
APÉNDICE. 

A. 

INSTRUCOION ELEYENTAL EN ECONOMIA I CIENCIA.9 

SOCIA.LES. 

EL siguiente artículo tomado del Almanaque Británico (1Jriti8h Alma-
nac) para el año de 1864,escrito por el hii.bil economista Cárlos Knigb.t, 

airvirá para CLClarar lo que comprendemos por Elementos de Economta 

Política aplicables a la educacioo de las eta.ses obreras o industriales; 

al mismo tiempo que nos da una muestra del modo de coodu.:ir laa lec• 

clones sobre objetos i cosall comunes:-

Es fácil comprender porque, ahora treinta años, existia una gr~n 
oposicioo paro enseñar al pue~l~ toda cie~cia, i en esp~ial la q~e tenia 
relaciou con la Economia Pohhca. Habta. una crasa 1gnoranc1a en el 
fondo de este argumento, ta misma suerte de i_gnor~ncia qu~ se oponia a 
la enseíianza de las ciencias jeolójicas, es decir, la 1gnoraoc1a. del cobar
de. El Dr. Chnlmers pensaba (1826), "que por compla~er a un~ jene
ral aunque mal füodada alarma, era preciso descartar la mstrucc10~ 80• 

bre Economía Politica de las escuelllS de artesanos." Los alarousta!I 
juzgaban que una leccion sobre este asuuto e? u?a escuela ~e artes, 
equivalia al discurso de un demagogo a un aud1torm de reformtsta.s ra• 
dicales. Contra estas preocupaciones sostenia el Dr. Chalmers, con .so
brada nuon, que la iotroduccion de la Eco11omia. Politica, tan temida 
en estos cursos de instruccíon popular, era mas bien un calmante con• 
tra toda especie de sedicion i desorden¡ i an~es prueba~ª- afinid~d ~ue 
existe entre la causa de la educacion popular 1 la tranquilidad pubhca. 

En 1831, el Dr. Whately, boí Anobu;,po de Dublin, en un cuno de 
lutu.ras, en su carl\cter de Profesor de esto ciencia en la Universidad de 

•! 
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Oxford, combatia esta misma preoeupaci"on i asentaba que la Economía 
debia i podia ensei\urse a todQ,, •• Hai, decia, algunas J\lui simples e 
importantes verdades en esta ciencia, que podrian adaptarse con gran 
facilidad a. la capacidad de un niño, i sobre las cuales, no seria, mu
cho decir, que uo es propio dejar qlle las clases inferiores iguoreo del 
todo." Premuuidos con tales autoridades, pl'eguntariamos a las persooas 
mas tímidas (aquellas que todavía creen que economía política quiere 
decir polítUXJ, i economía social significa socialismo), que nos acompañen 
a una escuela donde se eosefia intelijiblemente la Economía Política, 
puesta al alcance de un nillo, no por medio de e\·asiones de aquellas 
verdades, que el estudiante filosúfico admite como axiomas; sino co~
duciendf) paso por paso la intelijencia infantil, de modo que se exph• 
que a si mismn, a medida que va arnnzando, todos "los fenómenos de 
la vida industrial'' i las condiciones precisas pa~ obtener el fruto úe 
sus tareas. 

En el distrito oriental de la Metrópolis (Lúndres) está la mayor de 
las escuelas de Ilirkbeck. A escepcion del Iostituto de Mecli.oicos de 
Limdres, todas estas escuelas bao sido fundadas a costa de J,fr, Elliss. 
En ha. que lleva el nombre de Peckbam, que vamos describir, este filim• 
tropo ha gastado solamente cinco mil libras (25,000 pesos). Tal vez sea 
de ioteres para el lector el conocer esta persona que ha hecho i hace 
tantos esfuerzos individuales por adelantar la educacioo; un individuo 
inmbien a quien la Reina ha elejido para enseñar a sus hijos los elemen• 
tos de toda prosperidad particular i nacional; lo qne ha tratado de des• 
empeñar, enseñando a la vez a los hijos de los súbditos de su Majestad, 
que 11:u:r;an de lo.s cla&f.8 bajtu. Debe haber sin duda algo mui notable 
en esta enseñanza i en la naturaleza de lltS verdades enseñadas, que 
las hace tau actrnctivas i tan indispensables al príncipe como a la 
jente comun. El método de enseñar es tan antiguo como Sócrates, i la 
materia do esta enseñanza ha nacido con la civilizacion .•........• , 

Cou el fin de remediar o remover estos males (las ligas de obreros, 
crís1s comerciales, quiebras, &a), e impulsado por sentimientos benévo
los ncia la nifiez, que ha sido uno de sus rasgos predominantes, llr. 
Elli.ss se propuso, en cuanto le era posible, introducir en la3 escnelu 
una enseñanza tal, que cuando los niiios saliesen al Jnundo, estuvieren 
provistos de los conocimientos relati,os a las cuestiones industriales. 
Comenill así en 184G una séne de lecciones en las clases avanzadas de 
una escuelo, que ai'i.os ántes babia patrocina.do; i al mismo tiempo reu
nió un circulo de preceptores, a quienes ei::pticó un curso conforme al 
sistema de sus L«eiontB Progrtrioaa, en fas cuales se hallara un buen 
modelo de su mttodo de enseñnnza.* 

• Serill do dnear qne el ~&celente librito de Mr. E!hss tltnlado l,ucm'IIM 
.,bre, loa je,n/Jmt.110, rlt. la 'f!tda in41fflrial, e&tublese traducido I populariza.do 
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Los niños no necesitan afanarse por aprender de memoria; 11ino 
que tienen aole si toda la materia que se va a tratar, a escepc100 de los 
uuntos técnicos o arbitrarios¡ todo es desarrolla.do por los mismos di:;ci. 
pulos, que oo requiereD mo.s que la guia del maestro, que pone las pre
guntas. De este modo las lecciones constituyen algo mas que la mera 
enseñanza de la abstracta Economía de Academia, A la verdud, no vie
nen a ser sino lecciones moralu. Enseiiudos por este sistema, los niilos 
aprenden loa hechos comunes, que ocurren en la vida industrial; i adé
mas se les e;;llmula a iuvestignr, cu.il debe ser la regla de conducto. que 
deben observar los quo se ocupau eu la produccion I reproducciou de la 
riqueza. 

La Escuela Peckham-Birkbeck füé Cunda.da. en 1852 en no aislado i es• 
ten.so edificio s1tt1ado a la orilla del Canal de Surrey, no mui aparta.do 
del gran centro de una densa poblacioo, aunque accesible por distin• 
tos caminos, i rodeado de buc.rtas i terrenos no invadidos aun por el 
ladrillo i la argamasa.. Como quinientos muchachos i muchachas alra• 
viesan todos las mafiaol\S eus enlodlldas calles, para ir a recibir a poca 
costa una educacion mejor que la que obtendrian en tseuelns llamadas 
de primero clll3e. Estos son los hijos de artesanos, dependientes, ten. 
de.ro, i aun de eabnlleros. Contiene un salon destinado para la instruc• 
cion particular do las niñns, i otro mas grande paro los niíios; i otro 
snlon w:is toda;in, para la inslruccion de niños i niñas en aquellos ramos 
do estudio comun a ambos sc:r.os. 

Al entrar en la mañana, 0011, gran parte de los muchachos se ocupa• 
bao en copiar &Obre el papel los modelos de escritura a la vista. Esto 
es todo lo que pudimos observar de !ns tareas ordino..rins de una escuela.. 
No se emplean libros allí. Se nos dijo que olra mitad de la escuela se 
ocupaba en otra sala recibiendo iostruccioo ornl. Poco despues los 
nifios quo llllk!s estaban aprendiendo a eacpb1r tenian concluida. au 
tarea. A In voi: de atencion ! todos se pusieron de pie ; i luego al man• 
do de vuelta a la derecha, puo regular, marchen, ae dirijieron todos 
con la prec1sioo de nna compnflía de soldados.a otra sala, donde ocupa• 
ron aus asientos en ailcocio i sin lllropello. Otra fila de mucbacbns en· 
traron en seguida i ocuparon la hilera al frente del preceptor¡ i. entonces 
comeozú la leccion de aritm6tica para una clase de ciento cincuenta 
niños de diez a trece años de edad. 

