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PEDAGOGÍA 

LA INICIACIÓN EN LA LECTURA (I) 
p o r M U e . M a u c o n n u i t , 

Inspectora general de Escuelas maternales 

E l t í t u l o m i s m o de esta conferencia i n 

d ica su obje to l i m i t a d o . N o se t r a t a de la 

a d q u i s i c i ó n comple ta de :1a l ec tu ra po r t o 

dos los a lumnos que e s t á n en d i s p o s i c i ó n 

de pasar a la escuela p r i m a r i a ; el cu rso pre

pa ra to r io de la e scuda p r i m a r i a es, p o r 

d e f i n i c i ó n , el cu rso en que se ap remie a 

leer, de los seis a los siete a ñ o s . L a s E s 

cuelas maternales y las claras de p á r v u l o s 

no t ienen po r o b j e t o una i n s t r u c c i ó n pre

ma tu ra , que e x i m a a sus a lumnos del cu r 

so p repa ra to r io en la escuela p r i m a r i a y 

les haga en t ra r a los seis a ñ o s en el c u r 

so elementad. L a s maestras o l v i d a r í a n l a 

verdadera m i s i ó n de la Escuela ma te rna l , 

si • sacrif icasen la e d u c a c i ó n general a la 

e n s e ñ a n z a de una t é c n i c a p rop iamente es

colar . 

L a i n i c i a c i ó n es u n co jmenzo .—Es la p r i 

mera idea de cosas ignoradas , no su adquis i 

c i ó n t o t a l . ' 

Nues t ro papel respecto a la lec tura , con 

n i ñ o s de menos de seis a ñ o s , es hacer c o n 

ellos, paso a paso, e l c a m i n o que l l eva de l 

deseo de saber l ee r a la p o s e s i ó n , de los 

medios que p e r m i t e n a d q u i r i r el a r te d é l a 

(1) Conferencia pedagóg ica dada a las p ro 
fesoras de las Escuelas maternales y de Clases 
infantiles. 



266 Maucourant.—LA INICIACIÓN EN LA LECTURA 

lectura, y d e s p u é s resolver c o n ellos, m u y 

pacientemente, las p r imeras d i f icul tades del 

deletreo. N o se puede s e ñ a l a r , en esta i n i 

c i a c i ó n , un l í m i t e preciso, con p r o h i b i c i ó n 

de i r m á s lejos. L a i n i c i a c i ó n , que c o m i e n 

za len tamente c o n todos los n i ñ o s , p r o 

gresa con el c rec imien to intelectual de cada 

uno, sin a n t i c i p a r l o . L a lec tura co r r i en t e 

de textos f á c i l e s en los l i b ros destinados 

a l curso p r epa ra to r io puede l legar a conse

gu i r se por n i ñ o s cuyo n ive l in te lectual sea 

super ior a l a media de los c o m p a ñ e r o s de 

su edad, y n a d i e puede pretender que estos 

n i ñ o s se estanquen en el m i s m o s i t i o , pero 

l a g r a n m a y o r í a de los a lumnos de c inco a 

seis a ñ o s no sobrepasan mucho los l í m i t e s 

de la s i t u a c i ó n en que cada .palabra de lec

t u r a exige u n esfuerzo: los n i ñ o s leen pa

labra p o r palabra, y no l legan ail sent ido 

del t ex to s ino d e s p u é s de var ias lecturas. 

L a i n i c m c i ó n es una p r e p a r a c i ó n . — L o s 

prepara t ivos no son nunca superfinos. Cuan

to m á s completos y cuidados sean, m á s f á 

c i l y perfectamente se h a r á el t r a b a j o que 

m á s tarde espera. 

¡ Q u é e r r o r el de emjpezar la lec tura po

niendo u n l i b r o , o u n alfal>eto, n i s iqu iera 

u n s i l abado , en las manos de los n i ñ o s t an 

p ron to c o m o e s t á n en ,1a escuela! L o s pa

dres, v í c t i m a s de viejas ideas, c o m p r a r í a n ' 

de buena gana a su h i j i t o de dos a ñ o s un 

l i b r o , l o m i s m o que c o m p r a n una p i za r r a , 

una car te ra o una caja de l á p i c e s . E n a l 

gunas escuelas se desea, antes que nada, 

dar s a t i s f a c c i ó n a estos p re ju i c ios de fa

m i l i a y se hace .leer a los n i ñ o s demasiado 

pron to y c o n demasiada firecuencia; es un 

e r r o r que (halaga a los padires, pero que 

pe r jud ica los progresos de los n i ñ o s . E l 

t i empo que se ga-sta en u n a p r e p a r a c i ó n 

in te l igente es verdaderamente t i e m p o ga

nado. E n a lgunos meses, en la s e c c i ó n de 

los mayores , los n i ñ o s h a r á n progresos r á 

pidos, m á s que si hubiesen irepetido y re

petido, maquinail y abur r idamente , d u r a n 

te a ñ o s . 

E l c u l t i v o de l a a t e n c i ó n es l a p r i m e r a 

p r e p a r a c i ó n para l a l e c t u r a ; comienza des

p u é s de la edad de tres a ñ o s y d u r a , poco 

m á s o menos, hasta los c inco a ñ o s y me

dio . L o s elementos de la l ec tu ra se ense

ñ a n de c inco a seis a ñ o s y medio . D i c h o 

de o t r a manera , se debe preparar para l a 

lec tura s i n l ib ros , sin letras, s in lecciones 

especiaJes en e l encerado, hasta e l ú l t i m o 

a ñ o de la estancia de los n i ñ o s en l a Es 

cuela materna l . 

El m é t o d o de i n i c i a c i ó n en la l ec tu ra de-

l)c estar fundado, po r una par te , en l a ps i 

c o l o g í a del n i ñ o , y , por o t ra , en la natu
raleza m i sma de los esfuerzos que l a lec

tura ex ige . 

L o s n i ñ o s que no saben en q u é consiste 

la l ec tu ra no sienten n inguna necesidad de 

leer. Su v ida se desarrol la en el p lano de 

las sensaciones y los sent imientos, de los 

impulsos y de l a a c t i v i d a d f í s ica . E s pre

ciso, pues, p r imeramen te , v i v i r con ellos 

en esa r e g i ó n . 

T o d o esfuerzo de a t e n c i ó n par te del in te

r é s . U n n i ñ o n o puede estar a tento a una 

cosa que le es completamente e x t r a ñ a . E n 

t r e los t res y los cua t ro a ñ o s , los n i ñ o s 

normales se h a b i t ú a n a p r o l o n g a r su aten

c ión , al p r i n c i p i o fugaz ; pero es preciso 

que e s t é n atentos c o n Jas manos, con los 

ojos, c o n Jos o í d o s . D e s p u é s de u n p e r í o d o 

de impresiones globales, se acos tumbran a 

observar las diferencias y los parecidos en

t re objetos y partes de ob je to , l legando a 

ser a s í capaces de una a t e n c i ó n d i s t i n t i v a . 

Este es el p r i n c i p i o , m u y h u m i l d e , del a n á 

l is is . L a v i s i ó n de las palabras, que co

mienza por ser g loba l , conduce necesaria

mente, y m á s de l o que .se cree, a l a n á l i 

sis. A n t e s de hacer que u n n i ñ o ensaye 

el a n á l i s i s de una pa labra compuesta de 

caracteres para él poco diferenciados, es 

m á s fác i l de e j e r c i t a r l o antes en anal izar , 

por e j emplo , los colores que componen un 

mosaico, para r econs t i t u i r l o con cuadrados 

o t r i á n g u l o s de colores, en r e c o n s t r u i r u n 

d i b u j o co r t ado en pedazos, c o m o e j e r c i 

c io de la paciencia, en apreciar las d i f e ren 

cias de t a m a ñ o o de fo rma en objetos de 

madera y de c a r t ó n de p e q u e ñ a s d imen

siones. 

N o solamente Jos p re l iminares de la lec

t u r a reclaman e je rc ic ios sensoriales, pa

sando g radua lmen te de lo s imple a l o com-
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piejo, s ino que la e n s e ñ a n z a de los elemen

tos <le la lec tura ex ige t a m b i é n una base 

sensorial . N o se necesita u n " m a t e r i a l pa

ra la l e c tu r a " , s i se t r a t a de e n s e ñ a r a leer 

a un a d u l t o ; basta u n l i b r o . P e r o los n i ñ o s 

de c inco a seis a ñ o s deben tener en sus ma

nos objetos que s i r v a n .para e s t imu la r el 

esfuerzo intelectual que les e x i g e la lec tu

r a : letras móvi les^ cartones c o n palabras, 

silabas, y m e j o r a ú n juegos de lec tura , 

con gralxados, de la m a y o r var iedad posible. 

Es i jxlispensable poner a su d i s p o s i c i ó n u n 

r i co m a t e r i a l ; r i c o por la can t idad , pero r i 

co, sobre todo, por la variedad1 y la inge

n ios idad de los obje tos manejados . U n a 

parte de este ma te r i a l puede compra r se ; 

las casas produc toras presentan anualnven-

te novedades en este .ramo. Pe ro el me jo r 

es el que inventa y fabr ica por s í m i s m a la 

maes t ra ; é s t e es el que ella sabe u t i l i z a r me

j o r . E l aprendizaje de la Jectura no s e r á 

u n e j e r c i c io e x t r a ñ o a l c o n j u n t o del c u l 

t i v o de l a ir t teHgencia por los tsentidos. 

Pero , na tura lmente , c o n v e n d r á ave r iguar 

c u á l e s son las condiciones propias para el 

estudio de la lec tura . 

Leer es, ante todo, comprender la s ig 

n i f i c a c i ó n de signos esc r i tos ; leer en alta 

voz es t r a d u c i r en palabras a r t icu ladas los 

signos visuales. Lee r si lenciosamente c o n 

los o jos es fai p r i m e r a e t apa ; l a segunda 

es a r t i c u l a r lo que se ha l e í d o y compren

d ido . Esta a f i r m a c i ó n sorprende a las per

f i l a s que han aprend ido a leer r ep i t i endo 

</, c, i , o, u , ha, be, b i , bo, bu , la pipa de 

h n p á , etc., y que mo concil>en o t r o m é t o d o 

p e d a g ó g i c o . Pero una cosa es vocear y o t r a 

lee r ; la lec tura es u n e j e r c i c i o del e s p í r i t u 

antes de serlo de l a voz. 

Para exp l ica r nuestras ideas las lenguas 

modernas no u t i l i z a n d ibu jos que representan 

cosas o s imbol izan ideas, como las in sc r ip 

ciones j e r o g l í f i c a s . Nues t ras ideas se expre 

san con palabras, y estas palabras se e s c r í -

l i . n . Nosotros leemos las p á g i n a s de a r r i b a 

a abajo, y las l í n e a s , de i zqu ie rda a dere-

oha ; en las l í n e a s , las palabras e s t á n sepa

radas por blancos, y los miembros de las 

frases, por s ignos d iversos . Es preciso, 

pues, i n i c i a r poco a poco a nuestros a l u m 

nos en m i r a r los s ignos en el orden en que 

e s t á n colocados. 

N u e s t r o lenguaje escr i to o impreso es un 

a n á l i s i s de las .palabras p o r el o í d o , y aun 

si queremos remontarnos m á s a l to , de un 

a n á l i s i s de las frases en que p r imeramente 

se^ha d i s t i n g u i d o y separado las palabras. 

E n una palabra, nosot ros pe rc ib imos las 

silabas, y en las s í l a b a s , e l o í d o e je rc i tado 

d i s t ingue el sonido precedido o seguido de 

una a r t i c u l a c i ó n . Estos son los ú l t i m o s ele

mentos del a n á l i s i s , f igurados m u y conven-

cionalmente por le tras . D e donde se sigue 

que la le t ra no tiene n i n g u n a s i g n i f i c a c i ó n 

•por s í m i s m a ; que l a s í l a b a no l a t iene 

tampoco, si n o f o r m a p o r s í m i s m a una 

palabra de la lengua, o s i no es una desi

nencia de la c o n j u g a c i ó n , u n p r e f i j o o un 

su f i j o . Pe ro nuestros a lumnos n o e s t á n a 

la a l t u r a de é s t a s complicaciones g r a m a t i 

cales ; para ellos solamente t ienen sent ido 

las palabras qoie des ignan u n ob j e to con

creto , una a c c i ó n , una cua l i dad re laciona

da con los objetos. L a in te l igenc ia debe, 

pues, i r p r imeramen te «a l a palabra, para 

captar el sentido, y estas palabras deben 

primeramente elegirse; qn el vocabu l a r i o 

concre to . 

L o s p r inc ip io s del m é t o d o g loba l son, s in 

duda a lguna , los de m e j o r fundamento. U n a 

palabra es una especie de d i b u j o , es la i m a 

gen cuya v is ta evoca la idea, y al m i smo 

t i empo que í a idea, la palabra que exp resa ; 

cada palabra t iene una f i s o n o m í a u n poco 

diferente. P o r u n a serie de repeticiones, la 

a s o c i a c i ó n entre la imagen visual de una 

palabra, su s i g n i f i c a c i ó n y su p r o n u n c i a 

c i ó n , l lega a ser s ó l i d a y r á p i d a . Es el p r i 

mer paso para una lec tura i n t e l i g e n t e : el 

s igno tiene un sentido. T o d a clase de p r o 

cedimientos s i r ven para esta a d q u i s i c i ó n 

de palabras enteras n o descompuestas: j u e 

go de grabados y cartones, etiquetas pa

ra colocarlas sobre objetos , r e p r o d u c c i ó n 

de las palabras con plastiili-na, con el p i n 

cel, con l a copia a l á p i z , cada vez m á s 

parecida ad modelo. Se conoce b ien una 

pa labra cuando se l a puede leer y r ep ro 

duc i r , s in ver el ob je to , la i m a g e n que 

expresa ; desde los p r i m e r o s e je rc ic ios se 
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combinan el esfuerzo de a t e n c i ó n v isua l , 

l a a s o c i a c i ó n de ideas, el reoonocunóento de 

signos, la l ec tu ra o r a l , el d ibu jo -e sc r i t u ra 

y Ivasta el d ic tado. Este n í é t o d o , en sus co

mienzos, e s t á de acuerdo con l a a c t i v i d a d 

e s p o n t á n e a de l a inttelrgoncia i n f a n t i l y 

evi ta la a b s t r a c c i ó n . 

Se l i a n comet ido er rores cuando se co

m e n z ó a emplear el m é t o d o g loba l . L o s 

l ib ros han pecado a lguna vez por exagera 

c i ó n . E n t r e las obras, algunas dan dema

siadas palabras para retener g loba lmen te ; 

los e jerc ic ios se 'hacen abur r idos y las i m á 

genes se confunden en la m e m o r i a de los 

n i ñ o s . Estos l l egan a no iprestar a t e n c i ó n 

y a contentarse con u n a só la ojeada y ad i 

v i n a n m á s <]ue l e e n : cara por casa; bota 

por bola , etc. C u a n d o los n i ñ o s t o m a n el 

b á b i t o de a d i v i n a r en luga r de observar , 

se necesita mucho t raba jo para d i s c ip l i na r 

su a t e n c i ó n . P o r esto, buen n ú m e r o de p r o 

fesores h a n podido acusar a)l m é t o d o g l o 

bal y a la Escuela materna l que lo u t i l i z a , 

de <fue compl i ca su t raba jo en l uga r de s i m 

p l i f i c a r l o , y de que per judica la o r t o g r a f í a . 

E n o t ras obras, las palabras p a r a leer 

g lobalmente se h a n elegido por razones ex

t r a ñ a s a la lec tura . Se t o m a n palabras de 

los vocabular ios de los centros de i n t e r é s , 

como si fuese o b l i g a t o r i o s u b o r d i n a r l o todo 

a un objeto de c o n v e r s a c i ó n t empora l o ac

c identa l . Unas veces se hace que e l i j a n la 

palabra ilos n i ñ o s , lo cual s ign i f i ca entre

garse a la i g n o r a n c i a ; otras se buscan pa

labras que t engan una f i s o n o m í a m á s o r i g i 

na l , como cr i santemo, p r e s t i d i g i t a d o r (por 

ei c i r c o ) . C i e r t o que los n i ñ o s re t ienen estas 

palabras lo mi smo que r e t e n d r í a n o t ras , y 

hasta u n poco m á s p r o n t o ; los contrastes de 

apnr iencia , de l o n g i t u d , de lazos p o r a r r i 

ba o p o r abajo y l a r e p e t i c i ó n de le t ras a y u 

dan a l a m e m o r i a v i s u a l ; se d i s t inguen bien 

las palabras h o r m i g a y mariposa , pan y 

dulce. Pe ro é s t o s son procedimientos bue

nos para los p r imeros ejercicios, y que no 

se deben e r i g i r en reglas generaJes. 

H a y que pensar en la d e s c o m p o s i c i ó n de 

las palabras conoaidas en s í l a b a s , y en la 

c o m p o s i c i ó n de otras palabras con estas 

mismas s í l a b a s . Las veinte o t r e i n t a p r i m e 

ras palabras l e í d a s g lobalmente deben pres

tarse a u n a n á l i s i s fác i l y contener los ele

mentos s i l á b i c o s m á s frecuentes en las pa

labras francesas. Es t a e l e c c i ó n es cap i t a l . 

