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de haber tenido una o mas veces la representa-
cion que se inquiere para nada sirve, y, cuando 
mas, solo deberia tolerarse en casos muy insig-
niflcantes. Nunca puede ser laudable el olvido, 
pero mucho menos en la ensenanza, donde debe 
mirarse corno uno de los mayores vicios; como 
tal tambien se debe considerar en la vida , si se 
atiende a los males que de el se originan. Ade-
rnas, dificilmente se encontrara un nin`o a quien 
cueste un gran trabajo retener algunas cosas en 
la memoria, porque aun a los mas propensos a 
distraerse, les es mas importante sin embargo 
cualquiera comunicacion quc a los adultos, y 
pueden por lo mismo recordarla con mas faci-
lidad que estos. 

Mas, si se han de poder exigir grandes co-
sas de la memoria, menester es no abrumarla 
con un peso excesivo de una sola vex, ni con 
una multitud de trabajos sobre objetos diferen-
tes; porque es imposible que permanezcan gra-
badas en ella por macho tiempo representacio-
ues confusas, que se borran de por si solas, ni 
tampoco pueden asociarse con ellas otras nue-
vas, ni macho menos obrar sobre las demas fa-
cultades del alma. 

Las series simples que se han grabado inde-
leblemente en la ineinoria sirven corno de tron-
co a todas tas concepciones sucesivas, en el cual 
se van iugertando estas por decirlo asi. Esto pue-
de aplicarse con especialidad a la ensen'anza de 
los objetos reales. Asi que, es absolutamente 
necesario tratar de impriniir en ella todo lo que 
se haya de conrervar por toda la vida, du-
rante la epoca de su mayor energia, 6 sea des- 
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de los seis a los diez y ocho afros, no consintien-
do por lo inismo en ningun caso que las ideas o 
representaciones insignificantes ocupen el Lugar 
que a las mas importantes corresponde. Incul-
quense durante Ia epoca indicada ]as buenas 
doctrinas, antes que se introduzcan sin sentir 
las malas; y he aqui tambien un nnevo argu-
mento en contra de la presentacion de ejemplos 
que nada dicer, asi como tambien en contra 
de la Libre eleccion de lectura por parte de los 
nii os. 

En vez de dividir los objetos de la memoria 
en cosas y palabras, seria mas exacto distin-
guirla en memoria de cosas y memoria de signos, 
porque las palabras no son Los unicos signos de 
representacion. 

La memoria puede viciarse, si se acostum-
bra a reproducir los signos sin sus correspon-
dientes representaciones y vice versa. Esta• de-
forrnidad sin embargo puede prevenirse facil-
niente por medio de un tratamiento acertado de 
Las fuerzas do representation en general. Asi 
que, si el maestro nota semejante defecto en al-
,unos de sus discipulos, muy Bien puede irnpu-
tarse siempre alguna culpa. 

En lo antiguo se tuvo por mas importante 
]a memoria de palabras, porque entonces poco 
importaba la inteligencia. Despues se vino a 
caer en el extremo contrario, exigiendo la re-
presentacion aunque careciese de signo, sin re-
Ilexionar que asi se la privaba de su mas fuer-
te apoyo , y que todos los conocimientos adqui-
ridos por tal modo no podian toner sino una 
existencia efimera. De ahi proceden sin duda la 
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imperfeccion a incertidurnbre de las nociones, 
que son tan comunes por cierto, a pesar de la 
alta opinion que de ellas sc tiene. La pedagogia 
racional einpero exige to uno y to otro a la vex, 
porque solo asi es posible que se impriinan in-
deleblernente las irnabenes a ideas que deben 
conservarse. Asi , pues, aunque hay rnuchas 
personas que se alaban de no poder recordar 
Hombres, fechas, etc., no hay necesidad de in 
dicar que semejante vanagloria es reputada at 
contrario por la enseuanza, esto es, comb ver-
gonzoso el terser semejante defecto. Porque la 
facultad dada at hombre de poder retener en su 
espiritu las percepciones, imagenes, etc. pasa-
das hasta donde las fuerzas alcancen , es un don 
admirable di no de Ia munificencia a infinita 
sabiduria de un Dios omnipotente; y de tanta 
valia por to mismo, que es un crinren menos-
preciar ni aun to was minin ►o y que parece 
menos importante. 

§. XXIX. 

DE LA TARE .A M:iTERIAL DE LA ENSE1ANZA. 

Es indudable que por la enseiianza han de 
adquirir los discipulos ciertos conocimientos; 
pero zcuales son estos? He aqui la dificultad; 
porque claro es que la juventud no ha de apren-
der precisamnente, ni irnitar, ni rellexionar so-
bre todo to que otros hombres han pensado y 
hecho, sino unicamente to que was puede con-
venir a Ia perfeccion de las fuerzas y facultades 
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respectivas , asi coino lo necesario pars saberse 
manejar en la vida practica. La eleccion , pues, 
de los objetos a que se debe referir Ia ensen`an-
za individual es una de las tareas mas impor-
tantes del profesor. 

Es verdad que los habitos, las costumbres y 
tas necesidades de todos los paises prestan , di-
ga ►noslo asi, la rnateria elemental: que ofrecen 
de anternano an trabajo preparado que puede 
servir de norma en los casos dudosos; porque 
lo que la inteligencia humans ha recogido y 
clasificado bajo Ia inano de la Providencia en 
una multitud de siglos, indudablernente es may 
digno, no solo de  que la juventud lo conozca, 
lino que debe adernas procurar investigarlo y 
trabajar en cuanto le sea dado en su perfec-
cion. Este es, pues, el fin material de la ense-
fianza. 

Mas, como este conjunto de conocirnientos 
es tan ininenso , tan cornplicadas y raruifcadas 
pasta lo infinito las necesidades entre los diver-
sos paises del globo y entre las diferentes clases 
y estados sociales, y tan varias las inclinacio-
nes y deseos de cada individuo, que son en ge-
neral los que mas influencia ejercen sobre la ad-
vocacion futura de los ninos, necesario es exa-
minar detenidamente los objetos de la ensen`an-
za en general y en particular teniendo en cuen-
ta las circunstancias indicadas, para en su vir-
tud escoger lo que mas pueda convenir al indi-
viduo. 

Sin embargo, la doctrina general de ense-
fianza nunca podra descender a determinar to 
mas oportuno en cada caso, toda vez que pars 
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esto es preciso tener en consideration , ademas 
de to antes dicho, las disposiciones intelectua-
les y fisicas del individuo, Ia condition y esta-
do de sus padres y las miras que respecto al 
mismo puedan proponerse; y aun asi nunca es 
dado prever con seguridad la advocacion del 
vino, y solo se puede proceder por lo tanto con 
arreglo a pr'obabilidades mas o menos ciertas. 
Asi que, dicha doctrina tiene precisamente que 
limitarse a establecer principios generates, que 
sirvan de norma a la enseiianza individual se-
gun la edad y el sexo de los discipulos, asi Co-
mo• tarnbien con arreglo a la advocacion mas 
probable de los misrnos. 

En enanto a Ia edad, pueden hacerse las cla-
sificaciones siguientes: r. a  parvulos, 6 scan me-
nores de seis an'os: 2•a  nirios, d sea desde los 
seis hasta los trece 6 catorce an`os: 3•a jdvenes, 
6 de catorce a veinte anos. En el primer periodo 
de enseiianza las diferencias de clases entre los 
parvulos significan muy poco 6 nada, porque 
aquella se puede decir que es mas Lien un juego, 
en que apenas hay necesidad de elegir objetos con 
relation a las inclinaciones 6 porvenir del disci-
palo , siendo mas Bien un mero trabajo prepa-
ratorio en que predomina el fin formal. La di-
ferencia de sexo tampoco ofrece inconvenientes 
para poder dar igual instruccion a ninos y ninas 
en cornon. 

Cuando el nin`o ha cu ►nplido los seis an`os, 
tiene ya toda la capacidad necesaria para que Sc 
le instruya seriamente, aunque la ensenanza no 
debera ser sino elemental hasta los diez, 
esto es, el fundamento de la instruccion futura 
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y determinada. Si las circunstancias to exigen, 
no hay tampoco inconveniente en que asistan 
juntos a la enserianza los niiios de ambos sexos 
en este Segundo periodo, si bien no puede ya 
ser una misma la instruccion para todas las cla-
ses, porque claro es que deberan activarse tnas 
los progresos de todos aquellos cuya advocacion 
exige una suina mayor de conocimientos, y que 
ademas no tienen necesidad de ocuparse en las 
labores y trabajos doniesticos. Pero hacia la mi-
tad de dicha segunda epoca es indispensable ins-
truirlos separadamente, en razon at diferente 
tratamiento que exige uno y otro sexo y el di-
verso destino futuro de cada discipulo, que se 
puede dividir tainbien en ties clases principales. 

,•a  CLASE DE JORNALEItOS , que comprende 
todas aquellas personas que tienen que adquirir 
Cl sustento con el trabajo de sus snanos, traba-
jos cuya direccion intelectual, o bien es muy 
insignificante , o de to contrario esta confiada a 
otras personas. Como la mayor parte de los 
hombres pertenece a esta clase, es llarnada espe-
cialmente pueblo, y escuelas populares los esta-
blecimientos destinados a instruirla. La ense-
iianza con respecto a ella tiene necesariamente 
que circunscribirse a muy estrechos lignites, 
porque a la par suya es preciso it acostumbran-
do a los discipulos at trabajo material en que Ilan 
de ocuparse muy en breve, o cuando menos, 
se exige que salgan pronto de la escuela para 
ocuparse en el. 

Seria, pues, desconocer enteramente la rea-
lidad y errdnea la ensen`anza , si se quisiera dar 
a dicha clase una instruccion vasta y complica- 

TODIO II. 	 1 5 
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da, que de nada podria servirle ademas, per-
que teniendose que'ocupar en el trabajo mate-
rial Ia mayor parte del dia', claro es que podria 
quedarle may poco tiempo para dedicarse a 
continuar sus estudios, 6 Bien se abandonaria to 
necesario por lo superfuo , y por ultimo, en 
vez de, hacerle adquirir pocos y buenoi conoci-
inientos, no se haria areas que aglomerar urea 
inultitud de fragmentos inconexos y confusos. 
Pero hay mas: como que a ningun individuo 
es dado, pertenezca a Ia clase que quiera, recor-
rer todo el campo del saber humano, siempre 
es mas ventajoso escoger cierta esfera limitada 
que pueda cultivarla con perfeccion, que gastar 
inutilmente el tiempo en una mas vasta. 

Por consiguiente: en todo caso es necesarie•
elegir. como objetos de ensen`anza los conoci-
mientos mas a propdsito para labrar Ia felicidad 
y_ el contento del hombre en sus diversas con-
diciones publica y privada, como son Ia reli-
gion, todo lo que puede fomentar el amor al 
trabajo, preservar de algun peligro, &c. &c. 
En la posicion de tener que emplear por nece-
sidad todo 6 Ia mayor parte del dia en..trabajos 
materiales, coino sucede a Ia clase de obreros, 
una instruction vasta podria ademas acarrear 
perjuicios morales; porque comparadas semejan-
tes tareas con las intelectuales naturalniente por 
ellos, pierden a su vista su verdadero' valor, y 
entonces es imposible que se dediquen ya con 
gusto a ellas; ademas, Ia falsa evaluation que se 
hate de unos y otros trabajos, viene a dar por 
resultado la vanidad y el descontento. 

Asi que, la doctrina de Ia ensedanza no 
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puede menos de establecer, que es necesario ele-
gir una materia determinada de instruccion 
para los discipulos pertenecientes a dicha clase 
obrera, que sea conveniente en primer lugar a 
Ia fuerza de comprension infantil del pueblo en 
general, que fomente en segundo y fortalezca 
Ia moralidad del individuo, y por ultimo, que 
ensene la vida practica y el trato indispensable 
y diario que debe tener con los demas hombres. 
Acaso mas adelante , segun vaya ganando en 
perfection la especie humana, podra exigirse 
nias. Por ahora, atendidas las necesidades actua-
les de la vida social, preciso es contentarse con 
lo indicado (V. §. 23). 

La segundaclase la constituyen los AnTtsTAS, 
que necesitan sin dada una mayor y especial 
instruccion. Entendemos por artistas todas aque-
llas personas que, en virtud de conocimientos 
especiales, dirigen y ordenan los trabajos fisicos. 
Por esta razon puede ser comprendido en esta 
clase hasta el bello sexo de las familias aco-
modadas. 

La pobreza de por si sola nunca puede ser 
una causa suficiente de abreviar el tiempo que se 
debe emplear en la ensenanza indispensable; 
pero si lo es el fin que se intenta conseguir para 
to sucesivo, y que requiere un aprendizaje es-
pecial y practico, que debe terminar precisa-
mente en la juventud. Por lo tanto la ensenan- 
za teorica no debera ser tan extensa ni tan con-
tinua, que no deje lugar a Ia practica. Lo que 
importa sobre todo es an perfecto conocimiento 
del estado actual de la industria, para en ca 
♦ irtud hater adquirir at discipulo las habilida- 

0 
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des convenientes. Es necesario ademas, no solo 
instruirle en atencion a dichas circanstancias, 
a la vida practica tal cual es en realidad , sino 
tambien procurando que adquiera las nociones 
indispensables para poder mejorar mas y mas el 
ramo de industria a que ha de dedicarse, ha-
ciendole coi ocer por ultimo todos los medios, 
instrumentos, &c., at efecto , la manera en 
que deben usarse con mayor aprovechamien -
to, &c. &c. De aqui se deduce que no solo es 
necesario ense`nar a los nin`os de la referida cla-
se su lengua nativa, mas tambien cualesquier 
otros idiomas que sean indispensables para et 
trato general, la fisica , la quimica , el conoci-
miento en fin de la naturaleza, la manera en 
que mejor se pueden aprovechar sus fuerzas, y 
todas las obras artisticas ejecutadas hasta el dia 
correspondientes at arte a que se dedica; pero 
todo esto sc debe basar de modo, que natural-
mente basque su centro en la continua mejora 
y perfection. El elemento moral que debe agre-
garse a la ense?',anza consiste en inclinarlos a 
cooperar con todas sus fuerzas a la mejora de la 
clase a que pertenecen, o sea el sent/do comun. 
He aqui designada la esfera de action de la en-
sen`anza industrial y mercantil. 

Restanos la tercera clase comprensiva de 
todas aquellas personas dedicadas at cultivo de 
las ciencias y letras, 6 sean los sabios. Con esto 
no queremos decir que todos los hombres perte-
necientes a ella sean sabios en el riguroso sent-
do de la expresion, esto es, que posean conoci-
mientos eminentes y extraordinarios literarios y 
cientificos, sino que solo pretendemos indicar el. 
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f n que debe proponerse dicho genero de en-
sen'anza. 	 4  

Este , puts, no es otro que hacer adquirir 
al discipulo conocimientos generates acerca del 
enlace y rarnificacion de ]as ciencias, la pene-
tracion necesaria de sus principios, verdades y 
razones: ejercitarle en trasladarse con Ia imagi-
nacion a diversos estados y circunstancias de los 
en que individualmente se encuentra : hater que 
pueda ver de una ojeada el desarrollo histdrico 
de lo presente, presentandole por ultimo los 
ideales a que se puede y debe aspirar. He aqui 
trazado el piano de la enseilanza cientifica en 
general , que debe comenzar por el estudio de 
las lenguas de la antiguedad, como los mas fieles 
interpretes de las ideas del tiernpo pasado, en el 
cual se encuentran mas puros los germenes do 
la cultura que alcanzamos hoy. A esta clase ins-
truida y no a otra corresponde naturalmente 
dirigir los negocios publicos, a influir por to 
tanto sobre el resto de la sociedad a que per-
tenecen , y haciendo reflejar la historia sobre lo 
presente por medio de una comparacion cienti-
fica, arreglar la marcha mas conreniente con la 
mayor perfection posible , para preparar los 
sucesos y estados futuros. 