Esta se enseña no por el sistema ordinario de los libros de escuela. 
11ino por aquel método mas racional que desenvuelve la inlelijencia, 
dando la razono filosofía de loa números. Se escribia el problema. ao-
bre la pitarra, los niños iban sucesivamente esponiendo sus cil.lculo1, 1 

el preceptor los ponia por escrito. Luego venia la leccion de Quimica, 

en .-1 idioma PSpllf'ml, eoml) ln e.stJ\ ys "" el tr:1nces por la pluma de uno de los 
maa l!mlDenteJ toonom.istM de esta no.clon. 
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t el maestro hacia algunO! ensayes con harina de higo, de arroz i papas, 
para demostrar los ele1.11entos constitutivos del nlmidol.l i sus ingredi~o
tes químicos. Durante estas lecciones muchas de las preguntas uac1an 
espontñneamente de los mismos uifios, i la aclaracion de las dudll.8 que 
1e suscitaban, debian grabarse en sus enteudimientos de una manera 
mui dificil de olvidar. Debemos notar, que cuando oeurrio una pal:ibra 
oscura, como hidrójeno, oxijeno o isomérico, el preceptor ei:ijia que se 
deletrear&. Al instante todos ah:abnn sus manos para mostrar, que 
cada uno se creia competente para hacerlo. La palabra era escrita en 
la pizarra, i así aprendian a deletrear sin libro!. 

Este no es mas que un ejemplo de la rutina diaria de la escuela¡ i lo 
ponemos aquí para mostrar, que en la clase de ~noi_ní~ Política, q~e 
prc.sencinmo9 por la tarde, nada babia de estraordm1mo I fuera del SIS· 

tema jenerul de enseiianza a.doptado para todo el establecimieoto. Ha
biendo tomado apuntes de esta leccion, para la cual los alumuos no 
habian sido preparudos con el estudio de texto algL1nO, vamos a tra~~r 
de dar una idea, lo mas IHeral que sea posible, del modo como fué dm
jida esta eoaeíiania por espacio de una hora. 

Pi·tgunta (Maestro).-Cuando un niño va a trabajar, ¿qué es lo que 
espera? 

&tpt1ula (mas de \"Cinte nil\os a la. vez).-Algun salario o pagn.. 
P.-Cuaodo un nifio va a trabajar a sueldo, ¿ quién le paga su sa--

lo.rio? 
R.-Un capilalista, un hombre que tiene capital. 
P.-¿ I qué o.guarda. el capita.lisla cn cambio de este gasto? 
R.-Una ganancia. 
P.-Cuando el capitafüta emplea su capital de esta manera, ¿qué 

se hace de este? 
R.-Se está consumiendo. 
(El preceptor trata de aclarar esto con ejemplos, como estos :-cuan

to el agricultor emplea. bbr?,dorcs, el alimento de que viven es con~u~ 
mido; la ropa para vestirlos, es consumida; o ellos emplean sus salanos 
para alimentarse o vestirse.) 

P.-Si una parte de-1 capital es consumido de esta manera, si la &emi
lla desparramada en el campo es consumida, habrá entonces un inler• 
valo entre el consumo i In ganancia. ¿ Cuándo tendrá. su ganancia? 
Muchas respuestas fueron dadas, que podrian reasumirse en esta.--

R.-Despucs de la próxima cosecha. ( Ob8ucacion..-Los trabajado• 
res a sueldo se pagan del capital. Algunos trabajadores creen que el sa· 
!ario se saca de la guoanciL Este es un error. Un trabajador no pue• 
de aguardar la ganancia... El dice al capitalis!a: "dadme sala:io con lo 
que tienes acumulado del pa.&ado, i yo trabaJnró para producir mu en 
adelante.") 

•• 
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P.-¿ Querrias mas bien que el capi:tal fuese abundante o esca.so? 
R.-Abuodantc. 
P.-Por qué? 
R.-Porque babria mas salario que pagar con el r.apital. 
P.-Supooed que un capitalista invierte su capital i hace una gro.u 

gano.ocia~ ¿seria esto malo para los operarios? 
R.-No. Babia mas capital con que pagar salnrios. 
P.-Oreis que seria mejor que el capitalista fue$e económico, o der-

rochador? 
R.-Económico. 
P.-Por qué? 
R.-(Despues de varias tentativas, al fin dijo un niño).-Si los hom-

bres son botadores, consumirian mucho i habria ménos capital. 
P.-Mas si no son derrochudores, qué resultaria? 
R.-Habria mas capital para ganar despues mo.s capital. 
P.-03 pesario. eotóoces que el capitalista hiciern mucha ganancia? 
R.-Nos alegrnriamos. 
P.-Todos los trabajadores tienen igual salario? 
R.-Nó. 
P.-¿ Recibe siempre salario el niño que empieza a trabajar? 
R.-Nó. A veces trabaja sin sueldo. 
P.-Sus padres o amigos lo proveen hasta que pueda ganar por si 

¿ mas todos lo~ operarios reciben un mismo sueldo? 
R.-Nó. (Se pone un ejemplo de la diferencia entre el salar;o de nn 

capataz o mayordomo comparado a un trabajador, notando que la pala• 
bra trahaJador DO se usa nqui en el sentido jeoeral de todos los que tra• 
bajan a sueldo.) 

P.-¿Por qué un operario eomnn no recibe el mismo salario que el 
maestro, capataz, &n, que dirije le obra? 

R.-Pprque la tarea de estos tiene mas valor que la de los otros. El 
maestro de la obra tiene mas intelijencia i habilidad. 

P.-Hni entónces diferencias en el carácter o conduct¡¡. como en la 
capacidad de dos trabajadores. ¿ Por qué el capitalista busca aquellos 
que reunen estas dos cualidades, i les ofrece mayor sueldo? 

R.-El cnpítalista distribuye los salarios en proporcion a la habili• 
dad productora del operario. (Aquí se esplica i aclara el l'!entido de la 
palabra produccion, i se indica la ventaja. de producir mas para. recibir 
mayor sueldo.) 

P.-¿ Qué hai en el ca.rácter de un tra.bnjador qne lo baga producir 
con ventaja, ademas de su hnbilidad o deslreza? (una. pausa).-¿ Cuál 
será mejor productor, el trabajador ébrio o el sóbrio? 

R.-El aóbrio. 
P.-Uno dedicado i n.tento u otro disipndo? 
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R.-Et dedicado. 
P.-Uno eincero i verídico, o lo contrario? 
R.-Uoo frauco i veraz. 
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.. P.-Si el capitalista emplea un hombre peleador i turbulento, ¿qué 
Je importa. con tul de que le obedezca? 

R.-No puede tener confianza en él. 
P.-¿ De qué manera se opone11 estas malas cualidades a la capacidtd 

productora de un operario? (Una. pau:;o.). Si un maestro albañil em• 
p~ea otros dos al~añil.e!, uno sóbrio i otro borracho, i paga a cada uno 
diez ~alea por dia, dmamos que ambos reciben igual salario. Mas el 
que ~1ve de su salario necesita de este para todo el año¡ i ai el albañil 
sóbno ba trabajado cincuenta i dos semanas en el año i el borracho 
cuarenta i dos, ¿ quién tendrá mayor salario! 

R:-El sllbrio. (Recordad entonces, que el capitalista distribuye los 
salarios segun la productibilidad de cada operario, i que la cunlidad de 
produccion se determina conforme a. su industria, su destreza. su so-
briedad i su veracidad.) · 

P.-Han sido los capitalistas trabajadores de mano alguna ,ez? 
R.-Si. 
P.-Si dos niiios empiezan su carnra en el mundo, uno es hijo de 

un hombre que ha acumulado un capital, i el otro de uno que no lo tie
ne, nodria decir qne este último 11unca llegará. a ser capitalistaf 

R.-Nó. 
P.-¿ Pero como puede ser capitalista? 
R.-Aborraodo. 
P.-¿ Con ql1é se cubre de ordinario los salarios? 
R.-Coo dinero. 
(El preceptor procedió entonces a. poner algunas preguntas sobre sa• 

larios i dinero, i las lluetnaciones en los precios del mercado; pero como 
babia pasado la hora dedicada a la. leccion de Economía, dejó estos 
asuntos paro. las clases siguieDtes.) 

Hemos dado aquí una copia sencilla de los apuntes tomados durante 
esta reciiacíon, no con el objeto de demostrar los principios con que se 
deba atacar los sofismas económicos del pueblo; sioo para llamar solo 
la atencion sobre et aventajado método de enseñar que se usa en la.~ Es# 
cuela de Birkbeck~ Es verdad que estas escuelas gozan del privilejio 
especinl de estar vijiladas por su fundador¡ i que esta de Peckham 
posee en particular la ventaja. de tener un director de señalado talento 
para 1a ensefianza,-la. facultad de comunicar a otros au saber, haciendo 
que sus entendimientos resueh,nn paso a paso i por si solos las proble

.ma.s de _la c~encia q1~e estudia. Mas estas notas no pueden dar mas que 
una p_:íhda idea del 1oteres de esta leccion sobre ao.larios i de la absorta 
atenc1on que prestabR.D. mas de ciento cincuenta niños a un asunto de 
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por sí tan seco i dificil¡ la avidez por responder a lllS preguntas; sus 
de5eos de responderlas de la manera mas clara, 1 empleando los térmiDo& 
mas precisos para evitar el reproche de petulancia i pulubrcría .. . .. . 

