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caso exigirse una frase coiupleta, de suerte que 
el nin'o tuviera que pacer at menos una repe-
ticion. 

Las preguntas deben ademas sucederse cou 
rapidez, pues si el discipulo ha prestado la debi-
da atencion a las comunicaciones, no le sera 
d.ficil contestar inmediatamente, porque ya 
debe tener preparada la respuesta. Para contes-
tar a las de la segunda clase, 6 sean las instruc-
tivas, se debe conceder algun tiempo mas Para 
dar Lugar a la reflexion necesaria; pero no tanto, 
qae los demas a quienes no van dirigidas se 
cansen y crnpiecen a distraerse. A proposito de 
esto deben ► os indicar, que el maestro debe ha-
cer de modo que Codas sus preguntas interesen 
igualinente a todos sos discipulos, aun cuando 
no se dirijan mas que a uno solo. Asi, pues, 
nin;uno debe estar seguro de no sec preguntado, 
sino que a todos ellos se dirigira aquel cuando 
menos to esperen : se les obligara ademas, Bien 
a corregir las equivocaciones en que el pregun-
tado hubiese incurrido, Bien a repetir las acer-
tadas dadas por otro, ya tambien a que todos 
contesten a la vez. Esto ultirno sin embargo, no 
esta en use en Las escuelas superiores, pero es 
innegable que debiera siempre practicarse, pues 
conduce a rnantener las fuerzas en actividad. 

Con la variacion, habit combination &c. de 
Las preguntas examinatorias se imprimira un 
rumbo de desarrollo fijo at pensamiento, que 
ira ganando mas y mas terreno por medio de 
las ihstructivas. Pero ambas clases deberan reu-
nir tales condiciones, que favorezcan todo to po-
sible la exactitud de las respuestas; asi es que 
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deberan ser claras , precisas y convenientes a 
las fuerzas del discipulo. Lo primero es indis-
pensable, toda vez que si falta la claridad, 6 no 
podra contestar este r  6 in hara con poca exacti-
tud por no haber com`prendido bier to pregun-
tado: tambien to segurndo, porque Si la pregunta 
no es precisa, con dificultad prodra serlo tam-
poco la respuesta, se perdera el tiempo, y se 
mezclaran ademas facilrnente ''arias representa- 
ciones a la vez que induciran a confusion. Por 
ultimo: si no son adecuadas a las fuerzas intelec-
tuales de la persona a quien se dirigen, 6 serat. 
dernasiado faciles, on cuyo caso haran tambien 
perder el tiempo, 6 ya dernasiado dificiles, y 
entonces acarrearan el cansancio y la desanima-
cion en dltimo resultailo (i). 

(1) Respecto a esto, Ia dificultad principal del 
profesor consiste en saber poner sus pensamientos at 
nivel do los del discipulo, pars lo coal es indispensa-
ble que se desprenda hasta cierto punto de so ilustra-
n on superior , segnn ya so indico con otro motivo 
anteriormente. Para esto .  es indispensable que por las 
respuestas aprenda las preguntas que debe dirigirle, 
In coal exige un estudio particular, demasiado fasti-
dioso para muchos quo por to mismo jamas podran 
ser Buenos mnaestros; porque es indudable que la ma-

or parte de las faltas que so cometen en las pregun-
tas proceden de ligereza de reflexion respecto al objo-
to do enseianza sobre que versan, y de la despropor-
cion en que suelen eslar con la capacidad de los ni-
fiios. Como esta for es parecida en algun tanio a In 
conversacion , so cree comunmente que se • puede Ira-
tar tambien con Ia misma ligereza ; pera no so tiene 
en cuenta quo aquella no so propone instruir comno 
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Finalmente: si las preguntas adolecieren de 

afgun defecto, to que podra nafar el maestro 
por la contestacion del discipulo, debera corre-
girlas incontinenti, aclarando las confusas, pre--
cisando las vagas, di-ficultando las may faciles, 
y disminayendo la dificultad-de las may difici-
les, dividiendolas en varias panes. Y cuando a 
pesar de eso 'salga mat la primera respuesta, 
concedase algan tiempo mas para la segunda, 
pues se necesita mocha claridad y Feflexion para 
preparar inmediatamente otra contestacion en 
este caso, to cual por to comun no es posible en 
los nin'os sin que medic una pausa. Pero• en 
todo caso vale mas ense ►̀ iar de un modo directo r 

 esto es, obligando at discipulo a la simple repe-
ticion , que cansar sus fuerzas y su paciencia 
con preguntas poco hibiles. En general, res-
pecto a las preguntas se debe tener siempre 
en cuenta la debilidad intelectual de los niinos. 
Por to que respecta a Las instructivas en particu-
lar, forzoso nos sera decir, que es enteramente 
impedagd;ico pretender acarrear, si no de grado, 
a fuerza de examen, representaciones, conceptos o 
ideas que, 6 bien no poseen todavfa los ni`nos, o 

esta, y quo por to comnn solo tiene lugar. entre per-
sonas quo se encuentran en an grado casi igual de des-
arrollo. Respecto a los maestros jovenes, seria muy 
bneno que examinasen detenidamente cada pregunta 
que trataran de barer a sus discipulos, ya para poder 
reglar mejor la serie que se proponen , tea para in-
quirir mejor sus cualidades, ya en fin para conocer 
mas tarde las equivocaciones en qne se bubiere podi-
do incurrir. 
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que tal vez exigen una mayor nniadurez de 
entendimiento y una reflexion muy circuns-
pecta. 

§. XLI. 

DE LAS TAItEAS DE LOS DISCiPIJLOS (Tema). 

Aunque las preguntas envuelven ya de por 
Si una tarea para los discipulos, toda vez que les 
obligan a un trabajo mental determinado, Como 
es Ia contestacion, llamanse asi mas especial-
mente las ocupaciones 6 trabajos que encargan 
a aquellos los maestros para un tiempo dado. 
Dividense en lecciones, que deben aprenderse, 
a leer, escribir 6 recitar de mernoria en la es-
cuela, 6 bien en casa. Estas, pees, 6 se dirigen 
tan solo a la memoria, d; tambien at entendi-
miento. Ficil es conocer que sin esto no seria 
posible despertar una actividad propia en los 
discipulos, ni menos cerciorarse el maestro del 
estado de cultura en que se encontraban estos, 
en cuyo caso no podria Ilenar los vacios que 
hubiese dejado en ellos la ensen`anza, ni tampo-
co rectificar los errores en que hubiesen incur-
rido. De donde se infiere, que dichas tareas de 
estudio son esenciales a todas las clases de ense-
nanza, y por consiniente que deben alternar 
con esta. Una gran parte de to que se dijo res-
pecto a la pregunta, tiene aqui tambien aplica-
cion; asi que, debeirin ser claras, precisas y 
convenientes. Hay muchos maestros que repren-
den con acritud a los ninos por los defectos que 
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en esta parte couieten , cuando ellos suelen see 
la causa, por.haberles ofrecido un trabajo un-
perfecto. 

A los nin`os pequciios se les debe proponer 
cada tarea para algunas veces, y obligarlos a que 
ellos mismos las repitan sin necesidad de sen'a-
larselas como leccion. 

La cantidad del trabajo no se debe dejar at 
arbitrio del discipulo, pues sobre ser perjudicial 

,seinejante metodo, nadie debe saber tarnpoco 
calcularla mejor que el maestro. Sin embargo, 
no esta demas ailvertir,  , que siernpre es. bueno 
dar poca materia, para poder mejor instar en 
so esmnerada ejecucion; pues los progresos mas 
rapidos vendran ya de por Si con el crecimiento 
de las fuerzas intelectuales. 

Cada tarea necesita ademas ser preparada 
convenientemente , si el discipulo ha de enten-
derla bien y camivar con seguridad. Por lo 
tanto es un deber del maestro tratar con antela-
cion las materias sobre que han de versar aque-
llas, de, modo que el discipulo las comprenda 
con toda claridad y sin que le quede Ia menor 
duda acerca de ellas. El estudio de memoria 
tambien debe prepararse por una explicacion 
previa tat, que le sea a aquel imposible un 
•mero traba;o mecanico, debiendose antes ejer-
citar hasta la belleza de la pronunciation. Sabi-
do es de todos el desarnparo en que por lo co-
n ► un se• encuentran los discipulos cuando se les 
obliga a que escriban acerca de este o esotro 
objeto, lo coal solo proviene de falta de prepara-
cion do la materia por parte de los maestros; 
porque si estos hubieran cumplido como debian, 
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seguro es que aquellos experimeutaran tales 
apuros. Los trabajos de que se debe dar cuenta 
ante el profesor deben adem5s estar en propor-
cion con el tietnpo que se les de para ello. De 
suerte que, no solo necesita conocer el maestro 
exactamente el grado de capacidad de cada dis-
cipulo, sino tambien el tiempo que debe emplear 
cada uno en aprender to designado y la hora en 
que ha de hacerlo , no debiendole nunca por to 
tanto sorprender el fin de la leccion. 

Hetnos dicho que las tareas deben estar en 
justa proporcion con las fuerzas respectivas de 
los discipulos; pero es un error creer que esta 
pueda ser enteramente exacta, pues no existiendo 
en realidad una ignaldad absoluta entre aquellas 
en ningun caso por muy bien forrnada que este 
una clase, claro es que dicha exactitud es impo-
sible ; asi , pues , es nccesario acomodarlas at 
grado de inteligencia general de las clases, de 
modo que una misma baste a las capacidades 
mas dehiles como a las mas superiores. Pero si 
]a diferencia solo consistiere por su mayor parte 
en el tiempo que cada cual necesitare para con-
cluir el trabajo propuesto, y esta fuere muy pe-
quen'a, como de minutos y no mas, deberá 
acostumbrarse a los que concluyeron primers a 
esperar y guardar silencio mientras tanto, pues 
con derecho se puede exigir a cada uno de los 
que caminan asociados, que aguarden no rato a 
sus compan'eros. Ahora, si la diferencia fuere mas 
considerable , preciso sera an`adir algunas mas 
dificultades a los mas habiles, ya en cuanto a Ia 
extension del trabajo, ya en cuanto a las parti-
cularidades de su objeto. 
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Las tareas simultaneas sobre cosas que dt-

^eran .mucho entre si deben pros.cribirse, toda 
vez que no es posible se aprendan bien, ni me-
nos explicarlas ni corregirlas coal corresponde. 
Tampoco se debe permitir a Ins discipulos Ia 
eleccion de ternas para su estudio, sino muy 
rara vex y por variar. Los trabajos que se dan 
para el estodio que estos deben hacer en su 
easa, aunque es verdad que son indispensables, 
ofrecen sin embargo algunos in.convenientes, 
pues a pesar de que no se exige en ellos una 
inspection especial por parte de los padres, se 
supone a! menos que cooperen ; pero esta supo-
sicion es inesacta casi siempre respecto a los 

discipulos de las esccclas del pueblo , y no muy 
verdadera en algunos casos respecto a Ins de las 
saperiores. Aqui la dificultad general consiste 
,en que 4acilmentc inipide el estudin cualquicra 
ocupacion 6 reci•eo dernestico precisamente en 

las horas destinadas at estudio; y una v.ez que 
se ha invertido asi y desperdiciado cl tiempo 
que debio haberse empleado en aquel, sobrevie-
nen la distraction y la irnpaciencia; en cuyo 
caso , 6 no se ejecuta el tra bajo prescrito , o se 

hate de mala gana y por to n ► ismo de un 
inodo imperfecto, o tambien se recurre por 
cumplir en la escueta at auxilio de otras perso-
nas, que no hacen mas sino detener el libre 
desarrollo de las facultades intelectuales del niiip 
haciendo to que este debiera , y dar lugar a que 
el maestro se equivoque respecto a la capaci-
dad y ciencia del discipulo. Por consiguiente to 
que se pueda hacer en la escuela , no se deje 
Para el trabajo privado, cuyos resultados son 
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siempre dudosos, y los mas imperfectos de Ia 
ensen`anza, toda vez que no pueden sujetarse 
a Ia inspeccion del maestro. Por ultimo: tam-
poco debe permitir este jamas en la escuela que 
el un discipulo trabaje para el otro y le releve 
de pensar, aunque si que se presten alg'un 
anxilio mutuamente, lo cual debe entrar hasta 
cierto panto tambien en el plan mismo del 
maestro, aprovechandose de lo mismo que no 
le es dado evitar. 

§. XLII. 

DEL JUICIO RESPECTO A 1.0S RESULTADOS QUF. 

OFRECEN LOS DISCIPULOS (Prestacion). 

Lntendemos por prestacion del disciputo el 
resultado que ofrece de su actividad intelectual, 
en virtud de la instruccion previa. que se le ha 
dado sobre cada cosa de que se exige dicha acti-
vidad propia. De suerte que, la respuesta a la 
pregunta sera una prestacion; esta puede consis-
tir, ya en repetir verbalmente un trozo de lec-
tura o explicacion, ya en una representacion de 
pensamientos por escrito, ora en Ia resolucion 
de un problema, bien en Ia practica de una ha-
bilidad. Pero, como casi siempre van acompa-
nadas de errores a imperfecciones sino las cor-
rige el maestro, necesario es decir algo acerca 
Jel juicio que respecto a ellas debe siempre 
formar aquel, pars que dichas faltas no se re-
pitan. 

