

de esta, ocupación infantil;cono así misino,el ñoctor 

Arata. y los Profesores J'illán y Fernández han diri

gido felicitaciones y conceptos honrosos a su autor



unestiones Didácticas y Sociales (1)

Uultura del sentimiento y educación del corazón

1.
Aunque varios pedagogos modernos,con honrosas éxe 

cerciores, dan roca, importancia ?. la educación del co
razón, a. la cultura de los sentimientos,nosotros,aun— 
lúe penuefíos de saber y intellgencia,pero grandes 
de espíritu,siempre direnos con firmeza. y constancia, 
que la educación intelectual no basta rara entrevarfit 
la sociede.d el Jrombre completamente bueno y virtuoso, 
es necesario,hoy más que nunca,dar a la educación deí 
corazón una cultura especial y no menos intensa y si 
se quiere más extensa, que la educación intelectual.

El corazón debe ser siempre ¿rilado por la razón, le 
verd<ad y el derec&ojy la educación no debe relacio
narse solamente a ésta,pero sí,dar preferencia, mediar 
te preceptos saludables y prácticas diarias atracti
vas, leal';.-5 y conmovedoras al cultivo del sentimiento, 
a la educación del corazón que salvarán muchos aeres 
de la cárcel y de la desventura.

Eo cabe duda, ya,que una educación moral especial,es 
también imprescindible porque facilita el mejor cum
plimiento de nuestros deberes y derechos,cultivando • 
intensamente el principio de orden, disciplina,digni
dad, rectitud y justicia.

li.
Refiriéndonos a. grandes rasgos al desarrollo de 

la simpatía, en el riño,podemos decir sin titubeos que 
el afecto y el amor sonólas consecuencias del egoís
mo; por tal motivo, el niño, desde su más tierna edad, 
no es más que un pequeño egoísta,porque tiene simpa
tía solamente a las cosas que- le ¿pistan.

Esta simpatía se manifiesta, primero por las sen
saciones del justodel contacto y de la familiaridad.

Ante todo, vemos que el niño recién nacido o de po
cos meses de edad sonríe con la. madre o nodriza,no 
porque siente que la quiere,sino porque recuerda con 
placer las dulces impresiones del amamantamiento,son
ríe con la madre,hermana o niñera,porque lo acuna.lo 
acaricia, y lo lleva a paseo;después siente simpatía 
por las personas que- lo rodean y que mayormente lo a- 
oarician y lo cuidan,la madre,el padre,hermanos,etc.

Mas tarde,con la ayuda de la vista y deoido,manl-



fiesta oinpa.tía por las cosas,objetos y animales.
Si le presentamos,por ejemplo,un juguete que se 

nueve, suena. o hace ruido,él se pone fuera de si de 
contento,mucho más si ve colores vivos jama el jugue 
te que tiene p, la. vista,no por amor verdadero sino 
exclusivamente por simpatía,

31 sentimiento en el niño,podemos observar que 
tiene los mismos límites de su inteligencia,

ñn consecuencia, su débil memoria y su pensamiento 
llegan colamente hacia, los objetos que lo impresio
nan en ese momento.Luego olvida, todo,porque el do
lor y la alegría, que experimenta, son pasajeros,

En efecto,vemos que el niño pasqi de un momento a 
otro del llanto a la risa y de la sonrisa al llanto 
por .ma nimiedad se exalta,estalla en risa o en 

liante.Por éste,llegaremos a. la. conclusión de que 
el ánimo del niño no tiene bastante fuerza de pen
samiento para retener y prolongar el sentimiento y 
que la. sensibilidad en él es completamente embrio-

Al consultar textos de la materia nacionales y 
extranjeros,hemos deducido que algunos pedagogos 
quisieran exclusivamente educar en el niño el racio. 
ciñió, y otros, viceversa, solo el sentimiento [pero 
nosotros,bien modestos y pequeños por cierto,no es
tamos de acuero ni con los primeros ni con los se
gundos, y sostenemos que es necesario establecer un 
equilibrio educando simultáneamente el raciocinio y 
los sentimientos, jr, en la época actual,es forzoso in 
tensifica.r estos últimos,en previsión al porvenir, 
con perseverancia, y fé apostólica.

(l)Trozo de un libro en preparación,publicado en 
el reriódieo rutualismo Escolar.-



Un permanente q,

indispensable la. sanción inridiat? de la Ley 

□¿•gániea. de Educación,así piensan nuestros grandes 

intelectuales,que consideran necesario se unifique 

la enseñanza primaria en toda la República,dándose 

preferente atención a la enseñanza práctica,de uti 

lidad para, la, vida .. Has intensa que extensa»

Usa enseñanza debe intensificarse en loe grados 

superiores de la. escuela primaria,con el cultivo 

de los ranos de ejereitación práctica, de trabajo y 

acción eficientejnetódica,constructiva.

En esta forma,el alumno puede ser conducido a fo 

marse una. personalidad útil a la sociedad,desde el 

momento que se dispone a servir de acuerdo a sus 

necesidades.

na Escuela Argentina será entonces una institu

ción social de primer orden, cooperadora, del progne' 

so y de la evolución humana.

(Ij-uel periodico"j?'iutuali8mo Escolar" que dirige el

mismo autor.-
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Educación Koral Democrática Iiepublica.na.i.1)

(fortalecer el espíritu le la familia y morali
zar las costumbres en previsión al porvenir).

la eduación física, e intelectual ha hecho pasos 

gigantescos, en pocos años,en nuestro paísjpero no 

así, la. educación moral que generalmente se descui

da en la. familia y en la sociedad.

lista, dejará mucho que desear hasta tanto la ley 

de la. reflexión y del trabajo imponga Intensamente 

sus principios sanos como consolidación de la rique-' 

za pública y del bienestar colectivo.

Muestro medio ambiente,que recibe grandes corrien 

tes inmigratarias, es contrario a la cultura moral, 

y estamos firmemente convencidos y lamentamos ver

nos obligados a decir que .la educación moral jamas 

predominará hasta tanto prevalezcan la degeneración, 

el lujo exagerado,las pasiones mezquinas entre par

tidos políticos,familias y autoridades,la beodez,el 

‘juego y toda esa serie innumerables de vicios y mi

serias humanas que necesariamente abundan en un país 

de origen latino y cosmopolita, como es el nuestro, 

de aristocratizada. democracia, orgulloso de sus ri

quezas, y que, sin pensar en el mañana,no procura //
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aumentar sus riquezas y descuida por una patte sus 

fronteras, donde entran y salen muchos tenebrosos,y 

por otra,no selecciona su inmigración dando entrada 

libre a buenos y ríalos,a seres útiles y perniciosos.

Cuando rae vive desprevenido,muchos males sociales 

llegan a raer incurables.

Admiremos la educación industrial del pueblo a- 

leinán; imitemos el progreso incesante,real y positi

vo de los Estados Unidos de Norte América.

ha educación ética,la. selección de los Inmigran

tes, la, unidad de la enseñanza en todo el Territorio 

de la, Nación,la. educación industrial y artística has

ta ahora deraduidada, el hábito del ahorro,la sanción 

y aplicación inteligente de leyes especiales y enér

gicas en favor de la cultura general, el aumento con

siderable de bibliotecas,escuelas primarias,agríco- ! 

lara, industriales y profesionales, son los medios más 

eficaces para que la patria de hivadavia y sarmiento 

llegue a raer lo que debe ser

Cuando llegue el dia que,en cada aldea argen

tina haya, una buena, escuela primaria,por lo menos li

na fábrica cualquiera,una biblioteca popular,una eseu 

cuela taller "para cada sexo,un diario,periódico o
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revista ¿Le carácter impersonal y patriótico, 

que >e ocupe ¿el bien coraín,y una escuela indua^-**-’ 

trial,de artes y oficios,o agrícola-ganadero., o egiin 

la necesidad local,;/- que todas estas instituciones 

desenvuelvan eficazmente su misión civilizadora,la 

República .n-gentina será la primera nación ¿el mun

do.- *
$ * *

n más de que nos hace falta mucha educación 

moral,puesto de que andamos muy faltos ¿e sana cul

tura, también nos hace falta el hábito del trabajo, 

el espíritu de observación y principalmente,cono 

hemos sostenido ya, la educación industrial,casi 

desconocida, entre nosotros.

J5n las escuelas inglesas,alemanas y norteameri

canas,los niños construyen objetos necesarios y u- 

tensilios domésticos de aplicación inmediata, desasí? 

mellando a cada instante el poder de observación 

y-principalpiente-tan indispensable en la vida, dia

ria, máxiroe en estos tiempos difíciles que solo con 

mucha perseverancia y trabajo se puede conseguir el 

bienestar tardío y la felicidad relativa.

^1 trabajo manual auxiliado por la ciencia y la 

inteligencia, representa. la honradez.el blenpqta-r. -r 9 2 f J (j r x/ 
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la independencia,porque el hombre,que denle pe

queño se acostumbre a trabajar con sus manos y que 

aprenda a observar, comparar, analizar y criticar su 

trabajo,fácilmente podrá llegar a descubrir un in

vento útil a la. humanidad, porque sin ir más lejos, 

Wilbur Wright,que era un humilde mecánico,es el ver

dadero inventor del aeroplano.

Desde el hogar,que debiera ser la primera ~y ver

dadera escuela. moral y experimental del niño, inicie

mos el hábito de la experimentación y de la. observa®: 

ción más prolija, y minuciosa,para que mañana,ese ni

ño ya hombre,tenga, mucho campo en que desarrollar 

sus aptitudes y aspiraciones.

-11 trabajo manual unido a una mente sana y estudio

sa, no solo asegurará el pan de cada día,sino que tam

bién abrirá el alma, a todas las aspiraciones,a todas, 

las exigencias y a todas las necesidades de la civi

lización presente y venidera.

necesitamos menos profesionales y más obreros 

y agricultores,porque en nuestro país,que por su mis

ma riqueza,hasta ahora se descuida la industria en 

general,es menester despertar la mente infantil,a- 

briendo horizontes nuevos para el futuro,inculcando
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el poder de superiorizar,hacer, comparar, crear, 

mej orar, inventar y sobre todo acrecentar las rique

zas nacionales,que en la inmensa. mole de los Ande?, 

y en los soberbios bosques del Norte y del Sur,ya

cen dormidas.- *
♦ *

Al convencernos ya que las guerras civiles,fratri

cidas, la fuerza. btutal,el fanatismo,el egoísmo,el 

orgullo y la. prepotencia)el prejuicio,la intoleran

cia y las luchas violentas tocan a su término;que 

la época del caudillaje,de la ignorancia y la. esola* 

vitud,felizmente mueren,desapareciendo para siempre 

del horizonte de la historia humana; al convencer

nos, que 1a nueva era próxima a esbozar será de paz, 

de trabajo,de progreso y de solidaridad,rindiendo 

el culto que merecen a los Sarmientos,los Spencer,l€ 

los Darwin,los Lapace,los iíivadavia,los fíarx,los 

SmileB,lo3 iyell,los nant y a toda esa multitud in

terminable de benefactores de 1a. humanidad,de todas 

las épocas y de todas las naciones;el maestro de es

cuela,y más aún los padres de familia deben enseñar 

a sus hijos el valor de la palabra nyon,el mejora

miento de la salud física,el cultivo y perfecciona-



miento del corazón, la educación de la inteligeneie 

cia, la socialización de loa sentimientos y la inten

sificación de la propia personalidad.

