
AÑO I NUM . 1
Tegucfgalpa, D. C. 

Honduras, C. A.

R E V I S T A

D E

ED U CACIO N

* * * * * *****

Escuela de niñas FRANCISCA REINES que dirige la señorita
profesora Concha Echeverría, en Tequcigalpa, D. C.,

la cual funciona en el edificio LUIS LANDA

SEPTIEMBRE DE 1938

Procesamiento Técnico Digital
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

FDH-D
EGT-U

NAH



INDICE

1. —Hacia Nuevos Rumbos.
2. —Plan ideológico de esta revista.
3. - Palabras del Profesor J. Antonio Montes a

los maestrosamapalinos.
4. —El deporte en las escuelas primarias, por

Br. Manuel Bonilla R.
5. La Cabra, por Carlos Alberto Pineda.
6. —Josefina (cuento Dara niños), per Constancio

C. Vigi!.
7.—Bandera y Escudo Argentinos, por Filomena

Carias G.
8 .-A be ja  doméstica y sus productos más im

portantes, por Julio C. Reyes.
9 —Nociones gramaticales (el acento), por E. C.

10. —Biografía de José Cecilio del Vallo, por An
tonio Ramón Díaz M.

11. -  Manifiesto de los maestros del Distrito Cen
tral.

12. -Divulgaciones sobre "educación nueva", por
Dr. Ferriere, Ang‘ 1 G. Hernández

13. —Frijol, por Carlos Aguilar Pinel.
14. - El ferrocarril interoceánico, por Luis Amíl-

car Raudales.
15. —El hogar, factor decisivo en la escuela, por

J. J Sánchez V.
16. —Como enseñar la música en la escuela, por

Prudencio Esaa.
17. —Encantadora laguna de Geto (leyenda), por

Lie. Fernando P. Cevallos.
18. — Fraternicemos, por Consuelo Lozano España.
19. _E1 periódico escolar, por Fausto Lara C.
20. —Sobre la enseñanza de la historia, (conven

ción).
21. —DERECHOS DE LOS MAESTROS.
22. -Crónica escolar, por Ramón Valladares.
23. —Sección de noticias.

Procesamiento Técnico Digital
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

FDH-D
EGT-U

NAH



R E V I S T A  D E

E D U C A C I O N
Correo escolar de los m aestros del D istrito Central par

. . . . “ Soy partidario decidido de la ins
trucción del pueblo y de quienes la imparten.
Por eso veo ton tanto gusto como entusiasmo la
noble tarea del magisterio. tarea humanitaria
de paz y de amor que ha de preparar un porve
nir mejor al pueblo de mi patria.”  M ANUEL
BONILLA  (Expresidente de Honduras.)

Lápida existente en el edificio que ocu
pa el Instituto Normal Central de Seño
ritas.

todos los com pañeros que trabajan en la escuela prim a ria

AÑO I TEGUCIGALPA, D. C. HONDURAS, C. A — MES DE SEPTIEMBRE DE .938 NUM. r

H A C IA  NUEVOS RUMBOS
EN las juntas rotativas de este año, 

los maestros de enseñanza primaria urba
na del Distrito Central, resolvimos publi
car una revista pedagógica que sirva de 
entendimiento entre los educadores hon- 
dureños, llevando cada mes un mensaje 
de paz y fraternidad a cada uno de los com
pañeros aún los más lejanos, pues esta
mos convencidos de la necesidad de vincu
larnos estrechamente y encaminar nuestros 
esfuerzos hacia nuevos rumbos “ como una 
gran columna de ideas en marcha’’.

Queremos un contacto más real y efec
tivo con los maestros de los departamen
tos, ofreciéndoles nuestro aporte' a la cul
tura nacional, en provecho común, a fin ele 
comprendernos mejor y servirnos con efi
cacia, todo para honra y gloria de- la patria 
que ha puesto en nuestras manos sus te
soros y esperanzas.

En asuntos pedagógicos vamos reza
gados, aunque gritemos diciendo lo contra
rio, que estamos a vanguardia, y es preciso 
alcanzar al tiempo, pues si ayer vivíamos 
“ al día” , ahora hay que vivir “ a! minuto” , 
y más que nunca “ detenerse es retroceder", 
ya que los pueblos todos se afanan por su 
independencia y su soberanía para existir 
y formar parte decorosamente cu el concier
to de ias naciones civilizadas. Los maes
tros debemos tener siempre presente que 
somos trabajadores de la nación, encarga
dos de hacer hombres dignos y responsa
bles de sus actos por cuanto que han de 
vivir su vida consciente y humana. Perte
necemos a un Estado que apenas tiene un 
millón de habitantes dispersos en un terri
torio despoblado y rico, y natural es pen
sar que si no le poblamos, para vencer el 
desierto enemigo de la cultura, otros han

de tomar para sí esta tierra que puede ser 
base de nuestro sustento y comodidad si 
sabemos adueñarnos de ella y la hacemos 
carne de nuestro cuerpo y alma de nuestro 
espíritu, convirtiendo en campos de siem
bra ahí donde sólo hay bosque o llanura.

Desde todo punto de vista es indispen
sable un franco y cordial entendimiento 
entre los maestros de escuela a efecto de 
no malgastar fuerzas y tiempo en lucha 
sin altos y nobles ideales y sin definidos 
propósitos para el porvenir, puesto que el 
pasado glorioso no es sino un bello recuer
do del cual legítimamente estamos orgullo
sos; pero hay que enfrentarse a un futuro 
desconocido y sólo podrán vivir en él aque
llos que están armados para abrirse paso 
por los senderos escabrosos.

La escuela hondurena acogió toda la 
luz del mundo que a los maestros nos ha si
do posible y en ella se juntan todas las ideas 
y preocupaciones como en limpio cristal 
de aguas se copian los rayos del sol; mas 
no hemos hallado la propia escuela, el 
ideal hondureño, el pensar y sentir como 
individuaba distinta, algo que sea esencia 
de la virtud y el bien tal como somos ca
paces de vivirlos, de donde se sigue que 
hemos injertado en tronco joven y robus
to los brotes de una cultura gastada y con
traria a los fines de una formación espiri
tual y en vez de darle alas al pensamiento 
le cargamos de conceptos y doctrinas va
cíos y dejando las manos ociosas consumi
mos ¡os mejores años de la vida contem
plando los valles, montañas y ríos con los 
cuales la naturaleza nos ha regalado. Sea
mos, pues, menos soñadores; pongámole 
peso a las fantasías y doblemos el cuerpo

(Continúa en la página 4)
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c o n d i c i o n e s :
Serán colaboradores todos 
los maestros del Distrito 
Central y de los Departa
mentos que deseen el me
joramiento de la Ense

ñanza Primaria.
Suscripción mensual L. 0.25 
Número atrasado L. 0.30

.. ‘ ‘La instrucción primaria consti
tuye para nosotros un interés vital: 
en ella está cifrada la suerte de nues
tro porvenir Esperad todo lo bue
no y honroso de los pueblos que se 
forman en la escuela; pero temed 
todo lo malo y oprobioso de los pue
blos que se forman en las asonadas 
de la pandilla , y en las orgias de la 
taberna. Que no se adule la igno
rancia, que esta adulación es la más 
estúpida y criminal de las adulado 
nes. Dad en cambio, instrucción, 
mucha instrucción a los pueblos, que 
la experiencia de todos los países cul
tos prueba que esa política es la de 
la honradez, la de la cordura, la del 
b ien sentido práctico, la del grande, 
noble y generoso patriotismo” .

ür. Ramón ROSA.
(De un discurso en 1882)

Esta Revista ha sido impresa 
en la Imprenta La Razón 

Tegucigalpa, D. C.

Plan ideológico
i

La escuela hondurena de
be ser una sociedad en mi
niatura, reflejando en seno 
todas las preocupaciones na
cionales, a fin de preparar 
hombres capaces de bastarse 
a sí mismos y no constituir 
una carga social; por consi
guiente, nada humano le se
rá extraño a la escuela cano 
centro de una sociedad mo
der na .  En consecuencia, 
cuanto más se sociabilice la 
enseñanza y más en comu
nión de ideas y aspiraciones 
vivan los educandos, más se
guros estaremos de indepen
dencia económica y política, 
(entendiendo por política el 
conjunto de ciencias que bus
can el bien del hombre), y 
más pronto llegaremos a for
mar una entidad territorial, 
humana y jurídica, elementos 
indispensables para la cons 
titución del Estado. Y  con 
esto no queremos significar 
un afán de diferenciación, 
alejándonos de la cultura, si
no un propósito cierto de ha
cer un pueblo que, como or
ganismo sano, asimile lo bue
no y de eche lo dañoso.

II
Antes que todo, los maes

tros somos depositarios de 
la fe y la esperanza de la pa
tria y no simples empleados 
públicos apegados al prestí 
puesto, pues se ha puesto en 
nuestras manes cuanto hay 
de reserva para el porvenir, 
riqueza de actos de bien y 
obras duraderas, desdo luego 
que somos forjadores de ca
racteres que sumados al con
glomerado s o c i a l  orienten 
sus actividades en todas di
recciones y sin extremismos 
izquierdistas o revoluciona
rios de moda, debemos hacer 
hombres trabajadores que se

de esta Revista
junten para hacer obra co
mún y haciéndose fuertes 
resuelvan sus problemas en 
la íorma que más los con
venga, arriesgándose en em
presas audaces y por cami
nos nuevos. Los maestros 
debemos prever, de antema
no el influjo que podrán te
ner determinadas condicio
nes, de tal suerte, que cono
ciéndolas, podamos dirigir 
verdadera y eficazmente el 
desarrollo y perfecciona
miento de los educandos, del 
mismo modo que las otras 
ciencias no pedagógicas han 
loga ado transformar el mun
do según la voluntad del 
hombre.

III
El niño, en la escuela, es 

el centro alrededor del cual 
deben girar, con precisión y 
seguridad, todas las preocu
paciones, aún las más extra
ñas y más hondas, pues se 
trata de salvar los futuros 
combatientes, los artistas y 
los sabios. La escuela es el 
refugio en donde ha de en
contrar el niño lo que el ho
gar no tiene o llevar a ella 
el mensaje de bienestar que 
ahí falta y haciendo de cada 
uno de sus camaradas un 
amigo, iniciar la vida y dis
poner del material para ser 
parte inteligente en el orga- 
mismo social. En c o n s e 
cuencia, la escuela ha de 
acoger en sus aulas al niño 
como un ser nuevo, sano, 
portador de una novedad, ca
paz de hacer maravillas, en
tregándoselo a un maestro 
que se convierte en su am
paro y en su guía para que 
junto a él crezca libre y fe
cundo, como a la sombra de 
los viejos árboles germinan 
las semillas o trepan por los 
troncos las enredaderas a 
recibir la luz del sol. De
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REVISTA DE EDUCACION 3

Palabras que dirigió el profesor J. Antonio 
Montes, a los maestros amapalinos en 

la clausura de las Juntas Rotativas

este modo la escuela será al
go íntimo y unido a la vida 
del niño, como si se mantu
viera un lazo de unión indes
tructible, y cuando hombre 
vuelva a ella sus ojos como 
alma mater, la sirva y la le
vante y no la deje morir 
como madre andrajosa de 
quien el hijo se avergüenza.

IV
Los intereses económicos 

de la escuela requieren es
pecial predilección, destinan
do de las rentas nacionales 
dos millones, por lo menos, 
práctica mente posible, para 
atender a las necesidades 
que demanda la educación, 
pues de otro modo la penu
ria y estrecheces del ramo 
irán haciéndose cada vez 
más visibles y agravándose 
con progresivo recargo a tal 
extremo que será imposible 
acomodar las orientaciones 
pedagógicas y nuestro pue
blo, a cien años de su inde
pendencia, tendrá que dete
nerse estancándose a medio 
siglo atrás de la civilización, 
apegándose a doctrinas aban
donadas por estar en des
acuerdo con las exigencias 
de la época. Por consiguien
te, s i queremos preparar 
hombres que llenen siquiera 
los más elementales debe
res cívicos debemos buscar 
una independencia económi
ca del ramo de educación, 
asegurándole al maestro su 
sueldo y dotándole de los 
medios materiales para la 
acertada realización de los 
problemas escolares, asunto 
éste que no ha sido deteni
damente considerado, pues 
economizar en educación es 
oponerse al avance de la cul
tura y ofrecer a los tiempos 
venideros un frente de com
bate débil y desordenado.

(Continúa en la pág. 8)

Compañeros:

Como en las legendarias pere
grinaciones por los blancos ca
minos de Damasco, Iiénos aquí,
en romería anual, reunidos por
quinta vez bajo las sacras bóve
das de este templo de Minerva
en comunión de intenso y supre
mo gozo espiritual, comiendo y
bebiendo en la misma mesa el
pan y el vino de la fraternidad.
En la séptima grana de mi altar
interno, quemo en llama votiva
mi corazón.

Permitidme compañeros, pe
netrar en la solana azul y tran
quila de vuestras aguas espiri
tuales permitióme embriagarme
con ios perfumes íaros de vues
tras almas inmi nsamente abier
tas en el despertar de un nuevo
día, permitidme pulsar al rit
mo armonios > de vuestros gran
des corazones permitidme reco
ger las vibraciones de vuestro
pensar, y formar así un haz de
proyecciones ele luz. Sois, maes
tros, en medio de la balumba
humana, en medio del odio y 
muerte, en medio de esa volup
tuosidad de sangre y ruina, en
medio del caos donde se empeci
na soberbia la gorgona de la en
vidia y el egoísmo que roe las en
trañas de los pueblos sociedades
y gremios, algo así como elevado
luminar, como fulguración de
gama, como solemne alborada,
como dulce acento de campanas
de plata, como sonoridad de
flautas griegas, como melodías
áureas de sistros egipcios, como
perenne surtidor, derramando en
en este acto raudales de cariño y 
sinceridad para un humilde
obrero en el taller de ¡a escuela
hondureña.

El movimiento dirigido al
desarrollo de una de las ramas
de la Cultura Física en Hondu
ras, por numerosos y destacados
elementos de nuestra vida nació
nal, se está extendiendo en for
ma rápida y bien orientada por

Hay en todo mi ser una con
moción anímica, sentida por pri
mera vez en mi agitada vida.

Esta medalla, este significati
vo homenaje, que para mí vale
más que cualquier riqueza mate
rial, no me hará en fastuosa va
nidad, sentirme transportado al
pedestal de los consagrados; no,
nada de eso.

Esta medalla colocada hoy, in
merecidamente, sobre mi pecho,
toca muy cerca la urna que guar
da un corazón que se estremece
de agradecimiento.

Esta medalla que yo la re
cibo conmovido es amalgama de
dos preciosos y purísimos meta
les que solamente se encuentran
en las profundidades de las al
mas excelsas: la bondad y el ca
riño desinteresados de mis ami
gos y colegas amapalinos, tem
pladas al rojo vivo de una frater
nidad bien sentida y mucho más
practicada.

Será esta medalla, escudo, ban
dera, y fuerza para mis luchas
futuras.

Cuando como humano los ma
les me tienten, será ella, cruz
que espantará esos soplos diabó
licos.

Cuando en evocación retroac
tiva, en análisis sereno, desnu
da el alma, suenen lus trompe
tas del recuerdo, éste sábado
agostino, de gozo y felicidad, se
rá arco de luz triunfal en mi
existencia.

A tanta bondad vuestra, ca
maradas amapalinos, no hay pa
labras para patentizar mayor
gratitud.

¿Qué os doy? Me arranco mi
corazón, que en reverencia fra
ternal, cae a vuestros pies.

