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SECCION DOCTRINARIA

Los très errores de la ensenanza

EL PRIMER ERROR

El priinero deestos errores consiste en enseiïar al hornbre à imi
tai*, â repetir, mas bien que â pensai*.

No tenemos mas que echar una sola mirada muy precipilada 
sobre el gran teatro de la vida humana, para conocer qué raiz tan 
profundamente haimpreso en los fundamentos delà educacion, 
este error radical. — Mirad entre los hombres y preguntad: cuân- 
tos hay en la multitud que se mueve, que investiguen los resortes 
de laaccionV jCuântos hay que buscan el conocimiento de las cau
sas y consecuencias de esàs escenas, en que ellos mismos son los 
adores? O, para descende!* h delalles: gcuântos procuran entender 
losprincipios verdaderos dol oficio en que estan empleadosV iCuân- 
tos pueden corregir una ligereza que résulta simplemente de la 
aplicacion deuil principioV Analizad esta libertad ponderada que 
gozamos; volved a miroir esta sociedad republicana en este pais, 
el mas libre sobre la tierra; separacl los agentes vivientes de los



meros automates en este juego de la vida, y decidme: jcuén- 
tos hay de los primeros y cuântos hay de los ûllimos? Y si no es
tais satisfechos con el resultado, decidine si esta es una ley de la 
naturaleza 6 una fal a de educacion; si croeis acaso <1 ne los hom- 
bres pueden ser enseiïados à ser pensadores independientes, y que 
mientras reverencian lodo aquello cpie es bueno ô glorioso 6 va- 
lioso en las obras de sus mayores, poseyendo tainbien un genio 
cuya alla prerogaliva es extender las conquistas del espiritu, ce- 
sen de investigar, y queden cual boyas perezosas sobre este océa- 
no de la existencia. ^

Perosi quereis saber cuâles son los efeclos del pensnr, comparad 
a Atenas con la China. Aqui cncontrnreis un pueblo de trescien- 
tos millones, mas de una lerccra parle de la raza humana, cuya 
historia aloanza â la anligitedad mas remota y que principiaba con 
una parte seguramenle no pequena en las artes y ciencias, pero 
que no ha contribuido con un solograno para la inslruccion, ni 
adelanlado un paso en ol progreso; cuya ûnica polltica consiste 
en impedir innovaciones y cuyo ûnico poder es perpetuar la suce- 
sion. ( 1 )

Alli hay otro pueblo, cuya poblacion no oxcede de la décima 
parte de la de Ohio, cuyo silio apenaspuede ser enconlrado en cl 
mapayquefué establecidopor barbares, pero que hadadoal mun- 
do nucvas ciencias ynuevas artes y cuyos grandes hombres infun- 
dieron en el lenguaje:

« Ideas (pie respiran y palabras que arden, (pie reconquislaron 
â sus conquistadoresj4or el génio de la elocuencia y cuyo renombre 
ha llenado la tierra. »

;,Quéhace tan grande la diferencia? El uno a[>rendia â repetir, 
el otro â pensai*.

EL SECUNDO ERIlOll

Otroerror mas, que ha prcvalecido en algunos lugares y tiem- 
pos, es, que el discipulo no puede adquirir nada, sino por medio 
de la observacion ôesperiencia.

Eso hace presumir que el génio no puede deducir nada de las 
premisas dadas, sino que es un manipulador en la escuela grande 
del arle, donde lodo debe ser reducido â los senlidos, ycomo la 
ilustracion es unagran cosa, jamaspodeis lenerde ella demasiodo; 
y porquo el esperimenlo es un buen medio en los filôsofos para 
hacer descubrimientos, para los ni nos es el mejor camino para 
aprendcrlos. Algo semejanloâ eso era la teoria deJ.J . Rousseau, 
que proponia llevar â la cumbre donna montana â un muchacho 
en una estacion, para mostrarle el sol en cierta posicion, y en olra 
eslacion para scnalarle en una posicion diferente y asi con otras 
cosas; pero no nos ha informado cuanlo tiempo necesilarâ el nino 
para pasar por todos esos esperimentos.

( 1 ) La China os considera«la |»or los liistoriadores filosôficos, una de las 
cuatm naelonos primitivas. No podemos deo.ir cual son'i ol ofo.cto sohro ella 
dol oomomo europeo: pero eierlo os que no ha pi'oducido en un largo 
tiempo ninguna impresioa moral sobre ol niundo.



Sin embargo, otros han aprovechado es(e ejemplo é introducido 
el mundo en miniatura en la Escuela. Cubos, conos, pirâmides, el 
sol, la luna y las estrellas presentan su homenaje; y cuando csas 
faltan es agotado el arte de grabar para exhibir sobre las paginas 
del libro de la Escuela cosas humanas y no humanas, de los por- 
tentos de la profundidad â los dragones y quimeras mas horroro- 
sas.

No cabe duda que podran preslar un auxilio ûlil â un buen 
maestro, buenos mapas, globos 6 hasta un cuadro bien ejeculado 
de algunsuceso notable y mas todavia un paseo sociable conalgun 
amigo instruido, de modo (pie pueda decir con David « que dia por 
dia pronuncia palabras y noclie por nocheenscna sabiduria», por- 
que no se puede suponer que un maestro en esas condiciones no 
sepa y aplique con el fin de» conseguir su objeto, las atracciones 
fuertes del sentido para el joven, como por otro lado, tampoco se 
espera de 61, que ensenarâ la verdad abstracla por moclelos 6 exoe- 
rimentos. *

El sofisma de este error consiste en pasar por alto la ventoja 
positiva que la ciencia con lieue al maestro — la de la generaliza- 
cion. La condensacion del saber producida por majoras constantes 
es elgran sofisma en el arte de la ensenanza. O de otra suerte, 
como podria mantenerse la educacion con la acumulacion del saber/ 
La filosofia de una generacion précisa para descubrir y demostrar 
un principipio; en tiempos sucesivos el discipulolo aprende en una 
sola hora.

