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S ecciojï doctiumama : 2î Conforencia do maestros, correspondions al sexto perîo- 
do, por 25 por ausoncia do 24 — i  Qu6 son los maestros ?, carta dirijida al Sr. Ins- 
poctor Nacional de I. l’riinaria, por 24 — Arrcglado al chaleco son los botones, por 
21 — Do la onsoîianza dol derecho en las escuclas do I .  Prim aria  Suporior, por Kd. 
Mullo — La lcctura en alta voi, por Leon Ricquier.

2.» C o n fcren c ia  d e  M aestros, c o r r e sp o n d ie n te
a l se x to  p er io d o

El domingo prôximo pasado tuvo lugar la 2.a Conforencia del pe 
riodo actual. En ella continué, como estaba anunciado, la discusion 
del tema que fué tambien objeto de la anterior. Desgraciadamerite, 
el debate no se mantuvo en el terreno sereno y tranquilo de los prin- 
cipios, sinô que, fecundo en muclias ocasiones en incidentes va- 
rios, descendu) al campo de la personalidad, llegando à scr agre- 
sivo 6 liiriente en mas de un caso.—Lamentando pues, muy de ve- 
ras, que no baya presidido en ese debate la altura de conceptos que 
habia derecho a esperar de la ilustracion do la mayoria de los miem- 
bros del personal docentc, pasaremos à resenar esta Conferencia, 
permitiéndonos al mismo tiempo hacer al^unas lijeras apreciaciones 
con respecto à las opiniones vertidas en el curso d e là  discusion.

La mesaabriô el acto y el Senor Don José A. Fontela, en su cali- 
dad de disertante, dié lectura à su trabajo, el cual es yaconocido de



todos los lectorcs do « El Maestro,»» por haber sido publicndo Into- 
gro en cl numéro nnterior.

Terminada la lecturu do la disertacion del Sr. Fontela, los 
replicantes, que lo cran los Srcs. D. Francisco Vazquoz Corcs y Don 
Evaristo Novoa y Lopez, dicron lecturade sus trabajos rcspcctivos, 
manifestândosc ambos en disidencia complota con las opiniones 
vertidas por el disertante: aquel lo concedia todo A la intervencion 
do la Autoridad Escolar; estos se manifestaron partidarios do la li- 
bertad omnlmoda del maestro.

Pucdo decirsc que estos primeros discursos no fucron sinô ol 
principio do la lucha auo liasta cntonccs babia permanecido latento. 
Un maestro, que por la elevada categoria del puestoque desempcîia 
en la enseiianza pûblica, debia ser el primero en dar muestras de 
modcracion y do templanza, se desatôen todaclase de improperios 
é injurias contra el disertante, nrotestando al mismo tiompo contra 
el periôdico que se babia atreviuo a dar hospitalidad en sus colum- 
nas à tal trabajo, cspecialmente siendo el ûnico periôdico que do 
educacion se publica en toda la *Repüblica. Estamos seguros que, à 
encontrarsc en el recinto do las Confurencias el Dircctor do esta 
publicacion, hubiera recbazado las inculpacioncs descomedidas do 
esc maestro, manifestôndolo que no era cierto quo ol trabajo del 
Seiior Fontela contuviesc, a su juicio, concepto alguno ofensivoa la 
dignidad del cuerpo ensenante, y que, a lo mas, lo que podria hft- 
ber en él séria disconformidad de opiniones en una parte mayorô 
menor do sus colegas, lo que no constituiria razon para quo liicra 
rechazada su insercion por el periôdico aludido. Do estas opiniones 
respecto al trabajo del Sr. Fontela, vimos con gusto que participaba 
tambien el SciïorInspector Nacional, y nûblicamente lo afirmô asi 
para contcner «A tiempo la intemperancia (le lenguaje de que bizo ga
la cl maestro a que nos referimos. Suponemos que la direccion do 
« El Maestro « no hubiera tenido inconvcniento en acojer en sus 
columnas cualquier otro trabajo que le hubiera sido dirijido, re- 
batiendo las opiniones del Seiior Fontela.

Por lo clemas, ninguno de los asistentes tuvo la peregrina idea 
de acompafïar à esc maestro, y antes al contrario, los mismos rc- 
nlicantes adversarios de las opiniones del Seiior Fontela, fucron 
los primeros en reconocer que no babia talcs insultos al prolesorado 
en la produccion del disertante.

Con motivo de este incidente, cl Seiior Inspector Nacional mani- 
festô haber formado del cuerpo ensenante un elevado concepto, sc- 
gunelcual le creia en condicion de discutir con gran altura liasta las 
cuestiones susceptibles de poner unos trente à otros d los miembros 
del nrofe«orado, por cuya conviccion babia senalado esc terne, cali- 
ficado por algunas persônas de su amistad como capaz de producir 
cxciciones.

Recordô tambien el Seiior Présidente que si al rccomcndarcn la 
scsion anterior el lenguaje familiar no babia proscrito el emplco do 
palabras y conceptos duros y malsonantes, fue por creerlo innecesa- 
rio, atendida la clase de auditorio de que se trataba.

Continuando la discusion, el disertante contestô à las observacioncs 
de sus opositoros y trajo en apoyo de sus opiniones algunas de las 
razones siguientes :

Si el maestro no tiene autoridad, dijo, para cambiar un nino do 
una clase A otra, ni à cual es la que debe ingresar, sin la intervencion 
oficial, ni tampoeo refundir dos ô mas clases en una cuando estas



quodnn rcducidas à un numéro pequeno de alumnos, y eso que estos 
actos no revisten la importancia del que se debate, icômo preten- 
der que cl Maestro goce de una libertad omnimoda en la designacion 
de las clases quedeban estai* â cargo del Ayudantc ?

Llegados à esta parte no podemos dejar pasar en silencio un hecho 
sumamento curioso y que no dejô de llamar nuestra atencion. Cuando 
taies afirmaciones se uacian porel disertante acerca de las limitadas 
facultades otorgadas al Maestro, el Si*. Inspector Dcpartamental ma
nifesté que no solamentc gozaban los maestros de las facultades 
cnunciatlas, sinô que hasta podian verillcar por su cuenta y riesgo 
la expulsion de un alumno, por mas que tal hecho esté en contradic- 
cion cou lo que disponc terminantemente el Reglamento General de 
Escuelas. Tal afirmacion heclia por el Inspector Dcpartamental en 
las mismas barbas del Nacional, ( metaféricamente hablando ), no 
puede menos de llevar una impresion desagradable al ânimo del mas 
împarcial, pues es la primera vcz que hemos visto que un funcionario 
proclame en alta voz y en plena Asamblei que lia autorizado à sus 
subalternos à faltar al texto expreso de la Ley, cuando esta lleva su 
rigor hasta penar taies infracciones con la destitucion inmediata del 
que las cometa. Y si curioso fué oir de bocadel Sr. Inspector De- 
partamcntal tal rcvelacion, mas curioso fué aün que ella se hicieso 
sin ir acompafiada de una protesta severa del Sr. Inspector Nacional, 
para no hacerse complice ni con su silencio do taies infracciones.