Lo prirnero, pues, que se debe exigir res-
pecto a la contestacion, es que sea pronunciada 
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distintamente y en voz alta y Clara. Si esto no 
se consiguiere a Ia primera vez a causa de ]a 
timidez natural del discipulo, se le hara repe-
tirla otra, to cual es at mismo tiempo un me-
din de mantener la atencion general. Por el con-
trario, es una costumbre muy fea la que tienen 
muchos maestros de repetir todas las contesta-
ciones dadas por los discipulos, o bien las ulti-
mas palabras. Si a la pregunta no sucede inme-
diatarnente la contestacion, no se exija esta con 
terquedad , sino tratese de obtener de una ma-
nera indirecta, ya dirigiendola a otro, ya va-
riandola en algo. Pero si aquella se obtuviere 
desde luego y fuese satisfactoria , se debera 
mandar que todos la escriban, pars que puedan 
apropiarsela y servirlcs de fundamento a su 
progreso, sin pauderarla empero jamas directa-
tarnente. El procedirniento, pues, en este caso 
es muy sencillo. Mayor trabajo ofrecen at maes-
tro las equivocadas 6 errd.neas, pues en estas es 
preciso distinguir que errores proceden de falta 
de atencion , y cuales de haber cornprendido 
mat 6 de un juicio equivocado, toda vez que en 
cads caso es indispensable un tratamiento dife-
rente. Las primeras, se corregiran breve y se-
riamente , an`adiendo ademas la reprension Si 

fuere necesario; pero sin .  tolerar nunca la risa 
6 burls de los demas coinpaiieros, que estorba 
la atencion por algun tiempo y embota el pun-
donor. Para corre„ir las segundas bastara repe-
tir la pregunta, explicarla si facre menester, 
y exigir despues nueva contestacion. En el caso 
de que el nin'o fucre de corta capacidad y estu-
viere atrasado por to inismo, y se temiere alga- 
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na detencion en la respuesta, puede cl maestro 
tlirigirse a otros mientras tanto para ver Si aquel 
siene en conocimient.o de lo que debe responder 
por las contestaciones de los demas. La correc-
,cion de los errors de las terceras, esto es , de los 
que proceden de an juicio equivocado, requic-
re todavia mas habilidad por parte del maestro, 
puesto que es necesario indagar y descubrir las 
fuentes del error para poderlo refutar como es 
debido, to cual no es CO verdad muy facil auu 
teniendo tiempo pars hacerlo con toda Ia de-
tencion conveniente, )Zero inucho menos cuand.o 
la refutacion d,ehe hacerse ininediatarnente. cornu 
aqui sucede. La mayor parse de los maestros 
suelen no cuidarse de esto.; y aunque es cierto 
que por el wornento rlisfrutan de alguna was 
coniodidad, tamhien lo es que nada hacen en 
favor de la ilustraeio.0 del discipulo, cuando de-
bieran siem pre , por el contrario, ayudarle a 
que reconociera su error para que no se repitie-
r•a mas en to sucesivo. El procedimieuto de que 
hablamos no debe durar sin embargo demasia-
do tiempo, para evitar que los dem s discipulos 
no se impacienten. Los medios was a propdsito 
para conducir at niuo at reconocimiento de su 
error son , o las preguntas auxiliares, o la agre-
gacion de algunas intuiciones, y tambien se 
puede seguir hasta el fin su asercion, pars ver si 
resulta verdadera en ultimo resultado. Apelar a Ia 
reflex ion de nada sirve, ni macho menos el decir 
simplemente «eso no es exacto. ,,  Pero sea esto 
como quiera , una vez encontrado to verdadero, 
debera hacerse ass enten.der a todos los discipu-
los, indicandolo en cierto modo como un resul- 
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tado de la actividad comun. En una palabra: 
los discipulos deben estar penetrados de que en 
las escuelas se deshacen todos los errores, y se 
encucntra la verdad. 

Los temas que se hubieren propuesto pars 
memorizar necesitaran de una rectificacion tanto 
mas eficaz, cuanto mas hubieren sido prepara-
dos y puestos en armonia con las fuerzas de los 
discipulos. Y toda vez que el maestro haya con-
seguido ambas cosas, con justicia puede exigir 
Ia exactitud en Ia reproduccion. En esto se debe 
tener presente que cuanto de menos indulgencia 
se use desde un principio, tanto alas faril sera 
obtener dicha exactitud. Pero no se crea por eso 
que se debe exigir siempre una reproduccion 
literal cuando el asunto no to requiera, en cuyo 
caso no se conseguiria mas que paralizar la Li-
bre actividad del espiritu ; at contrario: si el 
tema propuesto versare acerca de la memoria de 
cosas, solo debe partir el juicio bajo este panto 
de vista, debiendose contentar el maestro por to 
Canto con que las ideas sean exactas y se hayan 
asociado con solidez, y en ninguna manera 
atender a la asociacion de Las palabras. 

Restanos por resolver la cuestion, de si sera 
inas convenicnte que el maestro interrumpa al 
discipulo inmediatamente que netare cualquiera 
falta para corregirla, o Bien que no lo hags 
Basta que este hubiere concluido de recitar su 
tetra. Pero en esto preciso es atender a Ia im-
portancia de la falta; pues Si esta es de tal 
naturaleza que vicie 6 altere enteramente las 
ideas, claro es que el maestro debera interve-
nir desde luego; pero cuando aquella no fuere 

TOa1O It. 	 2 0 
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tan  trascendental, valdra mas esperar a corregir-
la despues.de la conclusion, pucs el niuo se fas-
tidia de su trabajo cuando se le interrumpe, y 
es indudable que prefiere mas bien una repren-
sion final. Tambien sera muy conveniente que 
el maestro ntismo lea antes el trozo que se ha 
de aprender de memoria por los discipulos , Pa-
ra que tengan estos an modelo a que reglarse, y 
con especialidad cuando el juicio ulterior de 
aquel ha de extenderse asi ►nismo al modo de re-
citar, con lo cual se evitaran muchas adver-
tencias criticas que en otro caso seria necesario 
hacee asi como , en general , puede conside-
rarse tainbien como la mejor correccion , co ► n-
parar lo hecho por aquellos con un buen ► no-
delo hasta en sus mas rninuciosas particulari-
dades 

Resuelta la precedente cuestion • se ofrece 
como es natural otra respecto a la serie en que 
los discipulos habran de recitar sus tareas , toda 
vez que el juicio publico que sobre ellas ha de 
recaer, por to cornun no es otra cosa mas que 
un examen. Asi pues, z sera preciso examinar 
a todos los discipulos de cada clase, d sera su-
ficiente que solo se examine a algunos? jY en 
los examenes deberi seguirse una serie fija , o 
puede el maestro obrar a su arbitrio? — Estas 
dificulLades se resuelven por si mismas cuando 
es corto el numero de los discipulos, pues cla-
ro es que may bien se les puede oir a todos sin 
que falte el tiempo, ni sea de temer que pro-
venga el fastidio. El drden tambien es indife-
rente en este caso. Pero si, por el contrario, el 
nnmero fuere bastante considerable, preciso se- 
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ra toinar otras medidas para obviar los incon-
venientes que uno y otro metodo ofrecen ; por-
que examinar a todos robaria macho tiempo, 
y acarrearia tambien el fastidio at maestro y a 
los discipulos, y por otra parte, nada tampoco 
hace aflojar mas a .estos en el estudio que cuan-
do notary se miran con indiferencia sus esfuer-
zos, de done se originan Ia desatencion y el 
descuido. Asi, pues, to mejor sera para salvar 
anrbos extremos adoptar un termino medio, por 
Cl que, si bien no Sc examinen todos, ninguno 
este seguro de no ser examinado sin embargo. 

Los trabajos por escrito deben igualrnente 
examinarse a viva vox, y mucho mas cuando 
son pequeiios los ninos que los han hecho, pues 
de otro urodo no podra consolidarse su impre-
sion. En fin, ,  ningun trabajo debe quedar por 
corregir, procuraudo:en esto el maestro corre-
cir tambien su propio juicio por el que forma 
respecto a las dichas tareas de sus discipulos. Al 
efecto es muy conveniente que la censura sea to 
mas publica posible, lo caal servira at propio 
tiempo de utilidad a todos ellos, dandoles un 
interes general. Conseguido una vex esto , el 
maestro podra ya prescindir de los trabajos in-
dividuales, y tomar solo los de algunos en re-
presentacion de los de todos los demas, que no 
deberan ser sin embargo deinasiado pocos, cui-
dando tambien de que la eleccion nunca pueda 
ser prevista de antemano por aquellos. Mas co-
inn todo discipulo espera obtener la exactitud y 
seguridad de sus trabajos de la censura de aquel, 
claro es que no debera dejarse pasar desaperci-
'-,ido defecto alguno; sin embargo, eslo no obs- 

4A 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-308- 
ta para que el maestro prescinda de la indivi-
dualidad cuando bubiere muchos de una mis-
ma clase, en cuyo caso bastara Ilamar Ia aten-
cion de los discipulos priinerarnente hicia un 
panto cualquiera para no distraerlos con mu-. 
chas y varias observaciones, dejando to demas 
hasta vencido el primer irnpedimento. Querer-
to corregir todo de una vez es an error, may 
romun por cierto, pero que no conduce a mas 
que a un trabajo siempre irnperfecto. 

Finalmente: la censura debera ser templa-
da en todo caso, procurando no ofender la sus-
ceptibilidad de los discipulos con reprensiones 
acres ni exageradas; ya porqiie en parte at 
maestro sieinpre puede corresponiler t:+mbien 
alguna calpa de los defectos a que se refiere, ya 
para que no se pierda la aficion at estudio. Tam-
bien debera evitarse la alabanza intempestiva, 
que perjudica todavia mas que la reprension 
acre y el escarnio, aunque sus resultados no 
lean tan inmediatos como los de este. 

§. XL11I. 

DE LA REPETICION. 

Hay un proverbio antiguo, que dice: n la 
repeticion es la madre del saber» (repetitio est 
mater studiorum) , to cual se ve confirmado 
por la experiencia en todos tiempos y circuns-
tancias. Porque aunquc es cierto que las re-
presentaciones adquiridas pueden valer de algo, 
su estabilidad sin embargo no pucde conseguir- 
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se sino por la repeticion. Mas, como esta suck 
ser may molesta a los discipulcs y aan was a 
los maestros (i) por carecer ya las inaterias so- 
bre que versa del atractivo de la novedad, es 
menester ante todo tratar de prevenir el fastidio 
por an dr^1en periodico en ella , que la Naga 
snenos incomoda, y pueda servir para consoli- 
dar to aprendido ; Orden tanto mas necesario, 
cuanto que por su medio pueden conseguirse fa- 
cilmente amhos intentos, que no seria posible 
en otro caso. 

Respecto a los niiios pequeuos los periodos 
de repeticion indicados deberan ser mucho inas 
cortos que los que se establezcan para los de at-
guna mas edad, pues muchas veces suele ser de-
rnasiado tango el espacio de an dia, y haber ne-
cesidad de repetir una anisma cosa por mailana 
y tarde. Pero a rnedida que van creciendo las 
fuer'zas intelectuales pueden it siendo cada vez 
spas largos, hasta Ilegar a repetir cada inateria 
una sofa vez en Ia semana. Durante todo el curso 

(4) Aunque es cierto que no faltan maestros de 
gran ciencia y actividad a quienes repugna en extre-
mo la continua repetition, seria no absurdo deducir 
do ahi que todos los quo sienten dicha repugnancia 
son hombres do grandes conocimientos. El niimero 
de los que prefieren lo agradahle a Jo nail sera siem-
pre mayor, y para ello claro es que no se necesita 
ni un gran talento , ni grandes conocimientos. Sin 
embargo, los profesores mas eminentes sabran siem-
pre combatir y venter este sentimiento de su egois-
mo , y consagrar su vida en interes de la escuela 
quo !es esta encomendada. 
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solar deberan establecerse tambien algunos atros 
mayores para repetir todo to aprendido pasta 
entonces , aun sin consideracion a los exaanenes 
publicos (I). La repeticion puede tambien hacer-
se mas agradable y itil si se procura considerar 
cada objeto sobre que versare de un modo dife-
rente, esto es, bajo un punto de vista distinto, 
con to que el entendimiento encueritra siempre 
un campo nuevo en que extenderse. Por lo tan-
to podra rnuy bien abandonarse la serie ordina-
ria en que se propusieran al principio las ma-
terias y forniarse atra nueva en que sea nece-
sario volver a examinar una por una Codas las 
dificultades, variandose las palabras y los ca-
sos o ejemptos. Sin embargo, estas variaciones 
nunca deberan ser muy considerables respecto 
a las comunicaciones inmedialas del maestro, 
pues los productos complejos de la inteligencia de 
los adultos que representan un todo unido en el 
concepto, aparecen siempre divididos a la per-
cepcion infantil , a pesar de la disersidad de 
las formal con que se los revista; y Si se obligara 
a los niiios a tomarlos en dicha unidad, solo 
podrian tener una idea confusa del todo de ellos. 

(1) Los examenes periodicos, mas 6 menos pu-
blicos , siempre son mny recomendables, anngne no 
fnera mas que por la obligation que envuelven de 
una repetition general de Lode lo aprendido hasta en-
tonces. Fero a eslo se agrega tambien pie asi se re-
laciona mas at publico con las escuelas, digamosln 
asi , se inspecciona el celo y laboriosidad de ins 
maestros, y se eslimnla mas la aplicacion de los dis-
cipulos. 
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Por ultimo: las materias que han de ser objeto 
de la repeticion deberan siempre estar escritas 
por regla general si se ha de conseguir el in-
ten to, que es el afianzamiento de lo aprendido. 
de otro modo esto casi no es posible , y el tra-
bajo se hace ademas may naolesto (i). Asimismo 
puede facilitarse este trabajo por media de cier-
tos juegos de ensen`anza que exciten la ernula-
cion entre los discipulos, en cuyo caso nada fas-
tidia por macho que se repita. Sin embargo, en 
esto hay el inconveniente de que una gran par-
te del trabajo se reduzca a an mero mecanis-
mo, que en todo caso es preciso evitar. 

