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llem os visto que nada iguala â la presencia misma del objelo 
que deseamos conocer. Pero los objetos que constituyen la ma- 
teria de una ciencia fisica cualquiera, no se pueden tener siempre 
â mano en la oscuela. Objetos complcjos corno  ̂ los que estudia 
la geogratia fisica, cuerpos organizados como les que esludian 
la boténica, la zoologia 6 la fisiologla pueden tenerse â la vista 
y bacerlos observai* por el alumno presentundolos en su estado 
naturel.



Si se trata instruir acerca de los végétales serà fâcil al maes
tro obtener las hojas, las flores, los frutos, las ram as, el tronco. 
Si se trata de minérales es tambien fâcil la larea; a poco costo 
se obtiene una coleccion de los mas comunes. Es fâcil adquirir 
un museo escolar, conteniendo muestras de minérales, végétales 
y productos manufacturados.

En muchas escuelas de mi pais donde el estudio de las cosas se 
hace en las cosas mismas, se ha observado este fenômeno cons
tante: Desperlada fuertemente la aclividad de los nifios por el 
trabajo propio en cl conocimiento directo de los objetos, rivnli- 
zan no solo en el estudio esmerado do éstos y en el ordenamien- 
to de sus impresiones para esponerlas en la escudo, donde dis- 
cuten con eniiisiasmo y nuevo acopio de datos, sinû que rivalizan 
tambien en la formacion de pequeiïas y muy utiles colecciones, 
aumentando con ellas el museo de la escudo. Muchas veccs los 
maestros por deficiencia de recursos escolares no pueden pro- 
porcionarse los objetos. Los alumnos ofrecen los suyos.

Hay objetos que muy â menudo no se pueden ensenar sinô en 
sus representaciones imitativas. Se quiere por ejemplo, que los 
niilos aprendan acerca de las montauas, de los valles, de los rios. 
Se trata de que se inslruyan acerca del admirable m ecanism odd 
ojo humano. No es posible obtener los objetos originales, 6 no 
pueden traerse â la escudo. Es forzoso recurrir a las imitaciones 
de estps objetos, y, como se trata de objetos corpûrcos, deberân 
buscarse las representaciones plâslicas que son las que reprodu- 
cen menos imperfectainonte el tamano, el peso, el color, la for
ma etc. Tanlo mas perfeclas scrân nuestras percepciones cuanto 
mayor numéro de atributos del objeto pueda imitai* el objeto plâs- 
tico.

Si se quiere ténor idea de los Andes y se recurre al mapa, in- 
dicaru tan solo su posicion con linens sombreadas. Una figura 
plana no pucde dar mas que una nocion muy imperfecta de un 
cuerpo sôlido. La roca misma, el aspecto de la inmensa y altisi- 
ma cordillera con sus picos nevados; aquella impresion que* pro
duce la conteinplacion de las grandes montauas; iodo eso no exis
te en el mapa. La geografia ensenada en los mapas es un gran 
progreso sobre la geografia por preguntas. Esta consiste en una 
nomenclature estéril y fatigosa. Aquella es un poco mas mil y 
agradable. Pero no lo es en el grado que puede y dobo serlo.

En una escuela rural de la campaiia uruguaya cuando se trata- 
ba do la geografia el maestro salia del rancho con su claso y daba 
la leccion al aire libre, dirigiendo â sus alumnos en un animado 
coloquio que les incitaba â adquirir la intuicion de las cosas, â 
descub ir sus diforencias ejercitândo su espiritu en comparaciones 
interesantes y en el estudio de la comarca. Ese maestro cumplia 
el preceptode Horacio Mann: el maestro debe decir lo menos al 
nino y hacerle encontrar lo mas posible.

En algunos jardines de infantes se han aprovechado como ob
jetos de ensenanza las plantas, las flores, los juegos do agua, es- 
tanques y cascadus y el jardin del establecimiento, donde para re-



creo se habian reproducido en pequefio algunos de los aspectos 
mas interesantes que ofrece nuestro globo.

No se Iralô al principio mas que de hacer agradable à los pér- 
vulos su residencia diaria, ensenandoles ])oco para no fatigar de- 
masiado sus débiles fuerzas mentales. La buena bigiene exigia 
ademôs que los establecimientos de pârvulos tuviesen su jardin- 
cito. Lo que fué al principio un fin muy secundario, se convirtiô 
en una ensenanza animada y provechosa, recibiendo asi la mas 
compléta sancion estosdos principios de la ensenanza:

1. °  Nada iguala à la presencia misma del objeto que deseamos 
conocer, ya sea porque de este modo las intuiciones son mas vi
vaces y se ejercilan todos los sentidos que corresponden, ya sea 
porque es mas râpida y segura la adquisicion del conocimiento 
cuando el esfuerzo del alumuo va acompafiado del placer ô de 
cierta excitacion agradable.

2. °  El otro principio es éste: si el estudio de las cosas no 
puede hacerse en las cosas mismas serâ necesario recurrir à la 
representacion mas fiel y exacta del objeto acerca del cual se 
quiere instruir. Si se trata de un cuerpo 6 parte de un cuerpo no 
debeprescindirse de presentar al alumno su representacion plàs- 
tica, porque despues del objeto original nada ofrece mas atracti- 
vos al nifio que su imitacion corpôréa; nada puede presentarso 
tampoco que supla mejor la carencia del objeto mismo.

Iiab râ  siempre que tener présente que las representaciones 
plâsticas no dan toda la verdad del objeto original, exigen del 
alumno un trabajo de comparacion 6 de abstraccion, y algunas 
esplicaciones del maestro requeridas casi siempre por la deficien- 
cia de la representacion artfslica.