Es una consecuencia natural de semejante 
ilustracion superior una mayor independencia 
del pensamiento ; pero por lo mismo no debe 
nunca faltarle el elemento moral y religioso en 
debida proportion, si esta mayor libertad no ha 
de convertirse en una fuente del mal. 

Claro es que para esta clase de enseiianza se 
requiere inucho mas tiempo que para las demas, 
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de suerte que no podra concluirse hastalos tiltimes 
afios de la edad juvenil , as como tambien que los 
discipulos dedicados a ella no deberan ocuparse 
mas que en el estudio. A los colegios y demas 
institutos de ensen`anza superior corresponde 
realizar esta instruccion Begun convenga. 

Desde la edad de seis an`os deberan .separarse 
los ninos dedicados a esta tercera clase de ense-
n`anza de las escuelas populares , pudiendo que-
dar reunidos hasta los diez con los de la segun-
da. A los catorce an`os debe terrninar la instruc-
cion de esta, debiendo ser reemplazada en dicha 
epoca por Ia practica , que en general se limits 
a conservar los conocimientos adquiridos , y 
solo rara vez se extiende mas alla. Esta ensen`an-
za de segunda clase se acelera no pocas veces 
por falta de consideracion en los padres; pero 
en rigor nunca deberia terminar hasta los 
diez y seis an`os. La 3. a  no debe concluir 
sino hasta los diez y ocho cumplidos por 
to menos; de to contrario, no se consigue mas 
que precipitar indebidamente el desarrollo mo-
ral del jdven , y la ilustracion siempre queda 
defectuosa. Esta es, pues , la mas vasta y com-
pleta, no solo en razon del mayor numero de 
objetos que necesariamente ha de abrazar, sino 
tambien por la ampliacion y detalles mas minu-
ciosos que exige de todos los conocimientos a 
que se refiere. 
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TABLA SINOPTICA 

DE LAS . MATERIAS QUE SON OBJETO DE LA 
ENSEIIANZA FORMAL EN GENERAL, COMPREN-
SIVA DE TODAS LAS ESCUELAS ESPECIALES DE 
INSTRUCCION. 

I. HABILIDADES: la fuerza., poder 6 activi-
dad que se manifesta de lo interno bacia fuera. 

I. CORPORALES. EN GENERAL; Gimnasia (en 
todas las escuelas). 

2.. ESPECtALI S DE _MANOS: 
a) . PARA ASEGURAR LAS REPRESENTA-

CIONES : 
aa) Escritura 
bb) Dibujo (casi. innecesario en las escuelas 

del pueblo) 
h) PARA LA PRODUCCION DE TR ABAJOS DO-

MESTICOS UTILF.S: 
cc) Hacer calceta.. 
dd) Coser...... solo para el bello sego. 
ee) Bordar... 
3. EJERCICIOS DE LOS SENTIDOS Y DE LA VOZ 

PARA DESPERTAR LAS REPRESEN'TACIONFS: 
a) Musica. 
aa) Elementos de mdsica. 
bb) Canto (en todas las escuelas): 
cc)  M isica instrumental (p^ra los indivi-

duos que quieran dedicarse d cualquier instra-

mento) : 
b) Hablar en'general, 
c) leer: 
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d) Retdrica: 
f) Discursos orales (en las escuelas supe-

riores). 
II. CONOCLMIENTOS CIENTIFICOS. 

z. De contemplation del rnundo externo: 
a) Conocimiento de la forma pura, mate-

maticas : 
aa) 11latematicas si ►nples: aritmetica (en las 

escuelas de i. a  clase). 
66) Geometria: matenraticas sublimes (en 

las superiores). 
cc) 
b) Conocimiento de la materia que se puede 

contemplar: 
aa) Cosmologia elemental contemplative: 

ampliacion 
bh) Historia natural: cosrnografia : 
cc) Geografia, uranografia: 
del) Fisica, quimica (estudio importante de 

ampliacion). 
ee) Tecnologia (solo en las escuelas de 2.`` 

clase 6 reales y para el sexo masculino). 
ff) Elementos de antropologia, o conoci-

mientos del hombre. 
rg) Historia particular del pals nativo: his-

toria universal. 
III. Contemplation del hombre inferno: 
a) en la formalization de las representacio-

nes. Idiomas. 
aa) Lengua nativa, por su contenido, gra-

matica y estilo: 
66) Lenguas vivas (las mas generalizadas en 

el pals en que se wive, tales como la francesa 
en Espan'a). Algunas otras para ciertas carreras 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 233 — 
cientificas, political y literarias, Pero nunca en 
las escuelas de i. a  clase. 

cc) Lenguas muertas. — Griego y latin, y 
hebreo en casos particulares. 

b) en la manifestacion sensible: 
aa) La religion. 

§. XXX. 

DE LA ENSENANZA PItIVADA Y DE LA ESCIIELA, 

La instruccion primaria muy Bien puede 
proponerse enseiiar a un solo nin`o, porque su 
objeto no es otro que prornover el desarrollo in-
dividual de las facultades intelectuales. Pero tan 
luego como este principia a sentir en el juego la 
inclinacion a la sociedad, puede tambien verifi-
carse con dos o mas indviduos a la vez. Es ver-
dad que con esto se hace mas dificil la compren-
sion de las comunicaciones, pues no es posible 
que el profesor pueda acomodar y hacer a to-
dos sus discipulos igualmente accesible su expli-
cacion ; pero en cambio se promueve el impulso 
de einulacion entre ellos, que es causa de una 
mayor actividad y perseverancia en el estudio, nace 
mayor confianza de las fuerzas comunes, y tam- 
Lien sucede no pocas veces que unos a otros se 
suplen los defectos de conception. Pero pars 
esta enseiiianza comun es indispensable que todos 
los discipulos se hall/ en un mismo grado de 
ilustracion, y por consiguiente que scan de una 
misma edad, siempre que no haya excepciones 
particulares que to impidan. 

La enseu`anza comun es ademas necesaria. 
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En efecto: si cada nub o debiera tener sn maestro 
propio, seria preciso que todos 6 la mayor par-
te de los adultos se ocupasen solo en instruir a 
la juventad, lo cual es imposible. Casi lo mismo 
se puede decir aun limitando esta exigencia a 
un maestro para cada familia; la designaldad de 
edad entre los hermanos opondria siempre un 
gran obstac.ulo al fin de la ensen`anza. De aqui 
se deduce con toda precision , que la naturaleza 
exige que la cnsefianza se verifique en sociedad, 
6 lo que es lo mismo, que las escuelas son abso-
Iutamente indispensablcs. La enseiianza solo de-
bera ser individual en casos excepcionales, como 
V. gr. en la rnusica instrumental , con nin'os en-
fermizos, por circunst.ancias especiales de los 
padres y en otros casos semejantes. 

Sin embargo, at formar estas sociedades de 
ensen`anza se ofrecen varias dificultades, que no 
se pueden salvar del todo. Porque si se quiere 
curnplir exactamente con la exigencia de que 
solo se reunan en cads clase nin'os de igual edad, 
se vera que ni aun esto es factible sino en las 
grandes poblaciones, pues solo en ellas se puede 
encontrar el suficiente numnero de discipulos 
que reunan esta cnalidad para consagrar a ellos 
exclusivamente on maestro , y ademas tampoco 
habria recursos en las pequen`as para subvenir 
a los gastos que Sc ocasionarian en semejante 
caso. Por esta razon es necesario cornprender en 
cada seccion todos los nacidos en un mismo an`o, 
que se puede decir que forman una clase natu-
ral. En efecto: la diferencia de un ano en la 
primera edad es tan insignificante y poco sensi-
LIe, que no puede obstar 6 la reunion indica- 
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i 	da. Los nin`os que por circunstancias especiales 
se quedaren mas atrasados que la generalidad de 
la clase natural a que pertenezcan, deberan se-
gregarse de ella . y ser reunidos a otra seccion 
natural con.veniente. 

Despues de haber indicado la manera en que 
puede salvarse la i.a dificultad que ofrece la en- 

''  senanza comun por medio de las dichas divisio-
nes naturales, limitadas ademas a un maximum 
de discipulos que no la grave demasiado, resta-
nos todavia por resolver la cuestion de si seria 
mas conveniente que cads clase taviera un solo 
maestro para todos los ramos que fuesen objeto 
de ella , o si seria mejor que fuesen tantos los 
maestros cuantos los ramos de instruccion que 
cada una abrazase; y si, dado caso que to pri-
mero fuese posible, deberia limitarse at princi-
pio, o hien hasta la conclusion de la ensen`anza. 
Pero entonces tropezaria^nos con el nuevo in-
conveniente de tener que exigir de an solo hom-
bre una multitud de conocimientos cientificos y 
tecnicos, que no es casi dable reuna an solo in-
dividuo. Y aunque como ideal , parece indu-
dablemente to mejor que an solo maestro prin-
cipiara y terminara la enseiianza, sin embargo, 
descendiendo a la ejecucion, se ve que esto rara 
vez seria factible; ademas, si consideramos mas 
detenidamente lo complicado que es la vida actual, 
pronto nos convenceremos de to necesaria que 
es tambien la concurrencia de fuerzas compues-
tas para el desarrollo intelectual del jdven. Tres 
son, pues, los inedios que se pueden adoptar para 
zanjar ambas dificultades: t • dar an nuevo 
maestro i cada seccion natural en cada an`o: 2.0 
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uno  pars cada ramo, o finalmente, formar uri 

sistema compuesto de los dos anteriores. Esto ul-
tirno parece a Ia verdad lo mas acertado, toda 
vez que ni el primero ni el segando exclusiva-
mente podrian ser consecuentes sino en muy 
raros casos, y antes bien condncirian al misto 
que acabamos de proponer, si se exceptuan las 
escuelas del pueblo, en que la poca extension de 
la ensen`anza permite casi siempre el sistema de 
clases. 

Vamos por ultimo a considerar el caso en 
que, organizandose una escuela especial para 
cada ramo de instruccion, se designs el lugar 
correspondiente a cada discipulo en cada uno, 
cuyo sistema se llama individual. Pero respecto A 
este pnede decirse que nunca ha existido en ,  rea-
lidad , no solo por lo costoso, sino aun mas por 
to muy dificil que es influir ventajosamente en 
semejante escuela. 

La escasez de maestros que hay siempre en 
las escuelas del pueblo hace que la potencia ins-
tructora no. pueda ser tan energica como en las 
dermas, en razon a Ia necesidad que en ellas se 
experimenta de reunir 'arias clases 6 secciones 
naturales en una cola artificial. Y como que en 
este caso no es posible que una misma instruc-
cion pueda convenir a todos los discipulos por la 
diferencia de edad &c. , preciso es valerse, ya de 
los discipulos mas adelantados para que instru-
yan a los menores (enseiianza mutua) , ya tam- 
bien que el maestro se ocupe separadarnente con 
nnos y otros (enseiianza doble). Facilmente se 
comprende que todas estas son imperfecciones 
que se ve precisada a admitir la doctrina de 
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ensenanza, por no serle dado variar ni salvar 
Codas las dificultades que las condiciones de la 
vida actual ofrecen por do quiera. Pero estas 
se aumentan todavia mss en todos aquellos casos 
en que ademas de lo indicado es indispensable 
reunir y confundir en una misma escuela di-
versas clases de Ia sociedad, y no se puede con-
servar por lo tanto en su pureza el caracter de 
escuela popular, real y cieotffica, como sucede 
generalmente en la mayor parte de las poblacio-
nes de corto vecindario. 

Por to expuesto se ve que la doctrina de en-
,sen`anza no puede obrar con 'factores simples, 
sino que tiene precision de sazonar prudente-
mente ann los preceptos tunas razonables y sen-
cillos. Por lo demas, a la superior ilustracion 
de los maestros, a su prudencia y a sa zelo cor-
responde ilena.r el vacio que deja aun is doctrina 
en esta parte. 

§. XXXI. 

DE LA RELACION QUE DEBE EXISTIR ENTRE 
EL MAESTRO Y EL DISCIPULO. 

Tres son las obligaciones que tiene que lle-
nar el maestro con respecto a sus discipulos. 
1a Instruirlos lo inas pronto que sea posible en 
todos aquellos conocimientos y habilidades con-
cernientes a la industria, carrera .6 profesion 
lgtie se hubieren prop.uesto seguir : 2•a  hacer ad-
quirir por medio de este cultivo a sus faculta-
des intelectuales la mayor perfeccion posible; 
y 3a hacerse cargo mas o menos de su educa- 
cion , ya en cuanto a la influencia que la facul- 
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tad de representacion ha de ejercer sobre las de- 
mas del espiritu, ya per el contrario, en caanto 
es indispensable que exija el. maestro de la vo- 
lantad del discipulo para aprender. Por to tanto, 
Ia relacion que debe mediar entre uno y otro, 
casi es la misma que la que en otro lugar diji- 
mos debia existir entre el educador y su eda- 
cando , siendo por consiguiente an mal, aan- 
que a veces puede ser necesario, que el maestro 
no ejerza sobre aquel una autoridad igual a la 
del educador. Pero siempre que esto no sea po- 
sible 6 conveniente, preciso es que la persona 
a cuyo cargo.esta la direccion principal de los 
nin`os redoble su vigilancia respecto a la con- 
ducta de estos para con ,  sus maestros (i). Sin 
embargo, lo mas comun es que , aun sin nece- 
sidad 

 
 de hacer tales concesiones expresas, se in-

troduce dicha autoridad:naturalmente, excepto . 
 cuando es insignificante el ramo de instruccion 

de que esta encargado el maestro , porque los 
nilios sienten a cada momento la superioridad 

(1) Este sucede por Ia mayor paste con los maes-
tros especiales que bay necesidad do tomar para cier-
tos ramos, come son el dibujo, la mtisica, etc., quo 
con excepcion del objeto que son llamados a ensenar, 
carecen generalmente de las cualidades necesarias 
para educar. En tales cases no se dejara per to mis-
mo a los nillos con ellos mas que el tiempo preciso 
pars dar la leccion respectiva, vigilandolos mientras 
tanto. Pero no por eso se debe manifestar para con 
el una- menor estimacion , y antes bien es necesario, 
para la conducta moral del nino, tratarlo con mucho 
aprecio, con especialidad delante de este. 
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intelectual y moral de aquellos, y esto les hate 
obedecer bien pronto. Por eso se ve no pocas 
veces que ha'cen mas caso de una sola palabra 
de su maestro, que de ciento de sus padres. 