(t) Esta es la principal razon porqud el profesor 
debe seguir siempre un testo para su eusefanza. For-
que Si no, siendo libre, sin drden , si no se puede en-
contrar el fondo 6 nucleo do to aprendido en un lu-
gar determinado , no podra menos que ser defectuosa, 
y se olvidara ademas tanto mas facilmente cuanto 
mas jovenes fueren los discipulos. De ahi provenia Ia 
debilidad quo se note on los partidarios de las doctri-
nas de Pestalozzi , que todo lo fundaban en operacio-
nes puramente del entendimiento , en vez de basar 
algunas cosas cuando menos en la memoria, a cuya 
fuerza conservadora es debida la solidez de Ia ense-
uanza gimnasial, de que los autores antiguos ofrecen 
una materia invariable; ademas de que consolidados 
Ia gramatica y los diccionarios sucesivamente por ]a 
perfection que en una larga serie do siglos ban ido 
adquiriendo on cuanto a su contenido y forma, es ya 
imposible ensefiarla boy do un modo y manana do 
otro. 
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§. XLIV. 

DEL AUXILIO QUE LOS LIBROS PRESTAN A it 

ENSE^IANZA. 

Desde la epoca feliz en que por el descubri-
miento de la imprenta se encontrd un medio el 
mas efrcaz de propagar cl pensamiento y de ha-
cerlo asequible por la economic. a Ia mayor 
parte de las gentes, es indudable que los libros 
comenzaron a ofrecer un gran apoyo a la ense-
n'anza, constituyendo uno de sus mas irnpor-
tantes auxiliares. En efecto: sea esta cualquiera, 
por necesidad habra de apoyarse en dicho rne-
dio, ya para su fomento y ampliacion en casos 
necesarios, ya para hacerla mas facil por la ma-
yor comodidad y pasividad que ofrece at que 
aprende. 

Los estudiantes de las escuelas superiores 
poseen por to coman un manual especial casi 
para cada ramo de enseiianza , unas 6 menos 
extenso, en el coal se encuentran reasumidas 
las ideas principales que deben guiarles, pa-
diendose preparar asi pars una instruccion mas 
extensa, y refrescar los conocimientos adquiri-
clos por una repeticion exacta. Ademas, con el 
auxilio de los libros se ahorra tambien el pro-
fesor bastante trabajo, en parse porque es mu-
cho mas facil Ia traslacion de las representa-
ciones at espiritu cuando se verifica por dos 
drganos a ]a vez, Como son la vista y el oido, 
en parte porque Ia atencion no tiene que hacer 
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tan gran esfuerzo pars apoderarse de to escrito 
comb de la fugaz palabra , pudiendose asi con-
cebir en diversos tiernpos, to que en otro caso 
debia ser obra de tin  solo mornento. 

Dicho esto, facil es comprender cuan im-
portante no sera aprovecharse habilmente de 
los Buenos libros en Ia ensen`anza. Es, pues, an 
deber de los profesores aconsejar acerca de su 
eleccion, prefiriendo en todo caso los que mejor 
y mas cumplidamente Ilenen su objeto en cada 
ramo. Por to que respects a la preparation, di-
vision y drden de las rnaterias, solo pertenece a 
los autores, los cuales no deberian jamas dejar 
esto at arbitrio del maestro . ni mucho menos 
del discipulo, corno no pocas veces sucede en el 
dia. Si se reflexionara mejor sobre los perjuicios 
que acarrean los malos libros de texto, no habria 
en verdad mochas personas que quisieran cargar 
con setnejante responsabilidad. 

Pero tampoco puetlen los maestros escoger 
siempre a su arbitrio tales libros, puesto que la 
autoridad se reserva generalinente este derecho, 
ya para uniformar el use de medios tan importan-
tes de enseiiianza, ya por razones econornicas, si 
bien saele confirmar los propuestos por aquellos. 
Mas , de cualquier modo que esto sea, una vex 
adoptado an texto, esta obligado el profesor a 
tratar de producir por su medio el mayor resul-
tado posible; cuya tarea no es por cierto may 
facil, ya se considere bajo el aspecto intelectual, 
Bien por et moral, pees casi puede asegurarse 
que es mas dificil aprovecharse bien de un libro 
de texto, que componerlo. 

Solo resta indicar respecto a la eleccion que 
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nos  ocupa , que unos deben ser los libros que se 
destinen para el use de los discipulos , otros los 
de que se hays de valer el maestro. Los prime-
ros deben precisamente corresponder con Ia 
exactitud posible a las fuerzas de aquellos en 
cuanto a su rirden y forma; los segundos no im-
porta que carezcan de tales requisitos, supo-
niendo en los profesores la debida ilustracion y  
que tengan e7 tieinpo necesario pars preparar to 
que haya de proponerse en la escuela , aunque 
siempre sera mejor que ni aun estos carezcan de 
metodo en lo posible. 

Aunque la economia, a que siempre Sc de-
be atender , exige que los libros de escuela sean 
breves si han de ser baratos, es un error harto 
comun que no scan sino an esqueleto de obras 
mas extensas ; en cuyo caso sirven de muy poco 
al efecto , toda vex que no hacen was que pre-
sentar Ia materia destinada a los adultos en la 
forma mas desagradable precisamente pra los 
nifios. 

As que, dichos libros deberan ser tan corn-
pletos en cuanto a su contenido y forma como 
los destinados a los adultos, pues es necesario 
que en ellos se encuentre algo agradable de por 
si, y no que sean un simple registro de las co-
municaciones que ha de verificar ei maestro du-
rante el curso. El nin`o debe apreciar su libro, 
y para esto es preciso que en el encuentre una 
totalidad y belleza en su forma. Los bosquejos 
generales solo pueden ser recomendables en casos 
de excepcion, Por eso la ensen'anza de los gi^n-
nasios es en parte siempre mejor que la de las 
demas escuelas, pues en ella se teen y estudiau 
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pot  entero varios libros clasicos, y no solo al-
gunos fragmentos. Por ultimo: los libros de es-
cuela deberin ser may exactor, estar divididos 
con acierto en las secciones, capitulos y para-
grafos convenientes , tener on buen indice or-
dinal de los misrnos y alfabetico de todas las 
materias que comprendan , con los mapas y la-
minas necesarias, una buena impresion, en una 
palabra: deben reunir todosaquellos requisitos 
que puedan contribuir a facilitar el estudio ha-
ciendole mas abradable. De suerte que en dicha 
eleccion no deben jamas influir en lo mas mi-
nimo el origen 6 la a ►nistad con el autor, ni 
clase otra alguna de eoniprorisos 6 recomen-
daciones. 

Adoptado ya un testo, el maestro debe sa-
ber utilizarle, absteniendose de seguir en so ex-
plicacion an meiodo arbitrario, lo cual es rnuy 
frecuente en el dia , pues rara vez puede ser su 
iinperfeccion tal, que justifique semejante ne-
gliyencia , siendo esto en general mas bien de-
bido a una vans presuncion de aquel , con que 
intents adquirirse reputacion. 

Finalmente: cualquiera que sea , en el debe 
orientarse el discipulo y poder ver con igual fa-
cilidad to principal que las particularidades , es-
tando oblieado por su parte el maestro a cuidar 
de que aqucl no to rasgue, rompa ni manche, 
para'hacerselo asi estimar; esta vigilancia claro 
es que debe asimisino extenderse a los mapas, 
laminas, cuadernos, &c. 

Fs en verdad may recomendable que el pro-
fesor base, ordene y extienda su explicacion con 
arreglo al testo propuesto ; pero csto no quiere 
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decir que se sujete de modo que dependa ente-
ra ►nente de i1, como v. g. que no pueda expli-
car sin mirarlo, ri que lea lo que los discipulos 
saben ya de rnemoria, en cuyo caso no solo des-
cubriria su insufrciencia , sino que privaria a 
la ensen`anza de su verdadera vida, si nos es li-
cita esta expresion. 

Adernas del libro que debe tener cada disci-
pulo, seria muy conveniente que hubiese algu-
nos otros en la escuela , propios de esta 6 del 
maestro, para leer varios trozos alguna que 
otra vez, pees obligandose en todo caso a los es-
tudiantes a posesionarse Lien de toda clase de 
lectura , podrian obtenerse de ahi grandes ven-
tajas, sin necesidad de aumentar Cl numero 
de textos. 

§. XI.V. 

DE LA (',OOFEl.teloN QUE LOS .)LSCtt'ULOS 

PUEDEN PRESTALt A LA ENSENANZA. 

Tan luego como se principio a experi ►nentar 
en Las cuales la falta de maestros que pudiesen 
ocuparse con todos y cada uno de los discipulos 
de diversa edad, capacidad y saber, se hizo ne-
cesario valerse de los rnas adelantados, con el 
fin de que ensenasen a los rnas jdvenes o menos 
instruidos los conocimientos que poseyeran ; por 
manera, que semejante metodo de enseiianza 
mutua no es una invention de nuestros dias, 
sino que data de tiempos muy antiguos, si bien 
hate pocos an`os que se le ha dado una or - 
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ganizacion definitiva y express por Bell y 
Lancaster (i). 

iVlas, como por semejante metodo es necesa-
rio valerse de un numero may considerable 
de discipulos para que ensen`en a los demas, es-
pecialinente en clases muy numerosas, Como 
supone ya de por si el objeto de tales escuelas, 

(1) El eclesiastico inglhs Bell y el cnaquero 
Lancaster establecieron uno poco despues del otro 
en 1808 dos escuelas de instruccion mutua, of prime-
ro on las Indias orientales y el Segundo en Ldndres. 
Hubo dpoca en quo Ilegaron a reunir cada uno en la 
suya hasta 800 niuos poco was 6 menos , que todos 
aprendieron a leer , escribir,  , contar y el catecismo. 
Su organizacion es la siguiento : Toda la escuela se 
encuentra dividida en varias secciones Como de lectu-
ra, escritura &c., las cuales se hallan A su vez subdi-
vididas en decurias precedidas por un Ilamado moni-
tor, discipulo algo adelantado que esta obligado a 
enseiiar a la misma sucesivamente lo que poco antes 
aprendiera casi con las mismas palabras. Al frente de 
cierto numero de decurias hay ademas un monitor 
superior encargado de vigilar la conducta de los pri-
meros, y de dar parte al profesor on caso necesario. 
Para el Orden y disciplina interior se establecio tam-
bien el niimero de inspectores particulares que se cre-
y6 conveniente; de suerle que no puede haber estorbo 
alguno. Los medios principales en esta clase de escue-
las fueron desde luego los premios para excitar el im-
pulso do honor , con lo que siempre se consigne un 
resultado exterior bastante satisfactorio. Sin embargo 
la enseilanza per este metodo no puede extenderse 
was que a cosas mecanicas , sin producir ningun 
efecto interior, toda vez que en ella no existe ningun 
inllujo simpatico ni moral. 
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solo puede ejecutarse por un instituto fabril y 
con una disciplina militar , y nunca extenderse 
mas que a un cierto nucnero de habilidades me-
canicas, puesto que la parte mas principal o 
espiritual de la ensenanaa no puede aqui tener 
lugar. Por eso la doctrina de Ia misma jarnas 
puede recomendar dicha instruccion, limitando-
se unicantente a tratar de ella tal como se pre-
sents en el dia en un estado mas desarrollado 
de cultara , y no haciendose cargo de la que 
suele realizarse en casos de necesidad. 

Pasamos, pues, a tratar del auxilio que pue-
den prestar a los profesores los discipulos. mas 
habiles y adelantados en conformidad .con los 
principios de la ensenanza. La necesidad de este 
inedio donde mas se experimenta es en las escue-
lcis en que se hace preciso reunir en 'una sola 
clase diversas secciones nati?rales, como sticede 
por lo comun en las del pueblo, donde cl ml-
mero de aquellas saele llegar hasta ocho, y en 
otras tambien hasta cuatro, en cuyo caso sietn-
pre deberia terser lugar ademas la.enseiianza que 
anteriormente denominamos dohle. Pero aun en 
las de una institucion mas perfecta no deja de 
ser bastante util dicha cooperacion de los disci-
pulos, bien a lo material de la ensenanza, d, 
cuando menos , a la disciplina interior de las 
misinas. 

Es, pues, muy recoinendable para todas 
ellas que los discipulos tomen una parte activa 
en la conservacion del Orden, para lo cual es ne-
cesario que participen de alguna autoridad con 
el maestro; y seria un error creer que esto es 
lo mismo que converter a aquellos en delatores; 
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porq.:e nadie podra decir que se autoriza la de-
lacion , encargando a uno u otro discipulo de 
r•ecoger los trabajos de varios de sus compane-
ros, de notar sus faltas, por ejemplo, y de dar 
parte at profesor en caso necesario. Pero en esto 
es necesario precaver se despierte el orgullo en 
los unos y la envidia y los rencores en los otros, 
to cual es en verdad muy facil , haciendo que 
todos ellos por turno disfruten de tales empleos. 
Asi pues, •todo aquel que por, su conducta no 
.se haya hecho indigno de obtener semeja.ntes 
cargos , debera ejercerlos cuando Ilegue su vez. 

Estas instituciones no ofrecen tantos incon-
venientes en las clases inferiores, pues en ellas se 
representa con una mayor efieacia la autoridad 
del profesor por sus pequennos representantes, y 
por to ruismo no se encuentra casi nunca re-
sistencia , ni se despierra Ia envidia. Los niiios 
pequei os rniran ademas semejante institu-
cion coma muy natural, lo coal no sucede en 
las otras en que a causa de la mayor edad de los 
discipulos se revels casi siempre con bastante 
energia el impulso de independencia contra la 
preeminencia aunque temporal del compan`ero, 
y una falsa vergiienza ;proveniente de creerse 
el discipulo autorizado convertido en delator at 
dar parte at maestro de las faltas notadas en sus 
compaileros, se opone no pocas veces a ser cau-
sa por esto de que reprendan la conducts que 
su propia conciencia desaprueba. Cuya dificul-
tad es debida en parse a la naturaleza mas in-
dependiente de los inuchachos y jovenes, pero 
en parte proviene tambien de no existir entre 
todas las eseuelas una organization perfectamen- 
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te cornbinada, cual seria de desear; pero, ya 
se ve, cada maestro, corno suele decirse, tiene 
su tea-to , y solo quiere proceder con arreglo a 
su opinion individual, aun sin contar el influjo 
imprudente de la casa paterna, en que suele 
consistir a veces el principal obstaculo. 

