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Apuntes acerca de la ensefianza de la Zoologfa 

Debiendo ocuparme aCJui de una parte de la Historia Natural, 
la Zoologia, tal como debe considerarse y enseiiarse en Jas es
cuelas de instruccion primaria y secundaria y por consiguiente, 
indicar el metodo y los procedimientos a emplearse, he creido con
veniente distribuir e l trabajo en la siguiente forma, a objeto de tra
ta,- aquellos temas de mas importancia dentro del asunto. 

I. Lugar que ocupa la Zoologia en 'el cuadro de los conoci
miento:> humanos y estudios que comprenrle. 

II. Espiritu, metodo y valor pnictico de las ciencias naturales. 
III. Caracte,- de la enseiianza de la Zoologia en la escuela pri

maria y prepacion que los alumnos rleben lI evar al segundo 
cicio. 

IV. Caracter de la Zoologia en el cicio secundario. 
V. Prog,-ama y tiempo: distribucion del programa 6eneral en 

lecciones. 
VI. Metodos y procedimientos para enseiiarla rle un punto de 

yista educativo. Labor del alumno y del profesor. 
VII. Material de enseiianza, laboratorios, excursiones. 

VIII. Desarmllo de leccion("s tipicas . 
IX. Textos. 

I. - Sabido es que para abarcar el total de conocimientos 
humanos, para dar orden y claridacl al espiritu, ha siclo necesario 
je,-arquizarlos 0 sistematizarlos j la clasilicacion de los Lechos y 
fenomenos del universo en categorias, se impuso. Asi es, como no 
pocos filosofos ocuparon los mejo'-es perioclos de su acti\'idad para 
darnos una clasificaci6n cientifica de acuerdo con la evolucion his
torica, las relaciones y enlaces de unos conocimientos con otros. 
Bacon, Condorcet, Spencer y Comte han side sus auto res. Sin duda 
alguna, el cuadro de Comte, donde las ciencias siguen el orden de su 
complt'jidad creciente, y de su generalidad decreciente, don de unas 
ciencias preceden a otras en ,-azon de su origen mas antiguo y del 
concurso que a aquellas prestan, goza de justa prestigio y una casi 
uniforme aceptacion. Huxley en su obra 4: La Educaci6n y las Ciencias 
Naturales » coloca a estas en el centro de una clasificaci6n que co-
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mienza por las ciencias ffsicas y termina en las sociales. Por' otra par', 
te, Comte no hace sino 10 mismo como es faeil comprobarlo, eon SlI 

jerarqufa: 

Ciencias matematicas. 

" astronomicas. 
» fisil"as. 

" quimicas. 
» biolc\gicas. 
» sociol6gicas. 

" morales. 

Ocupa, en consecuencia, la Historia Natural, el 50 lugar, prece
d.da por las ciencias ffsicas y matematic:as y seguida por las sociales 
yl morales. La Zoologia, como rama de la Biologia oCllpa una 
situacion media, 10 que la hace aparecel' entre las ciencias mas im
portantes, necesaria para explical' los hechos y fenomenos sociales, 
ensenandonos que las mallifestaciones varias y mas extraiias d~ la 
vida individual estan reguladas por leyes, preparando asi al alumno 
a pensar en el lin a qu~ tiende el individuo como a hacerle ver 
que la Historia no es simplemente la registl-acion de la marcha mas 
<> menos tortuosa de la humanidad sino que obedece a un determi
nismo de causas precedentes. Para estudiar los fen6menos sociales 
necesitamos conocer los fenomenos vitales, pues conforme val'ien 
estos variaran aquellos desde que las condiciones de nutricion por 
ejemplo, pueden determinar' imponantes modificaciones en los he
chos politicos. As! como las ciencias abstractas necesitan el con 
curso cle las biol6gicas, estas a su vez necesitan el de las ciencias 
matem:hicas, fisicas y quimicas porque remontandonos al origen de 
la materia, del ser organizado, descomponiendo sucesivamente, me
diante un proceso de analisis fino, lIegaremos a la materia inorga
nica, a los elementos de la Quimica. Sin cluda alguna si se fuese a 
hacer e\ estudio de un animal <> cle una planta como de una cosa 
simple, unidacl 0 elemento, no hariamos sino observar y describir; 
no tendriamos necesiclad del concurso de la Fisica y de la Quimica 
porque no pretenderiamos ir tan lejos; emprenderia mas el estudio 
de la ciencia biolog-ica solo como materia de observaci6n. Pero he 
aqui, que tambien es materia de investigacion y de analisis y si no 
nos concrdamos a un simple estudio externo del ser sino que 
queremos estudiarlo en su conformacion interna, en su textura; si 
pretendemos conocer cuales son las cualidades esenciales de la ma
teria, cual es la ley que la anima, que la hace vidr, indudable
mente tendremos que recurrir a las ciencias Gsicas para buscar en elias 
la explicacion de los hechos, porque es preciso por un proceso cons
tante de descomposici(lIl ir al ori~en, es preciso pasar del individllo 
a los 6rganos, a los tejidos, a la celula, compuestos C[uimicos y 
al estudio de las fllerzas y procesos que han lIegado a COIlS

tituir formas complejas. Estudiado el ser en esta forma, la Biologia 
es ciencia de investigacion y anal isis que necesita el dominio previo 
de los elementos y de las leyes fisicas y quimicas; y si bien esto es ta
rea larga, complicac1<1, que ofrece a veces gran des c1ificultades, es de 
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mayor alcance y valor educativo que tomada solo como materia de 
observacion y digo esto, porque la mente obligada a explicaciones 
rigurosas, se s,)lnete a una logica cllya ley no es otra que pasar 
de 10 simple a 10 comJJlejo, de 10 conocido a 10 desconocido y de 
10 fundamental a 10 derivado. La Zoologia es una ciencia de obsey· 
vaciolt comparada porque estudia a Jos seres observando sus ca
racteres, estableciendo las afinidades 0 dlferencias, p<ora luego, or
denando los resultados de su !=omparaci(Jn, establecer un parentesco, 
c1asificarlos y dcfinirlos. EI zo<llogo garantiza la exactitud de los 
conocimientos qu e atanen a su materia por observaciones, experi
mentaciones y an{t1isis constantes; por otl-a parte, es tan vasto su 
material que necesita circunscribir eI radio de los conocimientos ali
nes para ensanchar el drculo de los de su ciencia, tan susceptible 
de progresos sorprendentes constatados poria paciencia y el amor 
casi sacerdotal de verdaderos naturalist"s. Muchas \'eces la escueia 
limita demasiado el campo de esta rama de Ia Biologia circunscri
biendo, diriamos, todo el estudio a la sencilla observacion de los 
caracteres externos, medios de \·ida y costumbres de los ani males, 
10 que oculTe tanto en el cicio prima rio como en el secundario_ 
De esta milnera se estrecha el dominio de la ciencia y no se cum
plen los altos fines edllcati~os de la ensenanza. Indudablemente. 
abandonar estas pdcticas. abordar un estud:o mas amplio, mas 
complejo, mas profundo, es tarea de la escuela que comprende entre 
sus materiils, <1 la Zoologia con fines. mas que tudo, educativos; es 
necesario descender .al organo. al tejido y a la celula. despel-tar el 
amor al analisis, a la investigacion, la curiosidad para penetrar los 
fen6menos de la naturaleza, escu(iJ-inaria. asi, Iiegal- a sus secretos, 
dominar las leyes que la rige; todo esto es asunto clel naturalista. 
clel zo610go, pero tambien de la escuela; entonces su estuclio impor
tad. el cultivo cit:! la logica por excelencia considerada biljO su aspee
to inductivo. 

Visto el valor cliclactico de la Zoologia y su ubicacion en el cuadro 
(Ie la jerarquia cientifica, debe su estudio comprender estas pilrtes: 

I. Histologia 6 estudio de los elementos. 
II. Anatomia general y comparada. 

III. Fisiologia general y comparada. 
IV. 1'axonomia y leyes generales de la c1asificacion . 
V. Zoologia sistematica. 

VI. Antropologia y estu<iio especial del hombre. 

n.-Dice Fleury que para el espiritu del hombre hay dos ordenes cle 
conocimientos, el orden religioso y el humano, basado el ultimo en la 
observacion y en la experimentacion. Los padres se encarga':J del 
primero y los profesores del segundo. Las ciencias fisicas y natura
les. porque obligan a la observacion y experimentacion, porque de
muestran 10 que afirman, porque no son otra cos a que el conoci
miento y la clasificacion de los fenomenos cle la vida, ejercitan el jni
cio personal desde que obligan a I-lonerse en contacto con la realidad 
y dan esa libertad de espiritu que trae aparejado el ejercicio de la 
razon. 
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La ciencia matematic:a y los estudios c1asicos constituyen una ois
ciplina mt'ntal, pero no f"rmiln t:I espiritu, el juicio y el car{Lcter como 
10 hacen las ciencias naturales, mucho mas educatil"as. Las ciencias 
biol6gicas son exactas, de obsen'acion y experimt"ntales. Se ha dicho 
alguna vez, sin razon. obsef\'a Huxley, que es ciencia de observaci6n 
pero no experimental, sin embargo: 

i. Como hemos lIt"gado a coml'robar flue diger-imos con el t'stoma~o, 
vemos con los ojos, pensamos con eI cerebro, sino experirnentanclo? 
Experimentando es que ha !leg-ado Han'ey a detenninar la natu· 
raleza de la circulaci(ln, Bell las funciones de los nervios, Vir-· 
chow, el papel de las celulas, y tantos otros sabios a sentar las 
teorias qu e los hicier-on celebres. Por otra parte, es un error 
creer que la Biologia tenga un metodo especial y unico que no 
pueda ser utilizado par otras ciencias asi como suponer- que ella 
11" puecle emplear los cle las demas. 

La comparacion. metoda cuya exclusividad se arr-ihuye, pertenece 
tambien a las clemas ciencias. Sucede 10 mismo con la c\asilica
cion que facilita el estudio ayudando a la memoria, desde que en 
medio dd gran numero y cle la gran var-it'clad de seres seria imposi
ble conocer nombres, caracter-es, sino se procecliese segun un onlen. 
Aclemas cle ser un medio auxiliar ernpleaclo por nuestr-a inteli~encia, 

para proyectar c1ariclad y seguridad al espiritu, n'produee en 10 po· 
sible, el orclen de la naturaleza, cle moclo que una buena c\asilicacion, 
como clice Cuyier «es un arreglo en el que los seres del rnismo 
genero estan mkLs cer-ca entre Sl que cle aquellos que cOlTesponden 
a los demas generos» de tal milnera que la c1asilic:aci6n seria la 
expresion exacta y completa de la naturaleza en mareha, 

Lo que hayes que la materia de la Bioillgia diliere cle la mater-ia 
de las otras ciencias, siendo en realidad, los metod os, los mismos j 
mi entras aquella estuclia al munc\o \'i\'o caracterizaclo por formas cli
ferentes y al hombre inciiddualillente, la Sociolngla 10 estudia en la 
historia. en la moral, en la relig-i6n, en la politica, a la par que es 
del dominio del fisico y del quimico. la parte del universo que no 
vive, cara<:terizada por la tendencia al equiliLrio de las fuerzas. La 
Zoologia como rama de la Biolng!a procede: 