A partir de este momento la discusion giré exclusivamente sobre 
si el Maestro era 6 no responsable del estado de conocimientos de 
las clases à cargo de los ayudantes.

La moyoria opinaba que si, en contraposicion al disertante que 
sostenia lo contrario, citandose por una y otra parte hechos y ar- 
gumentosen apoyo de sus respectivas opiniones.

Y al llegar à este punto no podemos ménos de levantar un cargo 
lanzado contra todos los Ayudantes por Sr. el Novoa, cargo, à nues- 
tro entender, injusto y calumnioso. Manifesté que era necesaria la 
intervencion absoluta'del maestro en todas las clases, pues si en algu- 
nas escuelas ocurria lo que en la suya de haber ayudantes que iban à 
dormir la siesta en clasé, teniendo necesidad de recordarlos à menu- 
do, las escuelas sin la vijilancia del Director marcharian al acaso y 
con resultados negativos, sin que fueran bastantes à salvarlas to
das las pedagogias del mundo, aunque las mas sublimes y eleva- 
das. Creemos que tal afirmacion no debié dejarse pasar en silencio 
por algunos de los muchos y buenos ayudantes que existen en nues- 
tras Escuelas.

El Sr Fontcla cité algunos hechos en apoyo de sus opiniones, uno 
de los cuales dié mârgen à que una maestra manifestase ser cierto 
haber ocurrido tal hecho en su escuela, pero no en Informa relata- 
da. Con traerse à colacion taies cosas, se produjo otro pequeno in
cidente entre el Sr. Inspector Nacional y esta Sra. Maestra, que dié 
por rcsultado la retirada brusca de la misma del salon de Confe- 
rencias.

El Sr. Inspector Dcpartamental en las repetidas veces que hizo uso . 
de la palabra se manifesté siempre ardiente partidario de la libertad 
del maestro, con cuyo motivo llegé hasta declararnos, ; asémbrense 
nuestros lectores ! que 61 era todo ménos Inspector Departamental 
Y que su mision estaba en la oficina. jPeregrina idea! Hasta ahora 
naoiamoscreido que la mision principal de un Inspector de Escuelas 
era la de inspeccionar las mismas, y asi se habia creido hasta ahora



por todos los nue algo se han ocupado de cducacion. A partir do liov, 
ya hemos salido del error en que estâbamos: ya snbemos que la m’i- 
sion principal de un Inspector do Escuelas es la do despachar ox- 
pedientesen su oficina.

Ante tan espléndidas revelaciones del Sr. Inspector Départemental, 
sospechamos que el sillon presidencial dobiô convortirse en un ver- 
daaoro tormonto para la persona que présidia el acto.

Despues de un poqueno cnmbio de palabras entre cl senor Ins
pector Departamentai y ol disertante, sin mayor importancia, se 
diô por terminado el acto, sonalândoso como ténia para la prôxima 
confcrencia el siguiente: «Los textos escolares que doben emplearse 
y cujïndo doben distribuirse en las oscuelas pûblicas»; siendo de* 
signada para disertante la ventajosamente conocida profesora sc- 
iïorita Maria Zavalla.

Para  torminar esta crônica nos vamos à permitir liaccr algunas 
lijeras refloxiones, no tan extensns cual pudier.m ser.

El trabajo del senor Fontela fué tel vcz demasiado largo, pues te- 
niendo como ténia la facultad de defender y nmpliar sus argumen- 
tos, hubiera sido conveniente reducirlo a mas estreclios limites.

El senor Novoa que usô do la palabra dos ô très veces, adultéré 
en alguna de ellas lo que habia manifestndo el disertante, teniendo 
que rectificar y rostablecer la verdad de los liecbos.

El senor Cores, como siempre, oportuno, por mas que diô à la 
dcsccntralizacion una amplitud excesiva i\ nuestro juicio.

Si hubiera estado enterado por completo de los hechos que dieron 
mûrgen al ténia que fué objeto de la conferencia, tal vez hubiera 
moditicado algunas de sus opinioncs.

Nos pareciô sumamentc mal que alguno ô algunos de los ayudan- 
tes no tomaran la palabra, pues hubo maestro que se permitiô con res- 
pecto a ellos calificativos nada honrosos, prescntàndolos como 
mdividuos que no sabian ô no quorian cumplircon sus obligaciones, 
y que cuando lo vcrificaban lo hacian â impulse de la activa vigilan* 
cia del Director. Ante tal aseveracion no se levantô ni una voz ni 
un murmullo siquicra para protester contra esa injuria que se les 
lanzaba al rostro y cara cara.

No nos pareciô" tampoco bien que el senor Inspector Départe
mental manifestase como lo hizo sus opiniones con respecto ni 
punto que se debatia, pues es un modo indirecto de ejerccr presion 
sobre los subalternes.

Con respecto à las muchas indiscreciones que cometiô, nada te- 
nemos que decir; ya nos hemos ocupado de ellas anteriormentc.

A nuestro juicio y lo confesamos con dolor, el cuerpo ensenanto 
de Montevideo no fué en esta conferencia conoccdor completo de 
sus bien entendidos intereses.

La conferencia terminé, podemos decirlo asi, de un modo brus- 
co; no se llegô à conclusion ninguna, ni por consiguiento hubo vo- 
tacion. Nos liemos quedado por lo tanto en el mismo estado en que 
estiibamos anteriormente.

Vercmos si la conferencia prôxima es de mas proficuos rcsulta- 
dos para la causa de la cducacion.

25 POR AUSENCIA de 24,



i Q u e  s o n  lo* m a e s t r o s  T

C a RTA QUE 2 1  DIRIGE AL S r . I .NSPECTOR N a CIONAL DE I .  P .  À PROPÔSITO 

DE LA 2 . "  CONFERENCIA DE M A E S T R O S  (  6 .°  PERiO DO )

Seiior Inspector Nacional de Instruccion Pûblica, D. Jacobo Varcla.

