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a la voluntad del peda ;o o , sino tambien a la 
de todas las demas personas casi sin excepcion, 
y may principalinente a la de los compan'eros; 
esto es facil retnediarlo tan solo con prohibir a 
los contrariados que cedan en sus pretensiones, 
con lo cual el caprichoso se castigara a si mis-
mo. Los nin`os que adolecen de semejante de-
fecto necesitan de compan`ia was que ningunos 
otros, pries Ia sociedad es para ellos una verda-
dera medicina. 

Sin embargo, no siempre que el nin'o difie-
re de los demas se ha de decir que es capri-
choso, y tanto nienos, cuanto was maduro se 
haya manifestado en e1 el impulso de indepen-
dencia; pues la firrneza de caracter, el armor a 
la libertad, Ia originalidad del pensamiento sue-
len aparecer desde muy temprano, y mochas ve-
ces de un modo poco agradable. No porque an 
nin`o relluse los juegos propuestos por otros, se le' 
ha de considerar como caprichoso, porque en-
tre ellos, lo mismo que entre los adultos, los 
mejores no se dejan arrastrar por la inultitud; y 
seria suprirnir los impulsos was nobles prohibir 
cierta independencia, y aun no alabarla. En ge-
neral es nccesario presentar algunas ocasiones 
en que ei educando prneda ejercer su indepen-
dencia , porque sino se ejercita pricticarnente, 
es imposihle que pueda adquirir el vigor nece-
sario tan solo con palabras. 

Asi, pues, es indispensable it confiando a 
este impulso cierto grado de libertad progresiva 
con arreglo at creciiniento de su fuerza, abste-
niendonos de acibarar el contento que hayan po-
dido causarle sus elecciones 6 decisiones propias 

TOMMO II. 	 1 0 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 146 — 
con la burls 6 el menosprecio, y uniendo a las 
experiencias practicadas una instruccion dulce 
y conveniente. Si ha sido engan`ado en una com-
pra , si ha escogido malos amigos, &c., es mu-
cho mejor que haga estos ensayos a Ia vista de 
sus padres 6 maestros y con pocos gastos, que 
mas tarde y mas taro. 

Cuanto mas vaya aproximandose el nin'o a 
la edad juvenil, tanto mas debe it abandonando 
Ia education la ciega obediencia, a irla sustitu-
yendo con la razonada. No se quiere decir con 
esto que el padre 6 educador dispute con su hi-
jo 6 educando, que admita replicas, ni mucho 
menos que renuncie a la Orden una vez dada; so-
lo si que mnanden rara vez, contentandose en Ia 
mayor parte de los casos solo con aniniar at cumn-
plimiento de to preceptuado, haciendoles mas fa-
cil la obediencia por la conviction. Pero de cual-
quier modo que esto sea, siempre es preciso abste-
nerse de mandar todo aquello cuyo curnplimiento 
no es probable o que no se puede inspeccionar, 
porque no se los debe conducir a la tentacion , ni 
cargar su conciencia con el sentimiento de una 
falta de probidad, sin exponerse a que se sigan 
otras mayores. Tainbien debe •tener may presen-
te el educador que hay on periodo en la vida del 
nin`o en que este es en extremo zeloso de su in-
dependencia, y que entonces no bastan a dete-
nerle cuando se tree ofendido por el tratamien-
to de aquel, ni el amor, ni el respeto de sus pa-
dres 6 maestros, sino que rompe por todo y 
falta a la obediencia. Llega on tiempo en que 
todas las ayes abandonan su nido y quieren en-
sayar sus propias alas. 
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Por esta razon es absolutainente indispen-

sable tratar de robustecer la voluntad del edu-
cando desde luego ; pero cuidando siempre en el 
tratainiento que solo se deje determinar por razo-
nes, y nanca por ineros impulsos sensuales. El 
adolescente no cierra sus oidos a la razon , pero 
no sufre de ninguna manera los castigos ni ame-
nazas; asi que; es tnenester fortalecer sa volun-
tad, de Ia cual procede la firmeza de caracter. 

Para conseguir este fin, dejese at nin`o for-
mar sus propositos sin coartar sa voluntad con 
el miedo, ayudandole sin embargo en la ejeca-
cion , y reprendiendo seriamente todo to ma-
to siempre que en ello incurra; pero sin eni-
plear jamas la burla y befa por mas extrava-
gante que sea el proposito o la determination 
de su voluntad, que por su naturaleza es en se-
mejante edad en extremo voluble y fantastica. 
Muy Bien puede ser el propdis.ito absurdo y has- 
to inejecutable; mas no por eso se le debe re-
chazar, hasta tanto que el nino to hays asi re-
conocido. La voluntad debe ensayarse, y es pre-
ciso que por hechos Ilegue a convencerse el vi-
n`o que le es imposible ejecutar todos los deseos 
y caprichos de su imagination y fantasia ; to 
demas, creer que esta facultad pueda adquirir la 
energia conveniente y determinarse tan solo por 
conviction y unicamente por teorias, por mas 
extensas que estas sean, es un error que ito pro-
duce otro resultado sino debilitar la voluntad. 
El nin`o ha de considerar como punto de honor 
may importance el ser duen`o de su sensualidad, 
y poder decir con cierta especie de noble or-
gullo: , Pudiera hater esto 6 aquello, pero no 

4. 
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quiero.» Tan apetecible estado puede hacerlo el 
pedagogo tanto mas asequible al educando, 
cuanto mas aleje todos los atractivos que her-
inosean los goces de los sentidos, y arnenice por 
el contrario, si nos es licita esta expresion, las 
renuncias voluntarias. La fuerza de la voluntad 
adquiere nuevo vigor con cads victoria, at pa-
so que sus derrotas la debilitan extraordinaria-
mente para todo to sucesivo. 

Es una falta muy comun permitir excep-
ciones en ]a ejecucion de los buenos propdsitos; 
por ser dia de fiesta, por estar de viaje, por-
que hace mucho calor,  , etc. etc., se suspende con 
la mayor frecuencia un propdsito que babria de 
redundar en beneficio del nin'o; con to que no 
se consigne otra cosa , que hater mas dificil la 
obediencia pars lo sucesivo. El qne cede a se-
mejantes pretextos da una prueba rnanifiesta de 
su poca firmeza de caracter, y trata solo de dis-
culparse con tales paliativos de la eritica de 
otras personas. 

Preciso es advertir que no se permita nun-
ca que los propdsitos vayan acompan`ados de vo-
tos solernnes en cosas de poca iiriportancia, y rri 
aun en las de mayor entidad siempre que sea de 
terner un relapso. Tainbien se debe procurar 
que no sean extensivos a toda Ia vida del pro-
rnitente, sino que antes Bien se reserve el nino 
darles una tat extension para la epoca en que 
pueda tener mas conocimiento de to que hace. 
Pero sean cualesquiera los propdsitos que se hu-
blesen hecho en la infancia 6 juventud, su re-
cuerdo jamas debe avergonzar at individuo en 
ningun tiempo de su vida. 
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En ciertas circunstancias puede ser may 
eonducente para robustecer la voluntad del edu-
cando hacer algunos ensayos practicos, porque 
Ia victoria Ia vigoriza extraordinariamente, y es 
causa adeinas de una gran alegria para el, cuan-
do sabe que su director la ha notado; pero esto 
tambien envuelve sus peligros, pues si sale mat 
la prueba, es tanto mas sensible la derrota. De 
todos modos, to que siempre se ha de evitar es 
que se haga de estas pruebas una mera come-
dia, que se repitan tantas veces quc den Lugar 
a la indiferencia, y por ultimo, que no se quie-
ra it tan lejos, que se conduzca at nin`o a Ia 
tentacion. La inclinacion hacia to bueno , o sea 
hacia la virtud, crece tambien en el silencio y 
sin necesidad de ensayos, con tal que se procu-
re alejar ei mal unica ►nente. 

§. xvs. 
DEI. DESARROLLO DE LA RAZOR. 

Siendo Ia razon Ia facultad mas sublime de 
nuestro espiritu, es indudable quc tambien es la 
mas acreedora de on cultivo preference; mas, co-
mo en la edad infantil es todavia tan debil , que 
solo se puede decir existe en el germen, es ue-
cesario preparar su desarrollo antes de fomen-
tarlo de una manera directa. Puede considerarse 
Como preparacion at efecto la conducta razona-
ble del educador miscno , de suerte que el nin`o 
eomience a ver desde luego en el practicamente 
que todo se examina antes de ejecutarlo , que se 
to compara con la ley moral , que se to pone es 
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una conexion mas elevada. Procediendo de este 
modo, la razon del educador reemplaza f Ia 
del educando, y este se va acostumbrando a 
regirse por principios racionales, aunque toda-
via no pueda comprender la profundidad de las 
causas que determinan esta direccion del espiritu 
en todas sus obras. 

Mas adelante, y a medida que se va desple-
gandat et impulso de independencia, en cuyo 
caso empieza a exigir se le deje cierta esfera de 
accion propia, segun ya se indicd en otro lugar, 
es cuando en realidad debe darse principio a sa 
cultivo de una manera directa , a fin de que 
pueda reglarsuactividad segun las leyes interio-
res d:de la conciencia. Pero preciso es advertir 
queen esto es necesario proceder con un gran 
pulso, pues si:se concede dernasiado temprano 
]a indicada esfera de actividad independiente al 
nin`o, el peligro que entonces amenaza es inmen-
so: en este caso, cotno que a la falta de ejemplo 
y habito de obrar racionalmnente se agrega el 
poder de la sensualidad, de las pasiones y del 
calculo egoists ,del entendiniiento, es imposible 
que la razon pueda adquirir toda aquella ener-
gia que es indispensable para su cultivo mas de- 
licado. De aqui es que inuchos jdvenes emnan- 
cipados temprano del poder de la educacion, 
jamas aprenden ai pensar ni a obrar segun prin-
cipios racionales (i). 

(1) En esto no, se pueden hater valor algunas ex-
cepciones de jGvenes, que a pesar de una temprana 
independencia, han ilegado a someterse despues tanto 
was al dominio do la razon. Ya se dijo on otro lugar 
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Pero, at contrario, si Ia educacion procede 

de una inanera demasiado positiva, as come si 
Jura por mucho tiempo, puede tambien impedir 
el desarrollo de la razon , porque el educando se 
habra ya habituado con semejante tratamiento 
a fiarse absolutamente de su maestro. Sin em-
bargo, este proceder solo puede ser perjudicial 
en el case de que ]as personas que eduquen at 
ni'no sean egoistas, y traten de mantener a la 
juventud en una constante dependencia con toda 
intencion (i). 

Como la razon es la facultad de inquirir la 
verdad , menester es caltivarla segun esta senda 
de desarrollo ; pues aunque tambien entra en la 
esfera del entendimiento el conocimiento de to ver-
dadero y to false, esto es, si la representacion quc 
de ello tiene es o no conforme con el objeto a que 
se refiere, no tiene esta facultad sin embargo in-
teres alguno en la investinacion de ]a verdad, to 
cual pertenece exclusivaniente a la razon. Ella 
ama Is verdad, porque la verdad pertenece a su 
esencia ; el entendimiento no hace mas que co-
nocerla. Ademas : hay muchas ideas compuestas 
que son inaccesibles at entendimiento, porque 

que Ia vida educaba per exception mejor que la fa= 
milia ; pero esto nunca puede ser la regla general. 
Ademas, la mayor parte de los hombres asi criados 
se han limitado a seguir una sola direction aun en 
el bien. 

(1) Si los padres guiados per la mejor intencion 
contintian educando a sus hijos per mas tiempo del 
necesario, come que su amor suple muchas faltas, no 
se destruye Ia razon , aunque se retards algo mas su 
desarrollo. 
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no se dejan disolver en cada una de sus repre-
sentaciones particulares; puts estas las percibe 
distintamente la razon y examina su verdad. Es 
por consiauiente una serial de cultura de dicha 
facultad el deseo de invcstigacion y el amor a la 
verdad. 

Pero no se crea que el niiio es capaz desde 
loego de aspirar a la verdad; coino que en los 
prirueros ai'ios de su villa le son nuevas todas las 
apariciones internas y externas, no puede haber 
lugar a la comparacion , y todas por consi ;uiente 
son para el igualrnente verdaderas Las represen-
taciones de su fantasia , coino las que Ie propor-
ciona su vista, estan en on misino ;ratio de ver-
dad para el; sus inducciones durance dicha 
epoca son meras analoias, que estriban en ex-
perieneias bastante irnperfeclas. He aqui por-
que no puede ha her para el niu`o verdad al una 
objetiva, porque no Sc le puede hab!ar de la 
mentira en el sent;do riguroso de la palabra. 
Todo lo cree, porque todo Ic parece posible, 
mmenns el que hays quien pueda decirle una 
mentira Por eso es un deber de la educacion no 
abusar de dicha credulidad, diciendo al niiia 
cosas cuya falsedad resaltara facilmente a su vis-
ta, y le haran desconfiado a incredulo (i). Sin 

(1) Es incomprensible, aungne muy frecuente 
ontre los adultos, cl defecto do bnrlarse de los niliios 
d costa de su credulidad , asi como el meterlos miedo 
y reirse do ellos cuando no comprenden el sentido 
ambiguo de sus palabras. I Que falta On grande do 
ilastracion on medio de una sociedad culta ! 
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embargo, esto no obsta para que se puedan cea-
fiar a su fe verdades disfrazadas, que mas tarde 
ha de ver desnudas, y principalmente historian 
v cuentos que tengan un fin moral, que hablen 
al corazon , por mas increibles que parezcan a 
los adultos; sino que, por el contrario son may 
conveniences durante la epoca en que todavia 
no hay lugar a Ia duda; porque esto to gustara. 
y no se destruira mas tarde con ello el ;crmen 
que su moral hub*,ere engendrado. Asi es como 
pueden conservarse en el corazon del •j(ven 
muchas Bores religiosas y poeticas que nacieran 
en una edad was temprana, al paso que se ejer-
cita Ia fe , preservando de este rnodo al entendi-
mient.o de caer en el escepticismo. No se tema 
que este cultivo de la ft infantil conduzca a 
una ciega crcdulidad por torla la villa; a medida 
que la razon va ganando en energia, sujeta 
calla vez was a su examen todo In que perci-
be el espiritu , y como las percepciones posterio-
res no son consideradas con Ia predileccion que 
las anteriores, claro es que depende solarnente 
de Ia agudeza de los organos intermediaries de 
dicha facultad que ha de examinar los sucesos, 
su mayor 6 menor credulitlad en adelante, en 
razon a la mayor o menor ligereza o profundi-
dad del examen. 

La credutidad , pues, no es un simple habi-
to , y si mas bien on sentimiento de comodidad 
que se ha desarrollado, 6 mejor dicho, una de-
bilidad del eutendimiento y de otras facultades. 
Como Ia investigacion de la verdad es demasia-
do dificil, prefiere el entendicniento renunciar a 
slla por evitar el trabajo ; por eso es nocesario 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



- 154 - 
obligar a los nin`os a que contemplen todos los 
objetos con intension , a que procuren conven-
cerse por si mismos, dandose razon de todos los 
sucesos, y adeinas llatnar oportunamente su 
atencion acerca de los errores y exageraciones 
que ocasiona el engan`o de les sentidos, asi co-
mo Ia vivacidad excesiva de la iinaginacion y 
fantasia; procediendo segun estas bases, no ha-
bra que terner una ciega credulidad en to su-
cesi vo. 

