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A . RERRA

(Contimiacion)

Por la conciencia sabemos que hechos psiquicos sc vcrifican 
en nosolros; y bâstanos consullarnos a nosotros mismos, para 
tener la cerleza de que lo sabemos por la relacion iumediata, di
recte del fenômeno con la facullad. L oque équivale à decir que 
tambien la conciencia conoce los fenômenos psiquicos por el mé- 
todo intuitive).

Pasemos aliora â la intcligencia, que conoce las relaciones de 
los fenômenos. Si se nos présentai! de pronto dos objetos, uno 
ozul y otro vcrdc, percibircmos inmediatamente el color de ambos,



pero aclemas notarcmos que ese color no es idéntico, que es dife- 
rente on las dos cosas. Esta nocion de ladiferencia nos viene por 
la inteligencia, mediante un trabajo de comparacion directa de 
los dos colores. La relacion directa de todos los fenomenos se co
noce como la de éslos, comparândolos, razon por la cual so dice 
que la mente procédé en estos casos por el método comparutivo.

Pero cuando se trata de rclaciones lejanas, que no se perciben 
por el solo hccho de la presencia y comparacion de las cosas, en
fonces la inteligencia recurre â operaciones mas complicadas y 
laboriosas. /.Se trata, por ejemplo, do deseubrir una ley nalural? 
Se observa cuidadosamente el hecho cuyaley se quiere averigum*, 
hasta que se descubre en él una propiedad 6 un modo de ser es- 
pecial; se le jj?produce cuatro, veintc, cien veces, con el fin do 
conocer si cl hecho se produee siempre del mismo modo en idén- 
ticas circunslancias, y, si résulta que si, se lanza la inteligencia 
de un solo salto ü afirmar que ese hecho se producirà del mismo 
modo siempre, en todos los tiempos y en todos los lugares, dadas 
las mismas circunstancias. Este es el método con que procédé la 
inteligencia en el conocimiento de las rclaciones universales y 
perpétuas de los hcchos, quiero decir de las leyes naturales; es 
el método inductico .

Por lo contrario, /quiere conocer cual es la relacion media ta en 
que esta una ley conocida con un hecho particular no experimen- 
lado? En tal caso relaciona la inteligencia primeramente la ley con 
los hechos à que conviene, relaciona despues estos hechos con el 
particular de que se trata, y saca por este mediô indirecto la con- 
secuencia de si el hccho particular esta 6 no sometido n la ley. Tal 
es la conocidisima operacion que el lenguaje expresâ con la forma 
del silogismo. l iste modo de procéder es el método deductico.

Aunque los objetos simples del conocimiento son numerosisi- 
mos en la naturaleza, tambien lo son los complejos, en que con- 
curren muchos fenomenos relacionados de diverses maneras. 
Tomemos para el caso los cuerpos en que seconlienen fenémenos 
ôpticos, acùsticos y organolépticos de todas clases, y rclaciones 
prôximas las mas variadas. Esta claro que las facultades desarro- 
llan en el conocimiento de estas cosas el género de actividad que les 
es peculiar, y que proceden segun su modo naturel de procoder; osto 
es, que los sentidos perciben los fenomenos intituivamenle, y que 
la inteligencia percibe las rclaciones por comparacion. Pero como 
son muchos los fenomenos y las relacioues, hay que empezar por 
unos y terminai’ por otros, ya que es imposible conocerlos todos 
simultâneamenle; hay queseguir una marcha en esta sucesion, un 
método. /.Cuâl? La rcspucsla es ménos facil do lo que parece. Sue 
Ion comunmenle los pedagogislas reducir la enumeracion de los 
métodos al annlisis y la sintesis, como si no hubiera otros, 6 como 
si habiôndolos, estuviesen comprendidos en ellos. Algunos ha- 
blan del método intuitivo  y del experim ental, pero en un sentido 
tan vago e impropio, que no expresan con estos nombres un modo 
de procéder particular de las facultades perceptivas, y si la régla 
de que debe estudiarse el mundo ma te rial observando y experi-



mentando las cosas. Pero la cueslion metodolôgica no es esa. 
;Cdmo debe procederse en la observacion 6 en la expérimenta- 
cionV Tal es el problema; problema que no puède resolverse inven- 
tando hipôlesis, ni con un conocimiento superficiel de las cosas, 
sino que requière el examen mu y atenlo de los hechos psiquicos y 
cierto grado de indepcndencia de carâcter, la bastante para que 
el observador no céda en el decurso de sus investigaciones a la in- 
fiuencia de ideas y de hâbitos preadquiridos. Bien que no sea yo 
el mas aparente para esta clase de trabajos, resumiré aquf, con el 
auxilio de mis distinguidos oyentes, el que môs de una vez he 
emprendido y llevado à cabo â solas con la naluraleza, 6 en pre- 
sencia de maestros y de aspirantes à serlo.

Imaginemos que tenemos por delante un lienzo. Percibimos al 
primer golpe de vista un conjunto: es el retrato de un personaje 
conocido. Nos mueve el deseo a examinarlo, y nueslra mirada se 
dirige espontôneamente a una de las partes, la que mas nos inte- 
resa, que es el rostro; y despues de recorrerlo ligeramente y do 
hallarlo parecido, la m irada se exliende a olras partes para averi- 
guar, tambien â la lijera, si estun bien. Ya tenemos lo que suele 
llamarse «una opinion general» del cuadro y de sus partes princi
pales; pero no estamos aun complelamente salisfechos; sentimos 
la necesidad de precisar nuestro juicio, volvemos al rostro y lo 
examinamos, no ya en su conjunto, sino en sus parles: los ojos, 
la nariz, la boca, la Trente, la barba, y pronlo empezaremos a 
decirnos: «Estos ojos no son bastante negros y son demasiado 
oblicuos»; «Esta nariz habria estado mejor, si no se hubiese pro- 
longado tanto hâcia la boca:» «Pero la boca. . . . joli! lia estado 
aqui muy feliz el arlisla: sus proporciones son exaclas, irrépro
chable el corte de sus lâbios y nada mas verdadero que la expre- 
sion.» Tras de estos delalles esludiareinos sucesivamente los 
otros, y quedarô lerminada nuestra tarea.