EL T E R C E R  ERROR

El tercer error, y en grau medida el de nucstros tiempos, es el 
interponerse una maquinaria patentada entre el maestro y el dis- 
cipulo: una mâquina que ahorra trabajo, con lacual estampamos el 
entendimiento, lo mismoque imprimiinos zarazas, que, ciertamen- 
te, son bien débiles, medio lenidas ybaralas. Se nos présenta una 
grande coleccion de libros de texlo, tan buenos que dificilmente sa- 
bemos como elegir entre ellos, y que facilitan â tal punto el arte de 
ensenar, que nada quedaquebacer al maestro,esceptuando el hacer 
preguntas y recibir conlestaciones, como los antiguos las hicieron 
con el orâculode Delfos. Y luego hemos descubierto otra gran faci- 
lidad en la ensenanza: es mus penoso llevar al discipulo â la cum- 
bre de la montana del saber, porque cl maestro tiene que descen- 
der, yambos tienen que enconlrarse en una parte; porque el maes
tro tiene que hablar sencillamente, puesto que el ni no no sabe 
hablar sabiamente. Al fin ha sido descubierto de esta mancra el 
gran desideratum de la ensenanza, que como en muchas artes, 
consiste en pasar adelantcsin hacer nada. bd discipulo y cl maes
tro quedan contenlos. El uno lia cncontrado un sillon cômo- 
do, y el otro no tiene que subir una montana.—El resumen de esos 
errores, si realmenle estais preparados ô odmilirlos como taies, 
pueba tener un origdn: la l'alla de atencion de parte de ambos, dis- 
cipulos y maestros. No solo es el cuerpoel que tiene su vcstimen-



tas; el aima participa* de osa tendencia cornun, que en toda^edad 
y clima ha hecho al hombre buscar alguna infraccion do aquella 
ley de su propia naturaleza—lanocesidad del trabajo. V miéntras 
que admitiinos, lo (juo seguramonte es cierto, que el onlendimion- 
lo liene un principio que se dirige hacia arriba, buscando nuevos 
y mejores objetos, tambien debemos adinitir que en cualquier 
liempo el sensualismo ha vencido al espirilualismo, en la niasa del 
género liumano. Coino visita de ângcles, que se suceden con 
rareza y grandes intervalos, son aquellas inspiraciones de la 
inteligen cia, (pic conducon al estudianle a la faz ddhpobre- 
za, humillacion, enfermedad y rnuerte, para buscar el «niginli nr- 
moruni lucuhrationes»; à gastar la vêla de media noche y la vigilia 
manana para ascender por las obras de Dios, â aquella sabi- 
duria que en vano habuscado entre los hombres.

Luego no es ofender à los maestros, el suponerlos poseidos 
de esta fragilidad comun de la naturaleza lnimann. Lo que Gibbon 
docia desus profesores, que se ncordaban (pie tenian que recihirun 
sueldo, pero olvidaban que tenian que cumplir con deberes, hubiera 
sido exacto en olros miles, si hubiesen sido colocados en circuns- 
tancias anàlogas.

Tenemos aciui en America un gran estimulo y consuclo para 
combatiresta dificultad. Hav una diferencia énorme en laactividad 
del genio, tanto entre los naciones, como en los individuos y una 
masgrande todavia en instituciones, climas y recursos. bd genio 
americano viene de buen tronco. Jamâs ha ccdido a nadie sobre 
la tierra en vigor de iateligencia ô pureza de propùsitos. Xi la co- 
rrupcion de las costumbres ha tomado aquella posesion de él, que era 
comun en las naciones antiguas, como la historia nos refiere; y de 
(jue la Erancia moderna nuieslracuadros tan vives. Nuestros mayo- 
res tambien le han Colorado en medio de las instituciones, consin- 
tiendo la mayor libertad de informacion y contribuyendo al mejor 
cultivo del corazon. Si tenemos altos responsahilidades, tenemos 
tambien un tesoro repleto contra el cual podemos girar.

Eni Anno D. M ansfikld .

La escuela agradable

Es muy conveniente hablor al niuu, desde su nuis tierna edad 
(d lenguaje del débet* ydecirle que se exigen de êl ciertas accio- 
nes porque debe cometerlas. Asi se le acostumhra do ontemano a 
conocer otros môviles <jue los del placer. Lero es un errorsuponer 
que este lenguaje austero es comprendido on lo <{iie tione de le- 
vantado, porque la idea del deher no puede ténor su desarrollo si- 
no en las inteligencios ya formadas.



Asi, en realidad, el nino que parece ncatar el deber no hace 
sinô obedecer par temor de ocasionar el deseonlento de las perso- 
nas quelo diriger), 6 con objetode hacerse simpâtico.

El placer es el agente m is potenle y eficaz que obra sobre la 
voluntad de los liifios, y el mejor mcdio para hacerse obcdocer de 
ellos, es el promcterles un placer coino recompensa al esfuerzo 
penoso que de ellos se exige, 6, lo que es mas lmbil, hacerque 
hallen el placer en mcdio de sus propios esfuerzos.

Xo lo disimulemos; muchos niuos, la inayorîa tal vez, conside- 
ran la Es'cuela como un lugar fastidioso: los perezosos. que han 
podido constatai* cien veces por experiencia queel fastidio es casi 
siempreel companero inséparable delà pereza, no persisten me- 
nos en mirar la haraganeria como un placer.

Lo que hay en todos los hombres, nun despues de la infancia, 
es una especie de repugnancia instintiva anteel esfuerzo, y mas 
que todo ante el esfuerzo intelectual. Aplicar sériamente su aten- 
cion es un actoque nos cuesta siemprc, nuis 6 ménos. Eelizmenle 
para el progreso de la especie humana, innumerables generacio- 
nes de trabajadores han vencido este primer obshiculo; pero no 
déjà por eso de ser ménos real.

