
Año II 

Núm._g:f, 

ministerio de 
.educación pú
blica de chile 

1942 

' J 
' 



REVI/TA DE EDUCACION 
PUBLICACION MENSUAL DEL 

Minis:l:erio de Educación Pública 
SANTIAGO DE CHILE 

Director: CESAR BUNSTER, 
Subsecretario de Educación 

Secretario de Redacción y Administrador: 

HECTOR GOMEZ MATUS, 

Director de la Escuela Nacional de 
Artes Gráficas 

SUMARIO DE ESTE NUMERO 

La jornada única y nuestros hábitos 
de alimentación. 

·conchales cuentan la historia, por 
Grete Mostny; 

Ideas e iniciativas del profesorado en 
torno a la Enseñanza Secundaria ; 

Reformas del plan de estudios, pro
gramas y métodos del liceo, por 
Germán Gaete P.; 

El Museo Pedagógico de Chile en mar
cha; 

· Psicología a rtística del niño, por Ar
mando Lira; 

Sobre chilenidad , po r Juan Rojas Se
govia; 

La educac ión de adultos en Inglaterra, 
por el Prof. F. A. Cavenagh ; 

Un instante de charla con el profesor 
Otto Niemélnn, pcr L. Poblete M; 

Contr;bució n al m::joramiento de la 
ortografía en la escuela primaria, 
por Alfonso Aguirre G. ; 

Como vincular el Liceo a su medio eco
nómico-social, por Tomás I báñez.; 

1 nvestigaciones estéticas, por Enrique 
Gerias; 

"Las Jornadas de Trabajo" en la Es
cuela Primaria, por Osear Martínez 
B. Luis Pavez V. Francisco Roa V.; 

Don Dav:d León , por Darío Salas; 
José Victorino Lastarria, por Luis Du 

rand; 
Notas, noticias y documentos de im

portancia; 
Los libros , etc. 

/./' ~\t-" 
' l.,r 

! , ~-. 

. . ·.~ 

i : .. ,, 

j 



S A N~T I A. G O , M A Y O D E · 1 ·g 4 2 

·La jorna~á única · y nuestros 
.·· h á b i t o ·s ,de . alimenta e i ó< n 

1--_A ,CI~.<?Y~~T ~~,CIA ,_de haber trabajado dnco años con e~ .J~9Irn,e.r - de jor-

1- nada umca· en el Liceo N.<.> 2 de Hombres de , Val})aré,iÍSo, , me ha . dad~ ,el 

~ conye11ciÍni~nto de_ que nuestro . Gobierno. al tratar de implantar en- iodo el 

. p~í~ . y ~n todas las actividades esta forma de trabajo. está e.n vías .de ,re~liz¡u: ;µ':la 

de . ias reformas de mayor trascendencia de estos últimos años. 

Pero esto, que es fácilmente demostrable, no ha llegad<? todaTÍa .a 11!, conci~~

cia nacional. Así lo hacen presumir. los artículos -de prensa y)o;; debates, pa:rlamenta-. ,. ~ ~ . _,_ . . , . . . ~· . 
rios. Para la mayoría de los . oomentarJsta.s sólo se trata ~e .µna . penosa ,d~<;:isió~. de . ' . ,. - ... . ~ . . 

emergencia tomada en vista de la_ i:iecesidad de . economizar bencina . . 

' Concebida así, -la · jornada · única deberá desaparecer tan . pronto como · pueda 
' _,. - .,; . ,, . . 

solucionar!;!;) el p:rQ.blema de,l carburante y -puedan volver a circular con ·libertad las 

góndolas y los a~tom?.viles'. El Gobierno no ha desmentido es:ta -errada i_n:terpr,~~ación 

de .su iniciativa •. Talvez espera que · los beneficios .que se va,n ·a .. palpar ·en la pr4c:tica 

'tengan la virtud ,de darle-su afianzamiento definitivo: pero_e~ ;pna .. co~fianza pel,igr,o

sa, porque, la jornada única significa un cambio :total de hábitos y, c;ostµ,rnbre.s1 y; és,if:>s 

no se. modifican por una simple Ley, y porqµe los hábitos arraigados y .,los)i:itersses 

.creados a-su alrededor suelen pasar por sobre las más claras de las conveniencias. 

Cuando se comenfan las. ventajas -de la jornada única, se. habl~ siempre de 1:flª· 

yor rel)dimien:to -en la-producción y de econ~mía de .tiempo y de dinero. Cuando se 

comentan sus inconvenientes, -se habla' de los cambios y tra¡¡fornos que ella prod~cirá 

en nuestro régimen y hábitos de vida y alimentación. Sin embargo, es prec~samente 

en esto, que los,comentáris:tas señalan .como inconveniente y perjudiciaL en lo que r~-
. ~ 

side, el may,or beneficio de la jornada única. 

Veamos en- qué consis:te nuest;ro sistema de "'comidas. Alrededor .,de. las ocho 

de la mañana, un desa;uno de pura fó:rmula, sin valor nuiri±ivo. Al .. medio día, una 

,cantidac:l abund_ante de .alimento, iodo lo más abundante que cada ,uno, de acuerdo 

con sus medios,. se puede pi;oporcionar. Es el clásico almuerzo ."a la chilena:'·· ~lr,e

de'dor de las 21 o 22 horas; otra cernida casi tan abundante como la del medio día. ·. ~- . . 

Antes de esta última, el té, que no lo toma sino una parte de nuestra población. 

Todo esto está mal y no se aviene ni con la higiene ni con las necesidades mo

dernas del irabajo y la: produ~cic;,n, 
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Un desayuno deJórmula es un error. El 'desayuno-débe ser abundanfe y nu- ·· 

:trifrvó, como i~ es ·~nfre . los ingleses, entre los norteamericanos y enf~e i oda~ las ' 

colectividades .que han adaptado su régimen de ·alimen:tación a la ·civilización ac

tual. Debe ser abundante y nutritivo porque, después de diez o doce horas de abs- · 

tinencia, el estómago está en las mejores condiciones para recibirlo y el org~nismo 

ne'cesifa alimento para hacer frente al desgaste que le va a producir la actividad 
de '1a mañana. 

, El almue,rzo; e~ cambio, debe ser liviano porque, desp~és de ~ gerido, no hay 
. . • . · . . ·;.,,·: ··.. ,, :·¡;,j- .. ..: . . .. ·. • .. • '.., • . 

posibilidad de tomarse el reposo que reclama una' buena d_igesfión. El almuerzo "a 

la chileria" es la causa ·de -la dispepsia, de Jas ·úlceras,•.de Ia·: n:e'urastenia y de múlti

ples enfermedades, Aparte de esto, el trabajo después de una comida abundanie se 

hace penoso y poco productivo. 

· Finaln'lente, la comida a las 21 o 22 horas es otro error. porque pertu:rba el 

sueño y le quita sus virtudes reparadoras, 

El régimen chileno dé alimentación es, pues, todo lo contrario de ~o que ~c? n

seja la higiene de 'la nutrición; ·todo lo confrario. de lo que reclaman_ las necesidades 

del trabajo y de la ~rodi:i.cción y es factor imp6rtante en el ~~bilitamienio b iológico 

que ha experimenf<:ido nuestra raza. 

Es ·verdad qué estamos habituados a vivir así y que un cambio en nuestros 

hábÚos para hacer posible la jornada única nos significaría un sa~rificio; pero es ~n 

sacrificio en favo;,: de la salud 'de cada un6 y del futuro biológko . de la nació1:1 en:tera 

y debe ·tomarse.' por lo tanto. como un deber de al:to pafriófismo. 

Al implantar la jornada únic~. es' in:dispensable dar a los 'ciudadanos el :tiempo 

. suficiente en la mañana para desayunar como corresponde; l~s disfin:tas actividades 

. deberán iniciarse escalonadas para ~víta:i; aglomeraciones en iren~s. tranvías y .auto-
. . 

buses; deberán establecerse horarios diferenciados de invierno y de verá:no _y no de

be~á · olvidarse que, : por lo menos dos veces · al día, marido, mujer e hijos tienen 

derecho a 'reunirse ·alrededor' de la · mesa familiar. 

Consultadas todas estas necesidades, llevado a todas partes el convencimiento 

de las ventajas que hay en variar nuestra forma de alimentación, comprobada 

la economía d~ tiempo, dinero y s~crificios que produce 1~ jo~nada ú~ ca: · no · habrá 

intereses creados ni éspíritus recalcifrantes capaces de hacernos volver a 1; ¡ornada 

· doble que hoy tenemos. 

Pero estas demostraciones no se logran en breve t iempo aj en forma fácil. 

Sería necesario empezar a la brev.edad posible un·a activa campaña de persuasi6n 

por medio de la prensa, del affiche, del cartel, de la éonferencia, de ia 'radio, del 

cinematógrafo y por iodos los medios modernos de propagartc:ia y difus,ión. y sólo 

cuando iodo el mundo haya aceptado de buen grado la ·'jor~ada {mica, . d~-~pués de 

comprobar sus ventajas, podremos tener la certeza de que · 1a L~y recién aprÓb~d.a 

va a prod\lcir los efectos c¡:-µe di;! l;!llcl, i,;e esper¡Ú,l, 

Ektor Franko 
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· Con chales cuentan la historia '·· ,, 

.Por Crete Mostny 

'~ 

LO . LARGO de toda la costa 
. del _Pacífico de la América 

._r ~el Sur, se ~:.1cuen~;an los_ res~ 
. tos de una poblac1on antigua. 

Grandes .cantidades de desperdicios se 
aniontónaban en los lugares donde es
tas tribus tenían sus campamentos y 

T 1 ¡;, o j) E 

A" ., .u E" ~ o ·) J) t 
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son conocidos bajo el nombre., de eón-
chales o "kiókker:in:ioddings". ' 

. Bastaba poco pará que estos pue
blos que eran pescadores se ' radicaran 
en un si:tio : agua dulce para proveer
los de bebida y una cOsta rócosa · apro-

. piada para la vida de los molusC:os qüe 

-. ... - - ... -

(Í 
_\J 

·- - ... ,:. 

ÍIKZ \1 ~ i- O ·<O .. I' U II Sr O ) ~ ' f N T F. OZ. 9 

PI 01~1)f\A } oTJ\,0 J>J ,1\J€~Q 



4 R É' V 1 5,:T A '[) E E D U '(: A · C I o· N 

constituían su comida principal. Da
das estas condiciones, elegían e,I pun
to más protegido ,de los·: vientos, y allf : :· 
se quedaban hast¡3 que algo les obliga~ 
ba a abandonar el sitio. · ,, 

Según el espacio que tenían a·· ·su 
disposición, el número de gente y el 
tiempo quE1 permanecían en el mismo 
lu~ar, e'stos'. c9r:,chales. varían de di
mensión y ,' profundidad. · Cercá , de 

. PiságÚa~ hay ' u·nos que a)canz¡3n hasta 
cinco . metros de, profundidad. Los de 
'Táital tienen rn~s o ' m·enos 2 metros, 
per6 su éxtensi6n es mucho mayor que 
fa ' de los de Pisagua. 

La formación de un concha! es cosa 
de muchos siglos. Entre las capas que . 
demuestran señales de ocupación hu
mana se intercalan otras, depósitos 
naturales formados en el transcurso 
del tiempo, que cubren la superficie 
con.tierra, arena o piedras, según la na~ 

turaleza del lugar. Y siguen otras ca
pas con conchas, ceni;rns, piedras y 

· huesos trabajados ·y útiles humanos. 
Es una cronología desa,rroílada con el 
,tiempo mismo, que se presenta al in
vestigador. Cada centímetro que se ex
cava lleva muchos años atrás, hacia el 
origen de la ocuP'aciÚt:) humana ",~el 
continente. Mientras e1;1 · las capa!t:su
perficiales pueden encontrá~se o6Jiios 
decobre, las de fondo contiener? tipbs 
de útiles iguales al paleolítko europeo. 

Siguiendo el desarrollo dé estas cul
turas primitivas en el sentido · invé'rso 
de las excavaciones, es decir, desde el 
fondo hasta la superfi¡:::ie, encontra
mos un surtido más o rr'Íenos completo 
de los productos de las industrias de 
los pescadores primitivos. Hay que tó
mar en cuenta que muchos artefac
tos, hechos de materi,ales perecederos, 
como dé hueso, fibras vegetales, etc., 

I 
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han desaparecido por la acción .del 
tiempo. . 

. Entre los . objetos de las capas infe
riores se encuentran piedras que. se_r
vían de _martillos, piedras traba.jadéls 
de uso désc1:)n9Ciqq, raspadores de pie- . 
dra basáltica o calcedóníca , puntas de 
fle'cha Y. de harpón, anzuelós trabaja
dos de c<;>nchas, piezas de harponas o 
anzuelos compúestos, ' trabajadas de 
hueso, formones de hueso, y otras 
más, Enúe los moluscos' que servían 
de . córnidá prevalecen los restos dé 
conchas de locos, f issúrella y chitones. 
(Tab;· u . . · ' . . . . 

. . . ~ 

(, W'
' 

' 

' 

~. ' 

Í I p' 0 ) · 

_ Las capas centr:ales de Jos conchaJes 
, demuestran Una mayor .va.riedad de i i 7 

pos. Los . qbjetos que. son . cUidadosac 
me nte trabajados auroentan en. n ,úmec 
ro· y los útiles' ,c;le piedra cr,Úda , d isrni
nu.yen• _Pero son los rn 'ismos ,',objetos de las c~pas inferi'o r:e,s ,que . . const itu
yen l,:1 parte central 'de .. 1.o:s ~onch.:;fes. 
,Hay n;iuchos _raspadores c,on Úrio q dos 
lados trabajados, puntas de , flecha ,o 
harpón con alas y pedúnculo, con base 
convexa, cóncava, ' derecha o redpn
deada o acuminadás en los dos" extre
mos, boleadoras: mórteros, barbas' de 
harpones de hue'so' de varios f¡pos ' y de 

. : :·· ' , '. ' ' 

/ . 
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esplri~s; anzuelos de espinas han he
cho ' .desáparecer los de concha , pesos . 
para '. la lienza; todo eso sale en medio 
de conchas y tierra. Aparecen corde
les y cordelitos de, hebras vegetales, 
taparrabos del mismo material, frag
mentos de madera y cuero, pintura, 
huesós de lobo y otros animales ma
r/nos, pescado seco y cuentas de con
cha yhueso. 

Son estas las capas que contienen 
esqueletos en posición tendida sin 
ningl,'.m ajuar fúnebre. - · 

. Junto con estos objetos hay siempre 
un sinnúmero de conchas, espinas y 
huesos de pescado, huesos de pájaros 
y anim¡;¡les, t.odos los cuales servían de 
alime:nto al hombre primitivo. (Tab. 
11) . 

Siguen · las capas más recientes. 
Continúan los objetos de las capas an
teriores y aparecen nuevos tipos y de
talles. Las adquisiciones más impor
tantes son el tejido y la alfarería. Apa
rece la alfarería en forma de vasos p~
ra el uso doméstico, a veces muy cru
da, a veces ya demostrando un des
arrollo hacia los finos vasos pintados 
de los Atacameños o Diaguitas. Hay 
tazas de todos tamaños y varied¡;¡dés, 
jarros de boca abierta o estrecha, para 
mencionar unos tipos. Los tejidos son 
de hebra de lana fabricada por los mis
mos habitantes de los conchales, como 
lo demuestran los husos encontrados. 
Los tejidos son de un solo color, lista
dos o también bordados en varios co
lores, y su número y esmero aumentan 
con el grado que las capas del canchal 
se aéeí-can a la . superficie actual. Los 
cordeles se hacen· todavía de hebras 
vegetales en su mayoría, pero hay mu
chos también de lana, algodón o pelo 
humano. 

Otro paso gigantesco adelante en la 
historia de las civilizaciones humanas, 
es la elaboración del cobre, fragmen
tos y anzuelos del cual se encuentran 
también en los conchales. Pero parece 
que el material todavía era muy pre
cioso y que para el uso general servían 
todavía los anzuelos de espinas. 

En la región atacameña hay todavía 
otra industria más, ·que falta en la re-

gión de los Diaguitas, por ejemplo : la 
cestería . Aparece en los. conchales al 
mismo tiempo con la · alfarería y los 
tejidos y alcanzó un alto grado de per
fección. Tan fina y densamente teji
das eran las par~des ·•de3 'los , canastos, 
que servían hasta para guardar líqui
dos, Los había en todos tamaños, de 
~nos centímetros en el diámetro hasta 
un metro y más (Tab. ·111). 

En estas mismas capas sé encuen
tran también restos de maíz, algodón; 
calabazas, es decir, restos de produc
tos de agricultura, además de las con
chas y huesos de · animales y aves co
mo en las capas anteriores. 

¿Qué produjo este desarrollo? · 
¡ Cuatro industrias nuevas han apa

recido al mismo tiempo en un pueblo 
que se había mantenido por muchos 
siglos en el mismo nivel cultural, sin 
desarrollo extraordinario.! La única ex
plicación para tal fenómeno es la in
migración de otro pueblo portador de 
una cultura ya avanzada, que tomó en 
posesión el territorio de los pescado
res, pacíficamente o por conquista 
guerrera , e implantó su civilización en 
este territorio, sin extirpar por com
pleto.a los habitantes indígenas. 

·Este pueblo conquistador en el Nor
te de Chil.e fueron los Atacameños, 
que ocupa·ron el Norte de; Chile y el 
Sarde Perú antes de las cultw~as avan
zadas Proto-Nazca 1/ Protó-Chirhu (al 
principio de la era . cristiana, .. s~gún 
Max Uhle) y fueron a su vez recha
zados por estas civilizaciones supe
riores, alcanzando otra vez una cul
minación después del apogeo de ellas 
y del Imperio de Tiahuanaco en Boli
via. 

Poca atención han recibido los cona 
chales hasta ahora. Los hallazgos que 
se hacen en ellos carecen de la belle
za dé los cantaritOs pintados o de las 
tabletas carvadas en madera de las 
culturas desarrolladas, peruanas o chi
lenas. Pero únicamente por los con
chales será posible establecer la se
cuencia de las culturas indígenas. 
Porque como ·ya fué dicho anterior
mente, forman una cronología hecha 
por la naturaleza. 

C. M. 
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. Iélea& ·_ e · iniciativas del profesorado · 

en torno a la Enseñanza Secundaria 

p. k _EL n_í:111ero 3 ' :le ··1~ Revista de r Educac10n se hacia un , balance ele -
~ lais ~pi'nioúes que se tienen · sobre 

el ¡,iceo en los. diversos grupos so
ciale?, y 1:¡e invitaba al profesorado- de la 
Repúl:ilié;i.; que sierite el anhelo de ·mejorar 
la rama educ_aciorial én ·que- presta sus 
servicios ,a entr~gar a sús colegas . y a las 
autoridades . educacionales, por inter:medio 
de esta pt:Íblicaci6n, el fruto de sus estu-
dios y e)q:i_eriencias. ' . 

Sugerí.amos en ese mismo editorial unos 
cuantos tópicos ele estudio. 

"No oabe eluda-decíamos-que la edu
cación secundaria en'"·thile, y en casi todo 
el mundo, requiere una reforma substan
cial · si no quiere seguir clefráudando las 
espéctativas ele los 'que hoy llegan a sus 
aulas ciue, sin düda, no s'on los mismos, 
ni ,;ieÍ1en has el mismo objetivo de los 
que venían' ayer''.· "· · · 

"¿ Cuále::; . son actualmente esos ~bjeti
vos ? ¿ Con qué criterio y por qué procedi
mientos habrá de seleccionarse el conte
nido de los programas de estudio? ¿ Qué 
límites impone el concepto clásico de "cul
tura .generar', el .desarrollo inmenso que 
han alcanzado las ciencias en amplitud y 
profundidad?¿ Es, en realidad, cultura ge
neral lo .que está dando a través ele sus 
programas, especialmente en los del se
gundo ciclo, el liceo actual? ¿ Cómo po
dría organizarse con · probabilidades de 
éxito la tarea de reformar nuestra ense
ñanza secundaria?" 

"Estos y múltiples problemas por el es
tilo . sm< sin eluda, los que preocupan en 
forma permanente a nuestro culto profe
sorado secundario. Faltaba un órgano que 
acogiera el fruto de sus medita.ciones y 
estudios. Ahora lo tiene". 

No nos equivocábamos al pensar así. 
Nuestro llamado ha sido atendido amplia
mente por nuestro profesorado secunda
rio, siempre dispuesto al tr:abajo y al sa
crificio por las causas grandes, y estamos 
recibiendo continuamente libros, folletos, 

artículos y cartas el~ gran valor en que se 
analizan diversos aspectos ele la educación 
secundaria. 

Entre éstos debemos referirnos espe
cialmente a "Ensefianzri media y de.11io- :, 
cracia" , estudio ele Dri. Rolen.dio Soto· 
Bravo, _publicado en Valparaíso. 

Son ochenta páginas, -apretadas ele ideas 
y valiosas sugerencias, en-que se analizan· 
los conceptos clásicos ele · "cultura y hu
manismo" ; en que se comenta la teoría de 

_ la "disciplina formal''· y los males-que hos 
ha traído la imitación servil cle ' lo que se 
hacía. en Europa, y en que se pone de relie
ve el ejemplo ele independencia y origi
nalidad para organizar . su · educación c1ue 
nos da los Estados 'Unidos ele Norte ·An1é
rica; al ''.dejar a un lado los erróneos con
ceptos de los. menfores iéclucacionales eu~· 
ropeos y 01:ganizar los "comprehensive 

, high-schools", o liceos ·integfales, ·. que 
ofrecen a los alumnos la aportunidad- dé 
manifestar sus aptitudes y los medios ele ' 
educarse ·en forma útil, alegre y de.mo- · 

· crática". 

Entra en seguida el folleto a . un análi
sis dé los diversÓs conceptos existei1tes 
respecto ele los programas ele estudio y 
ele los procedimientos clásicos y 'moder- , 
nos para determinar su contenido; luegci 
nos ,da u ria descripción concisá y ciara cie ' 
los medios que puso en práctica la 'Super- . 
intendencia ele Educación ele Los :Angeles 
en los E'staelos Unidos ele Norte Ainéri
ca en 1922, para esclarecer la vísíón de 
los pro/ e sores sernnd([rios con respecto a 
los objetivos ·cte la enseñanza media; pa
ra, exam·inar los progra111-as de las escue
la"j secundarias y reestructurarlas de 
acuerdo con los últinios dictados de la 
ciencia educacional y para formar en las 
aulas al ciudadano capaz de desempeñar
se con corrección y · eficiencia dentro del 
sistema democrático . 
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En resumen, nos ha entregado el Sr. 
Soto, un folleto lleno de ideas y sugeren
cias por demás ,·aliosas en estos momen
tos en que el Gobier_no .desea ,afrontar fos 
problemas fundamentales de la educación. 

• 
Desde el Liceo de Hombres de !quique 

nos llega también una iniciativa pedagó
gica del más alto valor. 

Ha observado su Rector el porvenir 
que aguarda a los egresados de su plan
tel, ha auscultado sus anhelos y sus capa
cida<:les y solicita a las .autoridades educa
cionales la libertad necesaria p~ra implan~ 
tar reformas eri su Liceo, a: fin de entre
gar a sus alumnos Jo que ellos precisan 
para trabajar con éxito y contribuir al 
progreso del país. 

Haée ya alg~nos ·años una peÜci6n se~ 
mejante, junto con un .plan . completo de 
reformas de' planes y programas, llegó 
desde un Liceo ele V al paraíso a la Direc
ción Genéral de Educación Secundaria. 
La peticion no f.ué atendida. 

Al formularla se. sugería la idea ele rea
lizar la reforma ele la Educación Secun
daria a través de ensayos controlados en 
tres o cuatro liceos ubicados en las . prin
cipales regiones del país: La Dirección 
General, previo estudio y aprobación de 
sus proyectos y propósitos, daría libertad 
y medios económicos a esos liceos para ' 
trabaj ar en forma distinta a los demás. 
Un oi:;g~nismo técnico en Santiago ;mali
zaría fos informes periódicos que esos li
ceos debían enviar; los pondr,ía en cono
cimiento . de los demás liceos empeñados 
en la misma .delicada tarea y les sugeriría 
lo que fuera necesario para el mejor éxi
to ele cada urio. Al cabo ele tres o . cuatro 
años . dé este trabajo ele reforma, adapta-

ción y creación, estimulado y ayudado des
de la Dirección General del servicio, se 
lograría, sin clu.da algun_a, la ,- formación 
ele -una escuela secttnclarii que podría ser
vir ele modelo a las demás de la zona. ' 

-~i se ,hubiera aceptado la n:iedida, los 
liceos, evidentemente, habrían dejado de 
ser todos iguales ; la prueba del bachille
rato tendría que haber siclo distinta pam ' 

. los distintos tipos de liceo y habría teni,
clo que calificar, más que la retención en 
la memoria de determinados · conocimkn
tos, la calidad del criterio y el grado ele ca
pacidad del alumno par,a el trabajo intelec~ 
tual. Todo esto, sin embargo, ·· n.o M.bría 
ido en perjtiicio de la Universidad ni de 
la "cultura:", ni en menoscabo ele nada ni 
de nadie·. Todo lo contrario. 

El trabajo que hoy presenta_ el Rector 
ele! Liceo ele !quique pone nuevamente de 
,actualidad estas ideas que valdría la pena 
considerar. 

• 
Com9 respµesta también a la invitación 

que hiciera .la Revista .de Educación al 
i'nagisterio, el profesor de Castellano y 
Filospf ía cleL ~ ic~o ele H ombres ' de Qui
llota, Don Tomás Ibáñez, nos :envía sus 
ideas respecto ele las iniciativas_ y ti:;aba
j os que, a su juicio, pudieran dar oportu
nidad a los ahú11'nos 'para ponerse en con
tacto con la vida real y sentir estimuladas 
sus vocaci,o:1e_s y capacidades. · 

. . . . 
Libros, iniciativas, sugerencias y n\tme

rosas cartas son los primeros: frutos que 
está dando la Revista de Educación. A 
través ele ella el profesorado e111pieza ·a 
conrnnicarse, a conocerse ·mejor y a inter
cambiar si.is . experiencias. No . podemos 
menos que sentir satisfacción y muy com
pensado cualquier sacrificio que en'a sig-
nifique. · 

E . . F. 
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. Reforma del plan de e~tµqios, . 
. programas y. métodos d~i:· 1Iceo 

; .. , ;r (, ' 

Por Germán Caete P. 

r:... ÜBR'E est; n1ate_ria se ha habla
~-~ - d_o y ese_. rito _mucho, por lo ·-que 

. . basta .. .-sintet1-zar: ; 'J e . . . ·¡, 
' 1 ;,, • ' 

1) E) principal def~_ctÓ',de(Plari de 
Estudios d~I Liceo es · su· rigidez. Des
de el '"p'rime'r añ~' s~ '·t oma · rumbb a' la 
Universidad, Nuestro Liceo fué v con
tinúa s·1endo pre-universitario. ·Miel"l
tras tanto el 90 % de sus alumnos no 
van a la Universidad. Y el 80 % de . la 
población escolar de edad media con
curre al Liceo. 

2) Otro defecto es el .gran número 
de ramos eón carácter obligatqrio. A:;í 
en primer ciclo hay onée ramos y en 
el segundo, trece, Es cierto que hay 
asignaturas complementarias, pero _ en 
la práctica no lo son, pues han crecido 
en programas y en exigencias. ¿Cómo 
puede un alumno estudiar y progresa , 
en orii::e o trece asignaturas a la vez;, 

"Este defecto de los planes de estu
dio sigDifica el fracaso de los métodos, 
oorque en verdad, no .hay método para 
enseñar en esta forma. . 

El plan que proponemos consta de 
siete asignaturas fundamentales y tres 
electivas, siendo estas prácticas. El de
sarrollo de un plan semejante en un 
primer ciclo de cuatro años, basta pa
ra formar un joven educado y eficien
te. 

3) Sobre programas habría mucho 
que decir. Habría que empezar por la 
verdad muy divulgada de que lo que 
importa no es la cantidad de conoci
mientos, sino el método para adquirir
los, el hábito de investigación y traba-
jo, . . 

Hemos hecho precisamente lo con
trario. Gran cantidad de conocimier¡
tos y aprendizaje precipitado, nemó-
nico y hastiador. · 

. . -_\ 

· Cada _véz gue ha habido reforma~ de 
programas, ' 'éstos hari 'crec'ido ei'('vez 
de di$minuir. y es 'que estas réformás 
h{ln sido hechas 'por especia-listas que 
pierden el sentido de las prÓpcircione~. 

Ve_r bi ~gracia: programa .d~ Historia ; 
contiene toda la historia de la Hum'áni, 
dad, punto p_or punto. Los prograrnas 
de Física y Química harían del que los 
aprendiera bien, verdadero hombre de 
ciencia, Los de Educación Cívica for
marían abogados ; los de Música y Di-

- bujo, entendidos a , fondo en ·diéhas 
artes. 

Otra cuestión: e.1 vasallaje cultural 
· respecto de Europa. Estudio de dos 
idiomas extranjeros; de literaturas ex
tranjeras; de exceso de literatura es
p:'lñola; historia de Europa, etc. Este 
criterio pertenece al siglo .pásadó. Aho
ra éstámos a mediados del siglo veinte, 
y Amérié:á tiene su historia, su_ lengua 
y literatura, su arte. 

4) Los ' métod;s dÉt apreridiiaje son 
malos y no puedE;,n ,ser de otra manera, 
pues no hay método' para tales planes 
y prógramas., No hay tie'mpo para pen
sar, discurrir, madurar. La investiga
ción no es ' posible porque · demanda 
tiempo. ' . '· - ' 

Con planes y programas . más _ mo 
d_estos y i·azonablés se' pueden aplicar 
mejores métodos, mediante la _ aplica
ción de un control peda~ógicq: ,. . 

5) Los laboratorios merecen consi
deración aparte: En los Lice9s \e estu
dian ciencias como físka , química 'y 
biología, qué ~on la base del ''progreso 

' ' r;ia,teriai, . d~· la técnica qúe contribuye 
.. á elevar el standard de vida. Estas 

ciencias er'lseñadas teóricamente no ' 
conducen sino a un estéril inteiectuti
lismo. Ló que intéesa es asimilarse su 
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método de investigación. Los liceos no 
tienen laboratorios y cuando existen , 
no hay tiempo para que los alumnos 
trabajen en ellos. La razón de por qué . 
en cien años la Universidad no ha pro
ducido investigadores, es la carencia de 
laboratorios en los Jiceos. 

Y todavía, no basta tener labora
torios; se necesitan profesores que se
pan manejarlos ; mecánicos especiali~ 
zados ; !alleres de -confección y repa
ración; stock de materiales de difícil 
adquisición . · Nada de esto existe. 

6) Se ha desdeñado la enseñanza 
pre-militar, que en algunos aspectos, 
como la defensa pasiva, es de necesi
dad absolúta y que, en general, con~ 
tribuye a la formación del carácter. 

Pilan de estudios proyectado 

Consta ' de 4 partes: 1 Plan común 
de -cultura general y .obligatorio para 
todos los alumnos, Comprende siete 
ramos ~fundamenta les; 4 años de estu· 
dio, en un primer ciclo de cuatro años, 
con finalización de estudios secunda
rios ; 2 Pl,an electivo de cultura prác
tica ,: Ramos prácticos en número inde
terminado. 4 años , sim_ultáneos con él 
primer ciclo. Los alumnos optan a;. es; 
tos cursos. 3 Plan de especiafo:adón~ 
en segundo ciclo'. de enseñanza cientí
fica, pre-universitaria; y 4 Plan de 
enseñanza pre-mifüar, . én '. todbs los 
cursos. 

