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Serán colaboradores todos 
los maestros del Distrito 
Central y de los Departa
mentos que deseen el me
joramiento de la Ense

ñanza Primaria.

“ Enseñar a los dos sexos el alcan
ce de su propia misión: hacerles co 
nocer sus respectivas aptitudes para 
realizarlas y los medios de desarro
llarlas; enseñarles a corregirse los 
defectos y a vencer todos los denr- s 
obstáculos que podrían detenerlos en 
su camino, tal es el objeto de una 
buena educación.

Dr, Policarpo Bonilla.
Ex-Presidente de Honduras.

(Discurso de ingreso a la Academi 
científico-literaria de Honduras.)

Estimados agentes y suscriptores:
La vida de esta Revista depende de 
vuestra cooperación. Con fondos 
que os sirváis enviar al Administra
dor, daremos el número tercero.

Agentes: 20 % de ganancia.

Esta Revista ha sido impresa 
en la Imprenta “LA RAZON” 

Teguclgalpa, D. C.
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La obra más grande entre todas las obras es 
la de crear: la educación es una especie de 
creación,

José Cecilio DEL V A L L E .

Correo escolar de los m aestros del D istrito Central para lodos los com pañeros que trabajan en la escuela prim aria

AÑO I TEGUCIGALPA, D. C. HONDURAS, C. A —MES DE OCTUBRE DE 1938 NUM. 2

Resumen de las labores escolares en el 
Distrito Central durante los meses de marzo a junio

Para la administración de los departamentos, éstos se di
viden municipios autónomos, representados por municipa
lidades electas por el pueblo, con excepción de los actua
les municipios de Tegucigalpa y Comayagüela, que for
man un Distrito Central, cuya creación, organización y 
funcionamiento, será objeto de una ley especial.

Art. 179 de la Constitución Política, según Decreto 
del C. N. de enero de 1937.

En aplicación de lo anterior, el quince 
de marzo de mil novecientos treinta y 
ocho, se inauguró el Distrit Central.

Principió sus labores escolares hacien
do nn resumen del Censo Escolar de las 
ciudades y aldeas vecinas, conforme los 
datos proporcionados por las Direcciones 
Locales de Enseñanza Primaria, cuyas 
funciones se limitaron a la primera quin
cena de marzo ya citado.

El Censo Escolar del Disti ito Central 
dió los siguientes datos numéricos: cuatro 
mil setentitrés niños de uno y otro sexo, 
que reciben instrucción en los estableci
mientos, predominando en cantidad las ni- 
fms. No reciben instrucción: dos mil dos
cientos dos, notándose que el número de 
varones que no asiste a las escudases 111a 
yor que el de las niñas. Terminaron la 
instrucción primaria obligatoria: c i e n t o  
cincuenta y ocho alumnos de uno y otro 
sexo. Total del censo: seis mil cuatro
cientos treinta y tres niños.

Al iniciarse el nuevo año escolar de 
mil novecientos trcintiocho a mil novecien
tos treintinueve, en el mes de junio, la ma
trícula escolar fué como sigue: escuelas 
urbanas: cuatro mil setecientos treintiséis, 
de los cuales dos mil quinientos treintinue
ve son varones. En las escuelas rurales 
la matricula fué de mil seiscientos cuaren-

tinueve, siendo de estos varones setecien
tos sesentiseis. Total de alumnos matri
culados al iniciarse las tareas: seis mil tres
cientos ochenta y cinco.

Para atender a los servicios de los dis
tintos planteles fueron ocupados ciento 
setenticinco profesores, de los cuales son 
titulados ciento veintinueve; con certifica
do de aptitud, diez y seis; empíricos, vein
ticinco y profesores especiales (ejercióos, 
música, trabajos manuales, etc.) cinco. De 
estos son mujeres ciento treintiséis.

Debe agregarse a este dato del profe
sorado lo concerniente a escuelas particu
lares subve donadas o en las cuales la 
Dirección Local del Distrito Central tiene 
alguna ingerencia de acuerdo con las le
yes del ramo. Es decir, que en las escue
las particulares, todas urbanas, fueron ocu
pados setenta profesores, de estos cin
cuenta y cinco titulados y quince especia
les, siendo cuarentiocho mujeres, lo que 
demuestra una vez más que las escuelas, 
así públicas como particulares, están en 
manos de profesoras.

Al constituirse el Distrito Central, no 
existía deuda con los maestros de parte 
de Comayagüela, excepto la primera quin
cena del sueldo de vacaciones del mes de 
marzo. En cambio Tegucigalpa debía mas 
de diez mil lempiras, habiendo pagado el
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Distrito Central, hasta junio inclusive, más 
de tres mil ochocientos cincuenta lempi
ras, Debe advertirse que la deuda corres
pondiente a lo anterior al primero de agos
to de mil novecientos treintiséis se pagó 
en billetes aduaneros.

Respecto al pago de sueldos de vaca
ciones, tocó al Distrito Central cubrir los 
recibos de las extintas municipalidades, 
ascendiendo lo pagado, hasta abril inclusi
ve, a doce mil doscientos cuarentiocho lem
piras y setenticuatro centavos.

Aparte de los gastos anotados, el Dis
trito ha tenido que hacer inversiones en 
reparaciones de edificios, adquisición de 
mobiliario y reparación del mismo, com
pra de libros y material escolar, ascen
diendo el gtfsto a un total de seiscientos 
noventisiete lempiras y treintitrés centa
vos.

Como las escuelas no funcionan todas 
en edificios propios, ha sido necesario to
mar en alquiler varias casas. Asimismo 
ha habido que erogar gastos para el regis
tro escolar, visitas y gastos diversos, dando 
todo esto un gasto total de setecientos se
senta y ocho lempiras y treintisiete centa

vos.
Colaboran en las oficinas del Distrito, 

en carácter de Colaboradores de Enseñan
za, con atribuciones en todo el Distrito, y 
como Inspector Especial de Escuelas Ru
rales dos Profesores y una mecanógrafa. 
Hay también un Inspector Local con ju
risdicción en todo el Distrito. Se ha in
vertido en el pago de dichos empleados la 
suma de un mil cinco lempiras.

Hemos dado un breve informe sobre 
las labores comprendidas desde el quince 
de marzo al último de junio del presente 
año.

Desempeña funciones de Director Lo
cal el Sr. Presidente del Distrito, don J. 
Tomás Quiñónez, cuya actuación es digna 
de elogio y reconomiento y en otra opor- 
nidad tendremos el placer de referirnos a 
su labor en el ramo de educación. Cola
boran con él los señores Profesores Ale
jandro Alfaro Arriaga y Luis Amílcar Rau
dales. el primero con funciones en todo el 
Distrito y el segundo especialmente en 
Lis escuelas rurales. La Inspección Local 
está a cargo de la señorita Profesora Ofe. 
lia Mendoza.

La Enseitanza Primaria en el Departamento de Copan
E S C U E L A S  O R G A N IZA D A S DU RAN TE 

E L  AÑO LECTIVO  DE 1938 A 1939

Igual que el año pasado y por 
razones puramente económicas el 
Supremo poder Ejecutivo dispuso 
previo acuerdo, que los centros 
de enseñanza de la República 
subvenidos por el Estado empe
zarán sus faenas educativas hasta 
el i9 de Junio del año en curso,
no así aquellos establecimientos 
que por su carácter de privados 
como la Escuela Primaria anexa 
al instituto "María Auxiliadora”  
de esta ciudad, inauguró sus labo
res en la fecha reglamentaria. ( V 
de Mayo.)

Gracias a la comprensión ciu
dadana de los pueblos que cada 
día más va infiltrando en ellos la 
imperiosa necesidad que hay de 
prepararse  cada vez mejor para 
luchar por la vida, y muy a pesar 
de las circunstancias económicas 
tan adversas que nos ha tocado, 
como sucede con desequilibrio 
casi total que han sutrido las ren 
tas del Presupuesto Escolar, por 
la supresión a última hora del 
impuesto que producía la renta

de exportación de puros y tabaco 
hacía El Salvador, cuyo producto 
para mejor decir es el que ha da
rlo vida a estas escuelas; a pesar 
de todo, decíamos, no se nos pue
de considerar como fracasados o 
como el último de los departamen
tos en cuanto al número de sus 
escuelas; venciendo una» y otras 
circunstancias se ha logrado or
ganizar en el presente año 6o es
cuelas que se clasifican así: 44 
urbanas y 16 rurales. Las '60 
escuelas de que se trata han ve
nido funcionando perfectamente, 
sin interrupción alguna, y la gran 
mayoría de los maestros que tra
bajan en ellas lo hacen en ur.a 
forma altamente satisfactoria, de
mostrando abnegación y diligen
cia; hay razón, la retribución de 
su salario al día constituye a ve
ces el mejor estímulo en todo tra
bajo remunerado. Los Directo
res Locales con instrucciones de 
esta Oficina informan el último 
de cada mes haber efectuado el 
pago a los maestros de su depen

dencia, y en esa forma puede a- 
preciarse perfectamente quienes 
son los empleados má- letrazados 
o descuidados en esta parte para
corregir inmediatamente esta i- 
rreguiaridad. Asi mismo tienen 
la obligación de informar el 15 de 
cada mes de haber llevado a cabo 
las visitas reglamentarias en las 
escuelas de su jurisdicción dando 
a conocer las bondades o deficien
cias encontr adas, de manera que 
la Oficina está casi al día con la 
labor desarrollada por maestros y 
Directores Locales de el departa
mento.

Hay que confesor en honor a 
la verdad, que hasta la vez 110 se 
tiene queja alguna de los empica 
dos de nuestra dependencia, an
tes bien los mejores conceptos de 
algunos buenos coloboradores.

CENSO ESCO LAR

Por una ley natural el aumento 
de población se hace cada vez 
más visible, gracias como resul
tante inmediato de nuestra era de 
paz. Desde el año de 1.935 este 
importante factor de ¡a Estadísti
ca Nacional, ha venido aumentan
do gradualmente, para no ir lejos 
encontramos que el año pasado 
(1.937) arrojó el Departamento
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un total de 9.498 niños censados 
en ambos sexos, alcanzando en 
este año la cifra de 10.772. Nó
tese pues por los datos anteriores 
que nuestro Departamento en su 
marcha administrativo-escolar ha 
ido más bien en aumento que en 
retroceso, tal ha sido nuestro cui
dado, no por un personalismo ruin 
y mezquino, sino por algo más no
ble y elevado, como es el de velar 
por los sagrados intereses de la 
Patria, entre los que figura la 
función docente del Estado y que 
constituye la piedra angular en 
donde descanza el gran edificio 
de reconstrucción nacional.

M ATRICULA. A SISTEN CIA  
MEDIA Y TANTO POR CIEN 
TO DE ALUMNOS QUE A S IS 
TEN A LA S ESC U ELA S D EL 

DEPARTAMEN TO.

A no ser por el desequilibrio 
que sufrieron los presupuestos 
escolares por la supresión del 
impuesto de exportación de puros

Escuelas Urbanas: Matrícula
Varones 1,396
Niñas 1,253

Escuelas Rurales, Varones 258 
.. „ Niñas 275

Los maestros que sirven en las 
diferentes escuelas del Departa
mento durante el presente año 
lectivo son en su mayoría titula
dos y suman un total de 97 que
se clasifican así:
Maestros Titulados..............   47

,, con Certificado de Aptitud. .7 
,, Empíricos............................. 43

SUMAN. . . . 9 7  

Demás estará decir que una de
las mayores preopaciones y cui
dados de esta Oficina ha sido la 
mejor selección del Profesorado 
ya que en sus manos está el por
venir de la Patria. Confirmando 
lo anterior se ha logrado organi 
zar un servicio con el personal 
más idóneo que ha sido posible, 
nombrando de preferencia maes
tros titulados en aquellos lugares 
que por su categoría y demás 
merecimientos reclaman mayor 
estímulo como sucede con Santa 
Rosa de Copán, Dulce Nombre 
Corquín, La Unión, Trinidad! 
San Pedro, Dolores y otros.

En San Nicolás a pesar de en
contrarse integradas las escuelas 
por maestros empíricos, nada de
jan que desear, especialmente la 
escuela de varones que está ser
vida por el entusiasta y dinámico 
maestro Luis David Ardor I 0

y tabaco a que nos hemos referi
do, desequilibrio sufrido por ha
berse hecho esa exclusión en fot- 
ma tei minante hasta en el mes de 
Marzo del corriente, tiempo en el 
cual ya estaban aprobados los 
presupuestos no habiendo más 
remedio que suprimir gran núme- 
to de Escuelas Rurales, nuestra 
asistencia de alumnos a las escue
las hubiera superado notablemen
te. Sin embargo, para no sufrir 
un completo fracaso, con esa me
dida hubo la necesidad de redo
blar energías y dictar medidas 
más enérgicas para contrarrestar 
el numero perdido de alumnos 
con las escuelas no abiertas y lo
grar que el numero de educandos 
no resultara menor al de el año 
anterior que pasó de T R E S  MIL; 
en efecto pues nuestros deseos 
no salieron frustrados pues entre 
los datos estadísticos suministra
dos en este mes a la Dirección 
General del Ramo encontramos 
sobre el particular lo siguiente:

propio sucede con San Antonio 
en donde las escuelas están des
empeñadas por los maesti os con 
certificado de aptitud J. Antonio 
y María Angela Ramos, ambos 
de laiga práctica en el servicio y 
con inmejorables ejecutorias para 
la enseñanza. Enera de estas 
escuelas que gozan de merecido 
aprecio no sólo en el lugar de su 
domicilio sino fuera de el, ya que 
su influencia y demás actividades 
se hacen sentir fuera de los esta
blecimientos. También hacen la
bor eficaz y patriótica los Direc
tores de las escuelas de La U- 
nión, Profesores don Rosendo 
Martínez G. y señorita Concep
ción Guardado; ellos con el más 
vivo entusiasmo están industria
lizando sus escuelas, el primero 
con la fabricación de sombreros, 
cestos y demás objetos de palma, 
y la segunda enseñando a sus a- 
lumnas el arte de hacer flores, 
corte y confección de vestidos. 
También no decaen en entusias
mo los Directores de las Escuelas 
de Copán j' Dulce Nombre Profe
sores Juana Lícida Fuentes y Mi
guel Angel Solís, María Luisa 
Membreño y Luís Andrés Ardón 
respectivamente, quienes se han 
hecho acreedores del cariño en 
donde sirven por sus manifiestas

actividades en favor de la escue
la.

Indudablemente, fuera de los 
enumerados hay muchos maestros 
que laboran con igual abnegación, 
entusiasmo y voluntad, pero en 
el reducido espacio de esta infor
mación no me es posible referir
me a cada uno de ellos, pero si 
tenemos los mejores conceptos de 
su lugar.

Laboran con verdadera diligen- 
gencia y reconocida capacidad, 
con ligeras excepciones, en esta 
ciudad un grupo de maestros, to
dos titulados y entusiastas algu
nos de ellos, distribuidos asi: Es
cuelas de Niñas “ Manuel Bonilla”  
bajo la Dirección de la Profesora 
María Elena Duque, colaborando 
con ella 6 Profesoras más; la de 
Varones “Jerónimo J .  Reina”  a 
cargo del viejo maestro don Nico
lás Vil leda P., con 32 años de 
práctica, y con 6 Profesores más 
a su servicio; "María Auxiliado
ra”  que dirige la Profesora Sor 
María Teresa Castro y 5 maes
tras más; la Escuela Nocturna de 
Obreros ‘ ‘Miguel H. Solís’’ diri
gida por el Profesor Tomás Cue- 
llar A. con 3 Profesól es más y la 
Escuela de Párvulos anexa como 
la escuela primaria del Instituto 
María Auxiliadora bajo la direc
ción de la Profesora Sor Anita 
Mihala. Todas estas escuelas han 
sido visitadas con la frecuencia y 
detención necesarias por el Direc
tor o Inspector Departamental de 
Enseñanza Primaria, quien ha 
dejado en cada una de ellas la 
mejor constancia desús impresio
nes—por las actividades desarro
lladas y su reconcimiento por el 
esfuerzo del profesorado. Siem
pre ha merecido nuestra especial 
atención la refinada cultura y 
dotes de elevada moralidad que 
se practican en la Escuela "María 
Auxiliadora” , a la vez que se 
imprime en ¡as labores de cultura 
artística una atención esmeradísi
ma de parte de alumnos y maes
tros; hay razón, estas educadoras 
siempre buscan esta clase de mo
tivos para completar la educación 
y embellecimiento del alma y por 
otra parte asegurar un oficio pro
pio de la mujer.