Ejerce ademas el maestro sobre sus discipn-
los una especie de influeucia simpatica: su sim-
ple presencia , sus miradas les incitan a obede-
cer, y con mucho mayor gusto Si se . ha sabido 
captar su carino. Asi es que se equivoca muchi-
simo el que tree que pueda tener buenos resul-
tados Ia education 6 la ensei'ianza cuando falta 
este amor. De. suerte que, no solo es necesario 
fomentar y fortalecer el sentimiento del deber y 
la alegria del progreso consiguiente a Ia aplica-
cion , sino que se debe procurar ante todas co-
sas que. la voluntad del niflo corresponda pri-
mero a las exi;encias de aquel por dicha incli- 
nation inmediata, o sea el carin`o (i): Para lo-
grar. esto no hay necesidad de -emplear medio 
alguno artificial (2); basta solo un,corazon ar- 

1) Inutil es hablar respecto a los que pretenden 
obligar al estudio a los niuos solo con el castigo. 
Paso ya el tiempo en que este constituia Ia regla 
general. en las escuelas, y en que se dabs un com-
pleto crddito a aquel proverbio antiguo que dice: «la 
letra con sangre entra. )' En e1 dia el castigo solo 
puedo ser una exception. 

(4) Los medios artificiales demasiado exagerados 
de que algunos se valen para captarse el amor de los 
niflos -Tara vez conducen al fin apetecido, y antes 
bien no suelen producir otro, efecto que la perdida 
del respeto de aquellos respecto a las .personas qne 
los emplean. May poco conviene at hombre bajarse a 
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diente para con el inundo infantil y a,nsaoso de 
on ilustracion ; entonces vendra de por si sola is 
paciencia (i) y Ia naturalidad , tan necesarias 

los niflos , mimandolos y acariciandolos demasiado, 
cosa que .aun was especialmente no debieran nunca 
permitir los padres de las mas altas .clases. 

(1) Por 10 comun se considera que la paciencia 
para Ia enseuanza es el requisito mas dificil de conse-
guir por parte del maestro ; y a la verdad que no es 
muy facil desprenderse de sus propias costumbres c in-
clinaciones para acomodarse at estado de volubilidad 
y corta capacidad de los niios. Sin embargo , tam-
poco es una tarea tan ardua como a primera vista 
parere. El que esta acostumbrado a tratar frecuente-
mente con los niuos , encuentra siempre en ellos pe-
queuas representaciones, sentimientos y tendencias 
propias de su edad, was interesantes por cierto de to 
quo muchos croon. El hombre en semejante caso se 
puede decir que vuelve a ser niuo en cierto modo. A 
esto se agrega tambien ]a fuerza de la costumbre; 
pues esta demostrado por la experiencia quo muchos 
maestros que se impacientaban a cada paso on tin 
principio aun por pequefieces, ban mirado despues 
estas con indiferencia. Lo mismo sucede con los pro-
fesores de enseuanza.que con los do medicina y ciru-
jia , quo indudablemente perecorian de compasion y 
lastima , sino los endureciera la costumbre. La inti-
ma conviccion que tiene el maestro de que sus disci-
pubs no le ban de ofender, es to muy bastante para 
que no pierda en ningun caso an presencia de animo. 
El discipulo muy bien podr£ sor culpable G malo, 
pero nunca ofensor; porque la ofensa solo puede ye-
fir de los iguales , y el discipulo nunca puede consi-
derarse igual at maestro , mientras le educa y On-
sea. 
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al efecto indicado, como poco comunes entre lot 
maestros no may practicos. A la verdad, solo 
el que se dedica a la ensen`anza para ganar su 
subsistencia sin otro fin mas eminente, puede 
mostrarse aspero y desapacible con la afabilidad 
infantil: solo el que ha ahogado en si el espirita 
pedagogico murmurara de los pocos adelantos 
de los ninlos , y no encontrara palabras con que 
hacerse entender de estos. Es verdad que la ha-
bilidad para ensenar no es solo an don de Dios, 
si que tambien un arte que es preciso estudiar 
y adquirir a fuerza de asiduidad, lo cual se debe 
tener muy en cuenta desde an principio. Los 
que creep que an cierto numero de conocimien-
tos bastan para constituir an buen profesor de 
ensen`anza , se cierran a Si mismos las puertas 
por donde debieran pasar para serlo. 

Se cree comunmente que el profesorado mas 
dificil es el de la instruccion de parvulos ; pero 
esto carece de todo fundamento • pues antes es 
bien facil acostumbrarse a desprenderse, digga-
moslo asi , de cierto grado de ilustracion supe-
rior , como es necesario para descender a la en-
sen'anza elemental y captarse asi el carin'o do 
aquellos , con tat que no se carezca de cierta 
afabilidad. En efecto : es una circanstancia may 
favorable a la accion del maestro, el no hallarse 
viciada la naturaleza aan en la infancia. Sus 
preceptos son por to mismo mandamientos di-
viros para los niiios, y es seguro que sino se les 
trata arbitrariamente y sino se les estorban sus 
inocentes placeres , pronto nacera el carin'o. 

Mas dificil es a no dudarlo la posicion del 
maestro respecto a los ninos de alguna inas edad; 

TOJIO li. 	 16 
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pues aunque es cierto que se hace mas facil la 
comunicacion instructive, en razors a que el 
nin`o ya algo mas crecido dista mucho mends 
que el infante del adalto en cuanto a Ia abun-
dancia y agudeza de representaciones , y porque 
]a atencion depende mas de su voluntad, en 
cambio de esto es necesario luchar con otros in-
convenientes, como son las malas inclinaciones 
a que suelen dar Lugar el conocimiento de cosas 
malas y otras semejantes , en razon tainbien a 
que en dicha epoca suele haber perdido ya la 
encantadora for de ]a inocencia sus matices mas 
delicados ; de suerte que, el maestro no encueu-
tra solo el resultado natural de Las sanas doctri-
nas que ha sembrado, si que tambien otros pro-
ductos heterogeneos que no corresponden mum 
chas veces a aquel'as, to mismo respecto a los 
principios de educacion que de enseiianza. Ahora, 
si se limita simplemente su accion a aumentar 
los conocimientos de sus discipulos , sin atender 
al debido cultivo de las fuerzas , no encontrari 
en verdad tantos obstaculos , porque entonces 
solo tendra que combatir la falta de atencion y 
]a repugnancia al estudio , cosas que son muy 
faciles de conseguir con alguna superioridad in-
telectual y con alguna consecuencia , a no ser en 
el caso de que los padres obren en sentido dia-
metralmente opuesto al del maestro. Mas, si 
este trata de cumplir con los deberes que indi-
camos at principio de este parrafo , su posicion 
es macho mas dificil a ingrata, toda vez que 
debe cooperar eficazmente a la educacion , y 
acaso ser el educador principal. 

Empero nada de esto arredrara at verdadero 
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maestro en el rigoroso sentido de la palabra, 
sino que tratara en primer lugar de evitar cui-
dadosamente Ia posibilidad de que sus discipulos 
noten en el falta de seguridad en los conoci-
inientos que comunica : procurara despues ase-
gurar el resultado de Ia enseiianza por una pro-
funda reflexion acerca del m6todo que ha de se-
guir para hacerles cobrar aficion a la vez at es-
tudio : tratara en tercer lugar de robustecer y 
dar mayor estitnacion a sus preceptos por su 
justicia y consecuencia : evitara prudenternente 
toda colision con las demas personas llamadas a 
secundar su actividad, y tarnbien con las pre-
ocupaciones de los discipulos que no pueden cor-
regirse por de pronto, y manifestara por ultimo 
con su celo lo ansioso que esta su corazon del 
Lien del individuo coino del todo. Entonces no 
tendra que teener Ia indiferencia de aquellos, 
sino que muy pronto le a ►naran los nin`os; tam-
bien suele suceder que este amor no se mani-
fieste visiblemente, sino que exists en el fondo 
aunque adormido , hasta que la separacion del 
maestro le trace despertar y sentir la perdida de 
su objeto. Porque , esta dernostrado por la expe-
riencia, que los maestros severos pero justos y 
concienzudos son queridos de sus discipulos con 
un amor mas solido y duradero. 

Contar con la gratitud de los discipulos 6 de 
sus padres es siempre un error. En cuanto a to 
exterior, el maestro es recompensado de su tra-
bajo , aunque intrinsecamente no sea agradecido 
como se merece. Asi que , Si su actividad va 
mas ally de lo exterior por Ia nobleza de sus 
seatimientos , lo que debe serle mas sensible es 

K 
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que se hayan frustrado sus nobles esfuerzos; 
porque la ingratitud de sus discipulos para con 
el no es en verdad tan deplorable , como la falta 
de otras virtudes que iutento foruiar. La ver-
dadera y unica recornpensa para el debe cousis-
tir en la satisfaccion que ocasiona la conciencia 
de haber cumplido fielmente su deber. 

El tratamiento de las ninas es mas facil que 
rl de los varones hasta cierto punto, si bien es 
mas dificil en algunas cosas El sexo femenino 
esta dotado desde la infancia de una mayor pe-
netraeion que el inasculino respecto a las debi-
lidades del maestro, de las cuales sabe may Lieu 
aprovecharse. Pero su locoacidad es an gran obs-
taculo a sus progresos , y a veces perjudicial a 
la buena reputacion del maestro. Por otra parte, 
la enseiianza sigue en ellas naturalmente la sen-
da trazada por el sentimiento , y asi es que no 
necesitan tanta coaccion ni tantos castigos posi-
tivos como los varones para cumplir con su de-
ber,  , mientras que aquellos entran por mucho 
Para Lacer estudiar a los segundos. Por to de-
inas, los ninos generalmente tienen mayor ca-
pacidad intelectual que las nin'as, y una vez ha-
bituados a la obediencia se puede hacer mocha 
was carrera de ellos que de las segundas. Los 
maestros mas a propdsito para instruir at bello 
sexo son los de an caracter delicado y sensible, 
y los mas severos a inflexibles para los varones. 

La dificultosa position del maestro se agrava 
mucho mas cuando en vez de ninos tiene que 
instruir a jovenes, siempre que pretende ser 
algo mas que u.n mero cotnunicador de conoci-
mientos. En_ efecto : entonecs se ve precisado i 
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luchar con el irnpulso de independencia que se 
nianifiesta con una gran energia en to juventud. 
Ia obediencia principia a ser derrmasiado incQ-
nioda , y su caracter y sus palabras y acciones, 
como toda Ia materia de la instruction, vienen 
ya a ser objeto de la critica de aquellos. Por eso 
es indispensable para ponerse al frente de la 
enseiianza de los jovenes una conducts moral 
muy severa, ejercer un gran predominio sobre 
si misrno y tal grado de sabiduria que pueda 
abatir la prepotente fuerza del mal ejeinplo en 
caso necesario., y consolidar los productos de la 
ensen`anza. Mas, desgraciadarnente esto no surede 
asi. El deseo de comodidad por parte de los 
maestros trastorna de ordinario la indicada re-
lacion que debe haber entre ellos y sus dis-
cipulos: la tarea mas flint se considera como la 
mas dificil , porque se renuncia al cuinplirniento 
de los deberes que tienen respecto a la educa-
cion : se atiende solo a efectos del inomento: Sc 

obra en fin , para decirlo de una vez, Begun las 
inspiraciones de la codicia y la ambition. 

No menos censurable, coino dificil de reme-
diar, es la grave falta en que incurren muchos 
padres de criticar irnprudenternente a los maes-
tros delante de sus hijos, ya respecto a su carac-
ter, ya respecto a su saber; pies asi los des-
acreditan para con estos , con to cual se pierde 
como es natural toda la eslitnacion y el carillo que 
les pudieran tener, que son precisamente las con-
diciones mas indispensables para que sea eficaz la 
ensenanza. Pero esto nada tiene de extrailo ; el 
vulgo i nora today is los principios verdaderos de 
education asi como cl valor que esta se merece, y 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



_ 246 — 
solo ansia ver resultados materiales de la ins

-truccion. De suerte que, por ahora no es toda-
via dable a los maestros obrar como debieran, 
sino procurar no aumentar las di:icultades que 
naturalinente han de ocurrir en la enseiianza, 
poniendose en abierta oposicion con aquellos. 

§. XXXII. 

DEL METOPO. 

Por to dicho hasta aqui facilmente se com-
prende que el maestro no puede ensen`ar sin 
premeditation, sino que ante todas cosas debe 
formarse an plan relativo al drden y la manera 
en que ha de comunicar al discipulo los conoci- 
mientos que se propone enseiiarle : determinar 
ademas el tiempo en que deben ser estos apren-
didos, y proceder en fin con el doble objeto de 
que sus ideas se las apropie aquel , al paso que 
promueva el desarrollo de sus facultades inte-
lectaales. Esto es, pues, lo que se llama el meto-

do de ensei:unza. 
En todo rigor deberia formarse an plan es-

pecial para cada clase de discipulos y para cada 
objeto de ensen`anza; pero como la traza funda-
mental ha de estribar necesariamente en las le-
yes del espiritu , que siempre seran las mismas, 
hay an solo metodo general, al coal se subor-
dinan todos los demas metodos especiales de los 
diversos objetos de ensen'anza y diferente edad 
de los discipulos. La doctrina, pees, que esta-
blece este drden la denominamos metddica, que 
se divide en general 6 particular, Begun que Sc 
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refiere a toda o a una parte especial de la ense-
nanza. 

A ella corresponde establecer en primer Lu-
gar la clase y cantidad de conocimientos quc 
deben ser objeto de la enseiianza segun la edad 
y demas circunstancias individuales de los dis-
cipulos, igualmente que deterwninar su distri-
bucion en atencion al tiempo que deba durar y 
Begun las fuerzas respectivas de los mismos, y 
por ultimo fijar el inodo en que han de comuni-
carse dichos conocimientos. De suerte que , aqui 
tenemos dos considerandos especiales: i.0  por-
que medios se ha de verificar la ensenanza, y 
2.0  que conducta han de observar tanto el maes-
tro comb los discipulos en el use de estos me-
dios. De donde se deduce que el metodo coin-
prende tres partes principales: i." distribucion 
de materias: 2. a  medios de realizar la ensen`an-
za, y 3. a  la forma y manera en que debe comu-
nicarse la misma. Lo primero no puede hacerse 
sin el auxilio de la experiencia, pues que ella es 
la unica que nos ha de suministrar ]a medida 
del tiempo en que debe repartirse la materia, 
segun su mayor 6 menor complicacion y ]a di-
ferente capacidad de los discipulos. Lo mismo 
podemos decir respecto de la segunda , aunque 
tambien se pueda determinar en algun modo la 
utilidad 6 ineficacia de tales 6 cuales medios por 
la naturaleza del espiritu humano. Aun la for-
ma rara vez puede deducirse de motivos racio-
nales, sino han sido aprobados previamente por 
]a experiencia. Por lo expuesto se ve que el me-
todo depende principalmente de ]a experiencia, 
que debe ser rectificada sin embargo por el co- 
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nociuniento de las fuerzas y necesidades huma-
nas. Asi que , Ia metodica•, no es una obra que 
pueda ser formada por an individuo, sino que 
solo puede fundarse en las experiencias cons-
tantes de rnuchos , que indudablemente han 
de ser macho mas extensas y prestar mayor 
seguridad que las individuales. A esto se agre-
ga tambien una consideration may importante, 
y es, que todos los errores en que se incurre 
respecto at verdadero metodo, se resuelven en 
otros tantos males para la juventud , que hasta 
cierto panto son luego irremediables. De suerte 
que, se puede may bien decir con razon , que 
todo aquel maestro que ni estudia, ni exami-
na, ni se cuida con el debido celo de los pre-
ceptos de Ia metodica, peca contra la juventud 
que se le ha confiado. 

