
EL MAESTRO
P E R I Ô D I C O  S E M A N A L

UE

INSTRUCTION Y EDUCACION

D I  R E C T O  R O E R E N T E

DOCTOR JUAN ALVAREZ Y PEREZ JUAN MANUEL GARCIA

S U M A R I O

Seccion D O c n u N A R i A  : Informes departamentales (conclusion). — Anoma- 
lias son triunfos por CamAndulas Dobles.—Congreso pedagôgico de Bue
nos-Aires. Discurso del Sr. I). Jacobo A. Varola. — La pedagogia aplicada «A 
la ensenanza primaria (continuacion). por H. Housselot.

SECCION DOCTRINARIA

Informes Departamentales

( Véuae cl ntimeyo 296 (le «lïl Maestro»)

(Conclusion)

DiceelSr. Inspcctor del Departamenlo del Sallo:

«Es una creencia general, la de que desde la reforma escolar, los 
presupueslos han aumenlado exlraordinariamente; sin endjargo, 
esto no es exacto: no solo los presupueslos no han aumenlado, 
sino que han disrninuido absolula y relativamente, asi como el 
coslo de la ensenanza.

«El siguisnle cuadro haru aparecer con mas claridad esla ver- 
vad:



1874. . . . 12 080 $ 18,009 78 8 20 57
1875. . . . 13 720 » 21,070 00 » 29 20
1870. . . . 13 729 » 21,480 00 » 29 40
1877. . . . 14 805 » 10,380 04 » 20 34
1878. . . . 19 1110 » 17,512 51 » 15 09
1879. . . . 22 1023 » 18,571 21 » 18 15
1880. . . . 23 1395 » 17,501 45 » 12 54

«Las difras antoriores bastan por si solas para dernostrar elo- 
cuentemente lo que decia anleriormente y el error de la generali- 
dad de las penannas que creen que eu la actualidad se prodigan 
de una vnanera inusitada los dineros escolares.

«Si entrâramos â clasificar elestado deprogreso de los educan- 
dos antes de la reforma escolar, quizà igual relacion encontraria- 
mos entre el estado anterior y el actual; peronos basta remitirnos 
a este respecto â lo que dice la Memoria de la Inspeccion De- 
partamental de Inslruccion Primaria correspondiente al ano de 
1878».

Hefiriéndose â las multiples tareas que pesan sobre los Inspec
tons Departamentales el de Tacuarembo se expresa del modo si- 
guiente:

«La Inspeccion Departamental tiene su oficina en el mismo lo
cal de la Secretaria, à tin de que el Inspecter pueda dirigir los 
trabajos de las dos oficinas, como jefe nato que es de ellas. Lo 
multiple y variado de las funciones que tiene que desempenar el 
Inspector Departamental, hace que sea suinamente dificil, por no 
dccir imposiblc, alender de una manera ordenada y regular â to- 
das ellas. Tiene que dirijir los trabajos de las oficinas, llevar la 
oorrespondencia con los maestros, las Sub-comisiones y Comision 
Departamental, Inspeccion Nacional y Direccion General, en su 
carécter de Vice-Presidente de la Comision Departamental. Tiene 
que verificar la expedicion de los informes que de él se soliciten, 
proveer de mobiliario, utiles y textos a todas las escuelas; verificar 
la confeccion de los estados que trimestralmente eleva à la Ins
peccion Nacional y finalmcnte visitai las escuelas publions de los 
pueblos y distritos rurales, cuya visita esté obligado a hacer pe- 
riôdicamente cada dos meses por lo ménos.

«jEs posible, â pesar del buen desoo que anima a todo Inspec
tor, cumplir exactamenle con todos estos dcberes? Yo, por mi 
parle, confieso ingenuamente que no. No teniendo bastante con 
ios dias habiles, he ulilizado basta los de fiesta; no he tenido un 
momenlo de descanso y aiin trabajando muchas vecas de noche, 
no estoy seguro de que no habré faltado aigu nas veces al cumpli- 
miento de tal ô cual deber inherente al cargo que se me lia eon- 
fiado.

«En vista de estas razones y â fin de armonizar en lo posible 
las diverses ocupaciones que como Inspector Departamental pesan 
sobre mi, me permito recomendar al Sr. Inspector Nacional so-



licite de la Direccion General la revocacion del acuerdo en virtud 
del cual tengo la obligacion de verificar la visita de todas las es- 
cuelas de este Departamento cada dos meses; no es posible verifi- 
carla con detencion y de un modo regular sino cada cuatro meses. 
Va he tenido ocasion de exponer â V. verbalmente las razones 
que para ello tengo y que \oy â exponer por escrito, â fin de que 
se digne someterlas â la consideracion de la Direccion General.

«Tengo que visitar 15 escuelas hoy; tal vez mailana el numéro 
sera mayor.

«Estas escuelas estân colocadas sobre una extension superficial 
de mas de mil cien léguas cuadradas y â una distancia tal entre si 
que para verificar la visita de todas elias tengo que recorrer una 
distancia de trescientas cuarenta y seis léguas, de cuyo nûmero, 
mas de la mitad es preciso hacerlas â caballo. Pero no es esta so- 
la la dificultad que se présenta para verificarla cada dos meses; 
hay que afiadir otra mas insuperable y que se relaciona con la es- 
tacion de invierno.

