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Escuela de Educación Física 
SECCION KINESITERAPIA 

1'-'J:OR.A .. NDE 750 

A cargo del Dr. Martín Gondos, Médico Ortopédico 

Tratamiento estrictamente individuales de la columna vertebral (escoliosis, dorso redondo, lor
dosis, etc., etc.), bajo la vigilancia y dirección inmediata de un Médico especialista y con Profesores 
de Gimnasia Médica, en su nueva sala de la Sección modernamente instalada. 

Tratamientos científicos de movilización, masaje, etc., de las fracturas consolidadas y de las lu-
xaciones. Tratamientos ortopédicos post-operatorios. 

Tratamientos de las afecciones articulares y musculares derivadas de reumatismo o accidentes. 
Tratamiento de parálisis infantil y de parálisis cerebrales etc. 
Masaje médico o científico, de todas las afecciones articulares y musculares y de los nervios. 
Tratamiento de la obesidad, gota, estitiquez, debilidad general, debilidad orgánica raquitismo, 

etc., etc. 
Salas de luz ultra violeta, aparatos de aire caliente, aparatos de electrización, y gran sala Zander 

con aparatos especiales únicos en toda la América del Sur. 

La sección está abierta, desde las 8 A. M. hasta las 8 P. M. 
Consultas Médico: Lunes, Miércoles y Viernes de 11 a 12 

y todos los días de 4 a 6 P. M. 

M_ora:ndé 750 

Ivluebles 
Sólidos, elegantes y 

confortables en los es

tilos que Ud. desee los 

puede comprar a pre

cios bajísimos en la 

Mueblería y Tapicería 

,..-_L....,eléf o:no S6S12 

MÁQUINAS DE COSER 

"MUNDLOSH 
LAS MÁS MODERNAS 

En uso en las Escuelas Técnicas 
Femeninas, Vocacionales,Liceos, 
etc., del Estado y Particulares. 

Construcción Alemana 

Bordan - Deshilan 
Zurcen. 

Cosen para adelante, 

Cosen para atrás, sin 

necesidad de ninguna 

f SÁNCHEZ E HIJO L TDA. 
pieza auxiliar. 

Se entregan con Facilidades de Pago 

Compañía 1284 
A. JACOB y Cíaª 

PROTEJA AL FABRICANTE CHILENO Puente esquina Catedral 
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El movimiento de la juventud alemana 

En el número 7 de esta Revista se publicó un artículo de León 
Pierre-Quint, sobre "Pájaros emigrantes", en que el autor se 
ocupa de algunos problemas de las asociaciones de la juventud ale
m ana. Me parece interesante presentar en .forma histórica el movi
miento de la juventud alemana, pues sólo así es posible formarse 
u1~ Juicio sobre su importancia, la cual me parece no haber· pre 
sentado en la forma que merece el señor Pierre-Quint. 

LA base sociológica de que par
te el movimiento de la juventud 
alemana es completamente dife

rente de la que ofrece nuestro país. 
Tanto en Alemania como en otros 
países europeos tenemos que ver con 
una aglomeración de los hombres en 
un espacio muy limitado. La pobla
ción ocupa totalmente el área disponi
ble. Han surgido grandes urbes, en que 
las condiciones de la vida so11 estrechas, 
insalubres y difíciles. El industrialismo 
ha mecanizado la vida y la organización 
correspondiente a aquel sistema ha con
vertido a todos los hombres en funcio
narios, sometidos a reglamentos minu
ciosos que sistematizan todos sus queha
ceres. La sociedad ha sido dividida así 
en clases. La estrechez de las condiciones 
de vida y, en gtneral, la tendencia impe
rante, ha favorecido el desarrollo del ma
terialismo. •· 

En aquel ambiente surgió el movi
m1ento de la juventud alemana. Por el 
año 1900 se reunieron los alumnos de 

uno de los liceos de un suburbio del 
corazón de Alemania, de Berlín (Ste
glitz) , con el objeto de librarse de la vida 
materializada de la gran urbe y de llevar, 
en sus horas libres, una vida de acuerdo 
con sus ideales. Comenzaron a emigrar, 
primero en los alrededores de Berlín, des
pués a través de todo el Reich. Dormían 
en carpas que levantaban en los bosques 
o paisajes piritoreséos, prepaban ellos 
mismos sus comidas, cantaban, bailaban, 
discutían y profesaban un verdadero cul
to a la Naturaleza. 

El ejemplo de esos primeros pájaros 
migrantes cundió. En todas las regiones 
de Alemania se formiaron grupos seme
jantes. Todos estaban inspirados en los 
mismos principios, resucitar las artes po
pulares (los bailes y cantos del pueblo), 
llevar una vida independiente y escapar 
a la mecanización de la vida modd:na. 

En invierno, cuando el rigor del clima 
no les permitía hacer excursiones, se reu
nían en sus "Buden" (centros) ~ toma
ban té y discutían sobre los problemas 
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gemtitJ.os de la juventud: ~l. sentido de 
la vida, la crítica de la época, el ideal 
social. · 

II 

Esa base ideológica distingue precisa
mente el movimiento de la juventud ale
mana de la de otros países, especialmen
te de los latinos y anglo-sajones. El ale
mán es esencialmente filósofo y román
tico. Por eso la juventud alemana se ca -
racteriza por su problematismo y roman
ticismo. Pues, a pesar de toda la indus
trialización y materialización, se . había 
conservado en Alemania la tradición de 
Kan, de Hegel y de Goethe. El alemán 
110 ~e conformó sencillamente con la evo
lución capitalista, cuya tendencia se en
c.uentra en franca contradicción con la 
cúltura que floreció de 1500 a 1800 ( de 
que no se dieron cuenta los demás pue
blos) . Para él, el mundo moderno, que 
surgió con tanta vehemencia en su pro
pio :país, constituía un problema, un pro
blema grave que afectaba la base de su 
existencia. 

En el movimiento de la juventud ale 
mana se tuvo que manifestar forzosa
mente esta discrepancia. Las más dif erer. -
tes tendencias de reforma tuvieron que 
surgir en ella. Numerosos profetas y re
formadores trataban de obtener su coh
boración y cooperación. Pero sólo unos 
pocos de ellos lograron imponerse. 

Uno de los grandes éxitos del movi
miento de la juventud alemana consis
te en haber combatido eficazmente el ai
,coholismo y el consumo excesivo de ta
.baco. Primero luchó ~ontra • estos males 
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sociales en forma radical, prohibiendo a 
sus miembros todo consumo de alcohol v 
de tabaco, pero hoy en día impera un cri
terio más moderado, permitiéndose su 
consumo en forma que no dañe a la sa
lud. En Alemania se logró combatir el 
alcoholismo, sin necesidad de establecer 
leyes prohíbicionistas. 

La tendencia estética del "Kunst
wart", la célebre revista fundada y di
rigida por Ferdinand Avenarius, fué de 
gran influencia sobre la j1:1ventud. Elia 
patrocinaba la divulgació1:1, de obras de 
verdadero mérito, tanto en las bellas ar-• 
tes como en la literatura. Debido a estas 

' ' 

influencias, Alemania cuenta con un pú-
blico preparado que dedica gran interés 
a todo asunto artístico y literario. 

Avenarius era también uno de los pri
meros propulsores de la reforma escola¡._ 
La sociedad capitalista exigía a la es
cuela que le preparara técnicos, emple~
dos y funcionarios útiles para sus fine~. 
Se trataba de dar a la educación una 
base netamente utilitaria ( en el sentido 
capitalista): tendencia que está tan en 
boga entre nosotros. 

La juventud alemana se declaró en 
franca rebelión contra estas pretencio-• 
nes. Su prohombre en la lucha por la 
nueva escuela fué Gustav W yneken; el 
organizador de la comunidad escolar de 
'Xlickersdorf. Wyneken proclamó el de
rec~o de la juventud de tener una cul
tura propia, una cultura juvenil, inde
pendiente de la de los adultos, inspirada 
en los anhelos que .se manifiestan en el 
. niño, y sin fin utilitario alguno. A \X'y
neken se debe, en gran parte, la tenden
cia intelectual, filosófica y metafísica que 



caracteriza el movimiento de la juventud 
alemana. 

Esta tendencia fué profundizada por 
la ibfluencia de Hans Blueber y de la 
casa editora de Diéderich, en Jena, "la 
editora de la juventud alemana". La fi
losofía había tomado nuevos rumbos. El 
11eok~ntianismo vigente hasta hace poco, 
f~1é substituído por una tendencia meta
física. Surgieron corrientes religiosas. 
No se buscaba toda la felicidad en 1a 
razón humana y el hedonismo, sino en 
sus sentimientos. Dilthey y Bergson fue
ron los iniciadores de este movimiento. 
Se comenzó a leer otra vez a Platón y 
Hegel. El gran místico alemán de b: 
Edad Media, Ekkehard, encontró infi
nitos lectores. Se comenzó a estudiar los 
fi.lósofos chinos, Lacotse y Chuangdse, y 
Budha. 

Finalmente, también Freud encontró 
:solícitos lectores. En sus obras trataba, 
precisamente, de los problemas más im
portantes de la juventud: el de la pubet
tad, los problemas sexuales, el de la sub

,consciencia, del carácter, del sino, de b. 
libertad. 

En aquel estado se encontraba el mo
vimiento de la juventud alemana, cuan
do se con vacó en 1913 una grandim,a 
asamblea, que se verificó en la cumbre 
del "Hohen Meissner". Ella reunió a re
presentantes de infinitas asociaciones de 
la juventud que concurrieron de las mis 

.diferentes regiones del Reich. Se procla
mó allá que "la juventud organizará su 
vi9a bajo su propia responsabilidad" y 
que "la juventud representa un valor 
propio, una parte de toda cultura". 

En Alemania, aquella asamblea de-
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!'1-0stró por primera vez la importancia 
que había tomado el movimiento de· h 
juventud, el cual se había extendido .. so
bre todas las escuelas y qué abarcaba, 
además, un número inmenso de emplea
dos, funcionarios, etc. 

Aquella juventud, en su mayoría bur 
guesa, se declaraba antiburguesa, pero 
al mismo tiempo manifestaba su patrio
tismo y voluntad de cooperar en la gran
deza de su patria. 

III 

Todo eso ocurrió antes de la guerra 
mundial: es muy importante tener pre
sente este hecho, pues en nuestro país to
davía nos estamos moviendo en un am
biente espiritual que pertenece, en otras 
partes, al pasado. 

Sobrevino la guerra. La juventud com 
batió en el frente y no tenía tiempo pa
ra continuar la discusión de los proble
mas que la habían preocupado durante 
la paz. 

Pero cuando Alemania perdió la gue
rra y su juventud se vió frente al caos, 
tuvieron que surgir forzosamente nuevas 
tendencias. Entre ;nas merecen anotarse 
especialmente dos: la dogmática y la pro .. 
blemática. 

A la primera pertenecen todos aque
llos que creían poseer la receta universal 
para curar todos los males de la Huma
nidad. Algunos se volvieron comunistas, 
otros nacionalistas y otros pacifistas. Na
turalmente, como es genuino de la ju
ventud, en forma exagerada, absoluta. 
Desde este punto de vista, hubo partidos 
políticos especiales de la juventud. Se 
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combatían entre sí como los de los adul
:tos. 

La tendencia problemática se caracte
riza por el predominio de ideas semi-di" 
geridas. Se iniciaron discusiones sin fin, 
se meditaba y raciocinaba sin llegar a nin
gún resultado práctico. Especialmente la 
obra de Spengler fué el tema predilecto 
de aquellas discusiones. En ella, las anti
guas tendencias de la juventud habían 
sido representadas en forma dialéctica y 
profunda. 

Estas dos tendencias caracterizan los 
primeros años de la post-guerra. Hoy en 
día se presentan en forma muy atenua
da. Y a no se discute ta:nto y tampoco 
con tanta exageración. La juventud está 
posesionada de la conciencia de que debe 
aprender antes de actuar. 

Si después de la guerra mundial, co
mo es lógico en un país que la haya per
dido,.. se hizo sentir un pronunciado pe
simismo, robustecido todavía por el sur
gimiento del socialismo y su tendencia 
anti-capitalista, en los últimos años exis
te otra vez confianza en el futuro de la 
nación. 

Parece, además, que en Alemania se 

ha producido la reconciliación entre h 
tradición de W eimar y el capitalismo 
moderno. La gran urbe moderna es va
lorizada en el sentido positivo. Se reco
nocen los aspectos favorables de la civi
lización y se trata de aplicar a ella la 
tradición de la antigua cultura. Se con
sidera_ posible, dentro del mundo civili
zado~ la realización del antiguo ideal de 

t, • " I una mens sana m corpore sano ; ~a 
juventud alemana quisiera reunir · el sen 
tido práctico y dinámico del yankee con 
una espiritualidad bien desarrollada. A[ 
mismo tiempo, y en eso continúa la ten 
dencia primitiva que la caracterizaba · en 
sus comienzos, trata de destruir la divi
sión de la nación en castas y clases, con
siderándola como una sola familia. 

Sin duda, en el movimiento de la ju
ventud alemana hubo mucha exagera
ción, mucho caos, mucha contradicción, 
pero el resultado de tanta lucha no ha si-
do vano: quizás aquellos ((pájaros .mi
grantes" hayan resuelto el problema fon. 
damental .de la ((Decadencia de Occi
dente'.', y no. sólo para Alemania, .smo
para., toda la Humanidad. 

• CARLOS KELLER • R. 

El espíritu acfual de la reforma educacional 

Algunos aspecfos de la nueva educación 

DESDE los tiempos lejanos de Ra
belais y de Montaigne, los pedago
gos y psicólogos de . todas las épo

_cas han venido allegando :ms ideas, sus 
esfuerzos y sus experiencias a la prepara-

, 720 

ción de un ambiente que permmera ef 
advenimiento de una n_ueva educación, 
que, abandonando las viejél-S tradiciones 
y los procedimientos ya caducos, se en
frentara . resueltamente, armada de los 
nuevos pri1J.cipios y de las modernas con-· 



,cepciortes; al problema siempre nuevo · de 
la educación del niño. 

Una poderosa corriente innovadora 
a rranca sus orígenes más próximos en la 
p rimera escuela nueva de nuestros tiem
p os que fundara Cécil Reddie, en 1889, 
·en Abbotsholme, persiguiendo el ideal de 
' (formación de un tipo humano capaz de 
enfrentarse a los complejos problemas de 
la vida actual y capaz de obtener el ad
venimiento de una sociedad más sana v 
más noble". 

Herman Lietz, en Alemania; en Fran
cia, Demolins; Ferriére, en Ginebra; Gi
ner de los Ríos, en España; María Mon
tessori, en Italia; Decroly, en Bélgica, co
mo nuevos cruzados, bajo el estandarte 
g lorioso de los derechos del niño, rom
pen con las tradiciones, inician y extien
den con sus ideas y con sus obras la ac
tual educación nueva. 

Simultáneamente, · desde América, el 
gran pedagogo J ohn Dewey y los psicó
logos norteamericanos, · con el poderoso 
bagaje de sus doctrinas, prestan a la ac
tual ideología pedagógica el valioso auxi
lio de sus concepciones que fundamentan 
y completálf la acción de los pedagogos y 
filósofos europeos. 

Divulgadores atentos y abnegados, 
apóstoles de las nuevas doctrinas, espar
cén la nueva semilla por el mundo, que 
fructifica y prospera, porque sus gérme
nes contienen principios vitales y la abo
nan, la causa santa de los intereses del 
niño y de su formación integral, como 
esperanza cierta del progreso de las na
éiones y de la Humanidad. 

Y henos aquí frente a nuestra actuali
dad pedagógica. 

Ayer no más, vivíamos ajenos a estos 
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impulsos innovadores que operan trans
formaciones fundamentales en los pue-• 
bl~s, que les permiten renovarse y vivir, y 
de los cuales el desarrollo de la pedagogía 
y de la cultura no pueden substraerse, 
tampoco, porque son elementos esencia
les, como el oxígeno a la vida; 

Un intenso movimiento de propagan
da y de divulgación de los principios que 
informan la nueva pedagogía, realizado 
durante varios • años con· fe y tenacidad 
singulares, produjo, a fines de 19271 la 
dictación de disposiciones legales y regla
mentarias, inspiradas en los nuevos prin -
cipios de la educación. 

((El objeto de la educación, decía el 
Decreto 7,500, de 10 de Diciembre de 
1927, que estableció la Reforma, es fa.. 
vorecer el desarrollo integral del indivi
duo, de acuerdo con las vocaciones que 
manifieste, para su máxima capacidad 
productora, intelectual y moral. T e11derá 
a formar, dentro de la cooperación y de 

~ . 
la solidaridad, un conjunto social digno 
y capaz de un trabajo creador." 

Respondía, sin duda, este concepto a 
los nuevos ideales pedagógicos. Pero, qui
sieron los reformadores, convertir de una 
vez, todas las escuelas del país en escuc-. 
las de experimentación pedagógica, don
de se ensayaran principios y métodos, 
quisieron incorporar a la vida corriente. 
de las escuelas del Estado, las prácticas 
en ensayo en las escuelas nuevas de mu
chos países que, tras largos años de tan
teos y de pruebas, recién formulan sus 
procedimientos o sus métodos. 

Olvidaron que los experimentos peda
gógicos hechos en Inglaterra y en Bélgi
ca, en Alemania, en Italia y en Francia, 
lo fueron en un medio especialmente pre~ 
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p.1rado, en condiciones económicas y de' 
todo orden de carácter excepcional, y ol
vidaron, también, que las escuelas chile
nas, por · su dotación material, por la pre
paración técnica de sus maestros, por sus 
medios económicos, por las condiciones 
mismas del ambiente social, no estaban 
to~as preparadas para dar un gran salto, 
para despojarse de los arreos tradiciona
les, arrojarlos al pasado y vestir brusca
mente las flamantes prendas, que son !os 
principios de lo que llamamos <<La nue
va· educación". 

De aquí, entonces, que la obra inicia
da con buenos propósitos, sin duda, no 
tuviera la solidez requerida, no adquirie
ra el carácter de permanencia que se es
peraba y produjera, por el contrario, no
toria desorientación al aplicar muchos 
de los principios fundamentales • de la 
nueva pedagogía. 

Estos son los hechos que dieron origen 
al momento pr~sente de la historia de 
la pedagogía chilena. 

¿Qué se ha hecho ahora? No otra co
sa, sino que restablecer el sentido ini
cial que la reforma debió tener. 

Se ha querido conformar la acción 
con la realidad social y con los recure 
sos de que es. dable disponer. Se han 
creado las Escuelas Experimentales, que, 
como lo dice Ferriére en sus 30 puntos .. 
refiriéndose a las escuelas nuevas, de
berán ser "un laboratorio de pedagogía 
práctica, desempeñarán el papel de ini
ciadoras o exploradoras de las demás 
escuelas del Estado, se mantendrán al 
corriente de la psicología moderna, en 
cuanto a los medios que vayan a infor
mar la acción de las demás, cuando la 
práctica las ha.ya señalado como aplica-
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bles e1i las • condiciones • de nuestro ~e
dio, de nuestro modo de ser nacionaL 

No significa esto, en manera alguna~ 
la vuelta al pasado pedagógico. ''Mu
cho se ha hecho ya, como lo ha dichc, 
Luzuriaga, con haber arrojado por la 
ventana esos restos y pegadizos del pa
sado, que entorpecían la normalidad fi
siológica de nuestro tiempo". 

El espíritu nuevo podrá seguir guian- _ 
do a los maestros en su acción; podrán 
experimentar cuando tengan principios 
daros, cuando estén bien orientados~ 
cuando tengan la vista certera pata 
apreciar las finalidades que persiguen. 

Hemos entrado al buen camino) re
correremos senderos que nos han de lle
var a un éxito cierto. 

Las escuelas experimentales, que se 
inspiran y se nutren e11 los nuevos prin
cipios pedagógicos, dan a la reforma 
vigor de realidad, porque inspirándose~ 
también, en las necesidades más urgen
tes de nuestra sociedad y de este instan
te de nuestra evolución nacional, han 
de dar las normas que inspiren a la es
cuela chilena. 

Y en un futuro más cercano, mien
tras más clara sea nuestra conciencia de 
educadores, mientras más nos esforce-
mos por captar los principios moder
nos que han de guiar nuestra acción, 
mientras más conozcamos y amemos a. 
los niños, la escuela tradicional, con :m 
concepto clásico de la educación, con su 
afán de atiborrar de conocimientos h 
mente de los niños, con su menospre
cio por los intereses fundamentales de 
la infancia, por sus impulsos vitales; con. 
sus procedimientos y sus métodos anti
científicos y fastidiosos; con sus, progra-



mas recargados de materias; _con sus tex
tos , que dan hechos todos los conoci
mientos; con su disciplina del silencio y 
de . la inmovilidad elevada a la categoría 
de virtud, con sus arreos anacrónicos, en 
fin, ha de ceder el paso, derribadas b.s 
barreras de la rutina y del prejuicio, a la 
escuela del porvenir, que, con una am
plia y científica concepción de los pro
blemas del niño, ha de dar satisfacción a 
las esperanzas de la Humanidad. 

OigamiOs cómo aprecia uno de los inás 
eminentes pedagogos y filósofos, la trans
formación fundamental que ha de ope
rarse, oigamos cómo caracteriza John 
Dewey la antigua y la nueva educación: 

"Puedo haber exagerado algo, dice, 
para poner de relieve las bases típicas de 
la antigua educación la pasividad de Sll 

actitud, su mecánico manejo del niño y 
su uniformidad de programas y de mé
todos. Puede resumirse bajo la afirma
ción de que el centro de gravedad cae 
fuera del niño. Está en el maestro, en d 
libro de texto, en cualquiera cosa y en 
cualquier parte, excepto en los instintos 
y . actividades inmediatas del niño." 

«Sobre estas bases poco hay que de
cir acerca de lo que el niño estudia, pe
ro la escuela no es el lugar donde vive d 
niño. Ahora bien:, el cambio que sobre
vkne en nuestra escuela, es el traslado 
del centro de gravedad. Es un cambio, 
una revolución muy semeante a la in
troducida por Copérnico,. trasladando el 
centro de gravedad de la Tierra al Sol. 
Sol, hacia el cual se vuelven las aplic~~ 
En este caso, el niño se convierte en el 
ciones de la educación, él . es el Centro 
respectivo al cual se organizan .. " 
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Atribuyen las 1mevas concepciones 
educacionales especial importancia a las 
tendencias innatas del niño, a las activi
dades que favorecen el crecimiento de sus 
aptitudes físicas, es decir, al juego -y al 
deporte; al desenvolvimiento de las ca
pacidades psíquicas del educando y re
conocen a . la infancia el valor funda.
mental que hace tantos años reclamaba 
Rousseau. 

Combaten los pedagogos contemporá
neos la educación que desarrolla sólo el 
intelecto y desatiende lamentablemente 
las actividades de orden manual, físico, 
estético, social y moral. 

Nuestra época desea la formación del 
hombre Íntegro, es decir, de aquél que 
será el futuro ciudadano capaz de cum
plir sus deberes para con sus semejar .. -
tes, con la nación y con la Humanidad 
y, además, un ser consciente de su dig
nidad de hombre. 

La escuela actual concederá gran im
portancia a la vida física del niño, a los 
juegos y al deporte, al cultivo de las ha
bilidades técnicas y manuales, sin · des
a tender, tampoco, la vida del espíritu. 

Una actividad rica y variada, cuyas 
manifestaciones, no sólo intelectuales, si
no técnicas, físicas, etc., juegos, traba
jos manuales, excursiones, representa
ciones dramáticas, surjan libremente en 
el niño o sólo sean sugeridas por el maes
tro, será otra de sus características esen
ciales que ha de permitir, como dice John 
Dewey, que la escuela sea una comuni
dad en miniatura, una sociedad. embrio
naria ... 

Complementaria de .estas ideas de vi
talidad y de actividad, es la idea de li-
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bertad, ' cuyo aspecto más ini.portante es 
el que se refiere a la persona'lidad .del ni
ño, a -la formación de su carácter, 11-- la 
libertad moral o de conducta que no es, 
como ·algunos han querido presentarla) 
la facultad para proceder • arbitraria
mente, para elegir indistintamente el bien 
o el mal~ 'la verdad o el error, sino que 
es la ' libertad basada en el sentimiento 
de responsabilidad, en el enaltecimiento 
de lá • conciencia, de modo que el niño 
aprend~ a obrar bien por anior al bien, 
sin esperanza de premios y , se abstenga 
de obrar mal por repugnancia al mal> sin 
temor de castigos. 

Otra idea no menos fundamental es b 
del rec6nocimiento de la importancia sus
tantiva · que tiene la edad infantil, la in
f antilidad ·o puerilidad. El concepto tta-· 
dicional llevaba envuelto el menospre: 
cio de la vida infantil, se la consideraba 
como algo transitorio y se procuraba ace. 
lerar fa ' educación para que el niño lle
gara cuanto antes a adquirir los carac
teres' del hombre. 

Hoy, por el contrario, como dice Cla. 
paréde: "La escuela debería . tener pm· 
función · general, prolongar la infancia, 
·o, al menos, proteger sus caracteres pro
pios, en vez de acortarlos indebidamen
te; encerrando demasiado prontc{ al niño 
en urt 111olde hecho a la medida del 
adulto." 

Y, por último, una nueva caracterís
tica, también esencial; es la de Comuni
dad o· de cooperación. El individuo debe 
ser educado por y para la cotnuriidad; 
sólo así alcanzará plenamente sus fines 
y sólo .:isí, también, podrá subsistir la cul
tura. 
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Paul Natorp, con su concepción de la 
pedagogía social; Kerchnsteiner, pára 
quien la escuela es ante todo una "Co
munidad de Trabajo", y John Dewey, 
con su idea de la escuela como una ((Co-• 

munidad embrionaria", · que refleje en 
sus actividades la vida presente, tan · real 
en su sig_nificación para el niño, como la 
que vive en su hogar, en la calle; la ve
cindad, etc., son los má:s altos represen
tantes de esta concepción fundamentaL 

Estas son las ideas capitales, las ()r ien
taciones esenciales de la ' ideología peda
gógica moderna. Guiar fa acción educa
dora por estas rutas, conformarla con 
estos principios, es la labor que nos in
cumbe a todos. 

Pero no basta con estudiar el espíritu 
nuevo de la educación en general, c·ono
cer sus principios y orienta.:iones, ana-
lizar sus procedimientos y sus métodos; 
es necesario, antes que nada, teilet una al
tísima conciencia profesional y conocer, 
después, el medio en que se actúa, las 
características de nuestra raza, nuestra 
situación económica y social, nue&tt'as 
necesidades, nuestros defectos y nuestros 
vacíos; sólo así se podrán formular con 
acierto los fines fundamentales de la e5-

cuela nuestra, de la escuela chilena, que 
ha de conservar y ha de fortalecer el vi
gor de nuestra · raza1 ha de preparar para 
la vida al futuro ciudadano apto y efi
cient;, amante de su tierr,a y de las ins
tituciones, capaz de comprender el am
plio papel que le señala la vida ciu~ada
na, y anheloso de progreso y de renova
ción. 