Nuestra última visita la hemos 
practicado a la Escuela Nocturna 
de Adultos "Miguel H. Solís” , 
que impropiamente lleva la espe
cificación de Adultos, pues si 
bien se fundó con este carácter 
en la actualidad casi todos los a- 
lumnos son niños de 7 a 15 años, 
debido a las consideraciones que

T O T A L E  S ____ 3 182

PERSO N AL DOCENTE

Asisienria Media 
1,184.23 
1,093 70 

212.84 
220.37

Tanto por ciento 
84.83 
87.28 
82.49 
80.13

2,711 14 85.20
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se están haciendo a los hijos del 
obrero pobre, nada más justo y 
natural si se trata de hacarle fa
cilidades a la clase pobre en ma
teria de instrucción. La instruc
ción que se imparte en el Esta
blecimiento es relativa, conforme 
al Plan de Estudios para las 
escuelas de Adultos. La Sociedad 
de Obreros que patrocina ia es
cuela en referencia es s bvencio- 
nada por la Municipalidad, ha 
construido un hermoso edificio 
digno de todo encomio el cual 
piensa ampliar para servicio ex
clusivo de su escuela, la cual fun
ciona por el momento en un viejo 
edificio contiguo al palacio Obrero 
y de propiedad de la misma So
ciedad.

El Instituto ‘ ‘ María Auxiliado
ra”  también construye actual
mente un soberbio edificio en uno 
de los parajes más bellos de la 
ciudad: soberbio por su sólida 
construcción, por sus dimensio
nes y por sus magníficas condi
ciones para el fin que está desti
nado, considerado como único en 
su género, fuera de los estableci
mientos de enseñanza de la Capi
tal.

ED IFICIO S ESC O LA R ES
Referente a esta parte de la 

Enseñanza hay mucho que decir 
si se toma en cuenta la gran tras
cendencia que tiena para vida del 
niño las buenas o malas condicio
nes de ese segundo hogar donde 
permanece la mayor parte de su 
infancia. Sintetizando algunos 
conceptos podemos decir que a 
excepción hecha de los edificios 
de esta cabecera que reúnen bue
nas condiciones para la enseñan
za por su amplitud, higiene, aseo 
y demás requisitos pedagógicos, 
sobresaliendo el de la Escuela de 
Varones “ Jerónimo J. Reina” que
ha sido construido bajo un plan 
técnico y en uno de Iso lugares 
más pintorescos de la localidad, 
y fuera de unos pocos mas del 
Departamento, los demás consti
tuyen una constante remora para 
el pobre maestro y una amenaza 
para la salud de los educandos. 
Hay que considerar por un mo
mento el aspecto que ofrece un

Existencia del año anterior
Ingresos en el año...............

sólo salón de clase único tal vez 
en el edificio, estrecho, húmedo y 
falto de luz y ventilación por a- 
ñadidura, en donde se albergan 
tres, cuatro y hasta cinco grados 
escolares en donde es ahogado 
por el bullicio las voces de maes
tros y alumnos. Por lu dicho an
teriormente se deduce que son 
muy pocos los edificios adecua
dos, por no estar construidos ex
clusivamente para este fin, pues 
gran parte de ellos son cabildos, 
otros comprados a particulares y 
algunos alquilados, cuyas cons
trucciones no obedecen a ningún 
plan técnico ni pedagógico.

Otro tanto hay que decir res
pecto a los demás enseres que 
componen nuestro capital escolar: 
M ATERIAL de Enseñanza, O- 
bras de Consulta, Mobiliario, etc , 
todo lo cual se encuentra más o 
menos en las mismas condiciones 
que los edificios de que hemos 
hecho mérito.

ESTADO DE LA S RENTAS DE
EN SEÑAN ZA PRIM ARIA

Claramente se explica que las 
malas condiciones en que se en
cuentran nuestros edificios, ma
terial de enseñanza y demás bie
nes de la escuela obedecen única 
y exclusivamente a la angustiosa 
situación económica en que se 
encuentran los pueblos para pro
veer de los elementos necesarios 
a sus escuelas, ya que de prefe
rencia hemos tenido que atender 
y concentrar toda nuestra aten
ción al pago puntual délos maes
tros, lográndose que sus salarios 
estén pagidos al día con muy po
cas excepciones. Creo que esta 
es la tendencia actual en la ma
yoría de los pueblos de Hondu
ras, velar siquiera porque e 1 
maestro esté pagado con puntua
lidad, aunque lo demás se supla 
por añadidura según las circuns
tancias lo permitan. Durante el 
año económico que terminó el 30 
de Junio del corriente año el 
estado de los fondos de Enseñan
za Primaria rindieron el movi
miento que sigue:

••........................L. 5,114.92
....................... „  31,902.36

TO TA L.......L. 37,017.28

DEUDA A LOS M AESTROS 
Hemos dicho que ni los edifi

cios ni los enseres escolares ha 
sido posible mejorarlos, pues fue
ra de uno que otro que se han 
construido o se construye en la 
actualidad y además de las repa
ciones más urgentes, no ss ha 
podido atender en debida forma a 
este importantísimo factor de la 
enseñanza, pues los pueblos se 
han concretado como queda ex
puesto, al pago más o menos re
ligioso de sus maestros! en ta- 
concepto cabe expresar con bene
plácito y sin exageración al decir 
que nuestra preocupación cons
tante ha sido velar por la efecti
vidad de los honorarios que de
vengan los humildes servidores 
del Estado, ya que el maestro sin 
pan no trabaja. Concretando lo 
anterior vamos a comprobarlo de 
la siguiente manera: en el año 
económico de 1,933 a 1,934 que
dó como deuda a los mnestios la 
respetable suma de L. 12,602.11 
cantidad que ha venido disminu
yendo cada año hasta el presente 
en que se encuentra reducida a 
menos de L. 2,408.50 en virtud 
de los pagos que a última hora se 
han efectuado.

PARTE FIN A L 
Como consecuencia de lo ex

puesto anteriormente podemos 
manifestar con satisfacción que 
las actividades y buenos propósi
tos de maestros y demas emplea
dos del Ramo educativo no han 
sido estériles, pues nuestra si
miente ha caído en campo fecun
do, siendo así con espondidos 
nuestios afanes y anhelos; tal 
sucede con los magníficos resul
tados obtenidos en el año recién 
pasado, pruebas que sin lugar a 
duda han superado a los de años 
anteriores, que tampoco han sido 
malos, por lo cual tuvo la honra 
este Departamento de figurar en
tre los de primera línea en cuanto 
a sus buenos resultados de exa
men.

Conviene si reconocer que para 
desarrollar una labor relativamen
te buena en las circunstancias 
actuales en que el Gobierno por 
causas verdaderamente justas y 
difíciles que se le han presentado 
no le ha sido posible atender al 
pago de las subvenciones escola
res desde hace más de dos años, 
pero en cambio hemos contado 
con el concurso de tres importan
tes factores: iP— El mantenimien
to de la paz y el orden público 
que nos viene propiciando nues
tro Mandatario, bajo cuya égida

Cantidades que se descomponen asi:
En pagos del sueldo del profesorado..............L. 27,661.15
En gastos diversos del Ramo...........................  ,, 7,251.06
Existentencia para el presente año...............,, ,, 2,105.07

T O T A L . .  L. 37,017.28
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que nos brinda esa bendita paz, 
los pueblos en intima comunión 
con el trabajo regenerador em
piezan a cooperar con decisión en 
favor de los intereses de la escue 
la. 2—La participación directa y 
eficaz que han tomado en su ma
yor parte los Directores Locales 
y maestros en el desempeño de 
sus cargos, muchos de los prime
ros haciendo mejorar el estado 
económico de las rentas y  admi
nistrándolas con honradez y celo, 
contribuyendo todos y cada uno,' 
cual más cual menos a medida dé 
sus capacidades y dentro de sus 
respectivos campos de acción a 
enderezar esa gran palanca de) 
mejoramiento nacional. El 3ó y 
último factor es indudablemente 
el contingente que prestan las 
Direcciones Técnicas Departa
mentales del Ramo, orientando 
Con hábil criterio la mejor senda 
a seguir, ora estimulando, ora 
reprimiendo, hasta encausar por 
el camino de paz, concordia y  fra
ternidad los azarosos trabajos de 
ese modelador de corazones y ce
rebros.

Entre las actividades de la Ins
pección Departamental está la de 
visitar anualmente por lo menos 
las escuelas fuera de la cabecera, 
ya que las de la ciudad se visitan 
constantemente. Nosotros para 
el caso en los primeros meses del 
presente año hemos visitado ya 
las escuelas de los municipios de 
Veracruz, Dolores. Dulce Nonr 
bie y Concepción, teniendo el 
buen propósito de visitar muy 
pronto todas las demás s¡ es po
sible, del Departamento. No se 
escapa que el objeto primordial 
de estas visitas después de cono
cer a fondo las distintas necesida
des de los pueblos para remediar 
las hasta donde sea posible, está 
también la de palpar de cerca si 
la acción del maestro antes de 
ser nociva para el niño, está lle
nando las altas finalidades que la 
, jCi 1 persigue: la dt formar mi

rlad anos aptos y responsables de 
sus deberes y derechos.
. ,No Pelemos cerrar esta ligera 
"dormación s„, antes expresar 
""estros motivos de justo recono-
dnn\Tt0 ta,entoso Profesor
cíe i! /”’ J- Fa'ardo- elemente valia que se levanta y que
constituye una futura promesa 
pai.t la Patria, quien es digno co 
laborado,- nuestro e,i el Ramo de 
Enseñanza qUe siempre ha sabido 
prestarnos su decidida y espon
tanea contribución, ayudándonos

así a hacer más fácil nuestra la- 
bot Vayan, pues, para el caba
lla o Fajardo, nuestras muestras 
de gratitud muy sinceras

Pedro O- M EJIA 
Director e Inspector de Enseñanza 

Primaria.

Santa Rosa de Copan, 30 de 
Septiembre de 1,938.
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(El Profesor Mejía es uno de 
los laboriosos Inspectores Depar
tamentales, como lo demuestra la 
información anterior. Le felici
tamos calurosamente por su coti- 
sagración al trabajo y esperamos 
que bajo su acertada dirección el 
departamento d e Copán muy 
pronto estará a la cabeza del mo
vimiento educativo en la repúbli
ca.)
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li educación cívica como base de la democracia
1

Durante la Edad Antigua, la 
mayoría de los pueblos eran go
bernados por monarcas absolu
tos, Tai clase de gobiernos sen
tó sus reales especialmente en 
los países asiáticos: Asiria, Fe
nicia, Media, Persia y otros 
EJ despotismo de aquellos reyes 
hicieron de los pueblos antiguos 
una masa de serviles que nunca 
pudieron levantar en a 11 o la 
frente a que como seres inteli
gentes tenían derecho Nabuco- 
donosur sufre el delirio de la 
grandeza hasta caer en Ja más 
abyecta demencia; Astiages ha
ce comer a su cortesano Harpo- 
so, guisos apetitosos hechos con 
la carne de su propio hijo y 
Cambises mata al hijo de Prexas- 
Pes para probar su buena pun
tería. Muestras de ese desen 
freno gubernativo se han dado 
en todos los continentes, edades 
y razas. La ambición de gozar 
de un poder omnímodo ha sido 
causa de los más grandes crí
menes y vejaciones; Nin¡as cons- 
p i r o  contra su propia madre 
¡semiramis, Senacherib fué ase
sinado por su hijo en un tem
plo mientras adoraba a sus dio
ses y Alejandro de Pheres se 
deleitaba viendo morir a sus 
subditos metidos en pieles de 
bestias para que fuesen destro
zamos por las fieras. ¿Y qué de
cimos de los déspotas empera
dores romanos como Tiberio 
Nerón. Comodo, Rasiano, Calí- 
gula Maximino y Diocléciano? 
Lanía de depravados sin con
ciencia que solamente se pre
ocupaban por satisfacer sus ape
titos personales sin importarles 
un comino la felicidad de su 
pueblo, a que, como gobernan
tes estaban obligados a pro
porcionar.

Pero este estado caótico del 
mundo no podía continuar, apa

reciendo entonces pueblos y per
sonajes henchidos de ideas re- 
dentoias que hicieron cambiar 
la faz de) planeta, borrando en 
sus respectivas naciones el vi
rus del libertinaje de los pode
rosos.

Cuando los descendientes de 
FteJJen, divididos en cuatro tri
bus: eolios, aqueos, jonios y do
rios, vencieron a ios pelasgos 
griegos, surgió la lucha por con
quistar la igualda-1 de derechos. 
Los cantos homéricos dicen que 
durante los Tiempos Heroicos, 
los helenos tenían un gobierno 
monárquico pero, al celebrarse 
en el año 776 antes de Cristo 
la primera Olimpíada, aparecen 
convertidos en pueblos republi
canos, con  raras excepciones. 
El Areópago ateniense sostiene 
lucha con el pueblo y entonces 
surgen las despóticas leves de 
Dracón, de las que muy bien di
jeron los griegos que habían si
do escritas con sangre y no con 
tinta. Este mal, aunque no de 
una manera completa, fué re
mediado por Salón, uno de los 
siete sabios de Grecia, y más 
tarde perfeccionado por Clíste 
nes.

En Roma, la lucha democrá
tica comienza con la caída del 
último de los Tarquinos. El 
choque entre patricios y plebe- 
Uos no se hizo esperar, el pue
blo se retiró al Monte Sagrado, 
Espurio Casio ideó la Ley Agrá’ 
ria, los Decenviros escribieron 
las Doce Tablas, Canulevo pi
dió la abolición de la ley que 
prohibía el matrimonio entre 
patricios y plebeyo y la Ro
gaciones de Stolón finalizan los 
150 años durante los cuales, Ro
ma impuso valientemente los 
principios republicanos.

754 años después de haber si
do fundada Roma apareció el 
Rabí de Galilea, el máximo de-
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mócrata que han contemplado 
los siglos. „

Saltamos la Edad Media ya 
que ella sólo representa el re
troceso de la barbarie antigua.

En Inglaterra la lucha parla- 
mentaría es bien conocida. El 
parlamento entró en choque con 
Carlos I y su favorito Bucking 
ham culminando con la ejecu
ción del rey y la elevación de 
Oliverio Cromwell como Protec
tor.

En Francia, el sangriento epi
sodio sostenido entre los titanes 
de la gran revolución y el trono 
de los Luises, conmovió al mun
do entero desde sus cimientos 
entrando los hombres por la gran 
puerta que conduce a la Liber
tad, Igualdad y Fraternidad.

América, caída bajo el yugo 
europeo, sintió deseos de liber
tad y aquella esclavitud de tan
tos años cayó hecha girones.

I I
Centro América, poblada por 

un abrumador porcentaje de 
analfabetas, en el 1821 y de la 
noche a la mañana apareció an
te el mundo como una nación 
republicana, democrática y re 
presentativa por obra y gracia 
de aquellos grandes ilusos que, 
perdidos en el laberinto de sus 
ensueños no midieron el enorme 
paso que daban proporcionan
do igualdad de derechos a gen
tes, que, por su incultura jamás 
podrían gozar de semejante re
galo. Valle muy bien dijo, que 
los centroamericanos no esta 
ban capacitados para gobernar
se por sí solos y, Honduras, pa
ra poder llegar al estado de ade
lanto actual, ha necesitado re
correr el calvario de más de un 
siglo, donde las saturnales pe
riódicas han constituido el pasa
tiempo favorito de nuestros mal 
llamados políticos, de los cuales, 
con muy contadas excepciones, 
se han presentado por estos la
res. y que merezcan semejante 
calificativo. En esos dolorosos 
zafarranchos han prestado su 
cooperación, el espíritu de mon
tonero e ignorancia de nuestro 
pueblo. El hondureno en ese 
estado de a t r a s o  intelectual, 
puede ser fácilmente deslumbra
do por las doctrinas disolventes, 
el tremendo azote que se levan
ta amenazador por todos los ám
bitos del mundo.

Los hondurenos hemos sido 
siempre como los monos, copia
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mos todo lo de afuera sin ver 
siquiera si pademos adaptarlo 
a nuestra idiosincrasia. ¿Cómo 
es posible, que un pueblo, don
de la mayoría no sabe leer y es
cribir pueda hacer uso de la De
mocracia? ¿Cómo es posible que 
ese pueblo analfabeta, deposite 
en las urnas electorales su voto, 
por un personaje de sus simpa
tías, cuando ni siquiera sabe lo 
que hace, que solamente ve en 
su cabeza una flamante divisa, 
como si el partidarismo fuera la 
última palabra0 ¿Cómo pode
mos ufanarnos de ser un pueblo 
demócrata, cuando la mayoría 
ignora los principios básicos en 
que descansan nuestras institu
ciones?