«Como es sabido, este estenso Departamento, esta cruzado por 
multitud dearroyos y rios que, creciendo en invierno de un modo 
extraordinario, imposibilitan en absoluto el trànsito por los pa- 
sos que en ellos existen, liasla el punto de tener que permanecer 
ocho, diezy doce dias en una parte sin poderlo verificar. Si â esto 
se agrega que en la época citada no es posible utilizar en muchos 
casos ni aun el caballo por el estado de fiagueza en que se encuen- 
tra, se vendra en conocimiento de la absoluta imposibilidad de ve
rificar la visita de todas las escuelas cada dos meses.

«'l'an es asi, que creo poder asegurar, sin temor de equivocarme 
que ninguno de los inspeclores que me han precedido ha prac- 
licado la visita de las escuelas dentro de ese térmieo, y no por fal
lu de voluntad, sino por la imposibilidad material de poderlo ha- 
cer.

«Si la mision del Inspector se redujese exclusivamente â la 
visita de las escuelas y pudiera abandonar por un tiempo indefini- 
do, las oficinas que de éldependen, tal vez podria verificarse del 
modo que esta ordenado, aunque séria â costa de su salud y tal 
vez de su vida; pero teniepdo précision de permanecer en la ca- 
beza del Deparlamenlo diez t> mas dias cada mes, se hace imposi- 
ble la visita a las escuelas. En vista de las razones expueslas me 
permilo llamar la atencion del Inspector Nacional sobre este 
punto, pues de no resolverse en el senlido que he indicado, me 
declaro desde ya impotente para cumplir tantas y tan diversas 
ocupaciones.»

Tratando acerca de la necesidad de fundar Escuelas rurales en 
los ejidos de los pueblos, dice asi el seilor Inspector del depar
tamento de Soriano:

«Antes de terminai’ este informe, creo que debo llamar la aten
cion del seilor Inspector Nacional respecto a un punto de verdade- 
ra irnportancia; se créé con generalidad que no es precisamenle 
de Imprescindible necesidad la creacion de escuelas rurales en los 
ejidos de los pueblos y si en los parages mâs apartados, y esta



creencia obedece h que estando esta poblacion prôxima a los pue- 
blos, los padres tienen la facilidad de mandai* sus hijos â ellas, 
pues sucedo lo contrario, y hasta cierto punto existen circunstan- 
cias que sinô justifican plausiblemente el alejàmiento completo de 
estos ninos, a lo ménos se explica de esta inanera que debe 
tomarse en consideracion, y que lie indagado en el deseo de hacer 
conocer las causas: una es, que debicndo venir a caballo no todos 
tienen en donde dejarlos durante las horas de clase; otras, que 
siendo diversas las tareas de estos niilos, laeducacion, los conoci- 
inientos y hasla su vestiry su porte, se encuentran no solamente 
aislados sinô avasallados por los de los pueblos, causandoles por 
consiguiente una verdadera aversion la escuela en estas condi- 
ciones. No suct-de asi en las rurales, todos se conocen, con las 
mismas tareas y hâbitos, el asimilamiento de las costurnbres rcina 
en todos ellos; asi es que recorren diez 6 quince kilômetros con 
toda voluntadpara asistir à ella. Esto en cuanto à los ninos. Ahora 
respecto ô los padres, siempre ternen que suceda algun incidente 
con los peligros que ofrece una poblacion para ninos de corta edad 
y que no estûn acostumbrados 6 ese movimiento.

«Estas son las razenes que émijuicio se oponen a que los ninos 
noconcurran a las escuelas de los pueblos, pero sean ellas û otras, 
lo cierto es, que el mal existe y puedo asegurar que aqui como en 
Dolores no recibe educacion un solo nifio de sus inmediaciones.»

El de Minas se expresaasi, abogando tambien para que se lia- 
ga prâctica la obligacion escolar :

«Grande^ eran mis deseos de hacer efectiva la obligacion de la 
enseilanza en este Departamenlo.

Muy grande es tambien la necesidad de llevarla à cabo, dado el 
inmenso numéro de ninos que, ya por la desidia de sus padres û 
por oposicioncs sistemûticas é infundadas, no rcciben el generoso 
baulismo de la educacion.

«Se entristece el aima al tener la evidencia de esta verdad des- 
consoladora. No hubieran faltado frases para llcvar el convenci- 
iniento al seno de las familias que aun viven sumidas en el error; 
al fin y al cabo, con buena voluntad y algunos esfuer/os, hubiérase 
podido llevar la luz à todas las inleligencias; pero en îazon de las 
escasas renias que se asignan à la Instruccion Piiblico, se este- 
rilizarian todos lostrabajos que en ese sentido se emprendieran.

«En la imposibilidad de aumentar el numéro de escuelas para 
hacer efectiva la ley de Educacion Comun, en la parte que se re- 
fiere a la ensenanza obligatoria, se necesitaria que tuvieran mayor 
capacidad los centros escolares (pie hoy existen.