Pero no es menos necesario prevenir la in-
credulidad y el escepticismo. Si desde tcmprano 
se comienza a cultivar la fi, y se deja gradual 
y proaresivan ► ente at entendimiento una esfera 
de accion correspondiente para examinar la ver-
dad, sin concederle empero rnas ensanche que el 
que le pertenece, se preparara con esto el desar-
rolloderla razon, y se preservara at nii10 de caer 
en los extremos indicados. En estoes indispensa-
ble partir del principio siguiente: Lo que puede 
encontrarse por la fe (la verdad, sugetiva), dejese 
a la fe; lo quc por la ciencia (Ia verdad objetiva), 
dejese al saber. Confundir y trastornar ambos 
modos de conocer, siempre es perjudicial. Por-
qLe no es en todos los casos el amor de la ver-
dad to que obliga a dar mas credito a Los testi-
monios externos que a los internos , 6 cuando 
menos a considerar en una escala mas inferior 
de verdad a estos que a aquellos: lino que los 
mas sublimes son tambien percibidos por una 
voz interior , que trata igualmente de en-
tender. 

Asi que , todo aquello que realmente se pue-
de explicar por medios exteriores, no debe to- 

W 
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marse por los jdvenes como una verdad abso- 
luta, hasta que su propia razon haya desvane-
cido aun la mas leve duda despues de un exa-
men correspondiente. En estas cosas seria muy 
mal hecho emplear la (ti; pero en to que esta mas 
ally de nuestra esfera sensual , fuera de Ia 16-
gica humana, jamas debe dejarse penetrar dada 
alguna ; a la fe solo corresponde llenar este va--
cio de la inteligencia del hombre. Un joven que 
no puede creer , ' es un desgraciado; su espiritu 
ha degenerado , su conciencia 6 voz interior , la 
propiedad mas sublime del ser humano, se ha 
dejado arrastrar por impulsos inferiores. Por 
eso es un grave crimen pedagdgico burlarse 
ante los nin`os de las cosas sagradas, y ni aun 
de aquellas que el comprende como tales. Si la 
razon despues de haber adquirido el suficiente 

r  desarrollo, si el entendirniento maduro tratan 
de hacer un examen de to creido pasta enton-
ces, siguen en verdad su senda natural de des-
arrollo, y la accion del pedagogo en seme,jante 
caso no debe ser otra , que Ia de estar alerts 
para impedir en todo evento que de una duda 
nazca el escepticismo, para to coal debe senalar 

• ciertos limites a la investigacion de aquella fa-
cultad, y designar puntos de descanso para que 
no se debilite ni fatigue y deje sin terininar el 
examen comenzado. At efecto debe tener may 
prcsente ante todas cosas el principio que dice: 
. , La hucnanidad es mas razonable que el indi-
viduo. 

He aqui, pues, el mo+lo Begun el cual seria 
conveniente cultivar Ia razon teorica. Pero de 
no inenor importancia es cl desarrollo de la ra- 
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son practica , la cual despierta mas ternprano y 
se desenvuelve corno veracidad y recta conciencia. 

Es cierto que el infante no puede distinguir des -
de luego to verdadero de to falso; sin embargo, 
el siente en su interior un deber de no enganar 
a los dernas; si este sentimiento moral no exis-
te, la culpa en general solo puede atribuirse a 
los que le educan. No se tiene inconveniente ni 
reparo alguno en decir mentiras a los nin`os, 
que despues estos repiten. Las chanzas tambien 
ocasionan nn gran perjuicio a dicho sentimiento 
en razon a que por su mayor parte no son otra 
cosa que caricaturas de la verdad , y por consi-
guiente no verdades estrictas. El nub, que en 
su edad primera carece absolutamente de norma 
a que reglarlas, no hate caso de ellas, hasta que 
llega i notar que con ellas le entretienen , y tra-
ta entonces de imitar a los adultos ; asi pierde la 
eostumbre de decir verdad , pues observa que 
tales caricaturas agradan y divierten mucho was 
que esta. Aqui tenemos la primera fuente de la 
mentira ; en la esperanza y el miedo en lucha 
con Ia verdad , la segunda. Durante la epoca en 
que ]a razon es toilavia may debil, tan inseguro 
el conocimiento de lo verdadero y to falso , y 
tan poco sensible en fin el deber de poner en 
conforrnidad los actos externos con las nocio-
nes internas, cada esperanza lisonjera, cada te-
mor de una incomodidad sucesiva ocasionan 
una falta de verdad. El ejernplo de los adultos, 
y todavia mas las prornesas y amenazas inopor-
tunas no pueden menos que acallar la debit voz 
de Ia conciencia infantil , abriendo ancha senda 
a la mentira. La practica del mundo actual en 
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esta parte esta en manifiesta oposicion con los 
principios pedagdgicos. Se obliga, por ejemplo, at 
nir'io a que guarde silencio acerca de cosas que 
su razon no comprende porquc ha de callar; 
tiene la representacion de elks, pero se ve obli- 

' gado a reprirnir su expresion , 6 bien , por el 
contrario, se le obliga a decir lo que queria Ca-
liar quiza por motivos muy nobles , o to que tat 
vez ha olvidado: ha de hablar de diferente inodo 
que le ha impresionado el objeto en su contem-
placion , porque acaso existe para ello on mo-
tivo, cuya importancia aun no Ie es dado com-
prender : ha de prometer to que no podra cum-
plir, 6 cuya di•ficultad cuando rnenos no corioce; 
liega el tiempo del cumplimiento; reconoce en-
tonces la imposibilidad 6 dificultad de verificar 
to prometido, y su conciencia debe tranquili-
zarse. Pero z a que cansarnos mas ? mientras 
la vida de los adultos y con especialidad su trato 
scan tampoco veridicos , es imposible esperar 
veracidad de ellos; sin embargo, ellos aprecian, 
segun dicen , en rnucho el no mentir, y ponde-
ran esta virtud en los nin`os. Pero esta gloria 
es a pesar snyo otra mentira , porque litnitan la 
idea de esta solo a la negacion de haber come-
tido una falta , sin considerar que la confesion 
no cuesta tin gran trabajo cuando Ia debilidad 
de los padres ha asegurado de antemano Ia im-
punidad at delincuente: que su repeticion fre- 1 

	

	cuente embota la conmocion del animo, siendo 
por consiguiente mas Bien una prueba de una 

• 	mayor perdition , que una mentira provocada 
• 	por la necesidad. Era preciso hacerles entender 

que la veracidad no solo es una virtud, sine 
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tambien un arte que se debe ejercer. Hasta tanto 
que un nifio sea capaz de sufrir un dolor por 
causa de la verdad , no puede decirse que sea 
sincero , que no miente. Los grados peores a que 
puede Ilegar la falta de verdad , son las ex-
cusas refinadas, el echar la culpa a otros, y 
tambien la complacencia en mentir,  ; que oca-
siona la desfiguracion constante de todos los 
hechos , y * a vecen no distingue to verdadero de 
lo £also. Por esto es siempre, •mejor, el. nin`o que 
niega , que el que pretende ganar una ventaja 
por adulacion (t). 

Pero suponiendo que exista este.vicio, ^, cd-
mo podra corregirse? Nunca de repente por 
castigos rigurosos, ni grandes conrnociones, sino 
por .una continua y esmerada vigilancia, por nn 
tratamiento dulce y absolutarente verdadero, 

(1) El negar no tiene otro.fundamento quo, evi-
tar Una incomodidad que se teme. El sentimiento del 
miedo se sobrepone en este easo al amor do la verdad. 
For esta razon el castigo de un delito jamas debiera 
ser tan fuerte , quo el miedo que ocasionara pudiera 
sofocar la voz de Ia razon; ni tampoco tan insignifi-
cante, que esta facultad no se viese animada a exa-
minar. La impunidad como premio de la confesion 
sincera , es una medida contraria a la Pedagogia. 
Cuando se falta a la verdad por conseguir una cosy 
agradable , esta mentira es mucbo mas punible , que 
cuando solo tiene por objeto evitar una incomodidad; 
pues ya se ve quo on el primer caso depende absolu-
tamente de la libre voluntad del niuo el prescindir 6 
no de una perspectiva lisonjera, to cual no sucede 
en el segundo. En el un caso no puede variar nade, 
on el otro todo depende de el. 
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aunque no por eso se han de proscribir los cas-
tigos en casos necesarios, pero cuidando siem-
pre ante todo de evitar la ocasion. No se presten 
oidos a chismes ni a cuentos, ni se hagan pre-
guntas inquisitorias cuando sea facil conven-
cerse de Ia verdad de los hechos de otro modo. 
Limitese la fantasia por medio de la contempla- 
cion y ejercicio del entendimiento, y exijase 
siempre .la,mas extricta exactitud aun acerca de 
las cosas mas insignificantes. No bastara ade-
mas representar la mentira como un vicio abo-
minable, sino que es preciso ademas hacer fuer-
temente sensible at mentiroso las consecuencias 
de su viciosa conducta; retires.e de el toda con-
tianza , y sufra por esto alguna vez una injus-
ticia. 

Este procedimiento, sin embargo , claro es 
que no debe durar por mucho tiempo; cuando 
el nin`o se ha enmendado, tambien debe cesar 
la desconfianza. For la manera indicada se con-
seguira cuando menos fijar en su anirno la con-
viccion de que nada se gana con mentir,  , sino 
que antes bi.en se pierde macho (i). 

(t) Por esta razon es indispensable bacer do 
modo que el niiio sienta siempre las malas conse-
cuencias de la mentira sin excepcion alguna , pues de 
In contrario crece tanto el atractivo , que aun los 
mejores .ninos no lo pueden resistir , principalmente 
on la 6poca on que se desarrolla el gcrmen de la in-
dependencia , y mucho mas si as esto se agregan las 
asociaciones que suelen toner lugar entre ellos para 
bacer diabluras. En semejante caso ,. sino se tienen 
pruebas manifiestas vale mas abstenerse do toda ave-
riguacion. 
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Es de la mayor importancia tambien para 

el fin indicado atraer el sentimiento de honor 
at lado de la verdad , asi comb el procurar 
desvirtuar el influjo de los cnmpan'eros sobre 
el nino inclinado a Ia rnentira. Se debe Ira-
tar, por ultimo, de ejercitar so valor y el 
dominio sobre si misino , porquc es inducla-
ble que el miedo es la principal fuente de la 
ocultacion y la mentira, asi coin el deseo de 
gozar to es de Ia ambition, adulation a hi-
pocresia. 

Otro producto de Ia actividad de la ra-
zon es la rectitud de conciencia , que no es 
otra cosa sino el cuidado de no faltar en na-
da a Ia ley moral. Esto es debido en parse 
L una efectiva sensibilidad de la conciencia, en 
parse es hijo de Ia conviction, que aun to pe-
quen`o es importante en el reino de la mora-
lidad. 

Ninguna otra conmocion del alma es mas 
noble que esta vigilancia continua de la razon 
sobre Ia observancia de las leyes divinas; y sin 
embargo , no faltan por desgracia muchos pa-
dres que ]a destruyan de propdsito. ((No  vale 
eso nada , es una friolera. » He aqui las expre-
siones con que se trata de acallar Ia conciencia 
infantil , sin considerar que con tan imnprudente 
proceder no se bate mas que embotarla no solo 
para los casos insignificantes , si que tambien 
para los was importantes en In sucesivo. ACuan-
tas veces no se observa sino, que los adultos que 
rodean at nino se burlan de la ajustada conducta 
de este porque tree importante tal 6 cual in-
fraccion de la ley moral, que el abuso v una 
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perniciosa costumbre han hecho insignificantes 
a los ojos del vul go (1)? 

La razon se rohustece poco a poco con una 
progresion con^•eniunte de ejercicio, y va apren-
diendo a dominar las malas pasiones ; sin em-
bargo, es indispensable dirigir las acciones del 
nin`o de tal moilo , que dicha facultad pueda 
hacer valer en realidad su predominio sobre 
ellas. Procuresc siernpre reprimir toda precipi-
tacion en las contemplaciones sugetivas v objeti-
vas , no solo por las consecuencias peligrosas 
que pueden resultar , si que tambien muy prin-
cipaluiente para que Ia razon no Sc descuide en 
su derecho de examen. Todo esto debe hacerse 
con pocas palabras. Cada vencimiento de si mis-
mo es una victoria de Ia razon; Pero tamhien 
cada alabanza por esta victoria equivale casi a 
una derrota de aquella 

El conocimiento de si mismo es otro de los 
productos del cultivo de Ia razon , en el cual 
estriba et verdadero arrepentiruiento y la en-
inienda consiguiente. Este se suele rnanifestar 
aun en la infancia por los hechos que vamos a 
indicar. Si el nin`o no busca excusas con que en-
cubrir sus faltas : si se avergiienza de ellas : si 
no inculpa a otras personas: Si procura evitar 
dar el primer paso hacia el mal por tenor de su 
propio deseo , entonces es de esperar que dicho 

(1) Los adultos se burlan mochas veces del nino 
que no se atreve a coger una espiga por respeto a la 
propiedad agena , v por otra panto le castigan cuan-
do se ha empnrcado el vestido. i Qud ilustracion pe-
dagogica ! 

roxo ir. 	 11 
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conocimiento de Si mismo sea en to sucesivo la 
egida de su virtud. Para cultivarlo es indispen-
sable evitar todo motivo de distraccion en Los 
momentos que exigen seriedad. En general, el 
retiro , las indicaciones sencillas y deterniinadas 
acerca del estado de su alma , la reprobacion de 
toda excusa , la recornendacion de la liuwildad 
y la presentacion en fin de ideates que sircan de 
comparacion , no con la inmoralidad que hov 
existe en la realidad, son otros tantos medios at 
efecto indicado. 

DOCTRI A GENERAL, DE ENSE ANZA. 

§. xvII. 

DE LO QUE PERTEP ECE A L ESFER:A DE LA 
FNSE1A\ZA. 

Las facultades intelectuales se cultivan por 
medio de la ensefianza, esto es, por la cotnuni-
cacion intencional de representaciones del hom-
bre ilustrado at que no to es, cuando menos en 
una cierta direccion. Esta co ►nunicacion se ve-
rifica, ya proporcionando contemplaciones, bien 
por medio de signos de representation, que son 
las palabras. La mayor parte de las contempla-
ciones sin embargo, se ofrecen a la perception 
del discipulo sin intention , y no pertenecen 
por consiauiente a la enseiianza. 