Seamos sinceros con nosotros 
mismos y dejémonos de divaga
ciones, convenzámonos de que a 
la luz de la realidad, Honduras 
no es una verdadera democracia, 
en la amplia acepción de la pa
labra. tal como quisieron que 
fuera los Padres de la Patria

Nuestra Constitución Política 
da derechos políticos a indivi
duos ignorantes cuando solo de
berían gozarlos aquellos que tu 
viesen conciencia de lo que va
len tales derechos, sean hom
bres o mujeres. Entre nosotros, 
el hombre se ha reservado los 
derechos políticos y a la mujer 
la tienen como un simple mue
ble, considerándola como un be
llo animal de cabellos largos e 
ideas cortas, cuando muy bien 
sabemos el enorme aporte inte
lectual que daría a la nación,si la 
supiésemos encausar y sacar de 
ella todos los sublimes actos de 
que es capaz Para que real
mente nuestra Patria sea una 
Democracia pura, necesitamos 
al menos, de acuerdo con nues
tra Constitución, inculcar a las 
masas el conocimiento de los 
deberes y deberes que tiene con 
la nación.

REVISTA DE EDUCACION

I I I
Resumido el cuadro doloroso 

que políticamente p r e s e n t a  
Honduras, es imprescindible que 
hagamos una corrección de los 
vicios de que adolecemos, qpe 
busquemos los medios de curar 
todas las lacras para que, en 
tiempo no lejano, tengamos un 
pueblo realmente demócrata 
Por tanto," urge una campaña 
sistemática y bien orientada a 
fin de inculcar en todos nues
tros conciudadanos, la educa

ción cívica. Nuestros progra
mas escolares señalan esta ma
teria, pero desgraciadamente no 
nos cuidamos de prestarle toda 
la atención que merece. Supon
gamos que todos los maestros 
le ponemos todo el interés ne
cesario; esto no remediaría el 
mal ya que un enorme número 
de hondureños no asisten a las 
escuelas. Necesitamos e x t e n 
der esa enseñanza hasta el más 
apartado villorio. Para e s t e  
fin, perfectamente se podrían 
poner de acuerdo los Ministerios 
de Guerra y Educación a efec
to de llevar una bien meditada 
campaña Las prácticas domi
nicales de los milicianos es una 
buena oportunidad que se pre
senta para la enseñanza de la 
Cívica y en este caso podrían 
muy bien recibir la ayuda de 
los maestros y demás personas 
capaces y de buena voluntad. 
Esa campaña deberá llevarse a 
cabo con todo el vigor que me
rece, porque, si la emprendemos 
sin método y sin deseos, nos 
resultaría como el hombre de 
Platón que se convirtió en sim
ple pollo. El gobierno se encar
garía de dirigir esa campaña, 
impartiendo los conocimientos 
cívicos por todos los medios que 
creyera eficaces, tales como fo
lletos, hojas sueltas, conferen
cias públicas, periódicos y radio 
Este último prestaría una gran
dísima utilidad puesto que no 
todos saben leer y sí perfecta
mente todos pueden oir.

Para que esta propaganda sur
ta sus efectos, debería adap
tarse a la mente rústica de la 
mayoría del pueblo, siendo que 
no se haría para los que ya en
tienden estas cosas.

Seamos prácticos; un pueblo 
sin conciencia cívica, es un pue
blo que no tiene razón lógica 
de existir, fértil terreno donde 
pueden enseñarse los ISMOS de 
que tan fecundo es el presente 
siglo, que puede ser llevado al 
matadero como si fuese un cor- 
dero y que fácilmente p u e d e  
caer bajo el yugo de los con
quistadores. Pueblo que se es
taciona es pueblo que está con
denado a perecer. Tengamos 
un momento de cordura y estu
diemos este problema: LA EDU
CACION CIVICA COMO BA
SE DE LA DEMOCRACIA.

Hemos creído presentar un 
problema tal como se presenta 
a nuestro inexperto entender y
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PAPEL OE LA MUJER EN LA FORMACION DEL CIUDADANO
(Conferencia leída por la señorita Profesora M ARTHA  
RAU D ALES A L V A R  ADO en el “IN STITU TO  NO R
M AL M A R TIN E Z F U E N T E S”, con m.otivo de ce
lebrarse el aniversario de 
t.ria).—(Tegucigalpa, D. C.

!íe  tenido el alto honor de ser de
signada por el Señor Director de es
te establecimiento, P. M. don Carlos 
E. Martínez, para que en este glorio
so día en que celebramos el aniver
sario, de nuestra Independencia Pa
tria, os hable del “ Papel de la mujer 
en la formación del ciudadano" y os 
ruego me sepáis dispensar cuantas 
deficiencias podáis encontrar.

El desprecio y la poca atención 
con que ha sido vista la mujer por 
parte del hombre, considerándola no 
como un ser inteligente y racional, 
sino como una esclava o como un 
objeto de placel' que no le sirve para 
ayuda en las luchas por la vida, 
han sido las razones para no darle 
un completo desarrollo en sus facul
tades morales, espirituales y físicas 
dotándola de una buena educación.

La mayor parte de los que se 
han ocupado de la mujer, ha sido 
para ponderal- su belleza fínica o pa
ra admirar sus cualidades de mujer 
moderna, tributándole honores in
merecidos, muy pocos los que se 
ocupan de la mujer para ponderar 
sus virtudes y escasos los que pon
deran en la mujer que realz 1 te da la 
b l.eza y se constituye en una verda
dera reina del hogar.

La labor que desarrolla la mujer 
en el hogar es poco apreciada por
que para ello no h 1 recibido un nom
bramiento ni se le ha especificado su 
remuneración, a pesar de que el tra
bajo de la mujer no se refiere a lo 
físico y material sino que a lo moral, 
lo esp ritual y lo intelectual.

Por consiguiente, esa labor no es 
tan fácil como pircce, puesto que de 
ella depende qu los lijos del país 
sean buenos ciudadanos; pero para 

esto hay que dotara la mujer de una 
completa educación, puesto que su

que necesita impostergable re
solución Los entendidos dirán 
la última palabra.

Tegucigalpa, D. C.
Septiembre de 1938.

J. Edmundo MOLINA. 
(Prol. en la Escuela Morazán)

nuestra Independencia Pa- 
1938).

misión como madre es hacer de ca 
da hijo que nace un futuro dudada 
no y orgullo de la Patria que sepa 
cumplir con sus deberes como hijo, 
como hermano, como maestro y co
mo amigo, de aquí que de la educa
ción con que haya sido creada la 
mujer dependeián los valores mora
les de un país.

Pero la labor de la mujer no debe 
principiar hasta que se casa ni cuan
do es madre, sino que su misión 
comenzará cuando sea soltera, en 
que es hermana o amiga y seguirá 
hasta que es esposa y  madre en que 
su labor se intensifica, y su acción 
pasa a la sociedad 3’ a la vida polí
tica.

Como hermana cuando por cual
quier causa llega a perde a la ma
dre y quede el padre desconsolado y 
los herm anos en la orfandad será 
entonces cuando la hermana suple a 
la madre, abre las puertas de su co
razón a sus hermanitos y se con
vierte en un ángel guardián que 
noche y día vela por ellos. E11 ella 
descanza la dicha y  la felicidad de 
aquel hogar y descanza¡á mas tarde 
la gloria de la Patria cuando aque 
los hermanos hayan llegado a ser- 
ciudadanos honrados y serviciales al 
país. Pero si la termita y el amor 
fraternal no existen en la mujer 
¿qué buenos ciudadanos podrá dar a 
la nación? ningunos, porque esa 
hermana no ha sabido cumplir con 
su misión.

En la sociedad la mujer desempe
ña un papel de capital importancia, 
cuando hace la caridad de ponerse 
al cuidado de centenares de niños 
que viven en un hospicio, y que es
tán huérfano de calinos materna
les, la mujer caritativa de sentimien
tos generosos y desinteresados se 
preocupa porque de cada inocente 
niño nazca un ciudadano de senti
mientos nobles y que en días no le
janos sea el orgullo de la Patria y 
orgullo de la mujer que lo formó. 
Bien sabéis todo lo que influye la 
mujer en el animo del soldado cuan
do en un campamento desempeñan
do su papel de enfermera, dá aliento 
al soldado desanimado que se cree 
vencida mientras cura su * lesiones 
y pueda seg 1 ir luchando.

La actividad femenina debe ttas- 
pasar los muros del hogar, su ac
ción florece en los jardines de su 
casa y fecunda en los campos de la 
sociedad, cuando es maestra y en el 
aula de una escuela tiene bajo su 
tutela 25 o 3o niños, donde quizá la
madre no ha influido en su educa
ción por ser muy deficiente la de 
ella; entonces aquella maestra tra
baja con empeño por inculcar en 
cada inocente corazón los sentimien
tos nobles y patrióticos a fin de que 
de cada niño de aquellos sea en el 
mañana la gloria de la Patria cujm 
nombre aparezca en las páginas de 
la historia.

Pareciera que la mujer no tuviera 
ninguna influencia en la vida políti
ca, antes bien, no sólo se concreta a 
accionar dentro de los límites de la 
nación sino, que hasta traspasar las 
fronteras del país. En lá política, 
la mujer ejerce su acción decisiva 
por medios indirectos, porque sien
do ella la engendradora del hombrfe 
en sus manos está el porvenir y la 
prosperidad de la nación.

Según sean las tendencias que 
tenga la mujer como madre, para 
infundir en la conciencia de sus hi
jos los mejores dotes de virtud, así 
serán las acciones de ese hijo cuan
do sea hombre y actúe en su carác
ter de ciudadano. La firmeza en 
las ¡deas y la nobleza de los senti
mientos que la mujer inculque en su 
hijo en la misión de que ha sido 
dotada como educadora, así serán 
de valerosas las acciones y proce
dimientos con que ese niño actuar 
cuando sea ciudadano y tenga bajo 
su poder el mando de la nación.

Como dije al pricipio, la labor de 
la mujer 110 se aprecia materialmen
te y porque no recibe sueldo algu
no se cree que es nula, sin embargo 
es poderosa 3' de un valor superior 
a cualquier otro trabajo. En el seno 
de la amistad y con la mayor armo
nía la madre la hermana, la esposa 
y la amiga, cooperan indirectamente 
de acuerdo con su educación y su 
grado de inteligencia a los adelantos 
de la nación influyendo en el horri
ble con sus consejos y buenas ma
neras en la formación del ciudadano.

Cuando la influencia de la mujer 
va dirigida por vías sanas y movida 
por buenos sentimientos, es innega
ble que los efectos serán laudables, 
pero cuando ha sido impulsada por 
malos sentimientos, los efectos se
rán desastrosos porque van guiados 
por la avaricia y la pasión a las ri- 
riquezas, haciendo a la Patria el 
mayor daño. Por consiguiente, pa
ra que la Patria reciba hijos sanos
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y verdaderos ciudadanos, es indis
pensable dotar a la mujer de una 
completa educación, para que la 
labor privada que ejecuta en el ho
gar pase a la sociedad y a la vida 
política libre de todas las impurezas 
que hagan mal al país.

Y  vosotras, queridas compañeras, 
como amiga y hermana que sois 
ahora y como esposa y madre que 
seréis mañana, cooperad por el ade
lanto del país inculcando en vues
tros amigos y hermanos y más tarde 
en vuestros hijos sentimientos no
bles y patrióticos para poder dar a 
la Patria ciudadanos honrados, que 
no estará lejano el día en que ese 
hombre reciba laureles de gloria, y 
entonces tendréis el orgullo de que 
sea vuestro hermano o vuestro hijo.

La Patria necesita hijos sanos y 
a nadie más que a vosotras es a 
quien corresponde la formación de 
esos ciudadamos en ia misión de

28

que habéis sido dotada de modelar 
a vuestros hijos con el cincel del 
cariño, destruyendo todas las impu
rezas que puedan estropear su ca
mino e influyan mas tarde en el 
animo de ellos y llevarlos al fracaso.

Si queremos obtener ciudadanos 
libres de todos instintos perversos, 
hay que educar primero a la mujer 
sobre todo en lo que corresponde a 
la parte moral e intelectual. Si la 
mujer carece de educación, ¿cómo 
se le podrá exigir que eduque a sus 
hijos si ella misma carece de élla? 
Principiemos por educar a la mujer 
para que así se le pueda exigir edu
cación en sus hijos; consideremos a 
la mujer como algo útil, como algo 
indispensable en el hogar y no sim
plemente como una esclava. Edú- 
quesele en todos sus aspectos para 
que así pueda educar a sus hijos y 
dar a la Patria ciudadanos honra
dos.

REVISTA DE EDUCACION

Cuestiones Gramaticales
Una conceptuosa comunicación del Profesor ALFARO ARRIAGA

Teguciga) pa, D C., 5 de oc
tubre de 1938.

Señor Director de REVISTA 
DE EDUCACION.

Presente.
Mi estimado amigo:

Con interés he leído, en el pri
mer número de la hermosa pu
blicación a su cuidado, las apre
ciaciones sobre el acento castellano 
y la costumbre de confundir a 
éste con el signo que algunas ve 
ces lo indica en ¡as palabras.

Permítame, desde luego, de
clararle, en desagravio de lo que 
algún espíritu quisquilloso pu 
diera suponer, que el agrado con 
que he visto tal publicación no 
se singulariza en el hecho de 
tomar en cuenta el autor de las 
“ Nociones Gramaticales ” mi 
concepto sobre el acentu, exter
nado en la obrita que estoy pu
blicando en la Revista del Ins
tituto Nornal de Señoritas, hay 
algo que, aparte de la satisfac
ción plena de no arar en el mar. 
me hace aplaudir las disciplinas 
de crítica constructiva; es ello 
el convencerme de que sí hay en 
mi país personas que se empeñan 
por hacer notar errores invete
rados que se continúan repitien
do en nuestra enseñanza, por 
falta de estudio, observación y

análisis.
Ya me es conocido el autor de 

las apreciaciones a que me re
fiero; en el diario “ El Cronista” 
de esta ciudad capital, leí, hace 
algún tiempo, varias anotacio
nes al lenguaje hondureño, sus
critas por las iniciales “E C.” 
las mismas que hoy escudan el 
artículo en donde con mucha 
claridad se hace resaltar la con
fusión que vive y se perpetúa, 
entre acento y tilde. El crédito 
de que goza el señor “ E. C.’’ por 
estar catalogado entre los espí
ritus observadores y más asi
duos, que se interesan por los 
asuntos del lenguaje en Hondu
ras, me mueve a dirigirle esta 
nota de aplauso confirmándole 
la razón que lo asiste al expre
sarse en la forma que lo hace 
sobre el error aludido.

Unicamente me permitiré ai 
gunas observaciones que creo 
pertinentes: la definición que
dá sobre el acento don Andrés 
Bello, y que copia el Sr. “ E. C 
en sus apreciaciones, no está a 
cubierto de la crítica; dice Bello: 
“El acento consiste en una leví
sima prolongación de la vocal 
que se acentúa, acompañada de 
una ligera elevación de tono ” 
Don Rufino José Cuervo, en las 
notas que adiciona a la Gramá
tica de Bello analiza la defini

ción en sus dos partes, diciendo: 
“ la última parte es una tímida 
copia de ia definición del acento 
griego, la primera (parte) es una 
concesión a los que han equipa
rado nuestras sílabas acentuadas 
o las largas de los antiguos.”

Bello, según la definición a- 
puutada, descuidó mencionar el 
elemento intensidad o fuerza, que 
es lo que constituye la esencia 
del acento castellano, llamado 
por Cuervo “acento de intensi
dad o expira torio.”

Más acertado anduvo el ilus
tre filósofo y redactor del Código 
Civil de Chile, aunque asimilan
do en parte el acento griego con 
el acento castellano, cuando en 
su Ortología y Métrica definió: 
“Se llama acento aquel esfuerzo 
particular que se hace sobre una 
vocal de la dicción, dándole un 
tono algo más recio, y alargando 
un tanto el espacio de tiempo 
en que se pronuncia. ”

No sólo en lo que a la Proso
dia se refiere, que también hay 
otros puntos de nuestra Gramá
tica que deben corregirse aten
diendo a que ciertas nomencla
turas tomadas del latín no tienen 
la misma acepción en castellano.

El señor “ E. C.”, así lo espe
ramos, debe continuar señalando 
otros puntitos vulnerables de 
nuestra Prosodia, la cual anda 
muy confusa por lo que delatan 
los programas de enseñanza, vi
gentes. El lenguaje como pro
ducto natural y social está suje
to a la ley de la evoludión, por 
ende es impropio mantenerlo so
bre normas inconmovibles, ense
ñando en las escuelas, por ejem
plo, licencias que si bien fueron 
oportunas, entonces, en “El Qui
jote” , hoy resultan fuera de 
tiempo como prácticas anticua
das y de mal gusto, tal corno 
sucede con la mayoría de los 
metaplasmos

El lenguaje humano, como di
ce Revilla, sólo existe como una 
abstracción lo que hay son idio
mas o lenguas, es decir sistemas 
articulados particulares de que 
se valen los diversos pueblos pa
ra exprasarse. Labor improduc
tiva será estar aprendiendo giros 
y aspectos de otros idiomas, si 
desconocemos la naturaleza de 
nuestra propia lengua.

