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111cs. Una vez que las c0lecciou~::; ele placas están formadas\' revisadas 
p:>r la Jnnta, se forman listas, qn~ sin·en á las escuelas de provincia 
para hacer sus pedidos. Además, se envían estas Yistas á los cuarteles 
donde los oficiales tienen obligación de dar conferencids. El 11 useo h~ 
enviado este año 26,639 vistas á los profesores y 4,372 á los oficiales. 
Un nuevo servicio, independiente del anterior, se acaba de establecer: 
se trata de series de vistas destinadas á ilustrar las lecciones de histo
ria, ge::>grafía y ciencias naturales, dadas en los Liceos de París. 

RE\'ISTA. PEDAGOGICA.-Con este nombre sostiene el 1Iu
seo una revista mensual de 100 paginas y dedicada á la colaboración 
de las distintas secciones. 

Acaba de fundar, además, un BOLETIX de BIBLIOTECAS 
POPl'L~RES que ~p1rece mensualmente y qt:e no es oficial propia
mente, smo que, estmrnlado por el personal del Museo es una publi-
cación sostenida por particulares. ' 

. Es) á mi juicio, 1~ sección mis importante del l\Iuseo, la que se 
ded1c~ a las conferenc1~s: éstas suelen ser de muy variado género, y 
adem~s de las ya mencionadas, debo agregar, que las especialmente pe
dagó~1~as, s~~ verdaderos cursos, una se denomina: «Legislación y 
Adn11n~strac1on escolares,> Dedicado, este curso, á los que se preparan 
para eJercer la carre:-a del magisterio en las escueh·s normales \' 
para_ la inspec:ión prjmarja! su ,utilidad es indiscutible, pues enseña 
camrnos expeditos y nas faG1les a los que desempeñarán estas labores. 

PERSONAL. 

tl personal del rntt~eo es el siguiente: 
rn director encargado de h inspección general. 
t'u bibliotecario y un ndjunto. 
'Cn consen•ador de colecciones. 
Un emp1eado de la correspondencia y los catálogos. 
l'un persona encargada de la exposición permanente de costura. 

El Consejo ~uperior de_Educación vigila directamente los trabajos 
del Museo. El Director le rmde cuenta, en cada nna de sus sesione~ 
del movimiento del .\1useo y de los t~abajos interesante:¡ efectuados· 1~ 
somete proposiciones y recibe iudicaciones. ' 

• 

LOS TRABAJOS MANUALES EN FRANCIA. 

Escuelas primarias Elementales. -Escuelas primarias Superiores. 

He pretendidCt al visitar los cursos de trab1jos manuales escolares, 
formarme una idea completa de la relación que existe entre la enseñan
za general y 1a profesional ó técnica. 

ESCUELAS ELEME:NTALES.-Al comenzar el año escolar, 
la Junta de Inspectores, fija una serie de ejercicios, que forman la colec
dón tipo, para ser ejecutados en la clase. Estos ejercicios están repar• 
tidos, desde el punto de vista del material empleadu, en tres series 
principales: trabajos en cartón, en madera y en fierro. Para los seis 
años de la primaria elemental, hay tres cursos, de dos años cada uno, 
denominados: curso infanti1, curso medio, curso superior. 

· CursJ ú1jantd.-Estos primeros trabajo<; consisten en ejercicios 
de plegado, recortado y c@nstrncciones de ca1 tón. Aunque su objeto e:; 
divertiré interesar al niño, la educación de sus sentidos comienz'l, pues 
llega á realizar formas regu!ares, que dibuja y analiza en seguida dt: 
u_na manera precisa. Son dispuestos con tan buen gusto, los trabajos 
manuales en este punto, que resultan una ayuda preciosa de la ense
ffanza científica general por la aplicación del Dibujo, la Aritmética, 
la Geometría y el Sistema Métrico. 