De las huellas que quedan en et alma del 
que contempla , d scan las imaaenes, mediante 
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la comparacion d combinacion de Los indicios 
comunes , nace la seguuda especie de ideas, que 
son los conceptos. El espiritu se foyana signos, 
tanto para las imagenes con ► o para los conceptos, 
por medio del lenguaje, y estos despiertan en el 
que los oye las mis,nas representaciones que 
tiene el que habla. Por esta razon esta at arbi-
trio del que enseiia despertar las ideas que ya 
existen en el alma del que aprende , asi corno ei 
ponerlas en nuevas conexiones. Tarnbien paede 
ensanchar el circulo de las representaciones de 
este , ya ofreciendole signos para nuevas con-
templaciones , ya las contemplaciones corres-
pondientes para nuevos signos , ya finalrnente 
producir por media de conceptos afines otros 
nuevos aun sin intuicioncs, pues el espiritu 
del que aprende no recibe en sí pasivamente 
los signos de representacion para conservarlos 
sin alteracion alguna, sino que crea nuevas 
cornbinaciones , 6 modifica y vat ía cuando me -
nos las ya existentes. 

Por lo expuesto se ve son tres los requisitos 
indispensables de toda ensei anza : en primer 
Lugar, una calidad perfecta y completa de re-
presentaciones en el maestro; en scgundo, ha-
bilidad d don de comunicacion , y por tiltirno. 
aficion en el discipulo a recibir y apropiarse las 
representaciones que se le ofrezcan a su con-
ternplacion. Tres son tambien por consiguicnte 
Las exigencias que se deben hacer a un maestro: 
i. a  trabajar en perfeccionar sus propias repre-
sentaciones ; 2.`' tratar de adquirirse el arte de 
la comunicacion , y 3. L  ganar para Ia enseiianza 
a Los que hayan de aprender. Las dos primeras 

ic 
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cosas se simplificarian muchas veces , si se pu- 
diesen procurar siempre las representaciones at 
efecto; mas, prescindiendo de to imposible que 
esto es, tampoco es suficiente impresionarse de 
to producido por lac irnagenes , sino que es ne- 
cesario ademas recibir lo que se este produ- 
ciendo; de suerte que , la tarea del profesor no 
se limits a presentar merameute las cosas , sino  
que se extiende a ejecutarlas ante el discipulo,  
y a describir to que realrnente no se puede ofre- 
cer a la contemplacion. Pero , corno la corn-
prension del que aprende no es tat en un prin-
cipio , que sea capaz de impresionarse perfec-
tamente de cada eontemplacion, ni de percibir 
por consiguiente todas las nociones que cada 
una de ellas arroja , neeesario es hacerle ase-
quibles las ideas por medio del analisis , valien-
dose at efecto del lenguaje. De modo que, aun 
cuando el fundamento de la ensen'anza no es otro 
en verdad que el presentar y ejecutar,  , consiste 
sin embargo por su mayor parte en Ia comuni-
cacion de signos , o sea en la instruccion pro-
piamente dicha. No se puede negar que el modo 
mas natural de ensenar seria comunicar de viva 
voz el maestro sus representaciones a los disci-
pulos, ejecutando to que debiera irnitarse por 
estos , basta que estuviesen en disposicion de 
hacerlo perfectamente. Sin embargo, la instruc-
cion tambien puede verificarse aun entre au-
sentes por medio de libros ; pero corno en este 
caso es imposible la influencia personal del 
maestro sobre sus disci pulos , que tanto vale, 
ni se puede adernas arreglar a la individualidad 
de cada uno de estos , semejante medio se em- 
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plea  unicamente como auxiliar del de viva voz; 
tambien exige mayor esfuerzo y comprension 
por parte del que aprende, y por esto se llama 
ensenanza por si mismo. Mas , aun cuando se—
gun vainos indicando el profesor debe verificar 
la mayor parte de la instruccion a viva voz, 
necesario es ademas que los discipulos estudien 
para afirmarse bien en lo aprendido y poderlo 
ejercitar. A estos trabajos no tiene necesidad de 
asistir el profesor , toda vez que los resultados 
bastaran despues a convencerle. Dichas tareas 
pueden ser, o preparatorias, 6 de repetition. 

Como los conocimientos y habilidades que 
son objeto de la enserianza se los va apropiando 
el discipuio por medio de la memoria, y le sir-
ven para varios fines, resulta adernas del fin 
principal, que es el cultivo y perfection de la 
facultad de representacion, otra ventaja a Ia 
vez, coal es la de apropiarse Begun se ha dicho 
todo el caudal de conocirnientos y habilidades 
coinunicadas , tal como lo requieren la vida 
social y el desarrollo hist6rico de Ia humanidad. 
Lo primero suele llamarse el fin formal, lo se-
gundo el fin material rle la enseizanza. Es induda-
ble que este ultimo es el que estimula mas a ins-
truir a la juventud , y a e1 tartibien se deben la 
mayor parte de las instituciones para ello ; pero 
uno y otro Sc consiguen siempre a Ia vez, sea 
Ia intention cualquiera, pues ni pueden sepa-
rarse en realidad, ni deberia tampoco hacerse 
asi aun cuando fuese posible. Lnseiiese lo que se 
quiera, addptese cualquier metodo, siempre ten-
dremos por resultado el ejercicio y cultura de Ia 
facultad de representacion, con la diferencia de 
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qae, cultivada acertadamente, podri sacar mu-
chas mas ventajas en sa totalidad y en todos 
conceptos. 

En cuanto a los ramos de instruccion que 
debe abrazar una buena ensen`anza, Si atende-
mos a que la juventud no tiene otros deberes 
que Ilenar que su instruccion, y por consiguien-
te que no debe ser ociosa en aprender, es indu-
dable que debe comprender cuantos sean nece-
sarios a elercitar suficientemente las facultades 
intelectuales en cada direccion , y adelantar en 
ellos en cuanto to perrnita el desarrollo ar--
mdnico de las mismas entre si y las fuerzas fisi-
cas. Por to demas, creer que se pueda dirigir la 
ensen`anza at fin formal rinicamente , no pass 
de ser un mero ideal, imposible de realizar en 
la practica: porque por mas independientemente 
de circunstancias exteriores que haya nacido 
un hombre, ha de vivir sin embargo en y para 
la sociedad, se ve en la necesidad de honrar y 
aprovecharse de to que pudo heredar de sus 
ascendientes, y no puede por ultimo prescindir 
de deberes para con sus descendientes. Y claro 
es que todas y cada una de tales consideraciones 
le han de imponer necesariamente inaterias de-
terminadas para su conocirniento, que le in-
pediran mas 6 menos Ia libre eleccion que en 
otro caso podria hater tan solo para perfec-
ciona rse. 

Sin embargo, como son tantos los ramos del 
saber, como es tan inmensa su riqueca y tan 
variada la foerza productive de cada uno de 
elks, muy bien pueden combinarse el cultivo 
de perfection propia con la utilidad y necesida- 
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cles de la villa, sin que Para ello sea necesario 
que el un fin excluya at otro en ningun caso. 
Por to tanto may bier se puede estabtecer, quc 
la ensenanza, formal y material , tiene por fin 
comun la perfeccion intelectual del discipulo, 
haciendole aprender los conocimientos reunidos 
por las gencraciones que le precedieron , y que 
le son necesarios pars la vida practica, de que 
no puede prescindir. 

Pero, para que se fomente y mantenga Ia 
armonia de las facultades espirituales y fuerza.c 
fisicas que es indispensable por medio de la en-
senanza , preciso es que su influencia no se li-
mite exclusivamente al cultivo de las primeras, 
y si antes bien que se extienda ademas a las se-
gun4las , conic son los sentirnientos , &c. y rnuy 
principalmente a las tendencias, porque la ense-
nanza ha de ser por necesidad la gran clave do 
la educacion. Es verdad que en atencion a este 
principio se ban esperado de ella resultados mo-
rales demasiado positivos, y descuidado por con

-siguiente machos medios de educacion que estan 
fuera de su esfera; Pero no por eso es rnenos 
cierto que paede servir de mucho dirigida con 
acierto, siempre que por otra parte no se pon-
ga en contradiction con la segunda; y todavia 
seria de mucho mas valor, si Ins padres, que 
son los encargados por la naturaleza de la edu-
cacion de sus hijos, pudiesen at mismo tiernpo 
servirles de maestros de enseilanza. Pero, como 
esto solo es posible en alganas que otras favora-
bles circunstancias, la doctrina de education y 
ensenanza debe indicar los medios convenientes 
Para conseguir una intirna union de ambos ele- 
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uientos, con el fin de que adquiera el educando 
Ia mayor perfeccion posible. 

§. XVIII. 

DE LA VERDAD EN LA ENSENANZA. 

Si la comunicacion de representaciones que 
es objeto de Ia ensenanza ha de conseguir su fin, 
indispensable es que en toda ella reine Ia 
verdad y la claridad , y que sus resultados sean 
duraderos, activos y morales , asi corno tarnbicn 
conformes a las circunstancias presentes y suce-
sivas del discipulo, porque de to contrario po-
dria muy Bien perder una parse de sus demas 
perfecciones , y sentirse probablemente des-
graciado. 

Las representaciones que se comunican at 
nin'o han de ser verdaderas, o to que es to mis-
mo, deben corresponder a la realidad. Los sig-
nos, pues, han de atraer exactamente la imagen 
como pudiera hacer la contemplacion misma, 
para to coal es preciso que el maestro en primer 
lunar tenga esta exactitud , y que comunique en 
su consecuencia el signo verdadero. Pero a su 
vez tambien es neccsario que el nub o ponga de 
su parte toda la atencion conveniente para ha-
cerse cargo de Ia idea cornunicada por la palabra 
de aquel. Aun prescindiendo de las dos fuentes 
tunas comunes de la falsedad de las ima;enes, de 
las cuales la una es la comunicacion intencional 
de falsedades que verifica el maestro, y la otra 
los errores del mismo provenientes de su igno-
rancia o falta de preparacion , quedan sin em- 
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Largo otras muchas, debidas unas veces a Ias 
equivocaciones casuales de los preceptores, otras, 
y es to mas frecuente, a la poca habilidad de es-
tos para comunicar sus ideas y saber atraer por 
consiguiente la atencion de los discipulos hacia 
el objeto de que estan tratando. Porque, si su-
cede que personas ya de alguna edad y que tie-
nen basta rite ejercitada su comprension conciben 
mochas veces equivocadamente las comunicacio-
nes de otros, icon cuanta mayor facilidad no 
puede seceder esto at nin`o, que, a mas de las se-
ries de representaciones que debe comprender, 
tiene que aprender sus signos! Los adultos en 
virtud de sus conocimientos y facilidad de corn-
premier, adquirida por un largo ejercicio de esta 
facultad , conciben naturalinente muchas repre-
sentaciones nuevas sin notarlo ellos mismos, 
cosa que de ningun modo ptiede tener lugar en 
el nirio que carece de los fundarnentos necesa-
rios para ello; y asi no es de admirar que pa- 
dezcan equivocaciones en innumerables casos ; 

 por haber cornprendido mal la ensen'anza. Sin 
embargo, estas pueden corregirse sin gran difi-
cullad, siempre que de la teoria no pasen a la 
practica ; pero cabalrnente en esto es donde 
consiste el principal mat , y de la falsedad inte-
lectual se origina una moral. El niu`o at prin-
cipio no comprende Lien las palabras del maes-
tro, y equivoca con facilidad por to mismo su 
sentido; y, como que no se satisface su duda, 
no piensa mas en ello, toma los signos por las 
cosas, y se acostumbra naturalmnente a valerse 
de signos falsos. En este estado, ya no le impor-
ta nada que las palabras convengan o no con el 
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pensainiento, y de ahi la diferencia que se nh-
serva por to comun entre las palabras y los he-
chos de aquellos niu`os a quienes se permitid 
desde teinprano el use de si nos equivocados.-
Pero, jy como se asegura el maestro de que las 
ideas que comunica son recibidas en el alma 
del niiio tales como son en si ? Para esto debe 
en primer Lugar preguntarse a si mismo el-
modo con que el las adquiriera , y entonces 
conocera perfectamente que todos los conceptos 
concretos estriban en representaciones de irna-
genes , asi como todos los abstractor en concre-
tos. Si esto no se hace, Si se separa de este cami-
no natural, necesariamente se introduciran mut 
equivoeaciones. Tarnbien se puede inferir estu-
diando el desarrollo del lenguaje en los nirios 
como en el pueblo, pees por el se conocerau 
los primeros y mas faciles conceptos, que se 
pueden suponer sirvieron de cimiento a los ar-
tificiales de las ciencias. Por esta razon es nece-
sario que todo maestro se familiarice con el 
lenguaje del pueblo como con el de los nin`os, 
reservandose ernplear para mas adelante el de 
Los libros, cuando la inteligencia del educando 
haya adgnirido cierto grado de desarrollo. En la 
ensen`anza del idioms debe siempre tenerse pre-
sente la siguiente regla : en cads frase no se 
debe an`adir mas que una palabra desconocida 
at discipulo, si su significacion ha de poder ser 
adivinada por este por el sentido de toda ells; 
aun asi no es muy facil que se asegure, sino se 
agrega la intuicion de cads una. Esta regla 
debe tambien servir pars en to sucesivo. 

En cada serie de representaciones qne ofre- 
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cc la enseiianza es necesario evitar la complica-
cion de ideas sueltas ignoradas del discipulo , si 
se le ha de facilitar la cornprension de la totali-
da:i y presentarse esta como an verdadero re-
trato ante su alma ; a este efecto es inuy condu-
cente valerse de las intuiciones percibidas de 
anternano por aquel, que vengan ayudando a la 
formacion de una nueva y verdadera imagen. 
De to contrario, aun valiendonos de todos los 
medios posibles para explicar una serie de re-
presentaciones desconocidas at discipulo, jan ► as 
resultaria Ia verdad del pensainiento universal, 
en razon a que sus elementos no son bien cono-
cidos todavia del nino, para que pueda obrar de 
por si en virtud de ellos. Si ban de formarse, 
pues, por el discipulo conceptos verdaderos por 
mcdio de la ensenanza , preciso es que el desar-
rollo de los mismos se ofrezca en una prooresion 
gradual y conveniente a su capacidad mental, 
S; In que es to misino, it an`adiendo poco a poco 
nuevas ideas a as ya percibidas, guardandose 
de hacer operaciones con elementos nuevos 
► nientras no se hayan probado como verdaderos. 
En esto es bien facil que el maestro avance de-
masiado por dar a conocer Ia verdad, fastidie 
at nub o y debilite su atencion por consigniente; 
pero rnuy bien se puede evitar semejante escollo, 
si aquel no se contenta con su propio parecer 
acerca de la dificultad de las representaciones 
que trata de comunicar a sus discipnlos, sinn 
que los examina para convencerse de Si en 
efecto ban cornprendido con exactitud to que 
les ha explicado, y si son capaces por In 
tanto de servirse convenientemente de las 
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Ideas sueltas para otras mavores combinaciones. 

Por to expuesto se ve que una explica-
cion continua no es la mas a propdsito 
para la enseiianza de la juventud, pues es de-
masiado vasto su campo para que pueda abra-
zarlo la inteli encia infantil y fijarlo en su 
memoria Ni sirven para esto, ni pueden pro-
ducir resultado alguno los exarnenes a fin de 
cada curso de ensenanza , pues solo se encontra-
ra en el discipulo una masa informe y confusa 
de ideas, ya falsas de por si, ya en sus com-
binaciones casuales. Ademis, nadie ignora que 
la lectura y estudio que hacen los nin`os inde-
pendientemente de toda inspeccion exacta sobre 
si lo han coinprendido 6 no, deja siempre in-
cierta la verdad de 'la comprension ; pues solo 
jovenes muy Bien dotados son capaces de ins-
peccionarse a si propios. y detenerse en las di-
ficultades hasta haberlas vencido completa-
mente. 

