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Leccion, ,obre ku forma, i 'Oolümtn, com~loodw.-Revista de fa clase 
A de niños de 1 a 9 años. 

.Maatro.-lfost~dme un s61ido cuya snperficie no estó dividida. 
-Los niños tomaron de la mesa e$Íera.s l esforoides. 

.Mae.stro.-M.ostradme un sólido cuya superficie esté dividida en dos 
partes o faces-otro con tres faces-otro con seis faces. Ahora uno que 
tenga una faz phma i otra <mrva.-Los alumnos uo se equivoca.ron uua 
sola vez en seilalar la figura requerida. 

Entonces el preceptor hizo que uno de los alumnos tirara sobre 1n. pi
znrra la faz plana de un cuadril:üero de dos pulgadas por cada costado; 
despues llamón otro para que hiciera un cuadrllátero de sets pulgadas 
por lado¡ otro formó un triángulo de una pulgnda por cat:la lado; otro!~ 
foz plana de un <alindro de tres pulgadas de diámetro¡ otro un cuadri
Jatero de doce pulgadas por cada lado. En seguida los alumnos tir111"on 
liDeas de vnrios largos reqoiritlos por dirersos miembros de la Comi
sion ¡ a~í como figuras planas de varios tamaños, circules de dog pies en 
diámetro, i de dos pic3 en circunferencia, i otras figuras. 

Por fio, el maestro fuó llamando o. los alumnos, uno por uno, i pi
diéndoles que escojiemn unas tablitns de vnrias dimensiones, t l:is ar
maran en el suelo de modo que representa.sen la altura de la esqumu. de 
uua casa; mientras otro niño iba dibujando sobre la pizarra calla parte 
<le In cusa, conforme a la colocacion que se iba dando a las tablu i palo3. 

Otra ltccion ,obre Forma,.-(Para demostrar la transicion i aplica• 
sion de este estudio a la Jeometria elemental.) La clase C se componia 
de nhios de O a 12 años. El maestro comenzó diciéndoles que tirasen 
nrin.s lineas sobre la pizarr:i., dando sus respectivas dellCripcioucs. En 
efecto, pusieron varias líneas, dcfinieudo lo que era un punto, unn liuea 
recta, lonjitud, direccion, i la distincion que hai entre las diferentes es• 
pecics de :í.ngulos. 

Uno de los 11,Jnmnos tiró sobre b piznrm una linea horizontnl iuter• 
ceptada con otra oblicua, i procedió a demostrar que" si dos líneas rec
tas se interceptan una ll otra, los ángulos opue.~tos o l"e1iicales son 
ignales." Para esta demostracion el niiio empleó letras po.ra desigMr 
lus lineo.si ángulos. Uno de los miembros de la Comision propuso que 
se ejecutara lo. misma opcrncion con números en vez de letras; i uno de 
los alumnos se levantó ni instante e hizo con todo desembarazo lo. mis• 
ma demostracion. Esto llenó de admiracion o. la audiencia, e:1:citando 

vivos aplausos. 
:&tud'W dt loB colorea.-E:s:ámen de la clase C de niños de 6 a S níios. 

Objeto de la leccion: cultivar la pe~pcion de los colores. 
Lanas i cartas de varios colores yacían sobre la mesa. El maestro 

dice a uno de los alumnos, que escoja todos los colores rojos i los pongo. 
1¡1n 110 solo manojo¡ a otro manda que tome los o.:no.rillm1, i los junte 
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igualmente; a otro los azules, &a. Entonces se pidió a los alumnos que 
señalaran todos los objetos rojos que pudieran distioguir en la sala; i 
despues todo3 los otros colores sucesivamente. En seguida, un ni11o 
nombraba uno de los colores i otro indicaba un objcto del mismo 
color . 

J)Wincion dt los colora i tinta tÚl azul.-EI m:1e,;tro procedió a dar 
una nutva kccion. a la mi;.ma clase sobre "la dist¡ncioa dd color azul i 
sus diversos tintes i som,bras." 

Para esto el preceptor hizo que los alumnos le sefialaran el maa azul 
eatre todos los objetos azules sobre la ruesa. Habiendo escojido unas 
cartas a satisfüccion del maestro, les mandó cerrar los ojos, durante 
cuyo tiempo volvil.l a poner los mismos cartones sobre la mesa entre los 
otros objetos o.zulcs, para que los niños los señalasen de uuero. Cuan
do habían logrado a disti11guir biell lns cartas mas azules, el preceptor 
les dijo que aquel se llamaba el azul típk•o o modelo. Se les ejercitó 
entonces en distinguir i hallar este azul orijiual. Eo seguida, se les 
mostró dos cartas, uua azul oscuro i otra azul claro, diciéndoles que la 
azul claro se llama tinü de azul i la azul oscuro sombra de azul, es decir, 
el tinte es mas cl:i.ro que el azul orijiuul, i la wmbra mas oscura que este. 
Se prosiguió ejcrcito.odo a loi1 alumnos en la distiociou de los tinta i las 
sombra, azules. 

M1::zcla (U len colores.-Clase A de niños de 9 a 10 años. El objeto 
era enseñarles a di.stinguir los colores primarios, secundarios l tercia
rios por medio de la mezcla de los colores. El preceptor tiene preparados 
al efecto frascos llenos de hquidos de color rojo, amarillo i azul. liez
cló luego los líquidos rojos i amarillos, i los niños dijeron al iuslante que 
el color producido por esta mezcla era el anaran;ado. Eu seguida mez
cló el amarillo i el azul, i los alumncs enunciaron su resultado como 
tJ61'de. Despues mezcló el azul i el rojo, produciendo el color 'l!iolda. 

Entonces el preceptor expuso el resultado sobre la piza.rro. de esta 
manera: 

Colore, primarios. 
Rojo i amarillo, = 
.Azul i amarillo :::: 
.Azul i rojo = 

Colora securnia,·ioa. 
Anaranjado. 
Verde . 
Violeta. 

Despues pasó a demostrar que fa idea i término terciarios provienen 
de la mezcla de los colores secundarios, fijando el resultado sobre la 
piz:irra: 

&cundarioB. 
V crde + anaranjado. := 

Anaranjado+violeta. = 
Violeta+ anaranjado. 