Sciïor:

El articule 142Jde la Constitucion del Estado, acuerda à lodos loi 
ciudadanos el derecho de peticion, y en 61 me fundo para accrcar- 
mc à V. y exponer respetuosamente:

Que teniendo, como ciudadano, el deber moral de contribuir por 
todos los medios am i alcance al fomento del bienestar nacional;

Que existiendo entre la prosporidad de las naciones y el valor in- 
trinseco de los individuos que las componen, intima y constante re- 
lacion;

Que existiendo para cl Estado la ineludible obligacion de elevar el 
valor real de todos sus individuos por medio de una convcniento 
educacion;

Que habiendo tocado à V. por un desgraciado acontecimiento la 
mision gloriosisima de hacer efectivo este deber moral y positivo ;ï 
la vez del Estado;

Que habiendo V. contraido, por lo tanto, el mas solemne compro- 
miso ante Dios, el Estado y su conciencia, de hacer de cada uno do 
los hijos de esta tierra de patriotismo y valor proverbiales, un ciu
dadano conocedor de sus derechos, capaz y deseoso do cumplirlos;

Que no pudiendo V. directamente, sinô por medio de sus delega- 
dos los inspectores départementales y los maestros llevar à cabo 
tan grande obra, dépende el éxito de su empresa, esto es, la felici- 
dad pûblica, del valor efectivo de estos;

Que no pudiendo V. atenderlo todo, no puede tampoco hacérsele 
responsable del mal que no remedia sinô cuando lo conoce;

Que todo ciudadano tiene y debe tener el derecho y el deber inelu
dible de poncr en conocimiento de V., como Dios le dé â entendery 
su inteligencia, poca ô mucha, le permita, todos los defectos de la 
instruccion pûblica nue le esta û V. encomcndada para tener luego 
cl derecho de acusarle si V. no pusiese pronto remedio;

Vengo à pedirle humildemente me permita dirijirle unas cuantas 
epistolas en mi estilo sencillote y bonachon como el que V. pide a los 
maestros para las Conferencias, dûndole cuenta y razon esplicitade 
todas las verrugas, sin distincion, que afean â la corporacion ad- 
ministrada por Vd., obligandome sin embargo en ellas à n o  llamar 
mas cosas por su nombre que las que buenamente lo permitan y à 
guardar â los maestros é inspectores muchisimas mat consideracio- 
nes que las que ellos se guardan à si mismos en pûblico y privado.

Otro si digo: que dirigiéndome a V. con el deliberado propôsito do 
favorecerle, por creerle animado del noble y grande sentimiento de 
conducir â puerto de salvacion los restos del barco armado y carga- 
do bajo tan buenos auspicios por su finado hermano, y de cuyo nau- 
fragio va quedando poca cosa, lie de escuchar gustoso y con oido



atento cuantas razones V. ô cualquior otro se digne darmo, contai 
que soan razonos y traigan al piô una firma, sea esta la do 36, 48, 6 
eualquier otro miombro do mi familia 6 uno do la auya, quo como 
soan razonos y las diga uno A quien pueda contestârsele, ya mo tiono 
V. contento.

Expucstos estos fundamentos de uso, para mis epistolas, entro en 
materia con la primera. ^

Ha de saber V., Sr. Inspecter, que como su finado hormano dos- 
perte cl espiritu pûblico c'osaletargado por su antecesor Montero, 
vnrios ciudadanos nos dedicamos al estudio de esa ciencia llainada 
Pedagogia, liasta entonces completamento desconocida en esta tio- 
rra  de carne gorda y abundantes patacones.

Algunos de estos ciudadanos llegaron liasta los escanos de la Ro- 
presentacion Nacional y al tomar parte en los debates sobro ensc- 
nanza dieron pifia.

Cuaiulo tu oecino sc afeita, pon tu tu barba en remojo, mo dijo'cn- 
tonces, y en vez de metermo en hondtiras, segui estudiando, pues 
creia do buena fé, Sr. Inspector Nacional, que sin el estudio de la Pe
dagogia no se podia llegar à serpedagogo ni discutir con probabili- 
dades do acierto ninguna de sus cuestiones.

InclinAbame mas Acreerlo asi la anaricion de algunas obras do ge- 
nio, produccion tardia y sazonada ne hombros notables; obras quo 
habian tardado |muclio en ser escritas y imiy poco en scr vertidas A 
varios idiomas y ser lcidas, estudiadas, comentadas, discutidas y nd- 
miradas por hombres de reconocida competencia.

Eché mano A esas obras y me hallô de manos à boca con que el 
nino, el hombre chiquito, 6, parodiando al Sr. Cores en su ■ pichon 
de décima», el pichon de hombre, es toda una ciencia y una ciencia 
nueva cuyas bases fundamentales so hallan en el periodo de nebulo- 
sas; pues se ha llegado A descubrir que solo hay dos medios de esta- 
blecorlas y los dos son largos y penosos : la obseroacion y la expe- 
riencia. M

La obscrvacion del nino, Sr. Inspector Nacional, es asunto grave; 
requière la vida de un hombre, primero; despues, requière que osto 
hombre sea muy iristruidoy muy paciente; y lo mns dificil que eso, 
es: que requière ninos que puedan ser observados.

Los padres de familia y los maestros de escuela son, Sr. Inspec
tor, quienes parece se hallan en condiciones favorables para pructi- 
caresta  obscrvacion; pero aquellos estân por lo comun cegados por 
su pnsion de padres, todo lo ven aumentado ô desminuido, muy poco
en su forma y tamarîo natural; estos, los maestros, Sr. Inspector___
doblomos la noja.

Hasta la ültima conferencia abrigabael deseo de hacermo maes
tro; para rcalizar esc propôsito, asistia a los exAmenes de los aspi
rantes consultaba los !}irogramas olicialcs, los comparaba con los de 
otrospaisos, estudié algo la organizacion escolar y la comparé c,on 
otras que me filé fécil ostudiar y como do lo que aqul dicen las Mc- 
morias (alyo farsaicas) publicadas oficialmente, senti la necesidad 
de descontar un setenta û ochenta por ciento para poncrme en el jus- 
to medio, no traté con mas benignidad A los demas paiscs y salimos 
bien parados despues de todo on lacomparacion.

Una cosa, Sr. Inspector, me inclinaba A suponerlo asi yera  el lcer 
y oir decir A muchas personas, sensatas algunas de ellas, que el pro- 
Fesorado urugimyo estudiaba y podia hacerfrento por su inorahdad 
é ilustracion al de eualquier nacion del mundo.