Amapala, agosco 27 de 1938.

todas las direcciones del país.
Las formaciones deportivas or

ganizadas en todos los centros
educativos de la República, co
mo una consecuencia lógica de
las sistematizadas enseñanzas ae
Cu'tura Física impartidas en

El deporte en las
escuelas primarias
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4 REVISTA DE EDUCACION

Hacia nuevos rumbos

sobre el surco o en el taller del artesano.
Allí donde se descuidan las escuelas y 

se deja morir a los maestros como lumbre 
que se agota por falta de un vecino que 
avive la llama, no hay todavía un pueblo 
en el verdadero sentido político y jurídico, 
sino conjunto de personas sin alma colec
tiva, amontonamiento de seres humanos, 
pero no un pueblo. Y  hacer esc pueblo 
es la obra magna reservada exclusivamen
te para los maestros de escuela.

Un anhelo muy hondo de liberación 
que nos mueva hasta lo más santo v escon
dido de las almas, como el descubrimiento 
de insosperhados tesoros; una creencia 
firme y profund en que podemos hacer y 
pensar como otros han hecho y pensado 
para tener su pueblo y ostentar sin temo 
res su grandeza, con un encendido des
prendimiento de la persona en bien de la

(Continuación de la pág. 1)

comunidad; una alta y pura concepción de 
los fines de la existencia y sobreponiéndo
se al ambiente de injusticias para el maes
tro, colocando por cima de todas las amar
guras el ideal como el artista la belleza o 
el juez la justicia y la verdad, pueden cam
biar el magisterio en fuerza viva, siempre 
creciente.

Estos son, de modo general, que poco 
a poco iremos desentrañando, los nuevos 
rumbos a que se encamina la presente re
vista de los maestros de la capital y al ser
vicio de los maestros del país en la espe
ranza de que ellos, comprendiendo los be
neficios colectivos, cooperarán con nosotros 
decididamente, pues para servicio de todos 
hemos encendido esta antorcha y la lcvan- 
mos para que a sü resplandor avancemos 
'‘como una gran columna de ideas en mar
cha”.

esos centros, han venido cose
chando en la sucesión de los días
halagadores triunfos que han de
servir para establecer, la base só
lida sobre la que ha de descansar
nuestro Deporte Nacional.

Desarrollados los programas de
Cultura Física en los estableci
mientos primarios, los alumnos
van adquiriendo mayor destreza
en el desenvolvimiento natural
de sus órganos al accionar en for
ma individual, que ha de servir
para su cooperación en el con
junto.

Estimado ya el organismo de

¡os alunnos, por la fuerza vivifi
cadora de los ejercicios físicos, la 
prueba deportiva viene a consti
tuirse como un complemento fe
liz para el mayor desarrollo de la 
inteligencia del alunno. ya que
la psicología y la fisiología mo
dernas, muestran la interdepen
dencia vital e íntima entre lo
físico, lo intelectual y lo moral.

En las escuelas primarias del
Distrito Central los deportes es
tán siguiendo las últimas orien
taciones creadas para el mejor
aprendizaje de los alumnos y el
mayor provecho para su orga

nismo; de allí que las prácticas
de Basket balI y Soft-ball en
ellas establecidas estén siendo
un verdadero aliciente para los
alumnosque, encuentran en ellas,
provechosas y halagadoras en
señanzas que colman su espíritu
de máxima alegría, por encon
trarlas muy a su gusto y prac
ticarlas en un ambiente de fran
ca camaradería donde se cultiva
el compañerismo y el amor a su
plantel.

Manuel BONILLA R.
Entrenador deportivo de

las Escuelas del D. C.

(Del libro “ Lecciones sobre objetos”  escrito
por el Profesor Carlos Alberto Pineda, Direc
tor de la Escuela “ Ramón Rosa’ ’ de an Pe
dro Sula).

LECCIONES SOBRE OBJETOS 
Programa da segundo grado

La Cabra

Descripción general. — Es un
animal domesticado por el hom
bre, siendo procedente de espe
cies salvajes. Es vertebrado y
mamífero, perteneciendo al or
den de los Artiodáctilos y al
suborden de los Rumiantes, por
«la conformación de su estómago,
lo mismo que la vaca, la oveja,

el venado, etc. Es vivíparo, de
sangre roja y caliente, respira
ción pulmonar; es muy ágil, in
quieto y arisco; se reproduce
anualmente y tiene casi siempre
dos crías y posee dos mamas
El cuerpo está cubierto de un
pelaje largo y sedoso, sobre todo
las especies salvajes que lo ne

cesitaron para resguardarse del
frío, ya domesticado y en los cli
mas cálidos el pelo se vuelve es
caso y corto. Hay de varios co
lores. Como su procedencia es
silvestre, prefiere pata su ali
mentación tallos tiernos, yemas,
retoños hojas; le gusta también
la punta de las plantas espino
sas que encuentra en las¡aderas;
come con gran voracidad; gusta
de los granos que le proporciona
el hombre. La cría tarda mu
cho para alimentarse por sí mis
ma y de ahí que la madre tiene
que alimentarla y por eso puede
dar leche todo el año. Además
de las variedades salvajes está
'a doméstica, que es la conocida
entre nosotros, y la ‘cachemira”
que vive en el Asia
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Descripción particular. - La ca
beza es pequeña y en forma de un 
cono truncado, en ella tiene un 
par de astas o cuernos puntia
gudos, ligeramente vueltos hacia 
atrás, de dos a cuatro caras re
dondeadas y con surcos o estrías 
transversales; los del macho son 
más fuertes v curvos y a veces 
se separan en forma de lira. Los 
cuernos le sirven como arma de 
ataque y para defender la cabe 
za de los golpes. Las orejas son 
medianas, puntiagudas y movi
bles, lo que demuestra su buen 
oído Los ojos son grandes, de 
mirada viva, casi siempre ama
rillentos. La boca tiene dos 
mandíbulas, en la superior fal
tan los incisivos, y los caninos, 
sustituyéndolos un cuerpo callo
so Bajo la inferior tiene un 
mechón de pelos largos llama 
dos barba; la nariz es pequeña, 
y el cuello es largo y cilindrico. 
El tronco es delgado y lo lleva 
en posición horizontal.

Tiene cuatro extremidades, 
d i s p u e s t a s  del mismo modo 
que los otros cuadrúpedos, son 
largas y delgadas y por tener 
los dedos en número par perte
nece a los artiodáctilos, pues 
tiene cuatro de ios, dispuestos 
igual que la vaca; su andar es 
ligero y da grandes saltos, gra
cias ala elasticidad'de los tendo
nes que se insertan en los hue
sos de ¡as piernas. Como los 
dedos tienen cascos de bordes 
afilados le permiten subir por 
las rocas, y caminar por las pen
dientes y lugares inaccesibles. 
La cola es recta, algo triangu
lar, desnuda la cara inferior y 
el resto cubierta de pelos largos.

Costumbres—Es un animal vi
vaz y juguetón, cuando está pe
queño sostiene luchas con otros 
cabritos, desc.urgán lose golpes 
en la frente, p.ra acostumbrar
se a pele.r y a desarrollar sus ar 
mas de defensa; y cuando llega 
a grande pelea en la misma 
forma pues al luchar propina 
fuertes “ topetazos”  parándose 
en las palas traseras y descar
gando los golpes con más fuerza. 
Le gusta andar por lugares al
tos y escabrosos y de ese modo 
se salva tamb'én de la persecu- 
sión de sus enemigos. Da bali
dos para llamar a sus crías. Es 
muy aseada, deja la comida su
cia o de mal olor y bebe agua 
limpia, fresca y clara. Vive en 
los corrales.

Utilidades. -  El h o m b r e  se 
aprovecha del pelo, la piel y la

leche de este animal. La cabra 
de Cachemira, que habita en 
Asia, proporciona un pelo fino 
del cual se hacen los casimires 
(por eso lleva ese nombre la te
la) y también se hacen alfom
bras de gran valor: se hacen 
también guantes de piel de ca
bra y se prepara una piel espe- 
cial llamada “ cabritilla'', cuan
do es de animal pequeño. La 
carne es aprovechada sólo cuan
do es de animal joven, hasta de 
un año, constituyendo un buen 
alimento. La leche es muy nu
tritiva, por lo que se recomien
da para todas las personas es
pecialmente para los niños

Se educan de tal manera las 
cabras que pueden desempeñar 
hasta el pape! de nodrizas con 
los niños que han tenido la des
gracia de perder su madre al na
cer. La leche además de ser 
alimenticia es medicinal y de 
ella se hace queso. Los dueños 
de circos se aprovechan de la 
agilidad de las cabras para dar 
representaciones.

Perjuicios■ La cabra por ser 
madre muv cuidadosa con sus 
hijos resulta peligrosa, pues en
viste constantemente a los ni
ños, personas mayores y otros 
animales, creyendo ver un ene
migo siempre; por su voracidad 
y facilidad para saltar cercas 
destruye hortalizas y otras plan
taciones El animal macho es 
repugnante por el mal olor que 
despide y se conoce con el nom
bre macho cabrío o cabrón.
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(Recomendamos el libro del 
Profesor Pin -da, solamente que 
no ha de servir de libro de estu
dio de los niños sino de consu'- 
ta para el maestro, pues como 
bien dice su autor simplifica 
para el maestro ei problema de 
las consultas en textos diversos).

Josefina
Esta historia es verdadera. 

La alegría del humilde hogar ha
bía desaparecido; primero, por
que el padre tuvo que trasladar
se lejos, por motivos de trabajo, 
y su ausencia duraría más de 
dos meses; después, porque la 
madre, para alimentar al niño, 
que sólo tenía un mes de edad, 
luchaba con enormes dificulta
des, y la criatura se debilitaba

día por día y lloraba con fre
cuencia.

En esta situación, una señora 
hizo a la pobre madre el inmen
so favor de regalarle una cabra 
para que criara a su hijito, que 
se hallaba en peligro de muerte.

La cabra era muy mansa y 
renegrida, con una gran mancha 
blanca en cada costado de su 
hermoso cuerpo, y se llamaba 
Josefina.

La señora le aconsejó a la ma
dre que, en vez de ordeñarla, 
acostumbrara al niño a mamar 
en la cabra' Así lo hizo.

A pocos días el enfermito ya 
estaba mejor, empezó a aumen
tar de peso y se habituó a ma
mar en la cabra como si fuera 
su madre.

Acostado en el suelo sobre un 
colchoncito. llegaba la cabra y 
se colocaba en posición tan có
moda que el mamón fácilmente 
aplicaba sus labios a la ubre y 
extraía la leche.

La madre tenía buen cuidado 
de lavar siempre la ubre con 
agua tibia.

Era curioso observar que cuan
do la cabra estaba fuera de la 
casita y oía llorar al niño, in
mediatamente acudía hacia don
de estaba él a ver que le pasaba.

Si el niño lloraba por hambre, 
sin que nadie interviniera ella 
misma le daba de mamar lo ne
cesario.

5

Poco a poco, Josefina fué co
brando cariño a la criatura. Ya 
ni el perro, ni el gato, ni perso
nas extrañas podían acercarse al 
niño porque la cabra lo impedía 
con actitud de desafío.

Cuando Josefina estaba tris
cando en la hierba de rato en 
rato balaba como llamando al 
niño y miraba hacia el rancho. 
Parecía que le costara conven
cerse de que el pequeño se que
daba allí mientras ella se iba. 
Daba la impresión de que pen
sara por qué no la seguiría a to
das partes como hacían los ca
britos.

Todos los días, al salir Jose
fina al campo se repetía la mis. 
ma escena. La cabra llamaba 
repetidas veces al chiquito; se 
detenía de trecho en trecho y 
lo volvía llamar, como sorpren
dida de que su hijito adoptivo 
la siguiera y de que tuviese que 
irse ella sola.

Cada vez era más grande la 
afición y el cariño que Josefina
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mostraba por la criatura, que en 
poco tiempo se puso muy her
mosa y muy gordita.
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Sucedió una tarde que la ma
dre. por una necesidad muy ur
gente, tuvo que ir hasta otro 
pueblecito que quedaba algo dis
tante. Mamó el niño, lo arre
gló bien en su cunita y cerró la 
puerta con llave. Josefina que
dó fuera, comiendo pasto. La 
mujer «e fué con el propósito de 
volver lo más pronto posible. 
Pero no bien había transcurrido 
una hora desde su partida esta
lló una gran tormenta, acompa
ñada de lluvia torrencial.

Corría el agua por todas par
tes, formando arrovuelos. La 
casita, donde estaba dormido el 
niño solo, fué rodeada por las 
aguas, que subían cada vez más, 
debido a que el terreno era allí 
bastante bajo.

Al iniciarse la lluvia, Josefina 
se aproximó a la casita con idea 
de entrar a donde estaba el ni
ño, pero halló la puerta cerrada. 
Las aguas aumentahan por mo
mento su nivel y entraban en 
la casita por las rendijas y hen
diduras de la puerta y las ven
tanas.

La inquietud de Josefina iba 
en aumento. A medida que le 
cubría el agua su cuerpo era ma
yor la impaciencia que sentía. 
Se movía de un lado para otro 
como buscando algo. El angus
tioso problema del niño, ence
rrado v amenazado la desespe
raba. Entonces el noble animal 
realizó un acto que parecía in
creíble. Fué hacia una casita 
próxima que quedaba a unos 
treinta metros y comenzó a dar

con la cabeza fuertes golpes en 
la puerta hasta que consiguió 
que le abrieran.

Al salir los vecinos para ver 
quien llamaba, se encontraron 
con la cabra y, notándola tan 
agitada y nerviosa, comprendie
ron que algo grave le pasaba al 
niño. Fueron sin demora a la 
casita, atravesando la masa de 
agua; forcejearon en la puerta y 
la abrieron a viva fuerza, com 
probando que el agua había lle
gado ya al cuerpecito del niño, 
de manera que si hubieran tar- 
dado unos minutos en prestarle 
auxilio, el niño habría perecido 
ahogado. Lo retiraron de inme
diato y se ¡o llevaron a su casa, 
en espera de la madre. Cuan
do ésta pudo volver, con la aflic 
ción que es de imaginarse se 
enteró de la milagrosa salvación 
de su hijo. Llorando y de rodi
llas besó a la cabra, como si se 
tratara de una persona.
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Un vecino mandó hacer para 
Josefina un collar muy bonito, 
en el que se leía lo siguiente: 

SALVO DOS VECES LA VI- 
DA DE UN NIÑO” . La cabra 
era querida v estimada por to
dos. Los niños del pueblecito la 
llamaban por su nombre, ella se 
aproximaba y les tomaba de la 
mano algún bocado apetitoso. 
Las dueñas de casa reservaban 
para Josefina lo que más podía 
gustarle y aguardaban su visita 
para obsequiarla 

La cabra se acostumbró a re
correr las calles del pueblecito, 
y recibía de todos caricias y ali
mentos.

Constancio C VIGIL.
(Argentino).

Bandera y Escudo Argentinos
Honorable concurrencia:

No es un discurso ni nada que 
se parezca, lo que me hace pre
sentarme ante vosotros; sólo he 
querido en esta fecha solemne 
y de gran significación para es
ta escuela, que hoy abre sus 
puertas para recibiros y convivir 
ligeros momentos que marcarán 
una página bella en su historia, 
hacer una ligera reseña de dos 
grandes símbolos, que nuestra 
escuela respeta y venera como 
los nuestros: la Bandera y Escu
do Argentinos datos éstos, que 
sin dudar, son del conocimiento

P lática  de la señorita F ilom sna Carias 
en la Junta Rotativa de la ts c u e la  

“ R E P U B L IC A  A R G E N T IN A "
de la mayoría aquí presente, pe
ro que han merecido mi espe
cial atención, por estar sinteti
zados en ellos, los sentimientos 
de un pueblo que empezó a dar
nos una América Libre.

Allí los eis, tan grandes, tan 
sugestivos y llenos de majestad, 
como los genios que los impro
visaron.