10 I'or la observaci6n de ht"chos y la experimentacion. 
20 Por la reunion de los hechos sernt"jantes en grupos (compa

r-aciiJn y c1asilicacion para arribar a pr-oposiciones generales). 
30 Por cleducci6n que !leva a las proposiciones generales cle los 

hechos. 
40 Por comprobaci6n que asegura al zo610go que la prevision 

esta en conformidad con eI hecho supuesto. Como vern os, estos pro· 
cedimif'ntos los emplean, sino todos por 10 menos alg-unos, el astr6no, 
mo, e l fisico, el quirnico y el snci6logo. Veamos ahura como resultan 
instrumentos de investigaci6n; si se trata de demnstr-ar la circulacion 
de la sangre (Huxky), en primer terrnino su existencia la conocernos 
por ht"mor-rag'ias <1 por observaci('Jllj si se ha producido una herida ella 
nos dira que estit Incalizada en los vasos, \'enas 6 arterias, y sig-uien
do eI trayecto de estas lIegaremos al coradJll. Si se ocluye una vena 
la sangre se acumula por e l lado opuesto al corazon j en cambio, si 
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s ... liga una arteria la acumulacion se produce del mismo lado. Ouser
vando el corazon se Ie ve contraerse; si se abre, la sangre se vierte y 
ya no habra presi6n en las venas <I arterias ligadas; de aqui que la san
gre sale del corazon por las arterias y vueh'e por las venas 0 en otra 
forma, que la sangre circula, con 10 que se ha lIegado a una proposi
cion general. Esta eX]Jeriencia hecha en el caballo, basta para cle
ducir que en la ct'bra la sangre tambien circula; para constatarlo no 
se bace sino Yerifica,- la experiencia. Se observo tambien que la san
gre tomaba siempre una direcci6n invariable hasta que en 182-1- Von 
Hasselt constato que en un ascidio iba en senticlo contrario y en pe
dodos de inyersion reg-illares. Esto quiere decir que las proposicio
nes generales que se sientan y las deducciones necesitan comproba
cion tanto para obtener conocimientos positivos milS extensos como 
para adquirir can estos hechos mayor confianza en la veracidad de 
las generalizaciones. Los mismos procedimientos deberan emplearse 
en las otras ciencias, si bien en cada una de elias se aplica espe
cialmente uno determinado. As! eI zoolngo, mas Clue todo observa, 
compara y sienta pn'posiciones gf"nerales, toclo 10 cual depende de 
los accidentes y complejidad del objeto de estuclio. Del mismo modo 
que el matematico deduce de proposiciones generales, el fisico y eI qui
mico obsenan, experimentan y establecen yerdacles, el bi61ogo lie
gada a llna proposici6n gt'nt'ral deduce como eI matematico y com
prueba como eI fisico. La Zoologia es, sabre todo, ciencia de ob
servacion j ella necesariamente tiende a desarrol\ar en el individuo 
esta importante aptitud que podemos considerar como base de todas 
las adquisiciones humanas j cultil'a el espiritu de la investigacion. la 
logica, eI juicioj es, en suma. una gran clisciplina de las aptitudes 
mentales, fortaleciendo el buen sentido. En cuanto al valor practico 
Lie la Historia Natural, especial mente los conocimientos fisiologicos, 
explican infinidad cle hechos, al parecer extrllnOS, necesitandnse para 
saber mantener el equilibrio organico y funcional, el'i,ar muchas en
fermedades, accidentes e irregu laridades de las funciones y para ob
tener con rt"specto a sf mismo y a los OLros seres que yi\'en, impor
tantes modificaciones y un evidente perfeccionamiento. Parece obrar 
tambitn consiclerablemente sobre nosotros cultil'mHlo sentimientos 
de admiracic\n por las bellezas naturales, obligandonos a il1l'estigar 
esas mismas bellezas. Por otl-a parte, los ninos sientt"n una marcada 
predilecci6n por este genero de estudios, capaz de ofrecer telOto 
atractivo y es porque toc\os los hechos de la naturalt'za son intere
santes pero de diversa manera. Esta tendencia natural del nino ha
cia aquello que tkne I'ida y mas Clue todo mOl imiento yoluntario, POI-
que no aprecia a una planta como a un anirnal, se manifiesta desde 
pequeilO por el carino hacia estos, la curiosidad marcada por ob
sen'ar aLII1 sus menores mOl"imientos, siendo momentos de solaz, 
de distraccion, para ellos los entrt'gados a ese g~nero de ocul'acio
nes. Esta prefert"ncia de los ninos por los ani males, pusose perfec
tamt'nte de manifit"sto en 20, 30 y 40 grado en la investigaci6n Ileyacla 
a cabo por el Director de la Secci6n Pedagogica, cuando se pidi6 
a Ins alumnos manif ... stasen por escl ito, el titulo de las c{Jmposi
('iones qut' fut>st'n mas de su agrado. Mit"ntras que en los alum-
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nos mayores el campo de la afectividad era amplio. tn los meno 
res se circunscribia it cosas concretas. inmediatas y aqlli casi con 
exclusion de minerales y plantas. los alumnos escogieron animales 
para su descripcion. Esta afectiviuad nos indica que las fuentes 
originarias del cultivo cle la obsenacion debemos l>llscarlas en la 
Zoologia. Por conslguiente. clado el interes. la espontaneiuad y el 
amor al estudio de esta ciencia. se clecluce que ella se presta mas 
aclmirablemente que las otras ramas de la Historia Natural. para 
el desarrollo de sus aptitudes, especial mente la observacion que 
segun tl concepto de Janet, es necesario dotarla de destreza. pa
ciencia, atencion, penetracion, exactitud e imparcialidad, 10 que it 
su vez podria rerillcirse: 10 it la dil'ision de los fenomenos, 20 it 
la enumeracion de circunstancias y 30 a la coordinaci6n de he
chos, 0 en otra forma ser detallada, completa y met6dica. Par 
otra parte, esta aptitud, especial mente puesta en juego par las 
ciencias naturales. ademas de sen-ir al sujdo como de instru
men to indispensable y casi exclu!'i\'o, dirfamos de toclas sus ad
quisiciones, forma en el el poder de saber ver, de sabel- pene
trar la causa y el alcance de todos los hecbos producidos a su 
alrededor j su sagacidad, lIedndole a t"xpl,car la condul"ta cle los 
hombres, Ie ensenara it prevel' los sucesos y con ello se consti
tuira en un poderoso elemento de defensa. 

IlI. - Dijimos que el nino mostraba predileceion por el estudio del 
reino animal, advertido ya por Pestalozzi. por Sheldon y la escuela 
en general, por cuanto las lecciont"s de cosas son generalmente 
lecciones ace rca de ani males. La lecci6n de cosas no es sinn 1£1 
explicacion del principio que l~ousseau y Pestalozzi pr,pularizaron con 
1"1 fin de cultivar los sentidos, descle que especial mente se dil'ige a la 
nbservacion y it la atenci6n pOI' el interes clespertado por las cos as 
mismas. Bain dice que las leccinnes cle cosas cleben comprender 
todo aquello que sirve para la vida, asi como los fen6menos de la 
naturaleza j en consecuencia, primero. deben hacerse extensivos a 
cosas sencillas, conocidas en parte, para r1espues pasar it cosas des
conocidas que terminan par lIevar al estudio de las fuerzas naturales . 
Spencer cl-ee que esas lecciones deben continuarse en la jU\'entud 
hasta confunclirse con las investigaciones cle los hombres de ciencia. 

Es indudable que la opinion de Bain, como la de Spencer, es talvez 
amplia, descle que no pueden realizarse tan facilmente esos fines. 
Ellds contribuyen a la educacion de los sentidos y al mismo tiempo, 
hacen adquirir eI conocimiento de los objetos y hechos de la natu
raleza 0 productos de la industria. Ahora bien, para lIenar su \'el"
dadero fin, no solo importa la eleccion de los oIJjetos sino la forma 
de desarrollar los temas, el orden sl"guido en la clase, desde que 
en la observacion, como dice Pape Carpantier, debe seguirse lin 
orden invariable, derivado de la marcba natural del espfritu en las 
percepciones. 

Para una observacion que se hace de una manera desordenada 
pueue pasar inadvertido un detalle que dificilmente escavaria a los 
ojos del vercladero obsenadorj en cambio sugetAndola a una forma 
determinada, segun tin plan ya fijado, el detalle no pasa inach'erticlo. 
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b:!>las lecciones de cosas exigen la prepal-acion en la escuela. de 
Mus~os, donde se conserve el material que sirva de tema a la 
leccion. _ 

En loy 20 gl-ado. las clases de Ejercicios Intuiti\-os en 10 que 
concierne a Zoologia, general mente se I-educen a la descripci6n de 
un corto numero de ani males harto conociuos por el alumno como 
la vaca, la oveja, el caballo, la gallina, etc., descripcion..-s fjue hace 
el ;\Iumno de laminas, incilado PCl!- las prt-guntas del profesor. Estas 
descripciones, casi siempre reclucidas a los detalles mas salientes de la 
form<l. unidos a breves con\'ersaciones ace rca de usos y costumbres 
del ani mal, suelen a veces hacerse en vivo; pero no por esto el sis
tema dt'jara de ser defectuoso toda vez que la lecci6n se limite a la 
simple enumeracion de los caracteres mas resaltantes 6 externos, 

AhOl-a bien, si se tiene en cuenta que esos caractel-es, precisa
mente por ser los mas notables, los que primero ~altan a la vista, 
trat{tndose de ani males conocidos, son ya poseidos por el nino 6 
mt-jor clicho conocidos ya por el, se comprende que en esa forma 
la Zoologia no cultiva la obser\'acion t'11 la medida y con la intensidad 
que es ltig-ico esperar. Si St nos objetase que todo 10 que el nino 
apn'nde debe tener para el, su utilidad y que en consecuencia debe 
conocer aquello que est<lndo mas proximo pueda bendiciarlo di 
recta e inmediatamente, obsen'aremos que aqui 10 que Sf! pretende, 
mas que todo, es formar aptitudes, es educar la observaci6n eo ca
mino hacia el critt-rio, esa fuerza que singulariza al hombre, 

Como ya 10 dijimos, ella sera c<lpaz de ensenar a di!>tinguil- aque· 
110 <jue es de provecho inmediato 6 no, de penetral- prontamente las 
cualidades de las cosas y de consiguiente, pro\'eer con suficiencia al 
espiritu. EI analisis no debe concrt'tarse a una sencilla descripcioo 
de caracteres exteriores sino que debe ir mas alia, a los detllII es, a 
las circunstancias que escapan a los ojos de un observador poco ex
peno, de manel-a <jue, con la pieza del ante, e1 alumno sea cllpaz de 
descubrir todo a<juello que general mente pasa inad vertido. Necesi, 
tamos ponel- constantemente al nino en 1-e1acion con la natura1eza 
si queremos cumplir uno de los fines de esta t'nsenanza, contacto 
que Jr, hace curioso, observador, investigador, mientras <jUt alt"jan
dolo del objeto, del ser, del hecho, reduciendo toda la educaci6n a 
simples descril'ciones de laminas, no siempre suficientes yadecuadas, 
eI niiio como investigar1or, des..-mpt-iia un papel pasi\'o. Habiamos 
\ isto d rol imJlortantisimo en la Historia Natural del material de los 
mus..-os y a este respecto recuenlo la nota oficial pasada por eI Di
I-ector del Museo Pedagl\gico al Ministerio de I. P., en que Sf! decfa 
que dado el canicter practico de estas ciencias no deben ser solo ex
posici6n de matniales sino que deben lIenar una gran tarea educa
ti\'a. Se traen del extranjel-u colecciones ridiculas, pequt-nas y des
conocidas pClI-que en los must'os escolart's no Sl'! cuenta cnn coleccio
nes propias; se rt'curre al m:,terial t'xlranjero {\ pesar de que cuesta 
carn antt"s cit' recurrir al nue!.tro, se trata de conocer 10 que est{\ I..-jos 
antes de al'm\'echar 10 qlle esta pn>ximo, se pres..-ntan riql1 ezas exo
ticas y se des conocen las nacional..-s y nos hace mos extr<lnjeros en 
nu estro propio suelo. Prete nde el senor Uirector continuar aquella 
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mrcrati,oa del 90 que queria instituir los museos escol<lres en una 
forma y con un matt-rial (jue In hadan doblemente ventajosn, de tal 
modo, que las lecciones de cosas se transfnrmarian en lecciones de 
museo escolar. Es preciso usar los sentidos como instrumentos de 
investigaci6n. 