Sin embargo, es includable que, una vez 
que se hallen los discipulos interesados por la 
inanera indicada en Ia conservacion del Orden y 
disciplina escolar, pueden favorecer en mucho 
Ia accion de la ensenanza. 

El presentar los objetos para las contem-
placiones, el ejecutar ciertas habilidades tecni-
cas, como la lectura y escritura , la gimnasia, 
el coser y el bordar &c., no ofrece dificultad al-
guna que los unos sirvan de modelo a los otros, 
y antes bien les es mucho mas facil a los niaos 
imitar lo que ven ejecutado por sus iguales. 
Asimismo pueden encargarse a los mas adelan-
tados que tomen las lecciones de rnemoria a otros 
y que juzguen de los trabajos de escritura de los 
mismos, cuidando sin embargo de queen ello no 
puedan tener interes alguno, para que el juicio 
sea mas recto. Pero el principal auxilio quepue-
den prestar a la ense`nanza los discipulos, consis-
te en los trabajos de repetition. Por lo comun 
rrunca faltan albunos que no pueden avanzar 
tanto conro Ia generalidad de la clase , y que nece-
sitan por lo mismo de mayor ndmero de repe-
ticiones de cada cosa, si no se han de it separan-
do poco a poco enteramente de ella; pues bien, 
esto puede inuy bien confiarse a dichos pequeios 
auxiliares, bajo Ia inspercion del profesor. 

No es facil sin embargo presentar en pocas 
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iineas todo to concerniente a dicha ensenanza 
m6tua , en razon a que esto depende por su ma- 
yor parte de la edad de los que enseuan y de los 
que aprenden , de la naturaleza de la misma es- 
cuela, de la localidad y otras cosas por el estilo. 

§. XLVI. 

AE LA ENSENANZA POBLE. 

Ya se ha indicado varias veces que aun en 
las escuelas mejor organizadas sucede con bastan-
te frecuencia que an maestro se ve precisado a 
ensen`ar a an tiempo mismo a discipulos de may 
diversas capacidades , cuyo inconveniente es ne-
cesario prevenir siempre que sea posible por an 
arreglo exterior. La regla principal de donde at 
efecto conviene partir es: que siempre debe pre-
ferirse a la fornnacion de nuevas secciones en 
una misma clase, caminar con lentitud, procti-
rando mnantener en una misma linea de progre-
so todos los discipulos que a ella pertenecen. 
Este medio tiene ademas la ventaja de consoli-
dar mas y maslos fundamentos de la instraccion, 
toda vez que Begun el es necesario proceder con 
paso lento, y repetir cada cosa lo bastante para 
que puedan posesionarse de ella todos y cada 
uno de los discipulos; sin embargo , no sin Ia 
mayor necesidad se debera exigir de los mas ha-
bites que repitan inuchas veces to que han apren-
dido perfectamente sin avanzar lo qac pudieran, 
con lo cual se resfria a no dudarlo el celo y 
aficion al estudio. De suerte que, cuando no se 
puede prescindir de ciertas circuns!ancias exte- 
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riores que obligan a que permanezcan reunidoc 
en una.misma clase discipulos que en realidad 
debieran pertenecer a diversas asignaturas , no 
queda otro recurso al maestro que realizar la 
enseiianza que denominamos doble; pues aunque 
es cierto que ofrece no pequenas dificultades, y 
son necesarios grandes esfuerzos, por su medio 
se puede sin embargo adelantar bastante, supo-
niendo en el profesor la habilidad y amor antes 
indicados. 

Esta forma requiere como circunstancia 
esencial un tat drden y distribucion de material 
entre los discipulos, que calla seccion pueda ve-
rificar diferentes trabajos independientemente 
de todas las demas. Por manera que, mientras 
la una se ocupa V. gr. en resolver una cuestion, 
la otra pueda seguir las explicaciones del maes-
tro , o Bien contestar a sus preguntas. La ense-
itanza mritua tambien esta aqui muy en su lu-
gar, y por consiguiente la discipline rigorosa 
que a ells dijimos debia siempre acoinpanar. Los 
trabajos que se propongan sin embargo a cads 
seccion para verifcarlos independientemente del 
profesor, deberan limitarse en to posible a cosas 
mecanicas , que no necesitan tanto de una ayu-
da inmediata de este, bastando el juicio que de 
ellos ha de formarse despues. Tales objetos pue-
den ser,  , por ejemplo , la lectura , escritura , el 
dibujo, las cuentas, y tambien las lecciones de 
m emoria. 

Pero si dicho genero de enseiianza no ha 
de consistir meramente en una diversidad de 
ocupaciones entre los discipulos, o, to que es 
Jo mismo, en un simple trabajo sin utilidad ni 
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progresos, menester es que el profesor establez-
ca un regimen exacto en todo ; de sue rte que 
tanto los libros, como los utiles para ]a escritu-
ra, pintura &c., esten prontos y determinado el 
trabajo que ha de proponerse, que debera ser 
conocido ya tie antemano de los discipulos, pars 
que no haya necesidad tie explicaciones ni tie al-
guna otra detencion. Procediendo asi , vigilando. 
e inspeccionando Ia conducta tie ]as secciones 
que trabajan de por si, muy Bien podra em-
plear la mayor'parte del tiempo en ]a instruction 
de Ia que a el corresponda de una manera in-
mediata , sin temor de que decaiga la actividad 
de las prilneras, ni tie que se relaje la discipli-
na. Con igual exactitud debera calcularse el 
tiempo en que deben ser concluidas las tareas 
propuestas , porque en ningun caso se debera 
haber trabajado para dejarlo despues sin cor-
reccion. Asi que, los discipulos que trabajan tie 
por si deben estar en la firine inteligencia, de 
que son vigilados por el maestro lo inismo que 
los demas. 

S. XLVII. 

DE LA DISCIPLINA ESCOLAR. 

La disciplina interior de ]as escuelas , 6 lo 
que es igual, el conjunto tie disposiciones que 
tienen por objeto el mantenimiento del drden 
entre los discipulos , es tambien un medio in-
directo de ensen`anza importantisimo ; constitu-
ye con toda propiedad una parte esencial de la 
pedagogia por to tanto • y deduce sus reglas de 
los principios de esta absolutamente; mas como 
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su principal objeto es remover los obst iculos 
que se oponen a la ensenanza academica, es in-
dispensable a la misma, y merece por esto que 
nos ocupemos de ella en particular at exponer 
]as doctrinas de la ensciianza. Pero claro es que 
aqui no pueden basarse sus preceptos con la de-
Lida extension , toda vez que los principios fun-
damentales en que estriba se han indicado ya 
anteriormente en Io principal de esta ciencia , ni 
menos descender a ciertas particularidades que 
solo pueden determinarse cuando ya existen 
circunstancias dadas en la ejecucion de la ense-
n'anza, y que per tenecen por to rnismo a la doc-
trina especial de esta. De suerte que, solo resta 
indicar Ins medios generates was seguros y con-
venientes para u ► antener el 6rden en todas las 
escuelas. 

El principio was general de la disciplina es la 
legalidad. No se debera hacer en ningun caso to 
que solo puedeagradar at individuo, sino to que 
prescribe el interes de la totalidad. A este prin-
cipio deben someterse el maestro igualmente que 
el discipulo. Pero no se crea que pare mantener 
cl Orden hay necesidad de leyes escritas ; la 
firme y consecuente voluntad del profesor basta 
y es wucho mas eficaz que aquellas , con tat que 
este sienipre fundada en principios pedagdgi-
cos. El maestro debe tener siempre en cuen-
ta que, reuniendo en si los caracteres de legis-
lador y ejecutor de la ley, a identificandose a su 
personalidad, que es la ley viva, la obediencia del 
ddiscipulo, su cuidado debe ser muy esmerado. 
Cuanto was reducida es la clase, tanto mas sen-
cilla y fscil es la disciplina, estando determina- 
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da en ultimo tcrniinb por las mismas reglas pe-
dagogicas; pero cuanto mayor es el numero de 
los discipulos, tanto mas se aumenta la necesi-
dad de reglas , y requiere por lo mismo un carac-
ter mas rigido de legalidad exterior. 

El drden debe extenderse a la localidad , at 
tiempo, y a las palabras y obras de los discipu-
los. Para to primero es necesario que el sitio 
destinado para la ensenanza sea a propdsito; 
pero como esto depende muy pocas veces del 
arbitrio de los maestros, solo trataremos del 
que se puede mantener en un Lugar dado. Es 
un requisito esencial para to segundo determi-
nar el asiento que debe ocupar cada niiio, que 
debera ser tan amplio como baste para estar 
con comodidad y poner ademas los iitiles de que 
haya de valerse en la escuela para sus trabajos. 
Si esto se dejara at arbitrio, resultarian 'no so-
lo disputas interminables entre ellos , sino 
tambien perdida de tiempo y de los efectos de 
los mismos. De suerte que , no porgee sea in-
necesario poner una sen`al exterior a cada asien-
to que represente cierto valor moral 6 inte-
lectual respecto a los que Los ocupan, se puede 
dejar at capricho 6 a la casualidad el que deba 
ocupar cada discipulo. El profesor debe igual-
mente tener designado un asiento preferente 
en todo caso , aunque to ocupe pocas veces, y 
estc paseandose por la clase Ia mayor parte del 
tiempo para inspeccionar mejor a Los discipu-
los. Los que estuvieren mas proximos at de 
este, no deberan destinarse a los mayores, mas 
habiles 6 adelantados, y antes bien se reser-
varan para los mas pequeuos y mas atrasa- 
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dos, y en general para los mas debiles, que 
siempre necesitan de una mayor vigilancia. 
Una vez ocupados los asientos segun se acaba 
de indicar, no deberan abandonarse sin el cor-
respondiente permiso del maestro. 

Las entradas y salidas de la clase en las 
escuelas algo numerosas deberan igualmente 
verificarse con cierto drden fijo, para prevenir 
el bullicio, los gritos y la algazara. 

Respecto a los efectos de los discipulos y 
de la escuela tambien debe observarse cierto 
arreglo para que no se confundan, cambien 
ni extravien; asi que, cada coca debera te-
ner su sitio determinado, obligandose a cada 
discipulo a que cuide de su propiedad. 

La puntualidad en las horas deterrnina-
das para entrar y salir, asi como en el prin-
cipio °y fin de los trabajos, es otra de las 
cosas a que debera siempre atender el maes-
tro con particular caidado, en razon a que 
es la fuente de muchas ventajas para la en-
senanza, asi como tambien de algnnos bue-
nos habitos. Por manera que, es una sepal 
inequivoca de la mala organizacion de una 
escuela, cuando sus clases no principian a Ia 
Nora designada, cuando el maestro se mar-
cha antes de tiempo, 6 al contrario, o per-
mite ]a tardanza de los discipulos. Los que 
creen que nada importan semejantes pequefieces, 
se equivocan mucho, porque es indudable que 
de una pequen`a irregularidad se originan bien 
pronto otras mayores , que interrurnpen a cads 
paso la continaidad del progreso intelectual v 
moral de aquellos. 
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Y a la verdad que sin cuidar de esto corno 

seria posible que los padres inspeccionaran si 
sus hijos venian 6 no inrnediatarnente despues 
de terminada la hora designada , que les impu-
sieran ciertos quehaceres domesticos, si el maes-
tro los detenia mas tiempo de to regular o at 
contrario ? y esto macho menos en las escuelas 
compuestas, en que se saceden diferentes asigna-
turas a que deben asistir los discipulos que a 
ella pertenecen , en cuyo caso seria imposible 
justificar Ia puntualidad. 

Por ultiano: tambien es preciso tener en 
cuenta que los nin`os tienen asimismo ciertos 
derechos de libertad, que nunca deben amen-
guarse, n: ser alterados. 

La puntualidad indicada es extensiva to mis-
ino a to exterior que a to interior de la ensen`an-
za. Asi que: los trabajos propuestos deberan ser 
ejecutados en el tiempo prescrito, y no antes ni 
despues. Las concesiones que se hagan respecto a 
este punto , no sirven teas que para debilitar el 
sentimiento moral o satisfaccion interior que ins-
pira el cumplimiento del deter, que, bien diri-
gido, debe venir a constituir en ultimo resijltado 
una necesidad moral. Claro es que para todo esto 
ya se deja suponer que el maestro debe haber re-
flexionado previarnente el tiempo que se necesi-
ta para ejecutar cada trabajo propuesto , y si es 
o no conforme a las fuerzas o capacidad del dis-
cipulo ; porque de to contrario , seria una tira-
nia querer exigir de este su conclusion en el 
termino prescrito. 

I,a distribucion de las lecciones en cada pe-
riodo determinado de ensen`anza debera ademas 
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ser conforme a las bases prescritas en el plait 
de la misma, sin que sea Iicito re^lucirlas ni 
amptiarlas at capricho; porque en esto nunca 
debe decidir el arbitrio 6 el humor del maestro, 
sino el plan prescrito por la autoridad guberna-
tiva, 6 adoptado por el mismo de antemano. 