Si se enseñara a otros maestros a practicar este mismo método, no 
dudadamos que pronto se difundiria la enseñanza de esta iustruccion 
elemental de Economia en todas las escuelas. Un paso mas adelante se 
ha dado ácia este objeto, estableciendo un curso de seis ltctura1 sobre la. 
Ciencia Social, como romo de enseñanza para las escuelas, que el mismo 
Mr. Ellis.s da, en Kensiugton, bajo el patrocinio del Cousejo de Educacion 
de Inglaterra. Mas de cuo.troc1entos maestros, maestras i disclpulos ha.o 
asi::itido a este curso gratuito. Há aquí el programa de las mater1ns 
comprendidas en e!ltas lecturas sobre ciencia wcial :-

Lectura J. Introduccmn. Neccsidnd de la Ciencia Soeiat como ele
mento de educncion popular. Preparacion requerida eu los preceptores 
para enseñarla. 

Lectora II. Bajo cual forma debe ser presentada a los niños. lié
todo de empezar i conducir esta enseñanza. Deber de los hijos n sus 
padres. La condicion de cada jeoeraciou se esplica por la conducta 
de la precedente. Conducta necesaria para conservar las ventujus lcga
gadas por la jeueraciou precedente, i aun mejorarlas. Industria, saber, 
destreza i economia como fuente de la riqueza i del bienestar. 

Lectura 111. Diversos modos de adquirir riquezas. Cuál debe f'Sti• 
mularse i cual desalent.orse. Proteccion a la propiedad. Respeto a la. 
propiedad. Precauciones para impedir la dimmucion de la riqueza je
neral i medios de promover su aumento. Funciones del capital. Natu
raleza de los contratos entre el capitalista i los trabajadores, emplcantes 
i empleados, patrones i sirvientes, i entre capitalistas i capitalistas. 

Lectura IV. Salarios, o proporcion del producto del trabajo hecho 
correspondiente al operario. Como se distribuye entre los trabajadores 
i por quién. Los salarios han sido iaadecuados basta ahora i de qué re
aulla. Medios para obtener un aumento en los salarios. La ganancia, 
o el aumento que adquiere el capitalista, i porque unos ganan mas que 
otr05. Los capitalistas i los trabajadores no son dos clases distintas. 
Los primeros obtienen refuerzos de los Ultimas. .Algunos trabajadores 
adquieren mas capital que los administradores del cnpilal. 

Lectura V. Division del trabajo. Nue\'as responsnbil1dades eman
dadas de la division del irabujo. Cambio mutuo. Cllmo los adminis
tradores del capital deben cuidar de no producir aquello que la sociedad 
no deseo., i de estimular la produccion de lo que esta necesita. El valor 
i sus fluctuaciones. El pedido y la demanda, i las fluctuaciones que 
ocurren en ellos, Costo de la produccion. 

Lectura VI. Medidas para facilitar i expeditnr los cambios. Medi
das i pesos. Numerario. Precios. Causas 1 consecuencias de las fluc· 
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tuacioncs en los precios. Riqueza, capital, salarios i ganancins avnlua· 
das en numerario. Plena confianza i fidelidad en los contratos son in
di,:;p:msnbles para dar efecto a estos medios do cambios, i estas cualida. 
des no pueden obtenerse sin la cooperacion de lo!i maestros. 

Hemos espuesto nquí dos sistemns de ensrñnr los Elementos de Eco 
nomía Política. El medio adoptndo en ln.s Escuelas de Birkbeck es "el 
método dialojistico indirecto invnriablemeute seguido por Sócrates; i 
que puede tenerse por el mCtodo de sacar la verdad científica de la. 
masn de apariencias i contradicciones que la rodean." (Enciclopedia 
IJritánica).* El otro método es el mas conocido de las luturaa. La 
eficacia relativa de uno i olro mótodo depende de la capacidad indid
dual del maestro. Pero entre dos preceptores de igual saber e igual hn• 
bilidad didáctica, no dudamos en dar la preferencia al método sócrático, 
como 111 mas productivo de ventajas permanentes para el estudiante, ya 
sea jlJven o adulto, om traiga una. intelijencia desnuda. de preocupa
ciones, ora tenga su mente ofuscada con los errores de la ignorancia po
pular, i que sea preciso remover antes de plantar la semilla de la verdad. 

Los ciento reiote alumnos que vimos en Pcckbam, aprendiendo por 
sí mismos la Economía Po\itica, serian de la edad de 9 a 14 años. Si to
mamos toda la escuela en conjunto, el ténnino medio de sus edades no 
escederia a la edad de los nillos de las escuelas nacionales de Inghi.terra, 
en las cuales el periodo de educncion rara vez pasa de bs 12 a 13 años, 
empe:i:ando desde la edad de 8 a 4 afios. Porque se supone tnlvez, que es 
imposible enseñar la Economia en estas escuelas, el último iuforme:rnual 
del Consejo de Educacioo no alude siquiera. a este ramo de enseüaoza. 
Sabemos que en la mayor parte de estas escuelas losnitiosde ambos sexos 
aprenden la Diblia, lectura, escritura, aritmCtica, i en algunas la grama· 
tica. inglesa, la jeografía i la historia. En unas pocas de ellas se preten• 
de ensetiar idiomas modernos, matemiticas, dibujo i müsica. En mu
chas de estas escuelas se ejercita a los alumnos en ocupaciones indus• 
trio.les. ¿No seria útil al mismo tiempo enseñarles algunos principios 
BObre la manera de dirijir los negocios i las condiciones precisas para 
bacer produeti\'O el trabajo industrial? ¿ No seria prudente, en un pa1s 
que tiene anualmente mas de seiscientos educandos para lo. carrera de 
la enseñanza, el que ~e 1mpnrtiese a estos un poco de aquello!l conoci• 
mientas, que contribuyen tanto a formar nna poblacion mas felii I con• 
tenta, i poner término n aquel estado crónico de hostilidad entre capiLa
listns i trabajadores, que está disminuyendo constantemente In produe
cioo de la industri11.i pues reduce los fondos para la manlencion del tra• 
bajo? 

• En nto ~ eqnlvl'IC:J. Pl ilnstru anWr de este art,cnlo. El mt'!U><lo soc-rM!
co I Pi lnducUvu son mul distintos, aunquo ambos lM'rtcneeea a la clase inter
rr,g:¡Uvn. 
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Mas si no existen disposiciones para efectuar esta c1itSe de ensefianta 
en las escuelas auxilia.das por el Estado, veamos si no nos abren un vasto 
campo paraest-0 aquellos institutos en que tiiños i miias medio educados, 
qm.i han llegado a la adolescencia, pueden aon continuar su carrern be
néfica. de iostruccion o llenar sus vacios. 

(El autor se refiere aqui a los lostitutos Mer.ánicos, Liceos i Socieda• 
des cientific113 i hterarias1 que en gran mímero (en 1860 pasaban de· 
mil) existen en Inglaterra para instrmr a 111! clases industriales u obre• 
ras en la teoritL i principios de las artes u oficios a que se han dedicado, 
i en los \"arios r.tmos de ciencia i conocimientos útiles ligados con su 
profesioo. Rudimentos de Jeometria practica i descriptiva, de Fis1ca, de 
Química, de Jeoloj,a i Mineralojía e Htstoria Natural, constituyen jenc
rulme11te la materia de estos cursos populares, que siempre que es prac
ticable, se dan en forma de lecturas por profesores eminentes, no ya en 
la ciencia que cursan, sino lo que vale mas al cnso, distinguidos en el 
arte i gracia de popularizar o ba~r facil i familiares los priocipios de 
estas ciencias.-Con lo traducido basta aqui de este artículo, creemos 
haber realizado nuestro objeto de aclarar lo que entendemos por eose
fianza de Economla Politica eu las escuelas pUblicas ¡ i no seguirémos, 
por tanto, mas adelante al ilustrado autor de este articulo.) 

B. 

LECCIONES ORALES, 

(!'arl. IIJ. Cap. III. pág. 14.5.) 

PARA completar lo que llevamos dicho sobre este punto tan impor• 
tanteen el nuevo método de enseñanza, vamos a af\adir algunos ejem, 
plos sobre la manera de conducir estos CJerc1c1os, distribuyéndoloa en 
tres clases o gradaciones distintas.* 

PRlll'ERA CLASB. 

