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""'- INTRODUUCION.

_¡\.qu(}llo& de nuestros lectores que hayan leido las obritas
que en nuestr~ pequeña bi9liotec~ precedieren á ésta, habrán
podido observ~r el espíritu que nos guía y lf-t,s 0pip;J.9iJ;i.~~ qJ!,0
RFOfesamo§. . · · '.

Convencidos de que la reforma •Q.e .la .escrµ.eJa (}S una abso
luta necesidad que se impone como se imponen las leyes del
progreso, de -q.nfl, manera ineludib.le, y que en consocueni
tiene que ser un hecho tarde ó temprano, desearíamos que
ella se hiciera, no á la sombra de una escuela extranjera, no
bajo los auspicios de una servil imitacion quebien pudiera
causarnos, que quizá nos está caus~ndq prof1u1,4os }Ilales,, i
no bajo la inspiracion de nuestras necesidades propias, nor
mada por nuestras costumbres, por nuestras tendencias, por
nuestro modo de ser, en fin., no perdiendo .de vi,stfl, el p-µ,n~o
objetivo hácia do:q<rle nos proponemos marchar.
Pero esto es mucho más difícil de lo que á primera vista.

parece. ..
Entre los trabajos más notablesde la escuela moderna,

aparecen ocupandQ :uno M los primeros términos, caracteri
zándola, puede decirse, las Lecciones sobre cosa8.
Vastísimas en sus ap.lic.acion~s, i,n~e~sall}.ente aprovec:µ_~

b1es en la educacion de diversas fac'Q.ltades, esto misJ))o. h,a
dividido á los pedagogistas; se han for-mulado acere~ de ellas
opinio.nes muy diver~as, se ha¡n suscitado discusi9ne¡S miÍ,§ .ó
ménos acaloradas y cada especialista al atacar sin piedad y
por lo mismo sin calma, á sus adversarios, ha herido, sin sa
berlo, la idea misma, muchas veces con el a;rma t~rrible del
ridículo y con ello en no pocas ocasiones ha puestp en p_eli
gro el triunfo del p:rin~ipio por que tanto él mismo ha tra
bajado.
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Unos aseguran que las Lecciones sobre cosas están llama

das solamente á mejorar el lenguaje, ya corrigiendo los tér
minos que se usen mal, ya proporcionando el medio de ad
quirir los que no s,e poseen; otros aseguran que ellas tienen
por único objeto habituar á las descripciones y fundar con
ello la base de la clasifcacion.
Quien sostiene que solamente se proponen educar la ob

servacion obligando al niño á meditar sobre el orígen, la
construccion, el uso, las partes y condiciones de cada cosa
y objeto; quien sostiene que lo único que se consigue con
elas es la educacion de los sentidos.

Bste, juzgando con el criterio de la antigua escuela la más
frecuente aplicacion de las Lecciones sobre cosas, protesta
que ellas solo constituyen la enseñanza de las ciencias na
turales; aquel, preocupado tambienpor la cuestion de ense
ñíanza, pero observando todas las aplicaciones que tienen ó

• pueden recibir, protesta que las Lecciones sobre cosas no son
más que el enciclopedismo.

Tal diferencia de opinion en los fines, era preciso que arras
trara una semejante en los medios.
Algunos creen que las Lecciones sobre cosas son como si

dijéramos lecciones á propósito de cosas, de manera que si
el maestro tiene por casualidad un pedazo de encaje ó de un
lienzo de algodon, ya puede hablar sobre esta planta ó sus

• productos cuanto le venga á las mientes.
Es decir, que consisten en darlas á propósito y frente á

una cosa, pero diciendo sobre ella todo lo que puede saberse
ó decirse. Para formarnos idea de lo que sostienen estas per
s0nas, supongamos que el maestro tuviese al frente un tinte-

. ro de bronce y fuese á dar la leccion sobre él precisamente.
Empieza por hablar sobre la materia.
¿De qué es este tintero?
-De bronce.
Y el bronce ¿de qué se hace?
_, El bronce es una aleacion de cobre y estaño.
¡Qué es entonces el cobre"%
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-El cobre es un metal que se produce en las minas.
;Qué es el estaño?
Otro metal.
Visto ya que la materia del tintero no es una materia pri-

maria, pero sí conociendo ya las que la forman, se hablaria
de cada una de ellas.
¡Ha visto V. algo hecho de cobre!
-Sí, señor; he visto centavos, medallas, adornos, ca-

zos, ete. •
-Cómo es el cobre?
(Descripcion más ó ménos completa).
En esta descripcion no solo se comprenclerian el color,-1a

brillantez, la tersura ó aspereza de la superficie, etc., sino to
das las propiedades físicas que pueden apreciarse y darse á
conocer. Su peso específico, su maleabilidad, la temperatura
á que entra en fusion, Sl?- influencia al alearse con los demás
metales ó ligarse, como se dice hablando del cobre al 1ez
clarse al oro ó la plata, etc., etc.

Se hablaria despues de la manera de obtenerlo, de los usos.
á que se destina, de los países donde se produce, de las com
binaciones químicas en que entra, de las propiedades tóxi
cas que tiene, y por último, de la riqueza que implica, de su
influencia en el progreso, etc., etc.

Se darian despues, en cuanto fuere posible, las mismas
nociones sobre el estaño.
Y ya conociendo los dos. componentes, se hablaria lo mis.-·

mo sobre el compuesto, es decir, sobre el bronce.
Pero hasta aquí nada se habria dicho propiamente sobre

el tintero, sino sobre la materia que lo forma, el bron.ce.
Claro es que ese tintero debería tener una forma, lo que

permitiria hablar no solo sobre geometría y dibujo, sino, se
gun ella, sobre la fabricacion del objeto, que pudo ser hecho
á molde ó á torno, explicando en cada caso los procedi
mientos.

Si ese tintero, como es muy probable, tenia un receptácu
lo de cristal, figúrese el lector cuánto nuevo habrá que de-
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cir desde las necesarias nociones de cristalogenia hasta las
más completas de cristalotecnia, habiendo oportunidad y
aun precision de dar conocimientos físicos, químicos y mine
rálógicós de no éscasa iniporta-ríéia.
Y ésto sih cóntar con que seg'uiriarn nociones sóbie la ih

dustria vidriera, su importancia, riqueza, consumo, etc., ete.
Y despues tendríase que hablar de tintas, al trátar de la

del tintero, y nuevos conocimientos físicos y quh:nicos ven
drían á enriquecer la clase, conocimientos que no pocas ve
ces darían lugar á importantes observaciones higiénicas ...
-- ·-------------·--····· ··-·····• .
Otros dicen que las Lecciones sobre cosas deben limitarse

á dar á conocer él origen y us-o de los obj.etús ·q1i\e nos rodean,
así como la explicacion de los más vulgares fenómenos fí
sic0s.
Y en esta multitúd de opihióíies cada uno sostiene y de

fiende la suya, lo cal seguramente no es malo, sino que lo
hace sin oir ni meditar las ideas de los demás, lo que sí es
altamente inconveniente. •

•• Nosotros creemos que hay en todas estas opiniones algo
do verdadero; pero que cada unaaisladamente, como exage
rada, es e:í:iteramente desechable.

Oreemos que con las Lecciones sób're (fosas, se perfecciona
el lenguaje·, que puede ·prepárar};e la clmisi:frc•arcion, y que se
educan la observacion y los sentidos; creemos igualmente
que ellas pueden aplicarse con ventaja á 1a enseñanza de las
ciencias naturales y que constitü.,yen la base de uh cierto en
ciclopedismo conveniente en la es'cuela primaria.
Pero.desde luego, pues que creemos todo esto, es o1aro

que desechamos de plano la idea de que sean exclusivas pa
ra uno de esos objetos.
Pero ¿en cada leccion se ha de pretender todo esto y mu

cho más que sin duda se pttedei iAcaso en cada leccion ha
de perfeccionarse el lenguaje, preparaFse la clasificacion por
cbnvenientes descripciones., educarse la observacion y los·
sentidos y darse una le~éion sóbf'e ciencias físicas y natura-
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les ó obre una de tantas otras materias á que se da lugar
y que forman el enciclopedismo de que anteshablamos?
No precisamente, y el fin que se proponga el maestro en

' • t •cada leccion, ni puede aconsejarlo sino las circunstanc1a8,
Jri puede precisarlo sino la prudencia.

Solo un plan minuciosamente estudiado y observado con8-
tantemeute, puede, á fuerza de repetidas modificaciones, lle
gar á protlucir el resultado que se apetece.
La misma leccion, 6 por mejo:r decir, dos lecciones sobre

el mismo as:mnto pueden llevar á términos muy diversos, se
gun el desarro:llo que se les dé.
Por eso el profesor antes lle darla tiene que fijar muy bien

el término á donde ha de llegar y cuidar muchísimo de no
desviarse, cosa que sucede muy á menudo en esta clase de
trabajos.
No se preocupe el profesor si en una determinada leccion

desarrollada con tal fin, no puede obtener las demásventa
jas de que se ha hablado; ellas • se obtendrán con otras lec
ciones, que del eonjunto resultará lo que se busca; la com
pleta educacion d-el .alumno.
En cuanto á las cuestiones de si debe hablarse de todos

los .objetos que puede haber á la mano el profesor, y decir
.sobre cada uno todo lo que pueda decirse ó saberse, nuestra
o.pinion es, acerca del primer punto, que es conveniente sin
ser necesario, hablar del mayor número de objetos, y acerca
-del segundo, que no solo no está obligado .el profesor .á decir
en una leccion todo lo que decirse ó saberse puede sobre un
ohje-to, sino que hacerlo es de todo punto reprochable.

Que seria deseable que pudiera hablarse del mayor núme
ro _de obj.etos, está fuera de toda discusion. La variedad d.e
conocimientos que esto dá, educa el crite-rio del que apren
de, y ¡puede calcularB.e todo lo que en la vida real vale te.
ner un buen criterioi
Presta además un servicio incalculable: facilita, constitu

ye casi el buen enciclopedismo de la escuela primaria, ese
enciclopedismo que no es de saber sino de investigacion, y
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que no se establece para que el niño aprenda muchas cosas
sino para que descubra sus inclinaciones y aptitudes.
Habrá un asunto sobre el que una, diez, veinte lecciones

nada dejen al niño, porque carece de inclinacion ó de aptitud;
habrá otro y otros en que cada nueva leccion sea acogida con
creciente y nunca satisfecha avidez: héaquí entonces descu
bierto para qué· nació ese niño, descubiertas sus inclinacio
nes y aptitudes, lo que no es poco ganar.

Que seria conveniente que pudiera decirse todo cuanto
pueda saberse sobre· un objeto, es igualmente indiscutible;
pero decirlo en una sola leccion, con un solo propósito, de un
solo golpe, por expresarnos así, no solo es imposible, seria
inútil, algo más, seria perjudicial.

Sobre un solo objeto pueden darse conocimientos de tan
tas clases, que no es posible que puedan ser comprendidos
por un principiante.
• Hablar á un niño pequeñito de las cuestiones físicas, quí
micas, industriales, geográficas, históricas, económicas, so
ciológicas, etc., á que el estudio de un objeto puede dar lu-·
gar, es hablarle un lenguaje enteramenteininteligible y tan
to, que lo es aun para muchos adultos y adultos mediana
mente instruidos, si bien con la instruccion tan abstracta y
ta¡n poco práctica de la escuela antigua.
Esta observacion ;á qué obliga al profesor? A no hablar

en la clase sino de ciertas cosas y sobre cada una de ellas de·
lo que puede ser entendido por los niños que lo es2cha.
A propósito del mismo objeto, deberá hablar en las clases

superiores muchas cosas más, su plan será mucho más vas
to; pero irá, desarrollando las ideas en proporcion del desa
rrollo educacional que el alumno vaya experimentando.
• Esto quiere decir que en las secciones inferiores de la es
cuela las nociones que se den sobre una cosa no serán sino
las que estén al alcance de los niños bien pequeños que hay
en ellas. Sean cales fueren ¿o estarán al alcance de cal
quiera profesor por más que no haya hecho estudios especia
les1 No han de consistir sino en lo que pueda entender y
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comprender un niño que ó no sabe nada todavía ó que sabe
demasiado poco ¿se exige demasiado á un profesor pidiéndo
le que las tenga!
A medida que aun1enta en importancia el grupo en que el

niño hace su instruecion, las nociones que se den sobre las
cosas, aumentarán de importancia haciéndose más profun
das y científicas. Entonces sí irá necesitando el profesorco
nocimientos superiores y científicos, entonces necesitará ya
estudios especiales; pero en c.ambio no es por aquí por don-
de se empieza. ,

¿Se comprende ahora cómo puede hacerse realizable lo que
parece imposible, pues que á primera vista cree cualquiera
que reposa en la omnisciencia del profesor?
Se comprende ahora cómo puede llevarse á la escuela en

asunto de tan trascendental importancia la gran palanca de
toda marcha y de todo aprovechamiento, la division del tra
bajo?
Se comprende ahora, por fin, cómo puede darse ese gran'

paso en la senda del progreso introduciendo en todas nues
tras escuelas, por pobres, por pequeñas que sean, las impor-
tantísimas Lecciones sobre cosas? 1

• • '• . '

Pero ;cáles son esas nociones que darse pueden por el
estado actual y deben por el progreso que ambicionamos?
Eso es precisamente lo que nos proponemos manifestar en la
presente obrita.
No se nos oculta el peso enorme que ponemos en nuestros

débiles hombros.
La primera dificultad es despreocupar á la gran mayoría

que está creyendo aún que la escuela. no es ni puede ser si
no un instituto llamado á dar instruecion solamente y lo que
es peor todavía, á darla en una cierta forma totalmente in
adecuada para la niñez que debe recibirla.
Todo trabajo escolar que no tenga por objeto depositar en

la memoria del discípulo una nocion científica, todo ejercicio
que tienda á poner en actividad cualquiera facultad que no
sea de aquellas que se ponen en vigor para la adquisicion de

Ll:CCIONES.-2,
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conocimientos ya hechos y formados, cae en la reprobacion
de la mayoría.
Júzgase habitualmente de la instruccion deun niño por la

violencia con que contesta la pregunta que se le hace y aun
por la precision de su respuesta con el texto que ha estudia
do, sin considerar que todo eso probará buena memoria, pero

'deningun modo conocimiento de lo que se habla.
La p·alabra que.no· es mas que el signo de la idea no siem

pre corresponde· a ésta en él cerebro del niño.
Cuando á éste se le obliga á aprender solamente do me

moria, repite las palabras como las repite el fonógrafo, sin
conciencia de lo que significan.
Y no se crea que esto es una exageracion.
La prueba es que despues de aprender y saber perfecta

mente la definicion, la regla, los casos y los usos de una ope
racion aritmética, el niño ignora por completo cuándo debe
aplicarla. ,
Aprende perfectamente cuáles· son las partes de la ora-

cion, qué funciones ejercen, qué modificaciones reciben, ete,
etc., y á la hora en que toma un libro ó un escrito cualquiera
es tan incapaz para conocer qué parte de la oracion es cada
palabra, como si nunca hubiera estudiado gramática.
Pero si se le pregunta qué es el adjetivo, cuántas clases

de preposiciones hay, cuándo se pone el verbo en subjuntivo,
contesta inmediatamente y con tal acierto, como si conocie
se á fondo la materia. Como que su contestacion no es en
tónces mas que la del autor, que por poco que sepa ha de sa-
ber bastante.
Por qué si sabe decir qué funciones desempeña el susta-

tivo ó para qué se emplea, no sabe distinguir entre varias
palabras los sustantivos por el oficio á que se destinan}
Porque ha aprendido las palabras del autor, pero no ha

penetrado la idea.
Y sin embargo, una gran mayoría de las gentes so mue~

tran satisfecllas y complacidas al ver esa habilidad, ceyen-
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do que la espedicion para contestar prueba conocimiento del
asunto.
Y si no se tratara mas que de un error en el público, que

no hubiese de influir en el profesor para la marcha de la en
señanza, seria evidentemente ménos malo.
Pero por desgracia no es así.
Cuando un maestro de escuela, queriendo cumplir con su

mision, abandona, por inconveniente, el trillado camino de la
enseñanza de memoria, bien pronto tiene en contra á todos
cuantos ven sus trabajos.

Si sus discípulos han de contestar por lo que verdadera
menté saben, si han de manifestar sus ideas propias y no las
palabras ininteligibles para ellos de un autor, vacilan al con
testar, meditan y no siempre se valen ele las palabras. que
rigorosamente necesitarian á juicio de un literato.
Esto descontenta á la generalidad que desea oír .que el ni

ño conteste á la pregunta con la precision con que un piano·
produce la nota que se quiere, oprimiendo la tecla que co
rresponde.
Entónees ese público que sale tan descontento del exámen,

proclama á voz en cuello que aquellos niños no saben abso
lutamente nada.
Y ¿cuáles son los resultados prácticos de todo esto?
Que el profesor, que lleno ántes de fé y de entusiasmo, es

tudiaba todas las reformas para implantarlas, se decepciona,
se desalienta por completo .. ; .. y tal vez se deja arrastrar
por el interés.
De aquí la gran dificultad de mejorar los métodos de en

señanza y educacion.
Es verdad que todo el mundo, aunque no haya estudiado

media sílaba, se cree con derecho para criticar á un médico,
á un pintor ó á un arquitecto; pero tambien es verdad que
ese crítico reconoce á lo ménos que él no podría hacerlo me
jor, lo que en ciertos casos ó de cierto modo puede servir de
satisfaccion al criticado.
Pero tratándose de enseñanza-es otra cosa: no sol<'.> se-croo
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todo el mundo con derecho plenísimo para censurar, sino que
se juzga capaz de ejecutar mejor que el censurado.
Hasta se desconoce el nombre de la pedagogía, y no es por

lo mismo extraño que se crea que basta saber una cosa para
saber enseñarla.
Nadie reconoce en el profesor la necesidad ni la existencia

de estudios especiales, como se reconocen á todas las carre
ras, y de ag' es que todo el mundo crea que puede abrir es
cuela para enseñar lo que sabe, y que puede aconsejar al
maestro la marcha que en cada caso debe seguir.
No es esto decir que el profesorádo mexicano haya tocado

al desideratum en la materia: si tal cosa aseverásemos falta
riamos á la verdad, y sostener ésta es el primero de nuestros
lemas. •
Ni puede esto conseguirse sino uniendo á los profesores

cori. el apretado lazo de la unidad de doctrinas y de miras,
cosa imposible en un país que carece de escuelas normales,
quizá porque no ha creído necesario formar profesores como
forma médicos, agricultores y artesanos.
Lo que sí quiere decir, es que la escuela habría progresado

más, si no pesaran sobre el maestro las preocupaciones de la
sociedad y de las autoridades, que se empeñan en atar al pro
fesor sujetándolo á reglamentos no pocas veces malos, como
hechos por personas incompetentes; á determinados textos,
de cuya acertada eleccion nadie puede salir garante, y aun
á cierto conjunto de materias que puede no corresponder á
las necesidades actuales, todo esto á pretexto de uniformar
la enseñanza.

¡Como si la unidad de ésta dependiese de su forma y no
de su espíritu!

Como si esa pretendida uniformidad, caso de conseguirla,
valiera ni con mucho lo que se pierde con que el profesor ca
rezca de iniciativa, y sus trabajos de expontaneidad!
Hallándose el profesor sujeto, aherreojado por un regla

mento inútil, por unos textos inadecuados, y por la ignoran
cia pericial, comun á los que dirigen la instruccion, de nada
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le sirve estudiar y meditar, conocer métodos nuevos y textos
mejores, porque nada puede experimentar ni utilizar.

Sin 'embargo, las reformas se imponen, la luz del progreso
penetra no obstante las dificultades locales, y éstas en el mo
vimiento no representan sino una cuestion de tiempo y': aun
quizá de forma, pero no de imposibilidad para el mej oramien
to, para la marcha progresiva que es una condicion esencial
de la humanidad.
La época de los viciosos sistemas de enseñanza toca ya á

su fin; los métodos modernos, que implican una mejora, tie
nen que triunfar, que enseñorearse de la escuela, que gober
ar en ella, hasta que progresand.o 1nás y más la pedagogía
y las ciencias en que ella se apoya ó que con ella se tocan,
se descubran métodos nuevos, más en relacion, más á pro
pósito para el modo de ser de las sociedades futuras.

t

La revolucion pedagógica que en Europa inició Comenio
y que llevaron á su triunfo Pestalozzi y Fróbel, se ha ini
ciado en México tiempo ha, y triunfará tambien, aunque en
su crecimiento y desarrollo no 'haya seguido, por desgracia,
el camino que fuera de desear.
In 1873, si mal no recordamos, era presidente de la Comi

sion de Instruccion pública, en el Ayuntamiento de México,
el Sr. Lic. D. Luis Malanco. '
Entusiasta por el bien del país, deseoso de cumplir la mi

sion que se le habia confiado, y hombre de criterio poco co
mun, nombró una Comision de profesores y le pidió su dic
támen sobre lo que pudiera y debiera hacerse para mejorar
la condicion de las escuelas, municipales .

Miembro de una Corporacion o expléndidamente dota
da, y funcionando por desventura en una época en que la
instruccion primaria estaba muy léjos de recibir de las au
toridades la atencion que merece, se vió obligado á limitar
las opiniones de la Comision preguntándole qué podría ha
cerse para conseguir el mayor aprovecha1niento posible en el
menor tiempo posible y con EL MENOR GASTO POSIBLE.
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La cuestion económica sobreponiéndose á la cuestion cién

tífica y dominándola absolutamente.
.Aunque. esto limitaba mucho, destruia quizá la libertad

de la Comision, probaba y.a que aun en la esfera de las per
sonas no dedicadas á la enseñanza empezaba á penetrar la
.conriccion de que se necesitaba una reforma.
Esto era ya una ganancia. Lástima que acontecimientos

posteriores hayan desvirtuado los primeros pasos que en es
te sentido. se dieron.
EI Sr. Malanco, queriendo asegurar el éxito, formó la Co

mision de Directores de Escuelas públicas y particulares y
entre aquellas de nacionales y municipales.

./ .
La heterogeneidad de elementos, procurando la lucha, de-

bia producir la luz.
1

Inútil es referir lo que allí pasó; inútil recordar cuántos
principios avanzados naufragaron: baste decir que solamen
te pudieron salvarse estos dos, base indestructible y avan
zada de toda reforma posterior:
Deben separarse los niños grandes de los chicos.
Los métodos, para éstos, deben ser PURAMENTE PRÁCTICO8,

que hablen mucho á los sentidos y poco ó nada á la razon, mo
dificándose despues en relacion de la edad y el desarrollo in
telectual del niño.

i

Para los que desean que las reformas se· hagan de un solo
·golpe, para los que creen que en un minutopueden desarrai
garse preocupaciones y costumbres de muchos siglos, pare
cerán insignificantes los dos principios sentados.
Pero para los que no confunden la voluntad con el poder

ni los sueños con la realidad; para los que al implantar una
reforma estudian y tienen en cuenta no solamente lo que ella
vale .sino las condiciones en que vá á desarrollarse y los me
dios que hay que poner en juego, esto era por aquel enton
ces lo bastante.
Y es claro y perceptible por qué.
En aquella Junta de profesores, fueron en más de un caso

derrotados los que representaban el elemento más avanza-
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do, luego éstos se hallaban ahí en minoría y es creible que
con mayor razon lo estaban respecto de la masa total del
profesorado.

Supongamos por un momento que uno de esos principios
por sorpresa ó de cualquiera manera, se hubiese deslizado

1 '

en el dietámen: ¿qué habria sucedido? Quo no estando aún
el profesorado en condiciones para seguirlo y realizarlo, hu
biera quedado solamente escrito.

Si los llamados á realizar la reforma, de la escuela son los
profesores, preciso es que estén penetrados del espíritu deo
esa reforma, que conozcan los medios que necesitan, y los
que tienen para llevarla á efecto, que pongan, en fin, de su
parte, todo lo que sea posible para conseguirlo.
Es decir, que la escuela se reforma, no en la escuela sino

en el profesor.
Cuando éste no comprende ó no acepta la reforma, inútil

es pretender conseguirla.
Ahora bien: que la mayoría en el profesorado desechaba

la reforma, queda probado obsei;vando que esos principios
fueron reprobados por la mayoría de la Comision, debiendo
advertirse que no se presentaron en ella sino en la parte en
- • 1 ,

que podia hacerse el cambiosin trastornos perceptibles. Pe-
ro que el principio de la reforma, el cambio radical de méto
dos era ya aceptable, queda probado con el dictámen do la,
Comision.
La introduccion de métodos prácticos que hablasen mucho

á los sentidos, es decir, la introduccion del método intuitivo
en pugna abierta y formal con el mnemónico, debia preparar
el terreno para la extirpacion total de los vicios de que ado
lecia la antigua organizacion de las escuelas.
Hé aquí por qué hemos dicho que esos dos principios en

cerraban un progreso y un progreso para aquel entonces
bastante.

Si ellos se hubieran entonces aceptado, aunque fuesen so
lamente ellos, la escuela habría puesto el primer pié en la
vía, habria empezado la marcha-del progreso.
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Pero las cosas vomaron otro giro.
Al mismo tiempo que á aquellos profesores, habia pedido

el Sr. Malanco su opinion al Sr D. Ignacio Ramirez.
'
],ilósofo y no maestro de escuela, literato y no profesor de

instrucciqn primaria, soñador y no hombre práctico en el
asunto, este señor vió la cestion desde un punto de vista
muy elevado, con tanta mas razon, cuanto que á él no puso
el Sr. Malanco las limitaciones y taxativas que á los profe-
1 • 'sores.

r

Bstos tenian que contestar á esta pregunta: ¡Cómo puede
conseguirse ahora, y en las escuelas de esta ciudad, el ma
yor progreso posible, gastando lo ménos que se pueda? EI
Sr. Ramirez contestaba sencillamente á esta otra: ¿Cómo de
ben organizarse las escuelas (de cualquier parte) para con
seguirse el mayor progreso, segun el estado de la civiliza:

·cíon actuan
El trabajo de los profesores debiadeterminarse, debia lo:

calizarso y hasta adaptarse á un gran estado de penuria por
parte del Ayuntamiento; el del Sr. Ramirez no tenia limi
tacion alguna.
Qué extraño puede ser que ambos trabajos fuesen tan de

semejantes aun prescindiendo de la superioridad en saber
que el Sr. Ramirez tenia sobre los profesores,
El Sr. Ramirez escribió un libro como suyo, digno por mas

de un título de ser estudiado; pero con el que, preocupándo
se mas de ensetúaza que de edcacion, mas de doctrinas que
de métodos, lanzó la primera piedra de confusion en asunto
tan importante cou10 delicado.

1

En ese libro se hablaba de idiomas, de física, de química,
ele astronomía, de historia, ete., eté., ete., y como el Sr. Ra
mirez decia que ese era un gran trabajo para un profesor, á
quien no podrían darse sino setenta y cinco pesos, se creyó,
yhasta cierto punto con razon, que se trataba de enseñar
todo esto, y enseñarlo en el sentido que on la escuela se ha
dado siempre á esta palabra.
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Si la reforma no abundaba ántes en partidarios, desde
aquel momento tuvo ménos, pues se enfriaron aun muchos
que empezaban á vacilar.
Cómo! decían: ¡es posible que se piense sériamente en en

señar á los niños tantas y tantas cosas que las escuelas es
peciales tienen tanto trabajo y dilatan tanto tiempo en en
sear á los adultos?
iOreese posible que los niños pequeñitos de las escuelas

primarias puedan aprender idiomas y ciencias que necesitan
tanto criterio y tanto estudio para aprenderse?
Y aun suponiendo esto, ¡dónde está el profesor, dónde es

tá el hombre que sepa tantas y tantas cosas y quiera ense
arlas por el miserable sueldo de setenta y cinco pesos men-

'suales que se proponen ó cincuenta que se dan,
Este razonamiento tenia todas las apariencias de justifi

cado.
Acostumbrados á que por más que lo hiciera mal, la escue

la creia enseñar gramática, aritmética ó geografía; acostum
brados á que en. la enseñanza de cada materia no atendiese·
sino á ella sola; acostumbrados, en fin, á que la escuela no
fuese sino instituto de enseñanza pura sin preocuparse para
nada de toda educacion que no se manifestase por la trasmi
sion de principios científicos, se creyó que el nuevo proyec
to entrañaba la idea de la enseñanza formal y científica de
las materias que en él se trataban.
Nadie, ni el mismo autor, combatió en el principio seme

jante idea, nadie hizo notar que todos estos ejercicios en la
• escuela moderna no afectan el carácter de enseñanza sino de

gimnasia del espíritu, medios educacionales para desarrollar
otras facultades que no sean pura y simplemente la memo
ria, dando al niño lo que ántes no se habia pensado en darlo:
empleo á su curiosidad, vida á su observacion, vigor á su ra.. . .c1oc11o.
Pero la semilla estaba arrojada y lo habia sido á tiempo,

es decir, en buen terreno.
La oposicion, precisamente por cruda, por encarnizada,

LECCIONES.-3,
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por intransigente, lo que consiguió fué llamar la atencion,
hacer que se estudiase el asunto y que adquiriese de este
modo la importancia que merecia.
El Liceo Hidalgo, es decir, la primera de nuestras ocie

dades literarias, y en cuyo seno se contaban algunos de los
mejores profesores de la Capital, aunque entre ellos se haya
deslizado alguna medianía, se propuso á estudio en unas de
sus interesantes sesiones la muy im.portante cuestion de la
enseñanza obj etiva.
La Sociedad de Profesores, entonces. existente bajo el nom-

»

bre de Sociedad Minerva, estudió, tambien prolijamente el
asunto, tomando parte en aquellas interesantes discusiones
lo más florido de nuestro profesorado.
Por una de las más extrañas coincidencias, la Sociedad de

Geografía y Estadistica celebró por aquel tiempo una vela
da fúnebre á la memoria de Quetelet, célebre geógrafo, que
acababa de morir, pero que á principios del siglo habia sido
enviado á Suiza para conocer y estudiar la escuela de Pesta
lozzi, asunto á que los oradores de aquella noche tuvieron
que dar no poca importancia y del que por lo mismo tuvie
ron. que ocuparse con prolijidad.
Varios periódicos de la época, El Siglo XIX, El Porvenir,

La América libre y otros, publicaron no pocos artículos sobre
esto mismo.
Fundóse una Sociedad con el objeto exclusivo de estudiar

el objetivismo en la escuela.
Publicaron escritos y folletos de importancia, profesores

como los Sres. Cervantes Imaz, Guillé, Estrada y 'Zenea y
otros.
Se notaba, se palpaba, en fin, el entusiasmo que invadia

á nuestra Sociedad. •
Cierto es que en todas estas circunstancias estaban lé_•.

jos de ponerse de acuerdo los unos con los otros; que se emi
tian y sostenían las 1nás encontradas opiniones, que aun los
mismos defensores del pensamiento, mirándolo bajo distinto
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punto de vista, no pocos se consideraban entre sí como los
1

más irreconciliables enemigos.
Pero la idea marchaba, iba avanzando, ganaba adeptos

aunque muy poco á poco y casi insensiblemente iba infiltrán
dose en todos los ánimos el sentimiento de su necesidad.
En 1874 fué nombrado Oficial Mayor del Ministerio de

.Justicia é Instruccion Pública, el Sr. Lic. D. José Diaz Co
varrubias.
No habiendo entonces Ministro, él desempeñaba la carte

ra y con este carácter tomó algunas disposiciones encamina
das a realizar en las Escuelas Nacionales Primarias, la in
troduecion de la tan debatida enseñanza objetiva.
Pero ay! la forma que se daba á esa planteacion no corres

pondia á los deseos ni al entusiasmo del que la procuraba.
Mal aconsejado, sin duda, pensó en nombrar y nombró en

efecto, un profesor de enseñanza objetiva para cada escuela,
que debía permanecer en ella, si mal no recordamos, dos ho
ras cada dia.
Esto no necesita comentarios: ello prueba, sin esfuerzo al-

• guno, que no se babia penetrado la idea, que se nombraban
profesores de enseñanza objetiva, es decir, profesores de un
método, como se nombran profesores de inglés ó de derecho,
es decir, profesores de una materia. •

Y es que se estaba creyendo que á este género pertenecía
la enseñanza objetiva porque era la enseñanza de varias ma
terias.
Profesor hubo que en su dos horas de clase, hablara un

dia de zoología, clasificando algunos animales (que no tenia
presentes), de fisiología, explicando el aparato respiratorio;
de química, diciendo que el ácido carbónico, que produce la
muerte respirándolo, es una combinacion de oxígenoy car
bono; de la gruta, del Perro, tan célebre por su produccion
de ácido carbónico; de geografía, para decir dónde está esa
gruta; de distancias itinerarias; de la forma de la tierra; de
ésta considerada como planeta; de la luna; de las estrellas
(hablaba de dos, (2) la matutina, que se llama Venus y la
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vespertina que sellamaHésper ó Vésper); del sol; del alum
brado; del gas y la luz eléctrica; de la máquina eléctrica; de
metales; de medallas y monedas, y terminó hablando de co-
mercio y navegacion.
No crean nuestros lectores que exageramos: esto lo sabe

mos de tan. buena fuente, que podemos decir que nos consta
y damos nestra palabra de honor de que no agregamos ab
solutamente nada, de que no queremos hacer una caricatura
y de que solo relatamos hechos con toda la verdad que de-
bemos al público.

Mas bien callamos no pocas cosa8 entre ellas errores é
inconveniencias.
El Director de aquella escuela pretendió llamar al órden

al Profesor diciéndole que ya que veia esta cuestion bajo el
punto de vista de la enseñanza, la sistemara al ménos; que
la sujetara á un plan y la hiciera obedecer á un fin determi-
nado.
"Estas lecciones surgen del acontecimiento del dia; no pue-

den por tanto sujetarse á un sistema ni obedecer á un plan
preconcebido."

'Tal fué la contestacion del Profesor, contestacion tan en
armonía con la opinion del Ministerio, que continuando las
exigencias del Director y las resistencias del Profesor, fué
aquel separado de su empleo, si bien de una manera honrosa.
Bsta opinion, dominante entonces, fué confirmada por una

circunstancia digna de mencionarse:
El Ministerio, que tenia un ideal formado acerca de ésto,

queria montar las. escuelas segun él; pero no disponiendo
para ello, como siempre sucede en México, de los recursos

•necesarios, redujo los gastos de las escuelas y reunió de este
modo una regular cantidad para comprar en el extrangero
lo que necesitaba.
Dos errores se cometieron entonces: dirigirse á los Esta-

dos Unidos solamente, y hacerlo, no por medio de un profe
sor, que era lo que pedia el criterio más vulgar, sino de un
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diplomático, persona muy respetable, sin duda, bajo muchos
. aspectos, pero no en cuestiones pedagógicas.

El Ministerio recibió entonces una magnífica coleccion de
mapas que afirmaron á todo el mundo en la idea de que la
cuestion de objetivismo en la escuela, era nada mas que cues
tion de enseñanza pura.

Triunfó la revolucion de Tuxtepee y á muy poco tiempo
una de las municipalidades del Distrito Federal, Tacubaya,
planteaba un Proyecto, que defectuoso en sumo grado y ba
jo muchos conceptos, consignaba sin embargo, algunos prin
cipios salvadores, como el de que la cuestion objetiva lo era
en la escuela de método y no de doctrina; que su influencia
era educacional y no puramente instructiva.
1Ié aquí algunos párrafos que lo prueban:
6Educacion sensoria.-Los trabajos objetivos en la escuela,

no han sido entre nosotros considerados mas que bajo un so
lo punto de vista, la enseñanza: aun para traducir el object
lessos de los americanos hemos aceptado una frase viciosa
por demás, enseñanza objetiva. Un profesor cree no serlo si
no habla á sus alumnos de todo lo que se puede saber sobre
el objeto que les presenta. Supongamos un pedazo de azú
car. Se cree obligado á hablarles de botánica para decirles
que la_cata, que impropiamente llamamos de Castilla, es una
planta monocotiledónea, gramínea, etc., que es oriunda ele la
India y solo crece en los climas calientes; de mecánica para
describirles los trapiches, de física para explicarles por qué
se somete el jugo de la caña á la accion del calor, por qué y
cómo se ejecuta la purga; de química para decirles por qué
se usa la sangre de buey y el earbon para purificarla, de geo
grafía para indicar los lugares donde se produce la caña; de
historia, de agricultura, de comercio, de industria, de econo
mía. __ . __ y debe hablarse de paso de todos los productos
de la caña, de las propiedades del huevo y del carbon, etc.,
etc. Y todo esto á propósito sólo de un terron de azúcar. Con
tal de que se hable ele todo esto, ya la lecciones objetiva
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aunque no se tenga á la mano un pedazo de, caña y de pano
cha, un poco de melaza y de aguardiente. Que haya el pe
dazo de azúcar y de todo lo demás puede hablarse como de
la India óde Cuba, donde se produce la-carra pero que no po-
demos traer aquí. 1

"Y de la misma manera preparará nuestro profesor sus
lecciones sobre todas y cada una de las cien ó doscientas
sustancias que elegidas con más ó ménos tino y capacidad,
cree indispensable tener para el cumplimiento de su deber.

6Y una vez que se ha visto así la cuestion, una vez que
los trabajos objetivos se creen de enseiianza, y de enseñanza
enciclopédica, dejan de ser la obra de un solo hombre y su
intro.duccion se hace imposible, al ménos convenientemente,
en un país donde la escuela primaria y con ella el profesor,
está todavía tan léjosde adquirir la importancia que merece.

«Y an hay otro grave mal con ese sistema, si así puede
llamarse. En el afan de dar conocimientos universales, no
E!Olo no se prefieren sino que se desechan de entre esas cien
6 doscientas 'sustancias las de uso constante y diario, como
si el niño tuviera ya lo·s co:nocimieat0s sobre todo lo que le
rodea! como si no cautivase su atencion mas que lo que n@
entiende! como si no fuera un absurdo "que conozca la utili
dad de la ballena y del camello é ignore la del cerdo y la ga
llina! Y lm.ego queremos que el niño se haga observador, y
que abandone el principio de autoridad, y que adquiera ideas
y conocimientos que no le trasmitimos.
"Sin ser ni por un momento enemigos sistemáticos del bello

ideal que algunos han soñado, seguimos, sin embargo, otro
tumbo. Para nosotros la grande aplicaeion del método obje
tivo es la educacion de los sentidos y con esto la de algunas
facultades de que el niio no sabe aun servirse: la enseñanza,
al ménos en el sentido que damos á es·ta palarbra, queda en

"un término secundario y la instruccion se limita á lo que se
pueda y empezando siempre por la que se refiera á los obje
tos que rodean al niño en la escuela ó en su casa, es decir,

\
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álos objetos de uso constante y diario que no necesitan nos
tomemos la pena de coleccionar. [1] •

6Así comoparalas sensaciones y 1a adquisicionde los prime
ros conocimientos queremos la desemejanza, para la generali
zacion de las ideas y los conocimientos posteriores, deseamos
lo contrario, ·que el niño pase ele lo conocido á lo desconoci
do semejante, es decir, que empiece sus conocimientos en su
propio individuo y todo lo que le rodea, constituyendo de es
tas primeras ideas tipos á que refiera las que despues ha
de adquirir. Y como estas primeras ideas siempre serán ob
jetivas, como siempre serán adquiridas por medio de los sen.. ,
tidos, el perfeccionamiento de éstos tiene que ser el primero
de todos los trabajos educacionales.
"Esto, que tiene la ventaja de ser realizable, aunque haya

las dificultades ·y tropiezos de toda innovacion, es de tal'
importancia á nuestros ojos, que no hemos vacilado en hacer
de ello, contra la opinion general, una de las grandes divi
siones de la educacion. No podemos resolvernos á creer que
se halla comprendida en la educacion puramente corporal;
menos dispuestos estamos á verla como perteneciendo á 1a
puramente intelectual, y esto nos ha obligado á considerar...
la como independiente, aunque teniendo con ellas muchos
puntos de contacto. •
"No debe, sin embargo, inferirse de aquí que creemos que

en unmismo trabajo son incompatibles el perfeccionamiento
de los sentidos y 1 a trasmisio de conocimientos; lo que queµ
remos es que se haga entre ámbas cuestiones la conveniente

[1] La instrnccion es, en nuestr0 concepto, la accion 6 efecto de dar
6 recibir conocimientos: la. enseñanza de darlos ó recibirlos científica y mo·
tód1eamente.-Para que haya instruccion basta qne existan un conoci
miento y un individno que lo reciba; para que haya enseñanza se necesita
que haya además otra persona que lo trasmita y que lo haga metódica
mente. Instruimos á una persona cando le damos no ·iones sobro uno
ciencia; la enseñamos solamente cnando lo exponemos todas las doctrinas
metódicamente en!azadas y formando un todo completo. Por oso una pe
sona pnede instruirse por gí misma pero no pnede enseñarse,

No sé, sin embargo, por qué las leyes son de istruccion y no de eso·
ñanza pública.
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distincion: que la segunda quede subordinada á la primera,
que sea ésta la que dé los elementos, el p1an y el carácter de
aquella."