?J1 hombre de mañana necesita forzosamente tener 

independencia de acción,altivez en su dignidad y res

peto a la dignidad de cus semejantes;el hombre de ma

ñana, nás que el de hoy,necesita buena salud,buena ca

beza. y sobre todo buen corazón para, ser un buen ser

vidor de la patria y de la humanidad;faltando una de 

estas tres virtudes,no será más que un ser pasivo que 

vegetará.'-Taños pues a la obra,con energía y voluntad, 

*

* *

Somos de opinión,que algunos de nuestros sabios, 

de nuestros renombrados pedagogos y psicólogos estud- 

dien detenidamente el problema actual de mejorar la 

educación ética,la. cultura familiar y social,que com

párenla acción del hogar y de la sociedad con la ac

ción de la escuela;que hagan resallar las obras bue

nas. y malas de estas instituciones;que estudien coneíe 

cienzudamer.te los medios más eficaces para evitar el 

vicio y la delincuencia que nos carcomen;que escriban 

rma obra cultural de esta naturaleza,encarando el es



tudio ele la. educación familiar y social oompara- 

¿o con la. evolución le la. escuela moderna,¿Lando■ con

sejos y direcciones a los padres,a las madres,a los 

maestros y autoridades,en la forma como deten educar

se los niños,y sobre todo a las futuras madres que 

deten mantener incólume la gloria y prosperidad de 

la patria.'que esa. otra, tenga la. virtud de hacer lle

gar hasta lo más recóndito del corazón argentino las 

consecuencias funestas que contrae el mal ejemplo, 

los deberes y responsabilidades que tiene un padre», 

una-madre,un hijo,un educador y todo ser humano que 

alienta nobilísimos ideales,

Para el mejor resultado de esta idea, convendría, 

que el Ministerio de Justicia, e Instrucción Pública 

llamara a concurso para una obra pedagógica de esta 

naturaleza,y una vez aprobada,que no falte en ningun- 

na biblioteca y adoptarla como texto en las Escuelas 

Normales de la Ilación*-
yy ) J ' ' ' '■ ' ) (í) piez y seis artículos,con el tí

tulo arriba indicado,fueron publicados en el extin

guido periódico "El G-rito de la Verdad», que dirigió

el autor,en la Provincia, de Buenos Aires.-



Ounclusión de una. Conferencia,. (Ij

üjI pueblo argentino,el pueblo entusiasta de Bue

nos Aires,siempre generoso,siempre sobresaliente, 

debe fundarse en este pricipio:- Educando, respetan

do y mejorando la condición moral y social de la mu

jer, habremos asegurado el porvenir de la patria-.

En cada región del país,si posible fuera,debiera 

ereglrse el monumento a la Patricia Argentina,digni

ficando su sexo y perpetuando en el bronce,su tradi

cional virtud y abnegación; juntamente con el monu

mento al Maestro de Escuela,debe erejirse el monu

mento a las Patricias que han pasado a la historia, 

porque fueron las primeras educadoras, cual Remedio 

Escalada de San Martín, que han contribuido a aumen

tar la gloria y la libertad de su patria y porque 

si en los bancos de la Escuela se decide el porve

nir ue un pueblo culto y varonil,también en el rega

zo de la, madre se decide el porvenir de ese pueblo 

noble y heroico...

(1) nel folleto» Valor Social de la Escuela » 

-página lo-,del mismo autor.-



A los abnegados colegas de los 'i'erritoriostl)

Nuestro ideal llegará a feliz terrino?

8i,conseguiremos que el niño llegue a ser lo que 

debe ser,partiendo de estas conclusiones:

a. JConsiderar en hechos y palabras nuestra, misión 

la ná.B útil,la más noble y la más delicada.

b. ,) Considerar la. ¿adral por principio,el amor y 

el trabajo por base,la perseverancia y el bienes

tar por fin.

c. j preparar para la Patria y para la Humanidad 

una generación mejor que la presente»

d. ) Convencerse que la recompensa más digna es el 

aplauso de la concienciaos la satisfacción pro

ducida. por el cumplimiento elevado del deber»

tjue el ülelo nos sea própicio y nos ayude en 

la realización del ideal educativo de nuestra é- 

poca,y la práctica de los deberes,sus dulces y 

suaves efecto»,la. tranquilidad del alma,la confor

midad de las familias,nuestros vínculos de soli

daridad, los sentimientos de decoro profesional y 

de honor nacional,la aprobación de los superiores, 

y la nihez contraída,y el extricto cumplimiento
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de la ney de ¿dilación y de las disposiciones re

glamentarias, darnos el aliento suficientemente in

tenso para cine podarnos cooperar al adelanto,a la cul 

tura,al engrandecimiento y a la realización pronta, 

y feliz de los ideales colectivos y democráticos pre 

vistos en nuestra amplia, y generosa, constitución,y 

finalmente,para, que veamos un dia,talvez no lejano, 

colmadas las aspiraciones y coronadas las necesida

des de la. patria, de la humanidad y de nuestra san

ta y apostólica, misión!

(1) Del'folleto Loor a la Perla Sudamericana y

a su Progreso,por el mismo autor.-



//?

La moral en los niños (1)

Abran los ojos,bien grandes,por una parte los pa

dree ele familia,y por otra,las auto•■•idader;

das de salvaguardar los respetos de la decencia pú

blica.

La mujer y el hombre,armados en la. viril forta

leza de su. moral,cruzarán inmunes por entre el cie

no pestilente con que se salpica en todas partes u- 

no y otro ¿Lia.

Y el niño, el hombre de mañana, la generación que 

poco a poco nos empuja pare, tomar su puesto en la 

acción social? Hay que salvaguardarlo!

Alguien ha exclamado entre nosotros, con honda pe

na: "la no tenemos niños".Es cierto que se están ma

durando demasiado pronto.La. revista impúdica,los de

tiene en la calle con un valió de seducción morboso.

El acceso del menor de edad al pseudo teatro libre, 

que no es más que una hiriente escena de corrupción, 

por lo general, es consentido...

'.¿ue escuela para nuespros niños!

Preguntadle al mercader inescrupuloso quienes son 

los que en los juegos de biliar y de los naipes,le
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dejan mejores utilidades y os dirá que son los ni

ños precoces,que han declarado guerra al libro y con

templan al hogar y a la- escuela, cono si fuesen para 

ellos una cárcel.

Xo debe combatirse solo en este caso la tolerancia 

de los padres.hay que sacudir también en su indiferen- 

’ cia a las autoridades,por la máxima. conservación de 

la pureza, del niño y de su organismo.

Que ha de extrañar en presencia de esas precocida

des enfeniiza.3,nv.R de vez en cuando la crónica de po

licía nos asombre dolorosamente con el relato de un 

crinen o delito cometido por un menor, o un suicidio 

de mi viejo de quince años,que se despide porque es

tá cansado de la. vida.?

j\Ti que, tampoco, que en la calle un par de impúbe

res falten el respeto al transeúnte, manteniendo diá

logos que solo se explican en boca de los delincuen

tes,viciosos o sujetos de mala vida?

Hay que salvar, sin pérdida de tiempo, al niño de 

la corrupción, de la inmoralidad y de los vicios.

Xa salvación del niño consistirá en el ejemplo e- 

dificante,en la vigilancia enérgica,benigna y constan

te de padre3,maestros y autoridadesy en el trabajo //
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Honrado y productor.

'■'ientras tanto,rostros,los maestros,nuestra rreocu

pas ion c^netante dele concretarse no solo en pulimen 

tar,adornar y embellecer los ciudadanos venideros,si 

no también en desinfectar nuestro ambiente social se: 

brado de escollos y de miserias.

huy plausibles y dignos de ser imitados es el inte: 

res y medidas previsoras en pro de la infancia desva 

lida. y delincuente demostrados por el Sr.presidente 

de la. Ilación jJr,Irigoyen,por las autoridades escola

res superiores y alguna sociedad benéfica.

(1) uel periódico "Mutualisno Encolar",que dirige 

el mismo autor.-
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P R O Y E CEO ESCOLAR N. 4

Medallas para uso de' los Inspectores,Visitadores,Directores
y ■■diestros de Escuelas.- 

siendo conveniente de que los Inspectores,visitadores,Direc- 

toreis y Maestros de las Escuelas Primarias dependiente» del H* 

Consejo Racional de Educación, lleven un distintivo faesinile a z.
los funcionarios policiales,no tanto por el hecho deser receno- ' 

cirios en el cargo que cada uno representa,sino para imprimir 

un carácter más serio y patriótico a su investidura ante sí ais- 

no, ante la sociedad, ante los niños y sus padrea, tutores o encar

gados, y a fin de que estén mejor posesionados de sus deberes y 

derechos, presentamos, modestamente, el proyecto siguí ente;

Art.l.- Autorízase a los Inspectores,visitadores,Directores 

y Maestros de Escuelas dependientes del H. Conseje macice al 

de Eduacion,para que hagan uso,dentro y fuera de la Escuela, 

en todo-s los actos que correspondan, de una medalla de oro 

para los Inspectores,visitadores y Directores,y de plata pa

ra. los maestros de grado.

Art.P..- Las medallas de oro y de plata llevaran grabado el 

busto de Sarmiento, rodeado • de estas palabras;"Imita a Sar

miento" .jll lado opuesto,el Escudo Racional Argentino,en la 

narte superior; "Consejo Racional de Educación", en la imerioi 

la categoría que corresponda c cada funcionario.

Art.S.-- víjase en diez,treinta y cincuenta pesos m/n respeo- 

ti varíente, por cada, medalla, de plata y de oro.-

Art.4.~ En caso de que el H. Consejo Nacional de Educación, 

no pudiera o quisiera encargarse de proveer y hacer entrega 

de estos distintivos a su personal didáctico,previo descaen-



to correspondiente en sus haberes,autorizases para que el 

personal lo haga. por su cuenta,debiendo comunicar al Superior 

su cumplimiento,

Art.5.- Quedará terminantemente prohibido el uso de la nadall 

a todo funcionario que quedara, cesante o fuera exonerado, de ble 

do, en este caso,hacer entrega de la misma a su reemphzante,al 

Superior J-erárgico o a quien se disponga, por 1?. SuperioBidad.

Art.6.- Si por cualquier causa, no mereciera. aceptación el pre 

sente proyecto,autorízase temporalmente el uso de la medalla, 

a titulo de ensaco, al rersonal de las 'Escuelas de Territorios 

donde más se requiere imprimir el principio de autoridad y do 

de la misión de los TnsnectoreRjDireetores y ?'aestroo es mas 

di ”1 oil,más complicada y más llena de .abnegaciones y sacrifi

cios

Quitilipi-Chaco,Julio de 111S.-

fristóbal hariani I’oyano^ 
Director de la. .Escuela ’Tacional g.5?



PROYECTO ESCOLAR H. 5

Pensando en el analfabetisjie

La dignidad, la perfección,la felicidad, del hombre descansan 

ante todo y sobre todo en el grade de cultura que él ha sabids 

dar a su mente. Con. la inteligencia ei hambre domina ]>. natura

leza. física,la cual le abre sus tesoros y le proporciona loa me

dios de cultivar la industria y de enriquecer la ciencia;oon la 

inteligencia encuentra medios de satisfacer las necesidades de 

la existencia y persigue la riqueza.

El obrero culto e inteligente gana más y frecuentemente tra

baja menea;la educaciéja e instrucción rinden el hambre pruden

te,!© preservan de muchos peligros,de las adversidades de la 

fortuna y 1c colocan en grado de librarse de muchos maleo.