Cwso méd/o y Curso supen'or.--Eu los cursos mediano y supe
rior ó sean lo5 últimos cuatro años de la Primaria Elemental, las lec
cim1es son dadas en los talleres especiales, y con los útiles couvenien
ks para trabajar la madera y el hierro. Para estos cuatro años, existe 
un programa oficial ilustrado, obra de los Inspectores Sully y Roche
ron, en este libro, programa y texto á la vez, los ejercicios son debida
mente graduados y ordenados por lecciones correspondientes á cacia mé
tod~. Todos los trabajos son sencillos y con tendencia educatiYa; pero 
el tiempo 1o tiene el alumno completamente limitado á la realización 
d~ la serie de modelos del programa, en el qne están fijadas las dimen
s10ncs, la forma y la aplicación de1 ejercicio. Yo creo mal esta limita
ción come contraria al método educativo, que da al trabajo manual b 
virtud de despertar el ingenio del niño, desarrollando su cualidad de 
apreciación y habituándolo á dar proporcióu y armonía á sus obras. 

El lado científico es bien ateudido, los profesores se ingenian en 
hacer comprender las nociones de Geometría y las Leves de la Mecáni
ca, ilustrando las fórmulas que son puestas en práctiéa y los princ.ipios 
aplicados. · 

Lo más importante y digno de imitarse es q 1e el programa de di
bujo está íntimamente ligado al de los trabajos manuales y la marcha 
de ambos es paralela. Las clase~ de dibujo geométrico son dadas..por el 

• 
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Profesor encargado del grnpJ y solo el dibujo de ornato está á cargo: de 
Profesores especiales. 

~fe he confirmado en la idea de que el dibujo geométrico no es 
práctico sino cuando sirve de base á los ejercicios mannales, este es el 
únicu medio de que el niño aprenda á considerar un dibujo, como otra 
cosa que una simple imagen, asociando en su espíritu la figura trazada 
á la forma del objeto ó como se dice en Europa: "Enseñarle á leer sus 
dibujos.'' 

El dibujo es, en efecto, la lengua del taller y el que llegue á obrero 
y no conoce esta lengua está en una situación tan difícil y tan triste, 
como los hombres de nuestra sociedad moderna que no. saben leer ni 
e~cribir. 

Tam1.)ién se procura agregar al fin educativo de la clase, una in-

Escuela Jean Baptiste Say. 

fluencia moral y una preparaci6n social de los educando3, futuros ciu• 
dadanos, para ello, los n11estros se dir.jen con frecuencia al coraz5n á 
la inteligencia, y á la conciencia de los alumnos, haciéndoles sobre to• 
do, amar el trabajo. 

ESCUELAS PRIMARIAS SUPERIORES. La enseñanza está 
igualmente basada sobre el empleo de los tres materiales indicados: 
cartón, madera y fierro. Los métodos cambian, por que se persigue un 
fin distinto. 

Mis obsnvaciones fueron realizadas sobre Ja organización de la Es
cuela J t B. Say de París, qne podremos desig-nar como modelo en su 
género. A mis preguntas: ¿cual es el objeto del trabajo manual? ¿cual 
su fin educativo, su influencia moral, su papel social? 

El Sr. DESBROSSES, profesor de matemáticas, que fué mi guía 
al visitar el estableciii1iento1 responde en los términos siguientes: 

JJ. 

"E11 todos íos años de 1n enseñanza primaria' superior-como en 
las cla~:es e]emeutaks-e] tralJajo manual es un medio de cultura, pues 
!>iempre es la aplicación de ciencias ·que requieren la precisión del es
píritu y estimulan el sentimiento artístico. 

En cuanto á los alumnos que siguen los cursos preparatorios para 
las escuehs de artes y oficios, son 01ientados de~de el segundo año ha
cia las necesidades de la Yida ¡,ráctica. Entonces la escuela J. B. Say 
adquiere un carácter netamente profesional; no porque se aprenda un 
·1,/iáo dt'/omúwt!o, pues no se sabe cual ejercerá más tarde el alumno, 
pera se p1P?ant d aprcm:::aje de muchas profeszoncs únuilarcs cu d 
1111mao dt• la i11dmJuá. 