Un poco de atencion ahora. ^Qué marcha nos lia impueslo la 
naluraleza? Como se nos liizo visible lodo el objeto desde el pri
m er instante, partimos del todo y hemos venido examinando par
tes de ménos en ménos extensas, hasta llegar a las minuciosida- 
des. Sin apercibirnos, pu0s, del mélodo que seguiamos, hernos 
hecho el anâlisis del cuadro. Este ejeinplo nos muestra quecuan- 
do se Ira ta de conocer un objeto, cuyo conjunto es lo que pri- 
mero se porcibe, las facultades aplican ol método analitico.

Supondrê ahora que me viene â las manos una larjeta. La mi- 
ro, veo que esta escrila; pero esta mirada no me sum inislra nin- 
guna idea, ni aun voga, de loqueexpresa laescrilura. Reparto el 
todo en lrozo%, en renglones, y lampoco la primera vision de los 
rcngloncs me révéla loque cada uno dice. Résulta, pues, que no 
puedo conocer el ponsamiento significado en la larjeta, si adopto 
el mismo proccdimiento que empleamos en el examen del cuadro. 
Es aqui el anâlisis inaplicable. Pero ;:es acaso asi como se procé
dé en la factura? No, senores. Todos empiezan por cl extremo 
inicial del prim er renglon, leen la primera palabra, lelra por letra, 
despues la segunda palabra, despues las otras, hasta complétai' la



primera proposicion; luego, en el mismo érden, la proposition si- 
guiente, que el leclor relaciona cou la primera; despues la otra 
proposition, que el lector relaciona eon las dos onteriores, y asi 
sucesivamente hasta completar la leclura de los periodos, do los
parrafos..... de todo lo escrito. Luego, si yo observo esta régla en
la lectura de la tarjeta, si empiezo â leer por el primer elemento y 
continûo leyendo'los subsiguientes y relacionandolos se^un los 
voy leyendo, llegaré por tin â saber que es lo que se me dice. Se 
vé en esto que cuando el objeto es tal que las facultades no puedcn 
percibirlo sino recorriendo uno por uno los elemenlos simples do 
que consta, observan el proccdimicnto contrario al analisis, el mé- 
todo sintético.

Congreso pedagôgico de Buenos A ires

DISCURSO DEL SENOR DON JAC0 I3O A. VAHELA

(Conclusion)

Para los que se ocupan de estas cuestiones tienc cicrto interés 
la escena que voy a narrar.

Las citaclas escuelas eslaban â cargo de maestros provisorios, 
no sin que en la poorles hubiesen puesto altileres en el asiento y 
otras menudencias por el cstilo. Acompaùado de très de mis co- 
legas, dol Inspector Departamental, del que debia dirijir la es- 
cueia y de très senoritas nuis que habia nombrado ayudanles, me 
présenté en ella un dia. Habia unos 120 â 130 alumnos; puedesu- 
ponerse el efecto de las corrientcs oléclricasen aquellas bancas.

Agradeci é los maestros el concurso que habian prestado y des
pues de delerminarles el Inspector Departamental el puesto â que 
debian trasladarse, les pedi que se retirasen.

Ilablainos familiarmenle a los ni nos, los exhortamos â tener 
confian/.a en el procoder de laautoridad escolar y ù no dejarso im- 
presionar por las hurlas de que iban tal vez â ser objeto, teniendo 
maestros mujeres. Algunos sollozos se escaparon, algunos adema- 
nes violenlos revelaron las profundas impresiones de aquel conte- 
nar y medio de corazones que lalian con violencia,en nosotros tal 
vez con nuis rapidez que en los ninos.

Alentamos â las m aestras y prometi â los alumnos traor al m es, 
en la misma scdcinno fecha, dos premios de conducta para cada 
clase y nos dispusimos a relirarnos. Quedaba alli al ladode la tari- 
ma un grupo de cuatro seiiorilas, las cuatro cran orientales y nin- 
guna ténia 18 a nos; en (rente, nuis de un centenar de muchacho- 
nes mal educados.



Salim osà la calle y nos enfrentamos formando grupo pregun- 
tàndonos si no habiamos jugado â una caria el prestigio de la 
auloridad escoîar.

A la larde fui â la casa de la jôven direclora, alolro dia visité 
la escuela, lo mismo que los subsiguientes. A los siete dias fui 
lemprano, y senlado en un rincon, desde dondc observaba la en- 
trada de aluinnos, pude constatar, lo confieso, con la sonrisa del 
triunfo, que dos 6 1res nifios enlregaban al saludarlas ramitos de 
violelas â las m aeslras y que todos daban los buenos dias y depar- 
lian con ellas sonrientes y conlenlos. En quince dias dos 6 très 
pequenas rebeldias individuales fueron muertas al nacer: proble- 
m a resuello.

Al mes justo entré en la escuela con un grau paquete de libros 
bajo el brazo. La escuela era otra cosa; en toda su porte y en toda 
su actitud estaba de dia de fiesta; me dijo la directora que los ni
fios contaban los dias esperando los premios prometidos.

I lice que cada maestra escribiera en la pizarra cinco candidatu
res de los nifios que se hubiesen distinguido por su buena conducta 
en cada clase, para entresacar elcclivamenle dos de cllos y con el 
Inspeclor local y dos miembros de la Direccion, dirijimos una vo- 
tacion solemnc en que las pizarras de mano hacian el oficio de 
boleta firmada.

llecho el escrutinio, cuyas oscilaciones seguian ansiosas las 
clascs, proclamâronse los vencedores, declarando las maestras 
haber sido acertada y jusla la eleccion. Nadie ignora en los con- 
tornos, y ningun niiîo ha olvidado cuales fueron los premiados en 
a(|uel acto sencillo queenvolvia una leccion para el ejercicio de la 
ciudadania. La escuela corre desde entonces como los otras tran- 
quilamenle sobre los rieles.