La instrucción forma el padre ¿e familia,el ciudadano ap

to y virtuoso,el maestro,el magistrado,y de la más humilde ha

cienda hasta los misterios de la más alta, política, la instruc

ción será siempre aquella que producirá los mayores resultados 

en los intereses,y con ellos,la prosperidad de las familias y 

de las naciones.Es pues indispensable,improrrogable,es deber 

principal del hombre cultivar su propia inteligencia.
□

Pero más que para el h^bre,la instruccien es un deber para el 

ciudadano,siendo por intermedio de ella,el medio pás eficaz de. 

su perfeccionamiento civil y moral.

El hombre ignorante,analfabeto, a la par de que es una plan

ta estéril,-un ser estacionario,una mancha para la patria,goza 

de los beneficios de la sociedad sin llevarle ventaja alguna y 

hasta puede hacerle mal con frecuencia,ya sea secundado por sus 

desarregladas instintos,ya sea por haberse convertido en instru- 

mentó servil de las pasiones y perversidades de los hambres. En 

consecuencia, si el hombre no quiere ser en la sociedad un es

torbo,un aer inútil y peligroso,debe procurarse la conveniente 

instrucción,vale a deoir:-fsmirae de los conocimientos mas e- 

portunos,concentrando sus propios estudios sobre aquellas co- 3 
//// j

naciones.Es


///
Bas que son más necesarias a bu. propia condición-. 3* efeete, 

no pudiéndose saber todo, sera, menester elegir aquellos conoci

mientos que nos son más necesarios,agregando a aquella instruc

ción general que es indispensable a todo» los ciudadanos, aque

llos conocimientos especiales,que varían según la. condición en 

que nos encontramos. Es esta una cosa de aúna importancia,ya 

que si a veces la, instrucción parece resultar inútil y talvez 

dañosa,, justamente esto se debe atribuir a que el hombre no su

po muñirse de los conocimientos adaptados a su naturaleza.

En esta época de encarecimiento,de dificultades,de agita

das evoluciones y de continuos progresos de la humanidad,esta

mos ya convencidos de que el G-obemante que no se interesa de 

mejorar y propagar intensamente la Instrucción Primaria,extir

pando el analfabetismo que nos carcome,es un nal G-obemante, que 

el pueblo ludí ferente a cuanto se relacione con la cultura y que 

no ayude a la acción oficial en el mejoramiento y aumento de las 

escuelas,es un pueblo inculto,huérfano de ideales, de aspiracio

nes y patriotismo;que el-, maestro que no es contraído,que no se 

interese de educar al mayor número posible de analfabetos,que 

no sea, disciplinado,patriota,altruista y educador en todas par

tes, es un mal maestro,un mal ciudadano;que el padre de familia 

que no se esmere en dar buenos ejemplos,en instruir y educar a 

sus hijos, orientándoles eficientemente para el mañana,es un nal 

padre;que, en fin,el niño que no estudia,no trabaja,no presura 

de superiorizar y que no piensa en el porvenir, fatalmente lle

gará a ser un nal dudado,no;y,con el propósito de aminorar en 

cuanto sea posible los males sociales que tienen su origen en 

el analfabetismo,considerando,por otra parte,que,en su gran ma

yoría las poblaciones rurales de Provincias y Territorios de la 

Ilación, allí mismo donde están ubicadas las escuelas nacionales, 

y,frecuentemente a poca distancia de éstas,existe un numere mas 

o menos considerable de analfabetos,que por una causa u otra,ju»' 

tifieada o injustificada,no concurren a las escuela«/ne des tárjen

te y sin otra pretensión que el amor a la patria,al pueble ar- ;
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gentino, a la humanidad, a las autoridades constituidas del 

país,a los futuros ciudadanos,©, la prensa nacional y extranje

ra y con el prepósito firme y constante de hacer el Lien por 

el bien mismo,presentamos el proyecto siguiente:

1. ~ La palabra MAESTRO,vale a. significar persona erudita, 

capaz y obligada de comunicar a los demás claramente, en un 

modo fácil y en un tiempo más o menos corto, su propia cien

cia, cultivando inteligencias y educando sentimientos,por 

consiguiente, su deber moral y profesional le impone que no 

haya un solo niño o adulto analfabeto en el medie en que ac 

tria, siendo,en consecuencia.,necesario que todos los Directo

res y Maestros de las escuelas nacionales de Provincias y 

Territorios,en horas y dias inhábiles de clase,organicen 

CURSOS ESPECIALES GRATUITOS para niños o adultos analfabe

tos, que no puedan concurrir a la escuela más próxima, soli

citando, al efecto,la ayuda material y moral de los padres 

de familia, autoridades, sociedades culturales y comisiones 

municipales.

2. - La concentración de los analfabetos la harán los Direc

tores y Maestros,de acuerdo con el Superior Gerárgice y u- 

na comisión de caracterizados vecinos,en un lugar adecuad®, 

dos veces por semana,cuando menos,debiendo enseñarse sinté

tica y prácticamente LECTURA,ESCRITURA y algunas nociones 

de ARITMÉTICA y de HISTORIA HACIOTTAL.

3. - Los Directores y Maestros no recibirán ningún emolumen

to para esta tarea extraordinaria y patriótica,-la satis

facción del bien cumplido es también una gran recompensa-,- 

pero,a cada Director o Maestro que comprobara haber contri

buido a educar con éxito a treinta analfabetos,ya sean es

tos niños o adultos,se anotará este antecedente honres» en 

su foja de servicios,y por cada año de servicios que pres

tara en las escuelas rurales,se le computará un año de "bo-
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nificaoión para los efectos de la jubilación,previo pago anual 

del 5 o/o de sus haberes, a. fin de no agravar mayormente el es

tado financiero a.ctual de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

4. - Los vecindarios y comisiones municipales contribuirán en 

los gastos necesarios de instalación,alquileres,mueblaje,etc., 

y el H.Consejo Racional de Educación,cuando lo crea convenien

te, también remitirá los muebles,útiles y textos escolares que 

considerara, necesarios,

5. - Les Señores Inspectores Seccionales,con la ayuda directa

de los Directores de Escuelas,reglamentarán y vigilarán el fun

cionamiento de los CURSOS DE AEALFABETOS,ya sea. para niños o 

adultos,y los primeros informarán y presentarán al H,Consejo 

Racional de Educación la estadística de los mismos.

6. - Cuando fuera oportuno,convendría establecer,a título de en- 

sayo,concursos de lectura y Escritura,premios,recompensas mate

riales y morales tendientes a estimular a los analfabetos.

., 7.-A más de la cooperación obligatoria en pro de las Escuelas y
1^' . a

de estos Cursos Especiales,por parte de las autoridades,sera 

menester que por doquiera que funcione una escuela nacional,sea

• nombrado un Agente Escolar,y que éste sea exigente en el fiel 

cumplimiento de la Ley de Educación Común.

Si,por una causa u otra,no fuera factible aceptar la idea 

de que no gocen emolumento alguno los Directores y maestros o- 

cupados especialmente de la educación de los anal i abe tos, rías 

aún porque el hombre apóstol y altruista es,en esta epeea,a no 

dudarlo, rara a.vis,en lugar de abonar a un profano de la ense

ñanza, por cada analfabeto la cantidad de treinta nacionales, 

así como lo ha dispuesto el Poder Ejecutivo,podría abonarse///
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¿Le quince a veinte peses raoneda nacional,a los meatrss ofi

ciales, por cala analfabeto que educaran cen eficacia,previa con- 

pronación de que,sin faltar a. sus deberes escolare®,esta labor 

paciente,perseverante y patriótica ha sido efectuada en las ho

ras y en los dias inhábiles de clase»-

x''' QuitiTipl-fihSSo7"Septiertbre ir creT"I?lf.

Cristofel^L^ariani ’Toyano
Director de la Escuel^ílagional IT. 59
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Instituciones complementarias de la Escuela Primaria

La Escuela primaria da. un mínimun de instrucción con el cual puede el 

hombre desenvolverse sin dificultades insuperables en la lúcha por la 

vida, y que le permite la auto educación en el transcurso de los años 

juveniles^ por lo menos.

Pero, si el joven que egresa de cuarto grado (en la Argentina se 

cumple con ese mínimun obligatorio en el cuarto grado), no encuentra 

oportunidades para Ampliar sus conocimientos, y si no se ha cuidado 

de despertar en él un gran amor a la lectura, es seguro que solo ad

quirirá algún conocimiento ocasional y en cambio se irán borrando o 

Atenuando en su memoria, los adquiridos en la escuela, no siendo 

imposible que llegue a un semi-analfabetismo bochornoso, unos diez 

años después de su egreso.

Sale de cuarto grado con su mentalidad en formación y sin verda

deras orientaciones morales; con una idea poco definida de patria 

y de sus deberes de ciudadano, con la seguridad de que la labor 

jqanual ha de ser su norte toda la vida, si no logra hacer fortuna, 

con el ansia de llegar a ser ri£p; pero, sin conocer el camino ho

nesto, que lo llevará a realizar éste su gran ideal infantil.
No tarda en ser presa de los que predican la buena nueva obr^rd '̂ 

y se hace ferviente partidario de las ideas avanzadas, - --------—

--------- ■——.que le ofrecen un magnífico mundo en el todos serán 

iguales/ después de realizado el célebre reparto de las riquezas, 

o una vez socializadas todas las actividades del pais «^on ese pa

norama borroso anta los ojos, ya nada vé y es huelguista si se lo 

ordenan, mata, ataca, realiza cualquier violencia, enn ^1 estoicismo 

de los héroes •? No él acaso tan meritorio como los héroes que nos ¿ < *



dieron independencia ? ¿ No persigue también él An ideal nobilísimo 

de regeneración y bienestar social, que solo es obstaculizado por los 

ricos ? De aquí nace el odio en su alma joven '«es tan natural una 
, ffreacción semejante en un alma seneilla/ycrédula.

El odio lo envenena y la compañía lo anima,- De cuando en cuando 

suena en sus oídos uno de los preceptos de moral que le dio la Escue

la, una de las enseñanzas que no se ha borrado aún; pero,ese recuerdo 

infantil puede poco en el ánimo del joven obrero y además, le daría 

vergüenza de confesar tales escrúpulos a él que es ya un hombre em

banderado en un partido social.

Si al salir de la escuela para entrar al taller hubiera quedado via 

culado a ella,, como socio de una institución de jóvenes ex-alunos de

dicada al mejoramiento moral, físico e intelectual de los egeresados, 

habría recibido allí influencias benéficas y salvadoras y las enseña» 

zas de la escuela habrían vivido en su memoria. Su acervo se aumen

taría pauidatamonta con los conocimientos que en lecturas, conferen

cias, clases y cursos útiles a su especialidad,hubiera podido recoger 

y cuando las propagandas sjrtxversivas llegaran hasta él, lo encontra

ría preparado para rechazarlas. En sus reuniones con los compañeros 

de escuela encontraría solaz diversión honesta y-si un espíritu pre

visor guiaba a los organizadores de la sociedad » encontraría el ea-
i j

mino que lo llevafa realizar su ambición de mejor fortuna» Sabrfk 

cornealograrón muchos yAhres muchachos llegados al país mas pobres 

y desprovistos de conocimientos que éljcómo se esforzaron por ade- 

lantar y lo entonces la conciencia de su capacidad y

y del uso qúe puede hacer de los elementos de estudio que la ciudad
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i,
fT le ofrece, le presentarían un panorama halagüeño y ll<no de su¿estltas 

bellezas^ en el que se irían jalonando las etapas sucesivas de su as
censo. meantal,manual y económico. Fortalecido por esa visión, no que

rría ya aceptar las quimeras sociales y jucharía animosi por lograr 

las ventajas positivas que su esfuerzo puede darle .

—¿icone¿.'I-La escuela no realiza su misión si abandona al joven que de ella

egresa^

^ciebe asociarlo al establecimiento mientras estudia y conseguir
A.

que siga vinculado/cuando egresa.