SANTIAGO TEJIAS FUENZALIDA·, 

Inspector Escolar de Valparaíso 
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lnsfitufo médico pedagógico de Riscensar{ 

S ITUADO este plantel de educa
ción en un terreno alto, rodeado 

de jardines y no lejos de un gran 
b r . 

osque, orrece un aire puro y seco, ex-
celente para ayudar al mejoramiento fí.
sico de sus educandos, que como se sa
be, está en íntima relación con el estado 
intelectual, pues mejorando la salud fi. 
sica se les pone en condiciones de apro
vechar mejor el tratamiento establecido 
por el médico y métodos especiales de 
enseñanza. 

El · edificio comprende ocho salas de 
clases, aireadas y con bastante luz; co
medores y dormitorios extensos, sala de 
gimnasia, baños y duchas de agua ca
liente y fría, salas de. costura, de tejido 
a máquina, de lavado, de aplanchado, 
enfermería con salitas . separadas para 
aislar los niños . enfermos, etc., etc. Cada 
niño posee un pequeño jardín, que du
rante el recreo o en sus horas libres pue
de preocuparse de su cuidado y riego. 

Son admitidos los niños hasta de diez 
años qm: presenten un retardo pedagó
gico más. o menos de tres años> cuyas 
causas pueden ser deficiencia menta!, fal.
ta de frecuentación a la escuela, constitu
ción física defectuosa o débil, perturba
ciones del. movimiento y de la plabra y 
niños indisciplinados. Los niños de más 
de diez años son enviados al Instituto 
de Bierbais a Mont-St.-Guilbert, que 
tiene -una organización adaptada espe
cialmente a niños de mayor edad. 

A. la entrada el alumno es sometido 
a . un exámen médico que determina su 
salud física. Se . le aplican en seguida 
las medidas antropométricas, y en caso 
de constatarse un estado patológico se 
le somete a un tratamiento especial de 
gimnasia médica, masa je, duchas, régi
men alimenticio, etc. 

El examen mental tiene por objeto es
tablecer el nivd intelectual y descubriL
las características de. su atraso, según 
ésto el niño entra a la sección más adap
tada a su capacidad intelectual. La en
señanza es individual, sobre todo en los 
cursos • inferiores ( 15 años por clase) . 
Las lecciones son de tres especies: 

((Lo Lecciones que tienden al des

arrollo de las facultades de impresión: 
desarrollo de los sentid.os, del espíritu de 
obsen1ación, de la memoria. 

H2.o Lecciones que contribuyen· et 

formar las. asociaciones: juicio y rctzonc..
miento, lecciones de medida, de cálculo, 
asociación en el espacio y en el tiempo. 

i,3.o Lecciones de expresión: trabajo 

manual, dibujo, modelado, lectur,1 y es
critura, gimnasia y canto." 

El sistema de enseñanza llama la aten
ción por la cantidad de modelos adap
tados a las necesidades pedagógicas de 
cada cual. Son los . juegos educaúvos 
<;reados por Mlle. E. Monchamps, Di
rectora del. establecimiento, en colabo
ración de . Mr. Decroly. Estos ejercicios 
educativos desarrollan los sentidos y los 
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., 
centros motores en forma atrayente, sin 
cansar demasiado al niño. 

En las secciones, cada cual trabaja 
independientemente: unos ocupados e11 

formar un paisaje, una fruta, con las 
diferentes piezas que han sido expresa
mente separadas y desordenadas; otros 
hacen sus cálculos: sumas, restas, corn
pletando o quitando una parte de los 
objetos que tienen a su vista; otros re
producen por escrito lo que les Hama la 
atención en una figura, cuadro o gra
bado. Se toman hechos de la vida diaria 
de los alumnos. Por ejemplo, la fiesta 
de los niños es la de ''San Nicolás'\ en 
este día reciben regalos, sorpresas, pa-• 
seos. Basado en este acontecimiento se 
desarrollan en clase y bajo diversos as
pectos la fiesta de San Nicolás> unos 

• cuentan las impresiones recibidas, otros 
dibujan los . juguetes que les han rega
lado, etc. También participan en la vida 
general de la casa: aseo, limpieza, repa
ración de sus ropas, aplanchado. Los 
más grandes son iniciados, según sus 
aptitudes ( orientación profesional) 7 a 
diferentes trabajos: telar, costura, cor
te, confección de ropa blanca o de tra • 
jes. A este respecto, se nos presentó una 
niña de 18 años, cuya edad mental e;-; 
de 12; esta niña tiene aptitudes verda
deramente sorprendentes para la costu
ra; vimos dos abrigos confeccionados 
por ella que no parecen ser hechos por 
una niña cuyo atraso mental es de 6 
años. Lo que nos impresionó honda
mente fué la presencia de m1 niño de 
ocho años, nacido sin brazos. Desde el 
punto de vista intelectual y físico es nor
mal: gran capacidad y buena salud. Se 
le enseñó a escribir con los pies. Ml!e. 
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Monchamps ideó la construcción de una. 
silla que le permite escribir y dibujar 
cómodamente. Es admirable d orden y 
limpieza en sus cuadernos y dibujos pin
tados en colores y de diferentes moti
vos. Actualmente aprende la dactilo
grafía. 

Desde el punto d vista físico, el Ins
tituto de Biscensart dirige sus activida
des ampliamente en el tratamiento de 
ciertas anomalías que acompañan casi 
siempre al estado de insuficiei1eia men
tal: perturbaciones de movimientos, pa
rálisis de ciertas regiones musculares, 
insuficiencia respiratoria, etc. Es la gim
nasia médica que entra en acción aquí 
por intermedio de sus ejercicios y ma
sajes. La educación motriz en esta clase 
de sujetos tiene una importancia consi
derable reconocida y preconizada por 
psicólogos y médicos (Decroly, Jean 
Demoor, Claparede). La psicología nos. 
enseña que el efecto del ejercicio no sólo, 
repercute en las funciones de la vida 
animal ( circulación, respiración) , sino, 
que también obra en los centros nervio
sos y en las funciones más elevadas del 
cerebro ( movimientos voluntarios) . To
dos los movimientos, los más simples, 
necesitan la intervención más o menos: 
enérgica de grupos enteros de múscu
los. Ahora bien, la falta de coordina
ción de los movimientos en los débiles . 
mentales, idiotas, se debe a la falta de 
educación del sistema nervioso) que no 
tiene la preparación suficiente para con-
trolar, localizar y disociar el movimien
to y que, por consecuencia, produce una. 
excitación nerviosa, gasto de energía. 
considerable con poco rendimiento, 

La educación motriz tiene aspecto di-



ferente según el grado de insuficiencia 
mental y según el grado • de desarrollo 
alcanzado por el niño. Por ejemplo> lo/:i 
indisciplinados no pueden refrenar _sus 
movimientos reflejos. En éstos y en • los 
apáticos la falta de atención constituye 
un fenómeno intelectual de primer or-· 
den. De aquí nace la importancia de los 
juegos bien organizados y libres, y, :,o
bre todo, los ejercicios en forma de jue, 
gos. M. Dupont, Director de la Escuela 
de Kinesiterapia, ha hablado en repe-
tidas ocasiones de los medios atrayen
tes que él emplea para llamar la aten
ción de los niños distraídos. 

Y a propósito de ésto, séame permi
tido, ya que la ocasión se presenta, de 
citar un ejemplo de una lección senci
lla de gimnasia aplicada en los grados 
inferiores y en los niños apáticos y pe
rezosos. La maestra dice: (tSupongamos 
que hoy hacemos una excursión al cam
po y nos encontramos con un riachuelo, 
¿qué hacer?, atravesarlo ; miren, más 
allá hay un puente (se marcan en el 
suelo lín~as paralelas, la distancia entre 
ellas depende de la capacidad del niño 
para saltar) . Ahora bien, para llegar a 
la cabaña de un campesino que quere
mos visitar, tenemos que subir uria co
lina (cajón o banco) . Hemos llegado, 
saludamos con mucho respeto a todas 
las personas de la familia ( ejercicio de 
cabeza, de tronco). Aquí hay niños tam
bién, ¿por qué no jugar, danzar o can
tar c'on ellos? ( 1 O minutos más o me
nos). ¡Qué generosidad del campesino, 
nos convida a recoger las frutas de los 
árboles! A ver ¡quién llegó primero arri
ba! ( ejercicio en las escalas murales) . 
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Pero hay frutas que hán caído, ~s pre
ciso recogerlas y echarlas en ese canasto 
que está colgado .en la escala mural, 
¿quién recogió más frutas de todos? Se· 
nos hace un poco tarde para llegar a 
nuestras casas, corramos, pero aquí ha y 
puente angostito (banco para equilibrio) 
pasemos lentamente sin mirarlo; ahora 
podemos continuar un poco más ligero,. 
a grandes pasos o como a Uds. les pa
rezca ( marcha en cuatro pies, saltos de 
conejo, etc.). ¡Qué cansados estamos, 
no! Tiéndanse en el suelo de espaldas> 
respiren tranquilamente". 

Como se ve, hay una supresión de las 
voces de mando, ya . que los niños dis
traídos no se dan la pena de oírlas. En 
la posición tendidos en el suelo, que er.
una posiéión de reposo, se les pide una. 
relajación completa del cuerpo, como en. 
el sueño, de manera que si álguien les: 
levanta un brazo éste debe caer • por la. 
acción de su propio peso. 

Ejercicios acompañados de música 
son también recomendables en esta clase 
de su_jetos cuya acción en los sentimien
tos afectivos y morales es bien conocida. 

En los idiotas, cuyo grado de insufi
ciencia mental es bastante avanzado, se
ría necesario hacer ejecutar movimien
tos sencillos de la vida diaria: enseñar
les a hacerse la toilette, a llevarse la 
comida a la boca, a vestirse o desves
tirse, cambio de objetos de una parte 
a otra. 

Para concluir, repito que en muchos 
casos los ejercicios musculares mejoran 
el estado mental y especialmente la ac
tividad voluntaria de los sujetos, que 
tienen una influencia considerable sobre 
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el cerebro por el perfeccionamiento de 
los centros neutro-motores y que) por lo 
tanto;· sería conveniente introducir en 
nuestros Institutos de anormales: 

Lo Una gimnasia especial individual 
gue tenga por objeto prevenir, mejorar 
o curar un estado patológico; por su
puesto, será aplicado el tratamiento des
pués del examen y diagnóstico mé
dico. 

2.o Organización de juegos al aire 
libre y excursiones al campo. 

,3.o Baños, duchas, natación; y 
4.o Ejercicios acompañados de mú

sica . . 

EMMA ARELLANO¡ 

Profesora comisionada por el S. 

Gobierno . en Europ,a. 

La culf ura de los árabes 

Motivo 

EN 
"H. • d 1 G • " 1 su 1storra e qs riegos , e, 

erudito . Víctor Duruy dice que en 
sus años de colegio se hizo el pro

pósito de hacer . una historia acabada de 
Francia, su patria. Queriendo cumplirlo, 
vió, que para hacer algo serio, le era pre
ciso estudiar a los romanos, de donde 
partían grandes raíces de la cultura fran
cesa, y ya estudiando al Imperio se . vió 
obligado llegar hasta los griegos y escar
menar su cultura, su civilización, para 
mejor, así, comprender ,a la Francia. 

Tal vez un camino paralelo habrá de 
seguir el futuro historiador chileno que 
quiera explicarse las característic~s pro
pias que se hayan desarrollado en nues
tro pueblo, haciendo un estudio seguro 
y prof;undo, al m,argen de la cronología 
de las batallas· y de las fechas políticas 
que muchas veces son letra . muerta. A 
nada se llega con saber el día y la hora 
en que nació un grande hombre; en 
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cambio, .será indispensable estudiar el 
ambiente en que se desarrolló su infan
cia, su pueblo, sus padres, etc. 

Nosotros somos descendientes de es
pañoles .. Entonces si queremos ubicarnos 
y saber ver en el futuro por los signos 
del pasado, tendremos que llegar hasta 
España, y buscar allí la savi;i que pro
dujo el Imperio de Carlos V, en cuyos 
dominios no se ponía el sol. Y una vez 
en tierra hispana veremos que hay ,que 
ir más allá todavía. Y este más allá son 
los árabes, hijos del Desierto, discípulos 
de Mahoma, que un tiempo tuvieron 
bajo su gobierno a los habitantes de tres 
continentes .. 

Los árabes permanecieron en tierra es
pañola durante ocho siglos; tiempo que 
fué el más .brillante de su cultura, cuan
do sus artes y sus ciencias ofrecían . el es
pectáculo de un exhuberante y maravi
lloso .flor,ecer. 

Durante estos años hubo oportu
nidad para que los moros se fusionaran 



con los peninsulares hasta formar otra 
raza, especialmente en la gente del pue
blo de la región de Andalucía, de la 
cual la mayoría vinieron a la conquista 
de la · América. Y · no de otra manera se 
explica la circunstancia de encontrarse 
en nuestra tierra, en boca de gentes del 
campo, cuentos y consejas que fueron 
populares en el pueblo árabe. 

Hay más razón de que seamos nietos 
de los árabes que de los araucanos, por
que aquellos estuvieron en el suelo ibé
rico en pleno apogeo de su genio, cuan
do su influencia podía llegar hasta los 
resortes rudimentales del alma popular 
española. Si los españoles son hijos de 
los visigodos, también puede decirse que 
son hijos de los árabes. 

Los araucanos fueron una raza irre
ductible, que siempre opusieron una te
naz resistencia y que despleg~ron un he
roísmo proverbial para defender su sue
lo y sus costumbres, permaneciendo apare 
te y no mezclándose m:ás que en mínima 
cuantía con sus conquistadores y no te
niendo, por lo tanto, ninguna o muy po
ca importancia sus virtudes raciales en 
el desarrollo posterior de la colectividad 
chilena. De todas maneras, éste sería un 
punto de estudio prolijo. Por ahora quie
ro decir algunas . breves· palabras sobre 
la maravillosa y extraña cultura de los 
árabes. 

Cultura m.ágica 

•· Cultura mag1ca llama Spengler a la 
cultura que floreció entre los habitantes 
del Desierto. Y en verdad, difícilmente 
se puede encontrar otra denominación 
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que exprese más fielmente el poderoso 
sortilegio que se apodera de nosotros es
tudiando las manifestaciones culminan
tes del alma arábiga. A los ojos extraños 
que miran desde una amplia perspecti
va de espacio y de tietnpo la curva de su 
espíritu, lo que mejor caracteriza a este 
pueblo son sus cuentos de ''Las Mil y 
una Noches", así como la estatua de Fi
dias caracteriza a los griegos y las Pi
rámides a los egipcios. 

Esta misma sensación de cosa mágica~ 
fantástica, que se siente leyendo sus li
bros, produce la vida toda de los árabes; 
sus costumbres, sus creencias y, sobre to
do, y es lo que más conocemos, su ar
quitectura. En ninguno otro cuerpo cul
tural hay nada que pueda ser compara
do a las construcciones árabes, a sus ara
bescos, estos mosaicos que ya usaban los 
romanos, pero que en poder de los mo
ros adquirieron un significado nuevo y 
un uso que nunca se soñaron los anti
guos. 

Los roma11os hacían mosaicos de már
mol y servían para cubrir el suelo. Los 
árabes;, al principio de su cultura, tam
bién lo usaron de-la-misma maneta; mas, 
luego, lo transformaron y los hicieron de 
ctistalitos sobre fondo de esmalte dora
do y se sirvieron de ellos para adornar 
los muros de sus m;ezquitas; transfor
mando sus interiores, convirtiéndolos en 
algo irreal, con una belleza de magia, 
cuya ley está fuera del mundo existente 
como realidad corporal.· 

He aquí la descripción que hace el 
francés Rousselet del interior de uno de 
los tantos palacios construídos por los 
árabes: 
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"Los pilares, las arcadas y los cor
;dones de las bóvedas, están bordados de 
maravillosos arabescos, dibujados con 
piedras preciosas, incrustadas en el már
mol. El sol penetrando juguetonamente 
.a través de las arcadas, hasta aquellos 
hechiceros mosaicos, parece dar vida a 
sus guirnaldas de flores de lapisLí.zuli, 
<le ónice de sardónicas, y de otras mil 
'd fi " pie ras nas. 
Y otra descripción más de una mez

quita: 
"Cuando el 'sol vibra sus rayos sobre 

este monumento, los azulejos esmaltados 
de que está cubierto, brillan como pie
dras preciosas, dándole un aspecto ver
daderamente mágico. Nada en las som
brías paredec de nuestros edificios eu-• 
ropeos puede compararse con los deslum
bradores y los tornasolados reflejos de 
esa mezquita. El efecto es tan fantás
tico, que no se puede menos de pensar 
en esos palacios encantados que a veces 
se vislumbran en sueños." 

Los árabes tuvieron una cultura con 
su desarrollo característico inherente. 
Contemporánea de cultura occidental, 
asistió a sus primeros balbuceos e influ
yó mucho más de lo que comúnmente se 
reconoce. Los árabes tuvieron sobre los 
semi-salvajes europeos un encanto seduc
tor. Hay un gótico árabe cuyos arabescos 
cubren la fachada de las catedrales bor
goñonas y provenzales. La infinita rique
za del arte morisco influyó en los tejidos, 
las portadas, las tallas, etc. 

En la arquitectura usaron el arco de 
medio punto o de herradura que llaman, 
tan lleno de gracia y de apariencia tan 
frágil, sostenidos por aquellas columnas 
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de esbeltez única que parecen no apo~·ar
se en el suelo corho si hubieran sido ·con~
fruídas por la varilla mágica de algún 
mago de las "Mil y una Noches". • 

Este ambiente de cuenta, este espíritu 
amante de los maravillosos que anula 

-los conceptos de espacio y de tiempo, es 
la cualidad más viva de las manifesta
ciones árabes en su período más brillante, 
y es lo que hiere nuestra imaginación y 
lo que enciende nuestra curiosidad. Para 
encontrar algo de este espíritu culto, al 
mismo tiempo que una fuerte voluntad, 
una superación de los instintos) un gran 
refinamiento en las formas de vivir, se, 
ría preciso llegar hasta el período de 
Luis XV, en Francia. La gracia y la cor
tesanía de los modales franceses puede 
decirse que se encuentra en las cúpulas, 
minaretes y columnas de la arquitectura 
árabe. Pero esta última tiene algo más: 
es el sentimiento de un encanto misterio
so, algo de magia. 

Aquellas mezquitas no son lugares de 
oración según se vive este sentimiento en 
el corazón de los occidentales, lugares 
para elevar el alma hacia un Dios leja
no y omnipotente, presas las facultades 
todas del alma por el respeto hacia algo 
infinitamente grande e infinitamente dis
tante. Este es el ambiente que suscitan 
las catedrales y las iglesias cristianas. 

En los árabes, más bien que lugar de 
oración, la mezquita es lugar de ensoña
ción, sitio propicio para desarrollar las 
más extrañas fantasías proyectadas hacia 
un mundo de dorados reflejos. El cielo 
cristiano es un sitio pleno de delicias ine
fables que está más allá de la imagina
ción humana y que nadie todavía ha po-



dido describir. El cielo de los árabes es 
un jardín donde corren ((riachuelos de 
agua que nunca se corrompe¡ riachuelos 
de leche cuyo gusto no se_ alterará ja
más, riachuelos de vino, delicias de los 
que lo beberán", lugar soñado, lugar 
encantado fuera de la acción del tiempo 
implacable, pero exhuberante de los frn
tos y los goces mejores que produce la 
tierra en nuestra breve vida perdurable. 
En la mezquita no hay imágenes, pues 
su libro sagrado: ''El Corán'\ se los pro
hibe; no hay representaciones humanas 
ni divinas. Ausentes, entonces, estos lla
mados de la vida cuotidiana, los muros 
de las mezquitas han florecido en esa 
profusión fantástica de arabescos e in
crustaciones, arte máximo en ellos, jun
to con la arquitectura, base de las ciu
dades que no han podido florecer en los 
.suelos extraños a la influencia de la cul
tura mágica. 

Creación de los árabes son las fuen
tes que servían para hacer las ablucio
nes de los creyentes de Alah, y que pa
saron a incorporarse a la cultura occi
dental, para adornar los jardines de los 
palacios señoriales, elevando hacia el 
,cielo su columna de agua cristalina, ca
yendo siempre y no agotándose nunca. 
Mágico e~pectáculo hecho para una luna 
-de Enero con un cielo estrellado. Por po
ca sensibilidad que se tenga nunca deja
rá de impresionar semejante paisaje. To
dos los pueblos del habla castellana co
nocen los versos: "Era una tranquila 
fuente ... " 

Decir pueblo oriental es decir pueblo 
,de maravilla, donde todas las fantasías 
son posibles. Bagdad, Constantinopla, 
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·Damasco . . . Incluso la imagen fantás
tica que tenemos de la Persia y de _ la 
Babilonia: es árabe. 

Poesía e . instrucción 

Cuando los señores feudales se enor
gullecían de su feroz ignorancia, los mo
ros eran los únicos que tenían escuelas 
y Universidades en Europa, y los únicos 
que leían a los griegos. Y cuando en Eu
ropa se empezó a sentir la necesidad del 
estudio acudieron a los árabes. En el año 
1130 un colegio de traductores, fundado 
en Toledo bajo la dirección del Obispo 
Raimundo, comenzó en latín la traduc
ción de célebres autores árabes. Y du
rante los años XII, XIII y XIV la la
bor de los traductores se persiguió con 
todo empeño, traduciendo a autores co
mo Rhazes, Albucasis, Avicena, etc. Ade
más de esto tradujeron también a auto
res griegos com,o Galeno, Hipócrates, 
Platón, Aristóteles, Euclides, etc., a 
quienes los árabes habían traducido a su 
idioma propio. 

Y ya que hablamos de libros árabes, 
queremos transcribir un episodio de la 
toma de Bagdad por los Mogoles, en el 
año 1258: 

'(Tan grande era la riqueza que los 
hombres ávidos de instrucción habían lo
grado juntar en esta capital antes de tan 
terrible catástrofe, que habiendo los 1,fo. 
goles tirado al río todo los libros de los 
colegios, formaron con su amontonamien-• 
to un puente por el cual podían pasar 
infantes y jinetes y el agua del río se 
volvió negra''. 

Pero los mismos salvajes mogoles des-
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tructores de las bibliotecas, se asombra
ron de la civilizaciÓJJ. encontrada, .Y des
pués se convirtieron en prote<;tores de 
sabios yartistas. Tal era la influencia 
de una civilización formada por la he
rencia de Ios persas, de los griegos y de 
los romanos. 

''La traducción de los libros árabes-· 
dice M. Le-Bon-y sobre todo los reh-

balleresco para las religiones . y las cos

tumbres que encontraban en los países. 
que lograban conquistar. Tal pasó en 
España, donde los católicos tuvieron la. 
más amplia libertad . para profesar sus 
creencias. Y sucedía esto .en un tiempo 
en que la Europa se distinguía por sLL 
intransigencia y la ferocidad de sus cos
tumbres. De los árabes tomaron los eu-

tivos a las ciencias, sirvió casi de base ropeos de aquel tiempo, las reglas de b 
exclusiva en la enseñanza de las univer- caballería y los deberes que impone, co
sidades europeas por espacio de cuatro mo ser: el respeto a la mujer~ a los ancia:. 
o cinco siglos; y en ciertos ramos de la nos y a los niños. 
ciencia, como la medicina> cabe decir que Hay que agregar todavía que en la. 
la influencia árabe ha durado hasta nues- astronomía, los árabes han . precedido a 
tros tiempos, pues a fines del siglo pasa- Keplero y a . Cppérnico en el descubri
do todavía se comentaba en Mompellet miento del movimiento elíptico de los 
las obras de Avicena." planetas y en la teoría de la movilidad. 

Ernesto Renan, el gran filósofo cris- de la tierra. 
tiano del siglo XIX, tiene un . libro so- Com·o industriales, conocían . la fabri
bre el filósofo árabe Averroe1 titulado: cación del papel, el cuaUo hacían de tra
''Averroe y el Averroísmo". Averroe fué ~ pos viejos. También a ellos se ]es atri-• 
la autoridad filosófica más alta desde el 
siglo XIII en las universidades europe::is. 
Cuando en 14 73 se reglamentó la ense
ñanza en Francia, se ordenó el estudio 
de las doctrinas del filósofo morisco y las 
de Aristóteles. Tal era la influencia ~e 
los conocimientos árabes .. 

"Alberto el Grande lo debe todo a Avi
cena-escribe Renan;-y Santo Tomás, 
en calidad de filósofo, es sólo un hijo de 
Averroe." 

Otra característica que cabe anotar 
es la ninguna influencia que ejercieron 
los dogmas de la religión mahometana 
en las investigaciones de sus sabios y fi. 
lósofos. Los árabes, como virtud fu11-

damental, cultivaron la más arµplia to
leranóa, observand9 el respeto más ca-

buye el uso de la pólvora y el de~cubri
miento de las armas de fµego. , 

El pueblo árabe ha cultivado, como.. 
ninguno, la poesía. . Todo hombre . ins.~ 
truído, ya fuese diplomático, ya astró
nomo o médico, era al mismo tiempo 
poeta. Era tan grande su amor por b . 
po~sía, que muchas veces se redactélron 
en versos libros de teología, le filosofía 
y hasta de álgebra. Algunos historiado
res que se han preocupado de _los árabes 
atribuyen a éstos la introducción de Ia. 
rima en los versos, siendo tomada des- · 
pués por los europeos. Otros han atÚ~· 
buído a las influencia de los poetas mo
riscos de España el origen de las poesías 
espafiolas y provenzales, y esto es ya mu
cho más probable. 



Fué, pues, una raza de poetas la de 
los árabes; Lo que explicaría el brillante 
estilo de su vida, aquella curva deslum
bradora de sus artes y aquella sensación 
de anulación de la Naturaleza como en
tidad viva, independiente o protectora de 
la vida humana. A lo más era un.motivo 
de ,decoración para sus palacios. Así era 
cófo escogían los árboles más raros y 
preciosos, aquellos que dieran los frutos 

. más delicados y la sombra más propicia 
y los perfumes y aromas más extraños y 
penetrantes para adornar con ellos sus 
jardines. 

"Para mí la vida es un tesoro del cual 
cada noche que pasa nos roba una can
tidad", así canta un poeta. árabe. Y en
tonces estos hombres se dedicaban a go• 
zar de su tesoro, con una atormentada 
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voluptuosidad, con el impulso de 'un afJ 
ma que sabe que no tiene tietnpo que 
perder. Las cónquistas de los árabes son 
de · una mareante celeridad. E11 poco 
tiempo realizan hazañas y progresos que 
otros pueblos, por lo común, se demoran 
siglos en efectuar. En la premura de 
unos pocos años se condensan los he
chos más brillantes del alma mágica. En 
este súbito irrumpir en la historia y tam
bién en su rápido apagamiento, han se
guido su destino de cuento orien tal, que 
embelesa nuestros sentidos; espectáculo 
brillante, de gente soñadora, gue edifi.
có sus sentimientos más vitales en un 
campo apto para las más sorprendentes 
cosechas de la imaginación y del en
sueño. 