Sénor Inspcctor Nacionaî: cso no os cierto.
La ûltima confcrcncia, si V. estima en algo la rcputacion de la 

I. P. confiada à sus ciudados, debe liaber hecho pasar àV . un mal 
rato.

La disciplina se mostrô no nula, sinô relaiada; V., senor Inspec
ter, que representaba al U nada menos que cl jefe de uno de los mas 
importantes ramos de la pûblica administration, ramo que en la 
mayor parte de los paises civilizados esta confiado a un ministcrio, 
tan importante se le considéra por la cantidad y calidad del Perso
nal que emplea como por lo elevado de su importancia intrinseca; 
V. vuelvo a dccir, fué tcnido tan en poco por sus subaltcrnos, que 
no tuvieron A menos declarar en su prcsencia: los unos, aue obra- 
ban contra los reglamentos establccidos, otros faltando al respeto 
à sus colegas, lanzandofe â l a f a z  injurias sangrientas 6 calumnias 
vergonzosas; otros aceptando en silencio acusacioncs que, à ser 
ciertas, pondrian de manifiesto la total carcncia de la moral ncce- 
saria para dar un paso mas alla de la explotacion del puesto, otros 
haciendo pcdantesco alarde de desconocer 6 prescindir de la ciencia 
sin cuyo conocimiento es imposible ser buen maestro; otros usando 
un lenguaje impropio, gestos inadecuados en uua tribuna à la que 
solo debian subir pcrsonas que, al bajar, pudieran con toda con- 
fianza dccir à sus hijos:—Que mi conducta te sirva de norma en los 
casos anâlogos que puedan proporcionarte las difercntes vicisitudes 
de la vida.

En verdad, senor lnspector Nacionaî, V. no puede estar satisfe-
clio de sus hombrcs; si lo estuviese.................................................... .....
analicemos la confcrcncia, por mas que ya el vapuleado cronista 
voluntario de cllas D. Camûndulas Dobles lo baya hecho segun 
acostumbra.

Leyô su trabajo el seiïor Fontcla, lcyô cl suyo cl senor Cores y 
recité cl suyo el senor Novoa, desbarrô el senor Calvo, y discu- 
tieron los seilopes Fontcla, Norvoa, Vedia y Cores.

Ha de reconocer V., senor lnspector Nacionaî, que sobré en los 
confcrcnciantcs, pcdantismo, impropiedad de lenguaje, jesticulacion 
inadecuada, falta de respeto a la mesa y al auditorio y desconoci- 
miento de los recursos de oratoria necesarios para  taies casos.

Empecemos por el disertante, quien, en justicia, enérjico en al- 
gunos casos, luché con valcntia; pero no supo sostener su tema ni 
combatir à sus contrincantcs. ,

A la groserla do uno de ellos, del seiior Novoa, que le repitiô dos 
veces que habia aclultcrado el ténia, se conformé con probarlc lo 
contrario; à  la pedantesca afirmacion del mismo de que la sublime 
pedagogia, la gran pedagogia, era la que el sener Novoa practicaba 
en su cscuela, no tuvo observacion que hacerle; â la no menos né- 
cia atirmacion de que ningun Director de cscuela do Montevideo 
podia envidiar la superioridad de ningun avudantc, cerré el pico; 
ante el estilo impropio del senor Cores nada dijo; engatuzado por 
cuatro piropos que este le dirigiô al principio de su discurso, ni 
siquiera puso en evidencia disparates superlativos presentados co
mo argumentos. Juzguc de los siguientes el seiior lnspector Natio
nal: «Si se me quita la responsabilidad, me tenderé à la bartola.»

;Y esto se dice en plena tribuna ante la autoridad superior!
Que en caso nue contrariando pl capricho de un maestro se co- 

locase à  un ayudante en una clase, aquel le baria  la guerra si cra 
ruin y este tendria que salir.



El sostenedor de un tema que déjà pasar por alto taies noceda- 
des alegadas como argumentas contra 61, cuando en rcalidad lo 
cran contra sus adverkarios, liaria mejor en hacer otra cosa.

Por csto se puede juzgar de los conferencianlcs, y en cuanto al 
nuditorio, cl seîïor Inspector Nacional debe liabcr quedado convcn- 
cido do que cuando mas chabacana es la frase, mas gusta y mas 
festejada es.

Siempre que cra leida 6 exprosada una frase do mal gusto 6 se 
acompanaba otra con un jesto expresivo, pero tambien do mal gus
to, se vêla vagar una sonrisa por los labios de la concurroncia.

Y qué me dice Vd., sefior Inspector Nacional, de las asoveracio- 
nes do su delegado el Inspector departamental?

El ha rcduciao su mision à la oncina;
El ha dado disposiciones contra cl Reglamento escolar;
El no visita las escuelas;
El trabajo abiertamonte contra la organizacion ecolar;
El lo confiesa asi en pûblieo û su jefo.
Y jtodaviaes Inspector!!!
Senor Inspector Nacional ^quô podrân decirlc à Vd. despuo3 do 

esta sus subalternos?
jHasta el sefior Calvo, esc profesor modelo por sus conocimicutos, 

su modestia y su moralidad se sintiô escandalizado do los insultas 
lanzados alli al cuerpo ensenante!

Senor Inspector Nacional, ha de saber Vd. cuàn poco respetan 
los inferiores à los superiores en el personal de su depcndcncin.

El sefior Calvo habiasido designado algunos dias antes por la Ins- 
peccion departamental para contriucante del sefior Fontela; al nom- 
orârsele, se le mandô la conferencia de este sefior; la leyô, y con
testa renunciando cl cargo por enfermedad de su esposa y prome- 
tiendo tomar parte en la conferencia; y en presencia del Inspector 
departamental y de Vd., sefior Inspector Nacional, manifesta con 
toaa inoccncia aquel moralisimo maestro ;que recien ese dia habia 
visto el trabajo y venia enfermo a protestai’ contra 61!

Concluir6 mi primera epistola, sefior Inspector Nacional, dando 
fi Vd. el p6same por el desgraciada estndo del personal à su cargo, 
del cual, salvas muy escasas y honrosas esccpciorrtfS, son ô han 
sido ayudantes los mas de citas y han rcconocicio ante las autorida- 
des y ante el pûblieo que solo bajo el importa do la picana de sus 
dircctorcs pueden dejar de dormir la siesta a las horas de claso.

jPobrcs escuelas! decia cl senor Novoa al dirigirles cl cargo; 
ipobres escuelas! repito yo, si han de contar con taies ayudantes 
y de ser vigiladas por tal Inspector departamental.

Y Vd. <;qu6 opina? sefior Inspector Nacional.
;Con cuanto gusto lo sabria antes de cndilgarlc otra S. S. S.!

N ota de la r edaccion— Hemos rccibido esta carta del sefior 24

Ï>nra publicarla en el nràximo numéro, pero crey6ndola interesante, 
icmos aplazado la publicacion do otros matcrîales esperando que 

esta no serâmotivo de disgusto para nuestro laborioso colaborador.



