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Keasumiendo las cifras que abarcaba nuestro articulo, tendre- 
mos que en 1877 funcionaban en toda la Republica 137 escudos 
urbanas y 71 rurales, conclirridas por 12,839 alumnos las prime
ras y 4194 las segundas, cuyos datos en 1880 arrojan las modifi- 
caciones siguientes:



Departamentos E s c u c 1 a s 
urbanaa

E scuclas
rurales

Aluni nos
urbanoa

A1 u ni n 
rurales

Montevideo . 40 31 8983 3035
Canelones . 24 16 1758 1293
San José . 5 9 470T 391
Florida . 2 9 241 223
Durazno. 4 9 343 329
Minas . 4 12 236 330
Maldonado . 9 . H 573 277
Cerro-Largo 8 15 423 366
Tacuarembô. 5 9 247 184
Salto. 11 12 909 486
Paisandu 10 19 688 704
Soriano . 9 9 911 268
Golonia . 9 9 781 346

140 170 16 .563 8 2 .2 2

Pasemos ahora ô extractar el capitulo IV de la obra del Sr. Va- 
rela, capitulo llcno de interés,puesen él se trata del costo de la en- 
senanza en la Repûblica.

En el uiio 1877, la educacion de cada alumno inscrito costô la 
Repûblica 1.81 ps. por mes, ô por ano ps. 21.72 cents, estando to- 
davia la Instruction Publica û cargo de las Juntas E. Administra- 
tivas.

En 1880 el costo .fué 
alumno, a saber:

de ps. 15.45, es decir ps. 6.27 menos por

Montevideo . 1.22 por mes 14.67 por aiï o
Canelones . . 1.88 )> » 10.59

A» »
San José . 1.40 » » 16.82 » »
Florida 1.88 )) » 22.54 » »
Durazno . 1.34 » » 16.17 » »
Minas . . . . 1.82 » » 21.83 )) »
Maldonado . 1.71 » !> 20.60 » »
Cerro-Largo . f . 68 » )) 20.15 » »
Tacuarembô . 2.06 » » 24.74 » »
Salto . . . . 1.16 » » 13.93 » »
Paysandu. 1.33 )) )) 15.98 » »
Soriano . 1.25 )) 1) 15.08 » »
Colonia

c
1.32 )) '» 15.88 )) »

Término medio . • 1.28 por mes 15.45 por ano

De lo cual résulta que los Departamentos en que mas cara sale 
la educacion son los de Florida y Tacuarembô, y que en general 
la educacion actual cuesta boy al pais 40 por ciento ménos que 
cuuudo la monopolizaban las Juntas E. Administrativas, â pesai*



del lujo de la Direccion y  de los g autos que ocasionan tos Ins
pectons Departamentales 6 sea el Estado May or de la Instruc- 
cion Pùblica.

A pesar de que el catastro de la Republica nunca ha sido levan- 
tado y de que la misma Direccion General de Estadistica haincu- 
rrido en graves errores al sentar datos estadisticos relalivos al cen- 
so de la poblacion, con los censos parciales que el Sr. Varela ha 
conseguido y eninendando algunas exageraciones, ha logrado es- 
tablecer, aunque no de una manera précisa, el numéro de ninos 
que dejan deeducarseen toda la Republica, y k fé que este dato 
debe llevar al anirno de los Poderes Pûblicos la conviccion de que 
es preciso hacer grandes esfuerzos para que no yazgan en la igno- 
rancia esa gran suma de infantiles séres que, educados é instrui- 
dos, tanto podrian contribuir manana à la riqueza y felicidad de 
esta région sud-americana.

Segun los informes de los sonores inspeclores, el numéro de 
ninos en edad de escucla, de 5 à 15 anos, era al finalizar 1880 el 
que sigue:

M o n te v id e o ................................... 22.800
Canelones........................................  16.202
San José..................................................  8.189
Florida..............................................  5.482
D u ra z n o ............................................... 4.431
M in a s ....................................................  7.190
Maldon a d o .......................................  7.386
Cerro-Largo . . . . . . . 7.296
T acuarem hô ......................................... 6.000
S a l t o ....................................................  6.800
F a is a n d é ..............................................  5.945
Soriano.................................................... 5.103
Colonia....................................................  5.959

110.783

En la misma época antes senalada se educabanen toda la Re-
publica en escuelas publicas y particulares los siguientes ninos:

#

Escuelas publicas Escuelas particulares

Montevideo . . . . 12.018 9.906
Canelones . . . . 3.051 845
San José....................... 861 594
Florida . . . . 464 253
Durazno. . . . . . 
M i n a s .......................

