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Ginebra, el 6 de julio de 1950.

des a las cifras? Habra que guiarse,
sin duda, por las luces que una psico
logia todavia joven ha proyectado
sobre los misterios del alma infanti!.
Convendri hacer un llamamiento
constante a la intuicion del espacio,
gracias al dibujo y a la presentacion
de los objetos mensurables, ejercitar
progresivamente la razon, ayudan
dola a verificar la logica de los encade_
namientos, suscitar el interes, con
ejemplos concretos y aplicaciones
practicas. Tambien puede presentar
alguna utilidad el recurrir sumaria
mente a 1a historia de las ciencias ma_
tematicas, para explicar su genesis em
pirica y su evolucion hacia 10 abstrac
to, apelar a la reflexi6n psicol6gica de
los ninos para mostrar el nacimiento
de los numeros en el espiritu, la re
presentacion del espacio y la marcha
progresiva de las intuiciones primeras;
acudir a la tecnica, a la economia. a la
geografia, para ilustrar las diversas
aplicaciones del dleulo.

Muchos pedagogos han meditado
sobre estos problemas. Los viejos me
todos, que sometieron al suplicio a
un numero tan crecido de colegiales,
han sido objeto de las criticas mas
severas. Pero todavia falta saber en
que medida las nuevas concepciones
y las practicas nuevas han penetrado
efectivamente en las escuelas del mun
do entero. Gracias al estudio que nos
somete la OlE, dispondremos, en
la presente conferencia, de bases so
lidas. Podemos esperar que nuestros
estudios se traduciran en recomenda
ciones practicas con destino a vues
tros gobiernos.

EI. segundo tema es de indole muy
diferente.

La ensenanza de las matematicas
corrige 10 que una educacion dasi
ca podia tener de exageradamente Ii
bresco y gramatical. Pero mientras
que esa ensenanza aplica el principio
de la formaci6n del hombre par eL es
piritu, lastecnicas manuales procuran
la formacion del hombre par La ma

teria.
Ambas disciplinas concurren, por

10 demas, en un fin identiw: reunir
en un mismo alumno el sentido de las
realidades y la aptitud para el razo
namiento. Gracias al trabajo manual,
la razon toma apoyo en el manejo y
la intuici6n de las cosas por media de
todos los sentidos asociadas, y espe
cialmente por medio de ese sentido
fundamental que es el tacto. La rnano
es e1 instrumento del espiritu, ya mo
dele la materia plastica segun la idea
del artista 0 del pensador. ya verifi
que por la experiencia las especulacio
nes te6ricas, ya nutra la imaginacion
con el contacto de las realidades. Al
realizar la idea y ayudar a pensar 10
reaL liga tambien la materia y el es
piritu. No es de extranar que haya
sido nn amigo de Fidias, el filosofo
Anaxagoras, quien primeramente con
sider6 la mano, la mano que labora,
como signo distintivo del hombre.

continuo, espiritualiza y humaniza el
universo de la materia.

Si hemos de creer una frase fre
cuentemente citada, el matematico na
ce y no se hace. A vosotros corres
ponde, senores, desmentir el prover
bio de la pereza. Ciertos conoci
mientos matematicos, por 10 menos
elementales, son indispensables para
comprender los razonamientos cien
tificos 0 temicos que la vida moderna
exige de quienes en vez de sufrirla
pasivamente, quieren y deben tomar
parte act iva en su desarrollo. Faltaria
mos a nuestra mision esencial si no
nos esforzasemos por capacitar a los
ninos para integrarse en esa vida. Si
no, serian como desarraigados, meca
nizados. y muy pronto sublevados, en
un mundo que se les habria vuelto ex
tranjero y hostil. Recordemos 1::\s 1'a
labras del poeta ingles: "El nino es
el padre del hombre.". El espiritu de
agr·esion se desarrollara en el hombre
que no haya recibido, de nino, los
medios para forjarse una existencia li_
bre, inteligente, activa, en una socie
dad en progreso. Sin pretender exa
gerar, la parte reservada a las mate
maticas en la formacion del hombre
nuevo tiene que ser grande. Pero, ante
todo, que no sea ilusoria.