La Bandera Argentina consta 
de un cuadrilongo dividido en

tres fajas horizontales, de color 
blanco la del centro y de un azul 
celeste las otras dos. El blanco, 
símbolo de pureza de sentimien
tos del pueblo americano, repre
senta a la vez al pintoresco y 
hermoso río que hizo despertar 
la codicia y ambición de los con
quistadores de la época; el azul 
pálido, es para los argentinos 
como un adrón de firmamento.

Los colores blanco y azul apa
recieron por primera vez, allá 
por los años de 1806 a 1807 co
mo un distintivo de ¡os patrio
tas, cuando los ingleses invadie
ron estas regiones. Para distin
guirse los patricios, usaban pan
talón blanco, chaqueta azul y 
en la cabeza un penacho blanco 
terminado en punta azul celeste.

El 25 de mayo de 1810, fecha 
en que se inició la independen
cia de aquel país, el pueblo 
usó como insignia, una cinta 
celeste y blanca colocada en el 
brazo o en el sombrero. La pug
na que existió entre los bandos 
realista y patriota después de 
iniciada la independencia exal
tó a estos últimos y fue cuan
do uno de sus nobles hijos Ma
nuel Belgrano concibió la idea 
de dai a la revolución un sím
bolo visible, proponiendo al Go
bierno la adopción de una ES
CARAPELA NACIONAL, fun - 
dándose en que los cuerpos del 
ejército la usaban de distinto 
color, circunstancia— dijo— que 
en vez de llevarlos por el cami
no de la unión y la fuerza, los 
conduciría al distanciamiento 
El Gobierno atendiendo a las 
exigencias de Belgrano. decretó 
el 8 de febrero de 1812, que la 
escarapela de las  Provincias 
Unidas del Río de la Plata, se
ría blanco y azul, la que se em
pezó a usar, no ya como una di
visa sino como un símbolo de 
¡a nación que estaba surgiendo.

Belgrano posesionado de la 
concesión que le otorgó el Go
bierno, declarando la escarape
la como símbolo patrio, asu
mió sobre sí la responsabili
dad de enarbolar un nuevo es
ta nd arte.  Sin ninguna au
torización, el 27 de febrero de 
1811, hizo flamear la primera 
bandera que sustituyó a la es
pañola, en las baterías que se 
colocaron: una sobre el Paraná, 
frente a la ciudad de Rosario y 
la otra en la isla que queda fren
te a la desembocadura del Río 
Uruguay, con el objeto de ¡m-
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pedir el paso a la escuadrilla es
pañola que obedecía a las auto
ridades de Montevideo. Estas 
baterías las bautizó Belgrano 
con los nombres de: LIBERTAD 
e INDEPENCIA, respectiva
mente, nombres en los cuales 
quedaban resumidos los ideales 
de la revolución que se había 
iniciado El Gobierno al darse 
cuenta de este acto, desaprobó 
la conducta de este jefe e in
mediatamente le ordenaron que 
retirara la nueva bandera ya 
que su actitud constituía un 
abuso al régimen todavía vigen
te; pero como había recibido ór
denes de marchar con su ejér 
cito para el Norte, (Alto Perú) 
a combatir al ejército realista, 
la nota en que se hacía constar 
esta prohibición, no la recibió 
y continuó usándola en su tra
yectoria revolucionaria; fué en
tonces cuando en esta gira, 
(1812) le tocó celebrar el 2o ani
versario del 25 de mayo, fecha 
que ya el pueblo argentino, ce
lebraba como gran fiesta nacio
nal; aprovechó Belgrano la opor
tunidad, para fijar en este día, 
el significado de aquella fecha 
y levantó el espíritu del pueblo, 
repitiendo la escena de la ban
dera azul y blanco que enarbo
ló en las baterías del Paraná y 
el Uruguay el año 11. Al ra
yar la aurora de este día memo
rable, el ejército se hallaba for
mado frente a la residencia del 
General Belgrano; con toda pom-

Entre el orden de los III ME- 
NOP TEROS, tenemos una familia 
de suma importancia, (los ápidos), 
tanto desde el punto de vista de sus 
propiedades medicinales, como tam
ban por las ventajas que los pro
ductos de una de sus especies 
(Abej i), rinde a la industria, pues 
desde los tiempos primitivos, son 
objeto de un comercio muy impor
tante, la cera y la miel.

Todas las especies comprendidas 
en este género y que son conocidas 
con el nombre de abejas, tienen el 
cuerpo velloso, las alas presentan 
una celdilla radical estrecha y alar
gada; la extremidad algo redondea
da y un poco separada de la costi-

pa fué desplegada la bandera 
azul y blanco y dentro del ma
yor entusiasmo la hicieron tre
molar en uno de los balcones del 
Palacio de! Ayuntamiento de 
Jujuy; tan luego como tuvo lu
gar este acto, una salva de 15 
cañonazos saludó la aparición 
de aquella insignia, a la cual in
mediatamente le dió bendición 
el Canónigo Gorritti; flameó to
do el día y al ponerse el sol el 
General Belgrano seguido del 
cuerpo municipal y de su ejér
cito, se dirigió al sitio donde 
estaba la bandera, la tomó en 
sus manos poseído de un entu
siasmo arrobador y dijo: “ Sol
dados: el 25 de mayo será para 
siempre un día memorable en 
los anales de nuestra historia, 
y vosotros tendréis un motivo 
más para recamarlo, cuando en 
él. por primera vez, veis en mi 
mano la bandera nacional, que 
ya os distingue de las demás 
naciones del globo . ..  No ol
vidéis jamás oue vuestra obra 
es de Dios; que él os ha conce
dido esta bandera y que nos 
manda que la sostengamos”  
Calurosos aplausos y aclamado 
nes se sucedieron, paseando el 
nuevo estandarte por las calles 
d° Jujuy, y manifestando el 
pueblo entusiasmado, que dirían 
su última gota de sangre, por 
sostener aquel lábaro sagrado. 
De ese acontecimiento tuvo in-

(Continúa en la pág. 11)

lia del aln¡ las patas son de media
na longitud, teniendo el tercer par, 
una depresión o dilatación externa, 
llamada cestillo, en la que coiocan 
el polen, cuyos granos los'reúnen 
por medio de su saliva. La parte 
interna está recubierta de pelos fi
nos, que sii ven para recoger- el po
len, y por esto se le llama cepillo; 
las antenas, son filiformes.

El órgano o aparato bucal, mere
ce lina especial mención. Consta, 
como en la mayoría de los insectos, 
de seis piezas, cuyos nombres son 
más o menos cono idos de nosotros, 
por lo que no nos detendr emos en 
su descripción.

Según REóUMUR, la organiza

ción y el juego de estas partes, es 
el siguiente: el labro y las mandí
bulas, que tienen por único objeto, 
trabajar la cera. Los maxilares y 
el labio inferior, forman la trompa 
de que se sirve paia recolectar la 
miel. Esta trompa está plegada du
rante el reposo y dirigida hacia 
adelante; cuando el insecto quiere 
servirse de ella, la alarga entre 
las mandíbulas medio separadas; 
entonces parece un tubo liso, for
mado por dos mitades unidas, de 
cuya extremidad sale una especie 
de lengua y dos cuerpos pequeños 
formados por artículos; es decir, la 
lengüeta y la extremidad de los pal
pos maxilares; las partes sólidas de 
la lengua, son tres: los maxilares y 
el labio inferior; estas partes están 
colocadas sobre tres piezas basila
res, dos laterales y una media, que 
por su juego, producen la retracción 
o prolongación de todo el aparato.

Los maxilares tienen un palpo y 
dos lóbulos terminales, de los que 
el interno está poco desarrollado, 
mientras que el externo o galea, es 
grande y aplastado. Las dos ga
leas constituyen una especie de vai 
na bivalva, que rodea los apéndices 
del labio inferior. Este se articula 
con la pieza basilar media, que tie
ne una triangular llamada mentón, 
y consta: i ? — De una lengüeta 
membranosa, larga, estrecha, depri
mida, estriada transversalmente y 
cubierta de pelos rígidos de la base 
al vértice.

Algunos naturalistas creyeron que 
la trompa, o más bien esta lengüe
ta, era tubular, y su organización, 
a propósito para aspirar el jugo de 
las flores, a manera de una bom
ba, cuya aspiración era favorecida 
por la dilatación del abdomen, que 
hacía el vacío en la bomba y por la 
presión del aire exterior 2 ? -D os 
palpos labiales, cuyo primer arte
jo es alargado y laminoso; ¿9 — Dos 
paraglósis, especies de láminas del
gadas y cortas.

La especie más interesante de es
te género, es la ABEJA, de la cual 
nos ocuparemos

La abeja doméstica (Apis Mellí- 
fica), cuyos caracteres son los de 
tener el cuerpo, de color pardo ne
gruzco, con una faja transversal 
gris, formada por vello fino; las an
tenas, son filiformes y más cortas 
que la cabeza y el tórax reunidos.

La abeja vive en sociedad, estan
do constituida ésta, de muchos mi
les de individuos, los que son de 
tres especies: machos, o zánganos, 
hembras estériles, u obreras y la 
reina, o hembra fecunda.

(Continúa en la pág. 12)

Abeja doméstica (APIS MELLIFICA)

y sus productos 
más importantes

Procesamiento Técnico Digital
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

FDH-D
EGT-U

NAH



8 REVISTA DE EDUCACION

PLAN IDEOLOGICO. . . .
(Continuación de la pág. 3.)

V _
El consumo diario de ener

gías apoca con matemática 
regularidad la fuerza corpo
ral y espiritual del maestro, 
obligado por las leyes a pre
sentarse a su trabajo aun
que no haya comido, medio 
desnudo, entregándose sin 
medida y tal vez sin refle
xión, a una pesada tarea co
mo es la de resolver las cues
tiones que con la labor do
cente se relacionan; y, como 
lógica consecuencia, maltra
tado de ese modo el maes
tro pasa la juventud y llega 
a la vejez enfermo y pobre 
y se le echa de la escuela 
por constituir un peligro pa
ra los niños o porque ya no 
puede desempeñar con toda 
satisfacción sus deberes, y 
despedido de la escuela y sin 
medios de subsistencia, con 
dolor y remordimiento, saie 
de la vida como quien esca
pa de una hoguera, sin dê  
jar huellas de su paso por la 
tierra

V I
Consideremos, en armonía 

con lo que acabamos de de
cir, que dos terceras partes 
de los maestros pertenecen 
al sexo femenino, pues las 
mujeres han tomado a su 
cargo las escuelas que las 
han acogido en vista de que 
los hombres no quieren ser 
maestros. Entre estas mu
jeres hav algunas que con 
susahorros están educando a 
sus hijos, necesitan protec
ción y una eficaz ayuda pa
ra llenar los santos deberes 
maternales. Las hay tam
bién jóvenes que aspiran a 
seguir estudios universita
rios o influir en los destinos 
públicos; pero declaradas por 
las leyes fuera de la ciuda
danía ni siquiera pueden 
acercarse a las urnas a de
positar su veto, y debemos

interesarnos porque la mu
jer hondurena participe de 
las actividades que los hom
bres se han reservado para 
sí: el sufragio, el notariado, 
los puestos públicos por elec
ción, etc.

VII
No obstante la libertad 

que las leyes dan a los maes
tros para intervenir, fuera 
de la escuela, en cuestiones 
religiosas y políticas, esta 
revista desea hacer una la 
bor constructiva y lejos de 
ponerse contra la religión y 
la política desea valerse de 
ellas para llegar más direc
tamente a la conciencia de 
todos. De tai suerte que 
cuando pida algo ha de ser 
con claras y altas miras, co
mo anhelo de cultura, como 
quien tiene derecho a pedir 
y a ser servido y no como 
muestra de infecunda incon
formidad o de reproche y 
descontento. Sabemos bien 
que tal como nos hallamos 
sin organización, los maes
tros no merecemos respeto 
y consideraciones, pero al
na vez hemos de formar una 
fuerza viva y se nos ha de 
tomar en cuenta por estar 
más en contacto con el pue
blo, por conocer mejor las 
necesidades del hogar y los 
medios de acudir en socorro 
de la familia. De manera 
que si alguna vez esta pu
blicación vuelve por los in 
tereses del magisterio ha de 
ser con todo respeto, ampa
rados por la ley, y como 
quien se llega a reclamar lo 
que es suyo delante de un 
juez que conoce su ministe 
rio y la función social que 
se le ha encomendado. Que
remos ser una fuerza al la
do del gobierno para com
partir con él todas las res
ponsabilidades y ofrecerle, 
como lo hicimos en momen
tos de peligro para la segu
ridad de las instituciones,

nuestro contingente. Nos 
atañe todo cuanto al Estado 
concierne,aspiramos al man
tenimiento del orden dentro 
de la república para poder 
trabajar y formar parte del 
concierto de naciones civi
lizadas con todo decoro, de
fendiéndonos con entereza 
en el mismo pie de igualdad 
que otras naciones más po
derosas.

VIII
En asuntos pedagógicos 

andamos enredados en un 
laberinto de! cual conviene 
desprendernos saliendo en 
busca de una orientación 
uniforme, e n consonancia 
crin el estado cultural. Co
rrientes pedagógicas de to- 
tos los extremos han llega
do a nosotros y para todas 
hemos abierto las puertas de 
la escuela y en estos momen
tos nadie está seguro de si 
sabe o no qué valor tienen 
sus convicciones y quien sa
be si estamos defendiendo 
errores o queremos dar ca
bida a simples divagaciones 
o tanteos pedagógicos que en 
parte alguna han encontra
do éxito. Tenemos una mez
colanza pedagógica que es
timamos dañosa para los in
tereses vitales de la escuela 
hondureña que aspira a te
ner su propia personalidad 
y es necesaria una interven
ción acertada c inteligente 
para salvar a tiempo los te
soros de vida de que somos 
poseedores y no aventurar
los en un ensayo que podía 
llevarnos a un ruidoso fraca
so, pues un pueblo que se está 
haciendo su cultura debe asi
milar, desechando todo cua 
to considere postizo o daño
so. De ésto se deduce la 
oportunidad de un segundo 
congreso pedagógico que re
vise las conclusiones a que 
llegó el de 1928 y que seña
le rumbos seguros al magis- 

(Coneluye en la pág. 10.)
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Nociones Gramaticales
(EL ACENTO)

Con frecuencia los maestros con
funden "acento”  con "tilde” , sien
do dos cosas diferentes Acento 
viene de la voz latina accentus for
mada de ad y cantus. También se 
acepta que viene de acentum. Vis
ta su etimología veamos como se 
le define:

“ El acento consiste en una leví- 
sim i prolongación de la vocal que 
se acentúa, acompañada de una li 
gera elevación del tono “ (Gram. 
Cast. de Bello Cuervo). "Es la 
mayor fuerza o intensidad con que 
pronunciamos una sílaba de las que 
componen una palabra”  (Lecc. de 
Gram. Cast. de Quesnda S). ‘ ‘La 
mayor fuerza de voz con que pro
nunciamos una sílaba determinada 
en las palabras "(Pros. Cast. de 
Alfaro Amaga, en la Revista de 
la Esc. Norm. de Señoritas). "La 
mayor intensidad con que se hiere 
determinada sílaba al pronunciar 
una palabra”. (Lecc. de Pros, de 
Bobadilla). "Si nos ponemos aten
tamente a oír hablar una lengua 
desconocida, notamos que algunos 
sonidos se pronuncian más recio, lo 
que es decir que se ha hecho ma
yor esfuerzo muscular para despe
dir de los pulmones el aliento con 
que se forman: esos son los soni 
dos acentuados”  (Apun. Crit. de 
Cuervo).