«Desgraciadamente los locales en que ellos funcionan, son de 
muy reducidas proporciones, y apenns si bay cabida en algunos 
para los ninos que los frecueutan en la aelualidad.

«De ahi que la Inspection baya cejado en su propôsito de obligar 
â los padres û enviai* à sus liijos a la escuela; do ahi la razon dol 
atraso en (pie se encuentran los habitantes de nuestra Campana.

«Cuando los gobiernos, penetrandose de la verdadera impor- 
tancia de la instruccion pûblica y de los inmensos beneficios que



ella reporla, asignen â cse ramo las renias necesarias; cuando 
solo piensen en formar ciudadanos y no soldados, entônces si 
podremos abrigar esperanzas de tranquilidad y progreso; entôn- 
ces podremos decir que la Repüblica Oriental marcha a la cabeza 
de la civilizacion sud-americana, y eritônces tambien veremos 
realizado cl majestuoso idéal que acariciô la mente del Horacio 
Mann uruguayo.

«Por més esfuerzos que hagan los hombres de buena voluntad, 
por mas que nadie niegue el concurso de su intelijencia â la obra 
redentora de la educacion, nada se conseguirâ si los hombres 
que tienenen sus manos el gobierno y el porvenir de la patria no 
se preocupan de su engrandecimiento que esta basado en la ins- 
Iruccion del pueblo.

«Maya luz! que en medio de las sombras no se puede medir la 
profundidad de los abismos que abren â nuestros pies los elernos 
enemigos del bienestar y del progreso; feliz el gobierno que, ins- 
pi rén dose en las purisimas ideas del bien general, exclame como 
el aulor de la creacion: Fiat lux!»

No hagamos caso omiso de las reflcxiones siguientes del seiior 
Inspector de Escuelas del Departamento de Cerro-Largo:

«En los pueblos, se encuentra tambien algo de desidia, si bien 
en grado menor, pero el apego a la rutina y aversion â las ideas 
nuevas, alentados por el desconocimiento absolulo de los nuevos 
procedimientos de la onsenanza, son el verdadero obstâculo para 
el incremento de las escuelas publicas.

«De tal manera dispuestos los habitantes de nuestros pueblos, 
salvo raras escepciones no admiten la posibilidad de poder ense- 
fiar con provecho â los niiios que frccuentan las escuelas publicas, 
materias que hasta hace poco formaban parte esclusivamenle de 
los programas de cursos universitarios, frecuentados por los adul- 
tos.

«Varias veces ban herido mis oidos amargos reproches contra 
el programa vigente al quesuponen recargado con esceso de cicn- 
cias fisicas y naturales.

«No miran con agrado los ejercicios fisicos, el canto y olras 
materias que constituyen las lecciones sobre objetos, tan indispen
sables para desenvolver c i  el niilo las facultades de la observation 
y percepcion, elemenlos activos de toda inteligencia.

«Consideran como déficiente la educacion dada en las escuelas 
publicas, porque sus alumnos actualmente, no saben recilar como 
antes lo hacian, las huecas réglas gramaticales de Ilerranz y Qui- 
ros. No falta quion supone, por malicia ô ignorancia, resultados 
funcstlsimos para el porvenir de la sociedad, emanados del nuevo 
sistema de educacion; porejemplo, queel conocimiento de la fisio- 
logia ha de conducir al torpe sensualismo: tampoco falta quien 
sostenga ser peligroso en la muger el tal conocimiento, como 
inutil al varon el de la historia nalural.

«Son errores dificiles de desterrar, pues arraigados en el cono- 
cimiento de los métodosy sistemas han de persistir, [hasta que la 
ciencia no lleve al conocimiento de todos el axioma: que sin fuer-



za y desarrollo de nuestro organismo es imposible la adquisicion 
deuna sblida inteligencia.

«De estos errores y apego & la rutina se viene creando la opinion 
falsa, que, felizmente, no gana terreno, pero que pretende cubrir 
con la somhra funesla del descrédito â la escuela moderna.

«Muchos son los que, sin base alguna de conocimiento y con 
suma ligereza tildan â la nueva organizacion con defectos, que no 
existen mas que en su imaginacion; corno en cambio pocos son los 
que consideran las circunstancias que han acornpanado â la im
pin nlacion del sistema debatido.

«Si las escuelas del Departamenle, han mejorado relativamente 
à lo que eran antes; si el numéro de educandos va en progresivo 
aumento, si el curso de la educacion va disminuyendo, son cuestio- 
nss que no preocCTpan la atencion de los criticos noveles del siste
ma actual se ensenanza.