II |>as asociaciones de alumnos y ex-alumnos deben ser de solaz, en

tretenimiento y estudio. Las dirigirán los directores y maestros 

de cada escuela,

III Beben cultivar los ejercicios físicos o juegos higiénicos, el de

sarrollo del gusto estético por la música, el canto, el teatro, 

etc.j 3^1 amor a la lectura, crÉando de bibliotecas practicas/el 

adelanto moral e intelectual por medio de conferencias y cursos 

nocturno^ o  de enseñanza,dominicsJ.es

IV Estas sociedades mantendrán un compañerismo saludable entre el
* íniño modesto y el de posición desahogada, haciéndoles amigos por

i 
toda la viáa, lo cual es tan benéfico para unos como para otros, 

y matará los odios sociales nacidos de diferencia de fortuna.

dominicsJ.es


Señor Presidente: Srs. Delegados:

Sea mi primera palabra la expresión de fraternal 

saludo de una modestísima obrera de la difusión cultural,en la 

tierra que baña el Plata,y que limita el Andes,donde el Pampero 

rumorea esparciendo en América toda,los ecos de un himno gigan

tesco, que levantan nueve millones de hombres que piensan,laboran 

ahondan y trabajan proclamando anhelos de la Paz Universal.- 

De las mujeres de esa tierra en que Pivadavía,Sarmiento y Ave

llaneda, arrojaran la simiente bendita a manos llenas,en las Jo

ras nebulosas e imprecisas de la organización nacional,el voto 

fexvortf^b del alma femenina porque de las do^i^lones de este
♦

Congres o, sur¿an iniciativas que se traduzcan en leyes de amparo 

y protección a la niñez ¡a esa niñez llamada a juzgarnos un dia 

y a cimentar los destinos del continente.-

Para la tierra que nos alberga prestándonos calida hos

pitalidad,el abfazo espiritual de todos los argentinos,que jamas 

olvidarán que,si en las luchas homéricas de la gran epopeya li
bertadora, fueron una sola alma ^^tóid^al calor de un común ideal 

un alma sola en el sacrificio y ol heroísmo, fue ron también her

manos y marcharon unidos en las lides del pensamiento y de la idea 

que cimentara la conquistada independencia.- Si la Argentina 

temnln «1 nima de Sanniento,el rudo luchador y el aposto! de la

--------- -



Educac ion, es te supo trasmitir y comunicar su entusiasmo al alma 

llena de unción patriótica y de fervor apostólico do Jos* Pe

dro Várela, el Sarmiento uruguayo, el precursor abnegado de vues

tros actuales sedia: adelantos en el campo educacional en cuya 

evocación saludo a todos vuestros grandes pensado res, filósofos, 

estadistas,artista.s y hombres de ciencia, A su labor incesante 

y patriótica debéis,que se conserve y perpetúe con Justicia y 

con honor el dictado de Atenas del Plata,con que nuestro gran 

compatriota Florencio Varóla os saludaba, cuan do en hoias acia

gas de prueba,de esas que tienen todos los pueblos cono una com

probación de que el progreso indefinido,no existe en las Inananas 

como una alta aspirac ion,llamaba a las puertas de vues. 

tro hogar, sol ic itando un sitio en vuestra tierra hospitalaria,*.

Y al evocar estos recuerdos tan gratos a mi alma de Americana, 

veo desfilar esfumándose on el tiempo,sin perder su relieve, 

la figura de nuestros hernes nimbados por la misma aureola y 

burilando en el Cerrito,el versículo de la Biblia Americana,que 

nos proclama hermanos ante la Historia,unidospor las glorias 

y los sacrificios del jasado,con idénticos ideales para el Por

venir, señalándonos con la fuerza de un mandato la misión de 

ser los voceros de fraternidad americana.-

Prolongando la vis ion, veo esfumarse en el espacio 

convertida en brillante nube de esmeralda y perder su forma 



matei ia.l, lt¡. enhíuis ta. cordillera, columna vertebral de America.-

Solo queda en su sitio la figura imponente del Grieto 

^proyectándose hasta el Cielo,señalando con su diestra.las anti

guas fronteras borra,das por el amor y la fraternidad de los pue

blos limitados por la inmensidad de los océanos,cuyas aguas se 

confunden formando una sola corriente,se penetran y se abrazan 

como símbolo del abrazo en que han de estrecharse los pueblos 

todos de la Atlántida soñada.- Realizando el ensueño del can

tor de las altas cumbres,del Andrade que cantara nuestras glorias 

y vuestro hero ismo,cuando anunciaba que en nuestro continente 

»e fundirían todas las razas,para levantar unidas "El Himno 

Universal de las Naciones"

Y es esa sublime y generosa aspiración la que ya empie

za a realizarse. Exponento de ello es este Congreso. En nombro 

do la fraterniad, hemos acudido de los ámbitos de America at tra

tar cuestiones de alta previsión social,estudiando al niño en 

las diversas fases en que la Biología,la sociología y la Pedago

gía estudian al factor humano,que realizare la obra del futuro 

de acuerdo a .la orientación que hayamos dado a su vida preparan

do y encausando sus energías.-

No estando preparada para tratar las cuestiones que 

so relacionan con la infancia,encarándolas con criterio cient- 

fico,pues no ostento título universitario,limitaré mi exposi-
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A 
material, la enhiles ta cordillera,columna vertebral de América.-

Solo queda en su sitio la figura imponente del cristo 

'proyectándose hasta el Cielo,señalando con su diestra,lae anti

guas fronteras borradas por el amor y la fraternidad de los pue

blos limitados por la inm.ons.idad de los océanos,cuyas aguas se 

confunden formando una sola corriente,se penetran y se abrazan 

como símbolo del abrazo en que han de estrecharse los pueblos 

todos de la Atlántida soñada.- Realizando el ensueño del can

ter de las altas cumbres,del Andrade que cantara nuestras glorias 

y vuestro hero isrco,cuando anunciaba que en nuestro continente 

se fundirían todas las razas,para levantar unidas "El Himno 

Universal de las Naciones’'

Y es esa sublime y generosa aspiración la que ya empie 

za a realizarse. Exponento de ello os este Congreso. En nombro 

de la fraternidad, hemos acudido de los ámbitos de America at tra

tar cuestiones de alta previsión social,estudiando al niño en 

las diversas fases en que la Biología,la sociología y la Pedago

gía estudian al factor humano,que realizara la obra del futuro 

de acuerdo a .la orientación que hayamos dado a su vida preparan

do y encausando sus energías.-

NO estando preparada para tratar las cuestiones que 

se relacionan con la infancia,encarándolas con criterio cientí

fico,pues no ostento título universitario,liinitar¿ mi exposi- 



clon a una tapida reseña de lo que una institución cultural Argen- 

tina realiza en la 2a, ciudad de la República, el Basarlo de Sta, 

ITe,con recursos que la sociedad pono en mano de sus dirijentes 

para sacar de una obra realizada ya,las conclusiones que de los 

hechos se desprenden y que las cifras comprueban. Iniciadas en Se«t 

tiembre do 1905 ,no pensamos Jamas sus fundadores alcanzar en tan p 

pocos años el resultado,superior a toda previsión,-

Respondiendo gentilmente b. una invitación mia un grupo 

destacado de personas, intelectuales en mayoría"fse~ reunían en mi 

casa a conversar sobre el interesante tema de protección a la 

inf anc ia, -

Eramos pocos,pero entusiastas.- Por otra parte 

abrigábamos muy modestas aspiraciones,- Pretendíamos solamente, 

que,en el Municipio del Rosario no quedaba un solo menor que de

jara de concurrir a la escuela por pobreza o desvalidez.- La nueva 

institución losproveería de te stido,calzado,útiles escolares y 

cuanto fuere necesario,haciendoles inscribir luego en las escuelas 

del Estado.-

Pero realizado este detalle,lo fundamental,la concu

rrencia a la escuela era utópico,pues aquellas no existían,- Se 

nos contestaba amablemente^ carecemos de asientos IQue tronica re

sulta en estos casos la sabia ley de la enseñanza gratuita y obli

gatoria.-
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Levan tamos un nrolijo censo de la población en edad escolar 

de la clase menesterosa y su numero nos aterro.- La fundación 

de escuelas para el niño desvalido se imponía,era un imperio so 

mandato de la conciencia ilustrada.- Pero carecíamos de fondee 

para fundarlas.- Y ahí nos teneis lanzándonos a las calles a 

pedir el donativo para el hermoso fin.- Como respondió la pobla

ción? las cifras que voy a leer datan la contestación:
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Necesidad de que la Escuela imparta 
una enseñanza práctica que forme una 
Democracia robusta y fuerte, capaz de 
conquistar con su esfuerzo la indepen
dencia económica, cimentando en ella 
la prosperidad Nacional.

El supremo ideal que un bien entendido patriotismo im- 
jpone a las naciones americanas, es la formación de una De
mocracia robusta y sana a base de una enseñanza de verdad 
ssin hojarasca científica, ni alardes patrioteros. Enseñanza que, 
{poniendo en ejercicio los músculos que desarrollan fuerzas y 
«energías hacen el individuo fuerte, consciente de su valer y 
«que adquiere en la diaria labor la salud del espíritu que aleja 
líos prejuicios y destierra la vanidad, y la salud del cuerpo, 
{generadora del bienestar, que forma el ser optimista, valiente, 
«entusiasta, generoso, dotes que en armónico conjunto forman 
eel carácter.

En la Argentina, la evolución de la enseñanza con rum
ióos y orientaciones definidos hácia una educación práctica, 
«constituyo el gran problema.

A resolverlo deben tender los esfuerzos de todos los que 
ssienten anhelos de mejoramiento social, de los empeñados en 
lia noble empresa de impulsar el bienestar colectivo, elevando 
«el nivel moral de las multitudes.

La enseñanza empírica de prácticas arcaicas, con sus 
Ifalsos procedimientos obstaculiza la realización de la gran misión. 
IPues en ellos radica el mal que la falsea, pués son esas prác- 
iticas, las que enjendran ese proletariado intelectual, euemigo 
«de la verdadera Democracia, pués es el que proporciona la 
«carne de comité que ha de burlarla, violando sus principios, 
«siempre que convenga a los apetitos de los que, sin la prepa
ración necesaria para afrontar la lucha por la existencia, en- 
«cuentran una tabla salvadora, un modtm vivendi, en el mal 
i llamada política. Así prostituyen las más sagradas prerrogati
vas del ciudadano con desmedro de los prestijios nacionales, 
fomentando el parasitismo y la empleomanía que mata las 
energías, anulando una corriente poderosa de fuerzas vitales 
que se restan a la producción nacional.
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Es urjente dar a la enseñanza una ruta concordante con 

las necesidades de los tiempos, y las exijencias del medio. Ne
cesidades que han sido señaladas por espíritus clarovidentes y 
que la vertijinosa revisión de valores impuesta por la gran 
trajedia que ha conmovido al mundo, ha puesto de manifiesto 
en toda su amplitud, descubriendo al mismo tiempo la impre
visión de los que, conociendo el mal no supieron remediarlo a 
tiempo. Pero ha llegado la hora de que la Escuela proporcio
ne al País, lo que el País necesita. Fuerzas vitales factores 
de producción que sean la corriente impulsora que labro el 
bienestar económico con el arma que la Escuela debe poner 
en sus manos.

La verdadera educación debe estai vaciada en un molde, 
que perfile y defina netamente los rasgos vigorosos de una 
nacionalidad, con caracteres propios, con comunes aspiraciones, 
debiendo encauzar las corrientes populares a conquistarlas.