E. CAMPOS. 

Universidad de París 

Escuela de Preparación de los Profesores de Francés en el exfranjero 

EL ideal de todo profe sor o aspirant¡_;: 
• a profesor de idiomas extranjeros, 

debe ser, sin duda alguna, el de ad
quirir el más perfecto dominio de la len
gua que está llamado a transmitir a sus 
alumnos. Las dos piedras básicas en que 
descansa el aprendizaje de un idioma ex
tranjero: la percepción de los sonidos y 
el arte de reproducirlos con exactitud, 
hacen que la manera más rápida y efi
ciente de adquirirlo es la de verse obli
gado a oírlo y practicarlo continua• 
mente. 

Muchos profesores y .estudiantes, ac
tualmente, sienten la necesidad móral de 
emprender viajes de perfeccionamiento 
al extranjero. Los hay que, ya sea por 
sus propios medios o ayudados por sub
sidios del Estado, realizan esta aspira
ción y acuden a las diferentes Universi
dades de Europa o de América del 
Norte. 

Disponiendo, por lo general, sólo de 
poco~ meses de permiso, tratan de obte
ner el mayor provecho de su viaje en el 
tiempo más reducido. 
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> A)a· distancia; y para nosotros .que es
tamos acostumbrados al . sencillísimo -en-

. grana je de nuestras Universidades, ésto 
,puede parecer mtiy fácil; pero, para 
aguél que se acerca a esas verdaderas col-
menas de ciencia, que son lás Universi
dades extranjeras, la realidad es muy dis
tinta . . 

En la simple Facultad de Letras y Fi
lología de la Universidad de París, la 
guía de los cursos (Indicateur des Cow:s) 
del año escolar 1927°1928, nos presenta 
la cifra de • 13 9 cursos o conferencias 
semanales, sin contar los cursos Ilamá
dos públicos, 

Supongamos que • un estudiante chi
le~o-previa traducción jurídica de su 
diploma de Bachiller y la versión de la 
módica suma de cien francos-obtenga 
su papeleta de matrícula en la Facultad 
de Letras, ¿qué hará ante esta exube-
rancia de cursos? ¿ Cómo discernir cuá
les le conviene seguir? Si no encuentra 
un alma caritativa gue haga para él las 
veces d~ Ariana en ese inextricable la
berinto, perderá los primeros meses de 
su estadía en la Universidad. 

Además, los títulos y grados que ótor • 
ga dicha Facultad son: la licencia y el 
doctorado. Para obtener la -primera, se 
requiere un mínimu,?:1- de dos años de es
tudio y cuatro años para el segundo. Al 
cabo de •. seis . meses, previo examen, pue
de obtenerse uno de los cµatro certifi
cados • obligatorios para la licencia o ün 
certificado de estudios superiores. 

Además, los . títulos y grados que otor
corto tiempo de que dispone, el estu

. diante .se desalíenta y p~erde sus ehergías 
para 1~ lucha. 
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' ·. Respondiendo, sin duda, a esta n~éesi
dad, y en vista de la multitud de estu
diantes y profesores que acuden, cada 
año, a la gran metrópolis, fa Facultad de 
Letras, de la Universidad de París, ha 
creado, en estos últimos años, un cu'tso 
especial de formación y perfecciona.m:iért
to del profesor de francés en el eitran
-jero, curso que funciona en el mismo edi
:fi.cio de la Sorbona. 

• Allí se reunen centenares de esi:udiart
tes de • las más variadas nacionalidades_: 
franceses, americanos, ingleses, rusos; po
lacos, alemanes, etc. 

El Director de la ((Escuela de Prepa-
. ración", M. Edmond Huguet, profesor 
de 1ilología de la Facultad de Letras, es 
una personalidad muy conocida y repu
tada en los círculos universitarios. 

Los cursos de literatura, gramática, :fi
lología, fonética, etc., están a cargo de 
los más renombrados profesores de di
cha Facultad, como ser: MM. Chamard, 
]eanroy, Reynier, Hazard, Estéve, Mor
net, Gaiffe, Huguet, Frey, Sudre, Pe~
not y otros más. 

Las clases tienen lugar en las maña
nas, y el estudiante dispone de sus tardes 
para dedicarse a trabajos de investiga
ción. El papel del alumno no es única
mente pasivo. Cada semana deberá pre
sentar, a profesores auxiliares, algún tra
bajo escrito, ya sea de literatura o de fi
lología. Igualmente será sometido a in
terrogaciones en las clases de explicación 
de textos y de exposición de temas gra
maticales. 

Contrariamente a lo gue se acostum
bra creer, el .estudiari'te de las Univer
sidades francesas trabaja. Para . cercio-
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rarse de ,ello/ bastará Jria oje~da: por-la 
vast~ biblioteca que ocupa todo el frente 
del hermoso patio de la Sorbona. Se la ve . 
continuamente r,ebosar de estudiantes 
que : laboran en el silencio y' recogimien:. 
to. Sus paredes se hacen estrechas para 
contener esta afluencia de ·· juventud es
tudiosa, y su exceso de alumnos se es
parce en las bibliotecas -que pueblan la 
tradicional colina de la sabiduría: la tan 
conocida nMontagne Sainte Genevieve". 

Los cursos de la ((Escuela de Prepara
ción" se dividen en dos semestres: No
viembre a Febrero y Marzo a Junio. Los 
exámenes para optar al diploma de la 
Universidad de París-que habilita para 
la enseñanza del -fran~és en el extranje
ro--tienen lugar a :fines de Junio y cons
tan de dos series 4e pruebas: las dos pri
meras escritas, con carácter eliminatorio) 
y las tres últimas, orales. 

Los requisitos para ingresar a la "Es
cuela de Preparación" consisteq simple
mente en presentar un diploma o un cer
tificado que atestigüen que el candidato 
ha cursado los estudios del grado secun
dario, previo pago de la' cuota de ingreso 
de 350 francos semestrales, más los 100 
francos de la matrícuJa obligatoria a ia 
Facultad de Letras. 

Como se ve, la Escuela acoge con am
plitud a todos los estudiantes de buen:i 
voluntad, pero tiene especial cuidado en 
no dejar salir de ella sino a aquéllos que 
tengan la suficiente preparación; El si
guiente ejemplo lo evide11cia: la matrí
cula del 1.o de Noviembre del año esco
lar 1927-1928, ascendía a la cifra <le 
2 5 3 alumnos, de los cuales sólo 180 se 
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pÍ:esentar_oii- ·; '1~ 0p~ébá' fina( y·· d~i'bsios; 
(55 rt!cibieron eftan todíd~do diplom~ 
, • Para -Jos ~luinn~s extranje;os, ' ~uyos. 

, ,_ ; 

conocimientos sori muy precarios, existe; 
en la misma Escuela un cutso prepara
torio de un año. 

A pesar de que el diploma ot~rk;do
por la Universidad de París habilira -pa-
ra hacer clases de francés en el extran-
jero, y que_ en algunos países-como; ser 
Rusia;este diploma faculta aún para· Ócu -
par puestos en los establecimientos fis~ 
cales, no todos los que ingresan allí. as-
piran a salir del país para ejercer el ma
gisterio. Los hay, en número considera-• 
ble, que siguen esté curso tanto como, 
preparaci6n a los estudios de licencia:¡: co
mo para adquirir· un buen método d~ ·tra-

bajo e inve~tigación. . ... _ .. • 
En el año escolar 1926-1927, Uná dis

tinguida y joven ped~goga chilen'~, h 
señorita María Peralta, recién egr~sada 
de nuestro Instituto Pedagógico, siguió
las clases de la: .''Es2uela de Preparc1;cí611'~
como ejercíi;:io prelin?:utar· a .los estudios 
de la licencia y del doctorado. , .,-

. Para honra -• de su , patria, • la , s~~oj.-ita _ 
Peralta prepara actualmente .en Pái:ís 
una tesis interesante de · literattir~ • coro-
parada a fin de obtener el título d~ doc-
tora en letras. • , -

La '_'Escuela de Preparaci6n d!! los . 
Profesores de Francés en el extranj'ero" · 
ofrece, pues, a los profesores y e~tudian- · 
tes chilenos que desea~ perfeccion~i '.: su5, 
conocimientos de la lengua: fou1c;:e~~; la 
posibilidad de hacerlo con pro,i~chp·: en . 
un lapso de tiempo reladvamertté Cl}rto. 

... .,, 
' G. MAZZlNi. 

•,. -: · ' • 
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La • Escuela • Cervantes de • Madrid 

·LA Escuela Cervantes es una escuela 
.. • nacional de ensayos pedagógiéos, si-

tuada en Cuatro Caminos, barrio 
•esencialmente obrero de Madrid. La gran 
libertad que el Ministerio de Instrucción 
le ha concedido, permite la realización de 
los ensayos que su Director, el señor A. 
LlÓrca, juzga -convenientes. 

El señor Llorca es un hombre excep
cional por su talento, sus iniciativas, su 
incansable actividad y, sobre todo, por 
.su amor y dedicación a la niñez. Ha 
viajado por casi toda la Europa; todos 
1os ensayos, todas las escuelas nuevas le 
:son conocidas, pero a ninguna de ellas 
-ha rendido vas-al!aje. Los viajes, natu·
ralmente, han contribuído a su forma
óón; pero, por sobre todo, su persona-• 
lidad vigorosa se destaca plena de ol'Í
:ginalidad hasta tal punto de que, hoy 
por hoy, es considerado por sus mismos 
,colegas como "el maestro más completo 
de España". 

Veamos ligeramente lo que es la Cer
vantes, para darnos úna idea del genio 
-realizador de este gran maestro. La Cer
vantes era, . hasta hace poco, una escuela 
<:orno todas las otras; enseñar a los ni
fios los rudimentos del saber, era su 
:tarea. Nombrado Director el señor Llor
,ca sé propuso transformarla de acuerdo 
,a nuevos ideales; la . escuela debía ser en 
.adelante el hogar de cada niño. Sabido 
es que en los barrios pobres, los niños 
no encuentran ni la luz, ni el aire que 
necesitan para su organismo, ni mucho 

menos el a1nbiente moral para sus tier
nas almas; pues bien, la escuela debe 
proporcionarles lo que les falta. Con sus 
salas bien claras y temperadas en invier
no, con sus galerías y patios donde el sol 
acaricia en la primavera, y con su am• 
biente cariñoso y acogedor en todo tiem
po, la Cervantes se ha convertido en el 
hogar común de todos los niños del ba
rrio. 

Para llegar a esto ha sido necesario 
cambiarlo todo: no más bancos de da .. 
ses que aprisionaran a los alumnos; 110 

más programas rígidos y obligatorios 
que convirtieran la escuela en un lugar 
de tortura; no más horarios que limita
ran la permanencia de los niños en ella. 
Como el hogar, la escuela debía estár 
abierta todo el día y los alumnos per
manecer o salir cuando lo desearan; el 
banco clásico de la escuela antigua de-
bía ceder su puesto a la mesa y a las 
sillas familiares; el problema fijado de 
antemano debía ser reemplazado por 
otro que siguiera al niño en su desarro
llo y que no se preocupara del examen. 
Y, no sólo hubo que hacer todo ésto, 
fué necesario, también, luchar y con
vencer a las autoridades, a los maestros 
mismos y a los padres en seguida; pero 
el señor Llorca ha triunfado de todos. 

Con un carpintero, y algunos alum
nos de los cursos superiores, invirtiendo 
su sueldo como adelanto al Estado,· ha 
cambiado todo el mobiliario escolar con
forme a sus deseos; predicando con el 
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ejemplo ha logrado rodearse de un gru
po de colaboradores, entre los cuales no 
es el jefe, sino el compañero; y, final
mente, los resultados del tr;ibajo esco
lar han desvanecido los temores y resis
tencias de algunos padres, co11virtiéndo
los en los m'ás eficaces colaboradores de 
la obra educativa que se realiza. 

Veamos ahora una jornada diaria de 
trabajo. A las 8 de la mañana se abre 
la Escuela; 300 niños acuden diariamen
te a recibir las lecciones de la mañana 
que empiezan a las 9, en punto. No hay 
campanas, ni timbres, ni formaciones; 
cada maestro que juega en medio de 
ellos con un simple 00 vamos a clases" los 
invita a la sala, y todos entran a la clase 
como si entraran a su casa. Una vez 
sentados · alrededor de las mesas en nú
mero de 30 a 3 5 por curso, reciben una 
hoja' de papel sobre la cual siguen el tra
bajo que el profesor va ejecutando en 
el pizarrón a medida que conversa con 
ellos. La hoja se inicia siempre con la 
fecha y cada uno hace en ella lo que 
puede, sin que el profesor intervenga o 
se incomode y amoneste al que no es ca
paz de ejecutar su traba jo conforme al 
modelo. Si en lugar de escribir no hace 
más que zig-zag o líneas quebradas sin 
significado alguno para nosotros, 110 im
porta. Para el niño esas líneas tienen 
significado y so11 el resultado de un gran 
esfuerzo que somos incapaces de apre
ciar. Si hoy no es capaz de hacer bien las 
letras o los dibujos, mañana o pasado 
mañana o tal vez dentro de una semana 
o de ' un mes las hará correctamente. 

"La experiencia me ha demostrado, 
nos dice el señor Llorca, mientras con-· 

ns' 

templamos una hoja llena de signos y 
líneas ininteligibles de un chiquitín, que 
toda corrección es contraproducente y 
descorazona a muchos niños. Intervenir 
en su trabajo para obligarlo a h~cer co
mo nosotros los adultos, es violentar su 
naturaleza, es destruir sus iniciativas,. 
matar su personalidad." 

Para muchos ésto parecerá algo e,x-
traño, pero, para los que conocen un po-- •• 
co el niño y han estudiado un poco de· 
psicología, ello parece natural y los re
sultados obtenidos en la Cervantes co-
m'o en las demás escuelas, donde se res-
peta al niño, no son sino que la demos
tración experi~ental de lo que a pri-
mera vista nos parece raro y extraño. 

Las hojas, donde cada uno va escri
biendo la historia de su desarrollo, son 
conservadas cuidadosamente una sobre 
otras en un compartimento especial qt,e: 
cada alumno tiene en el fondo de la cb
se. Al fin del año escolar se hacen • u11: 
sulo paquete, de suerte que los 7 pa
quetes correspondientes a toda la esco
laridad, el alumno puede seguir sus pro
gresos, desde las primeras líneas inse-
guras y no legibles hasta la carta f ácif 
y elegante. Por otra parte, este materia.f 
es precioso para el maestro, pues le da 
la medida del desarrollo mental de cada 
niño. 

La conversación . constituye el método, 
de enseñanza y el lengua je, unido a b s.. 
realizaciones en talleres y salas de _ d a-
ses, son los vehículos de todo con~ci-
miento. Durante los dos primeros años 
no se usa libro de lectura; los n.iños. 
aprenden directamente 'del pizarrón o de:· 
sus hojas. • 



t , Las clases de la mañana y de la tarde 
son interrumpidas por una recreación 
de 2 5 minutos; pero esta recreación no 
es. 'nuestro clásico recreo, es más bien 
un cambio de actividades, una oportu
nidad para que cada niño haga algo es
pontáneamente. Una vez que los alum
nos salen de sus salas se reparten en toda 
la escuela: unos quedan en los , patios 
entretenidos jugando, otros van a las 
galerías del piso bajo, donde pueden 

l « • d " ocuparse en e maneJo e cosas ; otros 
suben a las del segundo piso~ en donde 
se ha.n colocado libros y revistas; otros 
se dirigen al comedor a oír una pieza de 
música de la victrola o del piano que 
alguno se · encarga de tocar; los demás 
van a lo stalleres o a la Biblioteca, don
de encontrarán siempre algo interesante 
que hacer . 

Interesantísimas resultan estas recrea
ciones: cada niño dentro de la más abso
luta libertad se entrega a actividades que 
le son favoritas y es de ver el entusiasmo 
con que los pequeñuelos, por ejemplo, se 
ejercitan en el "manejo de cosas". La 
galería del piso bajo tiene a lo largo de 
su~ muros mesas que · contienen toda cla
se. de objetos que puedan llamar la aten
ción del niño e impulsarlo a la acción: 
balanzas para pesar toda clase de objetos 
que encuentra en una caja adjunta; 
metro, decímetro, medidas de ca
pacidad para ejercitarse en mediciones; 
bolitas de colores o frutos diversos que 
clasificar; perlas a enfilar, imágenes que 
recortar parailustrar los trabajos del día; 
cajas de construcciones, etc.,_ etc. 

De esta manera los intereses más va-
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ríactos encuentran un campo propicio en 
estos momentos de recreo. 

Durante las recreaciones como duran
te todo el tiempo que la escuela perma
n~ce abierta, todo lo que, ella encierra 
está a disposición de los alumnos. No. 
existe una puerta con llave, ni un estante 
cerrado que oculte o encierre material o· 
utensilios, pero todo está ahí en orden, 
sin que falte nada. 

"Desde que me hice cargo de la Es
cuela, nos dice el Director, abrí todo )' 
todo puse en manos de los niños. Desde 
entonces, ni un par de tijeras, ni un cu
chillo, ni una lima de las que Uds. ven 
en estas cajas abiertas, se ha perdido. 
Del mismo modo, Uds. vienen de ver la 
Biblioteca, los talleres, donde los alum
nos traba jan solos muchas veces, todo 
está abierto. Los alumnos saben que les 
pertenece a ellos cuanto existe en este r,e
cinto y por eso ellos mismos se encargan 
de ciudarlos. •• 

Como le manifestáramos nuestra ad
miración y asombro, nos agrega: 

nT odos los que nos visitan quedan 
igualmente asombrado de la honradez de 
nuestros niños y se demandan cómo he
mos logrado conseguir semejantes resul
tados; pues bien, dando sencillamente con 
fianza al alumno y convirtiendo la Es
cuela en su hogar." 

La obra educativa de la Cervantes se 
hace sentir en una forma especial en los 
comedores, donde almuerzan diariamen
te 80 alumnos con sus respectivos •maes
tros. Las cantinas escolares, · no deben te
ner el carácter de un tesaurant a dotide se 
va 'sólo a comer; no, ellas deben realizar 
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una acción esencialmente educativa. La 
Cervantes, comprendiéndolo así, le ha su
primido a este servicio el carácter de ca
ridad, con que les mantienen en muchas 
partes. No son . los niños pobres única
mente los que almuerzan en la Escuela, 
son todos los alumnos que lo desean, pa
gando cada uno el módico importe de su 
alimentación. Así, al lado del rico se sien
ta el pobre, al lado del niño de buenos 
modales, aquel que jamás se ha sentado 
en una mesa, o aquel que no conoce el 
empleo del servicio o de la servilleta. Es
te roce, este ambiente familiar, precedi
do por la autoridad acariciante ·de un 
buen maestro, es saludable y provechoso 
para unos y otros. Pero así, se nos dirá, 
se pierde uno de los fines que se ha te
nido en vista al fundar estos servicios: 
el de dar una alimentación convenientes a 
aquellos que no la tienen en sus casas. 

Pues bien, nada se ha olvidado en la 
Cervantes, y los niños que se encuentran 
en esta situación, son invitados amable
mente por los maestros: 

"Tú te quedarás hoy a almorzar con 
nosotros, ¿ quiéres?" 

Y de esta manera el niño no entra al 
comedor con el peso de . la humiilación 
inútil, sino que, al contrario, en su alma 
tierna se anida un reconocimiento imbo
rrable y florece un sentimiento nuevo ha
cia su escuela. 

Durante la permanencia en los come
dores, arreglados por los mismos niños, 
y donde siempre hay algunas flores, se 
charla libremente, se ejecutan algunos 
trozos de música, lo que da al ambien
te un carácter -muy simpático. Termina
do el almuerzo, los alumnos reposan. has-
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ta las 2, hora en que se da comienzo· al 
trabaj.o de la tarde. 

En las clases de la tarde se da gran 
importancia a la "realización". Hasta las 
4 y media hay cursos generales; después 
de esta hora empiezan 1as clases comple
mentarias para los alumnos mayores de 
14 años, que duran hasta las 7 de la tat•
de. A estas horas los niños se parten en
tre las siguientes especialidades: 

• I. Joyería, para cuyas clases se emplea 
la sala de · uno de los cursos superiores, 
cuyas mesas, gracias a una combinación 
ingeniosa, pueden convertirse a :voluntad 
en mesas de joyero, con todo lo más in
dispensable. 

II. ·Mecanografía,· que se da eu la Bi
blioteca, y para la cual se cue11ta con el 
número de máquinas necesarias. 

III. Carpintería y cartonaje, en los 
talleres de la Escuela. 

IV. Francés, durante tres días ell la 
semana. 

El dibujo va comprendido en ca.da 
una de las actividades manuales, pues 
cada niño debe dibujar lo que ha de rea
lizar en seguida. 

De 7 a 9 de la noche funcionan cur
sos para adultos que, además de las es
pecialidades señaladas comprenden algu
nos ramos generales, tales como lectura~ 
aritmética, escritura, educación cívica, 
higiene, etc. 

En la tarde del Martes el Director 
los reune a todos a fin de conversar so
bre un tópico de actualidad; en la del 
Jueves se realiza velada familiar, en la 
que, en lugar de discursos, de conferen
cias o de consejos que podrían alejar a 
muchos, se hace un poco de música, se 



pasa alguna película o se leen algunos 
trozos escogidos de Azorín, Unamuno, 
Pérez Galdós, Palacio de Valdés, Rubén 
Darío, Gabriel y Galán, etc.; en la del 
Sábado se agrega un curso de música ins
trumental. -De esta suerte, se trata de 
hacer el trabajo de lo más variado y atra
yente, dando siempre mayor importancia· 
.a la parte educativa. 

Y, como si toda Ja labor de la semana 
fuera poca, el Domingo, de 10 a 12, está 
reservada a los ex-alumnos y los padres 
,que lo desean. 

La Escuela funciona durante todo el 
<lía y todos los días del año, abre sus 
p uertas acogedoras a niños y padres, sien-
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do hogar para los pritnerós y'centro de 
informaciones. y cultura, pata los segun
dos. Doce maestros y el Director atien
den la Escuela; por las clases comple
mentarias reciben una remuneración· es
pecial que los obliga a serviro cierto nfr
mero de horas extraordinaria~, horas que 
el Director cómbina de tal suerte, que 
siempre haya en la escuela, a lo menos, 
cuatro profesores para repartirse el tra
ba jo. En esta forma la labor no resulta 
tan pesada, pues a lo sumo a cada uno 
le corresponde dos tardes y dos noches 
y un Domingo por mes. 

En la Cervantes todo es trabajo; pa
rece que el aire estuviera impregnado de 

J'v/aquette 

E/isa de I<rause 
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algo. que indtara a maesttos y -alumnos 
a la actividad. Pero este traba jo tiene 
como característica su incesante renova•· 
ción, de tal suerte que ia Cervantes de 
ayer no es la Cervantes de hoy más que 
en el espíritu que la artima. En busca 
sietr1pre de buenos horizontes, de nuevas 
posibili9ades de acercamiento al ideal, 
impulsada por el genio creador de Llor
ca y sus colªboradores, va perfeccionán
dose a cada instante, sirviendo de ejem
plo a, las demás escuelas españolas y 

mostrando con sus maravillosos resulta.., 
dos que la Escuela, no es síno lo que son 
sus maestros. 

Las experiencias y eu'sayos de Barce-, 
lona y Madrid pueden servir, tal vez, de
ejemplo a los maestros que buscan en 
nuestro país nuevos horizontes para la. 
Escuela chilena. 

OscAR BusTos, 
Profesor comisfonado por et S. Go

bierno en Europa. 

Aspecfo de la arquifecfura moderna en Alemania 
y Ausfria 

París, 27 de Agosto de 1929. 

LA cns1s economica de la post~gue
rra, palpable en las principales ca
pitales de Europa, ha hecho que 

los Gobiernos se preocupen seriamente del 
problema de la habitacion y de las co_ns
tru.!ciones en general. Estos problemas 
ofrecen puntos de vista hasta ahora des
conocidos, como ser la ubicacion ade
cuada de las casas de habitacion, fábricas, 
escuelas, hospitales y centros de prod uccion 
para que los empleados, obreros y tp dos 
los que desempeñan sus actividades cuo· 
tidianas estén cerca de las faenas aho
rrando el tiempo, esfuerzo y dinero que 
pudiera emplearse estérilmente en la mo
vilizacion. 

Las reformas que empiezan -a efectuarse 
tendientes a subsanar estas necesidades 
están en manos de arquitectos talentosos 
que ya han comenzado con todo, éxito sus 
labor~s. • 
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En Alemania, desde hace mucho tiempo. 
el Gobierno alentaba el proposito de 
modernizar su capital, esto es, dejarla en 
condiciones favorables para que cumpliera 
con las necesidades que el progreso había 
creado. • • 

Y a en 1857 el arquitecto Borsig se
había preocupado de la construccion de
grandes edificios capaces de contener la 
inmensa poblacion que constantemente 
invadía la capital. Más tarde la guerra 
de 1870 obligo a que las corrstrucciones 
se hicierarr de un carácter provisorio con 
el unico. proposito de dar cabida a las 
grandes masas de hombres que la indus
trializacion había .hecho atluir hacia Ber
lín: de aq1ú nacio una arquitectura io;y
decuada y sin carácter. 

Luego vino el a.nhelo ohcial que quiso 
dar a la. ciudad de. Berlín un aspecto 
estético y una aplicacion conformes con 
el espíritu de la corte: todo aquello se
consiguio y aúri subsiste pero no tiene 
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BERLIN: Vista general de la imprenta Ul!stein. Edificio destinado a comercio, obra del arquitecto Mendelsson 

ninguna relacion con el espiritu que hoy 
las necesidades han impreso en la gran 
capital. Con este motivo nacio una ar
quitectura que vino a servir los inte
reses del comercio y las industrias, ar-

quitectura cuya expres1on ha quedado 
dehnida como escuela y que por respon
der a necesidades reales forma parte in
tegral de Berlín. 

En la hora presente las inquietudes 

BERLIN: Uno de los numerosos blocks rtc habitación para obreros debido al arquitecto Bruno Hant 
74;} 
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~{e los arquitectos urbanistas son las que 
tienden a preve~ las tendencias naturales 
del desarrollo de la ciudad, como tam
bién todo lo que tenga rclacion con la 
higiene y confort de las habitaciones y 
muy especialmente lo que se rehera a 
resolver con éxito los problemas de la 
circulacion y del transito. Todo esto sin 
ninguna contemplacion sentimental que 
tendiera a la conservacion de ciertos cdih
cios-monumentos historicos- que mani
hestamente perjudicaran el hn perseguido. 

A la cabeza de la Administración de 
Construcciones de Berlín esta el gran 
arquitect9 Martín Wagner, que trabaja 

tesoneramente por realizar todos los pro
yectos encaminados al mejoramiento de 
la arquitectura; así, se ha empeñado con 
un celo extraordinario en dar a las cons
trucciones todo lo necesario para hacer 
la vid~ cornoda e higiénica, del mismo 
modo se ha preocupado de dotar a la ciudad 
de una c.irculacion racional trazando el 
plano de un ferrocarril subterraneo Nord
Sud que una la estacion de Lohrter y 
la de, Anhalt y otras lineas. importantes 
para descongestionar arterias de inh°nsa 
circúlaciJn. 