Tercia~. 
<:idra. 
Bermejo. 
Aceituna. 
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En seguidlL se hizo repetir a los niños varias veces lo que esto.ha es• 
crito sobre la pizarra; i borriiodolo despues, se les e:iijió que dijeran 
de memoria los colqres producidos por la mezcla de los primarios i se
cundarios, i los nombres de cada color. Pasaron luego a los eJercicios 
sobre la arinonia ds /,os ooklra. P11.ra esto se pidió a varios de los alum• 
nos que escojie1·1111 dos colores que armonizaran enlre si, cuando se les 
pusiera el uno junto o.\ otro; asi como otros que al rcves contrastaran o 
se repelieran. Durante este ejercicio el preceptor escribió sobre la pi
zarra lo siguiente: 

El amarük> primario harmoniza con el 11Wltea secundario. 

" 
rojo 
azul 

u u f)t1'de u 

" naranja 

Los alumnos leyeron esto varias vece3; i dcspues de borrado, cad11. 
cual iba respondiendo a las preguntas que se les hacia soUre cual color 
harmonizaba con otro, dando al mismo tiempo sus 11ombres. 

Jns!,ruccion qutmica.-EI preceptor se propuso demostrar el método 
de enseñar otros conocimientos u objetos sobre Quimica i Artes, elijien• 
do pnra esto la clase D, en el quinto grado de eni.eñanza objetiva. Su 
ánimo era mostrarles la distincion entre ácidos i átcalia i o.lguuas de 
sus propiedades. 

Con este fin se colocó a la clase (niños i niñas) en uua hilera, de mo• 
do que viesen bien los frascos o pomos puestos sobre una mesa. Des
pues de algunas observaciones del preceptor sobre la conveniencia de 
clasificar los niños de una escuela segun el grado de sus conocimientos. 
suplicó a uno de los alumnos qne p11siese los pomos soUre la mesa en 
sus clases respectivas. Este separú todos los pomos que conteniao li• 
quidos en un lado, i los que teoian súlidos del otro. El maestro obser
vll qu~ aunque este era uno de los modos de clasificarlos, todavía babia 
otro mejor¡ i tal era el de dividirlos por el sabor, dundo un lugar a los 
que tuvierun un gusto i otro a los que tengao distinto, 

Eutooces se hizo gust.ar a los niños un poquito de crema til.rtara, i 
todos dijeron qne sabia ágria. Se escribió sobre la pi:t;J.rra el nombra 
de esta sustancia. Luego se les dió a probar sosa de sal, i la llamaron 
amarga i cmútica. Se puso estos nombres sobre la pizarra. El maes• 
tro expuso a la clase, que las sustancins con sabor ilgrio se llaman áct
doa, i escribrió esta palabra encima de crema t.irt.ara. Desplles ai'íadió 
que esta sustancia con sabor amargo i caUstico se denominan: álca• 
lia; i e$Cribió esta palabra sobre la sosa de sal. Diósele a probar en 
seguida vinagre, i que dijeran a que clase o columna pertenecia. To
dos respondieron a los 6cido8. El preceptor continuó haciendo lo mis• 
mo con la l,JLa, poúua, ácido Mrtaro i aoda, i los niños iban designando 
la colllmna en que debian colocarse. Por fin, so trajo a la viata. el ácido 

• 
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oxálico, i ndvertiéndoseles que era veneno í no podia gustarse, se les 
preguntó a que clase correspoodian. El resultado sobre la pizarra 

apareció así : 
Acidoa. 

Crema t:irtara 
Vinagre 
Acido t:irtaro. 
Acido oiálico 

.A.lcalú. 
Sosa de sal. 
Lejía. 
Potasa. 
Susu. 

Despues que los alumnos babia.u aprendido 11. distinguir entre ácidos 
i álcalies, el preceptor trajo una tinta vejetal producida por el repollo 
morado hervida en agua¡ i Ueoó dos vasos con este liquido. En uno 
de estos vaciíí un poco de ácido, i en el otro a.l.cali; i suplicó a los alum• 
nos que notaran el efecto producido por el -qoo i el otro al mezclar~e 
coo la tinta vejet.al. 

Alumnos.-EI ácido produce un color pojo, i el álcali le da un color 
fJerde. 

JLaeatro.-¿ Qué teoeis que decir sobre el aahor de los ácidos? 
.A..-Saben ágrios. 
El preceptor egcribió entoncei sobre la pizarra: los álcalis tienen 

un sabor acre. 
M:-¿Qué efecto producen los álcalis sobre las tinta!! vejetales? 
.&.-Los álcalis dan un color verde a las tintes vejetales. 
Se escribió esta proposicion en la pizarra.. 
Despues se me-iclaroo los tintes rojo i verde, i todos volvieron a rea

sumir su color orijinal. Se repetió el experimento con ácidos i Ji.leo.lis 
mezclados con agna morada o tinta vejeta!, i se demostró a la clase que 
los ácidos i álcalies se neutralizan o destruyen entres\. El maestro es
cribill así sobre la pizarra esta sentencia: u Los ácidos i &lea.lis, mez
cla dos entre sí, se' neutralizan uno ni otro.'" 

Se trajo en seguida una botella medio llena de ngna llovida, i se le 
añadió un poco deja.bon¡ i se pasó a un niño para que la sacudiera. La 
botella se llenó de la.baza de jabon. Se echaron despues alguna!! gotas 
de ñcido en la botella, i la lab:i:z.a desapareció, despues de sacudinie 
aquella de nuevo. Se le echó un poquito de lejía, i con otra sacudida, 
la labaza apareció otra vez. Este erperimeoto sirvió para demostrar 
de nuevo a la clase, que los ácidos i ó.lcalis se neutralizan entre sí. 

Varios otros experimentos eeocillos se presentaron para demostrar 
el método de enseñar lu cosas i las ideas nntes que las palabras o des
cripcion de las cosas. Cuando las esprer.iones o palabras usada.s por el 
alumno no eran propias, el maestro las correjia al instante. 

Lecci.onu toolojictu.-Esta leccion (3". grado) fué do.da a una claso 
(C) de niños de ocho aiiO!i mas o menos. El objeto era demostrar cómo 
las parte.5 de un animal se adaptan a sus habitas. Se tomó por ejem• 

15 



270 APÉNDICE, C. 

plo la foca marina representada en una pintura yacieudo cerca. de una 
aabana de agua. 