«Pero, si para emitir una opinion con respecto de las escuelas 
modernas, procedemos â un examen concienzudo de las condi- 
ciones y dificullades de todo género, en medio do las cuales ha 
ido organizândose el actual sistema de ensenanza, y la suma de 
resistencia que le oponia infranqueables barreras, sus resultados, 
léjos de ser negativos, aparecerûn satisfactorios, y en el fondo de 
este laberinto de contrincantes cueslioncs se descubrirâ en estado 
latente gran suma de trabajos llevados â cabo por el personal cn- 
senante, apesar de los defectos cilados, y de los cuales no se pue- 
de hacer responsables ni â ellos ni â las auloridades escolares, 
desde que los primeros no han economizado esfuerzo alguno en 
los limites de sus aptitudes, y estas no han podido, por razones 
demasiado obvias, que como taies no aduzco aqui, suministrar otro 
Personal en condiciones mâs adecuadas; pero sea ello como eUo 
fuere, no puedo desconocer, y en eslo concedo alguna razon â la 
resistencia, que el personal docente no ha dado resultados como 
para llevar la intima conviccion â los ûnimos predispuestos, de la 
superioridad de la escuela moderna sobre la antigua. Si un dia, 
como forzosamenle ha de suceder, el continuo empeno de las au- 
toridades escolarea se viese coronado con la satisfaccion de ver 
ocupadas las escuelas por profesores aptos y celosos, habremos 
quitado la ûnica causa en que, con alguna razon, hacen hinca-pié 
los enemigos de la reforma, y enlônces la tenaz resistencia de 
hoy, se disiparâ al soplo de la brisa del complété éxito».

«Lo mezquino del sueldo que se abona â los maestros y las re- 
petidas irregularidades con (jue se efectûan los pagos do estos 
sueldos déficientes, conjuntamente â lo delicada, llcna de respon- 
sabilidades y amarguras, que es la carrera del magislerio, la co- 
locan enel rango de las profesiones mas inferiores, menos lucrati- 
vas y nada apetecidas.

«El triste conceplo de que goza entre nosolros la carrera del 
magisterio, no déjà a las auloridades eleccion alguna obligândolas 
â que admitan el personal docente, suministrado por diferentes



nacionalidades, de distintos grados de inslruccion, que se resuelve 
â dedicarse â la ensenanza, en caso extremo de no poder ganar 
su pan en otra ocupacion cualquiera.

«Quiero admitir que una vigilancia bien organizada y conslan- 
temente ejcrcida pueda ponercotoâ la lendencia de no cumplir 
con los deberes de su cometido y aun mismo, hasta obligar a ele- 
mentos mal preparados â que con un forzado ahinco se dediquen 
al trabajo de su propia instruccion, cosa dificil por mas de lin 
concepto; pero £qué vigilancia es posible cuando despues de uno, 
dos 6 très meses de penoso trabajo, recogîa el maestro por unica 
recompensa, para su sosten 6 el de su familia, âlguna reprension 
de parte del seiior Inspector Departamental por no haber dado 
exacta aplicacion al sistema do ensenanza d por que no se notan 
suficientes efeclos de su celo?

«Si el maestro es un hombre enérgico y pundonoroso, soslen- 
drâ la lucha por tresô cuatro meses; pero despues desalentado o 
cediendo â la presion de las necesidades, â los clamores desgarra- 
dores de sus hijos, que, yertos de frio, extenuados de hambre, le 
pidan pan, buscarâ medio deproporcionar la subsislencia lejos de 
la profesion ingrata, que ni siquiera en cambio del liempo que 
le absorbe, satisface sus limitadas necesidades, la abandona con 
la concjencia libre de remordimiento, porque no habrâ fuerza que 
le convenza de que la nacion no le ha faltado al contrato implicito 
celebrado con él en el acto de confiarle la direccion de la Es
cudo.

«Otro maestro menos enérgico 6 pundonoroso, 6 cuando su in- 
teligencia no le sugiere otro recursocapaz de recompensar la falla 
del producto de su trabajo personal, perdiendola dignidad buscarâ 
adelantar algunos alumnos, cuyos padrescon alguna dâdivainsig- 
nificante puedan remunerar su empeno y como en las escuelas de 
campana el numéro de alumnos hijos de padres generosos esraro, 
el empeno del maestro aeluarâ sobre una considérable ininoria, 
dando â la generalidad de la escuela el carâcter de lamentable 
abandono y alterando de este modo los principios de la igualdad 
democrâtica, que en los bancos de la escuela debiera ser tan cfec- 
tiva, como la deseamos ver en el lleno de la socieded: pero no ter
minai! aquilos males que engendra el irregular pago del sueldo de 
los maestros, que acumulados ban de pesar en el deslino de lafu- 
tura generacion»».

Leemos en el informe correspondiente al deparlamento de 
Paysandû.

«Puede afivmarse, sin temor de incurrir en ingratas ascveracio- 
nes, que â escepcion de un reducido numéro, los maestros que 
rejentean las escuelas rurales no reunen una suficiencia en armo- 
nig con el carâcter del puesto que ocupan.

«Se ha dicho â menudo que en los Eslados-l nidos, ese pais 
que tomamos pormodelo en las cuestione de educacion, una ma- 
yoria del personal docente secompone de maestros improvisados



que no han asistido a cursos normales, y que en taies condicio- 
nes las escuelas que dirijen siguen la marcha de marcado pro- 
greso que constituye el carûcter especial de todos los eslable- 
cimientu» de la Union. Debemos notar, sin embargo, que tal sis- 
lema es inaplicable en nuestro pais, por razon de lo despoblado 
de nuestro territorio y del aislainienlo en que naturalmente viven 
los maestros rurales.