·'odas las materias que se den, tendráu la importancia que
exija la de la escuela; pero sea ésta 1a que fuere. se procura
rá que los métodos, para los niños menores sean puramente
prácticos, que hab_leu mucho á los sentidos y poco ó nada á
Ja razon; para los medianos sean principalmente mnemóni
cos y para los mayores razonados.-La introduccion del mé
todo objetivo en todo lo que sea posib.le, es una imperiosa
necesidad; pero no lo es ménos que el profesor se penetre
l)ien de que es solo un método aplicable á 1nás ó ménos ma
terias y con más ó 1énos extenion; pero no una clase espe
cial. Por otra parte, es preciso que medite mucho las aplica
ciones que le da: las circunstanciaB 1uismás que hacen de es
te método el mejor incnestionablemente, cuan<lo está bien
explotado, lo hace el peor de todos cuanudo carece el profesor
de buen juicio ó cae en el error por falta de jdeas bastante
clar-as en lo que enseña. Otro método tan importante como
éste, porque tiene tambien sa esfera propia y sus aplicacio
nes especiales, es el representativo, que por esa ley fatal de
las compensaciones que rige el universo, adolece tambien de
gaves defectos, derivados principal\ente de la dificultad de
la perfecta imitacion, lle la necesidad le na edueacion pré
via para apreciar la estapa, y de la fijeza, de la inmovilidad
de ésa que no permite las observaciones que el o!jeto mis
n10. La confusion de estos métodos arrastra á equivocacio
es de incalelb»les consecuencias. Creer que es objetiva la
euseñanza <le la geografía porque se hace al io trabajar
con una esfera ó con un mapa; creer que es objetiva ó repre•
sentativa la enseñauza de la, gramática 6 la quünica porque
ó se escribe en el pizarron la palabra que va á analizarse ó
se esplica una carta donde están escritos los nómbres de los
elementos y se describen sus caractéres y propiedades, son
errores que apenas concebiríamos si uo viésemos que hay
profesores de enseñanza objetiva,, co1uo puede haberlos de fran-

I
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cés ó matemáticas, y si no encontrásemos á cada instante
personas que discuten sobre cuáles son los objetos y mapas
Tiecesarios para establecer el sistema do Pestalozzi. (!)
''No es del triunfo absoluto y completo de uno de estos n1é

todos, sino de la prudente fusion de ámbos, lo mismo que
del conocimiento y práctica de todos los demás, de donde la
escuela puede esperar las reforas que necesita, reformas
que por otra parte no son los Ayuntamientos los llamados á
realizar en toda su plenitud. La, escuela no se reforma en la
escuela, sino en el profesor; toca, por lo mismo, esta mision
al Gobierno general y á los de los Estados, creando escuelas
normales é Inspecciones de instruccion pública, que sin el
carácter, éstas, de espionaje que ban solido tener, y enco
mendadas no á personas notables, sino capaces, puedan dar
al público y al profesor las garantías que busca todo el mun
do. La inspeccion geuera', como oficina de la Pederacion ó
del Es'ado, y servida por persona que á sus conocimientos
periciales una la independencia del profesorado, garantizada
por su posicion social, es el único medio de hacer fructuosos
los trabajos oficiales en el importante ramo que nos ocupa.
Puede decirse que en México hay profesores sin que haya
profesorado. Para crear éste es necesario mejorar la sita
cion de los que á él se dedican, .y crear escuelas normales
donde puedan aprovechar la esperiencia de otros sin hallar-
se, como hoy, abandonados á sus propias fuerzas, que tienen
que ser necesariamente déhiles. Cuando esto se halla conse
guido, toda mejora es posible, toda reforma fácil, sin que en
tónces los Ayuntamientos tropiecen, como ahora, con difi
cultades terrib!es que no pueden remover."
Pero esta voz aislada y desautorizada ¿qué podria influir

en el movimiento general?
Claro es que absolutamente nada.
De la cartera de Gobernacio, pasó á servir la de Justicia

é Iustruecion Pública el Sr. Lic. D. Protasio P. 'Tagle.
Esta fué la grande época del n1ovimiento educacional y

progresista en las escuelas· nacionales.
LECCIONES.4.
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Hombre de tanta influencia en el gobierno como entusias
mo por la educacion pública, el Sr. Tagle boscaba, inquiria.,
adivinaba las necesidades de las escuelas y las satisfacia al
gunas veces con usura.

'Si esa adrninistracion hubiera dorado un lustro siquiera,
habria dejado los cimientos de un edificio que no hubieran
podido despes demoler ni los esfuerzos noidos de la iguo
rancia v la mala f6.-

t

Pero al expresarnos así, con cierto entusiasmo, de lo que
se hizo en esa época, ¿ello acaso significa que á nuestro jui
cio fué irreprochable?
No, tenemos que decirlo con franqueza.
Co1lllo el Sr. Diaz Covarrubias, el Sr. Tagle, con las mejo

res intenciones, con ]os mejores deseos de.1 mundo, cayó en
algunos errores lamentables.

· El primero, sin estudios comparati vos, sin esfuerzos de lo
calizacion, se decidió resueltameute por la escuela norte
amer1cana.
El segundo por la alemana.
Aquel pidió sus elementos, sus ideas, sus tendencias á la
acion vecina.
Este pidió sus reglamentos, sus útiles, su espíritu á lapa-

tria de Fróbel.
¡Quién de los dos estuvo en lo justo?
Tal vez no ha llegado el momento de conocerlo.
Nosotros creemos, sin embargo, que prévia la condicion <le

nacionalizar, se acercaba más el segundo.
Indiscuti l>lemente las dos escuelas son buenas, cada una

para su pueblo.
Al nuestro icuál de ellas podria convenirle más, modifi

cándola convenientemente?
Ojalá y ya estuviéramos en aptitud de decir que hemos en

contrado la respuesta.
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Volvamos á nuestro asunto.
Si se cometieron errores, si se dió á las escuelas un regla

mento aleman en lugar de uno mexicano, se hicieron muchas
cosas buenas, y muy buenas eu tiempo del Sr. 'T'agle.
Desde luego, este señor suprin1ió los llamados profesores

de enseñanza objetiva que asistian dos horas diarias sustitu
yéndolos con otros que deben estar todo el dia y que están
encargados de caracterizar o·bjetiva1nente los trabajos, espe
cial mente de los grupos inferiores.
Instituyó una Academia <le profesores naeionales, que él

presidia cuando era Ministro, y que tenia por objeto estudiar
las reformas que necesitasen, lo mismo el reglamento, que
todo lo que se referia á las escuelas.
Esta Academia debia ser con el tiempo el núcleo de la

Escuela Normal y uno de sus más importantes trabajos de
beria ser el estudio de los medios de establecer los kinder
girten.
Penetrado deque estos trabados no son en la escuela la obra

·de uno solo, estableció una cátedra de pedagogía para los
ayudantes, á fin de generalizar entre ellos esta clase de co
nocimientos que debian con el tiempo ser necesarios para op
tar una plaza en cualquiera escuela nacional.

Como se ve, el Sr. Tagle no se limitaba al presente.
1

Penetrado de la trascendencia de su obra, miraba con fije-
za el porvenir.

Sobre todo, y esta es la mayor de sus obras, puso los me
dios para hacer que terminara el cisma, el completo des
acuerdo que reinaba entre los profesores acerca de estos tra
bajos.

Las frecuentes discusiones debian hacerla lz y la hicie.
ron, al ménos en lo que era posible.

Si hay todavía grandes diferencias entre los profesores de
las escuelas nacionales, se han puesto ya de acuerdo en mu
chísimos puntos en que ántes no lo estaban.
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Es esto ya una ganancia y de inconcebible consideracion.
Los doctores D. Manuel Flores y D. Luis E. Rnuiz que á

vastísimos conocimientos de su profesion, agregan muchos
y magníficos en pedagogía, han contribuido muchísimo al
impulso que de algun tiempo á esta parte ha recibido la edu
cacion en México.
El Consejo Superior de Salubridad inició y obtuvo que el

Ministerio de Gobernacion reuniese un Congreso Higiénico
Pedagógico.
Formaron parte de esa reunion muchas ilustraciones de la

medicina y del profesorado.
Se oyeron allí magníficas disertaciones, se dieron á luz pre

ciosos estudios; pero las más acaloradas diséusiones tuvie
ron lugar cuando se trató de métodos y la Comision respee
tiva propuso el objetivo.
Triunfó éste al fin allí tambien aunque ·no sin vencer te

naces resistencias.
La idea se ha abierto paso y no se perderá ya.
I Ayuntamiento de la Capital espensó á uno de sus pro

fesores, el Sr. Andrés Oscoy, para que visitando la escuela
modelo de Orizaba, estudiase los métodos y procedimientos
introducidos en ella por su director el Sr. Laubscher, y los
plantease él en la escuela que dirige.
Formó tambien con sus profesores y profesoras dos acade

mias que habiendo estudiado esta cestion, es creible hayan
podido uniformará sus miembros acerca del juicio que me
recen y el carácter que deben tener los trabajos objetivos en
la escuela.
Hé aquí, aunque á muy grandes rasgos, pintados los es

fuerzos que se han hecho en la Capital de la Eepública en
favor de la introduccion del método objetivo, del que una de
las más importantes y n1anifiestas aplicaciones se halla en
las lecciones sobre cosas.
Esfuerzos semejantes se han hecho en algunos Estados de
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la Pederacion; pero hay que confesarlo aunque con pena: to
davía se está léjos, aun en esos mismos lugares en que tan
to se ha trabajado, todavía se está léjos, decimos, de que la
introdueccion de estos métodos á la escuela, al ménos carae
terizándolos como se desea, pueda decirse que es un hecho.
Todavía rugen mil preocupaciones contra ellos; todavía

se los ve por un prisma funesto que los hace aparecer odio
sos, y nada es tan lamentable como que el espíritu de pasion
haya querido arrojar sobre ellos el anatema de la religion y
la moral.

Como si el descreimiento y la disolueion no cupieran, no
hubieran cabido siempre y hubieran hecho sus prosélitos en·
pleno dominio de los métodos subjetivos!

¡Como si los más ardientes defensores y apóstoles de los
métodos intuitivos, Pestalozzi, Frübel, Girard, Pape Carpen
tier, los Délon, no hubieran sido eminentemente creyentes!

¡Como si las doctrinas que se profesan y se trasmiten de
pendiesen de los métodos y no del profesor!
Pero estas son dificultades inherentes á toda reforma.
Las pasiones se irán enfriando, los intereses callarán, la

razon recobrará su dominio momentáneamente perdido y lo
que es bueno y lo que es justo flotará por sobre las miserias
humanas para alumbrar y guiar la humanidad que marcha
siempre y sin detenerse al fin que tiene destinado .

Testigos de estos acontecimientos, no podriamos ser im
parciales: tenemos nuestra opinion y la expondremos.
La creemos la mejor: de otro modo no la profesariamos.
Al ponerla de manifiesto á nuestros lectores, expondrémos

tambien las razones que tenemos para creerla buena.
En vista de ellos será admitida ó desechada; pero en todo

caso se reconocerá, lo esperamos, la buena fé que nos guía.
Segun nuestra costumbre, darémos á conocer diversas opi

niones de autores extrangeros.
A fin de no preocupar á nuestros lectores acerca del mé-
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rito de las opiniones, que publiquemos, las dividirémos por
las naciones á que pertenecen sus autores. ,
En lo que á nuestro juicio envuelva un error manifiesto ó

se preste á varias interpretaciones, harémos las aclaraciones
que juzguemos oportunas y nos sugieran las circunstancias.
Juzguen nuestros lectores de parte de quien está¡ la razon

y siga cada uno el camino que le aconseje su dictámen.
(

¡Ojalá .y que nuestros pobres escritos pudieran dar alguna
luz sobre materia tan importante y trascendental para la fe
licidad de nuestra patria!

¿Qué mejor servicio podriamos prestar á esta bellísima
tierra que nos ha visto nacer?

•



• OPINIONES EXTRAÑAS.

I.

ESPAÑA.

PEDRO ALCANTARA Y GARCIA.

En la aplicacion de la enseñanza intuitiva se emplea un
modo ó forma especial, que recibe la denominacion de leccio
nes8 de cosas ó sobre objetos, y que, como su mismo nombre lo
revela, es una enseuanza objetiva, real ó por el aspecto.
El objeto, ó cuando no sea posible otra cosa, su represen

tacion, [1] es en este modo de enseñanza el punto de partida
de todos los ejercicios, los cuales, á la vez que de intuicion, lo
son de pensamiento. Es un método natural y maternal á la
vez. Lo primero, porque así es como procede la Naturaleza,
que no hace otra cosa que hablar á nuestros sentidos, interro
garnos, ponernos delante los objetos para hacernos obser
var, enseñ.arnos á discernir y obligarnos á pensar. Lo segun
do, porque las madres lo practican espontaneamnente y sin
advertirlo, mostrando á sus hijos los objetos, haciéndoles,
con ocásion de ellos, sencillas y familiares observaciones, y
dirigiéndoles sobre los mismos preguntas tambien familia-
res y sencillas.
Por su carácter, como por la multitud de asuntos que pue-

[I] Cuando sucede esto último la leccion deja de ser sobre objetos; el
método objetivo desapareo· para ser sustituido por el representativo gtá
fico directo.--N. de la Ed. Mod.
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den ser objeto de ellas, las lecciones de cosas constituyen
el ejercicio más apropiado para despertar el espíritu del ni
ño á la vida de la inteligencia, formar el lenguaje y echar
los cimientos del futuro saber del educando, en cuanto que,
mediante ellas, pueden presentarse en bosquejo, y en forma
apropiada, á la naturaleza hasta de los más pequeños esco
lares, casi todas las materias que son objeto de la enseñan
za primaria, y muchas más que no forman parte de este pro-
grama.
Las lecciones de cosas constituyen una manera de ense-
ar en que se sintetizan natural y armónicamente cuantas
condiciones hemos dicho que debe reunir la enseñanza que se
suministre á la niñez, para que sea una enseñanza animada,
capaz de servir de instrumento, adecuado y eficaz, á la obra
toda de la educacion: es, por otra parte, la forma más propia
de la enseñanza intuitiva, tal como conviene á la infancia.
Llamar la atencion sobre un objeto cualquiera, hacer so

bre él, siempre que se considere necesario, algunas sencillas
observaciones, y dirigir despues al niño preguntas tambie
sencillas y al mismo tiempo graduadas, que le lleve á ob
servar, á analizar, á comparar, á discernir, á formar juicios,
á dirigir su atencion sobre otros objetos, y las cualidades,
propiedades y acciones de uno y de otros: hé aquí todo.
La intuicion, 6 sea la presencia real 6 representativa de.

los objetos, combinada con la forma interrogativa llamada
socrática 6 inventiva: hé aquí lo que en último término son
las lecciones de cosas. [1]

[l] Se denominanformas de enseñanza á los modos exteriores de dar és
ta, al aspecto bajo el cual presenta el maestro al alumno la materia que tra
ta de enseñarle. Entre estas formas hay uua llamada interrogatira, porque
el que enseña se vale principalmente de preguntas, y que á su vez, se sub.
divide en varias clases, una de las cuales es la denominada socrática ó de in
vencion, la cual consiste en llamar la atencion del alumno sobre el objeto de
la leccio, y por medio de preguntas convenientemente dirigidas, y una sé
ríe de cuestiones hábilmente combinadas, excitarle á emplear sus facultades
de observacionu y rellexion, y mediante ello llevarle á descubrir por sí mismo
lo que pudiera habérsele expuesto completamente al principio. Esta forma,
dicha tambien de inestijacion, lleva más propiamente el nombre de socrá
tica por el uso que de ella hjciera Sócrates: es la más fecunda de todas y la
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Como la enseñanza y la intuicion, las lecciones de cosas,
que, segun se ha visto, no son en el fonclo mas que una en
señanza intuitiva, se pueden y deben considerar bajo los tres
puntos de vista que se expusieron al tratar de la enseñanza
y de la intuicion, á saber: 1? el desenvolvimiento de las fa
cultades intelectuales; 2? la adquisicion de conocimientos, y
3% el desarrollo de las facultades morales.
. A estos puntos. de vista hay que agregar otro importante,
cual es el de laformacion del lenguaje, en cuanto que, me
diante las lecciones de cosas, pueden· suministrarse al niñoy
atural y gradualmente, las palabras de que tenga necesidad
para expresar las ideas que vaya adquiriendo y los pensa
mientos que estas le sugieran, y se le puede ejercitar, por
medios muy adecuados, en la formacion de frases, de cuyo
modo se le inicia de una manera sencilla en la compoicion
gramatical. Así pu.ede enseñars0 á los niños natural y práe-
ti@amenteel lenguaje, y lo aprenderán con más provecho y
mejores resultados que por medio de esos áridos é indiges
tosmanuales de Gramática, que son el tormento y la deses
peracion de los escolares. [1]

·.Con las lecciones de cosas debe aspirarse, bajo el punto

más propia de la enseñanza intuitiva, y sobro todo, de las lecciones do cosas,
y entraña algo de la erística [arte de hallar la verdad por sf mismo], en
.cuantq que requiere el concurso activo de las facultades intRlectuales del
alumno. La forma socrática, que algunos autores consideran como distinta
de la de invencion, suele confundirse con la catequística, que tambion con
siste en preguntas y respuestas: pero téngase en cuenta que, mientras las in
terrogaciones catequísticas se dirigen exclusivamente á la memoria como pro
cedimiento de comprohacion, las socráticas miran más á la inteligencia y
constituyen por el trabajo á que sujetan las facultades, et medio por excelen
cia de ed_ucacion y ele instrnccion .-Debe tenerse en cuenta que en la prác
tiea de la enseñanza, y muy particularmente tratándose de lecciones do co
sas, la forma socrática se combina con la epositiva, [nsanera de instruir por
narraciones, disertaciones ó discursos sobre un asunto cualquiera]. y las in
terrogaciones socráticas se mezclan con las catequísticas: en dichas lecciones

, suele comenzarse por una sencilla narracion ó eJ:Cposicion, des-pues de la. cual
se hacen preguntas de ambas clases.-N. del A.
[l] La enseñanza de la lengua debe ser, sobre todo tratándose de los pri

meros períodos de la escuela, esencialmente práctica; los niños deben apren ..
der á hablar hablando y oyendo cómo se produce el que les enseña, y no por
medio de definiciones y de reglas que no entienden, por causa del carácter
abstracto y general que revisten, y que frecuentemente van contradichas 1
hasta negadas en los mismos manuales que se las enseñan. Produciéndo~

LECCIONES,-5,

I



de vista que ahora nos ocupa, á enseñar á los niños á la vez
que á pensar, á expresar sus pensamientos clara, adecuada
y correctamente, al propio tiempo que dándose cuenta de lo
que hacen, comprendiendo lo que dicen; lo cual es muy fre
cuente que no acontezca cuando la enseñanza es meramente:
oral y so halla erizada de definiciones y conceptos que los
niños se aprenden maquinalmente de memoria, y repiten co
mo papagayos, sin saber lo que tales definiciones y concep-
tos quieren decir ó significan. '
Haciendo que el niño observe un objeto cualquiera, lla

mándole la atencion sobre tales ó cales propiedades del mis
mo objeto, haciéndole, en una palabra, de

1
spuntar la idea, y

obligándole despues á que la exprese con su propio lengua
je, sin tener que sujetarse á fórmulas dadas de antemano
(que son casi siempre como carceleras del pensamiento), seo
comprenderá si el niño dice lo que quiere decir y comprende lo
qe dice, pudiéndose, en caso negativo, corregir las faltas de
pensamiento y de lenguaje, por nuevas preguntas que le obli
guen á fijarse más en el asunto, á completar 6 á aclarar su.
pensamiento y á buscar palabras propias para expresarlo, lo
cual realizará tanto mejor cuanto mejor conozca el objeto
que sirva de motivo ó punto de partida para la leccion.
Y como á todo esto se prestan de un modo natural, eficaz

y sencillo las lecciones que pueden darse á los niños con ocá-
'8ion de los objetos; y como, por otra parte, sabido es que, á

el educador con correccion y propiedad; procurando que los niiios se produz
can de la misma manera, y haciendo que oralmente primero, y por escrito
despues, se ejerciten en la composieion, es como mejor se les enseñará el len
guaje, y no por medio Je los tratados gramaticales, que por mny bien hechos
que estén, siempre resultan indigestos,· tratándose de inteligencias en forma
cion: al hablarse lea darán á conocer las partes de la oracion práctica é intui
tivamente. No se olvide, para comprender la verdad de lo que decimos, que
de los niños que asisten á una misma esenela y aprenden la Gramática con
un. mismo maestro y en unos mismos manuales, hablan mejor y expresan con
más propiedad sus pensamientos, aquellos que viven entre personas más cul•
tas y que mejor hablan, por lo tanto, siendo al mismo tiempo más rico su
vocabulario que el ele los otros, por lo mismo que es más ancho el mundo en
qne viven, mayor el número de objetos que les rodean y más, en su conse••
cuencia, las impresiones que reciben: pues, como más adelanto decimos, á
medida que esos objetos_aumentan, e desenvuelve más el empleo inteligente
del lenguaje.-N, del A.
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medida que se presentan ocasiones de mostrar nuevos obje
tos y de llam.ar la atencion sobre ellos, se desenvuelve el em
pleo inteligente del lenguaje (así como ensanchando el cono
cimiento de éste se acrecienta el delos objetos), [l] de aquí que
las lecciones de cosas tengan ~l carácter de una especie de
gimnásticct, no solo intelectual, sino particularmente de lengua-·
je, que enseña de una manera más viva que lo pueden hacer
todas las reglas y definiciones gramaticales.
Bajo otro punto de vista hay todavía que considerar las

leciones de cosas: como una gimnástica de los sentidos. Son, en
efecto, i1n excelente 1nedio de desarrollo de los sentidos cor
porales,la vista, el tacto y.el oido, prjncipalmente,-toda,

\ vez que con este fin pueden disponerse los objetos que se
ofrezcan á la observacion del niño, y graduar las impresio
ne8 que esos objetos le proporcionen, por lo que respecta á
la forma, al color, al sonido, etc.; y ya se comprende que na
da como las lecciones de cosas se presta á ofrecer á la con
sideracion del niño más objetos, ni ocasiones tan frecuentes
de repetir, variar, graduar y metodizar las impresiones que
recibimos del mundo sensible, en las cuales estriba, como fá
cilmente se entenderá, la cultura de los sentidos.
La intuicion por sí es ya un excelente medio ele desarrollo

de los sentidos; pero cuando reviste la forma de lecciones de
cosas, este desarrollo puede ser más metódico y activo y re
vestir el carácter de una verdadera gimnástica, de una edu
cacion propiamente dicha. [2]

f 1] Si se admite sin reserva este prinoipio, se acabará por destruir el
método mismo que so recomienda.-N. de la Id. Mod.
[21 Para. la cultura de los senti<los se ha ideado una caja que recibe el

nombre de Gimnástica de los sentido8, y se halla constituida por cinco colec
cione!'! <le objetos dispuestos de modo que las impresiones de color, de soni
do, de tacto, de gusto y de olfato que suministran, sirvan para ejercitar los
sentidos, y ejercitarlos ordenada y, sobre todo, gradualmente: dicha caja lo
es al mismo tierpo de objetos para lecciones de cosas; su aplicacion al fin á
que se destina, dice bien á las claras el partido que de estas lecciones en ge
neral puede sacarse y la direccion que se les ha de dar por lo que respecta
al desenvolvimiento Je los sentidos, desenvolvimiento cuyo secreto está en
variar, gracluáuJola!'!, las impresiones propias de cada uuo de los cinco sen
tidos corporales.-N. del A.

/
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Despues de lo dicho en el presente capítulo, podemos dar
como valedera esta conclusion: si tratándose de la niñez. la,

t

enseñanza debe ser constantemente intuitiva en el sentido
mas lato, la intuicion debe á su vezdesenvolverse y presen
tarse en forma de lecciones. de cosas.

• Esta clase de ejercicios requiere condiciones cuyo olvido
no deja de ser frecuente, y es en todo caso perjudicial. Sin
embargo de que en los capítulos siguientes hemos de insistir
sobre todo cuanto pueda contribuir á facilitar la práctica de
los principios y preceptos hasta aquí sentados, creemos per
tinente señalar ahora las principales de esas condiciones, á
saber:
Primera.-Que cualquiera que sea el fin á que la leccion se,

encamine, se parta en ella siempre de la presencia real de
algun objeto, ó de una representacion gráfica del mismo, (1)
todo lo aproximada que sea posiblo á la realidad.
Segunda.-Que nunca se tomen como punto de partida en

estas lecciones, sino hechos que los niños conozcan ya ó pue
dan comprender fácilmente, pues es muy comun partir de
hechos quo se suponen conocidos ó de fácil comprension, y
proceder de conformidad con tal supuesto, lo que dá margen
á entorpecimientos, pérdida de tiempo y errores.
Tercera.-Que tomando un punto de partida de la natura

leza indicada, se gradúen las lecciones, que nunca deberán
traspasar. los límites que impone la inteligencia infantil, ni
abrazar, sobre todo, al principio, más que los séres, los obje
tos y las acciones que estén al alcance de los niños, á cuya
edad, desarrollo y cultura, deben adaptarse los ejercicios en
que nos ocupamos.

Cuarta.-Que esto no obstante, no se invierta más tiempo
del estrictamente necesario en los asuntos que los niños co
nocen bien ó comprenden pronto por sus observaciones per
sonales, espontáneamente hechas; debiéndose evitar en todo
caso lo superfluo, sobre todo, las digresiones que puedan re-

(l) Véase nuestra nota de la página 31.
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sultar intempestivas, ya porque estén fuera de lugar, ya por
que sean superiores á lo que los niños puedan comprender,
óya porque sean demasiado abstractas.

Qiiinta.-Que las lecciones sean amenas y se cuide mucho
de que no de.generen en áridas relaciones de análisis, defec
to en que es muy frecuente incurrir; á los ejercicios analíti
cos deben seguir, en consecuencia de lo que al hablar de la
intuicion hemos sentado, otros de síntesis ó composicion, en
los que los niños puedan hac·er exposiciones, descripciones,
resúmenes, etc.

Sexta.-·Que, no tomando al pié de la letra el vocablo "lee:.
cioes," se despoje á los ejercicios en cuestion do rigidez di
láctica con que, dandopruebas de mal gusto y de erróneo
sentido, suelen aderezarlos algunos, con no pequeño enojo
del auditorio infantil; sino que, por el contrario, se les dé el
carácter de conversaciones sencillas y familiares, dirigidas
por las interrogaciones que al efectohaga el educador (inte
r'rogaciones que no impiden las que hagan los niños, que do
ben provocarse), y sostenidas por un tono afectuoso, cierta
movilidad en la forma de dar á conocer el punto de que se
trate, y alguna iniciativa por parte de los educandos.

Sétima.Que más que las lecciones sobre tales ó cuales ob-
jetos, lo sean con ocasion de esos objetos; lo cual quiere decir
que éstos sirvan principalmente de punto de partida, como
de pretexto para suministrar á los niños una suma determi
nada de conocimientos; para tener con ellos un ejercicio, ya
de inteligencia, ora de lenguaje; para despertar en sus cora
zones estos ó os otros sentimientos, etc., etc.

Octava.-Y en fin, que las lecciones de cosas no deben te
ner por objeto solo instruir, sino al mismo tiempo y preferen
temente educar; que á la vez que suministren conocimientos
.á los niños, ejerciten armónica y gradualmente todos sus po-
deres intelectuales; que así como á la inteligencia, se enca
minen á desarrollar y fortalecer los sentimientos y la volun- •
tad, contribuyendo á la formacion del sér moral; y que al
.hacer al niño observador y pensador, sirvan tambien para
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darle medios de manifestar sus observaciones y expresar
sus pensamientos con alguna propiedad, claridad y correc
cion (A). (1)
De la manera como en la práctica se tengan en cuenta y

satisfagan las condiciones que dejamos enumeradas, condi
ciones que entrañan verdaderos preceptos de educacion, de
lpende el éxito de las lecciones de cosas, cada dia mas en bo-
ga, no solo en las escuelas de párvulos, en las que desde hace
bastante tiempo se emplean (aunque no con. la extension, re
gularidad y el éxito que hoy, por causa de los abundantes y
apropiados medios con que ahora se cuenta para darlas y de
los progresos últimamente realizados por la Pedagogía), sino
tambien en las elementales y superiores, y aun en las con
sagradas á la segunda enseñanza.

(1) Estas letras mayúsculas indican notas al fin del capítulo á donde
remitimos al lector.



DIRECCIONES, CONSEJOS Y EJEMPLOS
PARA LA APLICACION

D E LA s 'LE e e I oNE s DE COSAS.

I.
Digamos ahora algo respecto de. la manera de proceder

para suministrar á los niños la cultura que hemos dicho que
puede suministrárseles, mediante el auxilio, tan eficaz y tan
fácil de procurarse, de las llamadas lecciones de cosas.

I
Primeramente debe advertirse que toda la cultura que se

suministre por medio de estas lecciones, ha de tener su ap0-
yo y su punto de partida en lo que ántes de ahora hemos lla
mado ''instruccion natural," es decir, en los objetos que ro
dean al niño y que constantemente impresionan sus sentidos,
solicitan y embargan s atencion, y excitando su curiosidad,
aguijonean á todas horas su deseo de conocerlo todo y su as
piracion ó saber.

Quiere esto decir que la casa, la escuela, la iglesia, la ca
lle, el paseo y el campo deben tomarse como museo de cuyos
variados ejemplares se servirán las madres y los maestros
en primer término, con el fin indicado; los objetos propios de
cada uno de esos lugares han de servir de materia para las
primeras lecciones y de motivo de :i;nuchos otras que· más
adelante podrán desenvolverse.
Debe empezarse, pues, por hacer que el niño se fije en esos
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objetos y los enumere con cierto órden, esto es, clasificándo-
los segun el lugar á que correspondan, de cuyo modo no só
lo adquirirá el hábito de ordenar las ideas que supone el co
nocimiento de dichos objetos, sino que á la vez ejercitará la
·atencion y la memoria. Así, por ejemplo, se le preguntará
qué objetos hay en una _casa, en una escuela, en una iglesia,
etc., haciendo las preguntas de varias maneras, á fin de que
el interrogr--tdo se quede bien con la relacion que existe entre
los objetos y el lugar en que se halan colocadosó áque co
ITesponden.
Para mayor inteligencia de cuanto dejamos dicho, hé aquí

algunos ejemplos de los ejercicios á que nos referimos:
La casa.--M. (1) ;Qué objetos ó cosas veis en vuestras ca-

(l] La M. quiere decir el Maestro 6 laMadre,-el educador, en una pa.·
labra, quien quiera que sea,-y la N. los niños, ya se trate de uno solo,ya
le varios. Por no hacer demasiado prolijos los ejemplos quo presentamos
delecciones do cosas, -ejemplos que nunca deben tomarse mas que como
direcciones, indicaciones, y no como moldes estrechos de que el educador
no deba salirse y ha do copiar al pió deo la letra,-no ponemos nombres
para indicar cuándo el educador se dirijirá d. un niño determinado, ouán
do á uno cualquiera y ouáudo á todos los que tenga delante: esto sólo
puede saberlo la persona que dirija la lecciou, y sólo en el momento de
darla; pnos solo ella y en es.te caso, puede apreciar lo que significan los
movimientos, el silencio y las indicaciones de los nifios, cuyo estado de
cnltura quo es un dato de que no puede prescindirse en la direcoion de
estas lecciones y ara saber á quó niño y cómo se hacen las preguntas
nadie más que esa persona está en el caso de conocer. Por otra parte, to
do bnen educador sabe que es c.onven-iente hacer preguntas de modo que
el nifo manifiesto espontáneamente lo que sabo y lo quo ignora, y quo
sirvan tambien para hacer observar y pensará todos los niños quo so ten·
gan delante. En cuanto á las respuestas quo los niños den, no ha de pro
tender el educador que lo hagan ajustadas estrictamente á un patron
cortado do antomano, pues esto conduciria á un mecanismo qne no con
forma con la índole y el fin de estas lecciones, y le indnciría á error por
lo que respecta á ,juzgar el estado do cultura de cada niño; sino que ha de
dejar á éste que las dé como sepa y pueda, con sn lenguaje propio, de
cuyo modo podrá apreciar si el niño comprende lo que dice, aunque lo
oiga mal, 6 si diciéndolo bien, es un mero repetidor: despues que haya oído
á los niñ.os expresarse y quo oomprenda que saben lo que dicon, os cuan
do debe hacer las oorrecciones necesarias y procurar que se apren<lan la
frase más propia [ en esto estribarán los (-ljercicios de lengnaje J. Por lo
tanto, las respuestas que nosotros ponemos ~n boca de los niños, no han
de tomarse sino como indicaciones para significar ol glro y la marcha do
da loccio; aparte de que semejantes respuestas no puedon provoero y
variarán mucho eu la práctica, el edtlcador debe quedar siempre en liber
tad do hacer que los niños den las que más le satisfagan y estime como
más propias: lo mismo decimos con respecto á las preguutas.-N. del A.
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sas%-N. Mesas, sillas, camas, cómodas, armarios, espejos,
lámparas, ropas, platos, cucharas, etc., (se les hará nombrar
•el mayor número posible de objetos).-.· M. iSe hallan coloca
dos todos sin órden y en una, misma habitacion1-No, señor.
-. M. ¿Dóude están colocados el espejo, las mesas, las sillas,
las cómodas, las camas, los platos, etc.<1-N. En la sala hay
espejos, mesas, sillas, ete.; en el gabinete, espejos, cómodas,

•sillas, ete.; en la cocina, platos, ollas, cuchillos, barreños,
ete. [Se hará que los ni.ños enumeren los objetos propios de
cada pieza de la casa, con lo que al propio tiempo, se les ejer
citará en designar estas piezas; con el fin ele que los niños
se fijen más en lo que se trata de hacerles comprender, puo
den ampliarse esas preguntas con otras á este tenor: iA qué
parte de la casacorresponde la cama!-;Y el espejo?-Y las
sillas?Y las mesas!ete.
La Escuela..-lVL ¡Qué objetos veis en la clase!-N. B-an

cos, pupitres, iibros, plumas, tinteros, papel, encerados, cua
dros, etc-M. ¡Dónde se hallan colocados los bancos?-N. In
el suelo, delante de las mesas-pupitres.-M. ¡Y los cuadros!
-N. En la pared.-M.¡Y el encerado!-N. A la derecha de
la mesa de V., y sobre unos piés de:madera;-etc.

Con motivo de la iglesia, de las calles, de los paseos, del
campo, pueden tenerse con los niños ejercicios análogos y al
mismo fin encaminados, cuidando siempre de que nombren
el mayor número posible de objetos, á cuyo efecto la madre
ó el maestro deberá adicionar aquellos que los niños no re
cuerden ó no conozcan, no haciéndolo en nitigun caso sino
daspues de haber hecho pensar y discurrirá los interroga
dos para que los hallen por sí. Cuando se haya pasado re
vista á los diversos lugares, puede tenerse como por vía de
resúmen, un ejercicio por el estilo del que á continuacion in
dicamos:
M. ¿Dónde veis sillas?-N. E la casa.-M. ¡Y encerados?
-N. En la ciase.-M. ;Y altares?-N. En la iglesia.-M.Y
cuadrosl-N. En la casa, en la clase y en la iglesia;-etc.

Conviene ampliar 'este ejercicio haciendo el educador que
LECCIONES.-Q.
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sus educandos enumeren objetos que se encuentren á la vez
en la casa y la escuela, en la escuela y la iglesia, en la casa,
la escuela y la iglesia, y así respecto de otros lugares cuyos
objetos hayan sido materia del ejercicio. 'Tambien conviene
que siempre que sea posible, vean los niños algunos de los
objetos que nombren, ya sean reales, yarepresentados por
medio de modelos, láminas y áun dibujos que al efecto trace
el profesor, el cual debe, siem.pre que pueda, auxiliarse de
los medios intuitivos, y cuando no tenga los objetos ni su
representacion, acudir al dibujo haciendo preguntas respec
to de 'los objetos que dibuje, por el estilo de las indicadas;
sería una gran ventaja que los mismos ninos dibujasen los
objetos que nombren; pero esto supone una cultura que solo
pueden tener algunos educandos, y requiere condiciones que
no siempre se dan.
Los juguetes de los niños, principalmente los de las niñas,

pueden servir á las madres. en muchas ·ocasiones, ·de punto
de partida para algunos <le los ejercicios á que acabamos de
hacer referencia. Supongamos, por ejemplo, que una niña se
halla entretenida con uno de esos menages caseros en minia
tura á que tan aficionadas son y que tanto les deleitan; pues
propósito de él pueden hacerse á la liliputiense hacendo
a, preguntas como' éstas:
In qué pieza de la sala colocarias la cama de tus mnñe

cas!=;Y la consola?Y el armario de luna?-;Y los plati-
tos%Y el juego de café?etc. ,

Cuando la edad y el estado de cultura de los educandos lo
consientan, deben combinarse con los ejercicios de que que
da hecha mencion más arriba, algunos de lectura y escritu
ra, haciendo que los niños lean y escriban, segun los casos,
los nombres de los objetos que designen: esto tendrá mayor
aplicacion en ejercicios ulteriores. Tambien deben combinar
se con ejercicios de cálculo, haciendo al efecto que los niños
cuenten los objetos mostrados y prosiguiendo con palitos,
bolas, chinas, etc., con lo que puede hacérseles ejecutar las.
cuatro operaciones fundamentales de laAritmética, siempre
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intlútivamente, es decir, con el auxilio de objetos visibles y
tangibles, á la manera que es comun practicar en las ecue
las de párvulos, especialmente en las denominadas Jardines
de la infancia.