Plan de estudios 

Primer ciclo ( Preparación Generai (a) 

Ramos de cultura general (b) Cursos: 
l Idioma patrio (d) . .......... . 
2 Historia y Geógrafía de Chile (e) 
3 Historia y Geografía General ( f) . 
4 1 nglés, Francés o Alemán (g) .. . 
5 Matemáticas . .... . ........ . . 
6 Ciencias Bio_-Físico-Químicás (h) . 
7 Gimnasia (i) .............. . . 

Ramos de cultura práctica ( k) 

l Dibujo ( Matemático, planos, etc.) 
2 Dibujo artístico ( Pintura) ..... . 
3 Música y Canto .. . .... . ..... . 
4 Trabajos en madera y cartón .... . 
5 T rab. en metal ( Herrer. Mecán . ) 
6 Modelismo (Aeromodelismo) ... 
7 Construcciones (Planead ., botes) 

· 8 Electricidad (Luz., fuerza, calor) . 
9 · Radiotelefonía .............. . 

l O Motores (Combust. interna) . .. . 
11 Trabajos científ. (Zoo-botánica) 

colecciones mineralógicas . . . .. . 
. 12 Administración Pública (Servicios 

Ha~ienda : Aduanas, Tesorerías·, 
1 mpuestos, Cajas Ahorros, e-te. ) .. 

13 Id. ' Id. Servicios ·· Sociales: · Cajas 
Previsión; Organismos Trabajo, 
Educación ...... . ... . ...... . 

14 Id. Id. Servicios de Sanidad (m) . . 

1 11 111° ' ' IV Licencia (e) 

3 3 
l l 
2 2 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 

3 3. 
l l 
2 2 
3 3 
3 · 3' 
3 3 
2 2 

17 17 17 17 

2 (2) 2 (2) 
(2) 2 2 2 
2 2 (2) 2 

(4) 4 4 
4 (4) 4 (4) 

(4) 4 4 
4 . (4) 4 

(4) . 4 (4) 
(4) 4 
4 4 

(2) (2) 2 2 

(2) 2 

' 2 2 
2 (2) 

12 12 12 12 

' (j) 

(1) · ' 

(n) 
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Notas 

a) Po~ cultura general se entienden 
las exigencias fundamentales en ma
teria de cultura. Cree·mos que bastan 
para este fin s~is' asignatt'.¡ras básicas. 
Se agrega Cimn¡¡sia. · .. '., . . · 

b) c) · El primer ciclo comprende 
ctiatro años · coronados por un·a Licen
cia Secundaria,. El alumno pondría aquí 
termino a sus estudios con un buen 
bagaje teórico y práctico. La Licencia 
mencionaría '.' con preparación especial 
en "algún ramo práctico" v. gr. "Elec
tricidad" "Mecánica" . "Radiotelefo" 
nía", etc. También podría continuar 
estudian~o en segundo ciclo o en otras 
escuelas profesionales, de segun_da en
señanza. 

d) Posiblemente, se ·estime que tres 
horas son insuficientes. El plan actual 
contempla cuatro y los resultados no 
son muy satisfactorios ; pero hay que 
considerar que con e l plan actual el 
niño está sobreca rgado. Con un plan 

. liviano como el proyectado es posible 
obtener buenos resultados con tres ho
ras, 

e) Es necesidad sentida dar impor
tancia a la Historia y GeOgrafía de Chi
le, colocándola como asignatura inde.
pendiente, aunque sea con 1 hora. 

f) se entiende que el programa de 
Historia debe ser reducido. Para fines 
de cultura general, el programa actual 
es excesivamente la rgo. . 

g) Debemos termin9r de una vez 
por todas con el sistema de dos idio
mas extranjeros para nuestros niños. 
Es un yugo que no tienen por qué so
portar. , Poder leer y traducir en un 
idioma es ya un buen bagaje. El Estado 
no debe obligar a más. 'El que quiera 
hablar el idioma, o traducir dos o tres 
idiomas, que lo haga por su cuenta. Al 
fin y al cabo es un lujo y un hecho de 
selección que resulta absurdo hacer 
extensivo a 80.000 niños. 

h) Deben hacerse programas, refun
diendo estas tres ciencias, más o menos 
como los actuales, pero reduciéndolos. 
Dar una buena cabida a Higiene. 

i) Dos horas de gimnás ia sistemáti
ca bastan. Hay que tomar en cuenta 
que el juego y los deportes se practi-

can. constantemente . . Quizá podría 
agregarse una hora para control de las 
actividad~s deportivas. · 

j) Tenemos diécis jete horas. El plan 
actual contempla 33; la reducción es 
notable. Ello permitirá · emplear el 
tiempo sobra'nte .en ramos de carácter 
práctico que permitirán al alumno re , 
tirarse del Liceo con capacidad para 
ganarse la vida . No creemos que SLJ 
bagaje cultural pueda ser inferior al 
que se lleva actualmente, que dicho 
sea de paso, es bien escaso, Por el con
trario; .creemos que menos ramos y 
menos materias p4eden;ser asimilados 
mejor. 

k) Este plan de ramos prácticos 
tiene por objeto aprovechar las hé!qi
lidades artísticas, técnicas de los alum
nos, y encauzar sus vocaciones y ten
dencias . Es evidente que el 80% de 
la masa estudiantil no puede ser cien
tífica ni humanista . .Esta masa . debe 
Ser educada~ pFepar~da en Un s~n~~ 
do práctico. Qu~ este alumno qu!=) 
egresa de cu~rto año sepa hacer a(go 
útil para su sustento : dibujar ' pl¡:¡r:ios, 
hacer afiches, dibujar letreros, hacer 
juguetes, manejar un tqrn~. errpobi
nar' un motor eléctrico', árreglar ·121 mo
tor de un automóvil ;. repéjrar ,una ra
dio, hacer umi instíllación el~r.:trir.:é!, 
construir modelos de máquir¡é!S, et\: . 

A este plan se le va a hacer e¡:¡ta qb
jeción: esta enseñanza corresponde é! . 
ias •escuelas técnicas e industri¡:i!es; el 
Liceo SE:! sale de su función e invade 
otra. Este razoria,miento es propio de 
funcionarios que quieren tenerlo · todo 
encasillado. Replicáremos: 

19 ¿Quién ha dicho que esta ense
ñanza práctica no es función del Li
ceo? Estamos precisamente discutien
do la función , del Li\:eo. !:sta misrna 
palabra "Liceo" y su funciqn mera
mente intelectualista son · del · pasacjq, 
A muchos les choca que este ccilegip 
que lleva el nombre de la esc;:uel¡:i ,tjf:l 
Aristóteles · y de establecirrii .(;lntos 
franceses y alemane?, enseñe a rné!ne
ja r tornos o a reparar racjios. Pero !¡J!=
tualmente en el Liceo S!3 r'npr¡ej~ ·l/11 
garlopa, se toca el piano y ij§ h;¡¡¡¡en 
.afiches. ¿Cuánto no costl';)rQn estas in
novaciones hace cuarenta años? Si ¡;;i 
palabra Liceo choca cqh la función 
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moderna que debe cumplir, cámbiese
le el nombre. y póngase le Escuela · Se
cundaria, que es mu,cho más. lógico. 

29 Él 80% dé lá ·población en edad 
secúndaria pasa por el Liceo, no por
que no 'baya sufic ientes escuelas in
dustriales , S

0

ino porque la eduí::aci0 n 
del Ué:eq és "general y fundamental ". 
porque abre la •puerta de la Universi
dad 'y porque a los doce , catorce o diez 
y seis años no se puede decidir la ca~ 
rrera de .un niño. ' 

39 El Líceo no debe pretender for
mar técnicos ,' ·sino (ndividuos eficien
tes. Si el egresado de cuarto año quie
re ser técnico, debe ingresar a una es
c~ela industrial Desde !ciego, irá · más 
preparado · que el alumno que actual 
men te sale del cuarto o tercer año. 

4 9 Si se enseña a escribir y leer, ¿por 
qué no a manejar un torno?·Leer y es
cribir es una técn ica por cie rto que 
muy antigua, ¿Por qué no enseñar a 
manejar -un torno, que es una técnica 
moderna y tan necesaria como la otra? 
En· la guérrá actual un tornero va i8 
tanto como un escritor. En EE. UU. la 
escuela secundaria ofrece al estudian
te ramos '-'electivos" muy variados y 
numerosos que comprenden casi todos 
los oficios, Estos, ·sin perjúicio de la en ~ 
señanza técnica . 

59 H~mos dicho que no s~ pretende 
formar técnicos, pero sí individuos 
eficien_tes y " afi.cionados" . El aficiona
do .es el que siente arder la llama del 
amor a un arte , una ciencia o una in
dustria. ¿Qué no le debe la ciencia, la 
aviación, la- navegación , el automovi
lismo, ,la ra9io, ei cine, la geog'rafía, J ~ 
¡:¡gricultura, la ganadería , al aficiona
do? ¿En qué medida el aficio~ado cor;
triq,uye al ,bienestar social, combatien, 
do iridir~ct~mente los vicios, los apa
sioriamiehtós políticos, impulsando el 
interés por 'el estudio, el aprovecha
mientó dé las horas desocupadas? En 
EE. ·uu .. , Alemania , Inglaterra , Argen-

- - --- - - - - - - - - -

tina, los aficionados impulsan las acti
v idades progresistas .. 

¿Qué hace hoy día la generación sa
l ida del Liceo? Profesionales de bufete 
of icinistas rutinarios, empleados des~ 
contentos, escritores y poetas vanido
sos, críticos de .oficio, murmGradores 
de esquina , politiqueros de asamblea. 
Ni siquiera hay amor por el deporte 
que se abandona en -plena juventud. l:.a 
entretención nacional es el juego de 
azar, el cacho y la bebida y la comida, 
cuando no la re molienda. Es la mental i
d ad nacional . Y cambiar esta menta
lidad no es tarea sólo de la enseñanza 
industrial , sino de todas ·las ramas de 
la educaciónpública y de todas las ins
tituciones del Esta'do y ·particUlares. 
¿Porqué el Lkeo estaría .fuera de ·su 
función dando enseñanza práctic~. en
señando cosas útiles y actuales? Por el 
contrario, es la función que le corres
ponde, pues el 80% de la juventud 
m~s granada y la que después más pesa 
en la dirección del país pasa por sus 
aulas. Démosle cuanto antes la prepa
ración e inspiración pa ra la vida mo
derna·. 

1 ). Las horas colocadas entre -parén
tesis son las que un alumno podría to
mar, ya que estás ramos con semi-elec
tivos , · como veremos, más . adelante. 

- m) Estos ramos .pueden establecerse 
según las necesidades regionales . En 
los Lic_eos de Niñas es obvio que ha
bría que poner Economía Doméstica, 
Puericultura, Tejidos e industrias case
ras apropiadas para la mujer .. 

n) El alumno tend1·ía doce horas de 
estos ramos prácticos a la semana. 
¿Cómo se haría la di strib"uc ión de es , 
tas doce horas? A elección del alumno 

· ofrece ciertos inconvenientes. El· me~ 
jor medio ·seria que la Dirección del co
legio, de acuerdo con el Consejo de 
Profesores y previa encu·esta a los 
alumnos, hiciera la distribución : Hay 
aquí un amplio campo para ubicar a los 
alumnos $egún sus capacidades, voca
c;; iones y necesidades; 
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Segundo cicfo 

· (De acceso a la Un ivers idad) (ñ) 

IÉspecializacioirn Especialización 
Ramos Científica Humanista 

Cursos: V VI V VI 

Castellano (Li terat. Gramática) 3 3 

2 Latín (o) . . . ..... 2 2 (p) 

3 Filosofía . . . . . . . . . .. . ·• . • .. 3 3 -
4 'Psicología, Lógica y Mora l . . . . .. l 

5 Historia y Geograf. de Chile . . 3 3 

6 Historia y Geografía General ... . 2 2 (q) 

7 Economía Po lít. y Elementos de 

DcrEcho Constitucional y social 

mode rno . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 

8 Inglés , a lemán o francés ( r) .. 5 5 3 3 

9 Matemát icas ,· ... . . . . . ' .. . . 3 3 (s) 3 3 

10 Física . . , · , ...... . . . . . . . . 2 2 

11 Química ...... . . . . . . . . . . . . 2 2 (t) 2 2 

12 Biología . . . . . . . . . . . . . . .. 2 2 

13 Laboratorios ( Fís ica_ 4; Química 3, 
.,. 

Biología 3) . . . . . . ... . . . . . . 

14 Gimnas ia . . . . . . . ........ 

Notas 

ñ) El V y V I a ños de huma n idades 
son de enseñanza c ientífica, de pre-· 
paración pa ra ingresar a la .Universi-
dad . Los ramos técnicos o artístico-s 
desaparecen. El a lumno podrá, sin em
bargo, formar en C lubes, Academias, 
etc., para pract icar deportes, artes e 
ac tividades práct icas. 

10 10 (U) 

2 2 2 2 

30 30 30 30 (v) 

El alumno elige la rama humaníst i
ta o científica. ( Esta denominación, 
con ser poco · aprnpiada,. sé conserva 
por ser ya tradic iona l) . El horar io es 
amp lio. Así hay 6 ho ras pa ra cienc ia::= 
filosóficas (castellano y latín), 5 ho
ras para Fi losofía y Ps ico logía, Lógica 
y Mornl; 7 horas para c iencias socio
lógicas (Historia, Economía , Dere
cho) ; 5 para idioma extran jero. En el 

. 1 
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ciel"IJífico hay 7 horas para Física; 5 
para Química y Biología, incluyendo 
las hora{; de laboratorio. E?to permi::e 
la investig_ación, habituar al alumn.o al 
método cie11tífico, que es más impor
tante que la simple acumulación de 
conocimientos. 

o) Se , ha introducido el estudio del 
latín, que consideramos imprescindible 
para los que vari a la Universidad a es
tudiar lenguas, histor-ia, derecho. Ce
rno este ciclo es sqlo para los alumnc:; 
que van a la UniV:er?idad, no vemos po,· 
qué no habría de enseñarse el latín; 

' por lo demás, lo hemos colocado en la 
rama humanístiq; donde nadie nega · 
r.á que es esencial. 

p) Ésta hora para el grupo cient:
fico sería de Lógica ( metodología de 
las Matemáticas, Física, Química y 
Biología) e Historia de la Filosofía, 

q) La historia y geografía, para ei 
grupo científico, deberá reducirse a una 
información muy general. Se incluye 
en estas dos horas elementos de de
recho constitucional (Instrucción Cí
vica). 

r) Én la rama humanista se contem
plan cinco horas de un idioma extran
jero, l)orque muchos alumnos irán al 
Pedagógico a cursar esta asignatura, o 
bien harán estudios filológicos en que 
el dominio más completo de un idio
ma les será útil. -

s). Para . el grupo humanista tene
mos aquí hes horas de Matemáticas 
y Físicé) réfündidas. Habría que hacer 
un prograni~ especia l. 

t) Lo mismo para estas dos horas de 
Química y Bi0logía . En el programa no 
debe olvidarse la Higiene. 

., 

ü) , Estas diez horas de laboratório, 
repartidas en lá forma indicada, im-

plican la existencia en el estableci
miento de laboratorios adecuados, en 
los que puedan trabajar los propios 
alumnos vigilados por el profesor. Par
te esencial de esta reforma es dotdr 
al Liceo de Laboratorios. Con el simple 
aumento de horas no se obtiene un 
mejoramiento de la enseñanza de es: 
tas ciencias experimentales; es necesa
rio c¡ue el aumento se emplee apren
diendo el alumno la aplicación y dom i-
nio del método. El progreso científico 
del país exige que se formen investi
gadores. Si · los Liceos contaran con 
buenos laboratorios y horarios como 
los que aquí se proyectan, la Univer-

. sidad recibiría elementos bien orien
tados y la investigación científica se
ría una realidad al cabo de algunos 
años, 

v) Treinta horas de clase semanal 
habría en segundo ciclo; actualmente 
hay treinta y cinco. Queda un poco 
más de tiempo para otras actividades, 
(deportes, academias), y al mismo 
tiempo el estudio es_tá más concentra-
do, más especializado. El alumno sa
be que está estudiando los ramos que 
serán la base de su carrera y su porve
nir; en ellos se concentra. Los · demás 
ramos no constituyen carga, ni son 
causa de desintegración de la energía 
moral e intelectual, como ahora, por~ 
que tendrán programas iivianos e inte-
rés cultural. · 

Costo del nuevo ,plan 

Hé .aquí algunos datos para calcular 
el costo del nuevo plan. Tomemos el 
Liceo de !quique, que tiene tres pri- · 
meros años, dos segundos, dos terce
ros y un cuarto, quinto y sexto años, 

El siguiente cuadro explica todo con 
detalle': · · 
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• Se considera que el personal que en:tí:e a servir :tendrá grado Se:>. (Sin quinquenio). 
• • Estas horas de asigrÍa:turas prác:ticas pueden ser pagadas a $ 500.- anuales, por 

múltiples razones: Facilitar su creación en el mayor número posible -en su 
mayor par:te serán servidas por el personal sin :título universi:tario (egresados de 
la Escuela de Arfes, Indus:tri~les, Univ~rsidad San:ta María, funcionarios de la 
Adminis:tración, e:tc.). El profesor del E~:tado p~rcibiría a razón de $ 750.- la 
hora. 'Háb;ía n~~esidad de ~mpliar la preparación de los profesores de Trabajos 
Manuales y Dibujo. ' · 
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Ta!iieres e finstállaciones 

El rnay'or costo del ~-uevo plan esta
ría en la instalación y dotación de ta
lleres. Hay que confesar que los ac
tuales talleres son anticuados. Con 
el los no sólo no se puede dar enseñan
z~i p1·áctica, 'sino que tampoco se al
canza una mera finalidad pedagógica. 
El a lumno no tiene interés · porque el 
trabajo es lento y monótono; las he
rramientas colect ivas siempre están 
en mal estado. La falta de un torno 
elimina la confección dE~ los objetos 
rnejores. La falta . de. sierras y cepilla-
doras hace perder 1111..;cho tiempo. Con 
dos horas sernanales los alumnos ape
nas hacen dos o tres trabajos peque
ños. Con . máquinas las dos 'horas se 
convierten en cuatro o seis-

. Pe ro el Liceo cuyo plan ·exponemos 
· se basa en :otro criterio que no es me

ramente pedagógico. Las asignaturas 
prácticas tienen g ran cabida en el plan 
nüevo, porque lo que se persigue e.s 
ciar al alurrino una preparación práct i
ca que le permita ganarse la vicia si 
pone f iri a sus estudios en el cuarto 
año.' Y sabemos que el 80% lo hace 
aquí. 

Esta enseñanza práctica ti-ene que 
darse en talleres eficientes y moder
nos, porque de otra manera no servi
ría. Esto costaría algunas sumas apre
ciables en máq:uinas, herramientas y 
const~uéción o ampliación: de locales. 
Sin embargo, esto es perfE:1ct~me1'.)te 
factible, porque esta reforma se puede 
aplicar en uri solo Liceo. • Este es un 
punto q~e debe · tener-se en cuenta en 
lo que se refie re al costó del nuevo 
plan: · . 

El plah propuesto . puede aplicarse 
progresivan:ieri te , empezando por , un 
Liceo si no se quiere invertir grandes 
sumas; dicho Liceo sigue conectado 
a la Universidad al igual que los de
más. 

· Plan de instrucción militar 

-La instrucción militar, :hoy pür hoy, 
es necesaria no sólo como rnedida · de 
defensa, si~o corno -formadora del ca
ráctE!r' y para crear disciplina colect iva . 
Tenemos .la tendencia a no obedecer, 
a pasa r por e_ncirna de reg!amen,tos, a 
no .re.ciqi1r órdenes o cumplirlas desgc:1- . -

nadamente, á reclamar · amargarnente 
cuando cualquiera autoridad hace uso 
de sus atribuciones. La enseñanza in
telectual ista tiene gran parte en esto-_ 
El sistema del Liceo enaltece al que 
posee mayor número de conocimien
tos al "intelectual". En todo Liceo hay 
gr~pos de jovencitos, inclu.so profes9-
res, que se c~een intelectuales y miran 
despreciativo~ a otrós elementos de . 
menos luces, pero trabajadores y dis
ciplinados, socialmente más valiosos 
que ellos. La ir,strucción militar hará 
cambiar esta mentalidad. Hará que cae 
da individuo se sienta un elemento su
bord inado a la organización nacional, 
con miras a su defensa y progreso. Se 
exigirá a cada uno el esfuerzo físico y 
moral consiguiente. Esta tensión físka 
y moral tan necesariq para la defer;isa 
colectiva no la da la educación intelec
tual ist.a; 'ni siquierá el deporte'. Lá da 
el entrenam :ento militar. 

Esta instrucción militar ·se ceñiría a 
lo sigUien te: - ' · · · 

a) Se trata •de dar una instrucción 
s istemática. O se. hace así,. ci no se ha~ 
ce . El colegio debe tomar estructura 
militar (sólo un día ·a la semana) : 
Compañías, escuadras, etc. Un oficial 
de Ejército, activo b retirado, bajo las 
órdenes dei Rector, tendrá el . mando 
del cu~rpo. _ Comandarán profesores 
elegidos por .sus cualidades de .marido. 
Los cuadros •infe~io r'es,serán m~ndados 
por alumnos selecciorrados. _ _ 
: b) El plan de estudios e_stá _calcula

do · para dejar una mañana O · uh día 
completo libres. Este día los alumnos 
concurren ctn uniforme. (Se : exigirá 
unq sencillo y económico). SE::! hará una 
formación, izami~nto de la bandera y 
seguirá luego, la instrucción en el -Li
áio, en el regimiento, en el polígono o 
en .el . terreno, según el caso. Una vez 
en el año se 'saldrá a campaña por dos 
o tres dí~s. Equipo pJeden proporcio~ 
nar las unidades militares. 

c) La; instrucción comprendería: 
1.-, - For~acio~es y manejos. Vo-

ces de mando, etc. 
- 2,- Conocimiento. -téórico y prác

tico (en _.,¿ p~s.ibl.e ) _del' armámento, 
especia-lmen te ej moderno. 

· 3.- Defensa' antiaérea: refugios; 
camquflage, reconócimienfo de avio
nes diferentes clases de bombas; ma-- . . . J . . . . ' . 
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n:¡jp )~}reflectores; servicios auxi I ia-
ces::.-. · ~."'·, ;, . 1 

··. :A/;.;. Defensa antigás: 'COnocimien
tóf .sqb:re:gases, efectos, antídotos, pri
meiás: rr1éd idas, uso de máscaras. 
{.'.~.~· ·_ · D~fensa y vigilancia de luga
res '.';de importancia estratégica; cono
Cifr1 1entos de las características loca
l~Ú :f.errocarriles, puentes, estanques, 
est aciones de radio, electricidad, fá
bfi cas, cuarteles, etc. 
./ -6 .- Capacitación general : mane
ih de vehículos motorizados; operato
~'a de radio , semáforas, teléfonos, pa-
1\~caidismo, curaciones de urgencia, 
?, te. 

f. Resumiendo: las ventajas del P,lan 
bropue~to .. sedan, !as ·,siguieñtes: . · 
¡ r.~ l:Jrdiceo ,:uriiver.sál que .. respon
de a las necesidades ' de la época . Sir
ve a todo el alumnado que tiene que 
egresar . prematuramente para traba Lar . 

Conclusiones 

2 .- Un primer ciclo de cuatro anos 
con licencia final con mención en una 
especialización práctica . Esta . es I¿¡ 
puerta de salida pa ra el 80 % del alum
nado que hoy existe. 

3.- Limitación de las asignaturas : 
d iez ramos de los cualés , cinco son 
prácticos, que no recargan intelectual
men te. Se term ina con el encicloped is-

· mo actual. En segundo ciclo la dismi 
nución es más notoria: . hoy tenemos 
t :-ece ramos; .el plan consulta nueve. 

4 .- Disminución de las horas de 
c l2se semanales, como consecuencia 
lógi ca de la supresión de ramos. Se ga
nará pedagógicamente. El alumno con 
menos recargo estl:.ldiará mejor. Sus fa 
cultades se concentran en algo más 
reducido, en vez de la dispersión, ac
tual. Hab rá mayor comprensión, ma-
duración y juicio. · 

El tiempo que:se gana , por otra par
te, se dedicará a cosas útiles: ganarse 
la vida en ló porvenir ; defender la Pa
tr ia. 

5.- Se establece. la especialización 
en e l segundo ciclo. Esta especializa
c ión no es absoluta, péró permite: a) 
aumentar las horas en cada ramo, con 
lci qºue mejo"ra la ·préparación dél futuro 
universitario; b t mantener; sin embar
go, el total de horas por bajo el total 
del plan actual (30 horas contra 35) . 

6.- Sé da amplio campo a la inves
ti gación y experimentación. La ense
ñanza se hace más científica , Física , 

-'----~ - ----,-'- --

química y biología tienen seis horas / 
teóricas y diez de laboratorio. Hoy tie- .· 
nen seis y dos. 
· 7 .- Se vigorizan los estudios hu
manistas con la introducción del latín 
y mayor número de horas para estas 
ciencias. Ubicando cada disciplina en 
su, lugar, cónciliamos las necesidades . 
prácticas con las de la cultura . · · 

8 .- Se crea como asignatura inde- ·• 
pendiente la Historia y Geograf ía dé 
Chile, con lo que· estos conocimientos 
no podrán descuidarse. · 

9 .- Este plan puede aplicarse pro
gresivamente ; primero en uno o ' dos _· 
Liceos. Podrían establecerse dos tipos· 
de Liceos : el nuevo, que podría llamar
se simplemente Escuela· Secundaria , y 
el antis:>"uo que conservaría su .nombre 
tra';:l: c i~nal. Dif icultades que pudieran 
pr esentarse en el ·intercambio de alum
nos, se pueden subsanar fáci !mente. 

.1 0 .- El .costo de esta refo rma de
ja de · ser un problema. Para ,un liceo 
con diez cursos el aumento de horas 
son $ 60.000.- anuales. Las instala
c iones pueden significar un millón de 
pesos en cinco años, o sea, $ 20_0.000 
anuales, lo que puede hé)cerse dentro 
del presupuesto ordinario. 

11.- Finalmente, tiene una venta
ja que hay que destaca r especialmente 
por la trascendencia q·ue reviste. Se 
puede ir de una vez por todas a la· co
rrelación con la escuela primaria. Esta 
puede descargar sus programas que 
atiborran a sus alumnos de conoci
mien tos i~út iles y que son la causa 
principal del fracaso de la ens,eñanza 
pr:ma ria. El primer ciclo del nuevo li 
ceo está hecho especialmente para el 
alumnado primario: programas livia
nos y enseñanza práctica. 

En verdad , este plan está íntima
mente relacionado con la escuela pr i
ma ria y con la universidad; facilitará 
el progreso de ambas. Hoy día sucede 
precisamente lo contrario. 

Y para terminar : en el último ti em
po se ha acentuado la política de resol
ver el problema del liceo, desconoci én
dolo ; creando escuelas industriales. En 
a lgunos años se han creado decenas, 
pero ... la matrícula de los liceos si
gue aumentando. El 80 % de nuestra ju
ventud entre l O y 20 años pasa y se
guirá pasando por e l liceo. Hay que 
atender de inmed iato a su formac1on. 

C. C. P. 



El Mµseo Pedagógico de C:h~le en ,m~rcha: 
j ' •' , • ••. • ' 1 • . , . . ¡ ' • \ 

El Museo Pedagógico de Chile se ha · 
instalado en la cal'le Agustinas 2492 
y si bien es cierto que el local no cuen
ta con el confort que exige un orga
nismo de esta clase, el que sólo lo da~ 
ría un edificio construido ad-hoc, es- ' 
timamos que las pocas comodidades 
de que dispone son las' .rnás indispen
sables para que viva los primeros tiem
pos dé su organización. 

' Bib!liofoca de obras didácticas 

A sus anaqueles se han incorporado 
hasta la fecha 507 piezas; correspon
den 11 O de ellc3s a la enseñanza pri
maria, 250 a la secundaria, 3 a la uni
versitaria y 83 números' sueltos · de las 
diversc3s revistas . de educación que se 
han editado en Chile. . . 

Entre los textos de enseñanza pri~ 
maria y secuÍldaria, hay a,lgunas rare~ 
zas bibliográficas, catones, cartillas, 
silabarios, . etc. · 

Anexa a la Biblioteca de Obras Di
dáctica~ existe una de informaciones, 
en la que ya se cuenta con la colección 
completa de los Anales de la Universi
dad y 61 . de diversos autores; éntre 
las que están representadas obras 'de 

,Medina, los Amunátegui, Ponce, Tha-

y~r - Qj'ecJa, . F~o,~taura.· ,, Ata~?, Vi-
. cuña Mácl~en'na, F0ér:izáli_da yrandón, ' 

Amanda . Labar~a. 'Ga'icfarnes, · 'Muñói: 
. . . ··1' ,':. , · . . ! ,_ .. . , .. , . ! ' /" ,, ,· 

Hermosilla, Donoso, etc.. '. , . · · 
Se <;:uer,ta ta,:nbién ·. con los rn~'nus

critos de dos , ped,agogós y' se tieAe el. 
ofrecimiento de ,ori~i,nal~s de bt~os dor 

· Caforía de' edu~a~:t'or.'es< 
• \ ' · 1, ·; • 

En los pocos días 'qüe el Museo fi°eva 
de existen'cia," ha lbg'rado ob'fener .' 'rec 
tratos · dé algunos educadores y se tie
ne la promesa de Íos. descendientes 'del 
Dr. Rodulfo . Amando y Federico Phi- ·: 
lippi, Múñoz Hermó'silla ,' baríó Salas; . 
Manuel .A Ponce .1/' otros eminentes · 
educadores, d~ que ' regaÍarál'i rÉÚratos 
de estos .maestros. - ' ' . ' •', ' ' 

• ' 1 

Utiles escolares 

Algunos mapas antiguos, caja con : 
caracteres• movibles, han ingresado ya 
al local del Museo. 

Mobiliario escolar , . 
. , . 

Algunos, bancos .antiguos, estantes, . 
, mesas, pizarrOr)eS, pupjfres, ,etG,, foro 

man un conjunto que ha permitido r~c. 
con~tit.uir .una -. antigua -sa,la c;fe d¡;¡se. 

, ! i ,:_. ·,• 
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. . :.Psícología ·artística del niño 

· Por Armando Lira 

En los últimos años los· psicól-ogos 
se han preocupado del dibuío infantil ; 
pero sólo óhservándoló como una ma
nifestación ideográfica que puede ser · 
utilizada pa:ra ·el 'estudio del desarrollo 
de la men'te · del- niño'. Es d ec ir,. ·como 
médida de la inteligencia. · Lo aplican 
como test. · En Chile son ya .varios· los 
profe.so'res ·Y:médi'cos que han mirado 

l ' 

Prüµeros dibujoi¡ infantil~s: ,hombre, mµ-
,,j~r . y , avión 

cori cu riosidad . científica e'I 'dibujo in ~ 
fantil. Sin embargo, én los estudios na
ciona les que se han publicado sobre la 
mater ia , vemos que no se aborda el as
pecto artístico de esos dibujos , cuyo 
conten ido nos parece de suma impor
tancia cuando se trata de apreciar este 
medio de expresión tan rico en revela- · 
ciones Óeaaoras::> ' 

Ar.chivo fotográfico 

Se cuenta con fotografías de algu
nas escuéias públicas de provincias y 
con una importai;lte colección de fo
tos, que ya dónó el Liceo Amunátegui. 
Preparan envíos -selectos: la Escuela 
Normal N .9 l, el Liceo . de Aplicación, 
el , lristiW!o . Naci,9i:-i~l. ,.~! . ~i~e9 Lasta~ 
rria. ' . ' " .. , ' 

' ! ~· 

Reseña históri.ca del colegio 

Los origin.¡iles de la ."Reseña Histó~ 
rica .del Liceo de Chillán '. ' , ya están e.r:i 
prensa; y la " Monog.rafía de la Escuela 
Normal de Valdivia" está lista también 
para su impresión .. , 

Sobre este problema que me permito 
plantear como profesor.deDibujo, exis
ten diversas opiniones. ljay quienes 
miran. el asunto desde el ii.~hto estric
tamente ps icológico y decí'1:i-ra n que es 

0 

Clara evolución de la morfología de la 
figura , humana· en el dibujo infantil. 