«Alla en los Estados Unidos los cursos püblicos, las conferon- 
cias de educacionistas dislinguidos y de hombrcs de ciencia cos- 
teados expresamente por el Estado cou el esclusivo fin de iluslrar 
al maestro sefialündole el camino que debe guiarle al fin que se 
propone obtener la escuela, vencen fücilmente los obslaculos que 
aqui consideramos como insuperables.

«Ilay otro piuilo que considérai’ aûn y que prucba la falta de 
simililud existente entre las circunstancias y condiciones que 
rodean û los maestros improvisados de ambos paises.

«En la Union, estos son jovenes para quienes la Escuela es un 
medio que les permile prepararse para una carrera mas lucrativa, 
y los estudios que necesariamenle hacen para ello, redundan en 
beneficio de la profesion que ejercen.

«Aqui no sucede lo propio, pues los maestros rurales, en una 
gran parle solo aceptan la direccion de una escuela como un modus 
vivendi, como un emploo transitorio.

«Y si agregamos a lo ya dicho lo exiguo del sueldo, lo mal alen- 
didos que estân en el pago puntual de sus honorarios, y las nece- 
sidades mas aprcmiantes de la vida que en la campana se dupliean, 
nos daremos facilmente cuenta de las dificultades que surgen en 
los nombramienlos de maestros rurales y los repelidos cainbios 
que conlinuamenlo se suceden y seguirén suoediendo hasta que 
una modificacion en la organizacion de las escuelas no venga à 
subsanar necesidades tan sentidas que obstaculizan el desarrollo 
del progreso de la educacion en nuestra vasla campana.»

A n o m a l i a s  s o n  t r i u n f o s

Da gusto ver alla on el Congreso Pedagôgico como los pedago- 
gos de hecho y los de aficiôn sc dividen en dos bandos, apropôsito 
de si el magisterio debe considerarso ô no como los dénias em- 
pleos püblicos, con todos sus inconvenienles y ventajasfl

Con disgusto, con mucho disgusto, hemos visto militai* contra 
In causa de la razùn y la justicia ü nuestros représentantes en 
aquella Asamblea.

Es verdad que el principal, el Sr. D. Jacobo, se batiô Hojamente 
y, por decirlo asi, deseansando en un pié y con el otro en el aire



pronto para la retirada; pero eso no le quila el mérité de ser par- 
tidario de la amorilidad de los maestros y adversario definido de 
los retiros y jubilaciones.

Esta actitud de parte de miestros aficionados â la Pcdagogia se 
explica.

Castigan su bolsillo comprando obras pedagôgicas, se convier- 
ten de vez en cuando en maestros normales gratuitos, sin haberlo 
sido jamâs reales de cercis, ni un mes siquiera, escriben, adquie- 
ren repulacion, reglamentan y legislan ; todo sin percibir un 
vinten, perjudicando muy amenudo sus lejitimos intereses, descuî- 
dando su profesiôn en la que mas de una vez se inulilizan por 
aquello de quien quiera atender mal dos cosas atièndalas à La 
vez, y en estas condiciones nada es para elios mas nalural y légi- 
co que considérai* à los maestros de véras comoû cosas de que uno 
se aprovecha mienlras sirven y arrincona después.

Agréguese a eslos fundamenlos de sus opinionesâ este respec
te, olro de mucho mas peso: la prâclica norte-americana, que, por 
si sola séria suficiente para juslificar la amovilidad de los maes
tros y sus consecuencias.

Sin embargo:
Lo de que los maestros son empleados pûblicos, nadie lo com- 

bole.
Que necesitan una preparaciôn espcçial, tampoco.
Que se les paga poco y generalmente mal, nadie lo duda.
Que es el maesrlo un elemento de paz y ôrden tan bueno coino 

el soldado, ni siquiera se discute.
Que es un disparate preLender quilarJc al soldado una pension 

para cuando la vejez y los achaques, (no habiendo heridas reci- 
bidas en el cumplimienlo del deber) le impidan ganarse la vida de 
olro modo y no le permitan seguir desempenando el oficio, ni un 
solo aficionado a pedagogo lo niega.

Pero lambién eslos buenos senores estân contestes en que es 
muy bueno contralar los maestros por ano, obligarles a lomar 
litulo cada dos y soplarlos por un canuto cada cinco.

Las venlajas de este modo de obrar son muchas, vamos à expo 
ncr algunas:

1 .° Se évita estableccr un escalafon y sus categorias de suel- 
dos.

2. °  Se impone mejor condiciones nuevas.
3. °  Las doclrinas pedagôgicas no saldrân del campo estrecho 

de los aficionados.
-i t°  Kstos podrân manejar mejor i\ sus dépend tentes, porque 

careciendo de fondo propio, se adaplarânâ todo y si las cosas sa- 
len mal, lo que sucedo casi siempre, hay el recurso de la inepti ud 
de los prâcticos, cou lo cual los aficionados salvan siempre su 
repulacion.

5 ?  Los aficionados estïin en esta jugada à ganar y no a perder; 
por que si sale bien la cosa, es suya la gloria; si sale mal la culpa 
eg de los otros.