l Como ensenar, entonces, los ele
mentos de las matematicas, no solo
a aquellos que poseen dones innatos,
sino a los ninos aparentemente rebel·
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probidad intelectual, de medida exac
ta, cuya sancion inmediata e indiscu
tida es el error y, por consiguiente,
el fracaso. Suponen una observacion
rigorosa en su punto de partida, un
orden neto en su' marcha, c1aridad
en su meta final. EI enunciado de un
problema puede ser, por anadidura,
una leccion de vida internacionaL co-,
mo por ejemplo el cileulo de costo
de un producto cuya materia prima
es de origen africano, pero cuyo trans
porte se opera gracias a una ener
gia extraida de los pozos del Medio
Oriente, y que, fabricado por obre
ros europeos; se vende en los merca
dos de Sudamerica. Una pedagogia
cuidadosa de 10 real no puede mos
trarse indiferente a esa ciencia de las
magnitudes que, abarcando las figuras
y los numeros, 10 continuo y 10 dis-
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SUy
MATEMATICAS

ENSENANZA

Nuestros dos primeros temas ata
nen a los programas de ensenanza.
Pero no puede adaptarse 0 modificarse
ningun programa sin haber tenido en
cuenta los metodos que 10 haran aeee
sible, y provechoso para el alumno.
Programa y metodo son los dos polos
de una pedagogia realista, y los docu
mentos de trabajo aqui reunidos ates
tiguan que esos polos no fueron ar
bitrariamente separados. Ahora bien,
a primera vista, los dos temas que
hemos de estudiar -Ia introdueeion
a las matematicas en las escuelas pri
marias y el trabajo manual en las
escuelas secundarias- forman con;
traste.

En el primer caso, tenemos que es
tudiar el mejor medio de iniciar a
los ninos en la ciencia matematica,
aspecto de una preocupacion mucho
mas vasta, por la que se interesan
igualmente la OIE y la UNESCO: la
del papel que ·incumbe a la ciencia
en la cultura general, 0, mas amplia
mente, en la preparacion del hombre
para la vida.

Desde ,Ia epoca de Platon, las ma
tematicas ocuparon un lugar eminente
entre las disciplinas escolares. Los an
tiguos hacian el elogio de las mate
maticas, no tanto por sus aplicaciones
tecnicas cuanto por su aptitud para
"poner el alma en consonancia con
el universo". Sin embargo, no desde
naban senalar su valor para el desa
rrollo .del espiritu. "lHas advertido
-decia Socrates a Glaucon- que los
que han nacido con un espiritu do
tado para el caleulo comprenden rapi
damente casi todas las ciencias, y que
los espiritus pesados, asi que se han
ejercitado y adiestrado en el caleulo,
extraen de el, cuando no otro prove
cho, por 10 menos el de acrecentar la
penetracion de su espiritu?"

Es muy cierto que al virilizar 1a in
teligencia, las matematicas constitu
yen un elemento precioso del huma
nismo. Mas que muchas disciplinas,
requieren una atencion sostenida y
obligan a llegar a un resultado posi
tivo. Con ellas no hay modo de fal
sear el juego, ni medio de enganarse
a si mismo; exduyen 10 arbitrario,
10 vago, la apariencia falaz, las tram
pas de las palabras y de las imagenes.
Constituyen una ley implacable de
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mmlO, que nuestra conferencia mixta
parecia estar perfectamente' indicada
para proceder a las discusi6n tecnica
del problema. Debo agradecer, por
tanto, a la OlE el que haya consen
tido en inscribir este punto en nuestra
orden del dia.

Aquellos de entre nosotros que go
zaron del privilegio de cursar estudios
en e1 extranjero saben el beneficio
considerable que ello les report6. Pero
acaso no haya ningun grupo que maS
necesite de esa experiencia para llevar
a cabo su misi6n cotidiana, y que me
jor pueda hacer redundar sus resulta
dos en bien de toda una generaci6n,
que nuestros profesores y nuestros
maestros. Tales .intercambios les per
miten ofrecer a sus. nuevos .alumnos
los conocimientos y el ambiente de su
pais de origen, y llev-ar·luego a sus
propiosalumnos los frutos de una ex
periencia que puede presentar eI mas
alto valor cultural.