El grabado que ilustra la presente 
informaci ón representa la primera edi
ción de Estll.!dio de la Historia de Chi~ 
!e, de Galdames; la pr imera edición de 
la Geografía de Asia, A frica y Oce;:,inía; 
de Montebruno; .el Compendio de la 
Histo11ia1 .Geográfica, Natural y Civil 
del ReyliiO de Chile, con un Mapa .del 
Reyno de Chile en la América Meri
dional, del Abate Molina, traducción 
castellana . de 1788; una Cartilla y 
Doctrina Cn·istiarQa, del año. 1865 y el 
Méto~fo Gradual de Lectura de Sar
miento. 

Todos estos , libros pertenecen al 
acervo de la Biblioteca de Obras Didác
ticas del Museo Pedagógico de Chile. 
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aventurado asignarles al dibujo y pin
tura de los niños un valor artístico, 
puesto que estas manifestaciones re
flejan estados del desarrollo psicológi
co y, por consiguiente, no tienen valor 
artístico porque carecen de la voluntad 

Expresión de vida y movimiento 

y conciencia creadora que caracteriza 
la obra de arte. Por lo demás, agregan, 
la expresión plástica del niño evolucio
na tan pronto como se desenvuelve ia 
inteligencia, y entonces nuevos facto
res enriquecen la mente del niño; de 
ahí que podamos observar etapas bien 
netas en su dibujo, en que se aprecia 
el desarrollo intelectual. 

En estas aseveraciones hay muchas 
razones atendibles y ellas parecen des
cartar, en cierto modo, la idea de que 
los dibujos y pinturas de los niños pue
dan c0nsi_derarse ·como manifestacio
nes adísticas. Pero ocurre que las nue
vas ideas sobre comprensión artística 
procuran darle al dibujo 'infantil su im
portancia como arte e.n la misma me
dida que la Historia del Arte . es
tima las expresiones plásticas del 
hombre primitivo. Si la Historia 
del Arte comienza aqiptando la pin
tura rupestre como germen del arte 

plástico universal, .lógico es que en el 
mismo grado aceptemos el dibujo in
fantil como iniciación del ser humano 
en el arte de las formas, ya que existe, 
de todos modcis, un paralelismo entre 
ambas manifestaciones, res-umido en la 
voluntad de crear. 

Como participamos de la idea que 
concrerne a la comprensión integni 1 
del dibujo que el niño ejecuta espon
táneamente, procuraremos indicar en 
este breve ensayo cuál pudiera ser el 
contenido artístico de estos dibujos. 

Distjnguimos en el dibujo infantil 
dos factores que, unidos, pueden pro
duéir un grado de belleza. Uno de ellos 
es de naturaleza psíquica: la idea que 
inspira un dibujo, y sobre la cual han 
realizado notables estudios los psicólo~ 
gas. El otro factor es de orden plásti
co y es el que concreta las formas, el 
movimiento, el colorido; estos son ele
mentos de expresión para los artistas 
y que se denominan: línea, valores, 
armonías cromátkas, ritmo, composi
ción, etc. Como puede comprenderse, 
estos conocimientos son del dominio 
de los artistas, por tratarse de la téc
nica plástica, tal vez poco divulgados, 
razón por la cual escapa a los psicólo-

Bella composición . plástica infantil, plena 
de movimiento y de vida · 

gas en el análisis del dibujo infantil y, 
en cambio, se torna de · especial inte
rés para los artistas. 

Pues bien, ·este proceso de técnica, 
unido a la idea. o contén ido expresivo, 
es el que hay que tomar en cuenta pa-
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ra la apreciación completa de un dibu
jo infantil y es el que, en ocasiones de
terminadas, produce el grado. ideo-plás
tico que puede valuarse como artísti
co. 

Pero aún se puede ir más lejos y es
tablecer que un dibujo ,infantiil, aun
que sea torpemente trazado desde el 
punto del realismo visual del adulto, 
tiene para el que -lo contempla la re
velación de un mundo nuevo. Significa 
una elaboración mental que estiliza en 
líneas y colorido elementos de la natu
r.a leza que en el dibujo aparecen des
provistos de la realidad visual corrien
te, pero en cambio, es rico en sugeren
cia · ½, por añadidura, está ord~nado 
plásti'camente. 

La razón que establece este sentido 
especial del niño para representar los 
seres, cosas y fenómenos, es el "mo
delo interno" que inspira la concep
ción de las cosas de manera diferente 
de como las concibe el adulto. En la 
concepc ión plásti<::a .del niño, la repre
sen tac ión o imágenes plásticas de las 
cosas, para que sean efectivamente 
res les, deben cont~ner detalles a veces 

La .niña· ·de la permanente, herma.so di· ' it bujo infantil 

extraños; que no existen, pero que 
' completan las cosas u objetos segCm 
su uso y función, Todo esto permite al 
-niño crear un ejemplar inequívoco, 
.inconfundible, así sea el árbol , flor, ca-
· sa o ~nimaL Recalia_mos,:que en esta 

actividad creadora el nino no sólo di
buja detalles inventados o sugeridos 
por la función de uti I idad de las cosas, 
sino que ta_mbién indica gráficamente 
otros detalles de carácter abstracto 
que sólo tienen existenc ia en el espíri-

.---~ - --------------. 

El campo: obsérvese en esie dibujo la 
acer:tada distribución del espacio y el 
equilibrio de los diferen:tes · ele~en:tos. 

tu del que los dibuja y que son evoca
dos o surgen en la conciencia del niño 
en el momento mismo de dibujar. Esas 
imágenes fugaces, de naturaleza pu
ramente emotiva, enriquecen la expre
sión del dibujo, lo hacen artístico. De 
ahí lo extraño, y a veces sorprendente, 
de estas creaciones y de cuya influen
cia no se han sustraído algunos maes
tros modernos de la pintura, tales co
mo Chagall, Chiricco, Duffi y el mismo 
cubista Picasso. 

Es, por lo tanto, el impulso creador, 
estimulado por factores emotivos, el 
que le da una fuerza extraordinaria al 
dibujo de los niños. Y lo más notable 
es que esa fuerza está plena de expre
sión de vida, de vida re -creada, cuali
dad intrínseca de una verdadera obra 
de arte. 

En el dibujo infantil, como en el de 
los hombres primitivo.s, se encuentran 
revelaciones que debemos apreciar por 
su hondo sentido simbólico, cualidad 
también del arte. 

Pero en el dibujo infantil, desde el 
punto de vista de la psicología artística 
del niño, hay que acentuar otras carac
terísticas : existe en el comienzo un 
sentido definido del espacio, del ritmo 



.ti REVISTA DE EDUCACION 

y de la proporc1on. El niño emplea · r'e
glas mecánicas, que el adulto se afana 
en estimar como indispensables para 
hacer un buen dibujo; se in'spira en un 

. sentido in·tuitivo de la ordenación; en 
cambio, el adulto se tortura con com-

Adoración del nmo Jésús.- Composición 
plástica infantil de una délicadeza expre-

. siva ex:traordinaria. 

plicaciones de la forma que derivan 
del excesivo análisis 'vísuaJ. 

Obsé rvense los d ibujos de niños chi
lenos que ilustra r, estas páginas, y véa
se que tan to en los d ibujos aislados co
mo en la s composiciones que encarnan 
una idea , exis te rá exa ltación a la vida, 
al movimiento ; es to es, a nuestro en
tender, la esencia del arte infan'-til. ( ,:, ) 

Cuando el niño revela la pureza del 
color no es jamás vu lgar, no _cae en lo 
recargado y t iene una espec ia l calidad, 

' una m edida justa, una acertada limi
tación que se traduce en buen gusto. 

En ia escuel a e l profesor no siempre 
· está en tond,ciones ele capta r · estas 
cualidades de l' dib u jo infa ntil y a vetes, 
inconscient'Únen i-e , des t ruye su ger
men imponiéndole al n iño su modo de 
ver y senti r. La dest rucción de este im
pulso creador de l ni ño es una pérdida 
lamentabte pa ra la sensibilidad huma
na y para el arte. · Obligado a cárnbiar 
su modalidad en la expresión gráfica, 
deviene imitador y su trabajo declina 
én el ambiente destructivo que le real
za valores falsos. Este proceso de de
cadenc:a no es antojad.izo; son muy co
munes los dibujos inexpresivos que a 

' menudo vé,'Yios 'ejecutados en la escue
la con técnica . apre'ndida 0 impuesta. 

Resalta en ellos · lo amanerado y siste
mático, Esta decadencia puede fam
biéri ·ser estudiada en la histbria de la 
cultura de todas las razas humanas del 
mundo, a través · de sus manifestacio
nes artísticas, y -está sintetizada-en que 
allí · se busca la virtuos.idad dé la téc-

. nica, el cánsanc io. del detallé y 1-o exi
guo de l ·c'ontenido·humano. 

Hemos · t ra tado de señalar los fac
tores de. o rden · ·psicológi~o y · plástico 
que puede n dete rminar él grado artís
tico , del · dibujo ' infantil : ·Procuramos 

· tamb ién de jar establec idas las causas 
negat ivas que degene ran la expresión 
vital de l dibujo infantil y que son a me
nudo orig inadas por impósiciónes y su
gere nc ias que los hifíos reciben de per-
scinas extrañas: ' ' 

Cor responde a la ' e.ducac ióh prinia
ria y secundari a él;lidar caulelosamente 
de aque !ias fuerzas Creadcfr~s· qUe el 

' niño poséé ; guia flas · y qué si/ van de 
base para que comprenda el mundo ar
tísticamen te, come/un 'todo 'armónico 
que esa es la mane ra dé ver del élrtista'. 

· No se t rá ta , pues, de que la escuela 
haga de l n iño un a rt ista , sino que es
timule y enca uce su sensibilidad. 

Armando Lira. 

(*) J;,a mayoría de los dibujos que ilus
tran este artíc]JlO fueron seleccionados 

· por la Sta. Yolanda ·Alvear, para su Me
moria de prueba para optar al ,.título de 
profesora de Dibujo. · 

:Pih_µjo infantil ,en . que . puede . observarse 
la · "técnica. apr.end14,f', .o. sea una fórmula 
gráfica para ir aducir las . formas, la cual 
resuita fría y mecánica en ·su 'expresión. 
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·Sobre chilenidad 
· Por· juan Rojas Segovia 

r) os acontec;m;entos de cacáC\e, 
· . político. e intern. acional, fuera 
· · de los consiguientes trastor-

nos en el orden económico, 
· han tenido una honda repercus1on en 
la v:da intelectual y ·espiritual de la 
América Hispana. Me refiero induda
blemente a la guerra civil española, 
en primer · términ_o, y a la guerra de 
continentes, como llamaríamos la ac
tual: 

Ambos . ácontecimientos históricos 
hah sido para nosotros un tdque o voz 
admcíri'itora qu·e, en uri'a hora tan gra
ve para ' la ·hum.:m :d2d, · nos ha inducido 
j per.sar' qué los momentos del ocie 
frívolo ·o de L.:S fruiciones eoicúreas. 
r.an rebalsado ya l2s márgénes de 

. núestía vicia cot idiana y que ya es ho
ra de poner cor'azÓh y cerebro en Utl 

examen crítico de lo que somos los 
chilenos en cuanto a entidad raci a l y 
de las posibilidades actuales y futuras 
en la · cuantía de nuestros recursos, 

· dentro de · los I ími tes· de nuestra pa
tria primero y· en el consorc:o de rela
ciones de todo orden después, con el 
rest0 de , lcs · países de nuestro conti
nente. 

· La guerra civ.i I · de Espafla, por· un .;1 
parte, nos sustrajo de cierta tuteia in
tele'ctual a ·la que, por afinidades de 
raza y de espíritu, ya estábamos. ha
bituados. Pero captadas las fuerzas del 
intelecto y del espíritu por la vorági-
ne de la guerra, las naciones hispano
arner;canas empezaron a vivir máS1 ple
na y 1ogr.adamente su herencia de his
panidad, .h.mdida ahora en un autén
tico naciona I ismo. 

Fué · así como las· a·rtes, que en la 
América · Latina habían sobrellevado 
hasb ent6~ces· la vida precaria del _ser
vdismo' de la i'mitación europea, lo.gra
ron' emanciparse un t~nto e intentaron 
hallar la expresión genuina de su raza 
y de su' tierra. Y . así, desde no . hace 
'muchos 'iñós, 'hemos podido observar 
como' si 'di Jéram'os uri Renací miento de 
la Amé(ic'a Hispana, en el que México 
y Argentina, aunque con facetas y vir-

tuos :dades diversas, van en la avan
zada con sus ·pintores, sus escritores, 

. sus crnciones populares y su arte ci
nema tog ráf ico, todo ello con· .el cuño 

. ele su má.s genuino y auténtico. crio
!l ismo, en una lograda y plena mani
festación . del alma popular, vale decir 
de, su propia herencia ancestral de 

. cultura. Posteriormente, en el terreno 
.de lo literario, se ·1-m acentuado, más, 
<;:orno consecuencia de la guerra actual, 
nuestra emanc:pación del , mercado 
1 ibresco europeo. Y es así cómo nues
tras editoriales, las chilenas y argenti 
nc.S especialmente, más que nuestros 
.:gentes diplomáticos, han .contribuido 
J rompe, el ai s lamien to en que .nos 
encontrábamos a pesar de la proximi
dad de terri.torio en algunos casos, y 
borrando .incomprens:ones , a darnos a 
conocer los valores representativos de 
nuestra intelectualidad. 

Ha nacido así, pues, una conciencia 
::lei propio valer, un sentido de que al
go pes·amos en la inte lectualidad del 
continente, lo que debe ser un estí
mulo en los esfuerz.os hacia la forma
ción de nuestra · verdadera y genuina 
cultura americana. 

La guerra actual ha repercutido tal
vez más hondamente que la pasáda 
guerra Mundial en sus efectos de or
den intelectual y, por sobre todo, en 
el orden económico. Nos ha sido pre
ciso hace r un recuento de nuestras 
prnp ias posibi I idades materia les, va le 
decir de las riquezas de nuestro suelo 
y de la capacidad productora de nues
tras industrias, para determinar así la 
medida en , que podemos abastecernos 
a nosotros m:smos dentro de una ma
yor índependencia económica. 

Fué así como nuestros. gobernantes, 
compulsando no sólo la realidad del 
presente, sino también las proyeccio
nes del porvenir, con mi'rada avizora 
de estadi~tas, han captado este mo
mento de espeétación y de ádveni
miento para el futuro éconómicci y cul
tural de Chile y como genuinos presi
dentes de una auténtica democracia, 
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han estimulado en el espíritu ,de sus 
conciudadanos el sentir patriótico de 
la chilenidad. 

Cabe pregúntarse, pues, '¿qué debe 
entenderse por chilenidad y ·cuál es el 
deber que ella nos señala a todos los 
chilenos? 

Nuestra primera obligación es cul
tivar nuestra chilenidad, no sólo en el 
sentido de aprovechar nuestros recur
sos naturales en beneficio y engran
decimiento. de la patria y por ende de 
cada u_noºde sus conciudadanos, ya que 
nuestra chilenidad está ,ligada muy 
principalmente al cultivo y a la exal
tación de todas ·a"quellas manifestacio
nes del intelecto y del espíritu que 
constituyen la expresión genuina de 
lo más exclusivamente propio y típico 
de Chile: su raza, sus costumbres, su 
naturaleza , su progreso material e in 
telectual, las t radiciones de sus héroes. 

Pero que nuestro concepto de ía 
chilenidad no signifique para nosotros 
un sentimiento peyorativo de jactan
cia o fatuidad, sino un concepto sobrio 
de nuestros valores y de lo que somos 
capaces de realizar, como asimismo 
un . reconocimiento honrado de nues
tros defectos, de tal modo que nuestro 
sentimiento de chilenidad sea a la vez 
acicate de estímulo para cimentar 
nuestra nacionalidad, y afianzar nues
tro progreso, como igualmente un juez 
más severo que ecuánime que no nos 
excuse de nuestras fallas o inhabili
dades; que nos indique los yerros que 
debemos enmendar, las herencias fu
nestas que hay que extirpar, los nue
vos rumbos en que debemos encami
nar una actuación inteligente y diná 
mica. 

Nos han dicho que somos, -los chi
lenos, un pueblo con características 
raciales y psicológicas propias, y esto 
y.a sería para nosotros un motivo de 
orgullo. Ya nos dijo, años ha, cuando 
el poeta Marqúina nos otorgara el ga_
lardón de su . visita, que nuestro .terri
torio, entre mar y cordil_le.ra, era co
mo una artesa donde se había amasa
do, arrinconada y sin contaminaciones, 
nuestra chilenidad. 

Nuestro clima nos ha . hecho fríos , 
.casi ' re~cios a la exaltació~ admirativa 
o Hrica, con una sobriedad de palab, a 
_que a veces nos perjudica, ya que ante 

'---- - --- ---
nuestros hermanos de América damos 
la sensaci(m de gente apática, sin vi-. 
bra_ciones propias, ajenos a ese lirismo 

. gestador qúe ennoblece é¡!Ún las cosas 
de rutiná y que siempre es necesario 
poner en los actos grandes o pequeños 
de nuestra vidai . 

Ta !vez seamos una raza mesu;rad~;~Y 
fría, refractaria al entusiasmo súbifü, 
dotada de cierto equilibrio para -~dó~
tar decisiones o justipreciar las cos.as; 
talvez pesemos un poco más el pro y 
el contra de nuestros problemas,. tal
vez estemos · dótados de una . r;nayor 
perseverancia y empuje en el esfue,r
zo. Pero no tomemos muy en serio 
aquella frase que no sé quién ha echa
do a correr para nosotros: "los yankis 
de Sud-América" . · 

Sobreviven aún y con manifestacío
nes muy evidentes, ciertos rasgos psi
cológicos que, a fuerza de nuestra he
rencia de criollos, no hemos logrado 
extirpar. Desconfiados, un tanto pesi
mistas, · reticentes al aplauso del que 
triunfa, es ya una actitud muy común 
entre nosotros la de un espíritu de 
crítica destruct;va a priori. 

Pocos países habrán, sin duda, don
de los propios connacionales sean tan 
escépticos y tan exigentes como lo so
mos para juzgarnos a nosotros mismos. 
Aquella . frase tan repetida del "pa
go de Chile" y la otra, más gráfi
ca todavía, de que cuando alguien as
ciende por sus propios méritos o es
fuerzo, "los demá.s le tiran para aba
jo de los pies", son una imagen fide
digna de uno de los rasgos más marca
dos de nuestra psicología chilen,a. 

Afortunadamente, algo de esta 
mentalidad recelosa y desconfiada es
tá dando paso a una mayor confianza 
y convencimiento de que ChiJe ha en
trado en vías de un progreso material 
efectivo, libre de interdependencias 
extrañas. Nuestras industrias han lo
grado ya extirpar la desconfianza que 
teníamos en la calidad de nuestras 
mali.ufacturas y el "made in Erigland" 
o el " made in Germany", han cedido 
su paso . al de "fabricación chilena", 
que miramos con un-orgullo" no exen
to de estupefaccr,ór;i . La bandera·, ,de 
Chile, emblema de }as glorias patrias 
del pasado y de las conqLJistas del ,pro
greso de hoy, recorre _lo_s mares, izada 
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La educación de adultos en lnghiterra ,· ,, : 
. ~ . ; ·. ·. :_; ~..1 ( . 

Por el Prof. F. A. Cavenagh 

1 
A EDUCACION de adultos, es 

decir, la educación qu!= no es 
· ,. técnica ni profesional , y que 

at iende a personas mayores de 
d iez y ocho años, ha formado parte 
durante los últimos treinta años de 
nuestr9 s istema nacional de educa
ción, y como otras partes de dicho sis
tema, ha evolucionado desde un es
fuerzo puramente voluntario a ser un 
servic io parcialmente controlado por 
e l Estado. Las clases de adultos están 
subvencionadas oficialmente y reci
ben la inspección del Fstado con obje
to de que se mantenga un elevado ni
ve l educativo, pero no se ejerce so
bre e llas ninguna clase de presión po~ 
lítica, ya que . ese tipo de intervención 
sería considerado como una cosa into
lera ble en cualquier t ipo de educación 
inglesa . . 

La Asociación Educativa de 
Trabajadores 

Los orígenes de la educación de 
adu ltos, tal como hoy la conocemos, 
hay que buscarlos en el movimiento de 

en nuestros barcos, que I levan la ex
celencia de nu.estros vinos y frutas , de 
nues t ras telas y minerales. 

Con todo,. para que este sent;mien 
to patriótico de nuestra ch ileniclad nos 
signifique s iempre una lección y un 
aprovechamiento positivos, sepamos 
enmendar nuestros propios defectos, 
sepamos vencer nues tra desidia, nues
.tra falta de continu idad · en el esfuer
zo, ese espíritu refracta rio a la cola
boración constructiva, para que así 
vayamos laborando nuestra chilenidad 
futura . ' 

QUe la virilidad , el empuje'; la inte 
ligencia de nuestra raza, unida a la 
hermosura de nuestras mujeres, ~ . la 
fertilidad y belleza imponente 'del 
paisaje, con sus seculares cumbrés 
nevadas, sus lagos . y ·.sus campiñas 

Extensión Universitaria y en su h'EÚe
dera , la Asociación Educativa de ·Tra
bajadores (Workers'' · Educational 
Association) . La Extensión Universi 0 

taria , debida a la iniciativa que. hace 
veinte años tuvieron algunos pro.feso
res un iversitarios, organizó diversas 
series de conferencias sobre temas 
culturales, que iban seguidas de clases 
en que los estudiantes más serios ha
cían una obra más intensá. Por diver 
sos motivos, las conferencias ·. de Ex
tensión 'Universitaria atrajeron más' a 
la clase media que a la clase obrera, y 
el resultado fué que, en 1903, se cons
tituyó la W. E. A. para atender a las 
necesidades de la clase obrera. La W. 
E. A. es ahora una asociación muy ac
tiva ,e influye·nte que, de acuerdo con 
las Universidades, organiza las clases 
tutoriales univ!=rsitarias, en las cuales 
un número restringido de e?tudiantes 
prosigue durante tres añ'os · un curso 
de conferencias y discusiones bajo la 
tutela de un tutor calificado, que a 
menudo es también un profesor uni·
versita·rio ; en 1938 estos curso.s eran 
atendidos por unos 15.000 estud ian-

~ 

pródigas en la exquisitez de sus fru
tas y de sus cosechas, en que el ·hua
so chileno; aventurero e ingenioso: 
pendenciero y romántico, es la expre·
sión más típica de nuestro suelo y de 
nuestra chilenidad , constituyan siem
pre para nosotros un estírri.ulo y un or
gullo sobre el cual habremos de ci
mentar, engrandecer y dignificar mies~ 
tra nacionalidad; y que, celosos de 
nuestro pasado y confiados eri las p·o~ 
sibilidades del presente, recordemós, 
cotno dice el gran poeta Marquina , que 
Chile . . . .. 

para sus hechos grandes 
es una espada del Honor forjada 
en el yunque . de piedra · de lós 

' (Andes. 

J. ~- s. 
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tes. Además, la W . E. A organiza 
tambi,ér;i ·' u.n, ,!g ran ' .n~mero , dE:: , c;urisos 
más cortos y n:íás elenién"tales, . ¿j ró's·· ' . ' 
que asistieron en 1938 Ut"!9? }2._üüp 
hombres y mujeres. 

El movimierito de Extensión Uni
versitaria . es todav ía vigoroso, y en 
J 938 or,g¡rniz¡:iba .,cl}rsos .. para . unos 

.. 9,-QOO estudial')tes.- Hé;lbía, ptJes, _unos 
-56.00Q estudiartes . que conc_u rrían a 
, clases pieh organiz¿¡da$ e , inspecc iom1.
das ,por , el, .. Minister io de Educac ió_n. 
Las .pdnci,pafes d isciplinas qqe en el .las 
se,.-cursar} son:: Histo,r;i a (esP,ec ia lm.en
te . in{ilµstr,ial ;Y económ ica l ,. , ~ ienc :as 
Soc.iale.s. v: Pdíticas , !;:con om ía ,, Filoso 
.fJa; .Ps,iGÓlogíil, . Li terat u¡:a; ,y .. e~is,te . un 
número cada vez mayor c;le ,estuqiGin
tes que, ' prefieren segu ir estudios de 

. Refaciones . lnternac jonale,s . -~ de rr¡_ás, 
cada .clase,.dir ige .sys p ro pio s ¡¡suntos , 

.pues escoge t:;l,,tema .de :estud io y \den
. tro de . los .. <;1rr-eglqs que . 12xistan) sus 
propios tutores. ·. 

.A~p11~ci;,., ":1é Ja~ ac:tivi.d ¡3des 
cu itu.ra les , . , . 

'v¡'énese conside~a nd¿ cad~ vez más, 
. qué~. to.do , aq.uello qu~ cont ri buya a 
' prornovÚ actividad,;;s de , C:Íc i,o -o re·
.. creós_ q .. iltwra l~s cpmq ; sue! e 11.amárs~-
les-. debe ser cons ide rado como parl e 
legítirnª d,e, i? ed'i.,¡~a.ci'óQ de· ad wltos, 
Los - Instit u tos Femen inos frá tah de . 
enriqueter las v idas- de las al dea nas 
organízandq r,euniones regw,la r-es .para. 
trata r':dé as'u'ntos 'var ios 1/ p2ra la en -

. sé~ariz~ 'de ofic'ios , de cocina : de aves 
de corral, étc.' Lo~ G rem ios de A rtesa
nas' '8esémp~fría'n: !Jri 'papel seme jante 

' en · los distritos uroanós. N atJ ralmen
t~; las' 'il.i:t'ivida9es de' 'los dós cuerpos 
nan "aamentad6 con i'a guerra. Se pres
'fa gran ' Ú'tehc'ión ''a _ la ·músi ca, y· hay 
ahora ,mudibs púebl,os que tienen su 
'própiá orquesté;!, compúesta de músi
:cós ,de 'todas las edades, algünos de 'ios 
éu~les ' ndnca 'habíári tocadb antes . un 
ir'lstrumeht·o'.: El 'teátró es 'también in
mensámente popular, y como otras for
mas de eclucacióh ','práctica" de adul
tos, será en'orm'errienteayudado por la 
'rec,ienfe formación de un comité que 
le concE-derá una generosa subvención . 
Otro interés que se ha despertado y 
favorecido grandemente es el de las 
exposiciones ambulantes de pinturas, 
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exposiciones organ izadas por el Ins
tituto Inglés de Ed t,1cación de Adultos, 
bajo el tít~lo' '' 'A rte para el . Pueblo"; 
y, muy reciente mente se ha empezad0 
una éxpos ic ión de " Arte por el Pue
blo", que es una obra de ex traordina
rio interés , y q t,.1e est á ., rea lizada por 
artistas no e nseñados -.-es dec ir, ari'tes 

• • ; ' • • ' - • , > \ • • ,J 

.de que asistan .a n inguna :;:le la·s c las es 
. ~1ue se ·organi'zin :pa ra éi!os. Él es¡:fíri 
tu de est,a ob ra se refie ja en el t ítyio 
de Lin fo ll e to pub i:cado oor el lnstit u 
tq,_. y qL.¡e s~ lla ma :, PintéJ r pa·r~· entre-
tene rse " .. ·. . .·· 

. El rásgo más · sal iente :q ue , deb12 t~,
ner toda es ta educación- informal, 2s 
·~1 de q(.ie ~e~ ·a ivert1da . L)3.gen te ciebe 
.se r a,nimada y ayu,;J?da ·ª hace r ló. que 
haga con gus to, y del:ie tener a~u al
r;ance, y por poco p, ecío, los librci's, ma
t'eria !es e instruc:c ¡'on'és netesa r'ios' pa 
ra todo ell o. D~be ai en.t~ ~~e 't oda cla
se de af:c ic nes, tomando cornq : t'.1 n; co 
c rite r:o el de que no seap é!ésmorali
zador:3s, cqn,o, por ejemplo1 los· juegos 
de ,azar , y q ue , a ~e r posib le, seé) n con
tin uas y const:·uc tivas, y Si se p ract.i
can en compañ ía de ot ras personas , 
tanto mej or. Y sobre tocio hay que evi
t a r poner e n e_!l o n ingú,n tono de p ro
tecto ra condescende r. c ia. Aunque, en 

' realidad, puede decirse que todos es
tos requi s itos són m;.;;y b ien c,ompren
didos por las sociedades vo lun ta ri as, 
!as cua les se p reo.u !pan por es tos nue
vos t: pos de la educac ión de ·a'dü ltos, 
ya que su fu nción es evitar todos los 
obs tácu los, y t amb:én los esfu~rzos 
inn ecesarios y toda' c lase dé d ificylt a 
des . 

La Radi·o ech.1cativa y los grupos , de 
' radioescuchas . 

Pero hay que deé larar que el Esta
do, actuando por rned ío del 'Ministe
rio de Educac ión , s ierr1pre ha ayudado 
y 'nunca ha pues to . rést rict :ón . alguna 
a la educac ión de '' adul tos, ha,biehdo 
reciehtemente modificado sus reglas 
con objeto de afrontar las dificul'tád0s 
creadas por la guerra. La Radio ( B. ·s. 
Cl ha · organizado un servició muy 
bueno de radiodifusi'ón en las escue
las, y se ha preocupa'do ,también de los 
radioescuchas adultos. A pesar de la 
-guerra, · se radian semanalmente dos 
charléls especialmente dedicadas a !os 
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"Grupos de Radioescuchas" , que se 
componen de gente reunid9 ep Ja:s .fo~~. 
mas más distintas, y en toda erase de .' 
locales, para oír , l.as cha,rJas t :"cc)mer,ia · 
tarlas luego. Existen aho r'a miles ' .dé 
estos grupos , de que la Radio tiene no
ticia por med io de sus empleados que 
se ocupan especia lmente de la- parte 
educativa , y ex iste también un inmen
so awr:ique desc.onoc ido número de ra
d loescué'h ás -individua les . Las cha rlas 
·están dadas por personas aut orrzadas 
en· cada espec ialidad , y •en foíma qu e 
provoquen come n tar ios. Se 11an ensa
yado muchos · tipos: de asuntos , . . con
tándose · entre los más populares .los 
que se · refieren a,I Teat ro,. , Psico logía , . 
Asuntos , lnternacion¡;¡les y Arte, Jv,1 1;.1-
chas de estas chadas van acompañadas 
de. ·admirables folletos. , 

Colegios;popular.es y asod aciones 
ed ucadoras · 

1 nglater ra posee una antig ua trad i
ción de Coleg ios populares. E! Co leg io 
de Obreros de Lond res prospera toda 
vía , y un ,Coíeg io s imila r es tab lec ido 

·. en SheHie ld fu é al f in absorbido po r 
· la Un ive rsidad provinc ia l. Existen 
treinta Asoc iac iones Educado ras que 
son cen.tros · que ·· t rii tan . de ,c rear ese 
espíritu .soc ial. .corporativo .. que suel e 

-faltar entre c iases. separadas . Tami:úí n 
hay se is Co leg ios res ldenc iaJes , .,que 
ofrecen cursos · que suel e n d ura r ,un 
año., a estud iantes es tables., q~1 e ,rec i
ben ayuda · económ ica ·en-. una u otra 
forma: e l' más conoc :do de el.los es 
Rusk in .C ol!ege de Oxfo rd; de los res
tantes, uno es para obreros ag.rícolas y 
otro pa ra rnu j-eres .. Lo que .gustar ía ver 
en .el futu ro es una r~d de .Coieg ios lo 
cales que fuesen los. lugares ,pen11a
nentes de . reu nión. de toda c iase de 

-obra educat iva de ad ul tos·; inst itucio
nes o cl ubs autónomos que .e l pwebio 
pudiera conside rar cómo p ropios. Un 
ejem p!o , de esto puede con templarse 
en . los Coleg ios de Aldea de l .condado 
de Ca mb r.idge , au nque en e l .p,resen te 
tienen más b:én e ! tipo de ,escuel a,;. 