Los alrededores de · Berlín con sus 
bos~ues y lagos serán sal vaguardiados 
de la acción especuladora del comercio y . 
las '. industrias a hn de que el trZtn:sito 
no sea· obstruído, y en la ribera de los 
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lagos y en las proximidades de los bos
ques quedaran ·instalados los baños pú
blicos, los · c~mpos de sports · las jardines 
y avenidas·. 

A la edi6ca"~i6n escolar se le ha des
tinado una . zona especial, y pai-a que 
ella cumpla ehcazmente con los hnes para 

·_ lo cual ha _sido creada, se ha llamado 
a arquitectos especialistas en esta mate
ria, co~o lo · s0,n: Bruno Taut, Paul 
Mebes, Hans Polzig y otros. 

Para lo's . barrios que contendran los 
establecimie11tos industriales, las casas de 
comercio y las de habitacion se ha hjado 
también determinados radios de localiza-

Viena , 

arquitecto I< . Dimhuber 

ClOil. Las industria!.l estaran ubicadas cer 
ca de las estaciones y líneas férreas y 
de los canales y sus muelles. Las cons
trucciones para casas comerciales y oh
cinas han recibido gran impulso gracias 
a los arquitectos: Herpich, Deukon , Men
delsolrn y Mosse. La construcción para 
.sindicatos también ha sido bien conside
rada: en esta actividad también se dis
tingue Men<lelssohn que está a cargo d e 
la - construccion de la Escuela del Sin
dicato Metalurgico y el arquitecto Bru
no Taut del Sindicato de los Transpor
tes U nidos. 

La ciudad en su aspect~ total serú 
- un espectáculo magni6.co de organizacion 
arquitectonica, estará construida de tal 
modo · que la parte más alta quede ubi-
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BERLIN: Elevación ele la torre central de la imprenta U!lstein. BERLIN: Construcción de una casa ele comercio,. 
por Auchcr y Luckhardt, 

ca.da al centro-- conteniendo las activ1•_ 
dades mayores-bajando en seguida con 
las construcciones destinadas a menor 
agitacion para concluir al 6n en edi6-
cios de U:n solo piso hacia los limites 
de la ciudad. 

La expresión arquitectonica está ins
pirada en lineas simples que generan pla
nos . regulares, comunes y sucesivos; in
terr~mpidos por espacios de un rico as
pecto formal destinados a contener los 
grandes ventanales por donde se recibirá 
el aire y la J uz. 

La situacion economica de Austria ha 
hecho nacer también un nuevo carácter 
arquitectonico especialmente en su capi
tal. 

La Municipalidad de Viena esta ac-

tualmente empeñada en construir 2.500 
departamentos para sus obreros. La rea
lizacion de esta gran obra esta en ma
nos de 187 arquitectos; todo esto sig
nihca la transformacion total de la ciu
dad de Viena. 

Los extranjeros conocedores de la di 
ficil situacion economica por que atra
viesa Austria se asombran de tan magna 
empresa y han llegado a interrogar las 
razones que inspiran la realizacion de un 
proyecto tan temerario, que otros paises
con mas desahogo economico todavia DO• 

han intentado, a lo cual la Municipali 
dad responde que las causas; que deter 
minan tal obra no es otra que la de· 
resolver el mismo problema de -crisis eco
nomica que a:flige al país. Asi, pues, con 
lo que ya llevan adelantado se ha con-· 
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seguido rebajar a un 2 :,;; la tasa de los 
arriendos en relacion con el salario or
dinario que percibe cada obrero; poco 
antes de comenzar estas actividades un 
obrero pagaba al propietario de casas de 
arriendo un 25 % de su salario. Obte
nida esta reba¡a en el precio de las ha
bitaciones el Estado ha podido también 
rebajar los salarios y además ha conse-

Berlín, 

perspectiva da una 

construcción ds Polzig. 

guido imponer una fuerte contribucion a 
los dueños de casas de renta, impuesto 
que, naturalmente, esta~a en relacion con 
el valor de los arriendos que ellos ha
bian alzado inmoderadamente. 

Como en Berlin, en Viena se han 
consultado los intereses generales . que 
traerá el futuro crecimiento de la ciu
dad. Aqui como alla ha sido nece~ario 

BERLIN: La futura «Alcxander Plotz » 
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también destruir todos aquellos edificios 
que guardaban un recuerdo, nacional o 
popular. Ha sido menester, pues, sacri
hcarlo todo en benehcio de esta premiosa 
necesidad y aquellas reliquias historicas 
han sucumbido para dar paso a la mole 
arquitectónica que como una gran colmena 
guardará la actividad de todo un pueblo. 

Un 505{ del terreno ha sido desti
nado a patios y jardines. 

Los arquitectos en su vasta obra pre
tenden armonizar todos los problemas 
que inspiran el conocimiento cabal de 
las necesidades sociales y todo aguello, 
naturalmente, lo elevan hacia el reh.na
_miento artístico. Sin embargo, no pocas 
veces se han visto obligados a sacrihcar 
la riqueza expresiva de los elementos ar
quitectón~cos--incurriendo en cierta frial
dad y moriotonia- -:i. hn de permitir que 
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las construcciones estén • conformes ·con 

la higiene y comodidad. E.l sol y el aire 
son preoc,upaciones constantes. Se desea 
que éstos penetren con facilidad al inte-
rior de las habitaciones. • 

En el sentido estético se ha buscado, 
ante todo, la unidad de expresion plás
tica y 'de allí ha nacido una hsonomia 
característica , poseedora del espiritu de 
la época, esto es, con un sello que dice 
relación con la máquina, el dinamismo 
y la inquietud. Se ha te~ido especial 
cuidado de embellecer los interiores cor, 
muebles y decoraciones encargadas a ar
tistas de un depurado gusto estético, de 
suerte que allí el hombre de trabajo ten
ga un bello y cómodo refugio donde des
oansar de sus fatigas cuotidianas. 

ARMANDO LIRA. 

· Gramófonos para niños 

·MIENTRAS el valor del fonógra
fo en el trabajo de las escuelas 
superiores es reconocido por todos, 

su importancia en las escuelas de párvu
los no está claramente definida, todavía, 
.dice Catalina Wilkinson en "El Maes
tro de Escuela". 

Los pequeñuelos no necesitan del lujo 
de discos de Óperas, de cantos, de bala

.das y de sólos ?rquestales e instrumen • 
tales, que requiere la educación musical 
-de los niños mayores. Trozos apropiados 
para trabajos de movimientos rítmicos, 
canciones de cuna y cantos infantiles es 
todo el materiai que el gramófono de b 
,escuela de párvulos necesita. 

La principal ventaja ql!e para estas e;,;-

cuelas tiene el gramófono escolar es que 
con él el maestro puede demostrar los 
movimientos rítmicos sin necesidad de 
recurrir a otro profesor, lo que algunas 
veces resulta un verdadero inconve
niente. 

En las clases de cuentos presta, tam
bién, gran ayuda, ya que es difícil imi
tar con éxito la voz de los animales • que 

más gustan a los niños, y es, entonces, 
cuando el fonógrafo se hace insupera
ble, para convencerse basta observar las 
caritas entre sorprendidas y alegres de 
los nenes que escuchan. Ruidos de tre
nes; motores, vientos, lluvias, pasos y 
voces de gigantes, muñecas que cafitan 
y ·· todos aquellos innumerables sonidos 

747 



REVISTA D,E EDUCACION 

que constituyen el encanto :de los niños, 
se , oyen gracias al gramófono, todo lo 
cual ~ería ·imposible oír por otro medio. 

Como en las escuelas superi9res, pue
den presrntarse en las escuelas de pá~
vulos a los más grahdes talentos; los que 
narran en los discos soli los mejores na
rradores, lo~ que cantan en ellos son ta111-
bién -los cantantes de rnayor reputación. 
Se piensa, generalmente que el gramó-

-fono no es de gran ne~~sidad en la es
cuela de párvulos; los que así piensan 
están en un error, • pues los niños, acos
tumbrados desde su más tierna infancia 

' . 
a oír trozos escogidos? desarrollarán • su 
gusto artístico. 

Conocido es, por otra parte, el amor 
de los niños por la repetición y su incan
sable insistencia por la exactitud en el re
lato. Esto es especialmente sabido de los 
que han tenido la mala ocurrencia de 
alterar, aunque en forma ligera, la na
rración de una historia conocida por 

ellos. • El gramófono, aún en su centési
ma repetición, conserva siempre el ori
ginal, lo que permite · que el niño obtenga 
una versión exacta. 

ql gramófono tiene, además, un va
lor educativo bastante definido. Los ni
ños aprenden que, mientras se ejecuta un 
trozo, deben dominar toda manifesta
ción, pues las risas incontenidas les prl
varía de oír al narrador y al cantante,. 
y ellos saben que no los esperan para: 
conti1:uar; Se dan cuenta que su falta 
perjudicaría a los demás compañeros y 
de esta manera gana, tamhi.én, la edu
caci6n social. 

En cuanto al profesor, encuentra en 
.estos . ratos de audición una oportunidad 
excelente para estudiar a sus alumnos. 
mientras, olvidados de la presencia def. 
profesor, escuchan entusiasmados. 

{Tomado de la "Revista Internationale de

L'Enfant"). 

Teoría y réalidad 

HA Y innovaciones peligrosas e in
novaciones que se imponen. Entre 
éstas algunas son prematuras, pues 

b vida es desarrollo. Lo mismo que el 
_niño no puede aprender a leer sino a 
una cierta edad, esto . es, sino en el mo
mento en que su espíritu se abre al 
conocimiento de los cambios verbales y 
de los. signos que los representan o los 
simbolizan, de igual modo una reform:;1 
pedagogica, a uh que sea excelente, exige 
una preparaciorr de parte de la opiniorr 
publica, una aceptacion del cuerpo do-

14s 

cente y una confirmacion en l9s regla-- ' 
merrtos escolares. 

¿ Como apresurar esta aceptacion del 
cuerpo docente? ¿Como conocer las eta
pas preliminares que dr ben preparar la 
introd ucc_ion de una reforma? 

La adhesiorr del cuerpo docente me· 
parece una corrdicion esencial; pero no, 
nos sería posible obtenerla por discursos , 

"artículos de diario ni por lecturas de 
libros. Estos son recursos riecesarios ; 
pero lo que , se ignora practicamente no, 
lo dan ni los libros rri las revistas que-



de .ello hablen. Un escepticismo de .huena 
ley nos debe poner en guardia contra 
las mil y una afirmaciones de los auto
res, sobre todo contra los mas ardorosos. 
N llestra crítica sobre el particular puede 
resumirse así: « Por sus frutos conoceréis 
el arbol » . 

He aquí por qué el Instituto J. J. 
Rousseau en sus conferencias de Mayo 
en París, conferencias de las cuales Mme. 
A. Coiraul ha dado cuenta de modo 
~impatico y espiritual. prehrio los hechos 
a. las teoría~. Tal vez en esto estriba el 
. éxito excepcional que tuvieron las con
ferencias. Mostrar lo que se ha hecho , 
lo que da resultado en tales o cuales 
condiciones dadas, es hacer palpar la 
realidad . . La teoria y la abstraccion son 
útiles a titulo de explicaciones y pueden 
desde luego servir de principios para una 
acción futura o de reglas de las cuales 
mutatis rnutandi podemos deduci r nuestra 
práctica personal en las condiciones par
tic:ula1·es en que seamos colocados. 

. Las aplicaciones de otro no deben ser 
~n ningún caso las nuestras Íntegramente. 
l;:ntusiasmarse por un método: imaginar 
q.ue imitandolo ira bien, es un error y 
un riesgo de llegar a un fracaso, a un 
desaliente,. El medio material, el seno 
eQ .el cual obramos es otro, y no solo 
el ambiente social es diferente. srno 
nosotros mismos tenemos un temperamen
Jo, predilecciones, aptitudes .... e inaptitu
des que imprimen a nuestras actividades 
un carácter propio, y esto es verdad. 
So.lo el buen sentido, el espirítu cien
Úhco deben gui.arnos: observar las cosas 
y los seres tales _cuales son , formar hi
potesis sobre las causas de sus transfor
maciones: verihcar esas hipotesis a fin 
de estableeer leyes y desprender Je esas 
leyes las normas de nuestras acciones. 

En verdad, la ciencia nos ayudara en 
la rebusca de nuestra ciencia. En verdad, 
los procedünientos de otros ( de Itard. 
Seguiu. B,rnrneviHe, Decroly, Montessori 
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y mil otros) nos ayudarán a e.sta blecer' 
nuestro material educativo, sin referirnos 
a la enseñanza de la Escuela Normal 
que nos ha enseñado a experimentar a des
pecho de nuestros pequeños educandos. 
Pero si el Estado tiene por mira impe
dirnos realizar algo malo, él no puede 
logicamente prohibirnos hacer algo mejor 
que lo que está prescripto en los regla
mentos, y lo mismo en los pr.ogramas 
y métodos que él preconiza. 

El Estado que procediera de tal ma
nera soiocari ,, en ciernes todo progreso . 
Los funcionarios que lejos de atender :las 
innovaciones deseables se atuvieran a la 
letra de los reglamentos, serian culpables 
de un crimen de lesa infancia .... ¿Diréis 
que no existen tales funcionarios? Pues 
bien, yo he conocido a muchos. Yo he 
conocido a inspec!toras escolares de .es, 
piritu estrecho; pero aseguramos también 
que hay hoy dia • muchas que trabajan 
con . toda energía para servir a la ciencia 
y al buen sentido y por lo mismo a la 
nac1on. 

Ellas obrarían mejor todavía .uniéndose 
para pedir al Estado el permitirles las 
innovaciones, particularmente aquellas 
que se oponen a los reglamentos actuales , 
pues hay algunas en éstos que son an
t ihigiénicas y antipsicologicas. 

Sirviendo de centro a las institucio
nes, y al corriente de la psicología ge,
nética y de sus aplicaciones a la escue
la, las inspectoras cristalizarían, si as.í 
puede decirse, la opinion del cuerpo do
cente y apresurarían el momento en que 
según la formula de la economía bien 
entendida, se alcanzarían mas resultados 
útiles coD menos esfuerzos inutiles. Ob
tener con nuestros esfuerzos iecundos y 
bienhechores todo el bien para el cuerpo 
y el espiritu de nuestros pequeños no 
debe ser nuestro supremo bien? 

Dos v1as se abren delante de nos
otros para dar cu-erpo a las .innovacio
nes: la aplicacion esporadica, donde en-
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señan institutrices convencidas . y capaces 
a la vez, y la creación de clases expe
rimentales, no para experimentar lo que 
no tenga probabilidades de dar resulta
dos, sino para probar las excelencias de 
l os métodos más vi v ientes y conformes 
con la ciencia. Los dos caminos pueden 
seguirse; pero el segundo conduce mas 
directamente a u n h n, sobre todo si se 
establece por m edio de test u otro medi o 
:1 plica ble a los niños las cornparacion es 
precisas entre los r esultados obtenidos 
entre las clases ex perimentales y las cla
ses ordinarias. L as maestras no prepara
das pueden entonces v1s1tar primero y 
permanecer en ellas un tiempo más o 
menos largo en los casos en que se sien
tan atraídas, entendiendo por esto, en
tusiasmo (afectiv idad ) conv encimirnto 
(intelectual) y aptitud ( voluntad): pues 
son necesarios el sentimiento, la inteli
gencia y la voluntad fundados en apti
tudes reales, si no se quiere llegar a una 
,decepción, a un fracaso o a u na prácti 
.ca ininteligente y mecánica. 

Y después-se me permitirá est e r e
calco superfluo-debemos dejar de lado 
todo prejuicio naciona lista . Condenar los 
métodos de Decroly o de la Montesso
r i por el hecho de que son extran jeros, 
seria simplemente est upido. L a nacion 
es una entidad sociologica limit ada. Por 
sobre la nación esta la humanidad, co
m o por encima . de la ciencia francesa 
( si ella existe) está la ciencia de la ver
dadera verdad por doquiera y siem pre. 
Por encima de la nación , quiero decir 
corn o los círculos inscritos en un circulo 
más v asto, est án las prov incias, las re
giones, la ciudad , la aidea, el caserio 
donde nos encont ramos, y en fin , como 
lo hemos dicho m u y alto, estamos nos
otros; nuestro propio temperamento. 

D esde el punto de v ista dinamico, mé
todos, material , t est no caen dentro del 
criterio nacionalista; ellos son bien es co
munes de la humanidad y cada uno de 
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nosotros · puede y debe, en su dominio, 
t o rnar lo bueno donde se encuentre pues 
él sera para nuestros pequeños niños. 
Nuestro solo criterio ser6, pues, la ver
dad universal , sol:>re las leyes y regla
mentos, y tambi én la realidad cotidiana, 
nuestra inteligencia, nuestro corazon, 
nuestras convicciones y el cuadro está
tico en el seno del cual obramos. 

Ved, Mme. Boschetti-Alberti que ha 
instituido la Academia de la mañana, eh 

la qué los alumnos y las .maestras cul
tiva n en común la belleza en el arte, 
en el pensamiento y en la vida. Ella 
ha instituido el control cotidiano de la 
asignatura del día y de los trabajos he
chos en el ramo durante la quincena pre
cedente. Ha instituído el trabajo libre 
en que el niño r espira la ciencia , absorbe 
el saber de otro, en particular por los 
libros con lo que edihca su propio sa
ber y por la observacion de la natura
leza , y la expresa a su turno en obras 
literarias, obras de arte, de ciencia o de 
práctica. De este modo, Mme. Boschetti
Alberti ha mostrado al cabo del año los 
hnes y los medios; los medios, es decir, 
el programa escolar ohcial que debe en
señarse en las diferentes ramas, y lós 
medios, es decir, las fuentes documenta
das (y no la repartición del trabajo, pues 
no hay una división del trabajo entre 
los alumnos al menos ninguno que le 
sea impuesto, ni tampoco hay repartición 
en el tiempo para elaboración de mate
rias en cada rama. Todo esto lo ha he
cho Mme. Boscheti-Alberti siguiendo su 
convicción Íntima y al mismo tiempo 
las leyes más estrictas de la psicología 
genética, que ha encontrado en los es
critos de Lombardo Radice y • en los 

, 
nuos. 

Resultados de ellos: 1) Colaboración 
de los padres acordada no a ella en 
virtud de su prestigio, pero, ni aun a 
los niños mismos, porque los padres han 
visto que la escuela trabaja por la vida 



y para la vida, y que la utilidad eco
-nóm ica y social del trabajo que se rea
il iza esta reforzada y unida a una edu
,cac ion moral, que conduce al equilibrio, 
~1 buen humor y a la cooperacion, 
,cual idades a que los padres y madres 
,se muestran muy sensibles. • 

2) Consideracion 06.cial para el reem
-plazo de l inspector del distrito por un 
ir-spector excepcionalmente competente, 
como es el profesor de Psicologia y de Pe
dagogía de la Escuela Normal de Lu
,gano, la ciudad má.s prox1ma de la 
:aldea de A gno, donde trabaja Mme . 
.Boschetti-Alberti. 

El primer informe de este profesor 
:acaba de aparecer y es todo un elogio 
,d e b profesora y sus alumnos que se 
han, distinguido desd~ el punto de vista 
,estrecho del rendimiento escolar segun 
las reglas admitidas. 

Se dirá que es el caso de una indi
.d ual idad excepcional? En su opusculo 
,sobre « L a Escuela Serena de Agno »: 
M me , Boschetti-Alberti mega que su 
personalidad sea la sola causa, .y mues
t ra , de hecho, que si se establece una 
nor ma bien estricta de higiene, de mo
ral y de gracia (sentimiento idealista , 
caldeado por una poderosa sugestion co-
1:id iana individual y col ectiva fomenta
.da por · la institutriz en cada alumno y 
,e ntre los alumnos), y dejando desarro
lbr el intelecto del niño, segun el mo-

1:or int erno de sus instintos, de sus 
n ecesidades , de sus intereses y • deseos, 
,cada u no avanza a su paso por una 
r ecta cuyas etapas son bien precisas y 
se llega a resultados que son observa
bles por lo demás en clase. 

O tra obra menos radical o más anti
.gua es la de H. Lietz, que prueba que 
lejos Je permanecer individual e intras
m itible , la escuela activa puede formar 
apostoles y adeptos en un circulo cada 
vez mayor. Muchos de • los antiguos 

:-..ilumnós de Lietz, que yo he _conocido 
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mnos, se han formado, después de e,stu
diar en Universidades y escuelas 1.1or.
males, no en profesionales de estudi.o: 
pero, si en directores de diferentes ins;
tituciones (y hay ocho) que depe~den 
de la funda cion Herman Lietz. Es caso 
particular el de Haubinda, fundado en 
1991, y el de Vickenstedt-am-Hart, 
orfelinato m odelo, que por el trabajo 
agrícola y doméstico . de los alumnos se 
basta por si mismo y no exige sino una 
subvencion minima para existir. Mejor 
todavia, los Institutos federales de Aus
tria, que han adoptado los principios y 
organizacion de Lietz y han consagrado 
su aplicacion hasta en el marco de la 
escuela publica. 

Hoy dia las escuelas nuevas, la de 
Reddic en 1889, la de J. H. Badley. 
en 1902, la de Lietz en 1928, la Es~ 
cuela de las Rocas de Demolins, en 1899 
y todas las otras, una centena , funda
das después tienen el vdor -a. e que ellas 
realizan las reformas más radicales y 
más osadas, colocándose desde el punto 
de vista de la psicología genética y de los 
resultados alcanzados por ella, reforµias 
que no realizan las escuelas publicas. 

Después de cuarenta años, la intluen
cia de aquéllas sobre estas ha sido in
cesante. Esta emulación es buena y es 
de desear que la difusion de los méto
dos psicológicos sea más activa, que las 
escuelas experimentales sean más numeº 
rosas, mejor sostenidas y mejor cono-
cidas: que la corriente de esas escuelas 
llegue a las escuelas publicas más rápi
damente para bien de nuestros niños. 
Es esto lo que pretende la 06.cina In
ternacional de Educacion de Ginebra , 
nacida del Instituto J. J. Rousseau y 
de la Ühcina internacional de las es
cuelas nuevas que funde en 1899. Es 
esto lo que desea la 06.cina francesa de 
ed ucacion (77 rue D' enfert-Rocherea u 
París .XIV) bajo cuyos auspicios he 
dado ·conferencias en Parls. 
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Es necesario que de tantos esfuerzos 
nazca un resultado. No son ciento o 
doscientos niños de unas cuantas escue
las privadas, sino todos los niños de la 
nacion ios que deben beneficiarse con 

las innovaciones fundadas sobre la cien 
cia y el buen sent ido. 

AD. FERRIERE 
Directo r . acljun_to ele _la 
06cina Internacional de 

Educacion. 

La Dirección General de Profecfores de Menores 

L A marcha orgánica de una socie-· 
dad, el porvenir de sus institucio
nes, descansa principalmente en b 

atención que se le preste a los métodos 
educacionales de la infancia, al cultivo 
en el niño del sentido de su futura res
ponsabilidad social, y de su ubicación 
como factor de progreso en alguna de 
las tantas actividades de una nación. 

Este ha ; ido el nervio que ha guiado 
todo el impulso renovador que en este 
último tiempo ha mantenido en cons
tante actividad a los directores de la 
instrucción chilena. Por él se han roto 
viejos moldes que llegaron a parecer in
violables. 

Pero dentro de la profunda renova
ción que se está efectuando para prepa
rar la entrada en la vida ciudadana al 
niño de hoy, se ha llegado también hasta 
ciertos elementos sociales que hacía poco 
no más no habían logrado atraer la aten• 
ción que merecían y que· hay deber ine
ludible en atender, pues sus aptitudes y 
sus energías encauzadas por caminos ho
nestos y honrados pueden dar mucho 
de sí. 

Nos referimos a la reeducación-co
mo llama la Dirección de estos Servi
cios--de los menores delincuentes, qu,~, 
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de acuerdo con anticuadas disposicione~ 
del Código Penal, eran llevados ante los 
tribunales judiciales y condenados aten
diendo, eso sí, a ciertas exenciones d~ 
responsabilidad; pero condenados por 
delitos cometidos que en la mayoría de 
los casos bajo influencias extrañas y· 

malsanas. No es otra · cosa nueva si de
cimos de que el muchacho es susceptible 
de cambiar siempre que se atienda :i

educarlo o a reeducarlo conforme a rilé
todos y procedimientos apropiados que 
desarrollen en él los sentimientos de b~n
dad y de orden, eliminando gérmenes: 
perniciosos que un ambiente inadecuado · 
haya podido dejar en su alma. 

Las disposiciones judiciales que se re
ferían a los pequeños delincuentes no .. 
llevaban más allá su acción que la de 
castigar la falta en el muchacho, conde
nándolo a la reclución más o menos cor
ta en establecimientos penales que más . 
que lugares de castigo o de regeneración 
eran excelentes escuelas donde encontra -
ban un ambiente propicio para el des- -
arrollo de los más perniciosos instintos, . 
y que en los menores no era sino una 
débil manifestación de su personalidad 
desviada. Y ello por la promiscuidad' 
repugnante en que se les mantenía con_ 



'tipos y3: formados e1:1 las malas prácticas . 
del crimen y del robo. 

He ahí, pues, un castigo que era com
pletamente inútil y en la gran mayoría 
de los casos de efectos contraproducen-

• 1 

tes. · 
Para remediar esta situación anómala 

que tantas rep~~cusiones tiene después 
en la vida de los jóvenes y de la colec
tividad, el Supremo Gobierno dictó la 
Ley N.o 4,447, por' la cuaJ la infancia 
delincuente y desvalida del país queda 
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con un . Establecimiento Politécnico Ele
i1iental de Menores, instalado en San 
Bernardo, que luego habrá de· quedar en 
inmejorables condiciones, una vez que 
se concluya ,el edificio que para su me
jor funcionamiento se ha mandado cons
truír. En la ciudad de Concepción tiene 
también la Escuela Hogar "Presidente 
Ib-áñez", donde se ha instalado la Casa 
de ' Menores para hombres de esa ciu
dad. · 

Atendiendo a las modernas orienta-

M·eno res en la9 ho·res d~ · recreo se entretienen en juegos apropiado s p¡\f~ ellos 

bajo la inmediata protección del Es
tado. 

Por medio de esta Ley se creó la Di
rección General del Servicio de Protec
ción de Menores que tiene a su cargo 
todo . lo relacionado con la situación de 
los niños de conducta o situación irre
gular. Para este fecto se ha creado un 
Juzgado de Menores, que es asesorado 
por la Sección de Observación, sección 
que está · a cargo de señoritas que des
empeñan la función de Visitadoras So
óales. Estos servicios cuentan, además, 

.. 
ciones en la estirpación del delito, el f iu 
primordial . de los métodos de reeduca
ción es el implantado por la Dirección 
General, de prever las faltas de los mu-
chachos, de sujetarlos en tiempo opor-· 
tuno por el mal camino · por donde le 
llevan sus inclinaciones o el ambiente 
malsano e11 que se hayan criado. Uno 
de los procedimientos más interesantes 
para esto es el que se llama la libertad 
vigilada, y que consiste en colocar al ni
ño en un ambiente apropiado, ya sea su 
familia-si es que está bien constituí-
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Haciendo construcciones meciinica-s y otros juegos ,Je ingenio 

da- o ya otro sitio que la Visitadou 
Social designe de acuerdo con los in
formes que haya tomado, y, entonces, · se 
observa la ;conducta y los progresos que 
el muchacho haga dentro de este nuevo 
campo que se le ofrece a sus actividades 
incipientes. 