El drden en las ocupaciones 6 tareas de los 
discipulos podria coincidir enteramente con la 
obediencia debida at maestro, si no fuera nece-
sario desarrollar at efecto otro impulso, cual es 
el. senlido de comunidad (sentimiento comun). 
Es pues necesario hacer de modo que los disci-
pulos miren el drden como una cosy propia, 
que se interesen en mantenerlo, y que se les re-
sista por consiguiente obrar en sentido contra-
rio. Aqui se presenta , pues, el verdadero ter-
reno de la cooperacion mutua a Ia ensen'anza; 
el uno debe inducir at otro at drden y ensen'arle; 
ins mas jdvenes pueden estimular con su ejem-
plo a los mayores. Al efecto puede proponerse la 
ejecucion de ciertos moviinientos a compas, co-
zno v. g, sentarse derechos, poner las manos so-
bre la mesa de traba;o , roger el lapiz 6 la piu--
ma, levantarse, indicar que se Babe alguna Co-
sa preguntada, dejar los asientos por filas &c. 
Todo esto es a la verdad mas propio para los 
niiios pequen`os que para los mayores; sin em-
bargo, tambien pueden convenir a estos algu-
nas otras cocas semejantes, como el prepararse 
para escribir , la entrega de los trabajos sin di-
lacion , entrar y salir de la escuela con Orden y 
silencio &c. Muy facil seria desterrar por medio 
del sentimiento comun otras muchas ilegalidades 
que casi siempre se oponen 6 Ia ensen`anza , Si 
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no fuera por el impedimento que generalmente 
ofrece el falso pundonor. Mas dificil es comba-
tir ese espirita de oposicion 6 pedanteria de todo 
nub, que cifra su gusto en hacer todo lo contra-
rio que prescribe el profesor, y que tanto da 
que hacer a los maestros, Ia travesura propia de 
]a edad y la tendencia que siempre se manifiesta 
de imitar a las personas mayores en fumar, vi-
sitar los cafes &c., toda vez que no puede va-
lerse aquel de dicho sentimiento coinun de los 
discipulos fuera de la escuela, ni menos averi-
guar tales excesos sino por casualidad 6 dela-
cion ; a esto se agrega tarnbien con no poca fre-
cuencia , que los padres y demas personas que 
cooperan a la educacion, 6 bien contrarian en-
teramente el plan del maestro, 6 cuando me-
nos , no suelen ayudarle con todo el celo, y efi-
cacia que debieran. 

Mas facil es mantener el drden respecto al 
hablar, pudiendose decir que al profesor es de-
bida la culpa no pocas veces de que los niiios 
no hablen tan alto y claro como es necesario 6 
al contrario, 6 de que profieran solo aljunas 
palabras sueltas en lugar de una contestacion 
completa.•En efecto: si desde los primeros anos 
de la infancia se les ha acostumbrado a que ha-
blen a compas , corno ya se dijo con otro mo-
tivo, conservaran por mucho tiempo cierta 
aversion a hablar inoportunamente: si el maes-
tro les ensen'a ademas el medio de que puedan 
contestar claramente sin levantar demasiado ]a 
voz; si prohibe el use de la palabra a los que 
no fueren preguntados &c. , facilmente se evi-
tara que to/los hablen a la vez, y Ia confusion 
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que de ahi se origina. Ta ►nbien es necesario tra-
tar de reprimir las risas pars que no degeneren 
en cosas peores, y que adenias siempre se opo-
nen a la ensefianza. 

Poe to espaesto se ve que el logro de la dis-
ciplina escolar no depende tanto de las reglas, 
coino de la personalidad del maestro, en que es-
triba casi el todo. Asi que, es un deber de este 
esforzarse en adquirir la autoridad personal cor-
respondiente , a la par que todos aquellos cono-
cimientos necesarios; pues aunque es cierto que 
parse de los dotes que debe reunir un profesor 
dependen solo de la naturaleza, no to es menos 
por eso que se puede conseguir tambien mucho 
por el arte. 

Finalmente el que este dotado de las dispo-
siciones necesarias al efecto, debera tratar en 
primer lugar de captarse el amor y la estima-
cion de sus discipulos por una seriedad afable: 
no cesar de vigilar su conducts ni un mo-
mento, adormeciendose con halagrien`as apa-
riencias, ni dejar pasar desapercihida toss al-
guna por pequen`a a insignificante que parez-
ca en un principio, pues las grandes faltas 
siempre han sido pequenas en su origen. Pero 
ante todas cosas es preciso que sea junto y con-
secuente, y que posponga su interes propio at 
de su escuela en todo caso. Porque de to contra-
rio su position se hara may espinosa a insufri-
ble, y su egoismo recibira bien pronto el con-
digno castigo, haciendose aborrecible a sus dis-
cip u l os. 
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§. XLVIII. 

DE LAS DIVERSAS FORMAS DE  ENSENANZA. 

Entendemos por forma de enseiianza el mo-
do propio segun el cual emplea cada maestro 
los medios de Ia misma para ensei ar un objeto 
dado. De donde se infiere, que para cada caso 
solo puede haber una forma que sea mas con-
ducente al fin que se propone. La dificultad 
pues solo consiste en hallar el verdadero , cuya 
tarea corresponde exclusivamente al juicio per-
sonal del profesor. De suerte que, at tratar aqui 
de ]as formas de enseiianza , no puede hacerse 
sino con Ia generalidad que permiten meras 
probabilidades abstractas. 

La verdadera forma de ensen`anza es empe-
ro aquella que sin despreciar enterameute nin-
guno de los medios conocidos, se sirve sin pre-
dileccion en cada caso de los que juzga mas 
adecuados , con tat que esten a su alcance , te-
niendo siempre en cuenta Ia calidad de la ma-
!eria y el estado de desarrollo intelectual del 
discipulo, y aplicando por consiguiente uno u 
otro con preferencia en conformidad a estos 
principios. (i). Cuatro, pues, son las formas 

(1) El maestro mas habil sera el que , conocien-
do ignalmente todos los medios de enseuanza , sepa 
aproveebarse do todos ellos con oportunidad. Seme- 
•jaute al mddico que conociendo todos los medicamen- 
tos , no los aplica indistintamente , ni uno solo para 
toda clase do enfermedades , sino que elige segun las 
indicaciones quo se presentan en cada caso. 
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principales que de aqui se deducen ; a saber 
a) la DEICTICA (1) : 
b) la ACRO.iMMATIC:^.: (explicativa) 
c) la IlM\EMO\ICA: 
d) la HEURISTICA 
y e) la C 1TEQUETIC,t. 

Pasemos, pues, a tratar de cada una di•s-
tintamente. 

a) Llarnase forma DEICTICA aquella que da 
'a conocer los objetos en cuanto, es posible por 
medio de la contemplacion , presentandolos a 
la vista del discipulo. Usase principalinente 
en ]a escritura, dibujo y gimnasia, y tambien 
en la historia natural, tecnologia &c. La ma-
nera en que se la debe emplear esta reducida a 
llamar la atencion al presentar los objetos hacia 
los pantos que ofrecen mayores dificultades, sin 
que pasen desapercibidos, a intercalar h1bil-
inente to instruccion entre las intniciones , y a 
la practica de ensavos pars cerciorarse de sus 
resultados. 

b) La forma ACROAMATIC.A (explicativa) es 
aquella que se propone realizar la instruccion 
principalmnente por rnedio de la palabra 6 
explicacion de viva voz. Esta es sin duda 
la mas a prop^isito para ensen`ar a los adul-
tos , ya porque su espiritu es de soponer que 
este ejercitado en dicha edad lo bastante para 

(I) Estando admitido en castellano como en casi to-
dos los idiomas cultos el teenicismo griego en la ge-
neralidad de las materias cientificas por was breve 
y exacto, nos hemos permitido emplear aqui las voces 
que van escritas con pegneuas versales. 
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poder concebir sin gran dificultad series mas 
largas de representaciones , ya tambien porque 
ofrece una materia sobre que trabajar indepen-
dientemente para posesionarse bien de los cono-
cimientos cornunicados. No es aplicable a los 
niuos , porque no siendo posible que estos ten-
gan la madurez intelectual necesaria at efecto, 
de nada serviria aun ejecutada de la manera 
inas habil. Esta es la forma tambien que predo-
inina por to comun en los libros , y he aqui una 
razon mas para no entregarlos a los ninos para 
que se instruyan independientemente. 

c) Uicese forma MNEMONICi aquella que se 
dlirige con especialidad a Ia memoria , siendo la 
repeticion por consi•guiente su medio mas princi-
pal. Fue la que antiguamente predornino en las 
escuelas , y aun puede emplearse con ventaja en 
el 41ia para ciertas cosas , como por ejemplo en 
los eleinentos de idiomas extranjeros, principal-
rnente en los modernos, y siempre que el fin 
es mas bien material que formal. El mecanismo 
en que suele degenerar, que es to terrible, 
puede may bien precaverse oportunamente por 
una explication completa y prudente graduacion. 
Ilam;lton y Jacotot han ensayado esta forma en 
los tiltimos tiempos , aunque sin haber obtenido 
an resultado constante (s). 

(t) Hamilton llam6 por algun tiompo la atencion 
do todo el mundo con el metodo que invent6 para 
enseuar .las lenguas extranjeras por medio do traduc-
ciones :interlineales y memorization devotes, do donde 
was tarde se abstraian las leyes y reglas del idioma. 
Pero tan pronto como se conoci6 que solo con una 
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d) La forma HEURISTICA esta reducida a 

ofrecer siinplemente la materia , que debe ser 
desenvuelta por el discipulo , lo cuat solo puede 
conseguirse cuando los problemas 6 temas pro-
puestos han sido ya analizados de antemano, y 
aclarada la mayor parte de sus dificultades. Para 
poder aplicar con resultados esta forma se nece-
sita una gran habilidad por parte del maestro, 
y mucha atencion y perseverancia en los disci- 

gran viveza y habilidad por parte del maestro se po-
dia evitar el mecanismo de los antignos ,ejercicios de 
memoria, y que se dejaba ademas sin cultivo por 
macho tiempo lo mas interesante , la parte intelec-
tual del idioma , cay6 en descrddito y le abandona-
ron Iasi todos sus partidarios. -- Lo mismo sucedi6 
al francds Jacotot. Pablic6 en Bdlgica su mdtodo 
universal , aplicable segun 61 a toda clase de mate-
rias cientiicas , igualmente que a todas las edades. 
Su pretension de que todos los hombres nacian con 
iguales disposiciones , y que la diferencia que so ob-
servaba entre ellos solo provenia de la diversa acti-
vidad que so empleaba para ilustrar su inteligencia, 
parecib ya desde luego bastante extravagante ; pero 
todavia mas el principio que estableci6 : «el todo por. 
el todo o esto Cs, quo cualquiera materia de enseiian-
za era a prop6sito para toda Ia actividad de la mis-
ma. Escogia , pues , un trozo cualquiera de un au= 
tor, lo bacia aprender de memoria, se analizaba des-
pues, y continuaba con los elementos asi adquiridos. 
Los resultados , brillantes at principio , desaparecie-
ron sin embargo tan luego como se resfri6 el entu-
siasmo de sus partidarios, y se llegb a conocer que 
Jacotot habia establecido como principio sublime 
un accesorio , cual es el do procurar la unidad en 
toda clase de material. 
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pubs.  Es mas a propdsito para la enseiianza pri-
vada por lo tanto, en razon a que en ella se 
puede atender mas que en la publica a la indi-
vidualidad del discipulo. Es muy util para la 
ensenanza de las ciencias matematicas, no tanto 
para la de idiomas , e inaplicable absolutamen-
te en materias histdricas. Es indudable que su 
aplicacion podra extenderse mas y mas a medida 
que se vaya perfcccionando el arte de ensen`ar, 
pero aun entonces solo podra emplearse con 
ventaja en las clases superiores. 

e) La CATi QUrT1Cn , por ser la que se em-
pleaba para la enseiianza de la doctrina cristia-
na , fue por muclio tiempo la tinica forma ra-
cional de enseiianza que estuvo en use, y se Ia 
llamaba M ,TORO. En el dia no faltan aun maes-
tros que fuera de ella crean alguna otra buena, 
to coal es en verdad un error; sin embargo, 
no se puede negar que es la mas eficaz para man-
tener el espiritu de los nin`os en una continua 
ocupacion , si bien requiere una grande habi-
lidad para aplicarla como es debido. Pero no por 
eso es aplicable a todas materias indistintamen-
te , sin incurrir en graves absurdos , y en mu-
chas solo se obtendria una mera charlataneria. 
Asi es que on materias histdricas v. gr. unica-
mente puede emplearse con ventaja en los tra-
bajos de repeticion , toda vez que seria imposible 
que pudiese servir para los conceptos abstractos 
inaccesibles todavia a la inteligencia infantil, 
por mas habilmente que se ]a em please; y an - 
tes al contrario, el nin`o no podria menos que 
mirar con una coinpleta indiferencia los pensa- 
mientos que se trataran de devanar en su espi- 
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rita , Si nos es licita esta expresion , sill aguar-
dar el desarrollo y la niadurez intelectuales ne-
cesarias at efecto. El arte que Socrates empleo 
para desenvolver Los pensamientos de sus disci-
pulos (arte socratico), se ha aplicado despues 
con inuy poco acierto a nifios y jdvenes que , ci 
naturalinente no tenian todavia la capacidad 
necesaria a causa de su corta edad, o que nunca 
la llegaron a adquirir. Ni podia menos de suce- 
der as; no se tuvo en cuenta que Socrates se 
dirigia a jovenes ilustrados que conocian ya la 
filosofia, y que solo necesitaban por to tanto an 
ligero auxilio qae les indicase el caniino que de-
bian seguir para desenvolver las ideas que se les 
ofrecian. Pero cuando se trata de personas que, 
ya por su tierna edad , ya por faita de ilustra-
cion les es moy dificil pensar independiente-
mente, en vex de ideas claras , solo reciben 
pensamientos desnudos de sentimiento, que se 
envuelven y mezclan con las preguntas en for-
ma de contestaciones, sin que obren nunca de 
una manera independiente sobre la facultad de 
tendencia. Por esta razon el procedimiento cate-
quetico puro es mas perjudicial en la enseiianza 
religiosa que en ninguna otra. Para einplearlo 
con \ entaja en la mayor partede loscasos, deberia 
sustituirse el analisis a la sintesis, esto es , pre-
sentar an objeto dado completo y analizarlo ca-
tequeticamente , y no construir por la sintesis 
an edificio de pregnn.tas y contestaciones en 
conformidad a una disposicion del catequista, 
pues esto es precisamente to que no puede com-
prendcr el discipulo; at contrario, presentan-
dole an objeto compieto y analizandolo en to- 
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das sus particularidades, podra recibir ideas 
claras y comprenderlo por to tanto con mayor 
facilidad. Y no se crea que se destruye la u n-
presion de Ia totalidad , porque no pueda ser 
coinprendida en concepios reducidos. Los cate-
cismos , las fibulas y los refranes son una bue-
na prueba de esto ; en ellos Sc presenta dada 
una materia completa y exacta, que se confa a 
la memoria ; de suerte que no resta otra cosa 
que pacer a Ia catequizacion , sino ponerla mas 
at alcance del entendiiniento por medio del ana-
lisis. Ademas, la moderacion en la explicacion 
es una regla extensiva a todas las formas de en-
seiIanza; por quc no tau ► bien a la catequetica? 
Sin embargo, el principal error que en ella se 
coinete , consiste en no querer con liar absoluta-
mente cosa alguna a la contemplacion interna 
del nin`o , sin hacerse cargo de que siendo las 
palabras hijas del pensamniento , nunca pueden 
precederle : sin tener en cuenta que en el espiri-
tu del discipulo existen )'a Inuchas representa-
ciones , por mas que no se hayan formado ni 
comprendido con toda claridad, lo cual solo 
puede obtenerse por el desarrollo progresivo de 
la inteligencia , que si trata de precipitarse , a 
mas de perder dicha forma su fuerza intrinseca, 
no se conseguira sino un mero organismo de 
palabras y no de ideas. 