Maatro.-¡ Dónde divisais aquí (mostrando la piatura) a este ani-
mal? 

.Alum/W8.-En tierra. 
Jf.-;,, Qué se divisa cerca de él? 
.A.-Agua. 
.JI.-¿ Uónde creis que vive? 
.A.-En el agua. 
M.-¿ Pasa todo el tiempo en el agua? 
A.-Nó ¡ parte del tiempo está en tierra, 
.M.-¿Qué otros aoimaJes viven eu el agua? 
.d.-Los pescados. 
.M.-El pescado respira tomando el aire del agua por medio de sus 

agallas. El agua i el aire entran eu su boca, i el agua sale por las agallas. 
Lu. foca respira como nosotros, i no puede así permanecer mucho tiempo 
debajo del agua; i tiene que sacar la cabeza para respirar. La foca se 
alimenta cou pescados. ¿ Podriais decirme para que se mete en el agua? 

...4.·.-Para pescar su alimento. 
El preceptor escribe sobre la pizarra: "La foca puede vivir en ngm:i. 

i en tierra." Los niños leyeron esta frase; i procedieron despues a des• 
cribir sus partes i forma. Para desenvolver la idea de redondez, el pre-
ceptor mostró dos objetos, uno plano i otro redoudo, i los niños indi
caron aquel que se acercaba en la forma al cuerpo de la foca. Lo mis
mo se hizo con la idea de forma piramidal o puntiaguda de In foca. 

.Maestro.--¿ Por qué tiene la. foca el cuerpo redondo i piramidal? 
Para desarrollar esta idea, se les preguntó si un bote con punta 

aguda o uno con roma se moveria mas lijero por el agua. Luego se les 
hizo obsen·nr la cabeza pequeii.a i lomos inclinados de la roca, que la 
hru:e andar con mas facilidad por el agua. El preceptor escribió en la 
pizarra: "El cuerpo de la foca es redondo i piramidal." Esta propo
sicion fué leida en aJto por toda la clase. 

Se trajo despues la pintura de un pescado, i se dijo a la clase que 
observaran su forma. Entonces el preceptor fue comparando con los 
niños su~ órganos respectivos para moverse, i la adaptacion de estos 
para el objeto de su creacion, basta concluit- con este resultado, que fue 
escrito: "la. foca tiene pies anchos i planos pnra poder nadar." 

.MLJutro.-¡ Por qué no convendrian a la foca las aletas del pescado? 
Á,-Porque la foca no podria andar eo tierra con aletas de pescado. 
En seguida se les hizo comparar la piel de la foca i la del pescado, 

mostrando la adapt.acion de aquella con el modo de vivir de ambos. 
Tambien se les llamó la atencion sobre la docilidad e intelijencia de la 
foca. i la semejanza de su cabeza con la del perro. Se comparo la dispo• 

1 • 
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sicion de uno i otro· excitam:lo sentimlentos humanos en el pecho d~ 
los niños con la nar~eiou de cierLos razgos característicos de este anl• 
mal, el modo de cazarlo, &a. Por liu, se leyó lo que estaba escl'iLo en 
la piiarra ¡ repitiéndolo despues de borrado. _ • 

LtccWn. sobre el cuerno lU loa C1nimak8.-C111se A, de 10 anos (4 · gr~• 
do). El objeto es dar uua idea jeueral de los cuernos, su íurm11., posl-
cion i uso.!5. . 

Se comenzó pidiendo a los niños qne nombraran . los ammales con 
cueruos. Despues el preceptor les mostr& a la ~h\se pintur~ de u1'.a 
vaca, una cabra ¡ un ciervo, para que obserrnsen t notMen la diferencia 

de unos i otros. 
(,'laae.-Los cuernos de lavo.ca no tienen ramas¡ los de la cabra tam• 

poco j los del ciervo tienen ramajes . 
Jfuestro.-La forma parece distinta. 
C.-Sí, se diíerenciun en la forma. . 
Parasncar la idea de las diferentes posiciones de los cuernos,se tira-

ron varias lineas en la pizarra. Cuando hnbian adquirido es~~ idea, se 
llamó su atencion n la posicion de los cuernos de la vo.ca. D1Jeron que 
estos estaban colocadw en -uno i otro laJa rk la cabeza Wrcibu.W,e para 
arriba e inclinándose acia fuera. Una descripcion parecida se hizo de 
lo.! cuemos de la cabra i cien·o. Para hacer mas llenn la idea, se expu
sieron a la vista. de la clase unos cuernos de vaca i de ciervo. Se notó 
que los cuernos de la cabra i de la vaco. ernn huecos, mientru los del 
cierl'O eran sOlido~ ¡ aquellos son fijos i estos se mudnn anualmente. 
Por fin se hicieron varias observaciones sobre el uso que hacino de ellos 
estos a~imales para deíenderse, i como se utilizan en la fnbricacion de 
peines, mango!I de cuchillo &a, &a. • , 

Leccion ao~re los te,táceot,-C\o.se C, de 5 a 6 ai\os. El obJeto era m
ducirn lo\_alumnos a observar lo.s partes de una concha i notar la adap
tacion de fos nombres a las cosas. 

El preceptor comenzó asi por- señalar a la clase una concha, i pre
guntó a los nii\os: ¿en quO vivimos nosotros! 

Niños.-En t'asa.s • 
.Maestro.-Estn concha fue casa de un animal. Mira.din bien, i decid

me si tiene partes d1ícrcntes. Juan, señalad algunas de sus partes.
Juan tocó la punta mas delgada, i el maestro le dijo que esta era el apex 
de la concha.-Mostrndme ahora el ápex de este cono, de esta pil'ámide, 
&a. Entonces escribió el término 1,,pex en la pizarra. Otro nlumno puso 
su dedo en el medio de la concha, i el preceptor le dijo qne este era el 
cittrpo de la concha, i escribió esta palabro. ea la pizarra. Se les seflalO 
Ja. apertura de la concha, preguntO.ndoles quó ~?mbre tenia. Mas como 
se onllaban ¡ parecian ignora.r\o, el mnestro d1JO a uno de los alumnos 
q_ue abriera la bocn ¡ i entonces todos diacnrriemn qne aquella era la 
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boca de la concha o test.:í.cco. Se añadió este término a lo.s otras parles 
de la concha escritas en la pi:1au·ra. Otro tanto hizo cou las cspresiones 
lábioa, canal,pko i remolino de la concha¡ Yolviendo a revisarse i repe
tirse todas las partes al fin de la leccion, para que se grabara en la me
moria de los niños. 