La pedagogîano debe, pues, desdoüar ninguno de los medios 
adecuados para vencer en el nino esta repugnancia primitive hâ- 
ciaun sitio quesnbees el lugar del esfuerzo y del trabajo. LTiode 
los m is poderosos es revestir este paraje de atractivo, es hacer 
que el nino le cause placer ir y permanecer en él, que se sienta 
revivir y que esta satisfaccion compense en una cierta medida el 
aburrirniento que le cause la ensenanza, à ménos a ciertas ho- 
ras.

Es preciso hacer\la Escuela agradable.
Una de las mayores alegrias del hombre, por m is quegeneral- 

mente no se da cuenta ninguna de ello, es hallarse en medio de 
unaclaridad vivay franco. Nada m is triste que una sala oscura. 
La claridad de los salones sera pues una de las preocupaciones 
del constructor de casas para escuelas.

Asi como la vista de un muro que limita inmediatainenle el ho- 
rizonte conduce â la tristeza, del rnismo modo la perspecliya de 
un paisaje, de un jardin, hacen brolar del espiritu concepciones 
halagüenas. Muclios parisienses quehabilan un détestable local 
se consuelan colocando algunas macetas de Mores en las venlnnas 
de sus bohardillas: ;.se ha pensado en salisfacer esta necesidad 
real que expérimentai] las conslrucciones escolares?

La limpieza, el aseo es tambien causa de satisfaccion, y si tan- 
tasgenles loignoran es porque no se han tornadoel trabajo de en- 
senârselo.

Entre los niuos que frecuentan la escuela primaria, muchos ha- 
hitan, en compania de sus familias, inniundos lugurios; segura- 
mente la sorpresa que ellos experiinonlan al entrai* en una 
habilacion aseada no es por cierlo desagradable; la Imusicien, i,(‘- 
piliéndose dia a dia] Ha de satisfacerles hasla el punto de. ser bus- 
cada la permaneneia en la Escuela por la limpieza (pie en clla se 
observa.



Y esto Âcon cuanta mus razon nosucederâ si sobre la blancura 
de las paredes, se ha tenido la buena idea de colocar imégenes 
que Uamen la atcncion y despierten la curiosidad del nino?

Yo no me contentana con dos tableros de lectura y los mapas 
île geografia; yo quisiera una porcion de estampas representando 
animales, plantas, paisajes, grandes escenos de la naluralezo y 
de la historia. &Quién no recuerdael placer siempre nuevoque ex
périmenté en su infanciaal hojear un libro de clase ilustrado, y 
no ha conservado el recuerdo de los grabados que contçnia, cien 
veces mirados y hasta estudiados? jPorqué las paredes de las Es- 
cuelas no han de ser como un inmenso libro de iim'igenes, cuya 
contemplacion, durante los momenlos de descanso, liagaadquirir 
al nino ideas utiles y provechosas?

Si se le explica al alumno diez veces un hecho histôrico, diez ve
ces lo olvidarâ; pero si él ha visto en el muro de la Escuela la pin- 
tura de esc mismo hecho, se acordant de él durante toda su vida.

iSTo pretendemos siquiera orillar la cuestion de la enseiinnza 
agricola: solo aspiramos à llamar la alencion de 1ns auloridades 
escolares, sobre todo, a aquella que pueda haccr la permanencia del 
nino en la Escuela lo ménos enojosa.

Un profesor inteligenle se ocuparû de la temperatura, de la ven- 
tilacion y del caldeamiento de la Escuela, tanto como de la lectura 
y del càlculo. El bienestar del cuerpo es una excelente prepara- 
cion para el trabajo del espiritu. Sabiendo que habr/t un calorcito 
agradable en invierno, frescoen el verano, el nino no se harn de 
rogar para ira  la Eaeuela sobre todo si ô este respecto se halla 
mejor en el la que en su casa.

Uunndo observa que la clasivse balla algo faligada, cl Maestro 
que tiene iniciativa y que mua â sus aluinnos, sabra recurrir à 
medios capaces de dis!merlus sin caer en cl desérdcn y el rui- 
do. Estes medios podrûn ser una canciou acompnnada del armo- 
nimn, 6 un pequeno paseo porel jardin, é la ejecucion dealgunos 
ejercicios gimnâsticos.

Desgraciadamente, boy din nun, en un gran numéro de Escuc- 
las, parece que se Goinplacon en ajdicarse à buscar todo aquello 
que puede ser [»ai*a el nino motivo de lastidio y de disguslo: los 
salones son humedos, soinbrios, à veces desaseados, sin liorizon- 
tc; su desnudi1/ enlristece la vista: el nino sabe pcrfeclamonle que 
entra alli, para somelerse à un trabajo y siempre que puede déjà 
de asislir. Le bablareis de su déber amenazéndolo con cnstigarlo; 
pero la espei anzn de poder escapar à este castigo no abandona 
nuncnal nino, y cl bemismo, que consiste en sacrificar el placer 
al auslero deber b illase m is alla de sus fuorzas. VA nino cônielerâ 
numerosas faltas de asislencia, bara novillos â pesai* de los ser- 
mones y de los castigos materiales.

Sera, pues, impropin desdenar los recursos (pie la misma natu- 
raleza del nino nos indique, y no pedir al placer, a lo agradable, â 
las seducciones inocenfes toda la utilidad que, en pedagogia, ellas 
pueden proporcionar.

Alejanoro Martin’.



La instruction püblica en Guatemala

Si se estudia la marcha de la cnseiianza populnr en aquel pais 
se adverlirâ que désde hace algunos afios va prcsenlandosc esc 
l'amo adrninislralivo cou favorables condiciones de vida y fucrzas 
suficientes para alcanzar la V i c t o r i a  en la lucha ernpefiada contra 
cl retroceso y las tinieblas.