Hasta estos últimos años, muchas personas no veían en el trabajo 
mauual más que una di\·ersión y una sensible pérdida de tiempo para el 

. . . 
• • • :;,,, ,. .......... ..J ....... .. t 

Taller de la Escuela Jean Baptiste ~ay. 

ni~o; un mediano ejercicio físico; una especie de apreudizaje tau insu
ficiente como inutil. En efecto, las apariencias suelen ser engañosac; si 
solo se atiende á los resultados materiales; pero, cuando observamos so
bre los alumnos los frutos de esta ensefiauza, quedamos c: 11vencidos de 
que es digna de la educación racional puesta en armonía con las nece
sidades de nuestra época y que tiene su 1 ugar marcado en la Escuela cu-
ya noble ambición no es hacer sabios siuo hombres. ' 

Los trabajos manuales-se ha repetido mucho-educan la vista ,. la 
destre.za de la mano, habitúa á valuar las dimensiones, á juzga; de 
la f?r.ma, de la profundidad del relieve, etc., dan, en una palabra, esa 
habilidad, esa prontitud y esa seguridad de movimientos que útiles pa
ra todos, son particularmente necesarios para los que se dedican á las 
profesiones manuales. Y, es así, que en J. B. Say, obtenemos de nues
tros ahlmnos que no hagan nada siu buen gnsto, 
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, Si 
1
c1d1 lobs

1
· tallc1:cs, los cuerpos se templan en una CYimnasia de ¡ ... ..: 

mJ.s s·1 u a 1 , · d · h ... , . d ' . es, e espir_1tu a qmere nuevas fuerzas con el atracti-
, o e ocupaciones recreativas. En efecto, todos nuestros alumnos ,·au 
con al~g-na al banco del carpintero ó á la prensa del ajustador,. se sien-
ten felices cuando pueden lle\'ar á sus casas los t b · ·1 · entado. • ra aJos que rnn ey·-

1· ~nsayando dará 1~ pieza. de madera ó de metal que tienen entre 
:1s_ manos, la forma y d111_1eus1on:s indicadas eu el croquis trazado en 
sus cuadernos, se ,·en obligados a hacer U!.1 análisis que pone cada par-

d
te 

1
eu su lugar Y. comparando su trabajo al moielo ó dibujo que tienen 

e ante de lo~ OJ?~.' la inteligencia trabaja. 
., En l?s eJerc1c1os que proponemos, el escolar traduce la idea por la 

acaon, 1111en tras en la clase la traduce por lapa 'ab 1 ·' · · . . . . , . ,, ra v a acc1on ex1Je 
m~t) or precis1?u qu~ el estilo. ~~r esto la práctica reflexi,·a ciel trabajo 
manual contribuye a dar al espmtu de nuestros alumnos la exactitud 
la firmeza, la precisión que hacen lo que se llama el buen sc~tido f)O: 
pular. 

La enseña~za manual ligaJa á la. instrucción geueral es particula.r
ment~ una preciosa ayuda de las matemáticas. 

En la E~cnela J. B. Say, !!1 ~nseiiauza general es una bise !'.ólida 
q 1e hace prO\echosos los co:1oc1m1entos proiesionalesque se arlqnirret· 
~.,1 ~s Yerdad que la lucha comercial cutre los pueblos es cad d' ': 
a d e t . l d'fi 1 d d 1 . a :1. mas : r 1 11 ~ .> a 1 ~u ta e os 11eg,1c1os más grande· si es Yerdad ue 1 
111d ustn~ ha sufrido una transfonnaci6n profunda ~- que todo se q · fia 
ca al ~hJeto fina_! ?~,producir pronto y barato¡ si e; verdad que ás:~~e: 
cue11c1a de la d1v1s1on del trabaJ·o y del empleo de las 11 · · 1 · !'· · 1 . iaqu111anas e , 
.ipre~~ tzaJe cu e ta!ler 110 existe hoy sino como una exce ción· ·am~s \ª111nbien, Y Pº,r ~a nusma ra'.'óu de los cambios frecuentes ~ue ~cJ iut~;,: 
e_ 11c:- 11 _e 1 lo3 ~ittl~s, no ha_ sido mas urgente fom!ar obreros con los co-

d
1 oc

1
11111entos

1
· tecmcos snfic1eutes y capaces de adquirir uua gr·m lla.lJili·-

ac ma11n·1 . " ' ' · 
Gracias á la buena direccióu de los estudios de eu"cíla11· . l , ' 1 ·, f · ., , ta g-en et a 