Cuando el niño es llevado por la po
licía, por faltas comunes, como ser: em
briaguez, hurto o vagancia, se le h~ce 
ingresar a la Sección de Observación, 

• para que la Visitadora Social haga una 
investigación acabada del ambiente en 
qué haya vivido el pequeño delincuente, 
de las causas que lo hayan impulsado a 
cometer el delito, de la situación legal 
de la familia, de los antecedentes fami
liares y patológicos, tendencias natura
les, juegos que acostumbra, etc. Todos 
aquellos datos que sirven para iniciar los 
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métodos adecuados de una reeducación. 
El solo trabajo de .la Visitadora Social 
significa largos y pacientes trajines en. 
una investigación donde es preciso ago
tar todas las fuentes para ver claro so
bre el carácter y tendencias del mucha -
cho. 

De un interesante artículo del Dírec
tor General de Protección de Menores, 
Dr. Hugo Lea-Plaza, aparecido en ef 
Boletín que edita la Dirección Generaf 
:le los Servicios, extractamos los siguien 
tes párrafos sobre los trámites que se 
efectúan una vez que el Estado t_oma 1a. 
tutela del muchacho: 

"El menor permanece en el "Depar
tamento de Ingreso", observado por ef 
inspector especial del Departamento,. 
respecto de sus hábitos, de sus tenden-
cias, y, en general, de sus caracteres más 
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E n el gllardarropía los meno res cuidan ellos mismos d.c s u v estua ri o 

r.esaltantes; todas las tardes un profe
sor visita estos menores, debe imponerse 
de los datos recogidos por el inspector 
respecto de los recién ingresados y so
meter a cada uno de ellos a un pequeño 
y previo examen de conocimientos y de 
capacidad mental, con el objeto de de-· 
terminar al curso que ha de asistir en 
seguida. Durante el día el ingresado só
lo se dedica a sencillos trabajos manua•• 
les, a ejercicios gimnásticos reglamenta-• 
rios y juegos deportivos. La estada e11 
el Departamento de Ingreso, variable de 
un menor a otro, es, en término m:edio, 
de dos semanas, al fin de las cuales éste 
pasa en calidad de alumno, a la Casa 
de Menores propiamente tal. 

('Se •procede, entonces, al estudio so

cial, psicológico, médico-antropológico1 

dental y pedagógico del alumno. El es-

tudio social debe dejar establecido en 
formularios especiales el mayor número 
:le datos respecto al padre, la madre, y 
la familia del menor, del ambiente so
cial en que se ha . desarrollado y de la 
forma cómo se ha hecho este desarrollo, 
bajo el punto de vista físico, moral e 
intelectual. 

"La investigación psicológica se refiere 
a la determinación de la edad i:nental por 
medio de diversos tets y en segundo 
lugar al análisis psicológico sobre las 
percepciones, tiempo de reacción, memo
ria y testimonio, atención y observación, 
~prendizaje, asociación, expresión, ra•
zonamiento, análisis y síntesis, imagina
ción, emociones, sentimientos, tempe
ramento, carácter, fatigabilidad men
tal: Del examen médico antropológico 
se deja constancia en dos fichas; una 
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de ellas contiene el examen médico ge
neral, que debe ser especialmente mi- -
nucioso respecto a las lúes, congénita 
o adquirida, y a la tuberculosis, y el 
examen mental desde el punto de vista 
clínico; la otra ficha se refiere a la a11-' 
tropometría, en la cual constan todas 
aquellas cifras que permiten apreciar el 
desarrollo físico del menor y que sir
ven de 'base a: una educación física con°
veniente. El estado funcional de los Ór 
ganos de los sentidos, especialmente de 
la acuidad visual y auditiva, está incluí-
da en la. ficha: antropológica. 

''Al examen médico general va anexci 
el examen dental, que deja constancia 
de todas las particularidades a este res-
pecto. _ 

''El estudio pedagógico del menor 
queda a cargo del cuerpo de profesores 
y a él damos una importancia capital; 
los alumnos se distribuyen en tres cur
sos: van al curso A, los menores nor
males respecto de su cuociente intelec
tual (C I. de 80 a 100 y más) y de 
sus · demás · características personales, has
ta la edad de catorce años; van al cur
so B, .los anormales por retardo mentaL. 
biológico · o anormales del carácteri de 
cualquier edad; van al curso C, los nor
males entre los 14 y 20 años. El pro
fesor debe tener presente en cada mo
mento que su misión principal dentro 
de la •. Casa de Menores es la observa
ción del menor, a fin de estar apto para 
conf eacionar la ficha pedagógica que 
integra todo expediente de observación. 

"Todos estos diversos informes: so
cial, psicológico, . médico-antropológico y 
pedagógico,· agregado al estudio bio-
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social del. delito . y las anotaciones de los 
inspectores sobre conducta y moralidad 
forman la base para el informe gene
ral sobre el rt'lenor, que se redacta en 
seguida y es presentado al juez en mo
mento oportuno.· 

''La Sección de Observación se reune 
en Consejo una vez por semana) para 
conocer doce o catorce casos cada vez. 
El Cuerpo de Profesores, por su parte, 
se reune también semanalmente, con d 
objeto de trazar un tema de orden pe
dagógico, cuyo estudio se propone con 
art terioridad." 

Tal es, en rasgos generales, el sistema 
de reeducación: aplicado a los menores 
de edad que, por uno u otra causa, :,es
tán al margen de las buenas costum
bres, caminando por planos inclinados 
hacia el vicio y el crimen. En él se con
sidera al pequeño delincuente como a un 
ser de naturaleza desviada, cuyas a:pti- • 
tudes y energías son susceptibles de sé 
encauzadas por sendas de provecho. En• 
la cera blanda y moldeable, que es el 
carácter del muchacho, se quiere grabar · 
las ~.1irtudes y cualidades con las cuales · 
se forma el ciudadano trabajador, que; 
desde el sitio que le ha tocado en la vida, 
es él también un instrumento con· eL 
cual se forja el porvenir del país. 

Actualmente funciona en San Ber
nardo el Instituto Politécnico Eletnen'
tal de lVIenores. En él se colocan a los • 
menores que, después de la minuciosa -
y prolija investigación, por la que tiene. 
que pasar, y dictada ya la sentencia del 
juez, se crea necesario tenerlos en ese 
establecimiento. Pero como cada día se 
hace inás necesarío ampliar y mejorar 



sus serv1cws, el Ministerio de Justicia, 
Departamento del cual depende da" Di- · 
rección de Protección de Menores, ha 
:resuelto construír un edificio que será 
un modelo en su género, destinado a 
.albergar a los menores que sea necesa
rio reeducar. En este nuevo estableci
miento los menores tendrán un ambiente 
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completamente familiar y llevarán una· 

vida activa de trabajo, para lo cual se 

instalar~n diversos talleres, granjas, le-

chería, todo aquello en lo cual los mu

chachos puedan emplear sus energías y 

actividades y apartarlos de la vagancia 

y del vicio. 

¿Cóm~ puede la escuela formar _ hombres de iniciativa? 

I 

E N esta hora de intensa evolución 
intelectual, en que un ferviente 
anhelo de renovación anima el es

píritu de todos los maestros, sería difí
-cil formular otra pregunta de más inte
xés para ellos. 

La inquietud constante del educador 1 

d más grave problema de su alto sacer
docio, se resume en esta interrogativa. 
Crear hombres de acción, formar ciuda
danos sobrios y fuertes, es formar los 
,cimientos de un eterno edificio, es hacer 
un pueblo grande y poderoso, pujame 
y triunfador. 

El niño no acude a la escuela en busca 
de castigos o de cansancio, llega ilusio • 
nado en p()s de encontrar la alegría, la 
luz y la vida. La escuela debe procurar 
esa alegría, esa luz y esa vida que le son 
tan necesarias. 

El educador a quien se le ha confiado 
un puñado de niños desordenados y bu
lliciosos se ve ante una enorme tarea. 
No se trata sólo de instruírles en re-

glas de Gramática o de Aritmética, su 
misión abarca mucho más, pero está 
desorientado. En primer lugar él quie
re que esos niños adopten aptitudes 
graves, quiere hacer aparecer al nif10 
como hombre en miniatura. 

Establece medidas rígidas, estrictas 
reglas de conducta y la disciplina pa
sa a ser el fondo gris en que se desen
vuelve la rutinaria vida escolar. Luego 
en el seno del hogar el niño oprimido 
busca almas que lo comprendan y le 
hablen a su alma; pero los padres ya 
por sus vicios o por simple apatía, se: 
desentienden de él, o, en el peor de los 
casos, se preocupan sólo para comple
tar el régimen de rigor de la escuela. 

¡Pobres flores en capullos cómo em
piezan a marchitarse antes de abrirse a 
la luz! 

Siente, entonces, el niño en torno de 
sí un vacío que le aminora su existencia 
y termina por convertirse en un pobre 
ser tímido y desconfiado, que sigue re
zagado, las huellas del gran rebaño hu
mano temblando ante la menor dificul.-

751 



REVISTA' DE EDUCACION 

tad. ¿Son éstos los ciudadanos del pro• 
greso? ¿Es esto formar hombres aptos 
para afrontar los problemas de la vida'? 
No; tenemos que pensar que hay que 
preparar al niño para la vida en la , vida 
misma y éste será el mejor molde para 
forjar al futuro ciudá.danq. 

Ante todo es preciso conocer al niño 
y conocerlo profundamente, para esto 
hay que estudiarlo desde el punto de 
vista de la Fisiología y de la Psicología. 
La Fisiología enseña que el niño no es 
hombre mientras no cumple una evolu
ción orgánica bien determinada; mien
tras no se desarrolla en él un proceso 
glandular que le conduce a la pubertad. 
En tanto esto no sucede, el niño es niño 
y nada más. Toda precocidad en esta. 
transformación biológica perjudica enor
memente al individuo. 

En los primeros años de la vida esco
lar es cuando el niño pone de manifiesto 
toda su imaginación creadora tal co
mo la concibe, sin tener como obstácu
los la vergüenza ni la timidez. Debe, 
entonces, ei maestro estar dispuesto a te
cibir lo que ha elaborado ese pequeño 
cerebro y no cohartarle jamás sus mani
festaciones porque lo torna en un ser 
hipócrita y le atrofia su imaginación crea
dora. Se dice que el niño puede lo que 
puede, de lo contrario sería un ser inte
lectualmente anormal. ¿Por qué, enton
ces, tratar de substituír prematura y vio
lentamente la mentalidad del niño por la 
del adulto? 

La vida escolar no ha de basarse en 
la violenc.ia ni en la rigidez. La libertad; 
el trabajo, el amor y la alegría deben ser 
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la norma del maestro y su noble inspi 
ración. 

Cada . niño tiene su personalidad, es 
decir, su forma especial de ver, sentir~ 
pensar e interpretar las cosas, propia de 
sus primeros años. La Psicología ha he
cho profundas investigaciones en este 
sentido; es un estudio altamente intere-· 
sante, porque no sólo la infancia en ge
neral, sino cada niño en particular tiene
su personalidad bien definida. 

Pero si en todos estos estudios todavía. 
se averigua y se discute, hay algo en que
marchan de acuerdo todos los verdaderos. 
pedagogos, y es: en el respeto casi rel i
gioso que debe consagrarse a la persona
lidad del niño, la que a veces se prese11ta 
para el maestro como un misterio y aún: 
también para el niño mismo. El maestm 
debe, por lo tanto, vigilar, favorecer y 
guiar el desarrollo de esa personalidad 
en germen. Su papel es muy semejante 
al del labriego que cuida amorosamente
la tierna semilla, le proporciona el riego• 
adecuado y la protege del exceso de hu
medad para que siga sin tropiezo la ley 
de su desarrollo. En el estudio de la per
sonalidad del niño es en la que debe ba
sarse la perfecta enseñanza. 

A veces los niños retrasados o rebel
des suelen ser hasta cierto punto de vis 
ta los más interesantes. Al observar un: 
niño retrasado se debe averiguar si su 
retraso es de orden médico o pedagógi
co. Al ser de orden médico se someterían 
a un examen médico y se le proporcio
naría11 los cuidados más indispensables. 
para su mejoría; y si es de orden peda-
gógico, el maestro buscaría los medios, 



pedagógicos destinados a encauzar la 
m·entalidad de esos niños. A mi parecer, 
los retrasos médicos están en mayor nú
mero, por razón directa de sus ascendien
tes o por el medio mismo en que ac
túan. 

Por el contrario, los más obedientes y 
pasivos, tan estimados de la antigua es
cuela, sori a menudo flores de inverna-
dero, raquíticas y estériles. 

En la primera enseñanza debe ser d 
maestro más que el niño el que va a estu
diar, es decir, el maestro debe conocer a 
fondo a cada uno de sus alumnos1 y 
esto lo conseguirá observándolos en sus 
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juegos, conversaciones y actividades ma-
nuales, siempre que el niño no se dé cuen
ta de ello; pondrá, también, al alcance 
de los niños los mayores medios de ob
servación e investigación tratando • que 
estén en armonía con su desarrollo in
telectual. Aquí el maestro es donde 
debe convertirse en el verdadero amigo 
de sus alumnos para que éstos, con tóda 
confianza, puedan satisfacer su curiosi
dad tan innata en los niños pequeños1 y 
ásÍ el profe sor habrá cosechado los ex
quisitos frutos de su noble tarea de edu
car. 

MARGARITA MARIN SANCHEZ. 

La educación de indígenas en los Estados Unidos 

LA población indígena de los Esta
:los Unidos recibe su instrucción de 
tres fuentes: del Estado; de los Es

tados separadamente, y de algunas sec
tas • religiosas. De estas fuentes la más 
importante, es, sin duda, la del Estado. 
La mayoría de las escuelas para indios 
que actualmente existen, han sido fun
dadas y mantenidas por el ''Indian Bu
reau'', oficina que las reglamenta y su
pervigila, sin que los Estados, donde se 
encuentran ubicadas, tengan nada que 
hacer con ellas. No todos los Estado-, 
cuentan con esta clase de escuelas, sólo 
aquellos que tienen población indígena. 
La educación que en este sentido pro
porcionan es costeada por ellos mismos. 
Estas escuelas carecen de un sistema or
ganizado; cada Estado tiene su tipo de 
escuela adaptado a las necesidades de 

la región. En algunos Estados los in
dígenas deben ir a la escuela juntamente 
con el resto de la población. 

La educación que proporcionan las 
sectas religiosas es de menos importan
cia y están fundadas en las reservas. 

Existe, además, una cuarta fuente, las. 
escuelas que los propios indios han fun
dado y que son supervigiladas por las 
autoridades educacionales re~p~ctivas. 

Por ser muy interesante, voy a hacer 
la descripción de uno de los mejores 
planteles educacionales de este género 
que existen en los Estados Unidos, y que 
el Gobierno mantiene. 

rrH k l I • " as e nslttule_ 

ttHaskel Institute" es un internado 
coeducacional para indígenas. Fué fun-
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dado en el año 1884, en la ciudad de 
Lawrcnce, Estado de Kansas. Fué esta
blecido y es sostenido por los Estados 
Unidos, quienes proveen su costeamien
to de acuerdo con una partida anual 
acordada por el Congreso del Gobier
no Federal. El internado tiene una ca
paódad aproximada de 850 alumnos y 
el gasto anual del Gobierno ha sido de 
180 mil dólares, excluyendo los gastos 
de reparación y m:,antenimiento de la 
institución, que arroja una suma anual• 
de 20 a 2 5 mil dólares. En Septiembre 
-de 1884, fecha de su fundación, tenia 
capacidad sólo para 300 alumnos, pero 
ya en el año 1927 su capacidad era de 
841 alumnos de ambos sexos. 

Los jóvenes matriculados vienen de 
diferentes Estados. La escuela tiene sci:; 
grados elementales de acuerdo con la 
terminología del India~ Service. Los 
tres primeros grados son llamados pri
marios . y los tres restantes prevocacio
nales. Los cursos superiores de la escue
la están comprendidos en dos grados 
adicionales de tres cursos cada uno, gra
dos éstos que corresponden a una ttJ u
nior" y «Senior" High School, del ac
tual sistema de escuelas públicas amer1-
canas. Ambos grados • son vocacionales. 

El propósito de una escuela del tipo 
ya descrito es proporcionar a los niños 
y niñas indígenas una adecuada ocupa
ción después de salir de la escuela, aun
que en el caso de las niñas no les servirá, 
probablemente, más que para desempe
ñar debidamente los deberes domésti
cos. Esto es en el caso de que los es
tudiantes alcancen sólo a cursar los seis 
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primeros cursos que ofrece la escuela; 
pero si los estudiantes hacen también 
los seis cursos que corresponden a los 
de Junior y Senior High School, salen, 
como es natural, bien preparados para· 
actuar en todas las labores que demanda 
la vida activa de los Estados Unidos. 

Como a su entrada algunos estudian
tes no saben el idioma inglés, los prime
ros años · de estudio contemplan un ho
rario apropiado para el aprendizaje del 
mismo. Es entendido, sin embargo, que 
no se da una instrucción superior con 
proyecciones hacia la literatura o hacia 
el estudio de los clásicos. 

La enseñanza prevocacional de los 
grados 4.o, 5.o y 6.o incluye los ramos 
de agricultura, jardinería, labranza, car
pintería, herrería, ingeniería, albañilería, 
pintura, • zapaterí~, fabricación de ar
neses, para los muchachos; y para las 
niñas, cuidado del hogar, cocina, cos
tura, lavandería y crianza de aves. 

En la ''Junior School", vocacional, se 
dan cursos de automovilismo, agricul
tura, mecánica de automóviles, herrería, 
carpintería, ingeniería, albañilería, pin
tura, imprenta, dibujo mecánico; y pa
ra las niñas: economía doméstica y en
fermería. En la "Senior Vocacional", 
estos mismos ramos pero más intensifi
cados, con el objeto de que cuando los 
estudiantes dejen la escuela puedan en
contrar inmediatamente una ocupación 
que les permita vivir holgadamente. 

"Haskel Institute" tiene, además, un 
Departamento Normal para preparar 
jóvenes indígenas en la técnica y prác
tica de la enseñanza, a fin de que pue-



dan servir de maestros en las escuelas 
que el Gobierno Federal mantiene en 
diferentes partes del territorio ameri
cano. 

Tiene, también, un Curso de Comer
cio, con el objeto de preparar a los alum
nos en estenografía, mecanografía y 
contabilidad, rantos a los cuales se da 
gran importancia en cualquier empresa 
o establecimiento comercial. 

El gasto general de un estudiante en 
"Haskel Institute" es pagado por el 
Gobierno Federal. El costo incluye su 
alimentación, habitación, vestidos, ins
trucción, textos de enseñanza y el trans
porte de su hogar a la escuela y de ésta 
a su hogar. 200 dólares anuales se ha 
considerado que cubren el gasto de un 
estudiante en las condiciones ya dichas. 
Cuando éste puede recibir alguna a yu
da de sus padres, paga algunos gastos, 
como los de transporte y vestido. La 
escuela costea algunos gastos adiciona
les de diversión, como exhibición de pe
lículas y reuniones de carácter social_. 

El Instituto cuida con esmero de la 
educación física de los alumnos, y, ade
más de las clases regulares de gimnasi:1-
mantiene campos de sport, donde son 
practicadas, sistemáticamente, todas las 
ramas del atletismo. Espeóal importan
cia se da al foot-ball, base-ball, basket
ball, manteniendo en cada una de estas 
ramas un equipo bien entrenado. 

U n médico atiende a los alumnos en 
sus enfermedades, los examina periódi-
camente además de los exámenes . prac
ticados al entrar a la escuela y al termi~ 
nar las labores del año. 

Las enfermeras no abandonan las 
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aulas escolares y preparan, junto con: 
los médicos, a los estudiantes en el cui
dado de sus campaneros. 

La escuela posee una gran extensión 
de terreno, en donde se llevan a efecto 
todas las labores agrícolas en conexión 
con la enseñanza. Las ganancias obteni
das del cultivo de la tierra previsto ya d 
consumo de la escuela, se emplean en ef 
mejoramiento del local y a la satisfac-• 
ción de necesidades imprevistas. Una 
gran lechería provee al consumo diario, 
de los alumnos. 

"Haskel Institute" tiene en práctica. 
el sistema de trabajo por grupos, como· 
muchos de los establecimientos del Es
tado. El programa diario está arreglado
de tal manera, que la mitad del tiempC>· 
es para la: instrucción en las aulas, una. 
cuarta parte para la instrucción voca
cional y la otra cuarta parte es para 
dedicarla a trabajos especi~Í~s exigidos 
por la organización intern~•· de la insti
tución, tales com:o el servicio del co
medor, la cocina, lavandería, panaderíar 
la granja, almacén, cuidadq y limpieza 
de los alrededores. Los alumnos de los. 
3 primeros grado~ primario~ están obli
gados a ocupar todo su tiempo en la 
instrucción. 

"Haskel Institute" no está ubicado 
en una reserva indígel),a, pero recibe 

• ., · . ~ 

alumnos de otros Estados yecinos, sean 
o no procedentes de las ''res;~vations". 

Con ~oda la importanci~' que cabe 
atribuírle, 11Haskell Institute'' no es h 
primera institución , de ·•su git)ero en !.os 
Estados Unidos. Existen ot-¡:ok institutos. 

.. ' • ' - --\~ 

indígenas de -- mayores , proyecciones, COll 

un número superior de alumnos. H e he-
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cho la de,scripción de éste por dar una 
idea de lo que son esta clase de estable
cimientos dedicados a la enseñanza de 
indios. El jefe del Departamento de 
Educación del Indian Bureau me decía, 
en una de las entrevistas que tuve con 
él, que este tipo de establecimiento edu
cacional estaba dando los mejores resul
tados en la civilización de indígenas. 

Existen, además, escuelas de otros ti
pos dedicadas a actividades especiales, 
-como las agrícolas y mecánicas. T am
bién hay Escuelas Normales para pre
parar profeso res indígenas que van a 
prestar sus servicios a los diferentes Es
tados. 

Es mi deber manifestar que esta ciu-
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dad, a pesar de que no posee ninguna 
escuela especial para indios (las hay pa-

. ra negros) , es muy adecuada para des- · 
arrollar un plan de investigación sobre 
su civilización, ya que en ella se encuen
tran, como he dicho, las oficinas cabe-
zas que llevan el control de toda la en
señanza impartida a los estableómentos 
de la Unión. La gentileza con que he 
sido atendido me hace concebir la espe
ranza de que podré realizar ampliamen
te las aspiraciones de. mi . país y la mía 
propia, de servir a mis hermanos los 
araucanos. 

ARTURO HuENCHULLÁN M., 
Profesor comisionado por el S. Gobierno 

en los Estados Unidos. 

MARÍA ARANIS 

Retrato, 1929. 
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MARÍA ARANIS 

Estuci ~. 1929. 
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Decorado Escolar 

PROBLEMA fundamental y, sin em-
• bargo, bastante descuidado, es el 
decorado de la Escuela. Todo hog;,r 

de trabajo debe ser alegre, bello, para 
que sea grato refugio para los niños y 
para el maestro. 

El lema de la escuela nueva debe str: 
belleza, bondad y trabajo. Una escuda 
bella, un maestro bondadoso y un lugar 
de. actividad. Giner decía: "Hacer de 
nuestra vida una obra de arte". Esta ha 
de ser la norma de todo educador. 

El problema no es difícil; se necesita, 
ante todo, entusiasmo, desinterés y espÍ· 
ritu de trabajo. La escuela ha de tener 
su ornamentación característica. En pri
mer lugar, la escu~la, comoº en las habi
taciones del hogar dedicadas al niño, todo 
ha de ser claro, sencillo, armónico. 

En segundo lugar, la decoración es
colar ha de, tener un · carácter propio. 
No es igual la ornamentación de un 
teatro que la de .un templo, una .esta
ción de ferrocarril, una sala de con
cierto, etc.; cada lugar exige siempre 
su decoración adecuada. En la casa ca~ 
da habitación tiene que ser decorada 
según una propia y distinta manera: 
Así, también, aunque la escuela debe 
tener un asp~~t~ de hogar, exige su per
sonalidad en cuanto a ornamentación. 

Todos podemos embellecer nuestra e:,
cuela. Una escuela, por pobre o fea que 
sea, se puede transformar, no con una 
varita mágica, sino con un poco de sacri-

• :ficio y con algo de nuestra propia alma 
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en un lugar amable y simpático para nos
otros y nuestros alumnos. 

Ante todo, hay que tener la escuela. 
limpia, porque esto es la base de la be
lleza. Debemos tener como las mujeres 
holandesas el vicio de la limpieza. Si los. 
muros no , están limpios, darle un color 
suave y claro al temple, que es el pro
cedimiento más sencillo y barato. 

Y a tenemos la e.scuela limpia .y con los: 
muros pintados; pero la clase con mu
ros desnudos da una dolorosa sensación 
de tristeza y frialdad de cuartel o cárcel. 
Por mucho sol que entre por las venta
nas, será siempre una clase triste y muda, 
no será nunca una sala atrayente, aco • 
gedora. 

Entre los elementos de la decoración 
escolar ocupan el primer lugar los frisos ,. 
ya sean anchos o angostos, ya se colo
quen sobre el zócalo o en lo más alto de 
los muros. 

Hay varios tipos de frisos: el friso, 
donde se desarrolla una composición o 
ampliación de escenas de libros bien ilus
trados. Se puede hacer un friso con una 
sola lectura, de lo cual resulta una his
toria sin palabras muy atrayente e inte
resante. 

Un segundo tipo de friso más sencí• 
llo que el anterior es aquel en que se eli
gen tres o cuatro motivos distintos, ya. 
sean animales, flores, frutas, etc. Supon
gamos que se eligen: un gato1 un cont jo~ 
un pato. Estos modelos se dibujan sobr~ 
cartón y se recortan prolijamente. En se-
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guida se dibuja la zona del friso en todo 
el contorno de la sala; una vez hecho 
ésto se colocán las · figuras recortadas so
bre la pared, • pr~curando que • no haya 
separación excesiva ni estén muy cerca 
una de otra; se puede repetir una misma 
figura en cada uno de los frentes, o bien 
en grupos de tres o alternando una figura 
de cada especie. Con tiza se siguen los 
contornos, concluído ésto se quita la 
plantilla y se empieza a pintar, así, por 
ejemplo: las patas y picos de los patos, 
amarillo o naranja; el cuerpo gris, los 
ojos azules, etc., o bien toda la figura 
se puede pintar de un mismo color, :,1a 
sea negro, verde, azul, etc., resultando 
así un friso de siluetas en negro, verde, 
azul, etc. Se puede acompañar con una 
.línea de cuadros negros y blancos. 