A rrefflndo a l ch a lcco  non lo s  botonon

CARTA VEINTICÜATRESCA À PROPÔSITO DE LA GIMNASIA ESCOLAR

Y SUS BRILLANTES RESULTADOS

24  nmigo:
Séria de todo punto imposible para mi dar a V. idea detallada y 

clara del brillante éxito obtenido por la Direccion de I. P. en la 
ensenanza de la gimnasia en las escuelas pûblicas regenteadas por 
maestras y maestros.

Bien saoe V. cuân reciente es esta disposicion; cuenta apenas dos 
meses; pues en tan eorto tiempo ha vcrificado milagros.

Voy a describir à V. lo que yo vi por mis propios ojos cl jueves 
28 y el sôbado 30 del prôximo pasado Abril, dejando à su exclusivo 
cargo el ciudado de adornar el rclato con algunas fioriture  arran- 
cadas ô su frio caràcter por las inverosimilos sorpresas que le pro- 
porciono.

E ra  la hora en que los directores de las escuelas pûblicas han 
vuelto à las tareas despues de su desayuno al medioaia y en que 
los ayudantes han dejado de hablar de modas y del sab e ry  compe- 
tencia de sus superiorcs en uno de los rincones del patio; hora, en 
fin, en la cual los alumnos do las escuelas püblicastoman asiento en 
la clase, hartos de carrera, lucha, gritos y chillidos, conjunto in
fernal à que las gentes de escuela denomînan recreo.

El sol, despues de un serio resfriado, mostraba su cara escuâlida, 
no tanto para que la viesen, cuanto para  satisfacer la mas justifica- 
ble de todas las pasiones: la curiosiclad.

Lo elevado de su posicion lo permitia dominar el espcctâculo. 
Viô salir de varias escuelas de la ciudad nueva y la novisima lar- 
gas filas de chicuelos do à dos en fondo, escoltados por maestras 
muv paquetonas y bien puestas, y por algunos maestros û quienes 
de lejos podia leôrseles por lo raido de sus paletôs los cuatro me
ses de sueldo en conserva y la buena voluntad con que verificaban 
el paseo en cucstion.

Al llegar à  la calle Yaguaron, entre Uruguay y Mercedes, viô 
una manzana baldia cercada de pared francesa hecha con ladrillo 
mondo, en la cual para disimular la pobreza y darlo un aspecto 
alcgre cual conviene al importante papel que desempena, pintaron 
los pilares que hay cada dos ô très varas, con los colores de la 
patria y los lados del porton de entrada pintarrajeados à guisa 
de una espccie de mosaico con colores chillones, cuyo notable 
y rcsible contraste hucle de lejos no mas a cuestion de saltimban- 
quis.

Por encima de las paredes divisô al costado Sud del extenso 
corralon, un palo en posicion vertical, del cual partian algunos cor- 
deles puestos expresamente para secar trapos, pero que pueden 
hacer tragar d los papanatas que son banderas y cucardas de na- 
ciones desconocidas.

El piso de aquel terreno se parece en lo cscabroso û la direc
cion de escuelas de varones practicada por mujeres. Aqui verde



gramilla, alli un pantano, mas alla cascotes en abundancia, como 
invitando a los chiquillos à pasar de las evoluciones ontusiastas al 
noble y marcial ejercicio de guerrillas; do un lado altos, dcl otro 
bajos; en fin cl terrono soria û propôsito para un simulacro de com- 
bate mas que para campo de pàcfiicas maniobras.

Complotaba el cuadro una multitud de curiosos colocados en las 
azoteas circunvecinas, cuatro ô cinco multitudes do curiosas moz- 
cladas con aquellos y quince ô veinte multitudes en la calle, à unes 
cuantas cuadras à la redonda.

Entraron al barracon los muchachos à peso redoblado y cl pro- 
fesor de gimnasia, que en su vida se las ha visto mas gordas, liaco 
as! como si mandara, los chicos corrcn, se atropellan, se confun- 
den, saltan y sobre todo g r i ta n . . . .  Esto ültimo con maestria tel, 
que un enticrro nue venia por la calle 18 do Julio sc detuvo te- 
miendo hubiora liabido alguna sublevacion ô motin militar.

Otro caso mas espresivo es cl siguiento: en inedio dcl bélico 
entusiasmo uno do esos nifïos inocentos que pueden ser y son ma- 
nejados por nifias, tirô una pedrada i\ otro de otra escuela dcl mis- 
mo pelage, y no hizo sinô lo que ellos llaman rompcrle cl mate, \  
esto sin que nadie se apcrcibiese del frac as o, sinô el intercsado: ;tal 
erâ cl entusiasmo de los ejerciciosl

Despucs que los niiïos han corrido bastante y estân medio fati- 
gados, el maestro de gimnasia ordenn un movimiento y los maes
tros de escuela le socundan ejecuténdolo para servir do modelo à 
sus respectives clascs.

Ha de saber V. que las maestras cran quicnes sc portaban mc- 
ior, no obstante lo incômodo de sus faldas, tacos altos y vestidos 
largos.

Los curiosos del sexo feo estaban muy contentos, y jcomo nô! 
si las maestritas saltaban alto.

Luego se retiraron las escuelas sin mas novedad que la cabeza 
rota csa de que le liablô, producto de una travestira inoccnte.

He de comunicar é V. que en esta ocasion lie visto cosa* muy 
raras.

He visto à una maestra jôven, y no foa, guiando su escuela po- 
co mas ô menos comoguia à sus polluclos la gallina; pero me ad- 
mirô muclio ver al lado do ia maestra una vieja dueiia como para 
decir al mundo:

—No crean Vds. à esta scfïorita do csas que pueden andar 
solas a medio dia con doscicntos chiquilos por las calles mas con- 
curridas de la ciudad.

Esto, 24 amigo, lo encuentro chocantc.
jPoner al frente de una oscuela püblica para former ciudadanos 

ù indivlduas que no pueden andar solas con doscicntos ninos y 
cinco ayudantes à medio dia y por cl medio de la ciudad ........?

En otra escuela del mismo jaez mo apercibi de otro fenômeno.
Aqui ya no era  una vieja acompafiando una jôven; era unaclii- 

cuela muy morenita con un vestido û la rodilla y un sombrerito 
compadron, dirigiendo à guisa de ayudantc â los muchachos.

Decididamente, amigo 24, las mùjeres nos ganan, los mucha- 
clion pierden y los bombres nos inutilizamos.