672 489
556 175

Maldonado . . . . 850 368
Cerro-Largo 789 206
Tacuaremhô. 431 88
Salto............................. 1.395 766



Paisandû . . . . 1.392 G06
Soriano....................... 1.171) 294
Colonia . . . . 1.127 472

24.785 15.062

formando un tolal general de 39,847 ninos que han rccibido edu- 
cacion primaria en el afio 1880.

Quedaron en consecuencia sin recibir educacion alguna lus si- 
guientes:

Montevideo . . . .  876 6 3 84 p.§
Canelones . . . . 12.306 » 76 »
San .losé. . . . 6.734 » 82 )>
Florida . . . . 4.765 » 87 »
Durazno . . . . 3.270 )) 74 »
Minas . . . 6.459 » 89 ))
Maldonado . . . . 6.168 » 83 »
Cerro-Largo . . . 6.301 )) 86 »
Tacuarembô. . . . 5.481 )> 91 ))
Salto . . . . 4.639 » 68 »
Paisandû. . . . . 5.947 )) 75 »
Soriano r . . . 3.630 » 71 »
Colonie . . . . 4.360 )) 73 U

70.936

Término, medio64 porciento.
Por ûltimo, y para concluir este artlculo, comparemos la re- 

lacion en que estaban los alumnos con los habitantes en 1877, 
cuando sepromulgô laLey de Educacion Gomun, y la que tiene 
hoyen dia, en uno y otro caso solo en las escüelas costeadtfspor 
el Estado:

1877 1880

Montevideo .  1 alumno por cada 13.20 habitantes 9.20
Canelones . .  1 » » » 23.90 1) 17.10
Soriano. .  1 » » )) 25.60 » 17.10
Salto .  1 )) » » 43.50 » 18.60
Durazno . .  1 » » » 99.50 » 23. 80
Colonia. .  1 » » » 33.00 » 24.00
Paisandû . .  1 » » » 36.10 ) ) 24 . 40
Maldonado .  1 J  » » )) 31 . 00 » 30.60
Gerro-Largo .  . 1 )) » » 68.80 » 31.00
San José . .  1 » » )) 34 . 40 » 32 . 20
Minas . .  1 » » » 55.50 » 37.70
Florida . .  1 » » » 69.60 » 45 . 00
Tacuarembô .  1 » » » 70 . 90 O 74.30

Obsérvase aqui, dice el Sr. Varela, que ninguno ha hecho pro-



gresos mâs considérables al respecto, que el Departamento del 
Durazno, siguiéndole Sallo y Cerro-Largo.

Maldonado y San José avanzan poco, yTacuarembô rétrocédé; 
los demas conservan, maso menos una fuerte proporcion de pro- 
greso, que tiendea buscar un nivel para todos los Departamentos.

Conferencia Pedagôgica

En ladeldomingo 11 disertô la senorita Victoria Stagnero y le 
replicaron las senoritas Zuvillaga y Supici.

La asistencia fué numerosa en maestras y personas agenas al 
cuerpo ensenaute; pero nos parecié escasa en maestros.

Esto puede ser por una de dos razones : é por poca gana é por 
pocos maestros; la ùltima nos parece la mas verosimil.

Los discursos escritos, buenos, llenos de doctrina, encuadrados 
en buena forma y ajuslados al caso.

La disertante, si no heinos oido mal, es partidaria de las doc- 
trinas do Spencer sobre el teinaque, complejoen demasia, prcscn- 
taba, entre otros, los puntos siguientes:

Medios de hacer â los niilos puntuales, respetuosos, .justos, ve- 
races, laboriosos, ordenados, puntos que pueden reasumirse en 
los siguientes :

Disciplina escolar y educacion moral, en la escuela primaria; 
medios de eslablecerlas.

La teoria de las Consecuencias de las fallas fué, decimos, soste- 
nida con notable argumentacion por la disertante; lambien opiné 
en favor de los Irabajos placenleros.

La primera replicante c'ombatié la teoria de las consecuencias y 
se déclaré en favor de la necesidad de castigos corporales; clasifi- 
cé los medios de educacion moral segun si tenian por objeto fo
mentai* la virtud é combatir elvicio, y opiné on pré de los prime- 
ros, y se déclaré partidaria de las narraciones amenas, taies coino 
descripciones de ciudades y  monumenios notables, empezadas 
(juince minutos antes de las doce y no dejando participai* del placer 
de oirlassiné â los queestaban en el momento de empezarlas, co- 
mo un incdio eficacisimo de obtener la puntualidad en la asis
tencia.