La vigilancia acerca de to esterior de Ia nee-
tddica, esto es, acerca de la organization de las 
escuelas y del plan de enseilanza que se ha de 
seguir en cada periodo, incumbe, was bien que 
at profesor de instruccion, a Ia autoridad ga-
bernativa a cuyo cargo esta la inspeccion de las 
mismas; ahora, por to que respects at desarrollo 
del espiritu y at modo de adaptar y comunicar 
aquella, corresponde exclusivainente at maes-
tro, debiendo ser por to tanto an objeto de su 
reflexion diaria, para poderlo asi acomodar a to-
dos los casos y circunstancias. 
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DE Lt DTSTRIBUCION DE MATERIAS CON ARREGLO 
4 TORO EL TIE11MPO QUE IUA DE DOLLAR LA 
E\SESANZ, . 

En el §. act hicirnos ya ana breve indica-
cion de todas las materias que debian ser objeto 
de _la ensen`anza, estableciendo ademas una es-
cala de los establecirnientos de instruccion con 
arreglo a las diferentes condiciones y circuns-
tancias del estado civil de las personas, que cla-
sificamos con los nombres de escuelas populares, 
d de primera clase; de segunda 6 retiles, y de ter-
cera , gimnasios o colegios. Asimismo hemos con-
siderado la distinta capacidad de la juventud 
para la enseiianza segun su mayor A menor 
edad, y hecho por lo tanto una subdivision de 
aquellas en escuelas de parvulos , de niiios y de 
jdvenes, 6 de irstruccion superior. Sin estas divi-
siones generates apenas podria . darse un paso 
acertado respecto a la reparticion de la ensenan-
za , toda vez que los principios por que lian de 

• reglarse todas ellas necesariamente deben pre-
sentarse con tat generalidad, que en otro caso 
seria muy dificil sacar cosa alguna de prove-
cho, ademas de que tammpoco podrian justificarse 
la :-i experiencias por to misrno. Asi que, consi-
derareruos la indicada reparticion de materias 
con, arreglo a los lirnites designados a cada clase 
de las escuelas mencionadas. 

Suponiendo que todos los maestros estuvie- 
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sen conformer respecto i la ensen'anza en gene - 
rat propia,de cada una de estas, aun rests que 
resolver la cuestion de Si seria mas conveniente 
el estudio simultaneo de todas las materias que 
son objeto de cada clase de instruccion (ense-
iianza isderona) , o bien si, por el contrario, 
seria mejor proceder segun el Orden sucesivo 
( enseiianza sucesiva ). Pero es facil comprender 
que en realidad es imposible llevar a cabo en 
todo rigor ni el uno ni el otro :netodo exclusi-
vamente. No ei primero, porque las dificulta-
des que cada ramo de ensen'anza ofrece son de-
masiado diversas para que puedan ensefiarse a 
la vez; ni tampoco el segundo , en razon a que 
en todos los elementos principales de los mis-
znos se encuentran cosas faciles y dificiles junta-
mente. Ademas, la enseiianza simultanea no po-
dria menos de distraer la atencion de los dis-
cipulos, pues que seria necesario sobrecargar su 
rnemoria con muchas cosas a la vez; y en la su-
cesiva seria imposible enlazar como es preciso 
las representaciones afines de los diversos ra-
mos que se propusiera, se alejarian unas de 
otras, y se tropezaria por ultimo con el inevi-
table inconveniente de tenor que arnteponer to 
mas dificil de la una ciencia a to mas facil de 
is otra. 

De suerte quo, para obviar las difcultades 
que ofrece la realizacion exclusiva de cada uno 
de los sistemas referidos , menester es adoptar ,I  

un termino medio, o metodo misto. Asi que, 
cierto numero de materias deberan enseilarse 
simultanea, y otras sucesivamente. En las cla- 
ses elementales podran proponerse a la vez, 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 251 -- 

v. gr., la lectura, la escritura y la aritmetica; 
pero sucesivamente el canto y la religion, por 
ejemplo. 

Aunque Ia enseiianza intnitiva 6 de contem-
piacion comprende a Ia verdad los ge.rrnenes de 
todos los objetos reales, no se puede proceder 
en ella sin embargo arbitrariarnente, sino en se-
ries ordenadas y con arreglo a las secciones en que 
naturalmente se dejan dividir aquellos..La his-
toria natural, is fisica, Ia geografia etc. pueden 
servir de ejemplo de la division indicada. En el 
gimnasio, v. gr., el estudio de la lengua latina 
debe aparecer como rribrica general, pero no 
por eso se han de leer todos los autores de nna 
vez at par que se estudia la gramitica. Sin em-
bargo , menester es tener en cuerta que todas 
las referidas denominaciones son demasiado ge-
nericas y no estan fundadas precisamente en el 
objeto ; por cuya razon pueden presentarse va-
rias partes de la totalidad de cada una de e1las 
como objetos independientes ale ensei5anza; asi 
sabemos, por ejemplo, que con el trascurso del 
tiempo la moral se deslindo de la religion y la 
quimica de Ia fisica, viniendo a constituir cada 
cual una ciencia especial y distinta. 

La norma que debera seguirse respecto a la 
reparticion de materias por todo el tiempo que 
ha de durar la ensen`anza , no puede ser otra en 
sentido sugetivo sino la conveniencia a las fuer-
zas respectivas de los discipulos : objetivamente 
se debe atender a conservar la unidad que ca-
da materia exige, no debiendose dividir por lo 
tanto sino en cuanto no permitan conservar 
dicha unidad la complicacion de aquellas y 
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la necesidad de variacion que requicre el dis-
cipulo. 

Aplicando estos principios mas especial-
mente se desprenden varias reglas, que pasamos 
a indicar. —Carla curso de enseicanza debe ser la 
preparation del succsioo inmediato. Asi que, la 
doctrina que es objeto de las escuelas de parvu-
los no es otra cosa que una preparation gene 
rat de toda la instruction ulterior; es por de-
cirlo asf, la unidad generica de la enseilanza; 
por eso no puede convenir hater en ellas distin-
ciones objetivas , pues solo las circunstancias in-
dividuales de los discipulos son las que han de 
decidir la materia y determinar el tiernpo. Por 
consiguiente aquellas no deben extenderse i mas 
que a Ia enseiianza contemplativa , la cual en-
vuelve en si como es natural tambien la del 
idio ►na nativo, toda vez que de nada servirian 
los ejercicios del pensamiento ni del habla sepa-
rados de su objeto; necesario es, pues, apreu-
der signos Para las intuiciones, de donde han de 
resultar los conceptos. 

Es claro que Para el nino no pueden toda-
via existir las innumerables categorias y clasifi-
caciones que han inventado los adultos Para re-
gular el cumulo de sus imagenes c ideas, pues 
necesita antes poseer representaciones. Sin em-
bargo cuando se le ense ►ian las palalras como 
signos de representation, no se le debe obligar 
desde luego a que aprenda signos de signos. 6, 
to que es lo mismo, letras, ntinieros 6 palabras 
de una lengua extrai'► a. 

El pensamiento y el habla se fat litarcin y 
asrgurardrr (auto ►arts, cuanlo mayor sea el enla- 
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es entrs el sign,) r to representado. Por consi-
guiente , to primero el objeto , en seguida el sig-
no, y por ultimo la comparacion de estos fun-
Jamentos del saber. Como se supone 'que debe 
haber conteruplaciones para todas las inhagenes 
e ideas a que se refiere el leoguaje cuya ense-
iianza corresponde a dicha clase de escuelas, no 
sc puede pasar mas adelante en ellas; asi, por 
ejemnplo, no el contar , pero si Ia intuicion de 
numeros , de donde vendran resultando poco a 
poco los conceptos de los mismos. La historia 
tambien ofrece no pocas contemplaciones, co-
mo, v. gr., los hechos de este 6 esotro hombre 
que figuran en ella ; de suerte que estaran may 
eu su Lugar las narraciones histdricas , con tal 
que a la seucillez reunan la verdad. Asimisrno 
pueden ofrecer tambien materia de contempla-
cion en las escuelas de que tratamos las habili-
dades ejecutadas delante de los nii'ios, que van 
se; uidas de imitaciones inmediatas. 

Esta enseiianza no debe durar mas que has-
ta los seis ailos de edad cuando mas, suponiendo 
que los nifios tengan una capacidad regular y 
esten Lien educados. I -facia esta epoca de la vida 
el espiritu del nino empieza a sentir diferentes 
necesidades que se manifiestan por otras tantas 
inclinaciones a diferentes ramos del saber, y 
entonces es cuando debe tambien comenzar Ia 
ensenanza particular. Sin embargo, at princi-
pio lampoco deben proponerse muchos de es-
tos , pores todavia es la intuicion lo mas im-
portante, que induce poco a poco at concepto. 
Esta seganda clase, llamnada elemental, no de-
bcra 'terminar pasta cumplidos Los diez ailos: 
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hemoa dicho que la intuicion debe ser su prin-
cipal objeto, con la sola di£erencia que no sera 
ya inmediata ni contendra tampoco un modelo 
real para cada objeto de la enseiianza ulterior; 
asi, pues, las circunstancias son las que han de 
decidir acerca de la instruccion especial futura. 
Pero coino que, cualquiera que esta sea, siem-
pre es preciso saber leer y escribir, como medio 
indispensable de miitua comunicacion, tanto en 
la esciiela como en la vida comun, necesario es 
proponer aqui un segundo curso, digamoslo asi, 
del lenguaje para perfeccionarle por dichos me-
dios. En estos dos cursos del idio ►na (propio el 
primero de la escuela de parvulos y de la ele-
mental el segundo) , asi coino en toda Ia ense-
nanza de lenguas y algunos otros ramos, se dis-
finguen tres generos de actividad de las faculta-
des intelectuales, que debe ejercitar el discipulo 
en la primera y segunda escuela , a pesar de que 
el ultimo no es tan facil conseguirlo todavia en la 
elemental; estos son: i.0  la contemplacion a in-
tuicion (concepcion mecanica, imitacion y re-
Union): 2.° el ejercicio de lo mismo (compren-
sion, facilidad y exactitud): 3.° la aplicacion (leer 
con el debido sentido y escribir libremente ). Los 
dos primeros, cuando menos, deben terminar 
antes que el curso elemental. En esta escuela 
ademas es necesario preparar, como ya se ha di-
cho, la instruccion ulterior y la manera de vivir 
entre las gentes; lo primero, cultivando el en-
tendimiento por medio de los conocimientos ma-
tematicos, y lo segundo haciendo aprender las 
cuentas y calculos mas comunes y necesarios a 
la vida prictica. Asi, pues, el conocimiento de 
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los numeros, sus nombres y las operaciones sim-
ples de los mismos, que ningun hombre debe 
ignorar, corresponden a dicha segunda escuela, 
y tanto mas, cuanto que las dificultades que es-
to ofrece estan en una justa proporcion con la 
capacidad intelectual del discipulo en la referida 
epoca de su vida. Estos tres objetos que acaba-
mos de indicar son los nnicos que deben des-
arrollarse hasta cierto punto en la escuela ele-
mental, y todo lo demas esta reducido a la en-
senanza intuitiva todavia. La lengua nativa se 
debe ademas afirmar y perfeccionar por la lec-
tura y escritura, segun antes dijimos; el disci-
palo debe adquirir an caudal mayor de voces, 
y tambien puede convenir atraer algunos con-
ceptos gramaticales para ejercitar la compres-
sion , a pesar de que esto no es aun enteramen-
te preciso. El estudio de las lenguas extranjeras 
puede asimismno tener principio en dicha es-
cuela como preliminar de la instruccion inme-
diata pie ha de verificarse en la real y en el 
gimnasio; pero solo uno a uno, palabra por pa-
labra y signo por signo. La mdsica y el canto 
no deben pasar de la intuicion de los tonos y 
formacion de la voz, y nada de producciones 
compuestas. Aunque los objetos reales deben 
considerarse todos juntos 6 en globo como pro-
pios de la ensenanza intuitiva, no se debe aten-
der solo a lo inmediatamente contemplativo, li-
no que tambien son necesarias las descripciones 
generales de las particularidades que ofrece el 
vasto campo de la naturaleza. La ensen'anza re-
ligiosa tambien estriba por su mayor parte en 
dicha contemplacion; asi que, debe prepararse 
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al espiritu haciendole conocer algunos trozos 
de la historia sagrada, tainbien historias mora-
les, y por tiltimo, sujetandole a las impresiones 
del culto. 

Es claro que no haciendose otra cosa en la 
referida escuela sino dar a conocer los germenes 
6 fundamentos de las ciencias en general, fran-
queando asi la entrada at mundo cientifico y li-
terario, dicha instruction elemental solo viene 
a constituir, por decirlo asi, un organismo de 
ensenanza, que no es en verd1d superior a las 
fuerzas de un nin`o de seis a diez ai'os. 

Pero desde esta ultima epoca hasta los ca-
torce deben ya irse deslindando mas v mas los 
objetos, filarse ya en unos ya en otros, y por 
to mismo crear una unidad artificial de ense-
uanza en vez de la natural , para to cual es 
preciso atender a la advocacion principal del 
discipulo , y preferir en su vir•tud to mas im-
portante a aquella. En cada curso no se pro-
pondra mas que una sola materia por Blanco 
de la ensenanza; ademas deberan repasarse las 
de los an`os anteriores y preparar otras pars la 
instruction sucesiva. 

El organismo de la ensenanza de las escue-
las del pueblo durante los cuatro primeros aflos 
es muy parecido at de la elemental; sin em-
bargo , dos cosas deben caracterizarle especial-
mente, y son: una relation mas estrecha con 
la vida , pues que sus discipulos han de entrar 
en ella mucho antes que los de las demas cla-
ses, y la colocacion de la religion en medio (let 
todo. De to primero se infiere que, adenras de 
la lectura y escritura, debera comprender tarn- 
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bien el plan de enseianza de dichas escuelas 
los calculos practicos , to mismo que el estu-
dio de la ortografia y la correccion de estilo, la 
coal sin embargo solo debera referirse at len-
guaje de Ia vida comun, y no a la elocuencia 
ni a la poesia. El conocimiento teorico de las 
leyes bajo que se ha formado y que rigen at 
idioma , la invencion y el colorido de los pensa-
mientos son por consiguiente estudios agenos de 
ella. La instruction histdrico-religiosa ofrece 
un punto de apoyo a la cosrn.ografa , asi como 
Ia rational anima a contemplar debida ► nente la 
naturaleza, y la edifcativa • irve para dar una 
direction recta at sentimiento La historia Sa-
grada y profana, la geografia propia del pals 
nativo y de Ia sierra Santa, el conocin ► iento del 
orbe en general como obra de Dios, el de la 
naturaleza en globo como manifestation de la 
sabiduria del Supren ►o flacedor, el de las obras 
de los hombres corno aprovechamiento de sti 
bondad, igualmente que el canto como media, 
de cultura y expresion de una alegria inocente, 
deben por to tanto venir formando una guir-
nalda at rededor de la ensenanza de religion. 
En casos particulares tanibien pueden agre-
garse a los indicados objetos , que son los de 
una importancia general , el estudio de la geo-
inetria practica unido con el dibujo tecnico La 
seccifln especial de discipulos que se suele for-
mar en estas escuelas para darles una instruc-
cion mas vasta que a la generalidad de Ia clase, 
que puede considerarse como de continuidad de 
esta, y que corresponde cast exclusivamente a 
los varones, como que es tan corto el tie ►npo 
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que tiene para obrar, no puede extenderse mas 
que a la conservation y profundizacion de los 
conocitnientos adquiridos. La lectura en alta 
voz y algunas reglas para que puedan instruirse 
a si rnisinos los discipulos, son los ejercicios 
preparatorios que at efecto deben proponerse 
en ella. 