El deber primordial de la Escuela, es despertar en cada 
alumno (hombre o mujer) el sentimiento de una personalidad. 
Que cada uno se sienta un individuo con deberes y responsa
bilidades a la altura de esa libertad que pone a su alcance los 
medios de orientar su vida, mejorando su condición echando 
medio de los recursos que el Estado o la sociedad le propor
ciona. Para esto la Escuela debe ser un campo de acción — 
una colmena de laboriosos. Debe sentirse en ella el palpitar 
intenso de la vida de los seres en manifestaciones de una acti
vidad estimulante que se traduzca en trabajo, en obras, tal 
como la capacidad del niño pueda liarlas, pero donde la inte
ligencia, la voluntad y el músculo hayan ejercitado las facul
tades que la educación integral impone.

Al niño hay que considerarlo, y darle a comprender, que 
él es un capital que debe redituar en breve plazo, pues el 
tiempo es también el Gran Capital cuya economía y aprove
chamiento lleva a la riqueza, debe producir repito, como míni- 
mun lo que necesite para bastarse a si mismo. Contribuyendo 
en lo posible al sostenimiento de los suyos, como compensa
ción obligada por los cuidados que la familia, primer eslabón 
de la sociedad, le dispensara en su primera edad. Esto es lo 
que seguramente se quiere establecer como principio cuando se 
dijo «La Escuela debe ser una preparación para la vida». Y 
esa preparación debe enseñar al niño a producir poniéndole 
frente a frente a su destino. (Y el destino del que nació sin 
bienes de fortuna debe ser el trabajo). Y e] trabajo debe ser 
el destino de todos los seres que aspiran a la dignificación de 
la especie humana.

Se dignifica la especie, se selecciona la raza, procurando
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a todos los individuos, por medio de una educación racional, 
el vigor físico con el desarrollo armónico del organismo que dó 
como factor el hombre - músculo, vigoroso y fuerte; el hombre 
pensamiento que regule a aquel, con el desarrollo de las facul
tades de la inteligencia, y el hombre integral, el ser moral 

r equilibrado, conjunción de esos valores y fundamento del 
edificio social.

Y es en pequeño, una imágen de la Democracia esas 
escuelas, en que el trabajo en los diversos talleres, agrupa los 
individuos, vinculándoles en una corriente de sinpatía creada 
por el común esfuerzo, nivelando las clases, donde la igualidad 
solo deja aparecer la superioridad de las aptitudes individua
les desterrando recios perjuicios porque allí la blusa del traba
jador es símbolo de fuerza. Y toda fuerza es superioridad a los 
ojos de los niños.

El resultado de la labor conjunta, ira preparando al niño a 
valorar lo que el esfuerzo individual aporta al esfuerzo colectivo 
y lo que este significa para el bienestar de la sociedad y en la 
formación de la riqueza pública.

Al mismo tiempo que ejercita aptitudes y desarrolla ener
gías, desciplina la voluntad. Y ese es el desiderátum para la 
formación del carácter. Pues es ella, la voluntad disciplinada 
y enérgica la llamada a la conquista de los grandes triunfos con
sagrando las victorias excelsas.

Tal se destaca, como exponento de su poder y ejemplo digno 
de imitación a las nuevas generaciones, la imponente figura de 
Sarmiento, ese hijo de sus obras, ese auto-didacta que encontró en 
su voluntad poderosa, el secreto de sus triunfos, no superados, 
ni siquiera -igualados por inteligencias mejor cultivadas, con re
finamientos de una superior cultura.

La escuela-acción, la escuela-taller forma la escuela-carác
ter, la escuela fuerza, que, en la gran República del Norte, ha 
impreso en su democracia ese sello inconfundible, revelador de 
las virtudes de la raza.

Y esa escuela de la acción y estimuladora do los entu
siasmos, en que el niño acompaña con sus cautos el movimiento 
de sus brazos, esa es también la escuela del patriotismo, la es
cuela del honor, porque allí es donde so forma el soldado de 
las democracias, el soldado del porvenir, que ha de triunfar en 
las luchas de la paz y del trabajo.

El alma ciudadana no so modela, ni se arraigan hondos 
¡sentimientos de amor patrio, con solo poner a la consideración 
ide los jóvenes las virtudes guerreras de nuestros antepasados. 
lEllo solo servirá a alhagar sentimientos más o menos legíti
mos, sino les enseñamos el contraste de la decadencia a que 
¡fatalmente son arrastrados los pueblos que no saben estar a
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la altura de su tradición. Ellos deben compenetrarse que la 
grandeza del legado importa una gran responsabilidad ante la 
Historia sino queremos merecer el anatema con que ella marca 
á los pueblos que no supieron conservar las virtudes de la estirpe.

Hay que enseñar a nuestros niños que la edad guerrera 
y heróica pasó para la América, nimbándola de luz inmortal, 
y que mas que hechos guerreros, ellos pueden sacar enseñanza 
de la contextura moral de nuestros héroes, en quienes las vir
tudes ciudadanas, se sobrepusieron siempre al valor del soldado, 
porque para ellos ser valientes no fué mas que una conse
cuencia de la misión que su voluntad les impusiera. Por eso 
no les marearon sus triunfos; la gloria la ofrendaron a la patria 
sencillamente. No escalaron con ella honores que siempre re
husaron v si fueron grandes ante el mundo lo fueron aún más 
ante su propia conciencia. Por eso abdicaron el poder, el bie
nestar, y llegaron hasta el ostracismo cuando la gloria conquis
tada fué tan grande que estrechó fuera ei Continente Americano 
para encerrarla.

La Escuela debe enseñar que hay triunfos tan nobles 
como los que conquista la espada, y que la arena del combate 
está extendida para las luchas en la que cada ciudadano tiene 
marcado su puesto de honor. Si nuestros padres ofrendaron sus 
vidas para conquistar los frutos do la Libertad y ofrecerlos a los 
hombres de todas las razas, las nuevas generaciones tienen la 
misión de afianzar y extender esos beneficios.

Los niños deben saber que la Libertad no es completa, 
si a la independencia política no vá unida la independencia 
económica, la independencia comercial. Que los pueblos, como 
los individuos, solo son independientes, cuando se bastan a sí 
mismo. Cuando sus industrias, su espíritu de empresa, la manu
factura de sus productos, la explotación de sus riquezas natura
les, le alejan de una dependencia o vasallaje, que les puede ser 
impuesta por quienes mas previsores, supieron anticiparse en 
el camino trazado a todos los pueblos por ineludibles deberes.

Y cuando esta enseñanza se haya difundido y los princi
pios económicos, se hayan hecho carne en el pueblo, cuando se
pa discutirlos y apreciarlos, apasionándose por ellos, como hoy 
discute y se apasiona por los* méritos de sus candidatos políticos 
o los triunfos de Botafogo, entonces podemos esperar en el resur
gimiento de una aurora, que cual el sol de Mayo alumbrara como 
presagio de libertad, sea símbolo de una libertad integral valiente
mente adquirida. Tendremos la patriótica satisfacción de ver con
jurado el peligro de no ser considerados como una factoría, que 
acepta la tiranía y las imposiciones del capital extranjero, por no 
haber sabido cuidar del nuestro, que con mano pródiga nos fuera 
brindado por la naturaleza.



Cuál es la enseñansa de moral cívica que conviene al niño 
argentino ? El convencimiento de los deberes y responsabilidades 
que le impone su título de ciudadano de una Democracia libre, 
en la que las energías de todos sus hijos deben converjer a la rea
lización de una finalidad: su grandeza y prosperidad. Y la gran- 

r loza de los pueblos está cimentada en el trabajo, que se resuelve 
en producción; la producción es la riqueza, y la riqueza, forma el 
progreso, al fomentar las artes, las ciencias, la instrucción que 
cultiva el gusto y el espíritu.

Por otra parte, siendo «la actividad una ley de la niñez», 
esta enseñanza es la que marcha de acuerdo con las inclinaciones 
naturales de los educandos. Los niños son felices miándose les 
deja libertad do obrar. Basta observar lo que ocurre en sus jue
gos. Dejarán todos los juguetes, si ponéis una herramienta al al
cance de su mano. Dad a un niño un pequeño serrucho y una 
tabla y le habéis transformado en un pequeño carpintero, halaga
do su amor propio si demostráis confianza en su habilidad.

Yo suelo pasar horas muy bellas, de una emoción muy in
tensa contemplando ese despertar de enere-fas, traducidos en es
fuerzos de ejecutar una obra, encomendada y que da al niño el 
sentimiento de su personalidad.

La Institución que presido ha fundado dos escuelas. La N°. 
1 concurrida por ochocientos alumnos con talleres muy bien mon
tados; es una escuela de artes y oficios. La Escuela N°. 2 que se 
inauguró con una inscripción de cuatrocientos niños y niñas, es 
una Escuela en que se enseñan las industrias que pueden llevar 
el bienestar a los hogares obreros, donde la laboriosidad del ama 
de casa puede triufar de la miseria, que en muchos casos es 
producto de una mala educación.

Tenemos en la Escuela NL 1 para los varones, lo siguien
tes talleres: Imprenta y encuadernación. Es’unodelos talleres 
tipográficos más favorecidos por el público, lo que indica que el 
trabajo debe corresponder por lo esmerado a tal distinción. Hay 
alumnos-operarios que ganan un jornal de $ 3 diarios, pues nues
tros talleres vienen a ser una cooperativa donde el producido del 

■trabajo se reparte de acuerdo a la labor que cada uno realiza. Los 
talleres no dejan ventajas pecuniarias a la Institución, las ganan

cias son un gran caudal, espiritual, y la satisfacción de haber en- 
• fregado a la Provincia quince mil trabajadores. De los músicos 
que se formaron en la Banda del Establecimiento, hay quienes 
ganan noventa pesos mensuales, trabajando algunas horas en los 
Cinemas que tienen orquesta. ¡Con cuánta satisfacción me decía 
un jovencito de 17 años que entró al Establecimiento siendo un 
pibe de 6 años: «Yo debo a la Infancia Desvalida mucho agrade
cimiento, pues solo, aporto a mi familia, más que lo que ganan mis



/ 8 V»

tres hermanos reunidos. Formando parte de las orquestas hay 
meses que llevo a mi madre ciento cincuenta pesos.»

Este joven es al mismo tiempo un buen tipógrafo. Será un 
buen ciudadano ano dudarlo. No es este un caso raro. Actual
mente un contemporáneo suyo es maestro de teoría y solfeo de los 
alumnos del primer curso. Hace con los pequeños desvalidos de ' 
hoy, lo que, la Institución hizo por él. Ha obtenido su diploma de 
Maestro de Música en uno de los Conservatorios donde lo enviara, 
mos, una vez que completó sus estudios en la Banda de la Escuela

En el taller de mueblería se ejecutan trabajos que han me
recido premios en las exposiciones, y actualmente solicitamos del 
Gobierno Nacional, la patente de invención para dos muebles fa
bricados en ellos, creación do su Director, consistentes en una 
mesa portátil y un sillón, que es al mismo tiempo cama y baúl de 
viaje.

Es conmovedor contemplar el empeño de estos niños en 
sobresalir en su trabajo! Y cómo se sienten hombres cuando se 
les deja librado a su iniciativa, la ejecución de una obra que so 
les encomienda. Reciben una enseñanza de dibujo industrial 
que deben aplicar en su taller.

El taller más nuevo es el de Alfarería, donde se empieza 
por la rústica maceta do jardín, terminando en artísticos jarro
nes. Es una de las clases que más desarrolla el gusto estético 
de los niños, cuando se llega al modelado.