La otra escuela puesla bajo la direccion de mujeres, â la vez que 
ésta diô idéntico resultado à cargo tambien de dos senoritas ine- 
nores de 18 ailos. Ténia selon la y tanlos aluinnos cuando se trans
formé; ha cerrado el ano con 140.

Otra escuela en el corazon de la ciudad, con doscientos aluinnos 
mas é menos, que era dirigida por maestros, la obtuvo tambien 
una senorita, m aestra esperim enlada y rccoinendable que nos 
aseguroba de anlem ano el'éxito.

Las inesas de examen de esas escuelas ban sido numerosas y 
mu y distinguidas, alesliguando plenamente en sus informes lo que 
nlirino y es que esas escuelas en lo ininimo no han desmerecido 
de las deinâs de cualquier carâcter y se han distinguido especial- 
mente por el érden y la disciplina que en ellas reina.

En la ciudad del Salto queaaron vacantes las direcciones de las 
dos escuelas ‘de 2 .^  grado de varones. No prescntandose maes
tros que llenaran las aspiracioncs de las autoridades locales y dado 
el éxito alcanzado en Montevideo, ellas pidieron que se adjudicase 
â mujeres su direccion. Se adhirio en parte nombrandose la se- 
nora que rcgenteaba una en las afueras de la capital. Me basta 
agregur que despues de los exâm enes do este ano y por un bri
llante resultado moral, la Comision Départemental ha solicitado



que se refundan on una las dos jescuclas, poniéndose lodos los 
varones en una grande à cargo de aquella sefiora. Asi lo pedia 
todo cl vecindario.

Conslulo, por ûltiino, el hecho de que la Sociedad de Amigos 
de la Educacion Popular, aqui representada, que mantiene hace 
diez ô doce aiïos una escuela que ha podido llainarse inodelo, de 
donde ha parlido la iniciativa reformadora de la educacion, y h a - 
ciendo vida financiera honesla en lan largo periodo, costeada por 
recursos popuîares, se ha conservado extrada é la accion y à las 
inlluonci as oficiales, ha cambiado en el iiltimo aiïo por mujeres 
la direccion de las cualro clases inferiores de su escuela.

En mi patria algunos maestros han manifestado alarma por esta 
evolucion, alarm a que conceptiio injustifîcada, pueslo que en estas 
cuesliones la priTTtencia y las réglas do buen gobicrno aconsejan 
no violentai' csas résultantes de la adaplacion de aptitudes en el 
desarrollo de las sociedades. A mi juicio, pues, los maestros 
hombres que tengan las condicionos morales ê intelectuales para 
serlo, cncontraran siempre expedito el camino para ejercer su 
profesion. Lo imico que résulta en rcalidad es que la compelencia 
se activa, levanlando gradualmente cl poder educador del profeso- 
rado, y es alu donde cstriba precisamente la gran convenicncia 
publica. Nada provechoso se hara nunca con maestros y con es- 
cuelas, dormitando sobre sus laureles y pavoneândose â la som
bra del sacerdocio de la ensenanza.

El que no estudie, trahaje y se afane, se quedarâ atrâs: en hora 
buena, esa es la ley e lernadel progreso, porque en compensacion 
esté abiertoel palenque de todos los prcmios para el saber, la oc- 
tividad y la honradez.

Si la mujer reemplaza ai hombre por completo como el artifice 
inmediato de la educacion primaria, no sera ni debe ser con sacu- 
didas violentas que trastôrnen repenlinumente una suma considé
rable de intereses parliculares. No, las fuerzas que ohran en osas 
evoluciones trabajan leiüa y pacienlomento, irrésistibles, pero 
conquistando el torrono pulgada por pulgada. En un pais cual- 
quiera, en cualquicr siluaeion que se le suponga, sustiluir de pron- 
to à los hombres por mujeres en el profesorado, séria enmendar 
mal un mol soneto, propinarun rem edioque mata seguramente.

Otro signiticado tiene cl buscor siempré lo mas apto con pres- 
cindencia del lérmino sexo, con criterio elovado y justo, dejar li
bre el campo de la lucha, quitar en definitiva estorbos y abrirle 
cauces à la corriente que avanza para repartirse al trabajo social 
con mas provecho para todos.

Ilay mujeres que valen mucho en nueslras sociedades, hay 
muchâs mujeres m aeslras que son impagables para los objetos de 
la educacion; pero, pidiendo disculpa por esta infraccion â los 
leyes de la galanteria, reconozco que hay tambien muchisimas 
mujeres que no sirven para m aeslras y yo no soy abogodo si no 
de los que saben comprender y llenor la mision j augusta que esta 
reservada al profesorado en la educacion de los pueblos cultos.

La mujer lleva a la escudo prim aria algo de esc calor del hogar,



de esos tibios perfumes de la cuna de su hijo ô de su hermano; 
aigo o mucho de ese instinto por cl cuidado de la especie que le 
Lace jugar a las munecas en la infancia, algo 6 mucho de ese 
amor que vêla en la cabecera del enfcrmo. Rodeada de nirios, esta 
en su elemento, sonrienle y activa, salîsfecha de su mision; cl 
hombre, por el contrario, por mucha vocacion que tcnga, se con
sidéra siempre abajo de las esferas de accion que la sociedad cla- 
sifica como m as elevadas y en donde ejercen su actividad los 
dénias hombres ilustrados. Nunca habla sino de la modestia de su 
profesion.