Supongamos que se quiere ensenar fisiologia.
Ilay apuratos representativos que semejan las formas, los co

lores, las dimensiones de varios ôrganos. Pero no son los ôrga- 
nos mismos. Las visceras se estremecen y los musculos son ma- 
teria organizada de cierto modo, imposible de reproducir en la 
materia inerte por mas que baya sido prirnorosamente trabajada 
para sum inislrar idea de los ôrganos. Los animales vivos se 
mueven, vuelvenâ moversQ sin necesidadde darles cuerda « por
que siempre se la cstôn dando ellos mismos. »

Nada de esto revelan las representaciones pléstica. Para estu- 
diar un poco de fisiologia séria necesario, dice Forster, ensuciar- 
se alguna vez las manos con la sangre generosa deunconejo , 
sacrificado en aras de nueslra necesidad de aprender viendo las 
cosas en si mismas. Si se quisiera aprender un poco de zoologia 
séria menoster tener delante un animal de los mascomunes ô in- 
ducir al nifio a que lo observe donde le encuentre.

Huxley lia dicho tambien, que paraestudiar fâcil y provecho- 
samente un poco de anatom ia es indispensable un pequefio traba
jo de diseccion. #

De modo que, cuando no sea posible, ni aun con el auxilio de 
instrum entes adecuados, hacer el estudio do las cosas mismas po- 
dra recurrir el maestro â aquellas representaciones que inas sq



acerquen al estado y condiciones on que se ofrecen naluralmente 
los objetos. En consecuencia, las escuelas deben necesariamento 
esta»- provistas de los objetos indispensables para la enseiianza.

Se dira que se pretende hacer de la escuela primaria una aca
demie de ciencias 6 introducir en ella el mundo en miniatura.

Üiremos de paso que los elementos principales de todas las 
ciencias pueden y deben ser ensenados en la escuela primaria y 
que la moderna pedagogia cnseiia que la escuela debe ser una 
reproduccion en pequeno de la civilizacion mas avanzada.

Recuérdese-cun cuanto èmpeiio se aprovechô en Estados Uni- 
dos la Exposicion del centenario de 1876 para fundar museos de 
educacion. Muchos gobiernos y muchos expositores donaron una 
parte de los objetos exhibidos y quedô asi fundado el Museo Na- 
cional de Educacion, siguiendo despues la fundacion de otros en 
los Estados. Existe desde 1851 el Museo Pedagôgico del Ontario, 
y otros, en Zurich, Viena, Amsterdam, etc., con el fin, entre 
varios, de proporcionar à las escuelas bajo ciertas condiciones los 
aparatos, utiles y obietos de enseiianza que no pudiesen obtener- 
se en un momento dado por falta de rccursos, ô que no pudierau 
quedar en la escuela sin prolijos cuidados ô graves riesgos.

No se necesita por otra parle hacer el prodigio de convertir en 
museos nuestras escuelas para obtener los resultados que laense- 
nanza lleva en vista.

Una série de fenômenos bien observados, sometidos al racioci- 
nio del alumno que investiga, ayudon para otra nueva série que 
pueda presentarse. Si el alumno tuvo el gran placer de obtener 
éxito en un ejercicio sencillo de comparacion, se sentira anima- 
do para ensayar él mismo sus fuerzas en cualquier otro momento.

Por eso se dice con profunda exactitud: « la solucion por el 
alumno del problema de ayer ayuda à resolver el problema de 
hoy. El conoci«iiento nuevo se convierte en facultad tan pronto 
como es adquirido, y concurre inmediatamcntea la funcion gene
ral del pensamiento. »

No se necesita por lo tanto estudiar todos los fenômenos, los 
cuerpos y las relaciones de todo género de unos y de otros, para 
adquirir las nociones de las cosas y de los principios a que las 
cosas estén sometidas en el universo.

El hombre ha simplificado mucho sus concepciones, y ha en- 
contrado verdades que estaban como encerradas dentro de otras 
que le eran familiares. Una generalizacion alivia el espiritu y 
ayuda à la inteligencia en su tarea investigadora.

No se necesita haber observado directamente todos los fenô
menos del mundo fisico para conocer los cuerpos y discernir las 
leyes mas importantes que les rigen. La importancia de la ense
iianza tal como se la concibe y como se la dé en la escuela refor- 
mada, no estriba solamente en el cultivo do las facultades percep- 
tivas. Se busca el desarrollo do todas las facultades intelectuales,



de los sentimientos morales y la educacion de la voluntad para el 
bien, como para la ciencia, la induslria ô el arte ; se quiere queel 
alumno saïga de la escuela con la plena posesion de su entendi- 
miento, y que lo que ha aprendido Je sicva despues para dilatar 
por si mismo el horizontc de sus observaciones, usando de los 
conocimientos adquiridos como un capilal reproductivo que es 
necesario que su poseedor ha g a caler en la sociedad.

No es, pues, necesario estendcr la ensenanza présenta/?do al 
nino todos los objetos sobre que puede versar. No es forzoso en- 
seiîar en la escuela primaria toda la ciencia. Bastarâ llegar hasta 
cierta altura. Lo que qucde del camino sera bien (Vieil de andar si 
la mente del jôven ha sido bien preparada nutriéndose por si 
misma de ideas que ha ido clasificando y enlazando en séries, ha- 
biluando todas sus facultades y disciplinândolas en el ejercicio 
bajo la direccion del maestro.

Los medios que poseemos para apoderarnos de los objetos de 
nuestros conocimientos son muy limitados. A veces lenemos que 
resignarnos a dejar esçapar el ienomerio, 6 cl cuerpo que desea- 
mos esludiar. El pasage de Vénus solo podrâ serapreciado por los 
astrônomos de las comisiones cieniifîcas esparcidas por el globo 
para observarle. Muchos desearinn ver el espectéculo que ofrece la 
primera Exposicion Continental en Buenos Aires. No pudiendo 
venir buscarân las descripciones en los periodicos y pediran las 
laminas 6 vistas fotogrâficas y Jitogrâficas del edificio y las sec- 
ciones interiores.

Pero cuàn incompletos son esos medios para adquirir el cono- 
cimiento deseado! Puede exaltarse la fantasia en presencia delà 
lamina y relàcionarla con las concepciones de los objetos renies; 
por asociacion de ideas y con un fuerte colorido imaginative, se 
puede llegar hasta figurarse uno, como si los estuviese viendo, 
los objetos que han sido colocados à manera de trofeos à en es
tantes y escaparates,

Pero la idea del conjqnto general que ofrcce la Exposicion 
Continental, esa, no podrâ obtenerse por mas que se confie en el 
mâgico poder de la imaginacion.