Sabiclo es que Sll educ<lbilidad aporta al indi,oicluo un beneficio 
que no se piercle nunca j por ntra parte, esas c1ases amenas, agrada
bles, interesantes, estimulan la eS)Jontaneidad, forman un espiritu 
amante al estuclio, disminuyen la fatiga mental, precisan el lenguaje 
y desarrollan las aptitudes expresivas. En la uota del senor Gua
glianone se indica la cOl1\oeniencia, clespues cle haber c1asificarlo y 
expuesto les procluctos en las respectivas escuelas, de fllrmar ca
talogos y remitir los ejemp1ares repetidos a otrns museos, de tal ma
nera, que cada uno se cOl1\oierta, aSl, en una oficina de intercambio 
con 10 que lIenaria las necesiclades de otras escuelas y de este modo, 
se abastecerian cle colecciones bastante completas y superiores a las 
actuales en numero, variedad y riqueza. 

Los museos Ilenan dos fines altamente importantes, uno mediato: 
desenvoldmiento de aptitudes y otro inmecliato: instruir. Instruyen 
porque hacen conocer objetos y seres am)Jliando aSI el drculo cle 
los conocimientos y eclucan porque culti,-an la obsenaci6n, la inves
tigaci6n, la logica, eI esplritu dr. onlen, cle c1asificacion y eI afecto e 
interes por tndo 10 que es argentino. Es includable que los museos 
deben, para cumplir mas provechosamente sus pro)Jositos, ser forma
dos por los nlnos que en su afan de aportar materiales para favore
cer la obra escolar, pcinense en relacirin con la naturaleza que a cada 
paso y en todo tiem»o les ofrece hechos nue,oos y con ello nuevas 
ensenanzas. De aqui que las excursiollt-s, los paseos realizados por 
los ninns a los jardines, a los alrededores, al campo, ya solos 0 
acompanados por el profesor, ayuclan de un moclo eficaz a la forma
cion cle museos. 

Es necesario que el alumno sepa de que manera va a proced(T 
para procurarse ejf'm)Jlares y para elln el profesor dedicara varias 
c1ases a dar tI1struccillnes ace rca del modo como se deLe buscar y 
conservar el animal j eI empleo de pinzas. alfileres, cajas, etc. 

En esta forma, completandnse las instrucciones COil una excursion 
de prnfesor y alumnos. podritn adquirirse t-jr.mplares mas dignos del 
punto de ,oi!>ta de la ~ducacion, que uno cualquiera de los ani males 
general mente preferidos y a quienes el alumno no )Jodri tocar- y 
observar a su placer, gracias a las prebendas que goza el ejemplar 
de vidriera. 

En cambio eI insecto, el ave pequen<l. el pez, por ser mas m<lnuable, 
se prestan mejnr al desarrollo de la observac:i6n. Formada la apti
tud cle buscar, es preciso que tI ma..-stro tnsene a yer. A este rt-s)Jec
to, ( iii j(l\oen coleccionista de Historia Natural) dd Dr. H()lmi>..-rg, 
presta una preciosa ayuda <II maestro para quien tiene muy util..-s ins
trucciones. Para enst-narle a oLsenoar es necesario que el pr()fesnr, 
adquirido el ej .. mplar, procecla segun un ord .. n. s .. iialando y norn
branclo cada una de las partes rltel animal e indicandn la funcion, 
ayudantlose con un dibujo it los fines cle que toda la c1ase perciba la 
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forma y disposicion de las partes 0 los detalles del animal. Si se 
tiene aparato de proyeccion, epidiascopio 0 eo su ddecto linterna 
magica, el maestro los empleara de prderencia. Ademas, segun 10 
requiera el tema, sera preciso auxiliar a las explicaciones con esque
mas, cuadros, etc., es decir, dar a la leccion la estructura didactica 
conveniente. Estas clasf's de descripciones modtlos, y que ensenaran 
lut'go a los alumoos a trabajar independientemente, exigen ser dadas 
durante un mes y versar, sobre ejemplares de ,:Iases (llferentes, lom
briz, escarabajo, bagre, paloma, rata, etc. Ademas, estos t'jercicios 
conveoientemente dirigidos mejoraran la t'xpresion, casi siempre defi
ciente del alumno, cuando trata de exponer los resultados de su 
observacion; puede tenerse seguridad que despucs de cierto tiempo 
el nino estara en condiciones de nuscar, obsen ar y expresar, por si 
solo 6, cuanclo mas. poco ayudado por el profesor. Como eI maestro 
exigira que tl estudio de un ejrmplar sea ilustrado por dibujos que 
debera hacer el nino, se comprencie que encontremos en aqt.ltl ejer
cicio otra bondad: la de ejercitar la mano eo el trazado rapido de 
lineas. Por otra parte, cada ejemplar traido a clase debeni ser acom
pai'iado por una composicic>n hecha en su casa (lor el nii'io, trabajo 
que sera leiclo y cOrJ-egiclo en clase por maestro y alumnos. Puede 
tambien cleciicarse una clase a la descripeion y estudio de un animal 
y la c lase siguiente a la It'ctura y correcci6n de las composiciones de 
los nii'ios acerca de 10 tratadn en aquella y de este modo alternan una 
o dos clases de descripcion con una de correccion de trabajos, ejerci
eio real mente importante, que adem as de sen-ir de repaso, es un exce
lente medio de ordenaci6n de ideas, contrihllyendo it mejorar f'llengua
je. Las clases de museD escolar deben terminar en 20 grado para po
der en 30 oCllparse cle una observacion mas dtfinida y entrar 91 sis/e
ma de nzollog-ra(ias 0 sea una composicitm claslfi .-ada que facilita la 
mejor observCicion_ En su trahajo escrito procedera de la manera 
que el profesor indiC]lIe_ Casi siempre cree eI alumno, cuando no 
se ha habituado a obsen-ar, que la enunciaeion de los detalles prin
cipales es suficiente para su estudio y se limita a hacer un simple t:'xa
mf'n externo creyendo haber realizado asi, un trabajo completo. Todo 
ello depende de la falta de metotliz;tcion en el trabajo y de la falta de 
orden en la obsf"ryacion_ EI di\'i<.lir convenientemente el trabajo en 
partes, no pasando a una sin haber observado deteniclamente otra, 
trae por resultado una descripcioll completa del t:'jemplar. 

EI examen no debera solo limitarse al estuuio externo a que ge
n_eralmente se reduce cuando (alta dedicacion por falta del mat'stro 
que cr-ee h'lber realizaclo su tarea educativa sencillamente a costa 
de pocos esfuerzos, sino lIt'gar al organo, a la viscera, al musculo, 
al hue-so, etc., es clecir, hacer un estudio de la conformacion interoa 
dado que esta especial mente, aparte de la exter-ior, sirve para ca
r-acterizar y distinguir anlmales difaentt's. Ensti'iara_ entonces, al 
alumno de que manera y t-n quI! orden debera proceder para la des
cripci<ln y al t'fecto. puede hacerle las indicaciones siguientes : 

]0 ESIUdi :) de los caracteres t'xleriores: cabeza, troneo, extre
midades, revestimiento del cuerpo, piel, pelos, ui'ias, plumas, 
pico, et(,. 
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20 Caracteres int~rnos. Aparatos digestivo, circulatorio, n:;,
IJiratorio, visceras intern as, sistt!ma nervioso, sentidos, disIJosicion 
y funcion. musculos, hut!sos, etc. 

30 Vida, costumbres y utilidades. 
Ahora bien, t!n cada caso dt!bt!ran hacerse las ampliaciones co

rrespondi .. ntes segun la clase de animal de que se tratt", hasta lIegar 
de ese modo, a las minuciosidades. Es indudable que dandose la 
ensenanza de la Zoologia en esta forma, en que se estimula grande
mente el esfuerzo indlYidual, la cultura Ikga a resultados considel-a
bles; pt!ro dado el tit"mpo que exige para lIenar sus fines educativos, 
no t!S posible abarque todos los tiIJos en el breve termino de un 
ano escolar; de aqui que no deba ser una ensenanza sistematica 
sino tendit!nte a ella; IJor ella t"jt!cllta el alumno el verdadero meto
do de la materia, t!s dt!cir, el metodo objetivo que suele ser exclu
sivo en cursos supt!riores de proft!sores especia li stas. Dljimos qUt! 
esta forma de ensenanza debia comenzar desde 3er grado, de ma
nera que aqu! ya el alumno en sus descripciones, deben't proceder 
ordenadamente, debiendo enunciar de un modo completo los deta
lies de cada parte del animal, todo 10 que sumado constituira Sll 
estudio integro, 01 ientacion que Ie facilitara, en e\ futuro el t!stu 
clio cle la matt!ria y a formar en el el espiritu de la logica cit!n
tifica. Con aquella preparacion, el nino abordara en el cicIo se
cundario mas facilmt!ntt! una ciencia que Ie ha sido agradable desde 
su comit"nzo, que ha formado su obserYacion, que 10 hizo inve5ti
gadol- prol1jo, ordenado. En los cursos anteriort!s tratandose k

mas de esta indole en c1ases dt! ejercicios intuitivos, no es posible 
proct!der t!n la misma forma; alia la descripcion se limita a dt:talles 
resaltantes, es desordenada y divagante; aqui, orden ada y ('ircuns
cripta. iii estudio de la Zoologia 10 vemos aparecer en los plogra
mas de nuestras escuelas en 30 y 40 grado, pl-ecediendo a la Bota
nica y a la M111l"ralogia. Indudaulemente, si fuesemos a sf'guir para 
trasmitir las ciencias, el orden jerarquico estaulecido y las relacio
nes de interdependencia cientifica, nos encontrari"mos con que nues
tros programas tienden a hacer anorganica a la ensenanza; pero 
encarantio el asunto del punto de vista de las dificultades del espi
I-itu del cicio primario y su caracter afectivo, vemos que aquella 
disposicirln de la materia se justifica. Los procedimientos de esta 
enst"nanza usados en el cicio secundario difieren poco de los del 
cicio primaria desrle que aqui como alia se sistematizan los cono
cimientos por la c1asificacion y es asi como el a lumna induce, como 
pasa de 10 concreto a 10 abstracto, como concibe el plan admirable 
de la naturaleza, como fija en su mente el fen<lmeno cle la e\'olucilJn 
que explica el variado t: infinito numero de formas que ostenta el 
universo. En esta enseiianza, segun eI tiempo de que se disIJonga y 
la extension con qut"' se aborcle t!1 estudio, podran tomarse por bas t: 
los tipos 0 las clases; pero en todos los casas se proceden'l segun 
un orden sucesi\ 0 de 10 inferior a 10 superior pal-a que las diferen
cias vayan a(h'il tlendose de un modo gradual, al mismo tiempo 
que se ~igue el aI-den de 1<1 complt"jirlarl cre.:iente. Para cada clase 
6 cacia tiIJo se tomara un animal descripto en forma monogrMica, 10 
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.que precisamente no e:, la forma usacla POl- Claus, peru sf por- los 
grancles zoolog-os modernos como Delage y Jammes y por los iD
vestigarlores (Lahilie, Bruch, Linch, etc.). Esta forma a la par que 
mas didactica que las demas es senci lia, clara, predsa, pues el ca
racterizar- una clase, dada la cantidad de animales diferentes que en 
ella cab en, en que los rasgos, no dircmos amllogos sino comunes, 
son pocos, es alga dificil. Desprendese de aqui, f lu e la descnpcion 
del animal tipo se impone. Jammes en su ~ Zoologia practica », des
cribe la clase de los mamifcros tomanrlo como tipo al cuis del que 
Sr ocupa dividiendo el asunto en esta for-ma; 

Aspecto exterior; cabeza, tronco, rniernbros, cola, sentidos, te
gumenta, pelo, color, tamano. 