Solo tengo, 21 amigo^ una observacion que bacer à esto.
La plaza Indcpendencia se preste mejor para estos ejercicios. 

Alli cl pueblo tendria ocasion de ver très veces por semana como 
las gcneraciones présentes, gracias al nunca como se debe por



csto agradecido, D p . Acevedo, lo mismo saben romper una cabeza

aue dar un brinco, un salto mortal que distinguir una cosa opaca 
e una diâfana 6 viceversa.
Esto marcha.

I 24 .

D e In enHCÜnnza «loi d ereclio  en  la s  c sc a e la s  de In s-
t r n c c i o n  P r i n m r i u  S n p c r i o r

El estudio del derccho pnedo cncararse bajo cl triple punto de 
vistadel derecho mismo y de su objeto, de la utilidad prActica que 
ella présenta y de la influencia que puede ejcrcer sobre cl espiritu 
de aquellos que se consagran A su estudio. Bajo ese punto de vista, 
no se vacila en créer que convendria que 61 tuviese un lugar en la 
instruccion primaria superior. Sin duda, 61 no déjà de ocupar un 
lugar en esa ensenanza.

La ensenanza en las escuelas normales à al menos en la ma- 
yor parte de ellas, comprendo un curso de derccho municipal que 
tione por fin A dar A los institutores las nociones esenciales para 
que puedan llenar las funciones de secretarios de Municipio, y que 
se reduce en general, A las materias que estos tienen necesidad de 
conocer, como los actos del estado civil, las listas electorales,el pre-
supuesto de la Comunidad, e tc___Luego, por una parte, y es pro-
piamente lo que se prétende establccer en este articulo, séria de 
desear que cl derecho fuese ensenado, no solamenle A los jôvenes 
destinados A ser institutores, sinô tambicn A todos aquellos que es- 
tàn llamados A frecuentar las escuelas primarias suneriorés. P oro tra  
parte, séria util que, en las mismas escuelas normales esa ensenanza 
iuese objeto de un programa bien definido, con limites un poco ex- 
tensos, y que sin perder su carActer prActico y cspccial, se inspi- 
rase bastante en cl espiritu y principio que vA A tratarse de hacer 
conocer.

D. Aguesseau define el derccho «el conjunto ô la continuacion de , 
las réglas por las cuales debemos discernir lo que es justo, de lo que 
no lo es. para eonformar con lo primero yabstenernos de lo segundo.» 
«El carActer general de todas las réglas, agrega 61, 6 lo que tienen 
de comun, es que tienden igualmente A dirijir la conducta de un 
ser intelijente que no debe vivir al azar, y al que ha sido dada la 
razon para que sca como su primera ley.» Es asi que el derecho es 
una parte, y no la mas esencial, de la moral. Es al mismo tiempo 
el complemento y la sancion, por los deberes positivos que 61 im- 
pono y por las penas que infnnje A los que lo violan.

Résulta que la ensenanza del derecho, en sus réglas fondamenta
les, es la continuacion natural, y hasta permitido es decirlo, nece- 
saria  de la ensenanza de la moral. Sin la ensefianza del derecho que 
dA una forma précisa y definida A los deberes, al mas importante al 
menos de nuestros deberes para con la familia y la sociedad, la en-



sonanza do la moral corro riesgo de pormnnecor, en algunos pun- 
tos, incomplota, insuficicnte y vaga.

Los jôvencsque hubioran seguido ol curso de la cscucla primnria 
superior, dobortin salir A la cdad do 16 6 17 afios para dedicarao A 
alguna de las diversas carreras cjuo ofrecen la induslria, cl comer- 
cio, la agricultura, la administracion. Algunos nfios mas tarde, y 
despues de haber pagado sus deudas a la patria, serai» ciudadanos 
y padres do familia. Estarinn en su mayor parte destinados û for
mai’ lo tjueouc podria llamarse los cuadros inferiores del gran ejér- 
cito social. La mayor parte tambien independientemento du su pro- 
fesion y de los conocimientos cspcciales qoe esta exijira, no npren- 
derân mas que lo que les ensene la experiencia do la vida. El 
tiempo, los medios y el gusto para ûdquirir conocimientos do los 
que no podrAn obtencr inmediato proveclio, les faltarû igualmonto. 
VivirAn permanentemente del capital do conocimientos que liayan 
adquirido en la escuelu.

Iiabrân, es verdad, recibido una instruccion ya dcsarrollada. So 
les habra ejercitado à refïexionar, à darse cuenta de sus refiexiones 
y a expresarlas corrcctamcnte on un ôrden lôjico. La liistoria, ha- 
ciAndolcs vivir del pasado, les liabrA mostrado que ni el mundo, 
ni la patria, no lian nacido ayer y que en todas las épocas, cl pro- 
grcso no so lia realizado en la humanidad mAs que A fuerza de 
tiempo, de trabajo y paciencia.

La geografia les liabrA liecbo conocer cl estado topogràfico, flsi- 
co, econômico de nuostro pais y de los vecinos

Las matematicas y cl dibujo les habrAn eusenadoA estudiar, A me- 
dir, A descomponer y recomponer las formas de los objotos materia- 
les que nos rodean. Pcro A todos sus conocimientos, sin disputa 
neccsarios, ^no os nntural que se agregue otro, no menos esencial 
seguramente, que es el de la socicdad misma en que .ellos estAn 
llamados A desempefiar uu pnpel tan importante, los grandes princi
p e s  en que reposa, los dcrcchos que el la les vA A couferir, los debc- 
res cuyo cumplimiento exijirA de ellos? En un tiempo en que todo 
es objeto de libre discusion, y quo nonuede vivir mas de ella, ^no es 
indispensable que trnigan de* la escuela nociones claras^nrecisas y 
exactas, exentas de incertidumbre y obscuridad, acerca*ael matri- 
monio, la poteslad paterna, la tutela, la propiednd, las convencio- 
nes, sobre todos los actos, en una palabra, que constituycn la vida 
civil, y sobre las réglas A que estAn sometidos? Lucgo, es as nocio- 
nnes, la ensenanza del dereebo, apoyAndose en el texto do la ley, 
es la que sola puede darlos.

Es supéi Huo extenderse acerca de la utilidad practica de csa en
senanza. Nadie, dicen, debe excusarse con la ignoroncia do la ley: 
y es esta en efecto, una ficcion necosaria, en el sentido de quo na- 
dic puede alegar ante la justicia como defensa ô excusa su ignoran- 
cia de ley. Pero, se convendrA que jnmAs ficcion alguna estuvo mas 
distante de la rcalidad.