Otra lucWn aohre lo mismo.-Clasa A, de S a 10 años. El objeto 
era demost.rar el uso que se puede hacer de las conchas, su íormacion i 
clusificacion en jeneral. Se puso para esto a la vista de la clase una co• 
lcccioo de conchas, i el maestro preguntó en que parajes se encontraban • 

.Alumno.!1.-En las playas del mar, lagos i rios. 
M.-¡, COmo se sacuu del mar? 
.A..-Las olas las arrojan a lo. pluya, 
.M.-Los animalitos que viven en estas conchas, se llaman moluacos. 

Se escribió la palabra eu la pizarra, i los nh1os la repitieron varias veces. 
Para desarrollar esta idea, se dijo a IIL clase que apretar1Lo sus dedos 
sobre las mejillas i eo la frenle, i expusieran lo que seotian. Despues se 
les preguntó si bu.bino visto una ostra i que impresion dejaba su cvutacto. 
¿Por quó es b\auda~ Porque la ostra, dijeron, uo tiene hueso. El maes
tro escl'ibió entonces en la pizarra: Loa molUBC08 son bla1ui<M i no túntn 
hueso,. Se llamó su ateucioo al fluido blanco i frio de la ostra, compa• 
rándolo con nuestra sangre roja i cálida.. El maestro volvió a escribir: 
La sarn¡re de los molU8C08 a fria ~ incolora. La clase repitió en coro 
estas sentencias. 

Se hizo que los nifios examinaran de por sí la coleccion de conchas, 
i que dijcrau si podian descubrir el material de que eslan hechas i el 
art1ficie de tan bello. obra. Par11, darles a comprender su fonm1cion, se 
les mostró \ID pedazo de tiza, diciéndoles que uua de la,s sustancias de 
que la concha esta formada era como esta. ¿ Cúmo de una sustancia 
tau quebradiza se hace otra tan dura como la concha? Se les enseüó 
como el agua suministra 111, cal, i esta m('zclads con una sustancia gluti
nosa, que el molusco obtieoe de su mismo cuerpo, vieoe a formar la con• 
cha. Se les dijo se fijaran en el exterior suave i pulido de la concha, lo 
cual es causado por el manto que las cubre i deposita en ellas una sus
tnncia, que da solidez i pulimiento a la superficie, Se les dijo tam• 
bien, que los pequeños moluscos van o.umentando de año en año el vo
lUmen de sus conchas¡ i a medida que el animal crece, va añadiendo 
poco a poco al borde de la concha. A veces estas se qu1ebrnn, cuando 
las olas las estrellan contra las rocas, i el molusco compone luego la 
parte rota. Pasó despues el maestro a observar como la concha sirve 
de defensa nl molusco, usando de comparaciones i analoj!as con otros 
animales, i concluyó escribiendo: La8 cone!w,s airoen de caaa i armadura 
o loa tnolu8C08. 

El maestro hace nlgullas reflexiones sobre la sabiduria &11 de la Pro-
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videncia, enseña la clasificacion de los testáceos en univalvos, bivalvos 
l multi val vos; i acaba leyendo i haciendo repetir a 1~ clase las se~ten• 
chlSescritas sobre la piz.arra: ., Las coucbas estan habitadas por au1ma
l1IB llamados moluscos.-Los moluscos son blaudos i sin huesos.-La 
san"re de los moluscos es fria e incolora.-Las conchas se forman de 
cal i una sustancia. glutinosa..-La.s coucbas sirven de ca.sa. i armadura a. 
los moluscos." 

La Í/Úa de lu9ar.-Clase C, de 6 a. 'i años. El objeto de la .Ieccion 
era: l ". distinguir i definir los lugares, coroo mns cerca, roas d1stnute, 
entre a la derecha 11 la izquierda; 2•. representar los objetos en e.itas 
reiacÍooes; is•. di~tinguir los puntos ca.rdinalcs i seroi-cardi?ales .. 

Para realizar el primer puoto1 se pusieron en la mesa varios obJetos, 
sobre los cuales el maestro llamó la atencion de la clase, haciendo notar 
la posicion de cada uno. Despues quitaba alguno de es~s objetos de 
su lugar, i ha.cia que un niño viniese a reponerlo. .F.n seguida se r~re
aentaba sobre una pizarra de mano teuida horizontalmente la pos1c1on 
de estos objetos¡ i despues se dibujaban las mismas posiciones sobre la 
pizarra grande. Se pidió a los niíios que. sei'lalaran con los de~?s en 
direcciones distintas¡ que marcharan 11 dLversos puntos¡ que d1Jeran 
en qué direccion tendrian que andar para U: a cierto paraje, de un P.un
to dado de la e~cuela a otro, El maestro indicaba un punto de la bruJula. 

0 rosa de los vientos, i hacia que los alumnos lo seüalaran con la .mano, 
mientras él se fijaba en otra direccion. Con esto el niño peusaba t obra
ba por sí mismo. 

A otra clase mas adelantada. (niños de 9 años) se le puso un mapa de 
la ciudad de Oswego, para que los niños señalaran todos los lugares que 
se Je preguntaron, dijeran las distam.'ias de unos a otros, i el c11.mino q~e 
se debiera seguir para ir de un punto a otro. Este mapa en bosquejo 
estaba hecho en una escala de un pie por milla¡ i se hizo que los niños 
midieran las dista.ocias al ojo i despues con una cuerda o cinta.. Se bos• 
quejó así mismo el plan de la escuela, i se describiO 111, direccion &a de 
los cannles, ríos, ca.minos, &a. . . 

Estudio del idiom.a.--{Para acabar esta reseña damos aqut el ulbmo 
ejemplo de esta clase de lecciones.) Clas: C de 7 a 9 años._ Comenzó 
pidiCodose a los niños que nombraran v11r1a.s cosas dur~s,· t el maestro 
fua escribiendo sobre la pizarra en columnas: 4

' La lena es dura.-La 
plata es duta..-EI hierro es duro," &a. . 