En los tiempos de luz y claridad en que vivimos es un dogma 
para todos que la difusion de la ensenanza, cimentada en los se- 
veros principios de la moral, produce inmcnsos hcneficios à los 
pueblos. Rero no hay que olvidar la necesidad de que con las le- 
tras aprenden tambien los escolares los derechos y deberes que 
mas tarde tendran que ejercer y cumpür cuando penetren en la 
escena del mundo.

En Guatemala la primera ensenanza es obligatoria, y asi liene 
que ser, por mucho que al Erario cueste su sostenimiento: solo de 
esa manera es tlado arrancar al crimen millares de infelices que 
por falla de luces dejarian cl buen camino para arrojarse al de su 
perdicion.

No es exagerado decirque en aquella republica de la America 
espanola hay escuelas hasLa en los mas rccénditos caserios; y 
annque no todos los maestros seau tan aptoscomo pudiera desear- 
se, el mal quedarâ pronto reinediado a favor de los trabajos del 
Instituto, en donde se forman y de donde salen cada dia peda- 
gogos dignos de tal nombre.

Mas no solo los eçfablecimientos nacionales efrecenal adelan- 
to del pais su precioso concurso; tambien los hay de empresas 
particulares, siendo entre estos el mas notable, el que dirige en 
la ciudad de Guatemala el profesordon Sôstenes Esponda, quien, 
por su consagracion al Irabajo y porel auxilio que le preslan los 
catedrâticos del colegio, ha logrado alcanzar verdadero renornbre 
ygran concurrencia de aluinnos.

La Escuela de Medicina esté perfectamente organizada, |>i*o\ is— 
ta de buenos elementos, bajo la diraccion del doctor Monteros, 
tan acreditado en las tareas de la e iledra que sirve, como lo son 
en los respectivos ram os los profesores Lima (1). David), Gonza 
lez, Molina, Ielayotros varies, entre los que debemos mencionar 
al aven ta j a do médico y cirujano I). Car los Salazar, reliradohoy 
de las lahores de la ensenanza, por atender al manejo de sus ne- 
gocios particulares.

Tambien la facullad de Jurisprudencia recibe el impulso de que 
todos los ramos participai) en el pais. La ley de inslruccion publi- 
ca, emitida a fines del 1879, ha tralado (le levanlar esa y las demâs 
carreras en Guatemala. Entre las asignaluras de la lacullad diclia, 
se enumera el estudio de la hisloria y de los principios é institu- 
ciones tjue se contleéen en el derecho romano y espanol, con su 
correspondienle juicio critico.
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No necesita cncomios lo dispuesto on o 1 parlicular; todos saben 
que los trabajos de losjurisconsultes romanos envuelven un pra- 
cioso germon para la cicncia, a la vez (pic un solido y profundo ma- 
naniial de inslruccion para los que se consagran al foro; son hases 
de legislacion general, cuva indole, al mènes, os preciso que co- 
nozean los queaspiran al honroso diplorna do abogados.

Kl Gobierno cornprende que un pueblo instruido y laborioso os 
foliz y alcanza la fuerza y ol poder que siempre necesila. Por eso 
alla no so cierran a nadie las puerlas del saber; por oi contrario, â 
todos se estirnula y protejo para ol a lelanlo intoloctual. ^

Asi, la repûblica prospérera tanto cuanto ambiciona el patrio
tisme de sus buenos lujos.

La educacion profesional de la mujer

Hace 1res anos que una jôven de esta ciudad empezô ol estudio 
de los cursos preparatorios con el objeto do dedicarse à la Medici- 
na. Por 1res anos consecutivos rindié susexâmenos ante una inesa 
compuesta de algunos do los mismos Caledrâ ieos queexaminaban 
a los estudiantes do uu.es Ira Universidad, siondo aprobada con elo- 
jios que suponemos merecidos. Hoy que losostudios preparatorios 
va no secursan en la Universidad sinô on ol Golegio Nacional tra- 
ta de ser admitida â dar sus cxamcncs, en este ultime estableci- 
miento. Si este fuera un bccho aislado su importancia séria po- 
quefia, pero podemos conlar con soguridad que su ojomplo hallara 
imitadoras, pocas al principio, pero graduolrnento babra tnntos ca- 
sos anélogosque so considerarnn abiertas para la mujer, todas las 
carreras profesionales.

Este asunto no os lan sencillo como parece â primera visla, y 
dobe dar lugar al estudio serin do la cucstion do la educacion pro- 
fesinnal de la mujer, hajo todos los puntosde vista.

Ilay graves inconvenienles y sérias objocioncs contra la admi- 
sion de la mujer li algunas do las carreras profesionales, (pie no 
tienon, à nuestro modo do ver, igual fuerza cuando se trnla sola- 
mente do la carrera de la Modicina. y â esta limilaremos nuestras 
observaciones, (juo no tienon olro objeto sino ol despertnr ol in- 
terés piiblico sobre un asunto que lar e ù tomprano habrâ que do- 
cidir entre nosotros.

Kmpozaromos por algunos apunlos bisbiricos do los resultados 
delà educaeîon profesional de la mujer en algunos otros paisos.

En Enero do 18PJ la Universidad do Ginobra on ol estadn do 
Nueva York olorg(» aurta inglesa, la sonorita Hlactwell, ol diplorna 
do doctorade medicina. La Universidad americana, sin dudasupo- 
nia que era la primera vez en la historia del mundo que tal hccho



tuviese lugar; pero aunque ora cl primer caso en cl nuevo mundo, 
no faltaban precedentes europeos para la admision de una mujer 
â la educucion y los honores Universitarios.

Pasando porencima loseasos que recuerda la historiade la Edad 
Media, hallamos los nombres de varias mujeres que, durante el 
siglo pasado y los primeros anos del presen e, obtuvieron diplomas 
y ocuparon citedras en las Universidades Italianas, las primeras 
en el mundo en aquella época. En 1732 la Dottoresa Laura Bassi 
se gradué en Boloiïa, y fué nom brada catedrâtica de «Eilosofia 
Xalural» (Fisical), cuya câtedra ocupé por el espacio de sois anos. 
Se casé y tuvo varios hijos; un escritor francés conlemporéneo 
dice, que era un modelo en todas sus reluciones de familia, que 
« ténia el semblante dulce, sério y modesto. » Murié en 1778, y iué 
enterrada con honores pûblicos, siendo colocados sobre el féretro 
la toga doctoral y el laurel de plala.