. Hay que dec ir a igo sobre las ci ases 
especia les para gen tes que tarnb :ér.1 es
tán -necesitadas de . e !!as , com o los 
clubs para obreros, sin t rabajo, en que 
s:e da en,t renamiento pa ra ,las nuevas 
formas de trabajo, así corno rec reos .. 

Desde la última guerra se ha realizado 
.m,ucha qbra edwcativa en las pris ícnes, 
siendo' su 'prin'c'ipal fin devolver a los 
deiinc;u(l!nte.s el sen.tido de su digriidad . 
Ei'·Ser\l icici 'Edlllcatl fo para Navegantes, 
que provee de bibliotecas para los ma
:rineros, se ha transformado ahor.J en 
él Coleg io del Mar, y ha extendido am
pliamente sus actividades. Hay un 

· nuevo experimento que .ha obten,,ido 
: éx ito: ·Y es el ·de la educác'ión et1.<ios 
hosp ita,les·y en ,·los hogares ' para q:¡,rit ::
lec1entes: Y úl t ima mente,. ha , €mpéza
do .. a hacerse una buena obra edúdabva 

',entre las fu erzas ,mil itares · que, '-' de 
igual modo ,q ue los obreros· de la dé

. fensa civi l; d ispon ían de mucho tiem
. po ,¡ ibre¡ de mane ra que fos :Hbros y ·l,as 
cl ases era ti· muy •sol icitados· p0r.,dichas 

·fuerzas·. · 

Efectos de .la guerra. 
, .• . ' .. ' ' 

·"'7"'~ · 

' . ~, . 

· Pa recíá ' én septiembre ·1.füirno 'cbmo 
si la educación: dé adultdshubiera su
fr ido un ter rible re t roceso. , La evacua
ción. las hor'as . ex t raordináriás de tra
bajo;··ej cz;m bio dé' t rabajo;' las tinie
bl as noctlúnas .. '. todo és to aparecía al 
p rinc ip io como un obstáculo insupera
ble; m uchos edificios : ( incluyendo lo, 
Co legios res idenc iales} fueron requi. 
sacios ,para fines de guerr-a, y ,-todo•rel 
s istema, q uedó tempora lmente -desor-

. ·gan,izado. Pe ro la, depresión ·- ink i'af du
ró ,poco : las .. 0 rgan.i:z:aciones 'volunta
r ias dee ;d ieron :, vafrentemen'te ·conti
nuar su ob ía ,:y una de el las · adop tó el 
s igui ente: lema.' : ' \ 'Abajo las tin·ieblas 
men ta les.· \ Y: aho r.a .. :en J a mayor. parte 
deJos :distritos hay t,antasda.ses ,como 
.an tes, y.en ·a lgunos s itio s más. El lris
titut o I n,gJé,; 'de Educación ;éJe AdtJ'l
fos con ti n úa acdelan te con .sus anti'guas 
act ividades, .a las que ha añadk:Jo: otras 
n uevas; . las Bibfiotecas : Públ,itas (que 
cada d ía s,on,p art íc ipes rnás .. acfivos de 
la. ed ucac ión .adulta.) , aumentan g-ri:111-
demente e l .núm ero ·de sus lectores; y 
cada día .hay mayor ,número de· estu
di antes adultos que se· dan cuenta· de 
que deJJ~n · desempeñar su , pap'el ·a·u
rnen tándo: su reflex ión y su cornpren
s:ón, si e l mundo ha ·de mejora·r., la · 
educac ión de adultos 'Se .ha justificas 
do ; pues ha · mos;t~ado· que un pueblo 
.li bre sabrá dominar las dificultades 
por medio del conocimiento. . 
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Un instante de charla con 
el profesor Otto . Niemann 

Por L. Poblete M. 

. . I p ST AMOS en la cumb re del San 
• Cristóbal. Abajo, el hermoso 
• . . panorama de la ciudad mueve : ....a. sus calles como maquinaria, Otto 
Niemann nos habla de cosas de su. país, 
de asuntos de educación, de actualidad 
internacional. Así hermét ico como 
parece, es , sin er:nbargo, un charlador 
im::ansable ... Vino .. a visitar Chile; tiene 
un buen recuerdo de los chi lenes que 
conoció, de Díaz Casanueva , de Fuen
tes Veg.:1, .de Eleodoro Domínguez, de 
César Godoy · y otros. Fuentes Vega 
trabajó en su Escuela de Progreso .. 
Niemann es hombre de ideas nuevas. 
En su con~ersación apuntan sus atis
bos anarquistas, pero en el fondo. es 
un. hombre realista, organizador, prác
tico, . de este tiempo. Cuando habla de 
Battle .y Ordóñez, .se emociona y se en

.. tus.iasma. 
·. Antes de ejercer de maestro, Nie-

, mann fué tipógrafo. En los momentos 
desocupados, pedía permiso al dueño 
de la imprenta para imprimir " sus" 
-periódicos y revistas. Editó "Acción 

· Cultural" para sus compañeros obreros, 
y "La revista de los Niños", precursora 
en cierto modo de "Billiken". Otto 
Niemann nació en Argentina, y cuando 
lo quisieron obligar a entrar de solda
do,_se fué al Uruguay; ahí ha hecho to
da su vida y allí ha realizado su mag
nífica labor educacional y cultural. Re
gentó, en un comienzo, una escuelita 
.rural del departamento de Flores. Des
pués pasó a dirigir la Escuela de Esta
ción Progre.so, en .el departamento de 
Canelones. A esta escuela se le dió el 
carácter de experimental, a petición 
del mismo Niemann; él y Sabas Olai
_zola fueron los primeros educadores 

'.,que iniciaron la experimentación pe
:,dagóg ica se[; ia y documentada en Uru
guay.-. 

Le planteamos el siguiente cuestio
nario y él nos ha respondido con genti
leza e interés: 

-¿Desde cuándo data y qué bene
ficios ha traído parn la educación uru 
guaya la experimentación pedagógica? 

-La experimentación pedagógica 
en el Uruguay, data, puede decirse, 
desde el año 1925, en lo que a los mé
todos de la Escuela Nueva se refiere. 
Esto no quiere decir que no, se haya 
hecho labor experimental antes, Pero 
tenía por objeto hallar soluciones par
ciales sobre enseñanza de las diversas 
asignaturas. 'En 1925 iniciaron una la
bor de carácter experimental las es
cuelas de · Las Piedras y de Progreso. 
Alentado el Gobierno por la labor de 
éstas, se llegó a una Ley especial que 
autorizaba el funcionamiento de tres 
escuel·as experimentales. ·La primera 
etapa fué iniciativa del Consejo de En
señanza, a raíz de una campaña del 
Comité pro Escuela Activa. La segun
da etapa ºtuvo or igen parlamentario, 
con lo que se obtuvieron los recursos 
que f~ltaban . La actuación de estas 
escuelas fué muy discutida , por diver
sas causas que no ·es de l caso analizar 
en e~ta ocasión. El hecho es que, eón
formes o desconformes, el las origina
ron una gran preocupación por el pro
blema educaciona l, no ya en los deta
lles, sino en el contenido mismo y en 
los objetivos y proyecciones que él tie
ne, cosa que fué altamente beneficio-· 
sa. Puede decirse que las Escuelas Ex
perimentales de Uruguay no han sido 
uti I izadas hasta ahora como fuentes 
de infom¡aci6n y de extensión peda
gógica 'para las escuelas del país ; pero 
·no cabe duda de que en los institutos 
normales le prodigan cierta atención 
a la labor de estas escuelas y los maes
tros que de ahí egresan se preparan 
ya con una tendencia favorable hacia 
la escuela activa. Una cosa que cabe 
destacar es que las autoridades no po
nen obstáculo al trabajó experimental. 
En resum·en , puede afirmarse que la 
experimentación _ pedagógica , que 
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cuenta ya una labor amplia y docu
mentada, ha ejercido y ejerce su in ~ 
fluencia favorable, -· 10 que hace que 
estemos a tono con las preocupaciones 
universales en materia de educación. · 

-¿Cuál es su opinión sobre la labor 
de la escuela rural y , sobre la cultura 
de las masas campesinas? 

-Si en algún sector de la población 
es necesaria la acción ·cultural y viv ifi
cante de la escuela, en el medio rural 
esta acción ·es urgente. La escuefa cam
pesina merece una atención especial 
y es ahí donde es más realizable y ne
cesaria la educación activa. Con sólo 
me¡orar los actuales recursos y ponien
dó un poco de comprensión al proble
ma que el campo encierra, se puede 
hacer mqcho en favor del progreso de 
la escuela _ruraL El aspecto cultural del 
medio campesino talvei exija un orga
nismo especial, dado el tipo de trabajo 
casi especializado que ahí hay, pero de 
ninguna manera ello significaría des
prenderse del problema global de la 
educación nacional, ni perder de vista 
la unidad cultural que ella sirve. 

-¿Cree Ud. que _tendría resonancia 
un movimiento de renovadón d'e la . 
escuela en estos momentos? ¿No le 
parece q4e el interés de la gente está 
volcado sobre la guerra y sobre los pro
blemas económicos? . 

· -Es verdad que el espanto de la 
guerra y los problemas de órden eco
nómico están en el primer plano de las 
preocupaciones. Ellos empujan por su 
propio peso. Pero es que el problema 
edücaciónal no se puede desconectar 
del acontecer social. Cuanto más aten
damos a 1.o educacicirial, que es lo bio
lógico, mas coritribui remos a buscar 
las soluc iones en el orden económico. 
En la · vida · humana no hay, pues, pro
blemas separados y menos -antagóni
cos; todos concurren a un mismo fin 
y la solución de cua-lquier aspecto está 
en íntima relación con otros. 

-·-¿Qué problema educacional tie
ne preocupado en estos momentos a 1 
magisterio uruguayo? 

-Los maestros uruguayos acaban de 
hacer una campaña en favor de · pro
blemas concretos y urgentes de la es
cuela. Iniciada por las organizaciones 
magisterialés '. tomó gran impulso por 
iniciativa del' propio Consejo de Ense-

ñanza. Locales escolares, útiles y mue
bles escolares, sueldos; jubilaciones, 
métodos, formación dél maestro, todo 
fué motivo _de preocup_ación. Los acon
tecimierito_s guerreros han apagado el 
impulso. ·· __ 

-¿Estima oporturio establecer un 
acercamiento más efectivo entre los 
maestros de América y una mayor uni
dad de pensamiento y de acción fren
te a nuestros problemas culturá.les y 
pedagógicos? --· 

- · Precisamente. He podido com'pro
bar, en el encuentro con educadores ~de 
diversos países de América en esta ciu
dad, el mes pasado, que hay entre to
dos una :Unidad ,espiritual digna de ser 
extendida y consolidada. Suponiendo, 
como supongo, que el régimen demo
crático será la base de una mejor· orga
nización . social, como consecuencia de 
esta guerra, los educadores deberán de
sempeñar una función fundamental y 
para eHo deberán apresurar el conoci
miento personal ,niutuo con el- objeto 
de planear desde ya -las nuevas direc
tivas a seguir. Los Estados debieran ini
ciar intercambio de edueadores para la 
divulgación de experiencias, y com
probar cuáles son los aspectos nega.ti'vos 
que aún actúan contra la unidad conti
nental a fin de contribuir a ,s.u extirpa~ 
ción. ' 

·-¿Habría · ambiente propi.cio e.n el 
Uruguay para concurrir a un Cor1g.re-. 
so de Educadores Americanos que se 
piensa realizar -eh Santiago?- . 

-Claro. Allá s iempre hay ambi~nte 
favorable para esta clase de -iniciativas. 
La realizaci-ón de un Congreso _ de 
Educadores en Chile- es una excelente 
idea, además de útil y urgente: Antes 
que -el reguero de pólvora r;ios queme 
los · pies, . debemos. darle forma. a ese 
pensamiento. De ese Congreso podría 
salir una. nueva bandera continental 
como contribución y precursor.a de 1~ 
que representará. la . confederación de 
1-os países americanos o sudamericanos 
sobre la base de una organización eco~ 
nómica y política en que la ' justicia 
social _eche sus raíces. Seremos - un 

·- ejemplo para el mundo y una garantía 
de paz y de trab_ajo para -los hombres de 
la tierra ; 

L. P.M. 
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;, .' ... _·. ·_ C:ontrjbu~ión', ~l mejQrami~nto de 
la-orlograffa·_e:n la es~µ~la. ptir;ti~ria ., 

• 1 d 
·Por' Alfonso Aguiri'e C. 

( . 
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Pr,qpó.¡;ifo1~;Tq~los lo~. 11Jae,strp5.te~1.en-ios,: 
la opqrtumdé\el ele <;:Q\1rnrobar f1 C\J~no que 
la ortografía ele nuestros ah111111qs ele es
cuelé\, ,Y . li~e9 . e¡;, pQr '. regl~ genet'.ál, : 1miy 
clefici'ent~ y, .• ~p ,nwcbos ,<;:a~,os, clesélq.trosr,, _ 
Por c;ie,rto, que est\:'. ,m,al télmbi~n, <\lcap~a ¡:¡. . 
una , gi;ati .prop9.rci6p ch~ , él.dultos, . situació,n. 
que .nos a,clvierte "que tq.cl_o 1 el:,es:Iuerzq c,\é: 
Ios.'. <:!.Stableci.miento.s , c\e .. enseñanz~1, ,en _.este 
senti el9 se: aprovecha.sólo: en, parte 111í n ima .. 
¿ P9r'.,qué se-pierde ta_nto tieo1po y es.fuer
zos de· maestros: y alumnos que, .para el_ 
Esfad0¡ .y los. paclr:es .cfo: familia, sigpif.i-

. can ' dinero-? :Nuestro propósito no es exa
mína1: ·aquí los principios .insuficientes o . 
anticuados-en que se , basa actualmente .la 
enseñánza ele la ortografía, ni las ,técl'1ic~ts 
en ·uso ,.para: que los · alumnos se apropien 
w:ia · conrecta·' escritura; · sinó· que · presen
tar; : ·simplemente; ·una -manera concreta 
cómo· ·el · profesor pueda ' verifica,r cierto 
dia'.gnóstlieó de la ortografía ele sus alum
nos · y • algunos princii)ios valiosos que lo 
guíen en_ su labor correctiva._ 

La Escuela Experiinental de Niñas pla
neó, hace algúi1 tienipo,' ·i.ma 'investigación 
clestinaclá a averiguar "cuáles son las pa
labras que los niños e'sc~·ibethnal· y las que 
les presentari mayores dificültacles" des
de el punto ele vista ortográfico. Tal tra
haj o; i'r\:iciaclú to1i lá; c:oopé1:atión del . Insti
tl.ito; ~·stá en 1'11archa y i.1110 dé sus 11-iéritc:ís 
se'rá p1~óporcionar la lista · dé 1')alabras en 
qt1e' I9s ab¡'ti1i11os ele cada cti'rso hacen n~ás 
faiú's. Con· éllas a la vista, el· profesor 
búscará, o te súgei·irári, los niéjores pi.-ó
c~cijiriienfos ele ens~ña11za y él sabrá, pi'e
cisárÍ1ente; 110· sólo _cuántas pafal:írás debe-• 
rá ' 'd9n1'ü~ar su ct\rso et~ ' el 'año, sino que 
c'\táles y qué tipo declificult'acles. Tendrá 
''metas" ciaris y cléfin:icla~· é1ue 'aícanzár 
y fos . cai11ino~ más . á.deéuaclos . púa, ello .. 
. U,n te}t ú ,OÍ·t;gráfíg:- Miet~tras d1-

c:f1a in,vestigación llega a ;;u tei;mi110, am
l;>os estabiec,imientqs, trabajan,d:o ,en cola
boración', han formado dos li stas provis9-
rjas ele palabras para 29 y 39 graclp p1;ii11a-

ria; respecfi vamente; con que . el profesor 
puetla log1'ar un diagnóstico ,muy -,apro
x imado ele- la seguridad ortográfica •de sus 
alu~1111os 'para escribir las palabras ele uso 
corf·iente · en sus grados. Estas series o .. 
listas se füm derivado del •exame11 del vo
ca1.lüla1;i0 escrito ele los ·alun'mos de 29 y 
3er·. gWiclo {tr,aba:j o· que ' realiza el Institn°··· 
to)',' tlel · registro ele palabra·s en · que los· 
aldmnos cometen más faltas -.:hecho sis-' . 
tei11átican1eríte por profesoras de fa Ese. · 
E xpei-inknta1 de Niñas_._:_ y <de la inolttsió11 
de palabras usadas ton 'poéa· frecttencia' en 
los ·escritos' examinados, pei-o c¡'ue presen-· 
taú evidentes dificultades ortográficas. 
Así ;' las dos series contienen lá íúayoría de 
léiS dificultades (¡Ué 'cleJ:ie ens'efíarse 'a ven
ce¡'. a los alunmos e11 la escüela ( véaúse· las 
li stas más adelante). ' . . ',, .· · 

V •so del test. - La aplicación es -r1:111y sen
cilla •; :sólo 'requiere, ele parte , de , los a1um
n6s, pap,el ele ·rayado corriente ·en qtte .es

. criban; tma:hajo dtra, las palabras· que dic
ta sucesivamente el profesor. . Cada u11a 
llevai"á, a la izquierda; sü t'espectivo nú
mero . ele or'den. Se dicta cada término en 
voz alta: y, nítida dicción, sin ae<~nttiar nin
guna .sílaba ni cortar la palabra, cla,nclo, el 
tiempo ne,cesario para ,que tocios lo_s niños 
escriban a su ritmo norm.aL A sqlicitpd. ele 
algún .alumn o, puede rE'petirse -una u otra 
palabra mal pe-rdbicla y, en todo ca~o, ha:
brá.que evitar la copia. No ,hay tiempo Ji
j o para La duración . ele fa prueba que, ge
neralmente, .no .lleva más ele 20 minutos. 

Al corregir los traba,jos cmiviéne qüe e1 
· profesor . clisti.i1ga, ele aritemano, los dos 
tipos esenciales de faltas a que se reducen 
los diversos · e1:1;-0res, ·. pues. ele su ' exacta 
clasificación, depende la forma ele trabajo 
correctivo. E llos son: ' 

11 .) Faltas ele "ortografía· natutal o ele 
uso", es decir, aquéllas que proviei1el1 de 
una in1agen visual, o -audi'tiva defectuosa 
ele 'las palabras y que; por Jo tai1to , ''étÍte~ 
ran la fonética dél vocablo"; corno el escri-
bi1' opse1jufo por obseqdio; ' 
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. 29 ) Faltas ele "ortografía arbitraria o · 
de régla'.', esto es, fas que contrarían· la 
reglamentación. ortográfica ya est~blecicla, · 
pero que, en el fondo; no modi fica1r la :fo
nética, como ervir, asficcia (*). 'En este 
caso el niño escribe c01110 habla. 

Para facilitar la clasificación de . los 
errores se pueden ri1arcar ·con -azul las fal0 

tas de ortografía natural o de uso y con 
rojo las ele ortografía arbitraria o de re
gla. Serán faltas del primer tipo: · 

a) las omisiones: ·picina por · piscina, . 
g iso-gi.iiso, entonce-'entonces; · a horo:aho
rro, tamié11-tarnbién; · 

b) los agregados :, re·sereva por r eserva, 
honrra--ho11ra, rrisa-risa, bibliotecla-bibio
teca; 

C) las substituciones: recidir por reci
b.ir, escursión-excLirsiÓ'n, recurril~recurrir; 

d ) las trasposiciones de letras o sílabas: 
silgo por siglo, reil por riel. 

Serán faltas del segundo tipo: 
a) omisión del acento, 
b ) ·omisión de la h: ervir, ·aora, 
c) los homófonos, 
el) falta ele mayúsculas ,en los nombres 

propios y después de un punto, 
e) · cambio ele las letras s, e, z, v, b, 11, 

y, i. E j.: ilución, recidencial ; vejes, llubia, 
havía. 1'epoyb, etc., 

f) cambio ele g, j , x, como: jente, tige-
ra, asficcia: , -

( Quedan, además, otras formas de 
error pertenecientes a uno y otro tipó, pe
ro no se incluyen aquí porque el test no da 
oportunidad para su ohs~rvación (*). 

. En algunos casos resultan palabras con 
ambos · tipos de errores, los que deben se
ñalarse co11' el respectivo coJ-or. Ocurren 
estas faltas en palabras corno ,honra -omi
sión de h ( falta arbitraria o de regla) y 
doble r ( falta natural o de uso) , -obser
var--' substitución -ele · b por ·.c · ( natural o 
de 'üso ) y de v por :JJ' ( arbitra ria o· ele re-
gla.). · 

Orde'liación e inter pretación de r esu lta
dos .'- Hecha la corrección en forma cui~ 
dadosa para no confundir los · tipos ele 

(") Para mayores antecedentes véanse los 
trabajos "Sobre enseñanza de la Orto
grafía" e "Investigación de los errores 
ortográficos más comunes"; Aída Pa
rada y Graciela Harta. BOLETIN DE 
LAS ESCUELAS EXPERIMENTA
LES, N.<:> 5, Septiembre, 19,40. 

- . . ~~ ·~- -'--~ · 

c;-ror , üm,,ie'ne pi·esentar los resultados · 
en una planilla que ,contenga eLnombre de. 
lo.s alumnos, N 9 ele palabrn.s. correcta)1!].ente , 
escritas, . nún,1ero ele. error.es cometidos . ( en 
3 cóJ.umnas : .errores el~ ortografía natural, 
arbitraria y palabras con amba;; faltas),. 
tanto por ci.ento, de ,correc:ción (.o s~a, ,la , 
relación entre las palabras bien es<;ritas y1, 

!,as malas. qt1e se ubtiem, íil\'lt.ipli~a.mlp 
el N9 \ le palabras cori:ect.as por 100,y .di
vidiendo por el N.9 ele .palabras ,cli.ctaqas )c. . 
F inalmente y al pie ,-Je la púg:rv.,1. se expn:;, .. 
san los promedios de cada colunma, Pai:a 
mayor clar idad . véase , la . pb•.1iJia de mús : 
mlelante. que ofrec:e elatos efrcti.vos .. , qe 
una 'escn<:;la de. Santiago: 

Como·, hasta el ,111omento, ambas prucs . 
l1as no se ·han estandardizado, faltan los
"harernos"' o '1rnrmas con que · comparar, 
los resultado's de cada . curso• para hacer 
una interpretación de acuerdo ·con. valo-· 
res o írielices generales. Mientras ello se 
obtiene , basta con examinar =en cada :pla
n ilfa los · promedios entre. sí y en r elación 
con la columna a qtie 'se refieren., Por ej :, · 
el curso aludido escribió, col11o promedio, 
33 ¡:ia'lahras correctas de las 50 ,c;lictadas, 
lo que da 66% ele corrección. En otros . 
términos, · diríamos ,,que este;· ,curso, ,eÍl 
conjunto, domina ,la ortografía de exacta
mente los 2/ 3 de la prueba, lo que es, de 
por sí, un índice satisfactorio . de rendi.
miento. En cambio, si hubiera sido una.ci
fra un poco mayor ele · sora; O infe1·ior, cle
ber{arnos haberlo considerado def íéiente. 

Además, el grado de' habilidad ortog;rá
fica baja suctsivamerite desde la niña que 
respondiéí bien casi tocia la prueba (94 o/o ) 
hasta la qüe hizo Í)OCO menos de la. !'rlitad 
( 44%,). I-Iay sólo uüa alumna que apáre~ 
ce muy lejos de sus cornpañe,rás , porque 
salvó apenas 1/ 4 ele la ·pfoeba (24 o/o). 
Ineluclableme1ite; esta nifra debe1'á '¡'Jai'ti~ 
cipéir del tral)aj o córrecti,vo genefal 'y; so
bre esto . recibir insfrucciones y ejercicios . 
especiales. Salvo este único caso no , hay 
grupos aislados ele niñas 'que representen 
núcleos mi.ly dispares e·n habilic\ac\ ' orto
gráf ica, pues la columna del "tanto por 
ciento de corrección" baja regülarmertte y 
no a saitos - como si ele 80o/o hubiera' caí
do a 50, pór ejemplo. 

El pron_1edio d~ errores de tip() arbiti'a
rio es 10' y de tipo natural 5. A falta ele 
' 'baremos" con que establecer úilaciones, 
estas cifras nos parecen moderadas Y.. -~ú~1 
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bajas 'para 49 año en vista de la general 
debilidad ortográfica. En este curso, co
mo en 59 y 69, las faltas "naturales o ele 
uso" deben ser siempre menos nm:nerosas 
que 'las otras, porque los niños han tenido 
más oportunidades de leer impresos y por
que ya los errores ele pronunciación no de
ben admitirse. 

. Trabajo correctivo.- Debemos subra
j,ar ahora, y con el rn,ayor énfasis, que las 
pruebas "de control o diagnóstico, en cual
quier ramo, resultan absolutamente inúti
les para el interés del alumno, si se pre
tende ·nada más que clasificarlo o infor
marse de sus pmÍtos débiles para el trnba
j o. Por el contrario, adquieren importan
cia y se tornan instrumentos valiosos si se 
mide para basar en sus resultados planes 
de mejoramiento general del curso en l.a 
materia examinada o de rectificar errores 
individuales, llenar lagunas o ampliar de
terminados trabajos de acuerdo con la ca
pacidad y preferencias de· cada uno. En 
otras palabras, de todo examen y, en espe
cial del tipo diagnóstico, deben despren
derse· sugerencias e icleas que guíen el tra
bajo correctivo que, forzosamente, ha de 
seguir a toda medición. No se olvide que 
siempre •se mide o diagnostica para dispo
ner de mayores .. elementos de juicio con 
que n;iejorar el rendimiento del alumno o 
superar formas de enseñan'.LJa; nunca para 
tener archivado un dato más. 

En cualquier · cm .. so ele 39 a 69 año-se 
examine con el test propuesto o se corri
ja un dictado-habrá siempre una canti
dad de errores de los tipos señalados. Es 
posible que· e¡1 los cursos medios, la fre
cuencia de unos . y otros sea semejante y 
alta, pero a111bas cifras promedios debe
rán dismim,.1i~ hacia los cursos super.íores. 
.Para: el t.ratamiento es de rigor · dLferen
ciar, muy, bien las causas de los dos tipos 
de ,eri;ores: los de ortografía "natural o 
de uso'.'..· derivan de una defectuosa ima
gen visual y auditiva de las palabras y se 
corrigen en la medida en que mejora la 
pronunciación al hablar o leer en voz alta, 
hacictndo. algunos ejercicios para asegu~ 
-rar la perfecta pronunciación de las com
binaciones bl, br, el, cr, gl, gr, etc. y de 
los sonidos c, ch, 11, j, g. 

Las faltas ele .ortografía "arbitrari,a o de 
regla", porque significan una infracción 
a las reglas ortográficas, se curan con el 
discreto auxilio ele la gramática. En este 

caso vale tener presente que la simple me
morización ele las reglas está . lejos de 
substituir la enseñanza y práctica directa 
ele las palabras difíciles. 

Darnos, en seguida, una serie ele prin
cipios desprendidos ele investigaciones ex
traújeras, pero ·aprovechables en nuestro 
idioma,, que deben regir el trabajo éorrec
tivo (*): . ' 

1. No es económico enseñar a los niños 
palabras que nunca usan · en sus escritos. 

2. Las palabras que se van a enseñar 
deben ser nuevas para los alumnos. 

3. Cada alumno debe estudiar las pala
bras que le ofrecen mayores dificultades. 

4. El conocimiento del significado faci
lita el aprendizaje. 

5. Se debe asociar cuidadosamente la 
pronunciación, el significado y escritura 
de la palabra. 

6. La mala pronunciación del profesor 
o los alumnos causa, a menudo, dificulta
des ortográficas ( fa/ta del tipo natural o 
ele uso). 

7. Al presentar una palabra hay que 
acentuar, al comienzo, su forma visual. 
(Los alumnos la ven escrita en el piza
rrón. Con los ojos cerrados procuran verla 
mentalmente', la miran de nuevo, la escri
ben con los ojos cerrados, La comparan 
con la del pizarrón, la escriben 3 o 4 ve
ces más con los ojos abiertos) . 

8. ConvÍene que los · alumnps traten de 
descubrir los erroi;es o'rtográfi~os de todos 
sus escritos. · -

9. La ejercitación y los repasos deben 
ser bien motivados. 

10. La cantidad del repaso o ejercita
ción debe estar de acuerdo con la capaci
dad y necesidades ele cada niño. 

11. La enseñanza no debe ser inciden
tal, sino sistemática. 

12. La motivación es un factor impor
tante en todo aprendizaje. El principal 
motivo es el deseo de los alumnos de te
ner una correcta ortografía. Puede reéu
rrirse también a tests, cornpetencias, jue
gos y a la planilla u hoja de con.trol indi
vidual. 

13. ):¡[ay ·que estimular a los niños para 
que hagan listas ele palabras que les resul~ 
tan individualmente difíciles. 

(*) "The Curriculum and The Child", Lo
rena B. Stretch, págs. 264-5. Educatio
nal Publishers, Philadelphia, 1939. 
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14. Los homónimos deben enseñarse en 
días diferentes, pero pueden repasarse en 
el mismo .. 

15. Debe estimularse el pronto uso del 
clicciona1:io. 

Por último, conviene recordar que en la 
ortografía, como en cualquier oti-o apren
dizaje; son más provechosos los períodos 
de trabajo relativamente cortos, pero fre
cuentes. Stibrayamos, además, que en los 
cursos superiores no debieran tolerarse 
faltas de ortografía natural , debido a que 

éstas proviener, cscnci,¡fo.Jente de una vi
ciosa pronunciación. 

El Instituto cümple con este trabaf o su 
práctica ele ciar a conocer a ·los colegas, 
para su estudio y crítica, parte de su labor 
realizada o en marcha. Agradece, al mis
mo tiempo, a .la Dirección de la REVIS
TA DE EDUCACION, el honor ele ha
berlo invitado a colaborar en sus páginas. 

A lfonso Aguirre G. 
Director 

Listas de palabras para dic:tair 

En segundo grado 
T:. 11 tercer grado 

39 y -l-9 a11os 5'' y 69 arios 

imitación 26 guerra l YJajC 26 terremoto 

2 avecillas 27 guinda 2 yjgiJancia .. 27 hervir 

3 biblioteca 28 siguiente 3 también 28 rnonsfruo 

4 carabineru 29 qu1zas ,,. recibir 29 sounsa 

5 con versac1on 30 quiero 5 residencial 30 examen 

6 racioc11110 31 cualquiera 6 ·s·ocio 31 sexto 

7 conceder 32 nublado 7 realización 32. asfixia 

8 composición 33 bicicleta o 
0 ·racimo 33 ilusión 

9 recibir 
, 1 
.)· ¡ salis

1

fecho 9 iniciativa 34 vejez 

10 "gente 35 cerro 10 recoger 35 . terrestre 

11 recoger 36 descender 11 refugio 36 1'isa 

12 tejido 37 riel 12 colegio 37 .raquítico 

13 pasajero 38 necesitar 13 tejidos 38 aieno 

14 tijera 39 juguete 1-1- maravilloso 39 instantánea 

15 zapatillas 40 parra 15 juventud -fQ r ítmica 

16 caballero 41 ocasión 16 honra 41 obstáculo 

17 lluvia 42 neo 17 ahorro 42 qu~hacer 

18 repoHo 43 reunión 18 obsequio 43 ·observar 

19 herencia 44 carro 19 ahora 44 septiembre 

20 había 45 vuelto 20 adversario "IS anhelo 

21 hizo 46 siglo 21 tal vez · 46 prohibir 

22 .honradez 47 reserva 22 recurrir 47 revolver 

23 almohada 48 prohibir 23 vergüenza 48 excursión 

24 vehículo 49 escribir 24 piscina 49 descender 

25 gmso 50 ciudad 25 embriaguez 50 ciudad 
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Escuela Superior ele Niiías N 9 .. 