Las laminas, los grabados de toda especie, las represcntaciones 
grâficas de las cosas, suministran como es notorio nociones im- 
perfectas, déficientes. Dan â veces el colorido, dan una semejanza 
de proporciones; ayndan sin duda, â comprender el objeto que se 
quiere estudiar, pero no nos dan el objeto tnl cual se encuentra 
formado por la naturalcza, construido por la induslria, modelado 
6 idealizado por el arte. Si nos dan una de las propiedades do las 
cosas no nos dan las olras.

En muchas escuelas existe una coleccion de grabados que re- 
presenlan escenas de la vida comun: en olras hay una coleccion 
de animales, dispuestos para la ensenanza de zoologia^comparada. 
Son esas laminas un poderoso auxiliar para la ensenanza, pero



los maestros las han considerado casi siempre corno adorno en 
el salon de la escuela, mas bien que como accesorios indispensa
bles on la onserïanza y como représenlaciones grAficas que deben 
estudiar los ninos para aprender los delalles mas intcresantes 
accrca do los animales, sus usos y costumbrcs, para distinguir 
sus caractères y apreciar sus tipos y sus clases.

Tanto en las representaciones plâsticas coma en las grAficas, 
encontrarian los artislas una sublime mision que Uenar, al mismo 
tiempo que un empleo lucrativo de sus dotes artisticas, favore- 
ciendo la esmerada educacion de la ninez, rcproduciendo todas 
aquellas obras de la naturaleza que solo cl arto puedo esparcir 
por el mundo, poniéndolas ante los ojos de todos.

Los dibujos,-ln lôminas iluminadas, la pintura de paisage, 
por ejemplo, sèrvirian para conocer el aspecto do la naturaleza y 
despertarian mas emociones é ideas que la simple descripcion, ô 
la esplicacion impresa, manuscrita, 6 de viva voz.

Es por otra parte conveniente y me atreverla A decir, necesario, 
desarrollar el sentimicnto estêtico desde las bancas de las escuelas 
primarias. La fotografia y la cromo-litografia han facilitado à los 
ninos y à los adullos el conocimiento de las mas bellas obras ar
tisticas y de los paisages mas admirables que ofrece la naturale- 
xa. Ya que por la deficiencia de nuestras facullades y recursos no 
podemos ver esas maravillas de olro modo, nos resignamos A 
poseerlas en una tarjeta, una lAmina, unâ. ropresenlacion pic- 
tôrica.

Se infiere de lo dicho que puedo faltarnos la ropresenlacion 
plàstica del objeto que desoamos estudiar: no siendo posiblo obte- 
ner el objcto ni su rcpresentacion plàstica, se usarân las laminas, 
los dibujos, los grabados, las pinturas,—las imitaciones grâ/icas 
6 pictôricas que mas sc acerquen à la realidad de los objetos ori
ginales.

Tanto las representaciones plâsticas como los grAficas pucden 
y deben ser acompanadas en la instruccion por indicaciones com- 
plementarias del piaestro y de tal manora que el alumno seaquien 
las provoque, y adquiera las nociones que no le séria posible ob- 
tener por otro medio que la descripcion del maestro û la lcctura 
de un libro adecuado.

La descripcion por el maestro solo puedo usarsc cuando no sea 
absolutamenlo posiblo obtener el objeto, ni su ropresenlacion 
plàstica, ni su ropresenlacion por laminas, grabados 6 pinturas.

Ilem os visto que segun la pcdàgogla rutinera, en ia instruccion 
nada iguala A la descripcion'oral por el maestro. La palabra ha- 
blada encierra una vivacidad que no lienc el libro. Vestida con el 
ropage rotoi i ‘o cautiva y olectri/.a.

La descripcion de un objeto acêrca del cual sc desea instruir 
al alumno, exige de parle de este ©spécial atencion.

El objeto mismo si estuviese delanle, no exigiria mas que la in-



mediala aplicacion de los sentidos. Una representacion plàstica 
exigiria un trabajo comparativo; algunas veces un trabajo de abs- 
traccion. Una lômina que representase el objeto necesita tambien, 
à mas del trabajo indicado y en un grado superior, el concursode 
la fantasia que supliera en parte cl colorido y animacion. Si se 
trata de la descripcion de viva voz, sera necesario un esfuerzo su
perior â los anteriorcs para apoderarscû la vez de las palabras, de 
los gestos y movimientos que siempre la acompanan, de 1rs intlc- 
xiones de la voz, de los giros del lenguaje y por üllimo uniendo 
todo esto, darse cucnladel objeto que se quiere describir y co- 
nocer.

El que habla ô el que escribe hace sus razonamientos segun el 
plan que se baya trazado y el objeto que se ha propuesto describir. 
Eloyente podra seguirle 6 no con la misina velocidad 6 con la* 
misrna tension de facultades en que se encontraba el que habla 
o escribe cuando se prcparaba para lo uuo 6 lo otro, concentran- 
do toda su alencion y sus recuerdos sobre el objeto que debe 
describir.

P ara  que la esplicacion sea provechosa es pues indispensable 
que el oyen tedei lecloro sea el alumno en este caso se coloque à 
la rnisma altura que el maestro 6 el libro y somela sus propias fa
cultades â un trabajo scmejanlc. Sucede casi siempre lo contra
rio. El maestro y el libro de testo remontan el vuelo â rcgiones 
inaccesibles para el alumno y no se toman el trabajo de bajar hu- 
mildemente hasla el nino para repetir con él cl cterno aprendizage 
de la vida.

No pudiendo el maeslro â cada paso esplicar todo al alumno se 
rccurre en la vieja escuela â los libros y entre éslos à los llamados 
de testo.

Pero cstos teslos /que contienen? La pedagogia ontigu&^consi- 
deraba como hemos vislo que instruit* al alumno era comunicarle 
los conocimientos adquiridos por el maestro. Se creia y se créé 
todavia por muchos que, pues, las formulas generales y las defini- 
ciones que hemos encontrado han vcnido simplificando y acla- 
rando sucesivamento puestras concepcioncs, reuniendo hechos 
particulares en un soîolprincipio general, casos concretos en 
una sola espresion abstracta que lo contieno todo, estas mismas 
generalizaeiones, definiciones y sinlesis que contienen el credo 
cientifico con sus dogmas inas importantes han de poder péné
trai- en cl espiritu del nino por imprcsion, grflbandolas en su 
memoria 6 haciendo que no se le despeguen, para lo cual se han 
de hacer repctidos y fatigosos ejercicios por preguntas y rcs- 
puestas.