Ejtmpl<J 1•.-La 11aca.-Introducid el tumnto con alguna obe"acion 
l!limple i de un modo natural. Preguntad, verbi grah"1 qué ~s lo que 

• &tos eJemplO-' "'º" tomados dr-1 "Mnnnlll de .A.dminl~tracton de E.~nelu" 
(MMual ot School Management~ por Thomlll! Morriaon, Reck>r del Colt-gio de 
PreeeptorM de Glascow. 
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toman los niños con el chocolate--Zecht.* De donde sale la lecbe--dd 
la tiaca. Donde estao jeneralmente las vacas----.!n. tl campo. ¿ De qué 
viven las vacas? Haced notar los coWrtB del ammal, i que distingan 
cada uno de ellos como-unas son hlaMtU, otras ntgr<ia, otras overas 
oa~igarradas&a. (Mostr:i.odole una pintura de la vaca.) Qué tiene este 
animal sobre la cabeza ?-cutrnoa. Todas tienen cuernos? Para qué 
airveu los cuerno, de lo. vaca? l:ómo se de6ende el perro? el caballo? 
el gato? &a. De qué tamaño cs. la vaca? Mostrad ~gun o~jeto en esta 
sala que sea de la misma altura I largo. Como llawa1s al h1JO de la vaca 
-Urruro. ¿ Sirve la v&.ca para otra cOSll, a mas de la leche que da? 
Qué se bace con la carne de la vaca despues de muerta ?-st cmns. Dou
de se compra la. carne de vaca ?-donde el carnicero. l cómo se llama e~ 
despacho en que se veude?-carniceria. Qué se hace con el cuero 1 Que 
1le1·ais en los pies para calentarlos ?-zapato!. Quién hace los zapatos? 
--tl zapatero. De qué los hace ?--de cord~ban.. Cómo s~ !lama el cuero 
o cordoban mo.s grueso para debajo del pte ?-suela. Qmi:n hace el cor
doban ?-el curtidor. Ve que lo hace &a. 

Del mismo modo se va haciendo notar los diveraos usos que se puede 
hacer del cuerno, la crin, la leche &a. Una leccion de esta clase simpli
fica la observacion de los niños, i les facilita las espresionCJ1 propias 
pnra esplicar sus ideas. . 

l!,Jem.p!-0 2º.-El camello.-Presentad un dibujo o grabado de este ani
mal, i proced despues a hacer preguntas mas o ménos parecidas, como;
¿ Qué animales empleamos para tirar carretas, carruajes i otl'll,.9 cosas? 
.l!,'l caball<>, la mula, el tumo, i otros. Vds. han visto un caballo. Qué se 
h:s pone en los pies ?-hwradurcu. De qué estan hechas ?-----<U hUrro. 
Para qué se le ponen herraduras? Quó os sucederias si anduvierais 
descalzos por las piedras, espinas i otras cosas parecidas? Vinien~? 
para la escuela, vi un niño que corria descalzo por ~a cal~e h~ta qu~ ~~\) 
contra una piedra ¿ i quó creis le sucedió ?-u corto el pie. S1, se htno, 
de modo que el pie le quedó-mui dolorido. Pues bien, el caballo ti_ene 
que andar por caminos pedregosos, i entonces sus cascos-Be~ dañaria_n. 
Vea VJ., aeiwr, yo i;i un caballo qu., no ttnia Mrl-adurtu, • utaba COJO. 

Eso es el caballo se pondria cojo, si lo otlignran a trabajar mucho-
a-in he;rad1mJB. ¿ Quién de Vds. ha visto un camello en este psis? Han 
oido decir Vds. el lugar donde vive et camello. Si, en. pai.81'8 etilidol i 
aren0808. ¿La arena es tan dura como la. tierra de nuestros caminos t 
calles? No, es blanda i floja. ¿ Creis que el camello andaria mejor por 
la arena con herraduras? Cómo andarais mejor por la arena, con c1il
zado O sin calzndo ?-.tin cahado. Por qué? &a. De esta manerti se va 
fijando la atcncion sobre los hábitos del animal, i por medio de ejemplos 

• LM pnfabrS! en ba.stardlllll.! so supone ser l:a respuaeb de lo~ alumnM. 
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familiares se hace comprender al niii.o la diferencia entre el pie de un 
caballo i el del camello. Igualmente describiéndoles sus largas jornadas 
para atravesar los desiertos, donde no se encuentra agua, se les buce 
cu tender como la Providencia ha dispuesto estos animales, que han sido 
denominados por algun poéta las nave, del duurto. Como lo hemos bc4 

cho en este difi.logo, en vez de empezar por notar sus hábitos i empleos, 
el maestro puede comenzar por l:i estructura i &acar de ahí como una 
consecuencia el uso o destino a que se les aplica. En todas estas lec
ciones, nunca debe el preceptor perder de vista el instruir a los niño3 
sobre la sabiduría i bondad de Dios en adaptar cada animal a las cir• 
cunstancias de su vida. 

El siguiente ejemplo va dividido en dos partes, lo. primera apropia
da para pequeñuelos, i la otra para niños mas adelanto.dos. 

Ejemplo 3". (pamla 1•. cluse)-El ekjante.-¿Quién de Vds. bavisto 
un elefante? dónde? no se ven basta en nuestros campos con las vacas? 
.l!ió. Dúnde viven eotónccs? en ..4.aia i A/MCa.-Mostrad una pintura 
o dibujo del elefante-notad su forma-iil cuerpo mui pesado-redondo i 
!.irgo-cuello mui corto i una gran cabeza-colmillos-la trompa-los ojos 
pequeños-orejl\S largas-pies cortos i gruesos.-Por la pintura o des• 
cripcion de otros ammales, indicad su tamaño compnraHvo l la posicioo 
que ocupa entre las otras criaturas-dad una idea de su tamaño por 
comparacioues-como 12 a 15 pies de nito-mostrad su altura con rela• 
cioo al techo-i su bulto, señalando aproximativamente el espncio que 
ocupo.ria en la pieza.-Contnd algunR anecdota o rasgo característico de 
sus servicios al hombre, el modo de prenderlo, &a. 

Con ejemplos, comparaciones i contrastes con otros animales, se 
puede dar a los niños una imájen mas o ménos clara del objeto que se 
trata. de estudiar. U na vez conocidos estos hechos, de la forma, tama
fio &a, se procede en la segunda clase a razonar, comparar i deducir 
conclusiones jenerales de lo que se ha observado. 

Continuado osí el estudio sobre elefante, se hace ver la relacion que 
bo.i entre el cuerpo i las patas, el cuero, los ojos i lo manera de vivir, i 
entre la cabeza i et cuello. Para. demostrar la cone.xion que bn1 entro 
hts piernas i ~1 cuerpo, preguntad si un puente parn pasajeros de o. pie 
deheria ser mas sólido i fuerte que otro para convoyes de carros carga
dos, o de un ferrocarril-iin que esta la diferencia-•porque uno requiri
ria estribos o pilares mas gruesos que el otro. Una cosa grande i pesada 
i otra pequeña i liviaoa-necesitarian murallas distintas-como un hom• 
bre necesita piernas mas gruesas que un niño. Si las piernas sostienen 
el cuerpo, ¿ de qué dependerá su grueso i fuerza? Ahora notad como 
las piernas del elefante son verlicales-como un pilar-un hueso des• 
casa sobre el otro que est:i debajo--en la forma mas fuerte que pudiera 
concebirse. 

l 
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. En seg1~ida,. o se espon~ el hecho de teuer cuero duro i arrugado i 
o~os pequenos 1_ hundidos, 1 de aquí se deduce su modo de vivir¡ o bien, 
s1 os parece me;or, señalad su vida entre los espesos manglares de los 
bosques tropicales, tenido que pn.sar por densos i enredados chaparra. 
les con su enorme e iudócil mole, i sacad de abi la necesidad de una 
piel recia i metidos ojos propios para el caso. 

Notad, por fin, como sus colruillos dau peso a la cabeza, estab\edén
dose un notable equilibrio con su tronco, i la bella coostruccion de SLl 

trompa parCl satisfacer sus necesidades. Observad la sahiduria. i boa
dad de le Providencia, &a.. 

A. contiuuacion ponemos uno. lista de algunos objetos a propósito 
para esta clase de ejercicios, ttr!. como se practico. en una Escuelo. de 
Gluscow. A ellos se pudiera añadir otros asuntos locales i vecinos a !11, 
ob.servacioo de los alumnos. 