Pero, si es dificil cerciorarse acerca de la 
verdad de las representaciones aisladas, corno se 
acaba de indicar, claro es que lo ha de ser mu-
cho mas cuando se trata de ciencias cornple-
tas. Por esto es indispensable, antes de dar 
principio a Ia ensen`anza de una ciencia 6 arte 
nuevas para el discipulo, examinar atentamen-
te cual sea el estado de su coin prension , para 
ver si permite d no el gran complejo de nuevas 
representaciones que abraza cada una de ellas 
para el que las ignora del todo; Si esto no se 
tiene en cuenta, acaso seran vanos los esfuerzos 
y vanos los resultados, por no ser adecuadas a 
la fuerza comprensiva. 
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§. XIX. 

DE LA CLALt1DaD DE LA ENSE\ANZA. 

lVfuy bien puede suceder que las represents- 
ciones comunir.adas por la ensenanza at disci-
pulo sean vertladeras en general , y presentarse 
sin embargo a su inteligencia con cierla oscuri-
dad que no le dejen percihir distintamente todas 
las nociones que cllas cornprendan. Semejante 
defecto de claridad puede proceder,  , ya de una 
comprension inexacta, ya tambien de haberse 
borrado de la mernoria las nociones concebidas. 
Lsto acaece con tanta mayor facilidad, cuanto 
Dias extensa es Ia serie de representaciones que 
son necesarias para venir en conociruiento de Ia 
idea o ideas que se pretenden percibir. Asi su-
cede , por ejernplo, cuando es necesario tra-
ducir una palabra de un idioura extrar`io para 
atraer la idea que se busca ; cuando el discipulo 
por no haber atendido no cornpreudid todas 
las representaciones; cuando se mezclaron en Ia 
explicacion muchas que be Bran desconocidas y 
que por to misrno r.o pudo comprender, to que 
por necesidad desfigura la pureza de las ideas, 
y tambien cuando estas no se refrescan por la 
repeticion. Asimisrno puede suceder, segun Sc 

ha dicho, que la fuerza de comprension no este 
todavia desarrollada to bastante para enterarse 
de to que se Ie pretende ensen`ar, mayormente 
cuando es muy corto el tiernpo determinado 
pars concebir la idea. La confusion, pues, que 
acarrea la indicada oscuridad es causa de que 
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no se puedan recordar cuando se gaiere las re-
presentaciones necesarias pars venir en conoci-
miento de tal 6 cual concepto, y por consiguien-
te de que el espiritu no pueda valerse de ellas 
en sus operaciones; debilita adernas el influjo 
que deben ejercer sobre las facultades de senti-
^niento y tendencia, y hace por ultimo que Sean 
mas fugaces tales representaciones que las cla-
ras. Hasta se puede decir, que en algunos casos 
es mejor carecer absolutamente de sernejantes 
representaciones confusas, porque, sobre no 
haberse conseguido provecho alguno con ellas, 
han destruido el atractivo de Ia novedad pars 
otras afines o parecidas. 

Pero hay mas: Ia claridad de las represen-
taciones es tambien relativa. Ningun hombre 
contempla las imagenes espirituales con Ia cla-
ridad que las que proceden de cosas materiales; 
en el primer caso carece siempre de algunas 
nociones, al paso que en el segundo las puede 
percihir todas distintarnente: diferente es tam-
bien Ia claridad con que contempla el nin`o, de 
Ia que contempla el adulto; esta es mucho ma-
yor que aquella, y no porque se hayan dejado 
de ofrecer a su percepcion los elementos nece-
sarios ; estos pueden existir en efecto y faltar 
sin embargo las particularidades, d bien que 
estas se confundan entre si, ann sin contar con 
lo que el tiempo destraye continuarnente. 

Para prevenir, pues, la falta de claridad, 
que es tan esencial a la ensen`anza como se aca-
ba de demostrar, preciso es que la instruccion 
sea lo mas inmediata posible, es decir, que 
donde se pr ► eda presentar el nh^etn ruva irnagen 
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se pretende representar en la mente del disci-
pulo, no se debe contentar el maestro solo con 
is ruera descripcion verbal , sino que debera 
ofrecerlo real ►nente a la conternplacion de aquel: 
que debe preferir comunicar sus representacio -
nes reales a las que haya podido tener de to 
que hubiere leido: que debe anteponer a to que 
a otros haya sucedido las propias experiencias 
del discipulo, pues estas podra atraerlas con 
nras facilidad y distincion. 

El laconismo en la explicacion es otra de 
las cosas esenciales a la enserianza. Asi que, es 
necesario no valerse de mas palabras que las ab-
solutamente indispensables. Adernas, lo quc se 
puede aprender en Ia lengua nativa no se estudie 
en una extrana; pero en todo caso, la materia 
propuesta debe estar en justa correspondencia 
con el mayor d menor grado de desarrollo de 
la comprension del discipulo. Para juzgar de 
este extremo no sirven en manera al ,una me-
ras suposiciones, sino que unicamente se debe 
proceder en virtud de previo examen; por con-
siguiente, de to concreto a lo abstracto, de to 
simple a to cornpuesto. 

Las nociones complejas deben ser analizadas 
en cada una de sus simples por el maestro, y 
comunicarlas asi al discipulo distintamente y en 
tab drden, que pueda este hacer un nuevo ana-
lisis de cada una, subdividirla en otras mas siar-
pies todavia . y construir por ultimo la totali-
dad de los elementos percibidos, o sea la sin- 
tesis. 

Tambien es necesario que el maestro se de- 
ten :1 i': Lt l''' 	 rt.^r 	r:: h 	 :''r, 
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saficiente para que el nino to pueda cornpren- 
.der por todos lados y a su satisfaccion , dejan-
dole descansar despues un rato, a fin de evitar 
el fastidio que de to contrario podria facilmente. 
apoderarse de el. Concluida dicha pausa, vuel-
vase a toniar el hilo interrumpido cuando toda-
via permanecen con claridad en la memoria de 
aquel los vestiios de las representaciones comu-
nicadas, y anadanse nuevas nociones en cada 
repetition, para que no se pierdu el atractivo 
de la novedad. 

Las representaciones seran tambien tanto 
inas claras, cuanto mayor sea el nurnero de los 
drganos por donde se ban de comunicar at espi-
ritu, y mas variado el modo de considerarlas. 
Los medios por los cuales Sc promueve y a%iva 
la atencion • son al mismo tiempo los de acla-
rar las representaciones, pues cuanto mas aten-- 
to este el discipulo, y salga, di aiooslo asi, su es-
piritu a encontrarse ; con el del maestro: cuanto 
mas auxilie Ia voluntad a la aciividad involun-
taria de Ia facultad de comprension, tanto mas 
perfectas seran las impresiones que hagan en su 
alma las ideas ofrecidas a su perception. 

§. XX. 

DE LA SOLIDEZ DE LO APRENDIDO. 

Lo que se ha aprendido con claridad facil -. 

mente queda grabado en la memoria, pues el 
medio mas a proposito pars hater duraderas 
las representaciones , es que estas sean tan cla- 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 177 — 

ras al principio, que pueda apropiarselas el es-
piritu. Sin embargo, como la memoria no tie-
ne igual fuerza en todos los individuos, sino 
qne en unos es mas debit que en otros, suele 
suceder que a pesar de la claridad con que aque-
Ilas hayan sido cornunicadas , no se fijan en 
todos igualrnente. Por esto es necesario indicar 
ademas otros nredios de que pueda valerse el 
maestro para hacerlas duraderas, toda vez que 
sin esto de rnuy poco sirven aun los mas exce-
lentes conocimientos. Porque si cada una de las 
representaciones permaneciera fija no mas que 
el tiernpo intermediario de otra nueva, de nin-
guna nianera seria posible su cornbinacion , 6 
en otros terruinos, el hombre no podria pensar. 
Y aun suponiendo que su duracion fuera ma-
yor de la que suelen tenet' generalmente las re-
presentaciones involuntarias , I que pocas serian 
las que se podrian atraer a la memoria por 
nuestra voluntad , y valernos de cllas por con-
siguiente para los fines del espiritu ! Una cien-
cia seria irnposible, y hasta la escritura misrna 
serviria de muy porn, sino pudieramos tomar 
de la memoria las representaciones interrnedias. 

Los rnedios pars conseguir este fin son por 
la mayor parte los de fortalecer at propio tiem-
po la rnemoria, y por to tanto doblemente irn-
portantes. 

El prirnero consiste en la asociacion de 
ideas. Todas las representaciones, siguiendo la 
misma naturaleza que todos los demis prodnc-
tos del espiritu , tienen la cualidad de atraer a 
si todas las afines y pouerlas en nuestro co-
nocinriento por consiguiente ; siendo de notar 

TOMO II. 	 12 
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que dicha afinidad es mucho mas vasta entre 
las representaciones , que entre los sentimientos, 
tendencias y conatos , pues que no se lirnita a 
atraer tan solo lo que tiene una conexion in-
trinseca, si que tainbien los accidentes externos 
,juc a ellas pueden agregarse como por casua-
lidad. 

La simultaneidad, pues, o sea la serie de 
ideas que se suceden inrnediatamente, hare que 
se afirmen y provoquer, mutuarnente, pero aun 
mucho mas la conformidad ldgica de !as mis-
mas. Asi que, las representaciones seran tanto 
mas duraderas, cuanto mayor sea la variedad 
con que se hayan asociado; mas como para que 
esto se verifique es necesario principiar desde 
lueno por formar poco a poco dicha asociacion, 
por medio de la agreacion sucesiva de nuevas 
percepciones a las ya existentes y fijas, he aqui 
que se presenta de nuevo Ia necesidad de una 
progresiou gradual en Ia ensenanza en no sen-
tido diverso del que antes indicamos. Porque es 
claro que las pocas representaciones simples que 
tiene en un principio el nino son el fundamento 
de los conceptos mas refinados y series mas 
complicadas ulteriores, toda vex que siempre se 
van asociando progresivarnente nuevas ideas a 
las ya existentes. Pero no es esto bastante; ne-
cesario es ademas que las representaciones co-
municadas se repitan cuantas veces to exija la 
naturaleza de las mismas, a fin de que no se 
olvide lo concebido, como de lo contrario su-
cederia. Asi, pues, siempre que se haya comu-
nicado una larga serie de ideas en an drden de-
terminado y con signor precisos, de los cuales 
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no Sc puede presciudir sin destruir su exacti-
tud , es necesario hacer que estos se aprendan 
de melnoria. Para conseguir esto ultimo con fa - 
cilidad y prontitud, precise es evitar en to po-
sib!e Coda interrupcion, no menos que Ia conti-
nuacion hasta el cansancio. Por to rnismo sera 
mu)' conveniente determinar en todo case y pa-
ra cada vex una cantidad tie trabajo conforrne 
a la fucrza de mernoria de cada discipulo, sin 
permitir pasar etas adelante hasta que se haya 
aprendido perfectamente lo anterior. Adernas: 
el estudio de melnoria se hara tanto eras facil, 
si la actividad de esta potencia es auxiliada a la 
vez pot- todas las otras del espiritu, de suerte 
que no solo trabaje la prirnera procurando 
atraer a si y apropiarse los signos, si que tam-
bien el entenditniento los conceptos y Ia ima-
ginacion las imal;enes, y siempre que a la vez 
tambien ester' ocupados eu la recepcion de los 
signos la vista y el oido. Sin embargo, dm-ante 
la repeticion indicada no debe darse lagar a una 
reflexion circunspecta sobre el contenido, pues 
esto entorpece la rnemorizacion , at paso que la 
rapidez de la comprension la favorece. Por con-
siguiente las hot-as mas a proposito para dedi-
carse con fruto a dicho trabajo mental , set-an 
aquallas en que el espiritu esta mas descansado, 
asi como tambien antes de dormir, toda vez que 
at despertar continua la misnna serie de represen-
taciones que percibio antes de dormirse, sin que 
en el intermedio hayan ocurrido otras diferen-
tes que puedan distraerle. 

Per ultimo: dicho estudio intencional de re-
peticion debe hacerse periodicamente y tanLas 
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veces como sea necesario, procurando evitar 
sin embargo el cansancio y el fastidio que pue-
den resultar, en cuyo caso se vienen a la i,na-
ginacion del que aprende ideas extran`as at obje-
to principal , que hacen inutil todo el teabajo. 
Es necesario tener en cuenta, que cuando falta 
la cooperacion de Ia voluntad y por consiguiente 
la atencion , es imposible puedan fijarse en la 
memoria las representaciones. 

§. xxi. 

DE LA ACTIVIDAD PECULIAR DE LAS 
REPRESENTACIONES ADQUIRIDAS. 

No basta para que la ensen`anza sea com-
pleta, que el discipulo reciba en si simplemente 
las ideas tai como se las comunica ei maestro; 
necesario es ademas que estas se desarrollen con 
cierta indepcndencia, no solo porque es imposi-
ble que este pueda comunicarlo todo y contar 

as bicn con la perfeccion ulterior, sino ade-
mas porque en nada pueden servir para la ilus-
tracion del individuo las representaciones que 
yacen como muertas en su alma. Es verdad 
que es absolutamente contrarin a la naturaleza 
del espiritu y por to tanto imposible la corn-
pleta inaccion de to que una vez vise en e1 ; pe-
ro, corm a pesar de eso puede muy bien existir 
dicha pasividad de representaciones hasta un 
muy alto grado, preciso es valerse en todo caso 
de medios preventivos contra este real. 

Es, pues, necesario tratar de perfeccionar 
toda idea comunicada, aunque no se haya aso- 
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ciado durante la ensciianza a serie alguna , por 
tnedio de la reunion con otras afines que atrai-
gan el recuerdo sin una intention especial, pro-
curando adernas que todas ellas ejcrzan cierto 
influje en las facultades de sentimiento y ten-
dencia, y ante todo que puedan servir conve-
nientemente a la voluntad. Y como que el todo 
de la formation de representaciones que es oh-
jeto de la enscnanza consiste solo en pensar, cla-
ro es que la instruction sera tanto mas acerta-
da, cuanto mas anime directamente a pensar y 
mediatamente a sentir. Esto se conseguira en 
parte de por si, cuando se hubiere cumplido 
con las exigencias antes indicadas, es decir , si 
las percepciones del discipalo han sido verdade-
ras, claras y permanentes; en parte tambien 
por la influencia simpatica del maestro. Porque 
las representaciones son recibidas por aquel en 
la misma forma que han sido comunicadas por 
este; de suerte que, Si su ensen'anza va acorn-
panada de viveza, de cierto espiritu creador y 
de un sentimiento activo y energico, los resul-
tados tendran tambien este caricter de actividad 
propia , y se reproduciran las ideas del maestro 
con igual energia en el discipulo y vice versa. 