N o se t r a t a de delet rear n i de si labear, s ino 

de reconocer po r la imagen de dos palabras 

diferentes elementos i d é n t i c o s . N o o r e á i s que 

todos los a lumnos puedan l legar po r sí solos, 

u n buen d í a , a descomponer palabras y a u t i 

l i zar las silabáis a s í aisladas p a r a compo

ner nuevas palabras. Es preciso e s t imu la r 

los en esta d i r e c c i ó n y ayudar los a dar el 

paso. E l a n á l i s i s se hace p r i m e r o ¡por la 

maestra delante de eMos, para que d e s p u é s 

ellos mismos, c o n t i je ras , recor ten en par 

tes una palabra conocida escr i t a en c a r t ó n . 

L a paHabra recor tada se reconupone d e s p u é s 

poniendo los firagmentos en su o rden . Se 

buscan luego los f ragmentos s i l á b i c o s que 

se han recor tado y aislado en o t ras paJa-

bras que hayan quedado intactas y ente

ras. S i se compone cuidadosamente La l i s ta 

de palabras para recor tar , desde los p r i m e 

ros e je rc ic ios (podremos aislar las silabas y 

componer palabras. A l g u n o s l i b r o s de lec

tura dan ejemplos y pruebas de ello, Y se 

procede lo m i s m o para descomponer las s í 

labas en vocales y consonantes. 

L o que nosotros aconsejamos es, pues, un 

m é t o d o que parte del recuerdo g loba l , d é la 

m e m o r i a to ta l de palabras, para l l ega r g r a 

dualmente a a is lar las s i labáis y d e s p u é s 

las letras, med ian te u n a n á l i s i s puesto al 

alcance de los n i ñ o s . P o r este m é t o d o se 

l l ama l a a t e n c i ó n de los p e q u e ñ o s sobre 

los elementos de las palabras y sobre la o r 

t o g r a f í a usual, y que se cree equivocada

mente sacr i f icada p o r ol . m é t o d o g l o b a l , y 

que, al c o n t r a r i o , se ve favorec ida por una 

a p l i c a c i ó n in te l igente , 

A p a r t i r del m o m e n t o en que se conoce 

la m a y o r í a de los elementos s i l á b i c o s , la 

m e m o r i a globail cede poco a poco e l paso 

a la l ec tu ra por a n á l i s i s . Pe ro queda la cos

tumbre intelectual preciosa de quere r c o m 

premier la pa labra entera antes de p r o n u n 

ciar la p r i m e r a s í l aba . Se comprende el sen

t ido deíl t e x t o : (se t r a s fo rman los signos es

cr i tos e n sonidos hablados, y se sabe que t i e 

nen una s i g n i f i c a c i ó n . Muchos de los j u e -
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í^os de lec tura silenciosa mant ienen en los 

n i ñ o s de cerca de seis a ñ o s la necesidad de 

comprender l eyendo; sus o jos leen para su 

e s p í r i t u , y no solamente para e l o í d o de la 

maestra o de sus camaradas. 

Este m é t o d o mant iene una estrecha aso

c i a c i ó n ent re lec tura y esc r i tu ra , durante 

el curso de los mismos e jerc ic ios . L o s n i 

ñ o s pueden e sc r ib i r palabras y frases b re 

ves que los o t ros l e e r á n ; la esc r i tu ra y la 

lec tura son los dos aspectos inseparables del 

cambio de pensamientos. N o se debe ver 

ya m á s l o que e s t á ya u n o cansado, por 

desgracia, de comproba r a lguna vez : n i ñ o s 

que no saben leer su p r o p i o cuaderno de 

e s c r i t u r a ; maestras que hacen cop i a r pa

labras que n o se Ivan l e í d o o que u t i l i z a n 

un métodto nuevo en lectura , pe ro conser

van los v ie jos cuadernos de escr i tu ra con 

las letras separadas, a l modo de los c a l í 

grafos de antes de 1870. 

Aconsejamos, pero no imponemos, este 

m é t o d o . Maestras y maestros acos tumbra

dos al m é t o d o t r a d i c i o n a l e n s e ñ a n las v o 

cales y las consonantes, d e s p u é s las s í l a 

bas en que una m i s m a consonante fo rma 

s í l a b a con dos, t res o cua t ro vocales, y con

siguen, c o n bastante f o r t u n a , e n s e ñ a r la 

lec tura y emplean el m i s m o t i empo. Es to 

ocur re .porque la a c c i ó n del maes t ro es su

per io r a todos los procedimientos de ense

ñ a n z a . U n r m e s t r o in te l igente hace in te

l i g ib l e t o d o ; con los n i ñ o s de e s p í r i t u des

p ie r to , el m é t o d o m á s an t i cuado tiene igua l 

é x i t o ahora que hace siglos. L o s n i ñ o s á r a 

bes aprenden desde el t i e m p o de M a h o m a 

a leer y e sc r ib i r su lengua cantando r í t m i 

camente y a l m i s m o t i e m p o "copiando s i n 

descanso los v e r s í c u l o s del C o r á n ba jo l a 

f é r u l a del maestro. P e r o esta p e d a g o g í a no 

tiene fama de despertar pa r t i cu la rmen te los 

e s p í r i t u s ; comienza q u i z á por mecanizar al 

p rop io maestro. 

L o s si labarios no -son todos de igua l va 

l o r ; los hay que m e r e c e r í a n quedar en u n 

museo a r q u e o l ó g i c o de la p e d a g o g í a , ver 

dadero f á r r a g o de palabras s in i l a c i ó n , p u 

ros e j e rc ic ios m e c á n i c o s . L o s s i labar ios m á s 

recientes t ienen u n aspecto menos b á r b a r o ; 

e s t á n i lustrados y no cont ienen m á s que 

palabras del vocabu la r io c o r r i e n t e , frases 

que t ienen u n sentido c la ro , agradables na 

rraciones. Presentan muestras de escr i tu ra 

que recuerdan la l e c c i ó n de lec tura . Y a no 

cuelgan de las paredes los cuadros pa ra los 

repasos colect ivos. A l g u n a s profesoras de 

Escuela ma te rna l u t i l i z a n el s i l abar io usa

do po r sus colegas de la escuela p r i m a r i a 

o del curso p r e p a r a t o r i a E x i s t e una i n 

t e n c i ó n laudable, por la r e l a c i ó n en t re los 

e je rc ic ios y los m é t o d o s de las dos es

cuelas. ¡ Pero que esta r e l a c i ó n n o se 

baga en de t r imen to de los n i ñ o s ! ¡ Q u e el 

n u c a n i s m o no predomine sobre l a i n t e l i 

gencia ! | Que los n i ñ o s no malgasten 

SU esfuerzo en descifrar ui ia s í l aba , des

p u é s o t r a , y Juego o t r a , y a s í con t i nua 

mente, s in leer palabras enteras, y menos 

a ú n una frase en t e r a ! ¡ Que l a l ec tu ra co

lec t iva no l legue a ser una especie de mala 

r e c i t a c i ó n ! Es preciso e je rc i t a r a Jots n i 

ñ o s i nd iv idua lmen te y n o o b l i g a r a los m á s 

inte l igentes a releer una mi sma p á g i n a en 

que los e s p í r i t u s menos v i v o s se atascan 

con r a z ó n . Se sabe que un n i ñ o comprende 

lo que lee, cuando se le observa frente a 

su l i b r o , reducido a su p r o p i o esfuerzo pa

ra descifrar las palabras y para compren 

der su sentido. L o s juegos de l e c tu r a son 

tan ú t i l e s en las clases en que se silabea co

m o en h s que se lee g loba lmcnte y dan ma

te r ia para los e jerc ic ios de lec tura s i lencio

sa, que es el p r i n c i p i o y el tema de l a ver -

dadera lec tura . 

E n todo este esfuerzo d i a r i o , las maes

t ras se preocupan, con r a z ó n , e n i n i c i a r 

a los n i ñ o s en las t é c n i c a s escolares de la 

lec tura , del c á l c u l o y de la escr i tura . Pero 

é s t a no es m á s que una par te de su m i 

s i ó n : su i n f l u j o social, su a c c i ó n m o r a l so

b re los n i ñ o s y sus f ami l i a s t ienen mucha 

m á s i m p o r t a n c i a y mucho m a y o r va lo r . L o 

que u n n i ñ o no haya aprend ido e n lia E s 

cuela materna l lo a p r e n d e r á en l a escuela 

p r i n u i r i a . Pero si no hemos dado a los n i 

ñ o s salud, f e l i c idad , a c t i v i d a d alegre, na 

d ie p o d r á hacer lo p o r nosotros y se h a b r á n 

perd ido los a ñ o s m á s favorables . 
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P A P E L Q U E DESEMPEÑAN L A S H U M A N I D A D E S 
E N L A ORGANIZACIÓN A C T U A L D E L A S E S C U E L A S 

N O R M A L E S < » 
por M . CU. Jacquiot . 

E n la Escuela N o r m a l p r i m a r i a se al>or-

ch la a n t i g ü e d a d por medio de las obras l i 

terar ias , la H i s t o r i a , y, en F i l o s o f í a , po r 

la S o c i o l o g í a y el examen de las doc t r inas 

morales, sendas que se tocan, y cada ense

ñ a n z a se vale con a r reg lo a su necesidad, 

de la una o de la o t ra . 

E n el o rden l i t e r a r i o , los p rogramas de 

1920 a m p l í a n en ilos tres a ñ o s de esco la r i 

dad el es tudio de las obras an t iguas . " D e s 

de su ' ingreso en la Escuela N o m u a l — d i 

cen las ins t rucciones—, el maest ro es tu

diante debe sentirse en u n miundo nuevo. 

N o solamente iba de iproduci r le ta l i m p r e 

s ión el es tudio de l a F i l o s o f í a ; todas las en

s e ñ a n z a s deben c o n t r i b u i r a el lo. P o r eso 

se le d a r á a conocer desde el (primer a ñ o 

ailgunas obras maestras de Ja l i t e r a t u r a an

t igua , cuya l ec tu ra aplazíaiban los p r o g r a 

mas precedentes hasta el tercero. P o r eso 

mi smo se p e r m i t i r á conceder a estas lec tu

ras a l g ú n t i e m p o m á s que an tes : una ho ra 

por semana, aproximadiamente, du ran te los 

tres a ñ o s , en l uga r de una hora semanal 

duran te el ú l t i m o . P o d r á , p o r t an to , ded i 

carse c i n c o o seis sesione^ (en l u g a r de 

dos) a cada uno de los autores del p r o g r a 

ma, lo que no es, c ier tamente, demlasiado 

para hacer .sentir a los a lumnos l a p o e s í a 

de H o m e r o , de E u r í p i d e s o de V i r j g i l i o , 

para hacerles comprender los comenta r ios 

de C é s a r . . . " . 

Esta e n s e ñ a n z a consiste, ante todo , en 

la e x p l i c a c i ó n de textos t raducidos , a f i n 

de que sean aipreciados y sentidos. S e ñ á -

lanse, desde luego, todas las c i rcunstancias 

de la obra , y c o m o no s e r á posible leer en 

clase una obra entera, los t rozos escogidos 

se unen por m e d i o de a n á l i s i s , a f i n de que 

se aprecie e l c o n j u n t o . L a e x p l i c a c i ó n , que 

(1) Memor ia presentada al Congreso de 
Nice (1935), de la "Association Gurllaume 
B u d é " , publicada en el volumen Conf/rts de 
Nice—24-27 avr 'ú 1935"—París, Les Bcllcs Let -
trcs. 1935- 8-0. pág inas 253-264. 

es lo esencial, se prepara y a m p l í a : p r o p ó -

nense una o var ias cuestiones jcon ocho 

d í a s de a n t i c i p a c i ó n , de ta l modo, que o r i e n 

ten a l a l u m n o en su i n t e r é s ¡por e l t e x t o ; 

hay comparaciones reveladoras, ya. sea de 

ant iguos pasajes que p ropo rc ionad una co

l e c c i ó n de e x t r a c t o s : por e jemplo , l o que 

dice de A n d r ó m a c a H o m e r o , E u r í p i d e s , 

V i r g i l i o , el p a r á s i t o del S i i c h u s y el del 

l Í H i u i c o , ya sea de una escena an t i gua y de 

una escena m o d e r n a : ¿ c ó m o p i n t a n E u r í 

pides y Goethe a I f i g e n i a cuando encuen

tra a su he rmano? , sobre todo r e l a c i o n á n 

dolos con las obras francesas, y a que son 

m á s comprensibles a ú n ; de este modo, el 

a lumno recibe impresiones en el sentido de 

los t e x t o s ; la clase los p u n t u a l i z a y com

pleta por lo que en el la oye y dice . A con

t i n u a c i ó n , l a e x p l i c a c i ó n ayuda a entender 

m e j o r en .posteriores lecturas a l g ú n nuevo 

pasaje que se asemeja o contras ta con el 

jM-ecedente, o s i r v e de asunto )para una 

c o m p o s i c i ó n francesa, o lleva al a l umno 

gracias a las t raducciones que l a b ib l io teca 

le ofrece, a leer toda una obra , p a r a con

s ignar por escr i to su sustancia o el efecto 

p r o d u c i d o ; e j e r c i ó l o t r a d i c i o n a l en la Es

cuela N o r m a l , cuya ma te r i a es l ib remente 

elegida y que l a a n t i g ü e d a d , p o r cuaJito 

agrada, a l imen ta m á s de una vez. 

D e estos esfuerzos, d i r i g i d o s o l o m á s 

personales posible, lo que el a l umno debe 

sacar desde luego, debiendo procurarse que 

as í sea, es una i m p r e s i ó n exacta y v i v a de 

las mismas obras, y , en ¡gene ra l , de la l i t e 

r a tu ra an t igua . E s t á en e l lo l in ic iado de an

temano : en l a p r i m a r i a superior , en los 

cursos complementar ios , cuando se prepa

raba para l a Escuela N o r m a l , t r a b ó ya co

noc imien to con los autores franceses; si de 

nuevo los encuentra , es necesario r eav iva r 

en él su a t r a c t i v o ; pero las obras gr iegas 

y l a t inas le resul tan nuevas p o r d asunto, 

la a t m ó s f e r a , la m a n e r a ; se a f i c iona de ver

dad y puede sen t i r l o s m e j o r . U n a t r aduc

c i ó n revela, s i n duda, desde var ios puntos 

de v is ta , el efecto de l a lengua o r i g i n a l , 

y no poco de l e s t i l o ; cuando el hombre 

de gus to es al p rop io t i empo e r u d i t o , que

da en l a v e r s i ó n . menos, la uñasen 
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con su acento, el m o v i m i e n t o , el r i t m o p r i 

m i t i v o ; la e x p l i c a c i ó n l i t e r a r i a s i r v e para 

a m p l i a r l o ; los ak imnos lo expe r imen tan 

tanto me jo r si l l egan por s í mismos a apren

der estas expresivas p á g i n a s ; M . S é g a l e n , 

profesor en el L i c e o de P é r i g u e u x , en una 

c o m u n i c a c i ó n destinada a la segunda en

s e ñ a n z a , pone de rel ieve u n ejem(plo de el lo 

en la Escuela N o r m a ] de la D o r d o g n e . E n 

Uxlo caso, deben entresacarse sucesos, per

sonajes, costumbres, . es ipec tácu los , conser

vando su f i s o n o m í a an t i gua sobre el f o n 

do humano , como para carac ter izar e l t ex to , 

los recursos del ar te , y s i hay l u g a r pnra 

ello, las conf idencias del au tor . N o basta, 

s in embargo, con este esfuerzo c a p i t a l ; 

comparar los tex tos ant iguos con los m o 

dernos no s ó l o da la s e n s a c i ó n de l a an

t i g ü e d a d ; nuestras mismas obras ganan con 

ello, ya sea porque las comprendamos me

j o r viendo, en c i e r t o modo, de d ó n d e p ro 

ceden, y a sea m á s bien /porque d i s t i nga 

mos en ellas el color p a r t i c u l a r y la o r i g i 

nal idad. U n g é n e r o nace, cambia de una 

é p o c a a o t r a , gana a los o jos de unos, para 

ot ros p ie rde ; o es u n sent imiento , una acep

c i ó n del hombre , una f u n c i ó n , u n persona

j e que reaparecen con rasgos i m p r e v i s t o s ; 

todo all í es m o t i v o de r e f l e x i ó n , de d iscu

s i ó n , de e l e c c i ó n y ha l lazgo que sorpren

de a apasiona. L a exper ienc ia an t igua nos 

dice q u é es lo que conservamos y t a m b i é n 

lo que podemos inven ta r . F ina lmen te , ¿ n o 

es esto s e ñ a l a r a cada cos tumbre el senti

do l i t e r a r i o como v i v i f i c a r a s í las obras 

unas con otras, conseguir que se descubran, 

(¡ue se saboreen en ellas c o n elementos co

munes que ipermanecen. tantas perspectivas 

diversas y medios t an var ios ¡para sacarlas 

a luz? L a p r á c t i c a de las le t ras ant iguas en 

la Escuela N o r m a l es una prenda de c u l 

tu ra . 