Semejante procedimienlo esté en abiorta oposicion con el desa- 
rrollo évolutive de la mente infantiî, con nuestro modo de conoccr 
y estudiar las cosi\>. Empezamos por los hechos particulares, 
por los fenômenos sini])les; les aplicamos nuestro sentidos, bus- 
camos sus rclaciones, las clasificamos y enlazainos, llcgamos a la 
abstraccion despucs de haber recorrido y trillado cl cainino de lo 
concreto y haber puesto en él los jaloncs y piedras miliarias de



las clases y las séries y de habernos familiarizado con su caractè
res coraunes, descartando accidentes particulares que acasobajo 
otra fnz tomaremos en cuenta para forraar otro nuevo grupo sisté- 
màtico de nuestros conocimientos: otra nueva ciencia.

Los testos mas usuales y las esplicaciones de los maestros con- 
tienen una subversion compléta de todas estas leycs de la ense- 
fianza. Con los testos aprendidos de memoria, por preguntas y 
respuestas y con las cxplicaciones del maestro sobre esos testos 
se prétende ahorrar trabajo al nino, presentandole todo hecho. Lo 
que se consigue es fatigarle inûtilmente abrumândole con un 
fa r  do de palabras vacias, segun la frase acerada de Pestalozzi.

Se pretende que los ninos deben empezar cl estudio de la cien
cia de lo fisico por donde lo concluyen los sabios despues de la- 
boriosas investigaciones. Se olvida que padecemos los ninos y los 
adultos de una cierta perversion de espiritu que consiste en no 
retener con carino, ni utilizar con provecho sinô aquello que apren- 
dimos con nuestro propio esfuerzo.

Lo que hacen gcncralmente los testos y los maestros que por 
ellos se guian es presentar al nino el esqueleto de la ciencia encc- 
rrada en definiciones generales, de las cuales se van sucesiva- 
mente desprendiendo otras menos generales.

Es invertir completamente la ley pedagôgica que eslablece que 
debepartirse de lo facil â lo difïcil, de lo particular â lo general, 
de lo concreto a lo abstracto.

Disfurso de Castelar en el Congreso pedagôgico de Madrid

Una porcion considérable de los hombres notables que tieno 
Espana en las ciencias y en las letras, ban tomado parle en las 
discusioncs del Congreso pedagôgico de Madrid.

En la sesion del 5 de Junio toeôle el turno â Castelar. El tema 
era la edacacior\ del nino , y, como no podia ménos que esperarse, 
cl gran orador diserlô ncerca de esta materia con esa elocuencia 
portontosa quolo es peculiar y que no ticnc igual en los tiempos 
modernos.

Esta diserlacion, como todas las composicioncs oratorias de 
Castelar, es, mâs que un Irabajo rigurosamente diductico, un him- 
no en loor del maestro y de la escueîa ; una oda en la prosa mâs 
nrmoniosa y poética que puede concebirse.

En la imposibilidad de reproducir integramente tan magnifico 
discurso, ponemos â continuacion la parte principal :

El liombre, sonores, resùmen de la creacion entera; un mine
rai por sus huesos, donde se depositan lus cales del camino, y 
hasta por su sangre, donde se disuelven los hierros de las minas;



un végétal por las incesantes absorciones de gases, por la nutn- 
cion aérea, por la necesidad que tiene del aliento de las plantas y 
por la necesidad que tienen las plantas de su aliento; un animal, 
porque su organismo guarda conexiones multiples con los oiga- 
nismos inferiores, y sus pulrnoucs verifican la combustion como 
los pulmones del caballo y su corazon remeda una bomba împelen- 
te y expelente como el corazon de un perro; el hombre, maquina 
eléctrica por cuyos nervios culebrea el rayo y retorla quimica que 
recoge los âtomos y los transforma y los ennoblece hasta con- 
vertirlos en el fôsforo cérébral, donde alborea el pensamien o, por 
esta cualidad cuasi divina, por esta cualidad de pensar, es et m- 
térprete de los geroglificos que forman las estrellas en sus orm- 
tas, y el musico de las melodias que componen las es eras en 
espacios, y el poeta de las ideas que animan a todas as c 
su interioridad, y el sacerdote de las plcganas que producen as 
las flores con el incienso d e su s  aromas, como as 
Te-Deum de sus arpegios, y el orôculo de todo lo c0g noscible^ 
por tal m aneraque, secôrase como un arbol sin s y  a c 
so, y nuestra aima, como los ângeles enviados a difund r la lu 
increada 6 como los arquetipos dotantes en el ocaso ( c »
quedarà perdurablcmente alla en las alturas enlregada por con 
pleto à la contemplacion de la verdad absolu ta v a . ,  
delam or infinito en losinm ensos senos del Eterno.

Pero este sér, que llegara en la plenitud de su vit Y 1 ‘
durez de sus ideas a tanto, ha de pasar por la 
llamarse, alla en los comienzos de su primera < ( a , i >• , '
conoceis algo mas desvalido, algo mas débil, algo- nias desgra 
ciado que un ninoV Acercaos, ahora que atravesamos la estacion
de los amores, h la oruga que se aviva y n? areif , 'i * aias do 
iris disueltos en la paleta de Abnl y Mayo han p \ ‘
gasas y que festines ofrecen las florestas con sus '*> 1 Vereis 
gaz exisf.encia; mirad en cualquier arbuste o. J  en los
que abrigados con las m otasde lana dejadas por ' roto
abrojos; preguntad â los pajarillos y os ^ird! |/l . ‘ J rccibido del 
huevo, se han cubierto de aterciopelada pelusi y todos los
pico do sus madrés, las curies ni siembran ni ‘ ’ lustrosa
granillos que llcnan sus hinchados bûches, * ... J[ s lo c a e i 
ternera milge va en cuanto nace y el potranquillo a ^ n a s  loca el
suelo, rctoza y salta satisfecho do s u  vida; pero■ el c” à
nos instinto, porque lia de tener màs in e ig ’ ^  .Q rocji)e 
naturaleza, porque lia de ténor mas a rJia ’ f ‘ s in vestidura, 
el don de la vida y el contacte de a
sin palabra, sin locomocion, 0 0n qla noche del
prolonga mucho tiempo la vida del b to , elernentos,
claustro materno, à la continua p e r s e ^ t d o  p o r  elerncmo^
acechado por las enfermedades, pues p r j ad (]e su
lantos y taies trance», unn g « n  parte por nmdru-
condicion se m alogran, como las flores _ hielan à los
gadoras y arriesladas, en los dias de Marzo, se lnetan
ûltimos soplos del cierzo.