Ese malestar, imperceptible, si se quicrc, esa aspiracion latente 
à cambiar de condicion no es la misma fuerza impulsiva de los 
progresos humanos que obra en la mujer, porque para ella la 
carrera del magisterio es un camp6 relativamente vasto que al- 
cauza â llenar sus aspiraciones de bieneslar y de cultura, cuando 
la sociedad le cierra el de infini tas actividades solo abiertas al 
hombre.

Por otra parle si las leyes de la oferla y la demanda rigen al 
mundo econémico, las mismas leyes por iguales causas rijen cuan
do se trala de selcccionar en el cuerpo social los elementos aptos 
para transm ilir la educacion. En el mcrcado de uno de lossexos 
buscamos para maestro al hombre sociale ilustrado â la vezcjue lo 
solicitai! las profesiones liberales, los empleos pûblicos, las indus- 
tris, la sa rles ,e l comercio, la navçgacion, la ensenanzasegundaria 
y superior, lodas las actividades politicas, todas las exigencias 
administra livas.

Qué mucho entonces quesuceda en todas partes lo que sucede 
en mi patria. En lo primeros aiîos algunos jôvenes inteligente se 
preparaban para la carrera del magisterio, pero cuando en el ca- 
mino ôspero siempre y lleno de privaciones de los primeros estudios 
no ios solicita algun empleo pûblico 6 de otra profesion, â medida 
que levantan su nivel intelectual se sienten con fuerzas para le- 
vanlar mus arriba la mirada, y es entonces un ave de paso en el 
profesorado para subsislir mien Iras se da tieinpo âcu rsar loses- 
ludios universitarios. Como es natural,son los que se distinguer! por 
todas sus condiciones de saber é inteligencia los que mas avanzan 
haciéndose una seleccion* siempre en perjuicio de la carrera del 
magisterio, mâs penosa, menos retribuida y menos considerada 
en la sociedad.

No desconozcamos, pues, queriéndolas violentai*, esas résultan
tes del modo de ser social de los pueblos.

En nuestro pais, en estas nacionalidades am ericanas, donde se 
albergan los hom bres de todas las naciones como elemento princi
pal de sus grandes progresos, donde las riciuezas naturales y sus 
instituciones politicas atraen como una bomba aspirante las activi
dades extradas para asimilarlas â su organismo social, hay por 
otra parte énormes convcnienpias en formai* un personal educador 
eue nacido en cl pais, con el sentimiento de la patria, penelrado 
c e la indolede sus instiluciones, conlrarresle en la escuelas las in- 
t uencias que resultan de la composicion social cosmopolita, con-



tinuarnenle renovada do afuera, déndole asi, por consiguienle, 
unidad y fuerza â ose amor â la patria y ose conveneimiento de la 
supremacia de sus formas de gobierno que dan por resullado la 
virilidad de las naciones.

Diferîhios en estofundanienlalmenle de las sociedades europeas, 
fuenle dondebebemos por lo general nuestros conocimientos. En 
Francia, en Inglalerra, en Àlemania, en Bélgica, en Suiza, en 
Italia, como régla generalisima, cl maeslro seré froncés, inglés, 
aleman, belga, suizo 6 italiano, con las ideas politicas y los hébi- 
tos sociales del centro en que se desarrolla su esfora de accion. 
Entre nosotros, religion, costumbres, formas de gobierno, crecn- 
cias filosôficas de todo género, se niezclan y se confunden en el 
Personal que debeeducar un pueblo para la conservacion de sus 
libertades y de sus costumbres democraticas.

No esto ni coirmucbo rechazar al extranjero nplo para desem- 
pcnar esam ision; es solo ese legitimo sentimienlo, que nadie des- 
conoce, de conservai* robusla esa entidad moral, patria que con- 
grega é los hombres con vinculo eslrecliisimo.

Ahora bien, es un hecho facil por otra parte de demostrar, que 
en el personal femenino prédomina en enorme proporcion la na- 
cionalidad dondese ejorcita la accion educadora, y no esta pro- 
bado que la mujcr no sea a p taé  trasinistir â los ciudadanos que 
educa el amor consciente por las instiluciones libres, la préclica 
sencilla de las costumbres democraticas.

A muchas y muy vaslas consideracionesso presta todavia el dc- 
sarrollo del lema que he debido encuadraren las naluralcs exijen- 
cias de una reunion como esta. Temo, por lo demés, haber fatigado 
é mi auditorio, culpandose a la forma en que mi inteligencia derra- 
ma sus ideas, pero no a la fa lia de proyectiles, do que la buena y 
amplia educacion de la’mujcr conserva todavia replelo elarm on.

El educador primario del porvenir es ella. Sus |)ruebas estân 
bêchas para demos rar que en la reparticion del trabajo y de las 
adividades civilizadas, câbele con provecho de lodos una parte 
principal y proficua para cl progreso do la humanidad

Las generaciones del pasado la bal ian circunscritoal roi de ma
dré: |cra ya barlo digno! pero, absorbenle y pretcncioso, el hom- 
bre se juzgaba el ûnico capaz de trabajor en la escuela por su pro- 
pio perfeccionainienlo moral ê intcleclual; déjesele libre el campo 
do la competencia â la mujcr, ébrasele franca la arena para ejer- 
cilar su potencia cérébral, y ella sabré conquistar en las bancas 
escolures el roi esclusivo de maeslra primario, como sabré perfec- 
cionar el de madré en la familia.

La.senlamos é nuestro lado en el hogar como com pailerade 
toda la vida; sontémosla tambien é nuestro lado en la labor activa 
de la civilizacion, escusando, cuanto sea posible, el repelir la mal- 
badada frase que heredamos—las m ujeresno entienaen de estas 
eosas.

La habremos levanlado asi, la babrenios dignificado mas y mas, 
lmbremos utilizado sus fuerzas, babremos restablecido el equilibrio 
social y lo résultante seré el bieneslar y la felicidadque anbelomos 
para el mavor num éro.—He dicho.