La segunda disertante lcyé el cuento que la «Educacion del 
Pueldo» registra con el titulo de «Elpaseo en trineo» enapoyo de 
sus opiniories sobre la educpcion moral, en la cual atribuye podero- 
sa inüuencia â las narraciones apropiadas.

Los trabajos leidos nada dejaron que desear; en cambio la dis- 
cusion oral con su animacion y su cncanto, no pudo establecerse 
épesar de losgenerosos esfuerzos del scnor Présidente Dr. Vaz-



quez Acevedo, quicn, despues de agotar sus exhortaciones, 
déterminé exponerlos priucipiosen que debia descansar una dis- 
cusion ordenada del vasto tema propuesto.

Recordé que en una confercncia anterior a la cual habian asisti— 
tido el cuerpode inspectores y notable numéro de estudianles so 
habia dado cl caso de no tomar parte volunlariamente sino unaso- 
la persona y que esperaba no se reprodujera lal fenéfffinô en lo su- 
cesivo.

Se verificé, sin embargo, pues tomé parte en esta una sola per
sona, ademôs de las oficialmente designadas, que lo fué el eenor 
Présidente.

Los conferenciantes supieron sostener sus opiniones en un cam- 
bio de upreeiaciones relativo A castigos corporales, û la tcoria de 
las consecuenciafi y à la eficacia de las reprensiones pûblicas, csto 
es, ante los compaiieros.

El Sr. Présidente lamentando el éxito de la conferencia, é sea 
de la falta de discusion, cerré el acte nombrando al seiiorVaz- 
quez Cores como disertanle para la préxima y seiïalando el mismo 
tema.

Vamos ahora é emitir nueslras camanduleras opiniones sobre 
los argumentos emitidos, que, al fin, como no obligainos â oirlos, 
ni quitamos â nadie, emiliéndolos, ningun pedacilo del domingo, 
pues solo nos loquitamos â nosotros mismos, no nos reinordera 
la conciencia por darlos é la publicidad.

&La tcoria de las consecuencias, esaplicablo en la escuela?
Si; la mentira, el dosérden,el atrevimiento, la desobediencia’, la 

falta de puntualidad, la pereza, son susceptibles de ser corregidas 
porella y hay olras rnuchas en igual caso; es, como lo dijo muy 
bien el Dr. Accvedo, un mediogeneral.

Esun medio general, con escepciones; pero de mucha aplica- 
cion en la familia, aunque no opinamos como cl cuando le asigna 
poco campo de act ion en la escuela, donde siguiendo las prcs- 
cripcionesde su sostenedor Spencer y bajo la direccion de un 
maestro inteligente, sin ser medio ünico es importantisimo.

Ilemos de hacer notar aqui, que una de las causas mas podero- 
sas para aniquilar el espiritu de discusion, esté, seguramente, en 
la gran diferencia que hay entre el medio general en que las teorias 
pueden ser aplicadas y el medio cfcctivo en que se hallan los maes
tros y las escuelas.

En las condiciones generales, las teorias, aplicadas cuidadosa- 
mente, producen siempre opimos resultados. No es lo mismo 
cuando, como sucede en la inmensa mayoria de las escuelas pû
blicas, las condiciones efectivas en nada gimrdan armoniacon las 
que sirven de base a la leoria enunciada.

No hay teorias generales que satisfagan cuando en una escuela 
concurren estas circunstancias:

1 P Local impropio
29 Ménagé escaso.
39 Pobreza do material.
49  Numéro excesivo do alumnos.



59  Falta deautoridad en el maestro.
69  Conocimiento escaso de las doctrinas pedagôgicas.
Y es nolorio que, sino todas, muchas de ellas concurren en las 

escuelas déprimer grado, algunas en las de segundo, sin augurar 
que no concurra ninguna en las de tercero.

La notable divcrgencia entre las sâbias y dogmâticas afirmacio- 
nes del libbo y las desalentadas esperiencias de là prâctica son la 
causa, à nuestro entender, que impide al maestro jôven de emitir 
opiniones en abierta oposicion 6 con lo que diariarnente le pasa. 6 
con lo que lee en los prufundos tratados depedagogia û oyedecirô 
sus colegas en las conferencias.