E l p rog rama o f i c i a l se l i m i t a a los auto

res siguientes, y he a q u í c ó m o los d i s t r i b u 

y e : en el p r i m e r a ñ o la l i t a d a , la Odisea, 

I j i g c u i a en A u l i s , Alces te , l a Ene ida , la 

Guer ra de las G a l i o s : el segundo a ñ o , E d i -

po Rey , las Nubes , la A p o l o g í a de S ó c r a 

tes, G r i t ó n , la p r i m e r a F i l í p i c a de D e m ó s -

tenes, los Ana le s de T á c i t o ; el' a ñ o terce

ro . L o s Persas, P rometeo , Fed -ón , el l i b r o 

q u i n t o del E t i c o en X i c o m a q u i a , e l q u i n t o 

l i b r o de L u c r e c i o , M a r c o A u r e l i o . Se pue

de sent i r esta d i s t r i b u c i ó n , y a u n t a l l i 

m i t a c i ó n . Es necesario conceder su luga r 

a l o rden h i s t ó r i c o , (fue c o n frecuencia ex

pl ica las obras ; el desenvol va m i e n t o de una 

l i t e r a tu r a , ca rac te r iza las é p o c a s . ¿ V e me

j o r el a lumno a l S ó c r a t e s p l a t ó n i c o por se

p a r a r mediante un curso la A p o l o g í a de 

S ó c r a t e s y el G r i t ó n del F e d ó n ? E n f i n , 

los Persas, eco l i t e r a r i o de las guer ras m é 

dicas, conviene al p r i m e r a ñ o , en que se es

tud ia la h i s t o r i a g r i ega , y Pro-meteo, as í 

como cier tos pasajes de la I l í a d a y de la 

Odisea, p roporc ionan una imagen v i v a de 

la M i t o l o g í a E n cuanto a C é s a r , as ig

nado al p r i m e r a ñ o , " p o r q u e l a e n s e ñ a n z a 

h i s t ó r i c a en esta clase comprende la h is 

t o r i a de R o m a y de las G a l i a s " , el profe

sor de H i s t o r i a hace que los d i s c í p u l o s lo 

lean, en tanto que en l a Escuela N o r m a l 

— y el p roced imien to es o b l i g a t o r i o en la 

é p o c a moderna—, su e n s e ñ a n z a par te de 

los textos mismos. A s í , sa lvo una o dos 

excepciones, en donde resul ta fác i l el r e 

medio, e l estudio de los autores y de las 

dos l i t e ra tu ras , en e l o r d e n c r o n o l ó g i c o , 

a d e m á s de sus propias ventajas, a c o m p a ñ a 

o p repa ra , como quieren las instrucciones, 

las otras d isc ip l inas ant iguas, al p rop io 

t i empo que él m i s m o resul ta i lu s t r ado y 

completo . P o r o t r a parte, ¿ n o e s t á p e r m i 

t ido , a f i n de apreciar m e j o r obras ant iguas 

y modernas a l a vez, leer F i lo tec tcs , re la

c i o n á n d o l o con Corne i l l e , H i p ó l i t o d e s p u é s 

de I f i g e n i a en A u l i s , para acabar t íe d i s 

t i n g u i r E u r í p i d e s y Racine, las A v i s p a s 

para los P la ideurs , y t a m b i é n , po r m ú l t i p l e s 

razones, autores que el p r o g r a m a descui

da : H e r o d o t o , T u c í d i d e s y a u n T e ó c r i t o , 

C i c e r ó n . H o r a c i o , S é n e c a , que muchos p r o 

fesores exp l i can s in ser desaprobados por 

e l lo? S iempre que un pasaje an t i guo haga 

comprender m e j o r u n t ex to f r a n c é s i n s p i 

rado en él . cuando d icho t e x t o sea del p r o 

g rama , ; d e q u é modo i n s t a r í a m o s a poner 

de manif ies to aquel que 'se t o m ó , sea cua l 

fuere su a u t o r ? Las ins t rucciones t e r m i 

nan de este m o d o : " P o r m u y interesante 

que sea para los normal i s t as el es tudio de 

los grandes autores de l a l i t e r a t u r a a n t i -
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ffua, no se debe o l v i d a r que é s t a no t iene 

en el iplan de estudios m á s que un llagar 

secundar io" . P o r subordinada que e s t é , s i r 

ve, s in embargo , de mucho, y con frecuen

c ia e s t á e n l i t i g i o si para la c o m l p o s i c i ó n 

francesa del t í t u l o superior , cuando el au

t o r f r a n c é s correspondiente «e preste a 

e l lo , p o d r í a proponerse, como en l a escuela 

misma, asuntos en que los candidatos mos

t r a r a n lo que saben de sus estudios a n t i 

guos, y aum en el o ra l , u n i r a la prueba 

de lec tura expl icada asuntos del m i s m o o r 

den, en este caso m á s var ios , sin que, por 

e l lo , se desequi l ibre el examen. 

Sobre el .placer que p r o p o r c i o n a n a los 

a lumnos las letras ant iguas , sobre l o que 

ganan en- todos sentidos con ellas, v é a s e el 

t e s t imonio de M , Gabr i e l B r u n e t , profesor 

en -la Escuela N o r m a l dol Sena: " L a lec

t u r a y el estudio de las obras ant iguas mlás 

s ign i f ica t ivas m e paretae que dan e n las 

Escuelas Norma le s los mejores -resultados. 

Nues t ros a lumnos toman 'inmediatan>ente 

el m á s v i v o i n t e r é s y sacan t a n t o benef i 

c i o c o m o gusto. Desde el eoniiienzo de su 

estancia en la Escuela N o r m a l , a la edad 

de 16 a ñ o s , puede afinmarse, s i n t emor a 

exagerar , que la Huida , la Odisea y la t r a 

gedia g r i e g a aparecen como una revela

c i ó n m á g i c a . E l contacto con estas obras 

p roporc iona una i m p r e s i ó n decisiva de no

vedad, que reav i va a ú n el gus to p o r el con

j u n t o de los estudios l i t e r a r io s . U n pueblo 

le jano sobre el cua l no se p o s e í a n m á s que 

vagas y abstractas nociones surge, e n é r 

gicamente, ante sus ojos con m ú l t i p l e s es

cenas de la v i d a concreta . T r á t e s e de u n 

sacr i f i c io a A p o l o o de los funerales de Pa-

t r o c l o ; sea el vest ido de una diosa o es

cenas s ign i f i ca t ivas que adornan el escudo 

de Aqui le s , la cur ios idad se despier ta con 

a rdor . E l j o v e n capta en v i v o l a manera 

de un pueblo cuya a lma y v ida se re f l e j an 

en sus obras l i t e r a r i a s ; toca con su dedo 

u n documento admirablemente expres ivo . 

Se sumerge con placer evidente en una at

m ó s f e r a de v ida absolutamente d i fe ren te 

de la actual . ¡ L u m i n o s a y es t imulante sen

s a c i ó n de i n c u r s i ó n y de i n i c i a c i ó n en u n 

mundo desconoc ido! 

" E s t o son todas las ant iguas y m a g n í 

ficas leyendas que asombran y encantan, 

que t r a s to rnan y exc i t an la, i m a g i n a c i ó n . L a 

pro longada p r e p a r a c i ó n para el concurso 

de ingreso ha 'habituado al' adolescente a 

v i v i r en u n mundo i n c o l o r o de nociones, 

l iabiendo pe rd ido con frecuencia pa r t e de 

su frescura de sensaciones, y Iba l i m i t a d o 

el j u e g o de su i m a g i n a c i ó n . Las ¡grandes 
obras ant iguas son las que me jo r le devue l 

ven e l contac to s ince ro c o n el m u n d o que 

habla a Jos sentidos, a l c o r a z ó n y al en

s u e ñ o . H a l l a nuevamente, por a s í decir , 

la s e n s a c i ó n de la eterna j u v e n t u d del m u n 

do. Las obras gr iegas , en p a r t i c u l a r , con 

su mane ra de p i n t a r a lo v i v o los detalles 

de las escenas m á s fami l ia res y c o n v e r t i r 

las de l modo m á s na tura l en visiones ar 

moniosas, son m á s aptas que todas las do-

m á s para -hacer b ro ta r nuevamente en las 

almas de los j ó v e n e s normal i s tas las fuentes 

e s p o n t á n e a s de p o e s í a , u n tanto obstruidas 

por el c ú m u l o de nociones almacenadas a 

toda pr isa . Es la i m p r e s i ó n deleitable de 

la C r e a c i ó n , recobrando colores v ivos y cen

telleantes. L o s adolescentes se e x t r a ñ a n ex

t r a o r d i n a r i a m e n t e al comproba r c ó m o u n 

pueblo t an l e j ano de nosotros h a elal)oria-

do m é t o d o s t an perfectos de v o c a c i ó n a r t í s 

t ica y de maneras tan penetrantes, t a n su

ti les y t an á g i l e s para d i r i g i r el r ac ioc in io . 

Quedan asombrados ante 1-ais p á g i n a s ei j que 

H e r o d o t o p in t a al e j é r c i t o de Jer jes con 

colores t an v ivos c o m o Flaul>ert evocando 

el e j é r c i t o de mercenar ios en los j a rd ines 

de H a m i l c a r ; su sorpresa es completamente 

di ferente y cap i t a l a l ver a T u c í d i d e s r a 

zonar sobre la H i s t o r i a al modo de u n es

p í r i t u fo rmado p o r los m é t o d o s c i e n t í f i c o s 

m á s exactos y modernos. N o t a r d a n en des

c u b r i r que ese m u n d o , a p r i m e r a v is ta tan 

diferente del nuestro, e s t á m á s cerca de 

nosotros que lo que ellos s u p o n í a n ; t r aban 

conoc imien to con nuestra c i v i l i z a c i ó n en su 

r a í z fuerte y v i v a ; la c i v i l i z a c i ó n que ellos 

c r e í a n reciente l a ven moverse en las p r o 

fundidades del pasado. D e este modo, la 

i n t u i c i ó n del pasado toma un v o l u m e n i n 

esperado ; es como s i e l m u n d o adquir iese 

en lo pasado una nueva d i m e n s i ó n . 

"Grac ias a las obras ant iguas , y sobre 

todo a las obras g r i e g a s » c r eo poder de-
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v i r que el e s p í r i t u <le nuestros a lumnos no 

solamente se enr iquece con nuevos puntos 

de vis ta , s ino que, a d e m á s , se hace m á s 

f lexib le , m á s abier to , m á s acogedor para 

las diversidades del mundo . A u n m á s : por 

medio de estas obras se hace m á s evidente 

la u n i ó n entre las ideáis de ar te , de deleite 

y encanto. A r r a i g a e n las in te l igencias el 

sent imiento de la d i v e r s i d a d de las é p o c a s , 

y el sent imiento c o n t r a r i o de la c o n t i n u i 

dad del esfuerzo humano . Y aun algunos 

comienzan a presentir , en presencia de estas 

obras madres, el doble va lo r de la ob ra l i t e 

r a r i a como p i n t u r a y t r a n s f i g u r a c i ó n del 

m u n d o . " 

A h o r a al)ordamos o t r a f o r m a de la c u l 

tu ra an t igua en la Escuela N o r m a l . M. D u -

buc. profesor en la Escuela N o r m a l del Se

na, ha redactado las apreciaciones s igu ien

tes sobre "Ja par te que corresponde a la 

enseñanza h i s t ó r i c a en el conoc imien to de 

las Humanidades c l á s i c a s dadas en la Es 

cuela Normal p r i m a r i a " . 

" E n el •primer a ñ o , e n Jos estudios de l i 

te ra tura a n ü i g u a que comienz'an, la H i s 

t o r i a a ñ a d e e l c u a d r o de la e v o l u c i ó n de las 

sociedades ant iguas . 

" T r a s un r á p i d o prefacio que evoca el 

hombre p r e h i s t ó r i c o y las c iv i l i zac iones 

orientales, consagra el ,progran>a una serie 

considerable de lecciones a l a h i s t o r i a de 

Grecia y de Roma. Eistas lecciones comien

zan c o n u n avance sobre l a G r e c i a he

roica y rasgos comunes a las c i v i l i z a c i o 

nes h e l é n i c a s : r e l i g i ó n , o r á c u l o s y juegos, 

a s í como etapas de la c o l o n i z a c i ó n en 

d M e d i t e r r á n e o . D e s p u é s se aborda e l es

tud io de Ja o r g a n i z a c i ó n de Jas dos g r a n 

des c iudades: Esiparta y A t e m s , desde los 

o r í g e n e s hast . i la par te que les c o r r e s p o n d i ó 

en la prueba de " u n i ó n n a c i o n a l " impuesta 

por las guerras m é d i c a s . A l s ig lo V se le 

deja un amp l io k i g a r . a la f o r m a c i ó n de Ja 

ciudad gr iega , a la c o n s t i t u c i ó n del i m p e r i o 

atenien-e y a l g r a n desarrol lo a r t í s t i c o del 

s iglo de Per ic les . T r a s un resumen de las 

querellas intest inas que f a c i l i t a n , c o n el de-

bliii m ien to de Atenas , las ¡ h e g e m o n í a s de-

l u a s » d o breves de Espa r t a y de Tebas, se 

pasa a l estudio de l a conquis ta a l e j a n d r i n a 

v de la d i f u s i ó n del helenismo. F ina lmente , 

el p r o g r a m a indica " l o que el m u n d o moder

no debe a G r e c i a " . 

" K n cuanto a la h i s t o r i a romana, e l p ro 

g r a m a concede t a m b i é n a m p l i o l u g a r a los 

hechos esenciales de la e v o l u c i ó n del m u n 

do romano. T r a s un es tudio de la R o m a p r i -

m ' t i v a , de sus ins t i tuc iones fami l ia res y re

l igiosas , p á s a s e a l examen del funciona- ' 

m i e n t o de la r e p ú b l i c a p a t r i c i a y de las c o n 

quistas de la plebe. Y se sigue para lek i -

mente e l progreso m i l i t a r de R o m a y la 

conquista de I t a l i a y del m u n d o m e d i t e r r á 

neo. C o n s á g r a s e es tudio -part icular a las 

consecuencias pa ra la c iudad de sus r á p i d a s 

conquis tas ; la in f luenc ia de G r e c i a , las t r a s -

formaciones morales y sociales, la f o r m a 

c i ó n de p rov inc ias y su sistema de gobie rno . 

" E n este cuadro genera l , que l leva por 

t í t u l o : f i n de la R e p ú b l i c a r o m a n a , c o l ó c a s e 

el resumen del per iodo de t ras to rnos que 

marca la d e s o r g a n i z a c i ó n de Ja c o n s t i t u c i ó n 

romana, de los Gracos, en la lucha de Clésar 

y Pompeyo. L a dictadura dei C é s a r s i rve de 

p re lud io a la f u m l a c i ó n del i m p e r i o , que 

se estudia c o n A u g u s t o . C o n los A n t o n i -

nos, Ja sociedad romana y la "paz r o m a 

na" , se p r e v é u n es tudio 'par t icular del m u n 

do romano en el s ig lo I I de l a ena c r i s t i a 

na. Y se t e r m i n a con u n avance sobre la 

d e s t r u c c i ó n p r o g r e s i v a del i m p e r i o r o m a 

n o : e l Cr i s t ian i i smo en el i m p e r i o , Cons tan 

t i n o y Teodosio, el B a j o I m p e r i o . Y la con-

clusiión se resume en esta f ó r m u l a : Jos 

p r i nc ip io s del Derecho romano . 

"Es te compendio de mater ias del p r o 

g r a m a parece p r o p o r c i o n a r n o s el m e j o r ar

gumento para nK>strar c ó m o los a lumnos de 

las Escuelas Normales pueden sacar de esta 

e n s e ñ a n z a una buena v i s i ó n de los rasgos 

esenciales de las sociedades ant iguas. S i se 

a ñ a d e que estas nociones se dan a r a z ó n 

de dos clases semanales du ran te m á s de 

u n semestre, p o d r á verse que pueden i n i 

c ia r los estudios de humanidades c l á s i c a s . 

Estas nociones se comple t an con sesiones 

de proyecciones en lo concern ien te a l ar te 

g r i e g o y romano. E n P a r í s , de m o d o par

t i cu l a r , se a ñ a d e n var ias v is i tas a los m u 

seos, a l L o u v r e , sobre todo, cuyas colec

ciones dan f i j eza a las e n s e ñ a n z a s t e ó r i c a s . 

" F i n a l m e n t e , rvo es i n ú t i l observar que 
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los a lumnos ponen en esta e n s e ñ a n z a un 

g r a n i n t e r é s , por cuanto « o n e n s e ñ a n z a s 

nuevas para ellos, ya que sus estudios p re 

parator ios para e l ingreso e n l a Escuela 

N o r m a l no comprenden m á s que nociones 

de H i s t o r i a mode rna y c o n t e m p o r á n e a . Y 

•cuando la L i t e r a t u r a a ñ a d e a estos puntos 

de vis ta generales e l es tudio de los c l á s i 

cos gr iegos y romanos^ puede quedar de 

todo ello u n fondo bastante só l i do , que con 

frecuencia equivale a l o que consigue u n 

buen estudiante de l iceo en estos mismos 

estudios ' h i s t ó r i c o s . " 

Para l a S o c i o l o g í a del segundo a ñ o , p a r a 

el a n á l i s i s de doc t r inas morales e n el te r 

cero, M . Camus, profesor de la Escuela 

N o r m a l del Sena, s e ñ a l a 'la pa r t e que co

rresponde en e l l o tan to a la H i s t o r i a c o m o 

a los textos a n t i g u o s : 

"1.0 L a e n s e ñ a n z a de l a S o c i o l o g í a se 

propone 'hacer comprender m e j o r nuestras 

costumbres e inst i tuciones c o m p a r á n d o l a s 

con las de o t ras c iv i l izac iones . E s t o es de

cir que p e r m i t e u n a referencia, constante 

a l a a n t i g ü e d a d c l á s i c a , me jo r conocida y 

m á s interesante para nosotros que las c i 

vi l izaciones lejanas. 