En 17501a senora Agnesi fué nombrada profesora de Malemâ- 
ticas en Bolona; ocupé esta posicion por veinte anos. Tradujo va
rios tratados sobre el câlculo intégral y diferencial, y publicé un 
volémen titulado « Instituciones Analiticas» que merecio ser ver- 
tido al inglés por el Profesor Colson, que era à la sazon Catedrnti- 
code Matematicas en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Ilâcia los ûltimos anos de su vida se retiré a un convento y mu
rié en 1798 a la avanzada edad de ochenta anos.

En 1794 la Doctora Clotilde Jambioni fué Catedr.Uica de griego 
en Bolona. Despues de haber ocupado esta câtedra por cuatro anos, 
tuvo que renunciar por motivos politicos. Estallaba la revolucion, 
y la Doctora Jambroni era conservadora y realista.

Pasé entônees algunos anos estudiando en Espaiïa. Regrcsan- 
do â Italia, Bonaparte,perdonando sus opiniones politicas, la nom- 
bré Catedrâtica de Griego en Milan, ocupé esta Côtedrapor varios 
anos y murié en 1817. Â1 misino tiempo que la Doctora Jambroni 
ensenaba el Griego en Milan, la Doctora Manzolina era Catedra- 
tica de Anatomia en Bolona.

El ejemplo dado por la Universidad de Ginebra en X.  ̂ork en 
1849, fué pronto imitado por R de Cleveland en Ohio, donde en 1851 
se gradué la hermana menor de la Doctora Blackwell; dos anos 
mas larde hizo olro tanto una senora Polaca y desde entônees 
hasta hoy un gran numéro de se no ras Norte-Americanas se ban 
dedicado alestudio y al ejerciciode la medicina.

Al principio las Stas. Americnnas csludiaban en las mismas ail
las, siguiendo los mismos estudios y rindiendo los mismos exâ- 
menes que los deinâs estudiantes, pero pronto se establecieron 
escuelas femeninas, de medicina, cuyos planes de estudios dejaban 
mucho que desear, y donde los exémenes son tan i>oco rigurosos 
que se ha dicho (pie es dificil no obtener un diploma en algunas 
de dichas escuelas.

El resultado prâclico de este procéder, especialmente euando 
estas escuelas ban sido reconocidas por el Eslado y los diplomas 
que espiden son validés, (*s, (pie el pûblico Xorte-Ainericano no 
lieue confianza ni en la habilidad ni en los conocimientos t»rote- 
sionales de las doctoras.



En Inglaterra no fué admitidaâ examen en medicina ninguna 
mujer hasta el ailo 1865, cuando la Sta. Ganelt obluvo el titulo de 
L. S. A, Licenciada de la Sociedad de Farmacéuticos, liabiendo 
prévianicnte obtenido permiso para tomar lecciones parliculares 
de profesores de conocida compelencia.

En Enero de 1867, très Stas. màs,pasaron sus exnmenes prepa- 
paratorios en Artesante la misma facultad,con la intencion de con
tinuai* sus estudios de medicina privadainente; pero las facultades 
diclaron una resolucion prohibiendo la admision a examen dealum- 
nos que no asistierana las aulas; y como no se admitian A"1as mu- 
jeres à las aulas de medicina, ya no podian serrecibidas âexamen.

En Escocia se admiten mujeresen algunas de las Universidades 
â las aulas de medicina, y por consiguiente â los exâmenes, y va
rias senoras ban obtenido ch; este modo el titulo de doctoras en 
medicina; pero las dificullades son mayoresen el Reino l'nido que 
en los Kslados-Unidos de N. A. y no existen, como en este ültimo 
pais, escuelas femeninas de medicina.

En Rusia la Sta. Souslowa con varias companeras fueron admi- 
tidasen 1862 â la Academia médico-quirûrgica de San Eetersbur- 
go en calidad de alumnas; y cursaron por dos afios, fisica, quimi- 
ca y anatomia, sin oposicion de parte de los profesores ni de los 
deinâs estudiantes; pero en 1864 el gobierno impérial espidiô un 
decrelo prohibiendo la admision de inujeres â las clases cientili- 
cas de la Academia por la razon de que en la opinion del Gobierno 
“las mujer es eslaban mejor cuando nada sa ben y  nada entienden . »

Las alumnas tuvioron pues que abandonar las aulas, pero la se- 
norita Souslowa resolviô tentai* fortuna en el extranjero, y pronto 
obluvo admision en la Universidad de Zurich, donde comploté su 
educacion profesional yobtuvoel 14 de Diciembrede 1867 su diplo- 
ma de doctora en medicina.

Dejando â un lado la Francia y la Aleinania, para no estender 
demasiado este articule, hemos dicho losuficiente para damna idea 
del eslado de la cuestion en algunos de los paises que considera- 
mos a la vanguardia de la civilizacion moderna, como tambien en 
Rusia que puede considerarse â la retaguardia de la misma, y ve- 
mos que la lendencia en los primeros, es hécia la apertura de las 
profesiones liberales, y especialmente de la medicina, para la mu- 
jer.

Tratemos de indagar algunas de las causas de estas tendencias, 
si son sanas y razonables las objeciones que se ban hecho al prin. 
cipio social (jue nqui se encierra, 6 si son en su mayor parle preo- 
cupaciones que deben desaparecer ante la razon y la esperiencia-

Se ha dicho que el estudio de la Anatomia y delà Eisiolojia da- 
naria ô destruiria aquel instinto de pureza que debc caracterizar à la 
mujer. La esperiencia nos enseila que este tomor no tiene funda- 
mento. El estudio sério de un asunlo cientifico dificilmente puede 
daiiaré nadie, y su misma pureza de pensamiento y exencion de 
especiales tentaciones shponen epic la mujer esta especialmente do- 
tada para aproximarse â la ciencia de la Anatomia, en actilud de. 
estudianle. Los quetemen los efectos del estudio de la Anatomia,



podrian considérai* si el mal que temen no nos esta atacando en 
otra forma mas insidiosa.