II.
La observacion de muchos objetos diferentes, suministra

una buena base para afirmar y desenvolver en los niños las
ideas deforma y color. Las formas y los colores son, en efec
to, las cualidades que más impresionan á los niños en sus
primeras observaciones de los objetos. Aunque no sepan
aplicar con propiedad los nombres, y al querer aplicarlos los
confundan con frecuencia, llamando, por ejemplo, redondo
á lo ovalado, cuadrado al rectángulo, verde á lo azul, es lo
cierto que ambas condiciones son las que más impresas se les
quedan- y por las que primera y principalmente distinguen
unos objetos de otros. Por lo mismo, es obvio que á la enu
meracion de los objetos debe seguir su diferenciacion ó dis
tincion, fundada en las diferencias de forma y color.
Por más que ambas nociones representen cualidades en

teramente distintas, no ha de olvidarse que el niño revela en
su lenguaje cierta propension á confundirlas; hé aquí por
qué cuando preguntamos á un niño cómo es tal ó cual obje-
to, es frecuente oirle decir que es rojo, verde, azul, etc., en
vez de largo, cuadrado, redondo, etc.; (1) y es que ambas nocio
nes,--las de forma y color,aunque distintas, como queda
dicho; aparecen estrechamente unidas en los cuerpos y son
las que mancomunadas, determinan casi en absoluto el co-
nocimiento primero de los objetos. '
Pero por elementales que sean las nociones de forma y co-

(1) Cando preguntamos á n niño cómo es un objeto, tan obligado so
halla á contestarnos largo, cuadrado, redondo, como autorizado á respon
dernos rojo, verde, azul, ó grande, pesado, bonito, brillante, poroso, eto.,
etc. La. pregunta c6mo es, tiene un carácter de tal modo genérico, que exi
ge por contestacionun adjetivo cualitativo, sea cual fuere, y no precisa
mente uno de forma. Despes de esta observaciop, los lectores valuarán
las frases del autor.--N. de la Ed. Mod.
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lor, no se apodera de ellas el niño sino á fuerza de ver mu
chos objetos de forma y color distintos. Viendo y observan
do muchos objetos redondos, adquiere la nocion de lo redon-
do, como contemplando mucho el color azul, se queda con la
idea de él; pues del mismo modo, viendo y observando obje
tos de formas y colores varios, lega á adquirir el concepto
de la forma y el del color, conceptos que por lo mismo noha
de tratarse de suministrarle sino despues de que se le haya
hecho observar gran variedad de formas y de colores; por
que no se debe olvidar que elniño procede de la manera que
aquí indicamos, porque segun la ley de su naturaleza, prin
cipalmente revelada en el desarrollo de la inteligencia, ca
mina siempre de lo concreto á lo abstracto, de lo partieular
á logeneral. ,

'Para afirmar en los niños dichas dos nociones, haciendo
que distingan una de otra, así como las variedades que den
tro de cada una se dan, pueden tenerse. con ellos ejercicios
por el estilo de los que ofrecemos á continuacion sobre
Laforma.-M. ¿Qué es esto que tengo en la mano?-N. Un

libro.-M. iY cómo es esto libro?N. Es encarnado.-M.
Bueno; este libro tiene, en efecto, el forro ó las tapas de co
lor encarnado; pero es redondo ó cuadrado!-N. De ninguna
de esas maneras; es.....-.-M. Es rectangular, como un la
drillo, ¿no es verdad?-N. Sí señor.-. ;Y son todos los
objetos de la misma manera?-N. No, señor; los hay cuadra
dos, redondos y de otras clases.-M. Señálame ó nómbrame
algunos que sean así [el niño lo hace].-M. Es decir, que los
objetos varian por la manera como están hechos, ósea por
laforma, que es lo mismo. Dime ahora por qué distingues
unos objetos deo otos.-N. Por la forma.-M. Y qué entien
des por forma?N. La manera como está hecho un obje
to;-etc.
El color.-lYI. iPor qué otra cosa distinguünos los objetos

unos de otros?N. Por el color.-M. Es verdad, porque no
todas las cosas tienen el mismo color; hay unas que son ne
gra8, otras blancas, otras verdes y de muchos otros colores,

\
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uo es verdad?N. Sí, señor.-M. ¡Qué color tienen las hoja8
de este libro?-N. Blancas.-[II maestro ó la madre nombra
rá diversos objetos á fin de que los niños digan los nombres
de los colores respectivos, y despues hará que los niños
designen objetos del color que se les pida. En estos ejer
cicios, que bien preparados pueden servir para el desarrollo
del sentido de la vista, debe insistirse hasta que se compren
da que los educandos saben aplicar su verdadero nombre á
los colores principales, y que no los confunden].
Una vez que los niños hayan adquirido las nociones de for

ma y color, y que por medio de ejercicios. como los que aca
ban de indicarse, distingan cada forma y cada color con sus
propios nombres [y no debe olvidarse que los niños áun de
edad de seis años confunden con frecuencia unas formas con
otras y hasta dan á los colores nombres diversos de los que
les corresponden, no obstante que los colores es lo que más
les impresiona y lo que, por lo mismo, aprenden primero á
diferenciar y á distinguir], una vez conseguido eso, decía
mos, deben ampliarse dichos ejercicios, que cada vez pueden
ser más amenos é intencionados. Puede, por .ejemplo, tener
se algunos por el estilo del que sigue, en que se haga obser
var á los niños, á propósito de la forma y el color, los medios
de adquisicion de estas nociones. Suponiendo que un niño
tiene una pelota en la mano, cabe que se establezca entre él
y el maestro ó la madre un diálogo por el estilo del que si-
gue, sobre 1

Laforma, el color y los sentidos.-M. ;De qué forma es esa
pelota°?-N. Redonda.-M. ¿Son redondas todas las pelotas!
-N. Sí, señor.-M. Es verdad; todas las pelotas para serlo
tienen que ser redondas, de esa misma forma.-M. ;Y de qué
color es la pelota que tienes tú?-N. Encarnada.-M. Son
encarnadas todas las pelotas?-N. No, señor; pues las hay
de otros colores, como negras, verdes, amarillas, ete.-M. De
modo que una pelota necesita, para serlo, tener la forma re
donda, pero no ser encarnada, ni verde, ni amarilla, etc., si
no que puede ser de cualquier color.-N. Sí, señor: yo tengo
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una que es negra.-M. Está muy bien; pero dime, ¡cómo co
noces tú que tu pelota es redonda?-N. Porque la veo.-M.
Es decir, porque tienes vista y la ves. zY no podias conocer
lo de otro modo,-N. No, señor.-M. Cierra los ojos y no los
abras hasta que yo te lo diga [colocando entre las manos del
niño un objeto cualquiera, una cajita por ejemplo]: ¿es ésta
tu pelota?-N. No, señor; esto no es una pelota, es otra co
sa que parece una caja.-. ;Y cómo lo has conocido?-N.
Por la mano, tocándola.-. Luego no has necesitado ver
para saber que esto no es una pelota; ello te dice que pode
n10s conocer los objetos por otro medio que viéndolos, por el
tacto que, como la vista, es uno de los que se llaman sentidos
corporales, que son cinco, á saber: la vista, el oído, el tacto, el
gusto y el olfato [se hará que los niños repitan los nombres de
los sentidos, indicandola parte del cuerpo donde residen, que
al efecto se les habrá dicho de antemano]. iCó'mo conoces que
esta pelota os encarnada?-N. Porque la veo.-M. Es ver
dad, porque la ves por medio del sentido de la vista: 1olo sa
brias tocándola y sin verla?-N. No, señor.-M. Deo modo
que, segun esto, por el sentido del tacto no podemos apre
ciar ó distinguir los colores de los objetos. [Variando estas
preguntas y haciéndolas extensivas á los demás sentidos,
adquieren los niños útiles nociones, á la vez que se les ejer
citará en la observacion; por vía de recapitulacion, se les ha
rán despues preguntas como éstas: Cuántos son los senti
dos%-¡Cómo se llaman?¡Dónde tiene su residencia y para
qué sirve el del oído?Y el de la vista?¡Y el del tae-
to1-etc. •

I '

Fácilmente se comprende, despues de las indicaciones qne
preceden, que el objeto mas sencillo puede servir de punto
de partida para lecciones sobre la forma, el color y los sen
tidos. A propósito de éstos, de hacer una ligera deoscripcion
de ellos y de decir para lo mucho y muy útil que nos sirven,
pueden sacarse conclusiones <le carácter moral y religioso
sobre la prodigiosa máquina de nuestro cuerpo, la sabiduría
y el poder infinitos del Sér npremo que nos ha creado y el
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respeto y la veneracion que, por lo mismo, le debemos todas
las personas: sobre estas conclusiones, que se expondrán por
vía de sumario, se harán despues á los niños preguntas que
constituyan una especie de leccion del carácter indicado.
Los ejercicios relativos á la forma, el color y los sentidos,

pueden disponerso tambien de modo que sirvan á éstos de
gimnástica, sobre todo á los de la vista y el tacto, que son
los que entran en juego para el conocimiento de la forma y
el color: ordenando y graduando las impresiones que se SU·
ministren á los educandos por medio de los colores, así como
los que se les proporciouen mediante la forma y la mayor ó
menor aspereza de los cuerpos, se puede hacer mucho en pró
de la educacion de ambos sentidos.
La idea de forma implica las de tamaño, dimensiones y o

límen, ideas respecto de las cuales deben darse á los niños
algunas ligeras nociones, diciéndoles por ejemplo, y hacién
doles ver experimentalmente, que la diferencia de tamaño no
altera los objetos, pues dos cosas_pueden tener la misma for
ma y tamaño diferente, así como un mismo tamaño y forma
diferente; que el tamaño lo constituyen las dimensiones, las
cuales se les explicarán mediante un objeto cualquiera [un
libro, una regla, una caja, etc.] en que se distinguen bien las
tres, unas de otras; y, en fin, que el volúmen es el lugar ó
espacio más ó ménos grande que ocupa un objeto. Las si.
guientes indicaciones dan idea de la manera como pueden
suministrarse las nociones á que aquí nos referimos:
El tamaño.-M. (Presentando á los niíos dos objetos igua

les en forma y tamaño). ¿Son iguales estos dos objetos?-N.
Sí, señor, porque tienen una misma forma y son iguales de .
grandes.M. z todas las cosas que tienen una misma for
ma, son de igual tamaño?-N. No, señor.-M. Señaladme ó
decidme objetos que tengan la misma forma y sean de tama-
o diferente.-N. Estos dos cuadros, estos dos mapas, estos
dos libros, etc. ( Se hará que los niños designen el mayor nú~
mero posible de objetos, presentes ó no á la vista, que se ha
llen en igual caso).-M. Pues asimismo, objetos de un mis-
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mo tamaño pueden tener forma diferente: señaladme algunos
que se encuentren en este caso: (se procederá como en el
otro).-M. De modo, que u objeto grande puede tener la
misma forma que uno pequeño, y al contrario, un objeto pe-

• l

queño puede. tener la misma forma que uno grande, ó lo que
es lo mismo, dos objetos pueden tener la misma forma y dife
rento tamaño y tambien diferente forma y elmismo tamaño;
el tamaño no altera la forma de las cosas, etc. (Deberá insis
tirse en estas conclusiones, que se harán repetir á los edu
candos, siempre apoyándolas en ejemplos, para que se fijen
bien en ellas y las comprendan).
Las ideas de dimensiones y volúmen se suministFarán de

un modo análogo y valiéndose al efecto, de objetos en los
que los niños puedan señalar bien cada una de las tres di
mensionesy compararlas entre sí y las de unos objetos con las
de otros; despues,y siempre haciendo que se ejerciten la aten
cion y la observacion de los educandos por medio de análisis
y comparaciones, puede pasarse á dar idea de las diversas
clases de formas geométricas, procediendo de la misma ma
uera, es decir, valiéndose de las interrogaciones (acompaña.
das do observaciones que hagan despuntar las ideas en los
niños), de la intuicion y de las comprobaciones experimen
tales.
Tambien las nociones relativas á los colores, pueden y de

ben aplicarse, máxime cuando con ello se suministrarán á
los educandos conocimientos útiles, á la vez que se prosegui
rá el ejercicio de sus facultades y se les entretendrá agrada
blemente. Sirvan de ejemplo los siguientes modelos do ejer-
cicios:
Distincion de los colores simples y compuestos.-M. (Presen

tando un objeto de un color cualquiera, azul, por ejemplo).
pSabreis decirme qué color es el que tiene este objeto!-N.
Sí, señor, es el color azul.-M. Decidme los nombres de los
demas colores que os he dado á conocer.-N. Rojo, amarillo,
violeta, verde y naranjado.-M. Señaladme y nombradme
cosas que tengan el color verde.N. Las hojas de las plan-
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tas, las plumas de algunos pájaros, como el loro, el forro de
ese libro, etc. [Se hará que los niños nombren y señalen los
colores mencionados].-M. Pues de esos seis colores, los tres
primeros, es decir, el rojo, el azul y el amarillo, se llaman
simples y pri1nitivos porque no se forman de ningunos otros,
sino que, por el contrario, los demas se forman de ellos;Jos
otros tres, esto es, el violeta, el verde y el naranjado, se deJ.
nominan compuestos y secundarios, porque se componen do
los simples y se colocan detrás de ellos, porque naturalmen
te son posteriores (B). Nombradme los colores simples y pi
mitivos [se hará que los niños repitan estos colores y que á la
vez los busquen en los objetos que estén á su alcance: lo mis
mo respecto de los compuestos].Por qué se llaman sim
ples el rojo, el azul y el amarillo1-:N. Porque están forma
dos sin mezcla de ningun otro.-M. ;Y por qué se llaman
primitivos?-N. Porque con ellos se componen los demas.
[Las mismas preguntas respecto de los compuestos; despues
se harán otras por este estilo: El color azul ¿es simple ó com.
puesto?¡Y el verde?-;Y el amarillo?-Y el naranjado?
etc. J M. Ya que sabeis esto tan bien, es menester que apren
dais cómo se forman los colores compuestos; prestad, pues,
atencion para que no se os olvide lo que voy á deciros: el
color verde se forma mezclando el amarillo y el azul; el vio
leta, de la mezcla del azul y e] rojo, y el naranjado, del rojo
y el amarillo. [Una vez explicado esto, se procederá á hacer
preguntas ·como estas: iDe qué colores se compone el verde!
-¿Y el naranjado?-;Y el violeta?¡Qué color resulta de la
mezcla del rojo y el amarillo?etc.; convendria quo al mis
mo tiempo se ejercitaran los educandos en la composicion de
los colores secundarios, cosa que es hoy fácil, merced á las
cajitas de pinturas, paletas de pintor, etc., que figuran en
tre los juguetes de los niños).
"Cuando los niños puedan representarse fielmente los co

lores.-ha dicho una excelente educadora de la infancia,-se
les habla del arco-íris, de ese fenómeno admirable, de-esa·
curva La más magnífica, la más grandiosa que puede repre-

, LECCIONES.-7,
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sentarse la imaginacion humana. Y si algun diaapareco en
~l cieio, llevad á los niños á un punto desde donde puedan
eontem:plar esta maravilla de Dios. Recordadles que el arco
fris brilló despues del diluvio; que fué para Noé un signo de
la pxot.eccion divina y un testimonio de la promesa que _le
hizo el Señor de no inundar la tierra con otro dilu,vio." De
acuerdo con la indicacion que hace la autora, cuyas son e8-
tas palabras, creemos que, suministradas á los niños las no
iones de que trata el ejercicio que acabamos de bosquejar,
puede tenerse con ellos otro por el estilo del que sigue, quo
v.erse sobre •
. El arco--ris.-. ¡Sabreis decirme de qué color es la, luzt
---N. Blanca.- M. Es verdad, la luz es 'de color blanco; pero
si observamos un rayo de luz á través de un prisma, que es
un cuerpo de cristal como éste [mostrándoselo y si no le hu
biera se dará una idea de élJ, (O) vemos siete colores, esto es,
los seis que ya conocemos y uno huevo que se lla~a íncUgo,
que es éste {les presentará un objeto con este color]: de modo
que todo rayo de luz tiene, aunque os parezca blanco, sie-

'to colores, que se dicen colores del prisma y tambien del
~spectro solar. Ahora ya me sabreis decir cuántos son y có
mo so llaman los colores que tiene un rayo de luz. --N. Siete:
el rojo, el azul, el amarillo, el verde, el violeta, el naranjado·
y el índigo.-· M. &Y no b_abeis visto vosotros. nunca reunidos
esos siete colores en alguna otra cosa, que por ciertoes muy
hermosísima?- (1)-N. No n.o, señor..-M. iNo hab~js
observado alguna vez un arco muy grande, muy; bello y muy
brillante que aparece en el cielo?N. Sí, sí, señor; el arco
íris.-M. Justamente, el arco-íris; pue.s en é1 se hallan tam
bien reunidos, como en el rayo. de luz, los siete. colores de
que hemos hablado. Y ¿~abeis por qué se forma e;se arco con
sus siete vistosos co1ores1-N. No .... no, señor.-M. Pues
porque se descomponen los rayos de luz que nos envia el Sol,
y sucede lo mismo que cando, pasando por este prisma, se

. (l) Así dice el original.-Xota de la 11Educ.aciou M,)dern~.1•
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cl.escompone un rayo de luz.-N. Pero si para ol arco--íris no
hay prisma.-M. Si lo hay.-N. ¡Sí...... cuál?M. ¡Quó
habeis observado que está sucediendo siempre que sale el
arco-íris? que llueve y hay sol, ano es verdad,-N. Sí, señor.
-M. Pues ya teneis aquí el prisma.--N. ¡Cuál?-M. Las go
tas de agua, pues pasado por ellas los rayos de luz se des
componen, es decir, se separan los colores que le co1nponen,

1lo mismo que pasando por este cuerpo de cristal. [Despues·
de esto puede el M. hacer preguntas á los niños sobre lo que .
les acaba de explicar, y ampliarlo hablándoles del signifipa-
do del arco-íris, de la hermosura y grandeza de las obras de·
Dios, de otros. fenón1enos :i;i.aturales, etc.]
Las lecciones de los colores qne dejamos indicadas, deben

amenizarse y al mism.o tiempo ampliarse con noticias sobre
la naturaleza y usos de los colores principales, las plantas,
animales y nünerales de que provienen, etc.

11I.
Con las ideas suministradas á los niños mediante la enu

meracion y cla,sifleacion de los objetos y las nociones· de for
ma y color, y cuantas hemos dicho que con ellas pueden dár
seles, se tiene ya la base para entrar en el análisis y la com
paracion de los objetos, y con ella para hacer verdaderas
lecciones de cosas en el estricto sentido de la frase, ó sea
tomado como punto de partida, base y pretexto para toda
la leccion un objeto determinado y presente al educando.
Empero conviene advertir que en cada una de estas lec

ciones ha de seguirse una marcha progresiva, en la cuaJ, y
partiendo de la presencia del objeto, se hará porque el niño
distinga primero las diversas partes de que cons.te ese objeto
[cuando las tenga ó se distingan bien], señale luego sus cua
lidades esenciales y distintivas, y diga despues sus usos prin
cipales. Esto es lo ménos que debe comprender una, Jeccion
de cosas, que puede mas tarde ampliarse con provecho para
el desarrollo intelectual del niño; por ejemplo, con ocasion
de las propiedades características del objeto y de otras mé
nos aparentes, se establecerán comparaciones con otros ob-
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• jetos, así como á la distjncion de las partes, que dá orígen á
ejercicios de análisis y de descomposicion, deberá seguir la
reunion de esas mismas partes, esto es, un ejercicio de sin
tesis ó de recomposicion.

• Se comprende por estas indicaciones, que una de estas lec- 1

ciones, cualquiera que sea, puede constituir un verdadero
ejercicio de gimnástica intelectual, en cuanto que, mediant~
ella, puede y debe ejercitarse al niño en la observacion, el
análisis, la distincion, el discernimiento, el juicio, la compa
racion, la síntesis, la refloxion y aun la abstraccion y la ge-
neralizacion.
Así, por ejemplo, si nos fijamos en un objetotan sencillo

como un lapicero, debemos hacer que los niños enumeren las
partes de que consta [superficie, extremos, parte exterior,
parte interior, madera, lápiz], que despues señalen sus prin
cipales cualidades (opaco, duro, cilíndrico, largo, quebradi
zo en su parte interna), y últimamente, que digan los usos
que se destina (escribir, dibujar). Si se quiere llevar la lec
cion más adelante,lo cual conviene, porque lo indicado es,
en su mayoría, conocido de los niños y tiene para ellos poco
atractivo,puede hacerse que designen otros objetos que
tengan la misma forma que el lápiz [porta-plumas, cañas,
tallos de las flores]. ó que sirvan tambien para dibujar y es
cribir fyeso, plumas], ó que sean opacos y duros (todos los
mencionados y muchos otros que fácilmente diran los niños',
ó, en fin, que sean quebradizos ó frágiles [el cristal]; de este
modo no solo se consigue que los educandos ejerci·pen la aten
cion y la observacion, sino, que les lleva insensible y atu
ralente á generalizar, en cuanto que las cualidades que ob
servan en un objeto concreto las hacen extensivas, las gene-
ralizan á otros.
El cristal mismo, que acaba de citarse, sirve para darles

idea de ciertas propiedades ó cualidades de los cuerpos, en
cuanto que fácilmente reconocerán que es duro, liso, traspa
rente y frágil; calidades que deberán tambien hacerse quo
busquen los niños en otros cuerpos, así como tambien sus
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•opuestas, para lo cual es 1uenestor que designen objetos en

que se den unas y otras.
Puede comenzarse una leccion de estas á que nos referimos

por la comparacion entre dos objetos, pero siguiendo el ór
den que hemos dicho, de empezar por las partes; si cDJbe la
distincion de ellas, de aquel que deba ser objeto de la leccion,
fijándose luego en sus cualidades principales, y últimamente
en sus usos. Sirva ele eje1nplo la siguiente sobre
La esponja.M. [Presentando á los niños una esponja y

una piedra del mismo tamaño]. ¡Qué diferencia hay entro
estos dos objetos!N. Que ka esponja tiene agujeros y la
piedra no los tiene.-M. ;,Y cuántos agujeros tiene la espon
ja? Oontadlos.-N. Tiene tantos, que no se pueden contar.
-M. Entónces, iq-q.é debemos decir <le la esponja?-N. Que
está llenade agujeros.-. [Metiendo la esponja en una ta
za que contenga una poca de agua, y dejando á los niños mi
rar lo que sucede]. ¿Qué se ba hecho del agua que había en
esta taza?-N. Está en la esponja.-M. ¡Y cómo se ha entra
do en la esponja?-N. Porque la esponja la ha chnpado.-M.
Es verdad, porque la esponja la ha chupado, 6 absorbido,
que es como se dice; de manera que ¡qué es lo que nos
otros podemos decir que hace la esponja?N. Absorber el
agua.-1\i. ¿Cómo podemos hacer salir el agua de la esponja!
-N. Apretándola ó estrujándola con la mano [se hace].---M.
¿Qué habeis observado que sucede á la esponja al cerrar la
mano y apretarla,-N. Que se pone más peqneña.-M. Está
bien; ~y qué deberémos decir, en vista de esto, de la esponja?
N. • Que podemos ponerla más pequeña estrujándola.- M.
Y qué es lo que resulta cuando soltaos la esponja ó la de
jamos en libertad, es decir, que no la estrujamos ó compri
mimos?-N. Que vuelve á ponerse tan grande corno estaba
ántes.-J\L (Llamando á un niño y poniéndole en una mano
la esponja y en la otra 1a piedra). ¿Qué podeis decirme <le la
piedra?N. Que es pesada.-M. Es verdad; iY es ta1nbien
pesada la espoja?-N. No, señor, que es ligera. -M. Y en
tónuces, ¿qué dirémos de la esponja?-N. Que es ligera, quo
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pesa poco.--M. Mostrando un objeto de color rojo, otro ver.
de, y otro azul, por ejemplo, y haciendo que los niños nom
bren Jos co'loresJ. ¿A cuál de estos colores se parece el de
la esponja?'-N. A ninguno.-M. Pues ic6mo es su color1 ¿Es
blanco, negro, gris ó moreno?N. La esponja es de color
moreno.--M. ;Qué otros objetos conoceis del mismo color que
el de la esponja,, ó qne se le 'parezca! [Se liará que los niños
digan algunos; despues., Ham-an<lo á uno·, le hará rasgar un
pedazo de :papel, y en seguida que intente hacer lo propio con
un: pedazo de esponja, lo que no podrá}. ¿Qué es lo· que nos
podeis decir del papel? N. Que se puede romper fr1cilmente.
-M. iSucede lo mismo con la esponja?-N. No, señor; pues
no puede romperse con tanta facilidad.-M. Pues entónces,
¿cómo dirémos que es? Nadie lo dice.... pues la esponja es
resistente [se hará que lo repitan los niños, procurando lue.
go que comparen la esponja con cualquiera otra cosa de las
que emplean para lavarse las manos, vendrá á concluir, me
di-ante preguntas análogas á las anteriores, que las esponjas
duran mucho tiempo].-M. ¿Para qué sirven, pues, las espon
jas?-N. Para lavarse.--M. Está bien; sirven, en efecto, pa
ra lavarse las personas;. pero, ¿no sirven para algo más?N.
Sí, señor, para limpiar los encerados, y las pizarritas, y .. ; ..
M. ¡Y para qué 1nás~-N; Pa.ra lavar ros coches y los crista
les, algunas puertas, etc. [1]

Como ha podido observarse, esta leccion, que su autor des
ti'na pata los niños mas pequeños de la escuela [primer año]
tiene por objeto, valiéndose de algumas· comparaciones, llacer
dbservar Jas propiedades principales de la esponja, rusí como

, ( 1) Con el fin de ciar mas variedad y mas a.ntoriclad á ]os ejemplo.:1 que
ofrecemos, así como tambien para qo se tenga nt1a ldoa de lo qne son .las
lecciones de cosas en las escnelas del extrnnjero, hetno~ creído convenien•
te traducir alg-nnas ele esas lecciouos, si bien no hteralmente, sino intro
duciendo en ellas las modificnciones (s;empro ligeras y nuuca esencla'Jes)

• que nos hn parecido oportunas, dad la idea qne de e:stos ejetcicios té
nemos. Pero, en totlo ealio. el pensamiento de la leccion y 8u manera go
neral de presentarlo y desenvolverlo rto nos eorrespoode, por lo q11e las

·lecciones que en tal c::tso se hallen, es decir, que sean traducidas de esa
maneta <Jne inrlicarnoA, las seña.larémos con un asterisco ("), como lo está
la presento.-N. del Autor.
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sus usos ordinarios: constituye, por lo tanto, un ejercicio de
análisis y comparacion, por el que se tiende á desenvolver la
atencion y el espíritu de observacion de los niños. En la lec
cion que sigue se lleva esto mas adelante, pues se 111ira en'
ella á desenvolver las facultades de coucepcion, de razona
miento y de expresion, tomanuo por objeto de estudio la in
vestigacion de las se1nejan?Jas y las diferencias que tienen·
entre sí dos clases de séres organizados. Su autor la dedica
á los niños <le la clase mas adelantada de una escuelá, y la
hace girar Robre la

Comparacio entre un aninal y na planta.-M. Quisiera
que me dijéseis lo que habeis visto por el camino al venir á
la escnela. -N. Yo he visto u perro grande; yo un gato cbi-.
quito; yo un caballo ... ·.-M. Decidme ¿r~ómo llamamos nos
otros á los perros, á los gatos y á los caballos?-N. Les l1a
mamos animales.-M. Está bien; y al pasar por delante de
una casa que tiene un bonito patio co arriates y tiestos, iqué
habeis observado en los tiestos y los arriates?--N. lnores•,~
M.- iY qné otro nombre tienen las flores que á todas se apli-.
ca!-N. Plantas. [1]-M. Pues vamos á deciralgo sobre los
animales Y.las plantas.-Decidme: ¡quién de vosotros ha visto:
un animal herido ó con algun daño en su cuerpo?N. Yo he,
visto un perro que tenia una pata rota.-M. iY cómo lo sa
bias?-N. Porque daba gritos ó aullidos 1astimeros.--M- ii -
por qué crees tú que los daba1-N. Porque tenia un mal, le:,
dolia algo.-M. Es verdad, porque experimentaba un dolor."
¡Experimeuta dolor un árbol cuando se le tala ó corta algu
na rama?-N. No, señor.-M. ¿Y qué es un perro?N. Un
animal.-M. De modo que cuando un animal está herido ex-
perimenta ¡qué1-N. Siente dolor-M. ¿Y qué es un.
árbol1-N. Una planta. - M. Entónces, una planta no sien-
te -- N. No, señor; las plantas no experimentan do.lor.:'
-M. Está bien; de manera que la diferencia entre un animal

(I) IIé aquí un error verdaderamento indiscnlpable: confundir el todo
con la parto. La flor no es más que nn órgauo de la plata ¿cómo podrian
llevar el rnísmo nomhre1 Bien es que era un poco difícil couteotar la pre•
gunta--del maestro.---N. de la "Ed. Mod."
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y una planta será.· ... i.cuáH-N. Que un animal siente do]or
y una planta no.-M. No babeis nasado alguna vez por un
prado donde hubiese cabras, carneros y otros animales?-N.
Sí, señor: muchas veces hemos visto estos animales, que d.
dice; en el campo.-M. ; qué hacian cuando los vísteis?
N. Comer yerba, ó pastar, correr...-.. -M. Y cuando un
animal de estos se halla dentro de uu ce.rea.do y al lado allá
de él ve un lugar bien verde, ¿qüé es Jo que creeis que qui
siera hacer?-N. Irá aquel sitio.-M. Y si va y se come toda
la yerba que hay, iqué querrá hacer despnes el animalf-N.
Ir á otro sitio donde haya más.-J\1. Luego e1 animal puede
ir de un lugar á otro, ó en otros términos, puede moverse.
¿Puede moverse un árbol?-N. No, señor, los árboles no pue
den moverse.-lVL ¿Y por qué?N. Porque están sujetos al
suelo.M. Es cierto, porque se hallan fijos á la tierra. ;Y
qué más babeis dicho que son el caballo, e-1 perro, las cabras
y los carneros?N. Animales.-M. ¿Y el árbol qué es?-N.
Una planta.-M. ;Qué diferencia has, pes, 'entre un animal
y una· planta?-N. Que un animal puede cambiar de lugar, y
una planta está fija á la tierra.--M. Cua,ndo un aniJnal y una
planta mueren, ¿en qué difieren de lo que eran ántes?N.
En que ántes vivian, estaban vivos.--M. Es verdad, tenian
vida. El animal y ]a planta son ambos séres vi vientes: ¿y qué
se dice de ambos cuaudo han cesado de vivir?-N. Se dice
que ya no viven que han muerto.-l'd. ¿Qué tienen,
pues, de comunf-N. Que ambos vi Yen. . . . que ambos ere.
cen .... que ambos mueren.-M. Decidme todo esto en una
frase.-N. Un animal y una planta son séres que viven, cre
con y mueren.-M. Algunos de vosotros habreis visto comer
á un caballo celada, ¿uo es verdad? ;y qué es la cebada para
el caballo?-N. Su alimento.-1\t[. ¿Dónde introducimos nos.
·otros nuestro alimentof-N. En la boca.-1\1. iY qué es el
caballo!-N. Un anima!.-M. ;Y por dónde toma un animal
su alimento1-N. Poi, la boca. -M. ¿Cuál de -vosotros podrá
decirme cómo toma una planta su alimento,-(Nadie respou
de). Cuando nosotros echamos agua sobre las raíces deo una
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planta, ¡dónde so va esa agua?-N. A las raíces de la planta.
M. Cierto; ; qué enoticio le hace el agua á la planta?
N. La lace brotar.M. ;Qué bienes nos reportan á nosotros
los alimento~?--N. Nos hacen crecer, engordar .... -M. Si
el agua que la planta toma por las raíces le lace brotar, ;qué
es, pues, el agua para la planta! N. Es como su comida, su
alimento.-M. Está bien; veamos ahora quién de vosotros
sabe decirme de qué otra manera toma su alimento la plan-
ta ¿Nadic1 Pues entónces os lo diré yo: por sus hojas.
Quién me dice aloa la clase de alimento que la planta to
ma por sus hojas?N. Agua..... aire.--M. Está bien. l Aquí
puede dar algunos pormenores sobre la alimentaciou de las
plantas y venir á esta conclusion: un animal toma su alimen
to por la. boca, y una planta por las raíces y las bojas.J--M.
Ahora quisiera que alguno de vosotros me dijera de qué ma
nera ó cómo respiramos.-- N. Por la boca y las narices y por
medio de los puhnones.--M. Está bien; y el caballo, el buey,
el gato y el perro, ¿cómo re~piran ~-N. Como nosotros ....
tambien por medio de los pulmones.-M. ¿Y creeis Yosotros
que una planta respira? [Unos niños dirán indudablemente
que no y otros que sí]. Sí, las plantas respiran como nosotros;
y ¡sabeis cómo lo hacen? .... Puesto que nadie me responde,
yo os lo diré: las plantas respiran por sus bojas. [Hará pre
guntas análogas á las hidica<las más arri_ba sobre otros te
mas, hasta que se haga decir á los niños la diferencia que
hay en la respiracion entre los animales y las plantas].
No es de rigor qne todas las leccione·s hayan de ajustarse·
los patrones que hemos presentado, pues pueden hacerse

muy interesantes y curiosas sin acudirá las comparaciones,
como de ello es ejemplo la siguiente, que ha dado á conocer
un infatigable publicista de Instrucc·ion -pública, como una
de las del primer grado qne ha visto dar en una de las mag
nífieas escuelas de Boston [Estados-Unidos], y versa sobre
El rel6.M. (Habiendo co'ocado ántes sobre la mesa un

relé]. ¿Qué es este objeto?-N. Un reló.-M. Ahora miradlo
y decidme el nombre de algunas de sus partes.-N. El cristal,

LECCIONES,-8.
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las agujas.--Todos los niños. Un reló tiene un cristal y agn
jas.-M. ¡'Tiene otras par'es?-N. Un bordo.M. ¡Y no tie
ne otras partes que 110 podeis ver hasta que yo abra el reló?
N. Sí, señor, el interior.-M. Miradlo bien, y ved si todavía
podeis nombrarme alguna otra cosa.--N. El exterior.-Todos
los niños. El reló tiene un interior y un exterior.-M. Mo ha
beis diebo que el reló tiene agujas; ¿sabreis decirme dónde se
junt.an?-N. Primero eu el cent,ro.-lYI. ¿En el centro de qué?
--N. En el centro· de J_a cara, encima.. Acabais de nom1-
brar otras dos partes del r_eló: la cara y un pequeño agujero
en el centro. Decidme aloa cuantas agujas tiene.-Dos.
M. ¡So iguales?-N. No, señor.-M. ¿Por qué no lo son!
-N. Porque la nna es larga y la otra es corta..--M. Dí, pues:
el reló tiene dos agujas, de las cuales una es larga y la otra
corta. ¿Ves alg·una otra cosa en la cara del rel6?N. Peque
ñas fignras alrededor del borde.-M. Dime alguna otra parté
que hayas nombrado ya.-N. EI cristal.-M. ¡Cuántos eris
tales tiene un reló?N. Uno solo.M. ¡Y qué es lo que cu
bte este cri-~tal?-N. La- cara del reló.--M. Muy bien. Des
pues de haber mirado este re'ó, y de haberme d1cho algunas
de sus partes, ¿q nién de vosotros podrcli decirme c6mó, sin
verlo, sabrá que tiene cerca un reló?--N. Yo, señor; porquo
el reló hace rnidó, hace tic-tac M. ¡Para qué sirve un
reló?---N. Para que sepamds la bora qne es.--IVJ. Es verdad;
¿ero no hay algunos otros objetos que nos digan la hora que
es1--N. Sí, seí1or~ la campana.--M. Pues bien, cantemos en.
'Coro la cancion de la campana. [Los almos cantaron una
cancion que empieza: (La linila ca-nipanita está allá abajo en
8 rincon).

Siempre quo se pueda debe pro·curarse que los niños dis
tingan las propiedades de los objetos fijándose en los senti
dos mediante los cuales los conocen, á la manera que he
mos indicado con ocasion de la forma, y los colores, y acon
tece en el siguiente ejemplo sobre
Elpan. *-M. [Presentando un pedazo de pan J. iQué es

esto1-N. Pan.-M. ¡Y qué se hace con él?N. Nos lo come-
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mos.~:Th{. ¿Cómo se llaman las cosa;s que nosotros comemos7
-N. Se llaman alimentos.-:M. Para qué, pues, com.emos
pan?-N. Para ali.m.entarnos.-JVL Y para qué nos alimenta
mos?N. Para no morirnos, para crecer, para estar fuer
tes ....-lVI. ¡Y sólo por esto comeis todas las cosas? ¿No lo
haceis por algo m~s1-N. Sí, señor; porque están buenas.
nos gustan.. ..-M. [Dirigiéndose á un solo niño]. ¿Oón10 sa
bes tú que esto es pnin?-N. Porque lo veo.-M. Es ver
dad; lo sabes ó conoces por la vista. ¿Y qué sabes tú por la
vista del pan·~-N. Que es blanco ó moreno.--JYI. iY qué más?
--N. Que está lleno de agujeros chiquitos.--M. No recuerdas
q_ue otro nombre damos á esos agujeritos?-N. Sí, señor; se
llaman .... poros.-- M. Do modo que este pan está lleno de
poros, es poroso fse hará repetir esto á todos los niños] .-M.
[Dirigiéndose á otro niño]. ¿De qué otra manera podemos co
nocer alguna; cosa ele paml-N. Podemos· sabérlo por el olor,
-i1. ¿Qué clase de olor tiene este pan1-N. Este pan tiene
un olor agradable. [Podrá hacerse distinguir el olor d.el pan
caliente del del pan duro, ete.] Para el sentido del gusto, el
mismo trabajo: se hará decir que el pan tiene buen gusto,
un sabor agradable, que es agradable al gusto, etc., y á tí
tulo de ejercicios, se h1ará nombrar á los nipos otrais _cosas
que tengan las mismas cualidades ó las contrarias, así como
que aprenda el senttdo de las palabras sápiclo, insípido, etc.
Respecto del tacto, lo propio. Ademtlís, debe hacerse obser
var á los niños que el pan absorve el agua como la esponja.
Se terminará haciendo repetir las propiedades ya dichas del
pa, clasificándolas segun los sentidos mediato los cuales
las cono-cernos.
Púdieran multiplicarse los ejemplos; pero creemos que bas

ta con los expuestos y las indicaciones que les acompañan,
para que se comprenda cuán anchuroso es el campo que es
dado recorrer con el auxi-lio de las lecciones de cosas, con
ocasion de las cuales puede iniciarse á los niños en una é,trl
tura enciclopédica y propia _para dirigir convenientemente el
desarrollo de la inteligencia.
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Los mismos ejercicios que hemos puesto como ejemplos,
pueden ser objeto de mayores desenvolvimientos. En el de
la esponja se hacen ya indicaciones de las que puede partir
se para dar á los niños algunas ideas sobre el peso, así como
en el del reló se puede tratar de las campanas y tambien del
sonido. El ejercicio que versa sobre el pan es susceptible de
muchas ampliaciones, que son moti vos para otros tantos ejer-

., cicios, tan amenos como instrncti vos, sobre los cereales de
que se hace, la manera de obtenerlo, etc.