Despues de indicar la manera cle proceder a la diseccion, pasa al 
estudio interno riel animal segun el siguiente orden; 

Organos contenirios en la cavidad \'isceral que divide rn tres 
zonas; estomacal, riel intestino delgado y del intestino gruesu. Es
tllmago, bazo, duodeno, hfgado, pancreas, organos de r-eproduccion. 
Organos de la cavidad tor<lxica; lubulos pleuro-pulmonares, cora
zlln, traquea, laringe, esMago, faringe. Ca\'idad uucal; mandibulas, 
<lientes. lengua, glandulas salivares. Cavidades nasales. Aparato 
circulatorio; corazon, sistema arterial y venoso, \'a50S capi lares, 
Sistema linfatico, Sistema nervioso; cerebro y medula, nervios. Or
ganos de los sentidos. Esqueleto; cabeza, tronco, miembros_ Siste
ma mu scu lar; cabeza, tronco, miembros. 

Todo esto acompanado de esp lendidas laminas y finalizandu el 
capitulo con un cuadra de las diferentes formas de evolu ci6n de los 
marniferos; esta es la descripci6n de la clase. Tales lecciones exigen 
el objeto real, las representaciones, los cortes proyectados que 
permlten conocer la situaci6n y estructura de las partes, el cuadra 
de clasificaci6n que no clebe bltar en ninguna leccic\n, la composici6n 
del alumna, dibujos en la pizarr-a e interTogatorio al principio de la 
clase can e l oujeto de en)cat- constantemente. En 10 que t-espccta 
a teclticismos, es necesario darlos para enriquece'r el lenguaje y por
qu e expresan ulla idea determinarla como otro termino cualquitTa, 
Ademas, en muchos casos es necesario dar un termino para desig
nar una pal-te y no emplear en su clefecto un numero mayor de pa 
labras, que a parte de no ser siempre p,-ecisas y exact"s, hac-en per
der la oportunidad de dar al nino ulla nue\-a palabra que enriquezca 
su lenguaje y ensan(;har el circulo de sus ideas. 

Resumiendo, esta matt'ria en el ciclo primario, tiene mas que todo 
par fin desenvolver aptitudes y for-mat- habitos, todo 10 cual rep,-e
senta para la educaci6n seclllldaria una pocit-rosa suma de material 
en provecho del alumno. Esta forma de ensenanza de la Z"olngia, 
si bien no dara gran suma de conocimientos al alumno para sus 
estudios ultt'riores, Ie dara facilidacles para el estudio cle la mis
ma en la Escuela Normal 0 Colegio Nacional. Esa es la prepa
raci6n que eI alumno dt'be !levar de la t'scuela primaria a la se
cundaria; un caudal de hitbitos y de aptitudes que haran sen cilia 
la tarea del segundo cicio y sin cuya preparaciun debe esta limi
tarse a dar una ensenanza poco profunda POt- el poco tiempo de 
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que dispone para dlo y que It' imposibilita a formar hibitos qu (" 
exigen tiempo. 

De touo esto se deduce que el car;\ctet· de la Zoologia en el cicio 
primHio, debe ser esencialmente educativo. 

IV. - Esta ciencia alia se propone cultivar aptitudes mas que dar 
conocimientos, 0 en otra forma, no lIenar la mente sino formarla. Re
pitiendo la celebre frase de Montaigne, deda Lahille al inaugurar su 
curso de Zoologia ("n la Escuela Normal de Profesores: vale mas 
'" une tete hien faite qu'une tete Lien pleine ~ . De esta manera, 
con aquella preparaci6n, el alumno ICncontrara facilidades para abor
dar el ("studiO de la materia en el cicio secundario, estudio que re
sultara tanto mas provechoso cuanta mas edad y preparacion tenga 
el alumno, de tal modo, que seria aun mejor en 20 <l 3er ano i pero 
como un prog-rama no se atiene a las cOl1veniencias de una asigna
tura, la t-elatiddau asigna la prevalencia en cuanto al orden en que 
dlCben estudiarse, i las ramas mas concretas. Respecto al metodo 
en este segundo cicIo es el mismo que en el cicio prima rio, solo que 
aqui, el estudio es de mayor intensiclad, necesita mayor sistematiza
cion, mayores d...calles de oLservacion, una labor mas completa de 
los alumnos, un buen texto y mejor uso cle los elementos de estuclio 
de cada antmal tipo, deLiendo .constantemente ayudarse la ex plica
cion por el dibujo. En razon de la amplitud con que cada tema 
debe ser tratado exige 1"1 empleo de tres lecciones. Dedicara el 
profesor la primera a la explicacion con el animal a la vista de todo 
10 que el alumno debe decir y hacer auxiliandose del dibujo, de las 
sinopsis y de las laminas de proyeccion, con tI oLjeto de preparar 
la tarea de estudiar en el texto. En la seguncla lecdon es el alumno 
el que debe recitar ilustrando sus exposiciones con dibujos, sinopsis 
y recitando con el animal en la mano como 10 hiciera el profesor 
tratando de seguir el orden por este indkado. Para esta segunda 
leccicin el alumno debe haber estudiado en eI texto i se ampliaran 
de consiguiente, las recitaciones, debiendo tratarse tambien de la 
vida y costumbres dlC los animales mas utiles de la clase. Es indu
dable que el profesor, antes de comenzar su ensenanza, debe instruir 
al alumno en la forma como conservar;,i y estudiara sus ejemplares, a 
cuyo fin debe dar lecciones modelos. Indicara la manera de fijar el ani
mal y pro<:edimiento para efectuat- la diseccion. En la tercera Itccion 
los alumnos leerflll sus monografias, debiendo ser corregidas y amplia
das por el profesor y la clase, trabajos que deben ser hechos direc
tamente sobre el preparado que Ie servira de estudio, ayudandose del 
texto para los terminos que han de precisilr los detalles anatomicos, 
de tal modo, que el alumno debe estar famili;;rizado con los proce
deres generales de la fijacion en alcohol 6 formol y de la diseccion. 

Puede en est a misma seccion, dt:dicar unos diez minutos a la re
solucion de pl"Oblemas de Zoologia que diera el profesor en clases 
anteriores, 10 que tiene una gran impot-tancia desde que contribuyen 
muy poderosamente a t:jercitar y desarrolJar el espiritu de relacion. 

TrHtadas las c1ases en esta forma, no por rasgos mas 0 menos 
generales sino por el estudio anatomico de un animal, cuando se 
haya ya estudiado un tipo el profesor puede dar varius temas <I " 

• 
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recapitulaci6n, desigmindose, a ohjeto de dividir el trabajo, a una 
parte de la clase para hacer un estudio comparativo de los elemen
tos de locomoci6n entre las clases tratadas; a otra parte, el mismo 
trabajo en el sistema de alimentaci6n, de reproduccion 0 bien, prepa
rados para ouservarlos en el microscopio. 

Estudiando un 20 6 3er tipo, conviene dar una tarea analoga, es 
decir, hacer. por ejemplo. el estudio comparativo de la ca\'idad gas
trica y sistema de alimentacion de los tipos estudiados. del sistema 
de reproducci6n, de sus medios de defensa. rasgos comunes y dife
r enciales de los tipos. cuaclr-o de clasificaci6n de los animales trata
dos. etc. Asi, suponiendo que se hayan tratado los protoznarios 
con sus clases ri7.opodos. esporozoarios. flagelados e infusorios, el 
alumno debera hacer un estudio comparativo de un organo 6 siste
ma de cuatro ani males. uno de cada clase. Tratados luego los 
mesozoarios con sus clases: mesocelia, mesenquimia. mesogonia y 
mesogastria j los espongiarios con sus clases: calcareos y acalca
reos. debera el alumno consideral- una amiba 6 un infusorio. por 
ejemplo, la salinela de los mesozoarios y la esponja del tercer tipo, 
procediendo a la comparaci6n entre estos y estableciendo la~ dife
rencias observadas con respecto a la parte indicaoa por el profe
sor. Ademas, estudiada cad a clase por un solo animal. en la 2a 6 
3a lecci6n se hara un cuadro de clasificaci6n de aquellos ani males 
mas conocidos 6 utiles de la clase. Sin duda alguna, el profesor en 
estas lecciones debera luchar al principio contra la pereza de mu
chos alumnos que opondran pretextos para hacer un trabajo que, 
a parte de las ventajas intelectuales que Ie trat;:ra, servira para mo
oelar su conducta. Por esto exigira al alumno el cumplimiento de 
sus obligaciones, procurando que las monografias se hagan 10 mas 
completas posible. EI t!xito de la ensenanza esta en formar con vic
ciones del valor educative; oe ciertas practicas que el profesor senl 
el primero en cumplir para hacerse asi extensivo it sus alumnos y 
que exigen de aquel un empeno y una dedicaci6n constante si no 
se quiere fracasar porque la educaci6n es voluntad. 

V. - Dijimos ya que en el ciclo prima rio la Zoologia tenia un carac
ter esencialmente educativo. dado que esta destinada a desarrollar 
aptitudes, habitos, a poner al nino en contacto con la naturaleza. a en
riquecer su lenguaje y sus ideas. Se comprende entonces que necesita 
disponer de un tiempo para alcanzar esos fines j de aqui. que 10 exija 
mucho mas que la escuela secundaria. Es inutil volver sobre la con
\'eniencia de confecciollal- un buen programa a que debe ajustarse la 
ensenanza del maestro, de acuerdo como se comprende. con las exi
gencias del programa oficial. Aquel trabajo previo servira al profesol' 
de guia para medir su ensenanza en relaci6n con el tiempo de que dis
pone, sabra asi cuantas lecciones debe dedicar a tal 6 eual tema para 
poder abarcar a todos y con que extension deb era tratados. Dijimos 
tambien, que ya en tercer grade asumia un canicter distinto porque 
de explicaciones mas 6 men os divagantes 0 mas 0 menos impresionis
ras se pasa a descripciones mas completas y mas circunscriptas. ell 
lranon ya al sistema monografico. Visto entonces el espiritu oe la 
mat ... ria y su importancia rlicl;lctiea. Sll prog-rama pod ria ser este: 
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10 Y 2° Grado-( 4 lecciones semanales). 

A - Colecci6n de ejemplares - su conservacion - modo de 
buscar y conservar animalitos -Ihiles para estudiarlos. 

B - Observar y describir los ejemlJlares - su representacion en 
laminas 6 pizal"ras murales - observaci6n particular de los carate res 
exteriores. 