Tiene el señor “E. C. para 
citarle unos pocos puntitos vul
nerables de los que aparecen en 
el llamado indistintamente Pro
grama de Prosodia, los siguien
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tes: a) la inconveniencia de 
dividir las palabras por el acento 
(intensidad), en agudas y graves 
a oxítonas, paroxítonas, propa
roxítonas, con lo cual confunden 
el elemento tono (número de 
vibraciones) del acento griego, 
con el elemento intensidad (am
plitud de las vibraciones) del 
acento castellano; b) división de 
las vocales en fuertes y débiles 
atendiendo al número de vibra
ciones en una unidad de tiempo 
(tono); la 1 0 la u pueden pro
nunciarse con más fuerza que la 
a, o, e, dependiendo tal denomi

nación de fuertes y débiles de la 
fuerza del aliento con que se 
pronuncien; lo mejor, si tanto 
es el deseo de dividirlas, es lla
marlas, para la diptongación 
absorbentes y absorbibles, domi
nantes y dominables o anteriores 
y posteriores según la región del 
aparato bucai en donde se emi
ten: c) otro motivo lo tiene en 
la confusión de la crema (..), 
que es un signo, con la diéresis, 
figura cuantitativa; d) otro: di
visión de las palabras, por el 
acento, en sobresdrújulas y esdru- 
julísimas, estas son formas aglu

tinadas, verbos con enclíticos, 
frases u oraciones, pero no pala
bras simples.

Quiera el cielo, señor Director, 
que algún día se enderecen tan
tos entuertos y que los catedrá
ticos de la lengua se procupen 
más por las cosas nuestras; 
mientras tanto sigamos señalan
do algunos errores que, quizá, se 
logre algún día corregirlos.

Con muestras de distinguida 
consideración y aprecio, soy de 
usted afectísimo amigo y colega,

Alejandro Alfaro Arriaga.

F O LK LO R E  H O N D U R E N O
(Folklore, palabra inglesa que significa ciencia de! 

pueblo, usada entre los escritores como algo relativo a tradi
ciones y costumbres del país, poemas, leyendas, etc. Sobre 
ésto ha dicho uno de los escritores hondureños que sería obra 
patriótica recoger nuestras tradiciones, cantos populares,

supersticiones, cuentos de esos que repiten de boea en boca 
de generación en generación, pues la nacionalidad se mantie 
ne entre nosotros por el idioma, la religión; pero muy poco 
han contribuido las tradiciones y de ese gran tesoro de sabi 
duría popular, de esa ciencia del pueblo, nada sabemos.)

LAGO YOJOA.—Se halla entre los departamentos de Comayagua, Santa Bár
bara y Cortés a 635 metros sobre el nivel del mar Mide de norte a sur 20 kilóme^ 
tros de largo y de ancho tiene 14 kilómetros de oriente a occidente. Por la parte
norte se encuentra el puerto del Jaral y por el sur el puerto de Pito Solo. Tiene un
desagüe visible que es el río Jaitique y como desagües subterráneos los ríos Zacapa, 
Blanco y Cocoenupa, afluentes del río Ulúa. El lago está rodeado de montañas y sus 
aguas son potables. De una belleza sorprendente, ha inspirado hermosas composi 
ciones en prosa v verso, de las cuales publicamos una a continuación. Es, además, un 
medio eficaz de comunicaciones entre el interior y el litoral del norte, en embarcacio
nes de regular tamaño. Algunas veces, cuando los vientos son fuertes, las aguas se 
agitan y ofrecen algunos peligros, habiendo causado naufragios.

R A F A E L  H  E L I ODORO V A L L E

Leyenda del hojoa
No sobre el papel, sino sobre 

un fondo resplandeciente de plu
mas tornasoles, debiera escribir 
la leyenda del lago más querido 
de mi tierra y en cuyo corazón 
las hojas de los árboles se mue
ven y las garzas dejan, a la ho
ra del tiamonto, la visión, lenta 
y triste, de un séquito de prin
cesas blancas. . . .

O a la margen del agua azul, 
recostado sobre las yerbas flo
recidas, en una de esas noches 
de verano en que el lago parece 
un alma transparente; contaría 
a los niños y a los viejos esta 
leyenda qua tiene mucho de la 
de LasMd y Una Noches y tam

bién el tiernu e íntimo perfume de 
la patria Les lugareños la rela
tan, al trémulo resplandor de las 
hogueras, en tanto el cielo hace 
brillar todas sus estrellas tropi
cales... La llaman la historia 
del lagartón del pozo azul” y 
antes de narrarla se emocionan 
pronunciando el n o m b r e  del 
monstruo que, según ejlos, en 
los días claros ostenta sus esca
mas y se adormece con una tris
teza de dios vencido sobre la? 
arenas legendarias, viendo cómo 
el cabrilleo solar envuplve sun
tuosamente su letargo. . . .

Principie la historia. En el 
lugar en donde hoy está La La
guna de Agua (es decir el Yojoa, 
para diferenciarla de la Laguna 
de Casas, como nombran al llano 
que está cerca del lago y por

donde pasa la carretera que va 
a Santa Bárbara), estaba, quien 
sabe cuánto hace, de esto, un 
valle plano y bello como el de 
Sula, sembrado de camalotes, 
higueras árboles espléndidos y 
que pertenecía a los dominios 
de un gran Rey que «e supone 
era de los Lencas y en tal sitio 
el poderoso señor tenía su pa
lacio

Largos años vivió el gran Rey 
en paz con sus vecinos los de 
Copán y Chorotega; largos años 
el viento de la paz movió los 
airones de sus torvos guerreros 
y un himno de bonanza domés
tica se alzaba a un mismo tiem
po, como por ensalmo, de las 
bocas de sus vasallos y de sus 
marciales filarmónicos. Pero un 
día, por cuestiones de límites,
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se dió a pelear con el copaneco, 
y pronto su ejército trepó las 
cuestas de Intibucá Las fle
chas tuvieren sus colisiones más 
reñidas en las montañas de Puca 
yOpalaca sangre de héroes pringó 
el azul de las tierras ingenuas y 
destrozados los rivales, moribun
dos casi, pero sin cederse la vic
toria, no hubo más alivio que 
la retirada de ambos, con sus 
pérdidas, con lo que pudieron 
salvar de la acometida y seguido 
cada uno por el odio de su ad
versario, dejándose para des
pués la revancha y conformán
dose el copaneco a perder los 
cadáveres de sus cuatro hijos, a 
quienes, por jóvenes y leales, 
todos los del reino daban en lla
mar con el nombre cariñoso de 
Los Príncipes de Copón. Los llo
raron “ cantando sus proezas” , 
al modo de los indios venezola
nos, como Gomara dijo; y cuan- 
do la madre lo supo, entre plu
mas y púrpuras desmayó su real 
dolor Los lloraron de noche y 
el copal litúrgico aligeró sus es
pirales de apoteosis, ante los 
ídolos ¡Y qué mejor copal 
podría quemarse, que el corazón 
de aquella reina oprimida me
lancólica y dulce, fiera y triste, 
bestial y maternal?

Había que vengarse: convocó 
a todas las brujas del reino, ofre
ció honores y regalos a quien 
le propusiera el mejor modo ríe 
halagar su cólera; y cuando las 
hechiceras cortesanas, en apre
tado concurso, estuvieron un día 
bajo los techos del salón mati
zado con sangre de quetzal una 
vieja, de piel que parecía pinta
da sobre los huesos y boca ador
nada con un colmillo estupendo, 
hizo una venia a la reina señora 
y, adelantándose, la dijo:

—Yo conozco un medio admi- 
mirable para vengar la muerte 
de los príncipes. De es saber 
que el Rey de Yojoa tiene cua
tro princesas, esculturales y mo
renas como ciertas obsidianas, y 
vírgenes como las corolas de los 
maizales de abril! Hay que ha 
cerlas tus esclavas.

Traédmelas—dijo la Reina 
—saliendo de su melancolía.

¡Pobres princesas de Yojoa! 
Una bruja copaneca las iba a ro
bar de su palacio para encerrar
las en el de sus enemigos! Prin
cesas puras, ante cuyos pies las 
espinas se apartaban y las pra
deras de estremecían en un sa
cudimiento de fecundidad...

3 °

La bruja hizo ensalmos, quien 
sabe en qué hondonada, quién 
sabe cerca de qué flor de miste
rio; y las cuatro princesas des
aparecieron de Yojoa. Su her
mano, el príncipe heredero, salió 
a buscar a las cautivas, porque 
era valeroso y amante; y en su 
delirio juró recorrer toda la tie
rra, hasta encontrarlas.. . .  Lar
gos días atravesó boscajes, su
bió montañas, corrió por los va
lles, entró a las comarcas de sus 
enemigos; e interrogó a las ve
redas, a las sombras de los pi
nares, a las rocas húmedas, si 
las había visto pasar, y ni las 
rocas ni las sombras, ni las ve
redas le hicieron un signo de 
esperanza. Encontró caminan
tes, pidió posada en las chozas 
viajó con la luna hermosa y con 
el sol inmortal. Y al fin llegó a 
la opulenta Copán, sin miedo y 
sin asombro, porque sentía que 
en su corazón podían quebrarse 
las flechas de rodos los caciques 
del mundo, y sus ojos, acostum
brados a ver la ciudades de co 
lores que las nubes construían 
en les ocasos de su valle natal, 
no se fatigaban ante la cosmó- 
polis de su vecino. Nada pudo 
deslumbrarlo: ni los palacios, ni 
las piedras magnificadas por el 
orgullo de los jeroglíficos, ni las 
estatuas de ios dioses y de los 
muertos, ni la Piedra de los Sa
crificios en donde las víctimas 
ponían la frescura de las dego
llaciones, ni el gran circo en don
de se podían alinear diez mil 
guerreros El príncipe estaba 
empapado de dolor

Anduvo de incógnito, inquirió, 
y, cuando menos lo esperaba 
una bruja rival de la otra fué 
a visitarlo y le contó el secreto 
del rapto, cuál era la suerte de 
sus hermanas y cómo se las po 
día librar del cuativerio. El he
redero lenca tuvo un arranque 
de frenesí cuando supo que sus 
hermanas vivían.

-¡M uero por verlas!—excla 
mó con voz entrecortada.

— Desgraciado príncipe -dijo 
la vieja:—en tus manos está la 
dicha de verlas otra vez Tom 
este huevo de quetzal y quié
bralo en la cabeza de tu padre...

Salió el príncipe, más volando 
que corriendo, hacia el valle de 
Yojoa, y deteniéndose de trecho 
en trecho, para respirar, penetró 
por fin a sus comarcas, dando 
gritos de alegría. Tanta era, 
que, cuando divisó la ciudad

REVISTA DE EDUCACION

lenca, dió un tumbo, y el huevo 
azul se le cayó de las manos. 
Estaba frente a la puerta de su 
palacio El pánico lo acobardó, 
y jadeando, rendido, con los 
pies que eran un mal tirio por lo 
ensangrentados, vió que del roto 
cascarón salía un líquido azul y 
se creyó fratricida!

— ¡Me quiero morir! -fue lo 
que se le oyo, desde las afueras 
del palacio.

Mientras, el líquido se despa
rramó en torno de una mata flo
rida de! valle, sin perder gota, 
ni el color azul; y pronto, era 
toda un mágico manantial. No 
la hubiera visto el príncipe si no 
sale un día llorando a sus her
manas, arrancándose el cabello, 
y en busca del lugar en que pen
saba les había dado muerte.

— ¡Mis hermanas viven!—ex
clamó, al ver el pozo del agua 
azul.

De nuevo corrió hacia Copán 
en busca de la bruja amiga para 
que ésta fuese a desencantar el 
agua; pero era inútil rescatar de 
ese modo a las princesas, porque 
éstas se habían transformado en 
cuatro sirenas de voz argentina 
y tornasoles rayos, v el pozo iba 
creciendo más cada día hasta 
que estuvo convertido en lago 
Las sirenas fueron siendo más 
bellas y grandes y, no pudiendo 
vivir entre aquellas ondas fie he
chicería, se fugaron hacia el 
mar: tres de ellas debajo de la 
tierra, para salir a la luz del sol, 
arriba del valip, y una que se 
escapó a la vista de todos. Se 
unieron en un sitio que está a 
una legua y al sur de un pueblo 
que se llama La Pimienta, de
partamento de Cortés y juntas 
emprendieron el viaje hacia el 
Mar Atlántico.

Al no hallarlas, el príncipe he
redero se convirtió en un lagarto 
de escamas espléndidas, en el la
garto a que antes nos referimos y 
que no morirá; porque el día que 
desaparezca, la biuja es decir, 
el agua del lago.—se evaporará 
como por maravilla y ésto no le 
conviene a la bruja traidora.

Los rastros de las cuatro sire
nas fugitivas son los cuatro ríos 
que salen del lago de Yojoa: el
Zacapa el Blanco y el Yuré, son 
las princesas que desaparecieron 
debajo de la tierra para juntarse 
con su hermana, —la que dejó de 
huella el Jaitique,—un poco más 
allá del lugar de la escapatoria.

Esta es la leyenda de las cua-
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tro princesas del Yojoa, que 
ahora vagan en el Mar Caribe y 
quien sabe si son las mismas que 
una vez, en un claro de luna, es
tando yo en la sobrecubierta de 
un barco, salieron a enredarme 
en la red de cristal de sus can
ciones. Esta es la levenda de la 
bruja de Copán, cuya sangre es 
ahora el lago más bello de mi pa
tria, y del príncipe desolado que 
la custodia hasta la consumación 
de los siglos. Así como la he 
referido me la contaron en una 
posada de camino real, mientras 
en la sabana, Heno de gloria rús
tica, respiraba mi trotón, y en 
la hondonada umbrosa, cantando 
su dicha salvaje y su triunfo pri
maveral, se arrullaban los pája
ros......

Rafael Heliodoro Valle.

La maldición del 
llustrísimo señor Obispo

Leyenda sobre el Obis
po emparedado.

En el año de 1605 ocurrió en 
Comayap.ua un acontecimiento 
sensacional, que llenó de cons
ternación a sus pacíficos mora
dores, y cuyo relato es el si
guiente:

El llustrísimo señor Obispo de 
la Diócesis, doctor don Francisco 
Gaspar de Andrade, tuvo una 
acalorada y furiosa disputa con 
el Gobernador de la Provincia, 
motivada por la ejecución de las 
Ordenanz s Reales de 1595, que 
prohibían el cultivo de la viña, 
morera, olivo, lino y la cría del 
ganado lanar, bajo pena de muer
te y de confiscación.

El señor Obispo Gaspar de An
drade, quien abiertamente se 
oponía a la ejecución de tales 
ordenanzas, por ser contrarias al 
progreso agrícola de la provi
ncia, llegó a proferir frases 
tan duras e hirientes contra el 
señor Gobernador Real, que és
te, exasperado y enfurecido or
denó el arresto y detención del 
señor Obispo, en una de las pie
zas de su mismo Palacio Episco
pal (hoy casa del General don 
Evaristo Henríquez), mandando 
tapiar con adobas y lodo, las 
puertas de la pieza, convertida 
en prisión; y lo que es peor, 
prohibió bajo penas severas, la 
entrada de alimentos y de agua 
para el Prelado recluido.

Las órdenes del férreo Gober
nador fueron cumplidas; y el

pobre señor Obispo comenzó a 
sufrir los horrores de su cautive
rio, no probando pan ni agua, 
durante tres días consecutivos.

Pero enterados de este supli
cio varios caballeros españoles 
residentes en la ciudad, dispu
sieron introducirle agua y ali
mentos, y valiéndose de la oscu
ridad de la noche, por el lado de 
la calle, hacían que un hombre 
subiera al techo de la pieza-pri
sión, desde donde le hacían bajar 
pan y manteles empapados en 
agua, cuyos alimentos devoraba 
el desgraciado Prelado.

Durante siete días y siete no
ches, estuvo el señor Andrade 
sufriendo los horrores de su cau
tiverio, hasta que la última no
che fue extraído por sus amigos 
y algunos sacerdotes valerosos, 
quienes, valiéndose de escaleras 
de cuerdas, lo sacaron por el 
techo de la prisión, conducién
dolo en seguida hasta la iglesia 
de San Sebastián, para que de 
allí hiciera su fuga.

El señor Obispo, a pesar de su 
mansedumbre y bondad, iba in
dignado no solamente con el des
piadado Gobernador español,sino 
que también con la ciudad que no 
tenía ninguna culpa en el des
graciado suce«o, y volviendo el 
rostro hacia Valladolid y quitán
dose las sandalias, las que sacu
dió fuertemente,cual un Jeremías 
bíblico exclamó; “De Comaya- 
gua no quiero ¡levar ni el polvo 
en  mis sandalias. En sus valles 
y llanuras nacerán espinas y 
abrojos__ ”

Pasaron dos años sin que nada 
se supiera del señor Obispo, has
ta que al fin, con gran sorpresa 
y contento de los moradores de 
esta ciudad, hizo su entrada 
triunfal, entre arcos simbólicos 
y lluvia de flores, yendo direc
tamente a la catedral de enton
ces, que era la actual iglesia de 
La Merced, a cantar un solemne 
Te üeum, en acción de gracias y 
en desagravio de la ciudad a la 
que, en momentos de ofuscación 
había anatematizado injusta
mente.