El llono, 
]loca, 
Oso. 
Le11n, 
Ptrro, 
Liebre, 
C11mello, 
Dallen:\, 
U:etmZ&, 
Jl:i,;o, 
Perrl!z, 
Arn.nll, 
Puert3i 
Rosa. 
Htpolto, 
Ventana, 
Me!!a 
Campana. 
Chl1mmca, 
S11111., 
Rerl, 
Ckrezo, 

Lll Manz:m"o 
MarllJ1is&, 
R11.nll, 
Eli!tmte¡ 
.Asno, 
Jil:mero, 
Gallina, 
Golondrina, 
Buitre, 
Condor, 
Puerco, 
Conejc>. 
Leopartlo, 
ldurcil!lilgo, 
G11t.c1¡ 
Lobo, 
Carruaje, 
RotA, 
Caballo, 
Acuita, 
Tordo, 
P,to, 

El Coervo, 
Gnzano, 
Pulilla, 
Fresas. 
Garb1rnzos, 
Alhcrju.s, 
Sofü, 
Arcilla. 
Argau1a.sa, 
Topo, 
Tigre. 
Zorra, 
C,istor, 
Oro. 
Platn, 
Crin, 
Azuear, 
J•12:11rr11, 
llalcon, 
Paloma, 
Plomo, 
Lalon, 

E\Dffiat, 
Alfiler, 
Mlel. 
Libro, 
P,pd, 
Vidrio, 
Snelm., 
Yerba, 

~;t~. 
Hi\'rro, 
"l'lj~ma. 
Zapatos, 
:Wb~ 
Queso, 
bponja, 
Goma elástica, 
Lacre, e,.., 
Aguja., 
&a., &a., &.a., 

Tambien forman materia para estas lecciones los varios oficios prac
ticados en los tíllleres vecinos i las varias ocupaciouEts domésticas, como 
por ejemplo: la manera de hacer el té, el pan, las velas., la jaletina, eu
r-.i.r el jamoo, &a; i lo qne constitnye una panadería, carnicería, sastre
ría, lavandería, &L Como asuntos propios para leccione,. miscel&.neaa 
se puede lomar estos temas : limpieza i aseo personal; importancia de 
la exactitud i puntualidad en todos los quehaceres; el objeto i roanerade 
arar, rastrear, &a¡ el vestido o plumaje de las aves¡ el arte de tejer, &a. 

SEGUNDA CLAS!. • 

Ya hemos prcscnt.'ldo un modelo de leccion oral para. la segunda 
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clase en el caso del E~Janu. Vamos & af'indir otros, para. demostrar h, 
gn.dacioo que es preciso obsenar en el progreso intelectual de los edu
candos. Deipues de babtrseles hecho observar una variedlld de hechos, 
conviene ahora mostrarles su lójica, i la intima couexioo que existe en 
el orden natural de Ju co,sas, es decir, ae les enseiia • razonar o dedu
cir priocipios jeoerales de casos particulares. Tomemos así por-

i;Jtmp!,o 1 • .-El dugra,iamünto dt WI ctrt&t.l'.-He aqui el modo de 
desarrolhu este asunto. Todo grano tiene uoa proteccion o corteza que 
se llama-hollejo. La semilla del chícharo tiene una vo.ina, la del ce• 
r~20 uoa sustancia pulposa, i los otros frutos estan encerrados ea cUCa
r-.lS o cortezas diversu~l trigo tiene un turran, u lwtk;o. Esta corle• 
za (hollejo) se mezcla con el grano al trillarse, i ea preciso separarlos 
antes de goardlU'lo o hacerlo pan.-Es preciso separar el tngo de la 
paja i hollejo. Tenemos un montoo de trigo i paja, i lo que necesita
mos es el trigo. ¡ Qué hacer para sepanrlo.s? El tngo es algo pesa.do, 
la paja. comparativamente liviana. La paja puede volar en el aire. Esto 
lo podeis probar restregando eo la.s manos un puilado de espigas, 1 pa• 
1ando lu partículas de una mano a otra-la p'lja .4a t10lado. l por qué? 
Porque coo el viento o soplido la paja ha eido eapehda, i ha quedado 
aolo el grano. Bó aqu1 inventado el modo de separar el grano de la 
paja. ¿ Pero podriais hacer lo mismo coa un gran monto o? N ó, por
que aeria un proceder mui leoto i tedioso, qoe ocuparia mucho tiempo: 
es preciso buscar otro medio. 

Suponed que tenemos una granja con puertas por dos lados 
opue~tos-el vieoto forma una fuerte corriente de la una a la otra-ti
rando al aire el grano, ¿qllé sucederá con la paja? El vieoto se lleva.
rá esta, dejando el grano limpio. Este ea el sistema antiguo de aven• 
~r. Mas para esto se requeriria un edificio a propósito. o si se hace 
afuera, es preciso baila viéuto, o puede llover i perderse la cosecba.
Pi1ra evitar esto se ha.o construido aventadores mecintcos. ¿ Cuindo 
ajitaia un libro o abanico, qué sucede? Se levanta viento. Por qué? 
{Aclarad esto con un ejemplo práctico, formando una fuerte corriente 
artillcial de aire.) Bajo esle principio esta construido el aventador de 
trigo, cevada, &a. Una rueda que jira rapidameote, como la de un mo. 
hno o npor, ajita el aire i forma una corriente de viento. Cuanto mas 
violento aea el movimiento, mas fuerte sera esta corriente, que se dirije 
ácia el mooton de paja i graoo. De esta manera, el trigo queda sepa.. 
rado de la paja.-Aventar quiere entooces decir, separar el grnno de la 
paja; lo que se verifica comuomente por medio del viento ajilndo por 
una máquioa, que ae llama el aventador. 

Ejemplo 2•.-La Ula tU araiitz.-La ara.na vive de m08Caa i pequeños 
insectoL ¿ Cómo COJe lu moscas? Nosotros las cazamos coa las muos. 
La goloodrioa emplea so pico, al cruzo.r rip1damente por el aire. La 

t 
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araña DO tiene manos ni la rnpidez de la golomlnna. ¿ Quú hce p1u, 
obtener su ah mento~ Qué hacemos nosotros pa.ra pillar 11&8 lauchas o 
ro.tas? Les ponemos tramp11S. l)el mismo modo la arañ11.guiadapor 
,u ill8linto arrua una trampa para cojer las mo3C&s coo que se 11\iiuenta. 
-&La Lrampa ea la tela o red, que luo maestramente teje i tiende a 111:1 
inocentes mo:5CUS, para comérselas despues que las enredado. 

La ara1la domestica tiende su red jencralmente en los riocones de 
l118 casas. Por quC? Para apoyar las dos puntas de la trama de las es 
quinas. A veces hace su telar de las veow.oas, donde hui mas moscas. 
:Ea los jardines, la araña tiende, por igual causa, su red entre las ramlL3, 
a fin de hallar apoyo para las hebra.'I de su tra.ma.-.Mu.s para hacer uua 
tela, nosotros necesitamos hilo. ¿ Do dónde los saca la aranat los va a 
comprar a 11 tieodu.? NI). La araña iieoe en su cuerpo una sustancia 
glutinosa i cinco papillro o tetillas para convertirla eo hilo. 

Cuando la araiia ca.sera quiere formar su tela, escoje un lugar có
modo I seguro, donde cree que abunden los insectos. Entonces destila 
una gotita de su liquido glutinoso, que es mui tenaz; i subiendo lapa
red i atando los hilos & medida que avanza. se trasporta de un modo 
sorprendente al otro lado, donde ata el otro es tremo de la hebra. U aa 
ve2 colocado este primer hilo, la araña pasa i repasa por él de un lado al 
otro, dobl8.ndolo I rerorzandolo con todo esmero¡ pues de aqui depende 
110 fuen.a para. resistir. Asi qne ha completado esta base íuodamental 
de su obra, la araña tira otros hilos paralelos al primero, i despnes otros 
traversalcs a estos, i la misma eustancia adhesiva de que eetan hechas 
la.., hebras sirve para entrelaiarlas, mientras est.an frescas. Para. tejer 
una tela, nosotros tendemos primero a lo largo los hilos, 1 despues los 
cruzamos con otros: lo mismo hace la araña. Acabada su tela, la cu
bre con esta sustancia glutinosa, para que sus patas se adhieran a ella. 
Despues teje una casita para sí, junto a la misma tela; i allí se mete 
basta que alguna distrn1da mosca 1'& a dar coo su red, i entonces ee 
echa sobre ellu., basta acabar con el desgraciado iorasor de sus domi• 
nioa. 

llabiendo logrado el maestro dar una idea exacta i clara de la ara.ti.a i 
sus hábito", puede leer a lacias& algun pasaje de historia natural o poe!'lía 
descriptiva, que complete la leccion con un juicio maduro del asunto, i 
muestre el partido que la imajioacion i las letras pl1eden 11acar de él. 