PRUEBA DE ORTOGRAFIA 

(Dictado ele 50 palabras) 

13 Marzo/ 42. 

N9 palabras Tipos de errores % de 
N9 Nombre 

1 Norma L. 
2 Eugenia M .. .. ... ....... ... ...... .. .... . 
3 iVIarta S. . ..... .. .. ..... ....... ... . 
4 Inés U ..... ... ...... .......... .. .. ... .... . 
5 Rosa V. . ...... ..... . 
6 Georgina B. ... ... ... .... ... ........ .. . 
7 María T. 
8 Aclriana C. ... .. .. ......... ... .. ..... ..... . 
9 Yolanda D ..... .... . .. . .. ... .. .. . 

10 Matgarita A. . . ......... ....... .... . 
11 Eliana Z. . .. ... . .. ... ... ...... . 
12 Violeta D ... ....... .... ...... .... ... .. .. . 
13 Lidia V. . .. .... .... ... .. ... .... .. 
14 :Mercedes V. . ... .. .... .. .... ........ .. .. 
15 Inés F. . .. .. . .. ....... ..... .. . . . 
16 Eugenia A. ... ...... .. ....... ........ .. . 
17 Lucía L. ... .. . .. ..... . ... ...... . . 
18 María L .... .. .. . ... ..... ..... .... ... ... . 
19 Elena D. . .. ...... ....... ..... ...... . 
20 Gabriela V . .. .. .... ... ...... .. .. ...... .. . 
21 Olga Ch .... ....... ............. .. 
22 Sara D. 
23 Ernestina V. 
24 Alicia R. 
25 Matilde F. 
26 Eloísa A ....... .. .. .. .... ... ..... .. ... ...... . 
27 Eugenia V. 
28 Isela V . .. , .... .. ...... ... ... ... .. .... .. .. .. 
29 Hilcla S. . ....... .. ... ..... .... .... .. .. . 
30 Luisa U. ... ... ....... ...... ...... . . 
31 Gladis. L. . . . . . . . . .. .. . ... .......... . 
32 Marta L. ... .. .. . .. ... ........... .. . 
33 Lidia M . ..... .... .. ......... ... ..... .. . 
.34 Luisa B ........... .. ........ ............ .. 
35 Yolanda S. .. .. ...... .... . 
36 Berta1 M ....... ... ... .... . 

P.R.OMEDIOS: ... .... ... ... ... ...... .. . . 

Examen hecho por L. L. F. 

correctas Arbit. Natur. Ambos corrección 

47 
45 
44 
44 
44 
43 
42 
40 
40 
39 
38 
38 
37 
37 
36 
34 
34 
33 
33 
32 
31 
30 
30 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
26 
26 
24 
22 
22 
12 

33 

3 
4 
4 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
7 

10 
10 
8 
8 

10 
9 

12 
10 
14 
12 
9 
6 

13 
14 
12 
17 
10 
14 
14 
11 
18 
17 
18 
18 

10 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
2 
3 
6 
5 
5 
7 
3 
8 
3 
6 
9 

13 
5 
7 

10 
4 

10 
7 
8 

io 
6 

10 
9 

12 

5 

1 
2 
2 
3 
1 
1 

3 
1 
1 

.• 2 

2 
2 
2 
2 
3 
1 

1 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
8 

94 
90 
88 
88 
88 
86 
81 
80 
80 
78 
76 
76 
74 
74 
72 
68 
68 
66 
66 

. 64 
62 
60 
60 
58 
58 
56 
56 
56 
54 
54 
52 
52 
48 
44 
44 
24 

66 o/o 

Corrección y clasificación de datos O. O . A. 



Cómo .vincular el Liceo a · ·su 
medio económico~social 

Por Tomás lbáñez 

. . 

P
ARECE QUE hay acuerdo entre edu-

• cadores y profanos . e. n el sentido. 
de que debe reformarse la Edu
cación Pública, en sti orientación. 
Se han formulado múltiples pro

yu:tos, más o menos bien estudiados y de 
proyecciones más o menos amplias. Sin 
embargo, dificultades de todo género han 
impedido, hasta· hoy, ponerlos en práctica. 
Y no es la menor de estas dificultades, el 
factor económico. 

Como a mí tambié.n me ha preocupado 
el asunto y como creo haber encontrado 
una solución sencilla y ba~·ata, per.o no por 
eso menos buena, me permito exponerla 
bre\·emente a la consideración de mis 

· ilustrados colegas, cuyo criterio ecµ ánime 
v amolio habrá de aoreciar ·mis insinua
ciones er: su justo valor. 

No se trata ele una solución nueva, y yo 
mismo la he expuesto, con mayor ·o menor 

: amplitud, en múltiples o'casiones. Pára ser 
más e....:acto . me he referido a ella cada 
vez que se Íne ha presentado la oportuni
dad de hacerlo. Es así corno me las . arreglé 
para dar cabida-a mis ideas sobre esta ma
teria, en las páginas 102 y siguientes de 
mi obra titulada Don ·Crescen:te Errázuríz: 
Su Vida y Su Personalidad, Quillota, 1938. 

Me r efería en esa ocasión, principal
. mente. a la necesidad de dotar a los· esta
blecimientos educacionales de autonomía 
económica y de procurarles determinadas 

: fuentes de entradas', 'y ,hablaba de la pcisi
. lidad de organizar círculos de amigos, · a 

fi ú de que cooperúan en la láboi· de pro-
por cionar a los . establecimientos lás mejo
res condiciones materiales. Pensaba; en
tonces, en especial; en la conveniencia de 
colocar a los establecimientos fiscales en 

. condiciones similares a las . de, los , mejor 
organizados de los colegios particulares. 
Entre las consecuencias de la realización 
de .un· programa semejante, indicaba el 
hecho de que estas actividades permiti
rían aumentar sus r entas a los profesores 
y proporcionar entradas · más .o menos con
siderables a los alumnos de escasos recur-

, sos. 
Hoy mi punto. de vista es más amplio. 
Considero, por una parte, que la Educa

ción Pública se desvincula artificialmente 
del medio en que actúa, •y que, con ello, 
pierde elementos valiosísimos, de los cua
les no tiene derecho a privar a ,los educan-

dos, ináxir11e si se tom'a en cuenta que sus 
propios recursos, sus propios . elementos, 
·son notoriamente in'suficierites: hay esca
sez de locales adecuados, . falta de mobi
liario y material escolar, etc:, etc. 

Considero, por otra parte,. que los profe
sores están condenados por la actual orga
nización, a una situación económica que 
siempre está por debajo, poco· o mucho, 
de sus necesidades y .de las :~xigencias de 
su posición social; lo que constituye un 
motivo permanente de d~scontento y de 

· desmoralización. · · 
Considero, :finalmente, que la población 

<:'séolar falta · de recursos, no Tecibe la pro-
· tección 'que necesita para llegar a conver
tirse en elementos útiles a 1a sociedad. Y 
pienso así, porq,ue la forma como hoy se 
protege al niño tiéri.de a : destruir la so
lidaridad fan'iiliar y a acostumbrarlo a re
cibir ayuda extraña, que n'o corresponde 
a 'ningún esfuerzo personal. · 

Hast~-aquí, lo · que me parece 'mal en la 
actual organización de nuestra Educación 

· Pública. En cuanto a la manera de reme
diar estos defectos, cuya gravedad no pue
de :ocultarse a ninguna persona sensata, 
estimo que , existe una sola fundamental 
y definitiva: la transformación de los es
tablecimientos educacionales en centros 

·de actividad productora, en centros · de 
atracción popular, en centros de irradia
ción de cultura, · que logren no sólo el in
teré¡:; de los alumnos por a¡:>'render una se-

: rie de materias consignadas en un prflgra
ma, sino el interés y las iniciativas de toda 

·· la colectividad. · 
Estimo que la Educación Pública debe 

orientarse hacia la pr oducción, para qúe 
· así r esponda efectivamente a las necesi

dades actuales, que son, siri duda alguna, 
, de carácter prefeJ·entemente económico. 
: Y esta orientación · no deb(:), referirse ex

clusivamente a programas o planes de es
'iudío, sino principalmente a . las activida

. d <:'s extrafi.as a dichos ·planes y programas. 
Es por esto, que yo no hablo de refor

m ar los planes o los programas de estu
dio ; aun,que bie11 sé que necesitan urgen
temente se1' ·reformados. ·Es que considero 

, que los mejores planes y los mejores pro
gramas posibles dejarían siempre siri . so
lución los problemas fundamentales que 
he esbozado y . que· podría '.resumir breve
m ente diciendo que se trata de vincular 
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la educación al medio, para aprovechar 
de los múltiples elementos que éste puede 
ofrecer; de ofrecer al profesorado la opor
tunidad de aumentar sus rentas, mediante 
el desarrollo de actividades extraordina
rias vinculadas al mismo establecimiento 
en que trabaja; y de dar al niño falto de 
recursos, los medios adecuados para que 
se proporcione lo que le hace falta, sin 
tener que ir a pedírselo a instituciones de 
protección, hoy por hoy incapaces de sa
tisfacer esas necesidades. 

No se me ocultan las dificultades del 
proyecto que formulo, ni se me oculta 
t ampoco que muchos -lo rechazarán ins
tintivamente, sin examinarlo siquiera; pe
ro estoy seguro de que es posible vencer 
Jas dificultades y de que es posible tam~ 
bién convencer a las personas de que no 
lleven su intransigencia hasta el extremo 
de no oír razones. 

Me explicaré. 
Los establecimientos educacionales de

berían · obtener,' como una medida previa 
que facilitaría la realización del proyecto, 

·pero que no tiepe el carácter de indispen
sable, la autonomía económica por . la que 
he abogado tantas veces y que no consti
tuiría de ningún modo una innovación 
peligrosa o absurda; pues bien, saben to~ 
dos que el Instituto Nacional gozó duran
te mucho . tiempo de dicha autonomía y 
que actualmente goz11 de ella la Univer
sidad de Chile, que, gracias a esta auto
nomía, ha logrado. en estos últimos años 
progresos apreciables que no me detendré 
a considerar por ser sobradamente cono-
cidos. · · 

¿ Qué se obtendría con la autonomía 
económica? 

Un m ejor aprovechamiento de los re
cursos fiscales, que no serían ya distri
buidos hasta ei:l. sus menóres detalles en 

· los presupuestos nacionales, los que se li
mitarían a consignar las ' sumas globales, 
sino que serían distribuidos dentro de ca
da establecimiento, de acuerdo con las ne
cesidades reales y aún con las sugerencias 
de los elementos sociales ligados a estos 
establecimientos. Una organización ade
cuada permitiría una efectiva-fiscalización 
por parte de las áutoridades. 

Lo que hoy ocurre cuando deja de fun
cionar algún curso, revela claramente los 

, defectos del actual . sistema .El personal 
del colegio afectado por la escasez de 
alumnos para el funcionamiento de dos 
cursos paralelos de tercer año, por ejem
plo, se esfuerza por mantener artificial
mente esos dos cursos, porque si uno de 
ellos se suprime, su renta sufrirá una 
merma considerable. Esto· permitirá· que, 
durante algún- tiempo, funcionen esos dos 
cursos paralelos, en circunstancias de que 
habría bastado con uno; y el Estado habrá 
malgastado tontamente una apreciable su
ma. Pero algún día la situación se hará 
insostenible, y el curso será suprimido, y 
el profesorado se encontrará con que su 

sueldo ha disminuido, con que, en cierto 
modo, se le ha castigado por no tener más 
alumnos en el tercer año. ¿Cómo reaccio
nará el profesor? ¿No influirá en parte es
ta triste.· experiencia en el sentido de que 
se muestre estrictó o benevolente de 
acuerdo con el número de alumnos que 
tengan los cursos? ¿No r edundará todo 
esto en desprestigio del establecimiento? 
¿Qué pasaría, en cambio, si los presupues
tos acordaran a los establecimientos sumas 
globales adecuadas a sus necesidades? Muy 
sencillo: el año en que la matrícula del 
tercer año no hiciera necesario el funcio
namiento de dos cursos paralelos,. se su
primiría uno; pero al personal se le encar
·garían· otras tareas. Así, por ejempló, po
drían encargársele cursos de recuperación, 
c'ttrsos de extensión cultural, cursos bre
ves de interés inmediato, etc., etc. ¡Y el 
dinero fiscal estaría siempre bien aprove-

· chado ! Todo lo cual redundaría en prove
cho de la ·educación en general, y en par
ticular de los profesores y de los alumnos. 

Doy una extraordinaria importancia a 
la autonomía económica a . que me he .re
ferido ; pero repito ql,le no es absolutamen
te indispensable para. la realización de mi 
proyecto, aunque la facUitarfa enorme
mente. 

Lo esencial es organizar, al lado de las 
labores educacionales sujetas a planes de 
estudio y programas determinados, las ac
tividades productivas que han de permi
tir ejercer una influencia orientadora en 
las actividades y en la vida misma de los 
individuos vinculados a los establecimien
tos. 

Para ello; .los colegios deben organizar, 
en mi opinión, cooperativas de producción, 
de consumó y de bienestar social. Las ac
ciones deben ser suscritas por los alum
nos, por los profesores, por los padres y 
apoderados y por todas las personas que 

. se interesen por las actividades educacio
nales, y, finalmente por los establecimien
tos mismos y por las instituciones de pro
tección a los esc9lares. Las cooperativas 
se organizarían en conformidad a las leyes 
y contarían con las secciones que se reve
laran necesarias. 

Toda cooperativa debería , contar, por lo 
· menos, con secciones de consumo y de 

bienestar social, que incluirían el funcio
namiento de una Librería, de una Caja 
de Ahorros, la publicación de ui:l. periódi-

. co, Organizaciones Deportivas, Servicios 
MédiG,O y Dental, etc. · Todas estas seccio- , 
nes se irían formando paulatinamente, a 
medida de las necesidades y de los ele
mentos, cuidando de no entorpecer la mar
cha de las que ya estén -en actividad. 

Pero, además, las cooperativas tenderían 
a organizar secciones de producción, que 
podrían ser, por ejemplo, de muebles sen

. cillos de .madera o de mimbre, de artícu
los alimenticios o de vestuario, etc. 

Cada cooperativa debería contar con 
un mínimo de cien socios y con un capi-
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tal inicial de veinte mil pesos. Una re
glamentación adecuada permitiría la can
celación de las acciones en un plazo· largo, 
que podría ser hasta de cincuenta meses, 
a fin de facilitar la adquisición de accio
nes por parte de los alumnos, la· mayor 
parte de los cuales estaría en situacion 
de destinar un peso semanal para cance
lar sus cuotas. Contribuiría a facilitar 
la suscripción de accion~s, el abono de las 
remuneraciones a este objeto. Se consti
tuirían fondos de reservas y se destina
rían fondos especiales para el estableci
miento de servicios de bienestar social, 
para pagos de intereses a los accionistas 
y para dividendos a prorrata de las ad
quisiciones. Un Directorio, una Junta de 
Vigilancia y una Gerencia constituirían los 
organismos directivos de las cooperativas. 

Todas las actividades se organizarían 
sobre bases comerciales: los artículos pro
ducidos o distribuídos deberían venderse 
en mejores condiciones que en el comercio 
y, sobre todo, deberían Pl?rmitir pagar el 
trabajo· que su producción o distribución 
requieran, en forma c.onveniente. Así los 
profesores y los alumnos desarrollarían 
actividades útiles y remuneradas. Los. pro
fesores aumentarían sus rentas, de acuerdo 
con su mayor esfuerzo, y los · alumnos de 
escasos recursos dispondrían de un. medio 
seguro de contribuir a costear sus estudios 
y a elevar las condiciones de vida de sus 
familiares. Este trabajo de los escolares 
tendría un valor educativo incalculable, 
y por cierto muy superior al que. pudiera 
atribuirse .a la ayuda que hoy dispensan 
a los escolares pobres las instituciones de 
protección. 

Pero aun más, las cooperativas de los 
distintos establecimientos podrÍ<11J. y debe
rían coordinar su labor, en forma de que 
se llegara ~ producir en cada localidad' 
por lo menos lo siguie1:t~: _mobilia;io_ Y 
material escolares, mobillano domestico 
senciÜo, uniforme de trabajo y algunos 
artículos alimenticios de fácil elaboración. 

Así se obtendrían, 'entre otras, las si
gui¡mtes ventajas: bajo costo par~ e! ma
terial que . necesitan los establec1m1e~tos 
educacionales, para los muebles sencillos 
de más inprescindible necesidad, para los 
uniformes de trabajo, para algunos artí-

- ----- -

culos alimenticios; mejoramiento de ·las 
condiciones de vida, para alumnos, pro
fesores y para toda la sociedad en gene
ral; . y finalmente;:, 'una ventaja de orden 
moral, la conciencía de estar realizando 
una obra de utilidad social. 

Podrían, ádemás, explotarse otras ac
tividades: salas de espectáculos, por ejem
plo. Y en este sentido, debo decir que atri
buyo a la explotación de salas de espec
táculos por los establecimientos educacio
nales una importancia tan grande, que 
hasta he llegado a pensar en la posibi
lidad de que algún día se dicte una ley 
que obligue a las municipalidades a prefe
rir a los establecimientos educacionales 
como, concesionarios de los teatros de su 
propiedad. 

En efecto., un teatro en manos de un es
tablecimiento educacional sería lo que de
be ser: un elemento de progreso, de edu..:. 
cación y de armonía social, y no simple
mente una empresa lucrativa. 

Comprendo que va a decí.rseme que· mi 
proyecto es difícil de realizar. 

Lo reconozco; pero quiero que reconoz
can también que permitiría a profesores 
y alumnos desarrollar ampliamente sus 
iniciativas; que procuraría beneficios con
siderables a la educación y a la sociedad 
entera; que resolvería el grave problemá 
de la desproporción entre las necesidades 
de los profesoFes y sus necesidades; y que 
resolvería finalmente, el pavoroso proble
ma del al~mno de escasos recursos. Quiero 
que recon¡:izcan que permitiría vincular 
la educación al medio en que ejerce su 
influencia y que esta influencia sería; por 
tanto, fecunda en buenos resultados. 

Siendo esto así, creo que mi proyecto 
merece ser estudiado; que merece, sobre 
todo, ser ensayado lealmente, controlándo
se en forma rigurosa las condiciones en 
que se realiza, el ensayo y los resultados 
obtenidos. 

En: el peor de los casos, merecerá ser 
impugnado, y eso ya es algo. 

Quillota, 26 . de Abril de 1942. 

Tomás A. Ibañez, 
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lnvestiga~~ones estéticas 
L a s e e c. ó n á u r. e a e n I a n a t u r a I e 2: a y e n e I a r te 

Por Enrique Cerias 

,.... E DICE que una recta est{t de
"") terminada en sección áurea o· en 
' media y extrema , razón, cuando 

se divide en dos partes tales, ,que 
la ní.ayor es Í11edia ¡;roporciqnáJ eÍ1tré 
la me11or y la línea , ,entera, Esta pi·o
porcional ha siclo estudiada por filósofos, 
artist.as, matemátic0s, estetistas, etc.. y 
terminan por afirmar que las proporcio
nes armónicas más bellas, en su esencia, 
coirn,:iden o se acercan notablemente a 
ella, ·en sus magnitudes estructurales o 
totales. · . 

Se ha podido estabkcer que las propor
ciones de Ja Gran , Pirárnidé, concuerclán 
con la . sección áurea .. Entre sus· .numero
sas ·relaciones, anotemós dos: el · ángulo 
ele indimi.cióh . cofocide con este teore111a; 
y l¡i sllperficie total ést~ cliviclicla ele tal 
manera, · que la . l'azón .éntreJ,a supedicie 
de la base y , la de un lado, sea igual a la 
razón entre esta última y la superficie to
tal. 

En general, las grandes construcciones 
de ingeniería y ·arquitectura, han-siclo es
tructuradas en razón ele Fi, o se acercan 
a dicho número. Ei Partherión ele Ate
nas, ti.~ne una plzón proporcional en sec
ción áurea, entre la altura de las colum-

" Cuando se quita al arte lo que es 
111eclicla, número y peso, lo r¡ue queda 
y.a no es arte; sino 'trabajo manual" . 

Platón. 

nas, el itrquitrahe, el fri so y la con'lisa. 
La catedral . ele Rein1s, contiene en sus fa
chadas bterales, la proporción entre la k\
se y la altura ele la Gran Pirámide, que 
no debemos confundir en su' verdadera 
extens,ión. La catedral ele Notre Dame ,de 

París, ,en su fachada frontal -como suce
de, .tambi~n, en h ele York- encontramos 
la serie ele, Fibm1:acci de creciri1iento pseu
clognomónico de 211, 312, 315, 815, etc. 
( 1). El centro de la . roseta es un punto 
obtenido por '!a sección átn;eá, y . c'iertos 
co:rtes transversales ' son cleter111inaclos : por 
el triángulo generador egipcio. En nues
tro tiempo, Le Corbusier ha construido 
algunas plantas y fachadas por intern1c
dio de este teorema. , 

Recordemos que en los cánones ele Po
liclcto y Lisipo y en los ele Di.irer y Leo
nardo, entre otros, prevalecieron las me
didas aproximativas a 815, 101s = 5[3, 
corno proporción lineal vertical, que en la 
figura humana determinan la 'posición 
elel:ombligo, siendo estas razones del mis-

. mo sistema modular del número oro. Pre
sento, también , el análisis de un retrato 
ele Leonardo, obtenido de las obras de M. 
Ghyka; cuyas proporcionales están en me-

. dia y fxfrema razón, y otro, de tm cuadro 
ele Picásso, que, junto con el análisis del 
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ritmo vertical y horizontal ele una greca 
:Ltacameíia, cuya ilustración per.te.nece a 
la obra del Sr. R . E. Latchám, só.n inves
tigaciones mías cien tí f icamerite rigurosas. 

Las artes aplicadas ostentan obras ar
tí sticas, que han siclo construíclas por . el 
ritmo cristalino, como ser algunos vasos 
sagrados griegos y modelos estilo Reina 
A na. 

E n la música encontramos interesantes 
relaciones con el número ele oro. Los acor
des mayores y mepores y las razones que 
forman las proporciornales del hombre y 
ele la muj er , como lo comprobarelllos 
lllÚs aclelai1te, coinciden respectivamente. 
Cier tas long itudes ele ondas o vibraci ones 
e·n relación con el sonido y el color, deter
minan las mismas ·razones en escalas mu
sica les y en escalas ele colores perfecta
me nte def inidas . 

R 

La métrica clásica ( módulo 1) ha si
do reemplazada ·por otro ritmo interno ele 
lo universal en la poesía actual. Al módu
lo clásico se han impuesto oti:os, ele los 
cuales a lgunos se aproximan a l número 
ele oro. Citaré un análisis reali zado poi· el 
profesor ele Matemáticas ele Bolivia SL 
R . Chávez, que pertenece al fragmento ele 
un poema ele ' García L arca, cuyo módulo 
es 315, '"alor aprox imati vo a Fi , ele la se
rie ele Fibonacci. 

E n !.a luna negra 
de los bandoleros 
cantan las espuelas 
caballito negro. 
~ Dónde llevas tu jinete 
De Vicente Huiclobro. 

muerto? 

¡ Y allí clavado medi o a medio 

(6) 
(6) ~ 

(6) 
(6) 

( 10) 

(9) 
era como el intento ( 7) 
de unir aquellos dos graneles sil encios! (11) 

La noche viene en los ojos aj enos ( 11) 
,al fondo de los aíios ( 7) 
un ruiseñor cantaba én vano. (9) 

Son dos estrofas ele diferentes poemas 
en los cuales predomina el llli srno módulo. 
ts to cs . el impul so :, creador que caracte
ri za su personali cÍad. 

J 

De Nerucla. 

A lllor qt1e qu ie re liberta rse ( 9) 
para volvér a amar, (7) 
amor di vini zado que se acerca ( 11 ) 
amor divini zado que se va .' (2) (11) 

El cuerpo humano _adulto bien propor
cionado y las diversas par tes del mismo. 
podemos estructurarlo proporcionalmente: 
El ombligo sería el punto que relacion<i
rí,a la altura total en sección aurea. ( 3) 
Las medidas del hombre oscilan en la pro
porción media ele h in = 13118 = 1,625. 
( acorde mayor ) y , las de la mujer , de 
h/n = s¡s = 1,6. (acorde menor) E l 
hombre se acerca más a la divina propor
ción que la mujer, porque sabemos que el 
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valor numenco ele la razón Fi, es · ele 
1,618. Sólo damos esta relación, pues las 
partes más vitales y sobresalientes de la 
figura humana, sobre to.do del rostro, son 

otrás tantas proporciones armónicas en 
sección áurea. 

La razón del número ele. oro se ha 
comprobado en las especies de animales 
que se di stinguen por su elegancia, en las 
patas delanteras ele! caball o, en insectos, 
en conchas ele moluscos. cuyas espirales 
son logarítmicas, como el Dolium perdix. 
en el índice ele la niano, ei1 el huevo, en 
las corolas ele forma pentagonal ( 4), en 
la espiral de los ovarios maduros ele la 
fl or tornasol, en ·el fruto ele algunas 
con'íferas , en l~ di sposición ele las hojas, 
tallos y ramas, estudiados por la Fitotaxia, 
con10 sucede .. en los árboles_ no degenera
dos en cuanto ·zt la di stribución ele su ra
maje, no sólo úí relac'ión con 'las distan
cias ele una a otra que ·se desprenden del 
ti'onco, sino también ' en cuanto a la es
p'iral que·. ellas forman, ,por cuya úni~a 
maravill~sa dispos ición, los rayos del sol 
pueden pene"tra r en su máx imo ele exten-

1<1::..-

11 !1 

,c,9 1 .- ,4n.A,/,s,s =-:'"'"~º •" 1'9M••" .. .,,.•a., 
:J,!l¡ .• ,·J., el~ /114,r "''"<· ~ -J• f'lt/. &A,y ,t_Q. . 

sión, y, finalmente. en la sinfonía cósmica 
del universo, según Kepler, porr¡ue la 
secciói1 áurea juega un riti:110 proporcio
nal y armónico definido científicamente. 

"Las matemáticas, dice Kasner ( 5), 
ter1~ión_. y, finalmente, en la sinfonía cós
mica del universo, según Kepler, porque 
son una actividad que originan las mis
mas· ,·eglas impuestas a las sin fon ías ch: 
Beethoven, a las obras ele · Leonardo y 
Homero .. En sus esencias últimas, como 
diría Husserl, el arte y las ciencias se 
identifican, y son formas estructurales 
matemáticas, como por ejemplo, la sec
ción áurea y el pentágono regular que en
contramos en la naturaleza y en el a rte. 

Enrique Cerias 

Liceo de I-l. de Angol 

(1) Estas razones invertidas, nds dan las 
proporctonales que más se acercan a la 
sección áurea. 

(2) Nótese que, a pesar de haber cierto 
distanciamiento ·entre Neruda y Huidobro, 
Y· que los estilo::, .de. ambos son muy dife
rentes, sin embargo, en el espíritu, a ve
ces concuerdan. El mismo ·módulo que se 
aproxima en exceso al masculino (8 113) 
y la progresión aritmética de incremento 
2, los une en lo universal. Demuestra esto, 
también, un rotundo mentís para aquéllos 
que no creen en las proporciones matemá
ticas en la naturaleza y en el arte. 

(3) P ara llegar a _esta conclusión, Zay
sing realizó medidas en · muchos cuerpos 
humanos. Estos experimentos han sido 
confirmadÓs por otros investigadores. 

(4) Sabemos que el pentágono regular y 
sus derivaciones, como la figura estrella
da, o.r iginan la sección iturea, y esta última 
fo:·ma los famosos triángulos sublimes, 
qc:e son diferentes al triángulo sagrado 
egipcio. 

(5) Profesor de la Universidad de Co
lumbia, que recientemente editó en E. E: 
U. U. el libro titulado "Mathematics and 
the imagination". 
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de trabajo" 
Primaria 

"Las jornadas 
en· lá Escuela 

(Numerosas son las escuelas del país que han implantado el sistema de Pe
ríodos de Trabajo, que consiste en juntar horas de clases separadas por un solo 
recreo largo, innovación que, impropiamente,_ se ha dado en llamar "Jornadas de 
Trabajo", o simplemen:te, "Jornadas Pedagógicas". 

Con un mayor respeto d.e nuestro 'idiomaº nos atrevemos a insinuar para 
estas "Horas Dobles" o "Clases . Continuas", como pudiera llamárseles, el tí:tulo de 
PERIODOS PEDAGOGICOS, o bien PERIODOS DE CLASES, designación que 
estimamos más jusia y más propia). 

r. L CONSEJO de Profesores de la 
iiilÍllii, Escuela N9 199 de Santiago, 
• . con referencia al tema N. 0 1 
-... de la · Circular N.º 3 · de la 
Inspección Escolar del· 29 Sector so
bre CONVENIENCIA O INCONVE
NIENCIA DE IMPl'...ANTAR LA JOR
NADA D'E TRABAJO EN LAS ESCUE
LAS PRIMARIAS, para reemplazar el 
sistema clás ico de horarios secciona
dos , es t ima lo siguiente: 

· 19 i=undamentación Pedagógica de 
la Jornada: 

La Circular N.º 15 de la Dirección 
General de Educación Primaria, en su 
título 49 sobre proceso de enseñanza 
y aprendizaje, números 1, 2, 3, 4, etc., 
habla que el aprendi:z:aje debe ser el 
resultado de la actividad desarrollada 
por el niño en la elaboración de los 
procesos mentales de pensar, sentir, 
reproducir, crear y apreciar; que toda 
actividad debe propender a la obten
ción de resultados claros y precisos; 

· que al nir-ío debe capacitársele para 
apreciar lo propio y !o ajeno y formu
lar síntesis e hipótesis de legítimél de
rivación. 

Pues bien, si esta Circular propone 
un procedimiento vitalizado, en el que 
el desarrollo de una clase obliga a un 
constante movimiento, a cambios, a 
libertad para abordar las materias, de 
acuerdo con el interés del niño, es jus
to, entonces, establecer el sistema de 
Jornadas, pues éste es el único que 
posibilita un trabajo activo y creador 
integral, 

Frente a esta premisa, se pregunta
rán algunos Maestros: ¿Y el · cans-an
c:io? .. . ¿La fatiga?- .. ¿Se _ podrá mante-

. ' 
ner la atención y el interés en el Cur-
so::>. .. ¿No sería todo esto un inconve
niente científico para la implantación 
de la Jornada de Trabajo en las Es-

.cÚelas? 
A tal situación se contestaría apor

tando el bagaje de largas experiencias 
realizadas en el país y en el extranjero 
y una mayor comprensión de las posibi
li'dades y finalidades de una educación 
de tipo renovado: 

No habrá cansancio, ni fatiga, ni 
pérdida de interés, porque la técnica 
pedagógic'a moderna , que se basa en 
razones tan fundamentales como el fin 
Lúdico, por ejemplo, le da a ·1a clase la 
acfr;idad, movilidad y frescura nece
saria para hacerla atrayente, emotiva 
e interesante. 

¿Acaso el niño, cuando se entretiene 
en sus juegos en la plaza ... en el par
que, juega a saltos, a intervalos más o 
menos regularizados con recreos ... ::> · 

¡No! 

Entonces, transformemos la clase en 
algo vivo e interesante y así no habrá 
ninguna retiscencia psicológica para 
implantar la jornada pedagógica de tra
bajo. 

Otra resistencia que se hace en la 
jornada, sería la , cuestión local.es, las 
salas estrechas, la mala ventilación. 