Despues la imprevision es el carâcter de su vida en el primer 
crecirniento. No sabe, no, ebinfeliz que la espina pincha, que la 
serpiente muerde, que traga el abismo, que abrasa el fuego, que 
por todas partes le signe el mal y el dolor como la sombra signe 
à su cuerpo; y en el trabajo énorme de su crecirniento, en la movi- 
lidad infatigable de sus primeros pasos, en la ignorancia eclenica 
de todo cuanto le rodea, ni mide la distancia, ni aprecia cl valor de 
los objetos, ni distingue lo daiïoso de lo ütil, y necesila en su cuna 
un àngel de la guarda que lo cobije con sus alas, que lo préserve 
de lantas furias coronadas de sepientes como lo siguen y lo 11a- 
man con vocesagrias yestridentes,’pero imperiosas, al dolor y à 
la muerte: que ni la luciérnaga en el arroyo, ni el aereolito en la 
noche, ni el ^ïisueno en el sueno, ni la ilusion en la fantasia, ni 
la niebla en la maiïana, ni elcrepusculo en la tarde, resultan jay! 
tan fugaces como la humana enatura en su triste y deleznable 
in fan cia.

Por eso no hay nadie que pueda cumplir lo oficios de la primera 
educacion, absolutamenlo nadie, mas que la madré. No conozo, 
no, cosa mas bârbara ni mas abominable que la pretension de las 
escuelas comunislas à reemplazar la madré con la adrninislracion 
y el hogar por una especie do cuartcles o conventos, 6 mejor di- 
cho, inclusas, donde la burocracia remede con un crodcncial a la 
naturaleza y à sus revelaciones misteriosas. Desengailémonos, 
seilores: desde el instante mismo en que la m ujerse siente madré, 
conoce por sûbita inspiracion todo aquello que nccesita su liijo. 
No hay escudrinador que sepa leer lo que lee una madré con sus 
adivinaciones en el relômpago de una mirada <’> en la sombra de 
unentrecejo; no hay astrônomo del aima que amincie las tempes- 
tades como las anuncia con sus presentimientos la tierna madré 
asi que mira al ser à quien cultiva con sus cuidados y cria a sus 
peebos; ningun médico conoco tanta higicne y tantos preservativos 
como ella; ningun sabio acierta como acierta su corazon à dar cl 
alimento de las prim eras ideas y à despertar el calor de los pri
meros afectos en  las aimas tiernas é i noce nies que alolean, como 
en sus nidos, en la cuna; el mejor poeta jamas escribirâ un apolo- 
goque se acerque al cuento reqjdaao por sus labios en el rincon 
de la chimenea; el primer orador jam as hablarâ de l)ios cual sus 
furtivas palabras 6 sus misticas miradas al desnudar al niùo por 
la noche 6 veslirlo por la m aùana entre los acontos de la campana 
que evocael Ave-Maria; pues asi como no hay jugo nutritivo cual 
la lechede sus ubôrrimos pezones, ni placer en el mundo cual los 
besos de su bendita boca, ni estrella Norte de la vida cual los 
resplandores de sus ojos, no hay educacion primera como la edu
cacion de la madré, quien recibe hasta on los latidosde sus entra- 
nas una ciencia luminosa por los milagros patentes d e -su divino 
am or.

Nada mas baladi que las disputas y las compotoncias entre los 
dos sexos. Eormando los dos la bumanidad y la familia, esos se- 
res verdaderos y reales, sus cualidados n primera vista opueslus, 
senccesitan, y como se necesitan, so buscan, y como se buscan,



se encuentran, y al encontrarse, mütuamente se perfeccionan, y 
de todas suertesse complétai!. El liombre liene las grandes cuah- 
dades sociales y la mujer tienc las grandes cualidades doinés- 
ticas; ejerce el hombre la cnergia, la voluntad, la razon, como 
ejerce la mujer el sentimienl'», la caridad y la poesia. I  n Esta- 
do dirijido por mujeres séria tan inhabitable como una casa di- 
rijida por hombres. Mas en lo que supora la mujer al sexo luer- 
te y lo vencc de seguro es en que podra el hombre ser de seguro 
un guerrero como César, un arlista corno Velâzquez, un es 
critor como Cervantes, un marino como Magallanes, un orauoi 
como Demdstenes, un poeta como Virgilio; pero solamente la mu
jer serà madré. Rcconcentraos en vosotros mismos y cuando 
sintais la compasion por los desgraciados, la ternura por los cles- 
validos, la necesidad desocorrer al pobre, y de consolai* al enter- 
mo, y deacudir à las tribulaciones del alribulado, y de lloiai con 
todos los que lloran; cuando suene vuestro corazon como un arpa 
movida por celestialea soplos, estad ciertos do que todas osas 
cuerdas de sentimienlo, de carino, de caridad, de ternura, as îan 
puesto alli, y alli las ban tendido y templado las benditas manos 
de una madré, cuyas prim eras lâgrimas derramadas poi os < ° 0 . 
rcs que le ha costado vuestra vida, no sedisiparan en vosotros m 
à la hora rnisma de la muerte, é iran como enyueltas en c ' aP 
de vuestras aimas al pasar, con el ültimo suspiro, desc c os os y 
tores de las postreras agonias al seguro mmortal do la etermdaü.