Otro tanto puede hacer con la dcacripcion del murciélago, por ejem• 
plo, su!! hábitos i modo de vivir, la clase (mamiíeros) a que pertenece, 
la adaptacioo de su estructura para el objeto con que fue criado, &11., 

El cultivo, siega i cosecha del trigo, el erecto de la lluvia I el rieg1J, 
del frio I del calor, como se seca, muele i convierte en pan; el nido de 
lu aves i diíertntes modos de construirlos; la estructura del cuerpo 
humano i la relacioo do sus varias partes; la posicioo I proteccion del 
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ojo, verbí gratia ¡ el modo de hacer sal del agua del mar ; la fabrica de 
tejidos¡ la bomba i su uso¡ el humo i como se disuelve¡ comparacion 
eull'e la gall;ua i el pato, entre el gato i el perro, el leon i el tigre, &a¡ 
la fabricaciou del po.pel, del vidrio, &a; el vestido propio para el invier• 
no i el verano; el daf10 de los trajes ajustados o vestidos malsanos; bó 
aqul, entre otrosi muchos, los o.suuto~ propios para formar materia de 
leccioues orales, que instruyan i interesen a la rnz o. los disctpulos. 

TERC&RA CLASE, 

En esta clnse pueden incluirse los mismos tópicos antes aludidos, 
aunque desarrolfodos mas esteusarnente, esplicando las causas de mu
chos fenómenos natornles, que no hubiera sido oportuno penetrar ante
normente. El objeto que se debe tener siempre en vista, es ensanchar 
el dominio de la tnlelijcncia, d~senvolnendo mas i mas la facultad de 
discurrir i razonar con lójica. 1 acierto, Esto no se consigue nunca con 
la simple lectura de los libros, donde el estudiante divisa solo principios 
o verdades dogm:i.ticamente asentadas, cuando lo que importa ea ense
ñarle a deducir por si mismo la razon o el encadenamiento de razones, 
que conducen a la conclusion del principio adoptado. En estas lecciones 
es preciso proceder de algo que el alumno ya sabe, o está patente a sus 
sentidos. i por medio de hechos o cosas familiares, irlo llevando a la con
cepcion de las mas complicldas verdades o razonamientos. Alguuos prin
cipios de Física, puntos especiales de Jeografía, las piezas mas senci
llas de una m:i.quioa, la esplicacion de ciertos instrumentos i aparatos 
cíentificos, como el termúmetro, barómetro, &a, formariau materia para 
las leccioues orales de este grado.-Un ejemplo bastará para dar unn. 
idea. 

.l,'t Tmnimiet-ro quiere decir una medida del calor, o sea un instru
mento para medir la cantidad de c11lor que contiene una snstancia.
llai varios modos de determinar esta cantidad. Por el aentido tUl t.ado 
podemos distinguir una cosa fria de otra caliente¡ pero este varía con 
las personas; lo que es cilido para uno no lo es para otros, i vice versa. 
De consiguiente este método no sirve.-El efecto del calor es constante 
sobre muchos cuerpos, como la tzpansibilidad, por ejemplo. El calor dila
ta uniformemente todos los cuerpos en todas las partes del mundo¡ ¡ hó 
aquí otro medio de medirlo por la e.1:pansion. Pero los sólidos se dilatan 
de un modo casi imperceptible¡ los gases se dilatan demasiado; i los 
Hqmdos se dilatan menos qne los gases i mllS qne los sólidos. Entonces 
la di/,a,l,aci,on. áe lo8 liquid<Ja wminisera la mejor medida del calí,rico.
El mercurio se dilata mas uniformemente que otro líquido, i es siempre 
preferido n los otros. 

Para mayor comodidad se encierra el mercurio en uu tubo, q\lC tiene 
un depósito o cisterna en la base, i está cerrado de la parte de arriba. El 
tu~ ha d, aer da i:idrio. Por qn~? (Mostrad a la clase un termóme-
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tro, i si no bai uno a la mano, podeis figurarlo en la piurra.) Descri
bid como se hace este tubo, Para señalar las dh·ersas cantidades de 
calor de una sustancia, se marca sobre el tubo ,una acata. Cómo se 
forma~ Se ehjen dos puntos extremos, que son el grado pura que hier
va o 11e hiele el agua. Sumerjid el tubo en el agua que se vn n helar, 
i marcad el puuto en que se encuentre el mercurio (mostradlo en la pi• 
zarra) ¡ i ya teneis el punto del hielo. Vol,·ed a sumerjirlo en el agua 
bierviendo, i marcnd el punto a que ha subido el mercurio; i tendreis 
el punto de hervir. Designad estos puntos por cualquier número, como 
O i 100 ¡ i dividid el espacio intermedio en 100 partes iguales que 38 lla
man gradoa.-Tal es el termómetro llamado Ce,itígradc. Por quó? do 
C8lltum i gradlJ.8, 

Hai otro termómetro mui usado en Inglaterra, Alemania i los Estados 
U nidos, conocido bajo el nombre de FaltreMeil. En qué se diferenciB del 
otro? En que el puuto del hielo está marcado con 32 i el de hervir en 
212. El espacio intermedio o acala1 está. dividido en 212-.'J2:::::180 par
tes iguales o grados. Decid la razon de Fa.brenbeit para adoptar esta 
escala. 

En el Termómetro de Réaumur los dos ponlos estao fijados en O i SO 
respectivamente. Es mui fácil reducir los tres a un mismo tipo. Sien
do la distancia entre los dos puntos de 100 en el Centígrado i 180 en el 
Fahrenheit, el uno es al otro como 100 a 180, o 5 a 9 ¡ i otro 1anto sucedo 
con el Réaumur. 

c. 
LECCIONES SOBRE OBJETOS. 

\Pa.-t. III, Cap. IV i V.) 

Sobre materia tan importante, i que sentimos no haber podido 
dar el primer lugar en este libro, preferimos copiar aqui, casi integro, 
el Informe emitido por uua comision de eminentes preceptores, des
pues de haber presenciado i visto prácticamente los efectos de este sis
tema en las escuelas de Oswego, Estado de Nueva York, donde se plnt1-
teo primero en los Estados U o idos. Hélo a qui: 

4
' La Co nision elejida por el Consejo de Educacion de ]a Ciudad de 

Oswego para presenciar los exámenes de las escuelas primarias, que se 
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verificaron el 11, 12 i 13 de Febrero de 1862, a fin de inve~tigar especial• 
{Jlente el sistema de Enuñanza ObJttirla introducido recientemente en 
dichas escuelas i emitir su d1ctil.men sobre el pal·t1cular tlene el honor 
de presentnr el siguiente 

INFORME, 

"Este sistema está basado en log principios practicados por el emi
neote preceptor sttizo, Enrique Pestnlozzi, que vidó i trabajó en la Ulli
ma mitad del siglo lS. Como observa mui bien el honorable ll. Barnard, 
• aunque los esfuer-zos personales de este gran maestro se limitaron a 
su pais natal, i su inlluencin inmE:diata. fué oscurecida. por muchos de
fectos de su car:i.cter ¡ sin embargo, sus ideas jeaerales so}.>re educacion 
eran tan profundas i exactas, que han sido adoptadas ahora por muchos 
maestros, que jamns habian oido ni leido una palabra sobre su vida i 
escritos. Hoi sus principios son la propiedad comun de todos los pre
ceptores i eáuCIJCWni,súu de todo el mundo.' 

"Estos principios estan arraigados profundnmenle en la naturaleza 
del hombre. Ellos reconocen la gran verdad de una triple naturaleza 
humana: materinl, intelectual i mornl, i SllS leyes de crecimiento i des• 
arrollo. Pestalozzi crein, como nosotros creemos i sabemos, que los 
seres humanos poseen afecciones l un sentido moral, así como razon, 
iotelijencia i senso.ciones. 