) a a p_reparacton pro es1onal que he reseiiado la Escuela J B s-, . 
!)ri°~º:CIOlla ~111ual_1:1eute muy buenos auxiliare~ á los comerci~nt~;·;'aí: 
a
1 

)s mdustnales Jovenes qne llegan prouto á ser obreros de prim--ra 
e ase, excelentes 111,aesti:os y buenos ingenieros. '" ' 
• _A

1 

gradezco al _Sr. Director Levéque las fotografías de su escuela ce n 
e¡ uc 1 ustrn estas lmeas. 

.... .... 

LAS ESCUELAS PRACTICAS DE INDUSTRIA. 

La enseíiaur.a del trabajo manual cu ]as escuelas prácticas de in
dustria, tiene por objeto formar apreudices, que teniendo cierta ins
trucción teórica sean aptos para ser utilizados en el taller á la salida 
de la escuela. 

En los programas de estas ec;cuclas se hace amplio lugar, como se 
ve en el c11adro resp~ctivo, al tr1.b.tjo nunual, de modo que se permita 
á los alumnos, adquirir una habilidad manual, qne no los deje dema
siado inferiores á los obreros del taller. Se pensó, al orgánizar estas cs
cne!J.s, quep1r,t a1quirir la:; lnbilid1de-. de 1111110 necesarias, e;; preciso 
que lo-; a\11•111105 frabajen con e-;mero lo meno:; 30 horas por semaun. 

En cada t"ller los alumnos tienen un cnaderno, en el 'cual haceu 
todos los croquis de ]os ejercicios que tienen que ejecutar. 

A1ites de hacer un ejercicio se traza con las dimensioaes exactas 
c¡ne deb~rá tener. Los alumnos uo se sin·en de un util, de una máqui
na 6 de un aparato, sin haber recibido del profesor las explicaciones 
detalladas sobre la utilidad, el empleo, la manera de accionar y los 
peligros que las negligencias pueden traer. 

Se tiene en estas escuelas la idea, de que el establecimiento debe 
dar al Hlumno los conocimiento~ tlóricos y prácticos de su arte dejan
do que la práctica del oficio le enseñe á producir. 

E::; entouc\..s como pequeño obrero, que el alumno salido de est..'ls 
escuelas, entra á la industria, para recorrer la segunda etapa que com
pletará su aprendizaje. 

Ese segundo periodo de la educaci611 profesional, generalmente 
, poco remunerado, viene á ser la consagración definitiva del obrero, don

de la hahilidad sucederá á la inexperiencia y en en el curso de la cual 
la iudi,·idualidad se re,·elará. 

f"1 escuela solo tiene dos di,·isiones, trab1jos en fierro y trab:i,iJs 
c-n madera, cada diYisión consta de tres años ele estudio. 

Los programas consisten en ejercicios rnriaclos y met6dicamente. 
graduados parn la industria del fierro 6 la madera. Guiados por sus . 
propios gustos ó p1r lac; 11 ecesidad~s d~l m ~Jio en q n~ s~ c11~11:atre, el 
.i 1Ye11 c"tra al taller, después de haber hecho i;n <;lección, sobre una 
industria determinada. "' 

Y aseguran, qne el tiempo perdido al p1.recer, C)t. la e:;cnela, i-e 

rcp'.'mi- rápidamente, pues el apreudit. de la c.:;cueta, p:t,;a bien pronto 1\ 
sus cau, 1radas de taller y sn lng-,1r se nnrc t dc611itÍ\',llll.!llt.!, en pri
mer rn11go, en la gran familia industrial. 