No debe olvidarse, por otra parte, que los ejcrcic·ios en que
nos ocupamos lo son á la vez de lenguaje, como ántes de aho
ra hemos dicho, en cuanto que, mediante ellos, ha de obligar
se á los niños á que, al 'propio tiempo que enriquezcan su vo
cabulario, se produzcan con la propiedad y correccion posi
bles, á cu.yo fin el maestro debe, no sólo dar el ejemplo, sino
repetir las frases que los niños digan, haciendo en ellas las
correccion'es nec0sarias, y procurando luego que los niños las
repitan tal como él las haya dicho: en los ejercicios bosque
jados más arriba, se indica á veces esta manera de proceder.
Convendría además, al intento á que ahora nos referirn,os,
combinar, siempre que fuese posible, las lecciones de cosas
con ejercicjos de lectura y escritura. A este efecto, puede el
maestro escribir en un encerado, por sí mismo unas veces y
hacer que los niños las escriban otras, las palabras y frases
que considere como conclusiones, en el ejercicio de que se
trate (por ejemplo: en la leccion relativa á la esponja, estas
conclusiones son: la esponja está llena de aqjcros ó poros, ab
sorbe el aqt, es liyera y de color moreno, resistente, dura m
cho, ete.,) palabras y frases que leerán los niños, ya sean ellos
quienes las escriban, ora lo haya hecho el maestro. De este
modo se pone en práctica el método de la lecturapor la ecscri
tura, que consiste en hacer que el niño aprenda á leer y es
cribir sin1ultáneamente, y por el cual se obtiene, entre otros
resultados ventajosos, una gran economía de tiempo, el cual

1

es muy comun derrocharlo sin provecho, ántes con menos-
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cabo de la cultra general de los educandos, con los méto
dos antiguos de lectura y escritura.

IV.
La cultura sministrada á los educandos, mediante los

ejercicios ele que se dejaecho mérito, puede recibir una pro-·
vechosa ampliacion, á la vez que se regularice, merced á
nuevas lecciones de cosas.

Con las indicadas hasta aquí, se ha podido hacer el niño
con un gran cauda! de conocimientos sobre los cuerpos y sus
propiedades, ejercitando al mismo tiempo la inteligencia, mo
diante la observacion, el análisis, la comparacion, la gene•
ralizacion, ete.; pues con otras lecciones de cosas, puede
ensancharse considerniblernente el cam.po recorrido por el
educando, con solo llevarle á clasificar los objetos por sus
cualidades y propiedades. Por este método, que natural y
lógicamente se impone, puede irse muy léjos, así por lo que
respecta á la enseñanza propiamente dicha y con ciertos ri
betes de didáctica, como por lo que al ejercicio· intelectual
.'

oc1erne.
Así, un objeto cualquiera puede servir de punto de parti-

(la para habla á los niños de los diferentes estados en que
se presentan los cuerpos (sólido, líquido y gaseoso), de la di
vision de los objetos en naturales y artificiales, y de la distri
bucion de los primeros en los tres grades reinos de la Na.
traleza.-Fácilmente se comprende él partido que, siguien
do este nuevo aspecto de las lecciones de cosas, es dado sa
car en favor de la cultura de los niños, á los que pedo ini
ciarse con ello, de un modo tan sério y fundamental como
natural y agradable y fundándose siempre en la intuicion,
en el estudio de materias cuyo conocim.iento es siempre ne
cesario ó útil poseer.
De la clasificacion de los objetos y séres segun los reinos

de la Naturaleza á que corresponden, se pasará á dar idea
de la Mineralogía, de la Botánica <le la Zoología, con lo cual

/



62

habrá sobradas ocasiones,al dar a los niños ideas genera
les sobre los minerales, los vegetales ylos animales,para
hablarles de las propiedades y aplicaciones más importantes
de las dos primeras clases de séres, y de las especies diver
sas, costumbres, usos á qne principalmente se destinan, etc.,
los del reino animal, con todo lo cual pueden r;nult.iplicarse
considerablemente las lecciones, y sobre la base de los co
nocimientos suministrados (en los que se insistirá en los nue
vos ejercicios que deben tener por principal objeto desenvol
ver los ideas adquiridas en los anteriores) se ensanchará el
caudal de la cultura infantil. Conviene tener en cuenta que,
con ocasion de unos mismos objetos, puede darse idea de los
artificiales, y, por lo tanto, hablar á los niños de puntos re
lativos á la Agricultura, la Industria y el Comercio.
Algunos ejemplos aclararán las indicaciones quo preceden

sobre esta nueva série de leccione·s de cosas:
Estados en que se presentan los cuerpos.M. [Presentando

un vaso ·con agua). iQué hay dentro de este vaso?-N. Agua.
-M. Es verdad, este vaso contiene agua. Si yo vuelco el
vaso sobre la mesa, icrecis que conservará el agua la misma
forma que tiene dentro do él?-N. No, señor.-M. ¿Pues qué
sucederá?-N. Que el agua caerá y seextenderá por la mesa.
-M. Ciertamente; y ¿sabeis :po:r qué es eso, por qué el agua
tiene siempre la forma del vaso, de la copa, <;!~ la tina, en
fin, del objeto que la contienei-N. Porque. . . . M. Veo que

4

no lo sabe.is, y os lo voy á decir; pero espero que no lo olvi-
dareis. Consiste eso que decimos, en que las partes que com
ponen el agua, que so muy pequeñitas y reciben el nombre
de partículas ó moléculas, tienen una movilidad muy grande,
una gran tendencia á diseminarse ó separarse unas de. otras,
al contrario de lo que sucede con el vaso, el tintero, lama
dera, ete., que sus partículas están compactas, apretadas y
enlazadas entre sí: los cuerpos en que su,cecle esto último, se
llaman sólidos, y los en qne sucede lo que hc1nos dicho del
agua se denominan líquidos. (Despues de esto, se harán pre
gunutas á los niños para que digan Jo que son cuerpos. líqui-
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dos y só]idos, haciéndoselos nombrar en el mayor número
posible: al mismo tiempo se les corrigen los defectos de ex
presion, así de lenguaje como de pensamiento, en que incu
rran).-M. Pues todavía hay cuerpos cuyas moléculas ó par
tículas tienden más á separarse, á la difusion, como ober
varéis que sucede con el hum.o, que cada vez se extiende
más y más, hasta que llena todo el sitio donde se halla ó se
introduce, ó si se le deja libre, se extien{le tanto, que no se

• 1

le ve: estos cuerpos se denominan gciseosos, y son, además
del humo, el aire, el vapor de agua, e1 gas del alumbrado, y
otros que ya conoceréis. (E! M. hará preguntas sobre la cla
se de cuerpos que acaba de darles á conocer, y últimamente
sobre las tres, á tenor do las que ya se han indicado en otros
ejercicios, es decir, preguntando de diversos modos lo que
ha ensenado; por ejemplo: ;Qnué es u liquido? ¿Qué es el
agua? ;Cómo se llaman los cuerpos que tienden á separar
sus partícu1as1 etc.; puede concluir el presente ejercicio, con
una leccioncita, por vía de resúmen y síntesis, sobre el agua,
como pudiéndose presentar en los tres estados).
Parecida marcha d;ebe seguirse pa:-a la distincion entre los

objetos naturales y artificia¡les. Ha,_ciendo observar á los ni
ñ,os un objeto cualquiera,-un tintero, una copa, un cuadro,
una planta ó un ave,-se les llevará á establecer dicha dis
tincion, segun se indica en las siguientes conclusiones y pre
guntas, que dan idea de la leccion que al efecto debe tenerse:
Distincio entre los objetos natrales y los artificiales.¿Me

podreis decir, queridos niños, quién ha hecho este cu3¡c1ro1
;Y este tintero?-;Y esta mesa?-Los hombres son, en efec
to, los que hacen todas estas cosas, mediante el trabajo.
Pero, ihacen tambien los hombres las rosas las azucenas_ y
las dahalias de los jardines, los pajarillos que pueblan los
aires, los animales que andan por la tierra, los pece_s del mar
y de los rios, los árboles, las frutas, etc.%-No las hacen, no;
pues todas estas cosas se deben á la Naturaleza, son creadas
por Dios.-Los objetos que no están hechos por el hombre se
llaman na,turales, y ·aquellos que lo están, que son producto
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del trabajo humano) se denominan artificiales: por eso ha
breis oido decir flores naturales (las de los.jardines), y flores
artificiales (las que hacen las mujeres con papel, trapos y
otros materiales), etc.-Decidme algunos objetos naturales
-Idem artificiales.-Los objetos artificiales se hacen con los
naturales [las piedras y los metales que se extraen de la tie
rra, las maderas que se sacan de los árboles, y las lanas y
los ceros de los animales, por ejemplo], y dan lugar á lo
que se llama lafabricacion y la industria, que tienen por ob-
jeto trasformar los objetos naturales en artificiales, y el co
mercio, cuyo fin es dar salida á estos objetos y á los natura.
les, es decir, venderlos,ete.
Respecto á los reinos de la Naturaleza, puede llevarse á

los niños á sentar, en forma de respuestas, las siguientes
conclusiones, hijas de preguntas hechas por el educador y
que fácilmente adivinará el que leyese lo que sigue sobre
Dision de la Naturaleza en reinos.Las plantas se dife

rencian de los minerales en que crecen, echan flores y fru
tos, y se marchitan y secan, miéntras que las piedras y los
minerales permanecen siempre lo mismo.Los animales se
diferencian de las plantas, en que andan, dan gritos, ven,
sienten, trabajan, hacen daño, etc.-Las plantas tienen, co
mo los animales, órganos, son cuerpos organizados, y los mi
erales no.Todos los objetos que he1nos llamado naturales,
que son los, que forma la Naturaleza, están comprendidos en
esas tres clases, cada una de las cuales constituye uno de los
tres reinos de laNaturaleza, á saber: el reino mineral, al que
corresponden todas las. clases de piedras y de metales, como
el mármol, el diamante, el cristal, el yeso, la cal, la sal, el
hierro, el acero, el cobre, el plomo, la plata, el oro, etc.; el
vegetal, al que corresponden todas las plantas grandes y chi
cas, como as rosas, los jazmines, los limoneros, los pinos, los
olivos, las palmeras, la yerba, ete.; y el animal, al que per
tenecen las gallinas, los gorriones, los ruiseñores, las palo
mas, los mirlos, las cigtieñas, los perí·os, los gatos, los caba- .
llos, los asnos, las vacas, los carneros, los leones, los lobos,
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las culebras, los lagartos, los gusanos de seda, las arañas, las
hormigas, los peces ele todas clases, etc.
Despues que los niños estén firmes en las ideas generales

que sobre las diversas clasificaciones de los objetos cabe su-
. ministrarles en ejercicios por el estilo de los tres que acaban
de indicarse, pueden añadirse estas nuevas ideas á las lec
ciones de cosas que se tengan á propósito de cualquier obje
to, y sea cualquiera el fin con que se dén. Así, pues, las lec
ciones que indicamos en los párrafos I y II de este capítulo,
deberán ahora adicionarse con pregu.ntas por el estilo de las
siguientes:
En qué estado se encuentra este objeto1-. ¡Puede pasar

al estado líquido?Y al gaseoso?¡Por qué?-¡Es natu
ral ó artificiaU-~¿Pueden hacerse como él, .arti:ficia1est [Su
poniendo que el objeto sea natural].-Y la materia de que
está hecho I suponiendo que se trata de un objeto. artificial]
es natural ó artificial?¡Puede hacerla igual el hombre?
¡Puede imitarla1-_ ¿A qué reino de la Naturaleza pertenece
este objeto?Por qué?ete.
Entramos aquí en un campo vastísimo, en el muy anchu

roso qué ofrece la Historia Natural, que, como ha dicho una
distinguida educadora de. la infancia, es la primera é inago
table fuente de todas las lecciones de cosas, las cual0s cons
tituyen, segun -dice la misma señora, el método práctico
de educacion. Por otraparte, nada agrada más á los niños

4

que las lecciones en que se les habla de los animales, de sµs
costumbres y de los usos á que el hombre los destina; de las
plantas y su rica variedad, de los servicios que prestan y de
las flores y frutos que cosechan; de las piedras y los metales,
las industrias que alimentan y los objetos que ·con unas y
otros "Be construyen..-.. Se. comprende que nada hay que
pueda ser más del agrado de los niños,-que son curiosos de
suyo y están siempre ganosos de aprender y saber, de que

··se les cuente lo que ignoran,y que con nada tampoco pue-
de cumplirse mejor el precepto de instruir 'deleitclnao..

Cualquier objeto puede servir depretexto para unaleccion
LECCIONES.--9.
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de cosas relativa á la Historia Natural. Si el objeto es de
madera, como la madera se obtiene de los árboles y los ár
boles son plantas, se les puede decir algo del reino vegetal,
lo mismo que si el objeto contemplado fuese una flor; si éste
fuese de piedra ó'de metal, se les hablará del reino mineral,

/

y si un ave, un perro, un gato ó de alguna sustancia origina-
ria de los animales, la conversacion podrá versar sobre el
reino animal. Debe procurarse que las lecciones recaigan de
vez en cuando sobre objetos que tengan elementos de distin
tos reinos, á fin de que los niños se acostumbren á distin
guirlos, .y el educador tenga ocasiones de establecer y recor
dar de un modo natural comparaciones entre cosas de reinos
diferentes: un tintero (en el que suelen hallarse unidos el
metal y el cristal, y áun la madera y la piedra), los vestidos

1

(que á veces constan de lana y algodon, sustancias que res-
pectivamente pertenecen al reino animal y al vegetal), el la
picero (que consta de piedra ó plomo y de madera), los cua
dros (en los que fácilmente se distingue el cristal; la made
ra, el papel y algun metal), y otras cosas que fuera prolijo
enumerar, pueden servir muy bien á este intento. ,
Las primeras lecciones de cosas sobre Historia Natural

deben encaminarse á dar á los niños una idea general de las
divisiones más sencillas que se hacen dentro de cada reino,

' 1

siempre partiendo de objetos concretos á fin de caminar cons-
tantemente de lo particlar á lo general. Los siguientes ejem
plos, en los cuales partimos del supuesto de que los niños
saben lo que son objetos naturales y los que corresponden á
cada reino, dan idea de lo que deben ser estas lecciones:
Divisiones del reino mineral.-M. [Presentando á los niños

un objeto ó pedazo de hierro ó de metal, una piedra ó peda
zo de mármol y otro de carbon de piedra]. Me podréis decir
á qué reino de la Naturaleza [ se parte del supuesto de que
los niños conocen la division en reinos que de ésta se hace]
pertenecen estos objetos?-N. Al mineral.-M. ¿Por qué!
N. Porque no echan frutos como las plantas, ni sienten ni
andan como los animales, ni tienen vida como las plan-



67
tas y los animales -M. Es verdad, estos objetos per-
tenecen al reino mineral por todo eso que decís y por
que no están organizados, son inorgánicos mientras que las
plantas y los animales están organizados, son orgánicos. ¿En
qué se diferencian los minerales de las plantas y los anima
lesf [Se hará que los niños repitan lo dicho por ellos y el edu
cador].-¡Son lo mismo el hierro, el mármol y el carbon de
piedra!N. No, señor, no son iguales.M. Esto os dice que
dentro del reino mineral se pueden hacer todavía nuevas di
visiones. Asf, tenemos las piedras, que son· todos aquellos
minerales sin brillo metálico, no combustibles, es decir, que
no arden, y que tienen un aspecto vítreo, compacto y terroso;
las principales piedras son: la caliza ópiedra de cal, y sus va
riedades el mármol, el alabastro y la piedra litográfica; el ye8o
y la cal, las pizarras y las arcillas;y por último, las piedras
preciosas como el diamante, el rubí, el topacio, la esmeralda y
otras. iSon, pues, iguales todos los minerales?N. No, señor.
-M. iCuáles son los principales de los denominados piedrast
-N. La cal, el yeso, ~l mármol, el alabastro, las pizarras,
las piedras preciosas como el diamante, el rubí, etc.-M. Pues
además de las piedras hay otros minerales llamados metales
que generalmente tienen mucho brillo, como el oro, laplata,
el cobre, el plomo, el estaño y el zinc [se enumerarán todos
los más importantes y se harán preguntas por el estilo de las
indicadas para las piedras].-M. Todavía hay otras clases
de minerales, llamados combustibles porque arden; de ellos es
el más importante el carbon de piedra ó hulla, cuyos residuos
reciben el nombre de colee; el azufre, el asfalto y altunos otros
pertenecen á esta clase de minerales. [Despues de hacer pre
guntas por el estilo de las indicadas respecto de las piedras
y los metales, se dirigirán, por vía de resúmen, otras á este
tenor: ¿En cuántas clases sedividen los minerales?Cuáles
son las principales piedras?Y los principales metales?
;Y los combustibles!Qué es el yeso?-;Y el diamante?
¿A qué reino de la Naturaleza pertenece la hulla"Qué cla
se de mineral es?Los minerales, ¿son objetos naturales ó
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artificiales?¡Por qué son naturales?-Qué es, pes, el oro!
¿A qué reino de la Naturaleza pertenece este objeto natu
ral!-¿Y á qué clase ele los minerales? etc.]
Divisiones del reino vegetal:-Siguiendo un procedimiento

análogo al indicado en el ejercicio precedente, se darán á los
niños las ideas que entrañan estas conclusiones: que los ve
getales nacen de otros séres análogos, crecen, se reproducen
y mueren, pero no sienten ni pued-en'traslaclarse de un pun
to á otro.Que tienen vida análoga á la de los animales, por
lo que,.como éstos, son séres ·orgánita'd'os, orgánicos, diferen
ciándose por ello de los minerales,· que son in'org-ánicos.-
Que por su tamaño se dividen ·en arboles, arbustos, matas y
hierbas [se explicarán con toda sencillez, y recurriendo á la,
intuicion, las diferencias más salientes, haciendo que los
niños nombren y señalen, siempre que sea posible, -algunos
ejemplares de cada una de estas clases de vegetales].-Que
por los productos que· de ellos se cosechan, sedividen tam
bien -en cereales [el _trigo, la cebada, el centen'O, el =maíz, la
avena, el arroz], legumbres [los garbanzos, las ju-días, los gui
santes, las habas, las lentejas], hortalizas [las berzas, las co-
1es, las lechugas, las escarolas, los cardos],frutales !"el peral,
el manzano, el albaricoquero, ·el guindo, el granado, la higue
ra], medicinales [la malva, la salvia, la belladona, el té-, ]a t-i-•
la, la quinaJ, gomosas [hvgoma arábiga, la mirra, caotchouc],
jiJamentosos ó textiles [el cáñamo, el lino, el algo-don, la pitar
-el esparto y J a ortigaJ, tintóreas [el añil, el c-ampeche, la hier
ba-c·armin, la rubia, la gualda]., y de· construccion [el pino,.la
encina, el'álamo, el roble, el nogal, el olmo, el aliso, la cao-
baJ.
Interrogatorio sobre esta lecoion.-¡En qué se diferencian

los vegetales de los minerales y de los anhnales1-¡Qué es,
pues, un vegetal?En qué se dividen los vegetales por su
tamaño?-¡Son séres organizados?¿Por qué?-Tienen ór
ganos los minerales?Y los animales?--¡Cuáles son los ve
getales que se llaman árboles?pY los denominados arbus-

·tos?-· iY )os que decimos matas?-Y las hierbas? [no se exi-



69

girá sino respuestas muy sencillas, al punto de bastar que ol
niño nombre un. árbol, arbusto, mata ó hierba calquiora].
En qué se dividen. los vegetales atendiendo á los frutos

que dan};Qué son cereales!-Y legumbres} ote.¡Quó e8
el trigo!¡Por qué!¡Y el algodon!¡Y la malva?-¡Y el
aílil1-etc.
Divisiones del reino animal.-Tambien por preguntas aná-

logas á las indicadas para los dos ejercicios precedentes, y
siempre fundándose en la presencia de algunos objetos al
intento preparados, so llevará al niño á establecer las prin
cipales diferencias entre los animales y los minerales y ve
getales, haciendo que enumere los séres que recuerde de ca
da uno de los tres reinos de la Naturaleza. Despues de esto,
se pasara á darle una idea de las diversas clases deo anima
les, partiendo, al efecto, <Je la clasificacion más sencilla, que,
sin duda, es la qi1e indicamos á continuacion: •

M. (Presentando un animal cualquiera, el carnero, por
ejemplo). ¡

0
Qué es esto que tenemos delante'-N. Un carne

ro.-M. ;Y qué es un carnero?N. Un sér natural, orgánico
y que siente y puede moverse de un lado á otro, [téngase en
cuenta que el niño sabe ya todo esto, por lo que no hay que
hacer mas que ponerle en camino para que lo recu.erde].
M. i_Cuántas patas tiene el carnero?N. Cuatro.-M. 'Tienen
cuatro patas todos los carneros?-N. Sí, señor.-, M. iLas tie
nen todos los animales que tú conoces·1-N. No, señor.-M.
Cítame algunos que no tengan cuatro patas.-N. Los pája
ros, las gallinas, las palomas, las perdices....M. Pues los
que tienen cuatro patas, como el carnero, el buey, el caba
llo, el perro, el gato, el leon, el lobo, los ratones "y otros mu
chos que conoceis, se llaman ouaclrír,pedos, es decir, animales
de cuatro piés, y los que sólo tienen dos patas, como los pá-
jaros, las gallinas, las palomas, las perdices, las cigüeñas, los
milanos y, en fin, todas las aves, se denominan bípedos, esto
es,. animales de dos piés. ¿Qué, es, pues, un cuadrúpedo!
N. Un animal que tiene cuatro piés.-M. ¿Tienen las aves
cuatro piés?-N. No, señor, sólo tienen dos.M. ¡Quó serán,

\
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pues, las aves?-N. Animales bípedos.M. ¡Y qué son ani
males bípedos?-N. Los que sólo tienen dos patas.-1\tI. ¿Y
cuadrúpedos?-N. Los que tienen cuatro.-· M. ¿Qué será,
pues, esta rata que veis aquí pintada?-N. Un animal de la
clase de los cuadrúpedos.-M. iEn qué te fundas para decir
que es cuadrúpedo?-N. En que tiene cuatro patas.
Así se continuará hasta que los niños· aprendan que los

animales que tienen más de cuatro patas, como las arañas,
las moscas, las hormigas, los cien-piés, las pulgas, las avis
pas y las abejas, por ejemplo, se llaman insectos; que los que
carecen de patas y en su lugar tienen unas especies de aletas,
por lo que no andan, sino que nadan, como las sardinas, las
anguilas, las merluzas, los besugos, los bacalaos, las balle
nas y otros, se denominanpeces; que los que nó Venen piés ni' . ,

aletas y no andan ni nadan, sino que se arrastran, como por·
ejemplo, las culebras, las v~boras, las serpientes,. se denomi
nan reptiles. (a)
Despues de esto, y para que sean más variadas, amenas

é instructivas las lecciones, puede iniciarse álos niños, siem
pre siguiendo la misma marcha, es decir, empleando las inte
rrogaciones y la intuicion, en otras clasificaciones de los ani
males, dividiéndolos, por ejemplo: en domésticos ( los que vi
ven con el hombre en las poblaciones, los campos y las casas,
como el carnero, el asno, el caballo, el buey, el perro, el ga
to, las gallinas, las palomas, el loro) y 8lvages ( los que vi
ven libremente en los campos, como el ciervo, el lobo, el oso,
el leon, el tigre, la liebre, el conejo, el águila); en salvages
inofensivos (como la liebre, el. elefante, y otros que no hacen
daño), y feroces (tales como el. lobo, el leon, la hiena y otros
que acometen al hombre y á los demas animales); en útiles y
dañinos.

(a) Con este sistema de asimilar las clasificaciones más caprichosas y
empíricas á clasificaciones más ó mónos científicas, se cae en gravísimos
errores: no son insectos las arañas; no son peces las ballenas ni dejan los
saurios <le ser reptiles porqne tengan cnatro pat.as y no se an:astren co
muo la víbora.-Nota do la "Educacion Moderna."
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Suministradas á los niños las nociones que, implican las
divisiones y clasificaciones que preceden, relativamente al
estado de los cuerpos, á la division de los objetos segun que
sea ó no naturales, y á su distribucion de los tres reinos de
la Naturaleza, las lecciones de cosas pueden, además de au
mentarse considerablemente en número, ser al mismo tiempo
más amenas é instructivas en cuanto que pueden versar no
solo sobre las cualidades y usos ele los objetos, sino tambien
sobre su estado, su procedencia industrial ó natural, y el rei
no de la Naturaleza á que pertenecen, dando todo ello már-»

gen á análisis y comparaciones que pongan en ejercicio las
facultades mentales del niño, incluso la del lenguage.

Con el fin de que se comprenda mejor lo dicho, y al inten
to tambien de presentar la mayor suma posible de modelos,
ofrecemos á continuacion algunos ejemplos, en los cuales da
mos primeramente en forma expositiva las nociones que en
cada leccion han de suministrarse á los niños, y á continua
cion de ello una especie de interrogatorio encaminado á in
dicar la manera como la leccion ha de desarrollarse. De
más parece advertir que para dichas lecciones, así como pa
ra las que se tengan á propósito de los ejercicios más arriba
indicados, puede servir ele pretexto y punto de partida, un
objeto cualquiera que tenga analogía con el asunto que se
haya de tratar y que siempre que se pueda, vea el niño cuan
tos objetos nombre ó siquiera aquellos sobre que más verse
la leccion. Los ejemplos á que aludimos son los siguientes;
El hierro y el acero.Aquí tenemos dos objetos (una lla-

ve y la hoja de un cortaplumas), que aunque parecen he
chosde lo mismo, no lo están: la llave es de hierro, y la ho-
ja del cortaplumas de acero. El hierro se extrae de las en
trañas de la tierra, en forma de piedras algo rojizas y ama- '
rillentas, muy pesadas, duras y brillantes unas, tiernas y
como polvorosas otras, que se denominan mineral de hierro,
porque se extraen ó saca de las minas, es decir, de las ex
cavaciones que se hacen en la tierra para sacar minerales:
hay pues, minas de hierro, de cobre, de plomo, de plata, de

/
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oro y de otros metales. Estas minas las hay, en muchas
partes del mundo: en España las tenemos de hierro en las
provincias de Asturias, de Madrid, de Murcia, de Caste
llon, de Navarra, de Vizcaya y alguna otra. El hierro en el
estado de mineral, se halla mezclado con otras sustancias,
de las que se separa fundiéndolo ó derritiéndolo por medio
de grandes hornos, de cuyo fondo sale, una vez derretido,
por un agujerito hecho al intento: á este hierro, que parece
entónces un líquido, agua muy caliente y de color de fuego,
por ejemplo, se llama hierro fundido y cuando llega·á en
friarse y se torna en sólido, se denomina hierro colocado.
Trabajándolo luego con máquinas y varios instrumentos y
aparatos, se fabrican con él multitud dé objetos, como la
llave que teneis delante, las cerraduras y aldabas de las
puertas, columnas, cadenas y muchísimos mas objetos, por
lo- que la industria del hierro es muy importante y alimenta
grandemente al comercio. El acero es un hierro muy duro;
muy brillante y muy quebradizo ó frágil en ciertas condi
ciones, pero no es hierro propiamente dicho; es hierro cola
do, ó ya fundido, con mezcla de carbon de madera, y pre
senta mejor vista y es mejor que el hierro verdadero. Se
emplea el acero para la confeccion de diversos objetos, y se
trabaja de la misma manera que el hierro: cuando ha toma
do la forma que se desea, se le tem,pla, es decir, que despues
de haberlo calentado hasta enrojecerlo ó hacerlo ascua, se
le mete en agua fria, con lo que toma el temple necesario, y
queda muy duro y quebradizo y capaz de ser muy pulimen
tado, al mismo tiempo que muy elástico. Con el acero se
construyen los útiles cortantes, como las tijeras, los cuchi
llos, las navajas, los cortaphunas y en general, todas las
armas blancas; tambien se construyen con él los muelles y
resortes ele las cerraduras y los relojes, por ejemplo. La
construccion de objetos de acero da tambien lugar á indus
trias muy importantes, que tambien alimentan bastante al
comere1o.
Interrogatorio.De dónde se saca el hierro? -¡Qué es
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mineral de hierro!Qué son minas!-Son muy generales
las minas de hierro1-iEn qué provincias de España las
hay?-Es liquido ó sólido el hierro!-¡Cómo se obtiene el
hierro del mineral?Cómo se llama despues de fundido y
enfriado!¡Para qué sirve el hierro?Cómo se fabrican
los objetos con él!-;Qué clase de objetos se construyen con
el hierroi - iQué es el aceroi •-tEn qué se diferencia del
hierro1-i0uá1es son, .pues, las cualidades principales del
acero?Cómo se obtiene!Es líquido ó sólido?¡Cómo so •
:endurece?-¿Oómo se llama el acero endurecido?-¿Para qué
.sirve el acero?-Citad objetos de acero templado.-Idem
de hierro colaclo.-¿A qué reino de la Naturaleza pertenece
el hierro?--;Y el acero?Son objetos natrales ó artificia
les?¡I los objetos que con ellos se fabrican?Hacedme
una reseña del hierro y del acero [harán los niños una ligo-
ra descTipcion de ambos minerales por vía de síntesis J.

Cosa análoga puede hacerse respecto de los demás mine
rales, no siendo de rigor que hayan de tratarse dos á dos
6 tres á tres; pero sí conviene que siempre que se trate de
uno, cualquiera que sea, se establezcan comparaciones en
tre él y los demás que los niños conozcan, pues así es como '

'mejor podrán estos comprender y expresar las cualidades
características de aquel que sea objeto de la leccion: no hay
necesidad de repetir, despues de lo que tantas veces se ha
dicho, que para que esas comparaciones sean mas exactas
y fáciles á los niños de establecer, deben presentarse á esto
los minerales á que se refieran,ya en bruto, ya trasforma
dos en objetos, y si pudiera ser, de ambos modos;· esto faci
litará que, cuando ]os niños no conozcan ó no recuerden
más que· aquel mineral de que haya de hablárseles, puedan
hacer comparaciones entre él y cualquiera otro. Por último,
debe advertirse que no es indispensable que las-lecciones·
se desarrollen en el órden que dejamos indicado, pues pue
de este alterarse segun convenga, con tal de que se toquen
los puntos más importantes.
El· cáñamo.-Es una planta que se siembra todos los años,

LNCCIONES.-10,
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como el trigo, al que se parece por la altura de su tallo, de
cuya corteza· se saca,n los hilos de cáñamo, que son amari
llentos y muy sólidos, y suaves como los de la seda: la se
milla del cáñamo se llama cañamones y sirve para alimen
tar algunos pájaros, y los campos donde se siembra reciben
el nombre de cañamares. Para obtener el cáñamo, se corta
la planta y se mete en agua, atada en haces ó manojos, don-,
do so la tiene durante unos quince dias, al cabo de los cua-
les, y una vez que el agua ha disuelto la goma que mantie
ne unidos los hilos, se saca y se pone á sec~r al soló al fue
go, y ya seco, se .le machaca y despues se le rastrilla, hasta
obtener la estopa, que es la parte no servible, y las hebras..
finas, iguales, lanosas y brillantes, que son las que se hilan.
Una vez hilado el cáñamo, se emplea para confeccionar te
las que nos sirven para nuestros vestidos y otros usos; con
el cáñamo se hacen tambien cuerdas y maromas que igual
mente son á los hombres muy úti!es. Es muy importante
por esto el cáñamo, que dá lugar á varias industrias, y es
un buen articulo de comercio: se cultiva en Francia, Bélgi
ca, Italia y algunas otras naciones; en España se produce
en va1~ias provincias, especialmente en las de Valencia, Bar
celona y Granada, que son las que lo cosechan mejor.
Interrogatorio.-iQué es el cáñamo1- &Cúáles son sus ca

ractéres principales?-¿A qué reino de la Naturaleza porte
nece1-iC6mo se llaman los granos del cáñan10, y para.qué_
sirvenf-¿Qué .nombre reciben los campos donde se cultiva
el cáñamo?Cómo se obtiene el hilo de cáñamo?¡Qué es
la estopa?¿Qué so hace con las hebras, una vez obtenidas?
-¿Para qué sirve el cáñamo hilado1--,t¿En qué puntos de
Europa se cultiva!Y en qué provincias de Espaiia1--¿Es
el' cáñamo un objeto natural ó artificiaa-foY los objetos que
con él se hacen1-Decidme todo lo que sabeis del cáñamo y
de su importancia (descripcion hecha por los niños, por vía
de resúmen ó síntesis).
Respecto de todas las plantas textiles ó que sirven para

hacer hilados y tejidos y mediante éstos cuerdas y telas, se
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pueden tener lecciones por el estilo de la precedente, refi
riéndose en casi todas ellas en particular á los vestidos y la
necesidad que de ellos tenemos, lo cual podrá servir ta1n
bien de pretexto para hablar de ciertas telas de orígen ani
mal, como son, entre otras, la lana y la seda, que pueden
dar motivo para interesantes lecciones, en las cuaies se ha
ga resaltar el ejemplo que nos ofrecen ciertos animales por
lo que al trabajo respecta, y las utilidades que de gran ná
mero de ellos reportamos los hombres. Análogas lecciones
á las que dejamos bosquejadas pueden hacerse con ocasion
de las plantas tintóreas, las medicinales y las de las demás
clases, así como con motivo de los. árboles, que con sus va
riados y sabrosos frutos, y sus ricas y útiles maderas tanto
contribuyen á ensanchar los dominios de la industria y el
campo del comercio.
El cuero.-Como la seda y la lana, el cuero es una mate

ria de procedencia animal, pues consiste en las pieles pre
paradas de ciertos animales, como el carnero, la vaca, la
cabra, el cabrito, el becerro, el buey, el caballo, el perro, el
gato, el búfalo, el castor, el armiño, etc. Una vez separada
la piel del respectivo animal, se la somete, con el :fin de que,
no se descomponga ó pudra, á varias operaciones, de las
que la más. importante es la del curtido. Curtir una piel,
despues de haber quitado á ésta, sumergiéndola en agua de
cal, la grasa que tiene, y de haberle raspado el pelo,-in
troducirla en una zanja cubriéndola con corteza· de encina,
6 abeto, haya, castaño ó roble reducida á polvo, que recibe
el nombre de casca y que tiene la virtud de dará las pieles
las propiedades de ser flexibles y correosas, mediante la
sustancia curtiente que contiene la. casca y que llega á las
pieles liquidada, por una especie de canal ó arroyito de
agua que penetra en la zanja donde se hallan las pieles,
que al cabo de unos meses de encontrarse en este estado se
convierten en cueros. Las fabricas en que se realiza esta
operacion se llaman tenerías. El cuero obtenido de las pieles
de bueyes, vacas y caballos se emplea para la confeccion•
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de calzado, incluso el de charol, pues este cuero no es más
que una piel-de vaca preparada con un barniz especial. Los
guantes proceden de las pieles. de cabrito y perro, como las
badanas, que tantas aplicaciones tienen, de las de carnero;
los tafiletes, de las de cordero; el chagrin, de las de cabra;
la gamuza, <fe las de cabritos pequeños, y la vitela, de las
pieles muy adelgazadas de los corderos: las pieles que pro
ceden· del becerro tienen aplicacion para el calzado, el co
rreaje, las monturas, etc. Se ve, pues, que-la industria del
cuero es importantísima, que da lugar á varias otras y ali
menta grandemente al comercio, sirviendo para satisfacer
alguna de nuestras primeras necesidades, como es la del
calzado.
Interrogatorio.-;Qué es el cuero?¡Do qué animales se

obtiene?-zEs un producto natural ó artificial?¡A qué rei
no de la Naturaleza pertenece? ¿Cuáles so los animales
que principalmente nos lo proporcionan?-Cuál es la pin
ipal operacion que se hace con las pieles para convertirlas
,en cueros?-¿En qué consiste el curtido?-¿Qué es la casca?
-¿Qué propiedades da á las pieles la sustancia curtiente de .
la cascai-¿Cómo se llaman los lugares donde se preparan
las pieles?Citadme algunos objetos de cuero.-pDo qué
animales proceden las pieles que se empleap. para el calza
dot-¿Y las que sirven para hacer guantes?-¿Y las que se
usan para encuadernar libros,-&c.-¡Es importante ,la in
dustria del cuero?Por qué?Decidme lo que recordeis de
lo que hemos hablado con ocasion del cuero.

Creemos que con los ejemplos que proceden basta para
que se comprenda lo que deben ser las lecciones de cosas de
que ahora tratamos, y cuán vasto es el campo que para ellas
ofrecen la observacion y el estudio de los tres reinos de la
Naturaleza, siguiendo al efecto la marcha que dejamos tra
zada.
No debe olvidarse que conviene de vez en cuando dednu

cir de las lecciones de cosas algunas conclusiones 1norales,
si bien esto ha de hacerse de una manera natural y no for-
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zada, y procurando siempre que las conclusiones sean fáci
les de comprender por lg.s niños, y que estos vean pronto su
aplicacion. Sirvan como de ejemplos las que á continuacion
apuntamos:
Las abejas.*-Las abejas no son malas, pues no pican sino

á los que se meten con ellas: dejadlas, pues, trabajar en paz.
Vedlas; ellas comienzan por fabricar un panal de cera, la
cual cera la encuentran debajo de su vientre en los replie
gues que separa entre sí los anillos que las for1nan. Con las
patas arrancan esa cera que trasuda su cuerpo, despues
construyen, pedazo á pedazo, las celdillas quo componen el
panal, y en las quo depositan la miel.--Por qué no han do
ser los niños tan larboriosos como las abejast
Las hormigas. :¡t,-Las hormigas no producen nada compa

rable á la miel, y son mas perjudiciales quo útiles; sin om
bargo, ¡qué ejemplos ofrecen á los hombres! En un hormi
guero hay tanto órclen como en la ciudad mejor administra
da: cada hormiga tiene su trab.ajo bien definido, su tarea
que cumplir; éstas velan por la limpieza de las calles, y.
aquellas van á las provisiones, .miéntras que otras estánen-
oargadas de defender el hormiguero contra las vecinas, pues
las hormigas de razas diferentes se hacen la guerray se dan
batallas: las que habitan un mismo hormiguero se aman y

1

se ayudan mútuamente. Hé a,qui una que conduce un grano
de trigo á la casa, pero se halla fatigada y caebajo el peso
de la carga: al momento sus amigas acuden diligentes ensu
socorro, la levántan, y .ruedan eón ella el grano de trigo há
cia la morada. comun.- Imitemos á eso8 insectos laboriosos,
ordenados y compasivos; imitémoslos tambien porque van á

• combatir por la salud del hormiguero (por el bien de la pa-
. 1

tria, que di.riamos nosotros), pues que Dios nos ha dado es-
tos ejemplos para que les prestemos, atencion y los sigamos.