Estas ventajas son évidentes; pero hay otras,



En todaciencia y on todo arte cl ejercicio cnsancha el limite de 
los conocimientos del sabio y del artisla, asegura su juicio, por 
que, naluralinente, todo el caudal de hechos que atesora, son 
otros tanlos elementos mas de progreso en sus aplicaciones.

Solo hace escepcion esta régla en la pedagogia.
Todos escuchaban con respeto las palabras de Darwin en Cien- 

cias Nalurales, las de Bismark en polilica son cada vez mas es- 
timadas y sus maquinaciones mas temidas ; las obras de Victor
Hugo escritas en su vejez valen â peso de oro....... pero las obras
de un maestro de veras con mas de cinco aùos de prâctica, huelen 
â rulina, y acosândolo por todos lados, con todas las camândulas 
ante dichas, por mucha que sea la tenacidad del maestro, ante la 
grata perspecliva del asilo 6 de un cordel, en caso de persisten- 
cia, salta y deja“el campo a olres nuevos.

Hé ahi el busilis:
En la Repûblica vecina, como estûn mucho mas atrasados que 

nosotros, aun no ban entrado en vereda y bay mas de un pe- 
dagogo de aficion que estû por la inamovilidad j infelices ! (pie 
atrasados estén !

Alli los maestros se atreven a reclamar como cosa propia cl de- 
recho de considérarse ciudadanos dedicados al servicio de la pa- 
tria en uno de sus laboriosos y mal retribuidos puestos y llevan su 
audacia hasta encolcriz.arse cuando se les quiere considérai* como 
maestros de veras \ ya sabràn lo que les espera, si, como es de es- 
perarse, la hcrmana menor instruye à la grande en estas cosas !

En resûmen, mientras por un lado se déclama contra los maes
tros transitorios y sin vocacion, las autoridades escolares, que no 
han tenido que probar las amarguras de la carrera, que no se ban 
sentido desfallcidas ante cincuenta futures ciudadanos encerrados 
en una estrecha pieza mal ventilada, ahogândose en el pestifero 
ambiente de sus propias exhalaciones y traduciendo su malestar 
en rasgos que para el profano indicarian rqal caràcter; que no se 
han visto humilladas por su impotencia ante la premedilada malig- 
nidad fomentada en la familia y autorizada por las leyes, de los 
alumnos que prétende ensenar, que no han sufrido los desprecios 
conque la sociedad no educada aun â este respecto, mira à esos 
empleados nacionales condenados â perpétua miseria de quienes 
nada espera ni terne, pues confia en el aguijôn de los aficionados 
para hacorlos andar, si; esos que ni siquiera han tenido el dolor 
de no hallar quien les compre un mes de sueldo por la mitad de su 
valor son justos y obran como grandes ciudadanos velando por el 
tesoro nacional.

La Nacion no debe constituirse en proteclora de la ancianidad 
de sus maestros en una época en que. grandes hombres como 
Sarmiento general, etcétcra, es prolector do animales.

i Aspirantes â maestros ! pesad bien en la balanza los sufrimien- 
tos y lasglorias de vuestra futura profesion y si despues do haberlo 
hecho os decidis por elln, ; el Cielo os lo premie !

C A M A N DU LAS D O BLES.
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D ISCU RSO  D E L  S E N O R  D O N  J A C O D O  A .  V A R E L A

( C o n t i n u a c i o n )

Horacio Mann ha agregado la siguiente juiciosa observacion: 
«En las comunidades civilizadas donde las tablas de mortalidad 
se han 1 ejho ciencia esladîslica,se encuenlra quemés de un quinto, 
casi unajeuarta parte de la raza huinana, muere antes de llegar a la 
edad de un aiio, y antes de llegar â los cinco afios mâs de una ter- 
cera parte de los que nacen ban imierlo. Aquellos ninos ban here- 
dado de sus padres constituciones débiles, han desaparecido y el 
resto ha escapado â la terrible inortandad de la ignorancia que 
présidé â la crianza.»

Ahorabien: £son los hombres 6 las mujeres los que presidcn à 
la crianza basla los cinco ailos de edad en que desaparece la terce- 
ra parle de los que nacenV Merece, pues, la penade ensenar en las 
escuelas la fisiologia y la higiene a las mujeres, si preferencia cabe.

Asi opina el pedagogista espanol Alcânlara Garcia en su recien- 
te obra: «Desdeun principio, dice, debe la cducacion de las ninas 
mirar â la fonnacion de mujeres de casa es decir, de buenas es- 
posas y buenas madrés de farnilia, â cuyo efeclo y sin perjuicio 
de la cultura que en correspondencia con lo que reciben los ninos 
se les suministre, deben figurai* en el programa de la primera en- 
senanza para las nifias sencillas nociones de Economia y Medi- 
cina domésticas, de Higiene, de Fisiologia, de Sicologia y de Edu- 
cacion, con losdeberes morales principalmente por lo que â la mu- 
jer concierne.»

/.Para que quiere la madré de farnilia pobre, del pueblo mcneste- 
roso y trabajador, que es el mayor numéro, que sus hijas gasten el 
tiempo en la escuela aprendiendo anatomia?