La reparticion de materias en las escuelas 
reales debe ser distinta en las de los varones 
que en las de las nin`as, pues en las de estas 
entra por may poco el estudio de matematicas, 
y en su lugar deben ensen'arse las labores pro-
pias del sexo, y la economia y gobierno domes-
tico despues que hayan camplido loscatorce an'os. 
Ademas, a estas les basta aprender an idioma, 
como por ejemplo el frances , cuando aquellos 
necesitan saber algunos otros mas , como el in-
gles v. gr. En circunstancias particulares tam-
bien pueden ser necesarios los elernentos del ita-
liano y del latin. 

La ensenanza de la escuela real vendra 
formando un todo con la elemental, siempre 
que esta hubiere sido acertada y se hubiere ya 
coinenzado el estudio intuitivo del frances, 
v. gr., pues este es el medio de uniformar dicho 
organismo artificial. Pero para que asi suceda 
inenester es enlazar estrechamente el idioma 
nativo con el extrano, de suerte que las leyes 
del uno se conozcan y expliquen mutuamente 
por las del otro; asi, pues, desde el principio 
se ha de procurar la buena pronunciation en la 
lectura para que luego se pueda distinguir y 
entender bien la de la lengua extran`a; to mismo 
podemos decir respecto a la gramatica: la del 1.0 
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se debera saber antes de aprender la de otro 
extran`o. En todos estos estudios de lenguas es 
necesario dfspertar ademas del sentimiento de 
cada una, el conocirniento de la indole y genio 
propios de las mismas ; pues el fin de ellos es 
apoderarse completamente del idioma natural 
para cualquier uso, y pars la lectara• y escri-
tura cuando menos los extran`os, aunque siem-
pre es mejor si se puede que sirvan tambien 
para la conversation. 

El gusto del lenguaje puede formarse por la 
lectura de autores clasicos de los idiornas respec-
tivos. Hasta donde deba esta extenderse, depen-
de solo de la mayor 6 menor duracion de toda 
la enseiianza, pues an ailo mas de escuela v. gr., 
es causa de una gran diferencia en la edad ju-
venil. La costumbre en esta parte no ha prefija-
do la edad en que debe terminarse la ensenanza 
de las escuelas de que tratamos , y es muy proba-
ble que nose haga tampoco macho caso de la de-
signada por la pedagogia, que es la de diez y siete 
anos. Por to dicho claro es que no debe darse 
principio at estudio de una lengua extranjera, 
sino despues de saber perfectamente la nativa, 
esto es, pasta despues de haber estudiado por 
dos an`os esta; cosa que por to tanto no es reco-
mendable para las escuelas de corta duracion, 
pues solo puede hacerse en ellas a costa de la 
salad o de la solidez de la enseiianza. 

El estudio de las matematicas ocupa en las -
escuelas reales, si no el primero, nn lagar muy 
importante, y mas todavia en casos especiales. 
Asi que, los elementos de aritmetica que deben 
ya haber aprendido los discipulos en la escuela 
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elemental, debera'n ampliarse en la real y ter-
minar con los calculos practicos y algunas ideas 
de aritmetica superior; entrar maq,.,de lleno en 
ei vasto cameo de estas ciencias antes que el 
entendimiento tenga la madurez que solo puede 
adquirir por el ejercicio practico, 6 bien antes 
de haberse decidido enteramente el jdven a se-
guir esta 6 esotra carrera , no es otra cosa que 
ga.tar inutilmente el tiempo; porque todo to 
imperfecto viene por tierra bien pronto, tanto 
en ei mundo fisico , comb en el intelectual y 
moral. 

A las clases de continuacion que se han in-
dicado desde los catorce a diez y seis anos, cor-
responde despues ensen'ar la aplicacion tecnica 
de la aritrnetica. Lo rnisrno puede decirse res-
pecto a la geometria: antes de los doce anos no 
debe extenderse mas que a las intuiciones de Lu-
gar, pues carece todavia el entendimiento de la 
inadurez indicada, que es necesaria para formar 
comb:naciones, adentas de que bastan los dichos 
cuatro anos de geometria elemental segun los 
lirnites prescritos, para basar con seguridad toda 
continuacion ulterior. Con el esturlio de la geo-
metria debe reunirse en la mayor combinacion 
posible el de la fisica, que no debera por to 
tanto empezarse antes, 6 Si acaso, a los cator-
ce anos. 

Con respecto a los demas objetos reales de 
enseilanza, la historia natural y Ia geografia se 
presentan comb los mas importances; su estu-
dio tambien debe hacerse simultaneamente, 
ponerse en la mayor conexion posible, y ocupar 
el lugar de la enseiianza de intuicion a cuya 
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misma esfera debe circunscribirse tambien el de 
la historia particular y universal, que encuentra 
on apoyo natural en el del idioma, que nunca 
carece de cierta relacion histdrica , hasta que 
por los conocimientos toponraficos del suelo en 
que sucedicran los hechos cuya narration es ob-
jeto de aquella, se ha preparado suficientemente 
la description total y conexa de las variaciones 
por quc ha pasado el gencro humano. 

Esta preparation no debe terrninar antes de 
los dote an'os. Y aunque es cierto que puede pa-
recer demasiado corto el curso de historia indi-
cado, tambien to es que ningun otro objeto de 
enser`anza puede ampliarse mas facilmente par 
an estudio 6 lectura privada, y que aqui to 
mas importante es animar para que luego 
el discipulo pueda instruirse por si mismo. 

La tecnotoia en razon a que no pertenece 
ai ]a cnsenanza intuitiva, puede durar por mas 
tiempo en las escuelas reales, pues ofrece ricos 
auxilins a la ;ntuicion, tanto mas necesarios, 
cuanto que si carece de ellos. lejos de obtenerse 
resultados ventajosos, se einbota cl desco de sa-
ber. Por to que respecta a las habilidades tec-
nicas de Ia escuela real , diremos que a ella 
corresponden el tercer grado de lectura, o sea 
leer para otros en voz alta : perfeccionar ]a es-
critura en cuanto a la forma de letra, ortografia 
y velocidad, todo lo coal debera concluirse en los 
prirneros anos de so ensen`anza, igualmente que 
el dibujo,•aunque esto no es tan importante. 

En algunas escuelas de la clase que nos ocu-
pa el fin formal de so enseilanza determina el 
tiempo y la inedida de sus ejercicios; zero en 

r 
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otras sucle haber algunas exigencias materiales, 
a que no debe negarse una mayor prolongacion 
de aquel. En cuanto a la musica , solo el canto 
puede ser objeto de la ensen`anza comun, que 
debera comenzar desde que se entra en la es-
cuela, y unicamente interrumpirse cuando se 
muda la voz. La enseilanza religiosa debe con-
tinuar por todo cl tiempo que dure la instruc-
cion, distinguiendola mas por la importancia 
que se le de, que por el numero de lecciones que 
de ella se propongan. 

Lo que acabainos de indicar comb objetos de 
enseiianza  de las escuelas reales, son los mismos 
que corresponden a los gimnasios o colegios 
superiores durante los cuatro primeros an`os de 
su enseiianza, con las diferencias siguientes: res-
pecto a idiomas, el latin es el mas importante, 
y por lo mismo el que debe aprenderse inme-
diatamente despues del nativo: el estudio de las 
matematicas tambien debe ampliarse mas en los 
ultimos, pero menos pie en aquellos Ia aplica-
cion practica : el de las ciencias naturales puede 
igualmente circunscribirse en estos a limites inas 
estrecbos. El tiempo, pues , que se gana con di-
cha mayor circunscricion de las materias indi-
cadas, debe emplearse en el estudio de las len-
guas antiguas, de las cuales el griego, en aten-
cion a to dificil que es y a lo mucho que canna 
la vista su escritura, no deberia comenzarse an-
tes de los doce aiios de edad. Ya se indico arriba 
que el conocimiento del idiorna nativo es el fun-
damento sobre que han de basarse los demas, 
que seran sucesivarnente el frances, latin, grie-
go, ingles, &c. 
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Aunque el estadio de las lenguas vivas no es 

tan importante como el de las primeras, es ne-
cesario sin embargo, si bien no se debera inver-
tir en el tanto tieunpo, porque dornina en ellas 
el fin material y no son esenciales a la unidad 
del organismo de la ense`nanza. Pero esto no 
obsta para que, tanto estas como todos los de-
mas objetos de la ensenanza , se deban proponer 
a su correspondiente tieinpo como lo mas prin-
cipal, y ser tratados por to mismo con particu-
lar atencion, pasado el coal pueden descuidarse 
hasta cierto punto, procurandose solo Ia con-
servacion del todo adquirido 

Claro es que lo dicho se extiende tambien a 
todos los objetos reales de la inisma , que de-
beran proponerse i;ualmente asu debido tiempo 
como Io principal, hasta que, habiendo Ilegado 
en ellos a cierto grado tie perfeccion en ono 6 
dos cursos, se procure tan solo conservarlos en 
este estado; asi debe hacerse, por ejemplo, con 
la historia natural , geografia y fisica. 

La afinidad y conexion en que las lenguas 
rnuertas estan con la historia, hacen necesario 
que se amplie el estudio de esta cuando se apren-
den aquellas, que debera continuarse por lo 
mismo hasta la conclusion de la ensei`ianza del 
gimnasio 6 colegio superior; pero tanto en este 
como en la escuela real , segun ya se indico ar-
riba , no debe principiarse dicho estudio antes 
de los duce an`os, pudiendose por lo tanto distri-
huir su materia en los seis ailos que restan hasta 
los diez y ocho en que ya hemos dicho debe ter-
minar la ensen`anza de aquellos. 

Las habilidades tecnicas correspondientes a 
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esta tercera clase de escuelas deberan quedar 
perfeccionadas en los tres primeros anos, d sea 
a los quince de cdad, para que no embaracen 
despues el estudio mas profundo que debe ha-
cerse de las ciencias y letras en general y de sus 
mutnas relaciones. Con tanto mas celo se debe, 
pees, trabajar para concluir completamente la 
caligrafia y ortografia , los calculos matematicos 
y el canto antes de entrar en el gimmnasio 6 cole-
gio superior, de suerte que en este no sea ya ne-
cesario mas que el pequeiio ejercicio de estas ha-
bili,lades tecnicas que Basta a satisfacer las eai-
gencias de la vida. 

La instruction reliaiosa dcbera arnpliarse 
tanto en esta clase do escuelas, que at salir de 
ellas tengan ya los jdv- eries un perfecto conoci-
miento de la doctrina del culto y de la moral, 
del fundamento historico de la primera, asi corno 
tambien de su aplicacion practica, y puedan por 
consiguiente forinar un juicio conciedzudo sobre 
rnaterias re'iyiosas Pero to was importante en 
esto es cirrreutar no tan ardiente amor por la fe, 
que aun despues de terrninada la enseiianza, bas-
te a constituir eI solo an manantial inaaotable 
de acciones morales. 

Finalinente, debetnos indicar que todos los 
estudios correspondientes a las escuelas de que 
varnos har•iendo merito , deben profundizarse 
eras que ampliarse. 

Por sernejan.e distribacion de la ense'nanza 
para to,las las escuelas en el tiempo prefijado 
para calla una, a saber: oche auos en las del 
pueblo , dirz en las reales y dote en los gimna -
sios 6 escuelas superiores, se ha dado Ia posibi- 
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lidad de desplegar el espiritu del hombre eon-
forme at fin deseado, sin perjudicar su dcsarro-
Ilo fisico, de que tratarernos con rnas extension 
en el tomo Ill. No es necesario advertir que at 
prescriber las reglas que anteceden suponemos 
sienipre a sa lado un contrapeso de trabajos 6 
ejercicios corporates suficientes a conservar la 
armonia de todas las fuerzas fisicas y espiritua-
les, que se deben suplir en todo tiempo por los 
ejercicios gimnasticos, cuando no hubiere natu-
ralmente otros, pues ya heinos dicho en otro lu-
gar que deben acompan`ar y continuarse por todo 
Cl tiempo de la ensen`anza. 

Pero si han de evilarse los inconvenientes y 
aun perjuicios que podrian acarrear a la unidad 
organica y gradation de la enseuanza que aca-
barnos de indicar, tanto el gran nurnero de maes-
tros que para ella son necesarios, como los di-
versos periodos de tiempo que debe durar Begun 
to establecido anteriormente, preciso sera tornar 
ciertas medidas 6 planes generates de instruccion. 
Y aunque estos no se establecen para sujetarse a 
ellos d,e una manera absoluta, son rnuy necesa-
rios sin embargo pars cerciorarnos de to que 
puede y debe hacerse en cada periodo y genero 
de ensenanza, para darnos cuenta expresa de to 
ejecutado 6 aprendido y poderlo comparar con to 
que rests por ensenar, y, finalrnente, para po-
tier reglar Ia direccion indispensable que ha de 
viailar la progresion uniforrne y respectiva de 
los diferentes grados y generos de ensciianza, 
para rnantener Ia ammonia del todo (Lo especial 
de esto puede verse en cl torso I11). 
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§. XXXIV. 

DE LA DISTRIBUC[ON  DE MATERIAS EN LOS 

DIVERSOS PERIODOS DE ENSENANZA. 

Ya dijimos at principio del parrafo prece-
dente que el an`o solar era el periodo mas natu-
ral que podia establecerse para cada curso de 
ensen'anza; y aunque las universidades hayan 
limitado sus cursos acadeanicos en diversos tiem-
pos y paises, ya a seis, ya a ocho 6 nueve me-
ses, to cual ha influido para que se adopten los 
mismos en los colegios superiores, esto ha cedi-
do sin embargo en perjuicio de aquella siempre. 
Pero es de creer que , una vez que Ileguen a es-
timarse debidamente los principios pedagdgicos, 
se remediara este mal a no dudarlo. Nosotros, 
pues, en conformidad. con estos , no podemos 
menos de adoptar el curso solar como periodo 
de ensen'anza. 

Las clases 6 secciones naturales y compues-
tas que antes indicamos ofrecen cada una . su ta-
rea particular para la instruccion, que solo 
puede deslindarse cuando ban precedido otras 
simples. Ahora , pues , entra en Ia esfera de la 
METODICA determinar la materia conveniente 
para cada an`o , asi como tambien fijar sus limi-
tes, cuya tarea puede distribuirse por meses, 
dias y horas, si bien no con la misma exactitud 
que en los periodos mas largos antes indicados. 
A pesar de eso, claro es que las reglas que pres-
criba pueden variarse y recibir diversas modifi-
caciones , pera nunca arbitrariamente. De aqui 
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la mayor conciencia con que deben obrar todos 
aquellos maestros que no estan sujetos a un su-
perior que inspeccione y virile su conducta res-
pecto a la ensenanza de sus discipulos. En efec-
to: nada, mas perjudicial que abandonar esta a 
merced del humor o del capricho , tanto en 
cuanto a su materia , como respecto a su exten-
sion y duracion. Necesario es, pues, por to mis-
mo tener en cuenta que aun el mas habil profe-
sor avanza o se detiene demasiado si no se ha 
preparado suficienternente y no sigue ademas un 
metodo constante; porque de may poco 6 nada 
sirven la habilidad y personalidad , Si se pre-
tende que obre de por si un miembro cualquiera 
de ensen`anza , sin consideracion at todo 6 uni-
dad organica de la misrna. 