En la Gramática de la Academia 
Espinóla encontramos que se llama 
acento ortográfico, o simplemente 
acento, una rayita oblicua que baja 
de derecha a izquierda del que es- 
ci ibe, y se pone, en los casos que 
se dirán, sobre la vocal de la sílaba 
donde carga la fuerza en la pronun- 
ci ición del vocablo” . De aqui po
demos decir, con el Pn-fesor Buba- 
dill i, antes citado, que la Academia 
llama acento ortográfico a la "tilde”  
y que en castellano propiamente no 
hay más que un acento, el prosó-

Sus padres fueron Antonio 
Díaz del Valle y doña Gertrudis 
de Díaz del Valle.

En la villa de Choluteca, en 
una limpia cuna hizo su entrada

dico. Sin embargo, con frecuencia 
oímos decir a los maestros en sus 
ejercicios ramaticales que hay dos 
clases de acento: el ortogiáfico (que 
es el signo llamado tilde) y el pro
sódico o acento que no se marca. 
Por esta confusión ha podido decir 
el Profesor Alfaro Arriaga en sus 
lecciones de Prosodia que "confun
diendo lo que es un signo ortográ
fico, con lo que es la intensidad, 
como cualidad tlel sonido, acostúm
brase a dividir el acento en prosó
dico y ortográfico” . Digamos, pues, 
con más acierto, que por su inten
sidad el acento se divide en "débil”, 
"fuerte” y "enfático”. Siendo dé
biles "has” , "h m ” , "las” , "los” , 
"nos” , ‘ ‘ bien”, "le", "aun” etc; fuer
tes los vocablos “ por” , “ tras” , 
"del” , "sol” , "luz”, "cal", "pan” , 
"tú”, “ quien” , ‘ ‘ más”, "hoy” , etc. 
y llevan acento enfático ‘ ‘dad”, 
"qué” , "cuál", ‘ ‘ Iviy’ ’ y ‘ todas las 
voces que se pronuncian con exal
tación del ánimo” .

Recomendamos el aceitado uso 
de los vei bos "acentúa ”  que es dar
le a cada una de las sil ibis la ento
nación que le corresponde (para no 
caer en los barbu ismos de atonía y 
acentuación viciosa) y "tildar”  que 
es marcar con una virgulilla las vo
cales cuando gramaticalmente se 
obligue a dibujar dicho signo.

Natía hay más chocante que nír 
a las gentes que se desmayan de 
gusto al decir "méndigo”  en vez 
de "mendigo”, “ intérvalo”  en vez 
de "intervalo” , ‘ ‘sincero”  en vez 
de "sincero” , y no digamos "opi
mo” , en lugar de “ opimo” , ‘ ‘olim- 
piád.i”  en lugar de “ olimpíada’ ’ , 
"lápsoda”  en vez de ‘ ‘ rapsoda”  
"aeródromo" en lugar de "aeródro
mo” , "Al ístales” por "Ai istides”  y 
otras voces más que se han arrai
gado hor.damtnte en la escuela.

E C.

al mundo un niño predestinado 
a ser el sabio centroamericano.

Pasó su infancia retraídamen
te, al afecto de sus padres y ai 
calor de las playas del río Cho

luteca y del estero, en donde sus 
padres poseían bienes raíces y 
samovientes.

Sus padres carecían moralmen
te de los recursos que necesitaba 
el cultivo de aquella inteligen
cia.

Pero al despertársele al niño 
su pasión por las ciencias, y al 
ver que Honduras no tenía es
cuelas primajias y mucho menos 
secundarias, indujo a sus padres 
en el traslado a la ciudad de 
Guatemala. Aquí ingresó por 
vez primera a la escuela de Be
lén; preparado elementalmente 
paso al Colegio Tridentino y 
después llegó a las aulas de la 
Pontificia Universidad de San 
Carlos.

Nació el 22 de noviembre de 
1780 y en agosto de 1803, o sea a 
sus 23 años de edad optó el titu
le de Abogado en la Real Au
diencia, en la misma ciudad de 
Guatemala.

José Cecilio del Valle educó 
progresivamente su voluntad, su 
corazón y su entendimiedto.

Salió de la Universidad y ja
más volvió su espalda a ella y 
sin echarla a! olvido, se dedicó o 
prestigiarla profundizándose en 
las ciencias y honrándola ense
guida siendo el sabio. De él son 
estas palabras que encierran un 
gran pensamiento: En la escala 
de los seres, el hombre es el más 
grande, en la escala oe los hom
bres, el sabio es el primero.

Como hombre de concia cono
cía las matemáticas, física, bo
tánica, zoología, la historia de 
la humanidad, etc.

Fué escritor y sus obras se 
clasifican en políticas, económi
cas, científicas y literarias:

La reproducción de sus obras 
empieza, en Honduras se conoce 
una. en Guatemala dos, conte
niendo éstas algunos editoriales 
de “ La Patria” ,periódico que di
rigió para combatir el régimen 
colonial y aclarar la idea de in
dependencia.

Se relacionó con sus amigos 
del Antiguo Mundo y en sus 
canjes pudo profundizarse en las 
obras de los clásicos griegos,lati
nos, franceses, alemanes, ingle
ses, italianos y españoles. Su 
contingente fué noble y útil.

Como político, procedió siem
pre con fidelidad a la patria. 
Fué empleado del Gobierno co
lonial y simpatizaba con la cau
sa de independencia, pero la in 
cultura en que se encontraba el 
pueblo lo hacía prever las des-

Programa de Historia en cuarto grado
Biografía de José Cecilio del Valle
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PLAN IDEOLOGICO. . . .
(Continuación de la pág. 8.)

terio, contrarrestando esa 
revolución pedagógica que 
en el fondo no es o t r a  
cosa que desequilibrio no
vedoso sin fundamentos en 
la filosofía ni en la ciencia 
y haríamos un beneficio po
sitivo desterrando simiente 
malsana que lejos de ali
mentarnos es indigestión ce- 
rebal. Y  hemos de propi
ciar viajes de estudio al ex
tranjero de maestros expe
rimentados, que no vayan 
como turistas, y arrancar de 
manos de los principiantes 
esas obras que son a modo 
de cizaña en campo de trigo.

IX
Una licenciatura en peda

gogía, se hace necesaria en 
el país a efecto de ir dando 
solidez y profundidad a los 
estudios pedagógicos y que 
las escuelas estén en me
jores manos, preparando a 
maestros con conocimientos 
económicos, socio l ó g i c os ,  
filosóficos, médicos, judicia
les, etc., a fin de que pue
dan defenderse mejor de fal
sos predicadores y tengan 
superior concepción de la

gracias posteriores a la procla
mación.

Llegado el momento trascen
dental de la emancipación espa
ñola, a él cupo la gloria de re
dactar el Acta

Libre ya el pueblo centro 
americano, el sabio hondureño 
como político como abogado y 
hombre de tino y valor fué uno, 
quizá el primero, de los legisla
dores para la nueva organiza
ción administrativa

Pero la falta de civismo en 
aquel tiempo de los caudillos, la 
envidia y los rencores, ios hizo 
opinar porque Centro América 
se anexara a México. Realiza
do este acto, Valle se retira a la 
vida privada e intensifica en
tonces su aprendizaje.

Las provincias podían enviar

vida y más oportunidades 
para dar conocimientos so
bre artes y ciencias. Así 
que la Facultad de Pedago
gía debe abrirse en nuestra 
Universidad para que capa
cite a los maestros y les 
ofrezca otros caminos.

X

Siendo verdadero que ‘‘co
nociendo la patria se apren
de a amarla”, auspiciaremos 
el intercambio de maestros 
de la Capital con maestros 
de los departamentos, así 
como visitas entre lugares 
distintos donde haya maes
tros con quienes fraternizar 
depositando en cada uno to
ta confianza de lo que es 
capaz de hacer. Procura
remos ponernos en contac
to con maestros desconoci
dos, resolveremos sus dudas 
y buscaremos solución a las 
nuestras con su consulta y 
haciendo honradamente re
cuento del haber de que po
demos disponer, como buen 
comerciante que sabe de su 
inventario y de las posibili
dades de su negocio, inten
taremos una escuela hondu
rena con vida propia.

sus representantes ante el Go
bierno de México. Tegucigalpa 
eligió Diputado a José Cecilio 
del Valle, aceptando este el car
go, salió de Guatemala el 7 de 
mayo de 1822. En el Congreso 
emprendió importantísimos tra
bajos, entre ellos la recuperación 
de la Independencia de Centro 
América. Fué así como se opu
so algunas veces a las disposicio
nes del Gobierno Mexicano, oca
sionándole eso, ¡a prisión por 
unos días. Pero su actuación se 
necesitaba aún en México y es- 
tándo preso recibió el nombra
miento de Secretario de Relacio
nes Exteriores.

Cuando cayó el Imperio, Va
lle regresó a Guatemala después 
de haber triunfado por la nuli
dad del Acta de anexión, y la

salida de ¡as tropas mexicanas 
que capitaneaba el Gral. Vicen
te Filísola en territorio centro
americano.

El 5 de febrero de 1824 tomó 
posesión del cargo de individuo 
del Supremo Poder Ejecutivo 
Nacional de Centro América.

Ese mismo año fué electo por 
el pueblo Presidente, pero la 
coalición de liberales y conser 
vadores echó a tierra la elección 
llegando entonces al poder José 
Manuel Arce. Terminado el pe
ríodo de éste, se procedió de 
nuevo a la elección; los candida
tos eran: José Cecilio del Valle 
y Francisco Morazán; triunfó ei 
héroe y el sabio quedó conforme.

El Gobierno del General Mo
razán le honró nombrándole Mi
nistro Plenipotenciario ante el 
Gobierno de Francia, pero no 
acteptó el cargo.

A principios de 1834 salió elec
to Presidente Federal, no to
mando posesión del cargo por 
haber fallecido el 2 de marzo del 
mismo año.

Perpetuando el recuerdo de 
este gran valor moral, se encuen
tran en la capital y cabeceras 
departamentales varias estatuas 
y bustos de mármol y, más que 
este, hay millares de niños que 
reciben su instrucción en escue
las que llevan por nombre “ José 
Cecilio del Valle” .
Comayagü»la, l) C., agosto 22 de 1938.

Antonio RAMON DIAZ M.
Profesor en la Escuela 

de Varones “ Lempira” .

Maniíiesto de los Maestros 
del Distrito Central, a los 

Maestros de la República
En cumplimiento de una dis

posición reglamentaria, después 
de verifica ias las Juntas Rota 
Uvas del presente año. los maes
tros residentes en el Dislrito 
Central, eviamos el más cordial 
mensaje de FRATERNIDAD a 
todos ¡os maes ros del p rís, for
mulando los mejores votos por 
el bienestar colectivo y la ventu
ra personal de cada uno de los e- 
ducadores

Nuestras juntas se verificaron 
dentro de un ambiente de perfec
ta aimonía y no hubo en ellas 
una sola nota desagradable ha 
biendo sido delicadamente aten
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didos en las escuelas: "Dionisio
de Herrera” , "José Cecilio del
Valle” , "República Argentina” , 
"José Trinidad Cabañas” ,"  Fran
cisco Moiazán” , "Lempira”, Jar- 
din de Niños "M éjico” , Prima
ria Anexa al Instituto "María
Auxiliadora’, Escuela Nocturna
"El Progreso”  y Escuela Prima
ria Anecxa al Instituto "Marti
nes Fuentes”  en donde fueron
clausuradas Cada una de las Es
cuelas mencionadas, puso de ma
nifiesto su entusiasmo y su ale
gría al convivir con los rotarios
y resolver en amigables discusio
nes, los problemas que más ínti
mamente se relacionan con la la
bor docente. Quedan, en las
actas de estas sesiones, varios
asuntos planteados, para llevar
los a feliz término a medida que
las posibilidades de cada una de
las Escuelas lo permitan.

Así hemos dado principio a la
publicación de una Revista de
Educación que sirva de medio
franco y real entendimiento en
tre lodos los maestros hcndure- 
ños, sin exclusivismos de niguna
clase, pues comprendemos haber
pasado mucho tiempo sin llenar
esta necesidad del Magisterio;
prestamos nuestro contingente
económico y nuestros servicios
en gestiones oficiales a favor de
maestros pobres o enfermos; lie
vamos a las juntas algunas suges
tiones para el acercamiento y
vinculación de los maestros de to
da la República a efecto de re
solver con más acierto los nego
cios de la enseñanza primaria.

PAZ Y FRATERNIDAD.
( Firmas del Profesorado délas

Escuelas Primarias Urbanas del
D strito Central )

Bandera y . .  .
(Continuación de la pág. 7)

formes el Gobierno quien re
convino de nuevo a Belgrano;
éste supo disculparse con digni
dad, la guardó, pero persistió
tenazmente en sostener sus tra
bajos por la independencia, for
jándose la idea, que la desple
garía de nuevo después de que
se realizara una gran victoria y
fué así como después de la gran
batalla de Tucumán. en sep
tiembre de 1812, dado el triunfo
por José de San Martín yendo
de este lugar a Saita, donde es

taban las fuerzas enemigas, con
grandes dificultades tuvo que
cruzar el río del Pasaje que en 
la estación lluviosa es de gran
caudal: situó a la margen izquier
da del río, su ejército, lo orga
nizó y después de pasar revista,
lo arengó, explicándoles que el
acto de ese día. constituía el re
conocimiento y obediencia que el
ejército prestaría a la Asamblea
general establecida en Buenos
Aires; en esos momentos se pre
sentó el Coronel Díaz Velez, con
la bandera azul y blanco en la
mano, seguido de un cuerpq. de
música y un grupo de granade
ros, momento de entusiasmo que
aprovechó Belgrano, para cum.
piir su promesa de volver a ha
cer flamear aquella bandera des
pués de una victoria y así fué
como el 13 de febrero de 1813,
se ¡levó a cabo en aquel paraje,
un acto dob'emente significati
vo: EL RECONOCIMIENTO Y
OBEDIENCIA A LA ASAM
BLEA GENERAL Y LA JURA
A LA BANDERA POR TODO
EL E J E R C I T O  señalándola
Belgrano dijo: "ESTE SERA EL
COLOR DE LA N JEVA DIVI
SA CON QUE MARCHARAN
AL COMBATE LOS DEFEN
SORES DE LA PATRIA’ ; en
seguida prestó su juramento, ha
ciendo io mismo el ejército; des
pués colocó su espada sobre el
asta de la bandera en posición
horizontal formando una cruz
militar, ante la cual todos des
filaron, sellando con un beso el
juramento q u e  acababan de
prestar y para perpetuar aquel
acto solemne, grabaron en e[
tronco de un árbol gigantesco,
esta elocuente inscripción: ‘RIO
DEL JURAMENTO’ , nombre
que Lomó después el río del
Pasaje, subafluente del Salado
y éste afluente del Paraná.

El 9 de julio de 1813, la Asam
blea General expidió un decreto
autorizando el uso de la bandera
de Belgrano con un escudo en
el centro acto que se llevó a ca
bo, con la solemnidad del caso y
para honra del inventor de ella,
ya que después de cruentas lu
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chas, fué legítimamente recono
cida como símbolo de Libertad.

La bandera mandada a hacer
por Belgrano, la conservan en
Jujuy con toda veneración y re
peto.

Actualmente la bandera na
cional lleva un sol pintado en el
centro y la de guerra el escudo
de armas que consta, de un cam
po elíptico vertical dividido en
dos partes: la mitad superior
azul celeste, es, el cielo azul de
la Patria, la mitad inferior blan
co argentado, el hermoso Río de
la Plata que tanto renombre dió
al país; en el fondo plateado, se
ven dos brazos desnudos, incli
nados de abajo a arriba, con dos
mano entrelazadas, represen
tando la confraternidad de los
hombres y de los pueblos.