TOMO II. 	 =2 
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§. XLIX. 

DE LOS IMPEDIMENTOS QUE SE OPONEN A LA EN- 
SENANZA. — DE LOS OBSTACULOS QUE SE OPONEN 

FOR PARTE DE LOS DISC[PULOS. 

Ya hemos hablado en varias ocasiones delos 
obstaculos con que tiene siempre que luchar la en-
seilanza para conseguir su objeto; pero no basta 
esto; es necesario considerarlos mas de cerca y 
examinarlos con alguna detencion, si se ban depo-
der encontrar los medios conducentes a salvarlos. 

Ann dando por supuestos en el profesor los 
requisitos antes indicados, de habilidad , mora-
lidad a ilustracion : que a la par que esta ani-
mnado de an vivo deseo do alcanzar el fin que se 
propone la enseiianza, cual es el ennoblecer e 
ilustrar at hombre , posee tambien una volun-
tad constante y consecuente, una inteligencia 
a propdsito y todas las habilidades metddicas 
necesarias , restan sin embargo una multitad 
de obstaculos que no siempre le es dado evitar, 
lino solo discninuir sus efectos. Seria una tares 
astante ardua y deinasiado molests por sa 

com?licacion , enumerar aqui todo lo pertene-
ciente en realidad a este capitulo. Por eso nos 
limitaremos a tratar en este parrafo y los res-
tantes hasta el fin del libro de lo mas innpor-
tante, haciendo las clasificaciones siguientes: 

a) De los impedimentos por parte de los 
discipulos : 

L) De los que se oponen por parte del 
maestro : 
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j De los que ofrece el cambio de profesores: 

d) De los que provienen de falta de fuerzas 
.en la enscn`anza : 

e) De los producidos por la escascz de me-
Aios de la misma : 

f) De los que ocasiona la negligencia de los 
padres y deinas personas que cooperan a la 
enseiianza : 

g) De los provenientes del conflicto 6 con- 
-traste en que suele ponerse la misma con los 
padres , y 

h) De los debidos a la falta de ayuda por 
parte de la autoridad. 

Varios son los obstaculos que se ofrecen en 
Ia ensenanza por parte de los discipulos, siendo 
de los mas considerables el principiar a aprender 
mas tarde que lo regular, el que se origina por 
las interrupciones a que dan lugar las enfer ► ne-
dades, el retraso de lecciones y otros semejantes. 
Cuando la ensen`anza principia a realizarse con 
nin`os de una .edad mayor que la prescrita en la 
regla peda;dgica que en su lugar queda expuesta, 
es menester ante todo tener presente, que el des-
arrollo natural del espiritu no guards ya una 
relacion armdnica con el intencional de Ia en-
seiianza. En este caso por to cornun el desarrollo 
fisico a intelectual practico esta mas adelantado 
que el de las fuerzas tedricas del espiritu , y es 
necesario por lo mismo tratar en primer Lugar 
de restablecer la armonia de todas Las fuerzas, 
Lo que exige an procedimiento especial , y mas 
que todo un curso mas breve de ensenanza, a 
fin de que el discipulo pueda ponerse al nivel 
de Los de su misma edad que no han sufrido Sc- 

4c 
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mejante retraso. Seria, pues, an error que Is 
enseilanza signiese la misma marcha con an 
nifio de nueve an`os v. gr., que con otro de seis, 
ann en el caso de hallarse ambos en un mismo 
grado de incultura ; porque claro es que en el 
primero es de suponer queeste mas desarrollada 
In fuerza conceptiva que en el segundo par an 
drden natural .y sin necesidad de aquella, al paso 
que tambien se habran aumentado otras fuerzas 
iinpedientes que exigen una consideration mas 
circanspecta, comp son, par ejernplo, el impulso 
de variacion, la inclination al juego, Ia ociosi-
dad, &c. Asi que, la enseiianza debera ser mas 
breve para tales niiios si se ha de prevenir el 
fastidio, al paso que progresar con mas rapidez 
que In propuesta para casos normales, en razon 
a Ia mayor fuerza y capacidad fisica a intelec-
tual que es de suponer en ellos. Mas como a 
esto se opone con no poca frecuencia ya el ca-
pricho, ya tambien In debilidad •moral, el pro-
cedimiento no deja de ser bastante dificil. Sin 
embargo , como lo primero que se debe siein-
pre procurar es ganar In voluntad del nin`o para 
el estudio , pueden aiiadirse algunos atractivos 
mas a la enseibanza, y ann los que en otro caso 
serian impedagdgicos. De suerte que, no debe 
haber inconveniente en agregar a los trabajos 
formales atractivos de jaegos que ilamen la aten-
cion , tampoco en excitar la ambition , ni en 
anirnar la esperanza con perspectivas halagiie-
ibas ; en casos extraordinarios tambien pueden 
permitirse mayores pausas que las comunes, 
hasta que las fuerzas hayan adquirido la robas-
tez necesaria. 
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Respecto a los castigos en general no nece-

sitamos detenernos en miouciosas explicaciones, 
toda vez que siendo preciso evitar en to posible 
que los discipulos hagan faltas, asi como el que 
no aprendan las lecciones propuestas, claro es 
que habra necesidad de emplearlos en algunos 
casos , y principalrnente en las escuelas infcrio-
res, en que solo se educa a los nin`os para que 
puedan cuanto antes ganar su pan. Baste, pues, 
decir que las clases de castigos deben estar de-
terininadas por la legislacion , y recaer en su 
caso sobre los padres igualmente que sobre los 
hijos cuando fuere necesario. Sin embargo, es-
los extremos no es dificil precaverlos, procu-
rando ante todo, senun ya se ha indicado varias 
veces, hacer agradable a los ninos el estudio; 
pues es indudable que procediendo con acierto 
asistiran con gusto a la escuela, y aun se opon-
dran a sus padres si intentan desviarlos de la 
senda trazada por la aplicacion. No hay otro 
medio tarnpoco mas efcax para re ► nediar las 
faltas cometidas y preienir las futuras; sin em-
bargo, no por eso dejau de acaecer algunas ex-
cepciones, pees aun el nin`o 'mejor educado no 
siempre resiste a is tentacion de hacer algun 
dia novillos. Pero una vez que se ha faltado, es 
un deber del maestro tratar de reparar el per-
juicio irrogado por esto at discipulo en cuanto 
sea posible. No se quiere decir con esto que 
exija de cl on trabajo doble 6 correspondiente 
at retraso a que hubiere dado Lugar la falta , lo 
cual equivaldria a prescribir una acumulacion 
acaso excesiva , sino que procure detenerse al-
gun tanto obligando i toda la clase a una repe- 
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ticion suficiente a que los atrasados se pongan 
at nivel de todos los demas, animandolos asi. 
'l'ambien puede convenir en ciertas ocasiones 
valerse de la ensen`anza mutua para llenar estos 
vacios. Pero, sea esto corno quiera, en Ia ins-
truccion no deberan quedar jamas huecos , y 
ocultarse a la generalidad en to posible las 
faltas de asistencia. 

§. I.. 

DE LOS IMPEDIIIENTOS DE LA ENSENANZA PO& 

PARTE DEL MAESTRO. — DE LAS VACACIONES. 

Sea cualquiera el genero y cnetodo de la 
enseiianza , casi siempre sucede que se interrum-
pe, unas veces por ausencia de los profesores, 
por enferrnedad &c. otras, y finalrnente por las 
vacaciones academicas. 

Pot' mas que en otras cosas sea en general 
to mas apetecible que aquella sea continua, ta-
les inconvenientes son sin embargo inevitables 
por to comun, y tampoco pueden perjudicar 
mucho, a no set' que ocurran con demasiada 
frecuencia, o duren por mucho tiempo; y an-
tes Lien sirve para refrescar tanto el cuerpo 
comp ei espiritu la variacion de la monotonia 
escolar por alganos dias , y vuelven at Segundo 
a cierto estado de ingenuidad, que de otro rnodo 
podria perderse muy facilmente en la continua-
cion de la enseiianza ; a esto se agrega ademas, 
que con tales intersticios se presenta despues 
aquella con los atractivos de la novedad. Pero, 
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como dichas interrupciones no se cireanscriberi 
por lo coman a los limites debidos para dar la-
gar a semejantes ventajas , en vez de ellas se 
suelen presentar varios perjuicios ocasionados 
por la ociosidad , distraccion , olvido , &c. 

Ademas, si ]as interrupciones se verifican 
repentinamente no podra menos de resentirse 
la unidad de Ia ensen`anza, en cuyo caso ni 
puede ofrecer al espiritu satisfaccion alguna, ni 
menos conservarse en .Ia memoria pensamientos 
conexos u organizados, y a veces hasta pueden 
llegar a perderse series completas de represen-
taciones que ya se poseian; y Si son motivadas 
por enfermedad del maestro, antecede general-
mente una indisposicion intelectual y fisica, que 
tambien hace improductivos los iiltimos dias de 
la enseiianza. 

Veamos, pues, que- medios pueden adoptar-
se para reducir y evitar en lo posible tales in-
convenientes. En primer •lagar puede exigirse 
de la autoridad gubernativa, 6 tambien de la 
direccion de las escuelas ciertos y determinados 
preceptos respecto a las vacaciones , tanto en 
favor de los discipulos como de los maestros. 
Por lo tanto , no deben consentirse mas que las 
necesarias para la conservacion de la salud de 
unos y otros, y de la alegria que debe anirnar 
a los primeros. Tampoco deberan circurnscri-
birse por to mismo a an solo periodo del ailo, 
sino repartirse en varios de corta duracion que 
seran tanto mas breves y frecuentes, cuanto 
menor sea la edad de los nin`os. Sin embargo, 
las vacaciones largas no son tan perjadiciales 
para los que al suspenderse la enserlanza tienen 
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en la casa paterna trabajos maieriales en que 
ocuparse, que rnuy bien pueden sustituir a [us 
irientales; siendo ademas innegable que los pa-
dres tienen tambien por su parte un derecho a 
exigir que sus hijos les presten algun auxilio en 
circunstancias urgentes, coino puede suceder a 
los labradores v. gr. durante Ia epoca de la co-
secha. No obstante, solo rara vez debieran per-
initirse vacaciones generates para los maestros 
y diseipulos , esto es , en casos necesarios, comb 
de enfermedad u otros setnejantes; pero nunca 
para placeres , que siempre deben ser pospuestos 
at deber. Es claro que deberan exceptuarse de 
esta regla las expediciones campestres indicadas 
en otro lugar, porque no siendo otro su objeto 
que asegurar mas la instruccion , entran por 
consi;uiente en el fin de la pedagogia; pero 
siempre debe procurarse que no excedan de los 
lirnites prescritos at efecto por la misma. Por 
ultimo, el maestro esta obligado a disminnir 
por su parte tales interrupciones en cuanto de 
el dependa. 

Empero , cualquiera que sea la causa, 
preciso es en todo caso prevenir en to posible 
las malas consecuencias que de ordinario acar-
rean. Para esto es necesario en primer lugar 
que los maestros tengan muy en cuenta , que 
mas vale no ensen`ar nada , que dar una ma-
la instruccion , y que nada gana por to tan-
to ]a escuela cuando el profesor verifica la 
ensenanza estando algo enfermo , y mucho 
menos si se deja sustituir por cualquiera otra 
persona. Asi pees , el que no se sienta con 
la robustez necesaria para terminar de por si 
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el curso que le corresponda ensenar, vale mas 
que explique menos tiempo y con la suficiente 
energia. Pero asi como es licito trazar un plan 
mas breve que to regular en casos necesarios e 
intercalarle en la totalidad de to que ha de en-
sen`arse, es por el. contrario reprobable aparen-
tar que se cumple con el prescrito y abandonar-
lo en la realidad. Aunque durante el curso se 
perdieren algunas mas semanas que entraran 
en el calculo del maestro para la distribucion 
de tareas , la materia prescrita en el debe con-
cluirse sin embargo, ganando en todo caso el 
tiempo perdido por medio de una contraccion 
organica de las diferentes partes de Ia mis ►na. 