Pocos años después murió en 
esta ciudad el ilustre Prelado; y 
sus restos descansan en la iglesia 
de La Merced en donde existe 
todavía una lápida de piedra, 
con inscripciones algo borradas 
por la acción destructora del 
tiempo . . .

Femando P. Cevallos.
Comayagua, 1930.

Leyenda del puente Mallol
“El pueblo me lo contó 
y yo al pueblo se lo cuento 
y de la verdad del cuento 
responda el pueblo y no yo ’

Un indígena, vecino de Coma- 
yagiiela, tenía su novia en Te- 
gucigalda. Una noche el galan 
había prometido a la que era 
motivo de sus delirios, ir a visi
tarla para así planear la fuga 
que desde hacía algún tiempo 
tenían en proyecto.

El enamorado llegó a la orilla 
del Río Grande, pero cual no se
ría su sorpresa y preocupación 
al encontrarlo bastante crecido y 
por lo mismo imposible de cru
zarlo. El galán, en el colmo de 
su desesperación, protestó con
tra todo: maldijo al invierno, 
invocó los dioses de sus mayores 
y era tal el amor que le intran
quilizaba que llegó hasta ofrecer 
su alma al diablo si lograba cru
zar el río. Era una noche oscu
ra. A la exclamación diabólica 
del joven enamorado, la oscuri
dad fue perforada por una clari
dad deslumbrante que duró lo q’ 
dura un segundo, y cuando la 
oscuridad volvió a imperar, jun
to a nuestro joven estaba un 
apuesto caballero en muía má 
negra que el granito, una muía 
intranquila: sus cascos hacían 
saltar chispas de las piedras al 
compás del tintinear del freno; 
mientras que los ojos del jinete 
fluían llamaradas como fuegos 
fatuos, capaces de correr al más 
valiente, pero el joven no se in- 
timidió por aquello y resuelto, 
se enfrenta al extraño personaje, 
y entablan la siguiente conver
sación:

—Si como has dicho das tu al
ma al diablo, si logras pasar a la 
otra orilla yo te prometo cons
truirle un puente antes de que 
cante el primer gallo, en cambio 
de lo que has prometido.

—Palabra es palabra, contestó 
el atrevido enamorado; mi alma 
en cambio de poder llegar hasta 
la mujer amada que está espe
rándome en la otra orilla.

Y el señor diablo, pues no era 
otra cosa el caballero, dió prin
cipio al trabajo, con una ligereza 
verdaderamente hábil; y el puen
te iba surgiendo de la nada de 
una manera maravillosa; pero el 
señor de las tinieblas no había 
contado con la huéspeda y en 
este caso fue el canto agudo y
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La educación activa o funcional
(Extracto de un capítulo de “La educación activa”, de Mallart y Cuto)

Ante todo ha}1, que hacer notar 
que este sistema no es enteramente 
nuevo y que, en parte, ha sido ya 
practicado por numerosos educado
res y se presta a multitud de confu
siones. por todas partes se oye 
que para aprender hay que hacet, 
significando que la enseñanza debe 
ser práctica. En este sentido se 
habla de método activo, y las es
cuelas van introduciendo procedi
mientos en los que el niño actúa. 
Ya no se concibe una escuela sin 
talleres, oficinas, campos de experi
mentación. Las escuelas primarias 
han dado cabida a los trabajos ma
nuales: las prácticas escolares codas 
a hacer que el niño se ejercite en lo 
que le ensenan, y las lecciones teó
ricas tengan puntos de referencia en 
actos llamados prácticos.

Empecemos por reconocer q u e  
cuando se dice que hay que hacer 
no se piensa en lo esencial de la 
acción y se está en la vaguedad y 
en la imprecisión. 3 se prescinde 
de lo característico de la actividad, 
que es la motividad dirigida a la sa 
tisfacción de necesidades del propio 
individuo, no se puede hablar de 
hacer en su propio sentido. Si en
tendemos por hacer todo género de 
actividad o de trabajo que efectúe el 
individuo, siempre se ha hecho en 
las escuelas: se han trazado palotes 
para aprender a escribir, se han es-

sonante del señor del corral; y 
cuentan los crédulos que no hu
biera oído aquello el señor diablo 
cuando de cabeza se sepultó en 
las entrañas de la misma muía y 
desapareció.

E! galán, a pesar de todo, no 
pudo visitar aquella noche a la 
novia, porque el diablo, aunque 
trabajó de lo duro y como él sa
be hacerlo, no tuvo tiempo de 
terminar la obra; faltaba colo
car, cuando cantó el primer ga
llo, varias piedras para llenar un 
espacio de varios metros.

¿Y el galán? Pues fue encon
trado al siguiente día en comple
ta locura tratando de colocar las 
piedras que faltaban y llamando 
a gritos a su novia.

Juan Ramón Ardón. 
(“ Monografía de Comayagiiela’’)

tncfiado de memoria reglas gramati
cales, se ha leído de carrerilla. Las 
prácticas no comprenden esta mane
ra de hacer; suelen constituir un 
ensayo de actividades comparables 
con las que han de desarrollarse en 
el futuro, o por lo menos, ponen al 
alumno en relación con cosas con
cretas, fácilmente comprensibles y 
utiliznbles.

Hay muchos grados en la activi
dad, desde lo impuesto con viva pro
testa y rebelión interna hasta lo que 
se hace con todo interés y entusias
mo; la escuela los conoce bien, y ha 
distinguido perfectamente que los 
medios que se acercan al tipo de lo 
interesante y entusiástico proporcio
nan buenos resultados educativos. 
Se trata de buscar métodos y proce
dimientos que permitan destenar de 
la escueia aquellos grados de activi
dad que rayan en lo impuesto, en lo 
indiferente, en lo repulsivo y hagan 
entrar, como exclusivos, ejercicios 
que responden a las necesidades de 
los alumnos, necesidad de saber, ne- 
ce idad de producir y de crear, ne
cesidad de buscar algo que hace 
t ilta. “ Todas las cosas que se en
señan deben ser la contestación a una 
pregunta que hace el mismo niño.”  
(Clnparéde.)

Los trabajos manuales pueden ser 
muy buenos para la educación acti
va; peto deben obedecer a necesida
des que el niña ya sentía o se le 
nan hecho sentir. Lo esencial es 
que el ejercicio, sea de la clase que 
sea, interese al nino vivamente y le 
estimule a buscar todos los recursos 
que estén a su alcance gracias a li 
fuerza de atracción de la necesidad 
sentida o de la finalidad deseada. 
Si no se puede poner al niño en 
circunstancias capaces de hacerle 
experimentar la necesidad de las ac
ciones que se espera de él, es señal 
de que aquello que no le conviene 
en aquel momento o en aquel erado 
de su desenvolvimiento. Tal vez 
más tarde se suscite fácilmente el 
interés, asociado a necesidades hon
damente sentidas, y, entonces, lle- 
g irá ocasión de que el educador lo 
utilice para sus buenos fines.

El problema de la adaptación de 
la activid id educativa a las necesi
dades psicobiológicas del momento 
está presente en tod s partes. La 
práctica pedagógica no puede deja 
io un solo instinto, so pena de caer

en el defecto de la escuela tradicio
nal de obligar al niño a una activi
dad ciega, a ejercicios sin finalidad 
sentida, lo cuai es una aberración. 
La verdadera educación funcional o 
activa, exige que todo ejercicio edu
cativo se aproveche en un grado 
elevado de integridad. Si todas las 
actividades en que se ocupa el niño 
responden a fines deseados y aspi
raciones suyas, tendrán continua
mente la asistencia de sus capacida
des y aptitudes y con esto darán un 
rendimiento educativo que se acerca 
al máximur. En estas condiciones 
la escuela no tendrá que decurrir a 
los castigos, exámenes, amenazas, 
etc., imventados para hacer apren
der las materias de memoria y con
tener las energías juveniles o explo
siones naturales ante el artificio de 
las clases rígidas y muertas. “ Las 
actividades funcionales no necesitan 
de fuerzas extrañas, bástales con el 
estímulo y el deseo de alcanzar el 
fin como premio, la sati-tacción que 
causa su propia realización. Estos 
son caracteres que se dan también 
en el trabajo del artífice, del cons
tructor, del sabio investigador." La 
actividad funcional, animada y afa
nosa por ver los resultados, consti
tuye el tipo de la que debe reinar en 
la educación activa

Si eres Maestro
Si eres maestro, la aurora de 

tu iniciación se tiñó con los ma
tices del arco iris y la clepsidra 
marcó el momento de tu ofren
da como el instante en que fuis
te ungido en los preceptos del 
amor, de la sabiduría y de la 
ciencia.

Si eres maestro, lava tu cuer
po de las manchas que los im
puros arrojan a tu paso, y per. 
dónales porque no saben lo que 
hacen.

El perfume de las rosas es pa 
ra aquellos que no temen sus 
espinas, así como el matiz de 
sus corolas es verdadero y no co
mo el color falso de algunas me
jillas femeninas

Si eres maestro, templa tu al
ma hasta el rojo de la injuria 
y la calumnia, porque son de 
este mundo sus obsequios v pri
micias, y no estarás exento de 
sus halagos mal olientes. Goza 
con la fragancia de la verdad y 
la pureza de tu ambición.

Si eres maestro, aprende la 
primera y la última de las lee-
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Establecimiento del régimen federal en C. A.
LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Tema de orientación Pata IV  Grado.

El día 24 de Junio de 1823, se 
estableció en Guatemala (capital que 
filé del Antiguo Reino de C. A. por 
espacio de más de 3 siglos) el Con
greso Centro Americano que se ha
bía hecho constar en la memorable 
acta del 15 de Septiembre de 1821 y 
que, circunstancias ya conocidas, (A- 
nexión) evitaron su establecimiento, 
lográndose llevarlo a la práctica en 
esta época, ya que el levantamiento 
de “ CASA M ATA’’ en diciembre 
de 1822, vino a favorecer la causa 
de C. A. dando fin con el IMPERIO 
DE ITURBIDE.

En consecuencia, el Estableci
miento de este Congreso, tenía por 
objete, salvar la situación e intere
ses de C. A., que había sido víctima 
de la codicia y ambición de los im
perialistas de la época. Los pue
blos centro-americanos fueron exci
tados para que enviaran sus repre
sentaciones, dando por resultado, 
que cuando este alto Cuerpo se 
estableció, se hicieron presentes 41 
diputados: de Guatemala, El Salva
dor y de Olancho (Honduras) Don 
Francisco Aguirre, excusándose los 
demás representantes de este ultimo 
país, los de Nicaragua, y Costa Ri
ca, en virtud de que el ejército me-

ciones que se leen a cada paso 
en la senda perfumada que ofre
cen los niños, corazón virgen y 
blancor de armiño.

Si eres maestro, riega t u s  
siembros por la mañana en in
vierno y por la tarde en estío; 
mas aprovecha el crepúsculo y 
vuelve tu mirada hacia Oriente 
porque de ahí viene la verdade
ra luz. Y cree que, en el estío 
de tu vida retoños de tus siem
bros te darán aun vigor para en
señar con amor.

Si eres maestro, busca siempre 
el libro cuando el apetito insa
tisfecho busque el jugoso man
jar del alimento material. Vi
ve ¡a vida espiritual y será tu 
alma como un lirio blanco que 
se estremece al contacto amoro
so del rocío. Así será tu alma.

San Pedro Sula, 1938.
Miguel Angel GARCIA.

jícano que permanecía en Guatemala 
al mando del General don Vicente 
Filísola, no había regresado todavía a 
su país. Chiapas se mantuvo en 
actitud vacilante, por lo que no se hi
zo representar. El Congreso tomó el 
nombre de "A SA M B LE A  NACIO
NAL CO N STITU YEN TE”  cinco 
días después de su establecimiento, 
quedando bajo la Presidencia del 
Cura Don Matías Delgado.

Este Cuerpo empezó sus labores, 
estudiando detenidamente el acta de 
la sesión celebrada el 5 de enero de 
1822 y habiendo encontrado en ella 
sólo arbitrariedades e inconvenien
cias, termino por declararla nula y 
fué por ésto que el i<? de Julio, ex
pidió uno de los más grandiosos 
decretos que tanto honor le han he
cho a sus miembros, expresando:
19- ‘‘QUE LAS PRO VINCIAS R E 

PRESENTADAS EN AQUE
LLA  ASAM BLEA, QUEDA
BAN L IB R ES, £ INDEPEN
DIENTES DE LA MADRE ES
PAÑA, ME|ICO Y  DE CUAL
QUIER OTRO PAIS, TANTO 
DEL ANTIGUO COMO DEL 
NUEVO MUNDO, QUE EN LO 
SUCESIVO  NO SEGUIRIAN 
SIENDO PATRIMONIO DE 
FAM ILIA, NI DE PERSONA 
ALGUNA.

20— QUE EN CONSECUENCIA, 
DESDE ESA FECHA EN A- 
DELANTE, FORM ARIA UNA 
NACION SO BERAN A C O N  
DERECHO Y  APTITUD DE 
E J E R C E R Y  C E L E B R A R  
CUANTOS ACTOS, CONTRA
TOS Y  FUNCIONES E JE R 
CIAN Y  C ELEBRA BA N  TO
DOS LOS PU EBLO S L IB R E S  
DE LA TI ER R A , y

3 0 -Q  U E LAS PROVINCIAS 
R EPR ESEN TA D A S (y las que 
se agregaran de lasque formaban 
el ANTIGUO REINO DE GUA
TEMALA) se llamarían en lo su
cesivo, y sin perjuicio de lo que se 
resolviera en la nueva Constitu
ción que estaba para formarse, 
"PR O V IN C IA S UNIDAS DEL 
CENTRO DE AME RICA” .Se hi

zo constar a la vez, que se imprimi
rían copias de aquel grandioso docu
mento, para dar a conocer aquel ac
to, a las provincias de Nicaragua,

Costa Rica, Chiapas, Méjico, España 
y  a todos los demás países de la A- 
merica, encargándose de redactarla, 
a Don José Francisco Córdova, dipu
tado por Chimaltenango (Guatema
la.)

Este decreto inmortalizó a los a- 
sambleístas de la época, ya que co
mo consecuencia se obtuvo en esta 
magna fecha, (iP de Julio de 1823) 
la legitima salvación, independencia 
y libertad absoluta de estos países 
del istmo.
F O R M A  D E  G O BIERN O  A- 
DO PTADO  Y  OTROS ACTO S 
D E  G R A N  IM P O R T A N C IA  DE 
L A  A SA M B L E A

El Régimen Federal quedó inicia
do al día siguiente de la proclama
ción de la independencia absoluta, 
(el i9 de julio de 1823) por la A- 
S A M B L E A  N A C IO N A L CONS
T IT U Y E N T E , encargada de defi
nir los destinos de un país que se 
iniciaba en una vida de libertad.

Fué así que esta Asamblea, el 2 
de Julio, decretó la nueva forma de 
Gobierno para C. A. adoptando L A  
F E D E R A L , R E P R E S E N T A T I
V A  Y  D E M O C R A T IC A , con di
visión de PO D ER ES: L E G IS L A 
TIV O , E JE C U T IV O  Y  JU D I
C IA L . El Poder Legislativo que
dó representado por la misma cá
mara que estaba funcionando; el 
Poder Ejecutivo, en la persona o 
personas que fueran designadas de 
conformidad con las L E Y E S  que 
regirían y que estaban para formar
se; el Poder Judicial, por los Tribu
nales y Juzgados que se establecie
ran, y los Ayuntamientos quedarían 
representados por las M U N IC IP A 
L ID A D E S.

El Poder, Ejecutivo se acordó que, 
provisionalmente, quedaría ejercido 
por un T R IU N V IR A T O , nom
brándose al efecto, a Don Pedro 
Molina, don Antonio Rivera Cabe
zas y don Juan Vicente Villacorta, 
quienes tomaron posesión de sus 
puestos.

Se acordo en la misma fecha que 
la religión continuaría siendo la C A 
T O LIC A , APO STO LICA Y  RO
M A N A  y que sena reconocida la 
D EU D A  N A C IO N A L que existía.

Con fecha 21 de agosto de ese 
año, se acordó la creación del pri
mer ESCUDO D E A R M A S  Y  
B A N D E R A  D E LA F E D E R A 
CION, símbolos que sustituyeron a 
los de España.