La alegria que ocasiona el aprender, debida 
en parte a la apropiacion que de lo ense ►iado se 
verifica en el espirita del que aprende y a la 
contemplation satisfactoria de este de los pro-
ductos adquiridos en su virtud , en parse tam'-
Men a la action de los sentimientos agradables 
que el maestro debe agregar al estudio ' para 
atraer la voluntad de aquel, es otro de los me-
dios de animar la actividad propia de las ideas 
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comunicadas. Las preguntas acerca de to ense-
n`ado, asi Como el exigir de los discipulos la for-
macion de productos complejos de los elementos 
dados, son igualmente ejercicios necesarios at 
Jnismo efecto. Pero en esto preciso es prooeder 
con gran pulso, observando siempre una pro-
gresion gradual y esmeraea, si se ha de evitar 
el malogro del intento apetecido, en cuyo caso 
se debilita el zelo del que aprende . asi coino 
tambien para prevenir el fastidio consiguiente a 
la proposicion de tareas sobre cosas insignifi-
rantes. Mas, de cualquier nrodo, a los produc-
tos complejos deben siempre anteceder las re-
producciones correspondientes, las cuales tam-
bien suelen ser bastantes de por si en machos 
casos. El maestro no obstante debe indicar de-
tras del fin proximo otro rnas rernoto, y prepa-
rarse convenientemente para conseguirlo. 

§. XXIt. 

DI L% MORALIU.AD HE LA E\SENANL_t. 

Ninguna representacion es de por si moral 
ni ininoral, sino solo en virtud de la diversa in-
fluencia que unas ii otras ejercen en las facul-
tades de sentimiento y tendencia, 6 mas bier 
por Ia actividad que excitan , contraria 6 con-
forme a Ia razon. Por eso es que puede muy 
Lien succder que una inisma representacion 
obre en uno moral y en otro ininoralmente. Pe-
ro, como no es posible que cl maestro sepa a 
ciencia cierta de antemano que efecto han de 
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producir en el discipulo las representaciones que 
ha de comunicar, aunque si con bastante pro-
balidad, su accion debe dirigirse en este senti-
do. Sin embargo, parece fuera de duda que tan-
to los ejemplos del mal como los del bien co-
u ► unicados en una forma agradable , excitan 
tannbien at mat o at bien at nino. Menos seguro 
es el resultado del procedimiento negativo , co-
n ► o, v. gr., si se habla del mal con disgusto. La 
iinagen del mat envuelve ya en si cierto incen-
tivo seductor, y no siempre es dado at maestro 
destruir la impresion que causa. En general la 
probabilidad acerca de la moralidad del disci-
pub o sera tanto mayor, cuanto mayor sea tam-
bien la inocencia de su facultad de representa-
cion , 6, to que es to mismo, cuanto menos re-
presentaciones tenga del mat. 

Mas, comno el maestro debe suponer que sus 
comunicaciones no son precisamente las unicas 
que aquel recibe, necesario es que prevenga en 
algunos casos la impresion perjudicial que pue-
dan hacer en el primnero las comunicaciones ex-
tran`as. Pero no basta alejar del ninlo las repre-
sentaciones de acciones malas, sino que es me-
nester ademas preservarle de las apariciones que 
suelen acomnpan'ar a aquellas; porque Ia asocia-
cion de ideas siempre es activa , y Begun la vida 
cornun actual, rara vez se podria esperar que 
el jdven siguiera el bien, despues de terminada 
la ensen`anza. 

El influjo simpatico que el maestro ejerce 
sobre sus discipulos contribuye en gran manera 
a la direccion moral de las ideas de estos. Si 
aquel es amante de to bueno, y rnanifiesta una 
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verdadera repugnancia al mal, este sentimiento 
se comunicara tambien a sus discipulos, y sus 
representaciones se asociaran en conformidad 
de este impulso. Por esta razon an maestro 
puede explicar mochas cosas, que no podria otra 
persona sin despertar en los ninos ideas malas 
accesorias. Por ultimo: si las excitaciones de que•
se vale la enseuanza para promover la morali-
dad en los discipulos ban de ser duraderas, ne-
cesario es evitar el fastidio con una repetition 
moderada, al paso que despertar en aquellos los 
sentiiriientos mas agradables que sea posibie. 

Un tnetodo arido de instruction moral no 
es, pues, el mas a proprisito para dirigir las re-
presentaciones del discipulo en este sentido, asi 
como tampoco lo seria el que se propusiera fijar 
en la meuroria largas series de comunicaciones, 
y macho mends el que tratara de conceguirla-
por el analisis Idgica de lo bueno y bello de la 
vida, sino el que tan solo se valga de ejemplos 
vivos tales colno los produce la vida misma aun-
que sin una conexion 6 aplicarion visible en to 
exterior, como son, v. gr., los cuentos tornados 
de Ia vida practica, pero sin muchos prearnbu-
los. Los hechos son los que deben l,ablar, y el 
maestro pronunciar su juicio breve y energica-
mente. 
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§. XXIII. 

DE L A CONFORMIDAD DE LA ENSEN ANZA COP( LAS 

CIRCUINSTAIICIAS DEL INDIVIDUO. 

En el §. LXI del tomo I, se dijo que la edu-
cacion debia acomodarse a las circunstancias ex-
teriores del individuo; de suerte que la confor-
midad de la ensenanza a dichas circunstancias 
exteriures, de que vamos a tratar , no es mas 
que otra aplicacion de aquel. principio. 

Corso que las representaciones para las di-
versas relaciones de la vida,son precisarnente las 
menos coruunes, y su extension y refinarniento 
exige gran dispendio de tiempo y de intereses, 
seria may perjudicial que la instruccion no se 
adaptara a las circunstancias individuales, a pe-
sar de que para ello sea necesario muchas veces 
reprimir las tendencias que se manifiestan en el 
que aprende a ensanchar mas y mas la esfera 
de su instruccion con notable disgusto lel 
mismo (i). 

(1) Se suele decir comunmente que el saber no 
ocupa lugar ni bate dauo; pero no se tiene en cuen-
ta que se necesita una gran fuerza de razon y de 
voluntad en el individuo pars que no haga valer su 
ciencia , haciendo aplicaciones que , cuando me-
noc , roban el tiempo necesario para otras cosas; y 
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Hay efectivamente conocimientos y series de 

conocimientos que son convenientes a todas las 
clases, edades y posiciones ; pero su nuinero 
es bastante Iimitado en proportion, pues se re-
duce solo a los mas elernentales. Todos los de-
tnas deben escogerse en razon at use que de 
ellos se puede hater individualrnente , 6 mas 
bien , en razon a los efectos que producen. A la 
verdad que muy Bien pudiera creerse que el 
adulto que en su infancia y juventud aprendid 
mas de to necesario a su vida individual , po-
dria refrenarse a si mismo, prefiriendo to nece-
sario a to agradable, asi como tambien que no 
sintiera descontento de su position aI volver su 
vista d otras mas cdmodas ; sin embargo , esta 
fuerza de voluntad es en extremo rara, y por to 
tanto no la debe presuponer el maestro como 
una cualidad general de los discipulos (i). 

cuando falta la superioridad do inteligencia y la ener-
gia necesarias se origina en su lugar una estimation 
ezcesiva de si mismo, y una gran irritation contra 
las circunstancias reales. A esto se agrega, que el 
aunanto de ciencia sin otro proportional de rnorali-
dad, no solo destruye la felicidad del propio individuo, 
sino qne pone ademas on peligro la trangailidad de 
Ia sociedad on que vive. He aqui porquc son tanto 
mas temibles los ladrones ilustrados. La enseuanza 
por consigniente debe estar siempre en una justa re-
lacion con la moral. 

(1) Es indudable que vendrd un tiempo en que se 
generalizaran los conocimientos que boy dia constitu-
}en la propiedad de unos pocos, en cuyo caso no sera 
de tower que despierte la vanidad. Sin embargo , en- 
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Con la mayor circunspeccion y parsinionia 

se debe proceder en la enseiianza de toda clase 
de series de representaciones que encierran en si 
muchos atractivos, y que seducen por to mismo 
i ocuparse en ellas mucho tiempo, como son 
principalinente los productos de la fantasia (i) y 
todos aquellos conocimientos que se consideran 
como una Cosa rara y distinguida , y que des-
piertan por consiguiente la vanidad del indivi-
duo que los posee; porque tambien son estos 
precisarnente los que mas se oponen a las exi-
gencias mas urgentes de la vida practica. 

No inenos perjudicial es durante el tiempo 
de la ensefianza la falta de consideracion a las 
circunstancias particulares del discipulo en cuan-
to a la clase de conocimientos que se le comuni-
can. En seinejante caso no es dificil que las 
ideas adquiridas por este formen un contraste 
desagradable con las de sus padres que, pene- 

tonces lo mismo que ahora , se conoceran tambien 
otros grados was sublimes , a que aspiraran siempre 
algunos ambiciosos, en perjuicio de su felicidad y per-
feecion. 

(1) La lectura de novelas no es ni con mucho tan 
perjudicial a las clases acomodadas , como a las po-
Lres. Pero en todo caso no podra menos de viciar Los 
mejores sentimientos, lino va precedida de una con-
veniente preparation. i Cuan dignas de lastima no son 
todas aquellas personas de Baja esfera , como los cria-
dos , v. gr. , que se ocupan en las horas de ocio en 
leer novelas, que no les sirven was que para trastor-
uar su juicio y viciar su corazon ! asi vienen a ser 
victimas de la was grave perdition. 
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trando en Ia fautilia, perturbe a cada paso la 
Juice armonia de la vida domestica, asi corno 
tambien puede originarse an vano desco hacia 
ideates fantasticos y un disgusto de lo realmente 
existente. 

Pero si, por el contrario , se limits a ana 
esfera was reducida que lo que permiten dichas 
circunstancias, no habra cumplido su mision, 
que es , couio ya se ha dicho varias veces , aspi-
rar a realizar en el individuo la mayor perfec-
cion posible en primer Lugar; y en segundo 
podra acarrear mas tarde al adulto un continuo 
disgusto cuando Ilegue a conocer que pudieron 
haberle dado una mayor instruction, lo cual le 
irritara contra sus padres y maestros , viniendo 
a perturbar en su consecuencia las was herrno-
sas relaciones de la vida humana. Es verdad que 
al maestro no siempre le es dado prevenir todos 
estos males ; pero circunscribirse o extralimi-
tarse was ally de la que aconseja la razon, 
siempre es corneter an pecado contra la gene-
racion que se educa. 

§. XXIV. 

DEL DESARROLLO DE LA FACULTAD 
DE REPRESENTACION EN GENERAL. 

La facultad de representation es sin dada 
alguna la mas capaz de an cultivo positivo y 
arbitrario, si atendemos a que, poseyendo los 
medios was determinados de comunicacion con 
respecto a ella que a todas las demas facultades 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— f89 — 
del hombre , dependen casi absolutamente eas 
productos de nuestra voluntad ; pues no solo po-
seemos el lenguaje, si que tambien la escritura, 
a la par que todo el conjunto de representacio-
nes que se ofrecen a nuestros sentidos. 

La actividad que emplean los adultos con el 
fin de comunicar i los ni ios dichas representa-
ciones para el desarrollo intelectual de estos, 
constituye Ia ensei3anza, la cual se llama formal 
cuando solo se propone viaorizar las facultades 
del espiritu, y material Si solo se dirge a ha-
cerles adquirir conocimientos y habilidades de-
terminadas. 

Aunque estos dos fines de la ensenanza es 
imposible separarlos exactamente en la practica, 
segue se dijo ya en otro lugar , pues que ambos 
constituyen uno comun en realidad , y solo se 
le puede dar por consiguiente uno u otro nom-
bre segun que prepondere el primero o el se-
gundo objeto, vamos a tratar sin embargo en 
general de todo to que podria y deberia conse-
guirse por Ia ensenanza formal , dando por su-
puestas las condiciones antes eriunciadas de ver-
dad , claridad, duracion , moralidad y convenien-
cia de todas las representaciones. 

En el §. Xlll de este libro , tratando del 
ejercicio de los sentidos, dijituos ya en parte to 
que debia hacerse para cultivar las facu!tades de 
percepcion y contemplacion , como primer ele-
mento de desarrollo de la de representacion, 
pees que ejercitando los sentidos se obliga at 
espiritu a la formacion de numerosas y deter-
niinadas ideas. De suerte que, solo nos resta 
ahora determinar, no el desarrollo, sino la ca- 
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lidad de dichas nociones que puedan servir de 
sdlido fundamento a imagenes y conceptos du-
raderos. Una gran parte de esta tarea corres-
ponde a las madres , como las primeras perso-
nas encargadas inmediatamente de la educacion 
del infante desde su nacimiento ; pero mas tarde 
pertenece at maestro generalizar, arreglar y 
completar las indicadas nociones de la infancia. 

El nin`o en el regazo de su rnadre debe ver, 
oir y tocar los objetos; y de la mayor o inenor 
vivacidad con que ejecute estos actos, se puede 
ya inferir tarnbien la mayor o inenor actividad 
de su facultad de representation. Pero en todo 
caso es necesario cultivar la atencion, principal-
mente en los que se rnanifieste inas inactiva, 
por medio de atractivos 6 excitaciones conve-
nientes , y tanto mas, cuanto que esta es la ta-
rea primordial de la ensefianza y tarnbien Ia 
mas elemental. Es necesario hater que Ia volun-
tad aumente, di;amoslo asi, los atractivos ca-
suales que tal vez son deinasiado debiles, y aun 
que los llegue a suplir en ciertos casos ; pero 
para esto to pritnero que se ha de procurar in-
dispensablemente es captarse la voluntad debit 
del nirfo. Por eso no hay que cansarse cuando 
no presta su atencion a la primera vez que se 
trata de excitar ; insistase segunda y tercera y 
aun mas si fuese necesario, agregando a to que 
se propone por objeto entonces atractivos cada 
vez mas fuertes, aproximando to pie solo se veia 
de lejos, autnentando el sonido debit, &c. &c. 
hasta que aquel atienda. Pero una vez consegai-
do este resultado , preciso es tratar de fijar la 
atencion, ejercitandola prudentemente mientras 
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no cause fastidio , pues como que su crecimiento 
se verifica en proporcion de su ejercicio , claro 
es que debe aumentarse este todo 10 posible , en 
una constante progresion. 

At principio es indiferente la eleccion de 
materias sobre que ha de recaer , pues to prin-
cipal es el ejercicio mismo , segun se acaba de 
indicar; mas, bien pronto es necesario elegir 
estos o esotros objetos, en cuyo caso deberan 
preferirse todos aquellos que Sean mas suscep-
tibles de una conternplacion general de todas 
sus partes, aproxirnandolos at efecto a Ia vista 
del nin`o, pars que sus representaciones Sean asi 
inas claras y exactas. Por esta razon no son con-
veniences las contemplaciones fugaces, que no 
pueden percibirse con toda exactitud. 

Cultivando conseruentemente Ia facultad de 
contemplation a la par que la atencion , se des-
arrollara naturalmente el don de observacion, 

inediante el coal se notan Basta las cocas mas 
pcquecas, nada se mira con indiferencia , y se 
reconoce ei todo por las partes, y estas por Ia 
totalidad. La agudeza de la facultad de percep-
cion es el fundarnento inas principal de toda 
clase de perfecciones intelectuales. Se oponen a 
ella, no solo el ernbotamiento de las facultades 
fisicas y espirituales, si que tarnbien el excesivo 
cultivo y desarrollo del entendimiento tedrico y 
de Ia fantasia, que inducen at hombre a llenar 
los intermedios de sus observaciones con opera-
ciones intelectuales en el primer caso , 6 bien 
con irnagenes en el segundo, obligandole en 
arnbos a interrumpir la observacion. 