Nuestras escuelas, con todos sus notables adelantos, no son aûn 
esas escuelas donde cada profesor tiene un salon de forma adecua- 
dayel numéro de alumnos que es capaz de educar é instruir con 
nuestros programas y necesidades en el tiempo razonable, ni es- 
tan por ahora dotadas de todo el material indispensable para hacer 
proficua la enseilanza obgetiva y esencialmente oral.

Esta es tambien otra poderosa razon del porqué tienen en las es
cuelas publions un culto mayor la educacion iulelectual 6 instruc- 
tiva para la educacion moral y fisica.

Es cierto à este respecto cuanto dijo el seiior doctor Acevedo: 
brilla mas en un examen un nifio disertando sobre la fisiologia, fi
sica, quimica o moral que otro modesto, fino, cortés y bien edu- 
cado cuyas dotes para la disertacion sean menores; pero no esca- 
pa à la penelracion del observador inleligente la conducta de la 
clase durante el examen, el modo de sentarse, de contestar, de 
interrumpir, de sostener una opinion combatida, etc.

Los castigos corporales, y especialmente cuando se entiende 
por taies, separacion de sus companeros, algunos minutos fuera do 
la clase 6 retencion por una 6 mas horas en la escuela, ni sa- 
briamos combatirlos, ni creemoshaya quien puedacombatirlos ra- 
zonablemente.

Los azotes, los bofetones, los pellizcos, los tirones de orejas y 
del pelo y los brutales reglazos, especialmente los aplicados en la 
cabezade los ninos, son actos brutales necesarios, desgraciada- 
mente, para maestros o maestras sin otros medios propios de re- 
presion y disculpados por las mismas circunstancias seiïaladas 
mas arriba, que obligan â snplir con ellos la insuficiencia fisica y 
material del maestro para ejercer con provecho su poder moral, 
por mucho que sea, en todos los âmbitos do su jurisdiccion.

La palabreria, el tono patético y las prescripciones legales no 
desterraràn esas manifestaciones de la impotencia del maestro, 
mientras no se le coloque en condiciones de poder humanamente 
mantener la disciplina escolarcon el soloconcurso de su supcrio- 
ridad y sus rccursos morales.

Es este un puntoque lamrntamos ver combatir en la teoria a 
sus mismos partidarios efecticos, negAndole toda participation en 
la educacion, cuando no pueden pasarse sin hacer uso de él en la 
prâctica.

Nosotros no la usamos, y la rechazamos con todas nuestras



fuerzas, aunque en los casos rigurosamente escepcionales scria- 
mos muy prudentes antes de fallar.

Gustarianos, sin embargo, ver é los partidarios do la régla con 
el valor de sostener sus opiniones en el campo do la discusion, 
unico modo de que se les combaliera con arguinontos.

Pasemosâ los trabajos placenteros.
Los que los sostienen *los creen posibles?
Una de las causas que hacen interminables las discusiones os la 

falta de sôlido y claro punto de partida.
Establezcàmoslo aqui.
En una escuola pûblica no puede ensenarse jugando.
La regularidad, constancia y multiplicidad do las ocupaciones 

tiene quo contrariar necesariamcnto a los ninos.
No puede, pues, hacerse juguete de ellos; al contrario: el maes

tro que sopa dar à las ocupaciones su verdadero carâcter do traba- 
jo  y las dulcifique amoldéndolas en forma y duracion al mododo 
ser do la ninez, habràcomunicadopor este medio h susalumnos un 
principio sôlido de moral, base de la felicidad futura de sus 
alumnos, haciéndoles conocer y amor el trabajo base un ica del 
bienestar individuel y prosperidad de las naciones.

Paranosotros, eso de ensenar jugando, como sistema doense- 
nanza, no ha pasado nunca de un bonito juego de palabras.

Los cuentos g jlescripciones de ciudades y  monumenlos, antes 
de ©mpezar la clase, teôricamente es muy bonito; pero no descansa 
sobre sôlidas bases cuando se le quiero emplear como medio para 
asegurar la puntualidad en la asistencia.

La falta de puntualidad dépende de muchas y muy variadas cau
sas de las cuales unas dependen del niiïo y otras no.

Sin el estudio do estas causas no puede docidirse de la eficacia 
del remedio. Ademâs: £todos los maestros pueden, saben y quie- 
ren contai* cuentos?

Las reprensiones ante los demas companeros es otro de losar- 
gumentos disculidos sobre el cunl nos hemos de permilir algunas 
observaciones.

j De que reprensiones se quiere hablar?
^De las leves por falta s cornunes?
Esas, claro esté, doben ser hechas en el momento mismo y sin 

perder tiempo. No se concibo nidejarôun alumnojugar todo el 
dia para amonestarle despues de concluida la claso, ni llomarlo 
aparté para decirle: «Fulano, esté Vd. muy inquieto; procure corre- 
girse».