La verdad es qup fuera de las personas cuya profesion tieno por 
fin aplicar la ley y poncrla en eiccucion; nadie la conoce. Sin duda, 
la necesidad y la experiencia de los asuntos dan A muchas perso- 
nas y particularmente A los comerciantes, nociones de doreeno sin 
las cualcs no podrian ejercitar su industrie. Pero, en virlud de su 
mismo orijen, esas nociones son A menudo incomnlctas, confusas 
c inciertas. Résulta nue individuos, muy esclarcciaos sin embar
go, se encuentran embnrazados en el monor incidente que se pro



duce, y obligados à solicitar el concurso de los hombres de profe- 
sion. Résulta tambicn que diariamente sc vé, ante los tribunales, 
dificultades que sc producen, y dcrechos que se cornprometen dc- 
bido à la ignorancia de las mas elcmentales réglas dcl derecho.

Puedc aeclrse que la ignorancia fomenta tantos procesos como 
la mala fé; y por inas previsoras que nuestras leyes hayan sido para 
impedir el fraude, la cquidad sin embargo tiene mucho que lamen- 
tarse dcl éxito aue algunos briboncs obticnen.

En unn sociedad como la nuestra, séria convcniento para cl ôr- 
den pûblico como para el interés de los particularcs que todo indi- 
viduo que no estuviese exclusivamente dcdicadoal trabajo manual y 
despojado de toda instruccion, conociese, acerca de los asuntos 
mas pràcticos, los principios esenciales del derecho.

El estudio del derecho es en fin, para  el esniritu un exeelente 
ojercicio sin ser un ejercicio dificil. Convicne admirablementc à las 
jôvenes inteligencias a quienes ofrecc el mas saludablc alimento. 
Tiene la gran ventaja de reposai* sobre un fundamento sôlido que es 
cl texto do la ley y la voluntad formalmente manifestada del legisla- 
dor. El subyuga por su carâcter prcciso y positivo.
‘ El atrae la atencion à las mas sérias realidades de la vida. Es una 

escuela de lôgica que proporciona sin césar cjcmplos de razona- 
mientos escclentes, mostrando por medio de que motivos cl legisla- 
dor ha promulgado tal disposicion y cômo ha sacado de ella taies 
consecuencias. lino do los mas espirituales moralistas de esta época 
y uno de los que mas h an agitado las ideas, Stendhal, cnenta que 
antes de tomar la pluma, dejaba muy raras veces de releer algunos 
artlculos del Côdigo, para librarso de la falsedad, y colocarse en 
condiciones de nensar y escribir con précision.

El estudio dcl dcrecfio, al menos en sus elementos, es sin em
bargo fàcil.

Es que el derecho ya no esta mas hoy encerrado en formulas 
simbôlicas para cuya iniciacion debe uno prepararse por largostra- 
bajos. Esta hoy cscrito en libros que son à menudo modelos de sim- 
plieidad y claridad.

Se ha llamado con justicia al derecho romano la razon escrita. El 
nuestro, en sus principios, es la expresion dcl buen sentido do to- 
dos los tiemnos, y, para comprcnderlo, basta tener buen sentido, 
con un poco de habito en saber refiexionar. Es, yo creo, cuando se 
sale del liceo que el estudio dcl derecho es à la vez, menos elevado 
y menos ârduo. No es sinô mas tarde que uno apercibe las dificul- 
tades y profilndidades. Tal vez esta impresion, sin ser tan viva, sea 
diferente û la que experimentan los jôvenes que tienen ya algunos 
afios de estudio y cuya intcligencia, debe suponerse, ya esta disci- 
plinada y formada para la reflexion.

El estudio del derecho, en el momento en que pasan de la cscue- 
la al mundo, concluiria por dar firmeza â sus espiritus, a la vez 
que madurez y rectitud: y bajô eso punto de yista, él parece ser el 
complemento do la instruccion primaria superior.*

Las observacioncs que lu'ecedcn indican cuâl deberia ser el ca- 
ràcter y el programa de esta ensenanza. Convcndria primeramente 
simplificarla lo mas posiblc. Deberia evitarse el inconvenicnte que 
A menudo se ha senalado en los programas de la ensenanza secun- 
daria especial. Esos programas, en efecto, abrazan con el derecho 
piiblico y administrativo, el derecho privado entero. Su extension 
ha producido, dicen, esc resultado que, en la mayor parte de las



cscuelas de esc gônero, se ha renunciado û poncrlos en cjccu- 
cion.

La eleccion de las materias detorminadas y circunscritns, séria 
cada una cl objeto de una ensenanza â la vez toôrica y pràctica. 
El profosor insistiria ante todo respccto â j a  idea originaria, cl prin- 
cipio fundamental de cada materia.

Se consagraria a cxplicar los motivos de las prescripcioncs lega
les, de un modo que aemostraso â los jôvenos que usas prcscripcio- 
nes no son arbitrarias, sinô fundadas en la razon, y que ellas de- 
rivan, no del capricho del legislador, sino do la naturalcza do las 
cosas.

La necesidad de osas explicaciones que al principio podrian mi- 
rarsc como superfluas, se varia mas tarde que sirven para impri- 
mir cficazmente las nociones que se desea.

Simples definicioncs seguidas de una àrida nomenclatura de las 
formalidades que deben llenarse en tal ô cual circunstancia, serian 
insuficientes, aun bajo cl punto do vista de la utilidad prâctica do 
osa ensenanza, porque la memoria no retieno sinô aqucllo de que 
la intcligencia se ha dado primeramente cucnta.

Una vez sôlidamentc cstablecidos los principios, cl profosor dedu- 
ciria las aplicaciones prâcticas. Se detendria sobre todo en el caso 
en que un particular puede y debe estar en estado de obrar por si 
solo, haciendo ademâs una mencion simple de aquellos en los cua- 
les la ley ô cl interés do las partes reelaman la intervenclon de los 
oficiales pûblicos.

Tomcmos, por cjcmplo, el testamento. En el sistema cuyos carac
tères principales acaban de exponerse, cl profosor hablara primera
mente del origen y do la legitimidad del testamento. Demostrnrà 
que el derccho do tostar, dentro de los limites reglados por la ley, es, 
en toda sociedad civilizada, una consecuencia del derccho de propie- 
dad. Préc isa it  el carâctcr especial del testamento, indicarâ las for
malidades rcqueridas para tostar vâlidamente, définira las très cla- 
scs ô especies do testamento.