" Y a sea en el es tudio de l a v i d a e c o n ó 

mica (artesanado, cambio , moneda) , de l a 

v ida f a m i l i a r (personas, f a m i l i a p a t r i a r c a l , 

au to r idad del padre, e d u c a c i ó n ) , de la v ida 

po l í t i ca ( 'ar istocracia, democrac ia) , o de la 

v ida in te lec tual y e sp i r i tua l ( formas a n t i 

guas de la r e l i g i ó n , desarrol lo de las c i en 

cias y de las a r tes ) , el p r o g r a m a de las Es 

cuelas N o r m a l e s nos l leva a exponer , en 

l í n e a s generales, las inst i tuciones de la an

t i g ü e d a d . 

" E s evidente que todo el t r aba jo de d o 

c u m e n t a c i ó n recae sobre el profesor, l o que 

no es preciso ind ica r a q u í . N o s contentare

mos con re fe r i rnos a u n isolo a s u n t o : e l 

estudio de la f a m i l i a , e l l uga r que hemos 

concedido en clase a lecturas de textos so

bre la a n t i g ü e d a d , tomados de h i s t o r i a d o 

res modernos o de autores c l á s i c o s : 

" H e r o d o t o , H i s t o r i a s , I , 173; los l i g i o s , 

t i p o de f a m i l i a ma t r i a r ca l . 

" T á c i t o , Gennan ia , p á r r a f o s 16-27: la fa

m i l i a g e r m á n i c a , el m a t r i m o n i o , derechos 

y estado de la m u j e r y de los h i jo s . 

" A r i s t ó t e l e s , C o n s t i t u c i ó n de Atenas , p á 

r ra fo X L I I : los efebos, la e d u c a c i ó n m i l i 

tar en Atenas . 

"Fus t e l de Coulanges, L a C i t é an t iq i i c , 

ext ractos del l i b r o I I ^sobre la f a m i l i a en 

la a n t i g ü e d a d c l á s i c a , el casamiento, l'a p á 

rentela, la au to r idad pa terna , el cu l to a los 

antepasados. 

" D e c l a r e u i l , R o m c ct l ' o rgan i sa t ion d i i 

D r o i t , c á p í t u l o I , p á g i n a s 39-46, sobre la 

gcns, su c o n s t i t u c i ó n , su f u n c i ó n en l a 

c iudad. 

" D e l m i s m o m o d o procedemos en los 

otros c a p í t u l o s del p r o g r a n i a : apoyamos 

nuestra e x p o s i c i ó n en lecturas de t ex tos 

c a r a c t e r í s t i c o s , sacados de autores an t iguos 

siempre que pod'emos. L o s a lumnos t i enen 

a mano colecciones de exftractos que fac i 

l i t a n nues t ra tarea. 

"2.0 A u n q u e el p r o g r a m a de M o r a l no 

permi te es tudio de autores, ensayamos dar 

a conocer a nuestros a lumnos las m á s be

llas p á g i n a s de los an t iguos f i l ó so fos . A l 

Hogar a l a ñ o te rcero , y a h a n l e í d o y es tu

diado en L i t e r a t u r a va r i a s obras de P l a 

t ó n { A p o l o g í a , C r i t ó n , F c d ó n ) , u n c a p í t u 

lo del E t i c a en N i c o n i a q u i a , u n l i b r o de 

Luc rec io . 

" H e a q u í , ¡por v í a de e jemplo , las lec

turas que hacemos durante los cursos de 

F i l o s o f í a : 

" L o s Pensamientos de M a r c o A u r e l i o , 

a n á l i s i s y l e c t u r a de los 'pensamientos m á s 

interesantes para la l e c c i ó n sobre el es to i 

cismo. 

" G o r g i a s (483 y s igu ien tes ) : el discurso 

de Calicles y la respuesta de S ó c r a t e s (lee-* 

c i ó n sobre la naturaleza y la m o r a l i d a d ) . 

" P r o t á g o r a s (352 y s iguientes) : S ó c r a t e s , 

sobre las relaciones de la c iencia y l a v i r 

tud : nadie es malvado a sabiendas. 

" L a R e p i í b l i c a , ex t rac tos del l i b r o I V : c ó 

m o concibe P l a t ó n el p rob lema de la j u s 

t i c i a en e l Es tado y en e l i n d i v i d u o ( l e c c i ó n 

sobre la j u s t i c i a ) . 

" L a R e p ú b l i c a , comienzo del l i b r o V I I : 

la a l e g o r í a de la caverna, la e d u c a c i ó n del 
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f i lósofo , el va lor educat ivo de diferentes 

ciencias. 

"Es t a l i s ta no es m á s que una i n d i c a c i ó n , 

y v a r í a de u n a ñ o para el o t r o , s e g ú n los 

nuevos ar reglos que 'hacemos para la clase." 

H e a h í c ó m o el p r o g r a m a de las Escuelas 

N o r m a l e s p r i m a r i a s ent iende y compone la 

i n i c i a c i ó n de los a lumnos en l a v i d a a n t i 

g u a por el estudio de las obras l i t e ra r i a s , 

de las Bellas A r t e s , de los sucesos, de las 

costumbres y de las doc t r inas morales . 

T r a s un cambio de puntos de v i s ta en que 

toman par te var ios profesores, la s e c c i ó n 

adopta por u n a n i m i d a d la r e s o l u o i ó n s i 

guiente : 

" L a s e c c i ó n E n s e ñ a n z a , b a s á n d o s e en los 

hechos y teniendo e n cuenta el p lan de la 

o r g a n i z a c i ó n de las Escuelas Norma le s , a 

reserva de modif icaciones posibles, d e c l á 

rase v ivamente interesada por e l esfuerzo 

hecho en las Escuelas N o r m a l e s pa ra i n i 

c i a r a los fu turos maestros de la e n s e ñ a n z a 

p r i m a r i a en l a c u l t u r a c l á s i c a . 

" E s t i m a sumamente impor t an te , t an to 

para la c o o r d i n a c i ó n de los va r io s grados 

de la e n s e ñ a n z a como para e l en r iquec i 

mien to esp i r i tua l de lo^ maestros, fomentar 

todas las tentaitivas hechas en este sentido 

y f ac i l i t a r no só lo e l estudio de las c i v i l i 

zaciones ant iguas , s ino ' tamibién el de las 

lenguas l a t ina y g r i ega . 

" Ins i s te sobre el c a r á c t e r que es preciso 

dar a esta i n i c i a c i ó n , que no ha de consis

t i r en nociones adqui r idas a toda prisa, sino 

m á s b ien en suscitar en los a lumnos m o t i 

vos de i n t e r é s , darles la s e n s a c i ó n de l o que 

del>emos a la an t ig ihx lad y despertar c u 

r ios idad en e l los . " 

E N C I C L O P E D I A 

LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA BIOLOGÍA 
MODERNA " ) 

p o r M a r i o T i r e l l i . 

Subdirector de la Es t ac ión Ser ic ícola 
de Padua (2). 

Las ciencias b i o l ó g i c a s n o poseen leyes 

exactas, sino t a n s ó l o leyes e m p í r i c a s , a 

veces simples reglas , c u y a val idez e s t á l i 

mi tada a los f e n ó m e n o s de cuya observa

c i ó n d e r i v a n a q u é l l a s d i rec tamente . 

N o conozco n i n g u n a regla b i o l ó g i c a que 

se pueda ap l icar estrictan>ente a f e n ó m e n o s 

d i s t in tos de aquellos que iban p e r m i t i d o f o r 

m u l a r l a . Las mismas r e b l á i s mendelianas, 

que f o r m a n uno de los c a p í t u l o s m á s exac

tos de la B i o l o g í a , no se ap l i can u n i f o r m e 

mente a todos los casos, s ino con matices 

que v a r í a n Ibasta el i n f i n i t o de u n caso a 

o t ro . 

Con r e l a c i ó n a las c iencias q u í m i c a s y 

f í s i ca s , las ciencias b i o l ó g i c a s se quedan 

a t r á s , y mucho , l o que se comprendle f á 

c i lmente : m ien t r a s que, e n efecto, hfs 

ciencias f í s i c a s y q u í m i c a s t ienen por ob

j e t o e l es tudio del c o n j u n t o mater ia-ener

g í a , tas ciencias b i o l ó g i c a s , s i n poder pres

c i n d i r de este con jun to que fo rma , en sus

tancia, el esqueleto de l a v ida , deben, ade

m á s , entregarse a l es tudio del f e n ó m e n o 

í'/rfí/ que se a ñ a d e a este c o n j u n t o . Es e v i 

dente que esta m a y o r a m p l i t u d del con ten ido 

debe de te rminar necesar i amonte un p rogre 

so m á s 'lento. 

N i n g u n o de los grandes problemas de l a 

(1) Publicado en la Rcvuc Scicutif iqiic el 
24 de octubre de 1936. 

' (2) Con motivo de la obra de C. Acqua : 
/ ( jramii prábletni dclla HiolQyia ycncralc, Bar-
di , Roma, 1934. 

E l profesor C. Acqua ha fallecido el 25 de 
marzo de 1936. E l l ibro de que se da aquí un 
resumen, la ú l t ima de sus obras, contiene mu
chas ideas e h ipótes is que deben ser interpre
tadas como su Credo en los problemas m á s 
debatidos de la Biología . 

Y o desea r í a que este modesto resumen fuese 
considerado como un homenaje a la memoria 
del ilustre sabio. 
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vida ha sido resuelto, n i aun se h a conse

gu ido inser tar los diferentes problemas en 

u n cuadro seguro ; se duda t o d a v í a , en m u -

qhos casos, entre "hipótes is bastante d i f e 

rentes, a veces hasta opuestas. 

O r i g e n de la v ida , e v o l u c i ó n de los o r 

ganismos, r e p r o d u c c i ó n y e n v e j e c i m i e n t o : 

o t ros tantos problemas t a n debatidos como 

poco elucidados t o d a v í a e imposibles de ex

pl icar por medio de hechos y demost rac io

nes exper imenta les . Conviene recordar a 

este p r o p ó s i t o que se ha r e c u r r i d o con f re 

cuencia, en las ciencias b i o l ó g i c a s , a l m é 

todo deduct ivo , m á s que al m é t o d o i n d u c t i 

vo , verdaderamente c i e n t í f i c o . Po r e jemplo , 

las tres c é l e b r e s experiencias a r r t i - l amar -

kianas de W e i s m a n n sobre la ausencia de ' 

i n f l u j o mod i f i cador del medio no represen

tan , en el fondo, m á s que u n aspecto de 

esta tendencia a abordar los problemas b i o 

l ó g i c o s con la ayuda del m é t o d o deduc t i 

vo. D e tarde en tarde, se l lega a f o r m u l a r 

una h i p ó t e s i s g rand iosa y general ( l a de 

Haecke l , por e j e m p l o ) , s e g ú n la cual , los 

f e n ó m e n o s par t icu lares deben compor ta r se 

de t a l o cual manera de terminada . Pe ro 

la prueba expe r imen ta l o el examen ih&S 

profundo de los hechos no permi te v e r i f i 

car ese compor tamien to . 

N i la e v o l u c i ó n , n i el p rob lema de l a ve

jez, n i los d e m á s grandes problemas b i o 

l ó g i c o s , pueden ser r e íme l to s o elucidados 

r á p i d a m e n t e , y sobre todo, con la ayuda 

de conceptos simples, de un c a r á c t e r f i l o -

só f i i eo -deduc t ivo . Cier tamente , se consegui

r á poco a poco ap rox imarse cada vez m á s 

a esos p rob lemas ; pero es preciso p a r a 

ello una labor expe r imen ta l y de observa

c ión lenta y paciente, fundada sobre h i p ó 

tesis de t r a b a j o que se presten a un c o n t r o l 

r á p i d o . 

E s necesario, s in embargo, echar de 

cuando en cuando u n a ojeada hac ia delante, 

para m e d i r l a distancia que, d e s p u é s del 

camino r eco r r i do , nos separa t o d a v í a de 

los problemas m á s complejos . Se observa 

entonces con bastante frecuencia que t ras 

de algunas decenas de a ñ o s de e x p e r i m e n 

t a c i ó n , u n p r o b l e m a determin,?.do aparece 

bajo una luz. nueva, o que su s o l u c i ó n , que 

se consideraba ya m u y p r ó x i m a , se ha ale

j a d o t o d a v í a , como por u n efecto de espe

j i s m o . 

E n la obra de que nos ocupamos, M . A c -

qua pasa precisamente rev is ta a los p r o b l e 

mas que apasionan el a lma y a to rmen tan 

el e s p í r i t u de los b i ó l o g o s modernos, los 

considera a la luz de los conocimientos ac

tuales y los expone en su encadenamiento 

l ó g i c o . S e r í a u n e r r o r ver e n esta obra, 

una simple v u l g a r i z a c i ó n de hechos cono

cidos ; expone, en m á s de un pasaje, ¡ d e a s 

e interpretaciones o r ig ina l e s de los f e n ó 

menos, y , por o t r a parte, la misma mane

ra de exponer los iproblemas, tales c o m o 

der ivan na tu ra lmen te unos de otros , cons

t i tuye una preciosa o r i g i n a l i d a d de ese 

l i b r o . 

E n la base de todo p rob lema b i o l ó g i c o 

reside lo concerniente a la a p a r i c i ó n de la 

v ida sobre la T i e r r a . A este respecto, se 

puede aven tu ra r una a f i r m a c i ó n bastante 

semlejante a la r e la t iva a la e v o l u c i ó n . L a 

e v o l u c i ó n ha e x i s t i d o ; pero, ; c ó m o se ha 

p roduc ido? L o mi smo sucede con l a v ida . 

H a habido, s in d u d i , una é p o c a en que 

la T i e r r a n o e ra hab i t ab le ; ¿ c ó m o , po r t an 

to, ha podido la v ida hacer su a p a r i c i ó n en 

ella ? ; L a v ida es u n f e n ó m e n o a u t ó c t o n o 

o impor t ado? S i h v ida ha sido impor tada , 

el p roblema de su a p a r i c i ó n se t ras lada de 

la T i e r r a a l cuerpo celeste de donde, d i 

recta o ind i rec tamente (puesto que a l l í 

t a m b i é n la v ida ha podido ser i m p o r t a d a ) , 

ha pasado a la T i e r r a . O bien, a d m i t i e n d o 

una pos ib i l idad (h t r a n s m i g r a o i ó n i l i m i t a 

da de los g é r n t e n e s vi tales de u n cuerpo 

celeste a o t r o y su desar ro l lo a l l í fionde 

han encont rado condiciones favorables, se 

p o d r í a s u p r i m i r el problema de los o r í g e n e s 

de la v ida , como se ha sup r imido el del o r i 

gen del espacio y de l a m a t e r i a - e n e r g í a ; 

se t r a t a r í a a s í de una en t idad que h a ex i s 

t i do siempre, sin p r i n c i p i o , n i c i c lo , n i f i n . 

Pero la t r a n s m i g r a c i ó n de g é r m e n e s v i ta les 

de un cuerpo celeste a o t ro choca con d i 

ficultades que nuestros conocimientos ac

tuales, referentes a las p r o p í e t l a d e s de la 

sustancia v i v a , nos o b l i g a n a considerar 

como insuperables. H a y que a d m i t i r en ton-
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oes, oon e l autor , una a p a r i c i ó n a u t ó c t o n a 

de l a v ida . P o d r í a parecer u n a prueba de 

audacia demasiado gnande el creer en la 

rea l idad de semejante f e n ó m e n o . Pero, ¿ n o 

hulx> una é p o c a en que se negaba Ja pos i 

b i l i d a d de una ' s ín tes i s a r t i f i c i a l de las sus

tancias o r g á n i c a s ? ¿ Y esas sustancias no 

han r e c i b i d o el nombre de o r g á n i c a s pre

cisamente p o r la r a z ó n de cons idera r su 

p r o d u c c i ó n como u n a t r i b u t o exc lu s ivo y 

e s p e c í f i c o de los o rgan ismos? Y sin embar

go, ; n o estamos m u y cerca de l a s í n t e s i s 

a r t i f i c i a l de las sustancias pro te icas? 

D e que el b i ó l o g o no e s t é t o d a v í a en dis

p o s i c i ó n de de t e rmina r e l c o n j u n t o de con

diciones particularets favorables a la a p a r i -

d i ó n dle la v ida , n o debe oonoluirse que esas 

condiciones no han e x i s t i d o o no pueden 

e x i s t i r en la naturaleza. E l au to r e x a m i 

na las condiciones probables, susceptibles 

de hacer posible la a p a r i c i ó n de la v ida . 