Este tip1, es ~olam:.-nte franc~s, pae-; 110 cncJntr~ ~iniil.trc..,, e11 

Suiza y Bélgica. , 
Desde luego, las escuelas que hay de e!itegé11cro son: la ele Ro11e11, 

de Saint Etiennme, Beziers y Nimes; el Sr. director ele la E--cuela de 
R "'nen M. P. Chevallier, me facilitó personalmente el estudio de los 
talleres de su escuela. 

El progra1111 "tipo,'' ele la distribución de tiempo cu las EscnelaJ> 

·, 
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Prácticas de Industria para niños, en Francia, es el siguiente: 
I.-Esefíanza Industrial: 

':, 
Clases por semana. 

Tdlle1-es ..... .. ........ .. ...... ..... ...... ........ .... . . 
Dibujo ........ ..... . . .. ... ... .. ........ . ..... . .. . .... . 
Geometría .... . . ...... .... .. ... .. .... . . . .... ... .. ..... . 
Mecánica ...... ... .. . ...... ..... .. , .. . ........ . .. . . .... . 
Economía Ind ustria1.. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . . .. 

l cr. año 
30 
6 
1.30 

2o, año 
30 
6 
1.30 

3cr. aiio 
33 
6 
1.30 
1.30 
1.30 - ------

T O'l'.\L . ... 37.30 37.30 43.30 

• II.-Enseñan:,a General: 

Clases por semana. 

L~ngu~ Francesa.. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 3 
H1stona . . ... . .. .. ..... .. .. . . .. .................. . .... . 1.30 
Geografía .. .. , ....... . ........ .. . .. ................. J.3o 
H 'st :r· t 1 ' h . . 1 o 1a na ura e 1g1ene ..... .. .. .. ...... ... .. .. . 
Física .... .. .. ........ .. .............. .. ... . . . . ...... 1.30 
Química. : . ..... . . .. . .. ... .. ........... . ... . .. ...... . 
A.ritmética...... ... . . .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1. 30 
·contabilidad .. . ....... . . . ................ . ......... . .. . 

l er. año. 2o. año. ·3er. año 
3 1.30 
l 30 
1.30 
1. 30 1.30 
1. 30 
1.30 1.30 
1.30 1.30 

1.30 _9 _ _,_ _ _ _ 

III.-Estudios ... . .. .' ... ........ . . .. . .. . . .. .. ... 9 
12 7.30 
9 9 

·Este programa hecho por el Comité de Inspección Regional <le la 
Enseflanza Industrial no es obligatorio por sí mismo. Ha sido dis
puesto par~ guiar á los Consejos de cada escuela en la preparación de 
sus pr0gramas especiales. 

1 \ • 



LA ESCUELA DIDEROT. 
Industrias del hierro: Forja.-Torno en metales.-Ajuste.-Instru

mentos de precisión.-Fábrica de moldes.-Caldereda.-Ce
rrajería.--Plomería sanitaria. 

! -
SI'I'UAClOX.-La escuela profesional ó de aprendizaje Diderot, 

se encuentra en el centro de uno de los barrios llau::ados ol,reros, en 
el Bonlevard de la Villete. Su ventajos~aituación entre un veci11dario 
humilde y labdrioso le dá un aspecto característico como escuela po
pul:r. 

EDIFICIO.-Los diversos departameutos que forman la casa de 
la escuela, tie11e11 es
tilos diferentes y es· 
pecialmeute· adecua
dos á sus fines patti
culares. 

El primer patio 
que da al Boulevan3, 
es pequeño. A la ce
recha, es á la Yivit u
da del conserje, y á 1 a 
izquierda un sal\ n 
vestidor. En el cen
tro se halla un monu
ruen to, figura de bron
ce, representando·' El 

¾scuela •Didcrot1 '.cr. p¡¡tio. Trabajo." Eu el fon• 
do está uua sala que 

contieue el Jfuseo Partú:ular, colección de trabajos ejecutados eu la es
cuela. 

Entre rl prime
ro y segundo patio, 
hay una diferencia de 
nivel de 6 metros v 
encima del sa\ón del 
111 useo, que los sepa
nt, hay un patio cu
bierto, que sirve para 
las formaciones á la 
entrada y á la salida 
de Jns clase;. 