Preguntó el maestro si babia un niño en aquella clase, que sup1er~ 
expresar estas sentencias en una sola. Muchos levantaron l.as. ?'anos, 1 

uno dijo: 14 La leña, 111, plata i el hierro son duros." Se escr1b10 esto en 
la pizarra, i el preceptor vol~ió ~ pedir a la el.ase, que. n_ombrnran algu• 
nas de las propiedades del v1dno, que aquel iba escnbrnndo en colum
nas: "El vidrio es incoloro¡ el vidrio es duro¡ el vidrio es traspa-
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ren'te, &a." Se les preguntó como 1e1 escribirían todas esl.&s propiedade1 
en uoa frase: "El vidrio es incoloro, duro, truparent.e, fr.tji.l i pulido.'' 
Se escribió lambien sobre la pizarra. 

Otra clase mas adelantad11 ae ejercitó en el modo de distinguir i usar 
1as palabras. .MI, por ejemplo, se preguntó a la clase qué palabras em
plearían para describir la. cara de una persona¡ i el maestro iba eser¡. 
hiendo: bonita, /n, blanca, f'<lldd4, arrugada, &a. Cuando se babia..., 
crito un bueu número de palabras, el preceptor hii:o que cada alumno 
fuera marcando las palabras necesarias para describir una cara : como, 
"cara bonita, delgada, contenta, pá.hda, &a.'' Otro niño dijo: "cara 
fea, ágria, arrugada, &a." Si alguno empleaba palabru que iudicarllD. 
calidades opuestas, los otros las correjian, 

Vespues de haber recorrido de esta manera varios otros ¼picos, 
como la idea de número (que resenamos para otro nrticulo) maleabili
dad, la pimienta, varios animales, &a, se hizo el eiperimento cou otros 
alumnos traidos de otras escuel&9, en las cuales este sistema no babia 
aido puesto en práctica. El resultado satisfizo igualmente IL la Comis.iou. 
En 'l'"ista dt.1 lo cual emitió su informe favorable al sistema de lecciones 
objetivas, rccapituh1udo así sus fundamentos: 

"1 •. Los principios de este sistema son filosóficos i bien fundados, i 
e!ltan en armonia con la naturaleza del hombre; i se prest.no, por consi
guiente, mucho mejor que otro alguno para su educacion, i la realiz.acion 
de sn bienestar i felicidad presente i futur&. 

"2º. Los métodos particulares de enseñanza que hemos visto aqni 
en pr:ictica. realizan cumplidamente el plao propuesto, i merecen nues
tra cord.ial aprobacion ¡ con tal que sean modificados i adaptados a las 
necesidades peculiares de nuestra nacioo.'' 

En esta virtud, se permiten recomendar el sistema de en9efiann ob
jetiva, "como odmírablemente apropiado para cultivar las racult~det 
de percepcion del niño, procurarle una comprension clara de los objeto!!, 
dotarlo de la facultad de expresarse correctamente¡ al mismo tiempt 
que prepara al niño para el estudio de las ciencias, i le abre el camino 
para una carrera activa en la vida." 

Este informe esta firmado por 11iete de los mas distinguidos precep
tores de_este pais, que estan a la cabeza de Escuelas Normales¡ otros 
establec1m1entos de Educacion ptiblica mas acreditados eo los Estados 
Unidos. 
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ll!nODO DE ENSENAR LA All.IT:!IETICA. 

(Cop. VI. Porl lll.) 

(Edrado ,acoda del Manual de la, ~laadt lo Slcitdad. Britá11W 
i Jfstranjera.) 

eza,~n.-Para la enseñanza de la. Aritmtlica, la ~uela se di
vide en diez clases. La primera recibe lecciones sobre las ideas funda.• 
ment.&1es de nllmero i en todas aquellas operaciones elementales de Arit
mética ¡ que se desarrollan por medio del cuadro numerador,* piedreci• 
tas, granos¡ otros objetos fa11;1il_inres,- Tambien se explica ,aquí a los ni• 
ñoa el uso de los números arab1gos 1 romanos; empleandoseles ademllS 
en adquirir uo conocimiento exacto de las tablas de cuenta1 i en escribir 

bien los nümeros i cantidades. 
Las otras nueve clases se forman aegun el adelanto de l09 ni.lios. 

Cada. r,gla, ya sea simple o compuesta, requiere una clase por scpando, 
¡ todas las clasea deben emplear parU de su tiempo en recapitular lo 
que han estudiado en las precedentes o inferioreL La clase dJcima se 
compone de todos ¡09 que han estndindo las reglas elementales de la 

Aritmética aplicables a los pesos i medidas. 
El maestro debe siempre fonnar un plan de eslndio, en el cnnl cada 

operacion ocupe su propio lugar 1 d8 algun tiempo para la re~ti.cion o 
revista de lo que se ha aprendido ántes. Asi, por ejemplo,!ª pnmer ~la• 
se a mas de la leccion del dia, deberla ocuparse en practicar las pnme• 
~ reglas t>lcmentales, haciendo que los niños aclaren estos principios 
con ejemplos i es:phcaciooes familiares ejecutados en 11011 pizarras.. 

El número de niños para ea.da clase varia en la capacidad o asiaten• 

* Et m.nrco flttmtr'Odor (tf> qne he!mM hRblMI) tn Pl <'Afl. Vt. Part. 111. PS 
nn in-trumPnlo (te mnl l<ene!llla construcc,on, i deberla hallarse por este tle.mpo 
on wdM nuestras eaeuela& 
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cio. n ln escuela. Si esta couticne 200 nlumnos, verbi gratia, divididos en 
cuatro secciones de a 50, la secciou primera, o mas adelantada, estaria 
probablemente incluida en la décima, o sea, 111 primera clase de Aritmé
tica, mientras l.\ mas baja seccion podria formar la clase de principian• 
tes en el mismo ramo. La segunda i tercera seccion estariBn empleadas 
en aprender las cuatro primeras reglas simples i compuestas de la Arit• 
mética. 

E,ueñanza por clasu.-El grnn objeto que se debe tener en vista nl 
enseñar la AritmCtica, es cultivar las facult.ades mentales por medio del 
conocimieut.o de las funciones i propiedades de los ntimeros, i de los 
principios i reglas de la ciencia uritmétict1.; de modo que se les combino 
con facilidad para la so\ucion de cualq11ier problema, que se le ofrezca 
ejecutar ni alumno en los negocios diarios de la vida. 