Cuentan los naluralTstas que la hembra del preçioso înseoto 
conocido con el nombre de cochiml a cuya existoncia se reduco 
â lo necesario para chupar el jugo de la pala 6 cactus, « < * 
y muere, dû loda suinterior sustancia, cuando entra en la maclu 
rez de su edad, a los gérmenes d huevecdlos des!Linados a con 
servar su cspecie, y despues, no teniondo ya que darles porque ha 
cncontrado la muerte de puro comumear la vida, les p .1 > 
ainpara y los cobija con el tegumento de su helado cad,,\ei- 
es la madré: dà la prim era vida con su sangre a ' 1 > 0 fj (-t
mer alimento con su leche al mno, du su corazon on sus be^os, aa  
su aima entera on su cducocjon, nos aigue como el angcl de nues 
Ira guarda en vida, y despues de mue,-ta PlieS° SUs ^
h in c asu s  rodillas y esta en la b.enaventuranza en 
mistica oracion por la. salud1 y la fel.c.dad de>s J N\ urillonslica oracion por la saïuu y i<i , J. nin,  viurillo
llafael me encanta, porque es el pmtor de ‘ ^ )a
es el pintor de la Virgen. Todo en este es ^ ^ ^ n u n c a  d â  
de la Coneepcion que suite al cie o no me lia pen Madona
sentimienlo que me sugiriera é m s p ira ra e n J lo ra n c ja ^  M adonanienlo que mo sugiriera o ■ .
de la silla, ensôiîândome con sus tranqiulosy ‘n u Cn sus
me miraban, la robustez y la hermosura del mno que lleva en
brazos y que aprieta contra su peclio. .livinizacion

Bajo este aspecto bien merece la mujeiv to i^  ^  
que lo ha dado cl Catolicismo. Lo he diclio I a cj vll|_
p itoahora . Conocemos las ideas por las imà^, Y P jnmensa
go un Bios como el judio y cl 6^ ® | da,da ^ pJ2scindiblc de la re- encerrado, pertenece por una necesidad împrescin



presentacion antropomôrfica, con que el entendimienlo revisle 
todas las cosas y todos los séres, quedando sin idéal casi el débil 
y hermoso sexo de la ternura y del amor. Los griegos y los lati- 
nos, mucho més humanos, llenaron de diosas y dioses las monte
ra s , de ninfas y faunos los campos, de nereidas y tritones los 
mares, divinizando asi la doble naturaleza de la humanidad y la 
union estrecha en ella y porella de los opueslos sexos.

jOh! ol catolicismo ha cefiido â las sienes de la mujer los res- 
piandores do la luz increada; la ha envuelto en manto cerûleo 
sembrado de estrellas; le ha puesto el arrobamiento mistico en la 
mirada, yel amor puro en las entranas; le ha anadido un cortejo 
de ôngeles que la sostienen como su peana, y la ha coronado por 
medio de la Tnnidad Sanlisima en las alturas; le ha dicho en una 
letania de requTebros, repetida bajo las bôvedas de nuestros tem- 
plos, desde lirio del valle hasla sol del cielo, delicia, salud, ale- 
gria, contento, amor, felicidad, y no ha podido agotar cuanto en 
alabanza de la mujer puede decirse como hija, como amada, como 
esposa y sobre todo como madré.

Pero |ah! la fatalidad, que pesa con inmensa pesadumbre sobre 
todos y que vive produciendo y devorando séres, muchas veces 
priva, por nuestro mal, â los ninos de su madré. Cuan horrible, 
senores, cuénto esta orfandad ! Eiguraos una flor sin tallo, un ta- 
llo sin raiz, una raiz sin jugo, un nido sin alas que lo abriguen, 
un astro sin luz que lo alumbre 6 lo vivifique, y tendréis idea de 
un nino sin madré. Sus gracias |qué impertinentes a los agenos! 
Sus lloros j que desagradables ! Sus juegos i qûé ruidosos ! Sus 
enfermedades jquô penosas! En vez del cuidado, el descuido, y 
en vez del amor, la indiferencia. Nada parte tanto el corazon co
mo esta desgracia en la edad de la inocencia y de la ventura. El 
m értirdivino que aceptô A una todos los dolores huinanos: la sed 
y el hambre, la ingratitud de Pedro y la traicion de Judas, las 
blasfemias del sacérdocio y los sarcasmos del populacho, las sen- 
tencias de los jueces vénales y las voluntariedades de los Césares 
tiranos, el câliz que le traian los éngeles del cielo, su larga calle 
de arnargura, su corona de espinas, su agonia en que hasta las 
piedras se partfan de dolor y el sol se ocullaba de vergüenza, no 
quiso aceptar la orfandad, y cuando los soldados le insultaban y 
los judios movian la cabeza, |oh! reservôse un supremo y necesa- 
rio consuelo mirando n través delà oscuridad de sus ojos casi ex- 
tintos la bendita sombra de la Virgen Madré, que desfallecia de 
dolor al mismo pié de la Cruz.

Senores, hay un instante en el cual no hasta la cducacion do- 
méstica, y en este instante la madré confia el hijo de sus entranas 
al maestro. Asi como aquella se levante en los pôrticos de la vida, 
se levante este en los pérticos de la ciudad. Entramos en el mundo 
naturel por la alcoba de nuestra inadre, y entramos en el mundo 
social porla  escuela de nuestro maestro. Dificil ministerio susti- 
tuir â la madré; fortalecer ol cuerpo de la criatura que pasa de 
nino a adulto; estudiar la complexion natural para favorecerla 6 
contrariarla segun sus ventajas; seguir las inclinaciones natura-



les, las inclinaciones morales, las inclinaciones intelecluales, sor- 
prendiendo en la indécision de los tiernos aiios cl grito de las defi- 
nitivas y persévérantes vocaciones; dirigir y encaminar los pri- 
meros pasos del nino hàcia la familia fulura que ha de fundar, 
hàcia la patria que ha de servir, hacia la humanidad, en la cual ha 
de componer un miembro ûlil y no danoso y podrido; mostrarle, 
sin pedirle trabajo superior à sus fuerzas, el Universo à que su 
fisicoeslà sujeto y la moral â que esta sujeta su aima; el arte ne- 
cesario à la dilatacion de sus facultades y al recreo de su espiritu, 
el Estado â que ha de pertenecer como ciudadano, la ciencia en 
sus albores que ha de iluminarle toda la vida y la religion que ha 
de senlarse sobre la losa de su sepulcro y recoger su esencia como 
una estrella, para engarzarla, si ha sido dignade Dios, en elazul 
de lo infinito.