Frente a estos graves inconvenientes 
que sutilmente podrían darle ,aspecto 
negativ o a la Jornada, opondríam9s ca
si las mismas fundamentaciones que 
anota una Enseñanza Activa: 

No se imparte enseñanza sólo en 
la sala de clases: La Lecdón puede 
completarse en el patio, la excursión, 
1.a visita al taller, a la fábrica, etc. 
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¿A qué hablar, entonces, de falta 
de ventilación, de incomodidad, etc., 

, como negación de la jornada, püesto 
que depende en un alto porcentaje el 
éxito de la Clase, en la . manera cómo 
ésta sea desarrollada, no importando la 

' cuantía · del . tiempo que en ella se 
emplee? ... 

2 9 Fundamentación Social de la 
Jornada. 

Por el sistema clásico, tradicionalis
ta y arcaico de la enseñanza, se obliga 
al Qiño a mantenerse en una disciplina 
rígida de aprendizaje, que lo imposibi
lita para pensar y acostumbrarse a in
terpretar y explicarse los fenómenos 
físicos, biológicos y sociales. 

La jornada hace posible la formación 
de grupos de trabajo (brigadas, comi- . 
tés, comisiones, equipos, etc.) más o 
menos homogéneos, que actúan de a
cuerdo a las materias y proyectos que 
el Curso e.sté desarrollando, facilitando 
la enseñanza socializada y en común. 

Transformada la Clase en grupos or
ganizados de. trabajo, a los que se les 
encomendarían determinadas labores, 
ya . sean de investigación, elaboración 
o expresión, esto no podría efectuarse 
con la holgura que para ello es indis
pensable, con un horario de tipo regu
lar y .se]ec;:cionado, sino con la Jornada 
de Trabajo, que abre toda posibilidad 
a. uria enseñanza amplia y. fecunda. 

39, La Jornada y los Hábitos. 

La irnplantaciqn de la jornada de 
trabajo en las Escuela~. permite impul
sar la formación de hábitos o aptitudes 
que perdurarán en la vida .del niño y 
de medios· imperativos para rectificar 
o ·afirmar ciertas normas de· vida, sin 
caer en la indiferenc.ia que en él pro
duce la repetición constante y can
sada. 

Detallamos algunos de éstos que 
podrían · fortalecerse: 

l 9.- Mayor disciplina sobre las ne
cesidades biológicas, pues el niño, es
pecialmente el del primer grado, se a
costumbraría a controlarse mejor en 
este sentido. 

29 .- Crea el. espíritu de responsabi
lidad y .de organización en el trabajo 
en 1·a Escuela, lo que redundaría, sin 
lugar a dudas, en el régimen interno 

·- ------- -------- --- -

de ésta, y a la vez , sería una enseñanza 
viva que capacitaría al niño para ser 
más tarde más eficiente en la vida 
social: · 

a) Porque aprendería a planear, 
desarrollar y terminar un trabajo, sin 
dejarlo inconcluso. 

b) Porque aprendería a investigar, 
discutir, practicar la vida de asamblea, 
fortaleciendo su personalidad y su ca 
rácter. 

4 9 La Jornada en el Régimen In-
terno. · -

La Jornada de Trabajo permite desa
rrollar las actividades de 'Extensión Cul
tural y Social de la Escue la: Pesayuno, 
Once, Cooperativas, etc., en mejor for~ 
ma y con mayor espacio de tiempo, pu~ 
diendo las Comisiones desarrollar de 
manera más efectiva sus cometidos , 
s in entorpecer la marcha normal de las 
clases . 

La Jornada, por fin, facilita el desa
rrollo de los turnos de los profesores , 
ya que a éstos les será posible en los 
recreos largos dedicarse con mayor in
terés y eficiencia a · ésta labor : ense
ñarle hábitos de juego al niño, vigi
lar como corresponde, etc. 

Conclusiones. 

El Consejo de ProfesÓres de la Es
cuela Nº 199 de Santiago, por la fun
damentación expuesta, llega a la con
clusión de que la Jornada de Trabajo 
es conveniente, por las siguientes- ra
zones: 

1° Porque hace posible el trabajo acti
vo y creador. 

29 Porque hace posible la ·enseñanza 
a base de Ciclo-programa, ya sean 
Unidades de Trabajo, · Proyectos, 
Complejos, Centros de Interés o 
cualquier otro sistema de enseñan
za integrada . 

39 Porque hace posible la formación 
de Grupos Pedagógicos y 1.a ense
ñanza socializada . ·· 

4 9 Porque facilita la formac ión de. há 
bitos en el niño. 

5° Porque regulariza los servicios in
ternos de la Escuela. 

6° Evita la pérdida de tiempo que sig
, nifican los recreos continuos. 

Ostar Martíne% Bilbao. Luis Pave.z V. 
Francisco Roa V. 
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LOS GRANDES MAESTROS CHILENOS 

Don 

En la plaza de Tongoy, vie

jo caserío de un millar de 

habitantes a la orilla del Pa

cífico, en la provincia de 

Coquimbo, sobre un alío pe

destal se alza el busto en 

bronce del que fuera el Di

rector de la escuela primaria 

de ese lugar. 

Sobre el pedestal dice: 

DAVID LEON 

1846-1898 

Homenaje de sus ex-alumnos 
1922 

¿Quién fué don David 

León? ¿Qué obras escribió o 

qué cargos desempeñó en la 

dirección de la educación 

chilena? Inútilmente busca

remos su nombre al pie de 

brillantes artículos de .carác

ter social o pedagógico: no 

lo encontrai:emos tampoco en

tre los grandes dirigentes o 

reformadores de la enseñanza 

nacional, pues el más alío 

nombramiento alcanzado en 

su incesante labor de 50 años 

fué el de Director de una mo

desta escuela superior en 

Ovalle, primero, y en La Li

gua, después. 

David Le6n 

No ·obstan:te. nada más jus:ticiero y edifican:te que la esiaiua que la graiiíud 

de sus ex-alumnos ha eregido a su memoria_. porque D11. David León encarnó ±odas· 

las virtudes que debe reunir el maestro. 

Fué la suya una vida ejemplar, una a,c:tividad infattgable por educar e in - · 

fundir iaeales a sus pequeños alumnos. Fué, Don David León, como con :tanta 

precisión y elocuencia lo expresó d~n . DaríÓ Salas, en el discurso que damos a 

cohtinuación, pronunciado el 20 de Febrero de 1922, con motivo d e la inaugur ación 

del monumento en Tongoy , UN MAESTRO: NADA MAS Y NADA MENOS. 

43 
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Discurso de don Darío Salas 

No presumió de reformador. 110 lanzó 
proyectos revolucionarios, no se exhjbió 
ni se anunció en los periódicos. no padeció 
de hipertrofia del sentido del yo, no fué 
siquiera un pedagogo en la acepción cien
tífica más estricta del vocablo. 

David León fué tm maestro; nada más 
y nada menos. · 

Hizo lo que todos: satisfacer como me
jor podía la curiosidad insac,iable · ele los 
niños .. desentrañar con ellos el misterio de 
la lectura y la e-scrittira, guiarlos a pene~' , 
trar en las relaciones ele números y, ele 
fonna, ponerlos en contacto con las cosas., 
descubrirles las maravillas ele l,a naturale
,za, hacerlos recorrer con la imaginación el 
propio país y, los extraños, evocar ante 
süs ojos el pasado y famili,arizarlos con 

. ··süs figuras heroicas y sus hechos in-
:< i11ortales. - · 
·,\ :· Pero llegó ha; tg donde 110 llegan todos. 
·· No fué ún · simple diploma ambulante, 

falto ele 1simpatía humana y ele atributos 
·., · humanos. Fué, al contrario, _ un forjador 

ele aln;as que . reunió en su personalidad 
en grado máximo el conjunto ele virtudes 
que constituyen al 

I 
maestro. 

Más que el profesor, y tant,o en el · 
trabaJO como en el juego, fué el amigo y 
el compañero ele sus discípulos '; respetó sü 
personalidad y su inocencia; con el · ins
tii1tb infalible del maestro ele raza, süpo 

,: dónde y en qué medida corregir, dónde y 
':''"eü qué _medida estimular; · puso ante sus 
.' 'alumnos el espejo ele su propia vida lin1~ 
\¡'>ia y pura y, sin .esfuerzo; logró fo1'mar
ló.s a sü image11 e 1mprimirles el sello ele 
s{i'.¡'.>ropio carácter, marca'cle cligniclacl y ele 
h\Jbtéza. · N.o figuraron ;-· talvei, las artes 
1úanú~l~s en su programa 'tle trabajo; pe
ro ens~fíó , el arte 1nás elevado y el más 
útil. é( ,:in:te '. dé ol1rar bien. . . 

Sagrad<1, · fué para él la Patria : mostró 
a sus alun11i0$ ' los i:ecúrsos ilimitáclos y 
las bellezas inc01ü¡)arables -clel ' suelo mcio
nal y los hizo amarlo y sentirse orgullosos 
ele llamarse sus hijos; revivió ante ellos 
nuestr,a historia presentándola rica en 
a<:cion'es abnegadas y fecunda en altísimos 
ej_ernplos, y vinculó así cada nueva gene
ración a las ya idas y la hizo ele ellas 
so,lidaria; y en el aniversario ele los gran
eles días, mientras flotaban al viento los 
símbolos gloriosos, · su escuela recordaba 

las hazañas ele los héroes y renovaban sus 
alumnos la promesa ele servir a la Patria 
con lealtad y ele sacrificar en su defensa 
19 más caro. Y, c_onsciente ele que, si ha 
solido adjudicarse a las escuelas la victoria 
ele los campos ele batalla, es más honroso 
para ellas aclj\tclicarse las victorias ele la 
paz social, se abstuvo ele sembrar la cizaña_ 
en el corazóri ele sus discípulos, no violó 
el santuario ele las conciencias, no puso 
a la escuela con el hogar en guerra y fué 
en todas partes mensajero ele paz y de 
concordia. V enceclor ele sí mismo, nunca 
llegó hasta él l,a filosofía del fósil: no tra
bajes, no luches, el mundo no se preocupa 
ele ti.Supo encontrar en sí mismo, en la 

· satisfacción ele servir, el premio ele su 
esfuerzo. El imperativo aél deber nunca 
necesitó hablar alto a su conciencia. Sentía 
grata su tarea y la llenó con el placer del 
que labora en su actividad predilecta. Edu
car no fué para él un trabajo ; fué una 
expaqsión , una alegría. Poi· eso. la ·es
cuela _suya, modesta, · quizás desmantela
da y fría se pobló ele visiones, tuvo vida 
y caloi·, fué sana e idealista, y en ·ella , 
triunfaron-, sobre las deficiencias mate
riales, los valores espirituales. 

-Al explicar el distinto temple ele carác
ter ele los griegos y ele los romanos, se ha 
señalado una diferencia fundamental en
tre los métodos ele formación moral ele 
uno y . otro pueblo. Mientras Atenas can
taba en sus escuelas la gloria de los hés 
1·oes Y. semidioses ele la Ilíacla, a quienes 
las f uerzás sobrenaturales sustraían de 
las contingencias a que los simples mor
tales se sujetan, la Roma de La Repú
blica ponía ante la niñez como modelo a 
sus graneles hombres, honíbres reales, cu
yas huellas · todavía · frescas encontraba 
el joven ei1 los templos, en las calles y en 
el foro, es decir, modelos accesibles, idea
les realizables. 

Pues bien, a los maestros de Chile, en 
vez ele un ideal lejano, imposible ele· rea
lizar, querría yo presentarles este mocl,do 
accesible, y, por lo mismo, estimulador y 
eficaz, el ,ejemplo ele este preceptor mo
desto que, sin hab@r ocupado situaciones 
espectables, tral:Íaj,anclo en las condiciones 
en que la generalidad trabaja, 'reccirrienclo 
el camino de tocios, pero, eso sí, clesarro
llanclo al máximum su virtud ingénita ele 
maestro, ha podido, sin pretenderlo, esca
par a la desintegración .ele la personalidad 
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y seguir viviendo en el corazón ele sus 
discípulos y, en adelante, en la memoria 
de todos. 

Lejos están ya los días en que David 
León ejercía en este lugar su magisterio. 
El último medio siglo ha presenciado, dí
gase lo que se quier,a, un avance formida
ble ele las · fuerzas educadoras. Se han 
cambiado los programas y los métodos, 
se han cl ifuncliclo los ruclin1entos ele la c11l
tura hasta los más apartados rincones ele 
nuestro territorio, se ha logrado atraer a 
las e cuelas a uno _entre cada ocho habi
tantes del país, se ha reducido el anafal
betismo a Un treinta por ciento ele la po
blación total n1ayor ele siete años, se ha 
preparado a una porción considerable ele 
la- masas para la comprensión ele los pro~ 
blemas ele importancia nacional y · para 
la participación consciente en la vicia ciu
dadan.a. 

Pero nuestro horizonte se amplía cada 
hora y la meta aparece hoy tan lejana co
mo hace medio siglo. La evol11ción de las 
sociedades va planteándose nuevos p1:oble
mas cada día, y poniéndonos cada cÍía 
frente a nuevas responsabilidades. y re- . 
conocemos así que deopercliciamos · toda- ' 
\ºÍa buena part~' ele nuestro más valioso 
capital, el capital humano, y que hemos 
socializado ta lvez más los bienes mate
ri ales que los bienes del espí ritu; que se
guimos educando más para la competen
cia que para la cooperación y el servicio ; 
que no habilitamos aún debidamente al 
indiYiduo para arrastrar elÍ. ·[a SOCiedác]" · 
su propio peso; que todavía nuestras es
cuelas . en todos los grados, son _en gran 
parte escuelas para oír y no escuelas para 
obrar y crear ; que estamos lej os aún ele 
descubrir y aprovechar el don que puso la 
natur.aleza en cada uno; que no aprecia
mos aún la funci ón del maestro en tocia 
su enorme trascendencia; que aún nó se 
reali za entre nosotros el _ideal de la escue
la acogedora, confortable y sana ; que aún 
no libertamos a todos nuestros di scípulos 
de la miseria fisiológica y el hambre que 
cierran el corazón, los oídos y los ojos a 

la influencia eclucador,a; que, en fin, no 
reinan todavía en tocias las escuelas la 
;i!egr ía y el amor y nu ·en tocios los ' ros
tros sonrientes ele ]o<; niños atestiguan 
que allí se les reconoce su derecho a ser 
ni ños, es decir , a ser fe lices. 

Le jana .se divisa aún la . meta .. _J3ucnas ' 
leyes, · dinero, cooperación gener,aÍ. es
fuerzos y sacrificios d'e toda clase _se re
quieren para alcanzarla. Peí00 , ele todas 
las cosas necesari~ts, una hay sin la· cual 
las demás perderían gran pai'te ele su v,a
lor. E lla es -también, ele todas, la más ur
gente: lo qüe ·más infoecliata e iinprescin
cliblemente se necesita, es que epseñen en 

· la escu'ela nacional maestros digi10s y ca
paces, fieles a su deber, patriotas, opti
mistas y abnegados. La educación es una 
actfviclacl por excelencia humana. En e)la, 
el factor capital es el maestro. Donde el 
maestro fa lla, todo falla. Donde el maes
tro es eficiente, germina siempre el grano 
y fructifica . . 

Y porqlie el maestro es ahon~ y sie111-
i)re lo primero y lo.eseÍ1cial , quiero dejar 
-aquí público testimonio del reconocimien
to. ele . la Dirección General de Educación 
Primaria hacia los discípulos · de David 
León; quier¡es, al honrar· a su 111aestro y 
al hohrarse a sí mismos, clandO for ma 
material al monumerito que la ·g;·atitucl 
había erigido ya en sus ,corazories, han · 
creado para los maestros de Chile; á la 

·vez que un símbolo tangib le al cual adhe
rir su ideal del educador de verdad, una 
fuente inagotabte- de inspiración y de es-
t ímulo. · · · 

¡ Ma':stro que esparces tu semilla en la · 
urbe inquieta o en la aldea apacible y so-
11.adora, bajo el sol inmisericorde ele las 
pampas o en medio de la clesolació11 del 
islote austral, hostil y frío , haz que re
vi va en ti el espíritu nobilí simo ele este 
hermano tuyó ! Se hará li viana tu carga ; 
la vida, aunque penosa, te será amab le y 
-grata, y terminada tu faena, retoñarás en 
l?s que escücharon tus lecciones y segui
rás viviendo perennemente en su rccueí-
do. 



46 REVISTA DE :EDUCACION ----------------~~---------

Homenaje a Don José V. Lastarria. 

Inauguración de su busto en el Liceo -<fue lleva su nombre 

.... L 3 DE MA \O último no podía 
:-. pasar inadvertido en los ·centros 
~ culturales y literarios del país, 

pues en esa fecha se cum-
plía el primer centenario del dis
curso que pronunció Don José V. 
Lastarria en Ja Sociedad Literaria , y cu
y a significación ha sido subrayada por 
la novedad de sus conceptos al desear 
Lastarria una literatura chilena de au
téntica inspiración nacional. 

Como se sabe, este discurso es el 
punto inicial del movimiento intelec
tua I de l 842, que tanta trascendencia · 
ha tenido en el desarrollo de la cultu~ _ 
ra del país. 

La Dirección y profesores del Liceo 

José V. · Las tarria estimaron un de,ber 
de su labor cultural adherir a este ho

menaje de su patrono. y · para tal efec
to , se · inauguró un busto en bronce de 

Las tarria , costeado ·por los alumnos y 
con la cooperación de la Universidad de 
Chile, El b_usto, colocado_ sobre un pe

destal de grani to, se encuentra e~ w_no · 
de los principales patios del estableci
miento y está rodeado de artísticos 
prados verdes. 

El acto de la inauguración revistió 
extr'aordinaria solemnid_ad. El señor 

. Rector del Liceo entregó el busto de 
Lastarria , en un breve e inspirado dis
curso a los alumnos, para que vean en 
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él un ejemplo permanente de virtudes 
intelectuales y ciudadanas puestas al 
servicio . de grandes y nobles ideales . 
Al descubrir el busto, los alumnos can
taran el Himno del Liceo. En segu:da 
habló a nombre del Gobierno el Minis-. 
tro de Educación, Don Osear Bustos, 
quien destacó los rasgos más sa lientes 
de !a personalidad de Lastarria en su 
triple aspecto de educador , ·publicista 
y político. El señor Rector de la Uni
versidad, Don J Úvenal Hernández, pu
so en relieve el sentido civil :zador que 
entrañaba la actitud · espi ri tua I rea I i
zada por Lastarria. Don Lui s Durand , 
vicepresidente de la Sociedad de Es 
critores, ,adhirió en nombre de esta 
lnstituc :,ón al homenaje a Lastarria, 
destacando, en una vívida evocacon, 
el ambiente hostil en que le tocó ac
tuar. 

Finalmente, . el profesor del Liceo 
don Miguel A Vega , en· una documen
tada disertación, hizo el análisis de la 
significación ideológica del movimien
to literario de 1842. 

En este mismo acto se repartió un 
folleto redactado por el profesor de 
hist.oria del Liceo, Dn . . Hernán Fuen
zalida W ., con una síntesis biográ
fica de Lastar r'ta, a fin de divulgar los 
aspectos más interesantes de su vida 
y de sus obras. 

Discurso de don Luis Durand 

1 nsertamos a continuación el dis
curso pronunciado por el escritor don 
Luis Durand : 

Señor Ministro , señores : 

En medio del vórtice tumultuoso .de 
las pasiones políti~as, · surgiendo del 
caos informe de la ambición personal 
desorbitada, irrumpe de pronto; cual 
cimera resplande¿iente, la voz del es
píritu. Hasta ese momento, después 
de la pesada y larga noche colonial, só-

lo el bronce guerrero, junto al colorido 
flamear -de las banderas insurgentes, 
había estremecido el corazón criollo. 

,La raza .transplantada, retoño fuerte y 
orgulloso que _surgía de la tierra nue
va, no sólo tenía sed de libertad , sino 
también de 'honores, de · goces y pre
bendas que la nacionalidad irredenta, 
antes no le pe'rmitio alcan:z;ar. 

Diríase qUe una exaltac_ión primiti
va, casi animal, se enseñoreaba en el 
ambiente. Porque ' la tierra daba más 
de lo qwe le pedían y asf la vid,a era 
fácil y regalada. Remanso de copiosos 
desayunos, de pantagruélicos almuer
zos, de dulces s:estas sin' impertinencia 
de tráfago urbano, epilogadas· por · el 
oloroso ronquido dei mate. Gangoseo 
de letanías cuando e i ala de la primera 
sombra crepuscular .se columpiaba en 

· los últimos reflejos del sol poniente y 
se cemía e:n el aire, que traía un susu
rro de balada, el perfume de una huer
ta y el recogido SOh de una campana . 

Mas, todo este lento transcurrir de 
vida, era poderosa energía que se iba 

· acumulando hasta esta llar de súb ito 
como una represa · que revienta. T ur
bión de pasiones que llevaba en su se
no, orgullo y soberbia de señores auto
ritarios, de crueles y 'duros amos que 
no reconodan. más voluntad que la .su
ya, en la mina o en el latifundio don
de seguía imperando el régimen cJe la 
encomienda. También rebeldía de ro
tos y de huasos corajudos que se echa
ban al monte para ser bandidos, o se 
c-listaban juobilosos bajo el trapo bas
tardo del motín y la revlclelta . Era pre- _ 
ciso gastar esa fabulosa energía de a l
gún modo. El huaso galopando cien le 
guas, L!fano de su poncho · y de su la
zo tr.enzado que laceaba animales en 
el campo y hombres en las batallas; y 

- el roto que, desdeñoso de la muerte, 
no tenía más devoción que un potril/o 
de ch:cha y más fe que su corvo de 
siniestros reflejos, 
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En esta forma el pensamiento era 
como un sol tímido entre espesas nu
barradas. El arte , apenas un ·incipiente 
afán imitando lo europeo, que aparecía 
como planta exótica, carente 'de origi
nalidad y de propia inspiración. Una 
espesa cort:na de sombras coloniales , 
de prejuicios y limitaciones se oponía 
al vuelo creador del artista, El hom
bre de se¡isibi I idad no se daba cuenta 
de la portent'cisa riqueza de temas que 
lo rodeaba, dedicándose a calcar , su
gestionado por falsos conceptos , los 
moldes estéticos del Viejo Mundo. 

Es en esta etapa de la vida social 
chilena, cuando de pronto se alza la 
voz de un joven maestro , que habla 
obedeciendo a las propias sugestiones 
de su espíritu. Era don j, V Lastarria , 
En su silueta de perfil aquilino 
-también en su mente un águila ex
tendía las alas,- en la frente amplia , 
en el mentón acusado y en la luz ace,
rada de sus pupilas, advertí ase Ja décf,: 
sión de una voluntad insoborña_5Te. 
Aquel mozo de 25 años ha~laba im
pulsado por una grande ilusión , po
seído por un mesiánico fervor, agitado 
por una ráfaga de romántico ensueño. 
Y, no obstante su juventud , sus ideas 
eran claras, 'definidas , precisas. No ju
gaba con la retórica , ni dibujaba qui
meras más o menos inalcanzables ... 
Originalísimo en sus ideas, era sobrio, 

1 
ponderado y certero para expone:-l as. 

"La natura leza americana -de
cía,- tan variada, tan nueva en sus 
hermosos atavíos, permanece virgen; 
todavía no ha sido interrogada, aguar
da que el genio de' sus hijos explote el 
venero inagotable de las bellezas que 
contiene", 

En estas palabras sugestionador-as 
está el sólido cimiento sobre ~I cual 

•Lastarria fundaba, er. Mayo de l 842, 
la Sociedad Literaria , Era la incitación 

, a buscar nuevos caminos que, am
pliando el horizonte artístico, permi-

tieran crear una literatura forjada con 
elementos propios , que reflejara el ca
rácter y las costumbres de un pueblo. 

Destacar lo típico buscando en el sen
timiento colectivo, sus matices emo
cionales: 'Extraer de su alegría y de su 
dolor la expres,ión más honda del alma 
nacional. De las escenas de costum- . 
bres y los variados ' accidentes del ·pai
saje, la gracia nativa y la esencia 
autóctona de la tierra. Hacer desfilar, 
animados por el divinó soplo del arte, 
en un ritmo de vida palpitante , seres 
humanos, animales, árboles, ríos, mon
tes y llanuras con sus nombres a.utén
ticos y su sabp r original. 

En el amb iente oscurantista de su 
época, la figura dé Lastarria es la an
torcha que se levanta más alta para 
mostrar a la conciencia ciudadana los 
vicios y resabios de ·su tiempo. Ha
bíamos obtenido la independencia po
lítica, pero el ' pueblo y la clase media 
seguían sumergidos en la esclavitud 
económica y doblegados por la injus
ticia social. Frente a una sociedad 
cruel y egoísta , sorda para oír las ver
dades que proclamabá su talento cla
rovidente, la . irreductible energía de 
Lastarria' no flaqueó jamás. Su carác
ter era de una sola pieza y sus doctri
nas fueron, para él, como un dogma de 

fe. Actuó en política para contener y 

fiscalizar los desbordes de quienes 
ejercían el poder, Escribió para predi
car con · el ejemplo, ciñéndose a las 
normas enunciadas en su célebre dis
curso con que inauguró la Sociedad Li
teraria. 

No fué Lastarria , en modo alguno, 
e l ideplogo inerte. En el terreno de la 
acción demostró su calidad 'de lucha
dor , Talvez pudiera achacársele falta 
de ductilidad en su sostenida brega 
por ·alcanzar los ideales que le impul
saban. Es que su moral no ac;lmitía 
componendas de ésas que I indan casi 
siempre con la claudicación. En la ma-
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perO· esa _,59ledad 'i.10, Je arredró. Pqr el 
co~trario, ;~ templó su espf rltu y 1~ diq _< 
ánimos p~ra· ~trirfcher~rse en sy rin/ '. · 

eón, para recuperars~; ·.r:nás í"ntegra -.: 
mente a 1~ g~ande i a. laÍ'be lla { noble. . 
intrans:gencia de su espíritu que exi
gía que el enemigo se rindiera a · dis-

. Q,' ~- ·-:úri.· péfrtiqo pOlítícO. No precisa
' meh.te paré] reconocer la valía .de su 

ob_ra y la_ .significación que ella tenía 

para: Chile. 

-·. En · e_st~s dfas; en que se cumplen 
¿eh añtis .de ·v ida espiritual en Chile, 
la figura de Lastarria adquiere, por 
su inusitado relieve, toda su magnífica 

creción,. 

Los escritores de Chile, le deben ~ 
Lastarria la inspiración de su acti!ud 
ejemplar y orientadora. Acatando sus 
ideas han interrogado a la naturaleza 
de Chile, persis\"iendo en el anhelo de 
reflejar en el arte literario, ese venero_ 
inagotable de bel le.zas que contiene, 
y que él fué el primero en destacar. 

Yo no s~ si, . deseándolo_ o no,_ si-. 
guieron su ejemplo , de, soledad. Por
que nadie los ayudó er,i -la re_aljzación 
de su arte, alivianand,o sus tar~éls _ y 
mejorando sus med ios de subsistencia:. 
Trabajaron honradamente en las labo
res que les tocó ej e rcer dentro de la 
colect ;vidad, cump liendo además con 
ese imperativo que como un grito les 
salía desde el fondo del pecho. Jamás 
Gobierno alguno dió muestras d'? _con
sideración y aprecio por la labor lite
raria que realizaron. Y es que en el 
concepto vulgar y generalizado, el es
critor seguía siendo el bohemio, m~
lenudo, sucio y mal oliente que perdía 
el tiempo emborronando cuartil!as. 
Sólo por excepción los Gobiernos le 
dieron algún cargo de honor y respon
sabilidad. y casi s iempre fué a aqué
llos que pertenecían a la aristocracia 

. ¡ .· significación . Vivimos una época de 
prueba en que la humanidad ha visto, 
para su desgracia, cómo las más altas 
conquistas del pensamiento se han de
ri:umbado y cómo desde sus ruin13s la 
voz de histéricos profetas se alza para 
escarnecer el concepto de libertad. 
Son muchos los pueblos que hoy gi•
men agobiados por la imposición de 
la -fuerza. Atila no vá ahora en un ca
ballo cuyos cascos q'l.Jeman la tierra por 
donde pasa. Va encaramado en un 
monstruó ' de aceró que vomita . la 
muf.,rte y- el duelo por doquiera. Se 
trata de imponer la .ley de la metralla, 
como único derecho sobre el mundo, 
Y para un pueblo en el cual, feli·zmen
te, aún br:lla el sol de la libertad, ~s 
motivo de justo orgullo rendir home
naje· de admiración y gratitud, al hom
bre que dedicó su vida y su talento a 
defenderla como uno de los más altos 
atributos de l alma humana. 

Pa r9 nuestra nacionalidad , Lasta
rri a es un símbolo per111anente, pues 
representa la voz del espíritu, que bien 
S3bemos que jamás puede' morir . 

L. D. 



En honor de los Ministros normalistas 

ph, L MI ERCOLES 29 de Abri 1. el 
, _, profesorado de las Escuelas Nor-

11 . , males ofreció un acto -en honor 
._. de varios educacionistas que 
han pasado por las aulas de estos 
establecimientos de enseñanza, y que 
en la actualidad desempeñán altos 

· cargos en las esferas gubernativas 
y educacionales. 

Este homenaje fué organizado por 
la Agrupación Santiago de la Sociedad 
de Escuelas Normales y adquirió sim
páticos caracteres, demostrándose con 
€1, una vez más, el ambiente de armo
nía y solidaridad en que desarrolla sus 
labores el . personal de la 'Enseñanza 
Normal. 

LOS FESTEJADOS 

Los festejados fueron los señores: 
don Osear Bustos, Ministro de Edu
cación Pública; don Pedro Poblete Ve
ra, Ministro de Tierras y Colonización; 
don Leonidas Leyton ; Ministro del Tra
bajo; don Eduardo Elgueta, Director 
General de Educación Primaria; don 
Raúl Rettig , Subsecretario del Minis-

. terio del Interior, y los Intendentes 

don Pedro Salas y don Armando Or
denes, 

La fiesta se realizó en el Gimnasio 
de la Escuela Normal N9 l de Niñas, 
donde se reunió ·una concurrencia de 
más o menos trescientas personas, en 
su mayoría pertenecientes a la Ense-

ñanza Normal y a la Educación Pri 
maria . 

En el curso de ella se pronunciaron 
varios d:scursos de g:an significado 
educacional y se completó el programa 
con algunos números artísticos, los 
que estuvieron a cargo del maestro don 
Eduardo López, profesor de Música de 
la Escuela Normal N9 , l, y de la distin
guida violinista señorita Lidia Monte
ro, acompañada por la concertista Srta. 
Elena Barraza León . 

Se dió término a esta simpática fies
ta de confraternidad profesional, con 
un espléndido buffet que füé prepara
do y servido por las alumnas del Curso 
de Economía Domestica del citado es
tablecimiento. 

LOS DISCURSOS 

Inició el desarrollo del acto la Di
rectora de la Escuela Normal N9 2 de 
Niñas y presidenta de la Agrupación 
Santiago de la Sociedad de Escuelas 
Normales, señora Laura Quijada de 
Cabezas, quien pronunció · el discurso 
que damos más abajo. 