He vislo cien veces esa frase en la prensa y la lie oido de mu- 
chas personas. I^ues precisamente porque son pobres y porque no 
pueden acudir al médico û cada momenlo y porque les es de abso- 
luta necesidad conservai* la salud, comu ûnico medio de ganarse 
honestamente la vida, es que, antes de ninguna otra, la primera ap- 
titud que necesitan desarrollar, es la de saber conservar la integri- 
dad de las fuerzas fisicas.

La mujor del pueblo, conociendo la fisiologia y la higiene no se 
echara en bravos, como sucede, de todos los curanderos y empi- 
ristas. De seguro que podrian conlarse por millares, y los contara 
el porvenir, los crimenes coinetidos por la ignorancia de las ma
drés, con lo mas santa buena fé del mundo, pero que dan por rc 
sultante lascifras aterradoras de que he habludo.

(Se dice y se repile que el estudio de la anatomia on la escuela 
ofendë êl pudor de la nifia, Cientos de veces be conslaludo en las



escuelas pûblîcas de mi patria el error de esa afirmaeion. Enhora- 
buena, sin embargo, si el pudor que para la carrera de la vida se 
necesita, es ese que va a esconderse en el claustro y n morir en êl. 
(»n el aislamiento do los demas y en la compléta evolucion del or- 
ganismo. Yo respeto esa pureza diâfana; puede deleilarnos a vcces 
saborear el perfume delicado de esa flor de invernâculo, pero los 
pueblos civilizados que veo caminar y crecer con otros elemontos 
de progreso, me obligan â constalar que no es el pudor que pasea 
por las calles y lleva à la familia la felicidad con los sonrosados co
lores de la salud y de la vida activa, que debe estar, sin remedio, 
preparado para cumplir una importante funcion social y que no 
puede llena'rsecon acierlo si no se tiènen las aptitudes necesarias 
desarrolladas y robustecidas por la educacion.

Yo no veOrpur otra parte, que pueda ser ofendido el pudor do 
la nina por que se le enseùe cômo y cuântos son sus huesos, cômo 
se mueven, cômo esta construido el aparato digestivo ô respirato- 
rio, cômo se asimilan losalimenlos a su cuerpo, cômo se diferen- 
cian los movimientos de la vida animal de los de la vida voluntaria, 
las precauciones y cuidados que se relacionan con ese funcionn- 
miento, sus necesidadesy excesos.

No, el pudor de la mujer que llena de encantos la sociedad y la 
familia; el pudor que cenluplica el agrado de su bolleza fisica y do 
sus gracias naturales, no se lastima en lo minimo con la ense- 
fianza racional do la lisiologia y 1a bigiene en la escuela primaria; 
se salva ileso y virginal; como se salva ejecutando todos los (lias 
los actos impuestos por la naturaleza à la vida material; como so 
salva iloso en la madré que lia llenado de hijos cl hogar, tan pudo- 
rosa, à menudo, paragloria de lahumanidad, como la nina que se 
enrojece cuando sien te el galvanismo de la primer mirada que le 
anuncia que es mujer.

Esa es la moral y cl pudor viables y de mas elevado conceplo 
que la sociedad necesita y que debe formarse en la escuela comun, 
para atravesar sin manciila la carrera dé la vida, con todos sus 
peligros y tropieios, y no esa moral y ese pudor que se inccndian 
y estallan en çuanto la temporatura ambiente sube apenas de un 
grado.

Ile tratado esta materia con estension trascribiéndome à mi 
mismo, porque es uno de los baluartesde la linca mas rudamente. 
atacados porel enemigo.

Conozco très ô cuatro naciones sud-americanas cuyas leyes de 
educacion piiblica proscriben de la escuela de senoritas la onse- 
nanza de la constitucion nacional, de los deberes y derechos poli- 
tic.os, catecisino-politico constitucional, dice una de cllas.

Esas prescripciones legales en la America latina pueden espli- 
carso tal vez como medio de sustraer la familia à lainfluencia de 
las pasiones violentisimas que desarrolla su ingénita anarquia, el 
convulsionamiento casi permanente de su organisme polilieo y so
cial.—Es â mi juicio una cura errada, como se dice vulgarmonte, 
pretender morijerar las pasiones de la mujer sistematizando su ig- 
noranciu.—Saliendo de la América* esas leyes responden acaso â



una exagerada y prevenliva reaccion del sentimiento conservador 
de la sociedad, contra las exageraciones que â su vez pretenden 
darâ la mujer, violentamente y sin la preparaeion evolutiva, el 
ejercicio de todos los derechos politicos. Nada tiene que ver, sin 
embargo, cou esa cuestion, la inclusion en los programas escola- 
res, para mujeres 6 para hombres, de la enseilanza de los funda- 
inentos politicos en que reposa la organizacion de cada naciona- 
lidad.

Las leyes decrelaran en balde la anulacion de la influencia de 
la mujer en los sucesos politicos; pero en realidad, ella tomarû 
siempre una parte activisimaaconsejando al ninodesde los prime- 
ros pasos, modelando su corazon y su intelijencia para la demo- 
cracia 6 el absolulismo, compartiendo y fortificando las crcencias 
del hormano, instigandoy robusteciendo las del esposo. Dejadlaen 
la ignorancia de lo que la organizacion polilica significa, delà ma- 
gestad de los derechos del ciudadano, de la imperiosidad de sus 
deberes, y la ignorancia, mala consejera y compaiiera repulsiva, 
solo producirâ pasiones desordenadas y violentas.