C - Exposici6n oral y escr'ita, de los ninos y formacion del len
guaje descrilJtivo. 

D - Costumbres de los animales utiles 6 daninos - excursiones 
- proyeccion de ani males desconocidos por el alumno. 

3 er Grado (4 clases semanales). 

rl - Procedimientos gener'ales para seccionar un animal y fijar 
las partes 6 el todo que debe estudiar - explicaci6n y pr;lctica del 
profesor y aillmnos. 

B - Monografias descriptivas de: 

1. Caracteres exteriores - - sistema cutaneo. 
II. Organizacion interna. 

III. Aparatos digestivo, circulativo, r·espiratorio. 
IV. Visceras internas, glandulas. 
V. Sistema nervioso, sentidos. 

VI. Usos, costumbres y utilidades del animal. 

Para estas descripciones se buscaran aquellos ejemplos que estan al 
alcance de los alum nos ; asi, tratandose de las aves lJuede tomarse un 
pajaro 0 un polio; de los peces eI pejerrey 0 el bagre; de los repti· 
les la culebra, el lagarto; de los anfiuros la rana, eI sapo; de los mo
luscos el caracol, la almeja; de los gusanos la lombriz terrestre; de 
los insectos, anicnidos, etc., uno cualquiera de los tantos que se ven 
a cada paso. 

';'0 Grado (6 lecciones seman ales ). - Zoologfa sistematica. 

A - Nociones generales ace rca de organos,. tejido y celula. 
B - Conocimiento de cada uno de los grandes tilJos en que 

se divide Pol reino animal mediante el estudio del animal tipo en lau 
forma indicada. 

C - Vida y costumbres de los animales mas importantes espe" 
cialmente, de nuestro pais . Clasificacion. 

Lolef[io Nacio1la/ (2 lecciones semanales) . 

lis eI progr"ama de practica de la secci6n pedagogica, la mater"ia 
distribuida t"n If'n:iones. 
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ler Al'io. Programa oficial. 

Nociones de organogt·afia. Ojeada sobre los invertebrados y pro
tovertebrados. Los verteorados. Peces, anfibios, reptiles, a\'es, mami
feros, cuadro general de la aparici6n, diferenciacion y adaptaci6n de 
la vida en el planeta. La escala zool6gica. 

D esarrollo en lecciortes. - lYfarzo. 

Lecciones 1a y 2a. Preparaci6n de los alumnos en Zoologia : 
monografia descriptiva de un animal; idea de la division de los ani
males en grupos. 

3a Idea del universo, del sistema planetat' io y formaci6n del globo 
lerrestre. 

4a Aparici6n de la vida sobre el planeta. Los largos periodos 
geol6gicos y modificaciones de los organismos. 

5a Ambiente, adaptacion, herencia, sdecci6n y perfeccionamiento. 
Ejemplo y fijaci6n. 

6a Partes constitutivas de un vertebrado. Elementos fundamenta
les de un 6rgano. I1ustraciones. 

Abril 

7a Interrogatorio. 
8a La celula. Estructura, fisiologia, morfologia, )' reproduccion. 

lIustraciones. 
ya Ovogenesis. Tejidos. Organos. Aparato 6 sistema. 
] O. Colunias celulares. Inuividuos. Ejemplificacion. 
11. Clasificacion, principio a que obedece un;) c1asificacion natural. 

Ramificaciones y dases. Sino psis. 
12. Instrucciunes ace rca de la manera como se estudian. 
13 y 14. Caracteres de los protozoarios. Division en c1ases. I1us

traciones. Examen. 

M~ayo 

15. Clases de los protozoarios. Riz6podos, descripcion de un ani
mal tipo. Especies importantes. Ilustraciones. 

16. Esporozoarios )' flagelados. Descripci6n de animales tipos. Es
pecies importantes. I1ustraciones. 

17. Flagelados e infllsorios. ld. id. id. 
18. Lecturas), narraciones acerca de la vida, costllmbres y bene

ficios que algunos protozoarios han prestado y prestan. Recapitu
laci6n. 

19. Desarrollo de te,nas como estos: estudio comparativo de los 
elementos de locomoci6n en los protozoarios. ld. del sistema de ali
mentaci6n. I1l1stt·aciones. 
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20. Mesozoarios. Caracteres. Animales caracteristicos. Ilustra· 
ciones. 

21. Espongiarios. Caracteres. C1ases. Descripcion de un animal 
tipo. Ilustracione.s. 

22. Examen. 

Junio 

23. Especies importantes. La ppsca de las esponjas. 
24. Celenterados. Caracteres. C1ases. llustraciones. 
25. Hidromedusas. Descripcion de un animal tipo. Especies impor

tantes. Ilustraciones. 
26. Ctenoforos. Caracteres y especies mas interesantes. 
27. Antozoarios. Descripcion de un animal tipo. Especies impor

tantes. 
28. Examen. 
29. Desarrollo de temas comparando organizaci6n y caracteres de 

las c1ases estucliaclas. 
30. Equinodermos. Caracteres. I1ustraciones. Excursiones a l 

Museo. 

Julio 

31. Division en c1ases. Descripci6n de un animal tipo de los 
Equinoideos. 

32. Especies mas interesantes de los equinodermos. Vida y cos
tumbres. 

33. Artr6podos . Caractel'es y division en c1ase. I1ustraciones. 
34_ Crustaceos. Descripcion de un animal tipo. Animales mas 

interesantes. Ilusti-aciones. 
35. Merostomaceos y prototraqueados. Caracteres y animaJes mas 

importantes. 
36. Miriapodos. Descripci6n de lin animal tipo . I-i:sppcips mas 

interesantes. I1ustraciones. 
37. Aracnidos. Descripcion de un animal tipo. 
38. Examenes, excursione.s. 

_l.g-osto 

39. Animales mas interesantes de los anicnidos. lIustracion e!-o. 
40. Insectos. Descripcion de un animal tipo (monografia). 
41. DI\'islon de Jus insectos en onJenes. Especies utiles al hombre. 
42. Insectos. especies daninas al hombre. 
43. NemateJmintos. Caracteres de un animal tipo. Division en 

clases. Especies mas interesantes. 
44. Lofostomos. Division en c1ases. Descripcion cIe un animal 

tipo de Jos rotiferos. Especies mas interesantes. 
45. Briozoarios y braquiopodos. Caracteres. Animales mas in 

teresantes. 
46. Exam,'n. 
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Septiembre 

47. Gusanos. Division en dases. Cestodes. Descripci6n de un 
animill tipo. 

48. Caracteres de los trematodos, turbelat-ias y nemertinos. Espe
cies importantes. 

49. Metopodos. Descripcion del animal tipo. Especies mas Ill-

te resantes. 
50. Hirudineas. Idem. Especies. 
51. Moluscos: division en clases. 

tipo. Especies mas interesantes. 

Gefireos. Caracteres. 
Lamelihranquios. Animal 

52. Gasteropodos. Animal tipo. Especies mas importantes. 
53. Cefalopodo<;. Animal tipo. Especies mas importantes. 
54. Examen 

Oct1tbre 

55. Protovertebrac!os. Caracteres. Animales mas interesantes . 
Ilustraciones. 

56. Tunicados. Animal tipo. Especies mas interesantes. 
57. Vertebrados. Division en dases. Peces. Animal tipo. Espe

cies mas interesantes. 
58. Dipneustas y anfibios. Animal tipo . Especies mas impor

tantes. 
59. Reptil es . Animal tipo. Clasificacion. Especies mas impor-

tantes. 
60. Aves. Descripcion de un animal tipo. Ordenes y caracteres. 

costumbres de las especles principales que habitan en 61. Vida y 
nuestro pais. 

62. Examen. Excursion al Museo. 

Noviembre 

03. Mamiferos. Animal tipo. Clasificaci6n . 
64. Monotremos. marsupiales y desdentados. Vida y costumbres 

de las especies mas interesantes. F6siles at-gentinos. 
65. Cetaceos, pinnipedios, perisodactilos yarciodactilos. Vida y 

costumbres de las especies mas importantes. Fosiles argentinos. 
66. Proboscic1eos, carn[voros, roedores, insectivoros y queir6pte

ros. Animales mas interesautes . Vida y costumbres. Fosiles. 
67. L emureos y primatos. El hombre . Vida y costumbres de las 

especies priucipales . 

VI. Hemos visto ya, dad os los fines altamente didacticos que per-
sigue esta ensenanza, cual era el metodo y procedimientos que mas 
convenian a su caracter. Recordare, para sintetizar, que el primer 
periodo del cicio primario donde cabe este estudio entre 10 que se 
llama Eje-rcicios Intuiti,'os , se limita :'l d("scripcion~s de animales 
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conocidos y luego desconocidos, hechas por los alumnos y dirigidas 
por el profesor ya composiciones de los ninos, persiguiendose aqui, 
mas que todo, el prop6slto de poner al nino en intimidad con la na
turaleza para desarrollar en el, el espiritu de observaci6n y formar el 
lenguaje como palabra y como sintaxis. Mas tarde entramos a la 
descripci6n, no de simples detalles elltemos sino de la organizaclon 
interna; empleamos el sistema monografico aLordando el estudio de 
las clases por un animal tipo. Se hacen notar aqui, los procede
res generales de fijaci6n y modo de obtener partes de animal que 
quieren estudiarse. 

En 40 grado lIegamos a la Zoologia sistematica, todo 10 cual se 
repite y amplia en el segundo cicio. De modo, pues, que los proce
dimientos de la escuela primaria los voh'emos a utilizar en la secun
daria de tal suerte que 10 que varia es la intensidad de la ensenanza, 
es deci,-, la abundancia de detalles, el estudio mas profundo, la c1asi
ficaci6n Imi.s completa que es 10 que caracteriza a este segundo 
cicio. 

En 10 que respecta al trabajo del profesor y de los alumnos, los 
hemos indicado a medida que expusimos la forma en que debia tras
mitirse esta ensenanza. Sintetizando, el traLajo del profesor, se re
duce durante el primer mes a exponer todo aquello que deLe el nino 
saber teniendo en cuenta la edad y las dificultades, 6 de otra manera, 
ensenar a describir al animal, en cuya descripci6n debe proceder de 
una manera ordenada a los efectos de hacer orqenada la observacion 
del discipulo, acompaii'lndo siempre sus recitaciones por dibujos, 
esquemas. cuadros, sinopsis 6 proyecciones desde que cuanto mejor 
ilustrada es la c1ase tanto mas provechosa resulta. Ensenara a bus
car ejemplares. fijarlos y conservados para 10 que es nec~sario que 
sean hechos primero pOl' el; vigilani y corregira el trabajo de Ius 
ninos tratando de que todos cumplan las tare as prescriptas. Inicia
do el cursu en estas practicas su tarea se simplifica. Los alumnos 
deben tener sus textos que les serviran de guia en sus estudios 6 
para ampliaciones de puntos dados por eI profesor; buscar, descri
hir y c1asificar ejemplar-es, hacer sus monografias sobre el preparado 
en la forma indicacla por eI maestro, auxiliar sus exposiciones por 
dibujos, graficas y sinopsis en las pizarras murales, todo 10 cual, aun 
en breve tiempo, redundar-a en beneficio propio. La tarea asi divi
dida entre profesor y alumnos en que una vez iniciado eI cursu en eI 
metodo, el trabajo del maestro se reduce a dirigir, corregir yam
pliar, es includable que a parte del atractivo de la materia, simplifica 
eI estudio, haciendolo de mas provecho. 