Es natural que la materia de esta para cada 
ano debe estar en conformidad con las fuerzas 
del individuo , asi como tambien hallarse en 
uua mutua conexion todos los objetos que Ia 
componen. Para poder juz;ar acerca de esto, no 
se debe tomar cierto periodo de tiempo en glo-
bo, sino prefijarlo exactainente por horas, que 
es la unidad que se ha escogido at efecto. La ex-
periencia ensen`a cuanto se puede adelantar en 
cada hors; de suerte que, Ia suma de estas, te-
niendo en cuenta las interrupciones y repeticiones 
necesarias, igualmente que el tiempo que se puede 
perder por dificultades particulares, sera quien 
determine la cantidad de materias que se han 
de proponer cada anlo, que no debera ser ni 
rnuy excesiva, ni muy pequena. No to primero, 
ya por to facil que es equivocarse respecto a los 
progresos de un solo periodo de ensen`anza , ya 
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lambien porque en todo caso se puede aprove-
char utilmente el tiempo que pudiere sobrar, 
extendiendo mas el tenra prupuesto, al paso que 
por una abreviacion forzada se pueden perder 
los resultados maleriales y formales , que son el 
fin de aquella. Ni tampoco to segundo , en parte 
porque se resfria cl celo de los discipulos, en 
parte porque sicmpre les fastidian las continuas 
digresiones y repeticiones. Por eso seria muy 
conveniente que los maestros jovenes d poco 
practicos designasen dichas tareas por consejo de 
los mas experimentados. 

Ya se dijo en otro llu ar que la variation de 
materias era necesaria en la enseilanza. De don-
de se inhere que todas las horas de un dia no 
deberan emplearse en una sofa rnateria, sino 
que se ha adoptado como mas provechoso variar 
aquella en carla hora. Esta unidad de tiempo 
puede subdividirse en dos para los nin`os peque-
flos. Esto no obsta sin embargo para que mas 
add ante se emplee cierto numero de horas con-
secutivas en algunas habilidades. Procediendo 
por Ia manera indicada, de modo que se arre-
glen hibilmente los objetos de instruction dia-
ria, se aumentara a no dudarlo la aficion at es-
tudio. 

A las lecciones que por su dificultad exigen 
un gran esfuerzo mental por parte de los disci-
pubs, deben suceder trabajos mecanicos de re-
creo, y a su vex repetirse los inentales. Las lro-
ras cle la man`ana deberan emplearse en la nia-
yor y mas dificil parte de la ensen`anza. La co-
mida principal debe tener (agar al rnedio dia, 
pues es to mas favorable a la misma, en el su- 
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puesto de que la pausa para elia sea bastante 
larga, de suerte que no se oblique a los ninos at 
estudio ni a (a asistencia de las clases durante 
las prirneras horas de Ia digestion. Las horas 
mas a propdsito para el estudio preparatorio de 
las misrnas son las primeras tie la nianana. Por 
ultimo , toda la reparticion tie tareas debera ha-
cerse en interes de los discipulos, y en el caso 
de que sea indispensable sufrir alguna molestia, 
el maestro es quien debe sufrirla y no el dis-
cipulo. 

Este drden diario de enseiianza que acaba-
mos tie establecer solo es aplicable a las escuelas 
de parvulos ; en las elementa4es y superiores de-
bera ser seinanal , pues duicamente asi puede 
repetirse con exactitud a un tiempo dado Ia en-
sefianza; sin embargo, aun dentro de este pe-
riodo es muy util pacer cierto arreglo simetricu 
de las materias que son objeto de las nrismas, 
ya porque con esto se facilita la coinprension, 
ya tambien porque es rnuy favorable a los tra-
bajos preparatorios. En efecto: los niiiios se acos-
tumbran facilmente a sus deberes cuando su eje-
cucion se repite con reguiaridad; por eso es que 
solo en casos excepcionales se puede permitir que 
un objeto tie enser'ianza se repita una cola vez a 
la semana. En esta reparticion se debe atender, 
ademas tie a las lecciones, at tiempo que es ne-
cesario invertir en Ia preparation para las mis-
rrras , sin recargar esta en un dia mas que en 
otro. Y como que no se puede esperar de los ni-
iros que , teniendo en cuenta lo futuro, arreglen 
y suplan los defectos del plan propuesto por me-
dio tie trabajos preparatorios convenientes, cla- 
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ro es que serriejante deber corresponde a los 
maestros. 

En general se puede decir que cuanto mas 
acertada sea Ia distribucion indicada , tanto mas 
se favorecera el desarrollo de las facultades in-
telectuales. Aplicado este principio a la ense-
nanza equivale a decir, que cuantos menos va-
cios se dejen en el periodo diario 6 semanal, tan-
to mas facil y mayor sera el esfuerzo de los dis-
cipulos, y tanto mas se ejercitaran por consi-
guiente sus fuerzas representativas. Asi que , las 
vacaciones largas de curso a curso , que obligan 
a an aurnento de trabajo para el tiempo que 
resta , no son convetientes. No memos perjudi-
cial es la limitacion de la enseiianza a unos p0-

cos dias de la semana, en que por necesidad debe 
recargarse de trabajo a los discipulos, to cual no 
puede inenos que fastidiarles, al paso que los 
restantes no suelen emplearse en el cultivo de si 
mismo. Y aunque es verdad que esta igualdad 
no debe degenerar en un pedantismo ridiculo, 
sino que antes bien es indispensable dar lugar a 
diferentes generos de trabajo durante dicho pe-
riodo sernanal , que a veces suelen requerir no 
solo horas sino dias , tambien to es que seme-
jantes excepciones deben justificarse por un fin 
razonable y no depender del gusto o del capri-
cho, lo cual nunca podra aprobar la pedagogia. 

Seria dificil establecer un drden de distribu-
cion de tareas en el periodo semanal 6 solar con 
arreglo a la distinta gerarquia de los diversos ob-
jetos que en uno y otro se puede proponer Ia 
enseiianza, toda vez que a cada paso habria ne-
cesidad de alterarle para acomodarlo a las cir- 
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cuu3tancias indi viduales. Asi , por ejemplo , es 
una suposicion bastaute general que la ensen`an-
za religiosa, como la mas importante para todas 
las clases y edades, deberia siempre tener lugar 
en las primeras horas del dia. Pero los que asi 
piensan, no reflexionan que dichas horas no son 
las en que los discipulos estan mas libres de dis-
tracciones. En efecto: si se tiene en cuenta que 
la reunion de estos acarrea ya de por Si algun 
obstaculo a la atencion , pues vienen de tan di-
ferentes casas: que por otra parte rara vex faltan 
quejas entre ellos: adeinas, el temor que tienen 
los perezosos de sufrir algun castigo, la impa-
ciencia de algunos ainbiciosos que estan ansiando 
Ilegue el rnomento de reproducir sus lecciones y 
otras cosas se,nejantes , son otras tantas causas 
de que en ellas no esten los animos may tran-
quilos para prestar la debida atencion a la ense-
hanza. Mas tampoco deja de ofrecer sus incon-
venientes el dejarla para las ultiinas, porque si 
se ocupa mucho la memoria , como suele suce-
der , la ensenanza decae corno no puede menos 
de su altura, y viene i parar en una ejecucion 
mecanica, en cuyo caso no sera may facil atraer 
la atencion en tanto grado como en las primeras 
horas de la maiiana; y si , por el contrario , el 
maestro se dirige mas Bien at corazon de sus dis-
cipulos y logra con esto irnpresionarlos, las ma-
terias sucesivas a la primera es imposible que 
produzcan el mismo efecto que esta, pues nece-
sariamente se han de volatilizar y confundir, di-
gamoslo asi, en la masa de las nuevas ideas que 
se ofrecen at niuo. He aqui , pues , probado que 
la indicada reparticion gerarquica de los diferen- 
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tes objetos de ensei anza segun su valor intensi-
vo no puede establecerse por medio de reglas, 
debiendo quedar por lo tanto sujeta at juicio es-
pecial que cads caso exige. 

§. xxxv. 

DE LA ELECCION DE, MATERIAS EN CAi)<1 
OBJETO BE ENSENANZA. 

Las denominaciones comanes principales en 
que se dividen los objetos de Ia enseiianza son 
demasiado vagas por su generalidad , y pueden 
dar lugar a distintas interpretaciones, y de aqui 
a una eleccion mas o inenos diferente , pueslo 
que no es posible en caso alguno conseguir un 
conocirniento perfecto de los niiios. Y como, por 
otra parte, los libros de texto comunmenle es—
tan escritos para que puedan servir en rnuchas 
escuelas, ofrecen de ordinario mayor cantidad 
de materia que la que un profesor puede emplear, 
y de aqui tambien que se ve precisado a escoger 
to mas conveniente en su juicio. Pero icuales son 
los principios por que debe guiarse para esta elec-
cion ? Ya sabeuios que nunca se debe faltar a 
los preceptor fundamentales de ]a ensenanza ex-
pues#os en otro Lugar, que son : verdad , clari-
dad , duracion , moralidad y conformidad con 
Las circunstancias individuales ; pero de estas 
bases generates, necesario es lacer deducciones 
especiales que no listen tanto de la practica. 

La primera, pues, a que debe atender el 
maestro en dicha eleccion es a una gradacion 
conveniente, fundada en el constante y progre- 
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sivo desarrollo de las facultades del espirita ha-
mano y en Ia disminucion de las dificultates que 
resulta del continuo ejercicio de las mismas. De 
suerte que, las gradaciones que es preciao esta-
blecer, no pueden proceder en una proporcion 
aritmetica, sino que se deben diferenciar cuali-
tativa y cuantitativamente, cosa que solo puede 
eusen`ar la experiencia; porque no teniendo en 
si aquel la medida exacta de Ia facultad concep-
tiva de los niuos, y en razon a que no pocas 
veces enga ►ian las apariencias que manifiestan 
estos respecto a su mayor o menor deseo de 
aprender, claro es que no debe fiarse de su pro-
pio juicio inmediato, que Iasi siempre le hara 
estimar en mas o en menos de to justo el verda-
dero valor de las fuerzas intelectuales de los 
tnismos. 

Pero no rnenos ardno es decidir que cosa es 
mas facil , coal mas dificil de los objetos enun-
ciado5 ; porque si bier es cierto que puede for-
marse un juicio mas 6 menos exacto de la capa-
cidad de uno 6 mas ninos por medio de una 
cornparacion con otro u otros, no to es menos 
que este solo puede aproxirnarse a la verdad si 
se sabe apreciar debidamente Ia diferencia q'ie 
resultare, no solo en cuanto a los doles natura-
les respectivos , mas tarnbien respecto 6 to crea-
do 6 formado en aquellos por la educacion. Por 
to comun se dice que lo mas sencillo es por lo 
mismo to mas facil, pero no con mocha razon 
por cierto; porque es indudable que la dificultad 
que ofrezca a Ia conrprension el concepto parti-
cular, puede ser nrucho mayor en no pocos casos 
que la de sq coniposicion. De aqui es, que sulu 
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con ideas 6 pensamientos de una igual dificul- 
tad se pueden establecer dichas gradaciones por 
]a variedad de la combinacion , y aun asi nunca 
seran may exactas, pues, a alas de to dicho, 
siempre influyen en esto algunos otros factores. 
Con respecto a la ensen`anza couteinplativa , si 
se puede asegurar con mas certeza que es mas 
facil que la abstracta, aunque tambien aqui 
pueden cambiar las relaciones otros agentes, 
ademas de que esto solo puede tener aplicacion 
en el principio del desarrollo intelectual juvenil. 
Sin embargo, siempre es may ventajosa la dis-
tincion general que se hate en cada clase de en-
sen`anza dividiendola en tres grados, que son: el 
intuitivo, el de ejercicio y el de aplicacion; pero 
ann en. esto es preciso conceder muchas excep-
ciones; 6, cuando menos, no debiera compren-
derse de manera, que el grado intuitivo necesa-
riamente hubiera de terminar antes de dar prin-
cipio at de ejercicio, y este antes de pasar at de 
aplicacion. Por manera que dichas distinciones 
no hacen mas que indicar los elernentos que 
predominan en cada clase de ensen`anza ; y 
con igual derecho se podrian establecer otras 
entre los grados de conception, afirmacion 
v reproduction, 6, to que es to mismo, entre 
el conocer, comprender y producir. Pero, como 
quiera que esto sea, jamas podra determinarse 
con exactitad Cl tiempo en que se puede verifi-
car la instruction de la totalidad del objeto, ni 
la fuerza que para ello sea necesario emplear. 
Sin embargo. parece to mas seguro que at prin-
cipio se deba proceder mny poco a poco, y sin 
abandonar estas pequenas tareas, hasta que el 
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discipulo se haya posesionado perfectamente de 
la inateria que en ellas se le ofrece. El aumento 
proaresivo vendra was tarde determinandolo la 
inisma naturaleza en razor at ensanche y des-
arrollo que vayan adquiriendo sucesivamente 
las facultades intelectuales con el tiempo y el 
ejercicio. Quede, pues, estahlecido que at prin-
cipio solo se deberan poner en juego pocos ele-
nnentos, y tan claros, que con facilidad puedan 
ser comprendidos pot los ninos. Estas intuicio-
nes naturales y elernentales se encuentran en 
todos los ramos; asi, por ejemplo, el simple 
conociiniento de los guarismos, sera el elemento 
natural del primer grado del calculo: para el 
idioma, v. gr., los caracteres alfaheticos mas 
faciles de pronunciar y de conocer por su forma; 
y, por ultimo, Ia narracion de un solo hecho 
o de una determinada persona para la ensefian-
za intuitive, tanto de la historia sagrada como 
de la profana. 