Estas manos entrelazadas, sos
tienen una pica, cuya base no lle
ga al extremo inferior, ostentan
do en la punta, el gorro frigio, sig
nifica ndo la libertad que nace,
como un sol puro y radiante, el
que consta de 32 rayos rectos y
ondulantes; alternados y simé
tricos. Circundan es t a elipse
con los anteriores detalles, una
corona doble de olivo y fino lau
rel, símbolos de paz y victoria.
AntPS de hoy, contenía una le
yenda que decía: "EN UNION
Y LIBERTAD” , como una sín
tesis de los sentimientos y an
helos de sus hijos; años después
por acuerdo legislativo, le fué
suprimida, por considerarla in
necesaria y en la época del tira
no Juan Manuel Ruzas, se le
agregaron al escudo, todos los
trofeos militares que algunos
todavía los conservan, pero por
disposiciones ulteriores, se hi
cieron desaparecer, quedando so
lamente con los atributos que
tenía el primitivo. Este escudo
fué decretado por la Asamblea
General en el añ > de 1813, con
el fin de reemplazar en la mo
neda nacional las armas del Rey
de España y fué entonces cuan
do Belgrano a su bandera le co
locó el escudó.

La bandera y el escudo argen
tinos, son los símbolos de paz,
unión, cultura, trabajo y justi
cia. esto es, las más vivas re
presentaciones patrias, conside
radas por sus hijos como sím
bolos sagrados.
Comayagüela.D. C.,julio 30 1938.

Filomena CARIAS G.
Directora de la Hscuela de Niñas 

“ República Argentina”
Comayagiiela, D. C.
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ABEJA D O M E S TIC A ____
(Continuación de la pág. 7.)

Esta última, se encuentra sola en
cada suciedad; es grande, fuerte y
el cuerpo un poco alargado; tiene
aguijón y está encargada de la pos
tura de los huevos.

Los machos, son en número de
500 o de 1.000, son más pequeños
y menos fuertes que la reina; su 
abdomen es corto y sin aguijón. Su
único oficio es fecundar a la hem
bra.

Las obreras, (llamadas antigua
mente abejas neutras, por creer
que carecían de órganos sexuales),
y cuyo número llega hasta 16.000
y a veces a 20, ó 30.000; son los in
dividuos más pequeños de la socie
dad; su abdomen es muy corto y
provisto de aguijón. Estas cuidan
los huevos, las larvas y las habita
ciones y son las constructoras de
esta última.

Por lo regular, tienen repartido el
trabajo: unas se dedican al cuida
do especial de las larvas: alimen
tándolas y educándolas, conforme
se desarrollan y se llaman nodrizas;
y otras son las que recolectan el
néctar de las flores, es decir, los ele
mentos de la miel y la cera, o sean
los víveres y materiales de alimen
tación y construcción; a éstas, se
les llama viajeras o cereras.

La vivienda de las abejas, se lla
ma COLMENA; a la sociedad que
forman ENJAMBRE. La colmena
está cerrada por todas partes, por
una substancia particular resinosa,
llamada, PROPOLIS o TANQUE,
la cual procede de la modificación
que experimentan en el interior del
cuerpo de dichos seres, la resina de
algunos vegetales que asiduamente
buscan; la colmena tiene una sola
abertura, situada en la parte infe
rior, que es por donde entran y sa
len. llamada PIQUERA.

El interior de la colmena está for
mado por una infinidad de celdillas,
de forma exagonal, abiertas por un 
lado, lo que llama PANAL. Este
panal está constituido por una subs
tancia particular llamada CERA y
cuyo origen es todavía hipotético,
a pesar de las asiduas observacio
nes que en este punto han practica
do célebres naturalistas.

Algunos suponían que la elabo
ración de la cera, tenía lugar en 
ocho pequeños sacos colocados en
la parte inferior del abdomen, sin 
que intervenga para nada, el esto
mago; otros, creían que era el re
sultado de una elaboración estoma
cal del polen; esta última opinión,
fué admitida por Dufour, quien dió
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la siguiente explicación: la abeja
tragando el polen y demás subs
tancias vegetales que tienen los ele
mentos de la cera, vomita después
esta materia, en forma de una pul
pa y la deposita en las cabidades
cereras, colocadas a los lados del
abdomen en número de nueve y en
las que adquiere la forma y consis
tencia de pequeñas láminas.

Otros, inconformes con esta ex
plicación, mantuvieron a urnas abejas
solamente con azúcar, y a otras, con
miel, y sin embargo, produjeron la 
cera; no era por lo tanto, esencial
en su formación, el polen, pues
mantenidas sólo con ésto que aca
bamos de decir, siempre se produjo
la cera.

Según últimas observaciones, pa
rece que la cera es segregada
p o r  una infinidfid de agujeros,
que tienen las cabidades cereras;
esta cera es muy blanda y de color
blanco, las abejas la mascan y por
medio de la saliva, adquiere las pro
piedades con que se presenta.

La fecundación de la reina, se
hace fuera de la colmena, (en el
aire).

Sale ésta, y es seguida de algu
nos zánganos, entre los cuales ella
elige uno para efectuar la cópula.

Cuando la reina regresa a la col
mena ya fecunda, las obreras ma
tan con sus aguijones a los machos,
los que no sirven de nada a la co
munidad.

Ha llamado la atención de los ob
servadores, de que la reina busque
determinadas celdillas para deposi
tar sus huevos, lo cual indica, se
gún unos, que puede a voluntad,
hacer que sus crías sean machos, o
hembras.

La reina no fecunda, produce
huevos fértiles que dan origen a 
machos solamente (fonómeno llama
do, arrenotoquia); también se ha ob
servado en ellas, la generación se
xual sin necesidad de fecundación;
o partenogenesis.

Sus productos más importantes
como dijimos anteriormente, son la 
MIEL y la CERA.

Son estas dos substancias tan 
importantes, que ellas suministran
a la medicina y a la farmacia.

En farmacia se distinguen dos
suertes principales de miel: la lla
mada miel ordinaria y la miel puri
ficada.

Miel ordinaria, sin. miel en bru
to, miel virgen y miel natural. La
miel, cuando recientemente extraí
da, es un líquido siruposo, de co
lor amarillo, más o menos obscuro,
con olor aromático y sabor dulce
agradable.
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Tiene una densidad de 7.41 a 
a 1.44; con el tiempo se vuelve tur
bia, tomando un aspecto granujien
to y se cuaja, formando una masa
cristalina blanca.

Sus principales principios activos,
son: la levulosa y dextrosa tenien
do un 70 a 80 por ciento; sacarosa,
hasta 10 por ciento.

Miel purifiiada. sin. miel depu
rada, miel espumada, miel clarifica
da, Se depura la miel con el ob
jeto de eliminar los granitos de po
len, los residuos de cera y también
las substancias albuminoideas, que
pueden contener y que facilitarían
su alteración. Tiene diversas den
sidades, esto depende del método
que se ha empleado en su depura
ción.

Para averiguar si una miel es pu
ra, se puede hacer un ligero ensa
yo muy sencillo: se colocan 5 gra
mos de miel purificada en un tubo
de ensayo, los cuales se diluyen 20
cc. de agua destilada; debe formai- 
se una solución límpida, en caso
de ser pura. Si se formare una so
lución turbia, ello indica que la miel
esta impura.

La miel tiene muchas propieda
des medicinales: es refrescante y
laxante suave, es eficaz sobre todo,
en la terapéutica infantil.

Emoliente, muy usada en el tra
tamiento local de afecciones de la 
boca, de las encías, la lengua, etc.,
siendo p,efenble en estos casos, la 
miel rosada, por su acción astrin
gente.

Debe observarse sin embargo, que
talvez la miel favorezca el des,.rrollo
y la difusión de procesos microbia
nos, (muguet, etc.) por lo tanto,
conviene hacer preceder a las apli
caciones tópicas de miel, una cui
dadosa desinfección de la boca;
cuando ya el muguet exista o se
observen placas faríngeas sospecho
sas, debe evitarse su empleo

Tiene otros usos además de és
tos: edulcorante de tisanas, garga
rismos, etc., como vehículo de elec- 
tuarios; como excipiente de masas
pilulares, etc.

CERA
Siendo entre nosotros la cera

amarilla, la que más empleamos y
la más conocida, no nos ocuparemos
de otras especies existente*.

La cera amarilla: sin. Cera Flava,
Cera Virgen, es una masa de color
amat i 1 lo más o menos intenso, opa
ca, untuosa al tacto, de olor agra
dable, parecido al de la miel, con
sabor débil, ligeramente balsámico.
Tiene fractura granulosa; funde a 
620- 64°.
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Su densidad es de 0.960 a 965.
E« insoluble en el agua, muy poco
soluble en el alcohol frío, parcial
mente soluble en el alcohol hirvien
do, del cual se precipita por en
friamiento la parte disuelta," es bas
tante soluble en el éter y el benzol;
completamente soluble en el cloro
formo, en el sulfuro de carbono y
en la esencia de trementina, princi
palmente en caliente.

Sus principios activos son los si
guientes: el ácido cerótico, el ácido
melísico, alcohol cerílico y la miri- 
cina.

CARACTERISTICAS DE LAS
“ ESCUELAS NUEVAS”

Educación física. — “ Vida en el cam
po Agua, aire y luz en
abundancia. Trabajos ma
míales obligatorios para to
dos los alumnos: agricultura,
carpintería, jardinería, forja.
El equilibrio y la salud del
cuerpo considerados como la 
condición principal de la sa
lud del espíritu”.

Educación intelectual.—"Nada de
e r 11 d ición ni memorización
impuestas al niño de fuera
adentro, sino reflexión y ra
zón ejerciéndose de dentro a 
afuera. Partir del hecho pa
ra elevarse a la idea. Prác
tica del método científico: ob
servación, hipótesis, compro
bación, ley”.

Educación moral.— "No la autori
dad que se ejerce de fuera a 
adentro, sino la libertad mo
ral que se crea una regla in
dividual y social de dentro a 
afuera. L.a emancipación de
la autoridad se hace por mé
rito personal. La libertad
moral debe ser conquistada.

Se le sue'e falsificar con grasas,
cera vegetal, para fina, resina de
pino, almidón, féculas, materias co
lorantes, etc.

Se le usa para pegamentos en 
papel; el vulgo, o mejor dicho los
labradores, la utilizan para encabar
los machetes; como madurativo, po
niéndosela en forma de emplasto
sobre la paite afectada; para hacer
candelas, etc.; en farmacia se la em
plea para los eeratos.

Tegucigalpa, D. C.
22 de agosto de 1938.

J. C. R.
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Educación para la iniciativa,
la responsabilidad, el self go- 
vernment” .

Dr. Ferriere.

PRECURSORES DE LA
"ESCUELA ACTIVA”

A pesar de la reciente incor
poración del termino “ escue
la activa”  a la nueva litera
tura pedagógica, puede de
cirse que la institución edu
cativa que lleva dicha deno
minación tiene sus orígenes
en lo más profundo de los
tiempos. Lutero, Rabelais,
Montaigne, Rousseau, Pesta- 
lozzi, Kaut, Fichte, Goethe,
Fioebel, Comen io, Fellem- 
berg, Tolstni, Robin, son sus
piecursores más salientes.
Lutero, por haber presenta
do la “ escuela a la medida"
y la individualización de los
t i p o s  psicológicos, al de- 
cit: “ Sea cual fuere la au
toridad, esta debe tener en
cuenta la diversidad de los
caracteres” . M o n t a i g n e ,
porque pone de relieve la ne
cesidad de basar la enseñan
za en la experiencia perso
nal, al decir: "No quiere que

invente y hable él solo (se
refiere al maestro); que es
cuche a su vez hablar a su
discípulo. Es cosa buena
que lo haga marchar delante
de él, para juzgar de su ra
pidez y juzgar hasta qué
punto él debe descender pa
ra acomodarse a su fuerza” . 
Rousseau, por hacer resaltar
el valor de la infancia al de
cir: “ Cada edad, cada es
tado de vida, tiene sus per
fecciór. conveniente, su es
pecie de madurez que le es
propia. La naturaleza quie
re que los niños sean niños,
antes que ser hombres. Si
queremos alterar ese orden,
produciremos frutos preco
ces qtie no tendrán ni madu
rez ni sabor. Dejad a la na
turaleza obrar durante mu
cho tiempo y no pretendáis
sustituirla contrariando sus
operaciones. La naturaleza
tiene para fortificar el carác
ter para aumentarlo, medios
que no debemos contiariar
nunca. El niño tiene modos
de ver, de pensar y de sen
tir que le son propios, y na
da más insensato que el pre
tender sustituirlos por los
nuestros” ; Kant y Fichte,
porque clamaban una refor
ma de la escuela para ope
rar la salvación del género
humano: Goethe, porque es
cribió: "El niño forma su
personalidad mediante el con
tacto cotidiano con lo uni
versal, cuĵ a armonía com- 
p r e n d e  intuitivamente; su 
existencia es un diálogo en
tre su individualidad y las
cosas” .

Argel G. HERNANDEZ.
(Más amplitud en “ Métodos
generales de dirección del
aprendizaje'’ ).

“ LA ESCUELA PARA LA VIDA,
POR LA VIDA, EN LA VIDA”

Con estos términos se desig
na la escuela que sigue las
¡deas pedagógicas del Dr.
Ovidio Decroly, médico y
educador belga fallecido en
1932. La educación para es
te pedagogo debe tener por
objeto “ Mantener esta vi
da” , “ Colocar al individuo
en condiciones tales que pue
da conseguir con el míni
de tiempo y de esfuerzo el
grado de desenvolvimiento

13

Divulgaciones sobre
“ Educación Nueva”

‘ Tada nación tiene sus problemas propios
por resolver; la educación es en todas partes una 
tarea nacional. Ninguna nación tiene derecho
de imponer a otra su propio sistema de educa
ción. Es facultad de cada pueblo elaborar un 
sistema educativo que contribuya a la vez a ex
presar su alma nacional y a educarla, sea que la 
reconstruya en vista de una experiencia social
nueva o bien imprimiendo una nueva dirección
a una larga tradición cultural para adaptarla a 
las exigencias de un mundo ambiante y en par
te ya transformado” .—Beatriz ENSOR.
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14 REVISTA DE EDUCACION

que implique su constitución
y exija su medio”. De tal
suelte que dentro del pro
grama de est>i escuela-pro
grama de ideas asociadas- 
programa b i o 1 ó gico— , los
conocimientos se  agrupan:
a) “ Conocimiento por el ni
ño de su propia personali
dad, adquisición de concien
cia de su propio yo, de sus
propias necesidades, de sus
aspiraciones e ideales” , b)
El conocimiento de la natu
raleza del medio ambiente en
que vive y del que depende
para satisfacer sus necesida
des, siendo las necesidades
fundamentales,según Decroly:
r9 “ Alimentarse, respirar y
asearse” . 2? “ Luchar con
tra la intemperie”  — 30 "De
fenderse contra los peligros
y enemigos diversos” , y 4b 
"Necesidades de acción, de
trabajo como necesidad so
cial y de cultura, de elevar
se: a cada necesidad se unen
las de luz y reposo” .
La influencia de las ideas
del Dr. Decroly se ha aecho
sentir en Bélgica, Francia,
España, Cuba, Argentina, es
tuvo personalmente a visi
tar el gimnasio pedagógico
de Bogotá dirigido por Agus
tín Nieto Caballero, viajó ñor
Estados Unidos divulgando
sus sistemas y cuenta con
admiradores entusiastas en 
todo el mundo.

Frijol
Esta palabra viene de frísol,

también se le llama fréjol.
Frijolar, plantío de frijoles

o judías
El cultivo de esta planta, que

es herbácea está muy generali
zado en América, pues la zona
tropical le es favorable para su
crecimiento

Los terrenos humíferos-calcá- 
reos y el clima caliente o más
bien cálido es el adecuado para
su cultivo; pero el terreno debe
estar en declive, porque la mu
cha humedad le perjudica, así
mismo el frío, hiela los frijola
res Hav muchas variedades de
frijoles: los llamados colorados
blancos, chiles, de bejuco, de
a bolillo, chinapopos etc.