Es a s í , dice, que " l a v ida se manif ies ta , 

cuando en e l s e ñ ó de oomipuestos suf ic ien

temente inestables nace un sistennai i n i n t e 

r r u m p i d o de reacciones q u í m i c a s que en 

lugar de conduc i r a la f o r m a c i ó n ú l t i m a 

de combinaciones determinadas , se p r o s i 

guen en una a l te rna t iva incesante de c o m 

posiciones y desoomposiciones que r e p r o 

ducen los i m í s m o s c í e l o s . " " U n a e n e r g í a 

in te rna , p roduc ida s in i n t e r r u p c i ó n , asegura 

la con t inu idad de los desplazamientos mole

culares de que depende enseguida esta mis 

ma d i n a m o g é m e s i s . " Este lencadenamiento 

de f e n ó m e n o s , ¿ no es jus tamente l o ca

r a c t e r í s t i c o de la ma te r i a v i v a ? ; Y no es 

m u y sencillamente probable que u n encade

namiento parecido haya pod ido nacer, por 

p r i m e r a vez, de condiciones fo r tu i t a s? 

Es ta p r o d u c c i ó n i n i n t e r r u m p i d a de ener

g í a in te rna es l o que cons t i tuye e l a t r i b u t o 

esencial de la v i d a ; en cada o r g a n i s m o se 

desar ro l lan procesos productores de ener

g í a ; cada o rgan i smo consunte reservas que 

los a n í m a l e s acumulan gracias a los a l i 

mentos, que las plantas producen ellas mi s -

n>as. u t i l i zando fuerzas ex te r io res . H a y 

plantas que u t i l i z a n la e n e r g í a solar, hay 

bacterias que u t i l i z an la e n e r g í a de reac

ciones q u í m i c a s . Es as i c o m o las sulfo-bac-

terias, las l>acterias de l a i n i t r i f i c a c i ó n , et

c é t e r a , u t i l i z a n , s e g ú n el autor , la e n e r g í a 

que se desarrol la en l a c o m b u s t i ó n del h i 

d r ó g e n o sulfuroso, d d a n i ó n í a c o , etc., pa ra 

la p r o d u c c i ó n de compuestos o r g á n i c o s que, 

a su vez, conver t idos en partes í n t i m a s del 

o rgan i smo, t o m a r á n p a r t e en la d i n a m o g é -

nesis in te rna verdadera. 

Fiero, ¿ e s completaniente exac to que e l 

hombre no haya asis t ido t o d a v í a a l a a p a r i 

c i ó n de la v ida a p a r t i r de í a m a t e r i a m u e r 

ta? U n o r g a n i s m o muer to , a u n cuando con 

serve l a e s t ruc tu ra que t e n í a de v i v o , debe 

ser considerado como mate r i a i n e r t e ; pero 

sí este o rgan i smo vuelve a l a v ida , estamos 

obligados a a d m i t i r la p o s i b i l i d a d de u n a 

a p a r i c i ó n e s p o n t á n e a de l a v ida . D ive r sos 

ex per inventadores, ent re quienes conviene 

c i t a r a Becquerel y a l i t a l i ano Z i r p o l o , han 

sometido recientemente a esporas de he-

lechos, granos de polen, semil las y bacte

rias a temperaturas sumamente bajas, en 

algunos casos apenas superiores a u n g r a 

do c e n t í g r a d o sobre el c e r o absoluto. E n 

esas condiciones , la ma te r i a v i v a se hace 

du ra como el acero, y por otra, parte , se 

tiene que a d m i t i r que, en esa vecindad del 

cero absoluto, toda pos ib i l idad de a c c i ó n 

q u í m i c a y de m o v i m i e n t o molecular des

aparece p r á c t i c a m e n t e . Y bien , d e s p u é s de 

algunas horas de semejante t r a t amien to , los 

gránalos de polen, las esporas y las bacte

rias, t ransportadas a l a t en ipe ra tu ra no r 

mal , han vuel to a v i v i r . E n t r e el f e n ó m e n o 

v i t a l an t e r io r a la exper ienc ia y el f e n ó m e 

no v i t a l poster ior a é s t a , " n o bay . dice el 

autor , una l í n e a con t inua que se deh i l i t e 

s o h m e n t e a l pasar por tempera turas m u y 

bajas ; esta h i p ó t e s i s es i n a d m i s i b l e ; la l í 

nea, al c o n t r a r i o , se • interrumpe, se c o r 

ta, y la v i d a recomienza e x ftovo sobre las 

mismas huellas de antes". Se d i r á que l a 

r e a p a r i c i ó n (Je la v ida , e n u n o r g a n i s m o 

que ha c o n s e n v d o su es t ruc tura genera l , 

no es todav ia u n hecho demasiado probato-

r í o : seria m á s concluyente ver aparecer la 

v ida ba jo l a forma de un an ima l o de una 

p lanta conocidos o desconocidos a p a r t i r de 

u n m o n t ó n de sales mine ra le s o de sustan

cias s in es t ruc tura de o r g a n i s m o . Es d i -
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fícil creer que una cosa parecida l legue 

rmirca a o c u r r i r en las condiciones actuales : 

s e r í a un m i l a g r o ; pero si se consiguiese 

r ep roduc i r o captar el con jun to de c o n d i 

ciones necesarias a la a p a r i c i ó n de la v i 

da, esta a p a r i c i ó n se nos p r e s e n t a r í a p ro 

bablemente, ya po r las niodalidlades de sus 

o r í g e n e s , ya por l a naturaleza, de las con

diciones, como u n f e n ó m e n o sencil lo y na

t u r a l . 

E n la o r g a n i z a c i ó n de la v i d a vemos do-

nvijiar una ley m u y precisa, que d i s t ingue 

c laramente a los dos r e inos : el a n i m a l y 

el vegetal . E n t r e Jos dos reinos n o hay t i p o 

i n t e r m e d i o : " n o hay a n i m a l que posea te

j i d o s con c lo ro f i l a capaz de a s i m i l a r . . . N o 

exis te m á s que una u o t r a de las dos p r o 

piedades. E n e l iplan fundamental de cons

t i t u c i ó n de la ma te r i a v i v a , se comprueba 

la a c c i ó n de una l e y - l í m i t e de las p rop i eda 

des esenciales; para mantenerse «en u n es

c a l ó n m á s elevado, es preciso abandonar 

d que se encuent ra deba jo ; no es posible 

mantenerse s i m u l t á n e a m e n t e sobre dos pel

d a ñ o s de l a escalera". Tenemos que con

tentarnos con hacer constar el hecho, s in 

poder dec i r en q u é consiste la d i f e r e n c i a ; 

lo c ie r to es que exis te y delx; de ser p ro 

funda. 

L a v ida , si se la considera como u n 

f e n ó m e n o en s í , es i n m o r t a l , en t an to que 

los factores que la cond ic ionan permane

cen i n v a r i a b l e s ; pero los v ivientes son 

mortales. Es u n an t iguo y angust ioso p r o 

blema este del envejeoimicnito y la muer 

te. ¿ Po r q u é los organismfos envejecen ? 

D e s p u é s de u n examen de numerosas teo

r í a s emi t idas sobre este asunto, e l au tor 

hace suya la que corresponde m e j o r a los 

daitos exper imenta les y de o b s e r v a c i ó n ad

qu i r idos hasta e l d í a . Se sabe, e n efecto, 

que el f e n ó m e n o de enve jec imien to es p ro 

pio de los organismos p lur ice lu lares , m i e n 

tras que los monocelulares <en condic iones 

apropiadas, b ien entendido) se m u l t i p l i c a n 

, hasta el i n f i n i t o y se rejuvenecen. L a cues

t i ó n de saber si los dos protozoos, d e r i v a 

dos por e s c i s i ó n de u n solo i n d i v i d u o , re

presentan t o d a v í a , de u n modo cua lqu ie ra , 

al a n t i g u o i n d i v i d u o , o son i nd iv iduos com

pletamente imevos, consecutivos a la .muer

te del p r i m e r o , no es m á s que una c u e s t i ó n 

de una i m p o r t a n c i a aparen te ; la ma te r i a 

v iva del p ro tozoo ú n i c o n o e s t á muer ta , s ino 

que c o n t i n ú a v iv i endo , s in duda a lguna , en 

ta ma te r i a v i v a de los dos i nd iv iduos -h i j o s , 

no ex i s t e n i n g ú n c a d á v e r . Es preciso, pues, 

d i r i g i r nuestra a t e n c i ó n sobne l a h i p ó t e s i s 

que p e r m i t a exp l i ca r la v ida i n m o r t a l de 

los seres formados de una c é l u l a aislada y 

l ib re , a s í como la m o r t a l i d a d de los p l u r i 

celulares. 

Es evidente que la monoce lu la r idad delx; 

de i m p e d i r a lgo cuya exis tencia se c o m -

pru t í be c o n t ó u n c o r o l a r i o probablemenrte 

necesario de la es t ruc tura de los p l u r i c e l u 

lares. Es, en efecto, na tu r a l e l suponer que 

la ú n i c a d i fe renc ia que separa los dos m o 

dos de exis tencia consiste en la pos ib i l idad 

para los monocelu lares de e l i m i n a r sustan

cias t ó x i c a s que, en los p lur ice lu la res , son, 

por el c o n t r a r i o , susceptibles de acumula r 

se. E n cada c é l u l a se f o r m a n sustancias 

de desecho incompletamente e l iminab les ; 

pero si la c é l u l a se d i v i d e con t inuamente , 

" l a e l i m i n a c i ó n no puede rebasar u n l í m i t e 

de terminado, m á s a c á del cua l las sustan

cias en c u e s t i ó n no producen f e n ó m e n o s de 

vejez" . ¿ Se p o d r á l legar a l i b r a r a las 

c é l u l a s de los o rgan i smos p lur ice lu la res de 

los residuos productores del enve jec imien to? 

E n los p lur icelulares , las c é l u l a s g e r m i 

nales son inmor ta les , precisamente porque 

nunca cesan de m u l t i p l i c a r s e : p o r esto es 

por lo que es necesario d i s t i n g u i r entre el 

sonta y el ge rmen , el p r i m e r o simple sos

t é n del segundo, que r e p r e s e n l t a r í a la es

pecie en su con t inu idad esencial. ¿ Puede 

apl icarse una c o n c e p c i ó n a n á l o g a al h o m 

bre? E l soma h u m a n o , <lel que f o r m a n 

parte los m ú s c u l o s , e l s istema nervioso, el 

cerebro, t iene verdadera y ú n i c a m e n t e la 

s i g n i f i c a c i ó n de un simple s o s t é n del ger-

n>en ? L a sociedad humana presenta un 

g rado de d i f e r e n c i a c i ó n superior a l a lcan

zado por todas las d e m á s fo rmas . L a a c t i v i 

dad del i n d i v i d u o , que es la a c t i v i d a d del 

soma, se ejerce en venta ja y p rovecho "de l 

c r ec imien to y de l progreso de la Sociedad, 

l a cua l o f r e c e r á , a su vez, me jo re s c o n d i -
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ciones de v ida a los descendientes". "Ese 

es n n nuevo medio de que el sorna funcione 

en favor del 'germen", sin que su f u n c i ó n 

se encuentre reducida a la de u n s imple 

sositén. 

Las cuestiones de l a l i e renc ia y de la 

e v o l u c i ó n son igua lmente complejas . E n l o 

(|ue respecta a la prinvera, se (há consegui

do, al f i n , pasar, de discusiones sostenidas 

sobre h i p ó t e s i s y palabras , a discusiones ba

sadas sobre 'hedlios reales. Esi tun e r r o r 

el de algunos autores que t o d a v í a n iegan 

la exis tencia de los c romosomas o les p r i 

van de toda s i g n i f i c a c i ó n : basta pensar en 

la constancia del n ú m e r o y de la fo rma de 

los cromosomas de una sola y misma es

pecie, aun cuando se les examine mediante 

m é t o d o s y coloraciones diveirsas, o aun en 

el estado n a t u r a l ; y en cuanto a su . s ign i f i 

c a c i ó n , basta pensar en la asombrosa c o i n 

cidencia ent re la a c t i v i d a d de los cromoso-

nws y los f e n ó m e n o s de l a herencia , para 

ver e n los c romosomas rmismos portadores 

de genes, es decir , de representantes de los 

caracteres ihereditarios. 

E n cuanto a la e v o l u c i ó n , i m p o r t a confe

sar que u n g r a n n ú m e r o de los exiperimen-

tos, por no decir todos, que se han in t en 

tado para la r e p r o d u c c i ó n a r t i f i c i a l han da 

do 'resultados negat ivos . Pe ro esto era de 

prever, por no ser la e v o l u c i ó n u n proceso 

que se deje d i r i g i r o d e t e r m i n a r a gusto 

del h o m b r e ; s e r í a ya una g r a n a d q u i s i c i ó n 

que se pudiese descubr i r su mecan i smo na

t u r a l , que, ob je t ivamente , se nos oculta t o 

d a v í a . N o ipodemos 'hacer o t r a cosa que 

f o r m u l a r h i p ó t e s i s , p rocurando , en lo po

sible, mantenerlas i p r ó x i m a s a la real idad 

de los hechos observados. A s í es como, des

p u é s del descubr imien to de la no-herencia 

de las variaciones f luctuantes , la t e o r í a de 

la s e l ecc ión na tu ra l de D a r w i n ha perd ido 

todo su valor , y a s í es como d e s p u é s del 

descubr imiento del m u t a c i o n i s n í o , la t e o r í a 

de la s e l ecc ión h a recobrado su va lo r de 

nuevo, a consecuencia de la s u s t i t u c i ó n de 

las mutaciones, que son ihereditarias, a las 

variaciones f luctuantes, no heredi ta r ias . Pe

r o las mutaciones, ; pueden, a c u m u l á n d o s e , 

t r a s to rna r e l p lan de es t ruc tura general de 

u n organisnK), pueden verdaderamiente crear 

g é n e r o s , fami l ias , ó r d e n e s , clases, t ipos nue

vos? Los conocimientos que .poseemos ac

tualmente respecto a los f e n ó m e n o s de m u 

t a c i ó n no nos a u t o r i z a n a a d m i t i r s ino con 

una gran prudencia semejante p o s i b i l i d a d ; 

y ihe a q u í que, pana mantener nuestra h i p ó 

tesis lo m á s p r ó x i m a posible a la rea l idad 

que conocemos hasta a h o r a ( ú n i c a ac t i t ud 

que debe observarse, si querenws que esta 

h i p ó t e s i s , a ú n inexacta , sea ú t i l para el 

progreso de nuestros conocimientos , en l u 

gar de tener la s i g n i f i c a c i ó n de u n s imple 

producto , s in alcance p r á c t i c o a lguno, de 

nuest ra i m a g i n a c i ó n ) , e l a u t o r aventura la 

o p i n i ó n s e g ú n la cual , grac ias a la suma 

progres iva de imitaciones , l l e g a r á (probable

mente un monvento en que e l o rgan i smo ha

b r á alcanzado un " p u n t o c r í t i c o " , u n es

tado de p lasmabi l idad que b a r á posible una 

t r a n s f o r n i a c i ó n profunda que Jas n u m e r o -

sas mutaciones sucesivas n o h a n sido capa

ces de p roduc i r . 

E l autor compara el o r g a n i s m o a una 

m á q u i n a en la cual las diversas piezas que 

l a componen sufren, a causa de las sucesi

vas mutac iones , modi f icac iones o perfec

c ionamientos sucesivos; pe ro el mecanismo 

en su con jun to y el c i c lo de la m á q u i n a per

manecen invar iables . U n m o t o r de e x p l o 

s ión , de 4 t iempos, montado en uno de los 

p r imeros a u t o m ó v i l e s de hace 30 a ñ o s , y 

u n m o t o r de e x p l o s i ó n , de 4 t iempos, m o n 

tado en uno <le los aeroplanos n>ás m m l e r -

nos, representan, en el fondo, la m i s m a 

oosa; a pesar de las innumerables m o d i f i 

caciones y perfeccionamientos que el m o t o r 

ha sufr ido , los p r i n c i p i o s han pe rmanec ido 

s iempre los mismos. Pe ro s i , d e s p u é s de 

haber l levado nuestra facul tad <le i n v e n c i ó n 

a l p a r o x i s m o , a f i n de aumentar l o m á s po

sible la e c o n o m í a de combust ib le y d t hacer 

a l m o t o r m á s l ige ro , nos damos cuenta de 

que los resultados que se pueden obtener 

en esas dos di recciones son desproporc io

nados a los esfuerzos que necesitan, se re

conoce la necesidad de una t r a n s f o r n v a c i ó n 

comple ta del moto r , y el esfuerzo de los i n 

ventores t iende a la a d o p c i ó n de u n nuevo 

c ic lo , p o n i é n d o s e a m o n t a r en los a u t o m ó -
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viles y en los aeroplanos nx)tores Dicssel 

fque t ienen u n c i c l o y e s t á n fundados en u n 

p r i n c i p i o un poco diferentes de los de los 

motores de chispas) . 