Las lecciones sobre objetos

DISERTACION LEÎDA EN EL CONGRESO PEDAGÔGICO I)E B U EN O S-A IR ES 

POR EL DR. D. ALFREDO VÂZQUEZACEYEDO

(Conclusion)

La cuestion esta unicamente en decidir cuâl de los très fines, 
6 finâs bien, de los dos fines, el educativo y el instructive, pues 
el otro esta comprendido en uno de estos dos, es el principal, y 
el que debe preocupar en prim er término al maestro o al edu- 
cador.

No hay propiamente oposicion entre ellos. Al contrario, para 
educar es m enester inslruir, é instruyendo con el criterio debido, 
se educa.

Como dice el senor AIcAntara Garcia la cuestion es iinicamente 
de intencion  en la ensenanza.

Pero esa intencion es preciso fijarla claramente porque segun 
sea ella asi serân los resullados de la ensenanza. Si los maestros 
entienden que el fin principal de las lecciones sobre objetos es el 
éducative, se conlraernn h servirlc esclusivamente, adaptando los 
conocimientos â las facultades de sus alumnos. Si, por el con
trario, entienden que es el instructivo, sucedora como en Monte
video durante los primeros liempos de la inlroduccion de las 
lecciones objelivas, (pie se afanaran por trasm itir conocimientos 
à los nifios, descuidando d desdenando la educacion de los facul
tades mentales.

Calkins, en su manual, sostiene que el tin educativo es el vor- 
dadero fin de las lecciones sobre objetos. « La instruccion que 
dan, dice, es mus bien que un fin descado, un medio de guiar los 
poderes mentales. El desarrollo es el fin, — la instruccion, el me
dio de conseguir ese fin. »

Johonnot, otro dislinguido oscrilor norte-americano, déjà com- 
prender tambien que alribuye mayor importancia al fin educativo, 
en lodas las apreciaciones que hace sobre las locciones objetiyas, y 
particularm enle al sefialar sus ventajas. Consister] esas ventajas se
gun él : l . °  on que suministran los mejores medios conocidos 
para el ejercicio de la observacion y el adiestramiento de los po- 
d'eres pcrceplivos (educacion); 2. °  en que inician en el conoci- 
miento de las ci encras; 3. °  en que dan ù la mente las primeras 
ideas para aprender û penser ordenadamenle (educacion); 4. °  en 
queexcilan laactividad de la mente y despiertan la curiosidad y el 
celo que conduce â los descubrimiente (educacion); y 5. °  en que 
sum inistran los medios por los cuales pueden sor verificadas los 
Içyes y aplicados los principios (educacion).

Northend, otro pedagogo respetable, dice: «El verdadero desig-



nio de laies lecciones es cultivar los hébitos de alencion y de ob
servation, y al misino tiempo oonducir à los alumnos à dar esprc- 
sion é sus pensamientos y vislas; en olros términos, adieslrarlos 
à ver y describir lo que ven. Deben aun dar mas que eslo, deben 
conducir a los ninos a pensai*, compcirar 6 inoesiigar.»

Por ûltimo, el Sr. Colonna, refiriéndose é la nomenclalura, dice: 
«E primamenle vi faccio avverlire che s’ingannerebbe gran fatlo 
chi credese che la nomenclature é buona esclusivamente ad av- 
viaro e assuefare i fanciulli al solo parlare la lingua nazionale. 
Kssn non solo fa parlare, ma cio che più monta , fa pensare, me- 
dilare, rifietere, per la strelta corrispondenza che vi ha Ira parole 
e pensiero.»

Los fundamentos de estas respelables opiniones pueden sefia- 
larse fâcilmenle.

Los conocimientos ô la instruction no se adquieren sino por 
mcdio de los poderes mentales. Segun sean esos poderes asi sera 
la instruction. Si son débiles sera déficiente. Si son robustos ella 
sera inas perfecta y se adquirira cou mas facilidad.

El ôrden lôgico y naturel cxije por consecucncia que se cmpiece 
por cultivar taies poderes, es decir, por cducarlos.

Ademas, la Escuela debe llenar boy los dos fines à que respon- 
de, el de educar y el de inslruir, y no pucdo llenarlos bien, sino â  
condicion de atender preferentemente al primçro en los primeros 
grados de la ensenanza y al segundo en los mas avanzados.

La éducation segun esté uniformcmenle reconocido por los pe- 
dagogos, y demoslrado por la esperiencia, no es fécil ni proficua 
sino cuando empieza en las prim eras edadcs de la niiîez. La ins- 
truccion é su vez, coino fin, no es verdadcramente eficaz sino 
cuando los ninos ban alcanzado cierto dosarrollo inlelectual.

Es évidente, pues, la prelacion de la éducation sobre la instruc
tion en la Escuela primaria, y sicndo asi es forzoso concluir que 
el fin cducativo es y debe ser el fin principal de las lecciones sobre 
objetos.

Por otra parte, es un crror créer que la instruction de la Escue
la es lo que mas vale, y lo que mas debe interesar al educador.

Refiriéndose a la Icclura, decia el ministro Bardoux en los 
conferencias del Congreso Pedagogico de Paris: «El resultado 
mas importante que la Escuela puede obtener es inspirar é los 
ninos el gusto por la lecture;—si el nino lleva ese guslo al salir 
de la Escuela, nada se habrâ perdido, aunque no haya adquirido 
ningun conocimiento,—si por el contrario, no lo lleva, todo se 
habré perdido.»

Lo misino puede decirse de todos los conocimientos.
Si el nino no adquiere en la escuela el hébito y el gusto al estu- 

dio, si sus facultades mentales no son ejercitadas y desarrolladas 
convenientemente, la instruction adquirida no déjà ré rastros. Si 
por el contrario so ejercitan con esmero todos y cada uno de sus 
poderes, si se forman en él hébitos mentales convenienles, si se 
cultivnn los gustos y los sentirnientos elevados, aunque no lleve 
conocimiento alguno, podré llegar é ser un h ombre ilustrado.



porque tendra los medios y las inclinacioncs, y en todo caso, sera 
siempre lin ser ülil, que no entraré desarmado en la sociedad, ni 
inhabilitado para vencer las resistencias y las dificultades de la 
vida.