Es tenida como una planta in
dígena y se siembra dos veces

por año, es decir, se obtienen
dos cosechas al año, y general
mente se hace la siembra a la 
vez que se siembra el maíz, por
que en él se enreda fácilmente
y con ventaja.

Las semillas, que están ence
rradas en una vaina o legumbre,
son los frijoles, y cuando están
secas o maduras se siembran pa
ra dar origen a la nueva planta,
que al nacer aparecen dos coti
ledones o sea dos hojitas.
DESCRIPCION PARTICULAR:

RAICES: las subterráneas son
poco profundas, débiles y fibro
sas, le sirven a la planta de sos
tén y para absorver ¡as substan
cias que le sirven de alimento;
también tiene raíces aéreas, que
están inmediatamente después y
en la parte superior del suelo,
que son más débiles y un poco
más blanquecinas.

TALLO: cilindrico, delgado,
de color verde-oscuro, liso, rami
ficado, corto, herbáceo y con
zarcillos terminales y foliares.

HOJAS-, alternas, acorazona
das, pequeñas delgadas, de co
lor verde-claro; unas terminan
en zarcillos y otras en pscípulas,
son compuestas y divididas.

FLORES: con pedúnculo dé
bil, de color morado o blanque
cino, pequeñas, delgadas; cáliz
de color verde y con cinco péta
los; corola en forma de maripo
sa, con cinco pétalos, siendo el
del medio más grande y por eso
se le llama estandarte; recibien
do los dos que le siguen el nom-

UH POCO DE HISTORIA PATRIA
El Ferrocarril
Sabido es que el 23 de junio

de 1853, se firmó por don León
Alvarado y don Justo Rodas en
representación del Gobierno de
Honduras con E Geo Squier,
representante de una fuerte com
pañía extranjera la primera con
trata para la construcción del
ferrocarril interoceánico de Hon
duras.

Este propósito, el primero de
las naciones del Itsino, dió lu
gar a que hondureños eminen
tes en su época, hicieran obje
ciones al contrato del ferrocarril

bre de alas, y los dos inferiores,
que están más juntos, se les de
signa con el nombre de quilla;
diez estambres y un pistilo.

FRUTOS• es una legumbre o
vaina alargada, subcomprimida,
de color verde cuando está tier
no, pardo claro o paja cuando
está seco. La vaina tiene en su 
interior varias semillas (frijoles)
de forma arriñonada y de color
distinto o variado; tiene dos
cotiledones.

Las legumbres o vainas tier
nas se llaman ejotes, las cuales
se usan como verduras en las co
midas.

Cuando las vainas están secas
o de color paja se abren para sa
car los frijoles, que se ponen al
sol para que se sequen y utili
zarlos como alimento.

UTILIDADES:  El fruto ma
duro es un buen alimento, sano
y nutritivo, ya que contiene mu
cho almi lón, principios azoa
dos, celulosa, sales minerales v 
muchas substancias más; es el
alimento d"l pobre más utiliza
do tanto como el maíz y el
arroz, que se cultiva en Hondu
ras y muchos lugares del globo
y en rodas partes es tenido co
rno un plato apetitoso.

CLASIFICACION: pertenece
a la clase de las leguminosas; fa
milia de las papilonáceas; géne
ro: Phaseolus (L i n.); especie:
Phaseolus vulgaris (Lin ); vulgo:
frijoles.

Carlos Aguilar PINEL.

Interoceánico
interoceánico, tal como lo hizo el
día 22 de febrero del año de
1854 don Francisco Cruz, quien
entre otras c >sas dijo: ‘ ‘que el
provecto de la obra era grande
y nuevo. Las consecuencias se
rán altamente felices o muy de
presivas y dañosas a nuestro sue
lo y a nuestra raza, según sean
¡os términos en que haya de
concluirse. Si un filósofo amigo
del mundo en general, agregó
don Francisco, pudiera muy bien
celebrar la ganancia de este,
aunque fuera con sacrificio de
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algunas individualidades nacio
nales, un hondureño, se cree en
el deber de objetar contra todo
lo aue en aquel mismo proyecto
aparezca contrario a la seguri
dad e intereses de la Patria.

Lleno, dijo el señor Cruz un
deber como ciudadano del Esta
do y como Diputado por este
Departamento (Cornayagua) al
estudiar la cuestión antes de
que se ventile en la tribuna.

No me propongo herir suscep
tibilidades: mi voluntad sólo se
presta al servicio del Estado,
pues tanto sentiría privarlo de
un gran bien, como suscribir a
su perdición y su completa rui
na.

Las objeciones del señor Cruz
fueron las siguientes:

lo El derecho que el artículo
lo "del convenio concede a la 
Compañía norteamericana para
hacer libre uso de nuestros puer
tos, ríos, lagos, aguas tierras y
materiales necesarios o conve
mentes es muy limitado, porque
la vez conveniente es abusiva y 
daría lugar a interminables con
testaciones. El Estado, hablan
do en razón, no debe conceder
sino lo puramente necesario

2o El beneficio de entrar y sa
lir por los puertos de Honduras
y el de pasar por los ríos y aguas,
libres de todo derecho, que el
artículo 4o concede a los vapo
res y buques no sólo de la com
pañía sino a todos los que na
veguen en conexión con la ruta,
es terriblemente i n d e f i n i d o :
bien se comprende que todos los
vapores y buques del Mundo
pue len así. venir a navegar en
conexión con la ruta sin sopor
tar ninguna carga; sin pagar nin
gún derecho.

3o Dice el artículo 6o que la
Compañía tendrá el derecho de
constituirse en compañía de ae- 
c¡on<-s para crear ven ler, o dis
poner de otro modo de su capi
tal, sin ser obligada al pago de
ninguna carga; sobre lo cual de
bemos entender, que a estipu
larse tal derecho, daría por re
sultado la pérdida total de nues
tras remas en lo relativo a pea
jes, introducciones v al consu
mo inLerior porque aquella sola,
importaría lo bastante para sur
tir nuestros marcados sin com
petencia cm  otras naciones, por
que de pagar o no pagar dere
chos va mucho.

4q El Estado se compromete
a dar en venta a la Compañía,

hasta cinco mil caballerías de
tierra en la proximidad de la vía
de comunicaciones; y la obliga
ción de recibir el pago de accio
nes de la misma compañía al
par desconocidas entre nosotros.

5o Honduras hace a la Com
pañía una cesión libre de cuatro
mil caballerías de tierra en ia
costa de Lean y la de Trujillo.
Compréndese por ahora que la
mente del artículo en que esto
se estipula encierra la idea de
que el Estado sólo concede cua
tro mil; pero puede entenderse
que son cuatro mil en cada una
de dichas costas, por la conjun
ción copulativa y de que se ha
usado al mencionarlas. Si algu
no dijera a otro, ofrézcate dar
cuatro mil duros en la casa de
Pedro y la de Juan, sería fácil
sostener que el promitente es
taba obligado a dar ocho mil.
Las sutilezas y los equívocos en 
los convenios han causado más
de ia ruina de un imperio.

6p Por el hecho de comenzarse
los "trabajos, la compañía puede
vender a perpetuidad ¡as tierras
que se le c?den y se le venden,
bajo la muy ocu^r-rnte posibili
dad de que la ruta sólo quede
trazada o muy imperfectamente
comenzada y nui.str.> suelo cedi
do y vendido pata siempre.

7o No se pue le sin infringir
el artículo 10 de la Constitución
estipular: que los extranjeros
que se establezcan en tierras de
la Compañía, gocen de los dere- 
ch >s de los ciudadanos hondure- 
ños.

8o Según el artículo 3o sec
ción V no podrán enajenarse las
tierras de las compañías en po
der de ningún Gobierno y por
que el de Honduras no debiera
comprar por el tanto las que
pu liera en su caso. Es una
condición necesarísima.

9o El Etado debe declarar co
mo "puerto franco ad perpetui- 
tatem el en que termine la ru
ta. Por un corto número de
años podrá soportar Honduras
los inconvenientes de un puer
to frano; pero para siempre no,
por razones que como en relieve
se dejan conocer.

10 El Tribunal de arbitra
miento que debe componerse de
dos comisionados de Honduras,
dos agentes de la Compañía y
un quinto en caso de discordia,
no se dice si puede deliberar con
sus dos terceras partes de voto3
como es de necesidad, y si ¡o di
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jera, el número de cinco votan
tes no se prestará a llenar aque
lla condición.

11. Los artículos lq y 2o, sec
ción sexta establecen principios
de intervención en los intere
ses de otros estados que no de
ben consentirse.

12. El bagaje de los pasajeros
nunca podrá registrarse en con
cepto del mismo artículo 2o; y
como por bagaje debe entender
se la bestia de carga o el con
junto de cargas, resulta, que o
se ha usado impropiamente es
ta expresión, o que nada podría
registrarse en las aduanas del
Estado.

13. El Gobierno de Honduras
no debe obligarse, como se dice
en el contrato, a “ entrar en re
laciones con otros gobiernos por
causa del ferrocarril”  bastará
que se obligue en términos siem
pre ¡guales a mantener la neu
tralidad del mismo canal en los
convenios que celebre.

14 Si la Compañía pudiera es
tablecer cualquiera clase de ca
minos accesorios, con el dere
cho de imponer peajes, según se
expresa en la sección sexta, los
hondurenos no darían un paso
en su propio suelo, andando el
tiempo, sin las vejaciones de
una exacción.

15 —La empresa del Telégra
fo eléctrico debe comprometerse
a no permitir que por medio de
éste, se trasmitan noticias sub
versivas o contra la quietud pú
blica de Honduras. Fácil es cal
cular la velocidad con que im
provisarían mañas y revolucio
nes los facciosos a no consignar
se este deber.

16. El contrato de navegación
por buques de vapor, adolece
de mayores inconvenientes, si
se quiere debiendo gozar todos
los derechos que con relación al
uso de las aguas, puertos, etc.
se han concedido a la compañía
del ferrocarril.

Hasta aquí di jo el señor don
Francisco Cruz, he creído deber
objetar algunos de los términos
del contrato. La idea que este
encierra es grande y benéfica:
a ella va asociada la de una po
sitiva regeneración industrial
para Honduras. El ferrocarril
que llegase a franquear por nues
tra tierra el comercio de los dos
grandes océanos, haría brotar
sobre el país un torrente de bie
nes incalculables; pero par?, que
este torrente no sea de aguas

•5
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muy amargas a nuestra infeliz
raza, es necesario asegurar con
el patriotismo más acendrado la 
integridad de nuestro suelo y
la independencia del Gobierno.
Por lo demás, debieran conce
derse a la Compañía cuantas se
guridades y exenciones necesi
te. Nada de mezquindad, para
una obra tan grande.

La idea la consideraba el Sr.
Cruz practicable, aunque si, más
difícil de lo que la Compañía ha
juzgado. Si es posible, el mun
do reclamará la obra y si es una
quimera, que aborte de una vez.
Debemos esperar que la misma
Compañía norteamericana, se
prestará a modificar el contra
to. calculando el valor de la em
presa y no el de nuestros sacri
ficios según lo acuerde el P. L.

El
Si queremos mejorar nuestro sis

tema educativo, debemos ir ni prin
cipio de las cosas; lleguemos allá 
donde está la primera piedra del
edificio que levantamos; observe
mos si esas bases en que descansa
son sólidas, si responden al peso
que van a soportar. Mucha elegan
cia podemos dar a su fichada, mag
nífica apariencia los decorados, las
pinturas; pero si la plataforma que
lo soporta es deleznable, caerá irre
misiblemente.

¿Dónde está el punto de partida
de nuestra jornada? A nadie se le 
escapa que en el bogar, allí donde
los sentimientos se cristalizan en
el crisol del ejemplo, los hábitos se
forman, la inteligencia se despieita
y el carácter se foija para el bien o
para el mal. Esta es la fuente de
donde emanan los principios que ri
gen a la sociedad, y la escuela no
hace más que depurarlos, ampliar
los y fijarlos, dándoles consisten
cia. En el hogar es donde las per
sonalidades se labran una a una 
constituyéndose asi en el factor más 
influyente en la civilización. La vi
da de cualquier hombre por adelan
tada y moderna que sea, no puede
dejar de ser influida por las ideas,
por los principios adquiridos en el
seno de la familia; las costumbres
allí obtenidas son las que perduran
en su vida y es porque las primeras
impresiones que tiene el niño e
graban de tal manera que se vuel
ven imborrables» debido a la fe cie
ga que tiene en los seres que se las
proporcionan y todo, consecuencia

1 6

del Estado.
Lo anterior lo sometió en ca

lidad de objeciones el Sr. Cruz,
a la sanción de los pueblos del
Departamento de Comayagua,
que como lo dijo lo represen
taría en la tribuna y que lo ce
lebraría si cumplían a su servi
cio

Como el proyecto del Gene
ral Cabañas fracasó, y los Maes
tros poco conocen estos docu
mentos, lo reproduzco, así como
seguiré reproduciendo otros de
trascendental importancia para
los Maestros y en especial para
los hondureños, que les agrada
la historia.

Tegucigalpa D C.
Septiembre de 1938.
Luis Amílcar RAUDALES.

escuela
del inmenso cariño que les profesa.
Todos sabemos que el pequeño
piensa que sus padres son omnipo
tentes y que lo que ellos hacen es
lo mejor. Tal es el estado psicoló
gico del que empieza a vivir que
hace todo lo que ve hacer, de don
de viene el principio educativo “ El 
niño aprende con el ejemplo”  que
prácticamente lo vemos cumplirse a 
cada paso. El niño aprende imi
tando, sin esfuerzo; como en una 
respiración cutánea absorbe todo lo
que le proporciona el ambiente, por
lo que debe tenerse el especial cui
dado de dársele con los hechos lo
que se le predica con palabras.

La sociedad está reclamando a 
cada paso nuevos sietem is educa
tivos, nuevos maestros; pero los
hogares no nos mandan a la escue-

La más importante actividad mu
sical en la escuela y especialmente
en los grados elementales, es el can
to. Todo niño siente un deseo natu
ral de cantar y el maestro debe co
rresponder con interés y entusiasmo
a ese noble deseo. La voz humana
es el más bello instrumento musical
que conocemos. Alegría, dolor, an
siedad, sólo le es dado al hombre
expresarlos subjetivamente por me
dio de su órgano vocal. Por esto el

la nueva materia, es decir, elemen
tos con mejor base para realizar
obra más peifecta. El maestro piel
de la mitad de su tiempo y de sus
energías enseñando al alumno, mu
chas veces, a pronunciar las prime
ras voces, porque las madres, con
raras excepciones, no se preocupan
por hacer ejercicios de conversación
adecuados a sus hijos; el maestro
roba gran parte de su tiempo a la 
ciase para enseñar al alumno a sen
tarse correctamente, porque, como
el mal hábito viene del hogar, difí
cil y a veces imposible es destruir
lo; y así por el estilo, cuántos con
tratiempos para la realización de
una verdadera obra escolar, y cuán
tos defectos que se achacan a la es
cuela sin ser de ella; porque, hoy,
por una mal entendida interpreta
ción o por falta de responsabilidad
educativa en los padres de familia,
todo el problema educacional des
cansa en el maestro, quien tal vez
agobiado espiritualmente por el sa
crificio que le exigen sus faenas o
por las múltiples penas morales que
le proporciona la sociedad, no le
vanta su voz para protestar.

Tiempo es ya de que comprenda
mos que si nuestra sociedad no res
ponde a las exigencias del momen
to, el error no es sólo y exclusiva
mente del maestro, es mas error de
hogar y son más direc tamente res
ponsables los padres de familia, co
mo lo es únicamente culpable, de la 
mala cr se.’ha, el agricultor que de
positó en el seno de la tierra la si
miente enfermiza, y no aquél a quien
apenas se le encomendó el riego, la 
poda y el cuidado de la planta.