VII. - La ensenanza oral no satisface las exigencias actuales. 
No poc\emos abandonarnos a las abstracciones filosoficas porque 
nuestra epoca es distinta de la pasada. Debemos tener en cuenta 
que la ciencia movienclo nuevos resortes de actividad, ha hecho evo
lucionar las industrias y que estas han modificado las condiciones de 
la ciencia. 

En muchas universidades extranjeras hay talleres donde el estudian
te ejerciLa sus habilidades manuales 10 que quiere decir que aquellas 
no limitan sus ensenanzas a la sola cultura mental, sino que ense-
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nan a practicar las ideas adquiridas. a unir la acciun al pensamiento, 
a traduci,- en hechos 10 que se dice con palabras, a hact'- tntrar en 
juego todas las manifestaciones de la actividad_ De esta suerte el 
alumno que emprende estudios superiort's l1eva un caudal de 
practicas que it no tenerlas nect'sitaria hurtar mucho tiempo it la 
ciencia, pritcticas que como eI manejo de substancias quimicas, de 
instrumentos, fij:lci<'>n, metodos de disecci6n, los inicia en el arte 
de olJst"rvar y experimentar, fut-nte de los grandes descubrimientos_ 
Deda Bemard que el laboratorio f'S la condici6n necesaria del des
arroll,) de las ciencias experimentales entre las que incluimos la His
toria Natural. Esto quiere decir que la Historia Natural debe tener 
su laboratorio; de modo que se impone un aula que sea it la vez ga
binete, museu y laboratorio 10 que equivale a decir, un centro cle 
observacion y trahajo_ 

En realidad, clebiera el colegio secundario conta,- con salas de 
Botanica, Zoologfa, Quimica, Fisica, etc., que hoy no tiene porque 
son de 10 , 20 ,3 0 Y 40 ano. La disposicion de un edificio, segun este 
concepto, es de un alto significado para el desarrollo de ciertas apti
tudes a los fines de la disciplina y del tiempo reducido cle que disponen 
los profesores para que en las aulas puedan preparar con exito un 
expt'rimento 0 tener it mana eI material que va a ser observado. Seria 
de desear que de acuerdo con este aspecto de la ensenanza actual se 
destinasen comodas salas a gabinetes y laboratorios de Historia Natu
ral, porque el aula es casi el metodo, desde que conteniendo todo eI 
material ilustrativo y de trabajo, esta eI profeso,- en el deber de darlo 
a conocer, en manifestarlo, analizarlo de tal suerte que se hace a la 
ensenanza objf'tiva y expe,-imental por fuerza, desde que no hay 
gaslo de paciencia. 

La Historia Natural exige un pabell6n con: 

Un aula para Mineralogia y Geologia. 
» ;) »Anatomia y Fisiologia. 
;) » » Zoologia_ 
;) » » Botanica. 

Estas cuatro salas debieran estar adyacentes it una de proyeccion_ 
Segun la distribucion que hicieramos al tratar eI tema en nuestro 
cursu de Metodologia Especial, su disposicion esquematica seria la 
sig-uiente: 



Anatomia 

aula e 
ilustraciones 
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Mineralogia aula e 

iIustraciones 
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Laboratorio y Zoologia aula 

Museo e it ustraC'iones 

Proyecciones 

Museo 

Laboratorio y 

Museo 

-- ---

Botanica a:Jla e 
ilustraciones 

La enseiianza de la Historia Natural ofrece dos aspec.tos j el tearico 
y el practico. De modo Clue debemos considerar aqui los elementos 
de enStiiilnza y de trabajo, el manejo de esos t'lementos, las excur
sinnes, la labor dentro y fuera dd aula, circunscribienclonos siempre 
a la Zoolngia. 

EI demento de trabajn es el material de gabinetes, museos y labo
ratorins. Dijimos que esta enseiianl.a deb{a ser objetiva y experi
mental, que el estudio de las clases las haciamos por un animal tipo, 
de consiglliente, el primer elemento es este. Pero como d estudio 
no se limita a un examen externo sino Clue lIpga a la organizaci6n 
interna, es necesano dispol1(~ l- <le meclios para conservar d animal. 
Sabiclo t"s Clue los fijilc10res mas usados son el formol y d alcohol j en 
const'cuencia, no faltaran vasijas de tamaiios <liferentes con soluciones 
diferentes tamhien, s.-gun las climensiones de las piezas que quieran 
conservarse dest1l1ados a c()ntenerlas. 

La cliseccion exige d uso de aparatos para tomar, extender, 
cortar la pieza j tijeras, pinzas, bisturl, etc. Por otra parte, cuan
do quiere Ilegarse al analisis dd t.-jido y de la celula es necesa
rio t"mplear una snie de proceciimientos, una \"ez efectuaclos los 
corte'S, 10 que exige el empleo de frascos, cle fijaciores, de substan
cias para la inclusicln c.ualqlliera que StOa el metodo empleacio y 
colorantes, aparte de todos los utiles necesarios para las prepara
ciones y montajes. Hechas estas, se examinanin al microscopio, a 
cuyo uso debe el joven familiarizarse. Nect'sitanse tamhien, adt'mas 
de los dihlljos y IllS esquemas con que proft:sllr y alumnos pueden 
ilustJ"ar sus c1astOs, laminas \'ariadas que slistituYt'n a veces, aunClue 
desventajosamente a las proyecciones. Es indudable que la pro-
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yecclOn se presta admirablemente a la observacion de los peque
nos detalles de laminas preciosas de ciertos textos, cortes en espe
cial, descle que tiene la ventaja de que al mismo tiempo puede ser 
bien observacla por toclos. Ademas, mesas, recipientes, vasijas, 
aparatos para cortes (micratomo). microscopios, lentes, pizarrones, 
laminas, ayuclan a realizar una ensenanza en esta for-mao Los instru
mentos y demas elemt-ntos de estuclio, de trabajo y de investigacion 
pasaran a manos del alumnn. a quien el profesor habra instruido con
venientemente con respecto a su manl:'jo y cuidado. 

Las excursiones son un medio poder-oso de educacian intelectual, 
moral y fisica. Elias proveen de los mas curiosos ejemplares a los 
museos, lIe\'anclo al alumno a la naturaleza, la eterna fuente clel 
saber, modelan su conclucta formanclo habitos cle investigacian, cle 
trabajo, cle tenaciJacl, encauzando sus ac:tividades. En otro lugar 
expusimos cualt-s eran sus fines, asi como la conveniencia de que los 
museos fuesen formaclos por los alumnos en razan de la alta fun cion 
educativa que representan. 

Resranos ahora solo haeer algunas indicaciones necesarias para 
que sean realizadas con exito. En primer lugar deben ser hechas a 
lugares proximos y lut-go a lugares lejanos. Lo mas conveniente es 
realizarlas con un pequeno grupo de alumnos; si por mil circunstan
cias en los cursos numerosos peligran I<)s [rutos cle la e nsenanza 
hay aqui mas motivos para pedir cursos reducidos. 

Si el curso constase de 30 alumnos, seria conveniente la clirec
don cle dos profesores porque bajo la direccion de uno solo no 
debe ponerse un numero que exceda de 15. Es imposible pre
tender que la activirlad cle un maestro se multiplique al extremo 
de atender a muchos sin que peligr'en los propositos educativos 
que la excursion lIeva. Los excur'sionistas, cualquiera que fuese el 
lugar escogido para lIevaria a cabo, deb en realizarla de <tcuerdo 
con un programa preparado al efecto, y para ello, clivididos por 
grupos los alumnos, el profesor- encomenclara a cada gr'upo una 
tarea, una observaeion, un estuclio diferente y tratara cle vigilar 10 
mas posible, a objeto de que la determinacla tarea se real ice de 
la mejor manera. Deberan lIe\'arse todos aquellos elementos nece
sarios para 1'1 trabajo a realizarse, sobre el cual el alumno diser
tara y hara c:omposiciones para las clases sucesivas. Pueden Sf'r 
de m .. dio dia, un e1ia a \farios elias; en tales casos es conveniente 
distribllir las horas de tralJajo y cle descanso. Elias pueden ser 
hechas con J.>ropositos geogrMieos, hist6ricos, pant aumt'ntar las 
coleceiones cie Hotaniea, de Zoologia, Mineralogia, Geologia, etc. 
Cualesquiera que SCiln sus fines el programa baee falta si se 
quiere quI:' la excursion no sea una simple promenade. Tocante a 
la labor- del profesor y alumnos dentr-o y fuera del aula ya 10 he
mos indicaclo en otro lugar, de modo que resumiendo diriamos: 
El profesor ens61<lni a bacer las c()sas, preparados, cliseccio
nes, etc que exigiran al alumno muclio tiempo y fatiga y poco 
exito estudiados en el textn; esbozara la leccion destinando la ul, 
tima parte ele la bora escnlar- a dar aquell;rs direcciones que en
caminan al alumnn aYllclandole a salvar dificultacles y orientando 
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su eSpIritu, a edllcar sus aptitudes en el sentido de que debe ejer. 
citar con sllficiente intensidad las que mas especialmente t'xigen la 
materia hasta cerciorarse de que el progreso se ha realizado. El 
alumno no hara sino cumplir las tareas fijadas por el profesor y 
que no necesitamos repetir. Debemos tener en cuenta que g-ran 
parte del exito esta en el profesor j si este trata de formar habitos, 
de hacer adquirir practicas a los alumnos, el debe ser el primero 
en observarlas. De nada servira el mejor metodo, los mejores ele
mentos de trabiljo, las mayores disposiciones del alumno si el pro
fesor no muestra empeno, constancia, asiduidad para realizar 10 
que debiera ser su ideal. 

VIII. Bosquejos de algunas lecciones: 

Asunto general: Zoologfa. 

Asunto particular: Los peces. Animal tipo: el barbo. 

ProposiciO'l't. - Pagina 383 a 404 ~ Zoologia Practica» de L eon 
Jammes. 

Desarrollo. Paso 1 - Vamos a estuclial- hoy la clase de los peces 
por este animal lIamado barbo. 

2 - En la descripcion st>guid el mismo orde-n con que han 
sido tratadas las clases anteriores, acompanando la exposicion con 
diiJujos y un cuaclro en la pizarra, es decir, al mismo tiempo qll(~ 
describa e indique, ire anot:lndo los detalles segun este orden: 

CaraCLeres externos, caracteres internos, aparatos y organos, 
sistema ne-rdoso y sentidos. 

3 - Vamos a obsen'ar primero sus de-talles externos para luego 
hacer la diseccion . A este respecto dividirt'mos al animal en estas 
tres partes: cabeza, cuerpo y cola. ConsideJ-aremos en primer ter
minl) la cabeza. Su tam ann es grillllle en relacion al cuerpo j no 
e- ncontr amos un cuello marcado como en otros ani males que he
mos visto, es de [OI-ma alargada, con dos grandes ojns rednnclos, 
aplastada, casi conica, con una boca semicir'cular limitada por gl'ue
sos labios y tlesprol'ista de dientes, orificio-; nasales muy proximos 
a los ojns, lengua imperfecta y movtl, g-ruesas harbas en ambas 
m::rndibulas, dos grandes orificins a ambos lados de la cabeza 
que forman la cavidad branquial protegida por huesos llamado !> 
ofJerculns. 

4 - Resurniendo anotaremos en el cuadro: 

1 
Forma. 

C b Tamano. 
a eza Orificio. 

Barbas. 