Siendo imposible describir aquí en detalle los métodos empleados 
para este objeto, vamos a indicar los principios jeoeralcs que rijco la 
enseñanza de la Aritmólica. 

Lo primero es familiarizar al niño con las primeras ideas de número. 
Para esto se pone delante de la clase el marco numerador, i se comienza 
enseñll.ndole a contar las bolitas en el primer hilo o alambre; i despues 
n contar el número de dedos en sus manos, los botones del vestido, lns 
sillas, bancas, &a, de la escuela. En seguida se le enseña a sumar, res• 
ta1· i multiplicar cantidades sencillas, i que no pasen de 10 ¡ vuliéndo¡¡e 
siempre de objetos materiilles para. comunicarles las primeras ideas de 
nUmero. 

Desarrollo de la idea dt n~mtro.-Vamos a mostrar un ejemplo prb.c• 
tico del modo de iniciar el estudio de los números. El maestro pone so• 
bre la mesa uno cantidad de granos de maiz u otros objetos colocados 
en cajitas separa.das¡ i dice a un oifio: Aquí teneis 1 grano de maiz, 
¿cuántos mas necesitnrais para hacer 10? cuántos para hacer 10 de 
estos tres? &a. Despues que los niños han ejecutado materialmente la. 
opera.cion, i lo han denotado asi levantando las manos, el preceptor 
añade: ¿ Cuánto::i granos os di? Un alumno responde: no,-P. ¿ Cuiln
tos n.grega.steis para hacer dtez ?-A. Nneve.-A otro niño: ¿ cuánto::i 
granos r~cibisteis ?-A. Tres.-¡ Cuántos añadisteis para hacer diez?
~\.. Siete. 

De este modo el preceptor da ocupacion a cada niño con un problema 
distinto. Despues se les hace poner estos números en di\'ersas combi• 
naciones, como, por ejemplo, di\'idir el cinco en 4 i 1, 2 i 2 i 1, 2 i 1, 1, 1, 
&a. Otro alumno descompone el ocho en grupos parecidos. Tambien 
puede poner rayas en la pizarra grande, 1 1 l 1 1 1 , i borrando dos de 
ellas, pregunta a la clase ; ¿ qué he hecho ?-Borrar dos rayas, dicen los 
niños.- M. ¿ Cuantos quedan entónces ?-A. Cuatro rayas.-M. ¿ Cómo 
podria.mos espresar esto?-A. Dos de seis son cuatro. Otro tanto se 
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pnedehacer con otros números. En seguida, les pregunta cuanto hacen 
2 ¡ 2 ¡ 2; cuánto vienen a ser 4 doses, 8 doses, &~ Todas estas ope• 
raciones son ejecuta.das con guijarros, granos de mniz, &a. . . 

Para enseñarles la multiplicacion, el maestro pone dos P'.edrcc1t_t-i3 
sobre la mesa despues otras dos, i pregunta a la clase : ¿ cuantas p1e
drecitas he p~esto sobre la mesa? A. Cuatro. Despues hace ra):as en 
la pizarra de este modo: \ 1 1 1 , i pregunta, cuaut.as rayas ba1. Al 
fiu de nrios ejercicios de esta suerte, acaba preguntando: ¿ dos veces 

dos piedras, cuántas piedras son! Así en adelau~: . . . . 
Para. demostrar la relacion que bai entre la ad1c1on, multiphcac1on l 

division, el maestro escribe en lo. pizarra i la clase repite: 3 ~8==G, 6+ 
3=!1, 9+8:;::;12, 12+3:=15, &n, basta llegar a 9!1. Despues escribe: 99-
8=96, 96-3=93, 93-3:;::;!J0, i asi basta venir a 6-S=3. Entonces con• 

fünía: 
6+6=12 

6+6+6=13 
6+6+6+6=24 

12+6=2 
18+6=3 
24+6=4 &a, &a. 

'Mientras tanto la clase va leyendo estas cantidades, dos veces 6 son 
12, 12 dividido por 6 son 21 &a.. Los al,umnos puedeñ copiar estas can• 
tidades sobre ~us pizarras de mano, para ejercitnrse en ellas. 

.Á.ritméUca acrüa.-Cunndo el alumno se ha poi::esionado bien, por 
medio de estos Pjercicios, de la naturaleza i juego de los números~ ya es 
tiempo de ponerle el libro en la mano, i enseñarle a calcular canhdad~s 
de mayor cuenta i ma.s complicadas, i a resol"Ver problemas por medio 
de reglas establecidas. Pero aun en estos casos no se debe perder do 
vista el principio sobre el cual está. basada la regla¡ i _en vez de dnr 
esta primero i el ejemplo despues, se deduce lo. regla del eJcmplo. Aun• 
que no es preciso excluir las cantidades abstract~, debe siempre p~efe: 
rirse las cantidades en concreto, que tengan relneton con los negocios t 

ocupaciones habituales del die.. Tales son los problemas sobre la can• 
tidad de ladrillos o adobes para construir una casa o escuela, sobre la 
cnpacidad de esta para contener alumnos, la pobl~ion .de la ciudad o 
departo.mento, &o., &a. Mientras dura el cuTSO de Artlméttca, no se debe 
descuidar el repetir a menndo los ejercicios de numeracion., o se~, la 
lectura de cantidades numerales, principalmente aquellas de largo ~heu• 
to; no omitiendo número ni fro.cclon sin expresarse distinÚllllente l con 

el propio énfasis. 
Ordtn de los tjercicio,.-Colocada la cln~e en el órden correspon• 

diente, el maestro propone uno. cuenta o problema.. Si este es c~mpli• 
cado Jo repite dos o tres veces¡ i despne11 de dnr un poco de tiempo 
para.