Tegucigalpa, D. C. agosto de 1938.

J. J. SANCHEZ V.

canto en la escuela deberá tener la 
misma importancia que las otras
asignaturas. Nada más ehcaz para
elevar el espíritu del hombre que la
educación artística, y especialmente
el arte de la música siendo esta una
de las más poderosas fuerzas para
el desarrollo integral.

A continuación vamos a hacer al
gunas indicaciones que servirán de
orientación a aquellos maestros que
desconocen la técnica del canto esco-

hogar, factor decisivo en la

Como enseñar la música
en la escuela

Por Prudencio ESAA

Procesamiento Técnico Digital
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

FDH-D
EGT-U

NAH



REVISTA DE EDUCACION 17

lar, en la enseñanza de las cancio
nes escolares. ,

La emisión de un sonido bello esei 
requisito “ sint qua non” (sin lo que 
no) para cantar artísticamente. No 
debe permitírsele al niño cantar con 
voz áspera, de gargmta. En muchos 
casos cuando esto acontece.es el re
sultado de una defectuosa emisión 
por parte del maestro. La imitación 
es peculiar característica del periodo 
formativo del niño. Cuando un soni
do es emitido correctamente por el 
maestro, inmediatamente será emiti
do con fidelidad por el escolar. 
Aconsejamos prescindir de la voz lle
na, sonora, ctel adulto, y sugeiii a 
canción con voz de falsseto (voz mas 
aguda que la natural) o sotto voce 
(en voz baja).

El canto en conjunto debe practi
carse a media voz, ni muy fuerte ni 
tampoco muy piano, de esta manera 
el sentimiento es más íntimo y más 
agradable al oído.

Hay que evitrr de cantar en una 
tesitura demasiado baja, porque 
obliga a la garganta a abrirse en la 
base de la lengua y generalmente 
resulta un sonido estridente. La 
extensión del diapasón para niños 
que 110 han llegado a la adolescencia 
es el límite del pentagrama, y para 
los ot os puede hasta un sol sobre 
la quinta línea y un re bajo la pri
mera.

El cuerpo debe mantenerse cuando 
se canta, en posición de que todos 
los movimientos musculares sean 
libres.

El acto respiratorio debe ser nor
mal, rítmico, sin pretender inculcar 
en el niño ejercicios preliminares que 
solo contribuyen a fatigailo El 
canto por si sólo desatollará en él 
mejor control de su mecanismo res
piratorio que cualquier otro ejercicio 
encaminado a tal fin La correcta 
enunciación de las palabras constitu
ya el más importante factor en la 
producción de un sonido sin esforzar 
la Voz.

Vamos a trazar un plan para la 
enseñ uiz 1 de la caución escolai por 
imitación:

i1.’ . - Ei maestro leerá el texto en 
alta voz.

2<-> Los niños lo repetirán simul ■ 
táneamente con el maestro.

30 -El maestro cantará o ejecuta- 
1 á al piino toda la canción, 
mientras la clase oye atenta
mente.

4Ó El maestro cantará la primera 
trnse y la clase la repetirá y 
asi sucesivamente hasta com
pletar la canción.

5® -Después que la caución haya 
sido aprendida, el maestro so

licitará de la clase sugestio
nes acerca de una mejor in
terpretación, haciendo las 
correcciones que estime con
venientes.

69 -  El maestio debe saber la 
canción perfectamente antes 
de empezar a enseñarla.

79— Debe dar la correcta entona
ción, valiéndose del piano o 
un d'apasóu.

89 -Cantará con los niños sola
mente, para enseñar o corre
gir o ilustrar.

90 -Después de aprendida una
canción, los niños deben can
tarla solos, porque cantando

Existe, al oriente de esta ciu
dad, la hermosa montaña lla
mada de Comayagua, y en la ci
ma de ella se encuentra, según 
creencia popular, la famosa la
guna encantada llamada “ Lagu
na de Geto” .

Esa laguna es una especie de 
Paraíso Terrenal, con una dife
rencia de que allí no existe nin
gún Adán ni Eva, ni tentadora 
manzana... .ni mucho menos ser
pientes.

En esa famosa Laguna de Ge
to hay una gran variedad de ár
boles frutales, desde peras, man
zanas, uvas, zapotes, nísperos, 
piñas, duraznos, bananos de to
das clases y colores, etc , lo mis
mo que toda clase de flores, plan
tas raras, árboles misteriosos y 
tradiciones tales como el Arbol 
Carnívoro que con sus anchas 
y sedosas hojas aprisiona los pa- 
jarilíos que se le acercan.

En sus fuentes, en que corre el 
viento, la miel y tas aguas per
fumadas, nadan sirenas de blon
dos cabellos, mitad ángeles mi
tad peces, quienes juegan con 
las lindas aves acuáticas de bri
llantes colores que pululan en 
las fuentes, lo mismo que los 
pecesillos de oro y nácar que sur
can las ondas en todas direccio
nes.

Se asegura que en esa laguna 
encantada existe la eterna pri
mavera de la vida, lo mismo que

el maestro junto con ellos, les 
resta independencia.

io9 — El maestro no deberá ense
ñar canciones que sean dema
siado difíciles musicalmente. 
La canción escolar debe en

trañar positiva belleza artística, tan
to el texto como la música; si no reú
ne estas condiciones, el valor edu
cacional del canto en la escuela es 
nulo.

( Tomado de "El CORREO ES
COLAR”, periódico del ministerio 
de educación de Venezuela. -N9.7. 
Julio de 1938).

Arboles misteriosos, sirenas de 
blondos cabellos luminosos.
la lozanía y el verdor de sus 
palmerales y huertos, cuyos fru
tos están siempre en eterna ma
durez.

En sus huertos pueden los vi
sitantes comer hasta la saciedad 
los frutos que deseen, con la es
pecialidad de que esos frutos no 
causan llenura de estómago, pa
ra que así, el paladar pueda go
zar de las mieles y exquisitos sa
bores de todos los frutos de los 
huertos.

Pero si los visitantes intentan 
sacar frutas, flores o pajarillos 
de la laguna, entonces se des
atan fuertes rachas de viento 
que los azotan hasta hacerlos 
caer al suelo, en donde las fru
tas o flores robados se trans
forman en grandes vampiros que 
les dan tremendos aletazos en 
los rostros, hasta hacerlos salir 
huyendo en vertiginosa carrera.

Dicen que esa laguna encan
tada es ideal para pasar una poé
tica y dulce luna de miel.

También aseguran los mucha
chos valerosos del barrio que 
han ido a visitar la laguna que 
mientras se permanece en ella 
no corren los días de la vida y 
que no hay dolores ni sufrimien
tos, los cuales se olvidan desde 
el momento en que se entra en 
ella.

Lie. Fernando P. CEVALLOS 
Coma yagua, 1930.

TRA DACIONES DE CO HA i AGUA

Encantadora laguna de Geto 
Una especie de Paraíso Terrenal
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Fraternicemos
Somos los Maestros los llama

dos a perpetuar aquellas subli
mes palabras del Rábbi de Gali
lea “ Amaos los unos a los otros”
y hacer que los niños las practi
quen dando nosotros el ejemplo.

Es la fraternidad, emblema de
unión, aliento y esperanza en la
humanidad.

¿Qué hace la flor arrancada
del árbol? ¿Qué la gota de agua
desprendida del océano? ¿Pue
de la molécula existir sin el áto- 
mu y puede un ser humano sa
tisfacer sus necesidades por si
sólo?

Reconozcamos que no hay
fronteras, razas, lenguas, reli
giones, ni cunas que nos sepa
ren, somos ramas de un mismo
árbol y este siempre mira al cie
lo.

¡Qué desconsolador resulta el
alejarse de la única fuerza posi
tiva que puede ascendernos!
Desgraciado el hombre que en 
cada semejante ve un enemigo;
que en su corazón anida el rep
til del egoísmo que por su
mezquindad enturbia los méri - 
tos de sus hermanos; no podrá
jamás triunfar; se encontrará
aislado de la verdad, será una
rama tronchada que al no reci
bir savia, morirá.

Cuanta belleza encierra el sen-

Ha muchos años, esta rama de
la literatura, tuvo cabida en las
escuelas; si, de una manera,
más corruptora que benéfica pa
ra los educandos, pues se convir
tió el Periódico, en insultos.
Así, el “  Eco de las Escuelas” , 
se llamó vulgarmente ‘ ‘Pasquín".

Desde lc27, la forma del ‘ ‘Pe
riódico Escolar", cambió total
mente, en Europa Estados Uni
dos de Norte América y en al
gunos países de la América del
Sur. En Honduras, ha unos po
cos años, el Director de la Es
cuela José Trinidad Cabañas
(Prof. Sixto Martínez A.), tiene
la idea de comprar una Impren
ta. no con otro objeto, sino de
que el Periódico “ Eco de la Es
cuela”  saiga a luz, con trabajo

timiento de la fraternidad, la
lucha es menos ardua si se com
parte, las alegrías más dulces si
hacemos partícipes de ellas a
nuestros hermanos.

Recordemos que partículas in
visibles unidas dan piedras pre
ciosas; las estrellas juntas, el
vasto firmamento; las gotas de
agua, el inmenso piélago y la
humanidad disuelta.................. .
granos de arena que se desmoro
nan.

No dejemos invadir nuestras
almas por ia misantropía y uná
monos con lazos altamente fra
ternos para que el éxito sea un 
exponente de nuestra ansiada
civilización.

Imitemos a la ‘ República Ar
gentina” , país civilizado y gran
dioso, cuyo espíritu es la confra
ternidad simbolizada en su escu
do por dos manos cordialmente
hermanadas

Que este sentimiento nos una
con fuerte cadena que doblegan
do las tinieblas del egoísmo, ha
ga surgir con sus firmes eslabo
nes una nueva aurora de reden
tor adelanto.

Consuelo LOZANO ESPAÑA
Profesora de la Escuela 

“ REPUBLICA ARGENTINA”

hecho por alumnos y maestros,
sin ayuda de ninguna Tipogra
fía.

Como Uds. ven, esto no es
nuevo; faltaba sí alguien q vinie
ra a recordar, lo que en otras
partes se h>>ce y cómo se hace.
Bien, pues, con la idea que
albergábamos, y con su recuer
do, ¿por qué no emprender la 
obra? ¿qué falta? seguramente
voluntad y más voluntad

Cuesta, es cierto, llegar a con
seguir, la moralidad ante todo,
en lo que nos proponemos; em
pero, sien lo la voluntad alicien
te que anima el espíritu des
echemos lo que juzguemos malo,
censuras, ridículos etc , y ¡ade
lante! teniendo tranquila la con
ciencia, la mente es blanca y

pura.
¿Cómo puede hacerse un Pe

riódico Escolar?, muy sencillo;
propongámonos elaborarlo y sal
drá. Implica en verdad mucho
trabajo, preocupaciones, desve
los y esto es nada, cuando pen
samos en la parte económica; es
el momento crítico; sin embar
go, todo se salva. Nuestro Pe
riódico “ Anhelos", órgano de la
Escuela de Varones Lempira,
¿cómo salió?; ventas, rifas, coo
peración ec inómica de algunos
compañeros de trabajo, y Uds.
han tenido la oportunidad de
leerlo

No ignoro que hay criterios
opuestos, si no los hubiera, el
mundo caminaría a tientas De
la oposición nace una idea, idea
madre que la respaldan dos
Digo esto porque sé. que más de
un ijolega censura el periodismo
escolar, tal vez sin fundamento,
a ese colega o colegas, puede de
círsele: amigo; principie su la
bor, corrija un trabajo de sus
alumn >s una vez, tres veinte y
su perió lico saldrá! Yo entien
do que los pobres patojos no es
tán obligados a saber Sintaxis, y
demás requisitos del periodismo,
de allí pues, que la intervención
del ma stro, en este trabajo, es
directa, franca y ruda.

¿Pongámonos a pensar en qué
condiciones saldría un periódico
con trabajo exclusivo de los ni
ños? Estoy seguro, <1 impresor
no le enciende , y acaso lo mon
tará a su antojo, las líneas serí
an ¡legibles.

Más o menos he querido dar
les un pequeño detalle, de cómo
y para qué, “ El Periódico Esco
lar’ , a mi pequeño criterio, de
be estar en las Escuelas Tome
mos parte también en él los ma
estros puesto que todos partici
pamos de la alegría infinita, que
proporciona la escuela, la dulce
¡morada de los que aman el ma
ñana!.

Fausto LARA C.

Sobre la emseñanza 
de la historia

{Convención de Montevideo en 1933)
I.—Revisión de los textos

para la enseñanza de la
historia a fin de depurar
los de todo cuanto puela
excitar en el ánimo des
prevenido de la juventud,

El periódico escolar
(TRABAJO LEIDO EN LA SESIOÑ ROTARIA DE 

MAESTROS EN LA ESCUELA DE VARONES “ LEMPIRA”)
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¡a aversión a cualquier
pueblo americano.

II. — R e v i s a r periódicamente
los textos adoptados para
la enseñanza de las diver
sas materias, a fin de con
formarlos a las más recien
tes informaciones estadís
ticas y generales, con el
objeto de dar en ellos una
noción más aproximada y
y exacta de la riqueza y
de la capacidad de pro
ducción de las Repúblicas
Americanas

III. —Fomentar en cada una de
las Repúblicas America- 
canas la enseñanza de la 
historia de las demás.

IV. — Dedicar mayor atención a
la historia dp España, Por
tugal, Gran Bretaña y
Francia, y de cualesquie
ra otros países no ameri
canos en aquellos puntos
de mayor atingencia con
la Historia de América.

V. —Procurar que los progra
mas y los manuales de
h i s t o r i a  no contengan
apreciaciones inamistosas
para otros países o errores
que hayan sido evidencia
dos per la crítica,

VI. -Atenuare! espíritu bélico
en los manuales de histo
ria e insistir en el estudio
de la cultura de los pue
blos y del desarrollo uni
versal de la civilización,
para determinar la parte
que ha cabido en la de ca
da país a los extranjeros y
a las otras naciones.

VII. -Eliminar de los textos los
paralelos enojosos entre
los personajes históricos y
conceptos ofensivos y de
primentes para otros paí
ses.

VIII. Evitar que el relato de
¡as victorias alcanzadas so
bre otras naciones puedan
servir de motivo para re
bajar el concepto moral
de ios países vencidos.

IX . —No juzgar con odio ni fal
sear los hechos en el rela
to de guerras o batallas
cuyo resultado haya sido
adverso.

X. —Exaltar todo cuanto con
tribuya constructivamen
te a la inteligencia y co
operación de los países
americanos.

(Declaración de los Estados
Unidos: Aplauden calurosamen

te esta iniciativa y declaran su
profunda simpatía por todo lo
que se haga para eliminar el
odio entre las naciones; pero co
mo el sistema de ellos es dife
rente, pues está casi completa
mente fuera del radio del gobier
no federal, y es sostenido y di

rigido por los Estados, Municr
pios, instituciones e individuos,
la delegación, en aquella con
vención, no firmó el convenio.

(Mayor detalle encontrará
en el decreto No 121 del
C. N. de marzo de 1935).

Disposiciones legales que los 
maestros deben tener presentes:

DERECHO A PENSIONES
(Art. 74 del C. de I. P„ ref.)
“ Los maestros titulados o em

píricos con certificarlo de apti
tud que. con buen éxito, se ha
yan dedicado al Magisterio du
rante un período de quince o
veinte años, observando buena
conducta y que queden en im
posibilidad d e proporcionarse
los medios de subsistencia, ten
drán derecho a que el Estado les
satisfaga una pensión mensual
equivalente a >a mitad riel últi
mo sueldo que hayan devengado
pero si hubieren prestado sus
servicios por un término de vein
te a veinticinco años, esa pen
sión será equivalente a las tres
cuartas partes fie dicho sueldo;
los que de igual manera hayan
servido por más tiempo tendrán
derecho a que el Estado les pa
gue una pensión mensual equi
valente al sueldo íntegro.