_Lapiedra nias preciosa.*- Erase una señora que tenia unos.
pendientes de diamantes, de los cuales estaba envanecida,
que no hacia ·mas que enseñarlos á todo el mundo. ·Mostr6-
selos cierto dia al molinero su vecino, á la .sazon que éste
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cargaba los sacos de harina en su carro para llevarlos á la
tahona. "Hé aquí unas piedras, díjole el buen molinero, que
sin duda os han costado mucho dinero.-Ciertamente, con
testóle la señora.-;Y para qué sirven ó son buenas? pre
guntó el molinero.Para adornarme, contestó la señora.
¡Y no sirven para otra cosa? repuso el interlocutor.-¡Es
tá bien! replicó el molinero; yo quiero mejor las piedras que
forman las muelas de mi molino, pues no han costado tan
caras y son mas útiles; esto sin contar con que yo no te-
mo que me las roben." ,
El firmamento. Levantad los ojos hácia el cielo; mirad

esa inmensa bóveda que hay sobre nuestras cabezas; con
templad el firmamento, que se halla sembrado de estrellas tan
numerosas como los granos de arena de las orillas del mar.
De las estrellas unas permanecen siempre en el mismo sitio,
por lo que se llaman fijas; las otras se encuentran tan pron
to en un punto como en otro del firmamento, por lo que se
denominan errantes. Las estrellas fijas son otros tantos soles,
y las errantes reciben el nombre de planetas, los cuales se
mueven alrededor de los soles, los que á su vez iluminan á
los planetas. El mundo es inmenso, al punto de que nos es
imposible formarnos una idea de su grandeza.¡Cuán pe
queños somos los hombres en medio de la obra de Dios, que

' ,todo lo ha creado!
Importancia de los árboles.Los árboles son sumamente

beneficiosos. Mediante ellos se templan la sequía y los ar
dores del verano, condensando el aire atmosférico. A las
emanaciones que en torno suyo esparce, débese, en gran
parte, la conservacion de las fuentes y de los rios, y la fer
tilidad de los campos. Y á la vez que sirve á éstos de abri
go y parapeto, oponiéndose al ímpetu de los vientos, les pro
porcionan con sus hojas caidas y con sus raíces, abono, del
que necesitan para la vegetacion. A los árboles deben el
hombre y los animales los principales medios de subsisten
cia, pues no solo purifican el aire y dan frutos con que unos
y otros se alimentan, sino que su madera sirve,para la com-
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bustion, para edificar viviendas y para construir muebles.
Por éstas y otras causas se han considerado siempre los ár
boles como amigos bienhechores del hombre, y de aquí que
en ciertos países se castigue con penas severas á lo8 niños
y á las personas mayores que cortan indebidamente 6 des
trozan los árboles: en algunas partes se les obliga á las gen
tes á plantarlos, ya frutales, ora de sombra. Por todo lo di
cho, los niños y todas las personas tienen el deber de no aten
tar contra los árboles, ni, en general, contra las plantas,
sino, por el contrario, prestarles cuidados y aumentar su
número siempre que puedan. No olvideis, queridos niños,
que quien planta y cultiva un árbol, como el que taladra un
pozo en medio ele la estepa, ó aplana y escalona la roca y
lleva á ella la tierra vegetal y la hace producir, ó puebla un
lago de peces, ó pone un dique á los maros, ó deseca una ma-
risma, ó laguna pantanosa, agranda en muchos sentidos el
8elo de la patria .... Por lo tanto en vez ele destructores,
debeis ser cuidadosos con esos misteriosos séres que sella
man plantas, que son á la vez el alimento, elperfume y el ador
no de la tierra. Siempre_que podais, plantad un árbol, a,l cual
debereis mirar, no sólo como bienhechor amigo, sino tambien
como un obrero que trabaja constantemente en beneficio
vuestro y de vuestros semejantes.
Manera de tratar á los animales.-Ser humanos con los ani

males, no atormentarlos ni destruirlos inútilmente, es un de
ber de todo hombre: El que maltrata ó destruye inútilmen
te animales inofensiyos, comete un acto de crueldad y dá
pruebas de cobardía y de tener malos, sentilnientos. El que
es humano y compasivo con los animales, lo es tambien con
sus semejantes. Los niños que se entretienen ó divierten en
martirizar y matar animales inofensivos, y hasta tímidos,
tienen el corazon dañado. Todos estamos obligados á no ator
mentar ni destruir inútilmente y sin necesidad á los anima-

- \
les, que tan útiles nos son en multitud de ocasiones, y á guar-
dar ciertas consideraciones á los que viven en nuestra com
pañiía y nos sirven de algun modo. Tened en cuenta, queri-
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dos niños, .que los animales no carecen-de sensibilidad, sino,
que sienten, como os lo prueban la alegría y el contento que
les causan vuestras caricias, y la trizteza que muestran cuan
do se les hace mal. Si esto obliga á no causarles daño en sus
cuerpos, aconseja tambien el respeto hácia las obras que son
fruto de su trabajo: tan mal haria el que de vosotros se en
tretuviera en arrancar las plumas á un pájaro, como el que
pasa el tiempo destruyendo nidos de gorriones, por ejemplo.
Por las indicaciones precedentes comprenderá el lector el

sentido-de lo que hemos querido decir al afirmar que de las
lecciones de cosas deben deducirse algunas conclusiones de
carácter moral. Ya hemos dicho ántes de ahora que las ac
ciones de los niños y de las personas mayores deben tomar
se de pretexto, como hemos visto que se hace respecto de las.
de los animales, para lecciones encaminadas á inculcar en
los niñ-os ideas y sentimientos morales. Pero conviene no
abusar de esto, al punto de ir á pasar á la monotonía y al
mecanismo, con lo que resultaría al cabo que no producirían
efecto las impresiones que hubiera el intento desuministrar,
es menester que esas conclusiones áque aludimos aparezcan
siempre como consecuencias lógicas, como fluyendo, como
:fluyendo naturalmente ele los hechos y las observaciones de
la leccion. El educador debe tener en cuenta q:Ue, no·ponre-
petir mucho tales ó cualesmáximas morales se las apropia
rán mejor los niños y se desenvolverán mejor los sentimien
tos de éstos, sino que esas máximas serán tanto más efica
ces, cuanto con más oportunidad se ·ofrezcan y cuainto más
acompañadas se presenten de imágenes sensibles que las-ha
gan aparecer ante los niños vivas y animadas, por los me
dios propios de los procedimimienitos intuitivos.

V.
Con las diversas clases de lecciones de cosas que hasta

aquí hemos indicado, y siguiendo la gradacion que dejamos.
establecida, puede recorrerse un campo inmenso y espigado
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para la cultura del niño, no sólo por lo que respecta á la ad
quisicion de conocimientos, sino tabien para la educacion
propiamente dicha de los sentidos, de la inteligencia y del
corazon, así como para la formacio del lenguaje.
Pero si se aspira, como debe aspirarse, á ensanchar más

todavía esa cultura, á regularizarla, á que de una manera
más ordenada abrace cuantas nociones debe poseer un hom
bre culto, el hombre de su tiempo, cabe aún hacermucho, me
dianto nuevas lecciones de cosas que tengan el carácter de
ejercicios sintéticos, de modo que cada uno de ellos sea una
especie de resúmen de varios de los anteriormente indicados
por nosotros, á la vez que enseñe al niño algo nuevo, y de es
te modo sirva para aumentar el caudal de sus conocimientos
y seguir ejercitando las diversas facultades de su alma.
Así, por eje1nplo, :fijándose en el niño, puede dársele una

idea de sí mismo, partiendo de las nociones que sobre los
sentidos se le ha suministrado, completándolas con algu
nas sobre el cuerpo y terminándolas con otras relativas al
alma. Se comprende que, tratándose de.niños, no han de lle
varse muy léjos semejantos conocimientos, que siempre han
de ser muy rudimentarios, sencillos y breves, al punto de
que puedan condensarse á la manera que se indica á conti
nuacion:
El cuerpo lmano.-Nuestro cuerpo, en el cual están colo

cados como sabeis ya, los sentidos que hemos llamado cor
porales, constituye una máquina muchísimo más complica
da, más perfecta y más delicada que el aparato más ingenio
so que pueda inventar el hombre. Todo se halla dispuesto
en él de modo que podamos comer, digerir los alimentos que
comemos, nutrirnos con ellos, dar circulacion á la sangre,
respirar y, en fin, llevar á cabo una porcion de actos que son
necesarios para la vida, por lo que se llamanfunciones vita
les. Nuestro cuerpo recibe su forma general de una especie
de armadura, como la que forma las casas, que está compues
ta de huesos unidos entre sí por ciertos ligamentos, que dan
lugar á las articulaciones,. que son las junturas por donde los

LECCION.ES.-11.
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huesos se unen y las que facilitan el movimiento de éstos: á
la reunion de todos los huesos de que consta el cuerpqhu
mano, se llama esqiteleto. Alrededor de esos huesos se agru
pan unas masas de carne, que reciben el nombre de míscu
los, los cuales constan de muchas fibras ó hebras y se hallan
cubiertos por la parte de afuera, por esa especie de tela á
que llamamos piel, la cual sirve para mantener en su lugar
las partes blandas del cuerpo y dar al conjunto de éste un
aspecto agradable.

·'C9nsiderando el cu·erpo en su conjunto y así exteriormen-,
te, se divide en tres partes: la cabeza, el tronco y las extre-
midades. La cabeza consta de: el cráneo, que está cubierto
<le cabellos ó pelos, y corresponde a la parte superior y pos
terior; la cara, que es la parte de delante y comprende la
frente, los ojos, la nariz, los oídos, las mejillas, la boca y la
barba; y en fin, el cuello ó pescuezo, que une la cabeza con
el tronco, y cuya parte delantera se denomnina garganta, así
como la de atrás se llama nuca. El tronco es la porcion del
cuerpo humano comprendida entre la conelusion del cuello
y el comienzo de los muslos, y comprende: por detrás las es
paldas, divididas por el espinazo, y unidas á la nuca; por de
lante el pecho, el est61nago y el vientre, y á los costados, por
debajo de la cintura, las caderas. Las extremidades son de
dos clases: superiores ó brazos, é inferiores ó piernas. Las su
periores constan de brazo, que es la parte que se une por el
hombro al tronco en la espalda y termina en el codo, en don
de se une al antebrazo, que termina en la 1nuñeca, donde co
mnienza la mano, la cual consta de la palma y el dorso y de
cinco dedos denominados: pulgar, que es el vulgarmente lla
mado gordo, índice, medio, anular y meñique ó pequeño, cada
uno de los cuales se halla protegido por las uñas y consta
do tres huesos, salvo el pulgar, que sólo tiene dos, denomina
dosfalanges. Las extre1niclades inferiores constan de) niuslo,
que se une al tronco por la cadera y la ingle, y termina en la
rodilla; de la pierna, que partiendo de la rodilla llega hasta
'la garganta del pié, el cual consta, deplanta ó dorso y cmpci-
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ne, talo y dedos, divididos en los mismos huesos que los de
las manos, y, como los de éstas, protejidos por las ñas.
Aparte de esto é interiormente, tiene el cuerpo otros órga-

nos que ramificándose unos por todo el cuerpo y situados
otros en ciertas cctvidades que contiene su armazonu, sirven
para desempeñar todas las que hemos llamado funciones vi
tales. En la cavidad que forma el cráneo se halla situado el
cerebro, que es una especie de masa dicha nerviosa, de color
blanco y gris, á que vulgarmente se da el nombre de sesos,
dividida en dos partes llamadas hemisferios. Esta misma ma
sa se continúa á manera de un cordon, que recibe el nombre de
médula espinal, por una especie de canal que forman los hue
sos del espinazo. Del cerebro y de la médula espinal parte
una multitud de cordoncitos ó hilos blancos, flojos y frágiles
que, ramificándose en todas direcciones é introduciéndose
por entre las fibras que fornan los músculos, penetran en
todas las partes del cuerpo: estos hilos no son otra cosa que
lo que se llama nervios, los cuales constituyen, en union del
cerebro, la médula espinal y otros centros, el sistema nervio
so del cuerpo humano. Los nervios desempeñan el papel de
hilos telegráficos que trasmiten al cerebro, que es la estacion
telegráfica central, las impresiones que recibe el cuerpo, tras
mitiendo á éste á su vez las órdenes para moverse, que el al
ma deposita en el cerebro. Otro de los órganos más impor
tantes de nuestro cuerpo es el corzon, que es un músculo de
una figura que todos conoceis, dividido en cuatro cavidades
ó como habitaciones distintas, unidas entre sí por unas es
pecies de lengüetas ó válvulas; se halla situado en la parte
izquierda de la cavidad del pecho, y de él parten y á él van
á parar una multitud de pequeños tubos, que no son otra co
sa que las venas y las arterias, de las cuales las segundas lle
van la sangre pura á todas las partes del cuerpo para que se
nutran <le ella, y las primeras la devuelven ya gastada ó im
pura al corazon, que es el que la hace circular mediante unos
movimientos que tiene y que se observan por sus latidos, así
como por el movimiento de las arterias ó pulso. Tambien son
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importantísimos para la vida los pulmones, que con el cora
zon, llenan toda la cavidad del pecho, á cada uno de cuyos
lados se encuentran envueltos en una especie de sacos y pro
tejidos por las costillas; sirven los pulmones, con otros órga
nos importantes que constituyen el tubo aéreo (boca, fosas
nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquiós) para la respi
racion, mediante cuya funcion echamos fuera de nuestro or
ganismo el aire malo é introducimos el bueno, á la vez que
hacemos servible lasangreimpuraquehemos dicho que llevan
al corazon las venas, con todo lo cual hacemos posible la vi
da, que sin estas condiciones acabaría. Por último, tiene una
gran importancia para la vida el aparato digestivo (boca, fa
ringe, esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, etc.),
merced al cual se introducen en nuestro cuerpo los alimentos
que deben nutrirlo, y se trasforman en una sustancia apro
piada al efecto, especialmente en el estómago y los intestinos,
que es donde se verifica la quimifcacion y la quilificacion,
respectivamente.
Interrogatorio.--¿A qué se parece nuestro cuerpo?-;Qué

son funciones vitales?;Cuáles son las más importantes?
¡Qué es lo que dá al cuerpo su forma generan-¿Qué se en
tiende por esqueleto?¡Y por músculos?¿Qué es y para
qué sirve la piel?En cántas partes se divide el cuerpo!
;Qué es la cabeza?Cuáles son suspartes principales?
¡Por dónde se une al tronco!Qué es este y cuáles son sus
principales partes!Cuántas y cuáles son las extremida
dest- ¿Por dónde se unen al tronco?De qué partes constan
los brazos y las piernas?

¡Qué órganos importantes hay que considerar en el inte
rior del cuerpo!Dónde se halla situado, y qué es el cere
brol-¿Y la médula espinal?-¿Qué son y por dónde están
divididos los nerviosf-¡.A qué se llama sistema nervioso?
¿Qué papel desempeñan cada una de las principales partes
que lo componen?¿Qué es y dónde se halla situado el co
razon1-¿Qué son las venas y las arterias y para qué sirven!
-¿Es importante la funcion de la circulacion!-¿Qué son los
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pulmones y dónde se encuentran situados?Qué partes im
portantes componen el tubo aéreo?¡Para qué sirve?¡Qué
es la respiracion! -¡Cuáles son las partes principales del
aparato cligestivo1-Idea de alguna de sus funciones.

Se comprende que las nociones que preceden han de dar
se en más de una leccion,en tres indicamos nosotros por
las divisiones que hemos hecho: sobre cada uno de los órga
nos principales que hemos descrito, así como los de los sen
tidos, se puede hacer una,y que pueden ser eminentemente
intuitivas, no solo por lo que respecta á la parte exterior del
cuerpo, lo que hace que siempre lo sean al principio, sino
aun tratándose de los órganos interiores, acerca de los cuales
es fácil ofrecer á los niños representaciones: de todos modos,
la intuicion sensible puedejugar un gran papel, y el educador
puede exponer las nociones apuntadas,-que en algunos ca
sos no hay inconveniente en ampliar,dándoles el carácter
de verdaderas lecciones de cosas, y por cierto de las que más
agradan á los niños, á los que por otra parte, nunca está de
más poseer algun conocimiento de su cuerpo.

El espíritu humano.-El espíritu humano, ó del hombre, es
la parte invisible, que no se ve, de nuestra naturaleza; y en
cuanto lo consideramos unido á nuestro cuerpo se llama al
ma, la cual, además de espiritual, es decir, que no tiene for
ma, que no es de materia, como el cuerpo, es inmortal, esto
es, que nunca muere. Porque tiene alma, realiza el hombre
los actos más importantes de su vida, las funciones más ele
vadas de su naturaleza, pues merced á ella piensa y conoce,
siente y quiere. El alma consta de unas facultades superio
res que desempeñan estas funciones, á la manera que los ór
ganos del cuerpo desempeñan las suyas respectivas; esas fa
cultades son: la inteligencia, que es por la que pensamos y
conocemos, la que nos sirve para estudiar y aprender, para
adquirir en fin, todas nuestras ideas y conocimientos; el Sen
timiento, que es por el que experimentamos placer y dolor,
sentimos penas y alegrías, nos amamos unos á otros, nos gus
tan las cosas bellas y buenas, y nos desagradan las feas y



86
malas, etc., y la Voluntad, que· es por la que nos resolvemos
á hacer las, cosas buenasy malas, á movernos, á trabajar, á
estarnos quietos, etc. Por el alma nos conocemos á nosotros
mismos y á cuanto nos rodea, tenemos Conciencia de lo que
somos y hacemos, y conocemos, comprendemos y admiramos
á Dios. Por el alma se dice que el hombre es criatura racio
nal y la superior y más perfecta de euantas existen sobre la
tierra.
Interrogatorio.¡Qué es el espíritu?Qué quiero decir

alma?Muere el alma?-Cuáles son sus actos y funciones
¡Y sus facultades?-¡Paraqué sirve la inteligencia?-¿Y el
sentimiento?-;Y la voluntad?Importancia general del al
ma. [Algunas de las preguntas pueden. hacerse de otro mo
do, por ejempl@: ¡Qué facultad es la que nos sirve para cono
cer?-¡Y para pensar?Y para sentir?-¡Y para querer?
¿Qué es sentir?Y querer? ete.: esto dependerá del giro que
se dé á la leccion y de la. manera de insistir en ellaJ.

Claro es que las lecciones que acabamos de indicar para
dar al niño una idea del cuerpo y del alma, han de comen
zarse y desenvolverse como cualquiera otra leccion de cosas,
haciendo, por ejemplo, que el niño se fije sobre tal ó cual par
te de su cuerpo, presentándole un objeto y diciéndole por
qué lo conoce, si el objeto piensa como él, si sienten como él
las flores, por qué mueve sus brazos. y sus piernas, por qué.
hace unas cosas y deja de hacer otras, qué le sucede cuan
do no puede respirar bien, por qué siente los latidos del co
r,azon, y los movimientos del pulso, etc., etc.: creemos que
despues de los variados ejemplos de lecciones de cosas que
hemos presentado, y de las observaciones de que general
mente los acompañamos, no tenemos necesidad de insisth·
sobre este punto.
Lo que sí creemos deber añadir á lo dicho, es que, como

complemento de las lecciones en que acabamos de ocuparnos,
ypararesponder á la idea de que la cultura que se suministre
al educando se dirija siempre que se pueda al corazon y á la
voluntad, conviene interpolar con las nociones expuestas al-
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gunas otras relativas á los deberes personales del hombre,
es decir, á los que· éste tiene para con su cuerpo y su alma;
lo cual puede hacerse, bien en una neva leccion, bien en las
en que se hable del uno y de la otra. Esto sin perjuicio do
que se hagan sobre el mismo particular las in<l.i.caciones que·:

•se estimen oportunas al tratar otros puntos, por- ejemplo: 8o-
bre la gula se les puede hablar al estudiar los alimentos; ele·
la embriaguez, con ocasion de las bebidas; del trabajo y 1a
ociosidad, en una multitud de casos; del deber de la educa¡
cion y de los perjuicios de la ignorancia, al tratar de la es
cuela, los libros y otros asuntos, y así á este tenor. De todos
modos, cualquiera que sea la ocasion que se elija, nos pare ... -
ce oportuno apuntar aquí las ideas que, relativamente á los
deberes que para con nuestra naturaleza tenemos todo8, s0-
ría conveniente inculcar á los niños. Hélas aquí:
Deberes del hombre para consigo mismo.Para el hombre..

vivir segun lo que es y lo que su destino exige, para portar-
se como bueno, tiene que cumplir ciertos deberes, que porque
su cumplimiento depende ele la voluntad del hombre mismo,
es decir, ele que nosotros queramos ó no cumplirlos, se de-·
nominan deberes morales. De estos deberes, hay unos que se
refieren á nosotros mismos, esto es, á nuestras personas, por
lo que se denominan personales; otros se refieren á los que,
tenemos para con los demás hombres, al trato y las relacio
nes con nuestros semejantes, y se llaman sociales y otros que
se refieren á las relaciones del hombre con su Creador, 6 lo;
que es lo mismo, al amor, al respeto y al culto que debemos,
á Dios, por lo que reciben el nombre de religiosos. Los debe
res personales, ó sea los que el hombre tiene para consigo:
mismo, se dividen en deberes para con el cuerpo, deberespa
ra con el alma y deberes para. con la vida en general.
Los deberes relativos al cuerpo son los que tienen por ob

jeto conservar nuestra salud y dar á nuestro organismo, mue
diante los cuidados y el ejercicio, la perfeccion dé que seat
susceptible. Al efecto, estamos obligados: á ser aseados y
limpios, no sólo por lo que respecta á nuestro cuerpo, sino
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tambien por lo que toca á los vestidos y las ropas que usa
mos, pues la suciedad puede ser orígen de enfermedades, al
paso que la limpieza del cuerpo suele ser indicio de pureza
en el alma; á procurar, tambien para evitarnos ciertas enfer
medades, que se renueve todo lo posible, en las habitaciones
en que vivimos, el aire, á fin de que podamos respirarlo tan
puro como nuestra salud y nuestra existencia requieren; á
no comer nunca con exceso, que es á lo que se llama gloto
nería ó gula, pues este vicio es muy perjudicial para la sa
lud, y con frecuencia pone en peligro la vida del que lo po
s0e; á no excederse tampoco en el uso de las bebidas alcohó
licas como el vino, el aguardiente, el rom y otras parecidas,
pues semejante exceso, que es en lo que consiste el embria,
garse, no sólo es perjudicialísimo para la salud, sino que lo
es tambien para la inteligencia, el sentimiento y la voluntad
del hombre, al que denigra, pervierte y embrutece vicio tan
repugnante; á combatir, por todo lo dicho y por mucho más
que deja de decirse, y en todos los casos, el exceso; ó sea el
vicio de la incontinencia., al cual debe oponerse siempre la
virtud de la templanza ó modera@ion, en el comer y el beber,
por ejemplo.
Los deberesmorales relativosal almapueden compendiarse

en lo que generalmente se entiende por educacion, y nos obli
gan: á cultivar nuestra inteligencia, ó sea á instruiros, evi
tando con ello el error, pues cuando no lo hacemos, la inteli
genia se debilita y contrae la enfermedad llamada ignorancia
que á su vez es cansa de otras enfermedades del alma, y la
que nos conduce al mal obrar, pues la ignorancia del bien,
ha dicho un sabio, es la causa del mal; á dirigir nuestros
sentimientos y nuestra voluntad hácia la belleza y el bien,
sobre todo hácia este último, que debe ser la norma de condue
ta de nuestra vida; á combatir nuestras pasiones purificando
nuestro corazon: á guiar nuestra voluntad con desinterés y
no con egoismo, teniendo siempre por norte do nuestras ae
ciones laprudencia, la_justicia, la,fortaleza y la templanza, que
son las virtudes llamadas cardinales; en fin, á dar á todas
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las facultades del alma la perfeceion de que sean suscepti
bles, cultivándolas y enderezándolas en constante direccion
á la Verdad, la Belleza y el Bien.
Por lo que á nuestra vida en general respecta, el primer

deber que tenemos es el de conservarla, no atentando nunca
contra ella, como hacen los que se matan ó suicidan, que es
lo mismo; quitándonos la vida se falta á todos los deberes de
que relativameute al cuerpo y al alma se ha hablado ántes;
esto aparte de que nadie puede quitarse, sin cometer un ver
dadero críen, lo que no se ha dado por sí ni le pertenece
exclusivamente. Para sustentar nuestra existencia tenemos
el deber de trabajar de una manera lícita, esto es, honrada
y buena, pues el trabajo es la ley de la vida y el medio mer
ced al cual obtenemos nuestro sustento y el de nuestras fa
milias; no debe olvidarse, por otra parte, que la ociosidad ú
holganza, esto es, el no trabajar, es madre de todos los vicios,
y tambien escuela de malicia, al paso que el trabajo es virtud,
como continuamente se repite; por esto se ha dicho tambien:
no permanezcais ociosos si quereis ser buenos, así como que el
que no quiere trabajar no debe comer. Al trabajo honrado y
bueno debe acompañar la economía bien entendida, el ahorro
prudente, que en modo alguno han de confundirse con lva
ricia, la ruindad y el egoísmo.
De lo que hemos dicho ántes de comenzar á exponer las

nociones morales que preceden, 'y de la forma en que presen
tamos esta exposicion, habráse colegido que con esas nocio- _
nes no tratamos más que de indicar las ideas que á propósito
de las lecciones de cosas en que nos ocupamos, fuera conve
niente inculcar en la inteligencia y en el corazon de los ni
os, para que la cultura que éstos reciban no se circunscriba
á la meramente intelectual, sino que tienda á desarrollar los
buenos sentimientos y á esclarecer la voluntad, haciendo que
los educandos se familiaricen con la idea y el conocimiento
de sus deberes. Respecto de la ocasion en que las nociones
apuntadas han de suministrárseles, indicado queda tambien
más arriba, debiendo añadir aquí,-por más que el lector

LECCIONES.-12,
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atento no lo necesite,- que tanto más provechosas resulta
rán esas nociones y tanto más se incrustarán en las juveni
les almas, cuanto más vivas y animadas se presenten álos
niños, cuanto más cuerpo y realidad tengan, cuanto más in-
tuitivas sean, en una, palabra. ·
A este intento nunca faltarán medios al educador, pues

que siempre le será fácil echar mano de ejemplos.verdade
ros textos vi,vos,- con que aderezar sus conversaciones rela
tivas á la moral individual. Llamar la atencio de los edu
oandos acerca de la fealdad y el mal color que presentan los
niños que andan sucios, y lo mal que las gentes los miran;
recordarles los que han enfermado y áun muerto á conse
cuencia de comer mucho; traer á su memoria el repugnante·
espeat,ápuJo, que ofrece tal ó cua] hombre conocido que tiene
el malhadado vicio de embriagarse, y los perjuicios que me
diante él irroga á su salud y á su mujer é hijos, á quienes,
para alimentar el vicio, priva hasta del sustento; hacerles
ver que por no ir á la escuela anda tal niño hecho un vaga
bundo; y por no saber leer ni escribir tal persona no sabe
gobernar su hacienda, ó comete faltas que por más que sean
hijas de la ignorancia, son punibles y siempre perjudiciales
para sus intereses y hasta para su buena reptacion; presen
tar á su vista la vida· tan reprochable que llevan las perso
nas entregadas á la ociosidad, y por ende sumidas en los vi
cios que la vagancia engendra, en virtud de la cual, en vez
de al trabajo que fecunda y santifica la existencia, se consa
gran á la embriaguez y án al robo, que la esterilizan y la
degradan;-ejemplos de esta índole, que nuncan faltan, por
desgracia, acompañándolos de otros en que resalten las vir
tudes opuestas, y que por ventura tampoco deja de haber,
deben formar parte ele las indicadas lecciones para que sur
tan el efecto que hemos dicho que deben surtir.
Una vez suministradas las ideas que relativamente al co

nocimiento ele sí mismo y á los deberes personales se han in
dicado ántes, puede pasarse á tratar, entrando enmás porme
nores, de las necesidades del hombre, con lo cual se hallarán



91

ocasiones sobradas para insistir, por vía de recapitulacion,
sobre muchas de las ideas átes de ahora expuestas, hacien
do, al efecto, nuevas y sintéticas lecciones de cosas: así por·
ejemplo, con ocasion de los alimentos y las bebidas, los vesti-

1

dos y las habitaciones, cabe prepararlas de modo que por vía
d.e recapitulacion y ampliacion, se repitan y desarrollen mu
chas de las nociones de que ya se baya hablado á los niños.
Sirvan de aclaracion á esto que decirnos, los ejemplos siguien
tes, en los cuales empezamos por indicar las nociones genera
les que deben suministrarse acerca de cada uno de los puntos
mencionados:
Los alimentos.-M. ¡Qué es esto que tenemos delante?

N. Un pedazo de paiN-M.. ¿Para qué sirve el pan?-N. Pa
ra comerlo.-M. ;Y para qué lo comemos?-N. Para engor
dar, para no morirnos, para ....-M. Para sustentar nuestro
cuerpo, para alimentarnos, ¿no es verdad?--N. Sí, señor; pa
ra alimentarnos.-M. Luego ¿qué será elpan?-N. Una cosa
que se come para alimentarnos.-M. Eso es, un alimento.
Ahora decidme si conoceis. algunos otros alim.entos.-N. La
carne, las- patatas, los garbanzos, el queso, las manzanas,.
ete.-M. ;Y por qué decís que todas esas cosas son alimentos%
-N. Porque nos sirven para alimentarnos, porque las co
memos paira no morirnos de hambre.-M. Segun eso los ali
mentos son muy necesarios á las personas, ¿o es verdad?
N. Sí, señor; porque sin ellos tendríamos hambre, no podria
mos comer y nos moririamos.--M. Decidme ahora de qué se·
hace elpan.-N. Del trigo.-'• lVL ¿Y qué es el trigoi-N. Una
planta, un vegetal de las clase de lo cereales.-M. i.A qué rei
no de la naturaleza pertenece, pues?-N. Al reino vegetal.
-M. Y todos los alimentos. de que nos servimos, ¿pertene
cen como el pan al reino vegetal?-N. Me parece que0..-
-M. Claro es que no. iDe dónde procede la carne, que me
has dicho que es un alimento?N. De las vacas, ele los car
neros, ele las terneras, de las gallinas, ete.-M. ¿Y á qué rei
no de la Naturaleza hemos dicho que pertenecen las vacas,los
carneros, las gallinas, etc.,_N. Al reino animal, puesto que
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son animales.-M. De modo que los alimentos que, como el
trigo, procedan deplantas, serán alimentos vegetales y los que
procedan de las vacas, las gallinas, los carneros y los pavos,
por ejemplo, serán alimentos animales. Nombradme alimen
tos vegetales (se hará que enumeren los más posibles). Idem
animales (lo mismo). Pues todavía hay otra clase de alimen
tos que se mezclan con los anteriores, como el cloruro, el he
rroy las sales, siendo un ejemplo de ellos la sal comun: éstos
se dicen alimentos minerales. iÜuántas clases hay, pues, de
alimentosf-N. Tres: minerales, vegetales y animales.-M.
Los alimentos lo son, es decir, sirven para nutrirnos, porque
contienen varias sustancias llamadas principios nutritivos ó
inrnediatos (tales como la gelatina, la albumina, la grasa, la
fibrina y las sales), que tienen la propiedad de ser solubles,
ó sea de desleirse en el tubo digestivo; dichas sustancias se
hallan repartidas en más ó ménos cantidad en todos los ali
mentos animales y vegetales, pero esto no obstante, es con~
veniente y necesario que nuestra alimentacion sea mixta, es
decir, que conste de una y otra clase y aún de los alimentos
minerales. ¿Por ·qué, pues, sirven para nutrirnos los alimen
tosf-N. Porque contienen varias sustancias que tienen la
virtud de nutrir nuestro cuerpo.-M. Me podréis nombrar
alguna de esas sustancias ó principios nutritivos?-N. La
gelatina, la grasa, las sales, ete.-M. ¡Entran esas sustan
ciasen los alimentos animales y vegetales?-N. Sí, señor.
-M. Luego podríamos alimentarnos sólo con carnes ó sólo
con vegetales, ¿no es verdad?-N.Creo que sí, pero usted nos
ha dicho que es conveniente y necesario que nuestra alimen
tacion sea de las dos clases, etc.
Las bebidas.-Siguiendo una marcha análoga á la indicada

en la leccion precedente, se expondrán á los niños las ideas
que condensamos en estas conclusiones generales: Que las
bebidas tienen por objeto, como los alimentos, reparar las
pérdidas que sufre el cuerpo y ayudar á su mantenimien
to; qu son tambien muy necesarias como nos lo dice la sed,
que es manifestacion de una necesidad orgánica tan gran.
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de y apremiante como la del hambre; que como los alimen
tos) contienen las sustancias llamadas principios nutritivos;
que otros de los objetos ele las bebielas es el disolver los
alimentos sólidos; que la bebida por excelencia es el agua;
y que las bebidas suelen clasificarse en «cosas, alcohólicas
y aromáticas.
Los vestidos.'Tambien de un modo análogo al que dejamos

indicado en el ejercicio relativo á los alimentos, se hará com
prender á los niños. Que el hombre se halla mucho más ex
puesto á las inclemencias del tiempo que los animales, los
que en su mayoría nacen vestidos, sucediendo á algunos,
como ciertos pájaros que se hallan desprovistos de-vestidos
naturales, que están muy expuestos á perecer de frío, lo mis
mo que los niños, si sus padres les faltan y no les prestan
abrigo. Que por medio de la inteligencia y del trabajo ha
llegado el hombre á poder sustraerse á los rigores del frío y
del sol, ideando y confeccionando los vestidos, para los cua
les ha encontrado en muchos vegetales y en bastantes ani
males las materias de que se fabrican las telas con que están
hechos. Los vegetales que prestan servicio tan importante
al hombre son especialmente el cáñamo, el lino, el algodon
y la pita, y los animales que contribuyen con los vegetales
á proporcionarnos las materias para nuestros vestidos, son:
el gusano de seda, muchos cuadrúpedos, cuyas pieles se em
plean como forro ó dan la lana y el pelo con que se fabrican,
como con el cáñamo, el lino y el algodon, los tejidos ó las
telas con que se confeccionan los vestidos que tan útiles son
á las personas.
A estas ligeras nociones pueden añadirse, bien por sepa

rado, bien mezcladas con ellas, algunas otras sobre la higie
ne de los vestidos, por el órden de las que siguen: Que los ves
tidos deben tener la holgura necesaria para no impedir la
libertad de los movimientos ni ser un obstáculo a la respira-. '

cion de la piel ni á la circulacion de la sangre; que en el ve-
rano deben preferirse los vestidos de hilo, tela que es buen
conductor del calórico, á fin de facilitar el paso al calor in-

e
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terior, pero debiendo ser de color blanco y de superficie ter
sa y luciente, para que, reflejando los rayos solares, como
mal -conductor que es del calórico, rechace el calor exterior;
que en el invierno deben emplearse vestidos compuestos de
telas que sean malos conductores del calórico, como la lana,
los tejidos flojos, las pieles y el algodon, por ejemplo [esta
última tela deberá llevarse en contacto con la piel], cuyas
telas conviene, cuando se trate de los vestidos exteriores,
que sean de colores oscuros, pues aunque estos colores son
buenos conductores del calórico como quiera que las telas
de las ropas interiores son blancas, poco calor pueden con
ducir aquellas al exterior, mientras que llevan al interior los
que proporcionan los rayos de la luz solar, que no reflejan
como los colores blancos; que son malos conductores del ca
lórico, y por lo tanto preferibles para el invierno, los paises
frios y húmedos, los tejidos flojos, todos los de procedencia
animal [la lana y las pieles], el algodon, la madera y el es
parto; que son buenos conductores del calórico, y por lo mis
mo adecuados para el verano y los climas cálidos, los mine
rales,-con especialidad los metales,-y el hilo; que aunque
los colores blancos y muy claros son malos conductores del
calórico, y buenos el negro y los oscuros, deben emplearse
en verano los primeros y en invierno los segundos, en la for
ma y las condiciones que se ha dicho; que los qne son bue
nos conductores del calórico, lo son tambien de la humedad,
siendo los malos conductores á la vez poco higrométicos,
por lo que las telas se clasifican por el grado en que se pe
netran de la humedad en el órden siguiente de más á ménos:
el lino, el cáñamo, l lgodon, la lana, la seda y las pieles;
es decir, que una tela de hilo se moja con mcha más facili
dad que una de lana, una de ésta más que otra de seda, y
una de ésta más que una piel.
Las habitaciones.- Haciendo prgutas á los niños por el

estilo de las indica(las en los ejercicios precedentes, se les
llevará á reconocer la necesidad de las habitaciones, sin las
cuales los hombres se halla;ian expuestos á las inclemencias
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del tiempo, á la ferocidad de los animales y áun á los malos
instintos de los hombres perversos. Se les dirá que las habi
tacones sirven no sólo para vivir en familia, sino tambien
para establecer en ellas los templos en que se adora á Dios,
las escuelas en que se educa á los niños, las universidades
en que se enseña la ciencia, los teatros, los museos, las tien
das de todas clases, etc. Que los primeros hombres no tenian
casas, por lo que no podian disfrutar de los grandes benefi
cios que éstas nos prestan hoy; que se guarecian en las gru
tas y las cavernas; que más tarde, y para defenderse de los
animales feroces, construyeron cabañas ele madera en los la
gos, llamadas habitaciones lacustres; que despues vivieron
bajo tiendas hechas de pieles; que luego levantaron casas de
madera cubiertas, a con pizarras, ya con tejas.
Dadas á los niños las ideas que sobre los alimentos, las be

bidas, los vestidos y las habitaciones quedan indicadas, las
lecciones de cosas pueden ser más comprensivas, instructivas
y amenas, y revestir á la vez el carácter sintético ó de reea
pitulacion á que ántes de ahora nos hemos referido, en cuan..
to que se multiplican los aspectos bajo los cuales puede con
siderarse un objeto cualquiera, y se abre un campo más an
cho á la investigacion y á las observaciones de los niños.
Para que se comprenda todo el partido que á esta altura de
conocimientos puede sacarse de una leccion cualquiera, pre
sentamos á continuacion tres ejemplos, en los cuales se in
dican algunas de las varias direcciones que pueden seguirse,
y para las que se hallan convenientemente preparados los
educandos á quienes se ha suministrado la cultura que su
ponen las lecciones de cosas de que hasta ahora hemos tra
tado. Hé aquí los ejemplos á que nos referimos:
La sal y el azúcar.-M. (Presentando á los niños un terron

de sal y otro de azúcar que se parezcan por, el tamaño y el
color). ¿Hay alguno de vosotros que quiera decirme qué es
esto que tenemos aquí delante?N. Parece azúcar. ( Otros
dirán, sin duda que es sal).-M. (Dirigiéndose á un niño
cualquiera ). Coge este terron y llévalo á los labios: ¿á qué
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sabe?-N. Está dulce, es azúcar.M. Pues haz lo propio con
este otro: ¿sabe de la misma manera?-N. No, señor; está sa
lado, es sal.M. Luego no son de lo mismo los dos terrones.
Cómo has conocido que uno es de sal y el otro de azúcar?
N. Probándolos.-M. Es verdad, probándolos, ó lo que es lo
mismo, con el auxilio de uno de los cinco sentidos corpora
les. iY qué sentido es el que nos sirve para distinguir las
cosas por el sabor?N. EI sentido del gusto.-M. ¿Dónde
hemos dicho que reside el sentido del gusto?-N. E la boca,
y dentro de ella en la lengua.-M. iPodemos saber el gusto
ó sabor de las cosas por algun otro medio?N. No, señor.
M. ¿Pues para qué nos sirven los demás sentidos?N. La
vista, para ver; el oído, para oir; el olfato, para oler; etc. (El
educador puede hacer algunas de las preguntas indicadas
en otras partes sobre los sentidos).
M. (Dirigiéndose á otro niño). ¿Sabrás.tí decirme qué es

tado presentan estos dos terrones? Siendo lo probable que
los niños no sepan decirlo volverá á preguntar el M.: ¡Son
líquidos?N. No, señor.-M. ¿Pues qué serán entónees?
N. 6lidos.-M. Es verdad, tanto la sal como la azúcar están
ahora en estado de sólidos. ¿Por qué?-N. Porque las peque
ñitas partes que las componen están unidas y apretadas en
tre sí y no tienden á separarse. [Convendría que los niños se
ejercitasen en designar cuerpos sólidos y líquidos].-M. Y
qué piensas tú de la sal y el azúcar, ¡son -productos natura
les ó artificiales? Nadie me lo dice.....- ¿No habeis oído
hablar de montañas y de minas y de lagunas de sal?-N. Sí,
señor.-M. ¡Y de la fabricacion de la azúcari-N. Tambien.
-M. Segun esto, la sal es un producto natural y el azúcar
lo es artificial, ¿no es verdad?-N. Sí, Señor.-M. Pues es
tais equivocados en parte, porque el azúcar, como la sal, es
un producto que se halla muy repartido en la Naturaleza, y
lo que hay que hacer es extraerlo de donde está, separarlo
de las sustancias con que se halla mezclado, que es lo mismo
que en más ó ménos escala hay que hacer para obtener la
sal. De modo que ya sabreis qué clase de productos son la sal
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y el azúcar, ¿o es verdad? Decídmelo.-N. Son dos prodnetos
naturales. (EI M. hará que los niños nombren y señalen ob
jetos naturales y artificiales).-M. ¡Y á qué reino de la Na
turaleza pertenecen?N. Al mineral, porque son como pie-·
dras.-1\1. iLos dost-N. Sí, señor, los dos.-M. No, amigos.
mios. La sal es, en 'efecto, un mineral, puesto que se extrae
lle la tierra; pero el azúcar no, porque se extrae de las plan
tas, es una sustancia vegetal. ¿A qué reino pertenece, pues,
el azúcar?-N. Al reino vegetal.M. ¡Y la sal?-N. Al mi
neral.-M. Oitadme otros productos que correspondan al rei
no vegetal (hará que los niños enumeren algunos).-Idem al..
reino mineral (lo mismo). M. La sal y el azúcar sirven para
algo, ¿no es verdad? Veamos si alguno de vosotros sabe de
cirme para qué sirven.-N. El azúcar se come, sirve para ha
cer dulces, y la sal se echa en el puchero, y en la ensalada,
y......-M. Y en el pan y en muchas de las cosas que co
memos; de donde resulta que el azúcar y la sal se comen: .
qué serán, pues....? Puesto que nadie me responde, os haré
la pregunta ele otro modo: iqué hemos dicho que son las co
sas que se comen?-N. Alimentos.-M. ¿Luego qué serán la:"
sal y el azúcar? -N. Alimentos. -M ;Y á qué llamamos
alimentos?-N. A aquellas sustancias que comemos para no,
morirnos de hambre, para engordar, para nutrirnos.-M. Es
tá bien; y ¿qué clase de alimentos serán la sal y la azúcar?
-N. Mineral la una y vegetal la otra.-M. ¡Por qué?N.
Porque la sal pertenece al reino mineral y el azúcar al ve
getal.-M. ¿Son minerales y vegetales todos los alimentos
que tomamos1-N. No, señor, pues los hay tambien anima
les.-M. Decidme algunos alimentos de cada una de esas tres
clases ( se hará que los. niños nombren los más posibles).
Puesto que tambien sabeis todo esto, debo añadiros que la,
sal, más que un alimento propiamente dicho, es una sustan- .
cia destinada á dar á los alimentos un sabor excitante, por
lo que se dice que es un condimento; que ese sabor excitante
que produce, excita la salivay el apetito, cosas ambas indis
pensables para la buena digestion de los alimentos, muchos

LECCION b.S.-13.
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de los cuales, como la carne y el tocino de puerco y los pes
cados, se conservan impregnándolos de sal, por lo que este
condimento es de gran necesidad y sumamente útil. En cuan
to al azúcar, que sirve tambien para dar un sabor agradable
á ciertos manjares y bebidas como el té, el café, etc., os diré
asimismo que es útil y necesaria, y sólo hace daño cuando
se come mucho, ó se toma en ayunas ó entre las comidas, etc.