Creemos que el diluvio de novelas con que alimentamos la Avi- 
da iinaginacion de nuestra juventud, las nocivas simpatias que asi 
excitemos çn sus tiernos corazones, las escenas familiares del 
hogar, reproducidas y revestidas de un colorido vlcioso, el cono- 
cimiento intimo de las sendas del vicio que se inculca, represen- 
tando coino infantil el ignorarlas; esta es laponzona que la mujer 
dévora de dia en dia en nuestra civilizacion artificial, miéntras la 
estamos excluyendo del estudio respetuoso de la naturaleza, por 
temor de que su inocencia sea contaminada.

Pero se dice que a un si el estudio de la medicina no daiia A 
la mujer moralmente, su practica desarrollaria una firrucza y ener
gia de carâcter, incompatibles con la suavidad y dulzura que la 
deben caracterizar, que la sociedad tendria una débil imitation 
del hombre, en vez de la mujer idéal, y que en consecuencia se 
perderia gran parte deaquella gracia que hoyameniza la almôsfera 
social. No cabe duda que una mujer mcdica necesitaria mucha 
energia y firmeza. La falta de estas cualidades séria tan perjudicial 
à su reputaciou coino â la de un hombre. Laprofesion de la medi
cina no séria sin embargo la \inica que desarrollaria la cualidad de 
firmeza de carôcter. Las mujeres que manejan sus propios bienes 
y familias, las rnaestras, y todas las mujeres ocupadas en una pro- 
fesion o en un negocio, pronto descubren que sin csa cualidad no 
pueden hacer frente â las exigenciasdc su posicion. Pero /.no nos 
equivocamos cuando suponemos que eslo es un mal ? £ Deberia 
nuestro idéal de lo perfectovlo hermoso, detenerse Antes de llegar 
A lom ejor que se pueda alcanzar? jNo deberia el perfeclo desa- 
rrollode la gracia y hermosura femeninas basarse sobre la fuerza 
moral y fisica— mas bien que sobre la debilidad? ;,No es asi coino 
nuestros poetas nos ban pintado la nerfeccion del carâcter feme- 
ninoV Un juicio recto ycultivado, el valoryla energia son cuali- 
dades intrinsecamente buenas, sea que se hallen en cl hombre 6 en 
la mujer, tengan 6 no la aprobacion del mundo. De ninguna ma- 
nera résulta que porque una mujer tenga que ser firme y enérgica, 
necesariamente ha de ser varonil. El bâbito de depender de si mis- 
ma no produce necesariamente la presuncion, ni hace A una mujer 
menos tierna, menos simpAtica A menos generosa; ni la harùapre* 
ciar menos estas cualidades en los demAs.

Han pasado los ticmpos en que se decia que la fuerza cérébral 
de la mujer era tan inferior que no podia soporlar la contraccion 
necesaria para un esUidio serin coino el de la medicina; la falan e 
de nombres de mujeres iluslradas que ban alcanzndo en eslesig o 
y el pasado, en todos los paises donde se ha proclainado la eman- 
cipacion de la mujer, la primera fila en las ciencias y en las artes, 
y muy especialmente en la literatura, desmenlirian tal aserto.

En cuanto A la objecion que la esfera natural de la mujer debe 
hallarseen el matrimonio y que una médica mal podria atender A 
susdeberes maternales; convenirnosen el lo: casândose, la doctora 
tendria que dejar la profesion, babria regularmente incompatibili-



m EL MAESTRO

dacl do ocupaciones. Pero esto tambicn es vordad de majisterio; la 
maestro posa machos afios de sacrificios para adquirir la pericia y 
el saber necosarios para su carrera, y si se casa generalmente la 
tiene que abandonar, y no por eso Lralamos de disuadir é lasjôvo- 
nesde preparase para osa profesion. Abogamos ûnicainente por la 
independencia de la mujcr que nosecasa, para quien no se leofre- 
ce un enlace que sca de su agrado,creemos que es esencial para la 
felicidad de la mujer, que lenga una ocupacion bonrosa que le dé 
una buena posicion social, yquite la huinillacion del celibato, sin 
impedir de ninguna manera un enlace basado sobre elv,afecto y el 
aprecio mûtuos.

Pero, dejando cuanto se ha dicho contra el estudio y ejercicio de 
la medicina por la mujer, tratemos de indagar lo que puede alegar- 
se en favor de tal innovacion ^Tienc la profesion del à  medicina 
algunas ventajas intrinsecas? Puede decirse que estas se aplican 
con menos fuerza a la mujer que al hoinbre? Cuôl es la influencia 
légitima del estudio de la medicina sobre el estudiante, y su estu
dio y ejercicio sobre el médico?

lloy queestnmos en el periodo de reaccion contra la educacion 
clasica y à favor de la cienlitica, séria superfluo entrer à discutir 
las ventajas que resullan del estudio de la ciencia. No es poea ven- 
taja intclectual el poder apercibir la dey y ôrden en cada sub-divi- 
sion de la ciencia, de reconocer la armonia que existe entre 
ellas. Muchos de los detalles de la Botânica, Zoologie, Quimica, 
Anatomie etc., sin duda se perderén por los esludianles que solo se 
ocupan de estas ciencias como preparatorias para la medicina; pero 
los principios, las mas importantes generaciones en cada ciencia, 
pormanccerân en la inlêligencia y en la memoria como una adqui- 
sicion permanente de gran valor.