5 - Pasal-emos luego al cuel-po diciendo: 
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lis de forma alargado mas ancho en su parte anterior y depri
mirlo lateral mente. Encontramos en el 7 aletas, 3 impares: la dor
sal, mas dura que las demas, la anal y la caudal que difiere en 
cuanto a su forma de las otras, puesto que tiene dos lobulos, uno 
dorsal y otro ventral, rlisposicion que tavorece su funcion loco
motriz. Las dos pares son las Vt'ntrales y las pectorales. Las ale-
tas estan constituidas por membranas sostenidas por espinas y les 
sirven J-lara narlar. 

El cuer po esta cuuierto por escamas mas duras y abundantes en 
la parte dorsal que en las laterales faltando casi en la \'entral; son 
flexiules, con un borde libre, con reflejos meralicos y provistos de 
pigmentos variarlos. 

A ambos lados del cuerpo podemos distinguir- una zona bien 
marcada, la linea later-a l que corres)Jonde a terminaci{)nes ner-
viosas que constituyen el organo sensorial mas caracteristico de 
los peces y que parece sen'irle J-lara apreciar con facilidad las 
cualidacles del agua. 

6 - Resumiendo anotaremos: 

f Forma. 

I 
Revestimiento. 

C 
Nu,nero, 

uer 0 "., P , Aletas f ~rtuac!on. 
~ t' uncron. 

Lineas laterales. 

7 -La cola esta caracterizarla por la gran aleta caudal que, como 
dijimos, sin'e a su funcian loeomotriz. 

8 - Pasaremos IUt'go a 1')8 caracteres inter-nos. La disecci6n se 
hani delante del alumno, indidndole con el auxilio de diuujos, en 
que forma debe hacerse en los peees. 

Se hara una incisicin en la parc:-d abdomirral en la linea media 
del cuerpo, luego dos transversales, una enlre las aletas pectora
les y otra por .-tetras de las ventrales. Se levantara en s .. guida la 
piel quedando al descubiel to los musculos cllya dis)Josici6n meta
merica, en todo el largo del cll .. rl)o, se observara. Se cortara 
lueg-o e l musculo quedando al descuuierto la masa \·isceral. 

9 - En la mitad anterior enc:nntramos el aparato digestivo. Dis
ting-uimos yendo de adelante h;lcia atras la boca, faringe, esOfago, 
est6mag-o, de forma alargada y en U e intestinos. Sus anexos son 
el hlgado muy voluminnso, ocupando los mas grandes espacios 
entre las curvas de los intestilins, di\'idido en lcibulos, con una 
gran vt'jiga biliar; el canal c1stico y los hepaticos forman unidos 
el coledoco que desemuoca atds del piloro. 

EI baw encuen trase eircunscripto por la primer- curva lateral y 
el pancreas dlfuso y diflcil de encontrar. Separando e l tubo di
gestivo y sus aneX()S se pr~st'nta la Yt'jiga natatoria y las glan
dulas sexllales. La vt'jiga natatoria esta situacla en la parte dorsal 
de la cal'idarl abdominal, es grande, alarg-ada y dividicla en 2 10-
bulos, d anterior que comunica con eI es6fago por un canal aereo 
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y eI posterior esta en relaclon COil los oidos por una cadena de 
huesos que constituyen el aparato de Weber. Este organo sirve al 
animal para mantenerse en equilib,-io a lIna profundidad deter
minad~L 

10 - Resumiendo anotaremos: 

f 
Partes_ 

A d
" Situaci6n. 

I)arato Igestlvo l F - . unclon. 
Anexos. 

fForma
Vejiga natatoria I SituaciOn. 

~ Funcion. 

11 - Separada la vejiga natatol-ia se abrira la r-egion del cuello, 
que contiene la parte anterior del tubo digestivo, el aparato respi
ratorio y el aparato circulatorio central. 

Levantados los operculos con la tijera se prolongant hacia 'ade
lante las hendeduras operculares y se hara una incision en la linea 
media de tal suerte que sea posible levantar la piel. 

Consicleraremos entonces, dos regiones later ales ocupadas por el 
aparato branquial y una region media conteniendo el sistema cir
culatorio central: el coraz6n y la arteria branquial. EI corazon en
vuelto por el pericardio se compone de dos partes, una auricula y 
un ventrlculo, la primera precedida por un senD \'enoso, la segunda 
lIevando un cono arterial que termina en la arteria branquial. En 
el sistema arterial distinguimos tres partes: la 1a trasmite la san
gre venosa del corazon a las branquias, la 2a la \leva de las bran
quias a la aorta dorsal y la 3a constituicla por C'sta ultima y sus 
ramas, extendida a 10 largo de la columna vertebl-al. EI sistema 
venoso esta compuesto de 4 venas cardinales, 2 portas, 1 I-enal y 
I hepatica_ 

12 - Acompaiiare 10 dicho PO!- un dibujo esquem;hico, al mismo 
tiempo que completare el cuadro en la forma con que procedimos 
al tratar el aparato digestivo. 

13 - Las branquias estan situadas una ~l cada lado del cuello, 
protegidas exteriormente pOI' el operculo. Son cuatro de cada lado, 
compuesta cada una de dos hileras a filamentos branquiales y apo
yadas sobre los arcos branquiales oseos, dispuestos oblicuamente y 
unidos en la terminacion del hueso yoideo_ Paralelamente a cada 
uno de ellos, encontramos un vaso br-anquial aferente y otro efe
rente y los capilares, en el interior de las branquias. 

14 - , Comj>letare el cuaJro como en los pasos anteriores. 
15 - Dado que la extraccion del sistema nen'ioso es delicada y 

exige mucho tiempo de que no se dispone, se lIe"ara como ilus 
traci6n y par-a su estudio, aquel organo consen-ado en alcohol 
debil. Se compone de un encefalo, una medula espinal, nervios 
craneanos, raquidianos y un aparato simpatico. 

EI cerebro, muy pequeno, esta constituido primero: por un ce
l-ebro anterior donde se distinguen los lobulos olfativos y los he-

26 
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misferios cerebrales; 20 por un cel-ebro intermediario; 30 un cerebro 
medio con las voluminosas vesiculas opticas; 40 un gran cerebelo 
y 50 la medula oblongada_ 

] 6 - Pasaremos luego a los organos de los sentidos_ 
EI gusto esta representado POI- tel-minaciones nerviosas situadas 

en la region bucal. La vista constituida por dos ojos con una cornea 
plana, un cristalino esferico y donde la acomodaci6n se efectua por 
un repliegue falciforme_ 

EI oido ocupa en eI espesor del cartilogo cl-aneano una cavidad 
llamada label-into cartilaginoso_ EI espacio comprendiclo entre este 
y la oreja 0 laberinto membranoso esta ocupado por la perilinfa_ 

EI laberinto membranoso que contiene la enclolinfa se compone 
deL utriculo y el saculo, en forma de ampollas, conteniendo concre
ciones calcareas y las tel-minaciones del nervio auditivo_ En los 
peces DO hay comunicacion del canal endolinfcitico con el exteriol
como ocurre en los selaceos_ 

17 - Resumire 10 dicho respecto al sistema neniioso y los senti
dos en la forma siguiente: 

Sistema Nervioso 
f Tamano 

l 
Situaci6n r 

Anteriol
Intermecliario 

Senticlos 

partes de que se com pone 

l 
Medio 
Posterior 
Meclula 

f 
Vista - forma, situaci6n 
oido - ') » partes_ 

1 
gusto -- » > 

sensibilidad general - forma, situacion_ 
olfato - forma, situaci6n_ 

18- EI estuclio del sistema esqueletico 10 hacemos sobl-e un esque
leto Ilevaclo al efecto en eI que se indicant eI nombre y disposicion 
de los buesos, segun este orclen: 

Cabeza f ,( frontal, occipital, orbiculares, operculares, 
craneD , ~ nasal, maxilares_ 

t arcos viscerales_ 

TI-onco f 
Columna vertebral, \,ertebras, ap6fosis espino

sas, costillas. 

l Aletas 
Cinturas, toraxica y peh-iana. 

Cola 
( Vertebras cauclales 
l Aleta » 

19 -'l'erminara La clase POI- una ligera recapitulacion, versando 
sobre los t6picos tratados y que hare en forma de interrogatorio. 

20 -- Para la Leccion siguiente cacla alumno debera procurarse un 
pescado que Ilevara a clase y estudiara en el texto para la exposici6n 
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oral que debera hacer juntamente con un cuadro de clasificacion 
incluyendo en la clase todos aquellos ejemplares mas comunes y mas 
utiles, asi como disertar sobre la vida y costumbres de esos ani" 
males. 

20 ANo 

Asunto Genel"al: Zoologia 

Asunto Partieul<lr: Los peees: el barbo 

Projosz'ciOft. - Caraeteres intimos y externos (segun la forma 
desarrollada en clases anteriores para el estudio de un animal tipo) 
de un peseado eualquiera, bagre, pejerrey, eOI"vina, etc., llevado 
por los alumnos. En la deseripei6n se seguira el orden invariable 
f[ue adoptamos para las otras monografias, clibujos, sinopsis y cua
(11"0 de clasifieaei6n. 

Desarrollo. Paso 1 -- Examinan':, ante to do, si los alumnos han 
cumplido con su debeI', si todos han tl"aiclo un peseado para ser 
descripto. 

2 - Mandare dos alumnos ala pizal'l'a, uno designado para haeer 
una sino psis y otro a incluir en la clase de los peees todos aquellos 
que eonozea y haya estudiado, agregando adem as, 10 que se refiere 
a la "ida y eostumbres de los mismos. 

3 - Procedere durante 7 U 8 minutos a un I"apido interrogatorio 
tratando de hacer trabajar a toda la clase, interrogatorio que ver" 
sara sobre los temas desarrollados en clases ante rio res para re" 
(resear sus eonocimientos y grabar las diferencias que distinguen a 
una y otra clase, a uno y otro tipo. 

Lo hare en la siguiente forma: 
Van a citarme animales que pertenezcan a los eelenterados. 
( Que earaeten~s los clistingue? 
(Como es el aparato digestivo de un polipo ? 
,: Cuales son los earacteres exteriores de la medusa? 
,Las costumbres de los equinodermos? 
.; EI eangrejo a que clase y tipo de ani males pertenece j 

(La sanguijuela, la eseolopendra, la hormiga, el ciento pies? 
,Que earaeteres externos eorresponden a los peees? 
,Como es su aparato digestivo, elorgano del oido, etc? 
+ -Designare un alumno para describir el peseado que haya trai" 

do. La deseripcion sel"a oral y siempre que sea necesario ya sea 
para correjir un dato que es erroneo, para cor.regir el lenguaje () 
para ampliar 10 dicho, intervendre 0 hare intervenir a los alumnos. 
La descripci6n debe ajustarse al orden con que procedimos en otros 
temas y cle ningun modo admitire una observaeion desordenada. 

5 - Heehas las indicaciones que me sugiriera la exposieion del 
alumno, design are otro que haya traido un pescado distinto y se 
proeedera de un modo analogo, tanto en la deseripeion como en la 
eorreeeion. 
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6 - Un tercer alumno disertani sobre la vida y costumbres de estos 
animales, indid.ndonos de que manera puede obtenerse, principa
les lugares de pesC(uerfa, rendimiento de la pesca, abundancia, co
mercio, etc_ Indudablemente, siempre que el alumno no biciese un a 
disertaci6n que pudiera llamarse completa, sera ampliada por la 
clase u por mi. 