El primer grado de la actividad dcl entendi- 
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miento es la comprension de los signos con que 
se han de forinar los conceptos, y la provoca-
cion correspondiente de estos, que tambien per-
tenece en parte a la facultad de conternplacion. 
El niu`o ha de comprender priinero to que otros 
le dicen , para lo cual necesita percibir los soni-
dos por el oido , ha de reconocerlos y referirlos 
por ultimo a representaciones conocidas. La di-
ficultad de esta operation que parece a primera 
vista insignificante en los nin'os que tienen ex-
peditos todos sus sentidos, se conoce en aquellos 
a quienis falta alguno de estos organos indispen-
sabtes de comunicacion externa, como v. gr. en 
los sordo-mudos y ciegos. Para faci!itar pues 
la comprension de las comunicaciones es me-
nester expresarse con tal claridad, que puedan 
comprenderse perfect amente. En las escuelas de 
parvulos con especialidad debiera ser esto to 
priniero que seria preciso exigir de los maes-
tros , porque faltando en la explication la can-
dad indicada, apenas es pdsible que aquellos re-
ciban con exactitud las representaciones ; indtil 
es decir que dicha claridad tambien es necesa-
ria en todo lo sucesivo, porque de otro modo 
podrian servir de may poco las explicaciones de 
la ensen`anza ; mas por desgracia, el defecto de 
claridad es may comun en los maestros y en los 
libros. Toda la dificaltad se deja a los que apren-
den, y el maestro se contenta con entender el 
solo to que dice. 

Pero no Basta solo que el lenguaje del maes-
tro sea popular a inteligib!e al nino por to 
tanto, sino que debe ser ademas convenicnte y 
corresponder con precision al objeto que se ex- 
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plica, debiendose aquel cerciorar adeni is de si 
to han o no comprendido perfectamente los dis-
cipulos, y no como se acostumbra hacer en el 
dia con la pregunta general «^lo habeis com-
prendido?", sino por inedio de pregunlas, ha-
ciendo una recapitulation de lo explicado. 

Por otra parse, tainpoco se puede exigir de 
los ninos que coinprendan con igual facilidad 
que los adultos ni del mismo modo, en razon 
a que es imposible que en sewejante edad ten-
gan la capacidad necesaria para tener ya los 
conceptos tan desarrollados como aquetlos ; ade-
mas de que tampoco se puede decir que estos 
sean inexactos o falsos porque no existan sino 
sus contornos: las nociones internas que han 
de darles la ampliacion y determination conve-
nientes, se adquieren despues; con esto sucede 
como con el dibujo : primero se trazan los per-
files, el bosquejo , y despues se perfecciona con 
las sombras y el colorido. 

Tampoco debe el maestro rechazar como on 
error la equivocada comprension del discipulo 
en ningun caso, pues de ordinario sucede que 
]a culpa de esto es mas bien debida a su males 
explication; pero, de cualquier modo que esto 
sea, siempre debe recibir con agrado la explica-
cion de to comprendido por el discipulo, y li-
mitarse a rectificar las equivocaciones con ama-
bilidad cuando estas fueren efectivas. Mas ade-
lante examinaremos Si es 6 no conveniente en 
general Ia mera impresion de palabras en la 
memoria; aqui solo diremos que siempre difi-
culta mas 6 menus la ense ►  anza semejante mc-
todo, toda vez que dandose Signos elementales 

TOMMO ii. 	 13 
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sin las correspondientes representaciones, facil-
inente sucede que de an error se cae en otro 
at formar productos complejos , a mas de que 
es imposible evitar que los signos nuevos se 
apoyen en las representaciones existentes, de 
donde resulta una inseguridad en el procedi-
miento mental para combinar y crear nuevos 
conceptos basados en las imigenes percibidas 
de antemano. En tal caso el discipulo podri 
trabajar o no por comprender to explicado, y 
como siempre es mas c6modo to segundo, solo 
se conseguira debilitar su atencion, y detener 
por consiguiente el. desarrollo de la facultad 
de comprension. En esto, como en todo to de-
mas, jamis debe olvidarse el principio que 
establece la agregacion gradual y sucesiva de to 
nuevo a to conocido. El maestro que en an dia 
tratara de agotar en la explicacion toda su cien-
cia, daria una prueba inequivoca de ignorancia 
acerca del modo de cultivar Ia facultad de corn-
prension, as como de las demas del espiritu, 6, 
cuando menos, de may poco practico en el arte 
de ensen`ar. Es indispensable, pues, que se des-
prenda digamoslo asi de su superior ilustracion 
siempre que trace de basar los elementos de 
an nuevo cultivo, sin que por eso se haga tan 
superficial, que su explicacion se reduzca a me-
ras trivialidades. 
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§. XXV. 

DEL CULTIVO DEL DON DE RABLAR. 

El drgano humano que tiene por objeto la 
mtitua comunicacion de la inteligencia entre los 
hombres, puede considerarse ba;o dos aspectos 
distintos, uno material y otro intelectual; su 
cultivo por consiguiente debe promoverse tam-
bien en ambas direcciones, de las cuales la in-
telectual es la inasimportante. En efecto : la 
lengua sirve pars eorrmunicarnos reciprocamente 
]as imagenes a ideas que cada cual poseemos, y 
sin ells nuestra inteligencia quedaria limitada a 
las pocas que suministra la contemplacion de 
la naturaleza at individuo; en cuyo caso nos 
asemejariamos mucho a los animates, en razon 
a que las excitaciones que produce en el hombre 
el mundo, externo aisladamente siempre son 
muy debiles. Y aunque es cierto que la imagi-
nacion podria tat vez desarrollarse aun care-. 
ciendo de los signos cuyas imagenes percibe, 
el entendimiento sin embargo , cuya accion con-
siste en combinar, trasformar y crear nuevos 
conceptos, jamas podria Ilegar a tener la clari-
dad necesaria acerca de los objetos en que se 
ocupara faltandole los signos de los mismos, 
que prestan una gran seguridad a sus rapidas 
operaciones , ni rnenos trasmitir Cosa aIGuna a 
la memoria; de suerte que at hombre que ca-
reciese de la facultad de cornunicar sus pensa-
mientos le seria imposible igualarse en ningun 
caso aun at was inferior que no -le faltara este 

a 
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medio. Por esta razon el lenguaje de un indivi-
duo como el de on pueblo pueden siempre con-
siderarse como el metro mas seguro de Ia cultura 
de Sit inteligencia: por eso tambien la necesidad 
de valernos de la lengua Si querenios cultivar el 
entendimiento del discipulo; pues si bien la 
esfera del habla es macho mas limitada que la 
de aquella facultad del espiritu; si bien es im-
posible que la cultura del entendimiento siga 
un rumbo mismo con la formacion del idioma, 
la elemental de uno y otro sin embargo son 
enteramente iguales. Vease si no cuales son 
los medios de que nos podemos valer para pro-
mover el desarrollo del entendimiento del niao 
en su .nas tierna infancia, y nos convenceremos 
de que son Ins mismos que sirven al mismo 
tiempo para adiestrar los drganos de la locucion, 
cuya cultura favorece aun despues en todo tiern-
po la de la inteligencia. 

El desarrollo fisico, digamoslo asi, de dichos 
drganos esta reducido a la pronunciacion perfec-
ta de silabas, palabras y frases distintas y acen-
tuadas segun lo requiera su diverso sentido, y 
por ultimo a la representacion de las mismas 
por escrito segun la costumbre de cada pueblo. 
El intelectual consiste en la comprension de todo 
cuanto se oye de viva voz o se lee escrito , en el 
conocimiento de los principios y reglas bajo que 
se ha formado el idioma nativo, y finalmente, 
en la facultad de comunicar el pensamiento con 
la mayor perfeccion y claridad posibles, tanto 
por escrito como de viva voz. 

Luego que el nub o comienza a comprender 
el significado de las palabras, es necesario aten- 
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der at modo con que las reproduce, para to 
cual es preciso proceder con lentitud. At prin-
cipio solo se propondran las voces mas faciles, 
una a una y nunca muchas a la vez de cosas di-
ferentes, haciendole quc las repita sucesivamente. 
procurando at misino tiempo no denominar 
un inismo objeto con diverso nombre. Tarnbicn 
es necesario hablar delante de los nin`os con la 
mayor pureza posible y pronunciar distinta-
mente las vocales con especialidad, porque los 
sonidos de estas son los que ellos mas pronto 
notan. Asi que el infante ernpieza a imitar las 
articulaciones que oye, se debe tratar de fomen-
tar esta inclinacion natural, haciendole repetir 
varias veces una misma palabra , continuando 
por ensenarle sucesivamente dos, tres, &c., se - 
gun vaya pronunciando las prirneras, pero te-
niendo siempre cuidado de irle diciendo inine-
diatamente las de un sonido parecido. Todas 
aquellas voces cuya pronunciacion le ofrezca 
gran dificultad, deberan dejarse para mas ade-
lante, aun cuando el objeto a que se refieran sea 
del mayor interes para el nii'io, porque sin ne-
cesirlad de hacerle que pronuncie mat obligan-
dole a repetir tales palabras, se introducen siem-
pre mil resabios en el lenguaje infantil, que es 
preciso no aumentar artificialmente; sin em-
bargo, cuando ocurran tales defectos preciso es 
no reirse de ellos, sino hacer caso de to que 
dice el discipulo, sin adoptar tales nombres 
por esto, y rectificar las equivocaciones para no 
prolonar semejantes vicios. Las articulacio-
nes cuya pronunciacion trate de evitar este es 
necesario ensen`arselas, pero sin hacerselas re- 
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petir tantas veces que Ilegue a fastidiarse; por-
que Ia dificultad nunca es tal, que solo pueda 
vencerse con el tiempo, sino que casi siempre 
es debida a una falsa vergiienza y tambien a 
cierta especie de indolencia , favorecida per el 
descuido de Ios padres, que may luego desapa-
recen en las escuelas de parvulos. 

Este es el lugar mas oportuno de satisfacer 
i Ia pregunta de si seria 6 no conveniente acos-
tumbrar a los ninos a una pronunciacion mas 
pura que la de los adultos que les rodean. En 
general se puede contestar afrmativatnente; 
porque si el fin de la educacion y ensen`anza no 
se liinita tan solo a la perfeccion del individuo, 
sine que aspira a realizar esta en todo +el gene-
ro hutnano, necesario es que el vulgo aprenda 
a hablar mejor que en la actuatidad. Sin em-
bargo, como por to comun suele haber una 
gran diferencia entre las personas que rodean 
at nin`o, precise es hacerse cargo de ella antes 
de obrar; porque cuando la pronunciacion de 
estas, y en general sa modo de expresarse , dista 
macho de ser pure y correcto, jes mucho mas 
dificil ensen`ar a hablar bien a aquel, que en el 
caso contrario; ademas, en el primer caso hay 
necesidad de luchar con otra clase de inconve-
nientes, que sino se salvan de una manera 
habit, pueden acarrear perjuicios notables at 
nin`o , como sucedera indudablemente siempre 
que este se vea precisado a rechazar como defec-
tuoso a incorrecto el lenguaje de sus padres, en 
cuyo case es may probable que se origine insen-
siblemente cierta arrogancia que inspira per lo 
comun la superior ilustracion, con to cual se 
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podria creer superior a ellos. Por esto sera. 
lo mas acertado, en primer lugar no con-
sentir que hable el nino en an lenguaje inas 
bajo que el correspondiente a su esfera ; de suer-
te que, no debe tomar por regular la pronun-
ciacion de los criados, v. gr.; y en segundo, en-
seilarle a leer y escribir con perfeccion a inte-
ligencia: ahora, la diferencia que debe haber 
entre la escritura y la manera comun de expre-
sarse, depende enteramente de las circunstan-
cias individuates. Pero en ningun case se debe 
consentir que la expresion carezca de ingenui-
dad, pues nada es masrepugnante que la preten-
sion decidida que en todos los nilios se mani-
fiesta de hablar bien , mientras les falta la ha-
bilidad realmente. 

Tan luego corno hayan salido Lien los pri-
meros ensayos del habla, es necesaeio que se 
encargue una persona de cultivarla, aunque rno 
sea precisamente un maestro , pues lo que im-
porta sobre todo es rectificar los resultados que 
obtierie el ' nino sin cesar del trato y coma -
nicacion con otras personas, y conformar las 
palabras a las representaciones, para elevarle 
asi a an grade inas general de ilustracion. En la 
familia el padre es quien debe hacerse cargo de 
esta direccion si buenamente puede, y tambien 
el ayo Si lo hubiere, y Si no, corresponde a los 
maestros de instruccion primaria en las escuelas 
de parvulos. 

Estos ejercicios deberan ser sustituidos lenta 
y gradualmente por la ensen`anza intuitiva, d 
sea la contemplacion , que es el germen de toda 
Ia instruccion sucesiva; porque, formandose los 
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conceptos de las contemplaciones, claro es que 
ellas son Ia fuente del pensarniento, que necesita 
determinarse, 6 mas bier recibir su forma en ul-
timo resultado por medio del lenguaje. La ense-
nanza contenrplativa es tanto inas necesaria, 
cuanto que no solo sirve para corregir los mu-
chos conceptos equivocados debidos a comunica-
ciones defectuosas, si que tambien para precaver 
el hablar sin saber lo que se dice. 

Es en verdad an don inapreciable de la pro-
vida naturaleza el irnpulso de imitacion que se 
manifiesta en la infancia, el cual incita desde 
luego al niuo a apoderarse de las palabras que 
oye, porque le sirven en cierto rnodo de diver-
sion; sin embargo, se debe procurar que esta 
especie de juego no dare por macho tiempo , si 
se han de evitar los perjuicios que puede acar-
rear en otro caso. En efecto: hay muchos niflos 
que 'aprenden de me ►noria una multitud de 
palabras que no entienden , y que recitau a cada 
paso delante de otras personas Para distraerlas; 
y como que en tal confusion no reunen ningu-
iia idea, no forman ningun concepto de todas 
ellas, semejante vicio cede, coino no puede me-
nos de suceder, en perjuicio dei desarrollo inte-
lectual , al paso que se origina tambien la char-
lataneria, que es tan arena de la verdadera ilus-
tracion. lCuantas simplezas y necedades no di-
rian mas tarde los niAos sino se hubiese pro-
curado acostumbrarlos desde luego a represen-
tarse con exactitud la imagen correspondiente a 
cada palabral Mas no se crea por eso que pre-
tendemos exigir hablen como sabios; solo si 
como ninos modestos v discretos , 0 , lo que es 
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lo mismo , quc imiten las palabras y pensa-
mientos, arreglandolos siempre a sus modelos 
Begun to permita su edad : que sino les es dado 
todavia comprender ni expresar la totalidad 
de un concepto, to hagan por partes, pero siem-
pre con verdad: si bien jugando, en continuo 
progreso sin embargo. 