(Despues de esto, y refiriéndose á ello, puede hacer el M.
preguntas por este estilo: ¿Qué es la sal?Qué efectos pro
duce como condimento?Debe entrar en nuestra alimenta
cion?¿A qué usos se la destina?;Qué objeto tiene el azú-• 1
car?Es siempre dañosa?;Cuándo lo es?-etc...... Se
comprende además, que las lecciones que se tengan á propó
sito de los dos, productos en que acabamos de ocuparnos,
pueden ser objetos de nuevos desenvolvimientos segun lo
que se proponga el educador, el cual puede hablará sus edu
candos de los puntos donde la sal se produce y la forma en
que tiene lugar en cada uno; de las plantas de que el azúcar

'
se extrae; de la elaboracion que una y otra requieren y las in-
dustrias á que dan lugar; del consumo que ambas sustan
cias tienen; etc. Que sobre las demas sustancias alimenticias
pueden hacerse lecciones análogas, no hay para qué decirlo,
pues harto lo comprenderá el lector).
Elpantalon.Fijándose en una prenda cualquiera del ves-

• tido de un niño,en el pantalon por ejemplo,puede tener
se una leccion en la que á guisa de recuerdo y recapitulacion
se expongan las nociones adquiridas ya por los educandos
sobre los productos naturales de que se bacen las telas, y
sobre los vestidos en general, á tenor de lo que indicamos
en este interrogatorio: ;Para qué te sirve el pantalo?;Son
necesarios al hombre los vestidos?-Es el vestido un objeto
natral ó artificial?De qué se hacen pues, los vestidos1-
Y las telas ¿son productos naturales ó artificiales?De qué
·se hacenf-¿Cómo se llaman los hombres que se dedican á
hacer telas,-¿Y los que confeccionan ó hacen los vestidos?
-¿A qué reino de la Naturaleza pertenecen las sustancias ó
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materias de que proceden las telas!-¡Cuáles son las telas
que proceden del reino vegetan-¡Y las que provienen del
reino animal!Qué vegetales son los que producen telas!
Y qué animales las dan tambien!De qué es tu panta

lon!De dónde se extrae la lana!¡Qué se hace con la la
na para convertirla en tela?Es la lana buen ó mal con
ductor del calórico1-iCuánclo deben, pues, usarse los vesti
dos de lana?Cuándo son las telas 1nalos conductores del
calórico?-En qué estacion deben usarse?Qué colores son
preferibles para las telas que se usen en invieroo~-iY pM'a
las que se empleen en el verano?Por qué?De qué es la
camisa que llevas puesta?;Qué es el algodon?--¿Qué pro
piedades higiénicas tiene? -- ete.,

Una casa.Mis queridos niños, cerea de la escuela se
edifica una bonita casa, cuyos obreros podernos ver trabajar
cuando queramos, lo cual es muy interesante. Lo primero
que yo he visto al pasar por ella ha sido al arquitecto que
explicaba el plano al maestro albañil.
-Enrique, ¿sabes tú lo que es un arquitecto,
- Es el que edifica las casas.
Me parece que el que edifica es el albañil. Reflexionad

un poco.
-El arquitecto dice al albañil cómo. ha de edificar.
Bien. El dirige al albañil y vigila su trabajo; y como el

carpintero, el cerrajero y varios otros contribuyen á la cons
truccion de una casa, el arquitecto indica á todos lo que tie
nen que hacer, los dirige y vigila.

Comprenderéis que ese hombre debe, por esto, saber un po
co de todos los oficios, al ménos de los que contribuyen á la
construccio, ó la edifica@ion, como se dice, ó mejor á la ar
quitectura, esto es, á la ciencia de las edificaciones, de las
construcciones. De la palabra arquitectura viene arquitecto,
que quiere decir, el que posee esa ciencia, y por ello es capaz·
de hacer el plano de una casa y de dirigir los trabajos de ella.
El arquitecto hace primero el plano de una casa. ¿Qué quie

Te decir esto, Luciano?
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-Yo creo que esto quiere decir que el arquitecto hace el
dibujo.
-Está bien. El arquitecto comienza, en efecto, por hacer

un dibujo, ó mejor, dibujos de la casa:una vista de la fachada,
otra de los lados y despues el plano de cada piso. El plano
e8 un género especial de dibujo. Si yo quisiera representar
sobre na hoja de papel un campo, por ejemplo, trazaria sim
plemente, para indicar su forma, líneas que repesentarian
los contornos del campo: esto seria el plano del campo, es de
cir, el campo representado en plano. Supongamos que yo
quiero hacer en el encerado el plano de esta; sala; pues me
basta con trazar cuatro líneas demanera que formen un cua
drilongo: estas líneas representan la base de los muros ó pa
redes maestras, y duplicándolas obtengo la represetacion
del espesor de los mismos muros. Aquí tenemos una puerta,
pues yo voy á indicarla borrando una pequeña porcion del
muro: este vacfo significa que en este sitio hay una puerta.
En este lado tenemos dos ventanas, que indico en el 1ro por
medio de peciueños tachones. Delante del muro donde se en
centra el encerado, trazo un cuadrilongo que figurai pla
taforma. Despues, en la sala, trazo otro.s cuadrilongos estre
chos y bien alineados que figuran el lugar ocupado por vues-
tras mesas y vuestros bancos.

1

Este dibujo, este plano, os representa, pues, nuestra clase.
Si vosotros lo copiáseis en una boja de papel, se lo podíais
enseñar á un amigo y explicarle cómo se halla dispuesta la
sala, por dónde se entra á ella, de dónde viene la luz, de qué
modo está colocadas las mesas, etc.; y vuestro amigo lo con1-
prenderia perfectamente, al punto de que Je pareceria hallar
se en la, sala.
Hagámoslo todavía mejor. Yo mido el largo de este muro

y hallo que tiene 4 metros. Para hacer mi plano voy á tomar
la décima parte de esta longitud, ó sea 40 centímetros: he
aquí el muro representado en una décima parte de su largo.
.A.hora hago lo propio con el muro que forma con él un án
.gulo recto, y encuentro que· mide 6 metros de largo, trazo en
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el encerado un muro de 60 centímetros, con ello termino
el cuadrilongo. Esta vez, no sólo tengo el plano de la sala •
sino que este plano me da la medida, pues puedo escribir en
un papel estas tres notas: primer muro, 0A0;-segundo mu
ro, 060;proporeion pasar al patio provisto de un me
troy trazar en el suelo una sala que tenga exactamente las
mismas dimensiones que ésta.
De este modo forma el arquitecto en hojas de papel el pla

no muy detallado de cada parte de la casa: uno para cada
piso, y cada plano de piso representa un pedazo cortado en
la casa; además figura otros pedazos cortados siguiendo la
direccion de la altura. Todos estos dibujos los traza con el
auxilio de la regla y el compás y segun medidas eaetas, y
los enseña almaestro albañil, al maestro carpintero, al maes
tro cerrajero, y cada cual en la parte que le corresponde com
prende el dibujo ó el plano, y escribe en un cuaderno de no
tas las dimensiones de las partes que le conciernen. Cuando
en el curso del trabajo se titubea sobre una longitud, una
disposicion, ete., basta consultar el plano para salir de la
duda.
Dime, Luciano, ipor qué los albañiles cavan zanjas pro

fundas para comenzar á levantar los muros desde el fondo
de ellas, en vez de comenzar en la superficie del suelo?
-Es para que los muros sean sólidos.
-Dudo que te entiendan tus compañeros; explica, pues,

tu idea.
-Si se edificase el muro sobre la superficie de la tierra

suelta, el peso de las piedras le haria sumirse y el muro no
estaría á plomo.
Está bien. Es, pues, preciso cavar en la tierra movediza

hasta que se encuentre una capa sólida y resistente que no
pueda hundir el peso del muro, y sobre esa capa firme se ~o
mienza el muro, y toda la parte de él que queda como ente
rrada, es lo que se llama los cimientos.

Si la casa debe edificarse sobre cuevas ó sótanos, se quita
la tierra, que se encuentra en el interior del espacio compren-
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dido entre los cimientos y se levantan en él muros que lo di
viden en compartimientos: esto es en cierto modo un piso
subterráneo de la casa.
Edmundo, ¡con qué se hacen los muros?
-Con piedras de cantería.
-Y tú, Andrés, ¿qué dices!
-Con pedazos de esas piedras ó cantos.
Dí, tú, lo que sepas, Luciano.
-Con ladrillos .
-Está bien. Dime tú, Leon, ¿á qué se llama piedra de si-

. lleríaf
A piedras grandes que se asierran y se trabajan con el

pico y otros instrumentos que tienen los picapedreros y can
teros para labrarlas ó ponerlas llanas.
-Ernesto nos va á decir en qué se diferencian los cantos,

de los sillares ó piedras de cantería.
-Los cantos son más pequeños y no están tan bien tra-,

bajados.
Así es la verdad. Ahora nos dirá, Francisco con qué se

hacen los ladrillos.
-Con barro.
-Está bien; ese barro se llama tambien arcilla.
Hay países donde la piedra cuesta muy cara porque es

preciso conducirla de muy léjos, y donde no hay arcilla á
propósito para hacer ladrillos: en tales casos se construye
con madera. Para esto se levantan sobre los cimientos de
piedra postes unidos por traviesas; se llenan con cascajo
los vacíos de esta armadura, se clavan encima listones y so
bre éstos se estiende yeso que se alisa con la trulla 6 llana-,
6 bien un cascajo muy fino mezclado con pelote (pelo de
buey) que impide que se grietée y se desprenda cuando se
seca.
La cara visible de un muro se llamaparamento. En los mu

ros de piedra de sillería, de ladrillos ó de cantos bien rectos,
la piedra desnuda forma el paramento; pero los cantos sin
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trabajar ó en armazo son tendidos, es decir, cubiertos do
yeso ó de mezcla para darles una superficie unida y lisa.

Cuatro muros gruesos forman la casa; pero si ésta estu
viese sólo rodeada de cuatro muros gruesos ó paredes maes·
tras, no tendria en cada piso más que una sala grande. Pa
ra dividirla en habitaciones, se levantan en el interior muros
ménos gruesos que se llaman paredes divisorias: estos muros
llegan hasta el último piso. Algunas veces se quiere todavía.
dividir más una habitacicn y disponer, por ejemplo, uu ga
binete, y para ello basta con establecer un tabique de ladri
llos, ó un lienzo de madera, que es un muro ligero formado
por una armadura cuyos huecos se llenan de yeso: para le•
vantar tabiques es preciso que estén terminados los suelo8.

Se llaman suelos las Reparaciones de los pisos. Un suelo
se compone de varias partes: la armadura formada por vigas
incrustadas en la albañilería ó superpuestas por piezas de
madera denominadas carreras (especie de vi gas donde des
can san las otras); unas tiras de hierro unen las vigas. Sobre
éstas se pone el pavimento ó solería, formado de tablas cla
vadas ó encajadas unas en otras, ó de ladrillos, ó de baldosa8.
Debajo de las vigas se coloca el cielo raso, que lo forman
listones ó cañas recubiertas de yeso.
Hé aquí, Luciano, acabadas las paredes y terminados los.

suelos, así como los tabiques. ¡Nos falta alguna cosa para
concluir la casa?
-Falta el tejado.
Es verdad. Y tí, Juan, ¿qué dices que falta todavía?
-Una esca1 era.
Pues bien, ocupémonos de la escalera. ¡De qué se hace!
De piedra ó de madera.
-Luis nos va á decir ahora en qué consiste una escalera y

cuáles son las dos partes necesarias de ella.
-Los escalones y el pasamano.
-¡Para qué si,rve, Ernesto, el pasamano de una escalera!
Para impedir que nos caigamos.
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¿Y cómo se llaman los pedazos de suelo que inter.rumpen

la esca]era1
• Titubeais pues son las mesetas. Se dice detenerse
en la meseta, conversar en la meseta de la escalera.
Ocupémonos ahora del tejado. El trabajo de albañilería es

tá terminado y es preciso cubrir la construccion, á cuya cu
bertura se da ordinariamente el nombre de tejado. Cuando
éste se halla tan poco inclinado que pueda marcharse por,
encima de él, se denomina terrado ó azotea.....-..........
................................................................ ~----
. •• Tenemos cubierta la casa; pero todavía se halla abierta á
todos vientos, faltando aún que hacer bastante para poner
laen condiciones de ser habitable. Los carpinteros llevan
las ventanas y las ajustan á los bastidores de madera, quo
los albañiles han incrustado en las paredes, y colocan las
puertas .y los adornos y artesonados que revisten ciertas par
tes de las paredes y los techos. El vidriero pone los crista
les, el cerrajero adapta á las ventanas los hierros necesarios
y pone á cada puerta l correspondiente cerradura, al mis
mo tiempo que coloca los canales de hojalata ó de zine en
los bordes del tejado.
Despues de bastantes meses de trabajo, la casa está ter

minada: El propietario la ha construido para él. ¡Qué va á
hacer, Enrique1
-Habitarla.
Eso seria una ünprudencia. La casa está acabada, pero las

paredes no están secas y todo se halia húmedo: las piedras
de sillería, los cantos, el cascajo, el yeso. Habitar una ca
sa en semejante estado, seria condenarse voluntariamente á
reumatismos y á muchos otros males: nunca se debe, como
se dice, secar los yesos.
Una casa nueva no es habitable, y ni áun podria ame

blársela sin sufrir graves pe1juicios: los papeles se despegan
de las paredes, los muebles se hinchan, la madera trabaja,
como se dice, y las ensambladuras se desenc::,jan; además to
do toma olor á enmohecido.
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Aun cuando se trate de una casa bien aislada, que el sol
temple por todos los lados y en la que el aire circule libre
mente, no debe habitarse en ella sino al año próximamente
de haberse acabado los techos: nunca clebeis olvidar esta re
gla de higiene.

Supongo, Luis, que tienes un gran terreno y que quieres
hacer construir en él una casa para tu uso: ¿cómo orientarás
la fachada?
-De la parte del Mediodía.
¡Por qué?
Porque así estará mejor expuesta al sol.
-Bien. Esto se llama, en efecto,_ elegir una buena cposi

cion con respecto al sol. Supongamos además que el terreno
está en pendiente: ¿harás edificar en lo bajo de la pendiente
ó sobre la parte alta?
-Sobre la parte alta, para tener más aire.
--Eso es, y de ese modo tendrás la ventaja de evitar la hu-

medad del suelo, pues las partes bajas son ordinariamente
húmedas.

Supongamos ahora, Francisco, que tú quieres hacer edifi
car y que solo tienes un pequeño terreno bajo y húmedo: ;có
mo harás para construir en él una casa sana?
Seria necesario secar el terreno.
;Y con qué?
-Se podrian abrir en él cañerías.
Justamente. Si abres zanjas ó atarjeas profundas, más

profundas que los cimientos de la casa, el agua se acumula
rá en ellas y la harás correr prolongando bastante léjos esos
canales de saneamíen to, pero estando esas zanjas al rededor
de la casa, desprenden malos olores y humedad. Para evitar
esto se ha ideado colocar en el fondo de ellas tubos de barro
cocido, cuyas junturas están flojas y se recubren de guija
rros: por encima se echa la tierra de las zanjas. El agua se
filtra por las junturas flojas de los tubos, los llena y corre
por ellos sin que nadie se aperciba de este trabajo contínuo:
á esto se llama desecar un terreno. Habeis visto, queridos

LECCIONES,-14,
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niños, que la construccion de una casa es una gran obra. Es
preciso prepararla bien, combinarla bien si se quiere tener
una morada sana y agradable. En cuanto al trabajo mate
rial, exije de parte de los obreros y de los que los dirigen
conocimientos muy variados. Contad las clases de obreros
que intervienen en la construccion: el arquitecto, el cantero,
el trajinero, el aserrador, el albañil, el carpintero de obras,
el carpintero de taller, el pintor, el cerrajero, el vidriero, el
pizarrista ó plomero, etc. Construir una casa es dar trabajo
á una porcion de gentes de todos oficios, por lo que se dice
que, "cuando el edificio marcha, todo marcha."
Ahora teneis ua idea general de la manera cómo se cons

truye una casa; pero todavía os quedan muchas cosas inte
resantes que aprender á propósito de los materiales de cons
truccion, de la cal, del yeso, etc., etc. Esto será para otras
conversaciones.
Iterroq@torio.-;Qué es un arquitecto?A qué se llama

arquitectura?Qué es el plano de una casa1-Explicad cómo
se hace un plano.-Cómo haríais el plano de esta sala?
Qué son los cimientos?¿Por qué se hacen cimientos!¡@uó
materiales se emplean para levantar un muro ó pared maes
tra?Qué diferencia hay entre una piedra de sillería y un
canto?¡Cómo se hace una pared de carpintería!¡Cómo se
llama la cara visible de un n1uro ó pared?-&Qué es una pa
red divisoria?-iQué es un tabique?Decidme de qué se
compone uu suelo.-iCuáles son las partes de una escalera!
;Cómo se llama la cubierta superior de una casa?;Quó
es un terrado?Decid lo que resta por h_acer cuando la casa
está cubierta.Debe habitarse una casa recien construida?
;Cuál es la mejor exposicio para una casa?Explicad
cómo se sanea un terreno húTnedo.-Oitacl las principales
clases do trabajadores que intervienen en la construccion de
una casa.

(Se comprende que la leccion que precede, en la que algo
hemos suprimido por no creerlo pertinente tratándose de ni
ños, y de Jaque debemos advertir que más que á éstos se di-
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rige á los educadores para indicarles la marcha que deben
seguir,puede servir ele punto de partida para nuevas lec
ciones de cosas del carácter sintético á que ántes de ahora
hemos hecho alusion. Con sólo fijarse en que, como al final
se indica, cabe hablar, y debe hacerse, con ocasion de ella
de los materiales de construccion, y á propósito de ésto8 es
tablecer distinciones en los objetos naturales y los artificia
les y ]a procedencia ele unos y otros, se comprenderá, fácil
mente lo que decimos, y más todavía si tenemos presente
que al hablar de los edificios puede y debe hablarse, no sólo
de las casas-viviendas, sino tambien de los destinados á tem
plos, escuelas, tiendas, fábricas, ete., ete., y por lo tanto, del
objeto á que se hallan consagrados y ele las cosas tan varia
das que contienen, con lo que las lecciones aumentarán con
sillerablemente, acrecentándose al mismo tien1po su interés
y el caudal de la cultura que se suministre á los niños).
Las lecciones en que acabamos de ocuparnos ofrecerán mu

chas y muy oportunas ocasiones para hablar á los niños sobre
el trabajo humano, no ya sólo considerado como un deber
moral de los que hemos llamado personales, sino además ba
jo el punto de vista de su importancia social. Así, por ejem
plo, al hablar á los niños· de los alimentos, las bebidas, los
vestidos y las habitaciones, se les hará ver que para que to
dos estos elementos de vida puedan concurrir al sosteni
miento y mejora de nuestra existencia, es <le todo punto ne
cesario el trabajo del hombre, que por lo mismo es un deber
social, al propio tiempo que personal. A este intento, á las

. 1
ideas que apuntamos sobre el trabajo al tratar de los deberes
que tenemos para con nuestra vida en general, deben agre
garse algunas otras relativas á los deberes sociales, á tenor
ele las indicaciones que se hacen á continuacion:
Ideas generales sobre el trabajo hmano.El trabajo huma

no consiste en la aplicacion que el hombre hace de las fuer
zas de su cuerpo y ele su alma· para producir alguna cosa
útil.Trabajar es la condicion de nuestra vida y de nuestro
bienestar, pues sólo mediante el trabajo podemos satisfacer
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nuestras necesidades y ayudar á que los demas puedan tam-
bien satisfacerlas.-El hombre que no cumple con el deber
de trabajar, escomo el árbol que nodá frutos, como unaplanta
estéril y parásita: ni vive como debe vivir ni sirve para nada
á sus semejantes.-El trabajo es como la virtud, que enalte
ce á quien lo practica.-Las recompensas naturales del tra
bajo las hallamos en la satisfaccion de nuestras necesidades
y nuestros buenos deseos, así como en nuestro bienestar y
en el contento de nosotros mismos.-La ociosidad á holga
zanería, que es lo contrario del trabajo, deshonra al hombre,
lo degrada y lo conduce á toda clase de desórdenes y vicios.
-El reposo ó descanso no debe considerarse sino corno un
medio de adquirir nuevasfuerzas para el trabajo, al cual de
be consagrarse la mayor parte del tiempo.-Si no fuera por
el trabajo, no podria1nos alimentarnos, ni vestirnos, ni tener
habitaciones, ni educarnos, ni disfrutar de las comodidades
que tenemos, etc.

Siguen otras lecciones sobre el trabajo, sobre astronomía,
division de tiempo, moral religiosa, etc., etc.-Las copiadas,
bastan para idea de las opiniones del autor.-Para que esta
sea completa, véase el programa que propone.
Para mayor claridad y para facilitar su aplicacion, dividi

mos el Programa á que aludimos más arriba, en cuatro par
tes, cada una de las cuales representa un grado que entraña
una série de lecciones de cosas en arn1011ía con la edad y el
estado de cultura de los educandos.
Hé aquí la

PRIMERA PARTE.

i.Enmeracion de objotos.

1. Segun los lugares en donde se encuentran.-Objetos que
hay en las casas, enumerándolos por habitaciones.-Idem en
la escuela.Idem en la Iglesia.Idem en el,jardin.Idem
en el campo.-Idem en las poblaciones.
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2. Segun la materia de que están hechos.Objetos de madera.
-Idem de hjerro.-Idem de cristaJ.-Idem de piedra.-Idem
de papel.-Idem de tela.-Ideul de cuero.-Idem de barro.
Idem de otras materias.

3. Segun el uso á que se destinan.Objetos que empleamos
para alimentarnos.Idem para servirnos de los alimentos.
-Idem para vestirnos.-- Idem para trabajar.Idem para
aprender en la escuela y fuera de ella.Idem para hacer las
casas.-Idem para poderlas habitar.-etc.

1

II.-Nneracion.

4. Ejercicios de enumeracionw,-Contar los objetos que se
muestren ó enumeren (repeticion de lo anterior: uno, dos, tres,
etc.; iin par, dos pares, tres pares, etc.)- Orden de sucesion
de los números primero, segundo, tercero, etc.-Progresion
gradual de los números de uno á diez, representados por ob
jetos, líneas, bolas, etc.

5. Pri?neros_ ejerc·icios aritm,éticos.-, Adicion y sustraccion
practicadas con los mismos objetos visibles y tangibles.
Idea de las fracciones con la misma clase de obj etos.-Ci
fras en relacion con estos objetos.-Las operaciones de sumar
y restar enteros y quebrados, practicadas con la ayuda de
las cifras.-La m.ultiplicacion y la division, siguiendo la mis
ma marcha y valiéndonos de los mismos procedimientos que
para la suma y la resta.-Operaciones mentales.

I.-La forma, el tamaño y los colores.

6. Las formas.-Idea de lo que se entiende por forma de
los objetos.-Sóliclos: cUversas clases ele formas: esfera, ca
bo y cilindro.-Superficies: cuadrado, rectángulos, triángu
los y círculo.-Líneas: rectas, curvas y mixtas; verticales
y horizontales; perpendiculares, paralelas y oblícuas.-El
punto.

7. Los tamaños.-Idea de los diversos tamaños, mediante
colecciones de objetos de la misma naturaleza y de tamaños



110

iguales y desiguales entre sí.-Idea dé las dimensiones, va
liéndose de los mismos y otros objetos.-El volúmen.Idea
de las medidas.

8. Los colores.Enumeracion por los niños de los colores,
viéndolos, hasta que aprendan á designarlos por sus propios
nombres.-Colores simples y colores compuestos.Designa
cion por los niños de objetos que tengan los colores que se
les pida.Idem de los colores que tengan los objetos que
se les nombren.-Colores del arco-íris.Explicacion de es
te fenómeno y de su significado en la Historia Sagrada.
Naturaleza y uso de los principales colores.

9. Medios por los cuales conocernos la forma, el tamaño y los
colores de los objetos.Idea de los sentidos corporales.La
vista, el oído, y el tacto; el gusto y el olfato.Ejercicios in
tuitivos mediante los cuales aprendan los niños á distinguir
los conocimientos que cada sentido nos proporciona.

Para que se comprenda mejor el sentido y el objeto de es
ta primera parte del Programa en cuestion, creemos conve
niente hacer algunas observaciones sobre ella, como las ha
rémos respecto de las partes siguientes.
Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que los ejercicios

que se dispongan con arreglo á las indicaciones que prece
den, habrán de dirigirse á los niños que no hayan recibido
cultura alguna, á los más atrasados, á los que empiezan á
actuar en la escuela y corresponden al primer grado de ella,
los cuales niños deben ser además, por punto general, los
más pequeños, ó sea, los de tres á cuatro años de edad.
Dichos ejercicios habrán de desarrollarse en la graduacion

que el Programa indica, y tendrán por objeto principal des
pertar y ejercitar la atencion de los educandos, iniciar el
desarrollo regular de sus sentidos y, partiendo de la instrue
cion natural, echar los cimientos de su ulterior cultura, acos
tumbrándolos á atender, observar, reflexionar,juzgar, inves-
tigar, etc. •
Los tres párrafos prüneros del Prograrna ósea, los que se
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refieren á la enun1eracion de los objetos, pueden constituir
cada uno un ejercicio, pero á condicion de que éste se repita
y gradualmente se amplíe de modo que, comenzándose por
pocos objetos, se concluya por enumerar el mayor número
posible de ellos.
En canto á la numeraciou (párrafos 4% y 5), deben prac

ticarse varios ejercicios, dispuestos tambien con la debida
graduacion; siendo de advertir que los primeros (los que se
indican en el número d) han de intercalase con los últimos
de euumeracion de objetos, que en realidd les sirven de pre
paracion. De este modo se aplicará de una manera más na
tural el procedimiento intuitivo, y las lecciones resultarán
más útiles, variadas y amenas. Los ejercicios que se indican
en el párrafo 5, se tedrá cono ampliacio de los prece
dentes, siempre en la progresion establecida y sin abando-
nar nunca los medios de intuicion que en el mismo párrafo
se señalan.
Tambien respecto de las formas (párrafo G?) pueden dis•

ponerse varias leceio1e, cuidando de darlas todas de modo
que se lleve al niño desde lo concreto á lo abstracto, ó sea,
desde el sólido al punto. Se empezará, pues, por hacerle ob
servar en una leccion, sólidos de diversas formas y porque
aprenda á conocer los cuerpos geométricos que se indican;
en otra leccion se hará lo propio respecto de las superficies,
y en otra, lo mismo relativamente á las líneas y el punto,
cuidando siempre de que señalen los niños por sí solos en
diversos objetos que estén á su alcance, las formas de los
cuerpos y de las superficies y las clases de líneas de que se
les hable.
Una vez adquiridas por los educandos las ideas que me

diante los ejercicios que acabamos de indicar deben sumi
istrárseles, puede pasarse, haciéndoles volver á los sólidos,
á darles algunas nociones respecto del tamaño, l_as dimensio- •
nes y el volú1nen (párrafo 7?), lo que es posible realizar en
una sola leccion, toda vez qne los niños están ya preparados
para ello; que las nociones que acerca de estos particulares
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deben dárseles han de ser muy rudimentarias, y que sobre
ellas habrá ocasion de insistir más adelante.
Respecto á los colores (párrafo 8%), creemos que basta con

una leccion en que se enseñe á los niños á nombrar y distin
guir los principales, y con otra en que aprendan cuáles son los
simples y cuáles los compuestos, y de qué combinaciones de
los primeros resultan formados los segundos. Lo relativo á
los colores de que consta el espectro solar y el arco-íris, de
be darse como ampliacion cuando se repita alguna de esas
dos lecciones, ó más adelante si viniere á cuento.
Por vía de síntesis deben darse las nociones que indica

mos en el párrafo D~ relativamente á los sentidos, haciendo
que los niños repitan lo que se les ha enseñado acerca de la
forma, el tamaño y los colores, relacionándolo todo con los
sentidos, respecto de los cuales no se pasará de muy ligeros

0°

rudimentos. Como tambien tiene esta parte el carácter de
ampliacion, pueden repetirse en otras lecciones las ideas que
entraña, haciendo sobre ellas verdaderas y amenas lecciones
de cosas; á tenor de lo que se indica en los ejemplos que so
bre el arco-áris y el pan ofrecemos en les páginas 50 y 58.

III.
Siguiendo la exposicion del Progrcirna en que nos ocupa

mos, tócanos dar á conocer la

SEGUNDA PARTE.

I.Análisis de los objetos.

l. N01nbres.--Posiciones.-J?or1nas.-Colores. ,._ Partes di
versas de los objetos.Ejercicios de lenguaje.
2. Cualidades esenciales y más distintivas de los objetos.
Idem ménos aparentes.Uso de los objetos.Relaciones
entre las formas, las cualidades y los usos.Ejercicios de
lenguaje.
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3. Propiedades generales de los cuerpos.-Poso.-Sonido.
-Temperatura. -Dureza. -Blandura. -Aspereza. -Movi
miento, etc.-Ejercicios de lenguaje.

II.-Comparacion do los objetos.

4. Comparacion por lo que respecta á la forma.-Idem al
tamaño.-Idem al color.-Idem á sus demas propiedades más

' .

ó ménos aparentes.Ejercicios de lenguaje.
Las lecciones á que se refiere este segunda parte del Pro

grama cuyo desarrollo nos ocupa, están destinadas á los ni
ños del segundo grado, ó sea, á aquellos que, habiéndose
ejercitado en las correspondientes á la parte primera, hayan
recibido la cultura que éstas suponen, y tengan, por lo tan
to, la conveniente preparacion. Por lo que respecta á la edad
y hablando en términos generales,-salvo siempre las excep-
ciones que imponga el estado de cultura de algunos niños,
-las lecciones que acabamos de indicar son aplicablos á los
educandos de cuatro á seis años.
Tienen por objeto las indicadas lecciones seguir ejercitan

do, pero en mayor escala, la atencion de los niños y con ello
la observacion y la reflexion, de modo que, atendiendo, se
hagan observadores y pensadores. Con este intento se les
hará que analicen los objetos y que, partiendo de sus cuali
dades más aparentes, descubran otras que no lo son tanto,
y que, para formarse una idea más cabal de los mismos ob
jetos, conozcan los usos á que se destinan. Las comparacio
nes entre varios de los objetos ya estudiados fortificarán,
mediante la continuacion del ejercicio mental, las operaciones
intelectuales que acaban de indicarse, dando ocasion para
que los niños distingan bien los objetos .unos de otros y los
conozcan mejor, pues ya hemos dicho cuánto facilitan la con
secucion de este propósito las comparaciones entre varios
objetos. Al propio tiempo que á todo esto-que supone el
verdadero desenvolvimiento, la disciplina de las funciones
intelectuaies-debe aspirarse, mediante las lecciones de co-

LECCIONES.--l,
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sas en que ahora nos ocupamos, á suministrará los niños
algunos conocimientos útiles y á que se inicien en el apren
dizaje de la lengua materna. No se olvide por otra parte, que
los ejercicios de análisis y de comparacion constituyen, cuan
do son intencionadamente dirigidos, una suerte de gimnás
tica de los sentidos.
Se empezará, pues, por un ejercicio-que se repetirá una,

dos y todas las veces que se crea conveniente-en el que los
niños nombren varios objetos distintos, que al efecto se les
señalarán, y digade ellos cuanto se indica en el párrafo 1%,
deteniéndose especialmente en la designacion de las partes
de que se componen, por ser esto lo que constituye el comien
zo de los ejercicios analíticos.
Una vez hecho esto, deben empezar las verdaderas leccio

nes de cosas. Fijándonos eu un objeto cualquiera--al princi
pio sencillo y conocido de los niños-y siempre partiendo do
la intuicion sensible, se hará que los educandos ligan res
pecto de él canto se indica en los parrafos 1: y%, por el ór-
den que en ellos se establece.
Estas verdaderas lecciones de cosas pueden ser numerosas

y muy variadas, y servirán como ya se ha dicho, no sólo pa
ra ejercitar los poderes mentales de los niños, sino al mismo
tiempo para suministrar á estos multitud de conocimientos,
una instruccion en cierto modo enciclopédica. Cuantos obje
tos hay en las casas y. en las escuelas-müebles, enseres,
juguetes, cajas para las lecciones de cosas, colecciones, etc.
-y los edificios mismos; los objetos y séres que hay en los
patios, los jardines y el campo-minerales, plantas y anima
les; el hombre, sus alimentos, vestidos y útiles de trabajo;
el agua, la nieve y el vapor; loscombustibles; todo, en fin,

, t

lo que se halla dentro ele las fronteras del mundo sensible,
puede ser objeto de una de las lecciones á que ahora nos re
ferimos. Lo que el educador tiene qne h~cer, es graduarlas
bien, hacerlas variadas y amenas, empezar siempre por ob
jetos conocidos de los educandos y escoger los puntos que en
ellas layan de desenvolverse, de modo que la cultura que so
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desprenda sea apropiada á la edad y demás condiciones de
los niños, y de utilidad reconocida. No hay necesidad, en las
lecciones ele que hablamos, de sujetarse, respecto de los asun
tos sobre que versen, á un órden lógico ó rigurosamente di
dáctico; sino que hoy podrá tratarse de un asunto, mañana
de otro que nada tenga que ver con él, pasado, de otro dife
rente, y así á este tenor.

Cuando los niños hayan estudiado algunos objetos, se los
podrán suministrar alguna~ nociones sobre las propiedade1,
generales de los cuerpos (partiendo y fundándose siem,pre el}.

- L •la intuicion simple), segun se indica en el párrafo 9? Tam-
• t •

bien debe hacerse que repitan el estudio ele los objetos so-
bre que hayan ejercitado, comparando éstos entre sí, ó sea,
por medio de ejercicios de comparacion que sean como com
plemento y a1npliacion á la vez de los analíticos ántes reali
zados; tal es el ·objeto de las lecciones que deben hacerse con
arreglo á lo que se indica en el párrafo 4? .1
En cuanto á los ejercicios de lenguaje que indicamos en

los cuatro párrafos que acaban de ocuparnos, remitimos al
lector á lo que decimos en diversos pasajes del capítulo pré·:·:· ••
cedente, en particular en las páginas 5) y 60, y en el IV,
páginas 33, 34 y 35; debiendo añadir queel epígrafe de ejer
cicios de lenguaje? que ponemos en dichos cuatro párrafos,
-así como en los que eomponen la parte tercera,-no nuier~
decir que hayan de tenerse ejercicios especiales parltla ·en
señanza de la lengua materna, pues que esta enseñanza debe
darse englobada con todo lo que constituya una leccion dé
,co~as. Esto que decimos ahora y que, siquiera sea en me
nor escala, debe hacerse tambien respecto ele los ejercicios
del primer grado, ha de tenerse-asimismo en cuenta para los
delos grados siguientes. »

IV.