A las reprensiones à que se refieren los conferenciantes, es segu- 
ramente é aquellas cuya importancia puede hacer desdorosa para 
quienincurre en ellas la publicidad.

De esta clase de faites nada puede decirso respecto é si han do 
ser reprendidasen publico ôô solas; esto ûltimo debo ser la régla 
general, lo primero solo en casos escepcionales cuando el carâcter 
publico 6 especial de la falta haga necesario esto castigo.

El ejcmplo del maestro es otro de los orgumentos enunciados 
por los conferenciantes y desarrollado despues por el doctor V.



Acevedo con el rigorismo lègicoque este senor comunica â sus ra- 
zonainienlos. Sus argumentes y ejemplos concordaron pcrfecta- 
mente con la conclusion de que el ejemplo es el principal agente 
educador de la infancia.

A pesar de reconocerlo asi, confesemos que no es raro ver en una 
familia miembros que sujetos durante toda su vida à la misma in- 
fluencia de excelentes modelos, no se parecen absolutamente entre 
si en sus hâbitos morales.

El ejemplo es un medio poderoso indudablemente, pero no le 
demos mas importanciaque la que efectivamente liene cuando no 
esacompanado de otras condiciones capaces de hacerdo él un me
dio educativo.

Un maestro bondadoso y débil, por mas ordenado que sea, no 
servira de modelo â sus alumnos; hay otrosiracundos, pero justos 
y enérgicos, que con estas cualidades logran imprimir hâbitos de 
ôrden que no tienen para suspropias cosas, por la constante viji- 
lanciaque ejercen sobre los demas.

Hay, en fin, parael buen éxito disciplinario do una escuela, de 
una familia y de una colectividad cualquiera, cierlas dotes cuyo 
conjunto, sin poderlo esplicar, se siente, y eselque constituye los 
caractères de los hombres llamados de mando, y â los cuales se 
siente placer en obedecer.

Ga m â n d l l a s  D o b l e s .

Un retrato à médias tintas

Diez y ocho siglos de constante Jucha, sostenida entre la verdad 
y el error, no han sido suficientes para que este se declarase en 
vergonzosa derrota. Todavia contemplamos apoteèsis indignas; to- 
davia, â la sombra de nuestras imperfeclas instituciones, cortesana 
y rastrera la astucia, disfruta de la privanza de la suerte; toda via 
los mâs descarada mente osados se mecen en el Olimpo de la for- 
tuna, miéntras los limpios de corazon y elevadoentendimiento na- 
vegan â palo seco, azotados por los embates que surgen del fondo 
de csa sociedad, vasto océano de amargas desventuras.

No se créa que vnmos A endilgar, û guisa do modernos plaiii- 
deros, unos pârrafos lastimosos para poner de relieve males de 
horrible deformidad; que harto sabeinos los maestros que no po- 
demos echarla de fildsofos, so pena de incurrir en la terrible nota 
de pédantes. Pero como tmaestros espanoles, séanos permitido 
hablar del magisterio espafiol, bien que no en el sentido de nues- 
tros socialistas, tratando do la emancipacion de los desheredados, 
6 por otro nombre, del cuarto estado.

Porque el maestro de instruccion primaria no es tampoco un pa-
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ria, ni unilota, ni un esclavo, ni tan siquiera un siervode la glcba: 
es simplementeun anacronismo, por la sencilla razon de que ha 
pasado ô figurai* en el catâlogo de los inArtires.

Nace generalmente dehumildecuna; à trueque de penalidades 
sincuento llega A veces a conseguir un litulo que podriamos lia— 
mar su credencial de infortunio en la tierra, bien que pasaporle 
seguro para ir volando â los cielos. Qué se leda al mlindo que el 
Divino Redentor tomase para si el titulo de Maestro? jQuê le im
porta A una sociedad idolâtra dol becerrode oro, consagracion se- 
mejante? Qué gobierno puede hacercaso de unos hombres pacifi- 
cos y aislados, que no se reunen en grandes masas, ni pueden tra- 
mar el hilo de una sorda conspiracionV

Jôven incauto que aspiras â ingresar on la carrera dol mngiste- 
rio, si la esperanza de gozar de una apacible y sosegada exis- 
toncia rodeada de comodidades y gloria, mueve tus pasos, ré
trocédé, porquo luis crrado el camino. Mira que los tiempos 
patriarcales ban pasado ya; mira que la hermosa edad y siglos 
dichosos â quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados, ya 
los contaba como historicos don Quijote; mira que el mundo acos- 
tumbra A medir la iinportancia de los hombres sogun la altura del 
pedestal en que se hallan encaramados; mira, en fin, que cuando 
los picaros y inalvados obtienen la privanza do la suorte, A los 
hombres honradoa-y laboriosos no los queda mAs recurso que sen- 
tar plaza de mendigos.