La Unesco emprendi6 en 1948 una
encuesta sabre los programas interna
cionales de beeas, y supongo que co
noceis el primer volumen de nuestro
repertorio titulado "Estudios 'en el ex
tranjero"'. E~ 1949, esta encuesta se
extendi6 a las posibilidades ofrecidas
a los profesores deseosos' de ensefiar
en el extranjero. Ciertos paises no han
respondido a nuestro cuestionario so
bre este punto, y otros varios no nos
enviaron sino respuestas incompletas.
Los' datos obtenidosse han recogido,
sin embargo, en el segundo volumen
de nuestro Repertorio. Los capitulos
consagrados a esta cuesti6n se han to
rnado de ese folleto, modificados don
de era preciso' e incorporados al infor
me preparado y distribuido por la
Unesco para orientar vuestros debates
Al poner de manifiesto 10 hecho en
numerosos paises para superar los
obstaculos que se oponen a la liber
tad de intercambios, acaso incitemos
a actuar parejamente a aquellos paises
que no envian aun a sus profesores al
extranjero 0 que todavia no invitan
a profesores extranjeros a sus propias
escuelas.

Hay otra parte de este documento
que quisiera sefialar a vuestra aten
ci6n :ine refiero a la secci6nrelativa a
ciertas regiones del mundo que, PO!

no haber alcanzado un nivel de des
arrollo tart elevado como las otras,
ticnen necesidad de asegurarse por bre
ves periodos los servicios de profesores
extranjeros. Algunos de vuestros pai
ses dispondran facilmente de profeso
reS que enviar a esas regiemes; otros,
que sufren grave penuria, quiza consi
deren muy dificil cooperar en este do
minio. Gracias a su Centro de lnter
cambios de personas, la Unesco desea
facilitar el reclutamiento del personal
necesario en las regiones que tengan
la posibilidad y eldeseo depr~star a
otros algunos de sus esped,ilistas ...

de

LlBROS DE HISTORIA. INGtNIEi
RIA•.MEDICINA. MEC/>NICA:
MATEMATICAS. CIENCIAS QU~

MICAS. ABlE. ETC. .
AL 400;.

DESU VALOR ORIGINAL ASl CO
MO PLUMAa FUENTES LAPICE
ROS. ESruCHES DE DIBUlO. II£.
GLAS DE' CALCULO. Y MIL&S DE
OTBOS OBJETOS MAS. QUE ES
MEJOR QUE USTED LOS VEAr'

trabajo manual mejcires condiciones
econ6micas; pero podemos elevar el
trabajo a la dignidad del instrumento
de una educaci6n plenamente huma-
. .
na.

Esas exigencias y esos metodos nue
vos, que nos esfotzamos por analizar,
seran tanto mejor conocidos cuanto
mayor sea el numero de maestros dis
puestos a ir a instruirse directamente
en los sitios mismos en los que se em
prenden lasexperiencias mas decisi
vas. Por eso -y este es nuestro tercer
tema de estudio-, examinaremos los
medios de intensificar los intercambios
internacionales de profesores.