No faltan maestros que exigen de los nin`os ya 
algo crecidos pensamientos originates que tengan 
una conexion propia , porque creen , aunque sin 
fundamento alguno, que esta ternprana originali-
dad es Ia principal y mas infalible prueba de una 
cabeza bien organizada; pero la experiencia nos 
enseiia diariamente to contrario con muy lige-
ras excepciones. Constantemente se observa que 
los niTlos que hablan y escriben congruente-
mente desde may temprano no son los de mas 
talento, y si antes bien los mas superficiales; de 
suerte que, tales adelantos prematuros no 'pue-
den ser debidos sino a Ia superficialidad de la 
conternplacion. Por to demas, dicha originalidad 
de conceptos no es otra cosa que una mayor 
facilidad de combinar las percepciones a ideas, 
que bien pronto desaparece cuando se hacen 
exigencias mas complicadas y serias at entendi-
miento. En virtud de esto claro es que no debe 
haber inconveniente en permitir a los ninos 
que apoyen sus conceptos infantiles en los mo-
delos propuestos por la ensen'anza, contcntando-
nos con exigir una simple reproduccion de los 
mismos, que es to rnuy bastante para ejercitar 
el lenguaje; discernir el use de los signor para 
expresar con precision an pensamiento existente, 
es una tares harto dificil todavia para la inte- 
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ligencia infantil. Sin embargo, en los casos ew 
que no se puede prescindir de que el nin'o 
piense por si mismo, preciso es ayudarle a afian-
zar las ideas que se le ofrecen at efecto. 

La correccion de los defector de lenguaje 
que se notaren , debeni hacerse con templanza e 
indulgencia y de inodo que sirva para animar 
at discipalo. Pero por otra parte tambien es ne-
cesario procurar que el oido se vaya acosturn-
brando desde luego a notar las faltas que se co-
metan en el habla no solo de los demas sino 
tambien en la propia , para poderlas asi evi-
tar. Los ejercicios de escritura deben limi-
tarse a reproducir to que se hubiere dicho de 
viva voz. 

Pero no se crca que el fin de la ensen`anza 
se limita unicamente a desenvolver la inteligen-
cia infantil para que pueda comprender con 
perfeccion las ideas y conceptos propios y age-
nos, sino que se propone ademas cultivar el 
sentimiento de to Bello y dirigir at discipulo 
siempre en este sentido; y como que el lengua-
je es el medio que mas se adapta para repre-
sentarlo en general , claro es que se debe cultivar 
en esta direction. La inusica, el dibujo y Ia 
pintura requieren siempre algun arte no solo 
para poder producir aun el menor resultado, si 
que tambien para conocer y saber apreciar sit 
merito; pero la belleza del lenguaje es percibi-
da hasta por los nin`os, y les encanta. El corn-
pas de los versos sencillos, la ritma , las image-
nes poeticas, todo encuentra siempre una acogida 
favorable en el tierno corazon del joven, porque 
todo ello afecta sus sentimientos. Por eso en esta 
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edad no se debe atender tanto a la inteligencia 
coino at sentimiento; en ella se sienten en rea-
lidad muchas cosas, aunque no se puedan toda-
via descifrar en el entendimiento. Mas to Bello 
no solo debe ser percibido por la vista, sino 
ademas por el oido. El maestro por to tanto 
debe siempre leer con arreglo at arte, pues solo 
asi es corno puede adquirir el discipulo un sen-
timiento profundo en dicho sentido estetico, que 
Ie obliga a irnitar de viva voz las representacio-
nes comunicadas. Estos ejercicios empero deben 
siempre hacerse sin afectacion ni exageraciones, si 
han de producir el efecto apetecido, que es comb 
se acaba de indicar el desarrollo del sentimiento 
de to Bello en el lenguaje. Asi es cotno puede 
amoldarse, Si nos es licita esta expresion , a los 
modelos propuestos, sin que sea visto que pro-
ceda su formacion visiblemente de elernentos 6 
signos aislados del idiorna. Los medios prin-
cipales que conducen at fin indicado son el oido, 
la lectura y ]a repeticion de trozos escogidos. 
Sin embargo, en esto es preciso prevenir los 
errores a que puede dar lugar la lectura pasiva, 
y tambien la libre eleccion de libros sin tener 
en cuenta la progresion constante en que debe 
procederse. En general la prosa debe anteceder a 
la poesia , y todo aquello que sea mas inmedia-
tamente -  imitable, debera proponerse antes que 
to mas trahajoso. Asi que, es preciso estable-
cer una justa y sucesiva graduacion desde la 
facil fibula que el nin`o aprende de mernoria, 
hasta la oracion libre a independiente. 
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§. xxvi. 

DE LA CULTURA DEL ENTENDIMIENTO. 

Despues de la metnoria, ninguna otra fa-
cultad del espiritu es capaz de mayor desarrollo, 
ninguna que sea mas irnportante, ni en que 
mas pueda influir la ensenanza por to mismo. 
Sea cualquiera la clase de instruccion que se le 
de, con ml que fuere acertada, necesariamente 
ha de activar el entendimiento y ejercitarlo por 
to tanto. De suerte que, si Ia instruccion se re-
duce at mecanisino de Ia memoria, no es culpa 
de su materia, y si solo del maestro que Ia di-
rige sin promover a la vez Ia actividad de 
aquel. No hay necesidad de repetir aqui to que 
se dijo en el 5 a+ acerca del cultivo de la fa-
cultad de percepcion, corno inedio indispensable 
para Ilegar at entendimiento. 

El oficio principal del entendimiento con-
siste en jazgar,  , en to que principia a ejercitarse 
desde luego en el nin`o por media de la lengaa; 
en efecto : cada vez que oye una palabra se ve 
precisado a juzgar cual de las representaciones 
adquiriilas corresponde at signo oido, asi como, 
at contrario, tiene que exaininar todas las pala-
bras que posee en su meruoria cada vea que re-
cibe'una contemplacion, para conocer cual de 
ellas cuadra a las nuevas percepciones, y deci-
dir en su consecuencia si tiene 6 no un signo 
para representarselas. Tarnbien corresponde a 
esta facultad la deduccion : como que el signi-
ficado de cada signo no es inniediato , y si solo 
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se  viene en su conocimiento por analogias 6 
probabilidades, con arreglo a estas debe deducir 
Jo que es o no exacto. Pertenece ademas a su es-
fera discernir acerca de la conexion , correspon-
dencia 6 desemcjanza entre dos d mas objetos, 
si el uno solo es una nocion o parte, si el otro 
es Ia causa , cual el efecto , &c. Y aunque es 
cierto que todo esto se expresa con la lengua , et 
entendirniento sin embargo debe asegurarse pri-
merarnente de la exactitud de la expresion , por 
la distincion preliminar que de todas las ideas e 
ima eves hace. Pot ultimo: hay conceptos mas 
sublimesy que se remontan mas y mas sobre 
las contemplaciones , para los cuales es indis-
pensable sustraer, abstraer y cornbinar, siendo 
esta su propiedad inas erninente. Asi es como 
penetra el entendirniento en todas sus distintas 
fases en las ciencias y artes y las ensancha. 

En los niuos pequeuos sin embargo, solo 
pueden prornoverse poco a poco todas estas ac-
tividades , procediendo del minimum at rnaxi-
mum por medio de ejercicios intelectuales con-
venientes y en union con la enseiianza contem-
plativa ; porque las contemplaciones sin pensar 
acerca de el las, solo son propias de los animales, 
asi como , por el contrario , los ejercicios inte-
lectuales sin contemplaciones no pueden ser sino 
palabras que nada significan , y que por lo mis-
mo a nada pueden conducir tarnpoco. Ni de es-
tas ni de aquellas sin embargo puede deducirse 
la graduacion sucesiva de esta gimnasia del es-
piritu, ni mucho mends de la gramatica, sino de 
todos tres elementos a la vex. La conternplacion 
ofrece el fundamento para el analisis principal; 
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]as actividades del entendimiento cooperan a 
realizarlo, y el lenguaje completa el resultado. 

La lectura correcta y el estudio de la grama-
tica del idioma nativo ii otro extran`o forrnan 
una gran parte de los ejercicios intelectuales que 
se deben proponer a los ninos algo mas crecidos; 
y por ultimo el estudio de Ia sinonimia, como el 
complemento de los que pertenecen al habla. 
Pero a la par de esta cultura 16gica necesario es 
promover tambien la inaternatica y la practica, 
ambas de suma importancia en su genero res-
pectivo , porque todas tres se ayndan y comple-
tan mutuamente. De nada serviria, v. gr., la di-
reccion logica de por si sofa, cuyos elementos 
estriban en el lenguaje, pues no podria produ-
cir otro resultado que un rnero juego de pala- 
bras y conceptos. Lo mismo se puede decir res-
pecto a las otras dos : si se tratara de promover 
aisladamente la cultura del entendimiento en el 
sentido matematico , se enervaria la' fuerza de 
contemplacion; y si en el practico, solo ten-
driamos por resultado la inconsecuencia a indi-
ferencia en moral. Sin embargo, la logica entre 
ellas es la mas itnportante, si se atiende a que 
es la que penetra en las ciencias y las hace su-
yas, que a ella corresponde dominar el lenguaje, 
facilitando asi la expresion y apoderandose con 
exactitud de las comunicaciones extrailas, y ma-
cho mas si se le agregan la agudeza y el chiste. 
No obstante, el entendimiento matematico sa-
pera con macho al ldgico en la agudeza de las 
intuiciones y en la seguridad de sus productos, 
porque sus operaciones son demostrables. No se 
contenta para sus calculos , combinaciones y 
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creaciones simplemente con los signos de expre-
sion , y busca otros rnas exactos, amalgamando, 
digamoslo asi , las imagenes con los conceptos en 
sus representaciones ; de aqui es que se descarta 
para obrar de todos los pensamientos accesorios 
que pueden obstar a la exactitud que pretende 
conseguir en ultirno termino; y conio el objeto 
del pensamiento en este caso no es precisainente 
Ia cualidad sino Ia cantidad de Ia cosa, Sc sabe 
exactamente lo que se quiere, lo- mismo que lo 
que Sc puede conseguir. Mas, como la vida prac-
tica ofrece muy pocas operaciones de dicha clase, 
Si Ia cultura del entendimiento se proinoviera 
con preferencia en el sentido indicado, se pri-
varia at individuo de inuchisimas contemplacio-
nes tan variadas como necesarias, y seria muy 
facil que, engolfado en la inquisicion de resul-
tados simples , los buscara en muchos casos en 
que no pueden tamer lugar. Por eso es necesario 
proceder con soma circunspeccion en el cultivo 
del entendimiento segun el sentido matematico, 
teniendo siempre presente que la accion de la 
ensehanza debe poner en armonia todas las fuer-
zas intelectuales a todo trance. En realidad el 
entendimiento practico se puede decir que con-
tribuye a formar la vida mas propiamente que 
la ensen'anza, aunque es innegable que esta tarn-
bien puede cotitribuir en gran manera a la cul-
tura del mismo cuando no se inventan arbitra-
riamente los casos que se proponen a la decision 
del nino , sino que se toman sucesos reales para 
ejemplos. 

La agudeza, que es el ultimo grado de cul-
tura a que puede aspirar el entendimiento in- 
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vestigador, no necesita pronroverse por ejerci-
cios especiales , pues que todos los objetos de la 
ensen`anza le ofrecen mas o menos ejercicio at 
efecto. Pero muy Bien pollria preguntarse, si 
acaso no seria conveniente valerse de algunos 
medios especiales para prornover el chiste? Mas, 
corno este no es otra cosa que el resultado de un 
humor alegre y festivo , que en ultimo termino 
produce Ia risa, de ningun modo pued.e.conve-
nir con la seria apacibilidad que debe caracte-
rizar a Ia coseranza. 

Finalmente: es necesario tener sumo cuidado 
de prevenir que el entendimiento lleyue a ad-
quirk tat prepornderancia sobre las deinas facul-
tades del espiritu por su excesiva cultura , que 
trate de subyugar hasta a la razon misma , to 
caal no seria rnuy dificil si la ensenanza se pro -
pusiera desarrollar preferenternent.e y alarnbicar, 
digaruoslo asi, todos los concertos, sin tener en 
cuenta la armonia en que todas deben desenvol-
verse segun se ha diclro. Y esto seria tanto mas 
de temer, cuanto que acosturnbrandose el enten-
dimiento por la manera indicada a considerarlo 
y calcularlo todo solo por conceptos , se privaria 
a las representaciones del pabulo que necesitan, 
asi corno tarnbien a los sentirnientos y tendencias; 
y como que todo esto presta un fuerte apoyo a 
Ia accion de Ia razor , claro es qae , faltando 6 
enervand.ose , se ha de enervar tarnbien esta , y 
sorneterse por ultimo a aquel. Asi que, mientras 
mas se nota que nuestras costumbres favorecen 
este pernicioso desarrollo, tanto mayor esmero 
debiera poner la ensen'anza en precaverlo , y 
e'itar toda exageracion en su favor. 
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Pero donde inuy principalmente es necesario 

contener at entendirniento en su esfera , es en 
materias de religion positiva , la cual facilmente 
es conculcada en su base y destruida toda su 
esencia , Si se permite desde tempran.o analizar 
sus conceptos. El riesgo opuesto tan decantado, 
de que la supersticion y ciega credulidad en todo 
proceden de falta de cultura del entendirniento, 
no es en verdad tan de tenter en nuestros tiern-
pos, corno se podria creer segun los esfuerzos 
que se hacen Para evitarlo. Los muchos errores 
antireligiosos que pululan en el dia por todas 
partes, son una buena prueba de este aserto, 
asi coino tarnbien la disposition que se tiene a 
dar credito aun a las noticias mas increibles en 
politica y cornercio. 

§. xxvIii. 

DE LA CULTURA DE LA I IAGINACION. 

No todas las representaciones existentes en el 
espiritu del hombre son objeto de la actividad 
del entendirniento , sino que mochas de ellas 
quedan abandonadas a Ia de la imagination. En 
efecto: a esta facultad corresponde perfeccionar 
las irnagenes incornpletas que por lo general en 
ella se representan, asi como tambier ►  combinar 
las misrnas con tal libertad en mochas casos, 
que crea producciones que ja:nas han existido, 
en cuyo caso se constituye en fantasia. 

En la infancia y adolescencia es donde Sc 

manifiesta mas activa ]a imagination que en 
Tons 11. 	 1 4 
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ninguna otra epoca de la vida del hombre, por-
que tambien en ellas es cuando mas se carece de 
conceptos , al paso que se presentan con mayor 
rapidez y vivacidad las iinagenes; y conio clue 
durante dicho per iodo falta ademas la perseve-
rancia , preciso es que Ia imnaginacion Ilene et 
vacio de las otras actividades del espiritu , com-
pletando , combinando y creando nuevas repre-
sentaciones. Este juego del espiritu del hombre 
en dicha epoca, corresponde exactamente con el 
deseo de jugar a que tambien se siente incli-
nado el cuerpo. El maestro por consiguiente, no 
necesita animar la ima inacion , sino solo en 
casos excepcionales ; pero si nutrirla con bue-
nos alimentos, si quiere precaver que se busque 
de per si otros nocivos , dominarla y sorneterla 
at imperio de la razon. Ffe aqui toda la tarea 
del maestro respecto at tratamiento de la facul-
tad indicada. Sin embargo , tambien debe pre-
venir el predoininio a que puede dar Lugar Ia 
cultura preferente del entendimicnto de suerte 
que Ilegue a sobrepujar a la fuerza imaginativa, 
en cniyo caso esta ira perdiendo mas y mas en 
energia, hasta extinguirse por ultitno cornpleta-
mente, y con ella morira tambien el drgano 
de to ideal, en perjuicio de toda ]a vida del es-
piritu. 