Han realzado A sus ojos los sencillos y poéticos placeres do la 
vida en la aldea. No seainos pesimistas; pcro, /.es verdad que cxis- 
ten boy lugares on donde ol maestro os considerado como merece 
cuando se eleva A la altura de su mision? ;SerA cierto que baya un 
pueblo donde el cducador de la infancia, libre de vergonzosas tra- 
bas, puode enlregarse libremente (en ol buen sentido do la pa
labra) al ejercicio de su honrosa carrera? A nosotros no nos 
es dado contempler las mas veces otra cosa que miserias. Este se 
indispone con el alcalde, porque se niega A ridiculas protensiones 
de partido; aqucl es mirado con mal gesto por cl cura, porque se ré
sisté a figurar en procesiones y jubileos; ol uno es victime del enojo 
de un propietario-bajà, porque le baaplicado A suhijo un pruden
te correctivo; el otro pierde la gracia de lossocios del Qisino, por
que no ha querido encargarse de rodactar un reglomonto; nqui se 
niega suaptitud; alli se duda de su honradez; por una parte se dan 
voces para que se le destituya; por otra con sordos é invisibles ma- 
nejos se intenta atacar ol sagrado de su familia; y ol infeliz, acosa- 
do y rendido, si carece doaquellas extraordînarias dotes que cons- 
tituyen un espiritu fuerte y elevado, para oponer sus fuerzas al to- 
rrente desatado de tanta malevolencia, code de su derecho, A seme- 
janza de aquellos pueblos sitiados que no pudicndo por inAs liempo 
resistir los rigores de un sitio, renuncian A la defcnsa y abren, 
acosados por el hambre, las puertas al enemigo.

No protendemos que al maestro de primera enseùanza se lo rin- 
da tributo de pleito-homenajo, porque muchos distan do ser lo que 
debieran y sobre todo, por lo que tiene de répugnante la idolatria.



Pretondemos, cmpero, que se le distinga de esa lurbade improvi- 
sados personajes, gàrrulos de oficio, zanganos delanacion, que 
en intimo consorcio con la desvergüenza y el descaro, pululanen 
todas partes favorecidos por la consideracion publics.

Pretendemos..... pero que pretender, à quô pedir, cuando los
encargados de velar por la primera ensenanza han discurrido en 
todos liempos los inedios de castigar al desdichado contra quien se 
levanlan quejas no siempre juslificadas, dejando en el mas comple- 
toabandonoal que trabaja con incesante ahinco, y organiza con in-
disputable acierto, y difunde con abundante provecho?...... Ah! £por
quésepintala estatua de la justicia con una balanzaen la mano?

A querer recargar el cuadro que hasta hoy ha ofrecido el magis- 
terio de primera ensenanza en muchos puntos de Espafia, pinta- 
riamos escenas desconsoladoras, provocadas por la calumnia que 
afîije, por las humillaciones que abaten, por las deudas que atosi-
gan, por el hambre que enkquece...... como no hâ mucho tiempo
que un profesor de la provincia de Câdiz, con màs de cuarenta 
anosde buenos scrvicios, tuvoque solicitai* una plaza dealberga- 
do en el hospital ! Y quizà haya sulrido este hombro la horrible 
angustia de ver padecer a sus liijos!__

Pero si nuestras esperanzas se realizanen la prâctica ( j tantas 
veces hemos esperanzado en vano!) amanecerân en breve para el 
magisterio dias màs felices, si hemos de creer en los elevados pro- 
pôsitos del aclual ministro de Eomenlo. En tanto, trabajemos con 
le, no con la monotonia del obrero asalariado que se mueve por el 
resorte de una misérable paga. Nuestra existencia es de abnega- 
cion y de sacrilicio; en nuestra mision entra por mucho la caridad. 
Fuerza es despojarse de la malbadada rutina (pie enrnohece los 
ôrganos de la aclividad, y entregarnos con todas las fuerzas del 
alina al desarrollo de esa sociedad naciente. $Que se presenlan 
obstéculosif Pero ien dônde vemos un hecho glorioso que se baya 
llevadoâ cabo sin esfuerzos supremos? Si la historia nos olvida, 
silos hombres nos abandonan, ahi esta el inmenso espiritu de 
Dios llotando por encima de las miserias huinanas.