Es un error harto comun en verdad el de-
jarse gui.ar para la eleccion gradual de que se 
trata de ciertas nociones 6 apariencias exteriores, 
y tambien ei admitir un solo elemento nuevo, 
sin atender a to principal, que no puede ser 
otra coca mas que Ia respectiva necesidad sage-
tiva del que aprende, to coal ha dado origen a 
no pocas faltas en toda la ensen'anza ; asi por 
ejemplo, se ha procedido equivocadamente 
cuando se han ensenado las tetras por el drden 
alfabetico , la historia por el cronoldgico, como 
el unico y mas seguro guia, Ia geometria por el 
de combinacion de 1, 2, 3, 4 y mas lineas , y 
asi de los demas. Y claro es que al proceder de 
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Ia inanera indicada rro se ha tenidb en cuenta 
que la enserranza race, se desarrolla y termiaa. 
y por to tanto que , si hien es cierto se aprove-
eha de to existente, no' to hace esto sin embar-

-go segun el Orden formal en que ella esta cons-
tituida, sino unicamente en confornridad a las 
necesidades del organisrno que se va forrnando. 
Porque el drden higico inventado por los adul-
tos para tener una representacion general de 
todas las ideas en ellos existentes, no es en ver-
dad ei mismo que en el que estas nacen ; y lie 
aquf la razon de no ser exactamente ldgjcas en 
el verdadero sentido de la patabra las grada-
cinnes que establece la pedagogia en la mayor 
parte de los casos. Por eso el verdadero rnetodo 
tiebe proceder formaniio grupos que se cornplr_-
ten, rectifquen y apoyen los unos por Los otros, 
y que vuelvan a partir del misrno punto siern-
pre que se trate tie nuevas concepciones d de 
afianzar las comnprendidas; pues aunque es cier-
to que se debe progresar, tambien to es que 
no dcbe hacerse en linea recta, porque su 
progreso consiste en crecer. Por esta razon es 
tamhien un defecto tratar cada grado solo como 
una rnera preparacion para el siguiente, puesto 
que todos elks deben envolver en si un fin 
presente que satisfaga las necesidades actuates 
del discipulo, aun cuando la ensenanza fuere 
interrurnpida, adernas del ulterior a que cada 
uno se dirige. Finalmente: los grados deben 
siempre tener tal extension , que el nino pueda 
ver con facilidad el fin de los mismos. Pero, 
una vez que las facultades del discipulo hayan 
adquirido cierto desarrollo por el ejercicio, no 
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se debera haccr on analisis tan minucioso de Is 
materia, sino seguir segun un drden 1ogico 6 
historico, aumentando siempre proporcional-
meute aquella en cuanto a Ia manera de tratar-
Ia. Porque es indudable que causa mayor sa-
tisfaccion y alegria a on nin`o caminar por us 
todo natural, que por uno artificial. 

El caracter del grado contemplativo se puede 
determinar por Ia eleccion de objetos segun Is 
mayor o rnenor diticultad que ofrezcan a Ia com-
prension, sin que sea necesario atender a Ia co-
nexion que puedan tener por to demas: el de 
ejerciclo, teniendo en cuenta Ia conexion exte-
rior de los mismos y ci interes interno, y el 3. ° 

 ci de aplica:^;on en conformidad at inters inte-
rior y conexion intrinseca de aquellos. Facil es 
conocer que en el primero Ia e?eccion objetiva 
es rnucho mas libre que en el 2.° y 3•0 , toda 
.ez que en el importa muy poco Ia materia y 
el drden en que se le ofrece al discipulo; basta 
que sea oportuna y a propdsito para aumentar 
Ia potencia de comprension de este, at paso que 
preste una base sd!ida a Ia ensei anza sucesica. 
Sin embargo, esto no quicre decir en manera 
al;una que el maestro pueda escoger an ma7e-
rial que no vale Ia pena de ser conservado , ni 
inenos que en elio ejerza el menor influjo Ia 
comodidad del mis,no. 

En el 2.0  grado to inns importance es ejer-
citar to contemplado, para afirmar y poner en 
una mayor conexion los grupos de intuiciones 
por medio de Ia comparacion , de dondc proce-
den nuevos grupos de ideas. En este periodo is 
memoria es bastantc energica y  la concepcion 
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mas facil y segura, y llena por to tanto los hue-
cos inte'rmedios de to aprendido hasta entonces. 
Tambien el entendimiento discierne entre to 
parecido, can to coal se fijan los lirnites de los 
conceptos, y el espiritu tiende a ordenar a su 
manera la nzateria, pero solo segun leyes exte-
riores. Sin embargo, es on error, muy comun 
por cierto , querer ya obligar en dicha epoca al 
discipulo a que verifique dicha arreglo por no-
ciones interiores, pues el terreno debe conquis-
tarse antes que tratar de dbidirlo en distritos. 
Asi, pues, este segundo grado no puede aspirar 
absolutamente mas que a la conquista, y de 
ningun modo a la organizacion. El interes se 
excita por el contenido de la rnateria, y el irn-
pulso de actividad trata siempre de avanzar en 
sus trabajos, con tal que to ofrecido a su accion 
sea bastante nuevo para ejercitar sus fuerzas, 
porque to demasiado facil las cansa , asi comp el 
malogro de to emprendido las debilita. Par to 
cornun el progreso no es tan difieil corno su 
exactitud; pero, corno esta no puede faltar nun-
ca si se ha de conseguir el fin, necesario es 
anadirla artificialmente; pues el nin`o no solo 
debe saber formarse sus representaciones, sino 
que ademas es preciso que to hags con perfee-
cion; a esto, pues, es menester acostumbrarle, 
In cual constituye la principal dificultad de este 
grado. 

El 3•0 , d sea el de apl;cacion, aun es mucho 
mas dificil deslindarlo del anterior con exacti-
tud, toda vex que aquella nace mas tarde d mas 
temprano con respecto a unos que a otros obje-
tos, Como por ejemplo mas pronto en las cuen- 
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tas que en el idioma. Pero sea esto como quiera 
siempre es necesario acostninbrar at nin'o a la 
reproduccion de las ideas que se le comunican, 
y poco a poco a Ia creacion de nuevos productos 
sobre cualesquier objeto de ensen`anza, si la es-
cuela no ha de distar demasiado de la vida. En 
este grado, pues, como que ya se posee cierto 
caudal de conocimientos adquiridos en el 1.0 , 6 
Sea el intuitivo, asi como tambien varias habili-
dades en virtud del 2.0 , 6 sea el de ejercicio, 
solo resta que por medio de Ia aplicacion se 
aprenda el modo en que debe disponerse de estas 
y aquellos en provecho de la existencia sucesiva. 
Asi que, es on deber del maestro dirigir acerta-
damente la aplicacion del discipulo, a fin de que 
ni prodigue sus tesoros, ni los deje sin explotar 
en su beneficio. Pero para esto, como que ya 
ha desaparecido el atractivo de Ia novedad, ne-
cesario es agregar el exterior de la utilidad , 6 
sea el gusto a las producciones perfectas del es-
pirita, igualmente que atender con sumo esme-
ro a las capacidades respectivas de los discipu-
los, toda vez que por la epoca en que tiene 
lunar el grado que nos ocupa las fuerzas intelec-
tuales de cada uno son may diversas, y casi 
irnposible por to tanto la ensen'anza comun de 
secciones naturales. Ademas, en muchas ocasio-
nes debera abandonarse la gradacion 16gica an-
tes indicada, para animar la actividad de ]a 
aplicacion por la novedad de la materia. Pero en 
cambio de esto se manifiesta en dicho periodo, 
la tendencia a perfeccionar y analizar y dividir 
to adquirido, circunstancias que favorecen may 
mnucho la accion del profesor,  , at mismo tiempo 
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que conducen a la instruccion sugetiva por parte 
del discipulo Si esto, pucs, se aprovecha util-
inente, se llenaran por su mayor parse los va-
cios que existen entre la escuela y Ia vida prac-
tica , y se habra sin dada conseauido el fin de 
la enseianza. 

§. XXXVI. 

DE LOS MEDIOS GENERALES DE ENSENANZA. 

Por medios de ensen'anza entendemos todos 
aquellos moviles que el maestro emplea Para comu-
nicar sus representaciones y conocirnientos d to-
das aquellas personas que se propone instruir. Di-
a•idense estos en directos 6 indirectos, segun que 
se dirigen ininediata 6 mediatamente at fin. Los 
primeros y principales son dos : la intuicron y 
los signos; el numero de los segundos es inde-
terminado , puesto que siendo un deber de la 
ensen`anza educar al propio tiempo que instruir, 
y vieodose obligada por to tanto a promover la 
atencion y animar la actividad del espiritu del 
discipulo, tiene que recurrir a una multitud de 
medios indirectos, que remuevan los obstaculos 
que puedan oponerse a la comprension. 

El maestro at realizar la enseiianza , 6, to 
que es to mismo, at ofrecer a las facultades in-
telectuales del discipulo ciertas contelnplacioues, 
les coinunicara, ya la representacion de una co-
sa existente, simple 6 co ►npuesta, 6 bien con-
feccionara ante su vista una Cosa nueva de ele- 
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mentos abstractos. Los signos de que at efecto 
puede valerse son , 6 las palabras orales 6 bier 
la a:ccritura. De to primero, que es to que cons-
tituye la instruction de viva voz, resultara, 6 
una ea-plicacion, 6 una pregunta, 6 una rectifi-
cacion por su parte. El segundo pertenece mas 
Lien a Ia ensenanza sugetiva que verifica el dis-
cipulo por si mismo, correspondicndole a aquel 
solo la direction, y time lugar por medio de la 
lectura 6 estadio de materias escritas. Estos es-
tudios 6 tareas mentales Sc dividen en prepara-
torias , ejecutivas y de repetition. Por ultimo: 
los inedios indirectos de enscn`anza se refieren 
por su mayor parte at Orden, y perteneren por 
to tanto a Ia disriplina was bien que a la esen-
cia de aquella. El Orden puede referirse at lu-
gar, at tiempo, a las palabras y a los hechos, de-
biendose fomentar de todos modos. 

Los principios generates que se establecie-
ron en los §§. 4g — 69 del Como I, y en los 
i8 —24 del segundo respecto a la educacion y en-
seiianza, tienen en este lugar una aplicacion in-
mediata y son tanto mas necesarios, cuanto que 
Si no se procede con arre; to a ellos, en vano se 
podra esperar on exito feliz. Lo que entonces 
dijimos respecto a los mismos, esto es, que nin-
guno de por si solo era suficiente, y que podian 
adernas perjudicar empleados inoportunarnente 
o sin la debida proparcion , podemos tenerlo 
aqui por repetido; a esta equivocada aplicacion 
corresponden el defecto, el exceso y el descuido. 
Y, coma que una de las condiciones indispensa-
bles tanto de la educacion conio de la enselian-
aa es promover el desarrollo arrndnico de todas 
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las fuerzas y facultades del nin`o, preciso es exigir 
tambien cierta armonia respecto a los medios 
de que una y otra ban de valerse para conse-
guir dicho flu, y que debe referirse lo mismo a 
las particularidades individuales de los discipu-
Ios, que a las de los objetos de ensen'anza ; por-
que mochas veces suele ser an impedimenta, to 
que anteriormente fue una circunstancia favo-
rable. De suerte que, en realidad no se puede 
decir que hays, ni medios universales de ense-
n'ania ; ni por lo tanto an metodo universal, 
sino que solo podri constituir su forma la apli-
cacion preferente de tales o cuales medios, en 
union con la distinta personalidad del maestro. 

§. XXXVII. 

DEMOST3AR Y HACEIt. 

La demostracion y el hecho son los medios 
por que se verifica la ensenanza no intencional, 
y los que generalmente y por Teas tiempo se 
practican sin dada alguna ; porque a Ia verdad 
zcuanto no aprenden los nin`as solo por lo que 
ven? La dificultad solo consiste en que aqui se 
ligan a todas las intuiciones los impulsos del 
saber y de imifaciori con may diversa fuerza y 
permanencia que en otro caso, y sin que prece-
da absolutamente clase alguna de election. Por 
manera que, si estos medios naturales no fue-
sen favorecidos por la action habit del maestro, 
aunque es indudable que podrian concebirse 
mochas cosas, esto se verificaria sin embargo 
sin la election, exactitud y drden debidos. Por 
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es a aquel na debe abandonar a la casualidad 
las intuiciones que ha de apropiarse ei dis-
cipulo. 

El hacer puede efectuarse en la escuela mis-
ma, en cuyo caso tendra que limitarse a cierto 
natnero mas 6 menos corto de objetos inuebles 
y manuables, tanto naturales como industriales. 
A la primera clase corresponden , como los prin-
cipales y mas verdaderos medios de ensefianza 
intuitiva, los animales, las plantas y piedras 
en la instruccion de historia natural, y a Ia se- 
gunda, v. gr., los instrumentos de fisica, 1os 
caracteres alfabeticos para deletrear y leer , etc. 
Otros tambien pueden buscarse fuera de la es- 
cuela, como, por ejemplo, las conternplaciones 
geograficas , para lo cual es may conveniente 
que el maestro salga alguna que otra vez al 
campo con sus discipulos, o cuando menos que 
los anime a incite a que ellos busquen de por si 
y contemplen dichos objetos. Tambien pueden 
sustituirse muy bien las contemplaciones reales 
con laminas, de las cuales siempre deberan pre-
ferirse las que mas fiel ►nente representen el ori-
inaI respecto a su forn ► a , colorido y dimensio-

nes; porque es indudable que un retrato 6 mo-
delo sugerira en todo caso aria contemplacion 
rnas exacta que una mera lamina , esta max que 
un simple dibujo y tambien este mas que el 
bosquejo. Sin embargo, este metodo ofrece no 
pocos inconvenientes, toda vez que es may di-
ficil conseguir, especialmente en las clases muy 
numerosas, que todos los discipulos vean y dis-
tingan con perfection el objeto , sin que , 6 se 
pierda macho tiempo en la contemplacion de 
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cada uno, 6 sin que haya desordenes entre ellos 
si se agolpan todos a un sitio dado para poderlo 
ver. Y si esto no sucede, sino que se manda 
que cada cual lo conternple desde su puesto, y 
se perinite a los unos que tornen mejores asien-
tos que a los otros, o bien que lo contemplen 
estos por mas tiempo que aquellos, en cuyo ca-
so estaran muchos mientras tanto sin ocuparse 
en cosa de provecho, se habra perdido mas pa-
ra la educacion , que to que se ha ganado en la 
ensen'anza Pero si , por el contrario , se con-
tenta con ensenarlo a todos rapidamente , la 
contemplacion no inspirara inters y se borrara 
bien pronto de la memoria : si a1unos no to 
ven bien , se debilitara cl deseo de aprender; y 
si el objeto no es rnanuable y son muchos los 
discipulos, sera indispensable proceder por de-
mostrar parte por parte a cada uno, para to 
cual han de it al sitio donde esta colocado y 
volver a sus asientos, y. entonces sera necesario 
vigilar dichas idas y venidas y la ocupacion que 
Jos demas tienen entre tanto. Por eso es que el 
demostrar debe sie:npre lirnitarse a los objetos 
mas precisos, y dejar los dernas, bien a la ob-
servacion casual, bien a la intencional de otras 
personas. Y esta es tambien precisamente la ra-
zon mas poderosa para qae el numero de los 
discipulos en cada clase sea rnoderado. Lo mis-
mo se puede decir respecto a los paseos o via-
jes antes propuestos; deben hacerse no mas que 
Ins may precisos, pues por mas provechosos 
que scan a la ensenanza y a la salud , con faci-
lidad dan ocasion a distraerse del objeto prin-
cipal para divertirse en otras cosas. Sin em- 
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bargo, esto se puede precaver hasta cierto pin-
to per niedio de privacioues de coruodidad, de 
suerte que dichos viajes sirvan al ntisruo tiernpo 
para endarecer el cuerpo.. Por lo que respects 
al objeto de la conterrrplacion , jarnas se debe 
conseutir que se destruya, ni aun que se le cau-
se la was minima lesion. 