La primera forma en que se manifiesta la 
actividad de Ia imagination en el infante, es re-
presentandole personas ausentes con tal viveza 
en algunos, que entablan conversaciones con ellas 
Como si en realidad estuvieran presentes. Por 
gracioso que sea este juego y necesario a los ni-
lies que ♦ iven casi solos , se debe evitar sin em- 
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bargo que dare por mucho tiempo , asi como 
tambien que exceda los liinites de la vivacidad 
conveniente; porque de to contrario, si el nino 
cuando ha llegado a cierta edad no puede sepa-
rar a causa de dicho vicio de la imaginacion to 
real de to imaginario, may Bien podra morir el 
sentimiento de Ia verdad. Por eso deben abste-
nerse de dar pabulo a este juego las personas 
que le rodean , contentandose con abandonarle 
at placer que sus creaciones fantasticas le ins-
piran. Sin embargo, de. ahi no puede deducir-
se que se deje abandonada ]a imaginacion a si 
misina ; at contrario , se la debe dirigir en todo 
caso inoralmente por medios adecuados. Los 
cuentos poeticos y narraciones de sucesos reales 
son el medio mas a proposito para nutrir el 
espiritu del nino, porque en ellos se presents 
personificada Ia moral por decirlo asi, que en 
otro caso no podria ser comprendida en manera 
alguna en una edad an tierna , y aun en to su-
cesivo siempre resplandece nas viva la luz de 
tales imagenes , y se ven por consinaiente con 
una mayor claridad, que si estas jamas se hubie-
sen representado en la imaginacion artificial-
mente. Pero en esto se debe atender a la fuerza 
de la metnoria del discipulo, procurando no pro-
ponerle fabulas 6 cuentos largos que le sea dificil 
retener,  , sino may cortos at principio'y en pro-
sa antes que en verso, de suerte que no le ofrez-
ca una gran dificuitad recitarlos inmediatamente 
que los ha oido , con to coal se ejercitara ademas 
en el habla. Los cuentoA largos y en forma de 
novela, por may preciosos y morales que Sean, 
so sirven para la enseiianza de los nin`os , asi 
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como tampoco muchisimos otros libros escritos 
a este efecto , que Si bien parecen excelentes, 
causan sin embargo mas daio que provecho, 
porque en ellos se niece la fantasia en un goce 
pasivo , sin robustecerse por to reproduction. 
Aun inas adelante el verdadero veneno de las 
novelas no consiste tanto en Ia sensualidad a que 
por lo comun incitan a los jovenes, coino en la 
perniciosa costumhre que con su lectura ad-
quiere la fantasia de conteinp!ar,pasivamente las 
voluptuosas y areas imageries quc en ellas se 
pintan at vivo. Pero en todo caso, ya que se 
quisiera perinitir a un joven ocuparse en esta 
clase de lectura, debiera limitarse al inenos di-
cha concesion a una Bola por un largo espacio 
de tiempo , despues de haberla examinado dete-
nidamente , y entonces hacersela conocer, exa-
sninar a imitar hasta en sus mas minuciosas 
particularidades, obligandole por ultimo a que 
Sc la aprendiese de ineinoria , con to que se evi-
taria destruir la lubricidad a que hubieren po-
dido dar lugar las imagenes en los primeros mo-
^nentos de sa representation. Porque de otro 
inodo, si solo se hacen pasar por la imagination 
como las figuras de un panorama, y no se trata 
ale nutrir con ellas convenienteniente el espiritu, 
nada mas se conseguira que viciar la fantasia y 
con esto todas las facultades del alma. De aqui 
es que el maestro jamas debe consentir a sus 
discipules la lectura privada , que siempre es 
errdnea , sino que en todo caso, ya que se quiera 
darles a leer semejantes libros, deben hacerlo 
ion sa conocinriento y en voz alta, ya lean para 
s; , N a para otros , porque Ia lectura exige siern- 
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pre cierta actividad del espiritu , en razon a que 
cuando menos es indispensable mirar con aten-
cion y pronunciar cada palabra con el debido 
sentido, Begun la relacion en que esta con las 
deinas. 

Las historian Sagrada y profana empero 
ofrecen un alimento mucho was formal y prove-
choso a Ia imagination y a todo el espiritu. 
Sin embargo , el profesor es necesario que sepa 
prepararlas si han de producir el efecto apeteci-
do. Sirva de regla la indication siguiente: los 
nombres , fechas , variaciones de gobiernos, 
cambios de dinastias, etc., ni ofrecen interes, ni 
tampoco instruyen ; pero si las biografias , des-
cripciones de acontecimientos notables, con 6 sin 
consideration a la politica, y en su conexion 
universal. Aun prescindiendo de su valor reli-
gioso, la historia Sagrada ocupa un lugar may 
principal entre los medios de instruction con 
especialidad en la edad infantil , por scr la co-
leccion was preciosa de contemplaciones a imi-
genes religiosas y morales, que no puede ofre-
ccr en verdad libro otro alguno. 

Lo mismo que se acaba de indicar respecto 
a la prosa, se puede repetir acerca de la poe-
sia. Un conocimiento de ella meramente pasts  
cnerva la fuerza imaginativa, ► nientras que el 
activo la robustece. Este ulthno consiste en 
aprender y recitar de memoria composiciones 
poeticas pequeilas y iaciles al principio, para 
que asi las pueda retener mejor el nin`o. la 
pocsia popular es Ia was a propdsito al efecto y 
tambien la mas agradahle a los jovenes ; querer 
medir el gusto artistico de estos por el de los 
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adultos, es un error que acarrea perniciosos re-
sultados. Por eso jamas se deberia Ilevar a los ni-
n`os at teatro, donde se recitan piezas demasiado 
complicadas para su estado de desarrollo , quc 
excitan deinasiado su fantasia, sacandola asi de 
su esfera natural. No se crea que se les priva 
de una gran cosa con no permitirles ni una so-
la vez asistir a tales especticulos'; at contrario, 
se le ahorran estos goces para rnas adelante. 
Pero Si a pesar de todo , se los quisiere Ile-
var,  , deberia proponerseles la pieza represen-
tada como una coutemplacion nueva , y ha-
cerla despues que la hubiesen visto objeto de 
la conversation , pues solo asi podra produ-
cir la fantasia una imaen clara y perfecta. 
Este procedimiento pedagogico sin embargo 
debe emplearse aun en la juventud de tal 
'nanera , que nurrca pueda Ilegar a daiiar la 
fantasia. 

El dibujo, como medio de cultura de Ia irna-
ginacion, es mucho menos expuesto, porque at 
propio tiempo que sirve eficazmente para fijar 
en la memoria las imagenes que ofrece la natu-
raleza, enseiia ademas a distinguir mejor la be-
lleza real de la ficticia. Sin embargo, tambien 
ofrece sus inconvenientes respecto a los nin'os 
de las clases alias, como es el diletantismo. Don-
de se habla mucho acerca del rnerito o defectos 
de obras artisticas no es el sitio mas i propdsito 
para enseilar a los jdvenes, ya por la falta de 
verdad que por to comun se introduce entre el 
sentimiento y la palabra, ya por el predominio 
que sobre las demas facultades intelectuales sne-
le adquirir la fantasia, ya tambien por el me- 
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nosprecio con pie se suele hablar por lo comun 
en semejantes lugares de elementos muy impor-
tantes de educacion. 

La fantasia tarnbien puede degenerar en una 
mania de hater proyectos, cuyo vicio es nece-
sario precaver igualmente. Es verdad que el vi-
n'o debe acostumbrarse a formar en su mente 
los planes que su espiritu prev, y a ocuparse 
en su consecution con todas sus fuerzas; pero 
entre esto y el extremo indicado, hay una gran 
distancia. Para prevenir, piles, semejante dege-
neracion se debe cuidar en primer lugar que ta-
les planes no queden en proyectos, sino que, 
despues de examinados los medios y pesadas las 
circunstancias, se debe proceder sin demora a 
realizarlos, desistiendo empero desde el momen-
to en que se conozca la imposibilidad de llevar-
los a cabo. Asi se conseguira que ]a fantasia no 
se contente con ineros castillos en el aire, como 
suele decirse , y se alimentary conveniente-
mente sa energia; porque en verdad , nada mas 
triste que un espiritu emprendedor sin sabidu-
ria , energia y perseverancia. Por conclusion de-
bernos indicar, que el mal de que vamos tra-
tando es necesario prevenirlo desde la tierna in-
fancia por medio de experiencias a propdsito, 
que puedan aprovechar pars inas adelante. 
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§. XXV III. 

DEL DESARROLLO DE LA MEMORIA. . 

El aprender en sentido limitado estriba en 
la actividad de la memoria que, mediante on 
ejercicio conveniente, se apropia ]as ideas que 
son objeto de la instruccion; las demas faculta-
des intelectuales predisponen Ia materia, pero 
ells es la tinica depositaria de los conociwnientos 
adquiridos. Par eso unas veces se la ha dado on 
valor excesivo, y estimado en mas de to justo su 
desarrollo, y otras se la ha menospreciado, te-
niendo en consideracion su abuso, y esto tanto 
mas, cuanto que se lled a creer por algunos 
que de may poco d nada servia existiendo ]a 
escritura y la imprenta , que podian casi suplir 
enteramente a aquella en Ia mayor parte de los 
casos para la propagacion de todos los conoci-
inientos del saber. Pero si se reflexiona con mas 
detencion, no se podra menos de confesar que 
Ia energia de la memoria nunca puede perjudi-
ear, y si por el contrario ser de mucba utilidad 
en todo tiempo; porque el perjuicio aparente 
que ocasiona su abuso no depende de su natu-
raleza, sino de la inala preparacion de Ia mate-
ria que debia apropiarse, igualmente que de Ia 
debilidad de las deinas facultades que con ells 
estan en relacion, al paso que, por el contrario, 
serian imposihles las mas iinportantes produc-
ciones de Ia inteligencia humana sin un cierto 
grado de fuerza de memoria. 
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La cultura de Ia facultad de que nos ocupa-
mos es tanto mas necesaria, cuanto que es una 
de las que mas temprano se desarrollan y prin-
cipian a dar fruto, asi como tacnbien porque 
el crecimiento de su fuerza se verifica en pro-
porcion de su ejercicio. A esto se agrega por ul-
timo , que ninguna otra facultad del espiritu 
tiene una mayor conexion que ella con el bien-
estar fisico. 

Todo embotamiento de los nervios del cele-
bro influye inmediatamente en la memoria, 
enervando su energia por algun tiempo. 

En la memoria se disLinguen varias direc-
ciones de su actividad, cuyo conociuiiento es de 
suma importancia para su cultura conveniente: 

a ) La conception del objeto a que se rejiere 
rsu action con el fin de apropiarse las floe/ones, o 
sea in impresion en ella de su objeto. Cuanto 
mas profunda sea esta, tanto mas permanecera 
en posesion de las representaciones a que se hu-
biere referido. Para posesionarse de algunas 
ideas basta una Bola impresion, asi como tam-
bien para todas aquellas series de representacio-
nes que no es preciso retener con exactitud; al 
contrario, las impresiones se deberan repetir 
cuantas veces sea necesario cuando aquellas sean 
de mayor interes, was largas y dificiles, hasta 
haber conseguido apropiarselas. En cuanto esta 
impresion se verifica por la repetida considera-
cion de signos, se llama memorizar. 

b) La reteneion de lo concebido. Su media 
mas principal es la repetition. Esta sin embar-
go puede muy bien no ser expresa , y refrescar 
sin embargo las ideas o imagenes que tiene por 
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objeto, mediante la afrnidad o asociacion de 
otras que se procuren recordar. La repeticion 
expresa debe ser periodica con intervalos mas o 
menos largos segun convenga, sean de horas, 
dias, semanas o meses; su actividad empero se 
debe procurar generalizar cada vex mas, aten-
diendo solo a lo mas importante, pues como 
siernpre es inevitable que se pierdan algunas re-
presentaciones, preciso es que el maestro no 
abandone a Ia suerte ]a clase de estas que natu-
ralmente pue(len borrarse de la memoria. Hay 
muchisimas ideas a iina eves que no se ofrecen 
con el fin de que sean retenidas para siempre, 
sino solo hasta cierto tiempo; para borrar estas 
no es necesario valerse de medio alguno espe-
cial; sin embargo, el maestro debe procurar 
que tales representaciones no se confundan en s 

 ningun caso con las que son de un interes ge-
neral para toda la vida. 

A la conservacion de las imagenes a ideas 
en la memoria ayuda no poco la actividad pro-
pia de las mismas, asi como tarnbien Ia cos-
turnbre de preguntarse y obligarse a si mis-
m-o a .recordar las impresiones pasadas ; por 
eso el maestro debe procurar que el nin`o ad-
quiera dicho habito de investigar en si mis-
mo Si existen o no las representaciones per-
cibidas, y ademas si son o no exactas y verda-
deras , pues la incertidumbre respecto a este 
punto es mucho peor que la completa ignoran-
cia. Asi que, tan lueo como Ilegue a manifes-
tarse semejante debilidad en los ninos, debera 
tratar aquel de robustecer la memoria por me-
dio de un ejercicio conveniente, haciendoles 
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ahorrarle algun trabajo. En general hay mu-
chas cosas que no se pueden confiar simple-
mente a la memoria, y que deberian tenerse es-
critas por lo tanto; pues aun cuando en la ju-
ventud tenga dicha facultad el suficiente vigor 
para ello, llegara sin embargo el tiempo en que 
no pueda bastar para todo lo necesario, y e-n-
tonces faltara tamhien el habito de apuntar por 
escrito to que convenga retener. 

c) El recuerdo o sea la reproduction. De 
nada serviria retener en el cspiritu las repre-
sentaciones , sino se las pudiera atraer y re-
producir facilmente cuando fuese necesario y a 
voluntad del individuo. De suerte que, solo po-
dra llawarse memoria buena, aquella que re-
produce con igual facilidad y perfection , con 
que percibe y retiene. A la verdad que el re-
cuerdo arbitrario y sin reflexion alguna solo se 
encuentra en talentos privilegiados. Pero lo que 
ci puede conseguirse es reproducir mediante 
esta lo que se desea, que dehera ser mas o me-
nos seria, segun la mayor o menor importan-
cia y duration del objeto que se procura atraer. 
Esta reproduction se facilitara tanto mas , cuan-
to mas se desprenda la imagination de todas 
aquellas representaciones que pueden obstar at 
efecto, y tambien por medio de un examen de 
todas las alines a la que se intenta recordar. 
Este trabajo puede ahreviarse mucho por un 
ejercicio conveniente, con lo que Sc allana a la 
vez el camino del pensamiento y de Ia expre-
sion. 

El simple recuerdo, o sea la sola seguridad 
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