Concuerdan con estas opiniones las siguientes lineas que tras- 
cribo de un interesante articule publicado en la Enciclopedia de 
Barnard, bajo el titulo de Matériau y  mëlodos de instruccion en 
P rim a .

«En muchas de las mejores escuclas de Inglaterra el maestro 
todavia se contenta con cl viejo sistema de rellenar (cramming) 
é los ninos; eslo es, se empena en embutirles conocimientos, 
ejercitando sus inemorias, sin alcanzar à fortalecer o desarrollar 
ninguna otra de sus facultades intelectuales. Iloy, todos sabeinos 
que un hornbre puede tener la mas excelente memoria y la mente 
mejor alm acenada, y ser sin embargo un ente incapaz de racioci- 
nar. Puede estar lleno de conocimientos, y ser empero tan inhébil 
para aprovecharlos coino uno que esluviese privado de la facultad 
de hablnr, de oir 6 de ver. Si un hoinbre no sabe hacer uso de su 
razon, es mejor que no sepa nada; im partir conocimientos a un 
tonto, es lo inismo que confiai’ fuego à un loco. Kl gran desidera
tum  para los pobres, coino para todo el mundo, es la aptilud de 
saber usar su razon,—no porque ella pueda salvarlo de las falsas 
ideâs 6 de una conducta irregular, sino porque el que la posee 
discierne mejor su posicion social, sus deberes y sus propias apti
tudes, y comprende lambicn mejor cl partido que puede sacar de 
ellas.

«Kl prim er objeto, pues, de todo sistema de instruccion debe 
seren sen arln  manera de usar las allas é importantes facultades 
que la Providencia nos ha dado, como los medios de asegurar la 
propia felicidad. Los conocimientos son sin duda necesarios, pero 
no baslan. Aleslar la mente de un niilo con conocimientos, sin 
ejercilar constanteinenle su reflexion y su razon, es lo misrno que 
alimentarlo con gran canlidad de pesados manjares y negarle 
todo ejercicio corporal.

«Por eso, los maestros alemanes tienen por principal deber 
desperlar la intelijencia de suè alumnos, mas bien que llenar sus 
cabezas con conocimientos numerosos de que ro  sabrian hacer 
v.so sin preparacion intelectual; y en sus lecciones no se empe- 
nan enacuijiular muchos conocimientos, si né en hacer pensar y 
razonar â los ninos sobre el asunto maleria delà instruccion. »

Kstoblecido el fin principal de las lecciones sobre objelos, surje 
o tra cuestion (pie es importante dilucidar.

101 desenvolvimiento de las ’ccciones sobre objetos £debe é né 
estar sometido 6 un plan é curso regular y sistemado?

Nosotros, en la Rdpûblica Oriental, la bemos rcsuelto afirm a- 
tivamente.



Las lecciones sobre objetos son alli considcradas como una asig- 
natura esnecial; los program as eslablecen los tôpicos que deben 
ser ma ton a de ellas; esos tôpicos estnn distribuidos en los cinco 
priraeros grados de la cscuela, teniendo cada uno delcrminado 
particularinente el ôrden de su desenvolvimiento, segun el desa- 
rrollo graduai de las facultades del niilo, su creciente inlerés, y 
las exigencias de la inslruccion en los grados mas avanzados; los 
maestros deben dar lecciones diarias ô altcrnadas sobre los diver
ses tôpicos, durante un liempo fijo, y con estricta sujecion à las 
prescripciones reglamentarias.

Al procéder asi hemos ereido obrar acertadamente.
No fallan, sin embargo, educacionislas de fama como el Sr. 

Buisson, Inspecter general de instruccion prim aria en Francia, 
que consideran inconveniente tal sislema.

En un discurso dirijido à los maestros, y pronunciado en el 
Congreso Pedagôgic’o de Paris, dioe lo siguiente:

«La ünica buena leccion sobre objetos es la que el mismo maes
tro im agina,—aquella cuyo objeto, detalles, tono, grade, forma y 
fondo se le ocurre a él mismo, segun la edad y los conocimienlos 
do sus propios alunmos. El solo puede apropiarla à las verdaderas 
necesidades de su jôven audilorio.»

Y despues agrega: «Yo no deseo pues, os lo confieso y permi- 
tidme que os lo diga con toda sinceridad, que la leccion sobre ob
jetos, empiece y termine a hora fija. Ella debo darse con ocasion 
de la ’ectura, ô de la escritura, à proposilo do un dictado, de una 
leccion de historia, de geografia, de gram âtica, etc. etc. Nada im
porta que se dé en en dos minutes, en lugar deveinle,—al contra
rio, sera inejor;—à menudo no consistira en una série depregun- 
tas numeradas, sine en una sola pregunta viva, précisa, que 
provocarù una respuesta semejanle; a menudo sera un croquis ô 
bosquejo en el pizarron que valdrâ mas que cualquier descrip- 
cion.»

/Cuâl de los dos sislemas es mejor?/el que hemos seguido nos- 
o trosôcl que indicay sosticnc el Sr. Buisson?

Mc parece mejor, inuchisimo inejor el nuestro, es decir, el que 
hemos adoptado en la Repûblica Oriental, imilando â lus Escue- 
las de los Estados Unidos, y siguiendo las sugesliones do sus 
educacionislas.

El fin verdadoro de las lecciones sobre objetos no puede lograr- 
se si no à condicion de seguir un curso sistemado.

Las facultades mentales no se educan ni puoden educarso, arm é
nien y convenientemente, sino en virlud do ejercicios constantes, 
reilerados, conducidos siompre porlos maestros con un propôsito 
determinado, y con sujecion à un planordenado y régulai*.