J uan B e n e j a m .

Giudadela de Menorca, 5 Agosto 1881.

La ensenanza agricola en las escuelas rurales

La Asociacion Rural, persistentc en sus propésitos do pro
curai* u la poblacion rural, todos los elementos que necesita 
para su adelanto, lia tiempo que porsigue un provechoso idéal,



encarnado en la ensenanza prâctica elemental de la agriculture, 
en las escuelas de campana.

La Direccion General de Instruccion Pûblica, con el tino que 
la distingue, ha concurrido eficazmonte al logro deese propôsito, #
poniéndose de acucrdo con la Junta Directiva y operando en mù- 
tuo consorcio para obtener la realizacion de tan nobles como 
provechosos fines. 1

Con el objeto de aunar las miras en el sentido indicado y 
fijar las bases sobre que debe darse principio A la difusion do *
conocimientos de agriculture y prActicas agricoles en las es- f?
cuelas rurales, tuvo lugar el 16 del présente a las 7 y media 
de la noche una conferencia en la Asociacion Rural, sostenida 
entre los sonores Inspectons Departamentales y los miembros j
de la Junta Directiva.

Presidiô el acto el seilor don Domingo Ordoiïana, asistiendo el I
seiior InspectorNacional D. Jacobo A. Varela,el Secretario Cene- m
ral IJ. Antonio W. Parsons y los Inspectons Departamentales don 
A. I)ubra y Seoane, de Canelones; don E. Ruiz Zorrilla, de Mal- 1
donado; donJ.Morelli, de Colonie; don Julian O. Miranda, del 1
Salto; don Erasmo Bogorja,dc Kotnichi,de Paysandujdon Orestes I
Araüjo, de San José; don Buenavenlura Ferrer Sanz, de la Flo- I
rida; don Orosman Moratorio, de Minas; don Salvador Candela, I
de Cerro-Largo; don A. Benedetti, do Soriano; don Joaquin R. I
Sanchez, del Durazno; don Grcgorio Crovelto, de Tacuarembô; I
y la Junta Directiva en Corporaciod. 1

Podriamos calificar este acto, como un verdadero Congrcso I
de ensenanza agricola, puesto que las ideas vertidas por los 1
sefiores Inspectons representando A los Departamentos, coin- 1
cidian perfectamente con las aspiraciones de la Asociacion Rural. I

En efecto, como la materia que se dilucidaba, no es sôlo 1
nueva en el pais, sino que reviste el carActer de la misrna no- 1
vedad en todo el mundo, siendo scnalados los pueblos adelan- I
tados que tienen planteada la difusion de prActicas agricolas I
en las escuelas primarias, la discusiou empezô por hacer notai* I
las dificullades con que habia que luchar para llevar A efecto I
en nuestro pais cl planteamiento de locales para hacer las ex- fl
periencias necesarias, asi como la cantidad de terreno reque- |
rido, los instrumentos apropiados, textos adecuados, los rccur- 
sos indispensables para el cerco y demâs gastos de seguridad 
y conservacion.

Laenunciacion de ideas que extensamente se hizo, vino a traer :
la cuestion al terreno conveniente, cûnl es el nombramiento de 
una Comision compuesta de algunos sefiores Inspectons Depar- ]
tamentales y miembros de la Junta Directiva, (pie confeccionarian 
un proyecto do procedimiento general, que debe usarse para plan- \
tear en el pais aquella ensenanza„ j

Estamos seguros, que del resultado de osa conferencia, se I
han de obtener bienes positivos para la campana, on el sentido |
de proporcionar a la gcneracion del porvenir, los conocimientos |
necesarios para ponerla en aptitud de responder a las necesi-



dades crecientes del aumento de poblacicn y de la sub-division 
territorial que se viene efectuando.

Es indudable que si nnestro pasado ha respôndido à la ga- 
naderia libre y à la reproduccion natural de nuestos ganados, 
el porvenir debe responder à la época de transformaciones y 
mejorarnientos que de seguro hay que introducir en el modo 
de ser en campana.

Y nada màs patriôtico que poner à la ninez que se forma, en 
aplilud de responder à las exigencias apremianles del cercano 
manana.

En los pueblos nuevos, iluminados por la antorcha de la civi- 
lizacion moderna, tan luego se vé lucir el sol de la libertad, se 
desarrollan con vertiginosa rapidez sus gérmenes fecundos de 
produccion y adelanto.