"Naturaleza de educacion.-La fi i ~i amor son la verdadera fuente 
de un sistema de educacion . Para que este pueda preparar el destino 
del hombre, es preciso que ni.ya de acuerdo con las leyes naturales¡ 
que no se convierta en un mediador nrbitrario entre el nifi.o i la natura
leza, entre el hombre i su Crio.dor: su tarea es ayudar el desarrollo na
tural i no violentarlo¡ espiar i seguir su progreso, en vez de intentar 
marcarle una cierta Tia, en conformidad con cierto vago sistema que se 
hayaimajinado. Pest.alozzi procuraba desenvolver i fortalezer las faculta
des del niño por medio de un continuado curso de actividad espontauen, 
o sea por 110 estimulo a.cia ella, i con alguu auxilio en sus esfuerzos para 
desenvolver su raum. Su objeto era descubrir despues el punto en que 
dcbia comenzar la educacion, i proceder en seguida con una marcha len
ta i gradual, pero progresiv11 e incesante, paso por paso¡ aguardando 
siempre que los primeros pasos adquirieran cierto grado de madurez o 
colorido en el :i.nimo infantil, antes de presentarle un nue\"O asunto. 

"Prirwipi<Mfundamenlalu.-Pesta\ozzi creia que la educación C()nsis• 

teuencialm.mte en el desarrollo aMMn'WW i unijormt de cadtt /acuUad, de 
modo que el cturpo no se anticipe al t$pÍritu, o u/,e al otro, no ducuidan
d-0 tampoco las afecciona; ,¡, qiu la prontitud i tacto en la accion carru
ponda,n con la adr¡uisi-ci<>n de loa conocimipi,toa, en cuanto ua posible. El 
exijía la mas atenta observacion i el mas especial cuidado de las pecn
linridades iodi"l'idualcs de cada niño i sexo, tanto como l:u,, circunstao• 
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cias i carácter del pueblo entre quienes vive¡ a fin de que cada cual sea 
educado conforme a la esfera de acHvidad a que el Criador Jo ba desti• 
ando. 

"La Forma, el N~mero i el Idioma eran para CI una condicion esen
cial de todo saber po~itivo i delerminado, e lll$istia en que estos elemen
to~ se enseñaran con la mayor s1mphcidad, comp1·ens10n i relac10ues 
mutuas. l'estalozzi, lo mi,iwo que Hasedo1v, deseaban que !:a instmc
cion empezase con la simple pm:tpcion de los ob¡etos at~rna.; i ,ua rtla
cWnu. Era preciso adquirir para esto el arte de o~·ertar; a la co~a pErce• 
v~da era de ""1nOI importancia, que el cuUioo d,l la8 facultaJr:, Je ptr~ep
cwn. 

"Todama'teria de enseñanza deberia principiar con la nccion del pen
samiento; i para esto nada. se presta mejor como las lecciones sobre 
forma, tamaño, n~ero, lugar, &a. Consideraba tambien la AritmCtica 
como no medio importante para fortificar la intelijencin, i aun introdujo 
en las escuelas primarias la Jeomeiria i lns artes del dibujo, disel'lo, &a. 

" El rJdiatramien.to o culti-lio (U la mano, del ojo, da tacto i de «Js &tnti
do, en;eneral, sin lo cual no hai habilidad para las artes civilizadas, era 
con él un objeto mui sério. Mientras tanto combatió fuertemente la in
animada rutina de repetir las reglas de la Oram:i.tica, aspirando mas 
bien a. dtt1arr<>llar ku Ú!ftB del lenguaje de por si,o sea adquirir elconoci
Dliento de su no.turaleza interna, estructura. i peculiaridades, para culti
var por su medio el entendimiento i purificar i elevar las afecciones. 
Como otros distinguidos amigos de la educacion, introdujo la mUsica 
vocal en el curso de los estudios, por la influencia que ejerce sobre el co
razon. lfas no satisfecho con el canto de oidos, queria qt1e los niños 
aprendiesen al mismo tiempo los principios elementales de la música: 
el ritmo, a la me!..odia i In. di,Wmica. 

"Pestalozzi se oponía nl abuso del método socrático de enseñanzni 
que se propone saca,· algo " Ul8 niño, anta de haber recibido in,truccüm 
alguM, Antes recomendaba la antigua práctica del dictado por el 
maestro i la eopia por el discípulo. Rechazaba con enerjia la opioion 
de que la instruccion relijiosa debla dirijirse esclusil'"amcnte al entendi
miento. Pnrn él la relijion está gravada en el corazon, i su base debe 
hallarse en la disposicion natural del niiio para el amor, la gratitud, 
vcnerncion, confianza, &a. La madre es el maestro mas propio para 
esta enseñanza. Entre el educando i preceptor debe existir mutua afec. 
cion, dentro o fuera de la escuela, a fin de que la educacion prodnzca sus 
útiles efectos. Era por tanto enemigo de todo despotismo en la discipli
na de escuela, así como desaprobaba el sistema de emulacion i premios, 
creyendo que debia ensefüLrse al niño a hallar su recompensa. en las de• 
licias del saber i Is conciencia de un deber cumplido. • 

"Tales son las miras i principios de e.ste grande hombre¡ i no hai 
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duda, que merecen la atencion de los padres, preceptores i 6.lá?tropos 
cristianos, por contener losjérmnua de aquella completa revoluc1on rea
lizada o por reafü:arse en la enseñanza, 

"Orden natural dtt duaN'Ollo iU la, facultada.-La Comision cree 
que estos principios parecen eocerrar una lei comprensiva u 6rden en el 
de.iarrollo de las flicultades humanas, asi como un 6rden correspondien
te para el desen\·olvimiento o adaptacion de un plan, ~re~.cua'. los o~
jetos e:r.ternos se hagan concurrir al ensanche d! la mtehJ;~c1a. S~o 
entrar a discutir esta. cuestion, lo. Comision recom1end& su serio e~tud10 
a los preceptores i amigos de la educucion, pues en ella estan basitdos 
los principios de toda enseñanaa. Para delerminar el p~esto que d~be 
ocupar la escuela primaria i la materia i métodos de ensenar, es preclSO 
resolver antes estllll cuestiones preliminares: 

••·Cuál es el carác~r i destino de los seres que se va a educar? Culil 
es la ~ondicion de su poder físico, mental i moral? i qué: clase de estu• 
dios, órden de conocimientos i ejercicios son mas a propósito para llenar 
las necesidades de su presente i futura condicioo? 

"Sensachm i percepcion.-La Comision parte del principio jcneral
mente admitido, de que en la niñez todo conocimieot:o posiüvo se ad
quiere por medio de la sensacion i la percepcion. La sensacion provie
ne del contacto de los sentidos con el mundo material externo. La per
cepcion busca la causa de esta seosacion. La sensacion conduce o la 
concepcion de las ideas por medio de la observacion. Las concepciones 
forman la base de nuestro razonamiento; i por la razon l!egamos a des
cuLrir nuestras relacione.'! con el mundo material, los otros hombres i 
el Creador¡ i finalmente, la voluntad nos hace obrar co~forme a los d~c
tados de la razoo, de la conciencia i del deber. He aqu1 entonces el or
den natural d~l desarrollo de las facultades : 

•• 1 •. La percepcion por la sensacion. 
~• 2•. La concepcion por la observacion. 
u s•. El razonamiento sobre la base de nuestras concepciones, ascen

diendo de lo concreto á. lo abstracto, de lo simple á lo complejo, de lo 
conocido a lo desconocido. 

1' 4•. La volicioo obrando en armenia con la conciencia i las emocio
ne:!i mas nobles e impulsos de la naturaleza, despues que la razon le ha 
indicado el camino. 

" Verdadero imún fU loa atudio.!.-¡Existe un órden de sucesion de 
estudios o de las ciencias, correspondiente al órden de desarrollo de las 
facultades? Esta cuestion parece haber sido resuelta afirmativamente 
por los mas eminentes injenios del siglo, despues de ser examinadas 
bajo tres faces distintas: 

14 1•. Bajo el punto de vista del nacimiento i progreso del saber hu• 
mano¡ 
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. "2'. E2:o.mi~audo atentamente la., ,relaciones, conc:xion i dependen
cia de las ctcnc1as unas con otras¡ i, 

"¿¡•. Por una invesLigaciou de la adaptacion de la.s divcrs115 ciencias 
a los requiriwicutos progresi\'OS de las fiu::uluul.es en cada grado de su 
deseuvolv111Jiento. 

"Todos el:ltoS diferentes campos han sido explorados por hombres 
competentes, i bujo cualquiera de estos puntos de vista que Layan al.,or. 
dado la cuestion, todos bao llegado a un mismo resultado. Sin pene
trar ~a.s allá, podemos asentar, que siendo las facultadcg de perce¡icion 
las pruneras en desarrollurse, aquellas ciencias que mas directamente 
se refiere~ a el~as, como las que versan sobre las ideas de espacio, for
ma, tamano, numero, lugar, peso, color, &a, son tambien las mas sim
ple~ de todas, las que constituyen la base de todas, la.s que se o.daptan 
meJor a 1~ eJ:ijcnciu.s de la educacion juvenil, como esti demostrado por 
la razou I la esperieucia unidas. 