Un tercer tipo de friso, en el que pue
den tener los"' niños mayor intervención" 
sería adquirir un rollo de papel de em
papelar de un sólo tono, ya sea azul, rojo, 
lila, etc., y fijarlo con chinches alrededor 
de la sala. Fijada la tira que constituirá 
el fondo del friso, se recortan en pape! 
de colores vivos flores, frutas, animales. 
estrellas, círculos, etc., con los que pue
den realizarse bellas composiciones. 

Otro tipo de frisos, el más fácil y· ba
rato, es el formado por recortes de eti
quetas de frutas en conservas combina
dos por recortes de hojas en papel lus
troso, los cuales quedan muy vistosos y. 
alegres. • 

Estos dos últimos frisos: muy usados 
por su valor pedagógico, tienen varias 
ventajas: pueden substituírse con más fa
cilidad que los pintados sobre el muro y 
con la intervención activa de todos los 
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alumnos; pero tiene el inconveniente de 
perder la viveza del color y de deterio
rarse por la ttmperatura y si no se tiene 
el cuidado de sacudirlo será un excelente 
refugio de polvo y microbios. 

Otro tipo de frisos, el litografiado, que 
se adquiere en el comercio; éste no pre
senta el encánto de la obra del niño, qui
tándole, así, algo de su alma y tempe
ramento. 

Al elegir los frisos hay que buscar 
aquellos que tengan mayor relación con 
los .centros de interés que se desarrollan 
en el curso del año escolar. En las cla
ses de los más pequeños puede elegirse 
el tema de los juguetes~ empleando siem.
pre colores muy vivos: casitas, pelotas, 
palas, etc. Motivos o asuntos de fábulas, 
pudiendo servir las de Iriarte o Sama
niego, o escenas de cuentos, como los de 
Grimm, etc. Siluetas de animales: perros, 
gatos, cigüeñas, cisnes, ciervos, maripo
sas, etc. (Zoología). 

Escenas de la vida de los pescadoreE, 
mineros, oficios, profesiones, etc. ( Acti
vidades humanas) . 

Una montaña, un volcán, un río~ m1 

prado, un desierto, etc. (Geografía) . 
Bellas combinaciones de colores blan

co , o negro con cuadritos, triángulos, 
círculos, óvalos, rectángulos, estrellas 
pentagonales, etc. (Geometría). 

Escenas de la Historia Antigua o His
toria Patria. 

Escenas de la vida infantil: la vida co
tidiana del bebé, desd~ que deja el lecho 
en la mañana hasta que. torna a él al ter
minar el día. (Higiene) . 

Combinaciones de hojas, flores y frutas 
estilizadas: hójas de yedra, jazmín, etc., 



lirios, margaritas, etc., guindas, limones, 
naran1as. 

Fuera de ésto hay muchos temas que 
pueden servir de motivos para frisos. 

Pertenecen al decorado escolar las re
pisas, pues, tienen una doble finalidad: 
útil y estética. Pueden colocarse en derre, 
dor de la clase o en la parte media de un 
muro; debe procurarse qu'e no sean muy 
:anchas ( 15 a 20 cm.), pintadas o barni
zadas. Estas repisas sirven para colocar 
lop trabajos de los alumnos cuando no 
har vitrinas donde guardarlos. 

Respecto al mobiliario, todos lo co
nocen, lo único que puedo añadir es que 
:a.r:reglando los bancos en forma, el as
pecto de la sala cambia mucho, dándole 
más vida y quitándole esa rigidez de los 
bancos alineados. 

Toda clase debe poseer un mueble 
para colocar los libros de lectura, 'estU•· 
dio, consulta, etc. Si el estante es viejo, 
colocándolo en sitio adecuado se puede 
obtener un buen efec'to. • 

Algunos cuadros completarán el 
adorno de las salas; éstos se pueden ha
cer ficíl~ente. En las revistas se pue
.den obtener jindas ilustraciones, ya sean 
de · pa_isajes d~ nuestro país, g~upos de 
nírtos o fotografías, con los cuales se · 
confeccionarán cuadritos sencillos. En 
·ninguna sala deberán faltar los mace
te·ros con flores, pues, además de ador
narla., la alegran y perfuman. 

Ahora Uds. me dirán: ¿Cómo se con-
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seguirá esto? Es imposible. No se pue
de hacer. Yo les contestaré: con un poco 
de buena voluntad, un poco de sacrifi
cio y amor por los niños lo consegui
réis todo o casi todo. 

Otras personas dicen que el decorado 
sirve para distraer la atención del niño 
durante la clase. El niño, al decorar su 
sala, demuestra el gusto estético y siente 
amor por lo bello; le agrada ver su sala 
hermosa y limpia, y tal es así, que en las 
visitas domiciliarias efectuadas se ha 
podido comprobar cómo la niña arre
gla su hogar, imitando la escuela.. 

El decorado escolar tÍene una gran 
importancia en la vida del niño, pues 
forma y desarrolla el gusto estético, los 
hábitos de aseo, orden, trabajo; estimu
la las facultades artísticas del niño, 
pues un niño que no es apto para re
solver cuestiones matemáticas o cientÍ·· 
ficas puede revelarse un verdadero ar
tista al decorar su sala, y ya· tiene una 
oportunidad de levantar su concepto 
ante sus compañeros, por la excelencia 
de una de sus cualidades; además los ni
ños se afanan porque su trabajo sea lo 
mejor para cooperar en el éxito del con
junto, dejándose ver en ésto la acción 
social, pues el niño no trabaja directa
mente para él sino para la comunidad . 
de la cual forma parte. 

MANUELA CovA~RUBIAs M., 
Prof. Ese. 76. 
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El Haikaisnio en el -Japón y en Occidente 

H A Y en la literatura japonesa um. 
forma breve de poemas, el hai.~ai, 
que muy pronto despierta una 

simpatía intelectual e invita a ser cul
tivada. 

·Su · existencia se remonta a unos qui
nientos años ( 1) . Aseguran, al menos, 
que el primero en escribii;los fué un mon
je budista, de nombre Y amazaki Sokan, 
que vivió entre los años 1445-1534; aun
que un autor japonés encuadra su exis
tencia entre los años 1462 y 1551. l::i. 
manera cómo este autor y otros empeza
ron por aquellos tiempos a escribir hai
kais, es digna de conocerse. 

Desde Ki-no Tsurayuki, el primer 
poeta notable del Japón, es decir, desde 
el siglo IX, la forma de poema en más 
privanza era la uta ( canción breve) , lla
mada también- tanka. Por este último 
nómbre es más conocida en la literatura 
occidental. La métrica nipona ha exigido 
siempre que este poema tenga 31 síla
bas . . El mismo Tsurayuki (2) lo dice: 
':Desde el primer día en que -los dioses y 

los hombi;es escribieron, los poemas eran 
de 31 sílabas", regla que consta en , d 
prólogo de la antología Ko-kiri-shiu (Co
lección de Odas antiguas y modernas) , 
que éste poeta ordenó y prologó por man
dado de un Emperador, en el año 905. 
Es también tradicional que una uta se 

{ 1) Hay que recordar que la literatura japo
'."lesa empieza en el año 790 de nuestra Era, con 
!a Biblia del folklore nipón, en Koziki. 

(2) Debido a la elisión acostumbrada de h 
" u" d espués de vocal, en japonés ese nombre sue• 
, .. a: Tsuráiki. 
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divida en cinco . versos, el primero y ter
cero de 5 sílabas, .el segundo y cuarto y 
quinto de 7. Una muestra: 

Fuyu nagara 
sora yori hana no 
chiri-kuru wa
Kumo no anata wa 
haru ni ya aruran. 

• (En el día invernal,-de lo alto del" 
cielo, las flores- caen dispersas . . . 
Más allá de las nubes-resplandece una 
primavera!) . 

Literalmente, una traducción de ésto 
sería la cosa más escueta del mundo. Di .. 
ría, por ejemplo: 

· Invierno durante 
delo caen flores (del) 
disnersas ( como por el viento') son 
nubes de ese lado hay 
Primavera es ( ! ) alguna. 

Parecería, en búena cuenta, una dis
locada composición futurista. Pero su
sentido inmediato es que el autor de este 
inmemorial poema, viendo un día de in
vierno caer la nieve como pétalos des
hojados de muchas flores, blancas desde 
luego, se pone a pensar que más allá · de · 
las nubes reina una primavera esplén
dida. Esta delicada idea, que un poct~1 
occidental diluiría en 50 o 100, o más 
versos, trémulos de efosividad subjetiva, 
perdiendo, por consiguiente, su origina
lidad en un mar de palabras, un nipón 
la encierra en 31 sílabas. ¡Es admirable! 
Y hay millares de millares de poemas de 
éstos en las a11tologías japonesas, la ma
yoría de los cuales se componen-como 



la·:llatrtada Manyoshu-. • de 100 volúme
~11es y más ... 

Ahora bien. Bajo la influencia de h 
péesía china, en el siglo XIII, los japo
.neses adoptaron • la naga-utci ( canción 
más larga). Podríamos tener un ejemplo 
J e esta clase en la delicada composición 
del poeta Kaki no Moto Hitomaru, fa-
1noso en su tiempo: 

En su rostro había palideces de otoño. 
Sus formas eran gráciles como el bambú. 
Esperábamos para ella larga vida, 
una vida.larga como un cable 
y no breve como el rocío. 
Si hasta nosotros, que apenas 
la conocíamos de nombre, 
estamos apenados y tristes, 
i cuál' úo será el dolor del marido! 
Debe de esta r desolado cuando se acuesta 
sin sentir la caricia blanca de sus brazos. 
¡Ah! Era breve como el rocío ! 

Luego, no obstante, una tendencia 
,contraria surgió entre los literatos japo• 
neses. En vez de ampliar indefinidamen
te el número de versos de un • poema, 
·quisieron a.cortarlo al máximum. Enton
ces, a la vuelta de un tiempo, hubo nue
va acogida del género antes abandona
J o, la tanka. Pero, entonces, ya la civi
lización nipona había perdido mucho del 
,estiramiento antiguo, y, por consiguien
te, la seriedad tradicional de la poesía 
:se vió atacada por el buen humor. 

Un día cualquiera, un poeta estaba 
,componiendo una tanka que empezaba 
.así: 

Nusubito wo 
toraete mireba 

waga ko nari. 

Lo cual quiere decir: ~tYo había co
,gido al hdrón . . . Pero al volver su ros
tro al mío, · ¡me dí cuenta de que era mi 
:hijo!" 

No bien había terminado de escribir 
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esto sobre la tableta de bambú, cuando 
otro poeta, que estaba a su lado, tomó. 
el pincel y dibujó estas palabras: 

Kiritaku ino ari 
Kiritaku mo nashi. 

(Debí tenerlo y darle una tunda, pero 
no hubo necesidad. . ) . Es decir, no hu
bo tiempo de hacerlo, pues el ladrón hu
yó con toda rapidez. Pero el autor del 
principio del poema, que era el monje 
Y amazaki Sokan, no creyó correcta ese 

final que le proponía su colega, por cier
to sentimiento de familia tal vez. Aun
que ambos ernn muy instruídos e inge
niosos, no pudieron hallar, por el mo
mento, otro final mejor para el poema, 
y éste quedó en tres versos. 

-Está bien así, después de todo,.,....,. 
ha debido agregar el monje Sokan.~
Quiere decir que hemos inventado una 
nueva clase de poema breve: el haikai. 

Esta palabra, y también la palabra 
tth kk " • ' • ºfi "h o u , en Japones, s1gm can umo-. 
rismo", nada más. Todo esto sucedía, 
más o menos hace 5 00 años . . . 

Después se hizo general la composi-• 
ción • de versos humoristas. Se llamó a 
ese deporte . de salón maekusuke, y tam
bién haikai no renga (versos humoristas 
en lazados) . Cualquiera persona podía 
expresar en 15 sílabas un pensamiento 
ingenioso, dejando una caída final, a ve
ces de doble._ sentido. Entonces otra per
sona completaba esa idea, agregando las 
17 sílabas finales. Del conjunto r<?sultiba 
un poema de los llamados tanka. Esta 
diversión intelectual duró a lguno.s años, 
drl mismo modo que en los salones ver
sallescos de Francia estuvieren en boga 
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fos "calembours'\ epigramas y acrósti
cos, 

Y amazaki Sokan escribió gran nú
mero de esas composiciones. Una de ellas, 
traducida por Chamberlain, dice: 

Antes de la lluvia, muéstrate 
j oh! luna de la media noche; 

· .pero no sea sin tu gran sombrero! 

Para entender ésto hay que tener en 
cuenta que la palabra japonesa kasa jue
ga aquí un rol preponderante. El autor, 
al escribir · ese término, lo usa de uno de 
sus significados, el de sombrero de alas 
anchas. Pero ''kasa", fonéticamente, tam
bién significa "halo lunar" y "paraguas". 
La agilidad mental de los japoneses hace 
que, cuando el autor del haikai les mues
tra simplemente la luna con un gran som
brero, ellos tengan la comprensión in:.;
tantánea de que es el halo lunar de lo 
que se trata, pero al mismo tiempo "ven" 
la luna con paraguas . . . Eso no puede 
ser más ingenioso! Y todo por virtud de 
una inteligente aproximación de pala
bras. 

Después de Sokan, creador del hai
kai, como hemos visto, surgieron otros 
muchos escritores que lo cultivaron. Has
ta se creó el nombre. de haijin, que quiere 
decir "profesor que enseña a escribir 
haikais". 

Arakida Moritake ( 1472-1549), por 
ejemplo, es uno dé los haikaistas más re
cordables. Es suyo este tríptico tan fami
liar a los japonistas: 

''Rakkwa yeda mi kayeru to mirea
kocho kana!" 

1i0 

Vi a la flor que iba cayendo 
volver de nuevo a la rama ... 
Pero, i ah! sólo era una mariposa. 

T anibién budista Moritake, . alud~ ~rn 
su haikai a un proverbio mi:iy conociclci 
en esa religión, el cual reza: 

((La flor caída no se vuelve a la rama~ 
el espejo quebrado no devuelve otra ve~ 
la imagen". 

Matsunaga Teitoku · (1562-164'5) es. 

autor de este otro haikai: 

Para todos · los hombres 
es motivo de siesta 
la luna de otoño. 

Quiere decir que los hombres, al me ,. 
nos de los tiempos del autor, se desvela
ban por contemplar la belleza de la !u
na, teniendo que buscar al otro día en b. 
siesta una compensación a su desvelo. 

Si no me faltara espacio, recordaria
mos a otros haikaistas de aquellos tiem-· 
pos, como Kyorai, Ranko, Yokoi-Yaku,. 
Hokushi, Ransetsu y T eishitsu. Pero es. 
preciso que no me detenga en ellos, para 
llegar cuanto antes a Matsura Basho. 

Este poeta vivió entre los años 164 3 y 
1694, y durante su vida transformó d 
arte de escribir poemas sintéticos. Por en .. 

tonces, en el Japón, todo el mundo ex-· 
presaba sus ideas y sentimientos especia
les en poemas de 31 sílabas ( tankas) .. 
El cánon para componerlos era férreo .. 
Son tan pintorescos los nipones en cier
tas cosas, que, por esa época, habrían s1-· 
do capaces de ajusticiar solemnemente :1r 

poeta: que • hubiera quitado o agregado, 
una sílaba no más al poema en men, 
ción. Esa rigidez, naturalmente, disgu¡;
taba a muchos espíritus libres. Pero fo
rno hemos visto, dos. siglos antes, el moa· 
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je Sokan había creado el poema de tres 
versos, simplemente, eliminando las últi
mas 14 sílabas a una tanka. Entonces 
quedaba reducido el poema a 17 sílabas, 
es decir, al máximum de concisión. Basho 
se dispuso a escribir solamente haikais 
en esa forma. Era fácil, ya que para ello 
sólo se necesitaba una -regular educación. 
En abono de esa facilidad hasta se cita d 
caso del novelista Saikaku_, hombre d<! 
escasa cultura, aunque fué el implanta• 
dor del cuento realista en la literatura 
japonesa, que durante un sólo día es

cribió 20,000 trípticos de esta clase, 
mientras visit_aba . el altar de Sumiyoshi, 
recibiendo por ésto el sobrenombre de 
"El viejo de los veinte mil". La histo
ria puede ser una exageración, pero de
muestra que era fácil escribir haikais. Sin 
embargo, en aquel tiempo no hubo otro 
que pudiera eclipsar a Basho. 

Este era un samurai que adoptó la re
ligión búdica y vivió como cenobita en 
una choza construída por su mano~ ca 
Yedo. Cerca de la ventana de su habita
ción plantó un banano ( en japonés; 
bashó) . El árbol creció y se hizo célebre, 
a medida que también aumentaba la fa. 
ma de su _dueño como haikaista. De allí 
que la posteridad le conozca con el nom
bre del árbol. El monje estudiaba en su 
retiro el budismo de la secta Zen y el 
taoísmo. También pintaba, entusiasmado 
tal vez por por la celebridad de su con
temporáneo, el famoso pintor Ogata K0-
rin. De ahí qu muchos haikais de Basho 
tengan un notable sentido pictórico: 

Por el campo de vera110, con mi caballo al trote, 
soy a mis propios ojos u11a figura 
:¡ue se destaca de un. cuadro . . 
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Después de dormir sobre mi caballo, 
ve_o, aún entre sueños, la luna lejana, 
mientras que de los hogares comienzan a subfr 

Viajo, estoy enfermo, 
V mí ensueño 
,e corre los campos ( 3) . 

Basho, de tiempo en tiempo1 empren
día largas excursiones a cab~llo . por bs 
partes más remotas del Japón. Su pere
grinaje, aun hoy día, está señalado por 
telas de piedra en las que hay grabados 
poemas suyos. Durante un~ de sus via
jes, el viejo poe_ta cayó repentinamente 
enfermo en Osaka, y murió ~llí a los 51 
años de edad. 

Basho, según Albert Maybon, "aso
ció estrechamente la poesía a la religión : 
una impresión de la naturaleza suscitaba 
siempre en él una reflexión moral, que él 
quería encerrar, para darle más agudeza 
y penetración, entre las líneas apretadas 
de un haikai." 

''En Basho, por otra parte,--comenta 
el poeta actual Halcushu Kitáhara- la 
poesía es como un accidente en el pro
ceso seguido para alcanzar el fin del bu
dismo, el nirvana. Cuando Ja detención 
se produce, la contemplación termina, la. 
impresión artística se precisa. De esto 
volveremos a ocuparnos líneas más ade
lante, pues constituye una cosa esencial 
en la comprensión justa del haikai. 

También ha dicho el mismo escritor 
Kitahara: ''El arte de Basho y de sus dis-• 
cípulos supone una sentimentalidad na-• 
turista hecha de melancolía". Efectiva
mente, todas estas condiciones pueden 

(3) Traducción directa del japonés por el es• 
:ritor señor Shizuo Nasai, que ha residido· entre 
nosotros, y que el año pasado publicó_ en un . dia• 
rio de Santiago una serie de haikáis 'de su i:,aís , 
:omentándolos. • • 
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hallarse, al tr~tar de interpretarlos a fon-. 
do, en los siguientes haikais: 

Y a ha anochecido en el mar. 
Y es de una blancura suavísima · 
el graznido del pato silvestre. 

Silencio: 
el ·canw de la cigarra 
puede penetrar al fondo de una roCI:!. 

Mar bravo ... 
Se extiende encima la Vía Láctea 
hasta la i.sla sólitaria de S ado. • 

. Estanque viejo ... 
Salta una rana: : 
ru_mo,reo sordo del agua. 

Plác;jdo está el bonzo, 
sorbiendo su té matinal: 
flores de ciruelo, delante. 

¿Hay álguien que descubra 
la muerte próxima de la cigarra 

' en· su canto pertinaz? 

'Pasa el ruido 
perfumado del viento 
diciendo un loor al cedro y al pino ( 4) . 

En . la continuación de este artículo, 
trataremos de otros dos grandes haikai5-· 
tas, discípulos de Basho: son Kikaku• e 
Issa. Luego nos referiremos a Karai Ha
chiemon ( de seudónimo S enryu) , que a 
f ines del siglo XVIII resucitó el humo
rismo en el haikai, agregándole un ele
mento que, indudablemente, 110 tenía 
hasta entonces: la vulgaridad, por lo cual 
los po~mas de esta clase que se escriben 
con determinado espíritu realista y co-

• 11 (C " 1 rnente, se aman senryu , cosa que ue-
go explicaremos. 

Finalmente, trataremos del haikaismo 
ornitológico e infantil del poeta japonés 
Hagushu Kitahara y de su revista El P á-

( 4) ·Traducción del señor Shizuo Kasai, ta m
bién, menos el último, que es traducido por la 
~scritora japonesa Kiku Yamata. 

772 

REVISTA DE EDUCACION' 

jaro Rojo, en que colegiales :de dieci.otho· 
años publican sus ·. haikais espontáneos., • 
Nuestras referencias finales serán sobrt.1 
algunos movimientós haikaistas· en Espa.;•. 
ña, Francia y México. 

Como se comprenderá, un tema tan in
teresante no puede ser encerrado en muY' 
breve espacio, -pues se arriesga con ello. 
despojarlo del valioso conjunto de sus 
diversos· aspectos, cada uno de los cuá~ 
les proporciona una enseñanza y una cu..
riosidad intelectual. Nuestro inicial pro : 
pósito es introducir a los maestros chile
nos en el delicioso arte impresionista de1 

escribir haikais, para que en seguida · pori0 

gan a contribución la espontaneidad' 
creadora de sus alumnos, efectuando · 
torneos de kaikaismo sobre tema:s deter-: 
minados. 

Por ejemplo, estimo que pueden pro-· 
ceder de este modo. 

Después de leer a los niños la historia 
de la evolución y adopción del haikai en 
diversos países, incitar a los niños a que 
escriban en tres líneas, con las menos pa
labras posibles, una impresión propia, 
uria visión, o aspecto de algún insecto. 
flor, animal, pájaro, o de la misma na
turaleza. No es fuerza que se. encuadre
en tal número de sílabas. Esto es prác~ 
ticamente imposible de hacer todas las ve
ces. Además, la cantidad de sílabas nrJ 
importa. Lo esencial es que el alumnó 
exprese con el máximum de originalidad 
algo muy conocido. Y es aceptable que/ 
también, explote aspectos poco vulgares 
de una cosa. Pero que no caiga en abs&-: 
luta obscuridad o incoherencia. Ni tam
poco se interne en el estilo usual de la~ 
descripciones que hay en los textos de 



Zoología,, Botánica, Ornitología e His. 
toria Natural. En este deporte la mema-
1idad infantil tiene amplio campo de ex, 
per1enc1as. 

Estimo que después,,de un atinado en
sayo, el maestro quedará encantado de 
los resultados. Después él mismo puede 
hacer una revisión y escoger los haikais 
más literarios y originales de sus alum
nos y enviarlos a esta Revista para ser 
publicados. Serfa ello, tambiéh, 'dar un 
gran paso en un terreno donde muchos 
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creen que no se puede ití:novar: ,en , el ' de 
la composición literaria. Eslógico que si 
desde un principio se acostumbra al estu
diante a ser preciso, sintético ,e impresio.: 
nista, ganará mucho la educación totaL 
Nuestros futuros grandes hombres sa• 
brán, al menos, redactar buenas carta.,, 
si por alguna razón no quieren ser poetas 
o novelistas; 

NEFTALÍ AGRELLA. 

(Continuará). 

Reseña ele la pinfura peruana 

NACE la pintura para el Perú ~on 
Merino y Lazo, dos maestros •. den• 
tro del arte clásico, de irreprocha

ble técnica clásica. Discípulos de Muri
Jfo, de la pintura española de la época 
de Carlos V. 

Se dedicaron a pintar cuadros reli
g iosos. Era la época de la pintura rdi-. 
giosa. El paisaje, los motivos laicos t'n 

general no tenían mayor importancia. · 
Era, también, la época de la ve'rdadera , 
-supremacía de la Iglesia. -

Después de este período de exaltación 
religiosa eil la pintura peruana, sobrevi
no una época muerta de largos años, 
hasta que surgió Pancho Fierro, que fué 
el pintor de los motivos criollos, de lo 
uadicion!!.lmente criollo. La importancia 
de este pintor está en haber interpretado 
la tradición del pueblo peruano en la 
pintura, como Ricardo Palma_ en la lite-_ 
ratura. .· 

Otra vez transcurre el tiempo sin ma:• 
yores s.obr~saltos para la pintura, a pesar 

• de que la tradición artí;tica del Imperio 
de 'lqs Incas pesa en . el alma peruana, 

•. pero e,sa -tradición, l~jos de crecer, iba 
mengu~ndo en: el des:precio. Creían apo
carse v~lórándola, y creí~n, también, que 
despr¡ciáridola y nuttiéndose en las fuen
tes del arte español habrían de encon
trar su réalidad pictóric·a:: ,Era la influen
cia de la Coloni~, ,fXHv e~ la pintura. 

Hasta ahora se pie'ri~l que todo lo na
cio~at es poco menos qüe miserable, tal 
vez ya ño en la pintura y el arte en gene
ral, porque Europa n~s ha enseñado a 
apreciar nuestra riqueza artística, pero 
en lo que respecta a nuestras industrias, 
somos unos detractores de ellas, por ese . 
mismo espíritu reaccionario a todo lo pro• 
pío, que hemos venido heredando, y por
que no se ha tratado nunca de encausar 
los sentimientos en un nacionalismo me
jor . entendido. Si tal cosa se ha preten
dido, por 1,o mal conducidos, se ha caído 
en el error del chauvjnism~. 

Los p4eblos ,extranjeros 110 puédeu 

713 , 



REVISTA DE EDUCACION 

darnos esta lección, . como .en el arte, por
que sería contrario a sus intereses eco
nómicos. Es en beneficio de ellos el qu~ 
sigamos despreciando nuestras industrias, 
contribuyendo así a su estancamiento ac 
tual, en cuanto se relaciona a su pro
greso; 

Después de repeti,9os viajes por Euro
pa y de una dedicación constante .al es-

tudio de la pintura lograron imponerse 
Teófüo Castillo, como paisajista, y Da-

• niel Hernández, como retratista, actual 
Director de la Escuela de Bellas Artes 
de Lima. 

Poco después surgen pü1tores de más 
valía, como Baca Flor, que obtiene un 
triunfo halagüeño en New York, la ciu
dad de los extremos, donde se funden 

Tl4 

todas las esperanzas o donde cree~~ ili
mitadamente. T ~tvo su época en q4e fué
el pintor favorito de la aristocracia yan
kee. 

González Gamarra, que ha pintado, 
hermosos cuadros inspirados en los acon
tecimientos históricos de la guerra de la 
independencia americana, que también 
triunfa en Estados Unidos. 

COMERCIANTES DE ACC RA 

ACUA RELA DE F. SOSA S. 

Con quien se intenta la pintura mo
derna es con Málaga Grenet, gran af fi • 
chista por otro lado, triunfa plenamen
te en Buenos Aires, la cosmópolis sud
americana. Es el mejor acuarelista que 
ha producido el Perú, con las que ha 
conquistado un prestigio internacional. 
Es el primer •pintor peruano que llega. 
a dar al affiche un sentido de arte, l() 
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L os picap,cdreros. Oleo ele M anuel Al . am ora 

cual le vale para ser llamado a Estados 
U~idos a colaborar en los grandes ma
gazmes. 