A continuació~ les fué ofrecida la 
palabra a los señores: don Humberto 
Vivanco, Jefe de la Enseñanza Normal; 
don Osear Bustos, ,Ministro de Educa
ción, y don Eduardo Elgueta, Director 
General de Educación Primaria, quie
nes pronunciaron elocuentes improvi
saciones en que abordaron diversos as
pectos relacionados con . !'a enseñanza . 
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A través de su disertación, el señor 
Bustos expresó ·que el acto organizado 
por sus colegas , Jo aceptaban, tanto él 
como los demás educadores a quienes 
iba dir igido, no como uria adhesión per
sonal , sino como un' alto' y justificado 
homena)e al · Maestro Chileno, cl:lya 
acción está I lamada a producir hermo
sos frutos en. favor de la niñez, que es 
la base promisora de la grandeza de la 
Patria. Se refirió también al papel que 
debe desempeñar la educación nacio
nal , y luego después tuvo algunas fra
ses muy acertadas para dar a conocer 

sorprendente y dolorosa por su reper
cusión ·en el mundo entero, ha <::readq 
un clima de confusión y desaliento: 
V ivimos instantes de in~u,ietud, de in
cer'tidumbre, de desorientac:ión angus ~ 
tio?a; es .difícil prev,eer Jo que ·no~. de~ 
para el futuro . · 

Si descendemos al análisis, constac · 
taremos que son las normas éticas de 
la vida las más seriamente afectadas 
por tan aguda cris_is . Se enseñorea el 
egoísmo de Íos individuos y de los .pue
blos, el desconocimi.ento y atrop~llo 
de la autor idad legítimamente consti" 
tuída , la irresponsabilidad; en ·síntesis, 
t odo lo que involucra la reviviscencia 
de los bajos fondos de la pe rsonalidad 
humana . Y en . esta depreciación de 
los valores espirituales, el hombre, .en 

la labor que se propone desarrollar el 

actual Gobierno en favor de ella. Ter, 
minó brind.ando por S. E. , el Presidente ~ 
d e la R~públiéa y . haciendo votos por "-.1 · 
la u n ión indestructible ,del magisterio 

.. · · · , ~ an s ·~s de renovación , bu.sea nuevas nac ional· y por- su- leal. ·coóperacion a ~ _ º 
los propós itos gubernativos. . . , . . 1101 mas de vi9a, nuevas . rytas por las 

Tanto e l señor Bustos como los de- c::ua'/,es ene.aminarse hacia lo que cons

ás oradores, 'uéron sa ludados con 
g;andes ap la os por los asis tentes. 

ISCURSO DE OFREC IMJ E¡ TO 

Da mos a con t inuac ión e l discurso 
p ronunc iado . por la señora Lau ra Qu i
jada: 

El proceso evOlutivo_ determir:iado 
por leyes universales que rigen la ma
teria y la vida, va marcando, ~ través 
del tiempo, su huella profunda e inde
leble , determinando los rasgos caracte 
rísticos de cada una de las estapas de 
vida de los pueblos y de la humanidad. 
Los grandes descubrimientos, los in
ventos maravillosos . que ho~ran a la 
ciencia y al hombre, que hacen a los 
pueblos de la tierra toéÍa sentirse or
gullosos de los avances de la civ iliza
ción moderna, han repercutido honda
mente en la vida de lüs pueblos, trans
formando sus normas de acción y eri
casi l lándolos en nuevos moldes de or
den social, 'político y económico. Y es
ta transform?ción _que en los últimos 
años la guerra ha precipitado en forma 

' . ,.- . 

_ti tuyesu anhelo supr,emo: un porvenir 
mejo r. 

Med itando so bre esto, tenemos que 
~ sen t ir m uy hondo la grav~dad del mo

men to que es de g randes responsabi
lidades p·ara las instituciones "'duca
cionales, pero más lo es aún para las 
Esc uelas forjadoras de maestros. Sobre 
ellz s g ravita un deber imperioso e ine
ludible , debemos afrontarlo con plena 

,conc iencia de lo trascendental de esta 
hora que vivimos .... Se impon.e , de vez 
en cuando, abrir un paréntesis en el 
ritmo: a.celerado de la vida, aquie,tar. el 
es;Jí ritu y buscar conscientemente 
fuentes de inspiraci sm or.ientadora. En 
esta búsquedé), hemos constatado en 
nuestra evolución social un fenómeno 
muy curioso y singular, , muy signifi
cativo para nosotros los educadores, 
sorprendente para la sociedad. Con la 
ascenci,ón 'a la prir,-;era magistratura 

de la República del insigne maestro, 
don. Ped·ro Aguirre C~rda , se inició una 
nueva era para el maestro primariq: la 
era de sus reivindicaciones. Los maes-

/ 
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tros :que · permanecían alejados en. el 
extranjero, pudieron reincorporarse al 
sehó de la patria y de sus hogares; a 

-los que habían · sido exonerados; se les 
reincorporó en· mas~; el Palacio é:fel 
Gobiérno abrió sus púertas pará reci
bir en audiencias y recepciones no sólo 

· a ·los diplomáticos, políticos y funcio
narios de lá'administración pública , si~ 
no t~mbién a los maestros ; aún más, la 
Mon'eda abre sus salones para qüe all_í 
el Presidente de la ·República , entrega-
ra personalme·nte .ª nuestros normal is- . rv· 
tas su licencia de niaestros y para que ~ 
él les hiciera oír s~ pal'abra c~lid,a, con- /~ 
v1ncente y emocionada; senalandoles ~ 
sus grandes responsabi I idades, pidién- \ 
do les ' fe, optimismo y abnegación ' en 
sus labores, estimúl~ndolos a superarse 

· porque, según él, la patria necesitaba 
más que · maestros sabios, hombres y 
mujeres de vocación al servicio de la 
Escuela y · del Niño, verdaderos cru

zados de la cultura del pueblo. Pero 
és·to no es 'todo ! en l~s agrupaciones 
de acción ' cultural. política ó social , 
empezaron a· perfilarse los maestros 
que ~ ella 'actuaban y pronto tuvimos 
la gran satisfacción de verlos elevarse, 
asumiendo puéstos directivos y de gran 
respons=1bilidad. He aquí, señoras y se- · 
·ñOres, por qué nos encontramos reuni-
· dos en este instante. La Agrupaciór.1 
Santiago de la Sociedad de Escuelas 
NormaJ·es ' de Chilé, y con ella todas 
las · Escuelas Normales del país, Ha 
quedd6 ·destacar este ·hecho singular, 
tan significativo para los 'maestrOs pri
marios y para · las Escúelas Normales, 
ofreciendo esta recepción a los-señores 
Osear Bustos, · Lecinidas Leytón, Pedro 
Pbblete; Raúl Rettig, Pedro Salas ·y 
Armandq ·Ordenes, y en ellos, rendir 
ún' sentido homenaje a todo's aquellos 

· maestros que a fue"r de abnegaciones, 
' sacrificios y esfuerzos hah logrado su
. perarse, destacándose e imponiéndose 

ccimo ·genuinos valores; en ellos tam
bién, a todos los maestros, valores ig

\ 

----------- --~ 

norados, que contribuyen modesta. y 
silenciosamente, d_esde· la sala de cla ~ 
ses, . al engrandecimientq de nuestra 
patria. · 

S~ñores festejados, en vosotros. ren
dimos es.te cálido homenaje a los hijos 
auténticos de las Escuelas Normales 
de -Chile, a los que-·-. como vosotros
abandonaron sus aulas, enarbolando 
la bandera de los ideales que les ins
piraron sus Escuelas y que han luchado 
tesoneramente para .¡nantenerla fla
meando siempre en :la altura . 

Estas rápidas consideraciones tienen 
para nosotros un ·hondo valor humano , 
porque· acrecientan nuestra fe en · el . 
esfuerzo y nos estimulan a. bregar •con 
renovado optimismo . . , Nuestrá caétsa 
es justa. y noble y todos .los maestros 
debíamos . unirnos en una jornada de 
comprensión y amor: para prender en 
el ,corazón , de, nuestros alumnos, los 
principios de rectitud, dignidad. y su
peración que ·conducen al éxito. Este 
homenaje, modesto en su presentación 
materia}¡; tiene tddo é'I valor de un sím
bolo, porque nos acerca espiritualmen
te, creando una rnayor conciencia de 
lo que puede nuestro esfuerzo si se 
enla:ca con el de los demás. Las Escue
las Normales · del país , desean que 

. nuestros festejados. maéstros de . ayer, 
cumplan gloriosamente su nueva ' jor
nada y qú·e así '.ó:imo aq(Jel maestro a 
quien hemos récordado,"'sirvió' gen.ero-
. . . . r 

samente a la Patria ; 'ellot logren supe-
rarse y ·sobreponerse a 'toda mezquin
dad que ·pueda 'hérir'los . 

Termino agradecien,do, en no~bre 
de las. Escuelas Normales 'del país, al 
Presidente de la República, señor ' don 
Juan Antonio Ríos, su a·c.titud . com
prensiva y esen~ial~enie' 'd~mocr.Úica 

al. incorporar alas e_sf~iá~ del Gobierno 
a tan distinguidos colegas, dignificando 
así aÍ Magisterio Nacio~al. , ·. . 

' . . . . 

Laura Quijada de Cabeias 

Presidenta' de la A;g~upación Santiago 
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"T ~da mi fe, todo mi esfuerzo y · mi 
entus'iasmo estarán' por . entero al 
se'rv'i:cio ' de la: cultura nac.ional" 

Dijo- el Ministro de Educación, don Os car Bustos, en el gran actó de homenaje ·: 
·que 'se rindió al "Maestro" en 'él Teal:ro Municipal; '' 

· ~ IMPATICOS e imponentes caracfe
'.'111(' ~ res adquirió el homenaje que el ~'> Magisterio de la , capital rindió ª. 1 
'- _ "Maestro'', y . que constituyó at 

propici tiempo una elocuente de
mostración de' afecto hacia · él Miriistro 
de Educación Pública,: don Osear Bustos 
Aburto, con motivo de su acertada desig-
nación para este cargo. . . , 

Este magt_1ífico ado fué organizado por 
iniciativa dél Consejo Directivo y la Sec
ción Santiago de la Unión de Profesores 
de Chile, y se 11€vó . a cabo en el Tea tro 
! iunicipal, · en la tarde del miércoles 6 
del mes en curso,' con asistencia de varios 
rrüles de profesores de todas las ramas 
educacionales'. 1 

El señor Bustos concurrió acompañado 
del Subsecretario de Educación, don Cé
sar Bunster; y de otros altos •funcionarios 
del Ministerio, siendo a tendido desde su 
llegada al teatro por . comisiones especia
les de la Unión de :Profesores de Chile y 
de la Sociedáq. Nacionai de · Profesoteii. 

EL PROPRJ,\.MA . 

El desarrollo del pi'ograrria -se ·iriició co·n 
la Canción Nacional, la que ,fué coreada 
por los asistentes. : . · 

A continuación · ocupó la tribuna el se
cretario general de la . Unión de Profeso~ 
res, señor Exequiel · de la Fuente, quien; 
después de ofrecer el ·homenaje a nombre 
del Consejo Directivo de la institución 
organizadora, destacó la personalidad del 
señor Bustos, surgido de las filas del ma 0 

gisterici primario, y que ha escalado paso 
a 'paso diversas funciones, ,hasta llegar al 
más alto grado que puede alcanzarse en 
la Educación nacicinaL En s_eguida hizo 
notar ia significación que tenía para . él 
magisterio el reconocimiento que S. E'. 
el Presidente de la República había he
cho de sus .dotes de prepqración, al no,m
brar a -tres de sus miembros para desem
peñar carteras rhinisteriaies: los sefíores 
Bustos, Pobleté y Leyfon. Se ·refirió más 
adelante a 1os anhelos de carái;:ter ,profe
sional y económico .del profesorado, como 
ser: alfabetización o'.J.:irera, asignación fa
miliar, sueldo vital, reforma de la ley de 
la Caja NaéíQnal de Empleados Públicos 
y Periodistas, etc., .para , terminar dicien
do que los profesores - primarios ,tienen 
plena. fe ,en la gestf ón ministeri~l del . se
fíor Bustos, por · cuantd la consideran la 
gestión de ellos: mismos: , 

OTROS DISCu'RSOS .' 

Después de ·álgunós n:foneros ,de mú
sica y canto, usó de la palabra el sefíor 
Crisólogo Gatica, a nombre .de la Sección 
Santiago de la Unión de Profesores de 
Chile. Expresó que ·los profesores desea:
.ban que, como Ministro, el señor .Bustos 
demostrará la capacidad Creadóra del ma
gisterio chileno, a fin de póde:r · recoger 
y superar· la hermosa tradición :de ; los 
grandes valores civilizad1,J.res. de . nuestra 
historia, de los _maestros como .. Last\)..rria 
y Amunátegui, Letelier y Aguirre ·cerda. 
Luego se refirió a la obligación que tie
ne la educacíón de cola:horar · activamen
te en la defensa de - la libertad, y . de la 
.cultura de nuestro país, y fim\lizó. r.eite
rando la firme decisión dé ma'ntenérse 
unidos para defehder lüs dete'chos del 
profesorado e impulsar la, realización de 
la política educacional que ~odo -Chi.l~ 
exige, como una forma de. conquistar un 
sitio predominante eri la cul'tura de Amé~ 
rica y del mundó. : ·' · · 

A nombre del Grupo Cultural Araucano, 
pronunció en seguida una improyisaaión 
el profesor .señqr. Jo9é. Inalaf, quien ~~ 
breves palabrás adhirió al homenaje y 
señaló algunos problemas de .los •residen- ' 
tes indígenas ·que . exigen pronta solución 
de .parte de las autoridades. · 

A,dhiriendo al acto, habló también . el 
p1_.esidente de la Sociedad Nacional de 
Profesore·s, señor Alejandro Ríos Valdi
via, · quien comenzó diciendo: "Esta 
asamblea tiene un profundo significado·. 
Ella es el .homenaje de los profesores al 
maestro que ha llegado a ocupar el car
go inás alto y de. mayor responsabilidad 
en la vida educacional de Iá República 
y yo cumplo, con íntima satisfacción; el 
honroso encargo de adherir a . él a la So
ciedad y al importante sector det magis
terio . que ella representa". ' . . . . ' 

Continuó esbozando los · méritos del·se
ñor Bustos, y dijo . que ellos representa
ban la vida ejemplar de un maestro' pri
mario. 

LA PARTE ARTISTICA 

·Una parte de. los. números artísticos· es
tuvo a cargo de los coros de. la Escuela 
An'e~a a la No.rmal Jósé A. Ni'.lñez,. los 
qué' ejecutaron hermosos cantos que pro
vocaron insistentes y · nutridos· aplausos. 
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Intervino también un grupo de p eque
ñas a lumnas de la Escu ela de Niñas N .~ 
20, que a instancias de la . c;o_ncurrencia 
hubo d e bisar la danza titulada "Los Ma
rineros" , por la gracia y expedición con 
que fué interpretada. . . , . • · · 

· Los números de música fueron ejecüta
dos por el disciplihadé> conjtmto orques 0 

tal formado por profesor:es que pertene
cen a la Educación de Adultos, y que di
rige el jefe de .la Sección, sefior Luis Moll 
Briones. Entre otros númer.os, este con
junto hizo oír a la concurrenci'a el v als 
"Alegría" del Maestro", original del pro
fesor don · Angel · Hurtado. 

HABLA EL MINISTRO 

Dürante el ~cto que h emos r eseñado a 
.la ligera, el Ministro de E.ducación, señor 
Bustos, pronunció el siguiente discurso : 

Excmo. Señor Presidente de la Repú
blica, Señores: 

Plena de una emoción muy justifi
cada se levanta mi voz en estos ins
tantes para agradecer este significati
vo homenaje de mis colegas. No es pa
ra mí esta hermosa fiesta un · recono
cimiento de méritos personales, que 
pueda enorgullecer a quien12s han al
canzado la cúspide de s'u carrera; nó, 
es mucho más que eso, es 1~ i:onsa
gración del maéstro primario, del Nor
malista, de ese apóstol ignorado de la 
grandeza de un pueblo. 

Es.te triunfo que celebráis, estima
dos colegas, si es que así pudiera lla
marse la situación alcanzada por nos
otros dentro del Gobierno Nacional , 
es un legítimo triunfo vuestro. 
, Es notorio que en este primer Mi

nisterio de S. E. Don Juan Antonio 
Ríos, nos· encontremos tres profesores 
primarios, tres ·hombres surgidos de la 
Enseñanza , Normal : Pedro Poblete , 
Ministro de Tierras; Leonidas Leyton, 
Ministro del Trabajo, y el que habla , 
en su . calidad de Ministro de Educa
ción. Este hecho, pleno de sugerencias, 
realza la importanc ia de la Enseñanza 
Normal y es un jwsto galardón que el 
Supremo Gobierno ofrece a la Escue
la "José Abelardo Núñez",, la prime
ra Escuela Formadora dé Maestros que 
se fundara en la América del Sur, en 
su primer centenario. 

Me capo · en suerte ocwpar la Car
tera de Educación, para mí, y con per
dón de mis otros colegas, la más im
portante del Ministerio. La vastedad 
de los .servicios,' la complejidad de la 
fÚnd.ón educativa y la trascendenc ia 

de la acc1on educadora en la forma
ción de un pueblo, me, hacen pensar 
así. . . 

Grande es entorces la responsabi
lidad que pesa .s·obre.' el .rvlinistro que 
os habla; responsabilidad que no po
dría afrontar si 'rio contará con toda 
la cooperación, con todo el entúsias~ 
mo ' y con todo el espíritu de servicio 

· del magister:o nac_ional, desde el maes
, tro de la escuela más apartada hasta 

el catedrático más connotado de nues
tros i nsti tu tos. 

Sólo en tal predicamento, la acción 
·de vuestro Ministro será beneficiosa 
para, las escuelas y para el país. . 

Y es ta ,manifestación tan simpátj
ca , tan espontáne;:i , que ha congrega
do a tan selecto grupo de profesores e 
r nsti tuciones represen tá tivas de él, es
tá diciéndome que tendré esa coopera
ción y que las fuerzas espirituales que 
representan, estarán conmigo en la so
lución de los múltiples problemas edu
cacionales que plantea la hora pre 0 

sen te . . 
En_ verdad,. colegas, la realidad edu

cacional se nos presenta con tintes un 
ta,nto sombríos, Mis compañeros - de 
trabajo, Exeqúiel de la Fuente y Ale
jandro Ríos, Secretario General de la 
U. P: Ch. uno, y Presidente de la S. N. 
de Profesores ei otro , han señalado los 
diversos aspectos de esa realidad, as
pectos que nunca han sido resueltos 
en toda su ampl.itud, porque en nues
tro país se ha carecido ·de una pólítica 
educacional. 1 ncomprensión , a veces; 
falta de conocimientos exactos de los 
p~oblemas que plantea la cultura de 
un pueblo, eri otras, . y también la ro
tativa -ministerial y la excesiva- intro
misión de la politiquería, .han sido los 
principales obstáculos que nos han im
pedido tener una verdade~a pOI í tica 
educacional. 

Y es así como llegamos a la hora 
actual, con ese ·cuadro sombrío a que 
aludían los representantes del :magis
te rio : un sistema educacional inorgá
nico -que produce pérdi'das de energías 
humanas y mal aprovechamiento de 
los escasos recursos presupuestarios: 
un sistema educacional q\-le a lo largo 
de la escolaridad, en los diversos tipos 
de enseñanza, va dejando arrojados· en 
el ·camino a miles de miles de niños. 
Piénsese lo que significa para la eco.-
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nomía nacional el que 350.000 niños 
y 600.000 adultos estén al margen de 
la cultura; el que sólo el 5 % de los 
alumnos que ingresan a la escuela pri
maria llega al 6º año; el que el 16 % 
de los alumnos del Liceo alcanza al 69 

de Humanidades, y que un porcenta
je reducidísimo termi.ne una carrera 
úniversitaria. 

Por otro lado, aspi ramo.s a corre
gir las deficiencias educacionales por 
la implantación de un sistema orgáni
co de educación nacional. 

En nuestros Centros de estudio, he
mos sostenido que la educación, con
siderada como función fundamental 
del Estado, deberá atender a los fac
tores que en . esencia la determinan: 
el factor individual · y el factor social. 
Desde el. punto de vista individual, la 
educación desarrolla y orienta racio
nalmente todas las vi·rtualidades del 
sujeto a fin de que pueda llegar a ser 
una personalidad. Desde el ' punto de 
vista social, la educación tiende a des
pertar y vigorizar el instinto social, el 
espíritu colectivo; tiende a facilitar la 
interrelación de lo,s hombres, su con
vivencia. Desde este punto de vista, 
la educación viene a ser un proceso de 
inhibición de las tendencias antisocia
les y un proceso de · exaltación de las 
tendencias socialmente válida;,: coope
ración, solidaridad, justicia, altruismo, 
etc. 

Estos dos factores deben ser consi
derados como correlativos e igualmen
te valiosos en la organización de la en
señanza, pues el respeto a la persona
lidad del individuo y la importancia de 
la vida social constituyen los, más con
cretos valores del ideal moral contem
poráneo. El individuo no puede des
arrollarse sino en y por la sociedad; y, 
a su vez, la sociedad moderna necesi
ta de la individualidad vigorosa para 
su evolución progresiva. Esto hace que 
ninguna estructura educacional pueda 
inmovilizarse o petrificarse; sirve en 
un tiempo y en un lugar determinados 
una modalidad de. la civilización ·y de 
la cultura; mas, evoluciona, asciende 
con ellas. 

Concebimos la función educacional 
como una sola a través de los diversos 
tipos de instituciones escolares en que 
se real iza, Por eso, la enseñanza pri
maria, la. secundaria o media y la uni-

versitaria .y aun la pre y. la post-esco
lares, deben organizarse obedeciendo 
a un principio de unidad, como base 
esencial del alma colectiva. 

En todo momento la educación de
berá revelar simultáneamente, aunque 
en distintos planos, un aspecto infor
mativo-cultural, un aspecto científico 
y un aspecto profesional; porque lll 
adaptación efectiva a la vida de un 
pueblo implica que todo ciudadano sea 
al mismo tiempo un hombre ilustrado 
y culto, un hombre dotado de espíritu 
científico y un perito en alguna forma 
de trabajo. , 

Decimos un aspecto informativo
cultural, porque, como lo asevera 
Roustan, "no hay cultura sin mucho 
saber; pero todo saber no es cultura; . 
reservándose .ese nombre al saber or
ganizado, al saber que, lejos de avasa-
1 lar con el instinto, favorece el espíri
tu crítico y la libre investigación; al 
saber que no excluye la extensión del 
horizonte y que nace de la. reflexión 
sobre el f1ombre y de la experiencia 
humana, no menos que de la observa
ción de las realidades materiales". 

Las in5,t.ituciones docentes, cada 
una en su medida, deben favorecer la 
formación del espíritu científico en 
los escolares. 'Entendemos la ciencia 
como un conjunto de conocimientos y 
de investigaciones que reducen a le
yes los fenómenos. En este sentido el 
espíritu científico importa: una sumi
sión a los hechos, y una sumisión a la 
razón que duda para llegar a las ver
daderas certidumbres, que proclama 
la libertad de examen y de crítica y 
que procede desinteresadamente. 

La educación debe orientarse en el 
sentido económico a fin de capacitar· 

' a nuestros niños y jóvenes para la vida 
del trabajo y la producción. Hay que 
crear una mística del trabajo, de la 
disciplina, de la economía, valores que 
-me atrevo a decirlo en este momen
to-- han su.frido una verdadera quie- , 
bra en los últimos tiempos. Todas las 
ramas de la enseñanza, cada escuela, 
cada curso, cada institución educati
va, tendrán su parte de responsabilidad 
en la formación de este sentido nuévo 
que deseamos imprimir a la educación . 

El desenvolvimiento del individuo y 
su eficiencia .social no pueden lograrse 
sino a través de las formas sociales del 
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trabajo y en el grado en que cada uno 
· se ubique en el oficio o profesión que 

consulte sus aptitudes personales. Por 
lo tanto, todas las escuelas chilenas 
deberán organizarse de ta.l modo, que 
atiendan a las disposiciones 'vocaciona
les de los educandos y a las exi·gencias 
efectivas del trabajo eri el país. 
· En nuestra República, la escuela de
be ser el laboratorio de la Democracia. 
La Escuela, el Liceo y la Univers(dad 
deben orientarse hacia la formaci:ón 
de una conciencia cívica que garanti 0 

ce la conservación y el perfecciona
miento de este sistema de convivencia 
humana que representa , en los mo
mentos actuales, la conquista más va
liosa de la humanrdad. 

La Democracia , ha dicho un pensa
dor americano, es "una gran fe so
cial ", que comprende " una forma de 
gobierno, un tipo de economía ,· un or
den de sociedad , un modo de vida " que 
obliga a la escuela a crea r un tipo hú
mano nuevo, libre, solidario y produc
tor. 

Para que la escuela pueda crear es 
te tipo humano nuevo, es necesario 
cambiar su modalidad . Hasta aquí he- , 
mas pretendido prepar1r· par.a la de
mocracia; pero todo en la escuela está 
hecho más bien para servir el espíritu 
totalitario. Les ha faltado · a nuestros 
niños la oportunidad de vivir, de prac
ticar el gobierno por sí mismos . 

Es necesario entonces cambiar la 
mentalidad de la escuela y crear u~ 
ambiente en que cada niño pueda vi
vir su propia vida, pensar y resolver 
sus propios problemas, bastarse a sí 
mismo y cooperar con sus· demás com
pañeros en las actividades de la comu
nidad escolar de que forma parte. Só~ 
lo así adquirirá el concepto de la res
ponsabilidad ; así sabrá ser libre y po
drá ser solidario; así será un miembro 
efic iente de la sociedad. 

Las doctrinas, las técnicas y los pro-
• cedim ientos de la Escuela Activa , cons

tituyen en lo~ momentos actuales las 
concepciones pedagógicas que nos per
mitirán realizar los ideales expuestos, 
y por eso el Ministro encarece a los 
educadores su conocimiento y aplica
ción . 

Termino, mis amigos , agradecién
doos una vez más vuestra fina aten
ción y 'diciéndoos, con Ingenieros : 

------- ·- - - ·-- -----

" ¡Maestros : toca a vosotros ser la 
avanzada · de este generoso adver,ii 
m iento · de ci v ilización futura; vos
otros, maestros, haréis que ella sea de 
paz, de amor, de solidaridad!". 

"Recordad ·qye , en gran parte, está 
de vosotros hacer una turba de escla
vos o una asociación .de hombres li 
bres. Las sociedades civilizadas entre
gan ,al maestro cuanto poseen de. más
sagrado : su propio porvenir. El pue
blo abre el surco de la infancia · y os 
llama a sembrar en él la simiente de 
su vida futura. En vuestras manos está 
el arrojar la buena o la mala semilla: 
el surco no será culpable si en vez de 

.suculentos frutos, se llegan a cosechar 
hierbas -envenenadoras". 

''Enseñad.les - ·a los niños- que 
entre los deberes del hombre el prime
ro es la intensif icación de la propia 
personalidad, mediante el cultivo de 
la inteligencia, la socialización de los 
sentimiéntos, la educación de la vo
luntad : así se forma el hombre libre, 
el ciudadano laborioso , consciente , al
tivo en su di gnidad y respetuos0 de la 
dignidad de sús semejantes". 

"Enseñadles que todos los pueblos 
serán hermanos en el porvenir; pues 
la historia enseña que el sentimiento 
de solidaridad social se ' ha extendido 
progresivamente de la familia a la tri
bu y a la nación . De la nación se ex
tenderá a la humanidad" . 

" Enseñadles que el trabajo del bra
zo o del cerebro · es la ley superior de 
la vida, pues nadie ' debe tener el pri
vilegio de vivir parasitariamente sin 
ser cooperador en la producción del 
grupo social a que pertenece ; el úni
co bienestar honrado es el que el hom 
bre conquista mediante el trabajo so
ci a lmente útil". 

COMPAÑEROS : 
Toda rri fe, todo mi esfuerzo, todo 

mi entus iasmo estarán por entero ál 
se rvicio de la cruzada que en unión 
vuestra iniciamos en beneficfo de la 
cultura nacional. Animad ·vuestros es
píritus, templad vuestras voluntades, 
multiplicad vuestra acción a fin de que 
obtengamos días mejores para nues
tros niños, horizontes más amplios pa
ra nuestra juventud y ventura y pros 
peridad para núestra Patria. 

He dicho. 
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Los t:rabajos manuales en-los · ·1ic~os 

1 ,OS TRABAJOS manuales se -in-} 
cluye'ron _en el Pla~ de Estudios;: 
Secundarios el 2 de Enero de'. · 

,... 1912', y se empezaron a prácti- ; 
car, sólo én algunos liceos, en el año: 
1913. 

Hasta esa fecha no se había recono-• 
cido a . esta asignatura ningún valor · 
ed_uc,ativo n_i mérito sufic_iente. ,que jus- '.,: 
tificara su inclusión en los programas. 

Fué aceptac;la en el Plan de Estudios, : 
pero se creó para ella un plan de infe- ·" 
rioridad , en concepto, en los regla- ,' 
11entos y hasta-en los sueldos docentes. 

La tendencia de esta enseñanza en 
los primeros tiemp·os nada tuvo que ·. 
ver con nuestras costumbres nacio- ' 
na les ; sólo se consideró su fina I idad 
educativa. 

La poca estimación con que contaba .;_ 
permitió que sus hor2.s pasaran ·a com- f 
pletar la renta a profesores de .otras/ 
asignaturas con horar io incompleto. : 
Parte de esto subsiste. (Hay 40 % de< 
profesores sin título del ramo, en ac- .· 
tual servicio). · 

A' pesar de los factores en contra, 
el Trabajo Ma,nual ha ganado prestigio, · 
pero falta mucho para que llegue a ' 

' ocupar el lugar que !e é:orresp'onde pür 
sus méritos utilitario y educativo. 
Existe una tendencia conservadora que , 
tácitamente se opone a la modifica
ción fundamental que esta enseñanza , 
necesita para ponerse a tónü con la vi- ·: 
da presente. Hoy nó basta · el mérito · 
pedagógico: debe predominar la utH ·. 
lidad práctiéa, la que se encuadra con :'.; 
la vida y costumbres que estamos vi- ;,. 
viendo. Todo tiene que rimar con el . 
factor económico para . que sea justi- . 
preciado. El hogar, qué sabe ··más 'que 
la escuela en lo que respecta a lucha · 
económica, conceptúa la Obra manual 
que el hijo aporta, según la utilidad ' y 
su _valor .en dinero. Puede ser que en 
algunos hogares no se haga 'aprecia
ción de la gran disciplina mental que 
proporcionan los ramos intelectuales; . 
pero en ningur¡a parte pasan desaper- .· 
cibidos los conocimientos tan prácti
cos que propori::i?~ª .~stá asignatura, . 

:/; la destreza que forma en el manej.o de 
:t las diversas _herramientas y las econ0° 
·, mías que permite hacer en el hogar a 
: quienes la han estudiado. · ·. 

· La enseñanza'· manu·al, además de 
·, instruir, formar hábitos de trabajo, de 
',, constancia, de e'éónomía, etc.' propor-

ciona al estudiante el beneficio inme
diato de su trabájo. Cuando éste pro

- pone su obra • ( Mé,tod6 de proyectos) 
:; es porque la desea para sí, y una vez 

realizada se lle'va en élla la perpetui
dad_ de un éxito, pórque así hay que 
considerar la realización de uno de los 

_, primeros anhelos, obtenida por el es
:, fuerzo personal. "Lo hice yo" . No hay 
'. sello de óptima ca'!idad que pueda 
-; competir con este mér'ito. No ·hay o.tra 
.. · asignatura tan útil desde el momerifo · 
i' mismo de su aprendizaje; . y que tan 
. sabiamente se adapte a la actividad y 
'\ al ·espíritu constructivo del joven. En 
\ un taller bien atendido jamás hay amo~ 
\ dorramientos ni bostezos. 
;'. Para que el' valor real de esta erise
:; ñanza llegue a ser comprendido aún 
. por los que nada quieren saber de ella, 
, es necesario que se haga presente con 
1: sus múltiples beneficios dentro ' del 
•· mismo estable'cimiento. Procurar bie-
1 nestar, proporcionar nuevas comodida ~ 
': des para la · vida interna del coleg;o, 
, propender 'al enbellecimiento de_ las di
: versas dependencias; producir econo
; mías en bien 'del mismo plantel' ' me
'; di ante l'á confección y refacción de mó~ 
_;, biliario, son obras de cüoperacíón que 
? sobrepasan los umbra les del . ta I ler, · qUe 
;:::cuJt;van el sentimiento de bien colec:
k tivo, y que comprueban en forma con
:'.' vincente el mérito prácticO y educativo 
.':del Trabajo Manual: · Para estás obras 
,, habrá siempre entúsiásnío, ·porque el 

estudiante, por 'amor ·propió y por sim
'. patía, desea la 'distinciór, y el mejora-
}mierito de su Liceo. , . · ' 
c. Es .preciso no dejarse alármar por el 
'despla"zamiento que sea necesario' ha
cer de las aritiguas rior'mas pedagógicas 

. del Trabajo ManUal; hay que ceder te'

. rreno a la finalidad productiva, sin te
mor a :que por esto vaya a dejar de ser 

: educativó. 
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Es error opinar que a los profesores 
de esta asignatura secundaria no nos 
corresponde dar una enseñanza de ten ° 
dencia productiva. Tengamos en cuen
ta que los estudios secundarios alejan 
espiritualmente a los · jóvenes de estas 
actividades, por medio_ del sometimien
to forzado a t rabajo intelectual pura
mente teórico. La enseñan'za manual 
debe ser una muestra evidente del 
enorme campo de acci.ón que pueden 
proporcionar las industr.ias. 