Hay dependencias donde trabajan niños y niñas, pues 
nuestras escuelas son mixtas. Tal es el taller ríe hilados, donde 
los niños preparan ¡a lana, que comprada en bruto en las ba
rracas, sale transformada en rico paño, en telas de hilo para 
mantelería. Y en la sección tapices, en alfombras de Smirna 
de la más acabada ejecución, en mantas, frazadas, almohado
nes, etc.

Al comenzar, la guerra europea, por la lana de Smirna 
importada, pagamos $ 15 y 18 el kilo. Agotada su existencia, 
en plaza, la profesora que es una habilísima profesional, hizo una 
imitación con lana criolla, que no era de inferior calidad. El en
sayo demostró que, en adelante, no debemos adquirir por 8 18 
lo que podemos tener por 3; con poquísimo trabajo y de igual 
calidad. ¡Si este criterio fuese aplicado por los que tienen capi
tales en los bancos, contentándose con ganar el 4 %, por el ine
fable placer de no molestarse!

De todo ]o que se hace en este taller, lo más educativo, lo 
que más enseñanza ha de dejar, es la utilización de desperdicios 
de los talleres femeninos. Se recejen los recortes del taller de 
confección y lencería, se transforman en hilo, so les da color, (el 
taller de tintorería es un complemento del de tejidos) y a estos des-
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heechos destinados a la basura, el telar los transforma en al- 
fonmbras. ordinarias sí, pero útiles y muy prácticos.

Y si digo que esto dejará mucha enseñanza, es porque pien- 
soo que si la industria y la dedicación acompañaran a la pobreza, 
jaimás esta llegaría a ser miseria.

En el taller de corte y confección, en el primero y segundo 
cuurso, las alumnas hacen el vestuario para toda la escuela: ropa 
paara 800 alumnos, a quienes la institución provée de cuanto 
piiuede necesitar.

Un congresal presente en este certámen, al ver un traje 
nnilitar confeccionado por una alumna, me decía que estaba me- 
joer hecho que el suyo, por el que un sastre le había cobrado 
$J 150.

Esto será bondad o galantería. Pero lo que es verdad es 
qi[ue, todas las madres que prepara la Sociedad Protectora de la 
Iimfancia Desvalida, sabrán transformar en un traje para sus 
hújos el más insignificante pedazo de tela. Como que ya lo han 
hiecho para sus condiscípulos, cuando, encontrándose muy pobre 
loa institución, solicitábamos los capotes dejados por los bomberos 
yv la ropa de paño usada por la marinería, y, prévia desinfec- 
eeión en la Asistencia Pública, se llevaba a la escuela y se con
vertía en trajes copiados del último figurín. ¿Creeís que estas 
umujeres no están llamadas a cimentar hogares, donde se forman 
Idos ciudadanos que la patria necesita? Esos alumnos saben que 
muestres generales invencibles, los que llevaron las huestes ven- 
ccedoras desde las márgenes del Plata a las cumbres del Chimbo- 
nazo, remendaban personalmente sus chaquetillas militares cuan- 
cdo las exigencias del servicio les obligaba a salir de su modesto 
rretiro, para asistir á fiestas eu que debían representar al ejército 
«argentino! Al ejército y a la patria eran dignos de representar 
(quienes eran tan grandes, tan inmensamente grandes, que rom- 
jpióso el molde en que se forjaron, y tan ricos en virtudes estói- 
«cas, que desaparecía eclipsada por ellas esa pobreza, que era 
lun galardón, un timbre de honor, en quienes derrocharon tanta 
¡sangre, y tantos sacrificios.

La Escuela N°. 2 inaugurada con una asistencia de cuatro- 
i cientos alumnos (es también mixta) desarrolla una enseñanza in
dustrial con resultados que han asombrado a los más optimistas 

1 Tiene la Escuela en su programa: Plantación y cultivo de la mo
rera—Crianza del gusano de seda—Resultado del primer año— 
Cosecha de seda por un valor de 400 francos—Semilla que pro
ducirá en este 500.000 trabajadores. Medio millón de gusanos, cu
ya seda se convertirá en tela eu los telares de la Escuela N°. 1.

El modesto ensayo realizado eu una modestísima y apartada 
casa de enseñanza ha demostrado la especialidad de nuestro clima 
para el desarrollo de una industria, que pudiera ser, fomentada 



convenientemente una grao fuente de riqueza, pues los capullos 
recojidos, ajuicio de los entendidos, son de primera calidad y da
rán como término medio cada uno 800 metros de seda una vez hi
lada.

Apicultura—A cargo de los grados superiores. Empezamos 
el primer afio con tres enjambres, que al siguiente se han cuatri- 
plicado siendo la miel recojida de clase superior. A parte del va
lor que representa el producto de ella, la enseñanza que la vida 
laboriosa de estos animalitos lleva al ánimo del niño que las sigue 
en las diversas fases de su vida, es tal que solo por osa enseñanza 
valdría su implantación como estudio en las escuelas

Jardinería y labor agrícola. En común Como esta escuela 
está llamada a ser un internado, se desea que el niño cuide la 
tierra haciéndola producir con su trabajo, lo que necesita para 
su subsistencia. Se cultivan legumbres, arboles frutales, selec
ción de semillas, etc. Jardinería y cuidado de las flores com
pletan esta enseñanza.

Avicultura—También en común.
Esta ligera reseña me ha sido arrancada para llevar el 

convencimiento de lo que la escuela puede hacer y de lo que 
el esfuerzo del niño es capaz, de producir. Espíritu práctico, 
he deseado predicar con el ejemplo, formando para esas escue
las un programa, que al principio pareció atrevido, pero que la 
práctica ha consagrado como bueno.

La industria; base de la riqueza, gobierna al mundo. Por 
alcanzar la supremacía que les asegure el dominio de comercio 
con los productos elaborados, luchan las naciones. >

¡Cómo entonces, no ha de ocupar un puesto en la enseñan
za, en pueblos tan i-icos y bien dotados como el nuestro, y 
donde abunda la materia prima! ¿Por qué una enseñanza bien 
encaminada no ha de capacitar a todos para conquistar un 
bienestar que solo depende del propio esfuerzo? ¿Por qué no 
decirles, que los pueblos más ricos, no son los pueblos ubérri
mos a quienes la naturaleza prodigó sus dones, sino aquellos 
en que el esfuerzo perseverante de sus hijos sabe arrancar a la 
tierra lo que pueda arrancar a la tierra lo (pie pueda convertir 
en verjeles los eriales más fríos? ¿Por que no decirles que es 
denigrante para un orgullo nacional bien entendido, entregar 
al extranjero nuestras fuentes de producción, para aumentar el 
capital extraño, que pudo resolverse en riqueza nuestra; pa
gando como de ajena procedencia lo que es nuestro, porque es 
fruto de nuestra tierra generosa, que sabe santificar el trabajo 
del que se siente patriota; porque el hombre que la cultiva 
debe amarla doblemente, pues que fué abonada por el sudor 
de su frente, como lo fuera otrora por la sangre de sus 
héroes.



Y ol hombre que la embellece es un soldado de la paz y 
dile la civilización.

Los grandes males que suelen aflijir a la humanidad 
ttienen como una compensación en la enseñanza que de ellos 
sse desprende Así, de los azotes de una epidemia; surge la 
(¡necesidad de la higiene pública, aplicada con criterio científico.

Cuando la seca agota la producción, trayendo como cor- 
ttejo obligado Ja miseria, compréndese el craso error de haber 
Halado los ricos bosques que embellecían nuestra campaña, y 
«aparecen iniciativas tendientes a favorecer el cuidado y fomento 
dde la arboricultora. El instinto natural defensivo despierta la 
aacción consiguiente.

La guerra europea nos debe haber dejado alguna euse- 
ffianza a los que, en plena paz, y con cosechas excepcionales 
libemos sufrido miseria. Un examen de conciencia frente a esta 
ssituación, que nos revela? Sencillamente que somos unos ni- 
íiños carentes del concepto verdadero de la vida. Que nuestra 
eeducación adolece de fundamentales errores y que la evolución 
irápida se impone, sino queremos caer en la vorágine en que 
vvemos envueltos a muchos colosos de oro con pie de arcilla.

Para esto hay que fortificar el sentimiento nacional, tan 
«diluido hoy día, en estas naciones de aluvión a los que con
vergen tantas razas, que van dando un tinte exótico a nuectra 
(modalidad, introduciendo costumbres y prácticas que no son 
lias que aprendimos en nuestros hogares.

Y al decir que hay que fortificar el sentimiento de amor 
¡patrio plasmando el alma nativa en molde genuinamente ar- 
tgentino, ya no voy contra corrientes civilizadoras. El sent
imiento nacional es defensivo. No va contra nadie. Es el sen- 
ttimiento natural de conservación aplicado a la tierra de la que 
¡procedemos.

Si la ciencia experimental, es la verdadera ciencia, la 
i enseñanza o la experiencia recojida de los hechos producidos, 
i cuyas consecuencias afectan ala masa, debe constituir la grau 
i ciencia para el desenvolvimiento déla vida nacional. Siendo la 
i escuela encargada de impartirla, yo arribo a las siguientes 
i conclusiones:
Io. La misión de la escuela es formar una democracia capaz 

de labrar la prosperidad de la Nación por medio del desa
rrollo de las industrias, que le asegure la independencia 
comercial y económica, base de la grandeza de los 
pueblos.

2°. Para llegar este propósito despertará en cada nino el sen
timiento de una personalidad, mostrándole la vida como 
campo de acción fecunda, en Ja que cada individuo debe 
ser un factor de producción.



3’. Para esto es necesario introducir en la instrucción pri
maria la enseñanza industrial, anexando a las escuelas, 
talleres donde se dé al niño la enseñanza manual de 
acuerdo con sus inclinaciones, que se especializará más 
tarde en las escuelas industriales cuya propagación debe 
tender el esfuerzo popular, solicitando la ayuda de los 
poderes públicos.

4o. Considerando la extensión de nuestro país, y en atención 
a las necesidades del medio, deben fundarse escuelas in
dustriales regionales, que desarrollen en cada provincia 
el fomento de sus industrias, con la utilización de la 
materia prima que produzca su territorio.





Sociedad? de Protección á la Niñez
NECESIDAD DE SU PROPAGACION

La obra realizada por la Sociedad Protectora de la In
fancia Desvalida expuesta en la Memoria y Balance de Teso
rería del último ejercicio, demostrativo del estado financiero 
de la institución prueba con hechos y cifras:
Io. Que el analfabetismo y la vagancia infantiles. llagas socia

les inconcebibles en una tierra rica y próspera, que vio 
a sus héroes, cuando la visión de la patria, era solo as
piración de ardientes ensueños, ofrendar el premio a sus 
sacrificios en aras de la instrucción pública, pueden ser 
desterrados, batiéndolos en sus últimas trincheras, si la 
acción social se deja sentir reclamando de los poderes pú
blicos su ayuda para realizar una obra perseverante y 
bien encaminada en la que el mejoramiento individual 
conquiste el mejoramiento de la sociedad y de la especie.

2’. Que para esto debe convencerse a la clase dirigente que: 
Intervenir en la educación de las masas, despertando una 
conciencia nacional, inculcando hábitos y costumbres que 
que sean reflejo de las virtudes 'de la raza es obra pa
triótica y no de Beneficencia. Que es ejercitar la más 
alta prerrogativa de la democracia, pues asi la educación 
del pueblo mismo que lleva a la escuela el anhelo y las 
aspiraciones de la obra que ella está llamada a realizar.