El segundo patio 
está en lo que pode
mos llamar cnerp) 
principal delediñcie. 
Comó seveenelgra~ · 

• ., .... 1 .... 



38 

b1do, á la derecha está un departamento compuesto de dos pisos de
dicados á las clases teóricas. La distribu<:ió~ está hecha de manera que 
en la planta alta quedan los salones de d1buJo v en la baja los de mate-
máticas, tecnología y el salón comedor. · 

A la izquierda, ó sea el ala más grande del edificio, es el departa
mento de los tallleres. 
Se compone de tres 
plantas en el primer 
patio y de dos en el 
segundo. Con unos 
150 metros de longi
tud por 8 de anchura, 
tiene la singularidad, 
la planta baja, de no 
estar di ,·idida por ta
biques, de modo que 
al entrar, el conjunto 
de máquinas, el nú
mero de alumnos de 
los tres .iños de me-

ll-'.Fcuela Diderot, 1 Talleres. cánica y lus di versos 
profe sores, prod uceu 

el efecto de una gran fábrica en movimiento. Eu el fondo se encuen
tra un depa_rtamento indepen?ient~ á los dos anteriores y que consta 
de cuatrn P.1sos. L~ planta ba¡a de~1cada á hs oficinas del ingeniero je
fe de estudios, del Jefe de los trabaJos y del almacenista ó encargado 
del almacén. ~l eutresueh e~ donde está la oficina del contador y el 
despacho del ~1rector, este último comp~1esto de antesala, sala y gabi
nete de trabaJo. Las dos plantas del pnmero y segundo pisos son las 
habitaciones particu
lares del director. 

Se observa que 
la escuela tiene muy 
buen aspecto; pero en 
detalle no hay nin
gún lujo en la cons
trucción, de fien-o y 
ladrmo, que dá en las 
p1antas alta~, lug-ará 
grandcsvidrierrs lon
de el ~ire y la 1 uz 
proporcionan san o 
ambiente á los salo
nes. 

• Hscucla I>i1krol. • Talltn:s. 

OBJETO DE LA ESCUELA. 

. La "Escuela DideroL" ticue por objeto formar obreros instruídos 
hábiles y capaces de ~anarse la Yida, ó. la salida de la escnela. ' 

Los estudios se dividen en tres años. 
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-:cos oficios que se enseñan son: 
Forja. 
Torno en metales. 
Ajuste. Electricidad. 
Instrumentos de precisión. 
Fábrica de moldes. 
Calderería. 
Cerrajería. 
Plomería sanitaria. 
La Electricidad no es profesión especial; todos los alumnos aj11s

tadorest11t'cá111'cos del tercer año, son ejercitados en los trabajos prác
ticos de electricidad, rn la construcción y manejo de máquinas eléc
tricas. 

ADMISION 

Los alumnos son admitidos previo examen de aptitud y teni. ndo 
13 años cuando menos y 17 cuando más. El médico del establedmien
to debe certificar que ei alumno tiene las aptitudes físicas necesarias 
para los trabajos de la Escuela. 

Es necesario acompañará la solicitud las piezas siguientes: 
lo. Copia del acta 

de nacimiento. 

f:scuela •Diderol• ~ Tallen·~. 

dos aflos de fecha. 

2o. Certificado de 
fin de curso en la pri
maria elemental. 

3o. Una libreta de 
notas escolares. 

4o. Un documen
to probando que el 
crndidato es francés 
y que sus padres es
tán efectivamcntedo
miciliados en ra1 ís. 

So. Un certificado 
de revacunación que 
tenga cuando más 

Los alumnos de los alrededores pueden ser admitidos, siempre 
que los ayuntamientos se obligneu previamente á pagar por cada al u ni

n~, la suma que fije el Consejo M uuicipal de París. 

REGLAMENTO INTERIOR. 

La enseñanza en la escuela Diderot es gratuita. El material de 
trabajo es facilitado por la escuela. Los cursos duran sin interrupción 
!os seis dfas de la semana. 