Kl poder comprender y apreciar la lecture de una obra como por 
ejemplo«La Correlacion de las Fuerzas Fisicas,» noes unavenlaja 
pequena ô trivial. 10s una ganancia para la vida.

Llegando al estudio de la Medicina propiamente dicha, es decir, 
la Medicina é la cabecera del enfermo, el praclicanle primero 
aprende a observer correctamenle, A adquirir elhabilodela pa- 
ciencia inlelectual, hébitos de ôrden y de contraccion.

Nosôlo tiene que observai*, sino tambien querazonar, no sôloque 
reunir dalos sinô tambien «pie aplicarlos; y consigne esto disciplina 
moral miéntras estudia una profesion eminentemente (ligna de ad- 
quirirse, que justifies cuanla diligente labor se espende en ella.

Las ventajas mûs importantes que se consiguen en cl ejercicio 
de la Medicina, incluyen todas las que en primer lugar se consi- 
guieron al estudiarla; el ejercicio de su profesion es siempre el estu
dio de ella; si deseael médico seguir adulante, jamés debeperderln 
veneracion por la verdad, los hàbilos dediligenciay de ôrden adqui- 
ridos como estudiante. Pero, para el que esta preparado para 
recibirla, yieneotra disciplina mâs preciosa. El médico esté en in- 
timo y amistoso conlaMo con todas las clases de sussemejantes; 
puede de un modo especial apreciar y sinqiatizar con muchasde las 
dificultades, tcntaciones y jienas de cada una; sabe mejor «pie na-



die la masa de sufrimientos que existe en una gran ciudad como 
esta, por ejernplo, conoce el abandono, la ignorancia yol vicio que 
niuy û menudo sehallan lado â lado cnn la més espnntosa miseria, 
cada uno reproduciendo y aumenlando ol otro. Nadie conoce me- 
jor al enfernio cubierto de ulcéras postrado a nuestras puertas; pe- 
ro el médico que observa sabe demasiado para poder creer que toda 
la miseria queve, sedebeâ las l'allas que la acompanan, o que la 
responsabilidad de esta se debe exclusivainenle à aquella clase que 
la exhibe mas patenlemente. So halla obligado à buscar grandes 
reformas en la educacion; à buscar cuanlo pueda desarrollar en 
la clase pobre la inleligencia y los hôbitos de industria, templanza 
é independencia. Es su privilegio el dur testiinonio de la ma- 
r.era mas inteligible del Divino médico y Hermano de la huma- 
nidad.

Ni es unicamenteentre los pobresque el verdadero médico ne- 
cesita un aima llena de simpatia, ternura y sabiduria. No son po- 
cos los momentos cuando la fe de toda una vida es derribada en 
un momento en su presencia, y cl se halla jay! cuan mudo y pobre! 
delante de uno cuvas miradas le piden la lu/, que meda ofrecer. 
Estes son momentos de una disciplina espiritual, a mas profuri
da y elevada h la vcz! ^Qué mâs podemos agregar?

;Es posible queel estudioy la disciplina de scmejanle vida, sean 
de ménos valor para la mujer (pic para el hombre, 6 que su natu- 
raleza le inhabilité para scmejanle educacion/

Pero si el estudio y la prâclica de la medicina es una carrera 
eonvenienle para la mujer, y que llenaria un vacio en la sociedad, 
pues las seiioras en general preferirian serasistidas por una mu
jer, si luviesen la confianza en su habilidad y educacion profesio- 
nales que tien ̂ n en su? médicos, hay que convenir que existe una 
séria dificultadpara su reabzacion.

Ilemos visto que la creacion de escuelas femeninas de medici
na en los E. U. ha producido un numéro de Doctoras que no ins
pirai! confianza a causa de la escasez de sus estudios y la poca 
exijencia en los examenes, y por otra parte los inconvenantes ca- 
si insuperables de una educacion mixta en las aidas de Medicina, 
como se suele practicar en Inglatcrra, serian aun inayores entre 
nosotros.

Hé aqui pues la cuestion que nos toca resolver y quecreemos 
solo puede solucionarse con una reforma compléta en el sistema 
de ensenanza observado en nuestras Escuelas de Medicina; pro- 
porcionando aidas adecuadas; con el local adoptado â las necesi- 
dades de esa ensenanza, dividiendo los hospilales para que algu- 
nos de ellos sean accesibles esclusivamente â las alumnas, pero 
conservando siempre los mismos estudios y exàmenespara uno y 
otro sexo.

No proponemos présenter un plan dosarrollado para facilitai* a 
la mujer los medios de recibir una compléta educacion profesional. 
Habremos îlenado nuestro cometido si conseguimos despertarel 
interés del publico en dstc asunto, senalando algunas de las gran
des ventajas sociales que resultarian de la babihlacion de la profe-



sion de la medicina a la mujer, y al mismo tiempo indieando al- 
gunas de las dificullades que habria que vencer para su realizu- 
cion.

W.
Rucnos-Aires, Diciembre de 1881.

VARIEDADES

La fuerza humana

Los periddicos de med cina de luglalerra, bacon interesantos 
comenlarios sobre ol viaje à pié que acaba de realizar el célébré 
andarin Weston, que b a recorrido 275 inillas (366 kilônietros) en 
setenta y cinco horas consecutivas, y on esta forma: Despues de 
una primera marcha do 9') millas, déscansù veintitres minulos; se 
puso de nuevo en camino, y al llogar a 120 millas desennsd cua- 
tro horas cincuenta minulos, Despues hizo pequenisimas paradas, 
y las ûllimas 88 millas las anduvo sin descansar un instante. Kl 
término modio de la velocidad de la marcha de este célébré anda- 
rin, es de cinco millas por liora. Weston debe emprender en brè
ve un viaje, en ol cual se propone recorrer 500 millas (666 kilôme- 
tros) en sois dias conseculivos.