3 En vista del resultado de nuestra obra, entregando a tn M> 
nicipio. en 13 años de labor proficua 15.000 obreros instri 
dos, modificando la estadística escolar, nos atrevemos a af 
mar que: El día que el calor popular lleve a la Escuela t 
aliento vital, habráse roto la cristalización que caracteriza la 
enseñanza oficial, consiguiendo su adaptación a las formas 
de evolución que marquen las exigencias de la época y las 
necesi ades del medio.

4 >. Que una revisión de valores que debemos afrontar valiente
mente nos coloca frente a una triste realidad.
Que estamos atrasados en más de .¡n siglo como si dijéra
mos en toda nuestra vida de nación libre, en la orientación 
de la instrucción primaria, cuyos lineamientos trazara Bel- 
grant desde su puesto de ¡Secretario del Consulado en 1794, 
basándose en una enseñanza práctica que desarrollara las 
industrias nacionales estableciendo premios para los que las 
fomentaran y marcando a la Escuela el deber de ser foco de 
enseñanza.
Que estamos recogiendo los frutos de esa imprevisión, te
niendo sin resolver los grandes problemas que afectan la 
vida económica de la Nación.
Así la guerra europea que debió ser para nosotros circuns
tancia favorable de prosperidad material, al suprimir la com
petencia de otros pueblos productores, ha sido causa de mise
ria en años de excepcional abundancia, porque no supimos 
conquistar nuestra independencia económica. Esta enseñan
za debe recogerse para aplicar rápidamente el remedio.

No deben existir e.i el país causas retardatarias a la evolu
ción impuesta por apremiantes necesidades.

La clase ilustrada ha de intervenir en la educación y for
mación del carácteQdQ pueblo para lo cual debe unificar y en
cauzar todas las corrieres de opinión a la realización de esa pa
triótico ptopósito enbnj¡endan<io a su solución las siguientes con
clusiones:

Proteger a la ni.Wz desheredada preparándola para la lucha 
por la vida es cumptir tm-deber impuesto por el patriotismo.

P.v tanto :
1". El segundo Congreso Americano del Niño formula votos por 

que se propaguen en todas las ciudades y lugares, con po- 
blación infantil sociedades de protección a la niñez.

2'’. Estas instituciones perseguirán fines culturales fundando es- 
cuelas y talleres donde el proletario adquiera la habilidad 
manual que le capacite para bastarse a si mismo.

3-. 1 remover movimientos de opinión propiciando el establecí- 
miente de colonias de menores donde los agentes naturales 
completen la obra de la educación integral



r«l •> la labor o* que está actualmente .apañada 1. Saciedad Protectora da la

• INFANCIA DESVALIDA" que aspara completar aa brava su abra inaugurando su prl£

■ aíra Colonia ; para la qua tiene al terreno andido y estudiado el pía* as que 

k*i de d as aiv a 1 va r s » .

¿ama delegada de la "LIGA NACIONAL DE EDUCACION", debe ner.donar que fuá ella 

lai que propiciara la fundación de la primera célenla Hacltnal de vacaciones as 

7a¡pillata ,a pedid© de una do las Mujeres ®as ilustradas y de líber ate profi— 

su i a »i nuestro país , la Doctora Elvira Rawsea da Dollopiane que ce* toda abae 

*c:íe* «rgaiizé y tuvo baje su dirocoie* el prltet grupo de veraneantes , que 

14 taablen el último , porque la acolar, oficial a» respondió cor. o prometiera 

a jp restar el apero quo la graa iniciativa «oréela.

¡«Héseos aplicó 1* Liga sus er.erglaa a una noble campaña contra el analfabetismo

r «impendí en <1 a a as« prepósito , 1* fundación de Escuelas de puertas abiertas , 

irioyectadas por el entusiasta educacionista José J. Bersuti,; Escuelas o* que 

*• imparte a les alumnos la enseñanza manual , que les capacita a bastarse a si 

Sames „ Hermosa iniciativa cuyos resultados han alentado a la Liga a la oreados 

<e nuevas Escuelas que se inaugararan en breve, come un exponento de le quo la 

icceion social puedo realizare o* favor de la cultura publica ,lievan'e a osui 

T e co o ¿ ... e instrucción el caler y el entusiasmo do los quo hacen Patria difu.dien

to la luz antro las masas , para alcanzar el Mejoramiento de 1* raza , olme.'.- 

;tnde de ose modo la grandeza nacional.
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desaparecido,bajo cuya protección invisible ponemos las ideas aquí ver 

tldas.nos obliga & une declaración previa.

La escuela-hogar fue une generase idea surgida del cerebre 

luminoso de una maestra argentina,cuyos artículos compiladas en un pe 

queño libro de pedagogía social.leimos una vez.Profunda divergencia 

filosófica separa nuestro pobre entendimiento de las teorías de aque 

lia mujer admirable; sólo Iz intensa fuerza emotiva de una de sus con

cepciones nos impulsa a. darle forma realizable.no para servir intere

ses doctrinarios,sino para salvar del olvido una inspiración genial 

altamente social .humana y pedagógica, tan hermosa de por sí que no ne

cesita de otra defensa que su propia bellezajpor poco elocuente y per 

suasiva que resulte nuestra árida disertación ella llevará al conven 

cimiento de todos que la escuela-hogar es la que mejor encarna la pal

pitante verdad que vibra en las palabras escritas sobre la estatua a 

Teófilo Rossel¡Proteger! enfant c*est aimer deux feis lea hommes.

La escuela -hogar es un ideal que triunfará.Nos llevará ha

cia ella:de un lado el sentimiento que naturalmente nos inclina hacia 

los niños por el atractivo de sus angelicales encantos que la sabia 

Providencia juntó con la debilidad para mover nuestro amor hacia su 
protección tierna y abnegada;del otro la aspiración a una ^bej'tad

realizable.no


definí tira que hará converger la airada de estadistas y filántropos 

hacia el más y ardua de les problemas sedales;la lucha de ela-

sesoha escuela ataca resueltamente el problema,pero buscando en las 

mismas diferencias sedales neble ocasión jara ejercitar la más va- 

lusa ae las virtudes solidarias,la caridad que se funda en el resje

te a la dignidad humana.

LA ESCUELA HOGAR EDUCARA PARA LA VERDADERA DEMOCRACIÁK- 

PARA LA FELICIDAD INDIVIDUAL Y LA FELICIDAD COMUN.

leda institución sedal ha de estar en relación cen les des

tines humanos,y más que ninguna otra,laescuela que ha de dar al niñe 

la ver-iadera impresión del mundo en que va a actuar,esto es la adapta

ción al medie ambiente de su jais .moral y material, a las exigencias 

de su civilización .La organización escolar ha de harmonizar los prin

cipios científicos con loe elementos del trabajo,sin olvidar no obs

tante, que las democracias americanas necesitan crear ese estado social 

que no se satisface con sólo llenar las negesidades materiales de la 

vida; sino que han de buscar en la cultura de lo ideal el complemento 

de su felicidad.Debe realizar además obra de unidad social,proporcio

nando bajo el régimen de la mas estricta igualdad,la misma educación 

integral por cuanto la sociedad estará formada por individuos a los 

cuales debe inspirar un mismo ideal,y cuyo» esfuerzos deben converger 

aLnismo fin.La escuela hogar es la que puede alcanzar más pronto las 

finalidades que se acaban de expresar.
En efecto;? IsL-aeoueia-^egar ofrece la forma de educación áa 

más apropiada; se ajusta mejor a la natural constitución de la familia 

y da la sociedad;establece una íntima comunicación derivada del trato



3
entre lee niñee y niñas de la más diversa condición socialporque les 

acostumbra a considerarse-cuando cencurren a les curses prácticos com

plementar! os-como compañeros de trabaj o,concepto verdadero y moraliza- 

der para la vida práctica,dechado el más perfecte para el sentimiento 

de la fraternidad.

La escuela hogar debe ase jarse a una gran familia,en la cual 

cesa Une se sienta feliz de fermar parte.En ella habrá también ,eomo 

más tarde en la gran comunidad,protectores y protegidos,pero sin se- 

berbia ni prejuicies , que la aderable ingenuidad infantil ne ve etras 

cualidades que las humanas y mide a tedes cen la igualdad digna de la 

más pura demecracia0

f 
LA ESCUELA-HOGAR SERA UNA Y MULTIPLE.

El esfuerzo de le beneficencia pública,difundido en las di

versas instituciones de protección al niño,escuelas comunes,maternales 

industriales,de educación doméstica,asilos de expósitos,salas-cunas, 

y talleres,debe converger hacia un centro de gravitación comúnjla es

cuela -hogar,No debe asustar la vastedad del plan.

Dice Santa Tomás en sus cuestiones sobre el entendimiento, 

que a proporción que los espíritus son de un orden superior entienden 

por un número menor de ideas,y así continúa la disminución hasta lle

gar a Dios,que entiende por medio de una idea única que es su misma 

esencia.Esta hermosa teoría es el mejor símil de todo lo que tiende 
a ser perfecto:toda obra que aspire a la perfección/a de tender a la 

unidad.Concebir pues,un ideal»colocar este ideal muy alto y hacer de 

él el centro de atracción de mil ideas afinesjhe aqáí el modo de pla

near una institución que aspire a ser perfecta como tiene que ser la 

escuelá-hogar.



Obra, social,Idealista y realista a la vez;caracterizada per 

la unidad y multiplicidad de su concepción;que concentre tedas las ten 

denotas,que correlacione tedas les esfuerzos,todos les pensamientos 

benéficos;abarcando en la vastedad de su mecanismo funcional,lo, ini

ciación de tedas las manifestad ojies de la actividad humana,que en di

ferentes campos de acción,producen la felicidad de cada grupo sedal; 

aspirando a una selaoalta y nobilísima finalidad,la verdadera felicid 

dad común, aquella que respeta los intenses de clases,haciende un 11a- 

mamiento respondido por un eco de amor,a la pidad de los poderosos y 
, 8 ¡ 

a la prudencia ae los humildestal sera la escuela«hegs,ro

Sin llegar baste la minucia del detalle,que cansaría al au- 

diterici, estudiemos, siquiera someramente,el. funcionamiento de la escue

la-hogar ens sus relaciones cen las dependencias anexas,mejor dicho, 

con sus organismos integrantes de mayor inter¿s:asilos de niños des

amparados ,casas-ciñas,y talleree,

ASILOS DE NIÍOS,

Esja es la dependencia más importante del punto de vista e- 

ducecienal en lo que respecta a la instrucción de la mujerjy la que r 

reclama mayor atención del punto de vista social,como institución pro

tectora de la infancia desvalida.

A menudo la obra caritativa se malogra por la forma poco a- 

certada en que se lleva a cabo.

Dentro de esas casas de aspecto y señorial y severo,que una 
caridad farisaica levanta,pasa la vida de los pobres inocentes Marca_



d.s con el estigma de fuego del abandono.quizás sen más felices les 

golfos,l.e pequeños vagabundee que per el día pululan per cpll.s y pía 

zas de las grandes ciudades,y de ñocha duermen acurrucadee en un per- 

tal; a le menos gozan libremente de los bienes naturales, del aire y ael 

sel,y cuando el hambre cruel ne les tortura las entrañas,la alegría del 

vivir les inunda de luz el alma»

Esos hermosos y magníficos palacios,tan bien calificados de 

Louvres da la Miseria,donde nada falta en cuanto a lujo y vanidad inú

til se reí i ere, cuya suntuosidad ofrece un doloroso contraste que des

dora el sentimiento humano,cuando se advierte que dentro de esos mu

res fríos como el desamor,pasan la vida cientos de niños aislados de 

sus hermanos;esos hermosos y magníficos palacios,insumen cantidades 

valieses que una caridad más discreta invertiría en la construcción 

de mayor numero de casas,menos grandes y menos decoradas,pepro más 

alegres,más parecidas a los hogares de los niños felices que saltan 

y juegan alr/ededor de una madre que sonríe»

A esas casas constituidas en el hogar de cuarenta a cincu

> enta huerfanitos,podrian llevar sus suaves caricias y dulces atencio 

nes,laei adolescentes ae nuestras escuelas primarias, pars embellecer

jy alegrar la vida de aquellos pequeños seres a quienes un triste de
signio,privó de una madre amorosa.Las niñas,llenarían mejor así esa 

¿época de la vida que pierden en la adquisieiínde tantas frivolidades 

El asilo, anexad, a la escuela , se convertiría en un gran medio de 

.educación verdaderamente práctica,que cultivarla loe generosos im-
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>u1b»8 del corazón femenino,inspirando a la futura madre,amor al Niña.