Se detendrà particularmente acerca de las condiciones del testa
mento codicilo. Harâ conocer las precauciones que el J^stador pue
de tomar para la conscrvacion de su testamento y las medidas, que 
despues de su muerte, sus herederos y legatarios pueden ô su vez 
emplear para salvaguardar sus respectivos dcrechos. Al terminar, 
indicarâ en qué tiempo, en que circunstancias y en qué estado do 
ânimo convieno hacer cl testamento, 6 insistirâ acerca de la grave- 
dad de esc acto y las disposiciones morales que cl requière de parte 
de aquellos que lo rcalizan.

Al estudio, asi comprendido y puesto en prâctica, del derecho pri- 
vado, se agregarian nociones sumarias de derecho penal, una re- 
sena de nuestra organizacion judicial y un anâlisis ae la constitu- 
cion, y de los principios en eue reposa.

Taies son las conaiciones bajo las cualos csa ensenanza podria 
prestar utiles seryieios. Se ha dicho mncho hoy dia que la instruc- 
cion debe ser dirigida de tal manera que no solamente ella ]>ropor- 
eionc â los discipulos los conocimicntos indispensables, sino que 
provoque su iniciativa, y les préparé â ser hombres y ciudadanos.

Lucgo, ningun estudio mas aparente para alcanzar ese fin que cl 
derccho. Tampoco es raro oir aecir que en Francia se respeta me- 
nos la ley que en cualquier otro pais. No es el momonto de averi- 
guar en qué proporcion puede ser exacta csa afirmacion.



Lo que es cierto, es que la primera condicion, para respetar la 
Icy, es la do conocerla. Se puede agregar que cuanto sea conocida 
nuestra ley, mas digna de respeto nos parccerû.

E d . M u l l e ,
Jucz Jol Tribunal Civil del Bena.

La lc c tn r a  en  a lta  v o z

( lectura  e x p r e s i v a )

En una circular del 30 de Setiembre de 1878, dirijida à los rccto- 
res de la Univcrsidad de Francia, sobre el estudio de la lectura el 
alta voz, Mr. Bardoux, entônees ministro de instruccion püblica, 
se expresaba asi:

« No tengo neccsidad de deciros cuân iitil es este arte en una so- 
ciedad democrâtica, en un pueblo que se ocupa por si mismo de 
susasunt09, que discute, que délibéra, que se reunc en comités y 
asambleas de toda clase.

La lectura en alta voz no puede ser comprendida entre los me- 
dios poderosos de accion de la vida püblica ?

« Es |preciso que la Francia aprenda d lecr, puesto que es el 
mejor medio de aprender d hablar. »

Al oscribir esa circular, el Ministro se habia sin duda prcocupa- 
do de las justas observaclones que le habia dirijido d ese respecto 
Mr. Lcgouvé, esc lector distinguido que tanto na hecho para im
plantai’ el estudio tan importante, y sin embargo, tan descuidado, 
de este arte en los programas de la ensenanza püblica.

Los alumnos de la escuela normal primaria del Sena recuerdan 
aün las conferencias que el espiritual académico diô en 1877 acer- 
ca de tan interesante tema.

Todo el mundo esta conteste en reconoccr la utilidad incontes
table del estudio de la lectura en alta voz, y sin embargo, d pesar 
de las buenas intenciones del Ministro, los ’liceos no se han prcocu- 
pado sériamente de introducir esa ensenanza en sus respectivos 
programas.

No sucede tal cosa en la villa de Paris
Mr. Grcard habia proyectado, desde el afïo 1872, dar conferencias 

sobre la lectura expresiva en las escuelas primarias supcriorcs de 
la villa de Paris.

Mr. Marguerin y Mr. Porcher me encargaron en aquel entonccs 
diera un curso a las dos divisiones del segundo ano de la escuela 
Turgot, y asistiendo d las lecciones, ellos pudieron constatar do 
visu la utilidad de ese curso y el vivo intéres con que lo oian los 
alumnos.

A los alumnos les e ra  permitido tomar parte en los ejercicios 
de lectura y do recitacion ô asistir como simples oyentes al cur-



so; sin embargo, 28 discipulosen la division A y 42 en la division 
13 so hicioron inscribir para recitnr, y al final del ano rccitabar» de 
una manera clara, inteligente y natural. Algunos demostraban 
tener realmcnte aptitudes para un arte, cuyas primeras nociones 
ignoraban liacia apenas ulgunos meses.

A las lecciones concurrieron con gran placer todos los alumnos 
de la division, y, al ano siguiente, los auo pasnbnn A una clase 
superior pidieron al director de la escuela la continuacion do eso 
estudio, intercalândolo en el curso del programa correspondicnto 
al 3cr. ano.

î
Oponiéndose razones do presupuesto A la realizacion do eso nro- 

recto, algunos solioitaron do mi su admision en la Sociedan do 
ectura y rccRacion que liabia fundado con los antiguos disclpulos 
Ici curso de la Asociacion philotécnica en cl liceo do Carlo Mag-

no; socicdad que tieno por fin propager cl gusto por las bellas letras
por medio de la diccion y la lectura.
Mi’. Monjcan, director del colejio Cbaptal,

en las clases populares por mei
Muy pronto dcspucs

me confid una cAtedra en su estâblecimiento destinada A los disci- 
pulos de 1." y 2.° ano, y mas tarde, quiso que los alumnos del 3.* 
y 4.* ano tuviesen tainbicn un curso do lectura expresiva.

El colegio Colbert, cl colegio Lavoisier, el colegio J. 13. Say no 
tardaron en seguir el ojemplo de su liermano mayor, el colegio 
Turgot, y cl curso de lectura constituyo actualmente parte del 
programa oficial de esos colegios.

Mr. Jourdan descô igualmonte que osa ensenanza se introdu- 
jese en losestudios do la escuela comcrcial que 61 dirije, y tuvo A 
bien confiarrne la tarea de dar conferencias literarias accrca de eso 
ténia.

Se puede constatar que los sesenta alumnos que componen ge- 
neralmente una division (salvo las del Colegio Turgot y Colbert en 
dondo las clases son mas numerosas), al lin del ano escolar, 20 
alumnos estAn habilitados para leer y recitar do una manera bas- 
tante agradable; otros 20 de modo claro y correcto; en fin casi to
dos han perdido ese canto monôtono que hacc la lectura insonor- 
tablc y csa rânidez de lcnguaje que la torna iiicomprenslble . 
AdemAs, ban aaquirido couocimientos literarios que les cran ncce- 
sarios, siendo tambien évidente que leyendo, oyendo y grabando en 
sus momorias los bel los pensamientos de nuestros grandes escrito- 
rcs franccses, han cultivado la educacion de su espiritu y corazon.

Esta ensenanza, pues, es de una gran utilidad prâctica y de alto 
alcanco moral.

L eon R ic q u i e r .