E n lo que respecta m á s especialmente a 

las t e o r í a s da rwin i anas , comprendiencto en 

ellas a los sucesores e integradores de esas 

t e o r í a s (de W e i s m a n n a H a e c k e l ) , se pue

de decir que e s t á n m u y lejos de gozar hoy 

de la a d h e s i ó n y a t r a c t i v o de o t ros t i e m 

pos. E l au to r hace observar que e l é x i t o 

de Darvv in se p a r e c í a a una herniosa n o 

vela que se compone de una parte ve rda

dera y de u n a ¡par te i m a g i n a r i a , pero que 

el lector, seducido por su belleza y por su 

c a r á c t e r sugestivo, lee de cabo a rabo, como 

si toda entera fuese verdad. H o y se vuelve 

hacia a t r á s ; " los pasos que damos son m á s 

p e q u e ñ o s " , pero m á s seguros. Sea c o m o 

quiera , no puede de ja r de verse en la evo

l u c i ó n una. c i e r t a p r e o r d c n a c i ó n , c u y o me

canismo escapa a toda clase de i n t e r p r e 

taciones, pero que nos o b l i g a a a d m i t i r , 

a d e m á s de las leyes f í s icas y q u í m i c a s , a lgo 

que es p r o p i o de la vida, que es e s p e c í f i c a 

mente v i t a l . P a r a conclu i r , el au to r hace 

observar que "podemos exp l i c a r una parte 

de la e v o l u c i ó n , la m á s p e q u e ñ a , pe rmane

ciendo e n el t e r r e n o del pos i t i v i smo m á s 

r i g u r o s o ( o b s e r v a c i ó n , e x p e r i m e n t a c i ó n ) . 

L a o t ra parte, la mayor , la que concierne a 

l a naturaleza m á s í n t i m a del proceso, no se 

rleja todavía abordar , n i por la o b s e r v a c i ó n 

directa ni po r la e x p e r i n K M i t a c i ó n " . Cuanto 

m á s se p r o f u n d i z a el estudio de la. v ida , se 

da uno m á s cuenta de lo d i f í c i l que es ex

p l ica r sus f e n ó m e n o s u t i l i z ando só lo las le

yes f í s i cas y q u í m i c a s ; los ma te r i a l i st.t 5 

pierden te r reno , l o s v i ta l is tas lo ganan y 

aumentan en n ú m e r o , de suerte que se ha 

establecido c o n R í g n a n o una. c l a s i f i c a c i ó n 

u l t e r i o r en v í t a l i s t a s - e n e r g e t i s t a s y v i t a l i s -

t as -an imis tas ; pero es tarea a rdua estable

cer diferencias y dar def iniciones exactas 

cuando se e s t á en presencia de manifesta

ciones cuyo sentido nos e s t á t o d a v í a c o m 

pletamente ocu l to . 

E n lo que concierne al hombre y su evo

l u c i ó n in te lec tua l , es preciso d i s t i n g u i r la 

fuerza de l in te lec to y la f acu l t ad creadora. 

L a p r i m e r a exis te ya en pueblos m u y a n t i 

guas, en un g rado que n o es i n f e r i o r a l 

de los pueblos m o d e r n o s : todto el progreso 

t é c n i c o y m a t e r i a l , por e l c o n t r a r i o , es 

produc to de u n t r aba jo lento, p r o g r e s i v o y 

con t inuo , s i n r e l a c i ó n c o n la v i s del in te

lecto. 

E x i s t e n en la v ida humana muchos f e n ó 

menos que esperan t o d a v í a su e x p l i c a c i ó n : 

basta pensar en los f e n ó m e n o s m e d í ú m n i c o s , 

cuya rea l idad n o puede ser puesta en duda, 

desde las exactas observaciones de b i ó l o g o s 

eminentes : " los f e n ó m e n o s m e d i ú n m i c o s , 

escril>e M . B o t t a z z i , n o son simples a l u c i 

naciones de los que asisten a las sesiones... 

son f e n ó m e n o s b i o l ó g i c o s dependientes del 

o rgan i smo de l m é d i u m . . . se producen como 

sí fuesen real izados por prolongaciones de 

los miembros (naturales, o por miembros 

adicionales que emergen del cue rpo del m é 

d i u m , para enseguida volver a en t ra r en 

él y e n él reabsorl>erse". 

¿ O s c u r i d a d ? N o o lv idemos que ya es u n 

g r a n paso haber l legado a considerar esos 

f e n ó m e n o s desde el punto de vis ta b i o l ó g i c o 

y no como poseyendo m i c a r á c t e r sobrena

t u r a l . 

Las ciencias b i o l ó g i c a s se encuent ran , s in 

i luda, t a n t o m á s atrasadas respecto a las 

de la ma te r i a n o v i v a cuanto e l compor t a 

mien to de los o rgan i smos es m á s c o m p l i 

cado que el de los objetos inertes. Las leyes 

b i o l ó g i c a s son leyes e m p í r i c a s , que repro

ducen en s í n t e s i s los f e n ó m e n o s observados, 

s in exp l i ca r su mecanismo, y la e x p e r i m e n 

t a c i ó n b i o l ó g i c a tiene, en la m a y o r par te 

de los casos, u n va lor l i m i t a d o a l caso que 

se e xa mi na . L a ma te r i a v iva posee las p r o 

piedades y e s t á sometida a las leyes de la 

mater ia misma a que debe su c o m p o s i c i ó n , 

pero e s t á sometida, a d e m á s , a fuerzas y a 

leyes que le son propias, bastante podero

sas para m o d i f i c a r a veces las leyes de la 

mate r ia bruta . 
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E L INSTITUTO I N T E R N A C I O N A L 
D E ORGANIZACION C I E N T I F I C A D E L T R A B A J O 

( G I N E B R A ) ( i ) . 

ORIGEN DEL INSTITUTO 

L a f u n d a c i ó n del I n s t i t u t o In t e rnac iona l 

de O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a del T r a b a j o 

tiene sus p r imeros antecedentes en una en

cuesta l levada a cabo p o r M . Pau l Dev ina t , 

encargado entonces de la S e c c i ó n de O r 

g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a en l a O f i c i n a I n t e r n a 

cional del T r a b a j o . Es ta encuesta se d i r i 

g i ó a e x p l o r a r e l estado de la O . C. T . en 

E u r o p a , con sus ins t i tuc iones de inves t i 

g a c i ó n y sus entidades de i m p u l s i ó n . L o s 

documentos recogidos por la encuesta han 

cons t i tu ido parte p r i n c i p a l í s i m a del cono-

cidio l i ibro de D e v i n a t , L a O r g a n i a a c i ó n 

C i e n t í f i c a del T r a b a j o en E u r o p a . M . D e 

vina t , en su i n v e s t i g a c i ó n , p u d o ave r igua r 

efue exis i t ía una abundante l i t e r a t u r a a f avor 

de la o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a ; que el n ú m e 

ro de inst i tuciones que se ocupaban de é s t a 

aumentaba de d í a e n d í a ; que minchas de 

las organizaciones patronales de i m p o r t a n 

cia aprovechaban sus benef ic ios ; que los 

obreros empezaban a sacar de el la u n par

t i do pos i t ivo , y , en f i n , que t e n í a n de st» 

lado g r a n parte de la o p i n i ó n p ú b l i c a . Pe

ro todas estas act iv idades necesitaban u n 

o rgan i smo cent ra l que las un i e r a , e ra ne

cesario cen t ra l izar los esfuerzos d isemina

dos. D e v i n a t d e s m o s t r ó en su l i b r o la ne

cesidad de que se creara el I n s t i t u t o de O r 

g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a dfel T r a b a j o . E x p l i 

c ó en q u é sentido se ha desarrol lado e l m o 

v imien to a favor de la O . C T . en E u r o p a ; 

c ó m o e m p e z ó por ser u n deseo dte aumen

ta r l a prosper idad de la empresa ; c ó m o p a s ó 

a ser d e s p u é s ó r g a n o de los intereses na

cionales, y c ó m o e s t á e n c a m i n o de pasar 

al estadio d e f i n i t i v o c o m o in s t rumen to de 

la o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a i n t e r n a c i o n a l ; 

c ó m o ha venido a concre tar las tendencias 

e c o n ó m i c a s y sociales. E n u m e r ó d e s p u é s los 

( i ) De la Revista de O r g a n i z a c i ó n Cien
tífica del Trabajo, de Madrid-Barcelona. 

a rgumentos con que (ha t en ido que luchar 

la o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a , casi todos de o r 

den p s i c o l ó g i c o . M . D e v i n a t h a c í a observar 

que eran precisamente estos o b s t á c u l o s ps ico

l ó g i c o s los que ind icaban la clase d é p rob le 

mas que necesitaban una i n t e r v e n c i ó n m á s 

urgente . 

C o m o M . D e v i n a t d ice e n su l i b r o , para 

responder a este c o n j u n t o de necesidades de 

c o o r d i n a c i ó n y de a c c i ó n impulsora , se ha 

fundado el I n s t i t u t o In t e rnac iona l de O r g a 

n i z a c i ó n C ien t í f i c a del T r a b a j o e l 31 de ene

r o de 1927, con ayuda «W B u r e a n I n t e r n a 

t iona l du T r a v a i l , del T w e n t i e t h C e n t u r y 

F u n d y del C o m i t é In t e rnao iona l de O r g a 

n i z a c i ó n C i e n t í f i c a . 

Es interesante r ep roduc i r el acta de cons

t i t u c i ó n que f i r m a r o n E . F i lene , represen

tante del T w e n t i e t h C e n t u r y F u n d , de Bos

t o n ; A l b e r t T h o m a s , D i r e c t o r del B . I . T . , 

y F . M a u r o , Presidente del ' C o m i t é I n t e r n a 

c ional de O. C . T . , c u y o t e x t o , t r a d u c i d o , 

d ice a s í : 

"Convenoidos de que el desar ro l lo de los 

m é t o d o s de O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a del T r a 

bajo cons t i tuye un factor esencial de o r 

den e c o n ó m i c o y de p rogreso socia l , para 

favorecer esite desa r ro l lo y p r o p o r c i o n a r l e 

u n apoyo p r á c t i c o y <lesinteresado, es ne

cesario coordenar los esfuerzos de inves

t i g a c i ó n , de e d u c a c i ó n y de a p l i c a c i ó n rea

lizados hasta el presente e n los diferentes 

p a í s e s , asegurar un a m p l i o cambio de i n 

formaciones y de d o c u m e n t a c i ó n entre t o 

dos aquellos que t i enen p a r t i c i p a c i ó n en l a 

p r o d u c c i ó n y en la d i s t r i b u c i ó n . Ten iendo 

en cuenta que esta tarea d e b e r í a ser con

fiada a un I n s t i t u t o especial equipado para 

este objeto, y es t imando que las o rgan iza 

ciones que representan el T w e n t i e t h Cen

t u r y F u n d , e l B . I . T . — e n r a z ó n de l a m i 

s i ó n que le ha conf iado el T r a t a d o de Paz1— 

y el C o m i t é In t e rnac iona l de O r g a n i z a c i ó n 

C i e n t í f i c a , pueden c o n t r i b u i r ef icazmente a 

l a c r e a c i ó n y a l desar ro l lo de u n Insi t i tuto 

semejante, se 'han puesto de acuerdo sobre 

u n p r o g r a m a de a c c i ó n c o m ú n y que han 

presentado ante sus organizac iones respec

t ivas . 
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E l Consejo ó e A d m i n i s t r a c i ó n del B . I . 

T „ el 16 de oc tubre de 1926; e l T w e n t i e t h 

Cen tu ry F u n d , e l 24 de d i c i embre de 1926; 

el C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de O . C. T . , el 26 

de enero de 1927, han convenido en p a r t i 

c ipar en la c r e a c i ó n y func ionamien to db 

una I n s t i t u c i ó n regida por los presentes 

estatutos." 

FINES 

E n el documento an te r io r se d e j a n ver 

los fines que se p ropus ie ron 'los fundado

res del I n s t i t u t o ; pero antes de quedar de

f inidos en los nuevos estatutos, fue ron o b 

j e t o de pro longada d i s c u s i ó n por par te de 

los miembros del Consejo. P o r unos, se t r a 

taba de demost rar que los f ines del I n s t i 

t u to d e b í a n encaminarse m á s b ien a haicer 

t rabajos de d i v u l g a c i ó n , s i n p romove r g r a n 

des discusiones sobre los problemas de la 

r a c i o n a l i z a c i ó n ; a recopi lar d o c u m e n t a c i ó n 

y presentar los resultados p r á c t i c o s y las 

exper iencias que se rea l izaran . O t r o s p r o 

p o n í a n establecer u n contacto inmedia to y 

d i rec to 'con las empresas, para ayudar a los 

industr ia les a que o r g a n i z a r a n c i e n t í f i q a -

mente sus t raba jos . O t r o s , en f i n , conside

raban que la m i s i ó n p r i n c i p a l del I n s t i t u t o 

era hacer propaganda, con e i flin de crear 

una men ta l idad que cons t i tuyera e l fondo 

del sentido de la o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a . 

Se c o m b i n a r o n las opiniones dominantes , 

y los ob je t ivos del I n s t i t u t o han quedado de

f inidos como s igue : 

"ÍÍ) Favorecer el desar ro l lo de los m é t o 

dos de o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a como factor 

esencial de la es tab i l idad e c o n ó m i c a y del 

p rogreso socia l , y a este efecto: 

" b ) Cen t r a l i za r y d i s t r i b u i r las i n f o r 

maciones re la t ivas a l a o r g a m i z a c i ó n c ien

t í f i c a de l t raba jo , en sus diversos aspectos, 

c o n el f i n de asegurar u n l i b re cambio de 

in formaciones y de documentos entre los 

que se dedican a la p r o d u c c i ó n y a la d i s 

t r i b u c i ó n ; 

" c ) Efec tua r toda clase de inves t igac io 

nes y prestar servicios re la t ivos a la O r 

g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a del T r a b a j o ; 

"r f ) F a c i l i t a r el contacto en t re las per

sonas e ins t i tuciones pa r t i cu la rmente inte

resadas e n los problemas de la o rgan iza 

c i ó n r ac iona l de la p r o d u c c i ó n y de la dis

t r i b u c i ó n , y 

" c ) Pres ta r su concurso en los t raba

jos de i n t e r é s genera l que se re lac ionan con 

los f ines mencionados , ¡has ta que dichos 

t rabajos sean acometidos por ins t i tuciones 

in ternacionales y nac iona l t s debidamente 

calificadas y que se interesen por estas m i s 

mas cuestiones. 

" A u n q u e el I n s t i t u t o debe inves t iga r y 

c o o r d i n a r las act ividades cuando se lo p i 

dan las ins t i tuciones nacionales dedicadas 

a la i n v e s t i g a c i ó n sobre o r g a n i z a c i ó n c ien

t í f i ca u otras autoridades responsables, su 

f ina l idad n o es cons t i tu i r se en au to r idad 

in te rnac iona l y cent ra l n i p romove r a c t i v i 

dades p o l í t i c a s . E l I n s t i t u t o es una en t idad 

puramente c i en t í f i ca y t é c n i c a , puesta a l ser

v i c i o de las ins t i tuciones nacionales que se 

interesan por los objetos para los cuales fué 

creado." 

SOSTENIMIENTO 

Para l l evar a cabo sus fines, e l I n s t i t u t o 

necesitaba una base e c o n ó m i c a que le d e b í a 

ser asegurada p o r sus fundadores mismos. 

A u n q u e en el p lan del I n s t i t u t o se pensaba 

en las aportaciones de los Gobiernos , de 

las entidades interesadas y aun de los p a r t i 

culares, los representantes de los tres m i e m 

bros fundadores f i r m a r o n desde el p r i m e r 

momento u n c o m p r o m i s o por e l c u a l se 

p r o p o n í a n asegurar el func ionamien to del 

I n s t i t u t o d u r a n t e tres a ñ o s , en l a s iguiente 

f o r m a : E l T w e n t i e t h C e n t u r y F u n d se com

p r o m e t í a a pagar la can t idad de 25.000 d ó 

lares al a ñ o ; l a O f i c i n a In t e rnac iona l del 

T r a b a j o p o n í a a d i s p o s i c i ó n del I n s t i t u t o , 

de acuerdo con su Consejo de A d m i n i s t r a 

c i ó n , a lgunas facil idades mater iales y , so

bre todo, el a l o j amien to y el en t r e t en imion-

to de los locales, e l uso de sus d iversos ser

vicios (b ib l io teca , a rch ivos , e t c ) y de sus 

corresponsales, y p o n í a t a m b i é n a la dis

p o s i c i ó n del n u e v o I n s t i t u t o func ionar ios 

especialmente i n i c i a d o s ; e l C o m i t é I n t e r n a 

cional de O . C. T . , a d e m á s de su c o n t r i b u 

c i ó n correspondiente , p e d i r í a a los C o m i t é s 

nacionales que le es tuvieran af i l iados que 
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proporc ionasen al I n s t i t u t o , por m e d i o de 

una c o l a b o r a c i ó n regular , todas las i n f b r -

maciones y todas las facil idades de t raba jo 

que les p id iesen; y que fomentasen, en los 

p a í s e s respectivos, la a p o r t a c i ó n de c o n t r i 

buciones permanentes u ocasionales por par

te de los Gobiernos, o rganizac iones e ins

t i tuciones interesadas en e l desa r ro l lo de 

su ac t iv idad . A este objeto, el I n s t i t u t o re

glamentaba las contr ibuciones , establecien

do la pos ib i l idad de que a q u é l l o s pud ie ran 

bacerse miembros y se p r o p o n í a e s t imula r 

las donaciones ba jo reserva dfe a c e p t a c i ó n 

por el C o m i t é de d i r e c c i ó n . A d e m á s , el I n s 

t i t u t o p o d í a pensar e n e l p r o d u c t o de l a 

venta de sus publicaciones, y e n apor tac io 

nes especiales por trabajos de inves t igac io 

nes generales den t ro del c u a d r o de su ac

t i v i d a d , aceptados Iwijo la responsabi l idad 

del Consejo. 