Surgen otros pintores que no logran 
hacer pasar su prestigio al otro lado. de 
las fronteras peruanas: Eguren Larrea, 
Cosio del Pomar, Otero, Luza y otros, 
pero sí que van formando la base de la 
futura realidad de la pintura peruana. 

Con quienes empieza a crearse esta rea-
lidad peruana es con la última genera-
ción de pintores, para los cuales la tra
dición cobra su verdadero significado. 
Es así que se nut~en en ella. La estudian 
profundamente. Divagan: primero. A es
. ta época de divagación corresponden esas 
. injertaciones del arte peruano con las es-
cuelas · de la pintura europea, pero lue-

go llegan a enco;1trár una expresión 
justa. . 

El Perú, por su tradición artística, e~
tá llamado a crear valores positivos den
tro de la pintura, así como México, que 
ha encontrado su expresión 1nás. cabal en 

J osc Sabogal 
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los motivos netamente mexicanos inter
pretados tan maravillosamente por el CO· 

loso Diego Ribera, . que capitanea una 
brillante muchachada • de forjadores de 
la pintura méxicana, el eslabón más fir
me del arté americano ele hoy. 

176 

VíEJAS CUZQUEÑAS. 

MADERA DE JOSÉ SABOGAL 

En ninguna otra parte del conti~ 
nente ha alcanzado la pintura relie
ves tan precisos de expresi6n como 
en • México, que ya no sólo es el pro~ 
dueto de una inquietud potencializada 
como el cubismo. Es • más. Es la repre-



sentación artística de una raza. Es el re
~cimiento pe la pintura americana, en 
México primero, luego en el Perú. 

Camilo Blas, José Sabogal, Julia Co
decido son los artistas que representan 
i~ vanguardia de la pintura peruana, por 
ser los que mejor han captado ese sen
tido del arte americano. 

Camilo Blas tiene este valor de expre
~ión en sus . cuadros que representan es
c:enas y ambientes · del pueblo peruano, 
-de lo netamente peruano, que son tan ri
cas en colorido y en plástica. Esta rique• 
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CHOLA DEL CUZCO 

JULIA CODECIDO 

za hace más difícil su interpretación,. sin 
embargo este pintor ha resuelto esa ecua
ción del color.yla plástica dentro del sen
tido moderno que abarca la pintura ac
tual. 

Tal vez es el único artista que ha con
seguido localizar de mejor manera esa:. 
alma de la raza, que. alienta los pueblos 
y los paisajes del Perú de los Andes, 

José Sabogal es el pintor que ha lle
gado a mejores interpretaciones del, mo
tivo . indígena, revelando · un conocimien
to profundo de su colorido y : plastici-
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dad. La característica más importante de 
sus cuadros está en la interpretación que 
hace del alma indígena. En sus pinturas 
de indios palpita esa gran alma de la 
raza, . como en las pinturas de Camilo 
Blas, sólo que éste es más dúctil porque 
está menos. metido en el fondo de la si
cología indígena; 

El arte de Sabogal es un arte maduro. 
Es la madurez del pintor a través de la 
cual son mirados lo~ motivos que le ins
piran .. Esa madurez, además, le hace re• 
ducir 'la amplitud del motivo para dar 
una cot_npleta sensación expresiva. Por 

i -~ 
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LA JUGADRÁ . 

CARMEN SACO 

eso sus cuadros, más que pinturas son 
estudios de la raza. 

En cambio, Ca~ilo Blas tiene una 
adolescencia que hace crecer el motivo, 
que lo difunde, lo" agiganta hasta ilimi
tarlo en la belleza. 

Julia Codecido es otra pintora imbuf
da de esa misma o parecida sensación de 
belleza con la que sa;ura sus cuadros. 

Todos los más recientes pintores si
guen esta misma corriente: Domingo 
Pantigoso, Flores, Alzamora, Elena Iz
cue, Soza, Teresa Carvallo y Vallejo. 

La raza indígena del Perú se da en co-



Ior y plástica. La dureza aparente con 
que está envuelta desaparece cuando se 
penetra en ella. 

Podemos constatar esa virtud en la 
cerámica y tejidos indígenas, donde se 
manifiesta tan claramente el espíritu ar
tístico que posee. 

Los mismos pueblos, aún los más pe
queños, precisame11te los más pequeños 
y más apartados parecen que hubieran 
sido levantados con ese espíritu tradicio-

REVISTA DE EDUCACJOt,¡ 

lNDIO AYMARÁ 

J. CODECIOO 

nal pictórico. El mismo paisaje de las se
rranías, bellos y majestuosos, infunden 
ese sentimiento americano que se interio
riza en la pintura actual del Perú. 

Esa comprensión del paisaje que nos 
rodea y el aspecto pictórico que ofrecen 
las escenas indígenas es la que está 
creando la nueva pintura peruana. Es de 
una influencia decisiva en la pintura. Lo 
mismo ocurre en México. Son dos pue
blos por excelencia pictóricos que ten-
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drán una gran influenc;:ia en el arte por 
muchos años más. Esa es, también, una 
razón que asiste al arte americano. 

Dentro de los pintores de tendencias 
modernas, no americanas, figuran • Juan 
Devéscovi, Emilio Goyburu, Alfredo 
Quispez Azin, quienes siguen a las • es- • 
cuelas novísimas de la pintura · ellropea 
de post-guerra. 

Ultimamente hemos tenido • noticia; 
del triunfo artístico del paisajista Barre
da Laos, en París, de • qui~n se oc~pa la 
crítica favorablementé . . • 

Tal es el panorama pictórico del Perú, 
llamado a ocupar· un lugarp~eferente.en 
el arte americano, Si no ha conseguido · 
aún, es debido a)a .poca cuhura de ;ms . 
pintores, de ahí que adolezca ~e· consis
tencia la obri., americana en és'te aspec
to, hecha la salvedad de los 1pexicanO$. 

Los pintore~ son 1os que menos se pre
ocupan del estudio. ,Hay la cr~encia de 
que se puede Hegar.' a ser un gran artista 
porque se ha/ na9ido con esa yocación. 
No se quiere Co~pren,dér • que la _vocación 
es solamente -. un in'stinto que requiere 
educación y disciplina: con estudios pro
fundos, no solamente del arte pictórico, 
sino también de todas las artes, ciencias 
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e historias. 
Lo que les falta a los, pintores perua-

nos son conocimientos amplios para ha
cer una pintura consistente. No se pue
de negar que son pintores que tienen m1 

gran temperamento de artistas, pero eso• 
no es suficiente para hacer obra de arte, 
• entendiéndose por arte la más real expre
sión de la belleza. De ahí las equivoca-

. cienes y el ' uso excesivo del truco para 
alcanzar_ a producir el. efecto. 

En Sabogal, la Codecido y Blas, que 
son, 'los mejores pintores del Perú, a ve
ces les encontramos lamentables negacio
nés. Es la faltá de consistencia, d esegu
ridad para interpretar o crear un moti
vo. Además, no son creadores como Ios 
th~~iéan6s, son interpretadores. No se 
han . encontradp . ellos . mismos. No po
drán encontrarse tampoco mientras no 

est~dien. La única ~anera de encontrar-
• se es buscándose en el ~studio. Para un 

criterio vulgar tendríán más valor por 

esta'< misma: circunstan2ia, tanto más, 

sién,do que, han Jogradq .estupendas inter

pretaciones de arte. 

JuuÁN PETROYICK. 
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CRONICA EDUCACIONAL 

Aniversario de la Dirección General 
de Educación Primaria 

El 31 de Octub re último cumplió un año 
de labor la Dirección General <le Educación 
Primaria, repartición que ha tenido una des
tacada actuación pública dentro del espíritu 
que hoy anima al Supremo Gobierno en la 
Reforma Educacional. 

Hacer una relación completa del trabajo 
efectuado en el escaso tiemp o de un año, 
sería casi imposible, pues so n tantos los pro
blemas desarrollados 
y resueltos que escri
biríamos carillas y 
carillas sin conseguir 
el fin. Por estas con 
sideraciones sólo nos 
limitaremos a sena 
lar a grandes rasgos 
la intensa labor efec
tuada. 

medios científico-prácticos y de orientar al 
profesorado según las nuevas tendencias edu
cacionales ha sido la mayor preocupación del 
señor Director, llegándose a la fecha a obte
ner la concepción clara y precisa por parte 
del Magisterio Primario de lo que significa 
reformar un sistema a fin de que éste pro
duzca buenos resultados . 

La educación del niño se hace en mutua 
cooperación de la escuela y el hogar, carac
terizándose ella por su orientación práctica y 
nacionalista . 

La Reforma no estaría dando tan buenos 
frutos si el profesora
do no estuviera pre
parado como lo está, 
teniendo a la cabeza 
a 17 Directores Pro
vinciales y 66 Ins
pectores Esco lares que 
los guían y lijan las 
directivas que han de 
seguirse. 

A fin de que el 
profesorado se perfec
cione cada día más, se 
han constituido a tra
vés del país alrededor 
de do scientos centros 
de estudios, en los 
cuales los maestros 
recoge n, discuten y re
s uelven lo relaciona
do con la mejor vida 
y educación del niño. 

Principiare mos se
ñalando al Di rec tor 
General, don Vicente 
A . Riquelme, funcio
nario que con un tino 
sin igual ha sabido en· 
cauzar, en forma ·que 
merece el mayor en
comio, la educación 
primaria del país por 
senderos de progresos 
tan manifiestos que 
sin petulancia ni re
ticencias, puede decir
se que por pnmera 
vez en la historia de 
Jq Educación Primaria 
de Chile ésta ha tenido 

Dn. VICENTE ARTURO RIQUELME, 

En esta labor, que 
de suyo es enorme, 
cooperan los profeso
res extranjeros con
tratados por el Supre
mo Gobierno. Los re-

Director Genera l de Educaci(rn Primari~ 

un auge tan prepon-
derante y de tan positivos resultados como 
en aquellos p,.Íses que marchan a la cabeza 
en cuestiones educacionales . 

La Reforma sostenida y auspiciada por el 
supremo Gobierno, ha sido llevada por el 
sei'íor Riquelme con singular acierto, y a no 
dudarlo, dentro lle poco tiempo más se habrá 
conseguido llegar al fin que se persigue. 

Las directrices emanadas por la Dirección 
General en orden a encauzar la Reforma por 

sultados de este per
feccionamiento no se dejarán esperar y den
tro de muy poco se tendrá un personal com
pletamente preparado que sabrá darle a la es
cuela el carácter de laboratorio y fuente del 
saber. 

Siguiendo la intensa labor de la Dirección 
General, mencionaremos los programas y ho
rarios que han sido fijados y adaptados a 
las necesidades regionales y en completo acor
de con los adelantos pedagógicos modernos. 
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Además se han creado alrededor de 1,500 bi
bliotecas infantiles y se han incrementado las 
bibliotecas populares, más las bibliotecas pro
fesionales circulantes que constan de 40 vo
lúmenes y que se han distribuído a cada uno 
de los 66 Inspectores Escolares de la Repú
blica, quienes tienen su control y se preocu
pan de difundir su lectura entre los maestros. 
Las bibliotecas así entregadas son el comple
mento de perfeccionamiento del profesorado 
que, con cursos, ciclos de conferencias, cen
tros de estudios, etc., desarrolla la Educación 
Primaria. 

Estas bibliotecas son distintas de las bi
bliotecas centrales que funcionan en las Di
recciones Provinciales formadas por la distri
bución de diez mil volúmenes que se encon
traban almacenados y que el señor Director 
General de Educación Primaria ordenó fueran 
puestos inmediatamente en servicio. 

La Revista de Educación, publicaciones, 
sueltos y folletos informan al magisterio so
bre las nuevas orientaciones pedagógicas. 

Más de cuarenta cursos parvularios fun
cionan y en ellos se aplica en forma cientí-
6.ca todo lo que se re6.ere a la enseñanza 
pre-escolar. 

Los bancos van siendo- reemplazado~ por 
mesitas y sillas de tipo especial, dándole en 
esta forma un carácter más pedagógico. 

Las Juntas de Auxilio Escolar, en número 
de 350 están haciendo una provechosa labor 
de asistencia social. Millares de niños son 
atendidos proporcionándoseles desayuno, ropa 
y medicinas. 

La campaña de Alfabetización sostenida 
por la Dirección General ha dado sus mejores 
'.:rutos, siendo miles de adultos los que re
ciben la enseñanza elemental en escuelas 
vespertinas, nocturnas dominicales y por 
medio de brigadas de pequeños maestros. 

La formación del escalafón constituye un 
triunfo y una conquista para el profesorado. 
Por este medio, se terminará la larga cadena 
de reclamos que a diario se presentan. El 
escalafón le asegura al maestro su estabilidad 
y sus ascensos, ya que los aumentos triena
les se concederán ahora cada dos años para 
el maestro sobresaliente, cada tres para el 
término medio y cada cuatro años para aque
llos que no se han hecho •notar ni en su 
trabajo, ni en su espíritu profesional. 

El escalafón es una conquista y uno de 
los trabajos más delicados que ha resuelto 
con toda felicidad la Dirección General. 
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Las Escuelas y Cursos Experimentales son 
verdaderos laboratorios donde se están ges
tando en un ambiente de serenidad las refor
mas educacionales del futuro. El hn principal 
de estas escuelas es el ensayo de mejores 
métodos educacionales y la investigación cien
tífica de los problemas que afectan a la edu
cac1on. 

No terminaremos sin mencionar en esta 
oportunidad la gran :figuración y despliegue 
de . actividades que le cupo al señor Riquelme 
en la Reforma de las Escuelas No1males que 
con sus sistemas anacrónicos no llenaban su 
cometido. 

La reforma introducida es de una impor
tancia tan enorme que ha cambiado por com
pleto el sistema, desenvolviéndose hoy en 
completa armonía con el :fin a que están des
tinadas. 

La Revista de Educación rinde un home
naje muy merecido al señor Director General 
de Educación Primaria, don Vicente A. Ri-
quelme, por la árdua labor y actividad des
plegada desde su elevado cargo, en bien de 
la Educación Primaria del país. 

Celebrando nuestro 119 aniversario 
en la Argentina 

Nuestros hermanos de allende los Andes, 
queriendo exteriorizar una vez más la simpa
tía que sienten por los chilenos, celebraron 
con grandes festividades públicas el 119 ani
versario de nuestra Independencia. La Es
cuela « República de Chile" elaboró para el 
día 18 el interesante programa que damos a 
continuación: 

1.0 Himno Nacional Argentino 
2.0 Himno Nacional Chileno 
3.0 Oración a la Patria (Recitación) 
4. 0 Discurso alusivo por la Srta. A. T aglio-

van1. 
5.0 Piecesitos. (Ronda de Gabriela Mistral) 
6. 0 El Gato. Canto con mímica 
7.0 El Médico Cazador. Monólogo 
8.0 Las mamitas. Juguete Infantil 
9.0 La Salva a Chile. Declamación 
10. Niñas y Flores. Canto con mímica 
11. La Primavera. Coro y juegos gimnásti

cos. 
12. Des:file Final. 

Como un dato ilustrativo publicamos la 
nómina del personal di,ectivo y docente de 
esta escuela: 
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Miembros de la colectividad chilena , residente en Buenos Aires, acompañados de las autoridades de b 
«Escuela República de Chile » , pre ~enc iando el acto patriótico en homenaje nuestro 

Clara Cardano, Directora 
Hemelina V. de Eguren, Vice-Directora 
María Accinelli 
Idolia P. V accaro 
Aída S. de Kidd 
Ros alía P. Salas 
María S . Carbone 
M. Elena V ucasovich 
Celara M. Barsellini 
Cora Murray 
Ida T roncesahimis 
Dominga T . de Carrasco 
Ernesta P. de Costesi 
M. Julia R. de Vermengo 
Herminia Graffioni 

M. Cora B. de Romero 
Esperanza V erganeche 
Mercedes A. T agliavini 
M. Angélica Cuver 
Rosa M. C. de Carrere 
M. Victoria T. de Brown 
M. Luisa Banegas 
Gertrudis Pla 
Cleli; Grifoni. 

También se celebraron actos conmemorati
vos al pie de la estatua del General del Ejér
cito Libertador y monumento a O'Higgins, 
con asistencia de las autoridades y chilenos 
residentes. 

Alumnos de la Escuela « República de Chile », en uno de los núm ero• del programa desarrollado en hom enaj e 
a Chile, can motivo de nuestro 119 aniversari o patrio 
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Públiro y niñ os de la s escuehs de Bu enos Aires, ~ongregados frente al m onumento de O'Hggins en el home nc1j e rendido a Ch ile con motivo de nuestro an iversario nacional 
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Durante el~'51acto pl1bl ico ceiebrado en Bueno Aires en conme_moración del aniversario chileno 
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En el mes próximo pasado vino a Santiago 
el último curso de la Escuela Normal de 
Chillan. acompañados del Directo¡· y algunos 
profesores de esa Escuela. 

Los futuros maestros visitaron detenida
mente ·la Dirección General de Educación 
Primaria. en donde fueron muy atendidos 
por los diferentes Jefes de Secciones de esta 
repartición. 

Después J e permanecer algunos días en la 
Capital se J irigieron al vecino puerto de V al
paraÍ:;o, siendo muy agasajados por el profe
sorado primario de esa localidad. 

Revisfos escolares 

Con un entusiasmo digno del mayor en
comio, las escuelas primarias del país han 
respondido ampliamente a la insinuación que 
hacíamos en números anteriores de nuestra 
publicación, con el fin de que cada escuela 
tuviera su revista, aunque ésta no fuera de 
grandes proporciones. 

Los resultados son halagadores,. pues hemos 
recibido un sinnúmero de revistas infantiles. 
Todas ellas muy bien presentadas y suma
terial de lectura al alcance de padres de fa
milia y alumnos. 

Escucb. Nocturna N.o 

14 de Coquimbo 

Gira pedagógica del profesor 
Jeunehomrne 

En los meses de Julio, Agosto y primeros 
días de Septiembre, el señor León Jeunehom
me, acom]i>añado de su secretario intérprete. 
señor Ricardo Martínez, se dirigió primera
mente a las provincias de Aconcagua, Ñuble, 
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Cautín y Bio-Bio, con el objeto de dictar va• 
"rios ciclos de conferencias pedagógicas al pro
fesorado primario. 

En seguida. se trasladó a las provrncias 
del norte : Coquimbo . Atacama y Antofa
gaata. 

El tema Je estas disertaciones versó sobre 
las teorías Je ,Juan Piaget acerca de la Men
talidad Infantil. desprendiendo importantes 
conclusiones pedagógicas y Metodológicas. 
Expuso ampliamente las concepciones decro
lianas, trató de la psicología general y la 
nueva psicología del niño, abordando , por fin. 
el tema de las Escuelas Nuevas y la Reforma 
Educacional Chilena. 

El interés y el entusiasmo con que fueron 
escuchadas y seguidas estas series de confe
rencias en los diversos puntos en que fueron 
dictadas , prueba y deja de manifiesto el vivo 
anhelo del Magisterio Primario por orientarse 
en las nuevas tendencias educacionales y po
der así afrontar mayor eficiencia en las la
bores diarias de su profesión. 

El señor Jeunehomme se dedicó también a 
visitar gran número de escuelas, tanto urba
nas como rurales en las provincias citadas, 
como asimismo, varios Liceos en los cuales 
dictó algunas conferencias. Se muestra plena
mente satisfecho de la labor realizada y se 
congratula de poder aportar. en este sentido, 
su modesta colaboración en uno de los pro-

blemas más trascendentales que preocupa hoy 
dia, la atención del Supremo Gobierno y de 
las autoridades educacionales. 

Miss Keffe retorna a su Pafria 
La distinguida educadora norteamericana 

Miss Charlotte Ann Keffe, que fué contratada 
por nuestro Gobierno para organizar la Es-
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Estas alumnas de la Escuela N.o 1 de Puerto Montt co110ce11 y manejan muy bien la maquina de coser 

cuela Dalton en Chile y preparar al profeso
rado que debía servir en ella, dió término 
a su contrato el 14 de Septiembre último. 

Con este motivo, el Director General del 
servicio, don Vicente A. Riquelme, le envió 
una significativa nota, en la cual dejó cons
tancia de la labor eficiente y abnegada de la 
educadora Miss Keffe. Además, el , profesora
do de la Escuela Dalton la hizo objeto de 
una hermosa manifestación de afecto y de 
recuerdo. En un delicado acto literario-musi
cal, las alumnas y profesoras se despidieron 
de ella; la obsequiaron con un canastillo de 
flores y una artística tarjeta de plata con una 
leyenda de recuerdo y el nombre de cada 
una de ellas. 

Miss Keffe dió, enternecida, las gracias por 
las muestras de afecto. Hizo extensivo su 
reconocimiento a las autoridades educaciona
les y manifestó que nunca se olvidaría de 
Chile. 

Exposición ambulante 

Con todo entusiasmo, la Dirección General 
Primaria organizó una exposición ambulante 
de trabajos hechos por todas las escuelas del 
pa1s. 

Por primera vez en Chile un carro de fe
rrocarril, agregado a cualquier tren de pasa-

jeros, irá de ciudad en ciudad mostrando a 
los maestros y a todos aquellos que se inte
resan por la instrucción, lo que prácticamente 
hacen los alumnos de las escuelas de la Re
pública. 

En esta Exposición Ambulante encontra
rán los profesores todo el material que se 
refiere a los nuevos métodos, construído por 
los niños y todo aquello que hayan hecho 
en clase en conformidad a la orientación que 
los alumnos han recibido de sus profesores 
con respecto a la Escuela Activa. 

15.º Curso Montessori teórico~prác~ 
Hco para italianos y extranjeros 

Tendrá como asiento la ciudad de Roma, 
y principiará a funcionar en Enero del año 
próximo para terminar en Abril. 

Lo dirigirá, personalmente, la Doctora Mon
tessori. 

El Curso comprenderá 70 lecciones prácti
cas del uso del material didáctico y 60 lec
ciones teóricas del Método. Además de las 
observaciones y trabajos individuales que se 
harán en la Escuela Montessori de Roma. 

Las clases serán dadas en Italiano y tra
ducidas a otros idiomas. Los alumnos apro
bados recibirán como comprobante un diplo-
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ma que los acreditará para organizar y ense
ñar en cualquiera escuela el Método. 

La Inscripción vale una libra esterlina, y 
los interesados chilenos pueden dirigirse a 
Ente-Mora le « Üpera Montessori » vía Monte 
Zebio , 35.- Roma-Italia. 

Quinfa Co~ferencia de habla inglesa 

E ste año la Quinta Conferencia de Habla 
Inglesa sobre Protección a la Maternidad y 
a la Infancia fué organizada por el Consejo 
de la Sociedad Nacional de Previsión de la 
Mortalidad Infantil. 

Se formó un comité mixto compuesto de 
representantes de todos los países del mundo 
y de las instituciones nacionales de protec
ción al niño. 

Las reuniones se celebraron en la « F riends 
House", Euston Road, London N. W. Y. 
los días 2, 3 y 4 de Julio ppdo. 

Las principales materias discutidas en estas 
sesiones fueron las siguientes: 

a) Cuidado de los niños de uno a cinco 
anos. 

b) Enfermedades y mortalidad de las ma
dres. 

e) Sostenimiento de Clínicas especiales pa
ra mujeres y mnos en relación con los de
partamentos de Maternidad y Bienestar del Niño. 

el) Sufrimientos ocasionados a las madres 
y a los niños pequeños por la falta de aten
ción inmediata en los hospitales y su larga 
espera. 

e) Educación y oficios de los padres pe.r
tenecientes a la clase · media. 

Congreso de Educadores de refraM 
sados 

Los educadores franceses de retrasados· se 
han reunido en Congreso en París, el 29 y 
30 de Abril último, para discutir las cuatro 
cuestiones sigui en tes: 

1.0 Estudio de la situación en que se en
cuentra actualmente la enseñanza de retrasa
dos en Francia; 

2.0 Rol del médico en las organizaciones 
para retrasados; 

3.0 Métodos diversos de examen de la in
teligencia; 

4. 0 El Dibujo y los anormales. 

El Congreso terminó con doce conclusio
nes, en las cuales, reclama una mejor orga
nización de la educación de retrasados y un a 
me1or preparac10n del personal de ense
nanza . 

V Sector Escolar. -- Curso de JuM 

guefería y Ade Oecora{ivo 

A las múltiples actividades que desarroll an 
las nu·evas autoridades escolares y que hemos 
dado a conocer en estas columnas, agregamos 
hoy el interesante curso de j~guetería y arte 
decorativo aplicado a la escuela que funciona 
desde los primeros días de Abril en el V Sec
tor Escolar d~ esta ciudad, dirigido por el 
Inspector don Manuel Martínez M. 

Este curso que se desarrolla en la Escuela 
N. 0 28 y que está regentado por la profesora 
de arte decorativo doña Elena Üñate, ha des
pertado mucho entusiasmo en el profesorado 
del Sector, el que ha puesto en práctica desde 
el primer momento, en sus respectivos esta
blecimientos, los conocimientos que recibe. 

Hasta ahora se han confeccionado varios 
centenares de juguetes, como perros, osos, co
nejos , monos, muñecas, etc.; gran cantidad 
de trabajos de repujado en cuero, bronce y 
estano, como cojines, carteras, cuadros, pan
tallas, marcos, platos, cofres, etc.; variedad 
de · flores: violetas, crisantemos, aromos, f101· 

de durazno, camelias, lirios, pensamientos, 
rosas, etc.; trabajos de telar, como pisos en 
estilo boliviano, diagonal y combinado, etc., 
y trabajos batik, como echarpes , pañuelos. 
manteles, etc. 

No hace muchos días que se ha llevado 
a efecto en la Biblioteca Nacional una expo
sición de los trabajos realizados , expos1c10n 
que ha tenido mucho éxito. 

TONIFIQUE SUS NIÑOS CON LA EMUL
SIÓN DE BACALAO MALTEADA CON 
HIPOFOSFITO DE CAL Y SODA QUE 
PREPARA LA DROGUERÍA Y BOTICA KLEIN 
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Grupo de profesores que siguen el curso, acompañado del Inspector Sr. Mnrtine? 

La~ profesoras-alumnas, c11 pl e1w lahor 
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Desde Anfofagasfo 

Cuncenlrnción pedagógica del pro!esora
rlo prinldrio en la Pampa -En sus periódi
cas visitas de inspección al interior de la pro
vincia,- - -zona industrial de gran amplitud y 
de vastos problemas,--· el Director Provin
cial de Educación ha podido constatar diver
sas manifestaciones que dicen relación con el 
desarrollo de las actividades educacionales en 
la región. De tal conocimiento ha surgido la 
idea de efectuar en plena Pampa una concen
tración de profesores, que sea como una asam
blea que hje normas. oriente la labor docente 
e intensifique la mejor aplicación de los nue
vos postulados de la Educación Nacional, de 
acuerdo con las condiciones del medio en que 
se actúa. Se concretarán las experiencias re
cogidas por el magisterio, a contar desde el 
año próximo pasado en el que se dió impulso 
al movimiento renovador. Esta Asamblea pro
pendería así al perfeccionamiento del personal 
de la Pampa, cuya gran mayoría es pagado 
por los centros industriales, en desvinculación 
casi absoluta de la acción del Estado, no reu
niendo en muchos casos, la idoneidad que el 
rol de maestro exige. 