Esos seres, que el cierro de la propiedad viene alejando de la 
vida nomade patsoril, sin aptitudes, sin conocimientos para dedi- 
carlosé un trabajo proficuo, deben preocupar â nueslros hombres 
pensadores, dôndoleâ una direccion provechosa para hacerlos 
ciudadanos utiles à la patria, â la sociedad en que viven y 6 si 
propios.

Esemismo cierro de la propiedad y consiguientesub-division, 
debe traer necesai iamente la roturacion de la tierra, de la cual 
se obtendrûn tantos mayores bienes, cuantos mas habiles sean 
los elementos que la remuevan. • ’ ' , '

Nuestro porvenir agro-pecuario demanda que la poblacion de 
campana, deslinada a vivir en esc medio, se préparé para res
ponder con aptitud â las exigencias futuras.

La Direccion de Instruccion Pûblica, secundando las tareas 
de la Asociacion Rural, darâ un impulso atinado al progreso 
de nuestro suelo.

Asi lo deseainos, felicitando â los que se preocupan de tan 
elevados propositos.

( La Asociacion Rural)



VAREDADES

A un ©xcelente mucliaclio que aspira à ser maestro de una aldea

Juan, la présente homilia 
Acoje benigno y pio ,
Puesto que al cabo, hijo mio, 
lias de ser de la fa mi lia .

Mira: en cuestion de consejos 
No soy muy ducho en verdad,
Ni tengo...... la autoridad
Que les asiste û los viejos.

Mas llevo ya de la historia 
Algo andado , y en mi afan 
Pudiera contarte, Juan,
Muchas cosas de memoria .

Escucha: en lo que eheierra 
El maestro en su mision ,
Semilla es do bendicion 
Que lucha bajo de tierra .

Y alli en la oscuridad,
Siendo hollada muchas veces,
Prodiga frutos con creces 
A la humana sociedad .

Pero ésta no se humilia ;
Recoje el frulo, egoista ,
Sin volver skjuier la vista 
Ilacia la hunnlde semilla,

La que en en sitio escondido,
Siempre luchando y sufriendo,
Va^in césar esparciendo 
Los frutos que ella ha nutrido ;

Ilasta que en tan cruda guerra,
Ya sin jugo, que es la vida,
Queda la pobre perdida 
Seis palmos bajo de tierra.



EL MAESTRO

Tal es , por mas que te duela, 
El tristisimo destino 
De aquél que sigue el camino 
O el Calvario de la escuela .

Jueces tendras insolentes 
Que se opondràn à tu paso
Y te celarén acaso
Los actos mâs inocentes .

Si liuyes del mundo, seras 
Un soberbio , y si te meles 
En sus dimes y diretes,
Fruto ainargo cojerâs.

Ni en politica te enredes,
Pues te nicgan la opinion ; 
Todos dicen lo que son,
Mas tù decirlo no puedes.

Suponen que no tendras, 
Àunque te sobre la ciencia ,
En tu seno . . . una conciencia 
Semejante â los demas.

Vendra el cacique y el cura 
—Pues no es nada lo del ojo— 
Aquél esta por lo rojo;
Este, que es blanco asegura.

Y a ti, que eres un bendito, 
Puesto entre espada y pared,
Te envuelvcn en una red 
() caes en el garlito.

En cuanto à ensenar, prctende 
Cada cual meterse en danza; 
Todos hablan de enseiïanza ; 
Pero ninguno la entiende.

Y tû, por no ser injusto 
Con nadie, de va ri os modos 
Tienes que dar guslo a todos,
Sin liacer jarnas tu guslo.

Esto les pasa â los més 
De los quelen pueblos militan; 
Alll su ciencia ejercitan ,
Y su conciencia. . . . jarnas.

No pienses, pese â mi estrella,



Que acerca de la inaleria 
Te cuente yo de la feria 
Conforme haya visto en ella ;

No , Juan ; al diablo me daba,
Digo m al, al diablo no;
Mas la suerte me llevô 
A donde yo ambieionaba :

A mi tierra, û mi pais,
Al lugar que me cautiva .
No extrades, pues, que aqui viva 
Mucho mejor que en Paris.

Lo que te he dicho, hijo mio,
Es la régla general ;
Mas si aspiras â un idéal. . . .
Pecho al agua \ y al avio!

J .  B e n e j a m .

Ciudadela de Menorca, 1 p de Agosto de 1881.
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