CONSTITUCIÓN 

Desde e l p r i m e r momen to se c o n s t i t u y ó 

un Consejo de d i r e c c i ó n , con representantes 

de las entidades fundadoras y diversas per

sonalidades s ignif icadas en el campo de la 

O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a del T r a b a j o en 

Europa , en n ú m e r o to t a l de diez. Ense

gu ida se a m p l i ó el n ú m e r o de miembros , 

y E s p a ñ a t u v o u n representante, designa

do por los mismos fundadores, que fué el 

ingeniero D . C é s a r de M a d a r i a g a . 

D e l seno del Consejo de d i r e c c i ó n fué 

cons t i tu ido el C o m i t é e j ecu t ivo , compuesto 

p o r F . M a u r o , Presidente del C o m i t é I n 

te rnac iona l de O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a del 

T r a b a j o ; H . S. Dennison , representante del 

T i v c n t i c t h C e n t i t r y F u t i d ; H . H i n n e n t b a l , 

del R e i c h k i i r a t o r i u n i f ü r W i r t s c h a f t l i c h k c i t , 

y J. Jouhaux , representante de l a O f i c i n a 

In t e rnac iona l del T r a b a j a 

C o m o la s u b v e n c i ó n que v e n í a de A m é 

r i c a era t r a n s i t o r i a y , a l m i s m o t i empo, 

insuficiente para el desenvo lv imien to de la 

i n s t i t u c i ó n , h a b í a que con ta r c o n las c o n t r i -

Imciones de los miembros de d iversa cate

g o r í a que iban a cons t i t u i r la nueva i n s t i t u 

c i ó n . L o s p r i m i t i v o s estatutos, por los que 

se r i g i ó el I n s t i t u t o en sus comienzos, d i s 

t i n g u í a n cua t ro clases de m i e m b r o s : j u n -

dadorcs, que son las t r e s organizaciones que 

han asegurado su c o n s t i t u c i ó n ; c o n t r i b u 

yentes, que e r an los Gobiernos , i n s t i t u c i o 

nes p ú b l i c a s o de i n t e r é s p ú b l i c o u o r g a n i 

zaciones profesionales que se compromet i e 

ran a pagar a l I n s t i t u t o cada a ñ o la can

t idad m í n i m a de 50.000 francos suizos. 

M i e m b r o s par t ic ipantes e r an las i n s t i t u c i o 

nes p ú b l i c a s u organizaciones profesionales 

que c o n t r i b u y e r a n con la can t idad m í n i m a 

anual de 5.000 francos suizos. L a ca l idad 

de m i e m b r o adherente se r e c o n o c í a a toda 

i n s t i t u c i ó n , o r g a n i z a c i ó n , empresa o per

sona que con t r ibuye ra cada a ñ o con 500 

francos suizos. 

E n m á s de dos a ñ o s de r é g i m e n de los 

p r imeros Estatutos , se a d h i r i e r o n m u y po

cos miembros , s i n duda porque las cuotas 

exig idas eran excesivamente altas. E l 12 

de mayo de 1929, el Conse jo del I n s t i t u t o 

a p r o b ó unos nuevos Esta tutos , cuya p r i n c i 

pal novedad fué la r e d u c c i ó n de la cuota 

de los miembros . E n l a ac tua l idad , los nue

vos Es ta tu tos no ind ican m á s que estas dos 

clases de m i e m b r o s : 

" M i e m b r o s t i tu la res , que son : todo G o 

b ie rno , o r g a n i z a c i ó n i n t e rnac iona l , i n s t i t u -

d ó n p t íb l i ca o de i n t e r é s p ú b l i c o , o a g r u 

p a c i ó n profes ional , que se comprometa a 

pagar al I n s t i t u t o una c o n t r i b u c i ó n n i i n i m a 

anual de 5.000 francos suizos, y toda i n s t i 

t u c i ó n a n á l o g a que, a j u i c i o dol C o m i t é , me

rezca d icho nombramien to en v i r t u d de la 

c o l a b o r a c i ó n prestatla a l I n s t i t u t o . 

" M i e m b r o s af i l iados , o sean: las i n s t i t u 

ciones, organizaciones, empresas o perso

nas que satisfagan al I n s t i t u t o una c o n t r i -

b u c i ó n m í n i m a anual de 100 francos suizos ." 

Estos miembros son admi t idos por e l Co

m i t é a d m i n i s t r a t i v o , cons t i t u ido p o r : 

í ) U n representante del T w e n t i e t h Cen-

t u r y F u n d , u n representante de l a O f i c i n a 

In t e rnac iona l de l T r a b a j o y u n represen

tante del C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de O r g a n i 

z a c i ó n C i e n t í f i c a del T r a b a j o . 

2) O t ro s dos m i e m b r o s elegidos por el 

Consejo de d i r e c c i ó n y los d e m á s que é s t e 

nombre , cuando sean necesarios, a p r o 

puesta de a q u é L 
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FUNCIONAMIENTO 

A n t e todo, el I n s t i t u t o e s t á sometido a 

la i n s p e c c i ó n general de u n Consejo •com

puesto d e : 

" i ) T r e s representantes del T w e n t i e t h 

Cen tu ry F u n d . 

" 2 ) T r e s representantes del Consejo de 

A d m i n i s t r a c i ó n de la O f i c i n a In t e rnac iona l 

del T r a b a j o . 

" 3 ) T r e s representantes del C o m i t é I n 

te rnac ional de O r g a n i z a c i n ó C ien t í f i ca . 

" 4 ) U n representante por cada m i e m b r o 

t i t u l a r , a menos que, a j u i c i o del C o m i t é , 

sea de ta l i m p o r t a n c i a la c o n t r i b u c i ó n de 

a lguno de ellos, que j u s t i f i q u e una repre

s e n t a c i ó n m á s numerosa , que en n i n g ú n 

caso s e r á super ior a t res ind iv iduos . 

E l D i r e c t o r de la O f i c i n a In t e rnac iona l 

del T r a b a j o , o qu ien le represente, y e l Se

cre ta r io genera l del C o m i t é I n t e rnac iona l 

de O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a asisten con ple

nos derechos a las reuniones del Consejo 

y del C o m i t é , en las cuales t i enen voz con

sul t iva . 

"Cada tres a ñ o s ha de celebrarse una 

asamblea general de toda clase de m i e m 

bros, co inc id iendo con los Congresos i n 

ternacionales de O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a . 

L a asambilea discute la M e m o r i a del D i r e c 

to r sobre los resultados de l a ac t i v idad y 

de los t raba jos del I n s t i t u t o . " 

L a D i r e c c i ó n fué confiada en un p r i n 

c ip io a Pau l D e v i n a t , de qu ien hemos ha

blado antes. Como D i r e c t o r a d j u n t o esta

ba P. S. B r o w n , especialista amer icano , y 

como Jefe de informaciones y pub l i cac io 

nes, se d e s i g n ó a H . von H a a n , a n t i g u o 

al to func iona r io del B . I . T . 

Poco a poco fue ron m o n t á n d o s e los ser

vic ios de d o c u u b c n t a c i ó n , de i n f o n n a c i ó n , 

de publicaciones y de propaganda. 

'Entraron a l se rv ic io del I n s t i t u t o va r io s 

Secretarios conocedores de idiomas, l a ma

y o r í a de los cuales se h a b í a especial izado 

ya en cuestiones de o r g a n i z a c i ó n c i en t í f i c a , 

y la obra del o r g a n i s m o naciente e m p e z ó 

con todo í m p e t u . 

E n el verano de 1928 s u r g i ó una 'peque

ñ a cr i s i s en la d i r e c c i ó n ; se u n i f i t ó é s t a . 

n o m b r á n d o s e D i r e c t o r a L . U n v i c k . a n t i 

guo Secre ta r io de los Grupos de i n t e r c a m 

bio de invest igaciones de indus t r ia les en 

I n g l a t e r r a , y el I n s t i t u t o h a ven ido perfec

cionando -su func ionamien to , dando d ne

cesario e j emplo de o r g a n i z a c i ó n . 

ACTIVIDADES GENERALES 

U n a vez en .pleno func ionamien to el Ins 

t i t u to , se fueron f i j a n d o con m á s p r e c i s i ó n 

los diferentes se rv ic ios que, para c u m p l i r 

los fines que mandaban los Estatutos , t e n í a 

que l l eva r a cabo. 

E n p r i m e r l uga r e s t á el senec io para la 

o r g a n i z a c i ó n y n t i l i a a c i ú n de la documenta

c ión . Pa ra etilo dispone el I n s t i t u t o de per

sonal aprop iado que revisa d i a r i amen te la 

Prensa, c las i f ica los recor tes , a s í c o m o los 

folletos y l ibros que .se r e f i e ran a cualquier 

aspecto de la o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a y de 

•los problemas generales de la r ac iona l i za 

c ión . Se ocupa igualmente de t r a d u c i r las 

obras escr i tas sobre O . C. T . que puedan 

ser de u t i l i d a d para los tralxajos del I n s t i 

tu to , y recopi la documentos sobre planes de 

o r g a n i z a c i ó n , esquemas e s t a d í s t i c a s , de ren

d imien to , etc. 

E l s e rv i c io de i n f o r m a c i ó n se s i rve de 

esta d o c u m e n t a c i ó n clasif icada para con

testar a las demandas que pueden haaer al 

Instituto cualquier o r t g a n i z a c i ó n , i n s t i t u 

c i ó n , empresa o pa r t i cu la res que deseen 

i lus t rarse sobre cualquier c u e s t i ó n referen

te a l a o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a o a la r a c i o 

n a l i z a c i ó n . 

F a r a dar a conocer sus act ividades , d is 

pone el I n s t i t u t o de u n B o l e t í n , que se pu 

bl ica mensualmente en í l rancés , en i n g l é s y 

en a l e m á n , por med io del cuall e l I n s t i t u t o 

da cuenta de las ¡ ac t iv idades que se l l evan 

a cabo en el t e r r e n o de la O. C. T . y de 

sus aplicaciones i p r á c t i c a s e n todo el m u n 

do. E l B o l e t í n e s t á p r inc ipa lmente a la dis-

p o s i c i ó n de los C o m i t é s nacionales de O . 

C. T . , c o n los cuales el I n s t i t u t o se en

tiende d i rec tamente para s u m i n i s t r a r l a i n 

f o r m a c i ó n que, e n u n momen to dado, nece

siten .los miembros de los Comités, Los 

miembros dell I n s t i t u t o t i enen derecho a re -
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c i b i r tres ejemplaTcs en u n m i s m o id ioma 

o en id'ioima's diferentes . 

Como ó r g a n o o f i c i a l de una i n s t i t u c i ó n 

independiente, e l B o l e t í n revis te u n c a r á c 

t e r o b j e t i v o , y da cuenta de t o d a clase ele 

opiniones, s in sujetarse a una de te rminada . 

S u p u b l i c a c i ó n c o n s t i t u í a una de las necesi

dades m á s urgentes d e l I n s t i t u t o de O r g a 

n i z a c i ó n C i e n t í f i c a , que se d e m o s t r ó con 

las 320 suscripciones <jue se r eun ie ron d u 

rante el p r i m e r t r imes t r e . 

U n o de los ob j e t i vos p r i a í c i p a l e s del B o 

l e t í n es e l de hacer Ja propaganda de la 

O . C. T . ; para lo cual ofrece u n a expos i 

c i ó n c la ra y sencilla que pe rmi t e que los j e 

fes de los obreros puedan mositrar a é s t o s 

e l i intcrés que 'se pone en una c o l a b o r a c i ó n 

con t é c n i c o s y patronos en el d o m i n i o de 

l a o r g a n i z a c i ó n o i e n í í f i c a . 

P o r o t r a parte, la p ropaganda del I n s t i 

t u to t iene por objeto dar a conocer los re

sultados que pueden obtenerse por medio 

de una r a c i o n a l i z a c i ó n b ien apl icada. Los 

medios que emplea para el lo , a d e m á s del 

B o l e t í n , son las conferencias e n los d i fe 

rentes p a í s e s de E u r o p a . Estas son dadas 

por personas que se h a n d i s t i n g u i d o 'por 

su a c t u a c i ó n en la h i d u s t r i a y e n el comer

c io y d i r i g i d a s , p o r l o general , a u n p ú b l i 

co compuesto de indus t r ia les o del perso

nal de una empresa, y ve r san sobre uno u 

o t r o aspecto de Ja O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a 

del T r a b a j o . 

T a m b i é n o rgan iza e l I n s t i t u t o sen iams 

de o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a , en las que se 

discute un tema determinado. Pub l i ca i g u a l 

mente una serie de repor t s p r á c t i c o s ba

sados en las encuestas especiales que ha 

l levado a cabo en la i ndus t r i a , comerc io , fe

r roca r r i l e s . Bancos, a g r i c u l t u r a , etc. 

Pueden contarse t a m b i é n ent re las a c t i 

vidades de l I n s t i t u t o la a y u d a que é s t e 

presta a l a f o r m a c i ó n de g rupos naciona

les e in ternacionales en t re indus t r ia les para 

in t e rcambio de resultados y de inves t iga

ciones en la i ndus t r i a en e l d o m i n i o de la 

O. C. T . , y la de mantener u n a colabora

c i ó n í n t i m a con las ins t i tuc iones de todos 

los p a í s e s que se ocupen en estas mater ias . 

T a m b i é n hay que contar en t re las a c t i 

vidades del F. O. S. T . su p a r t i c i p a c i ó n en 

Congresos. T o m a parte en todos los de 

c a r á c t e r in te rnac iona l que se ocupen de o r 

g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a . E n el Congreso de la 

A s o c i a c i ó p In te rnac iona l .para el P r o g r e 

so Socia l , celebrado en 1927, e l entonces 

D i r e c t o r del I n s t i t u t o , M . Dev ina t , presen

t ó una M e m o r i a sobre las consecuencias so

ciales de la r a c i o n a l i z a c i ó n . H a tomado 

t a m b i é n parte en el Congraso que c e l e b r ó 

en C a m b r i d g e ( I n f í l a t e r r a ) la A s o c i a c i ó n 

In t e rn . i c iona l de las Relaciones H u m a n a s 

en la I n d u s t r i a , y en todas las reuniones 

de es tudio de esta A s o c i a c i ó n , celebradas 

desde la f u n d a o i ó n de a q u é l , f ac i l i t ando 

ma te r i a l y personal para las t raducciones. 

E n cuanto a los Congresos de O r g a n i z a 

c i ó n C i e n t í f i c a , e l I n s t i t u t o ha colaborado 

c o n el C o m i t é In t e rnac iona l y con el N a 

c iona l de los p a í s e s donde se celebrasen, a y u 

dado especialn>ente en los t raba jos de o r 

g a n i z a c i ó n y de propaganda. Aísí i n t e r v i 

no ef icazmente en el I I I y I V , celebrados 

en R o m a y P a r í s , respectivamente, y ha 

empezado a t r a b a j a r para e l que ha de 

celebrarse en H o l a n d a en 1932. 

RELACIÓN DEL INSTITUTO CON E L COMITÉ 

ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

•Ent re las actuaciones del I n s t i t u t o de 

O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a e s t á s u i n t e r v e n 

c i ó n en la Conferencia E c o n ó m i c a de la 

.Sociedad de Naciones , donde e l Sr . M a u 

ro, Pres idente del Consejo de d i r e c c i ó n 

del In s t i t u to , p r e s e n t ó una M e m o r i a sobre 

" L a r a c i o n a l i z a c i ó n y Jois c a r t e l s " , f i r m a 

da por Person y Spi tzer . L a Confe renc ia 

E c o n ó m i c a a d o p t ó l a r e s o l u c i ó n especial re

ferente a la r a c i o n a l i c i ó n , y , s e g ú n los t é r 

minos de esta r e s o l u c i ó n , " l a Confe renc ia 

considera que uno de los pr inc ipa les fac

tores del aumento de r e n d i m i e n t o , de l a 

me jo ra de las condiciones de t r aba jo y de 

la baja del p rec io de venta debe ser bus

cado en la o r g a n i z a c i ó n r ac iona l de la 

p r o d u c c i ó n y de la d i s t n i b u c i ó n " . 

L a r e s o l u c i ó n preconiza la a p l i c a c i ó n 

de la r a c i o n a J i z a c i ó n en la " i n d u s t r i a , la 

a g r i c u l t u r a , e l comencio y en las i n s t i t u -
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cienes f inancieras , n o s ó l o en las grandes 

empresas, simo ( t a m b i é n en las medianas y 

p e q u e ñ a s y , eventualmente , a l ar tesanado 

y a los of ic ios , teniendo en cuenta las bue

nas consecuencias que puede ofrecer a la 

o r g a n i z a c i ó n y a las comodidades de la v ida 

c í o m é s t i c a " . 