Y lom as dificil del caso, lo mas penoso del magisterio, lo mas 
terrible y apurado es que no podeis hablarde la ciencia en la len- 
gua clara y précisa de la ciencia, sino por medio del apôlogo, del 
cântico, del juego, de los procedimientos propios para penetrar en 
las inteligencias nacientes, las cuales oplastan bajo la pesadumbre 
de un abstracto é intrincado sisterna. El desarrollo de la humani
dad entera os révéla como habeis de ocurrir al desarrollo de la 
criatura humana. Los pueblos infantes encierran sus ensefianzas 
morales, sus ideas mclafisicas, sus dogmas religiosos en fabulas 
6 apdlogos. Ilay  que distinguir la inluicion instintiva de laintcli- 
gencia pensante, como hay que distinguir lafé ciegade la creencia 
razonada. La idea es una, pero tiene grados. Irnpresion en los 
nervios, sensacion en la sensibilidad, intuicionen la fantasia, no
tion en el entendimiento, idea en la razon, reflexion en el juicio 
y en la conciencia, no puede, no, en el primer grado de la instruc
tion , tener ni el mismo carâcter, ni la inisma intensidad, ni igual 
extension que allh en los grados superiores y supremos. Al nino 
teneis que darle impresiones explicadas y no sistemas cientificos. 
Al nino teneis que hablarle por necesidad en la lengua delsenti- 
miento, que-es toda su inteligencia, en musica y en  poesia. Para 
el nino tenéis que guardar las parâbolas y los ejemplos. Siemprc 
recordaré la maiiana que pubi al Righi en Suiza. ICI lago de los 
cuatro cantones se extendia â nuestros piés y diez y siete lagos 
mas que aquel se veian entre las nieves y los prados,^ como gran
des turquesas entre diamantes y esmeraldas; los ninos de las cs- 
cuelas helvéticas y germânicas se apinaban en las cimas como 
bandadas de pâjaros peregrinos y viajeros que hubieran venido 
de lejanas t^erras; y despues de haberles ensenando sus maestros 
oquellos terrenos, como pudicra enseiïarles un mapa en relieve, 
entonaron un coro dulcisimo à voces solas que convirliù los altos 
picos, a donde ascienden las audaces âguilas y de donde bajan los 
cristalinos oludes, en santos y verdaderos templos.

Despues de haber aprovechado la extension del terreno para 
ensenar la geografia prâcticamente, coge con cuidado, por e^em- 
plo, h la h o ra  de corner, la tapa de la sopera llena de gotas y la 
oprovecha para decirles que asi como alla el humo se ha cuajado



en agua por la tliferencia de temperatura, los vapores levanlados 
de la tierraenardecida por los besos del sol, se cuajan en nubcs 
alla en los frios desiertos de la atmôsfera.

Cristo prefiriô à todos los nombres cl nombre de maestro que le 
daban sus discipulos, y nos dejô modelos eternosdéprim era ense- 
nanza. Mirado bajo el punto de visla historico y en su naturaleza 
humana, Cristo no trae al coinbate por la renovacion religiosa y 
al apostolado de la buena nueva la ironia un lanto acre con que 
Sôcrates parangonaba el mundo de su conciencia interior y el 
uiundo de la impura rcalidad; ni el misterio casi leocr'itico en que 
se ocultaban para hablar de su Dios Pitagoras ô Platon, ni el 
aparato theurgico de Moisés en las zarzas del Oreb 6 en las cimas 
de Sinai; ni el exagerado procéder do San Juan Bautista, vestido 
de pieles y aiunentado de yerbas; ni las seiiales de esas guerras 
intimas, terribles, donde el corazon se parte en pedazos y la idea 
se condensa en tormentas, seiiales que surcan las (rentes de un 
Isaias ô de un Jeremias y que las inclinan al peso del pensa- 
miento como loscedros del Libano tronchados por las râfagas del 
huracan 6 heridospor las chispas del rayo; todo lo contrario: tier- 
no, dulce, lleva en si la verdad como cl aroma la flor y como el 
panai la miel, y la exhala sin esfuerzo cual si fuera una emana- 
cion de su aima divina, no un resullado del trabajo sobrenalural; y 
asi, por esta virlud, muove su palabra las aimas como esas brisas 
bonancibles quehinchan las vêlas sin exceso y agitan y rizan los 
m ares sin estrépito. Habitando Jésus lasorillas del marde Galilea, 
de donde eran sus principales discipulos, erraba à la continua 
por los senderos, por los caminos, por las encrucijadas, seguido 
de genle que se extasiabaal escucharle, parândose (i la puerla de 
los templos, subiéndose û la cima de las alturas, embarcûndose en 
los csquifes de loslagos, perdiéndose por las orillas del Jordan à 
fin do que todos pudicsen oirle y repartirse de boca en boca sus 
santas ensenanzas.