E L  ESCUDO  constaría de un 
triangulo equilátero, un territorio 
con cinco volcanes, bañados por dos 
mares: el Atlántico y  el Pacífico; los 
volcanes representar ían 'as mayores 
elevaciones de los 17 déla cordille -
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En el aniversario
del nacimiento de F¡ ancisco Morazán

Discurso del Profesor Francisco Cubas Turcios, en el ho
menaje que la escuela FRANCISCO M O RAZAN rindió al 
héroe.

Hoy cúmplese el 146 aniversario del 
natalicio del héroe General Francisco Mo
razán en esta capital, quien como todos los 
Predestinados adelantóse a su época y su 
personalidad depurada por la Historia agrán
dase con el tiempo: sus trascendentales idea
les patrióticos sirven de inspiración a las 
juventudes istmeñas, Figura que el tiem
po agiganta y hace resplandecer más los 
fulgures de su gloria. El pueblo centroame
ricano rememora el fausto- acontecimiento 
y el mundo estudiantil entona armoniosos 
himnos en su honor. ¡Loor eterno al insig
ne paladín!

La escuela que lleva su nombre desea 
significarle de esta manera el homenaje más 
sincero de cariño a la grandeza que recla
ma el más glorioso héroe.

¡Refulgente sol del año de 1792, que en 
este día representáis para nosotros el que 
bañara por vez primera la augusta frente

del héroe cuyo nacimiento conmemoramos! 
Salud, espíritu sublime, que en un tiempo 
encarnásteis en el cuerpo del que fue Fran
cisco Morazán, y que ahora reposa en el 
seno de los bienaventurados gozando de la 
inmortalidad que sólo alcanzan los que vi
ven vuestra vida y los que sufren vuestra 
muerte!

Fuisteis el hombre cumbre, el más ab
negado luchador por la unión de estos cin
co pueblos hermanos; el más heroico de los 
hijos que pudo haber nacido en esla tierra 
de pinares, el más bizarro y atrevido defen
sor de los sagrados derechos.

Que vuestro aliento poderoso se infil
tre en nuestros pechos haciéndonos sentir 
un reflejo siquiera de vuestra gloria, mar
chando por el sendero que nos dejásteis tra
zado.

Esta egregia figura, nacida al uimor de 
las montañas vírgenes, en el corazón de 
Honduras, que cual aguila caudal en las 
grietas de las rocas del picacho altivo batió 
las alas formidables de su genio y en raudo 
vuelo hacia la victoria supo conquistar los 
triunfos en las batallas de La Trinidad, San 
Pedro Pcrulapán, El Espíritu Santo, Gual- 
cho, San Antonio, Las Charcas, San Mi- 
guelito y las Vueltas del Ocote.

Héroe g i g a n t e  de resplandores bri
llantes. La historia del legitimo represen
tativo del alma nacional es la historia am
plia y luminosa de un excelso ideal.

Que las virtudes a que rendiste culto 
inspiren a nuestras almas esos sentimientos 
que son propios de la fuerza de los grandes 
hombres y fuente de los grandes hechos.

Fuó el hombre que supo ocupar pues
tos de suma importancia y responsabilidad, 
los que desempeñó con el mayor acierto e 
interés, que le caracterizaban, propios de su 
espíritu abnegado y en los que se distinguió 
como uno de los mejores mandatarios de la 
época.

En estos momentos de suprema tras
cendencia para nuestra patria, mi espíritu a 
flor de labio os dice estas humildes frases 
aquí expresadas en nombre de la escuela 
FR A N C ISC O  MORAZAN.

Francisco CU BA S TU RC IO S.
Tegucigalpa, D. C.

3 de octubre de 1938.

ra; cubriéndolos un arco iris en la del triángulo, la siguiente inscrip- taría de tres franjas: dos azules y
parte superior y bajo éste el gorro ción: "P R O V IN C IA S  U N ID A S una blanca en el centro. coloránd- le
frigio de la libertad que aparece es- D E L  C EN T R O  D E  A M E R IC A ." a esta última el ESCUDO D E A R -
parciendo luces, mandándose a ins- E L  PA BELLO N  D E L A  F E - M A S y autorizándose que la usa-
cribir en letras de oro, al contorno D ER A C IO N , se acordó que cons rían, los representantes o enviados
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a países extranjeros, los cuerpos 
militares, los buques mercante^ de la 
Nación, puertos etc.

Fue abolido el hábito talar que 
en aquellos tiempos de la colonia 
usaban los Magistrados, Abogados 
y empleados de Justicia.

Mientras la Asamblea trabajaba 
con tesón, por la organización de 
estos países, Valle en Méjico (1823) 
defendía con todo entusiasmo los 
intereses de Centro América, hasta 
que logró que autorizara el Congre
so Mejicano, el regreso de las fuer
zas de Filisola que se consideraban 
como una amenaza para la SO BE
RANIA CONQUISTADA.

Cuando el pueblo guatemalteco 
se preparaba para celebrar el II 
Aniversario de nuestra Independen
cia, de la Madre España, el día i4 
de Septiembre tuvo lugar un movi
miento revolucionario que se cono
ció con el nombre de “ AZONADA 
DE A RIZA  Y  T O R R E S,”  culpán
dose de ello, a los miembros del 
Ejecutivo Federal, quienes, heridos 
en su dignidad, inmediatamente pu
sieron sus renuncias, las que fueron 
aceptadas por la Asamblea, practi
cándose nuevas elecciones que re
cayeron en Arce, Valle y don To
más de O’Hrán, pero como los dos 
primeros estaban ausentes (Estados 
Unidos y Méjico, respectivamente) 
fueron nombrados don Santigu Milla 
y don juán Vicente Villacoita, este 
último de nuevo ocupaba aquel pues
to, aviniéndose a la censura pública.

Las actividades de la Asamblea, 
cada día tomaban mayor interés, 
sobre todo, cuando se hicieron sen
tir las representaciones de Nicara
gua, Costa Rica y los que faltaban 
de Honduras, tomando su asiento 
el 1? de octubre de 1823 y ratifi
cando los conceptos del Acta del iP 
de julio.

El 17 de diciembre del año antes 
citado, fueron decretadas las BA
S E S  DE LA CONSTITUCION. 
De conformidad con la forma de Go
bierno General,, se acordó la misma 
para el Gobierno Particular de las 
Provincias, sujetos a 'a CONSTITU
CION FED ERAL, de donde ema
narían las leyes particulares de los 
ESTADO S que serían regidos por 
JE F E S  y VICE JE F E S .

En 1824, estando de regreso Arce 
y Valle, ocuparon sus puestos como 
miembros del TRIUN VIRATO , ha
biendo tenido lugar en esa época, 
muchos movimientos revolucióna
nos, especialmente en Nicaragua, 
a donde personalmente fue Arce a 
«ofocarlos, encontrando la g r a n  
oportunidad de distinguirse y  lle
narse de prestigios que lo elevaron

a la PRESID EN CIA CONSTITU
CIONAL DE C. A.

Fue ABOLIDA LA ESC LA VI
TUD el día 14 de abril de 1824, me- 
diante un decreto de la Asamblea 
Federal, siendo inspirador de él, el 
Cura don Simeón Cañas, en el cual 
se dijo: "QUE EL  HOMBRE NO 
PODIA S E R  ESCLAVO DEL 
HOMBRE”  y  privando de los de
rechos de ciudadanía, a todo aquel 
que traficara con esclavos en te
rritorio centroamericano.

Los trabajos de la Asamblea con
tinuaron, y el 22 de noviembre del 
mismo año,fue PROMULGADA LA 
CONSTITUCION FED ER A L en 
Guatemala, después de haber fun
cionado aquel cuerpo por espacio 
de 19 meses; dejando a Centro 
América un gobierno y leyes pro
pias, cerró sus sesiones el 23 de 
enero de 1825.

En consecuencia, el Poder Ejecu
tivo se organizó provisionalmente 
por medio de un TRIUNVIRATO  
que inició sus labores en julio de 
1823, terminando el 21 de abril de 
1825, fecha en la cual se hizo cargo 
de la Presidencia Federal, constitu 
cionalmente, don Manuel José Arce 
y como Vice-Presidente, don Ma
riano Beltranena, en sustitución de 
don José Cecilio del Valle que fue el 
electo y quien renunció por un acto 
arbitrario, que cometió la Asamblea, 
al hacerse la elección de autoridades 
supremas.

Es en acatamiento a la sobe
rana voluntad de la mayoría de 
ustedes que debo el alto honor 
de ocupar en estos momentos la 
presidencia de la Sociedad de 
Maestros de Atlántida, sustitu
yendo al Prof Epaminondas Ro
sales V. quien durante sus fun
ciones supo interpretar digna
mente las aspiraciones de la So
ciedad y corresponder a su con
fianza.

Conozco por experiencia lo ar
dua que será mi labor, pero con
fío que todos Uds. sabrán pres
tarme su cooperación, que cons
cientes de sus deberes de socios, 
contribuirán conmigo a eliminar 
los abrojos que obstruyan el ca
mino que unidos en ideales debe
mos seguir hasta llegar a la me
ta de nuestras aspiraciones, el

La primera Legislatura Federal, 
(Congreso) se estableció en Guate
mala el 15 de febrero de 1825 y el 
29 de abril del mismo año, prime
ra CORTE SU PREM A DE JU S 
TICIA, sustituyendo a la AUDIEN
CIA, tribunal que funcionó de con
formidad con las leyes españolas, 
desde mayo de 1544-

El año anterior (1824), algunos 
Estados de la Unión Centro Ameri
cana, habían organizado su gobierno 
particular; en Honduras salió electo 
para ejercer la primera Jefatura, 
don Dionisio de Herrera; en El Sal
vador, don Juan Vicente Villacortá; 
Guatemala, don José Francisco Ba- 
rrundia; Nicaragua, don Mamad An
tonio de la Cerda y, en Costa Rica, 
don Juan Mora.

Desde el establecimiento del Re
gimen Federal, Centro América em
pezó a figurar como un país libre e 
independiente, en condiciones de 
poder trabajar y hacer esfuerzos por 
conseguir su industria propia, su 
riqueza, su prosperidad y su cultura 
para poder elevar a sus nobles hijos 
a la gran categoría de la IG U A L 
D A D  en los derechos de que care
cían, lema honroso que ha enaltecido 
siempre a los pueblos que han dis
frutado de vida y gobierno propios.

Filomena Carlas G.

Tegucigalpa, D. C., 20 de octubre 
de 1938.

engrandecimiento de nuestra so
ciedad.

Todos conocemos las ventajas 
y beneficios de la acción colec
tiva y basta que lancemos una 
mirada ha ia los Estados Uni
dos, Francia e Inglaterra para 
observar que su grandeza des
cansa en la cooperación mutua 
de sus habitantes ya sea en for
ma de sociedades comerciales, 
benéficas, obreras e industriales.

Para el buen éxito de nuestrgs 
labores es indispensable que cul
tivemos como principios básicos, 
por medio de nuestra fuerza de 
voluntad hasta inculcarlo en la 
mente de la niñez la Perseveran
cia y el Ahorro, Ser perseveran
te equivale a no arredrarse ante 
ningún obstáculo a vencerlo aun
que se pierda tiempo y energía y

Palabras dichas por el Prof. David Díaz E.
Al tomar posesión de la Presidencia de la Sociedad de 

Maestros de Atlántida el 17 de septiembre de 1938
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luchar hasta conquistar el fin 
propuesto; es a este principio que 
debemos que el loco sublime de 
Colón nos despertara de nuestro 
sueño milenario, que la aviación, 
el radio y la electricidad nos 
brinden confort y placer, en ge
neral, el impulsor de todos los 
grandes inventos y d e s c u b r i 
mientos.

El ahorro, base fundamental 
de la riqueza y bienestar econó
mico, es completamente indis
pensable para triunfar y yo es
pero secundado por Uds. poner
los en práctica hasta conseguir 
el mejoramiento de nuestra so
ciedad.

Entramos en esta fecha al ter
cer año de vida como sociedad 
organizada y dada la seriedad de 
todos Uds. sus componentes, 
puedo decir con orgullo que he
mos roto el principio fatal que 
siempre ha perseguido a nues
tras organizaciones haciéndolas 
morir al nacer Serias dificul- 
des se nos han presentado y ha 
habido momentos de dolorosa 
incertidumbre que sólo el buen 
criterio de la mayoría y el opti

mismo de nuestro Presidente im
pidió su disolución. Pero estos 
contratiempos en vez de desani- 
marmos más bien deben servir 
nos de estímulo para poner a 
prueba nuestras energías y para 
que sintamos en no lejano día 
la inmensa satisfacción del triun
fo, del deber cumplido como ciu
dadanos y como maestros.

Compañeros: insisto en roga
ros que tengáis presente que la 
unión conjunta de nuestras ener
gías representa fuerza, que la 
perseverancia y el ahorro colec
tivo deben ser los cimientos en 
que descanse el porvenir de 
nuestra sociedad y que si toda
vía hay algunos incrédulos co
mo Tomás, que arranquen de 
su corazón ese pesimismo y que 
se contagien de mis ideales que 
sólo tienden al bienestar y en
grandecimiento de nuestro con
glomerado y al mejoramiento 
personal de cada uno de los 
miembros de la Sociedad de 
Maestros de Atlántida.

He dicho.
La Ceiba, 17 de Spbre. de 1938.

Estudio de los Hongos
D IVISIN N : Emicetas u hongos propiamente dichos. 
CLASE: Euascomicetos.

Al tratar de este tema me ocupa
ré de algo muy importante para el 
conocimiento de nuestros colegas, y 
es el de hacer de los hongos, aunque 
es un tema un tanto difícil, algunas 
diferenciaciones que las creo oportu
nas, para distinguir las variedades 
comestibles de las venenosas.

Hongos Comestibles y Fenenosos
Composición Química -Los hon

gos están constituidos quimicamente 
por carbono y ázoe (nitrógeno), do
minando el segundo de estos ele
mentos, siendo en tal virtud un ali
mento para el hombre que puede 
compararse con aquellos de origen 
animal (carne). Muchas especies 
tienen exquisito sabor, en cambio 
otra? lo tienen no muy grato.

Las principales especies que po
demos citar son: el Hongo campesi
no (Agaricus Campestris), el Agári
cos delisiosus, el Agaricus proce- 
rus, la Amanita aurantiaca, el Bole- 
tus edtilis, el Catarellus cibarius, la 
Clavaria coraioides, la Mórcela esca

lenta, la Tremella mesenteriforme, 
la Helvella escalenta y los Hiduum.

Los comestibles los podemos divi
dir en dos clases, entre los primeros 
tenemos el Agaricus campestris, el 
Boletos edulis, la Morchela escalen
ta. En la segunda clase tenemos el 
Polipodus ovinus, la clavaria coarai- 
oides, ti Boletos circúlaos.

Las propiedades de estas plantas 
inferiores fueron conocidas por anti
guos naturalistas como Dioscoride?. 
Galeno y Plinio, así vemos que el 
feroz Nerón llamó a los hongos, 
manjar de los dioses, porque ellos 
fueron el instrumento de que se va
lió para suprimir a sus antecesores 
y, multitud de botánicos, naturalis
tas, toxicólogos y químicos se ocu
pan del estudio de ellos.

La forma de los hongos varía no
tablemente, según los terrenos en 
que crecen; la época del año en que 
se recolectan es generalmente en 
Otoño y después de las lluvias, es 
cuando los encontramos más desa
rrollados y entonces deben recoger

se con fines alimenticios, sin espe
rar que lleguen a su madurez. Se 
observa que son más sabrosos; por 
el contrario al llegar a una edad 
avanzada pierden su aroma, el sabor 
es más desagradable y adquiere una 
descomposición llamada putrefac
ción vegetal.

Entre las especies venenosas po
demos citar el Agaricus annularis, 
el Muscarius berrucosus, Necator 
Ureus (de color amarillo), Bulbosus 
el Hipophilum maculatum y Pudi- 
bundum.

No existen caracteres botánicos 
que distingan las especies veneno
sas de las alimenticias por lo que el 
científico está expuesto a graves 
errores que muchas veces son sal
vadas por el empírico y suelen su
ceder casos en que los botánicos 
tienen que aceptar apreciaciones he
chas por ignaros en la materia. Sin 
embargo, algunas advertencias y 
cuidadados hay que tener en pre 
sencia de ellos. Debe desconfiarse 
de los hongos de tejidos coriáceo o 
demasiado blandos y que al contacto 
del aire adquieren un color oscuro, 
que sean de colores brillante?; lo 
mismo que tengan olor fétido, sabor 
acido picante, astringente o amargo, 
que nazcan en sitios sombríos o en 
troncos de ái boles donde no ha te
nido acceso la luz. Deben des
echarse los que tienen olor viroso al 
estado fresco y no son atacados por 
los insectos y los caracoles.