Teniendoconciencia de lasexigencias de la vida politica, a su mira 
su roi rnoderador y oon la autoridad que ha dedarle su menleigual- 
înente preparada que la del hornbre pondra en juego, para calmar 
las pasiones exacerbadas, su palabra insinuante, su consejo cari- 
iïoso, en que vibran con esa mûsicaque domina nuestro corazon, 
todas las libras del sentimienlo.

Asi concibo al ciudadano de las deinocracias, compartiendo todas 
sus impresiones civilizadas con su madré, con su mujer y con sus 
hijos; ciudadano en la calle; ciudadano en la mesa de su hogar. 
De otra manera yo no puedo suponer una democracia eslable y 
prôspera, cuando el hornbre déjà en la puerla, al entrai- a su casa, 
coino el abrigo en la percha, sus faltas 6 sus virtudes civicas. Al- 
go tendria ese modo de ser del frio del concubinato.

El juego armônico y régulai* de lasinstiluciones libres no lo con
cibo cuando u.ia mitad del mecanismo social no tiene aceite para 
suavizar los rozainientos, para dar unidad y seguridad a las 
fuerzas en ejercicio. La mitad de las piezas de una mâquina, pu- 
lidas, lucidités, suaves; la otra mitad mohosas, âsperas, secas, 
darân siempre un funcionamieito détestable: para la résultante las 
aptitudes no se compensan porque hay desequilibrio completo. 
Funcionara mejor una mâquina en cpie todos los punlos de préci
sion estén, régulai* ô bien, pero igualmenle vigilados.

Quiero hacer notai* aqui las contradicciones en que incurren los 
que pretenden resolver estas graves cuestiones de la educacion, 
aplicando empiricamenlc con desembarazo, las yerba de la farma- 
copea individuah

lie dicho antes que la Geografia i>or todosadmitida en los pro
gramas escolares paraninas, <lebc estudiarse convenientementG 
aparejada con la Astronomie; en el iriismo sentido se admit© muy 
generalmente que la Ilisloria puede y debe ensenarsc [»aralela- 
mepte 6 con ocasion de la Geografia.

La llistoria, si, la consignai! en sus programas paraninas, los



La pedagogia aplicada à la ensenanza primaria

(Continuacioni

«Hâcia la época de los quince meses, dice un observador atento 
é ingenioso (Bernard Peres, Los très primeros anos dcl nifio), ol 
niilo ejecuta, con una facilidad y précision relativamente considé
rables, una cantidad de inovimientos enseiïados 6 perfeccionados. 
La cabeza se levanta 6 baja, se inclina à derecha 6 izquierda, se 
inmoviliza por la tension del cuello, se mueve para decir no ô si, 
se agita de alfgria 6 espansion de terneza, se mueve graciosa- 
mente à consecuencia de los carinos y se retrae picarescamente 
para espresar su picardia. El oido y el ojo se han acostumbrado à 
las distancias: la oreja se tiende hacia el punto de donde provie- 
ne el sonido; oyc muchas otras cosas, sabe â veces près tarse 
solamente a los sonidos que le agradan, escucharlos, llamarlos, 
conoce gran numéro de séres y objetos por los sonidos que produ- 
cen. El ojo ha adquirido un rico conjunto de adaplaciones. No 
tiene ya la expresion vaga de miles; a veces introducc su mirada 
en el interior de la persona, se mueve con rapidez eléctrica à todas 
las impresiones venidas del exterior cualquiera que eilas seau; ex- 
presacon fuerza y delicadeza las diverses fases del pensamiento, 
del senlimienlo y de la voluntad; sabe cjne las expresa y lo haco 
intèncionalmente de tiernpo en tiempo. llav nlgo de grande y res- 
pelable por decirlo asi, en la admiracion leliz que causa â su ojo 
el descubrimienlo de un hecho nuevo y sobre todo en esa atencion 
franca y sostenida que presta a las menores palabras, â los meno- 
rcs gestos, tx las menores miradas de lu persona que liabla. La ri- 
sa y los lloros, tan frecuentes como pocos meses antes, son mus 
expresivos; lo son con intencion aunque no siempre expresen los 
sentimientos y sobre todo las fases del senlimienlo que estun des- 
linadas é traducir mas tarde. En cuanto é los progresos he- 
clios por la mano, ese ôrgano humano por excelencia, escaparian 
en gran parte al anélisis del observador que quisiera penetrarlos; 
pues los inovimientos casi todos complicados y tan debidamente 
combinados, que ejecuta, representan esfuerzos, àdquisiciones, 
perfeccionamientos acumulados durante largos meses, y de hora 
en liora. Palpa ya con eierta seguridad de anàlisis y observacion; 
mide lrecuentemenle el esfuerzo que hay que hacer, segun la na- 
turaleza de la dificullad conocida é inferida; los dodos, siempre 
ngitadoSjSe doblan para apreciar los objetos ô para dicernir su gra- 
do de ealor.