El use de sustitutos es en Ia mayor parte 
de los casos insuficiente, ya porque es imposi-
ble que conozcan a fondo a los discipulos en 
primer lugar, ya por que no suelen estar en-
terados del metodo adoptado por su predecesor, 
ya tambien porque suelen toner que atender 
a otros discipulos, a quienes tal vez tendran 
que privar de las fuerzas instructoras que los 
nuevos necesitan para su progreso. Pero en 
Ia necesidad de valerse de este medio , se hace 
tanto mas indispensable an plan claro y comn-
pleto, y una inspeccion mas minuciosa y esme-
rada en las escuelas compuestas de varias cla-
ses. Y aun as solo deberan continuarse expli-
cando las materias comenzadas por los propie-
tarios en las asignaturas en que haya textos por-
que reglarse; pues de to contrario, vale ma-
cho mas empezar una nueva , liinitandose a 
procurar la conservacion de to adquirido ante-
riormente respecto a las demas. 
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Las aclaraciones y los preceptos que puedarr 

estar en contraste con los anteriores , deberan 
evitarse absolutamente por mas necesarios que 
parezcan. Tampoco debera valerse el sustituto 
de la ensen`anza mutua , en razor a que para 
ella es necesario an conocimiento muy exacta 
de los discipulos, que no es de suponer pueda 
adquirir en pocos dias, y una vigilancia mas 
esmerada. Finalmente: el sustituto debe siem-
pre tener en cuenta que no puede conocer en 
todos los casos los puntos de partida ni los me-
dios de que acostumbra valerse el propietario, 
y que su accion debe limitarse por lo tanto a 
conservar lo existente, obrar adernas con mo- 
deracion y ser afable para corn los discipulos. 

§. LI. 

f)E LOS OBSTACULOS QUE OFRECE EL C.1MBIO 

DE PItOFESORES. 

Entre los obstaculos que vamos enumeran-
do como perjudiciales a la ensenanza, es uno 
de bastante consideracion el cambio de profe-
sores. En efecto : interruinpida la marcha adop-
tada por el primer maestro, es natural que 
tarnbien se interrumpan los puntos de anuda-
cion del organismo por el constituido, que solo 
puede volverse a arrnonizar a fuerza de tiempo: 
que Sc olviden algunas cosas ya ernpezadas, que 
no se aprovechen otras debidarnente , y por 
ultirno, algunas contradiciones, que nunca fal-
tan, entre lo prescrito 6 explicado por uno y 
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otro profesor, hacen casi siempre incierto el 
resultado de aquella. Por esta razon debiera evi-
tarse en to posible dicha variacion de profeso-
res ; pero una vez que de ello no se pueda pres-
cindir , menester es at inenos tratar de preca-
ver en to posible los perjuicios indicados. Por 
to tanto, es un deber de los padres proceder con 
gran cuidado en la cleccion de los ayos y maes-
tros particulares que den a sus hijos, a fin de 
que no se vean despues en la necesidad de va-
riarlos. Este deber es igualrnente extensivo a la 
autoridad gubernativa , que deberia abstenerse 
en todo caso de semejantes cambios sin un mo-
tivo suficientemente justifcado ; y antes Lien 
debiera procurarse, ya por medio de ascensos, 
ya por otros que esten a su alcance, que los pro-
fesores se mantuviesen el mayor tiempo posible 
en sus respectivas catedras, pues de to contra-
rio no es dificil que las abandonen cuando en-
cuentren mayores ventajas en otra parte. 

Pero los maestros por su parte estan asimis-
mno obligados a no separarse de sus discipulos 
sin junta causa, y de ninguna manera solo por 
variar, 6 por miras de ambicion; y en la ne-
cesidad de hacerlo, deberin tratar de concluir 
en lo posible to que hubieren comenzado, a 
fin de asegurar el resultado ; pues mas vale que 
ofrezca a los discipulos un pequen'o caudal de 
conocimientos reducidos a los liznites a que le 
sea dado liegar y que pueda conocer aquellos 
perfectarnente, que extenderse a mucho sin ter-
minar nada. Asi solo es como podra anudar el 
sucesor to existente con to futuro , y aprove-
charse de to primero. Por manera que , el 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 348 — 
-ntecesor debera preparar el camino que ha de 
seguir el que le sustituya , atendiendo unica- rl 
mente al interes de la escuela y sin considera- 
cion a m.iras personales, y este apreciar la obra 
de aquel, sin pretender hacerse superior a el, 
por inas que reconozca algunas iwperfecciones. 
Tambien es preciso que el sucesor examine todo 
lo creado por el pri ►nero desde un principio, 
para poder conocer a fondo el estado actual que 
encuentra. 

En el caso de hacerse evidente que se ha-
bian autorizado algunos abusos por el antecesor, 
y una vez que estuvieren conformes en su ex-
tincion los padres y dermas superiores, no debe 
haber inconveniente en anunciar desde luego a 
los discipulos an nuevo pro,rama de disciplina; 
sin embargo, esto debera limitarse solo a casos 
extremos, pues fuera de ellos es siempre prefe-
rible indicar an termino dado, pasado el coal 
han de introducirse las innovaciones que hayan 
parecido convenir. Asi quedan los discipulos en 
cierta espectativa, que les impide volver a sus 
antiguas costumbres. 

Por lo que respecta a la ensenanza , In mas 
ventajoso es que el sucesor consulte sobre ella 
a su antecesor cuando sea posible, conservando 
siempre por algun tietnpo el plan seguido por 
este para no confundir a los discipulos, y solo 
debera ser variado 6 sustituido por otro nuevo 
despues de un circunspecto y maduro exan ► en; 
pues nada es inas perjudicial en toda clase de 
descnvolvimientos organicns, que destruir antes 
de edificar un equivalente. La variacion de los 
libros de texto acarrea tambien aigunos perjui- 
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dencia como la de profesores. Par eso deberan 
sujetarse igualinente a un deteni.do examen, y 
solo variarse despues de haberse hecho mani-
fiesta so insuficiencia 6 inutilidad. Sin embar-
go • a on profesor que no ha dado pruebas de 
saberse aprovechar habilmente de Jos manuales 
de texto , y de suplir y completar sus defectos 
en caso necesario , jamas se le deberia per,nitir 
la intraduccion de nuevos libros en la escuela. 

§. Li1. 

DE LOS IMPEt1IMENTOS QUE PROVIENEN DE 

F:At.TA 1W Ft]ERZ.1S EN LA ENSEI ANZA. 

La escasez de fuerzas por parte de la ense-
iianza es on defecto tan comun , que solo rara, 
vez se pueden tener tantos profesores comp exi-
ge cada genero completo de la misma; pues, 6 
Lien el numero de ins discipulos es de ►nasiado 
grande para an solo profesor , o Bien existe 
entre los mismos una gran diferencia de edad j, 
capacidad y conocimientos para poderlos reunir 
en una Bola clase. Y, como por otra parte la 
tarea de enseiiar es bastante ardua y trabajosa 
sea de la clase que quiera , todo lo mas que 
puede exigirse de un maestro jdven y robusto es, 
que ocupe en ella seis horas diarias, o scan 
treinta y seis en cada semana, inclusos todos los 
trabajos directos , como son Ia correccion , el 
cortar las plumas, &c. Desuerteque, el nuinero 
de leccinnes efectivas debera reducirse cuando 
menos a treinta y dos semanalmente para los 
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profesores de enseiianza elemental, a veinti-
ocho pars los de las clases superiores de las es-
cuelas populares, a veinticuatro pars los de 
las reales, y a veinte pars los de los gimnasios 
6 colegios superiores; deduciendose tambien de 
aqui, que solo en las escuelas del pueblo puede 
encargarse an solo maestro de dos clases, y esto 
siendo elementales y no may numerosas, ni 
compuestas de varias secciones naturales. 

Al observarse, pues, constantemente que la 
ensen`anza en casi todas partes se resentia de se-
mejante escasez de fuerzas, se trat6 de remediar 
tal defecto por medio de la instruccion mutoa., 
a cuya necesidad fue debido este invento; pero 
aun asi solo se consiguid may poco , en razon a 
que muy luego se hizo manifiesto que tinica-
mente podia eruplearse con ventaja en trabajos 
mecanicos, y de ningun modo en materias pu-
ramente intelectuales. At presente se experi-
menta la misma necesidad , y solo puede espe-
rarse su renedio del progreso de la ilustracion 
general, que acaso podra mas tarde sugerir me-
dios mas eficaces para dar la enseǹanza conve-
niente a la juventud , sin posponer los progre-
sos del espiritu a razones econdmicas. Asi que, 
por ahora preciso es contentarse con aconsejar, 
tanto a la autoridad civil como a los profesores 
de instruccion , que procuren disminuir en to 
posible los perjuicios que ocasiona la indicada 
escasez de fuerzas instructoras. 

En su lugar oportuno quedan ya expuestos 
varios de los medios mas conducentes at efecto, 
como son la cooperacion que pueden prestar los 
discipulos (v. §. XLV) y la ensen`anza doble 
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g. X-LVI ). Por consiguiente solo resta indica' 

aigunas advertencias generates. 
El local que se destine para escuela deberai 

ser bastante espacioso y despejado, para que el 
maestro pueda vigilar perfectamente y sin gran 
dificultad a todos los discipulos a la vez. En la 
clase debera siernpre reinar una exacta discipli-
.na , que impida todo estorbo por parte de estos. 
Corno una consecuencia de la inisma , debera 
tambien acostumbrarse a todos los escolares a 
que ejecuten a compas todos los movimientos 
susceptibles de ello, igualmente que a valerse 
de cuantas pequefias ventajas ahorran el tiempo 
y favorecen el trabajo. 

Pero ante todas cosas , debe siempre procu-
rarse abreviar en to posible los cursos de ins-
truccion , escogiendo solo lo mas iinportante de 
cada ciencia y forinando de ello series comple-
tas, que puedan servir de sdlido fundamento a 
las investigaciones y estudios futuros que veri-
fiquen despues los discipulos independientemen-
te. Las habilidades intermedias entre la instruc-
cion escolar y el Progreso independiente de es-
tos , no deberan descuidarse en ningun caso, 
pues sin ellas no podrian despues manejarse de 
por si como es necesario. Asi que, el aprender 
a leer, la escritura, las cuentas , la musica , el. 
dibujo, el habla de idiomas extranjeros, los ex-
perirnentos fisicos claro es que no pueden apren-
derse sin el auxilio del maestro; pero es inda- 
dable que an discipulo bien dirigido puede may 
bien aprender de por Si historia o geografia, v. 
gr. . y hacer en general toda clase de estudios 
h, istdricos, igualmente que los matematicos. 
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Por lo expuesto se ve que los bnenos o ma-

los resultados de la ensen'anza no dependen tan-
to del tiempo , como de la buena o mala repar-
ticion tie materias y trabajos. Por eso no es de 
extran`ar que muchas veces se obtengan mayores 
ventajas en escuelas reducidas y de pocas fuer-
zas instructoras, pero energicas y morales, que 
en otras mas extensas y de mayores recursos. 

§. LIII. 

DF. LOS IMPEDIMENTOS DEItIDO% A LA ESCASEZ 

Ili? AMEDIOS 156 Er$1?N %NZA. 

Cuando a la escasez de fuerzas instructoras, 
de que acabatnos de hablar, se agrega tambien 
la de los medios mas indispensable' y algunos 
otros obstaculos que en semejante caso se dejan 
ya suponer, claro es que la accion de la ense-
n`anza puede Ilegar a tener que circunscribirse 
a limites tan estrechos, que le Ilegue a ser Iasi 
imposible realizar su fin. Sin embargo , es un 
error creer que sus efectos dependan absoluta-
rnente de los medios con que cuenta. Pues aun-
que es cierto que para verificar como es debido 
la instrucci-on son may necesarios libros, ma-
pas , modelos , colecciones y otros muchos uti-
les de que es preciso valerse a cada paso en 
la escuela , no se podria decir sin embargo sin 
incurrir en an absurdo que la ense ǹanza de-
penda de tales medios de manera , que faltando 
estos no deba verificarse. Es, pues, un requisi-
to para el profesorado poseer la suficiente habi-
lidad de saberse acomodar a las circanstancias, 
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dadas en cada caso. Pero esto por lo comun no 
es tan facil encontrarlo en los maestros jdvenes 
que , en general, se suelen hacer demasiado de-
pendientes de ciertos medios exteriores, des-
acostumbrandose asi de los buenos habitos que 
pudieran tener, y acostumbrando malamente a 
sus discipulos. Asi que, el buen profesor debe 
saber remediar con su habilidad los defectos de 
aquellos en caso necesario, supliendo de viva 
voz v. gr. las palabras de que carezcan los dic-
cionarios que tengan los discipulos , corrigiendo 
las inexactitudes de que adolezcan las gram iti-
cas , y mandando leer en voz alts las lec-
ciones de texto cuando alguno de aquellos no 
lo tenga, para que pueda enterarse debida-
mente. Tanbien sabra proporcionarse algunos 
otros indispensables para ciertas intuiciones fi-
sicas, por ejemplo, como algunos instrumen-
tos 6 aparatos que puedan construirse sin gran 
dificultad y a poca costa , y cuya adquisicion 
requeriria grandes dispendios de otro mode. 
Por ultimo, tengase presente que en tiempos 
pasados, en que no se conocian muchisimos de 
los medios que en la actualidad poseemos , se 
obtuvieron sin embargo muy buenos y brillan-
tes resultados. 