".Le:1u dtla nii1ez.-Durante la oiiiez todo es acfüidad · los sentidos 
c.stan. vh-os i aguzados para recibir toda impresion ¡ el esp!

1

ritu de inves
ttgac1on es mui ri vo, i corre en todas direcciones en busca del saber , 
sus facullo.des de perccpciou esta.u activas, i deben ser dirijida., i excita: 
das, si es posible¡ la imajinacion se entrega locamente a sue1ios infau. 
tiles, i conviene moderarla i correjirla con hechos i cos:i.s practicas, 
hasta que sea conducida gradualmente a desempeñar su propia tarea de 
auxiliar en la fonnacion de concepciones verdaderas; las afecciones son 
frescas i ardorosas¡ el inocente i confiado niño vive en una. atmósfera 
de bondad i amor; i su cuerpo, aunque débil, es infatigable, 1 ansía por 
tener ocupacion útil i saludable. 

" Veri.b.uhro mitodo <U educacion..-La cuestion viene a quedar redu• 
cida entonces: ¿ cómo realizar estas condiciones normalea? Cómo con
tinuar i perfeccionar el desarrollo del niño, sirviéndonos del mismo mé• 
todo de la naturaleza? ¿ cómo harCmos para conservar todo el frescor, 
vigor i pureza de esta. tierna criatura, rebozando do alegria, amor i el pla• 
cerdcl saber? Esto no se consigue seguramente luchando con palnbras ¡ 
frases sin significado ni sentido, ni con el sistema. mecii.nico de cargar la 
memoria con oscuras formulas i áridas reglas, ni con la mastkacion de 
libros elementales; ni menos con la fuerza de los castigos que no tienen 
efecto curativo. 

"En el concepto de la Comision, esta cuestion puede resolverse solo 
dando fuerza a las indicaciones que llevamos espuestas. Es preciso na.. 
turalizar nuegtros objetos i medios de enseñanza. El camino de la ver• 
dader11 educacion, es aquel trazado por la naturaleza. Para que el m6-
todo de los hombres sea efectivo, es preciso que se amolde al método de 
Dios. Tan cierto como que nuegtro Divino Padre tiene un plo.n en la 
creacion, tambien hai un plan en la educacion. A la luz del& historia 
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i de la revelacion podemos ver como está guiando, instruyendo l edt1• 
cando la rata humana por los siglos. Auxiliados por II\ esperiencia, loe 
descubrimientos, hls mvenciones, los Sllfrimiento¡¡, los re,·eses de las 
jencr11ciou~ pasadas, nos hemos podido ir acercando al Cielo, en cuanto 
a nuPStro:1 derechos, prh1fü·jios i felicidad. 

•• De este modo los niños deben ser ensefiados, en cuanto sea posible, 
por su propia e11periencia, i no por medio de coloruriol'I o dit·ta de otros¡ 
no tanto dando fó a lo que otros han dicho, escrito o impreso, sino por 
nna continua e illceaante comunicacion o esperiencin con aquellos obje• 
tos, cualidades i propiedades, que dan consistencia, fuerza i utilidad al 
lenguaje ••.•••••••.• . .••. , •. 

u .Rtoolucionm latmeñanza.-Los uámenesquebemos tenido el pla
cer de presenciar, nos han convencido de que una grnnde e importante 
revolucioo se prepara en la ed.ucacion de nuestra p1ttria. El sistema que 
ha nacido de los principios previamente adoptados, es aun eílencialmen
te estraujero; i como Pestalozzi mismo creia, que la verdadera educa
don debia adaptarse siempre al carácter del pueblo, es evidente que 
este método necesita algunas modificaciones entre nosotros. Sin em
bargo, los sistemas i métodos pueden cambiar, pero los principios son 
eternos por su naturaleza, i ellos son nuestra guia en medio de las vici
situdes. Mientras nceptamos así los inmutables dictados de un princi
pio, admitimos la conveniencia de adaptarlo a nuestras especiales nece
sidades, distintivos i circunstancias como nacion . 

'' Su buen eftclo en Oswego.-Abora seri el empeño de esta Comi
sion el demostrar a sus hermanos preceptores1 que no han concurrido a 
estos exámenes, como se ha realizado en )as escuelas primarias de 
Oswego In teoría sobre que está basado este sistema. Para esto ,·amos 
a dar un extracto de los ejercicios practicados por los alumnos i del ob
jeto que el preceptor tenia en vista, junto con la edad de los niños, i la 
clase a que pertenecen. Por abi se vendri en cuenta de la extension 
de la materia i de los varios grados que se da a la enseñanza sobre for
mas, vohímen

1 
&a, basta concluir con ejercicios de lectura fonética i de 

Gramática. 
La Comision puede añadir sn testimonio sobre la fidelidad de los 

preceptores i directores úcia aquella fundamental máxima de/e i amcr, 
que, segun Pestalozzi, constituye la bnse de una verdadera educacion. 
La reciproca bondad, respeto i cariño entre maestros i educandos, se 
distinguia claramente .•..... .. .. 

ESTUDIO DB LAS FORMAS, 

Esta clase (C) se compone de niños de (i a 7 ailos.* Colocit.ndose estos 

• LM eMlnelaa prlmarlss de ~we¡?O HlAn dividirla, en tres nadM. mareadna 
ri>spectlv:uuente 0011 las letrae A, B, C, segun el adeltrnto, edad. e.,tndloa. &a de 
los nlumnoa. 
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en una linea semi-circular al rededor de la mesa del preceptor, sobre la 
cual estaban varias figuras sólidas, como esíeras, hemisferios, cilindros, 
conos, &a, este hizo que los niños señalaran i dieran los nombres de 
cada uno de estos diver3os súlitlos. En seguida tomó un cilindro i pre
guntll como se llamaba. 

NiiUJ1.-U1J cilindro. 
.Afatstro.-Si, es un cilindro, i cunndo vemos un objeto de esta figtt· 

ra, lo llamamos-cüindrico. Mirad al rededor de esta sala, 1 decidme 
si ,eis o.lgo que tenga esta forma. 

.N.-EI tubo de la estufa, el pilar. 
M.-Si ¡ i como el tubo i el pilar son de esta 6gura, los llamamos
N.-Cilindricos. 
De este modo se fueron presentando al entendimiento de la clase el 

significado de los térmmos cilindrico, cónico, &a. El preceptor señaló 
un cubo, e hizo que los uiüos le mtlicaro.n varios objetos de esta forma¡ 
despues una esfera, para que nombrasen otros cuel'pos de forma esfé
rico.¡ i asi en seguida. 

Para probar que los niños comprendian bien lo que era faz i ,uper
ficú se le hizo p11.lpar la superficie de una esfera, las fit.ce::1 de un cubo i 
de un cilindro; i señalar djlspues el plano i faces curvas de dirersos 
sólidos, i que dijeran ~r qué faces terminaban. Por el modo de respon
der a estas preguntas, se vino en cuenta que los niiios sabisu mas sobre 
la materia, que lo que indican las simples palabras. 

Lucían ,obre el tiOlU.nun <k lo, cueryoa.-Revista de 111. clase C, com
puesta de oíiios de 5 a 7 años, despues de oue;e meses de nsistencia a 
111. escuela, i de ocho semanas de aprendizaje por veinte minutos cada 
dia. 

El preceptor hizo que los niños estendiesen sus manos, poniendo los 
dedos mayores como una pulgada aparte, miJiendo el mismo las distan
cias entre uno i otro. M.andólos despues tirar rayitas de una pulgada 
sobre la pizarra, i que uno de los alumnos verificnra la exactitud de 
estas líneus, mostr11ndo cu:il era mas corta o mas larga, i enmendarlas 
hasta. cor1·esponder a la medida exacta. Exijiúles de nuevo cortar tiri
tas de papel del largo de una, dos i mas pulgadas; i ponerlas despues 
en doblects de tres i mas pulgadas, i asi en 11.dela.nte. }hentras tanto 
el mismo preceptor ibll. comprobando la. exactitud de estas medidas. En 
se~;uida rolvi0 a pedirles que tiraran rayas sobre la pizarra de un pie de 
l.argo, 1 que las subdiridiesen en doce pulgadas. 

De esta manera los alumnos fueron midiendo lineas, p11lgadas i va
ras, tnnto con la vare. en In mano, como a In simple vi1:1tn; i ponian ra
yas sobre la pizarra de la dimension requerida: probnndo con esto que 
comprendian peñectamente las relaciones de una medida con otra¡ sus 
respectivas dimensiones. 