Son reconocidos como venenosos 
aquellos que al ser cortados cambian 
instantáneamente de color, lo mismo 
que aquellos que con el tiempo se 
transforman en un líquido negruzco. 
Así también, deben desecharse los de 
estipes o pies muy largos que pre
sentan un collar por bajo del som
brerillo, presentando por la parte in
ferior laminillas blancas y por la 
superior berrugas o manchas amari
llas, a?í también los que tengan 
agujeros parecido? a la esponja, que 
se enverdecen al cortarlos.

Existen algunas especies veneno
sas al comerlas crudas y no lo son 
cuando se preparan con sal o se po
nen a la cocción

Emilio Boudier dice que hay que 
desconfiar de aquellos cuyo sombreri
llo esté por encima lleno de berro- 
guitas, lo mismo que al masticarlo 
tenga sabor a pimienta o arrojan, 
cuando se les corta, un líquido blan
quecino.

El vulgo distingue los hongos de 
la manera siguiente: colocan entre e 
líos una moneda de plata y si se 
ennegrece los rechaza por conside
rarlos como venenosos; lo mismo si 
una cebolla se ennegrece, al hervirla
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Pensando en la Escuela
Los acicates de la vida econó

mica presionan en nuestro espí
ritu con tenacidad tan abruma
dora. que excluyen a menudo 
toda reflexión sobre asuntos de 
interés más elevado. Con ló
gico y apremiante sencido ma
terialista nos ocupamos primor
dialmente de procurarnos el pan, 
enriquecer nuestra hacienda y 
allegarnos la mayor comodidad, 
olvidando las cosas aparente-

con ellos; pero esto no es lo suficien
te, en todo caso es muy conveniente 
macerar los hongos, es decir, poner
los en contacto durante una hora 
con agua acidulada con acético o 
vinagre y  lavarlos a continuación 
con agua fría, con esta prevención 
se privan de los principios venenosos 
que son conocidos con el nombre de 
MUSCA RIÑA, que a la dosis de 
un miligramo produce efectos tóxi
cos terribles.

Los alemanes los comen crudos 
mezclándolos con pan. Los rusos 
fabrican una especie de aguardiente 
con los hongos llamados ‘ ‘orejas de 
judas”  (Piziza auriculata).

Los síntomas del envenenamiento 
por los hongos, son: dolor fuerte en 
el estómago y vientre, sudores fríos, 
deyecciones y vómitos, sed extrema
da, pulso pequeño, respiración difí
cil, calambres y convulsiones.

En presencia de un envenenamien
to de esta naturaleza, urgentemente 
debe acudiese a los antídotos y po
demos citar como muy importantes 
los vómitos, con los cuales se expele 
en su mayoría, usando el emético o 
tártrato de potasio y antimonio o 
tártaro estibiado, a la dosis de 0,05 
o 0,05 gr. en cien o ciento cincuenta 
centímetros cúbicos de agua, debien
do tomarse con cinco minutos de 
intervalo. La ipeca de uno a dos 
gramos pira adultos, ambos como 
vomitivos poderosos; lo mismo eme- 
to-cntárticos, es decir, medicamentos 
que hacen su efecto vomitivo y pur
gante al mismo tiempo, entre ellos 
el emético y sulfato de sosa, ipeca v 
ruibaibo.

Una vez expulsado el veneno por 
este medio, debe darse al enfermo 
unas cucharadas de alguna poción 
etéiea. Orfila recomienda solucio
nes a base de tonino con lo cual el 
ácido tánico hace precipitar los alca
loides venenosos que contienen los 
hongos.

J. C. Z.

mente abstractas aunque de sig
nificado concreto y positivo, co
mo son los problemas de la edu
cación de nuestros hijos, su en
cauce moral y el cultivo de su 
espíritu; la obra civilizadora de 
la escuela, sus necesidades, y 
factores que garantizan la efec 
tividad de su misión.

Desde hace algún tiempo se 
predica la evolución que se va 
operando en nuestra patria. Sin 
desconocer algunos aspectos que 
dan aparente motivo para tales 
débiles entusiasmos, queremos 
indicar que no es cuerdo vana
gloriarse de ilusorios progresos 
que, a lo sumo,- y sopesados 
según se efecto, y la compara
ción entre lo que se puede y lo 
que se hace,— no serán sino au- 
toincentivos a nuestra vanidad 
o a un ingenuo e incipiente pa
triotismo. Decimos esto, por
que creemos que esa evolución 
que se grita, y que en realidad 
anhelamos ardorosamente, vie
ne viciada desde su incubación, 
carece de firmeza, de profundi
dad y de precioso objetivo si no 
arranca sus cimientos desde las 
aulas de la escuela primaria. 
Es en la escuela donde tmne su 
único y efectivo poder germina- 
triz toda semilla de evolución, 
de ideal; y todo lo que no trai
ga sus raíces desde allá, por mu
cha legitimidad que aparente, 
no será nunca sino un ideal bas
tardo. muy aparatoso, muy pro- 
meteder tal vez, pero intrascen
dente y deleznable al transfor
marse en acción creadora.

Ansiamos una Honduras nue 
va. Y, francamente, recursos 
potenciales nos sobran para dar
nos fundadas esperanzas de for
jar una Honduras que, siendo 
siempre la misma, se manifies
te distinta: supetada en todos 
los órdenes de su vida, y enfi
lando su progreso hacia el ro
bustecimiento de una vigorosa 
personalidad mediante la paz, 
la solidaridad y la unión en
tre todos sus hijos. Pero esas 
ansias, casi esporádicas porque 
nacen a! calor de un mezquino 
y fugaz entusiasmo, no dejarán 
de ser eso, simplemente ansias, 
si no tratamos con visión certe
ra de transformarlas en ideal 
permanente e infundir el soplo 
de su espíritu en la escuela para 
que, infiltrándose en el alma de

la niñez, vaya creciendo con 
ella en potencialidad y firmeza, 
dando así, al correr de los años, 
en un desarrollo lógico y progre
sivo, efectiva realidad a lo que 
fué simple idea. Es este el na
tural camino hacia los ideales 
asequibles; todo otra vereda se
rá torcida, llena de sobresaltos, 
sembrada de peligros, de dudas 
y vacilaciones, porque todo lo 
que va contra la naturaleza o 
c intra el orden lógico, lleva en 
sí mismo la pena o el castigo, y 
el consiguiente fracaso.

El fin trascendental de la es
cuela es desconocido en su esen
cia, n pasado por alto, porque 
la obra de la escuela es labor 
presente con miras al porvenir, 
siembra de hoy y cosecha del 
futuro, idealidad actual y rea
lidad de mañana. Por eso son 
pocos los espíritus que compren
den misión tan elevada y que, 
comprendiéndola, dedican lo me
jor de sus esfuerzos y lo más no
ble de su entusiasmo a brindar
le decidido apoyo, a darle vita 
lidad, a difundirla ampliamente

L^s grandes benefactores de 
la escuela y de la educación en 
Honduras son tan numerosos 
como los dedos de la mano No 
es que vengamos aquí con te 
meraria injusticia a desconocer 
los grandes impulsos q u e  de 
cuando en cuando le han dado 
generosos espíritus de clara vi
sión y de activo dinamismo, ni 
pensamos pasar por alto a esa 
pléyade e s t o i c a  de maestros 
apostólicos que s i 1 e n c ¡ os a y 
apartadamente han sacrificado 
su energía vital bregando con 
desinterés y abnegación por dar 
cuerpo a un ideal que compren
dieron y sintieron, por realizar 
una obra que supieron era pa
triótica y efectiva. Pero éstos, 
si es cierto que hicieron labor 
meritoria fué puramente local, 
circunscrita, sin los caracteres de 
la empresa de verdadero empu
je, que en su arrollador entu
siasmo desborda toda estrechez, 
rompe diques y es portadora de 
acontecimientos amplios y per
durables.

Hace falta la escuela hondu- 
reña de sólidos principios, la es
cuela hondureña de ideales de
finidos y precisos; una escuela 
particular, esencialmente hon
dureña, en atención a nuestras 
imperativas circunstancias bio
lógicas y étnicas, a nuestra idio
sincrasia, y en relación c o n  
nuestra condición goegráfica y
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La educación del niño en el hogar
El porvenir de una nación está 

en sus niños, este porvenir será 
brillante o funesto, según sea la 
educación que se les imparta. 
La educación debe ir acorde con 
sus tendencias naturales para 
determinar mejor la finalidad a 
que viene predestinado. Lasti
mosa es la educación que algu
nos padres de familia dan a sus 
hijos, criándolos en un ambiente 
de prisión y privándolos de sus 
propias manifestaciones para es
timular su desarrollo integral, 
por temor a que sufra algún ac
cidente, de ios muy frecuentes 
entre los niños. De esta mane
ra e! niño se desarrolla en un 
medio reducidísimo, el cual sería 
el único si no fuera que asisten 
ala  escuela donde encuentra un 
ambiente más amplio, pero que 
a pesar de ser más abierto, sigue 
observando la rigidez de sus pa
dres, lo cual, hace que ilegue a 
adulto necesitando aún de guía 
para poder luchar por la vida.

Hay niños de naturaleza bien 
constituida, pero que en todos 
sus actos y manifestaciones se 
presentan débiles y timoratos 
porque desde su tierna infancia 
estuvieron eternamente rodeados 
de mimos y privados de los ele
mentos que reclama su sér, como: 
el so! y el aire y además la liber
tad en los juegos. Ei niño debe 
desarrollar en un ambiente libre 
y puro, para forjar en él los más 
nobles ideales. Pero desgracia
damente gran número de él los no 
pueden proporcionárselo porque 
están obligados a permanecer 
junto a sus padres disfrutando 
nada más del poco espacio que 
les ofrece su hogar.

Da compasión oír el regaño 
para un niño que corre y salta y 
luego la amenaza mas dura, ha
ciéndolo permanecer en un esta
do que no es suyo, matando de

nuestro pasado histórico. La 
creación de una escuela así pa
recerá ideal pero no es imposi
ble. El período de gestación se
rá largo, pero bien podemos ir 
calentando con empeño el ger
men potencial de esta escuela 
que será sólida base y efectiva 
promesa de la Honduras nueva.

Santos ZUNIGA.
San Pedro Sula.
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esa manera las actividades que 
lo harían lucir cuando adulto.

Hay padres que prefieren dar 
gusto a ciertos caprichos viciosos 
de sus hijo? antes de proporcio
narles un alegre día de campo o 
una regular temporada durante 
las vacaciones, porque el hijo 
mayor o un vecino se fracturó 
una pierna o un brazo y no quie
re que al suyo le ocurra lo mismo 
como si ambos estuvieran desti
nados a correr la misma suerte.

El niño necesita libertad en 
todas sus manifestaciones y opor
tunidades frecuentes para vivir

en el campo, al aire libre, y una 
buena orientación para evitarle 
desvíos y para estimular mejor 
su desarrollo natural.

El amor al estudio y al traba
jo, la responsabilidad en el niño, 
no son bien arraigadas por sus 
padres y a eso se debe que gran 
parte de su infancia la pierden 
lastimosamente, en vez de ir 
preparándose, acumulando ener
gías y conocimientos para la 
ardua tarea que le espera en la 
lucha por la vida.

ROMAN VALLADARES.
Tegucigalpa, D. C., 
octubre de 1938.

í i La puntualidad’’
Leída en las Juntas Rotativas de 
Maestros del año próximo pasado.

El cuerpo directivo de esta re
vista linde las más expresivas 
gracias a los señores directores 
departamentales de enseñanza, 
especialmente a los de Teguci
galpa, Copan, El Paraíso, Ocote- 
peque, Santa Bárbara, Atlántida 
y Colón, por su eficaz y desinte
resada cooperación para difundir 
entre los Maestros esta publica
ción escolar.

También agradecen a los Pro
fesores Miguel Angel Madrid, en 
San Pedro Sula; Arturo Enamo
rado C., en Puerto Cortés, C. 
Augusto Maradiaga, en Cholute- 
ca; Arturo Salvador Aguirre, en 
San Juancito, y algunos otros 
que oportunamsnte tendremos el 
placer de nombrar.

Rogamos di-culparnos por al
gunas colaboraciones que por 
haber llegado muy larde no pu
dimos publicar en este número y 
que en el siguiente aparecerán.

Una advertencia: que los tra
bajos vengan a máquina o letra 
clara, por un solo frente, en po
ca extensión y ya bien corregidos 
por sus autores a efecto de poder 
publicarlos con pulcritud y lim
pios de errores.

Señores Maestros:
Designado para decir, en esta 

Junta Rotativa, algo referente 
al hábito de la puntualidad, sin 
pretensión de hacer un desarrollo 
completo, porque el tema es am
pliamente extenso, lo esbozaré a 
grandes rasgos.

Fuera de sentir la satisfacción 
de cumplir con un deber, aplau 
do la oportunidad brindada para 
manifestar mi manera de pensar 
sobre un tópico de importancia 
suma y que la generalidad no le 
hemos dedicado la atención que 
merece.

Hablar de la puntualidad a un 
hispanoamericano, es darle a co
nocer su descuido en esta disci
plina tan necesarísima para el 
éxito del ciudadano, descubrirle 
su falso concepto del deber, por
que ¿qué es aquélla, sino una 
parte de éste? Quien es esclavo 
del deber, es puntual.

Hay quien se atreva a conde
nar la puntualidad, achacándole 
el esciavismo; pero,ya deduciréis, 
queridos colegas el estado indis 
ciplinario de quien así haya po
dido hablar jactándose de liber
tario; ya podéis calificar con qué 
clase de carácter nos encontra
mos, al referirse así a una de las 
cualidades que debe reunir todo 
hombrede personalidad definida.

Nuestra aspiración de maes
tros es hacer de cada niño un 
carácter, ya que la personalidad 
ha de modelarse desde la prime
ra infancia, para que en el desa
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rrollo progresivo del mismo ser, 
esa personalidad vaya robuste
ciéndose hasta constituir un blo
que férreo, que sirva de escudo 
a quien ha sido encausado, hasta 
alcanzar el máximun de perfec
ción. Si eso se logra, nuestro 
modo de pensar estará acorde 
con lo dicho por un célebre edu
cacionista italiano, al expresarse 
acerca del carácter de que debe 
estar revestida la personalidad 
de un individuo: “ Un hombre 
de su tiempo y de su época, de 
virtud varonil, que sabe cumplir 
con sus deberes y no doblegarse 
ante el espíritu mundano ” Otro 
refiriéndose también al carácter- 
“El hombre sólido y al mismo 
tiempo ideal, que es apto para 
todo, que a la vez aprovecha y 
glorifica la vida, y está por en
cima de la miseria que lo cir
cunda, que sabe sacar ventaja 
de todo lo que le rodea.”

El carácter es, pues, la firme
za del alma en el bien, y no 
exactamente una voluntad in
flexible, que sería más bien una 
terquedad irracional. El carác
ter es la fisonomía moral, es el 
sello distintivo de nuestra perso
nalidad y se basa en principios 
rectos bien grabados en la inti- 
ligencia y arraigados en el cora
zón; por el carácter se ha supri- 
mido la dualidad destructora del 
propio ser; y ha dominado las 
cosas exteriores sin dejarse deble- 
gar por ellas,

Nuestra educación t i e n d e ,  
pues, a formar una armónica 
unidad vivientp; hombres en 
quienes reine el equilibrio más 
completo; hombres enteros, que 
tomen en serio la vida; que dis
cutan poco y hagan mucho; hom
bres en quienes pueda reterse 
confianza, porque una vez toma
da una resolución o dada una 
palabra, sucumbirán antes de 
quebrantarla.

El eje de toda obra verdadera
mente educativa, es la educación 
del carácter y educar éste es 
educar la voluntad. Sin la edu 
(•ación de la voluntad la vida y el 
trabajóse hacen verdaderamente 
imposibles.

El carácter se manifiesta en el 
amor a la verdad, en la PUN
TUALIDAD, en la rectitud, en 
la constancia de obrar siempre 
de acuerdo con la conciencia y el 
deber.

La puntualidad no se concibe 
sin una voluntad enérgica y 
constante, sin un espíritu de sa

crificio que el maestro ha de ir 
formando en sus alumnos más 
que todo con el ejemplo. Son 
inútiles todos los llamamientos 
y discursos, y más aún, son 
perjudiciales porque cansan y 
hacen descreídos a los alumnos, 
cuando el ejemplo no va herma
nado a la palabra. Es necesario 
que no solamente seamos nos
otros mismos los persuadidos de 
los altos fines que deseamos, es 
indispensable que lo estén los 
alumnos también; y los haremos 
comprender con la práctica, ha
dándolos ejecutores de aquello 
que tanto les interesa.