Prosiguiendo la exposicion do nuestro Programa, tócanos
dará conocer la



TERCERA PA-RTE.

1.-Clasificaciones de los objetos y séres.
1 • •

1. Clasificacion de los cuerpos por el estado e que se presen
·tan: enumeracion de cuerpos sólidos, liquidos y gaseosos.
ldem de cosas naturales y artificiales: designacion de_ unas
y otras.Inumeracion de objetos naturales.--Ejercicios de

\

lenguaje.

II.-Objetos Natrales y sns Divisiones.

2. Idea del reino mineral.Idem del vegetal.Idem del
animal. ---Enumeracion de séres correspondientes á cada uno
de esos reinos.-Ejercicios de lenguaje.
3. Los minerales.-Sus clases.-Lugares donde se encuen

tran.-Sus propiedades características.-Idem ménos apa
;rentes.~Usos principales á que se destinan.-Recapitula
cion por vía de síntesis y de ejercicios de lenguaje.
4. Las plantas.-· Diferentes partes de que se componen.

Sus propiedades características -Idem ménos aparentes.
Usos á que se destinan.-Sus diversas clases.-Puntos donde
so ..dan.-Recapitulacion por vía de síntesis y ejercicios de
lenguaje.
5. Los animales.-· Partes de que consta su cuerpo.-Sus

caractéres distintivos.-Manera como viven; sus costumbres,
sus habitaciones y sus alimentos.Usos á quo los destina el
•hombre.-Su distribucion sobre la tie:rra.-Clases diversas
on quo so dividen.Recapitulacion como síntesis, y ejerci
cio de lenguaje.

111.-0bjetos artificiales,

6. A.náilisis de un objeto cuaÍquiera:-Partes de que se
compone.-Reino ele la Naturaleza á que cada una correspon-
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de.-Cualidades particulares y generales del objeto.-Usos
á que los destina el hombre.-Lugares donde se confecciona.
-Trabajadores que intervienen en su confeccion.Utiles
que en la misma se emplean.-Talleres, fábricas, etc.-l{eca
pitulacion y ejercicio de lengu3;je. , .
Las lecciones de esta tercera parte de nuestro Programa

deben darse á los niños del tercer grado, ó sea, á los que se
hayan ejercitado en las dos partes precedentes; por lo que á
la edad respecta, corresponden á niños de seis á siete á oclo
años, segun sus condiciones de desarrollo, que siempre ban
de tenerse en cuenta. "
Mediante las lecciones á que ahora nos referimos, ha de

aspirarse, no solo á continuar desarrollando la inteligencia
del niño mediante el trabajo mental á que hemos aludido al
tratar de la parte segunda, y á suministrarle ciertos conoci
mientos útiles, sino tambien á hacer esto con alguna inten
cion didáctica, ordenando y agrupando los conocimientos
que sobre varias materias y sin sujetarse á órden alguno,
sino á manera de siembra, se le hayan suministrad.o por me
dio de las lecciones propias de las dos primeras partes.
Despues de lo que tantas veces hen1os dicho, no hay ne

cesidad ahora de advertir que en todas las nuevas lecciones
ha de partirse siempre de la intuicion sensible, ó sea, de la.
presencia de algun objeto. Cada uno de los párrafos en que
dividimos esta tercera parte delPrograma que trazamos, indi
ca lo que debe comprender una leccion. Un objeto cualquiera
puede servir de base ó punto de partida para dar á los ni
ños las clasificaciones de que tratan los párrafos señalados
con los números 1%y 2%, y á tenor de los ejemplos que ofre
cemos en las páginas 63, 64, 65, 66, 67 y 68. Una vez que los
niños hayan aprendido estas clasificaciones sobre la base de
algunos objetos apropiados, las lecciones tendrán el carác
ter que se indica en los párrafos 3%, 4%, 5% y 6%, en cada uno
de los cuales se señalan los puntos que de los objetos ó sé
res que se escojan deben tocarse en la leccion respectiva.
El arsenal de donde han de sacarse estas lecciones es inago-
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t2ble, y el educador debe tener en cuenta al desarrollarlas
lanecesidad de fortificar las nociones adquiridas sobre lar

f • .

cl{i:siftcación, caractéres, orígenes, usos, etc., de los objetos
y 'séres. Sin dejar de ser nuevas, deben estas lecciones cons
tituir como resúmenes ó recapitulaciones de Jo que ya se ha
enseñado á los niños, no olvidando en ellas las operaciones
deanilizar y comparar, ni los ejercicios de lenguaje, á tenor
de lo que más arriba se ha dicho y á lo que nuevamente re-
1itimos al lector. Tampoco deben olvidarse las conclusio
nés morales que hemos indicado en las páginas de la 77 4
la 80.
f

v.
. Para concluir de dará conocer el Programa-para, un Ourso

graduado de lecciones de cosas, réstanos exponer lo correspon
dientoal cuarto grado, ó sea, la

• \

CUARTA PARTE.

r

- 1. Idea del cuerpo humano y de los deberos quo el hombre
tiene para con el suyo.-Idea del alma y de los deberes que
tenemos para con ella.-Lo que es la vida, y de los deberes
qflle· el hombre tiene para con la suya.-Ejercicios de len.
guaje.
''2{. Idea de las necesidades del hombre.-Alimentos.-Be
bidas.-Vestidos.-Habitaciones. -Templos.-Escuelas.
Bibliotecas.-Museos, etc.-Ejercicios de lenguaje.
3. Necesidad del trabajo.Diversas clases de trabajado

res y de ocupaciones.-Instrumentos, útiles y medios de tra
bajo.-Ejercicios de lenguaje.
4. Idea de la sociedad.Ejercicios.-Moral social.
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11.-La Naturaleza·. ,

5. Idea general, por vía de recapitulacion y ampliacion, deo
la Naturaleza.-El sistema iSolar.-El sol.-Las estrellas.---:
Los planetas y los satélites.-Los eclipses.-Lenguaje.
6. Idea sumaria del mundo que habitamos, por la vista de

un globo y enseñando á los niños á conocer el punto donde
se hallan.-Rosa náutica ó de los vientos.--Ejercicios de len
gua materna.

7. Ejercicios de orientacion en la mi.sma escuela ó en la
casa.-Plano de la escuela y del pueblo ó municipio.-Rudi
mentos de geografía física y administrativa del mismo, con
rudimentos de historia (lugares y personas célebres, hechos
notables, etc.)

8. Lo mismo respecto de la provincia, partiendo de loan-
terior y en la gradacion debida.

9. Lo mismo para la nacion, con las ampliaciones necesa-
rias.

10. Lo propio respecto de Europa. (1) .
11. Idea sumaria, por el mismo órden, respecto de las otras

partes del mundo.
12. Generalidades sobre la Tierra.-Continentes y mares.
-Nombres y accidentes principales de unos y otros.-La
atmósfera y los climas.-Las razas humanas.-Idea de lo que
es la historia, y de sus grandes divisiones.

13. Forma, volúmen, líneas, círculos y movim.ientos de la
Tierra, considerada como un astro.-Divisiones del tiempo:
dia, semana, mes, año y es,ta.ciones.-La luna: sus movimien
tos y fases.-El calendario y los relojes.

III.-Dios.

14. Idea de la grandeza y poder infinitos del Supremo Ha
cedor, por la contemplacion de sus obras.

(O) Esto se explica dada, la nacionalidad del autor.--Nota de la Idu
aacion Modera.''
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15. Atributos de Dios.-Deberes que para con Él tienen
todos los hombres.

16. Idea de lo que son las religiones.-Culto interno y cul
to externo, con algunas explicaciones de cuanto á este últi
mo se refiere.-La oracion y las buenas obras.
Esta última parte de nuestro Prograrna ha de desarrollar

se con más sentido didáctico y sintético que la precedente,
y se destina á los niños que se han ejercitado en las otras
tres y que, por lo tanto, han adquirido un mayor desenvol
vimiento, se hallan más adelantados y corresponden á un
grado superior.
Acerca del hombre pueden disponerse muchas, muy varia

das y muy interesantes lecciones. En tres puede darse todo
lo relativo al cuerpo, al alma y á la vida, con lo <lemas que
se indica en una de las tres partes en que aparece dividido
el párrafo 1%
En cuanto á los puntos que se indican en el párrafo 2% ca

da uno de sus términos (salvo el primero y el último) se pres
ta á varias lecciones de cosas; pues ora se trate de los ali
mentos, ora de las bebidas, ora de los vestidos, bien de las
habitaciones, pueden disponerse· en número considerable, á
tenor de lo que indicamos en las páginas de la 91 á la 106;
las lecciones á que nos referimos tendrán el carácter de sin
téticas y servirán para ordenar los conocimientos que hayan
adquirido los niños acerca de los particulares á que so refie
re; tambien les servirán para recordar lo aprendido, por lo
que tendrán el carácter de lecciones de memoria. Lo mismo
cabe decir respecto del párrafo 3% al que servirán como com
plemento y ampliacion las lecciones que versen sobre los
puntos de que trata el párrafo 4%, bien entendido que no ha
de olvidarse hablar en otras lecciones que á ello brinden, de
punto relativos á la moral social, apoyando Jo que se diga
en ejemplos vivos, y prefiriendo, siempre que se pueda, á las
ideas, los hechos; á la palabra, la accion.
En cuanto á la Naturaleza, despues de una leccion suma

ria en que se dé una idea general de ella, pueden disponerse
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tantas como términos comprende el párrafo 5? [salvo el pri
mero y último]. Los párrafos señalados con los números 6%,
79, 8%, 9%y 10%, pueden ser cada uno objeto de una leccion
en la que se comprendan los asuntos que en los mismos se
indican; del párrafo 11 pueden sacarse cuatro lecciones [una
para cada una de las cuatro partes del mundo á que el mis
mo hace referencia], y del 12% varias; una sobre las aguas en
general, otra de los continentes, otra de la atmósfera, etc. En
las lecciones pueden tratarse todos los puntos que se señalan
en el p{lrrafo 13?, á saber: una para la forma, volúmen, mo
vimientos, etc., de la Tierra; otra para las divisiones del tiem
po y las fases de la Luna, y otra para e] calendario y los re
lojes.
Respecto de las lecciones relativas á Dios, debemos empe

zar por advertir que lo que se indica en el párrafo 14%, no ha
de ser objeto de una leccion especial, sino que siempre que
-cualquiera que sea la parte del Programa de que se trate
se haga observar á los niños objetos de la Naturaleza (como
el Sol, las estrellas, la Luna, la Tierra, las plantas, los ani
males, etc.), se procurará despertar en ellos el sentimiento
del Sér Supremo, tendiendo de este modo á echar en sus es
píritus el fundamentode toda religiosidad, ó sea, la intuicion
de Dios, llevándoles á conocerlo, comprenderlo y amarlo por
la cotemplacion de sus obras. Los asuntos de que tratan
los párrafos 15% y 16%, pueden ser desenvueltos en varias lec
ciones con carácter didáctico, y en las que se resuma lo con
cerniente á la moral religiosa en los límites que debe hacerse
tratándose de niños: estas lecciones, y lo que hemos dicho
acerca del párrafo 14%, deben constituir el fundamento de to
da enseñanza religiosa de carácter positivo y dogmático....
············ .. ···· .. ·· • .

LBCCIONLS,--)8,
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NOTAS.

A.-Pág.38.-No estamos ni podemos estar de acerdo con
todas estas indicaciones ó consejos, y vamos á exponer por
qué. Si no se tratara sino de incidentes ó accesorios, calla
riamos como. hemos callado en mas de una ocasion; pero se
trata de lo verdaderamente fundamental, del carácter que
deben tener estas lecciones, de la marcha que el profesor de
Je seguir, del fin que debe proponerse y de los medios á que
debe apelar, es decir, se trata de la esencia misma de las lee-
ciones sobre cosas. .
No hablárémos, sin embargo, aquí, sino de una sola de esas

indicaciones, la sétima, porque verdaderamente nos subleva:
Qite mas que lecciones SOBRE tales ó cuales objetos lo sean CON
OCAION de esos objetos, que estos sirvan COl\1:0 DE
PRETEXTO pra suministrar á los niños na sma determina
da de conocimientos..-. para despertar en sus corazones esto8 ó
los otros sentimientos, etc., etc.

¡Cuán grave y cuán peligroso es esto sobre .todo en un au
tor que tan lamentablemente confunde el método objetivo
con el representativo gráfico directo, en un autor que pocos
renglones ántes ha dicho, como profesion de fé, y con el acen
to de la más profunda conviccion: si, tratándose de la niñez,
la enseñanza debe ser CONSTANTEMEN1'E intuitiva en el sen
tido mas lato, 1a intuicion ásu vez debe desenvolverse y pre
sentarse en forma de lecciones de cosas!

Si yo doy una clase de geografía, por ejemplo, y en ella
enseño y señalo los distritos de un país que producen el al
godon; si hablando de agricultura, describo el cultivo de los
algodoneros; si tratandode botánica, clasifico la importante

#
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malvácea, en cualquiera de estós casos, todos los lectores, in
cluyendo al Sr. AlcántaraGarcía, sostendrian que este proce
dimiento está muy léjos de ser no ya objetivo, ni intuitivo si
quiera. ¡Quién, pues, podría creer que recibiera ese carácter
con solo que hubiera yo tenido una precaucion, la de poner
sobre mi mesa una hebra de hilo, ó -dn poco de algodon!
Desde ese momento, la leccion seria ya una leccion de co-

8as, y por tanto eminentemente intuitiva! Apénas puede con
cebirse semejante extravío.

Semejante doctrina de que las lecciones sean á propósito
de los objetos, que éstos sirvan como de pretexto para dar
conocimientos que no tienen con ellos relacion ó formar sen-«

timientos, podrá ser sostenida por uno de esos partidarios
ciegos de las lecciones de cosas que en fuerza de exagerar
sus ventajas, han llegado á creer que ellas forman el todo de
los trabajos modernos sobre pedagogía, y llaman con el ma
yor desenfado objetiva á toda leccion que parte de un objeto,
sea, por otra parte, cual fuere, el objeto y la manera con que
haya de continuar y terminar.

¡Pero que pretenda hacerlo así un autor de enseñanza in
tuitiva! No podemos dejar pasarinadvertido esto para evitar
siquiera que ciertos errores se propaguen con notable perjui
cio del progreso pedagógico.
Bien comprendemos que además de las lecciones de cosas

puede haber, y con éxito, lecciones ápropósito de cosas; pe
ro tenemos grande necesidad de que se distinga esto lobas
tante para que la confusion de palabras no arrastre la del
procedimiento y objeto.

Si en las primeras, es decir, en las 1ecci.ones ele cosas, se
necesita como la primera condicion de buen resultado, mu
chísima prudencia para no dar al niño un alimento mas mu
tritivo que el que puede digerir, ¿qué dirémos en ese campo
amplísimo, ilimitado, de las lecciones á propósito de cosas?

¡Cuán pocos serán los profesores que no se hallen expues
tos á extraviarse en este laberinto! ¡Cuán fácil será convertir
en sistema la natural tendencia de concluir con una leccion
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moral ó de convertir en verdaderamente científica toda lec
cion objetiva, trátese de lo que se tratare.

«'

B. Pág. 49.-Como plan general, instructivo ó educativo,
creemos difícil hallarun modelo peorde lecciones sobre cosas.
Uno de los fines más grandiosos que la pedagogía moder

na se ha propuesto al valerse de objetos con preferencia á
las representaciones, es hacer al niño observador, colocarlo
en el medio indispensable para que. ejercite sus facultades
y para que inquiera y descubra.
Para esto, la única marcha que puede seguirse es facilitar

al niño el medio y la ocasion para que elabore los conocimien-
I ,

tos que le faltan; pero nunca presentárselos hechos ya y con-
feccionados.

Ordinariamente cuando sucede esto último el niño toma
signos y no conocimientos, palabras y no ideas, al menos en
los primeros vasos de la enseñanza, cuando por no haberse
aún sometido sus facultades á una conveniente disciplina,
todavía no puede extraer de las palabras los frutos que so
lamente pueden dar conocimientos mayores y mejor desarro
llo educacional.
.. Y iqué propone el autor para una leccion tan objetiva co
mo la de colores?
Nuestros lectores lo han visto.
El maestro enseña á distinguir y nombrar los seis colores

principales.
Despues dice á sus alumnos:
''Pues de esos seis colores, los tres primeros, es decir, el

rojo, el azl y el amarillo, se llaman simples yprimitivos por
que no se forman de ningunos otros, sino que por el contra
rio, los demas se forman de ellos; los otros tres, esto es, el
violeta, el verde y el naranjado, se denominan compuestos y
secundarios porque se componen de los simples y se colocan
detras de ellos, porque naturalmente son posteriores "
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Hé aquí una leecion de plenísimo método subjetivo cuan

do ménos convenia.
Nada intuitivo hay en ella, cuando su asunto no tiene ni

puede tener otro carácter.
El profesor, nada más que por su autoridad suprema, de

clara que el azul, el rojo y el amarillo, so colores simples y
primitivos.-El niño cree ó debe creer esto porque se lo dice
quien más sabe.
Declara despues que el violeta, el verde y el naranjado,

son colores compuestos y secundarios, y el niño cree esto por
la misma razon que creyó lo anterior.
Verdad es que puede suceder que el niño no sepa qué quie

re decir simple, primitivo, compuesto ni secundario, pero
por eso el profesor se apresura á explicarlo.
Y véase con qué suprema claridad lo propone (no olvide

mos que es leccion para niños pequerritos):
(6...... (los primeros) se llaman simples y primitivos por

que no se forman de ningunos otros, sino que por el contra
rio, los demas se forman de ellos."
El único inconveniente que esto tiene es que parece que

las dos razones se dan para sostener y probar el ·buen empleo
de los dos adjetivos cuando es una para cada uno.
...... se llaman simples porque no se forman de ningu

nos otros; se llaman primitivos porque los demas se forman
de ellos.
Ha de entender esto un niño pequeñito?
Se fijará siquiera en la importancia de distinguir las dos

palabras?
Acaso se dirá que eso es mas bien cuestion del profesor,

el cual queda en libertad de dar al pensamiento una forma
que no sea 1 a propuesta.
Pero sea lo que fuere, si ha de seguir el consejo del autor,

siempre tendrá que definir y que definir quéV Nada menos
que términos, cosa siempre dificil y abstracta, las más ve
ces incomprensible para los niños si no tiene uno medios de
hacer esa definicion intuitiva y práctica.
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Posible y muy posible seria esto en el caso que nos o_cu-

pa; pero el que no ha querido ó pensado. hacer objetivo el co
n0cimiento del fenómeno, ¿querrá ó pensará hacer objetiva
la signi:ficacion de dos términos?
Esto no es creible.

« i M j

6Se ha empezadopor dar magistralmente al niño algo que,
es verdad, no puede dársele de otro modo, el nombre.
Este, puramente convencional en su aplicacion, escapa á

toda demostracion.
Porqué este color se llama verde y no de otro modo cual

quiera? Pues porque se ha convenido llamarle así. Y nótese
que no puede contestarse otra e-osa.
Personas hay que creen demostrar esto cuando contestan

con la etimología de la voz como si esto ·fuera otra cosa que
alejar un poco la dificultad.

' '
Pero pues- que no se puede obrar de otro modo en este

asunto, :nada hay de malo en haber procedido del modo que
lo hizo el autor. Es verdad, al menos hasta este momento.
Pero viene despues lo graye.
Empieza por decir que esos seis colores que antes ha en

señado, son principales, cosa que no debió decir sino dejar
que el niüo infiriese de losmil ejercicios que debia hacer pa
ra demostrar que tienen algo que los distingue de los demas
y por lo cual merecen el nombre de principales.
De manera que, solamente en esto, se cometen dos errores:

primero, calificar eso seis colores magistralmente de prin
cipales; seguudo, hacerlo antes de que el 1~.iilo tenga tiempo
ni medios ele convencerse de ello.
Divídense despues y siempre magistralmente esos seis co-

lores principales, en dos clases:
1% Colores simples y primitivos.
2~ ,, compuestos y secunclarios.
Se empieza por los simples y primitivos, es decir, por los

que poseen dos propiedades las más difíciles de probar por
que exigen procedimientos semejantes á lós de la redccion
al absurdo.
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El único medio de probar que un color es simple, es pro~

bando que no es compuesto, lo que obliga á mezclar todos los
otros y probar de esta manera que no pudo venir de ningu-
na mezcla.
Del mismo modo, para probar que un color es primitivo

preciso es probar que no es secundario; ó más bien, que no
es derivado, lo que exige poner de manifiesto las combina
ciones posibles y probar así que no pudo venir de ninguna
de ellas.
Luego es más fácil probar que un color es compuestc;> y

secundarjo, luego debió empezarse por éstos, luego el autor
propone que se empiece por lo másdificil.
Y esto por qué?
Probablen1ente porque se ha equivocado-en la interpreta

cion de un gran principio pedagógico.
Ir de lo simple á lo compuesto.
Pero de lo simple á lo compuesto, no en la naturaleza, sino

en la inteligencia y como esto es tan difícil de conocer y de
apreciar, este principio se haya á menudo dominado por al
guno de los otros tan importantes como él; v.gr.: de lo cono
cido á lo desconocido, de lo concreto á lo abstracto, de lo fá
cil á lo difícil, etc., etc.
Despues de una leccion como la que nos opa, el niño ca

rece"completamente de ideas prácticas sobre el asunto mis
mode la leccion.

¡Qué distinto será el resultado si el profesor, sin adelantar
opiniones ni preestablecer principios, presenta desde luego
los fenómenos!

Suponiendo que conocidos ya los colores y sus nombres,
el profesor quiere llamar la atencion sobre un color secunda-
rio, el verde, por ejemplo. '
Presenta á los niños un disco· azul ydiciéndoles alguna

cosa, aunque no sea precisamente sobre color, hágalo girar
sobre su centro. Los niños no perciben en el color del disco
la menor alteracion.
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Hace despues lo mismo con un disco amarillo yel resulta-
do es idéntico al anterior.
Pero el tercer disco que presenta, está dividido en secto

res azules y amarillos.-Al hacerlo girar, aparecerá á los
ojos del niño, como un disco verde.
Mientras más inesperado sea este resultado, más fijará la

atencion del niño, que no lo olvidará despues.
Si despues de este experimento, el profesor, tomando un

vaso que contenga agua teñida de azul, vierte en él agua te
nida de amarillo, hará aparecerá los curiosos ojos de sus
alumnos, agua verde.
Con el estereoscopio, con el praxinoscopio, con otros mil

aparatos y procedimientos, puede presentará los ojos del
niño el mismo fenómeno. •
Despues de todo esto ¿haprá necesidad de que el maestro

pronuncie una sola palabra? No, señor. Todos los niños sa
ben ya, y pueden décirlo, que el azul y' el amiarillo forman
verde.
Ahora es cuando el maestro puede decir con éxito, que el

verde es un color secundario porque está compuesto de otros
dos colores.
Ahora sí entenderá el niño esta frase con tal que no se la

revista con el ropaje de la, pedantería.
Lo mismo puede hacerse con los demas colores secundarios

y en general con todos los compuestos.
De la imposibilidad de combinar los colores conocidos pa

ra producir el azul, se infiere que el azul no es un color com
puesto.
Entónces es cuando puede haber conciencia de lo que es

1 • 1 • ·t·un coor s1mp0y pr11'1vo..-.--..-........-........-------
........
Tal es nuestra opinion acerca de una leccion sobre colores.
A nuestro juicio, el Sr. Alcántara García ni propuso una

leccion objetiva, ni la ordenó bien.
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Puede ser, lo mas probable es que nosotros seamos quienes

se equivoquen.
El lector juzgará.

O.-Pág. 50.-Al señalar este párrafo, lo que nos propone
mos es llamar la atencion del lector sobre la poca atencion
que el autor que nos ocupa concede á las impresiones, á la
cuestion sensoria é intuitiva.
" .... si observamos un rayo de luz á través de un prisma,

que es un cuerpo de cristal como éste (mostrándoselo y si no
lo hubiere se dará una idea de él) .... "
No, si no lo hubiere, que no haya leccion; si no podeis pre

sentar la luz descompuesta por la influencia del prisma, y
teneis tan poca práctica que no se os ocurra otro medio, no
digais una palabra, no deis un conocimiento que si no es ob
jetivo servirá poco, y tiempo habrá despues para darlo.
Pero ya lo veis.
Es enseñanza intuitiva, son lecciones de cosas y sin em

bargo os dicen: si no teneis esas cosas, en hora buena, pasaos
sin ellas; si no podeis producir impresiones [hablamos en el
sentido físico] no las prodzcais. Describid y se os entende
rá. Afirmad y sereis creidos.Hé aquí el magisterio en su
mas elevada mision.
Nosotros nos atrevemos á creer otra cosa.
En primer lugar, dar una idea del prisma, es enteramente

inútil: si no se ha de presentar el fenómeno, si el niño ha de
creerlo solo porque el maestro lo dice, ¿qué diferencia radi
cal puede haber entre que el profesor asegure que la luz se
descompone al atravesar un prisma de cristal en tantos colo
res, ó que diga sencilla y magistralmente: la luz se descom
pone en tantos colores?

Si en ambos casos el niño lo ha de creer bajo su palabra,
y lo que quiere enseñar es que en la luz se hallan tantos y
tales colores, ¡á qué introducir en esta idea la del prisma de
cristal, que ni ayuda á comprender aquella, ni demuestra la

LECCIONES.- 17.
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verdad del principio, sino en tanto que se admita que el ex-~
perimento es cierto1 Ahora bien; quien puede creer una cosa
solo porque se la dicen, puede creer la otra sin mas motivo
que el mismo, en cuyo caso la sencillez nos pediría no intro
ducir un incidente inútil.

• En segundo lugar, es perjudicial, porque el ríiño que no
haya podido formarse ideas claras del prisma, habrá asocia
do á, un princípio cierto [quién sabe hasta qué puntomal con
cebido] una idea falsa, que á su vez puede en algo falsear
aquel.
Mucho respetamos sin duda al Sr. Alcántara García.
Tiene trozos en que verdaderamente lo admiramos; pero

diferimos radicalmente en algunas opiniones. .
En el curso de, esta obrita irémos exponiendo las nuestras

si bien con el natural temor del que por su pequeñez teme
equivocarse, sí con la natural firmeza que dan la buena féy
el deseo del acierto.
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EUGEINE EENDU.

[MANUEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMMIRE].

. - - - . . - . . - - .
Y en fin, para esos niñitos, tan ávidos de ver, de tocar, de

comprender, cuyos por qué son interminables, tenemos las
lecciones de cosas que, dadas por un maestro inteligente, son
para la clase entera un poderoso aguijon, al mismo tiempo
que un instrumento eficaz para el desarrollo intelectual.
No parece sino que era para esta clase preparatoria para

la que escribia estas palabras Horacio Man, el célebre ami
go de la educacion en América:
"Pueden decuplicarse los resultados de la enseñanza re

curriendo á la vista más bien que al oido, pues la superio
ridad de aquella sobre los demas sentidos en rapidez, preci
sion y penetracion, es casi infinita. Una sola mirada puede
á menudo revelar al espíritu cosas que no podria adquirir
sin ella de una manera tan eficaz sea cual fuere el tiempo
gastado y los volúmenes leídos. Servirse del oído cuando
puede emplearse la vista, es tan insensato como lo seria el
capricho de los pájaros que se empeñasen en hacer sus emi
graciones andando en lugar de volar."
Por lo demas, estos preceptos no son ya nuevos: mucho

tiempo hace dijo el poeta:
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Segis irritant animos demissa per tare
Qam que sunt oculis subjecta...--. (1)

Las lecciones de cosas deben, pues, ser el fondo de la ense
anza primaria. Si no todo puede concluir en las cosas, sí
todo debe partir de ellas. La pereepcion por los sentidos, la
inticion, es el modo de estudiar preceptuado por la natu
raleza misma. El mecánico que explica el juego del vapor
desmontando una máquina; el profesor que hace experien
cias en una leccion de física ó de química; el botánico que
expone una teoría ayudándose de un herbario, dan lecciones
de cosas y como dicen los profesores de las escuelas ameri
canas, lecciones de objetos "objects lessons." Este procedi
miento que nadie ha inventado y que es tan viejo como el
mundo, es sin embargo, el mejor de todos. Se habrá presta
do un gran servicio á los alumnos, se les habrá ensmía.do á
aprender, cuando se les haya habituado á darse cuenta de lo
que ven, oyen, tocan y sienten.
Las lecciones de cosas deben ser una conversacion contínua.

Que las cuestiones provocadas por vosotros, que las respues
tas de los niños sean siempre acogidas con interes y bene
volencia. Guardaos de desanimar á los niños con la ironía
ó el desden. Cuando no os hayan entendido, culpad más bien
que á ellos á vos mismo; persuadíos de que vuestras expli
caciones no han sido claras; presentad el mismo asunto bajo
otro aspecto; repetid vuestra exposicio bajo otra forma.
Guardaos, sobre todo, del tono declamatorio y de frases pe
dantescas. Que ninguna leccion se presente con el carácter
didáctico sino bajo el de una conversacion familiar. Ocultad
al pedagogo y que los niños no vean sino al amigo ó al her.
mano mayor. (2) .,

(1) "Lo qne se percibe por el oído excita menos vivamente la inteligencia
que lo que va. al espíritu por los ojos." (Horacio).

(2) o pocas páginas seria preciso llena para reproducir siquiern los titn
loe de esa mnltitud de librosi que se han publicado sobre las lecciones de cosas,
y cuya existencia se debe á la avidez con ()Ue se reciben, hija de cierto espí·
ritn de curiosidad. Citarémrs por lo menos, en Francia: Manuel des Salles
d'asile de M. C'oclin; Modeles de lcons ó Premiers lercices para el desarro-
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Esta combinacion del método de las salas de asilo con los

procedimientos escolares, seria, en nuestro concepto, uno de
los más bellos resultados de la creacion de la clase preparato

. ria. Así se realizarían poco á poco las previsiones de una cir
cular ministerial que no por ser muy antigua deja de ser apli
cable todavía hoy, la circular de 16 de Junio de 1855.
''Cuando hayan dado todas las salas de asilo el ejemplo de

ese método regular y racional que ejercita el raciocinio, des
pierta la inteligencia, afirma el sentido moral y pone en acti
vidad todas las facultades, las mismas escuelas primarias par
ticiparán de los resultados que se habrán manifestado en las
que les preceden; al desarrollo de las unas tiene que corres
ponder forzosamente la elevacion de las otras. ¿Cómo creer
que la rutina y la imperfeccion de los métodos pudieran per
petuarse en la escuela frente á frente de inmejorables proce
dimientos usados en el asilo?

- . . . . . - - . . . - . . . - . . - . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . - • . . . • • . . • • . • •
. . . . . . En todas partes, en el campo como en la ciudad,

llo de las facultades intelectuales y morales (imitadas del inglés, obrita. que
data de 1842); cinco Conferencias dadas por Mme. Pape-Oarpantier en la
Sorbona en 1867 sobre la introduccion del mftodo de las Salas de Aeilo en la
enseñanza primaria [t. JI des Oonferences Pédagogiques ]; el capítulo de la
misma autora sobre las lecciones de cosas en el Manuel de l'Instituteur [)869];
la finísima crítica del método Fróbel por Mr. Gréard en su notable Memoria
al prefecto del Sena, 1875.-En América. los capitalos sobre las objects les8os
en el fl1ethod.~ of instrur,tion de Wickersham [1865] y el Normal methods of
teaclinq de Edward Brooks [1879}; Mr. Berger [Rapport sur l'instruction
primaire á l'ixposition de Philadelphie por Mr. Buisson] ha escrito un ca
pítulo interesante sobre la Education du primer dqe.-En Alemania, los in
numerables tratados de pedagogía contienen minuciosos estudios sobre la
intuicion [Anschauung] y las lecciones de couo. Sel'íalemos entre otros el
capitulo A nsclaungsunterricht en el Lelrnuch der Erielng und des Un
terrichtes de Karl Ohler [ de la pág. 360 á la 402 J en 8 de 764 páginas, 9
edicion, 1278; y el capítulo II de la tercera parte del Leitfadenfür den Un
terricht, de Mr. Schütze; 1879.

Aunque deba mortificar!'le por ello la vanidad de nnestros contemporáneoe,
debernos decir que nada de esto es nuevo, y que Fróbel y Pestalozzi han re
petido muy á menudo lo que dijeron Montaigne, Port-Royal, Fenélon y Rous
seau. El abate Claudio Fleury [ siglo XVII l ha dejado sobre lo que hoy se
llama la enseñanza por el aspecto y la inticion, na página que Mad. Pape,
Carpantier hu hiera tenido orgullo en firmar. 'Tengamos conciencia de nuestro
valer, en hora buena; pero no vayamos á dragonear ele que todos los dias des
cubrimos la América.-Nota del autor,
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pueden darse á los niños de toda edad, una multitud de no
ciones útiles, conoci?nientos usuales, indispensables hoy, y es
to aun SiJ?- pronunciar siquiera el nombre, si ello repugna, de
física ó de química, de historia natural, de higiene ó de indus
tria.
En primer lugar, el estudio de las ciencias naturales, por

elemental que sea, desarrolla y perfecciona la facultad de
observacion. "El que en su juventud no ha coleccionado in
sectos ni plantas, ignora absolutamente el profundo interes
que,puede inspirar un árbol ó una pradera. El que no ha
desenterrado fósiles no puede comprender las poéticas ideas
que evocan los lugares en que se hallan tesoros ocultos. El
que no ha llevado consigo en sus paseos á la orilla del mar
un microscopio y un acuario no conoce las delicias de las
costas marítimas...... Para la disciplina del hombre, la
ciencia es de primer valor. Conocer los cosas, es mucho me
jor que conocer el sentido de las palabras. Como educacion
intelectual y moral, el estudio de los fenómenos es infinita
mente superior al estudio de las gramáticas y de los lexi
cones. (1)
Estas cuantas palabras bastan para demostrar la impor

tancia que entraña bajo muchos respectos el estudio de las
ciencias de observacion y por consecuencia la organizacion
de los museos escolares de que trataremos despues.
Por otra parte y bajo el punto de vista técnico ¡,quién ig

nora lo que en el presente estado de los conocimientos hu
manos pueden contribuir al bienestar y al solaz de la vida
cuotidiana ciertas nociones de ciencias físicas que tienen
aplicacion hasta en los detalles domésticos, desde el horno
de cocina perfeccionado hasta el estereoscopio de una mesa
de salon?
La lavandera, el tintorero, el fabricante de telas pintadas,

se consagran á sus operaciones con más ó ménos éxito, nota
igualmente Herbert Spencer, segun que aplican ó no las le-

(I) Herbert Speneer, North Britisl Review.
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yes de la, química. El refinai1niento del azúcar, la fabrica
cion del gas, la del jabon, la ele la pólvora, son operaciones
químicas: lo son igualmente la del vidrio y la de la porcela
na. Distinguir 6 precisar el n1om.ento en que las materias
destinadas á la destilacion, se detienen en la fermentacion
alcohólica, de aquel en que pasan á la fermentacion ácida, es
una cuestion <le química; de hecho, casi no hay hoy una indus
tria que no necesite de la química. La análisis de los abonos
y del suelo, la adaptacion de aquellos á éste, la produccion
de los abonos artificiales, son otros tantos hechos químicos
que el cultivador tiene que conocer. (1)

¡Bajo qué formas deben darse esas nociones usuales tan
complexas y tan útiles1 Hemos tenido ya ocasion de hacerlo
comprender; bajo la forma de Lecciones de cosas,-y por me-,
dio de los Museos escolares.
En esto tambien estamos completamente de acuerdo con

Mr. Buisson, cuando hace las recomendaciones siguientes:
".A_dm.itir en el programa de las escuelas, algunas nociones

de historia natural muy elementales, primero como lecciones
de cosas, luego en las clases un poco mas elevadas, pajo 1a
forma de un pequeño curso graduado, insistiendo principal
mente sobre asuntos familiares á los niños.

(I) Al citar á Herbort Spencer digamos que ol célebre publicista inglés
-á 1mit,acion de su maestro francés, Augusto Comte, foudador del "Posi .. •
,tivismo,"-mani fiesta un espíritu muy superficial en sns trorfas relativas
á la edncacion, y especialmente á la educacion moral. Así es que la idea
clel deber no desempeña, en sn concepto, papel a'guno en el desarrollo de
la vida interior, é identifica dos nociones profundamente distintas, y an
opnestas á menudo, la stisfaccion del instiuto 6 el placer y la.felicidad.
Por lo demas, siempre como Augusto Comte (Discos ur l'esprit positif,

pág. 43 y 75) separando lo quo el maestro francos llama "ospíritn teoló
gico y ''espíritu u,etafísico,"' es decir, la filosofía entera, no da á la mo
ral mas base qe e! interés social en que se incrusta el interés privado.
Hecha esta sal vedad bien importante, reconocernos que el jefe de la es

cuela posi tivista i nglesa emite un cierto ,úmoro de ideas justas aunque
no enteramente nuevas acerca de la facultad de observacion, de las lec
ciones de cosa8,, segun su expresion, del papel autodidáctico de la escue
la. Pone <le relieve es tus dos principios icontestables: I? La adqnisicion
de conocimientos debe ser el resultado ile la activi~ad espontánea (afiadi
rémos: provocada y dirigida) del niño¡-2? siendo agradable por sí el ejer
cioio normal de las facultades, el estudio, cundo está bien dirigido, debo
tener atraoti vo.-Notas del Autor.
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Estimular en ellos el espíritu de observacion y compara
cion; invitándolos y ayudándolos á reunir pequeñas colee-
ciones.
Multiplicar los museos escolares, las colecciones de cuadros

ó de specimens naturales para las lecciones de cosas, favore
cer las asociaciones de alumnos para la preservacion de los
pájaros, para la destruecion de los insectos nocivos, para la
conservacion de los jardines escolares.
Explicar en paseos convenientes los fenómenos naturales,

los procedimientos de cultivo, las obras de arte, los estable
cimientos industriales, etc. (1)

• I

Lecciones de cosas.