L a Conferencia 'ha prestado especial aten

c i ó n a los aspectos sociales de la r a c i o n a l i 

z a c i ó n . E n su r e s o l u c i ó n sobre la r ac iona 

l i z ac ión , la Conferenc ia E c o n ó m i c a i n t e r 

nacional define a q u é l l a d ic iendo que es el 

con jun to de " m é t o d o s de t é c n i c a y de o r 

g a n i z a c i ó n destinados a asegurarse el m i i i i -

nx) de p é r d i d a s de esfuerzo, o de (material . 

L a r a c i o n a l i z a c i ó n comprende la o r g a n i z a 

c i ó n c i e n t í f i c a del t raba jo , la es tandardi 

z a c i ó n de los mater ia les y de los productos , 

la s i m p l i f i c a c i ó n de los procesos, a s í como 

las mejoras en 'los m é t o d o s y en las ventas" . 

A d e m á s , l a S e c c i ó n E c o n ó m i c a de la So

ciedad de Nac iones ha encargado a l I n s t i 

t u to e l ocuparse de los siguientes t e m a s : 

T e r m i n o l o g í a ; encuestas sobre l a econo

m í a nacional , en l o que se ref iere a la ra

c i o n a l i z a c i ó n ; fomentar la e s t a n d a r d i z a c i ó n 

n a c i o n a l ; i nves t iga r sobre las posibi l idades 

de una s i m p l i f i c a c i ó n in te rnac iona l e.n E u 

ropa, e t c 

RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

Una a c t u a c i ó n m u y interesante del I n s t i 

t u t o es la que se ofrece en c o m b i n a c i ó n c o n 

determinadas ins t i tuciones sociales y p r o 

fesionales. E n p r i m e r lugar , tenemos que 

considerar las relaciones del I n s t i t u t o con 

la O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l del T r a b a j o . L a s 

dos entidadies e s t á n en contacto de este 

m o d o : la D i v i s i ó n de Invest igaciones de 

la O. I . T . e s t á encargada de l estudio de 

los efectos de la r a c i o n a l i z a c i ó n en l a ; con

diciones del t r a b a j o ; la S e c c i ó n de Rela

ciones Indus t r i a les de la O f i c i n a I n t e r n a 

c ional del T r a b a j o Iha estado e x p l o r a n d o 

la pos ib i l idad de l l eva r a cabo encuestas en 

la t é c n i c a de las relaciones industr ia les en 

la empresa i n d i v i d u a l ; el Se rv i c io A g r í c o 

la ha cooperado jun tamen te c o n e l I n s t i t u 

t o en las discusiones sobre ibis cuestiones 

a g r í c o l a s , y , por ú l t i m o , el I n s t i t u t o de O r 

g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a e s t á re lacionado con 

el B ureau I n t e r n a t i o n a l du T r a v a i l p o r los 

servicios que la S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a de 

este ú l t i m o le ha prestado. 

E l I n s t i t u t o e s t á , por su c o n s t i t u c i ó n , í n 

t imamente un ido a.l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de 

O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a , y , de acuerdo con 

él , ha emprend ido las siguientes t a r eas : 

una encuesta sobre la o r g a n i z a c i ó n c i e n t í 

f ica en los f e r r o c a r r i l e s ; la p r e p a r a c i ó n 

del estudio de los m é t o d o s de O . C . T . , 

aplicados a los Bancos ; l l evar a cabo, m i e n 

tras lo p e r m i t a n sus recursos, d e t e r m i n a 

das estudios de temas t é c n i c o s p a r a las 

semanas de O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a del 

T r a l x i j o , que preparan los C o m i t é s nac io 

nales en u n i ó n del i n t e r n a c i o n a l ; establecer 

una O f i c i n a in te rnac iona l de elementos de 

estudio del t i empo, y o t ros t raba jos m á s . 

E s t á t a m b i é n , na tura lmente , e n r e l a c i ó n 

el I n s t i t u t o con las insitituciones amer ica 

nas: e l T w e n t i e t h C e n t u r y F u n d y la F u n 

d a c i ó n Rockefe l le r , que han c o n t r i b u i d o a 

su c r e a c i ó n y func ionamiento . L o e s t á t a m 

b i é n con l a C á m a r a I n t e rnac iona l de l Co

merc io ( P a r í s ) , el I n s t i t u t o In t e rnac iona l 

de A g r i c u l t u r a ( R o m a ) , con Jos Grupos de 

I n v e s t i g a c i ó n en la I n d u s t r i a , la U n i ó n p r o 

Sociedad de Naciones, el R e i c h k u r a t o r i u m 

fü r W i r t s c h a f l i ' c h k e i t , y . c o m o se 'ha v i s to 

an te r iormente , c o n los C o m i t é s nacionales 

de O . C. T . D e l a c o l a b o r a c i ó n í n t i m a del 

I n s t i t u t o con estos C o m i t é s nacionales se 

esperan grandes resul tados; pero para el lo 

se necesita que é s t o s sean lia e x p r e s i ó n de 

todos los elementos de la p r o d u c c i ó n y de «la 

d i s t r i b u c i ó n . 

ENCUESTAS V ESTUDIOS 

A d e m á s de las encuestas ci tada^ que ha 

l levado a cabo el I n s t i t u t o , e s t á la de i n 

f o r m a c i ó n sobre las aplicaciones fie la O r -

gan iaac idn C i e n t í f i c a del T r a b a j o en la 

i n d u s t r i a de los diversos p a í s e s (que se h a 

publ icado en a l g ú n p e r i ó d i c o e s p a ñ o l ) ; la 

referente a 'la a p l i c a c i ó n de la O. C. T . 

en l a a g r i c u l t u r a , c u y o es tudio e n c a r g ó a 

un especialista, que h izo inves t igaciones en 
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A l e m a n i a , Checoslovaquia, Suiza y F r a n 

c i a ; la r e la t iva a las consecuencias sociales 

de la r a c i o n a l i z a c i ó n , etc. 

P o r o t r a parte, se h a n hecho estudios 

sobre la O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a del T r a 

bajo en los fe r rocar r i l e s (ba jo la d i r e c c i ó n 

de M . B l o c h ) ; sobre l a a d m i n i s t r a c i ó n de 

sociedades a n ó n i m a s , sobre la o r g a n i z a c i ó n 

de Bancos y («tros muchos. 

DESENVOLVIMIENTO 

DEL INSTITUTO EN EL FUTURO 

S ó l o con 'tener en cuenta e l desenvolv i -

m i e n í o que h a n tomado, en los ipocos a ñ o s 

que l levan p r a c t i c á n d o s e en E u r o p a los m é 

todos de O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a de l T r a -

b a j ó puede apreciarse el desa r ro l lo que han 

de alcanzar las ins t i tuc iones que se ocupan 

de la O . C. T . Son muchos los beneficios 

que estos m é t o d o s h a n apor tado, no s ó l o a 

Ta i ndus t r i a , donde hasta las act ividades 

m á s ins igni f icantes v a n siendo regidas por 

ellos, s ino t ianibién e n e l comerc io , a g r i 

cu l tu ra , f e r roca r r i l e s , Bancos, etc. D e a h í 

que el I n s t i t u t o In t e rnac iona l de O r g a n i 

z a c i ó n C i e n t í f i c a del T r a b a j o , que repre

senta el n ú c l e o cen t ra l , donde se concen

t r a n los esfuerzas y los resultados obtenidos 

en los diferentes p a í s e s , tenga u n a i m p o r 

tancia e x t r a o r d i n a r i a . Su desenvo lv imien to 

es una necesidad. 

Pa ra l levar a cabo su comet ido necesita 

el I n s t i t u t o medios e c o n ó m i c o s . E l T w e n -

t i e th Cen tu ry F u n d , c o m o se ha v i s to , h a b í a 

asegurado, en u n i ó n con las cont r ibuciones 

de los o t ros dos miembros fundadores, el 

fumeionamiento del I n s t i t u t o duran te los 

tres p r imeros a ñ o s . P o r l o tentó, t iene é s t e 

que "buscar su sostenimiento p r i n c i p a l m e n 

te en las cuotas de sus m i e m b r o s . 

Es de esperar que los Gobiernos , las en

tidades, las organizaciones patronales y 

obreras, las empresas, los industr ia les y 

aun los pairt iculares, se suscr iban como 

miembros cont r ibuyentes , ya que todos, t a l 

vez s in darse cuenta, han de p a r t i c i p a r de 

los beneficios de la o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a 

v de l a obra del I n s t i t u t o . 

NOTA INTERESANTE 

Empezada ya la t i r a d a de esta r e s e ñ a en 

la Res is ta de O r g a m a a c i ú n C i e n t í f i c a , re

c ib imos los s iguiente da to s : 

E n j u l i o de 1930 t e n í a el I n s t i t u t o seis 

miembros t i tu la res , a saber: Gobie rno bel 

ga, Joseph R o w n t r e e Social Serv ice T r u s t , 

R e i c h k u r a t o r i u m fü r V V i r t s c h a ñ i o h k e i t , y 

los C o m i t é s f r a n c é s , i t a l i ano y checoslovaco 

de O . C. T . , y contal>a c o n cerca de 500 

miembros af i l iados en 34 p a í s e s . 

I N S T I T U C I O N 

A c t a de ¡<i Jun t a genera l e x t r a o r d i n a r i a 

de Sres. A c c i o n i s t a s celebrada el d í a t 8 

de octubre d-e 1936. 

Reunidos en el local de la I n s t i t u c i ó n , a 

las t res de la ta rde del d í a de l a fecha, los 

Sres. Acc ion i s t a s que a l f i na l se exipresan, 

ba jo la presidencia de D . J o s é L ó p e z C o r 

t ó n , po r ausencia de l Sr . Presidente, se 

l e y ó l a l is ta de los Sres. Acc ion i s t a s pre

sentes y representados, que sumaron 76 v o 

tos h á b i l e s . 

E l Sr . G i n e r de los R í o s , Secre ta r io ac

cidenta l por ausencia del titulan-, Sr . Pa la 

cios, l e y ó el acta de la s e s i ó n ¡ an t e r io r , ce

lebrada el 30 de mayo de 1936, que fué 

aprobada. D i ó lec tura t a m b i é n del a r t í c u l o 

14 de los estatutos, que dice a s í : 

« 

" L a Junta d i r e c t i v a p o d r á , a d e m á s , r e -

umir a la general cuando l o es t imare necesa

r i o , y la c o n v o c a r á s iempre que l o p id i e 

ren, a l menos, ve in te 'socios." 

E l Sr . Presidente manif ies ta que se ha 

convocado la presente r e u n i ó n , a instameia 

de suficiente n ú m e r o de accionistas , c o n e l 

doble ob je to de proceder a Ja é leocióm de 

nuevas Juntas d i r e c t i v a y facu l ta t iva , me

dida que. a j u i c i o de a q u é l l o s , ex igen , po r 

diversos mo t ivos , las c i rcuns tancias ac

tuales, y de t omar acuerdos en r e l a c i ó n 

con el reciente decreto de I n s t r u c c i ó n p ú 

bl ica, por v i r t u d de l cual , todos dos esta-
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bleciiuienfos docentes de c a r á c t e r p r i v a d o 

en que se cursen estudios de baah i l l e ra to 

e s t a r á n obl igados a incorpora rse a los I n s 

t i tu tos de segunda e n s e ñ a n z a . 

A b i e r t a d i s o u s i ó n sobre e l p r i m e r .punto 

del orden del d í a , in te rv ienen en el la va

r ios Sres. Acc ion i s t a s , y se acuerda que l a 

Junta d i r e c t i v a quede cons t i tu ida en la 

fo rma s igu ien te : 

P res iden te : D . Be rna rdo G i n e r de los 

R í o s . 

V icep re s iden t e : D . J o s é O n t a ñ ó n y V a 

liente. 

S e c r e t a r i o : D . M a n u e l O n t a ñ ó n y V a 

liente. 

T e s o r e r o : D , M a n u e l R o d r í g u e z A r -

zuaga. 

V o c a l e s : D.ft Isabel Sama, v i u d á de 

R u b i o ; D . " Mercedes Siairdá, v i u d a de 

U t r a y ; D . J o s é L ó p e z C o r t ó n , D . L e o p o l 

do Palacios M o r i i i i y D . J o s é M.a G i n e r 

Pan to ja . 

Para la Jun ta facul ta t iva fueron des ig

nados los s e ñ o r e s s iguientes : 

R e c t o r : D . J u l i á n Bes te i ro F e r n á n d e z . 

V i c e r r e c t o r : D . Pedro B lanco Su lá r ez . 

D i r e c t o r del BOLETÍN: D . A n g e l do Re

g ó R o d r í g u e z . 

D i r e c t o r de excurs iones : D . J o s é M.a 

G i n e r Pan to j a . 

Sec re t a r io : D . J o s é O n t a ñ ó n y V a l i e n t e . 

P o r l o que respecta al segundo p u n t o del 

o rden de l d í a , l a Jun ta , d e s p u é s de deba t ido 

el asunto, enca rda a l Sr. 'Giner d é los R í o s 

que se ponga al habla c o n el Sr . M i n i s t r o 

de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , para exponer le el 

caso en que se encuentra la I i n s t i t u c i ó n , p i 

d i é n d o l e s o l u c i ó n para e l mismo, y que 

d é cuenta a la Jun ta fecultativa del resul 

tado de su g e s t i ó n . 

Y no habiendo m á s asuntas de que t r a t a r , 

9e l e v a n t ó l a s e s i ó n , de que es acta l a pre

sente, que f i r m o e n M a d r i d , con el v i s t o 

bueno del Sr . Presidente accidental , a diez 

y ocho de octubre de m i l novecientos t r e i n 

ta y se is .—El Secre tar io accidental , B e r 

na rdo G i n e r de los R í o s — V . " B . 0 : E l P r e 

sidente accidental , J o s é L ó p e z C o r t ó n . 

L I B R O S R E C I B I D O S 

G o n z á l e z - A l v a r e z ( D . M a r t í n ) . — L a s í f i 

l i s c o n g é n i t a en el ambiente r u r a l . M e d i o s 

de comba t i r l a . ( D i s c u r s o i n a u g u r a l de las 

sesiones c l í n i c a s ded H o s p i t a l d é l N i ñ o Je

s ú s . M a d r i d , 2 de d i c i embre de 1932 .—Ma

d r i d , i m p r e n t a de J u l i o Cosano.—4,0— 

( D o n . de D . J . C.) 

V i l a r F e r r á n ( D . J o a q u í n ) y Caracue l 

( D . S a l v a d o r ) . — T o p o g r a f í a M i é d i c a de l 

D i s t r i t o m u n i c i p a l de V i l l a del P r ado . ( P r e 

miada por la Real A c a d e m i a Ntacional de 

M e d i c i n a . P r e m i o G a r c í a R o e l . ) — ' M a d r i d , 

es tablecimiento t i p o g r á f i c o de E l L i b e r a l , 

1920 .—4.0—(Don de í d e m . ) 

B a y o d y M a r t í n e z ( D . M a r t í n ) , — L a 

Ciencia M é d i c a y la F a r m a c é u t i c a son m o 

dalidades de una C ic t i c i a únlica. N o hay 

cut re ellas r e l a c i ó n a u x i l i a r , s ino comple

m e n t a r i a . — ( D i s c u r s o l e í d o en l a solemne 

s e s i ó n i n a u g u r a l del c u r s o de l a Adademia 
N a c i o n a l de M e d i c i n a por el E x c n i o . e I l u s -

t r i s i m o Sr. D r . . . . ) — M a d r i d , i m p r e n t a y 

e n c u a d e m a c i ó n de J u l i o Cosano. — 4.0 — 

CDon. de í d e m . ) 

S is to H o n t á n ( D r . D- E u g e n i o ) y Ca-

vengt ( D r . D . San t i ago) .—Discur sos l e í 

dos en l a s e s i á n i n a u g u r a l del curso a c a d é 

mico de 1934-35 de l a Sociedad de Pedia

t r í a de M a d r i d . — M a d r i d , i m p . de Cosano, 

1934.—4."—(Don. de í d e m . ) 

V é l a z de M e d r a n o ( D . L u i s ) y U g a r t e 

( D . J e s ú s ) . — E s t u d i o m o n o g r á f i c o d e l r i o 

Manzanares . ( B i o l o g í a de las aguas c o n t i -

ne ta l e s . )—Ins t i tu to Fores ta l de Inves t i ga 

ciones y Exper ienc ias , L a M o n c k x i , M a d r i d , 

1933.—4.0—(Don. de í d e m . ) 

F o l c h A n d r e u ( D , R a f a e l ) . — L o s f a r m a 

c é u t i c o s en la Academia durante el s ig lo 

X V I 1 1 . L a b o r de D . J o s é H o r t e g a . — M a 

d r i d , i m p r e n t a de J . Cosano, 1935.—4.0— 

( D o n . de í d e m . ) 

A r a ( P e d r o ) . — L a A m t o m í a en e l s iglo 

X V l l l y los a t u i t ó m k o s e s p a ñ o l e s . — M a 

d r i d , impren t a de J. Cosano, 1935.—4.0— 

( D o n . de í d e m . ) 

MADRID.—Imp. de J . Cosano, Palma, I I . 