Pero no se crea que por esto quedan dis-
pensados los padres, ni mucho menos Ia admi-
nistracion social , de proporcionar a los maestros 
los medios necesarios y convenientes a Ia ense-
x`ianza ; y antes bien es imperdonable Ia apatia 
que en ellos suele observarse en este punto , dc•-
jandolo todo al trabajo del profesor , va porque 
es en extremo injusto gravar mas Ia. tarca de 
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este , que sin eso es bastante trabajosa , ya por-
que no pueden dispensarse a su arbitrio de que 
Ia juveutud Ilegue a adquirir los conocimientos 
necesarios , porque tat 6 coal instrumento sea 
algo costoso. Y es innegable que la responsabi-
lidad moral en todo caso no podra menos que 
recaer sobre aquellas personas, a quienes haya 
sido confiada la mejora y perfeccion de Ia mis-
ma por Ia divina Providencia. 

Final,nente: taiubien es necesario que los 
profesores conozcan todos los niedios que pue-
den emplearse en Ia ensen`anza, para saber apro-
vecharse de los was adecuados en todas circuns-
tancias. Asi que, tanto estos corno los directores 
de escuelas, deberan conocer to bastante ]a lite-
ratura , los aparatos y maquirras principales y 
necesarias para la explicaciou de los procedi-
mientos de las ciencias fisicas, visitar y enterar-
se a fondo de los establecimientos de instruction 
que scan considerados como rnodelos en su clase, 
y por ultimo, no descuidarse en promover y 
plantear cuantas mejoras vaya aconsejando Ia 
experiencia. 

§. LIV. 

DE LOS IMPED13TENTOS (f't? OCASIONA LA 

NEGL1GENCL1 DE LOS PADRES V fEMAS 
PERSONAS QUE COOPERAN 4 LA ENSENANZA. 

La ciencia del profesorado es indudable que 
se ha elevado en los ultimos tiempos a tal grado 
de cultura, que forma un contraste maravilloso 
con las ideas que en to general tienen las gen- 
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tes acerca de la educacion y enseiianza. De aqui 
es que , siendo por lo comun desconocido del 
vulgo el fin ideal de los maestros , aparece de 
ordinario a su vista como insignificante 6 exa-
gerada la accion de estos, y a veces hasta como 
ridicula. Sin embargo , tampoco puede negarse 
que no faltan algunos profesores poco experi-
mentados que , 6 bien pretenden exigencias in-
justas, 6 cuando menos que se manifiesten des-
contentos de Ia remuneracion con que los pa-
dres tratan de indemnizar sus servicios, mien - 
tras que por otra parte no cumplen siernpre 
ellos mismos con su deber. Pero el remedio de es-
tos males solo puede esperarse del tiempo. Por 
ahora preciso es contentarse con indicar ciertas 
medidas preventivas de los perjuicios de una 
mayor trascendencia. 

La prirnera maxima , pues, del profesor 
debe ser: "no poner su confianza mas que en 
]a ensefianza y en si misrno para realizar la 
instruccion , y de ninguna manera contar con 
el auxilio de otras personas.' De suerte que , Ia 
preparacion particular, la ayuda que otros le 
puedan prestar &c. no deben uunca tomarse en 
cuenta para redactar ni para ejecutar el plan 
que se propusiere. Si luego despues se encuen-
tra felizmente con tales auxilios, solo debe con-
siderarlos como una ganancia, y nunca como 
una necesidad. 

En segundo lunar debera cuidar de que los 
trabajos privados que distribuya a sus discipulos, 
esto es , los que deba verificar cada uno en su 
casa , scan los menos posibles , y en todo caso 
tan determinados y bien coordinados , que ha- 
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pleto, en razon al gran numero de factores 
qae constituyen la educacion. Igualmente de-
bieran conocer que tampoco se puede exigir an 
reconociiniento 6 gratitud ininediata. Ni seria 
mends apetecible que todos se persuadiesen de 
que es macho etas recomendable y de mayor 
,nerito saber continuar construyendo sobre ha-
sas ya fundadas por otro , que co ►nenzar de 
nuevo una obra que por su naturaleza no ad-
mite principio en realidad, sino unicamente 
desarrollo. r!ainbien seria may titil que desapa-
recieran ciertas preocupaciones que suelen ob-
servarse en algunos maestros, comb son el con-
siderarse los unos superiores a los otros 6 de 
mayor categoria, porque pertenezcan a escuelas 
de una u otra clase de ensenanza. Y en vano 
podran esperar reconocimiento ni gratitud por 
parte de todos sus discipulos, sino tratan de 
formar antes entre si la unidad correspondiente. 

El verdadero punto de unidad consiste em-
pero en conocer bien a fondo y saber ejecutar 
lo que es a todos igual mente necesario ,la ciencia 
pedano;ica , y el gran mcvil de toda ells, que 
es la religion. 

§. LV. 

DE T.OS IMPt:DIMENTOS A QUE DAN LUGAR LOS 
CONFI.ICTOS ENTRE I.OS PADRES Y MAESTROS. 

Prescindiendo de todos los obstaculos hasty 
aqui indicados,v dando por supnesto que el pro-
fesor retina cuantos requisitos deben acompanar 
a an buen maestro, puede may bien suceder 
sin embargo, que no esten conformes con su 
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opinion los padres de los discipulos de que es- 
tuviese hecho cargo , ya porque disientan res- 
pecto de los derechos pedagdgicos que como a 
tat le corresponden , ya porque reprueben su 
inodo de proceder para educarlos 6 instruirlos; 
cuyo inconveniente es de gran consideracion, y 
casi innposible de evitar aun con la pruden- 
cia mas consumada, pero que es preciso preve- 
nir 6 remediar en to posible. Con efecto: no po- 
cas veces acontece que los preceptos pedagogicos 
obligan de un modo absotuto a emplear en 
ciertos casos un procedimiento dado, de que 
no puede prescindir cl profesor, pero que no 
por eso es menus desagradab!e a los padres, 

en quienes suele Ilegar a veces el disgusto a 
utuy alto grado. Los castigos por su mayor par-
te son los que inas frecuentemente dan lugar a 
tales conflictos , pues por mas justos que lean, 
casi siempre afectan demasiado a Ia ternura pa-
ternal. Para precaver, pues , en to posible se-
inejantes males , no esta de mas advertir que 
tanto el use frecuente a inmoderado de dichos 
medios , coino una dureza innecesaria , at par 
que la imnpasibilidad en su ejecucion son cosas 
absolutamente proscrip^as por los principiospe-
dagdnicos. Por rnanera que el profesor solo 
puede tratar de justificar a los ojos del padre, 
aquellos de que no se ha podido 6 puede pres-
cindir. 

El medio mas facil y seguro Para conseguir 
esto seria, que el maestro hiciera presenle a los 
padres y se entendiera con ellos respecto at esta-

do moral de sus hijos, antes que tratar de en-
nien larlos por seme,jautes mcdius; puessiemnpre 
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interesa vivamente a los prirneros todo to que 
dice relation at bien de los segundos , y es muy 
escaso el ndmero de los que son tan tercos y es-
tupidos que no presten oido a las razones que 
aquel les dirija con el indicado objeto. Mas, por 
desgracia, no son muchos los maestros que 
quieran dar an paso tan sencillo, y otros tarn-
poco suelen tener ocasion de hacerto. Pero sea 
esto como quiera , el profesor debiera at menos 
procurar que otras personas no desfigurararr su 
proceder a los ojos de los padres. Los nir`ios rara 
vez dicen la verdad en sus asuntos propios. Par 
eso seria may conveniente poner en todo caso en 
noticia de aquellos to ocarrido en tales circuns-
tancias extremas , bien de palabra por media de 
discipulos de toda confianza, 6 tambien por 
escrito, no hacienda aparecer esto sin embargo 
como una justificacion , sino solo para aclarar 
los hechos. 

No es licito at profesor en ningun.caso ada-
lar la flaqueza 6 el capricho de los padres por 
ternor ni por rniras personales, que jamas de-
ben ser antepuestas a los preceptos pedagogicos. 
Be siierte que, solo en cosas insignificantes de-
be pertnitirre algunas consideraciones ; esto no 
obsta sin embargo para que se manifieste siem-
pre afable tanto con los discipulos como con 
sus padres, ni tampoco pars que coda cuando 
conozca que no Ic asiste la razon en cualquiera 
Cosa porque hub;ere optado; pues la terquedad 
en defender principios favoritos, por mas que 
sewn razonables, es precisamente to mas cho-
cante en una persona a quien se debe suponer 
coma de una inteligencia a ilustracion superio- 
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res a las de los que le rodean. As pues, cuan-
do una u otra cosa hiera su susceptibilidad o 
arnor propio, debe saber reprimir prudente-
xnente este impulso. Hay an proverbio que di-
ce: cc el mas prudente siernpre cede H ; de suerte 
que en una persona a quien se confia Ia ilustra-
cion de Ia juventud , bien puede presuponerse 
Ia bastante prudencia para ceder en una coli-
sion, antes que aventurar el buen exito de sus 
afanes. Por otra parte, tatnbien se neutraliza 
mejor la intervencion imprudente de los padres 
callando y continuando por Ia senda experi-
mentada, porque la discusion solo puede sec 
util entre seres inteligentes y razonables. 

§. LVI. 

DE LOS IMPEDIMENTOS PROVENIENTES DR LA 
F,1LTA DR COOPERACION POR PARTS DE LA 

AUTORIDAD GUBERNATIV A. 

Aunque no todas las escuelas estan sujetas 
igualarnente a una autoridad inspectors que las 
vigile, son muy pocas sin embargo las en que 
tanto el arreglo interior como el exterior, que 
es lo que constituye Ia parte reglarnentaria, de-
pendan en un todo del arbitrio de los maestros; 
Cosa que seria adernas casi imposible en escue-
las complicadas. Por eso puede muy Bien su-
ponerse en general que todos los profesores 
tienen que obrar siempre con arreglo a lo que 
les esta prescrito por ciertas autoridades, que 
influyen rnas 'd rnenos directamente en Ia. eG-
cacia de su accion. Sin embargo, estas institu- 
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clones se resicnten todavia mucho de mil defec-
tos hijos de las circunstancias sociales, que por 
desgracia en el dia no haren aun posible sino 
in muy raros casos, que tales superiores reunan 
toda aquella ilustracion y energia que seria de 
desear. El desarrollo histdrico de las escuelas pa-
recto indicar en algun ticinpo coino necesario 
que su direccion se confiara unas veces a la an-
toridad civil , otras a la eclesiastica , sin tener 
en cuenta quc ninguna de las dos se habian 
preparado at efecto; pero Si bien fue ya de por 
Si pernicioso semejante rumbo por hacerse es-
tas elecciones sin consideracion alguna a to que 
exigieran los principios pedajdgicos, todavia 
fue peor sin embargo que , considerandose los 
elegidos por la rnanera indicada con la expe-
riencia y conocimientos necesarios , creyeran 
por esto justificada su eleccion • y dispensados 
por to tanto de toda preparacion y estudio pos-
teriores. En este estado no es , pues, de extra-
nar que dichos directores entorpezcan en mu-
chos casos Ia accion de la ensenanra, en vex de 
promovcrla, d cuando rnenos que rno le presten 
todo el auxilio 'que debieran. Pero clam es pie 
el rernediar semejante inconveniente no es obra 
del inoinento, por was perjudicial y censura-
b!e que sea para la pedagogia ; y solo es dado 
contentarse por ahora con indicar los medios 
mas conducentes a precaver en to posible sus 
malas consecuencias. 

Asi que: en primer lugar es un deber de 
todas aquellas personas adornadas de una inte-
ligencia algo profurida en el arte de educacion 
y enseiianra, no cousentir que se eucargue ni de 
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la direccion ni de la inspeccion de las escuelas 
cualesquier personas que, per poseer cierto 
numero de conocimientos, se Crean con derecho 
a ser jueces coinpetentes en el asunto , sin reunir 
los requisitos necesarios. Y esto es Canto was 
indispensable, cuanto que so!o asi podra obli-
gar et .poder de la opinion publici a semejantes 
autoridades a que se hagan diguas del (lesempe-
no de sus funciones. 

Ademas, los profesores deben tambien rele-
sionar por su parte, que el desarrollo fisico to 
mismo que el moral se verifican de una rnanera 
muy lenta, v que por consiguiente no deben 
tratar de acelerar los progresos , ni dejarse na-
da atraq, en cu)o caso no experitnentaran sino 
retrasos en vez de conseguir su intento. Asiinis-
mo deben terser en cuenta que las innovaciones 
introducidas en todos tiernpos, tanto con res-
Pecto at metodo cot-no a la disciplina de la edu-
cacion y ensenanza, solo han sido debidas per 
so mayor parse i no haberse conocido otros ► ne-
ilios mas cdrnodos. Pero tambien la indiferencia 
de algunas antoridades ha ocasionado por otra 
parte a veces on desarrollo was libre, que el 
que hubiera sido posible con una observancia 
estrieta de to preceptuado. Por eso el profesor 
debe siempre tener confianza en si rnismo , y 
procurar ganarse en totlo caso el arnor de los 
nios , can to que se a^lquirira a la vez la esti-
macion de los padres. Finalmente: precise es que 
se persuarla ante todo de que el camnino que tie-
ne que recorrer para conseguir so fin es bastan-
te lento y traba;oso, y requiere por to tanto 
una gran constancia v resignacion. Es verdad 
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que esto no puede agradar en manera alguna a 
los j6venes; jpero es por eso menos cierto que 
en la practica de tales virtudes consiste casi to-
da la dificultad de las tareas pedagdgicas ? j no 
to es tambien que unicamente por este medio 
se ha obtenido todo to admirable y todo to hue-
no? — El ideal del pedagogo Cristiano debe 
siempre ser el ejemplo vivo de Jesucristo sobre 
la tierra. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO. 

NOTA. La fe de erratas de esta obra se pon-
dra at fin de! tomo ill. 
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