Cada una do las lecciones objetivas debe guardar una relaeion 
sensible y estrecha, como dice Johonnot, con la que le 1m prece- 
dido y con la que debe seguirle, paraquo el alumno pueda sercon- 
ducido al descubrimicnto de sus relaciones, y habilitodo para aso- 
ciarlas â la memoria, y eslo no se logra cou el sislema sosLenido 
por el Sr. Buisson.



Las opinionos de este seiïor'revel&n poco conocimienlo ciel roi 
verdadero de las îecciones sobre objelos.

Esas Iecciones, desde luego, no marchan â la par de la ense- 
nanza de la gram atica, del dictado, de la historia, de la geografia 
etc. Elias son maleria exclusiva de los primeros grados de la Es- 
cuela primarip; y en esos grados no tienen cabida aquellas asigna- 
turas, por la i^zon muy sencilla de que exigen un desarrollo inle- 
lectual superior al de los niiïos que se hallan en ellos. Solamente 
los* elementos do algunas de esas asignaluras pueden ser enseiïa- 
dos en los prim eros grados; y eso mismo, con subordinacion com
pléta al plan y procedimientos de las Iecciones objetivas.

Las Iecciones sobre objetos, ademés, constituyen una asignalu- 
ra  especialy que réclama una consagracion permanente, bien m ar- 
cada, y no incidental 6 evenlual. El logro de su importante fin, no 
puede hacerse depender de evenUialidades, ni estar subordinado a 
las exigencias y conveniencias de las olras asignaturas. Lo con
trario împortaria asignarles un roi segundario, en lugar del roi 
prominente y principalisimo quedeben desempenar en las Escue- 
las primarias.

Eslablecer que las Iecciones sobre objetos pueden ser dadas in- 
cidentalmente, en un moinenlo, en un par de minutos, por medio 
de un bosquejo en el pizarron, es ab erlamente opuesto a las in- 
dicaciones de la ciencia pédagogies.

Las Iecciones sobre objetos exigen en coda caso un intervalo de 
tiempo relativamente largo, y requieren una preparacion prévia y 
y especial del maestro. W ickersham juzga indispensable q u e  este 
escriba con anticipacion un bosquejo general de cada leccion para 
seguirlo estrictame.iitc al darla.

La razon de am bas cosas se obvia.
Cuando se présenta un objeto â la observacion de los ninos, cl 

maestro debe proponersealcanzor un resultado, (objectless object 
lessons must be avoided—dice Johonnot) y es principal deber del 
mismo, no insinuar nada, no adelantar ningun conocimienlo que 
el niilo pueda por si mismo descubrir.

Si se olvida lo primero, el maestro estar à expuesto â trabajar 
sin provecho, a m algastar soi leccion.

Si se olvida lo segundo, el ejercicio dejarâ de ser ûtil bajo el 
punto de vista educalivo, ÿ se convertira en una leccion m eram en- 
te instructiva, como las de la seilora Carpentier.

Forzoso es, pues, no desatendor ninguna do las dos réglas, y 
no desatendiéndolas es imposible dar incidentalmente las leccio 
nés, y consagrarlcs poco tiempo; lo primero porque el maestro, 
no pudiendo preveer los asunlos sobre que han de recaer los ejer- 
cicios, careceré de preparacion especial: lo segundo porque las 
observaciones del nino no pueden surjir sino lenta y gradualinente, 
y su actividad mental no puede despertarso sino en virtud do 
accrtados procedimientos y sucesivas sujestiones del maestro.

Las opiniones del Sr. Buisson tienen por causa, a mi juicio, una 
i^norancia real sobre la manera en que son conducidas las lec- 
ciones sobre objetos, Tuera de Francia.



Y la prueba de ello esta en las apreciaciones (pie contienen los 
siguientes pàrrafos de su discurso:

«He aqui, dice, una leccion sobre una paloma,—se trae una pa- 
loma à la clase, lo que es muy bueno; y se mueslra a los ninos. 
La primera cosa que se les hace decir, es: la paloma tiene una 
cabeza. Y lodaclase repile en coro: la paloma tiene una cabeza. 
Puede ser que los ninitos alemanes tengan placer en la proclama- 
cion de esta verdad; poro, entre nosotros, si un maestro ensenaso 
deesa  manera, sus alumnos, aun los mas pequenos, creerian que 
se burlaba de ellos, y le volverian la broma.»

«Es preciso, agrega, no ser mds puéril que la niùez, nids inge- 
nuo que la ingenuidad. La forma natural del lenguaje del ninito 
cuando le mostrais una ave, no es decir tontamente: 1. °  esta ave 
tiene una cabota — 2. °  esta ave tiene dos paies—3. °  esta ave 
tiene dos alas, sino exclamai* «oh! que linda cabecita! oh! cjué lin— 
das patitas, que hermosas plumas, que grandes alas!—No trate- 
mos, sonores, de rehacer el ccrebro de los ninos. No son 
autômatas que piensan y hablan, sino ninos, hombros como noso
tros maiiana. Ellos tienen necesidad de aprender à hablar, a juz- 
gar, d observai*; pero no necesitan para eso que se les haga hacer 
ejercicio d la prusiana en el dominio del pensamiento.»

En seguida présenta como ejemplo de buenas lecciones objeli 
vas las de la Sra. Pape Carpentier.

No es exacte que en las Escuelas Alernanas se conduzcan los 
ejercicios de observacion en la forma en que el Sr. Buisson lo 
dice, ni (pie se encierre el pensamiento y el lenguaje de los ninos 
dentro de un mol de tirdnieô.

En Alemania, como en Estados Unidos, los ejercicios de obser
vacion empiezan por las circunstancias y particularidades mas 
sallantes de los objelos, y van gradualmente siendo mas dificiles 
en proporcion al desarrollo de las facultades perceptivas del nino. 
En eso no se bace mas que obedecer los principios de la ciencia 
pedagdgica. El trabajo de cada facultad debe ser proporcionado d 
su puder, para que sea ûlil.