1 

la meditaeion, da la {irden: empezad. El niño se afüna. por rl'SOl• 
verlo pronto en su pinrra, para presentarlo antes que los otros o. la. 
aprobacion del preceptor. Este comienza a llamarlos en el órden S'.lCC• 
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por la organizacion bipártita, haciendo tres divisiones: lma de alumnos 
priucipiantcs (:.•. clase)~ otra de mas ndela.ntado~ (~•. cl:l.Sc), ¡ otnt de 
los mas avanzados todnda (l•. clase). La primera divisíou puede com
ponerse do alumnos de In. primera i segunda clase, i asi las siguientes. 
.A veces scrii. preciso e inevitable el separarse de este órdeo, poniendo 
en unu clase mus bilja los alumnos de otra mas alta i vice versa. El 
maestro puede encal'~arse especialmente de lo. primera i tercera, el ayu
dante de la seg11nd~, 1 otro ayudante o monitor pagado de la tercera, 

La rutina del sistema tripártito es mui sencilla. Suponed que la 
tarea del dia comienza con la clase primera colocada en el estrado. El 
maestro va de banda en banda examinando lo que han enseñado los 
n1011i:ores, haciendo repetir la sustancia de las lecciones, i dando la ins
trucc1on necesada a cada clase a medída q uc va pasandolas. • La se
gunda division Cilti en clase seporad.:i. a cnrgo del ayudante, mientras la 
tercera se ocupa en las mesas de los estudios de su competencia. El 
maestro, aunque es~ecialmeute encargado de la primera division, rejeu
tea toda la escuel.i, t debe esforzarse en hacer sentir su influencia por 
todo. ella, aunque esté dando leecion a sns alumnos inmediatos. En esta 
~ir~ud, aunque dirijicndo lo. enseñanza de la primera clase, como queda 
md1cado, es preciso que de cuando en cuando vuelva su atencion a los 
niños que se emplean en la.! mesas, se mezcla con ellos, observe la con
ducta de los monitores, i aun tome parte en los ejercicios. Todo esto ha 
d~ ?o.cersc, sin intcrl'umpir noblemente lo ensciianzn de su propio. clase, 
dind1do. en secciones o bandas a cargo de un monitor, cuya conducta 
vela incesantemente, haciéndolos responsable de la enseñanza¡ ndelan
tos de los alumn(JS de que esto.u encargados. Ademas, tiene que visitar 
la otra clase especial o media, i ver que su ayudante desempeñe sus 
funciones con intelijencia i celo. 

Eo uoa palabra, el preceptor necesito. velar por toda la escuela¡ des
!Jcrtando el celo apagado de sus monitores, i admonestando o correjien
do o. los niños indolentes o desatentos. 

Todos deben emplearse en algo; el monitor ha de trabajar con ar
dor; i. la pizarra ha de dar muestrn de que se emplea bien el tiempo. 
La calidad de la. enseñanza es otra de sus primeras atenciones : no debe 
permitir relajamiento en el órdeo ni en los estudios. 

Mas ~a leccion o clase ha durado ya treinta minutos; ¡ es tiempo 
de cambiar de tareas. Se toca la campanilla, i las tres divisiones cam
bian de posiciones sin confusion ni desfirden. Esto debe hacerse en un 
minuto. La clase que ocupaba el estrado pasa a la mesas, i esta al ea• 
trado; i así respectivamente. Una vez en su colocacion propia, se 
vueh-e a empezar la obra. El preceptor hnce trabajar su division en 

• En lM ncnclA~ rmhlll'M d~ Irlan(h1 est.il. a'1oritmlo ~I irl.•tema m<1nlforhil 
modill.cado segun el 111:in de ):]j escuelas de la Sociedad Brltúnlca I EstranJera. 
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las mesas¡ 1u ayudante revisa lns lecciones de la auya en el estrado ¡ i 
el monitor principal desempei1a sus funciones en la so.la o clase -~-epar~ 
da. El maestro tiene ahora mas tiempo que dedicar para la VtJ1lanc1a 
e inspeccion d~ las otras dirísiones, desde que la suyu. está ocupada en 
el trabajo mas silencioso i ordenndo de las mesas. Talvez crea me:3 
convenieule reemplazar al monitor i dar lecciones símultá~eas a la p11-

mera dh·ision, o ir de banda en banda por la tercera, e.1a1111naodo el es
tado de adelanto de Io3 niños o la capacidad i celoso desplegados por sus 

monitores respecti"l'09, . , 
En pocos minutos puede pBsar de mesa en mesa e 1nspecc10nar los 

ejercicios de su clase, o correjir i explicar las dificultades qu~ ~ur~an, 
mientras s11s alumnos cstan empeñados en las tareas de escnb1r, d1bu• 
jar, llevar cuentas por parlida doble, hacer composiciones, &~ La 
misma actividad i vijilancia deberíau prevalecer durante la primera 
como la. segunda leccion ¡ i cuando ban trascurrido los treinte mi?utos, 
se vueh·e a tocar la campanilla, i a repetirse el cambio de estudios en 
en el mismo órden i silencio. No debe permitirse ruido, confusion, 
golpes de pies ni trastoroo alguno al cambiar de posiciones de nna divi• 
sion a 111 otra.. 111 tercera division o clase para de la pieza separada pasa 
a ocupar el eslrado del saloo principal; mientrns la segunda division 
plU!a a e~tablecerse en las mesas; i la primera (la mas adelantada) 
cutra a la clase o cuarto separado. 

El mnestro se emplea olli en dnr instruccion simultánen sobre 
mac3.oica, jeometria, jeogrnfia. i otras materias anOlogas ¡ el monitor a 
su ,•cz atiende a la enseñauza de los alumnos de la tereera division en 
el círculo o estrado; i el ayudante revisa los ejercicios sobre las pizarras, 
el papel, &a. Todos ho.n vuelto otra vez a sus tareas respectivas. El 
cambio de lugar i de ocupacion lia alijerado la tarea i dado relajamienro 
al fali~ado espil'itu del alumno i maestros. De este modo se ha ejecu
tado ya un gran trabajo, i se ha operado un gran bien. El ayudante 
está ahora en mas libe1'lad para auxiliar al monitor principal en sus 
lecciones i cooperar con él en la instruccion de las diversas bandas en 
qne está dividida su clase. Revisa i vijila las tareas de este último, i 
tiene un ojo acia el Orden jeneral de la escuela, haciéndose responsable 
de su disciplina, mientras el mnestro o director está. ausente enseñando 
a la primera clase. 