La esposa, hijos y padres ten
drán derecho a la pensión que
gozaba el maestro, o a que te
nía derecho al morir, en el orden
siguiente:

lo La viuda mientras goce
de buena reputación o no con
traiga nuevas nupcias.

2o Los hijos hasta la mayoría
de edad, o mientras no contrai
gan matrimonio; y

3o Los padres que por enfer
medad o pobreza no puedan ga
narse su subsistencia, debiendo
dividirse proporcionalmente la
pensión entre ellos, cuando pro
ceda.

(Decreto del Congreso Na
cional No 147. Mes de mar
zo de 1935.)

DERECHOS DE LOS MAES
TROS EN SERVICIO

(Art. 71 del C, de I. P, ref )
“'Los maestros de Enseñanza

Primaria en el ejercicio, quedan
exentos del servicio militar en

tiempo de paz, cargos conceji
les y de toda clase de contribu
ciones personales, locales y na
cionales. Los maestros titula
dos que durante diez años con
secutivos, o por quince años no
consecutivos hayan servido en
las Escuelas Primarias o Nor
males de la República, quedan
exentos en absoluto del servicio
militar obligatorio, cargos con
cejiles y de toda clase de con
tribuciones personales locales y
nacionales. Para el beneficio de
los incisos que anteceden se ten
drá como servicio escolar, el de
los empleados técnicos de la en
señanza primaria y normal.

L is maestros que se encuen
tren en las condiciones a que se
refiere el presente artículo ten
drán derecho a que el Estado
costee la educación de uno de
sus hijos, y en defecto de éste,
del educando que designen, siem
pre que tenga aptitudes para
ello” .

(Decretos del Congreso Na
cional, iNo 77, de febrero de
1927. y No 98, de marzo de
1932 para la parte primera
y parte segunda, respecti
vamente.)

Crónica escolar
La escuela Alvaro Contreras,

siempre en su deseo de orientar me
jor las actividades del niño, y to
mando en cuenta la gran necesidad
de ponerlo en contacto con la vida
del medio en que habita, hi des
plegado en su seno algunas activi
dades que serán el principio del
ideal que pretende realizar, '‘ pre
parar al niño para la vida conforme
lo permitan sus capacidades y de
acuerdo con las tendencias de la 
moderna civilización” .

Etr esas actividades se procurará
que el niño actúe independiente
mente para que vaya arraigando en
su ser, la responsabilidad que tiene

Procesamiento Técnico Digital
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

FDH-D
EGT-U

NAH



20 REVISTA DE EDUCACION

en los actos que se confían, así, co
mo miembro de las agrupaciones a 
que pertenezca, como ser: el bogar;
la escuela, el municipio, etc. So
bre todo desea que el niño alcance
a comprender que él también es útil
y que desempeña un papel impor
tantísimo en la vida y que por con
siguiente es capaz de contribuir en
el mejoramiento de su hogar, de la 
patria y aun de la especie humana.

Grandes ideales acaricia el pei- 
sonal docente de la escuela Alvaro
Contreras, el cual, tomando en cuen
ta que para lograrlos en parte, es
indispensable la cooperación del ho
gar, dispuso en días del mes pasa
do-, reunir a los padres de familia,
para que lleguen a la escuela a con
tribuir en el mejoramiento de sus
hijos, nuestros alumnos.

Fue muy halagadora la concu
rrencia, y bellos fueron los planes
que se expusieron en amena y con
fidencial plática, quedando en ese
día electa la directiva de la sociedad
de *’ Padres de Familia” que a por
tara su grano de arena en el mejo
ramiento de la familia hondurena.

La escuela, deseando proporcio
narles a sus visitantes un momento
lleno de alegrías, para distiaerles
las diversas preocupaciones del ho
gar, preparó el siguiente programa:

PROGRAMA
1. —-Himno Nacional (cantado por

un grupo de alumnos).
2. — Lectura de la biografía del

Prof. don Santos Valladares
A., por llevar su nombre una 
aula.

3 .  —Música. (Ejecutada por un
grupo de alumnos).

4. —  Lectura de la biografía del
Prof. don Eufemiano Claros.

5. — Canto "El Cañaveral” por un
grupo de alumnos.

6. — Música.
7. — “ Amanece)'en la Hacienda” ,

del poeta Alejandro Alfaro
Arriaga, recitada por-uu alum
no del 5? grado.

8. —“ Auroral” , canción.
9. — Música.

10. —  Dramatizado!) de la lectura
El Zapatero y los Enanos” , 

alumnos del 2? grado.
11. — Música.
12. — Palabras de ocasión por la

Doctora Ofelia Mendoza.
Como lo indica el programa, se

aprovechó el momento para consa
grar los nombres de dos maestios
que por valias generaciones han 
transmitido su valioso saber, dan
do brillo y renombre al magisterio
houduieño, tales son: don Santos
Valladares A. y don Eufemiano Cla
ros.

Los puntos de música estuvieron
a cargo de los alumnos Carlos Oso- 
rio, Francisco Sierra, Rafael Agui- 
lar Paz y Rafael Zepeda, quienes
ejecutaron con gran maravilla sus
dulzainas, acompañados con guita
rra, por el exalumno Alfredo Car- 
bajal.

El alumno Terencio Villafranca,
nos hizo contemplar el verdadero
y hermoso sentimiento del poeta
Arriaga en su “ Amanecer en la 
Hacienda” .

“ El Cañaveral” , cantado por nn
grupo de alumnos y “ Auroral" pol
los alumnos Julio Midence y Zaca
rías Oviedo, estuvieron notablemen
te interpretados.

“ El Zapatero y los Enanos”  a 
cargo de los niñitos Armando Pi
no Ricardo, Gilberto Rodríguez,
José Hernández, Antonio Martínez
y José Santos Calderón, estuvo ad
mirable; estos chiquillos represen- 
aron con tanta naturalidad y gra

cia, sus papeles, que nos pareció
vivido aquel acto.

La Doctora Mendoza, siempre
presta a contribuir en el mejora
miento del niño hondureno, nos
ofreció una plática interesante que
resultó muy amena para la concu
rren cf

De esta manera quedó estableci
da la “ Sociedad de Padres de Fa
mila”  en la escuela “Alvaro Con
treras”, la que desplegará sus acti
vidades para dar feliz término a sus
mejores propósitos en pro de la 
niñez.

Román VALLADARES.

SECCION DE N O T IC IA S
MAESTROS DE MERITO

fueron declarados en actos espe
dales del Instituto Mnitínez Fuen
tes, los Profesores Luis [.anda, Ra
món Montoya C., Esteban Guardada
y Félix Salgado.
FALLECIMIENTOS.

Han ocurrido en estos últimos dí
as los fallecimientos que tenemos la 
pena de informar: la madre de nues
tro compañero de labores don Sixto
Martínez A., siendo trasladados los
restos al pueblo de Ojojona h ista 
donde estuvieron presentes algunos
maestro-. Podo el elemento docen
te demostró en forma fraternal su 
sentimiento de dolo).

Después de corta y violenta en
fermedad falleció el distinguido pro
fesor Gilberto S. Citivarrin, vocal
del Consejo Nacional de Educación,
profesor de varios colegios de la 
capital y estudiante del último año
de Derecho. Sus funerales fueron

muy solemnes haciéndose presentes
todos los cuerpos del magisterio ca
pitalino y alumnos de los estableci
mientos.

La señora profesora Amelia Zú- 
niga v de Aguilar, quien sirvió por
muchos años en la enseñanza, a 
consecuencia de una enfermedad
que la ciencia no pudo vencer, falle
ció en la ciudad de Comayagüeln,
D. C. El magisterio prestó su con
tingente en la forma que mejor le 
fué posible.
OPERADO

y con buen éxito, a tal grado que
su vista está buena, el querido y an
ciano maestro don Ramón Muiitoya
C. ha entn.do en un período de ver
dadera mejoría, por lo cual nos ale
gramos.
HOGAR DE PLACEMES,

el de nuestros colegas Alicia Gale
y Julio C. Reyes, a Quienes les ha 
llegado un hermoso hijo que se lla
mara Marco Antonio Que crezca
sano y alegre para contento de sus
amorosos padres.
MEDICO Y CIRUJANO.

es ya el distinguido caballero don
Concepción Gómez, esposo de la 
Profesora doña Cristina Hernández
de Gómez a quienes felicitamos ca
lmosamente.
LICENCIADO EN LEYES,

fue ya nuestro compañero de la
bores Profe.-or don Alejandro Alfaro
Arriaga, actual Colaborador de la 
Dirección Local de Enseñanza Pri
marla del Distrito Cential y Cate
drático de Filología en el Instituto
Normal Central de Señoritas. Mu
cho nos place el triunfo de Alfaro
Arriaga.
TEMPORANDO

en el Valle de Angeles se encuen
tran las profesoras Magdalena I.nra 
de Argeñal y señorita María Elisa
I.nra, a quienes deseamos todo bien
estar.
ENFERMO DE GRAVEDAD

y con pocas esperanzas de salva
ción se encuentra en el pueblo de
La Venta el padre del Profesor y
Dr. infieri don Miguel Humberto
Coellc esposo de 1 1 Profesora dona
Carmen Cárdenas de Coello. Cíe,añ
il os ambos colegas que computónos
su pena y hacemos votos por el p 
cíente, que ojalá viva por muchos
años más.
EN VIAJE DE ESTUDIOS

salió para los Estados Unidos,
donde permanecerá haciendo cursos
especiales cíe literatura infantil, la 
conocida escritora, Profesora Seño
rita Isabel Dolores Lnínez, a quien
acompañamos en su viaje con todo
íruestro afecto.
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EsfaMecimienfos Primarios del Distrito Central
e s c u e l a s  d e  n i ñ a s

E — “ Francisca Reyes”
2. “José Trinidad Reyes”
3 .  —“ Dionisio de Herrera’ '
4 . — “José Cecilio del Valle’’
5 — “ República del Paraguay”
6 .— “ República Argentina”
7* Anexa Inst. “ Mana Auxiliadora”
8. Anexa Inst. “ Sagrado Corazón”
9-  ̂ República de Honduras” (mixta)

10. Estefanía Castañeda” (mixta)
11-— “ Alma Latina” (mixta)

ESCUELAS DE V A R O N E S

E - ; (‘José Trinidad Cabañas”
2.— “ Alvaro Contreras’’
3- “ Centro América”
4 . — “ Francisco Morazán”
5. — “ Lempira’’
6 . — “ Rep. Oriental del Uruguay”
7. — Anexa al Inst. “San Miguel”
8* Anexa Inst. “ Martínez-Fuentes”
9- “ Manuel Soto” (mixta)

10.— “ Comenio” (mixta)

JARDINES DE N IÑ O S

1.— Jardín de niños
2 - -  „
3 - -  „
4. -  „
3.—
6. ,,
7. -  „

“ México”.
“ Froebel”
anexo a Inst. “ Sagrado Corazón”
anexo a Esc República de Honduras” 
anexo a Esc. ‘ Estefanía Castañeda”
anexo a Inst. Prim. “ Alma Latina’’
anexo a Inst. “ María Auxiliadora”

ESCUELAS N O C T U R N A S  DE A D U L T O S

1. -Escuela Nocturna “José Vasconcelos”

'* >. “ Igualdad”

' » n “ El Progreso”

PERIODICOS ESCOLARES

“ El Escolar Alegre’’ de la Escuela “ República de Honduras’’
^A*rco Iris de ia Escuela 1 República Argentina”
“ Esfuerzo Escolar’’ de la Escuela ‘ Francisca Reyes”
“ Anhelos” de la Escuela “ Lempira”
“ Palestra Escolar” de la Esc. anexa Inst. “ San Miguel”
“ El Eco de la Escuela” de la Esc. “ Francisco Morazán” 
“ Pensamientos Infantiles” de la Esc. “ Dionisio de Herrera”

A U T O R ID A D E S  ESCOLARES

ESCUELAS R U RALES

V arones............ 2
Niñas.................. 2
M ixtas................ 50
T o ta l...................54

Director Local.— Don J. Tomás Quiñonez.
Inspector Local.— Dra. Ofelia Mendoza.
Colaborador de Direc. Local.— Lie. Prof. Alejandro Alfaro A .

” »* »  >t y visitador de Escuelas Rurales,
0 . Prof Luís Amilcar Raudales.
Secretaria de Direc. Local.— Prof. Srita. Otilia Idiáquez.
Medico Escolar.— Dr. Francisco Girón.
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P A G I N A  D E  A N U N C I O S

RECOMENDAMOS ESTAS LIBRERIAS:

1. —  “Signos’’, de Ismael Zelaya.
2. — “Moderna’’, de Carlos Aguilar Pinel.
3. — “Tienda Escolar’’, de Miguel Navarro h.
4. — “Hondurena”, de Ramón Landa.
5 — “Rubén Darío’’, de R. Ramírez D.
6 —  “Renovación” , de Ernesto Alvarado García.
7-— “El Cisne”, de Luis Soto M.
8.—  “Publicaciones Mundiales” , de Lisandro Valle

(Nos ofrecemos para buscarle en ellas los libros que
Ud. necesite, si es maestro.)

ESCUELA
DE

MECANOGRAFIA
d e

Prof. JULIA Rodríguez

ACADEMIA DE PIANO
d e

Prof. Consuelo de Murillo Selva.

¿NECESITA UN DENTISTA?
1. — Dr. JESUS CASTRO B , en lá Clínica del I)r Lar-

dizábal. Teléfonos 1-5-6-3.
2. —  Dr. AD O LFO  ZAVALA (15 años de éxitos)

Frente Imprenta Nacional. Teléfono 1-6 0-1.

¿SUS OJOS, SUS OIDOS, SU GARGAN TA
Y SU NARIZ ?

Hagase examinar hoy mismo del
D r . Pablo  M o n c a d a  B,

en su Clínica de la'“ Av. Marco Aurelio Soto.’ ’
Teléfono 1-8 7-1

¿ NECESITA BUENOS ABOGADOS ? 

1.— R u bén  A l v a r e z
A H O G A D O  Y N O T A R I O

Marcas de Fabrica, Patentes de invención,
concesiones mineras, dinero a interés y 

todo asunto judicial.
Telefono I-5-7-1

2 .—  E r n e sto  A l v a r a d o  G a r c ía
A B O G A D O  Y N O T A R I O

Asuntos civiles, criminales, mercantiles, cartulación.
CONSULADO DEL PARAGUAY

3. — A r t u r o  H u m b e r to  M o n te s
A B O G A D O  Y N O T A R I O

Todo asunto judicial. Dinero a interés.
Telefono 1-3-2 5

4. — C a r l o s  F. H id a lg o
A B O G A D O  Y N O T A R I O

Exclusivamente dedicado a su profesión
Coloca dinero a interés.

Teléfono 1-3-4-0

5. — J osé  P ineda
A B O G A D O  Y N O T A R I O

Todo negocio judicial. Dinero a intt.
Teléfono 1-5-0-0

6.— Roberto  R amírez
A B O G A D O  Y N O T A R I O

Asuntos comerciales administrativos, civiles,
criminales, cartulación. Tel. 1-5-9-0

7.— D a r ío  M o n te s
A B O G A D O  Y N O T A R I O

Atiende todo asunto judicial.
Telefono 1-2-8-0

8 .— Juan  M ig u e l  M ejia
A B O G A D O  Y  N O T A R I O

Esmerada atención para todo asunto judicial.

F A R M A C I A  N O R M A L
del Dr. MIGUEL BARAHONA

Atendida personalmente por su propietario.— Suma atención para sus clientes.

P R E C IO S  C O M O D O S . T E L E F O N O  1 - 9 - 1 - 5
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