Nada de largos discursos. Conoco profundamente à su pueblo 
y sabe que para herir aquella voluble atencion y moverle al bien 
y à la verdad, no hay que molestarle con demasiados argumontos. 
La naturaleza en cuyos brazos viven estas gentes del Mediodia, 
criadas, como las aves, al aire libre, loofrece à cada paso compa- 
raciones de una prodigiosa verdad. Sobre todo, el apôlogo que 
encierra las idoas mâs dispares y concreta las ensenanzas màs 
abstraclas, suspende los animes de los inspirados labios del Salva
dor, y le congrega oyentes que caen en transportes do vivido en- 
tusiasmo al eco do aquella tierna palabra, la cual anima con su, 
soplo los corazones al amor, enciende las inteligendas en la fe, 
arrastra  las voluntadosù la persuasion, y obra, por la doblo virlud 
de la ensenanza y de la poesia, esmalladas con refranes, senten- 
cias, apotegmas, que parecen por un lado el cuento dicho al nirio, 
por otroel canon pensado en la inteligcncia del fildsofo, por otro 
la voz misma del cielo. En estos bellisimos apologos resaltan do 
una manera palpable las estrechas rclaciones entre el mundo 
moral y cl mundo material. Por ejemplo, Cristo habla del labrador



que saliü una maiïana A sem brar, y como derramase una porcion 
de grano en el camino, comiéronselo en seguida los pâjaros; y 
como derramara otra parle en ârido pedregal, si bien brotô, no 
arraigaron sus raices, ni crecieron sus tallos; y como scmbrara 
olra parte en las zarzas, ahogAronla sin piedad las espinas, y solo 
el grano, arrojado en buena tierra,bien sazonada, arraigd, brotô, 
creciô, espigô y diô sesenla por uno. Y como le pregunlaran por 
que hablaba en parâbolas, contesté que este era el mejor modo 
dedar a conocer losmistorios del cielo.

Y en efeclo, mil ensenanzas de esta suerte brolan a cada paso 
en losdiscursos de Jesüs: ya la sieinbra del trigo, ya el grano de 
inoslaza, la mas diminuta de las simientcs, que da el mayor de 
los Arboles; ya la levadura en el pan, ya la perla en la concha, 
danleocasion para hablar de las consecuencias del pecado y de 
las maravillas del reino de Dios en el cielo. Solamente con esta 
sencillez suprema podia dar la verda(J à sus discipulos y A sus 
oyenles.

La verdadera escuela es de nucstro tiempo. La remota antigüe- 
dad nos ha dejado modelos de lo que podriamos llamar escuelas 
y colegios parciales de filésofos, de sacerdotes, de ciudadanos. 
Todavia recuerdo, con einocion, d em is  viajes por lasciudades 
m uerlasal pié del Vesubio, la pizarra donde estân trazadas por 
la mono del nifio, con ortografia incorrecla, varios nombres lati- 
nos, y la correccion del superio'r 6 maestro interrumpida por los 
eslremecimientos del suelo y por la I lu via de cenizas que oscurecié 
el sol y llenô el aire, envolviendo en petrificaciones énormes aque- 
lias prévidas colm enasde vivienles. iAh! los dos grandes problè
mes de la educacion, el problema de cultivai* integramente y a un 
tiempo el gérmen de todas las facultades humanas en la ninez y 
el problema de lo que podriamos llamar universalidad de la en- 
seilanza, senores, digâmoslo claro, son probleinas esencialmen- 
te modernos. La antiguedad dejaba siempre fuera del derecho 
la clase de los siervos, desconociendo el principio cardinalisimo 
de nuestras sociedades, el principio de la libertad igual y una en 
todos los hombres.

Las ideas tardan mucho en llegar â la realidad; por ejemplo, la 
separacion de la concioncia y del estado, sostenida por Socrates, 
no llego à ser un dogina religioso hasta Cristo; y la separacion 
del poder temporal y del poder espiritual, sostenida por los estôi- 
cos y por Cristo mismo, no llegô A ser una realidad hasta el Pon- 
tifîcado y el imperio de la lùlad Media. Imposible, senores, estra- 
narnos de que la idea cristiana, la idea de igualdad naturel entre 
todos los hombres, no baya penelrado en las leyes, en lasinsti- 
tuciones y en las costumbres hasta nuestros dias.

Por consiguiente, la educacion integra do nuestras facultades, 
cxtendida por igual A todos los ciudadanos, como el sufragio po- 
pular y como el servicio obligatorio, caractères son de nuestro 
tiempo. L1 °absolutismo que inmedialamente ha precedido A nues- 
tra  edad, no se curé cosa de la ensenanza publica. Recuerdos 
histùricos pasados 6 vocablos corrientes del lenguage lo prueban.



Tengo mas hambre que un maestro de escuela, se decia entônces, 
y como legado de aquellos tiempos, en verdad, aun puede por 
nuestra desgracia y nuestra deshonra decirse ahora. El ilustre lite- 
rato que présidé vuestras sosiones, ha recordado con oportunidad 
la clausura de las universidades el ano veintitres, compensada con 
la fundacion de una escuela de tauromaquia. jOh! al presentarse 
a la reina Amalia, en su viaje desde Sajonia à Madrid, los docto- 
rcs de Cervera, no se le ocurriô decir otra cosa sinô: ique bailen! 
Salamanca habia proscrilo los teoremas y câlculos de Newton, 
cuando, cien anos antes, reuniera sus doctores para encargarles 
un filtro con que prolongar indefinidnmente la vida del frio Feli
pe III. Vedàbase à las hijas de familia leer y escribir, pare que 
no recibieran cartas de sus novios, ni à sus novios les mandaran 
cartas. Insigrre académico cuenta en la vida de Breton que, como 
este gran autor traza raen u n a  de sus primeras comedias: «Des- 
precio la Victoria», y fuese por entônces ûnico censor de teatros 
el jefe de la comunidad puesta bajo la solemne invocacion de la 
Victoria, borrô taies palabras, escribiendo: «no consiento que na- 
die desprecie mi convento». Y como tradujera Breton una trajedia 
con el argumento de la vida y muerte de Maria Stuardo, no con- 
sintiô à los espectadores enterarse de que habia sido decapitada 
una reina, y rectificô la historia, quizâ cleseoso de que concluyera 
en alegre boda lo que realmente habia concluido en tristisimo 
entierro. Siempre recuerdo haberle oido contar, bajo estas mis- 
mas bôvedas, a mi catedrâtico de griego el insigne humanista I). 
Saturnino Lono, que en visita hccha por un delegado del Rey 
absoluto Fernando VII à los estudios de San Isidro, despues de 
examinai' las câtcdras, suprimiô las asignaturas de mateméticas 
y de quimica, diciendo que la primera solamente la necesitaban 
los artilleros y la segunda los boticarios. Hasta las aidas de los 
conventos habian degenerado en términos que se hallahan ex- 
tinguidas en sus câtedras, ôntcs ilustres, las ültimas pavesas de 
las antiguas ciencias.

(Continuarâ.)