Paséate a considerar el asila,institución anexa a la escuela 

hogar,com© centro de educación doméstica y cátedra de paidología»

La instrucción doméstica en muchas eludido* de Inglaterra, 

por ejemplo,se da en un ddificie especial construida a inmediaciones 
de una gran escuela,/ al cual concurren las aluanas de dicha escuela 

y de otras próximaseEn este edificio hay comodidad para la enseñanza 

,de varios grupos a la vez,Las niñas aprenden a lavar,coser, planchar 

y demas quehaceres propios del ama de casa<>Cada alumno en los tres 
últimos años de escuela .concurre medio día por semanaa estas clases 

prácticas.A estos mismos centros concurren también los alumnos varo»

nesjcspe.ces de manejar los instrumentos que el aprendizaje de las 

tes mecánicas requiere y trabajan en madera o metal.Pues bien el asA 
lo anexo a la escuela hogar oreemplazará X ZX con noble ventaja a Ai

. tl_ . ..cuela ewún.y «"“““y* la 
desvalidos han ce asistir a 1

ches centros pues las niñas de las clases superiores concurriendo pe 

».r turno» y tajo la dirección de »ereena» «...tente. .alternarán 

en le. trabaje» de arregle á. la. h.tlt.ei.n..,>r.».r.el«n á. 1» al 

allment.».c.nf.ccUn de ,renda, de re.tir.a... yer.enü á.

4 * a en el cumplimiento dmelos deberes mater-
ladcs,etciniciándose así en el cump

& +<res se darán de mañana,pues lo. pequeños 
nales.Estas clases prácticas



coaracteríetica más humaba y conmovedora de la escuela hacer.La con vi

wencia que ee renueva mañana y tarde del pebre huerfanlto can lee ni • 

ffies que viven en helares propios,les trae la impresión de un mundo 

sajene y can ella la influencia estimulante de una mayar libertad y ale 

jgría que robustece su vida moral y física.

La segunda finalidad educacional del asile que comparte con 

lia sala-cuna es el estudio teórico y práctico de la paidología gcien- 

«cia del niño,

Se na dicho que la medicina y ¿la pedagogía tienen por cam- 

¡pos distintos dos círculos de centres diferentes,pero que tienen un 

gran espacie común.Pues bien,todo este espacio común cabe dentro de 

la escuela-hogar,dándole mayor amplitud si se incluye la paidiatria 

-medicine, de loe niños-en sus relaciones cen las anomalías del ca

rácter; llegaríamos a la no necesidad de las escuelas especiales,am

pliando al institución con un aula complementaria para niños anor

males c,

Se establecerían relaciones interesantísimas entre el mé

dico director del asilo y el maestro director de la escuela,pues 

así como el médico tendráen cuento, el influjo a.el estado anímico en 

las enfermedades corporales,el maestro haré, por distinguir los de

fectos patológicos de los morales.Bs innecesario ponderar has altas 

conveniencias pedagógicas de la subordinación de los esuud-o^ ñor 

males a la práctica y observación que los futuros maestros pueaen



hacer en las instituciones a*r*»adas a i
gre817pa^tB ’ 4. ’ ....... «cuela-hogar,llegando pro-

~ ente nasta la psiC91egía ewimentaMe

•frece ’*110"8 r»»“lt«<lee..aáJ£l« ou»«.,ow. ,„ el 0M,
te. a.\ °P’rtUnÍlad d' trt.teaente lnt.r..„-

dea punto de vista científico uer 1-h t
la ’per i^ taras hereditarias en que
• s marca desgraciado orieen -i. -,n . «Meen,per* de las cuales le. redimirá la ese

cuela-hogar, piadosa y regenadora»

la misma manera, aunque de distinto circule de c.n.cimien 
t.s, saldrán beneficiadas las niñas de lee grades primarios,p.r 8U can 

taCt<><J-£ 108 pi’Ooleaia8 de la higiene especial del internado! régimen 

del 44^^o)que por sus mayores dificultades, y estudiados bajo au

toridad científica las ilustrarán eficazmente para resolver con acle* 

to los problemas de la higiene doméstica .

CASASE-CUNAS»

La ley de la concurrenciaindustrial arrebata hoy apañas mu

jeres del nogarjel taller las reclama y enxtante queda la niñez aban

donada en el mísero tugurio,

Las salas-cunas se fundaron para que el niño de la madre oX 

brera sufra lo menos posible las consecuencias de ese abandono en la 

edad que marca su cifra más alta la mortalidad infantil;es en esos es 

tablecimientos donde se atiende la humanitaria tarea de salvar al ni

ño de la clase obrera de los peligres de la alimentación prematura, 

cuidándolos hasta la edad de 2 años;de allí pasan a las escuelas ma

ternales y siguen así amparados por la beneficencia del Estado,que 

cuida de ellos mientras sus madres pueden trabajar tranquilas para/
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■ ganar el jornal que lee permita atender las necesidades de la familia. 

Esas salas-cunas¡pueden transformarse en cátedras de maternolo-

gía y puericultura, complementarias de la escuela normal.EEn les curses 

que de dichas materias se dicten podrán intercalarse conferencias pe- 

zriódicas .tendientes a vulgarizar las nociones más importantes de profi

: ILaxie de las enfermedades más comunes ¡precauciones contra el tabaco y 

eel alcofeol y otras puntad de higiene individual y socialoHaciendc obli

gatoria \]ítasistencia de las madres obreras que tienen sus hijos en la 

eescuela , se lograría difundir el conocimiento de las leyes fundamenta-

Lees de la ciencia de conservar la salud,y su aplicación.

TALLERES-ASILOS/

?Como se irán formando esas pequeñas almas de los menores vagabundos en 

L» ausencia de disciplinas morales ¡de hábitos de trabaje? ¿Cómo la del 

Liño de la clase proletaria que vive en la walle,nutriéndose del vicio? 

reeando un número suficiente de refugios moralizadores de esa infancia 

rali abandonada,donde sometiendo a esos niños a un trabajoregular pro- 

»:rcionado a sus aptitudes y a su edad,podrá convertirse al golfo en

un obrero honrado,donde se podrá disciplinar su espíritu y su cuer- 

.»i,evitandoles una ociosidad peligrosa o las rudas fatigas a las cua- 

b.es algunos de esos pobres pequeños se ven obligados.He aquí

¿r?a institución para hermanar con la escuela - hogar de alumnos varones.

Dentro de ella una sección especia^una sección especial para los ni

mios anormales cuya educación se funda especialmente en buscar una ocu

pación manual que se avenga con sus gustos y aptitudes ,al mismo tiem- 
. que pueda ejercer una acción inhibitoria de sus nocivas tendencias.
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CONSIDERACIONES FINALES.

La compleja unidad del plan de la escuela-hogar,y sus vas 

tac y variadas proyecciones,pueden presentarla como una. utopía irred 

lizableoMrb,si se compara el estado de nuestras instituciones escola 

rescon el de algunos países de Europa,cuyes sistemas de protección al 

ninoh han llegado hasta la creación de escuelas especiales para rabo 

ñeros los truant schools( escuelas para holgazanes); en los que existe 

comités de protección que después de haber preparado para uh oficio 

a loe alumnos de escuelas profesionales,les proporcionan a su egreso 

de éstas inmediata, ocupación o empleo^omités, que anualmente envían 

miles de niños débiles a los hogares de campaña,costeando los gastos 

que la penitencia de esos niños origina; si consideramos el número 

de tantas otras obras de beneficencia que omitimos por su intermina 

ble variedad,hemos de llegar a la conclusión de que el camino recari 

do por la mayor parte de las naciones sudamericanas es muy certa,ex 

trenadamente breve,y que nos separa una larga jornada para alcanzar 

un progreso parecido .¿Habrá, que desmayar?No»can mucho amor al niño 

y verdadera, piedad humana se acortará el plazo de la evolución X>W- 

FÍí.de nuestro sistema escola.rjy en el amor al niño y en el desinterés v 

sado sentimiento de la solidaridad social está fundddd la escuela 

hogar o A ella pues,con todos los anhelas filantrópicos,con tedes los 

esfuerzos generosos,y luego can tados los sentimientos de alta cari 

dad cristianaba escuela hogar,independientemente de toda tendencia 

.«trinarla,laica . c.nf«.i.nal,.erí siempre un teapl. erigí., a A- 
«uel que e.n «á. nadle.e.n a,».r inflnlt.,la. *1-

F%25c3%258d%25c3%25ad.de
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vinas palabras:'DEJAD A LOS ÑIÑOS QUE VENGAN A Mil.

CONCLUSIONES.

a)El  amor y al solidaridad han de formar el ambiente de la 

escuela publica para que esta prepare al hombre para la verdadera 

democracia.Con el mis/mo fin la educación ha de ser igualitaria e 

integral.

b)La  escuela pública ha de ajustarse a los principios psi

cológicas .biológicos y sociales que prevalecen en el estudio de las 

cuestiones de enseñanza.Habráde garantir el porvenir de la raza y 

y afirmar el gran postulado de la fraternidad universal.

c)S  iendo la escuela-hogar la que ///// puede realizar me

jor las condiciones anteriores,los gobiernos procurarán que las es

cuelas evolucionen progresivamente hacia ese ideal anexansose a ella 

las instituciones que integran su arganismopnientras el problema de 

la coeducación no cambie^ el taller-asilo y ^.l^clase de anómalos del 

carácter funcionarán paralelamente a las escuelas numerosas de varo 

nes,propendiendo a la total supresión de les establecimientos co// 

correccionales de menores.

D)La simultaneidad y correlación de la s enseñanzas .teórica 

y practica , de la economía doméstica y de la paidología, serán en la 

escuela-hogar la base de las relaciones educacionales en cuanto a
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- la instrucción de la mujer;/ del-estudio de las ciencias físicas y a 

naturales con La iniciación // en las artes e industrias propias 

del país la de la instrucción del varán,

ejLas alumnas maestras visitarán a menudo tanto las salasa 

cunas coma el asilo- hogar pues si interesan los primeros coma cate

aras ¿e puericultura práctica ,el último proporciona campa de obsera 

vación y experimentación de psicología infantil.

í’)Lob problemas de orden social y aún político deben ini/K 

ciar su resolución en la escuela primaria:ella ha de dar la fórmula 
feliz que contenga todos los factores cuyo producto final dará la 

verdadera fraternidad,el sincero amor universal; y como que es el od 

odio de clases la que da origen a las ideas de destrucción y de exS 
hogar proporcionar

terminio.la escuela es la única que puede dX/ la fórmula anhelada 

toda vez que en ella ,el niño del pueblo humilde ,el huérfano y el a 

abandonado, serán el objeto privilegiado de todas las simpatías y <e

todos los afectos.