7 - Un cuarto alumno recitara sobre la utilidad y ea racteres d~ 
eiertos peces, los mas conoeidos, utiles 0 temidos, con especialidad 
rayas, pez martillo, pez espada, tiburon, torpedos, pez aguja, caballo 
marino, anguila, arenC(ues, sabalo, sardina, anchoas, salm6n, truchas, 
meriuza, bacalao, atun, etc . Se harin eonsideraeiones aeerca de los 
productos de los peees, lugares en que mas abundan, modo de reali
zarse la pesqueria y rendimientos qu e producen, no olvidando la 
Republica Argentina a pesal- de fiU rudimentario desarrollo pero des
tinada a producil-, sin duda, mayores beneficios en el futuro. 

8 - Los alumnos que hicieron sus cuadros en la pizarra los leeran, 
siendo corregidos y a mpliados por la c1ase_ 

9 - Como fin, una rapida recapitulacion en forma de interrogato
rio, acel-ca de los principales caracteres externos, forma, tamano , 
Qrificios, etc:, de la cabeza y cuerpo, su revestimiento, aletas, cola; 
caracteres inte rnos, partes y situacion del aparato digestivo, respil-a
torio, circulatorio, sistema nervioso y organos de los sentidos, vida, 
eostumbres y utilidades de los peces, enumeracion de animales que 
pertenezcan a la clase, las pesquerias, etc. 

10-Para la leccion siguiente los alumnos traenin la monografia 
de un pescado que debera ser hecha sobre el ejemplar y que versant 
sobre todos los topicos acostumbrados a tratar en est a clase de des
cripciones. 

Ademas, dividire la clase en 4 grupos: al10 encargare un estuclio 
eomparativo del aparato dig-estiro, circulatorio y respiratorio de 
los cetaceos y los peees; al 20 evolucion al traves de todos los tipos 
vistos hasta ahora, del sistema nervioso y de los ol-ganos de los sen
tidos j al 30 el mismo estudio con respeeto al aparato ,,!e loeomocion 
y al 40 sub-clases de los peces, caraeteres distintivos, ani males. 

20 ANo 

Asunto General: Zoologia 

Asunto Particular: Leetul-a de monografias ace rca cle los peces 

Estudios comparativos al traves de los cliversos tipos 

Proposicidrt_ -·Las monogl-afias cle los alumnos seran leidas, co
rregidas y ampliadas por la clase y el profesol'. Se disertara 
acerca de los siguientes tern as ya \'istos: 10 e\'0luci6n del sistema 
nervioso y organos de los sentidos a traves de los diferentes tipos 
estudiados; 2" Idem, del aparato de locomocion; 30 Subclases de 
los peces j 40 Semejanzas y diferencias en los aparatos digestivos, 
c irculatorio y n-spiratorio de cetaCeGS y peces_ 
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Paso l-Revisare en primer termino los trabajos del curso para 
cerciorarme de si todos cumplieron con las indicaciones hechas, si 
trajeron las composiciones, si dividieron el t('ma convenientemenLt:, 
<;i fueron hechas ordenada 6 desordenadamente. Hare luego I;JS 

("onsideraciones flue el casu me sugiera. 
2 - Designare ~i un alumno que escriba su trabajo en la pizana . 
. , - Uno de los alumnos que oebia tratar el 3er tema disertani 

sobrt" el acompaiiando su exposicion par un cuadro sinoptico en 
la piz::Irra en f'sta fOI'ma: 

( 

I 
) 

Pen's I 

I 
l 

f Salmou, trucha, anguila, bacalau, ba
Tele6steos l gre, pez aguja, pez lima, arenque, 

sabalo, sardina , etc, 

Ganoideos {esturian. 

Cetaceos 
f tiburones, tl'igones, pen'os marinos. 
I pez martilio, Cjuimer::ls . torpedos. 

ray as. 

Despues de haber enunciado los caracteres principales ue las 
subclases. 

4 - Un a lumno, terminada esta exposici6n, sera designado para 
leer su trabajo escrito que sera corregido, comentado y ampliado 
por la clase. La descripci6n debe obsen'ar el orden estableciclo 
<"o mo resultado de una observacian orden ada. 

5 - Uno de los varios alumnos que debian tratar el 1 er tema hara 
una exposicion oral ayudanoose de las l;iminas y dibujos asi como 
cle cuadros sin6pticos. Establecera las difer(:ncias de cada tipo, 
comenzando pOI' el 10 para terminal- en los vertebrados yacentuan
do los progresos ocurritlos de uno a otro, marcando las analogias. 
desapariciones y apariciones de determinadas partes cle los organos. 
Recien en los espongiarios por ejemplo, aparecen celulas tactiles 
pro vistas de un cilio rig-ido, aisladas 0 a veces en grupos para cons
lituir un palmocilio. En los celenterados hay celulas epitelio·muscu
lares y nerviosas en el ectoclerma; en las medusas esta representado 
por ocho ganglios unidos por un nervio anular; los sentidos son ten· 
taculos y ropalias (sensorios por excelencia); ell los ::Intozoarios 
t'x iste el tacto, aunque la diferenciacian es fisiolagica mas que 
morfol6gica. En los eCjuinodermos bay un anillo perifaringeo y 
esofagico del que parten 5 nervi os radiales, distribuyendo los mo
tores y sensitivos por toclo el cuerpo; los otocistos y las manchas 
pigmentales existen en algunas esp('cies; en el erizo esta todavia 
m~is desarrollatlo porque el anillo cool-dina los movirnientos de toclo 
el ser. En los artropodos encontramos un sistema nervioso cen
tral, relacionado con las · cliferentes partes clel cuerpo por los ner
vios sensitivos y motores y los sentidos estan mas diferenciaclos, el 
tacto en las sedas de las antenas, el olfato en los pel os de las 
antenulas, el gusto en el labio anterior, eI oido en un saco audi
livo y la vista en ojos compuestos a facetas, todo 10 eual Sf' pe l" ' 
feccion<l notablemf'nte t n los aracnidos, mas ann en los ins f'\t os 
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donde hay un cerebro que emite nervios y un sistema simpaticoo 
En los nematelmintos hallamos un collar esofagico en relacion can 
el estrato sub-cuticular. En los ,oel-mes el sistema nervioso se 
compone de un par de grandes nervi os longitudinales, faltando los 
sentidos en algunas familiaso En los moluscos hay dos ganglios 
cerebroides, c10s pecliosos, dos viscerales y el sistema pedferico 
compllesto de nel-vios; bllstante desarrollados los sentidos, pro
greso que se acentua en los protovertebrados basta encontralO en 
los vertebrados: cerebro cerebelo y medula espina1. 

G - Analogamente senin tratados los otros dos temas haciendose 
las correcciones y ampliaciones del caso . 

7 - EI alumno que paso a escribir su monografia en la pizarra 
la leera corrigiendose en su forma y fondo POI- los alumnoso 

8 - Hare, terminadas las lecturas, las indicaciones que crea con
veniente con respecto a las deficiencias obsenoadas;1 fin de que 
no se repitan en 10 sucesil'oo 

9 - Es includable que la tal-ea escolar debe repartirse entre profe
sor y alumnos; no puede quedar reclllcida solo al trabajo del maestro 
tl-atandose de alumnos que ya no son pequenos, so pena {Ie obtenelo-
se fl-utos demasiaclo tarclios, en consecuencia el trabajo del alumno 
se impone, y el alum no debe sel- ayuclado por el textoo 

Un buen texto f'S un gl-an auxili<lr, un guia; pero he aqui que cual
quiera no conviene en manos del ninoo Hay libros que el alumno 
sigue y que no Ie son apropiados 0 por ser demasiado sinteticos 0 
por ser poco cientfficos 6 POlO mil causas que obligan al alumno a 
no entendel- <> a entenriel- mal. 

TI-atandose de un lexto cle Zoologia que debe servir al alumno, 
debemos tenel- en cuenta que es necesal"io reuna un cierto numero 
de I-equisitos sin los cuales en vez de fal'ort"cer su instrucci6n la 
interceptao 

Ull texto de Zoologia ante toclo, debe sel- bien impreso; los defec
tos de impresi6n suelen ser obstaculo para el joven que inicia sus es
tuclios con la lectura_ 

EI libro demasiado sintetico, aque! que en breves frases trata 
de explicar un toclo complejo, es inutil para el alumno incapaz de 
comprendelo sintesis, que resultan cle icleas inclucti\"aso Ademas cle con
fuso Ie resulta incomprensibleo 

Expusimos ya en que forma clebia darse esta ciencia pal-a lIenar los 
- fines que se propone; en consecuencia, el texto que se ponga en 

manos de los alumnos clebe estar en relaci6n can este cadcter v 
este metodo cle ensenanzao . 

Donde se presenta todo englobado, en secos capitulos, clonde no 
se hace sino enumeral- para estudiar tipos, 6rclenes y familias, cuali
dades y caracteres que no son comunes, clonde no se vea a cada 
nuevo paso del alumno la diferenciaci6n, el progreso de un organo 
y cle una funci6n a traves cle la serie de cam bios producidos, donde 
la mente debe contentarse con abstracciones, donde no se tenga una 
guia para ver, observar, analizar el organa, el tejido, la celula, 
donde no hay laminas a que recurril- para aclarar una idea vagamente 
aciquil-ida, es logico que no pueda hacerse un estuclio vel-c1aclero, 
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detenido, provechoso. De consiguiente, es condicion necesaria que 
el texto este de acuerdo con aquel nueyo proceder' de la ciencia que 
enseiia viendo, toeando, analizando, experimentando. Cada clase de
bera sel- estudiada POI- un animal tipo en su organizacion externa 
e interna y as{ iremos sucesivamente estudiando los tipos. Por otra 
parte, el orden dentro de la descripei6n de cada animal se impone, es 
decir, si el estudio del primer ejemplal- comienza por detalles extel-
nos, para seguir con organos intt'rnos, v{sceras, aparatos y siste
mas, todos los demas deberan seguir exactamente el mismo orden, a 
fin de habituar al alumno a ordenar su observacion y sus ideas una 
\'ez abandone Sll auxilio. Es necesal-io que cad a caso descripto sea 
abuntantemente ilustrado con figuras claras, bien hechas, de cortes 
seccionales que muestren la disposicion y forma de los 6rganos y 
parte de los organos. La obra modelo en este sentido, seria la cle 
Delage, pero que no es posible poner en manos de los alumnos; en 
consecllencia, tendriamos las cle Verdun, Claus, la «Zoologia P.-a.ctica~ 
de Leon Jammes, escrita cle acuerdo con la orientaci6n actual de la 
mateda. La Zoologia del seiiol- V. Mercante se adapta a los alumnos 
de los Colegios Nacionales y Escuelas Normales, dentro cle los 
ultimos concertos cle la ciencia y el metodo. Muchos textos sue
len ser tam bien poco cientificos y poco sistematicos, escl-itos en 
momentos en que la ciencia no habra vulgarizado sus ultimos pro
gresos, textos que no conviene entregal- a los alumnos. El texto 
clebe ser cientifico y con un rigorismo sistematico que resulte facil 
y agradable para el estudiante que se inicia, en razon de la mane
ra siempre constante de dividil- el estuclio. Resumiendo, cliriamos, 
que las condiciones de un texto de Zoologia son las siguientes: 

Bien impl-eso. 
Lenguaje claro, correcto, preciso. 
Poco sintetico. 
Cientrfico. 
Sistematico. 
De acuerclo con el metoda de la materia. 
Ordenaclo en las clescripciones. 
Abunclantemente ilustraclo. 
Desarrol!o cle las lecciones y estuclio de la clase, por la descrip'

cion cle ani males tipos (metodo monogl-afico). 

ISABEL J. CHMIANS. 