De cuando ea cuando, si la leccíon permite una intcrrupcion, el di• 
rector puede dejar su clase i pnsar al salon para informarse del estado 
de cosas, consultar con el a.yudante o monitor, i volver despues a su 
propi~ clase; o talvez crea mas conveniente encomendar esta a su 
ayudante e ir a inspeccionar la instruccion i disciplina de los alumnos 
ocupados en el salon. De esta manera, i en regular i no interrumpida 
succsion, pasando de una escena a. otra, cada. cual en ocupocion rcspcc• 
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minutos, i al fin dos horas para desempeñar una tarea determinada¡ no 
solo en preparur su leccion, sino escribir ejercicios, reproducir la sws
tancia de fas leccione:i orales que recibe del maestro, d:H.. 

Para que catas leccioucs orales sean de a\gun valor, es preciso que 
sean estudiadu.s de antemano, El preceptor debe consagrar a esto la. 
mayor parte dd tiempo disponible. En Inglaterra i Alemania nillgun 
preceptor instruido i educado para esta profesiou (i no se coooce otra 
clase) pretenderla hablar a su clase sin hlLberse antes preparudo a ello, 
como un predicador, diputado o ministro, no se clirijiria a su audieucia 
sin préria consideracion del asunto que va a tratar. 

ll. Et l:kaeo d, IUWr es otra lei de la niñez. El abuso de esta produce 
unn curiosidad estéril e impertinente. Es un hecho bien observado, quo 
el apetito del niño por el saber es tan vivo como el apetito en el comer. 
Si 110 lo notamos a veces, es porque le darnos palabras que no compren
de lo que expresan, signos que no sabe lo que simbolizan; la cascara 
en vez de la sust.aociu ¡ o si hai sustancia alguna, no puede penetrar cu 
ella por la ciscara. 

Las má:iimus de Pestalozzi so!)ro cducacion mental de los niños son 
como sigue: 

1•. Reducir cada asunto o. sus elementos. Una dificultad a la vez; es 
bastante para la iutelijcnciu del uiüo, i la medida. de esta instruccion 
no es lo que se pueda impartir, sino lo que pueda recibir. 

2°. Comenzad por los sentidos. No digais jamas al niiio lo que pue
de observar por sí mi!!mo. 

3i Proceded paso por paso. N-1 o!.>scrveis el OrJcu del asunto, sino 
el órden de la no.turo.leza.. 

4°. Proceded de lo conocido a lo desconocido, de la idea a la palabra, 
de la significacioo al símbolo, del ejemplo a la regla, de lo simple a lo 
complejo. 

El sist.ema antiguo era el reverso de estns rc¡;lns. Sigamos al con
trario estas reglas, a mediJa que avanzamos-

Del estudio de las Formas a lo. Jeometría. 
" de los Lugares a la Jeografío., 
u " del Peso o. la Mecánica. 
0 u del Volúmen a las Proporciones en el 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 
" " 
" " 

dibujo i diseño arquitectónico. 
del Número a la Aritmética i Aljebra. 
del Color a la Cromatografía. 
de las Plantas a la Botánica. 
de los Animales a la Zoolojia. 
del Cuerpo humano a la Fisiolojin. 
de los Objetos o. la. Mineralojí3, Química, &a. 
de lllS Acciones a las Artes i Manufactura:s. 
del Lengunje a la Gramática. 

APÉNDIOE1 P, 287 

Pestaloui notaba en rclacion a este ascenso: 
l". El órJ.eu en que se delSarrollu.u lu facultades relativamente unaa 

a otras; i 
2". El órden en que estu.s se dese1ivuelve11 con respecto a los objetos, 

de este modo ; 

1. Primero, la facultad perceptiva¡ 
Segundo, la facultad conceptiva¡ 
Tercero, la facultad razonadora. 

2. En el ejercicio de la facultad perceptiva, la pucepcion. dl rimilitud 
preced,, a la percepcWn ~ difer,w;ia ¡ i esta. prec&/,, a la& perce¡CW11,ca 
tú imkn i pr<>porcion. 

En el ejercicio de la facultad conceptiva, los conceptea de cosa, flSica, 
preceden a los CO'll,Upú.J& ,:k cosaa imajinariaa, i los concepto, d6 cosu.s 
VR,ajin,arWB a U>8 CQt1cepl08 de CQsa& md.afisicas. . 

En el ejercicio de la filcultad de razonar, el poder d, deducir Zo8 
efectos de la, caU8a8 uta basado prin.cipal,111t1n4 en, la ptre!pcion. de Orden; 
el, pode.r d6 sacar a1uilojias sobr, la percepcion. t.ú la simUitad ¡ e.t jaici() 
sobre la perCllpcian dd diferencia. 

Jll. I,agimpat,iaes una let de la niíiez, Pestalozzi sostenio. que el niño 
no podia ser guberuudo con anioue.;;tacioncs dirijidas a la razon, rene• 
racion amor de lo bello, &a, porque estos sentimientos no estau desar
rollad;s aun. Mucho menos deben gobernarse por excita.cion a la 
emulacion o miedo. El principio de la cmulacion existe en el oiño1 i 
el preceptor intelijente debe apelnr a él, no refiriéndose a sus cole
gas, sino o. la tarea impuesta. La lcccion i no el condiscípulo es lo 
que se"ª a vencer. Este último no es un antagonista, sin~ un, compa
f\ero de Li.bor. El premio de sus trabajos no es para uno solo, sino para 
todos. 

El principio del miedo e:xiste fambien. Es propio que tema incurrir 
el des:i.gro.do del maestro; pero el temor del CIL.itibl'O corporal es ~I m~ 
bajo de todos los móviles. Casi imposible sería _cultivar _la conclenc1a 
del niño educado bajo esta inlluencia; porque st obra bien por temor 
solo del castigo, obtará mal cuando cree que nadie puede descubrirlo. 
Todos sabeo esto. 

Con respecto al temor i emulacion, como se emplean jencralmente 
por malos preceptores, Pest:ilozzi decia: "Las enfermedades morales 
no pueden contmrestarse coo venenos mora.les." Sosteub que e~ niño 
dcberia ser gobernado por la simpa.tia.; i que el m~estro pu~e, 1 debe 
comt1nicar su espíritu a sus alumnos. u llaced I sed, dec1a, lo que 
descii1 quP. bagan o sean vuestros ni11os. Trabajad ·co-n la voluntad i no 
contra. ella." 

De una" Vida de Pestalozzi," por Karl Von Raumcr, tomamos los 
siguientes extractos, que dan mas luz sobre el Sistema Pestulozziano 
de Educacion . 