· En el primer ciclo secundario el Tra-' 
bajo Manual debiera ser más variado y 
más ampl ·io a fin de despertar vocacio-· 
nes y encaminar al mayor número de. 
jóvenes hacia los establecimientos de 
enseñanza industrial , en busca de las 
especialidades y del perfeccionamiento 
técnico. 

En el segundo ciclo, introduciendo 
la bifurcación entre los grupos A y B, 
con supresión de estudios que no son 
indispensables en la especialidad que 
el éstudiante se propone seguir en la 
Universidad , sería posible dar cabida 
a los trabajos de taller, a las artes de
corativas, a las artes plásticas (para los 
que tienen aptitude~), como medio de 
fomentar la comprensión y la convi
vencia social entre el estudiante y las 
fuerzas produc tor.as y como un medio 
de producir una compensación frente 
al trabaj'o intelectual abstracto, cuyc 
recargo produce tantos .daños en la sa 
lud de · los jóvenes . (Téngase ·en cuen
ta que en el actual plan de estudios de 
qüinto y sexto años de humanidades, 
hay 28 horas de trabajo intelectual 
contra 5 horas que podemos conside
rar como recreación: 2 de Educ. Físi
ca, 2 de Dibujo y l de música . Agré
guese a esas 28 horas la preparación 

·de tareas diarias y los repasos para las 
pruebas escrí tas) . 

En ambos ciclos el Trabajo Manual 
debe terminar con ese permanente di
vorcio que se mantiene entre asigr.a
turá.s . El . profesor de este ramo puede 
proporcionar la má_s valiosa coopera-' 
ción a los profesores de ramos cie.ntí
hcos, estableciendo . 1.a correlación. La 
confección de pequeños aparatos que 
demuestran leyes y fenóme;,os de .Físi
¿a, l~s con'strucciones de.planos y cuer
pos tratados en Geometría, la mode
lación y amoldados en yeso de órganos 
estudiados en anatomía, son prácticas 
que afianz an eSO$ conocimientos que , 

enseñados - teó~icamente , producen 
cánsancio mental y se olv idan muy 

· p·ronto, porque sólo motivan una me
morización del momento. 

El trabajo de correlación entre asig
naturas necesita horas especiales; es 
trabajo de ot ra índole que no p

1

uede 
.ser atendido conjuntamente con las 
obras de finalidad productiva que los 
talleres deben desarrollar en los cur
sos secundarios. 

El programa de T r2bajos Manuales, 
,en lo que concierne a conocim:entos 
jtécnicos y a obra prod uctiva, no puede 
constitui-r una orden . só lo debe ser una 
insinuación .' Es el profesor quien debe 
formar su plan de trabaj o para el año, 
tomando en cuenta: 

a) La edad de los a lumnos que va 
a atender y las costumbres de los h oga

. res ( Hay característ icas reg iona les) . 
b) El dinero con q u e c u e nta para su 

año escolar. 
c) Las comodidades que le ofrecen 

sus talleres , y , 
d ) Los ma t eriales de elaboración 

que puede adquirir en su región. 
, El ~ Trabajo Manual en Chile se ha 

circunscrito hasta hoy a las actividades 
de talleres. La jardinería y la arbori
cultura ,. siendo trabajos tan sanos y 
agradables , no han sido tomados en 
considerac ión. 

Para que esta ten°dencia verdadera
mente práctica y productiva del J r_a
bajo Manual . se extienda a tod os los 
liceos y beneficie a los establé ci_mien 
tos y a los alumnos, precisa interven
ción del Estado en las siguientes inno-
:vaciones: ,, 
· l) Implantar el Trabajo Manual er:i 
todos los cursos secundarios ; 

2) Aumentar las horas de está ásig
natura, especialmente en el primer 
ciclo; 

3) Dotar los talleres e x istentes de. 
maquinarias qié!e permitan precisión y 
rendimiento en las operaciones m ás 
difíciles ; · · ·· 

4) Propiciar la renovaci ó n prci esio
nal y el perfeccionamiento dél profe-

·Sorado; y · · 
5) Proporciona r. a n ualmente . más 

dinero para el maritenimienfo de esta 
enseñanza. 

José Recabarren 

Profesor de Trabajos Manuales 
del Internado Barros Arana. 
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Don Ulises V eqJªTª 
El úlíimo Boletín del Instituto Nacional. comenta editorialmente. la ge:¡¡*iqn 

ministerial de D~. Ulises Verga1;a, . editorial que; c·on ;erdaAero agrado, 1:eprodu
cimos a coníinuá'ción. 

Es tá de nuevo a la cabeza del Insti
tuto Nac ional Don Ulises Vergara . Per
maneció aparentemente lejos de él du 0 

rante unos s.eis meses, sirviendo la car
tera de Educación PGblica, en el último 
Ministerio del malogrado Presidente 
de Chile , don Pedro Aguirre Cerda . 

F?or rr.iás. que estemos hasta cierto 
punto implicados para ponderar su 
actuación en el Gob¡erno, es de justi
cia reconoc;er que como Ministro de 
Educac ión , dió , desqe luego" 9 todo el 
persona l, aquella salupab \e' >Sensación 
de qu ietud y de estabilid~d. de · que 
tanto ha menester e l profe.soraélo pél~a 
e l eje rc ic io de sus f unci ones' adminis
tra t; vas o docen tes. El fa llecimiento 
del Excmo. seño r don Pedro Agu i~ re 
Cerda y la ~lecci ón de su sucesor , le 
pusi e ron en el for zado trance de en
carpetar proyectos de aliento para 
atender solamente a la correcta y ex
pedita marcha de los servicios . . 

As í y todo, logró dejar huellas du
rables a su paso por el Mini ste rio. Pro
cedió con intachable espíritu de jus
ticia en las des ignacio nes ; enmendó, 
mediante varios decretos muy bien 

estudiados , ciertos v1c1os existentes 
en el mecanismo administrativo : es
tampó su fi rmá en un decreto que r.e
glamenta el movimiento del pe, rsonal 
en el Ministerio y las Direccion~s-Ge
nerales. 'Et1 otro orden de COSé\S

1 
creó 

el Premio Nacional de Literatura y fir
mó el mensaje del caso para estable
cerlo en forma permanente. Se her
mana có~ esta hermosa iniciativa , que 
aplaudió todo el mundo, el impulso 
que diera a'I Teatrp Experimental de la , 
Universidad de Chile, destinándol e, , en 
dos ' oportunidades, apreciables re¡::ur
SQS que , van a . incrementar tal vez¡ su 
aúg~ definitivo. · 

''' ' ' 'l. 

Hombre de pocas palabras y d-2 11in- · 
gún alarde jactancioso, sirvió con so
briedad y grari criterio la ·cartera de· 
Educación en instantes difíciles. El 
Presidente Aguirre le había llam.:1po 
para ello en circunstancias de graves 
preocupaciones para el gobernan te . 
Don Ulises Vergara debe tener corno 
una de las grandes satisfacciones de 
su vida, el haber respondido en ext~
lente fo~ma al . honroso llamado. 

Vista parcial de los asistentes a la manifestación que. el personal de la Dirección 
General de Educación Industrial y Minera, de las escuelas industriales, de arte
sanos, y sus nu~erosos amigos, ofre,cieron a Don Jorge Santelices Fuenzalida, Di· 

. ' rector General del servicio, con motivo de su . ono~áspr;:o. 
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}NORMAS PARA L~ fAtihcA:c'16N 
!DE L·, UOS\ ,fUNClONARJOSl DEREN:~ 
~ 1 •• ' '>. ;1 ' 1 .' ,. > • • •· • • • 

/DIENTES DE LA SUBSÉCRETARIA Y , 
D'l'R"ECCIO!'i'ES "CENER.A'i:ES DEL MI-
NISTERIO DIE IEDUCACION. 

Con fecha 31 de Marzo S. E. el Dr. 
Jerónimo 'Méndez . y 'e'I 'Miáistro de . 
Educac'ión , o :··u lises ·Ve'rgá ra ,' dictáron: 
e l siguiente decreto: 

Fija noi·111as · para fo.' cal ificación ele los 
fi1i1cidria;·ios · clépéi1clientes · cle'la Sllbsccrc~ 
ta1' íá y ,: Dii'écciones Genéhles. . . 

SANTIAGO, 31 ele l\frtrzo de 1942. 
N9 1701: 

CONSIDEi~ANDO: 
, i (-~-- Oú.e el ;)ersonal de la Subsecret~
ría, Direcciones' Gei1erales v demlts re
j)articiones pe'rterieéie11tes · á los servicios 
superiores ele este Ministerio '. requiere el 
máximo ele idoneidad ; .· 

· 2º.~ Oue mientras se dicta un .Escala
fón l)Úa tocio el l)Úsonal de la' Ecluéa.ció.n 
Pública; los fünciónaribs ' enca:rgadbs de 
atender acjuellos servicios ·, tienen -derecho 
a que se 1°esguarden sus legítimas, posibili
dades, se les estimule en sus empleos y se 
fijen alguriás nonnas fundai11entales r iara 
su cárrera, y . 

39.-· V isto · 10 di spuesto en el DFL. 

a) · r~unir l¿s ,reqms1tos generales que 
establece el art. 11, del Estatutó A clrninis, 
trativo, y . .. . . . ,._. . .. . . . .. 

b) estar en posesión ele la licencia se
cundaría o de cualquier título profesional 

' otorgado o reconocido por el Estado. 
Eµ lo suc~sivo, para ,ingresar al servi

cio ele los gradCJs. sup~riores .al 89 que no 
fuere1i ele las reparticiones dependientes 
de la Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, se dará preferencia 
-en igualdad de condiciones~ a las per
s.onas -que posean el título ele Profesor de 
Estado o el de Normalista. 

Art.3 9
.- Bienalmente, a partir del 1° ele 

Mayo del presente afro y antes del 16 de 
Octtibre, los funcionarios de los grados 
inferiores al 49 serán calificados por .el · 
respectivo J efe inmediato,. en-los sigüien
tes aspectos: a) rendimiento en el trabajo -; 
b) espíritu de · cplaboracióri ;· c) asisten~ 
cia y ptíntuajiclacl; · el) '· salud; · e) ca1'mci
clad y aptitudes ;pata la 'jefatura; f) cul
ttn'a y' perféccionáÍnienfo; g) cualidades 
éticas y ·sociaf es: ; · 

El aspe2to g) "cqaliclacles éticas y so
cút!es" · será abordado en la calificac'iói1 
sólo cuando stl a1ireciación merezca riota 
inferior a 3 o superior a 6. · 

' N<' 3740; ele 22 ele Agosto -de 1930, La calificaciónseráclaGla a.conocer al in-
DECRETú : teresado, quien clebedt firm~rla inméclia-

A 1º I · · f · · · · ·' tamente cómo constancia de conocin.1iento. · . rt. · .- .,os · unc1onános que sirven 
Ci1 'la' Subsecretaría, en fas . Direcciones . ·Art. 49.- La apreciación establecida, en 
Generales y e1i 1os demás ser~icios supe~ el , artículo precedente será expresada por 
ríores de este 1\1inisterio, serán clasifica- medio ele notas ele 1 a 7, que correlativa-
dos 'por estrito orden ele antigüedad,' den- mente' tendrán los significados ele " malo'. '' 
tro de cada gradó, ele acuerdo con lci clis- "deficiente", "menos que regular", "regu-
pues.to,enJos ... artículos,---15,.3/ 16del.· Estatu- lar"., "más que regular '!, '!bueno'' y ':muy 
to Administrativ9, en las siguientes cate- . bueno". El térm,iño m_eclio ele la _califica-
gi:fr{~s.(\: 'i· ·: >> > '~ · ' . . · · · -• •. · ción se expresará en números enteros, y 
P ' \átegoría,: funcionarios del 'grado 59• la ·fracción igual o superiora.' ún meclio"se 
2, categoría, funcionarios . del ·grado (/; · .t· elevará '::'.~ entero inmediéi,tá~tte11te ·superi'or. 
3' qakgoría, fopüionar_io~ dé los ~r;1tl<.)s''' . . ArL 5°.- ' Previa propuestá del Sub,se-

·~ ' y'89\, ; . ¡ • ;'; : ct~_~a,rio y previo íhforine elevadó a_~s_te 

.1wf'.}:,~!f~fjJ1J~\f~~tf~-~ljo,::,}i~· .. 1·º .~··.·· gt~d
9:•-:•;:······' .·_f:reti;a~ir;6?~:~~:t:n:::;::11~

1 1:\ bftli 
5:4( ~Jiteí[91'ía\;' fonc:ibi;ia;rio~/;cle °lQs· .grados '.,: . ·. :ción qué corresponde a cada t;JJ.ii)Jeaclo_ Ú l 

f i at:t;e¡o:ri1rai.·~,

1

::fft;l¡lr1¡C1!;0i nt at 1t1lof s! cilfet l} ~~1,:a;;dC;o'.~:2·,:o? ·~L~:l¡;s~t::a:iN:?2t,~t::~::,:Ji:::;:j;:!:t: 
o 1.. b - ~ para los 'ca!ifÍ¿itclo~'·' Cb11 ¡)rO-

Art. 29
- para ingresar como empleado . mo_ción 5 

a los ~ei-vici os· a ·ri,ue se refiere eh.rt. 19, Lista N9 3, para los calificados con: pro-
se rétiuiere : moción 4 
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Lista N9 4, -para los calificados coi1 pro-
moción 3 

Lista N 9 5, para l0s calificados con pro-
moción 2 

Lista N9 6, par.a los calificados CO!i pro-
moción 1 
Art. 69

.- Los reclamos relacionados coi1 
la calificación y ubicación en las listas co
rrespondientes, serán resueltos por Una 
Junta Calificadora, la que estará integra~ 
da por los Directores Generales, el Jefe 
del Departamento ele Enseñai12á Especial 
y ún funcionario de grado no inferior al 
109 que pertenezca a !.a lista de méritos. 
En última instancia; resolverá el Subse
cretario, sin perjuicio de ·10 establecido eri 
el art. 19 del Estatuto Aclininistrativo. 

Art. 79
.- 'Las calificaciones sometidas a 

reclamo serán consideradas como no· exis
tentes cuando su resolución sea postergada 
1)or· un ·plazo superior a 30 días. Los. re
clamantes que ol.:ítengan i'esolución favo
j·abl~, ¡Jotl'rán requehr' la nulid¿td ' de_ los 
acuerdos que hubiera11 sido' t01i-iados :con 
prescindencia' de ios · clei-echos: éitte ·1es ha
lirían correspondido. 

Art. 89
.- En los casos ·de ascensos ele 

oficial es de los grados 99 al 209
, para· ocu

par los cúgos vacantes en las diferentes 
categorías, se nombrará al empleado que 
figure con la más alta nota en una de las 
dos primeras listas ele la categoría inme
diatamente inferior; cuando no existie
ren éstos, ascenderá el funciona1:io de la 
categorí¡¡. siguiente, siempre que reú_na los 
i·éqi.íisitos estáblecidos en la primera ¡::iarte 
de este artículo. A falta de_ empleados que 
pudieran 'optar al ascenso, en conformidad 
a las presáií)ciones de los párrafos ante
riores, .ascenderá el funcionar10 con m_ejor 
derecho dentro ele la categoría inmediata
mente i.nferi~r a la . que . cor.responda - el 
cargo v.acante. 

Art. 99
.- El personal incluíclo en las lis

tas 4, 5 y 6 110 podrá opon~rse a los con
cursos ni podrá_ ser designado i~1terina
mente ni en prcipieclad, de planta o a_.con
trata, para servir cargos ele categoría su
perior al que desempeña . . 

' Art. 109
.- Si de acuerdo con lo dispues

to en los artículos 89-v 99 no existiei:a nin
gún empleado con cle;·echo a ascencle1', co
rresponderá el ascenso al funcionario ele 
cualquiera ele las otras categorías inferio
res que resulte ·con mejores derechos en 
la selección practicada e11 un concurso de 
compete11cia, realizado según las bases y 

.' ' . -~ ·. . . : 

la resolúción c1ue adopte la Junta Ca:iifi
caclora. · 

Art. 11 9. : Siú pei-jüic'io ele las caus·ales 
ele 'climinaóóú :del : sé·rviC:io: contempladas 
en el Título VIII : del Estatuto 'Adi11inis
trativo, . la Jtinta. Calificadora podrá soli
citar que se cfoúete la eliminaciói1 del fu11'
cioüario que hubiere siclo ubicado en 'las 
listas 5 o 6 durante dos' períodos consecu-
tí~·os '. · ' ' · · · · · · · 

Art. lZ'.- Procecle1'á la reincori)m'ación 
al servicio siei11pre que el empleado obten
ga nombramiento _· para un grado 110 supe
rior al que oci.tpaba al dejar sus furiciones' ; 
siempre que el i·etiro rici hubiera siclo 'moti~ 
vado por rneclicla disciplinaria .clehida
rnente sumariada, y siempre que se étim
pla coh los rec¡uísitos del art. 45 del Esta-
tuto Administrativo. · 

Art. J 3~.- El Mir¡_isterio · se reserva el 
derecho dé llaim¡.r, en cüalquie·r 'n1oi11ento_, 
a cualquier fuúcioúaÚó de·• lüs nienciona~ 
clos én el art: 'l 9, con el fin ele . s01úeterlo 
a las' íiormas ele calificación a1iteriormenté 
expresadas, ,sieh1pre qu'~ no hayan tráns
curriclo 1113.S de seis meses desde fa fecha 
corrés'pon¿fü~nte a la cafüicacióri: gen~ral. 

Tómese ·razón y comuníquese. 

Dr. J. ME ND F.. Z, Uliscs Vcry a.ra. 

DESICNACION DE UNµOM ISION 
DE DOCUMENTACION HISTORICO
ECONOMICA.• 

Con la ,firma de S. E. Dn, cjwan ·An 
tonio Rios y dél Sr. Mi'nist ro de: Edu,ca;
·ción , D: ·Osear Bus<'tos, · .. ·se · ours5 el 
s igu ¡en te · decreto q.uef'.desi'gn'a: ;una . cci
mis.:ón er:1<1:a rgada dei recoge:r, .co lecéio
nar y dasi,ficar antecedentes re}aciona
dos ,con , el ' desa,rro llo .. histór ico, de las 
diversas ,~ctividades económi,cas,. de la 
Nac ión: 

~antiagci', . de Abril de 1942. 
'j1. 

N9 · . CONSH>ERANDO: 

1 º,-. Que el _actua l Gob.i_ert')O d,es~a 
acentua'r la orientación ecbnp'micá de 
la furic:iórí .éducativ~; . .. . . ; 

2 9 . - Q ue . la · aé:~rtaéla or'ientación 
eé:'onómica d/ la . educación no' i'mplica 
só ló i-a creación de colegios de:tipÓ· pro
fesioria 1, s¡no que t iende a ' la p'r~para
ci6n esp;ritua l de los ciudadahos para 
el trabajo y la ,~ficiencia socia l ; 



3~,- Que para cumplir este propósi
to es indispensable que el Ministerio 
de _Educación Pública dispong.¡i de una 
infqrmación documental amplia sobre 
el _desenvolvimiento históri.co y la si
tuación actual de los diversos aspectos 
de la economía nacional; y 

49.- Que esta in.formación consti
tuirá el material básicq ,pa_ra la confec
ción de elementos didácticos destina
dos a los diversos establecimientos de 
enseñanza pública, co~ el fin de iniciar 
una campaña que logre formar entre 
los escolares una acentuada estimación 
del significádo social y cívico _de las ac- · 
tividades de tipo económico, · DE
CR~TO: 

19.- Nómbrese una comisión de do
cumentación histórico-económica en
cargada de· recoger, coleccionar y cla
sificar antecedentés relacionados con 
Ías diversas actividades económicas de 
la Nación, considerándola's en su de
sarrollo histórico, en su situación ac
tua·1 y en sus proyecciones para el por
venir del país .. 

Esta documentación podrá consisti~ 
en: 

a) Datos precisos sobre la funda
ción,, primeros pasos, desarrollo y vo
lumen actual de cada actividad econó
mica; 

. b) ' datos estadísticos de ·,mayor sig-
nificación; .' . e .¡ . . : 

c) fotografías, gráficos;· esquemas, 
etc.; 

d) informaciones o antecedentes 
histórico-científicos indispensables pa
ra l_a comprensión del valor social de 
la actividad econó_m1ca dentro del país 
y .desde .el punto de vista internacional; 

c) referencias sobre la producción 
artística nacional motivada por las ac, 
t,vidades económicas: _ literatura, artes 
plásticas, música, danza, etc. 

2 9 . - ~a. documentación reunida pOr 
esta Comisión servirá dé base para la 
elaboración de los siguientes materia
les didáctic'os: 

a) un libro informativo ifüstrado pa
ra los escolares de' los cursos superio
res de la escuela primaria y de los. pri
meros cursos de la enseñanza secun
dada., eSpE;Cial e industrial y mi~era; '" · 

b) un libro informativo i_lustrad\J 'pa
ra los e;scolares de los cursos superiO
rés de la enseñanza .'secundaria '. espe
cial , industrial , minera y artís'tita; · 

c) un libro informativo ilustrado pa
ra utilizarlo con f ines de cultura obre-
ra; • 

d) ·mapas ,o esquemas económicos 
de Chil.e; 

e) colecciones de fotografías docu 
mentales y artísticas; 

f) . cintas cinematográficas s_obre 
faenas , procesos de producció.n, insta
lac·iories, vida de los trabajadores , etc-; 

g) cuadros didácticos de tipo des
criptivo o artístico; 

h) affiches. 
La.s Direcc.iones Ge nerales de las di

versas ramas de la eriseñanza designa
rán la¡ cOmisiones técnicas que elabo
rarán estos materiales. 

39.- ka cÓmisión que establece este 
decreto estará formada _por los siguien-
tes profesores : . 
l profesor de _Cienc ias Biológicas -

Educ;:ac-ión Secur:idaria 
profesor de Historia y Geografía -
Educación Secundaria · · 
profesor de Matematicas - Educa
ción Secu~daria 
profesor de Geografía Económica -
Enseñanza Comercial 
profesor de Quf~ica Industrial -
Enseñanza I ndus.tria 1 

l · profesor de Ciencias Ecoriómicas -
Universidad de Chile 
profesor de Sociología Educacional -
.. profesor prii')1ario 
Enseñanza Normal · ' 
director del Instituto de Investiga
ciones Educaci6nales 
profesor de Enseñanza Artística 
profesor especi:al de Agricuítura y 

profesiones afines. 
Los profesores serán designados por 

un decreto posterior. 
· 49 Esta Comi?ión tendrá un plazo de 

seis meses para realizar su cometido. 
5''.- La Comisióri deberá traoajar 

diez horas . semanales , las que serán 
descontadas del trabajó docente, de 
cada profesor, debiendo cada Direc
ción de servicio resolver el reemplazo 
correspondiente. 

6 9 . - Los gastos q~e· demanden los 
trabajos de est:a Comisión serán impu
tados a 07.-02°04-v del Presupuesto 
vigente . ' 

Tómese razón , comuníquese, publí
quese e insértese er, 1 el -Boletín de la;;• 
Leyes y Decretos del Gobierno. 

Juar{ A. Ríos, Oscar'Bustos 



LOS LIBROS 

Cuestiones Mínin1as de Educación 
Por Dr. Moisés Mussa B. 

El maestro que !·ta. recibido una forn1a
·ciú11 peclagúgici.t científica. segura y com
pleta, durante sus ai'íos ele estudios 
sistemáticos, y cogido hábito de perfeccio-
11a111iento. está en condiciones de ejercer 
su trabajo docente de modo fructífero. 
eficaz, a través de la mayor parte clel 
tiempo que atienda su profesión. Y .la 
sociedad, 110 sólo la Eclucación. tiene en él 
un elemento del que y~l no puede jires
cindir en, su desenvolvimiento. 

Pero mil ciréurista11cias desfavorables , 
en cont ra de las que el progreso combate 
afanosamente . no permiten que esta clase 
ideal de maestro prolifere en éant idicles 
que satisfagan las ex igencias ele la época. 
'{ hay necesidades de recurrii· a múltiples 
medios para que una porción ele nuestrn~ 
profesores 110 caiga en el ext,atisrno ele la 
decantada ' 'rutina pedagógicq' '. ' ª que a 
menudo, conduce la burocracia ele los 
servicios estatales. Porque la socieclacl en
comienda a la E ducación el adiestramiento 
de las nuevas generaciones; la Educación 
responde, encarga, a su vez , a los miem 
bros ele su magisterio , esta labor sagrada .. 
Y los maestros sólo responden ante sí 
mi smo;; del producto educacional. tomado 
éste en su forma más amplia. 

La Educación,. entonces, para cumplir 
su oh jeto, debe estar de continuo, alerta 
sobre cada paso que ej ecute su propia· 
maquinaria y purgando in fat igahleri1ente 
ele todo lastre o entrabamiento interno· que 
signifique desmedro para el grupo social. · 
Requiere, pues, que sus ma.nteneclores 
estén en una constante actitud ele dinámica 
aportación: en la clase, en el pat io, en la · 
calle. 

E ste aporte no ha de referirse única
mente al suministro ele conocimientos ele 
una especialidad cleterrninacla. ni tampoco 
sólo a conocimientos fórmula comentada 
y superada, al menos en teoría, hace afíos 
en nuestro esta·do docente ; sino que la 
ensefíanza que imparta cada profesor debe 
ser integral. La especialidad no es más 

que un medio, un r¡iuevo rrnra_¡e desde el 
que se domina el mundo. 

En este punto, el profesor ha ele tener 
en cuenta que no es solamente un especia
lista, como cualquier otro profesional, 
sino que y ante tocio, un maestro, un peda
gogo. Para eilo es preciso que supere el 
área ele su ramo y ele su metodología; re
quiere concienci,a honda ele su verdadero 
papel ele formador de la vida colectiva. 

Sú obra. en este sentido, ·es anónima,, 
y nuestro ~arácter de pueblo ·nuevo, aun 
110 sé COl1.forma con realizar cJesirÍteresa
cJa111ente faena de este cor-te. 

Dos necesidades prirÍcipales ·tiene que 
cubri r el profesor: por .un lado, trasmon
tar las frontems puran1ente int'electua
li stas de su especialidad; y; por otro, 
te11er conocimiento el.el objeto total de la 
Educación para coordinar sus esfuerzos • 
individuales. 

A responder a ambas necesidades tiende 
el libro del profesor Moisés. lVIw¡sa B., 
"Cuestiones mínimas ele Educación". 

El señor Mussa tiene una nutrida ex
perienc~a en las ptincipales ramas de la 
E nseñanza mrcional ; conoce en todos sus ' · 
detalles la estructura ele nuestra Escuela 
l\foclerna. Y con justa auto1;i'clacl compen
dia v siste~1iatiza, . en doce Lecciones, la 
111,ay;r parte del material bibliográfico que 
en Educacíón actual, se tiene como código 
normativo. 

. La primera· Lección la destina a motivar 
las cuestiones , que el lect01', menos avisado 
.,tclvierte que no son mínimas, anotando 
una serie ele principios generales sobt'e 
el tema, válido no sólo para los maestros, 
sino para los padres ele familia, que, por 
lo común, actúan empíricamente y no han 
tenido oportunidad ele acercarse a la lite
ratura pedagógica. . 

Vale comentar el hecho, dado que el 
padre, o mejor la familiá, cree' n.o tener 
participación en la Enseí:í:anz~, y confía 
toda la responsabilidad a la Escuela, de la 
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~[ lle espera una formación def initiva -del 
ducando. Y la verda~l 'es que ta1'nl:iié11 ,· j, 
fundamentalmente, el hogar debe poseer 
los elementos· ecln:cacionales· para su apli
cación como necesario complemento de la 
Escuela. 

padre ele familia-p):lecle organizar su inicia- · 
,c;j ón en la teoría y práctica educacionales, 
sin necesidad ele revisar toda la !llasa 
bibliográfica · que aborda el · tema. · No ' 
obstante, notarnos la carencia de una lista 
ele libros selectos que seda útil a los 
prinéipiantes para ahondar algunos de-
talles importantes. · 

E n las Lecciones· restantes; desarrolla el ·. :· 
autor el concepto de E clúcación en todos 
sns as1~ectos : la Escuela, el E cl~1cán clo. la 
Discipli na, Organización e Higiene E sco
lares, todo· ello presentado con un criterio. 
r íguros,amente sistemático, ele modo que 

·· .. , '· C6111pleta el autor su trabajo, con la 
consignación de extrac;to2 ele libros y 
3.rtículos pedagógicos que ayudan a la 
comprensión general de la obra. 

el lib ro consti tuye un cuerpo ele normas 
si mples y rnane;nhles por legos y enten-, 
<licios en la materi a. U n principiante o un 

JULIO DURAN CERDA 

·· Nómina de nuevos · Subscriptores de la 

REVISTA 
!ESCU ELAS PRIMARIAS 

SANTIAGO 

Este r Pino Bravo 
Laura M~II Briünes 
lrma NCtñez Ast'ete 
Thamar Gonzá lez Vill a lón 
Laurá Ga ll egos !s las 
C loririda Roj ás Yáñez 
Hilarióri Rúiz Salaza r 

ANGOL 

Lui s M a rj:Ínez Conzález 
Carme n Poblete Polanco 
Julio Heá'iándei Molina 
Be rta' Osses Muñoz 

· Lastenia· 'Elgueta· Mecks 
Elena Müller Moutel 
Fer~ando lnapainilla · C. 
Beatriz García Arriagada 
Sire nia Solar F. · 

PUERTO VARAS 

Bernardo Rodr íguez 
Daniél Gallardo 
Carlos Plata 
Ca'rmela Vargas · 
Clorinda Ampuero 
La.ura Aguila · 
Amanda Scheihing 

DE EDUC A CION 
ANCUD 

::;a ra Pérez · Biott 
f\Jemesia ·Díaz Miranda 
Julia Andrade Chacón 
Laura -Barrientos Oya~zún 
Teresa Alvarado Cárcamo 
/\ída Montet Maldo_nado 
Armandp Oyarzún Má rquez 
Isabel Villegas Pacheco 
César Gómez García 
Juan Ruiz Alarc6n 

CASTRO . 

Cus todio García Aguila 
Loreto Subiabre Subiabre . · 
Manuel Gallardo Soto 
Luisa Ruiz Alvarez 
Mánuela Cárdenas Barría 
José M. Vera Segovia 
Berta Alvarez Andrade 
Elena Arrizaga Díaz 
Mario Conzález Cortés 
Ester Martínez 
Victoria Renin Vieille 
Orlando Ampuero G. 
Carmen D. Muñoz Muñoz 

M!N!STIERIO 
DE EDUCA:CION PUBLICA 

José del Carmeri Gutiérrez 