Pero la simple demostracion hasta de las co-
sas was inrportantes instruye de por Si mu)' 
poco, si no se le a rea Ia explicacion del maes-
tro. En efecto: el don de observacion que p0-

seen los niuos y aun los adultos poco e,ercitados 
es per to comun demasiado debit para encon-
trar sin otra ayuda las nociones de la totalidad 
de la irnpresion , y todavia was cuando el objeto 
sobre que recae es tnuy cornplicado y rico por 
In tanto en dichas nociones, y taurbien cuando 
se suceden con rapidez diversas contemplacio-
nes. Mas, si esto lucre inevitable, precise es at 
mends analizar to cornpuesto con toda exacti-
tud , ernplcando inedios artificiales para hacer 
perrnancntes las imagenes. 

Ademas, para el hater necesita poseer el 
maestro cierto grado de habilidad, de suerte que 
nunca se proponga ensenar por este medio cosas 
que no rnerezcan ]a pena de ser imitadas. y 
pierda por esto ]a esti,nacion para con sus dis-
cipulos. Y cuando de ella carezca, merece la pre-
ferencia el demostrar contemplaciones ya forma-
(las; asi, por ejemplo, vale was colter y demos-
trar insectos, que una coleccion por Cl conr-
puesta. Porque entonces, el nino ve formarse A 
su presencia una obra para la coal se le dan el 
principio y el progreso, los rnedios auxiliares 
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y .el modelo, con to que se excita mucho mas el 
impulso de imitation, que por las simples con-
templaciones de todas sus partes. Muy diferente 
de esto es sin embargo el anxilio que muchos 
maestros suelen prestar a sus discipulos, ejecu-
tando por si to que estos debieran, bien por-
que carecen de la habilidad necesaria, ya pa-
ra presentar a sus padres una cosa acabada 
y satisfacer asi so orgullo , to cual es muy 
censurable y perjudicial a los segundos, pues 
no se consigue mas con ePlo, que mantener-
los en una pasividad que no produce n.ingun 
buen resultado. Pero aun cuando esto no suce-
da, sino que todo to propuesto se hags con per-
feccion, no se debe abandonar sin embargo una 
cosa muy esencial , coal es el repartir la activi-
dad hacia tantos grupos como convenga a la fa-
c.ultad de comprension de los que aprenden. 
Porque, claro es que si el maestro %erifica di-
chas operaciones con tanta rapidez como to per-
mitan sus fuerzas, macho mas desarrolladas y 
ejercitadas que las de los nin`os , sera imposible 
que estos le sigan, y, o se confundiran, o bien 
desfallecer i su animno. Esto no quiere decir sin 
embargo que aquel no ejecute alguna que otra 
vez las indicadas operaciones del modo referido, 
como un modelo d muestra del ideal a que tal 
vez puede aspirar el nir'io algun dia, bien para 
hacerlos modestos, reconociendo su inferioridad 
en dichos actos que en manera alguna les es da-
do ejecutar; pero esto solo se podra hater excep-
cionalmente : la regla general consiste en una 
conveniente gradation; 
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§. XXXVIII. 

DE LA ENSENANZA A VIVA VOZ. 

La instruccion .a viva voz es la que induda-
blewente cornprende la mayor parte de los me-
dios de ensenanza, toda vez que por necesidad 
debe agregarse a todos los demas para Ilevar a 
conociiniento del que aprende todo cuanto ha 
de concebir y trocar en conceptos. Es aplicable 
por to tanto a todos los objetos de ensenanza, 
a.unque ells de por si sola no baste para todo. 
El use de este nnedio icnportantisimo de ense-
i► anza requiere couio condicion esencial a su efi-
cacia cierta habilidad intelectual por parte del 
maestro para acomodarse a las necesidades de 
,eada discipulo, y ademas el don de la palabra. 
Porque si falta to primero , Si se carece de toda 
aquella rellexion necesaria para conocer y apro-
vechar inmediatamente lo existente, nin.gun ar-
te podra suplir este defecto , ni conseguirse por 
In tanto el resultado apetecido. Y si falta lo se-
gundo, esto es, la facilidad de encontrar conti-
nuamente las palabras mas adecuadas , la belle-
za y el calor de la expresion , sera imposible 
que las comunicaciones afecten por todas partes 
al espiritu del discipulo, en cuyo caso, si bien 
es cierto que siempre se aprendera algo, no se 
producira sin embargo todo el efecto solicitado. 
Por eso es indispensable que el maestro posea 
con toda perfeccion el lenguaje en todas sus va-
riedades , y hasta cierto punto tambien los dia- 
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lectos populares, toda vez que no siernpre de-
hera hablar en un estilo culto ; sino segun la 
necesidad to exija. Sin embar;o, los requisitos 
principales del lenguaje para Ia enseiianza, son: 
claridad, precision, viveza y conveniencia a las 
fuerzas del discip:ilo. La pri ► nera es indispensa-
ble para que el niiio comprenda bien las coma-
nicaciones, y pueda recibir por consiguiente re-
presentaciones claras y exactas: la segunda, pa-
ra que no vacde respecto at verdadero sentido 
de las mismas, conio puede may hen suceder 
cuando una palabra despierta dos 6 inas con-
ceptos diferentes: la tercera, porque requiriendo 
la naturaleza infantil mas variacion que Ia del 
adulto, solo en virtud de esta es soportable at 
nib o Ia posicion de discipulo: y, finalwente, sin 
la conveniencia de la explicacion a las fuerzas 
respectivas de los que aprenden, siernpre se exi-
gira, 6 dernasiado macho , 6 menos de to debi-
do, viniendo a resultar de aqui 6 la indiferencia, 
6 el cansancio. Tarnbien se debe huir de toda 
hinchazon en el lenguaje, defecto a veces mayor 
que los errores grainaticales. Por tikin ► o : el use 
de idiomas extranos como inedio de ensenanza 
solo puede justificarse por %entajas positivas 
may atendibles, y aun entonces unicamente en 
los grados saperiores de aquella, en que se ha 
Ilegado ya a cierto grado de conocimiento del 
nativo. 
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§. Xxxix. 
1)E I._1 EXPLICAC:IO\. 

Cuando el maestro coruunica SUS  pensa-
tnientos sin contar con otra actividad que Ia 
atencion por parte de sus discipulos, se dice 
que explica, d, to que es to misino, que habla 
sin interrupcion Esta for ► na de .ensenanza es 
sin duda la mas favorable al desarrollo de las 
ideas, y la que menos tie ► npo exige por su coo-
tinuidad. Tambien reune la ventaja de dirigirse 
mas iniuediatamente.que ninguna otra al senti-
iniento , el coal solo puede desarrollarse en vir-
tud de la conexion en que Sc ofrecen las series 
ordenadas de conceptos. Sin embargo, no es Ia 
mas reromendable para los niiios pequenos si 
no es finny breve, pues la atencion de estos se 
debilita , si solo se les da an papel pasivo en Ia 
ensenanza, adernas de que su natural incons-
tancia exige que se interrumpa y varie con fre-
cuencia la forma, aunque sea una misrna la 
materia. Por eso la explicacion debe ser tanto 
mas corta, caanto mas tierna fuere la edad del 
discipulo, pues solo los adultos pueden sufrir 
una hors continua de dicha forma; pero aun en 
estos es may raro que sa me ►noria conciba todo 
el contenido con tae exactitud e  que pueda con-
servarlo siquiera lnedianamente. Asi que, para 
los infantes una sola frase es una explicacion 
bastante exlensa , que debera ser aclarada por 
otro medio de enseiianza. Aden► as, en ella siem- 
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pre se deben evitar digresiones inutiles y pala-
bras ambiguas, poco eomunes Ti oscuras, qne 
dificultan en todo caso mas o menos Ia com-
prension de las ideas. Tainpoco se deben presu-
poner conocimientos previos en los discipulos, 
y partir Ia explicacion por consiguiente bajo to--
les sapuestos, cuando no hay una probabilidad 
o certeza de ello, ni mucho menos dejar vacios 
en ella. Asimisino es necesario evitar Ia redun-
dancia en el lenguaje , porque cada palabra su-
perflua no hate inas que debilitar Ia impresion, 
toda vez que la obliga a repartirse sabre on ter-
reno inas extenso. 

De entre las diversas forwas de explicacion 
es una de las inas imnportantes la que tiene por 
objeto las narraciones y ]as fibulas, y tambien 
casi la unica asequible en los priineros ailos do 
Ia infancia. La descriptiva y aclarativa solo pue-
den haberse empleado at mismo tiempo por er-
ror de los maestros. En efecto: la lengua solo 
puede producir las imigenes sucesiva y no si-
inultaneamente , como sucede con ]a pintura 
por la existencia de muchas representaciones a• 
Ia vez, y de aqui que sea macho inas facil de 
comprendcr a los ninos el cuento que Ia des-
cripcion. Esta no puedc hacer sino completar 
las intuiciones, reproducer trozos de imarenes, 
Pero de ninguna manera suplir la contempla-
cion. Asi que, solo puede convenir cuando ya 
existen inuchas ideas afines a la que se constru-
ye por medio de las palabras, Para hacer inas 
viva la iin lgen. Y, como que en los ninos no se 
puede suponer dicha existencia, y mucho menos 
cuando la description se refiere a un objeto 6 
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suceso real , que trata de representar con toda 
exactitud, y no como to pinta ]a fantasia, claro 
es que no puede prestarles utilidad alguna. Pe-
ro aun es mayor la dificultad que Qfrece la 
aclarativa , para enya comprension es indis-
pensable saber formar ideas genericas por Ia 
abstraccion y poseer an cierto numero de ellas, 
lo cual tampoco pueden hacer aquellos sino des-
pues de algun tiempo. La enseiianza elemental 
por consiguiente debe emplear por su mayor 
parte el ejemplo, en vez de dicha forma aclara-
tiva , pues de Ia contemplacion de estos se ha 
ale desenvolver poco a poco el concepto abstrac-
to. Pero claro es que la eleccion de ellos no debe 
ser indiferente, pues no todos pueden ser ade-
cuados al fin que se propone por su medio la 
ensen'anza; preciso es, pries. elegir el mas opor-
tuno para cada objeto, 6 inejor dicho, los inas 
oportunos, toda vez que para la formacion de 
cada concepto no es suficiente uno solo. Cuando 
ya existen en el discipulo los elementos, 6 mas 
Lien la parte principal de la materia que se le 
va a comunicar, debe preferir el maestro ha-
cerla sensible al primero a la aclaracion por 
medio de perifasis, porque es indudable que el 
niiio siente con exactitud muchas cosas aunque 
no pueda explicarse sobre ellas, en cuyo caso las 
palabras en vez de aclarar la idea, no hacen 
mas que oscurecerla. Esta advertencia hace rela- 
cion especialmente a las descripciones poeticas, 
cuyo efecto se desvirtua siempre que de ellas 
se hace una explication demasiado circunstan- 
ciada. 

La forma de enseilanza de que v- amos ha- 
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blando se modifica tambien a veces por los dis-
cipulos, trasladando at papel las ideas que se 
van enunciando a viva voz por el maestro, to 
cual es muy cornun en las universidades. liespec-
to a esto solo puede decirse, que aunque es cier-
to que la memoria encuentra siempre on gran 
apoyo en la escritura , seria mucho mejor sin 
embargo sustituir dicho inetodo con libros de 
texto , por la mayor comodidad y exactitud que 
ofrecen. 

La lectura que hace el maestro de sus pro-
pias ideas reducidas a escritura previamente, 
bien porque no tiene contianza en so rnernoria, 
ora por comodidad, ya por temordeequivocar-
se, constituye asimismo otra especie particular 
de explicacion ; pero esta forma no es recomen-
dable, por el puco efecto que produce en los 
discipulos ; pues no apareciendo en semejante 
caso como originates los pensainientos del pro-
feser, toda vez que no los produce de una ma-
nera ininediata, el interes de aquellos se debili-
ta, desaparece la atencion , y cuando mas solo 
puede resultar una ciencia muerta. Sin embargo, 
aun es mucho peor todavia la que se reduce a Ia 
lectura en voz alta verificada por un discipulo 
de drden del maestro, en cuyo caso los oyen-
tes se cansan mucho mas pronto, y como que en 
el que lee no esta representada la autoridad del 
profesor aunque lo haga de drden soya, se re-
laja Ia disciplina escolar a pesar de so pre-
sencia. 

Diferente de la forma anterior es la lectura 
de uno 6 mas trozos de un libro como parte de 
la explicacion de viva voz , lo coal es mu)' reco- 
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rnendable en general, pues la segunda nunca 
puede reunir las mismas perfecciones que un 
libro respecto at estilo. Ni seria posible tampoco 
coinunicar de otro modo Ia poesia , a no ser el 
maestro poeta; pero aun conviene tratar asi 
tanibien la prosa, a fin de que los nin`os con-
ternplen modelos de estilo y se acostumbren con 
esto a seguir la explicacion atentamente, en to 
cual estriba por su mayor parte la posibilidad 
de escuelas en que se perfeccione la ilustracion 
del pueblo y del sexo femenino. 

Por uitirno, la explicacion adornada de todas 
las galas de la retorica solo puede recomendarse 
en los actos solemnes, y aun entonces siempre 
debe ser breve; porque mochas palabras que 
suelen sonar bien en circunstancias extraordina-
rias , no aparecen en la escuela sino comb re-
lumbrones chocantes. 

§. XL. 

DE LA PREGUNTA. 

Las preguntas que se dirigen a1 discipulo 
con el fin de examinar su verdadero estado res-
pecto a los conocirnientos que se cree posee, 
ivalrnente que la que tiene por objeto instruir 
al inismo obligandole i forjar conteslaciones 
propias, constituye uno de los medios mas co-
munes de ensenanza. Por manera, que la una 
trata de cerciorarse de si se han comprendido 
bien o mal las ideas comunicadas, o Si se han 
o no fijado en la memoria del discipulo; y la 
segunda, exigiendo contestaciores originates, se 
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dirige a hacerle pensar, para to cuat necesita ha-
cer diferentes'combinaciones de los conceptos que 
posee su entendimiento, con cuyo ejercicio llega 
pronto a cornprender pensarnientos cada vez 
mas complejos. Sin embargo, ya se deja cono-
cer que cada una de ellas puede participar fa-
cilmente de la naturaleza de la otra. 

Las preguntas de la priinera clase, 6 sewn 
las e:saminatorias, son naturalmente las mas a 
propdsito para interrumpir Ia explicacion , por-
que solo en su virtud se pueden formar los gru-
pos convenientes a la fuerza comprensiva de los 
nin`os , e imprimirse en su mecnoria antes que 
medien otras representaciones que puedan debi-
litar la impresion. Por ellas adquiere tambien el 
maestro un conocimiento exacto del estado de 
forinacion en que se encuentran las ideas comuni-
cadas en los discipulos, antes que se interponga 
algun obstaculo at efecto, coino la distraccion 
n otros semejantes. De suerte que , no necesita 
mas que coinpletarlas, rectificarlas, repetirlas, 
6 declararlas por suficientemente comprendidas. 
Pero nunca debera hacer tales preguntas que 
envuelvan ya en si la esencia de la contestacion, 
de modo que con una sola palabra puedan ser 
satisfechas, ni tarpoco las que solo exigen una 
mera afirmativa 6 negativa, ni mucho menos las 
generates de « j to habeis entendido? d sabeis esto 
6 aquello?•,  porque ninguna de ellas aumenta el 
saber del discipulo, y antes bien to deja en una 
pasividad intelectual , que de ninguna manera 
es provechosa, ademas de que tambien condu-
cen a engan`os por parte de este para con cl pro-
fesor. Asi que, cuando menos, debiera en todo 
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