Este andar extraordinario nos ha sugerido la idea de saber cua- 
les son los limites de la fuerza del hombre. M. Hervé-Mangon ci
ta el caso de un hombre c ue llevaba â cuestas très sacos de harina 
de Paris, y andaba cômo( ameute con esta pesada carga: un dia 
aposté llevar cuatro sacos, y filé victima de su imprudencia, pues 
cayd aplastado por esta carga de 636 kilôgramos. lié aqui otros 
datos relativos al gran trabajo que pueden realizar los mûsculos en 
poco tiempo: Un buon saltarin puede elevarse en ol salto, sin to- 
mar carrera, à la allura de a 1“,60. La duracion de este salto es 
de O",5655 para la subida y otro tanlo para la bajada. Durante es
te corto tiempo (poco mus de medio segundo), el saltarin produce 
una cantidad de trabajo mecunico igual à su peso multiplicado 
por la altura à «pie se'eleva, os decir. 96 kilogrametros en el caso 
oxprosado. Se necesitaria una mâquinadedos caballos y cuarlode 
fuerza para suministrar en el mismo tiempo un trabalo équivalente.



Las plantas luminosas

M. Madden ha publicado la descripcion de algunas plantas de 
la India, que emiten en ia sombra una luz fosforescente. Una de 
estas plantas fué de'scubierta por un indigena que, obligadopor 
la lluvia à buscar abrigo bajo una roca, se viô sorprendido por 
una especie de sâbana de luz fosfôrica sobre las plantas que le ro- 
deaban. Estas plantas son conocidas de los Brahmines con el 
nombre de Jyostismati. En las cercanias do Almorah, M. Mad
den encontrô tambien otra planta luminosa conocida por un nom
bre muy extrano que significa «planta que posee la luz».

Hay otras yerbas que poseen tambien esta euriosa propiedad; 
en 1845 los habitantes de Simlah, se alarmaron por la noticia de 
que las mon tafias prôximas â Syrea, estaban iluminadas por este 
medio econômico y natural.

Una planta, conocida en Europa con cl nombre de Diclammus 
fra x itc lla , posee la misma cualidad, y como abunda en algunos 
picosdel Himalaya, de aqui la tradicion de un arbusto que arde 
continuamenle y nunca lo consume el fuego, tradicion extendida 
por los peregrinos en un pueblo siempre dispuesto ù deificar toda 
manifestacion nueva y parlicular del fuego.

El profesor Henslow explica el fenémeno de una atinôsfera in- 
flamable en una noclie en calma alrededor del Die tanin us fr a x i
tclla, por la evaporacion de un aceite volatil, yanade: «Si se 
aproxima una tea encendida â esta planta, en seguida quedaesta 
envuelta en Hamas superficiales sin experimental* dano alguno.

Combustion espontànea del carbon

Calculando sobre el numéro de buques parlidos de los puertos 
ingleses, con cargamento de carbon superior a 500 toneladas, y 
destinados â los puertos situados alolro lado del Ecuador, se en- 
cuentran en los nueve primeros meses de 1873 â 1874, (pie el nu
méro de los siniestros debidosa la combustion espontànea, ha as- 
cendido â 23, ô sea el 2 por ciento en 1873, y à 50, 6 sea el 4 por 
ciento en 1874.

La estadistica demueslra (pie los siniestros no son imputables a 
una sola clase de carbon sino a todas indistintamente. La teoria 
que atribuye la combustion expontânea â la presencia de pirilasen 
el carbon podria explicar liasta cierto punlo el aumento del nu
méro de siniestros, porque ante el aumento de las demandas y



y de la mano de obra, en estos l'iltimos niïos se lion embarcado car
bones que lenian mus pirilas que los que scembarcaban An les. Po- 
ro Uichlors lia demoslrado que de 1ns carbones somelidos A sus ex- 
perimenlos, los que conlenian nuis pirilas no cran los nuis expues- 
los à la combustion expont mon: segun él, el carbon absorbe pA- 
pidamenle el aire, y el oxigeno de este aire se combina en seguida 
con los compuestos orgânicüs, produciendo âcido carbônico con 
desprendimienlo de calor.

Segun lodas las probabilidades, cl calor que détermina la com 
bastion exponténea se debe à la vez a laoxidacion d8T*hierro y al 
de las materias carbonadas: en la cala de los buques, donde los 
cargamentos, énormes algunas veces, no son suficientemente ven- 
tilados, este, calor se concentra y piicde ser suficienle para provocar 
la combustion.

El laboratorio de zoologia de Nâpoles

El doclor Dohrn lia hecho construir recientemente en Nâpoles, 
un gran laboratorio do zoologia, con un magnitico acuurium  des- 
tinado al estudio do la faüna marina. A l  lado dcl acuurium  don
de deben observarse las costumbres de los animales marinos, 
pueden los sabios realizar observaciones microscôpicas con los 
oparatosmâs perfeclos, teniendo â su disposicion una rica biblio- 
leca y una bella coleccion anatômica. Trabâjose particularmenle 
en formai* una coleccion tipica de todala fauna dcl golfo de Na- 
poles y una estadistica compléta de todos los animales que la 
componen. Este gran eslablecimiento, segun el Dr. Vetter, de 
Dresde, es superior â lodo lo (pie se lia creado en este género, 
por la riqueza y recursos que ofrece û los naturalistes. Tendra su- 
cursales enSorrènlo, en Capri, en el cabo Miseno y en otros pun- 
tos. El eslablecimiento central ha tenido que ensancharso va, û 
consecuencia de las ihuchas demandas. En la actualidad, (liez y 
ocho acuariums especiales, cuyas aguas se renuevan incesante- 
mente, servidos por dos pescadores, cstàn clispuestos |>ara otros 
lantos observadores dedicadosâ inves igaciones particulares. Go- 
biernos o Universidades, ban alquilado cierto numéro de estos 
laboratorios 6 puestos en elles. El precio de abono es de 1,800 
francos por aho. Rusia ê Italia tienen cada una dos puestos; Sa- 
joniauno, las universidades de Oxford y de Cambridge, uno cada 
una; etc.