Es claro que tratdndose de ninos muy pequenos, al mostrarles 
una paloma, lo unico propio y razonable es hacerles observai* 
la cabeza, las palas, las alas, en una palabra, las partes principa
les, porque las demus peculiaridadesno estdn al alcanco de sus 
facultades perceptivas. Pero el ôrdon en que ban de bacorse las 
obsorvaciones no es de cuenta de los ninos, sind del maestro. Es 
este quien debe hacerlo soguir, por medio de preguntas apropia- 
das, y de procedimienlos especiales que interesen al alumno, sin 
violentarlo en el modo de cnunciar su pensamiento.

Sbeldon, en su Manual de Lecciones sobre objelos— el mojor 
que yo conozco,—al tratar cada tupico, divide los ejercicios segun 
el desarrollo inteleclual de los ninos en grados, y los grados en 
posos.

Asi por ejemplo, la leccion sobro el caballo en el primer grade, 
esté arreglada de la siguicnlo manera:

l . °  Un caballo tiene piernas, cuerpo, cabeza, ojos, orejas, crin, 
cola, pezuna.



2. °  El caballo liene un cuerpo redondo, piernas largas y del- 
gadas, una limla y espcsa cola, una hermosa crin, orcjas paradas 
y terminadas en punta.

3. °  El caballo tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, dos ojos, 
dos orejas, cuatro patas.

4 . °  Nunca debemos tratar mal al caballo, sino ser buenos y 
afecluosos con él.

Al fijar este#orden Sheldon no ha querido establecer que los 
ninos deben ir diciendo como el Sr. Buisson lo entiende: « l . °  el 
caballo liene piernas, cabeza, elc. 2 . °  el caballo tiene cuerpo re 
dondo. 3 . °  El caballo liene una cabeza, dos ojos,—4 .°  Nunca 
debemos tratar mal al caballo.»

Tal cosa habria sido buenam ente.ridicula "y contraria precisa- 
mente h la naturaleza y al fin verdadero de las lecciones objelivas.

Lo unico que Sheldon ha querido es prescribir que los ninos 
deben ser conducidos a observai* ordenadamente las circunslan- 
cias senaladas en cada uno de los numéros. Por eso, al lado del 
ordenamienlo queacabo de indicar, prescribe cl rnétodo à los pro- 
cediinientos h que debe soineterse el maestro para conducir las 
observaciones. Asi, para las del 1er. numéro previene: que los ni
nos deben ir senalando en la lamina represenlativa del caballo las 
parles cuyos nombres mencione el maestro, y nombrando las 
parles que este sefiale; para las del numéro 2 . °  que los ninos de
ben ser encaminados 6 hablar sobre las diverses parles, su nu
méro y clase, dando el maestro las palabras propias para laex acta  
enunciacion de los pensamienlos; para las del numéro 3 . °  que el 
maestro debe pedir â los ninos que le nombren una parle de que 
cl caballo solo tenga una,—olra de que lènga dos,—otra de que 
tenga cuatro, y preguntaries si hay alguna de que tenga 1res,— 
para las del numéro 4 . °  que debe hacerse sentir y comprender 
por medio de aplicaciones la inmoralidad que envuelve el mal 
tralamienlo de los animales utiles.

REMITIDO

Senor D. José A. Fonlela.

Respetable senor :

Todavia tengo las manos doloridas del furibundo palmelazo 
que Vd. nié propino con motivo de mi carlila anterior.



No he podido leer antes el numéro de E l Maestro  en que Vd. 
me aludiô, y aunque alumno, no creo sea esto un delito, es decir, 
no poder leer las cosas a liempo.

Si yo escribi al periôdico La Colonia Espahola, cuandn vi en 
ella un desatino, no fuépor pedanleria: fué porque en la tierra de 
Vd., como en la mia, hay sabios que escriben nada ménos que en 
EL Correo de L ltram ar , los mayores dislates que caben en ca- 
beza hum ana, ycon  la môs eslupida hinchazon, «se meten à dar 
lecciones de ciencia elevada, fundandosus argumentos en las nuis 
absurdas teorias. Este procéder acusa ignorancia supina en la 
maleria que se trata, pueslo que es, insisto, del dominio de las 
genles que leen algo el conocimienlo de libros y descubrimienlos 
hechos hace ballantes a nos.

Si un cualquiera dijera lo que dijo E l Correo de U ltram ar y 
La Colonia, yo, como humilde alumno, consideraria que ese 
cualquiera, aunque fuera doctor, no eslaba obligado à saber mâs; 
pero todo un Correo de Ultramar diciéndonos lamanos desatinos 
en un articulo titulado cientifico! esto da grima.

Los que nos inleresarnos por que el vulgo no sea inducido û 
error, debemos fusligar duramente â los que se meleu à maestros 
ciruelas en cstos tiempos de adelanlo.

Ror lo déniés, seiïor Fonleîa, sigo reconociendo en Vd. una 
autoridad en las materias sobre que suele escribir, y ojalà todos 
lo fuesen tanto como Vd.

Yo apénas le cozozcoa Vd. mas quo por sus escrilos, y lerespe- 
to con solo eso. No obstante, sienlo que, despues de todo, se baya 
detenido nuis en saber quien soy yo, que no viene al caso, que en 
ilustrarel punlo sobre que versaban mis dudas.

No entro à tratar con Vd. cuestiones como aquella de si soy <3 
no fundador de la doctrina que dije en mi-caria anterior «estable- 
cia», porque en cuestiones gramalicales ù de lenguaje soy poco 
fuerte: como que todo se nos cnsciia en las escuelas ménos eso.

Vuelve é saludar a Vd. con toda consideracion y aprecio,

E l A lumno Aquel.