Esta cuesti6n, estrechamente ligada
a las precedentes, se inscribi6' en el
orden del dia de la C~nferencia a pe
tici6n de 1a Unesco, y se nos encarg6
de proceder a su estudio preliminar.
En la reuni6n de 1949, la Conferen
cia General me encomend6 que con
vocara una conferencia interguberna
mental cuyo objeto era facilitar los
intercambios de profesores entre nues
tros Estados Mi~mbros. Los intereses
de la OlE y de la Unesco sehallan
tan intimamente fundidos ~n este do-
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manuales? ~En que medida podemos
afirmar que un oficio, considerado
con harta frecuencia como un simple
medio de subsistencia, puede tener,
sin embargo, un valor desde el punto
de vista de la cultura? lEn que medi
cia, reciprocamente, puede la cultura
beneficiar de la practica de ciertos tra
bajos? Aun cuando no tuviesemos in
tenci6n de llegar a ser carpinteros,
lhabremos ganado 0 perdido con ca
pacitarnos para ejecutar una obra ma
terial con nuestras manos? Al estu
diar esta cuesti6n tenemos, por 10 me
nos, una ventaja. Los viejos prejuicios
han desaparecido casi por completo.
Cierto que el trabajo de un numero
demasiado grande de hombres y mu
jeres no esta revestido aun de la dig
nidad humana que deberia caracteri
zarlo; pero la dura labor de los tra
bajadores manuales,en los campos y
en las ciudades, se halla rodeada de un
respeto crec~ente, y nadie se atreveria
a decir hoy que el trabajo manual, en
cuanto tal, es indigno de un hombre
cuIto. Sobre ese terreno podemos
construir una obra s6lida y buena. No
es a nosotros a quienes compete dar al

Los escritores antiguos se complacen
en describir los instrumentos como
"prolongaci6n" de la mano, y atri
buyen su invenci6n a los dioses. Si
Atenea inspira la elocuencia de los
oradores y la cordura de los jefes, no
favorece menos los trabajos manuales:
ella es quien ensena a los hombres
el arte de uncir las bestias, el cuItivo,
la navegaclOn, y es ella quien dirige
la rueca de las pequenas obreras. Por
el contacto de la man~ de Dios con
la del hombre representa Miguel An
gel. en la Capilla Sixtina, la vida que
anima el cuerpo de Adan. Descartes
recomienda al sabio de la epoca mo
derna que imite a las bordadoras y
a las encajeras, que recorra todos los
oficios de los hombres, aun los menos
importantes, pero sobre todo los que
explican el orden 0 10 suponen ... ,
como son los de. los artesanos que ha
cen lienzo y tapices, 0 los de las muje
res que bordan 0 hacen encaje, asi co
mo todas las combinaciones de llIime-

I •

ros y todas las operaClones que se re-
fieren a la aritmetica, y otras cosas se
mejantes. "Todas esas artes ejercitan
admirablemente el espiritu, con tal
que no las aprendamos de los demas, .
sino que las descubramos por cuenta
propia. Porque, como no hay en ellas
nada ocuIto y estan enteramente al
alcance de la inteligencia humana, nos
muestran muy distintamente innume
rabIes disposiciones, todas elIas dife
rentes entre S1, y sin embargo regula
res, cuya escrupulosa observaci6n ne
cesita de toda la sagacidad humana."
Han tenido que mediar no se que pre
juicios barbaros para relegar e1 traba
jo manual a la categoria de las ocupa
ciones indignas del hombre. Falta
veneer en ese dominio, tenaces habi-,
tos mentales y rodear al trabajo de

'condiciones que, en lugar· de des
honrarlo, 10 exalten segun sus me
ritos. La pedagogia tiende cada vez
mas a aprovechar su extraordinario
valor educativo. Algunos maestros se
han esforzado por desarrollar los sen
tidos de los ninos de corta edad, y no
encontraron nada mejor que e1 tra~

bajo manual. En los uItimos anos, la
aplicaci6n del metodo de los "pro
yectos" y de los metodos "activos"
ha hecho mas evident~ aun ese valor
pedag6gico. Tenemos derecho a decir
hoy que el trabajo manual no s610 ha
pasado a ser parte integrante de la en
senanza del primer grado, sino que
debe indiscutiblemente hallar acceso
en la del segundo. ~ Cual es su lugar
en esa ensenanza?

Esta cuesti6n es tanto mas impor
tante cuanto que interesa a la acti"i
dad escolar de j6venes que estan a
punto de dejar los bancos de la es
cuela para ocupar una posici6n en la
agricultura, la industria 0 el comer
cio. ~ Que decisiones vamos a tomar
en cuanto al pape1 que debe desempe
fiar aqui la ensenanza de los trabajos
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