Para darse cuenta de la trascendencia del 
problema ed'uéacional de la Pampa, conviene 
consultar la estadística, que arroja más del 
cincuenta por ciento de la población escolar 
de la provincia, diseminada en las oficinas sa
litreras y centros industriales . O sea alrede,lor 
de quince mil alumnos, atendidos sólo por las 
iniciativas de los industriales, en escuelas que 
tienen hasta el segundo grado de enseñanza 
primaria y en un medio rudo que reqmere, 
más que en otros puntos, maestros capacita
dos para elevar el nivel moral de los edu
candos. 

La idea de la Concentración va en vias 
de reali2.ación. Se ha elegido como sede de 
ella la oficina Rica Aventura, del Cantón 
Toco Norte. Se efectuaría en la segunda quin
cena de Octub;e, con concurrencia de delega
ciones del magisterio de toda la Pampa y de 
los departamentos de T ocopilla, Antofagasta 
y Tal tal, para lo cual se han conseguido, des
de luego facilidades de lat: gerencias de las 
Compañías Alemanas y de las Juntas Loca
les Salitreras, a fin de no irrogar gastos al 
Estado. Los temas a tratar serían los siguien
tes: 
l. La salud de los escolares. 
2. Higiene individual y social. 

790 

REVISTA DE EDUCACION 

3. Aplicación de los programas en relación 
con las características y necesidades regio
nales. • 

4. Campaña de alfabetización. 
5. Ürgani•zación y funcionami en to de biblio

tecas infantiles. 
6 . Educación física y Práctica, científica y 

Moral de los deportes. 
7. Preparación profesional del profesorado de 

la Pampa . 
8. Intercambio de experiencias pedagógicas . 
9. Adaptación de los nuevos métodos, con

siderando los medios materiales, físicos y 
morales de la región. 

10. Desarrollo de las potencias innatas del 
niño para su mejor aprovechamiento ul
terior. 

11 . El Scoutismo como- principal colaborador 
de la Nueva Educación. 

12. El Arte como factor educativo. 
13. Concepto de la nueva psicología . 
14. Temas libres. 

Entre el profesorado de la Provincia ha 
despertado gran entusiasmo la iniciativa del 
Director Provincial, en orden a celebrar esta 
Concentración. Igualmente, la pren¡¡a y auto
ridades aplauden esta idea que, estiman, re
dundará en positivo beneficio para el magis
terio local. V arios son ya los profesores que 
han tomado a su cargo la relación de algunos 
temas, contándose además con la cooperación 
de capacitados médicos para puntos de su es
pecialidad. 

Cur5o de fngiés. ·-··-Sigue funcionando, en 
forma por demás halagadora, el Curso de In
glés auspiciado por la Dirección General de 
Educación Primaria. Profesor del Curso es el 
competente profesor del ramo en el Liceo de 
ésta, don Alvaro V icuña M. 

Los treinta profesores alumnos que ohtu
v1eron el mayor puntaje en los tests a que 
fueron sometidos para ingre5ar al curso, son 
los siguientes: 

Clodomiro Céspedes Cerda, Roberto Olme
do Bascuñán, Lucila Aranda, Emma R. de 
González, Ramón LarraÍn Ríos, Manuel Cue- • 
vas, Natura B. de Villalobos, Francisco Sán
chez Pacheco, Vitalia Quezada, Juan A. Ri
veras, Ester L. de Rojo, Dolores Benítez, 
Guillermo Villalobos, Santiago Castro López, 
Blanca de Quintano, María Césped, Clemen
tina Soto, Bertila Soto, David Lloyd, Gui
llermina V ergara, María Maechel, Zoé Díaz, 
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Clase de Jardinería, Escuela N.0 7, Ric a Aventura , Antofa ~asta. Profeso ra Sra .0 .Rosa V. de Baye r 

Alumnos de la Escuela N.o 6 de la ohcina salitrera de Rica Aventura, Antofagast•, en clase de Carpinter¡a_ 
Director Sr. Arturo Bayer 
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E.mela N. 0 7 de Rica 
Avcnturn 

Curso de economia 

doméstica 

Fidel , Flores, Efigenia Vergara, Lucinda San
tander, Oiga Rivera, Elisa Mederos, Zoila Pi
zarra, Silvina Ubil\a y María Melis.-~/{ Ol
medo B., Corresponsal. 

La primera Escuela Experimenfol 
al aire libre en Hungría 

En Julio último fué inaugurada en Hungría 
la primera Escuela Experimental al Aire Libre, 
establecida por la Liga Protectora de la In
fancia, en el magnífico bosque de Bakony. 
Quinientos niños recibirán en ella los beneficios 
materiales y espir ituales que su edad y con
dición física reclaman. 

En menos de un año se ha construido, en 
medio del hermoso bosque, una encantadora 
villita que puede, sin pretensión, compararse 
con los mejores establecimientos de esta Ín
dole de los demás países. 

Los gastos de instalación ascendieron a la 
suma de $ 800,000, de los cuales $ 500,000 
fueron puestos a disposición de la Liga por 
el Ministro de Previsión Pública, con la con
dición de que la Colonia permanezca abierta 
durante los meses de Invierno y proporcione 
albergue, por ese ·tiempo , a 250 niños más o 
menos. 

La escuela comprende 10 pabellones y 25 
grupos de niños. Cada grupo constituye una 
familia con su jefe, una enfermera voluntaria. 

Dentro de cada pabellón se encuentra una 
espaciosa sala de baños con 25 lavatorios. 

El comedor de la Colonia es una hermosa 
galería de vidrios con cabida para 500 niños, 
a la vez; con profusión de aire y de luz. La 
alimentación es sana y abundante; exceptuando 
los Viernes, todos- los demás días de la se-
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mana se les da carne; además cada 111110 tiene 
derecho a un litro de leche diariamente. 

La Colonia está situada a una altura de 
404 metros y posee una estación metereoló
gica que sirve a fines científicos. 

El l. 0 de Junio se inició el transporte de 
los niños. Quiniento3 pequeñuelos hicieron su 
entrada en la Colonia. 

Esto constituye una nueva etapa en la 
historia de la obra de la Liga Protectora de 
la Infancia de Hungría, y una realización a 
lo menos parcial, pero en todo caso afortu
nada, del hermoso programa de la « Declara
ción de Ginebra» redactado por Miss Eglantine 
Jebb, en Ginebra en 1922. 

Primer Congreso Internacional de 
Higiene Mental 

Se celebrará en Wáshington, del 5 al 10 
de Mayo de 1930. 

Las Oficinas de este Congreso están insta
ladas en New York, en la Séptima Avenida , 
y están atendidas por un Comité compuesto 
de especialistas en higiene mental, por psi
quíatras, educadores y distinguidos hombres 
de diferentes países. 

'·El presidente del Comité es el Doctor Ar
turo E. Ruggles, . quien es , a su vez, jefe de 
la Asociación Americana de Higiene Mental 
y presidente del Comité Ejecutivo de los Co
mitees Nacionales de Higiene Mental. 

«Como su nombre lo indica, dice Mr. 
Beers, fundador y secretario del Comité Na
cional de Higiene Mental , la reunión de 
W áshington será el primer congreso de esta 
naturaleza que se celebrará. Los leaders de la 
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Con escasos elementos, los alumn os d e la Escuela N. 0 207 de Santiago, a rre glan su jardín 

Hay que hacer un canastillo ... juego educativo. Escuel a N. o 207, Santiago 
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hígiene mental de todo el mundo están an
siosos de unirse para estudiar y discutir sus 
problemas. 

Los dificultades ocasionadas por la falta de 
fondos serán subsanadas con la cuota donada 
por la Liga Americana de Higiene Mental. 

Los organizadores de este Congreso tienen 
el propósito de invitar a todos los países del 
mundo y de interesar en él no sólo a los 
jefes de Gobierno sino a instituciones públi
cas y particulares " . 

Congreso de Reforma de Educación 
Sexual 

La Liga para la Reforma de Educación 
Sexual celebró, entre el 9 y el 13 de Sep
tiembre, un Congreso dirigido por el Doctor 
Norman Haire, y en el cual se discutieron 
las siguientes importantes materias: 

Reforma de la Ley de Matrimonio. 
Control de Natalidad. 
Prevención contra las enfermedades vene

reas y la prostitución. 
El Censo según el sexo. 
El propósito de la Liga expresado en el 

Segundo Congreso de Reforma de la Educa
ción Sexual, celebrado en Copenahue en Julio 
de 1928 es, « Inducir a las leyes, a la prensa 
y a los habitantes de todas las naciones a 
ayudar a crear una nueva actitud legal y 
social (basada en los conocimientos adquiridos 
mediante las investigaciones científicas de 
Biología Sexual, Psicología y Sociología) hacia 
la vida sexual del hombre y de la mujer. 

La modalidad infantil en MadaM 
gasear 

Un misionero que en el curso de una larga 
estadía en Madagascar ha podido estudiar a 
fondo las condiciones de vida de la infancia, 
nos comunica lo siguiente: 

«A pesar de la gran fecundidad de la raza, 
la cifra de la población de la isla queda sen
siblemente estacionaria durante largo tiempo 
(3 1/ 2 millones de habitantes). Esto se ex
plica por una mortalidad general y sobre todo 
una mortalidad infantil considerable . El . nú
mero de defunciones de recién nacidos es muy 
elevado. 

«Las causas de esta mortalidad infantil son 
evidentes. 
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« Las unas son las condiciones de vida de 
la población en general: pobreza, insalubridad 
de las habitaciones, inconvenientes de la es
tación fría, fiebres, etc. Las otras influyen 
especialmente sobre la suerte del niño, pu
diendo agrupárseles en tres categorías: 1 ·ª) Cau
sas que se refieren a los parientes; 2. ª Condi
ciones de la preñez y del parto; 3.ª) Modo 
de educar al niño ". 

Congreso del lnsfifufo Royal de 
Salubridad Pública 

Esta Sociedad británica acostumbra celebrar 
sus reuniones anuales en el Costinente Eu
ropeo y de invitar a los representantes de los 
p_aíses elegidos a participar en ellas. 

El Congreso tuvo lugar este año en Zu
rich, del 15 al 20 de Mayo; numerosos suizos 
presentaron informes y participaron en los 
trabajos de 7 secciones diferentes 

La tercera sección titulada: Protección de 
la infancia, Higiene Escolar, Las mujeres y 
la higiene pública, estudió los cuidados de los 
niños estropeados y enfermizos, la prevención 
de la mortalidad infantil, la higiene escolar y 
la higiene mental de la infancia y la lucha 
contra el alcoholismo en Suiza. Se presentó, 
también, un corto informe sobre el aspecto 
internacional de protección a la infancia. 

Importancia de las excursiones esM 
colares 

Hoy día está bastante extendida la costum
bre de llevar durante los meses de verano a 
los niños débiles de las grandes ciudades a 
la montaña o a la costa para que gocen del 
sol, del aire puro y del espacio necesario pa
ra el ejercicio físico. Estas excursiones o co
lonias escolares están inspiradas principalmen
te en motivos higiénicos y son de gran im
portancia para el desarrollo físico de los ni
ños. Pero las excursiones escolares que tienen 
un fin cultural , las que se realizan a las fá
bricas, a los museos, para que los niños ad
quieran una idea inteligente del mundo en que 
viven, ésas desgraciadamente son todavía po
co practicadas, a pesar de que sólo se invierte 
en ellas unas horas, representan poco esfuerzo 
por parte del maestro, y, en cambio, produ
cen admirables resultados culturales en los 
alumnos. 



« Los maestros de hoy --- dice la -Señorita 
Atkins- --pueden hacer que el medio ambiente 
sea menos limitado acompañando a los niños 
en excursiones bien organizadas, sin que sea 
necesario ir a iugares distantes. Aun los lu
gares de interés que están cerca a menudo les 
son desconocidos, especialmente a las mucha
chas, porque la costumbre les prohibe ir a 
esos lugares sin ser acompañadas». 

En el Boletín de la Unión Panamericana 
correspondiente • al mes de Julio la Señorita 
Blanche E. Atkins publica un interesante ar
tículo titulado « Importancia de las excursio
nes escolares» , en el cual da cuenta de los 
principales beneficios de esta actividad esco-
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del Western College for W ornan de esa ciu
dad y algunas noticias de sus actividades. 

Reproducimos esos párrafos porque hacen 
honor a nuestra compatriota y manihestan 
que la señorita Murúa es todo un carácter al 
realizar sin auxilio hscal un viaje de esfuerzo 
a Estados Unidos. 

« La señorita Ada Murúa estudió cuatro 
años en el Instituto Pedagógico de Santiago 
de Chile y ha venido a Estados Unidos a 
perfeccionarse en el inglés antes de graduarse 
de Profesora de Estado en esa asignatura. 
Desde Santiago la acompañó un amigo de la 
familia, el capitán del buque en que hizo su 
viaje. A su paso por Lima visitó la hermosa 

El culti v o del huerto es u11a aspiración ya realizada por los alumnos de la escuela incom
pleta N.o 7, ubicada en la Huert a 

lar y da muy provechosos consejos para los catedral de la capital de la república pe-
maestros que piensen organizar excursiones 
escolares. El artículo se publicará también en 
forma de folleto y las personas que deseen 
conseguirlo deben dirigirse a la Sección de. 
Cooperación Intelectual de la Unión Paname
ricana, Wáshington, D. C. (EE. UU. de A.) 

Una chilena en Estados Unidos 

la señorita Ada Murúa 

En un diario de Üxford -- Ohio--- encontra
mos la fotografía de la señorita Ada Murúa, 
estudiante chilena, alumna del último curso 

ruana. 
Atravesó el Canal de Panamá, haciendo 

escala en Colón, y de allí vino directamente 
a Nueva York. En esta ciudad fué atendida 
por su prima mientras buscaba alguna acti
vidad en las esferas educacionales. La seño
rita Murúa vino a Estados Unidos con la 
seguridad de que la esperaba un puesto en 
un College de Illinois, pero encontró que la 
vacante había sido llenada. Escribió entonces 
a la señorita Labra Moraleda que acababa 
de graduarse en el Western College. 

« De estc1 manera supo que en el expresa
do College podría estudiar sin necesidad de 
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procurarse algún empleo en la enseñanza. La 
señorita Murúa es tal vez la más entus_iasta 
entre las estudiantes extranjeras . Se muestra 
encantada del Colegio, de su trabajo y de las 
muchacha,; americanas y nos hace algunas 
observaciones que vale la pena consignar. 

« Lo que más me agrada del Western Co
llege, nos dice, es el ambiente doméstico que 
reina en él, es un verdadero hogar. En mi 
patria no hay colegios en los cuales, en el 
trato diario, el profesorado y los estudiantes 
lleguen a familiarizar Íntimamente . 

« Me gustan las muchachas american as por
que son vivas e interesan tes. M e han ense
ñado muchos modismos , que me parecen muy 
útiles, pero que tienden a hacer la mente pe
rezosa . Hay algo que encuentro muy curioso. 
Cuando digo a una chiquilla que viste bien 
y que lleva un hermoso traje, ella me replica 
en el acto: «Ud. ha de ponérselo algún día ». 

«Sigo los cursos de Literatura Inglesa y 
Americana, el de Hi storia Americana y el 
del Arte de Hablar en Público. Todas estas 
ac tividades me interesan mucho, pero prefiero 
la de hablar en público porque me da más 
confianza y la seguridad en el manejo del 
idioma inglés ». 

« Es interesante ver que todas las estudian
tes extranjeras tienen la misma preferencia. 
La señorita Murúa espera regresar a Chile 
después de graduarse ». 

En el mismo párrafo que extractamos del 
diario a que nos referimos se • dice que la 
señorita Murúa es miembro del Club Interna
cional, o rganizado allí hace poco , y al cual 
pertenecen otras dos señorita s también de 
hab la española. Les ha interesado observar 
que cada una de ellas pronuncia su lengua 
materna con acento diferente. 

Las otras dos estudiantes son la señorita 
Maria de la Luz Grovas, mexicana, y la 
seño rita Nora Lambe de Puerto Rico. Las 
tres hablan bien _ inglés y han dado intere
santes conferencias: la señorita Grovas en la 
Asamblea de la Asociación Americana de 
Mujeres Universitarias; La señorita Lambe 
en la Iglesia Metodista de Oxford, y la se-
11orita Murúa en la Iglesia Presbiteriana de 
la misma ciudad. 

En otro párrafo del mismo periódico se 
informa que las alumnas del último curso 
del W cstern College for Woman sostuvieron 
un deb ate público sobre el tema: «¿Deben 
los Estados Unidos formar parte de la Liga 
de las Naciones?» Las participantes fordiaron 
una Liga en miniatura. Estaban representadas 
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cinco naciones: tres americanas sostuvieron 
la negativa; una alemana, una francesa y una 
chilena , la afirmativa . Una suiza hizo de 
presidenta y dirigió el debate. 

ACTIVIDADES 

Reuniones culturales 

Periódicamente se efectúan en la Escuela 
Germán Riesco de la Serena importantes re
uniones del « Centro Cultural de Vecinos », 
auspiciado por su Directora. 

A estas reuniones asisten la totalidad de 
padres de familia y vecinos. 

Tanto las conferencias que se dictan como 
el programa literario-musical que se desarrolla 
acompañado de números de cantos y recita-

• ciones son muy del agrado de los concurren
tes, haciéndose estrecho el salón de actos para 
contener la aflu encia de personas . 

Esc.uela N. º 4 de la Serena 

Los padres de familia y vecinos siguen 
reuniéndose con mucha frecuencia en esta es-
cuela. • 

U na de sus reuniones fué presidida por el 
Inspector escolar, señor H. Parra, quien quedó 
muy bien impresionado de las actividades 
extraordinarias que desarrolla esa escuela. 

El Director del establecimiento, señor Ma
nuel Araya Solar, disertó sobre la Unión del 
Hogar y de la Escuela . 

Cerró esta reunión culturál el Presidente 
del «Centro de Padres de Familia », agrade
ciendo a la s personas presentes su asistencia 
a este actó. 

Escuela Nocturna Mixfo 

En el local de la escuela N .0 16 de Co
quimbo, funciona los días Lunes, Martes, 
Jueves y Viérnes con buena asistencia de 
alumnos de ambos sexos. 

Policlínico Escolar 

Bastante avanzados van los trabajos des
tinados a la instalación de esta benéfica rn s
titución que prestará enormes servicios a los 
niños enfermos de las escuelas de la Serena. 



Con el objeto de reunir fondos se han dado 
los pasos necesarios para, hacer una colecta 
pública, teniendo ya la autorización del señor 
Alcalde. 

Don Leonidas Arriagada 

En los momentos de terminarse de impri
mir esta revista viene a sorprendernos la do
lorosa noticia del fallecimiento de don Leo
nidas Arriagada jefe, de la Sección Perfeccio
namiento de la Dirección General de Educa
ción Primaria. 

Maestro prestigioso, hombre de estudio y 
amigo verdadero, con su muerte pierde el país 
a uno de sus mejores servidores. La « Re
vista de Educación» tenía demasiadas vincu
laciones con el extinto para que no le afecte 
en mucho su irreparable pérdida. 

~~ 

Escuela Modelo N. º 2 de Los Andes 

Correspondiendo a los anhelos de la Di
rección General de Educación Primaria, en 
este establecimiento se desarrolla un extenso 
programa de labores culturales y sociales en 
favor de la población infantil y aún adulta. 

Atiende una biblioteca infantil, una escuela 
nocturna para mujeres, una brigada de Girls
Guide y las Cadetes de Cruz Roja. 

Escuela Superior N. 0 135 de San 
francisco de Limache 

En esta escuela funcionan los Domingos 
de 1 O a 11.30 horas, los siguientes cursos: 
Redacción, Aritmética, Contabilidad, Francés, 
Higiene y Puericultura, Dibujo aplicado a la 
Industria, Dibujo artístico, Historia Patria e 
Instrucción Cívica,. Economía Doméstica y 
Electricidad. 

Reglamento para la organización de 
Cenfros de Lecfora en el Sector 
Escolar N. º 6.-Sanfiago. 

1.0 Los Centros de Lectura se organizarán 
con número de 15 a 40 socios. 

2. 0 Los h.nes que perseguirán estos centros 
serán: perfeccionamiento cultural y 
perfeccionamiento profesional. 

3.0 Las reuniones se efectuarán cada 15 
días en los locales y a las horas que 

5.º 

7.º 

9.º 

10.0 

12.0 

se designe por el Inspector Escolar 
del Sector. 

En estas reuniones se tratará exclusiva
mente temas que estén de acuerdo con 
lo establecido en el N. 0 2 de estos 
reglamentos. (Pueden ser conferencias, 
lecturas etc.) 

La asistencia será obligatoria y la in
asistencia debe ser plenamente justi
h.cada. 

Los temas y relatores serán anunciados 
con 15 días de anterioridad a la se
sión en que se leerán los trabajos. 

Todo trabajo será criticado por un ju
rado compuesto de tres personas que 
se designará en la misma sesión. 

Estos centros serán regidos por una 
mesa directiva compuesta de P resi
dente, Secretario y Tesorero. El Pre
sidente, Secretario y Tesorero serán 
elegidos por mayoría de votos. 

El Presidente será directamente respon
sable ante las autoridades educaciona
les de la marcha del centro, y dis
pondrá que, de cada trabajo, se deje 
una copia en secretaría. 

El secretario es responsable de las actas 
y el archivo. 

El Tesorero será el encargado de cobrar 
las cuotas y el responsable de su co
rrecta inversión. Toda inversión será 
autorizada por mayoría de votos. 

Cada centro tendrá su reglamento espe
cial de sala y en él se íijará la cuota 
que pagarán los socios. 

Primer Congreso Nacional de 
Nipioiogía 

( A limen/ación lnfanfil) 

Este Congreso tuvo lugar en Ancona (Ita
lia). Los representantes de las autoridades 
locales y provinciales, los profesores V ala
gussa y D'Ormea de la «Obra Nacional para 
la proteceión de la Maternidad y dto la In
fancia» y numerosas personalidades médicas 
provenientes de toda Italia, asistieron a la 
sesión de apertura y tomaron parte, en segui
da, en los trabajos del Congreso, del que fué 
Presidente el profesor señor Cacace de Ná
poles, fundador de la Nipiología. (Estudio 
de la alimentación infantil). 

El profesor V alagussa, hizo en la primera 
sesión, una exposición de las actividades de 
la « Obra Nacional» que considera a la ma-
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dre y a la alimentación como indispensables 
y busca su desenvolvimiento, por medio de 
cátedras ambulantes y sus escuelas de pue
ricultura para madres, matronas y visitado
ras de higiene. 

F ueron presentados informes sobre la tu
berculosis en la alimentación de los niños por 
el Dr. Cattáneo (Mílán); sobre los hospicios, 
por el profesor G. D'Ormea (Roma); sobre 
las directrices del amamantamiento artificial 
por el Dr. Cattáneo; sobre el valor de las 
cantinas maternales para la protección de las 
guaguas, por el profesor G. Finizio (Boloña); 
sobre la protección juríd.ica a la crianza ma
ternal; por el Dr. A. Lo Monaco Aprile 
(Roma); sobre la fijación de una edad máxi
ma para el reconocimiento por la madre del 
hijo ilegítimo, por el profesor R. Roja (An
cona); sobre los beneficios de la radiología 
y la nipiología por el profesor A . Monta
nari (Ancona); sobre la importancia psico
lógica de la edad en la alimentación infantil , 
por el profesor G. Ferreti (Catane) y sobre 
la biología y el niño en la historia del arte, 
por el profeso r E. S padoline (Ancona). 

Numerosas comunicaciones fueron presen
tadas en cada reunión relacionadas con estas 
materias. 

Campaña de Alfabetización 

N.o de Cu r-
brigadas ~os 

N.o de cursos Cursos de peq. domí -
vespertinos nocturnos maestros nicales 

--~ - -- -·--- --- - - -- -
Arica .. . .. ..... . . 8 2 4 2 
Tarapacá ... ... . . 12 3 17 3 
Antofagasta . ... 16 10 18 3 
Atacama .. . . .. .. 15 7 16 4 
Coquimbo ...... 25 10 25 7 
Aconcagua.; ... . 75 38 40 9 
Santiago .... . . . . 145 74 63 12 
Colchagua .. . ... 30 28 26 2 
Talca . . . ......... 24 13 16 1 
Maule .. ... . ..... 11 33 18 4 
Ñuble .. ........ . 38 12 25 3 
Concepción .. . .. 106 40 114 8 
Bio-Bío ......... 26 18 25 2 
Cautín ....... ... 31 24 24 1 
Valdivia .. . .. .. . 129 52 76 4 
Chiloé .. ........ . 18 12 19 1 
Mag. y Aysen 7 3 5 1 

Total . ... ... .. 716 379 531 67 

El cuadro que antecede , demuestra gráfica-
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mente la actividad que se despliega en cada 
provincia para disminuir el analfabetismo. 

La campaña de alfabetización sostenida que 
vienen desarrollando los maestros del país en 
favor de todas aquellas personas analfabetas 
y de acuerdo con las instrucciones impartidas 
por la Dirección General de Educación Pri
maria, está dando sus mejores resultados y 
creemos que a corto plazo el porcentaje de 
los que no saben leer ni escri bir se reducirá 
enormemente. 

BIBLIOGRAFIA 

H1jJóli!o GalictL--Educación y Asis
tencia de Ciegos.- (Soc. Protec. Mutua 
Francisco Herboso, Santiago). 

Se ha dado a la publicidad, bajo los aus
picios de la Sociedad Protección Mutua Fran
cisco Herboso, un interesante trabajo llamado 
E ducación y Asistencia de Ciegos, debido a 
la pluma del profesor don Hipólito Ga
ti ca. 

La obra del señor Gatica estudia los mé
todos educativos puestos en práctica en la 
materia desde la fundación de la primera Es
cuela de Ciegos, en París el año 1775. Cita 
a través de su estudio las características es
peciales que entraña la pedagogía de Ciegos, 
analizando los caracteres y condiciones de los 
desgraciados privados de la vista, hace resal
tar la labor de algunos eminentes cientistas. 
Entre ellos menciona con especial deferencia 
a la distinguida pedagoga María Montessori, 
quien como nadie dió importancia a la siste
matización y desarrollo de la educación de 
los sentidos, base de la enseñanza de Ciegos. 
Se refiere después a la educación primaria 
física y científica de los ciegos, tomando co
mo referencia la obra desarrollada en este 
sentido en los principales países europeos . 

Un nutrido material gráfico permite al lec
tor darse cabal cuenta de la importancia que 
tiene en algunas grandes naciones del viejo 
continente la educación de los ciegos, como 
también seguir con interés las alternativas de 
la enseñanza en lo que se refiere a trabajos 
manuales y de ot ra Índole. Escrito en len
guaje sencillo y preciso la obra del señor Ga 
tica es una valiosa contribución al estudio de 
uno de los problemas pedagógico-científicos 
del momento . 
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