La puntualidad es una mane
ra especial del orden, y su im
portancia puede reconocer sola
mente aquel que sabe apreciar 
el valor del tiempo y el respeto 
debido a sus semejantes y a su 
propia dignidad. Tan mal es
tamos acostumbrados en los paí
ses latinoamericanos, que siem
pre se abren los actos públicos a 
una hora más tarde de la anun
ciada y cada cual tiene tal idea 
de la puntualidad ajena, que sa
be que concurrir a una cita a 
la hora fijada, sería ir a perder 
el tiempo, cosa que ha entrado 
en nuestro espíritu dando carta 
de naturaleza a la mentira. En 
ésto son exigentes los ingleses, 
norteamericanos y alemanes, pa
dres de la pedagogía. La hora 
inglesa es invariablemente la 
marcada; la latina, media o una 
hora más tarde El “time is mo- 
ney” (tiempo es dinero), lema de 
los yankees, implica puntualidad, 
ellos son avaros en tiempo como 
en oro.

La puntualidad es una verda
dera viriud social, y si ella está 
animada por un motivo supe
rior, será virtud moral, y hasta 
puede ser manifestación de la 
caridad. Quitarle a un hombre 
de negocios media hora de tiem
po es quitarle dinero y así. la 
impuntualidad es una verdadera 
injusticia. En la vida moderna 
todo procede con horario fijo 
y a veces la pérdida de un mi
nuto es la pérdida de un día, de 
una semana y hasta de un mes 
o de capitales crecidos como se
ría cuando se trata de envío de 
mercancías en un barco que sa
le en día y hora determinados.

La impuntualidad es seña de 
informalidad, de poca considera
ción a nuestros semejantes, a 
quienes les produce un malestar 
muy penoso el tener que esperar,

a lo que alude el refrán “quien 
espera desespera” . Reza otro 
probervio: “Un hombre sin pun
tualidad, es considerado como 
un reloj que da las horas equivo
cadas” ¿Qué confianza puede 
haber en el impuntual? ¿Qué 
cosa provechosa y útil se puede 
tener en éste esperar de quien 
llega tarde a su despacho, ofici
na, fábrica o taller; que nunca 
es puntual en sus entrevistas, 
reuniones y espectáculos?

Bien sabe quien se hace espe
rar que al llegar tarde a una ci
ta, hace perder tiempo y pacien
cia a quien aguarda y que falta 
a las reglas de la urbanidad. 
Por eso muy bien dijo el Rey 
Luis XVIII: ‘‘No os hagáis es
perar nunca; el que espera pien
sa en vuestros defectos” . To
dos los hombres del pensamien
to y de la acción han sido gran
des caracteres; los triunfos ma
yores han tenido su clave en la 
puntualidad.

Es deber del buen educador 
acostumbrar a los niños al apre
cio del tiempo y a la exactitud 
que son los móviles de la pun
tualidad. El maestro es causa 
de desórdenes, muchas veces por 
no hallarse exactamente a tiem
po en su sitio, con lo cual afecta 
a sus colegas y grandemente a 
sus alumnos en quienes pierde 
el derecho de reprensión al se
guir su mal ejemplo.

La puntualidad se ha de exi
gir a los niños sin pedantería y 
con calma; pero sin condescen
dencias y no sólo en llegar a 
tiempo, sino también en los tra
bajos, los que deben ser entre
gados a la hora y fecha señala
das. Es manifiesta la desorga
nización cuando en una misma 
clase unos alumnos leen, otros 
escriben o hacen sus caprichos, 
o que a unos Ies falta papel y 
a otros tinta. La marcha será 
ventajosa si el maestro acostum
bra al niño al orden. Ello im
pone perseverancia, igualdad de 
carácter y previsión, es cierto; 
pero ello educa y para educar so
mos maestros.

Ojalá, estimados colegas, me
diante la perseverancia en el cul
tivo de la puntualidad, poda
mos algún día exclamar como el 
gran Nelson: “ Yo he estado 
siempre un cuarto de hora antes 
del tiempo y eso ha hecho de mí 
un hombre”.

Juan José SANCHEZ V
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Condiciones de éxito 
en la coeducación

Conferencias dictadas por
A d o l f o  Ferriere en su
gira por América en 1930.

"L as condiciones de éxito de la 
coeducación me parecen ser las cua
tro siguientes:

ií*—Comenzar temprano, dejar a 
los pequeños juntos desde la primera 
edad, no separarlos para reunirías 
más tarde.

2? -Alejar los elementos inadap
tables, aquellos a quienes la coedu
cación no conviene, o que no con
viene a un medio coeducacional. El 
poder de asimilación de un medio 
depende del porcentaje de individuos 
sanos y equilibrados con que cuenta. 
En los niños desequilibrados hay 
que dicernir si el caso es debido a 
lá herencia y  si tiene po-ibilidad de 
ser incurable, o si es debido a una 
deformación adquirida: estos último 
casos son en general curables.

3 ? -E s  necesaria la escuela acti
va, con: a] individualización del tra
bajo, hábitos de trabajo personal 
donde cada uno progresa según sus 
aptitudes; b] colaboración. He vis
to a chicos haciendo montañas de 
arena; los niños hacían los túneles 
y los puentes; las niñas pintaban 
con tierras de colores y plantaban 
bosques en miniatura* Para las 
fiestas, en el teatro, cada cual apor
ta su colaboración según su talento. 
Las niñas se han demostrado casi 
siempre admirables organizadoras. 
El fracaso de la coeducación ha sido 
debido al hecho de que se hi puesto 
a las niña? en escuelas de niños, 
sin tomar en cuenta las aptitudes de 
cada tipo.

4? — En fin, es necesario tenet 
maestras y maestros capaces, indi
vidualidades armoniosas, equilibra
das, comprensivas de las par ticula
ridades de sexo. La sociedad ac
tual está constituida sobre la necesi
dad de mantener los Sexos separa
dos, con una disciplina férrea como 
la de los conventos de la edad me
dia y cada uno ve ya que esto es im
posible. Hay necesidad, en cambio, 
de formarlos francamente para la vida 
moderna enseñándoles a conducirse 
por si mismos. El hombre y la mu
jer actuales deben libr arse del pasa
do, de aquello que hay de anticuado 
en él, a fin de llegar a ser maestros 
del presente y, por- añadidur a, cria
turas del porvenir, de un porvenir 
mejor”

40

Principios fundamentales 
de la escuela experimental

Seguidos en la “Casa de 
los pequeños”, escuela ad
junta al Instituto de Cien
cias de la Educación, de 
Ginebra, desde 1912.

íó—El niño es ante todo experi
mentado!', imitador, constructor, 
productor. En todo trabajo, en todo 
juego, el niño pasa por etapas suce
sivas que es indispensable conocer 
para poder comprenderlo y guiarlo.

2Ó— La primera actividad del pe
queño es puramente mecánica y 
muscular. Es la etapa de la mani
pulación, de adaptación durante la 
cual es de importancia primordial o- 
frecerle los medios de crear libr e y 
espontáneamente.

3?—El niño parte de si mismo, de 
suyo, para ir a investigar o con
quistarlo todo. Después de haber 
adaptado las cosas a sí mismo a 
sus deseos, a sus necesidades, se 
amolda a las exigencias exteriores.

4P—Es indispensable que el ma
terial, los juegos que se dan al niño, 
al mismo tiempo que se destinan a 
satisiucer de primera intención la 
actividad m nnal, lo pongan inme
diatamente en el camino de los des
cubrimientos, llevándolo de la acti
vidad muscular a la actividad men
tal.

5 °— Hay que dar al niño oportu
nidad de hacer un trabajo personal, 
lo que significa permitirle que siga 
su propio camino. Hay que utili
zar y guiar sus propias experien
cias en vez de imponerle las nues
tras, hasta el momento en que su 
espíritu e=te maduro para alcanzar 
el sentido de la abstracción.

69—El educador debe apoderarse 
de la energía activa que despliega 
el niño, particularmente durante el 
per íodo llamado de iniciación (ocho 
a diez años), y hacerle producir' su 
efecto máximo. La clase debe ser' 
un sitio de experimentación y el 
mater ial escolar, el equipo necesa
rio para responder a su verdadero 
destino.

'Cada año las directoras de la Casa, 
Señoritas Audemars y I afendel, han ido 
perfeccionando el método y comproban
do la verdad de estos principios y des
pués de quince años de trabajo recono
cieron que la actividad desplegada, hasta 
entonces, estaba bien orientada.

CUANDO PUEDEN ORAGNI- 
Z A R SE  GRADOS MIXTOS. (Ar
tículo 45 del C- de I. P. ref,

"No se podía establecer' aislada
mente ningún grado elemental con 
menos de ocho alumnos. En caso 
de que un maestro desempeñe gra
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dos combinados, el niínimun de cada 
uno sera de tres. También podí an 
establecerse mixtos los grados 39, 
4? y 5? de las Escuelas Pr imarias 
Urbanas, siempre que concurran 
cualquier a de las causas siguientes:

1?  — Cuando en una o en ambas 
escuelas no puedan organizarse al
guno o algunos de dichos grados 
porque el número de alumnos que a 
ellos conesponda sea inferior al que 
señala este artículo.

29 —Cuando la Dilección Local de 
Enseñanza Primaria no haya podid.o 
obtener el personal docente necesa
rio para organizar separadamente 
tales grados, y habiéndolo aprobado 
así la Dirección Depar tamental, esta 
autorizare el establecimiento de di
chos grados en la forma arr iba indi
cada.”

(Decreto del C. N. NP 157 de 
marzo de 1930 )

INFORMACION

—Choluteca, octubre 14 Ce
lebro actitud profesorado capita
lino publicando revista relacio
nada con el ramo de educación. 
Con gusto pondré mi grano de 
arena en la obra.—Juan C. Mon- 
dragon.

San Pedro Sula, septiembre 
9 —Un voto de aplauso y simpa
tía para los laboriosos y signifi
cados maestros capitalinos por 
su emptño visible de lograr el 
mejoramiento y dignificación del 
magisterio hondureño. Una pu
blicación de esa índole se hacía 
sentir en el momento palpitante 
en que vivimos, lleno de afanes 
y ardorosas inquietudes. La re
vista ha causado buena impre
sión. Todos aplaudimos aquí el 
inteligente psfuerzo de los maes
tros capitalinos y esperamos que 
cada día desarrollen una labor 
más intensiva y fructífera. Pue
den contar con la modesta coo
peración de los maestrus sampe- 
dranos.- Miguel Angel Madrid, 
Srio. Sociedad de Maestros.

— Cedros, octubre 18 - Ahora 
es una oportunidad preciosa pa
ra que los maestres que dirigen 
la Revista de Educación traba
jen porqup se reúna nuevamente 
la Asamblea Nacional de Maes
tros con representantes de todos 
los pueblos de Honduras, de ia 
prensa, organismos oficiales, y 
puedan en esta Asamblea hacer 
algo prácticamente en favor y 
sobre todo esto unificarnos total- 
mente. Rafael Rodríguez N.
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Sa salud, sus negocios,
B U E N O S  A B O G A D O S  Y  N O TA R IO S

Belisario Hernández
Preferente atención a los asuntos civiles 

y administrativos.

vanos asuntos que le interesan
Ricardo y José Pineda Tel. ,s.00

Estos dos buenos Abogados y  Notarios pres
taran a Ud. servicios prontos y eficaces.
Su casa: cerca de la Imprenta Nacional.

Rubén Alvarez
Marcas de Fabril 

concesiones n

Tegucigalpa, D. C.

Marcas de Fábrica. Patentes de invención, 
concesiones mineras, dinero a interés.

Teléfono 15-71

Dr. Julio Azpuru España
Atención especial en los partos y enfermedades 

cíe niños, Consulta: i n 4 p. m.
Su despacho: Ave. Maico Aurelio Soto, 

cuadra del Telégrafo, en Comayagüela. D. C. 
Teléfono 12-57

Darío Montes
Se hace cargo de todo asunto judicial. Coloca 

dinero a interés.

E S C U E L A  M E C A N O G R A F IA

dentro América9j

Tegucigalpa, D. C. Teléfono 12-80

Directora: Srta. Profa. Julia Rodríguez. 
Entre 'as avenidas Marco Aurelio Soto y  Cabañas. 

Segunda calle. Comayagiiela, D, C
A P R EN D IZ A JE GARANTIZADO

Roberto Ramírez T. Las Novedades
I Tienda esDecial nn 19 CAHAl-no

De preferencia asuntos comerciales, Cartulación 
esmerada También asuntos administrativos, 

civiles y criminales. ’
Tegucigalpa, D. C. Tel. 15-90

JUAN MIGUEL MEJIA
Todo asunto judicial. Cartulación. 

Tegucigalpa, D. C. Tel. 10_g7

Ernesto Afvarado García
Asuntos civiles, criminales, mercantiles, cartulación.

En la Librería “ REN O VACIO N ” , encontrará las 
mejores obras de derecho.

CONSULADO I)£L  PARAGUAY

Tienda especial pata señoras, señoritas y 
niños. Todo bueno y ;d alcance de su nu
merosa clientela. Anexo un moderno 

SALON DE BELLEZA .
PAZ 1 A IN EZ y hermana.

Cerca del Parque Soto. Tegucigalpa. Tel. , S-49

Carlos K Hidalgo
Exclusivamente dedicado a su profesión. 

Coloca dinero a interés.

Tegucigalpa, D. C. Teléfono 13-40

ARTURO HUMBERTO MONTES
Asuntos civiles, criminales y adninistrativos. 

Dinero a interés con hipoteca.

Tegucigalpa. D. C. Teléfono 13-25

Rin Tin Tin
La mejor hoja para 

afi itarse. 

E milio  H andal 

Tegucigalpa, D. C.

OCTAVIO A R G E Ñ A L  (Dentista)

COMA UD. BIEN . O LV ID E  
p LO DEM AS
Restaurante MAJESTIC.-Donde mejor será servido 

Precios convencionales par» los abonados. Servicio 
a domicilio. Teléfono 19-77.

Propietario: LUIS SALINAS. Tegucigalpa, D. C.

Em presa Pe automóviles y autobuses
José Arturo Ochoa. Tegucigalpa, D (J 

Durante el día: Tel 16-82. u a ^ r  ho’ra^e  ia 
noche, llame al Tel. 13-42 [c. de h ]

A c a d e m i a  ‘ ' S a n  C r i s t ó b a l ”
informes so b íf empleos3^ ’neeo^' ™ ecanof rafía Pida 

d. ™  „„p s

FDH-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Digital 
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados 



ESTO  LE  IN TE R E S A
Editorial y Librería “ SIGNOS”

Propietario: ISMAEL ZELAYA

Renovación semanal de obras modernas sobre litera
tura, economía, derecho magisterio, artes v revistas

Para pedidos al extranjero es conveniente 
pago garantizado.

Cerca del Parque Morazán. Tegucigalpa, D. C.

Librería MODERNA
Propietario: Carlos Aguijar Pinel

Encontrará obras de autores americanos, españoles, 
franceses, etc. a precios cómodos.

Libros de texto para escuelas y colegios.
Cerca del Palacio Nacional. Tegucigalpa, D. C.

Librería Hondureña
Propietario: RAMON LANDA

El establecimiento donde hallará las obras 
más modernas.

Junto a la Dirección General de Enseñanza. 
Comayagüela, D. C.

Anexo un taller de modas donde las señoras y señoritas 
podran mandar confeccionar sus trajes.

Tienda Escolar
Propietario: Miguel Navarro h.

Establecimiento especial: textos de enseñanza 
y útiles escolares.

Entre Avenidas “Francisco J. Mejía” y “ Marco 
Aurelio Soto,” en la 2a. calle. Comayagüela, D. C

E S S O
LENE.
(gasolina)

I.UBE
(lubricante)

LA
J. A. Hernández

Comayagüela, D. i ’. 
Teléfono 17-98

ESMERO Y PRONTITUD

Academia de Piano
Prof. doña Consuelo de Murillo Selva.

Curso a domicilio. Precios cómodos.
Larga práctica como Profesora Especial de Canto 

en las Escuelas del Distrito Central.

Publicaciones Mundiales
Propietario: LISANDRO VALLE

Busque lo mejor en novelas, revistas, versos 
cuadernos de divulgación científica.

Frente al Hotel Ritz. Tegucigalpa, D. C.

Dr. Pablo Moneada B.
Especialista en Ojos, Oídos, Garganta y Nariz, con 

larga pr etica en España y Francia

A’enderá a usted en la Avenida “ Marco Aurelio Soto’’, 
frente a la Dirección General de Enseñanza. I lame 
al Telefono 18-71. Eficiencia. Esmero. Cultura.

Despacho: 3 a 6 p. m.

Madame. Monsieur
Mr. HEIRAUT. Mr. REPITCH.

Don Rafael Bustilo Reina 
Inglés. Francés Alemán. Italiano. 

Condiciones:
Un idioma: tres lempiras mensuales 
Dos idiomas: cinco lempiras mensuales.

Entenderse con Bustillo Reina o en Libreiía SIGNOS. 
Tegucigalpa, D. C.

Doctor Odilón Henderos B
MEDICO Y CIRUJANO

Enfermedades generales. Consultas: io a 12 y
2 a 4. Ave. Velásquez. Comayagüela, D. C.
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