Admitido que la escuela primaria, única que puede fre
cuetar el mayor número, debe, por eso mismo, dar los co
nocimientos indispensables para proveer á las necesidades
de la vida, tiene que admitirse con ello que debe dar esas no
ciones complementarias de las que ciertas partes, despren
didas de las abstracciones teóricas, se enseñan útilmente á
los discípulos.
¡Quién puede ignorar hoy lo que se entiende por vapor y

electricidad, bomba, telegrafía, teléfono, aereóstato, y tantas
otras cosas que ya son usuales? Debemos al niño clariclades
de todo, y créasenos bajo nuestra palabra; todo puede deeír
sele; la cuestiou es de saber decírselo. l\firad, si no, lo que á
los seis ó siete años ha conseguido de él el método maternal.
"Hasta la edad de seis ó siete años, el niño no ha hecho en

la casa ningun estudio formal. La madre no ha tenido mas
programa que su corzon y sus tiernas inspiraciones. Y sin
embargo, cuántas cosas sabe él ya! Sabe hablar su idioma, co
noce los nombres de los objetos que le rodean; distingue las

1cualidades sensibles de las cosas y de los sóres; ha vivido li-
bremente en medio de la naturaleza admirando cada cosa
nueva, preguntando siempre, instruyéndose constantemente.
(1) Iapport de PIiladelpi.
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-Difienltoso sería clasificar por facultades escolares, y afor
tunadamente las madres no pretenden b acerlo, todo lo que
ha podido comprender y retener solamente jugando. Lama
dre ha desarrollado el espíritu y el cuerpo simultáneamente,
sin libros pero enseñando siempre el objeto de que hablaba;
le ha enseñado francés repitiéndole nombres, verbos y ali
fieativos; aritmética, obligándole á contar sus dedos, y las
cerezas que le regala; astronomía, mostrándole en el dia, el
hermoso y benéfico sol, y en la noche la luna y las estrellas
que cintilan en el cielo; física, dejándolo experimentar el ca
lor del cerillo encendido ó de la sopa caliente; historia natu
ral, platicándole del perro y del gato; religion, en fin, hablán
dole de tata Dios, y haciéndole juntar sus manecitas en las
oraciones de la mañana y de la noche. (1)
"Nos llega este niño á la escuela y lo arrojamos, por de

eirlo así, entre las diferentes materias ele nuestro programa,
lectura, escritura, lenguaje, historia, geografía, que presen
tamos de la manera mas interesante y comprensible. Pero
¡qué sucede con ese estudio de las cosas que lo rodean, estudio
empezado con tanto éxito por esa madre que cuenta para su
continuacion con nosotros y con la escuela? Los programas
lo habian olvidado. Gran· número de escuelas lo desdeñan
todavía y dejan languidecer encerrados en la lectura,.la es
critura y el cálculo, niños cuyos ojos abiertos no piden sino
ver, cuya inteligencia infantil está ávida de enseñanzas prác
ticas y variadas. ¿ajo qué nombre dar esas nociones de co
nocimicntos sales cuyo horizonte se extiende con la edad?
No son historia natural, ni física, ni astronomía; son sencilla
mente la observacion de lo que nos rodea, son, en una, pala
bro, las lecciones de cosa8. ()
Hemos indicado ya el papel que deben desempeñar las lec-

(l) Gracias al método maternal, el niño á la edad de siete afos ha ad.
quirido relativamente mas conocimientos de los fJlle n.dquirirá durante el
resto de su vida, y merced tambien á él ha podido decirse con verdad "que
hay mayor distancia de un recien nacido á u niño que habla, que de un
escolar á Newton (M Hippean)."
(2) A.TI. Les conseils du vieu maitre.
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ciones de cosas, y hemos dicho que debian considerarse como
el fondo de la enseñanzaprimaria" (pág. 132). Al tratar otra
vez ele un asunto que nunca se profundizará bastante, debe
mos añadir que las lecciones de cosas tienen por objeto ha
bituar al niño á observar, á ver, á estudiar el testimonio de
sus sentidos, á comparar y á juzgar, en una palabra, á darse
cuenta de todo lo que hiere sus ojos ó su espíritu. Estimulan

>

á la vez las facultades intelectuales y las morales cuyas pri-
meras manifestaciones ha recogido y favorecido la ternura
maternal y, de la que se deben imitar los ingeniosos procedi
mientos, el lenguaje familiar y el gracioso abandono.
La leccion debe darse frete á la cosa misma ó su dibujo:

color, forma, uso, materia, orígen, tales son los diferentes
asuntos que demandan sucesivamente el exámen, la re:flexion
y el juicio de los que intervienen en esas lecciones.
Si la leccion se da con el objeto mismo, los discípulos con

tribuyen de cierto modo á darla; no cesa un momento su in
terés, inquieren, explican sus ideas, se rectifican los unos á
los otros, y se convierten en colaboradores del maestro. Mién
tras mas se pone en juego la intuicion, la lecciones mejor,
porque se retiene mejor lo que encuentra uno por. sí
mismo, y poco á poco la inteligencia se acostumbra y halla
placer en esa fecunda gimnástica que la desarrolla y forti
fica. (1)
Aunque despues que los sentidos y el espíritu, el corazon

tiene tambien su parte en esas conversaciones por las con
clusiones morales que naturalmente deduce el maestro, para

(l) Esa tendencia á reonrrir constantemente á la gimnástica intelectual,
que no tenemos el candor de admitir como descubrimiento contemprá
noo, so recomienda hoy, y con razon, por todos los maestros do la pedago°
pía en todos los países, on F'ranoia como en América, en Italia como en
Alemania. La escueln, para ser verdaderamente educati·,,a, dice la revista
italiana lArvnre de la cola debe constituir una gimnástica intelectual
que solicite y ponga en ejercicio el espíritu del discípulo, estudiando en su
desarrollo primordial á fin de acostumbrarlo á observar y reflexionar sohre.
todo lo qo le rodea, y llegno á crearse conocimientos merced á su activi
dad personal." (Artículo J l Concetto de la Scuola, número del 30 de No
viembre de 1880, de l'Avenire. Esta interesante revista está dirigida por
el Sr. Antonio Pasquale.-Nápoles).-..Nota del .Autor.

' LltCCIONJ.S,-18,
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quien el discípulo es una alma capaz de las mas altas aspi
raciones.
Aunque aplicable á todas las materias, este magnífico mé

todo que obliga á razonar y á encontrar, sin contentarse con
palabras, se presta, sobre todo, al estudio práctico de los he
chos naturales, á las lecciones de cosas propiamente dichas,
siendola lengua patria la que saca mas provecho de todo
esto. Y no puede ser de otro modo: el estudio del lenguaje,
pide ideas y palabras, y las lecciones de cosas no se propo
nen otro objeto.
Los asuntos abundan (l); es necesario, sin embargo, saber

escogerlos. Hay algunos esenciales, previstos, que forman
una especie de curso; otros nacen de las circunstancias, y
por decirlo así, se imponen: estos son los mejores. Pero por
sencillo que pueda parecer un asunto, preciso es de antema- ,
no meditar sobre él, trazarse un plan, hacer: algunas inves
tigaciones y prevenir con anticipacion los objetos que hayan
de necesitarse en la leccion. Oreemos, por esto, que debe ha
ber una hora determinada para este importante ejercicio, sin
que por eso se supriman las demas explicacioes que se ne
cesiten. Las explicaciones no son lecciones.
Las lecciones ele cosas, tan poco practicadas todavía, están

llamadas á desempeñar un gran papel en nuestros trabajos
escolares: puede sacarse de ellas gran partido para la educa
cion racional de la generacion que la recibe.

(l) Si presentan· un interés de atalidad, el éxito de la leccion es casi,
seguro. Debe, si u embargo, referirse en lo posible, el objeto de la leccion
á las materias del programa: lectura, lenguaje, cálculo, historia y geogra
fía, notando! pasar el hecho quo debe examinarse, la idea que se quiere
trasmitir y esperar despues el momento oportuno. Por lo demas, un
dictado, una lectura bien escogida, pueden ser el más útil complemento
de una lece1on de cosas. ¿Hemos hablado del peno? pues dictemos, lea
mos una. de esas bellísimas páginas que Bufjon consagró al más fiel amigo
del hombre. ¿Se trata de fiestas cristianas? veamos á Chateaubriand. {De
la salida y puesta del sol? recordemos á Laartine.-Que nuestros discípu
los conozcan, aprendan aun de memoria esos hermosos trozos literarios,
en que la nobleza de los sentimientos se aduna tan bien al esplendor del
estilo y ála verdad de los hechos. De este modo se desarrollarán armóni
camente sus facultades morales y su inteligencia." A. T. ( Conaeils du
vieua maítre).Nota del Autor.
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Pero no vayamos á creer que este modo de instruccion tan

agradable en la forma, deba emplearse solamente con los ni
ños pequeños, ni que tenga por objeto mas bien distraer que
instruir: es igualmente ventajoso para los alumnos del curso
medio y los del superior, y aun convendria lo mismo á los de
las escuelas nocturnas: tan conforme es así á las naturales
disposiciones del espíritu humano! Y en efecto, ¿qué hace el
maestro con su aprendiz en el taller, qué el químico en su
laboratorio con sus discípulos, qué el físico vulgarizador an
te su público ad.mirado, sino dar bellísimas y útiles lecciones
de cosas?
Son, pues, aplicables en las escuelas á los niños grandes

y á los pequeños, segun nada mas los objetos y la manera de
considerar y tratar los asuntos. Y aun frecuentemente cuan
do el maestro no tiene quien le ayude y debe dirigir perso
na\mente sus tres ó cuatro grupos, cosa que sucede muy á
menudo, puede economizar tiempo y aligerar su carga dando
lecciones comunes á toda la clase: basta dar á todos su par
te de explicacion, variar las cuestiones segun las edades y
conducirlo todo con órde y buen humor. (1)

(I) Objeciones.-'Bastan las lectras."No. E! libro es frio y necesaria
mente limitado. Se necesita la palabra, viviente y fticuncla., y la mayor va•
riedad en la eleccion do los asuntos"Puede darse las explicaciones que
8oquiera cuando las reclamo el texto, cuando o presente la ocasion. ¡So
necesita acaso una leccion especia]?''Las explicaciones no preparadas
son incompletas y si pudieran no serlo, so desnaturalizarian los ejerci
cios principales: la lectura; el lengaj, etc. En ningun caso so alcanza
ria el objeto.--'Esperar la ooasion.'Y cuántos asuntos útiles se escapa
rían por esto al exárneui-"C6mo interesar, pues, en una misma leccion
á toda la, clase, á niños chicos y graudesi"--Nada. t.a,u flexible como las
lecciones de cosas; bien <ladas, tienen el don de canti varen todas las eda
des: el niño de seis aíos, el de doco, el hombre formal, todos hallan inte
tés. Y hasta dificil es dar en una sala una leccion de cosas á los grandes
sin que los chicos vuelvan la cabeza y escuchen; y al contrario. Cuando á
la escuela asiste un gran mimero de nifíos, la dificultad es manifiesta: en·
tonces deben darse dos lecciones distintas.

"Falta ol tiempo. Es escaso el que se tiene aun para la enseñanza de la
lectura, la escritura, la ortografía, el cálculo..----.' La experiencia de•
mnestva que las lecciones de cosas, estimulando enérgicamente la inteli
gencla do los niños, les dan una marcada aptitnd para los demás estndlos,
y esto sin hablar de los conocimientos .especia.les qne ndqnieren desde
luego. Podemos siempre sacar pro,;recho de esas lecciones para un desa
rrollo mejor y más completo do las demás materias, particularraonte la
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No lo disimulemos:
Las lecciones de cosas constituyen un trabajo dificil. Aban..-

donar el libro sin contar mas que con las propias fuerzas pa
ra cautivar, interesar, exponer, discutir y concluir, siendo al
mismo tiempo claro, lógico y preciso, se necesita para esto

longna paterna. ¿No es acaso ol medio más lógico de estudiar el sentido y
y la, orlografía de las palabras, emplearlas á propósito y hacerlas deletrear
á medida que so presentan! Escribimos demasiado en nuostras osco0la8.
No se pn10tica11 ba,::;ta,n\·,e el estilo oral, los dictados orales, las composicio
ne8 orales. Iriamos más de prisa y obtondriamos mayores ventajas si 8u8-
tity6semos á muchos ejercicios escritos, otros de viva voz.-"Las leccio
nes de cosn,s son buenas pa.ra. los niños. de ia,s s:~las <lel ::i silo."-Tenen.1os
pocas y además ingresan los niños á !as escuelas muy pequeños todavía.
Es, pes, preciso tomará la enirnííanz~ de las salas del asilo lo que tieuen
ele one110 y eu primer término las lecciones de cosas. Utilos para los discí
plos mayoros, son indispensables para los mouores. Despiertan u into
ligoneia, forman su vocabn!'ario, les inspira11 inter6s y Jes hacen.amar al
maeHtro y á la escela. ¿Se ha comprendido yn, la importancia de esta
prirnern inicittcio111 ¡Qné hermosa mision educacional tienen que llenar
aquí los y las ayudantes!
"Preocn pacio11! Tema111os el a.buso. En t3Re método socnático lo hace

todo ol maestro y el niño no se habit,úa a.l esfuerzo personal. Si el ma,es
·tro ha de ser un libro vivient,e, una b:bliot~)Caambulante, no se necesit,an
libros; basta cruzarso do brazos y escuchar'' Nuestros Ibros% Guardé
moslos todos y proonrémonos nuevos i,i podemos. Solamente llevemos ~
ellos la lnz y la vida, para que el niño ame los suyos, para. qne sienta el
deseo do leer otros, los de la biblioteca escolar, por ejemplo. ¿Renunciar
á los ilemás métodos1 á la exposicion directa seguida de o:xplicaoiones1
Dos procedimien tos valen más q ne uno. Trabajemos con los di versos mé
todos; la experieacia decidirá.
El trabajo personal? Despues cfo1 trabajo en, comnn, será más fácil y ex-·

tenso. Trabajos en la clase y en la casa, estudio litera,l de los principios,
lecciones de memoria; guardemos to<lo.
"El abnso de las lecc'iones do cosas?-Si no estamos en el caso.
tEn ouáutas escuelas se ha, conienzado1
•·Las lecciones orales fatigan profundamonto."-Sí. Nosotros aconseja·

mos tárnbien á los ma,estros cuidar sus fuerzas desde el principio de ia
clase, q ne hablen lo ménos que puedan, exceptuando solo el caso de las
lecciones directaR¡ que en lugar de palabras se valgan cuantas veoes pue-
dan de signos convenidos y sobre todo, que hablen menos alto.
Etlt.e último pnnto es e~eu.cia,l eu las lecciones de cosas. Los ni-ñqs ex-ci

tados por la enrnla.cion t1eoden á respond~r vari9s á la vez y en des6rden;
esto es un grave inconveniente. 'E'oca al maestro dar el tono y conservar
lo. Preciso es 1·ehusat la palabra á todo, ~J.que quiera dominar por la fuer
za de los pulmones. (Educacion cívica). (..,as .respuestas co)ectiv::i,s s-e ~
rán con moderacion y soio cuando las pidamos. Para pedir la palabra, quo
ol niño levante lit mano, un dedo, pero en t¡l.i.~ep.,cJo.

Con estas precauciones y no prolongando los ejercicios mas de vei.nte
minntos, aten u a.remos co11s1derablemeute la· fat.ig~. Per,o una vez todav.fa:
probemos, comencemos!-A. T. Conseils dw vieu maútre.--Nota del Auto,
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instruecion, juicio, prudencia y tacto. Se necesita tambien,
como cosa esencial, preparacion conveniente. (1)
, No hay progra1na (2) de lecciones de cosas, y el buen sen
tido-además de las mil circunstancias que pueden sugerir
asuntos-será aquí la guía de los maestros. No obstante, es
te es el lugar propio de una página, escrita hace doscientos
años y de la que hemos hablado á propósito de I.as clases
inferiores:
"Como los primeros objetos que impresionan al niño, escri-

(1) Los medíos? Preparar las lecciones, es decir, meditar el asunto.
reunir los recuerdos, revisar el curso, consultar las obras especiales y tra
zarse un plan sucinto. Despues conseguir los. objetos, si es posible, ó po
nerse en apt.itnd si no lo es, de hacer nn rápido cróqnis en el pizarroa,
Tener en la biblioteca do la escuela, un diccionario científico (Bonillet,
Deschanel....), undiccionario de historia y geografía (Boilloet, Dezo
bry ..•• ), tratados elementales de higiene, de historia natural, de fisica, y
para ti pos de lecciones y materiales, las obras de .Mad. Pa,p'°', las lecciones de
cosas de Mr. Pal Rousselot, del Dr. Saffray, etc .... (pág. J 32). Tener así su
órbita especial-en qne girar para el mayor bien de la e~cnela. Procurarse
despnes un juego <le pesas y medidas, cuatlros de hiHtoria de Francia. En
:fin, coleccionar diversos objetos, plantas, minerales, etc (neo escolar),
qne excitan la curiosidad de los niños y facilitan la exposicion de las lec•
ciones de cosas. Pero comencemos! El solo jrdin de la escuela, puede dar
materia para una mnltitd de conversaciones interesRJnte8. Comencemo:,!
Los resultados no serán al principio brillantes; pero algo de perseverancia
y llegaremos á términos felices.-A. T. Conseils du ieua rnaítre.-Nota del
Autor.

(2) Despues de esta afirmacion tan absoluta, hallarán nuestros lecto
res un "Programa de lecciones de Cosas" qne trascribe el mismo autor.

·tEstará éste conforme con lo qo en aquoi se propone!
Sera tanto mas conveniente saberlo canto que habrán podido notarse

verdaderas con t,rad icciones en el autor que nos opa.
Hay momentos en qne pa,rece decidirse porqne no haya plan, porqne se

consagre el prioc!pio de qne la leccion snrge del acontecimiento del dia:
pero asido, aferrado tambie á otra idea, declara que toda leccion nece
sita preparar8o. ¿o se halla en esto una contradiceion!
Declara en noa pinte, qne no hay prograrnas de lecciones de cosas, y en

otra, quo hay asuntos esenciales, previstos, que forman una. especie de curso.
4,Cuál será en defiaitiva la opinion du Rendn1
i,Será que en este asunto no hay ni pnede haber programas y que la leo

clon snurgo del acontecimiento del dial
tSerá que en toda leccion preciso es meditar do antemano sobre ol asun

to, trazar8o un plan, hacor algunas investigaciones y prevenir oon anti
c1pacion los objotos quo hayan de necesitarse?
tü será que reconoce que puede haber los dos casosi
·Qnlzá esto es verdaderamente lo qne crf'a,
Pero no es una nota ol lngr para dilucidar esta cuestion.-Nota de la
Eduoacion Moderna."
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bia el abato Flery, son los que se hallan en la habitacion
que ocupa, las diversas partes de ella, los servicios diferen-,

tes, los muebles y los trastos, no hay mas que seguir su na-
tural curiosidad para enseñarle sin que se fastidie, el uso de
todas estas cosas haciéndole comprender al mismo tiempo,
hasta donde alcance su pequeña capacidad, las poderosas
razones que presidieron á su invencion y las comodidades
que con ellas se pretendió remediar.-.-- . Debe acostum
brársele tambien á que reflexione sobro todo lo que se le
presente, este es el principio de todos los estudios. Es un
grandísimo error creer que se necesita traer de muy léjos lo
que debe constituir la instruccion del niño. Si él no vive en
el aire ni en los astros, ni menos todavía en los espacios ima
ginarios: vive sobre la tierra, en este mundo 1niserable y tal
como es y lo vemos.
"Si esto es así, preciso es que el niño conozca la tierra que

habita, el pan que come, los animales que le sirven, y sobre
todo, los hombres con quienes vive y con quienes debe tratar.

6A medida que la edad avance, deberían ampliarse esos
conocimientos y aun instruirlo regularmente en las artes
que intervienen en las comodidades de la vida, explicándo
le cada cosa con gran cuidado.

"Debería procurarse que viera, ya en la casa, ya en otra
• parte, cómo se hace el pan, cómo las telas y géneros; que vie
ra trabajar á los sastres, á los tapiceros, á los ebanistas, á los
carpinteros, á los albañiles y á todos los artesanos que traba
jan en las construcciones. Convendría que sus conocimientos
sobre artes se extendiesen de cierto modo al tecnicismo: es
to le evitaria en lo futuro muchos engaños y por consecuen
cia muchas pérdidas. Y sin embargo, todo esto seria una gran
distraccion para ese niño que nodejaria de proponerse todo
ello para sus juegos y de esforzarse en imitar lo que habia
visto? (Claudio Fleury, Du choia et de la conduite des études).
EI Dictionnare de Pedagogie, inserta un programa, parti

cular á las casas de asilo; pero que pueden aprovechar las es
cuelas primarias. En él están ingeniosamente enlazadas las
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lecciones de cosas con el dibujo, el canto y los juegos, y arre•
gladas á las estaciones de modo que dejen huella profunda
y por tanto durable en el espíritu y en el corazon de los
niños.

IIOGIRAMA

DE

LECCIONES DE COSAS.

OCTUBRE.

LECCIONES DE COSA.-La vendimia. -Viña, uva, vino,
cuba, tonel, botella, vaso, tapones, litro, Borgognue, Bour
deaux, etc.
D1uro.-Racimo de uvas, hoja de parra, lagar, cuba, to

nel, botella, vaso, caja, litro.
CANTOS Y JUEGOS:

,,...,,
EL OTONO.

Un niño.

'Tan, tan, tan, ¡quién quiero abrir?
Abridme, dejadme entrar
Que césped, flores y yerba
Dejo á la tierra al pasar.

El coro.

¡Será ciertoºI-Césped, flores,
yerba traes? ¿Cómo te 11amas1
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El niño.

Soy el Otoño y os traigo
De la vid las verdes ramas.

El coro.
Bella estacion de la parra,

Hermoso otoño divino,
Ven, con su calor reanime
A todo el mundo tu vino.

Todos.

Niños, alegres cantemos
Y en toda estacion bailemos.

EL TONELERO.

Cuando Otoño nos ofrece
Uvas maduras y ricas,
Bebo el vino, y tambien hago
Para guardarlo barricas.
Toneles, tinas y cubas

Hace alegre el tonelero:
Sin él su precioso vino
No guardara el cosechero..

L'AUTOMNE,
Un enfant.

Ouvrez-oi, pan, pan, pan,
Pan, pan, ouvrez moi, done.
Car j'apporte en passant
Des fieurs et du gazon.

Le cheur.
«i

Dis-nous done, la belle,
Comment l'on ·t'appelle? +}i ¡i.2'4+

3 ;

LECCIONES.19.

,
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Denfacnt.

Je suis, enf.ants,
L'automne aux raisins. noirs et blancs..

Le chccur.

Bello saison du raisin,
1

Entre dan-s notre ronde,
Que la chaleur de ton vin
Réchauffe tout le monde.

Tous,
Gué, chantons, gué, dansons,

Dansons en toutes saisons.
( L'Iducation nourelle, do M. Delbrück, 3e. série). ( 1)

LE TONNELIER.
I

Nous venons alors que l'automne
A fait mrir le doux raisin.
C'est nous qui fabriquons la tonne
Et la cuve ou l'on fait le vin.
Tonneau, foudre, barrique

Quon voit dan le cellier
Sortent de la boutique
Du j oyeux tonnelier.

'tL'Education Nouvelle, 4e. aérie.)

NOVIEMBRE.

LECCIONES DE COSAS.- La labranza.- Arado, rastrillo.

( 1) Sería injnsto no rendir el del,ir1o homenaje áM. Jules Delbrtick por
u itehgente iniciativa, pes desde hace treinta años, en I81, ofrecia ya
en l'Education Nourelle y en las Rcéationinstructive, 01celentes lecoionee
de cosas; lcs Cuadros sinópticos iluminados quo acompañaban al texto y
que contenían por asuntos un mnltitnd do detalles esparcidos corno en
un cuadro al rededor do ua figura principal (animales, artes y oficios,
agrio,tura, industria, ete.), era verdaderos u8o8 e8colares no do poco
atractivo.-Nofa del Autor.

:
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El alumbrado.-Vela, bujía, lámpara, gas, faro, aurora bo-

real.
DmuJo.-Reja de arado, rastrillo.
Candelero, palmatoria, lámpara, quemador de gas, faro.
CANTOS YJUEGOS:

LA LABO&.

,

El pan se necesita;
Amigos, al trabajo:
Nos brinda allí riquezas
Amante siempre el campo.

Que Dios bendiga la obra
De nuestros fuertes brazos, •
Venzamos la miseria
Y el ocio tan odiado.

Estribillo.

Id labradores al campo
Que el hambre al mundo devora
.¡Cuál seria su suerte 'ahora •
.Sin el feliz labrador?

LA SIEMBRA.

A.l trabajo, labradores; ' •
Ahora. que es tiempo sembremos;
Pero tengamos paciencia
Que luego cosecharemos.

LE LABOUR.
1

Pour se nourrir, il faut du pain;
Gais laboureurs, des le matin
Nous allons preparer la terre:
Voici Novembre, dépechons,
Bonjour, travail; adieu, misere,
Et Dieu bénira nos sillons. (bis)
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Hue, oh! mes breufs, le long du champ (bis)
Tirez droit la charrue, Ion, la, Ion, la, Ion, lire, la
Tirez droit la charrue, lon la.

Refrain.
Gué, gué, bons paysans,

Le monda faim; du courage, a l'ouvrage!
Gué, gué, bons paysans,

Vivent lesboufs, la charrue et les champs.

LES SEMAILLES.

Nous semons, nous semons,
Amis, prenons patience.

%2, Nous semons, nous semons,
.- Plus tard, nous recueillerons.
' ':

t
t , •.,

(Mme. Pape Carpantier, Jeux Gym.nastiques)•.

DICIEMBRE.

I

LECCIONES DE COS.A.S.-La calcfaccion.-Frio, nieve, hielo,
avalancha, Suiza, Alpes, patines, trineos, Rusia, reno, La
ponia; termómetro, estufa, chimenea, madera, carbon, ceri
llos; sabañones, romadizos, quemaduras; incendio, bomberos;
el hogar, la familia.
DIBUJO. -Patin, trineo, termómetro, estufa, chimenea,

fuelle, paleta para la lumbre, tenazas, bomba par.a incendio..
CANTOS Y JUEGOS:

EL DESHOLLIN.ADORCITO.

El niño.

Por qué, mamá querida,
Tan pronto despertar,
Soñaba tan contento!
Qué bonito es soñar!,
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La Madre.
Pasó la noche consagrada al sueño;

Del trabajo no mas se escucha el ruido;
De un niño como tú la voz resuena
Demandando trabajo ¿no has oido?

ELDeshollinadorcito.
Yo limpio estufas ea, ea,

¿Quién limpia su chimenea?

Coro.
Aprendan los perezosos

A ese niño que trabaja:
Sabiendo ganar su pan,
El será feliz mañana.

(Mme. Pape Carpantior, Jeux Gymna8tiques.)

EL FUEGO.

En largas noches de invierno
¡Cuán grato es el escuchar
Cuentos, viajes y lecturas •
Todos rodeando el hogar! •

Estribillo.

¿Qué hariamos sinel fuego?
Con él somos dichosos,
Venid, con él gozosos
Sentimos el calor.

Cuando la noche lúgubre en su manto
Envuelve al mundo que medroso calla,
Para alumbrar esas tinieblas, halla
La industria humana materiales mil.-Estribillo.

4

Fuente es el calor de vida;
Pero vuelto llama, luego
Devora y destruye todo:
No debeis jugar con fu.ego.-:..Estribill<>.
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LE PETIT RAMONEUR.

D'enfaat.
Pourquoi, petite mere

D.éja m'éveillez-vonst
Ama faible paupiere
Le sommeil est ·si doux..

La mere.
Mon fils·, l'aube· est venue-; •

Du jour le travail est la loi,
Et,. qes long-tem_ps,. la,. dans la rue.

1 ' .

D'un petit enfant comme toi
. . 1

Entends-tu la voix bien connue.
h · t,

)

Le ramoneur.
Ah! ramona, ramona, ramona,

La chemina dn haut en bas.
Ohmur.

Ihiisqu'il travaille,
.Au petit ramoneur

Rendons honneur!
Et que le paresseux:

Honteux
Sur son lit dorme et baille•,

(Mme, Papo Carpantier,Jea Gymna»tiques).
LE FEU.

Quand le triste hiver ramene
L'-hiv,er et la longue nu..:it,
Nous oublions notre peine
Aupres du foyer qui luit.

Re/rain.
Le feu, le feu,

Nous rend tous heureux,
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Nous rend tous joyeux.
Vive le feu!

Quand le soir étend son ombre,.
ll apporte a nos cótés,
Pour distinguer la nuit sombre,
Mille brillantes clartés.Refrain.
Pour éviter le ravage

Que le feu cause en tout lieu,
Il faut craindre a tous les ?ges,
De jouer avec le feu.Refrain.

(L'Education Nouvwlle, 2e. s6rieo)

EN'.ERO.

LECCIONES DE COSAS.-Año nitevo.-·Movimiento de la
tierra al rededor del sol; cumplimientos, regalos de año nue
vo, caridad, naranja, castañas, Africa, España, Italia; vaca
ciones, cajas de ahorres.
El v.estido.-AbrigQs de pieles, cobertores, pluma, lana, al

godon, paño, franela;. hilado, tejido, tintura; aguja, alfler,
tijeras, cinta de medir.
D1BUJ0.-Esfera, alcancía, tijeras, cinta de medir.
CANTOS Y JUEGOS:

'EL INVIERNO.

Un niñ@.
Tan, tan, tan, ¡quién quiere abrir!

Abridme, dejadme entrar;
Aunque solo nieve y frio
Dejo á la tierra al pasar.

El coro.
Será cierto? Nieve, frio,

Solo traes! ¿Cómo te llamas!

• ¡
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El niño.
Soy el invierno y me llevo

Flores, césped, uvas, ramas.
• • •¡, El coro.. '

'

.·" ¿Qué importa? Cual tus hermanas
yen con nosotros; no hay guerra:
Que despues de tus rigores

+ • !

Mas fértil será la tierra.

1 • , Todos.• 1 '

Niños, alegres cantemos
) Y en toda estacion bailemos.

DESEOS DE AÑO NUEVO.

Estribillo.
En elaño que viene,

Que nos dé el cielo ,
En todos nuestros males
Paz y consuelo.
Y en sus bondades,

Por medio del trabajo
Prosperidades.
Tú, númen célico,

De dichas fuente,
Divo Trabajo,
Ven indulgente.

Solo tú próvido
Puedes un dia,

' Hacer dichosa
La patria mia.

Tú en las estériles,
'Tristes llanuras
Pronto derramas
Paz y venturas.

't
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Creaste el telégrafo,

La imprenta diste,
Y al mar y al rayo
Ley impusiste.

Con el fonógrafo
La voz grabaste
Y audaz que eterna
Fuera ordenaste.
Tú arrancas, ávido

De omnipotencia,
Del mundo el trono
Para la ciencia

L'HIVER.

Un enfant.

Ouvrez--moi, pan, pan, pan,
. Pan, pan, pan, ouvrez-moi done.
Je n'apporte pourtant
Que neige et que glacon,

Le cher.

Dis, saison nouvelle,
Comment Pon t'appelle.

Denfant.

Je suis, enfants,
L'hiver, saison du mauvais temps.

Le chceur.

Qu'importe! Comme tes surs
Entre dans notre ronde,
. Car du sein de tes rigueurs
La terre sort féconde.

LECCIONES.-20,
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Tous.
Gué, chantons, gué, dansons
Dansons en toutes saisons.

(L'Education Nouvelle, 3e. série).

SOUHA.ITS DE BONNE A.NNÉE.
Refrain.

Bon travail, bone année
A nos·petits amis!
Heureuse destinée
Cest l'avenir promis
Le travail est Íe pere •
De tous biens ic-i-bas,
L'homme perdrait la terre
S'il ne travaillait pas.
La science féconde
Aux enfants travailleurs

• Donne- la terre et l'onde,
Et· ]e ciel et les :fl.eurs.

[L'Education Nowelle, Jre. série].

LES PETlTES TRICOTEUSES.

[Delcasso, Recueil de morceaux de chant].

FEBRERO.

LECCIONES DE COSA.S.-El cuerpo humano.-Organos prin
cipales; sentidos.
La alimentacion.Manjares y bebidas; panadero, carnice-

ro, frutero; hambre, apetito, indigestion, médico.
D1BUJ0.-Corazon, pulmones, estómago.
Horno, sarten, chimenea, caldero, marmita, olla, parrilla.
CANTOS Y JUEGOS:

LA GI;MNÁSTIC.!.

Haces gozar al mas fuerte,
Y al débil proteges tú;- •
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Das tranquilidad al alma
Y das al cuerpo salud.

Estribillo.
Tus lecciones provechosas

Nada puede reemplazar;
Tus efectos saludables
Nada puede, no, igualar.

EL PAN.

Cuando tengamos harina
Hemos de llevarla luego
Para que haga muchas cosas
En el horno el panadero.
Qué gusto hemos de tener!
Sabroso pan comerémos,
Y roquitas, y bizcochos,
O de manteca ó dehuevo.
O si no, m.ej.or llevarla
Para que haga el pastelero
Empanadas y pasteles;
Los pasteles son tan buenos!
Con qué gusto á nuestra casa.
Nuestras cosas llevaremos
Y álos niños que no tengan
Les daremos de lo nuestro.

r 1

LA GYMNASTIQUE.

Protectrice de la faiblesse
Et délassemant pour le fort,
De la santé, de la sagesse·
Tu donnes le fécond trésor.

Re/rain.
Puissant gymastique, aux effets salutaires,

"Rien ne peut remplacer tes utiles legons. [bisJ
[LAISNÉ, Recueil de chants spéciaun].

',
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LE PAIN.

Quand la farine sera faite,
Au mitron nous la porterons,
'Ton ton, ton ton, ton taine, ton ton,
Pour qu'il pétrisse et nous aprete
Le beau pain blanc que nous mangeons,
Ton ton, tan taine, ton ton.
Nous pourrons avoir des brioches,

Et de gatons que nous aimons,
Ton ton, &.
Et nous pourrons remplir nos poches
De biscuits ·et de macarons,
Ton ton,&.
Pauvres enfants qu'on abandonne,

Et qui n'avez pas de moissons,
Ton ton, &-
Heureux du bien que Dieu nous donne
Avec vous nous partagerons
Ton ton, &.

[ L'Education nouvelle].
MARZO.

LECCIONES DE COSA.--La habitacion.-Madera, piedra,
fierro, ladrillo, pizarra, yeso, cal, teja, bálago, zinc, diversas
industrias que se refieren á la construccion. •
Las abejas.--Colmena, celdilla, cera, miel.
DIBUJO.-Casa, ventana, puerta; mesa, cama, silla, arma

rio, cómoda; carrera de piedras, de ladrillos; plano de una
casa; armadura; martillo, sierra, tenazas, escuadra, compas,
plomada, canal, llana (de albañil).

CANTOS Y JUEGOS:

Los NIÑOS OBREROS.

Trabajar es ser feliz;
Trabajar por eso quiero,

I
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Que el talento y el saber
Valen más, más que el dinero.

Carpinteros, la, sierra preparad,
Por ahora dejemos el cepillo;
Herreros, á forjar la cerradura,
Preparemos el yunque y el martillo ..

LAS ABEJ ..8 S.

Lindas abejas
Id á los campos,
Libad las flores
Que ha dado Marzo.
Volved contentas
Y así mostradnos
Cuán dulce el fruto
Es del trabajo.

LES PETITS OUVRIERS.

Refrain.
Bien travailler,
Cest s'amuser.

Faisons la guerre a la paresse,
Laborieux, •
On est heureux.
Le talent
aut mieux que Pargent.

Menuissiers, refendons nos planches, } b .
8Menissiers, poussons le rabot, 'v.

Pcl, pch, &.Refrain.
M

Serruriers, limons nos serrures, } bis
Serruriers, battons le fer chad, ""·

Pan, pan, &.-Refrain.
[Mme. Pape Carpantler, Je-ux Gymnaatique,].

LA RONDE DES ABILLES.

Refrain.
Suivez les prés, suivez les champs,

Volez, blondes abeilles,

\
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Autour de vous l'heureux printemps
Étale ser merveilles.

Oouplet.
Cueillez le miel, et montrez-nous,

Montrez a qui vous aime
Que du travail les fruits sont doux

Autant que le miel memo.
ABRIL.

LECCIONES DE COSAS.-La vegetacion.-Grano, raices, ta-
llo, flores. .
Los nidos de lospájaros.-Servicios que nos prestan los pá

jaros, orugas, insectos, abejorros; gusanos de seda.
DIBUJO.Flores, hojas, frijol.
CANTOS Y JUEGOS:

LA PRIMAVERA.

Tan, tan, tan, ¡quién quiere abdr7
Abridme, dejadme entrar,
Que césped, flores y yerba
Dejo á la tierra al pasar.

Ooro.
¡Será cierto? Césped, flores,

Yerba traes!-Cómo te lla1nasf

El niño.
La Primavera, y os traigo

Lindas flores, verdes ramas.

Coro.
Bella estacion de las :flores

Que tanta dicha prometes,
Ven, que gozosos harémos
Guirnaldas y ramilletes.
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Todos.
Niños, alegres cantemos

Y en toda estacion bailemos.
EL GUSANO DE SEDA.

El coro.
Pobre gusano que te hallas

De todo tan desprovisto
¡Qué necesitas ó quieres
Para tu alimento? dínos.

El gusano.
No busqueis frutos ni flores;

Es bien poco lo que os pido:
Tan solo unas cuantas hojas
De morera necesito.

El coro.
Ya estás grande, ya estás fuerte

Tú antes débil gusanillo;
Qué te propones hacer?
¿Qué buscas ahora? dínos.

El gusano.
Voy á trabajar ahora,

Dejadme solo y tranquilo:
Quiero mi blanco 'capullo
Fabricarme como un nido. .

El coro.
Pero ¿por qué te encerraste?

Allí ¿que haces escondido!
Por qué de aire y luz te privas?
De ese modo qué haces? dínos.

El gusano.
En crisálida me cambio,

Despues seré un insectillo:
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Tomad mi blanco capullo,
Este el momento oh! niños.

LE' PRINTEMPS.
% ° ·

Un enfant.
Ouvrez-moi, pan; pan, pan,

, Pan, pan, ouvrez-m~i done,
Car j'apporte en passant
Des fleúrs et du gazon.

Cheür.
1

I

Dis-nous done, la belle
Comment l'on t'appelle?

L'enfant
Je suis, enfants,

La saison du j oyeux printemps.
Cheur.

Eh bien, entre, gai printemps,
Entre dans notre ronde,
Et de tes bouquets charmants
Fais don a tout le monde.

Tous.

Gué, chantons, gué, dansons,
D.ansons en toutes saisons.

[ L'Education novelle, 3e. série]
LB VER Á SO1L.

Le cher.

Pauvre petit ver a soie,
De l'renf sorti faible et nu,
Dis-nous, petit ver a soie,
Pour te nourrir que venx-tu!
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Le ver.

Donnez-moi sur ma couchette
La feuille au duvet brillant; •
Oueillette, cueilletteo, cueillette
J'aime le murier blanc. ...•

Le cloewr.
Te voila grand, ver, a soie,

Bien long, bien fort, bien venu.
Dis-nos, o grand ver asoie,
A présent que cherches-tu?

Le ver.

,.
L'

Laissez-m.oi seul et tranquille,
Travailler tout doucement.
Je :fi.Ie.,je :file,je file,
Mon joli coconblane.

Le che.
J'......

Dis encore, ó ver a soie,
Dans ton travail disparu,
Dis encore, o ver a soie,
Ainsi caché que .fais-tu?

Leve.
. .

1 •

Je me change en chrysalide,
Profitez-en, c'est l'instant,
Dévide, dévjde, dévide
Mon j oli cocon blanc.

(Mme. Pape Catpantier, Jeur Gymnaetique.)

I MAYO.
.

LECCIONES DE cos¡,..s.-El agu_a. .:._Riachuelo; arroyo, río,
mar, marea, baños frios, natacion.

LECCIONES,-2J,
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Lapesca.-Flandes, Normandía, Bretaña, Provenza; balle

,na, atun, sarga, arenque, sardina.
: J¡l lavado.-Jabon, limpieza.
DUJO.-Tina.
Bote, anzuelo; red,,' '.I)ez. • ~/ · .
Cubeta, bombar, 'fuente,, pozo, pala de lavandera.
Ü.A.NTOS Y JUEGOS: ' ·e i»1

1

VIVA EL AGUA,

''Estribillo.
' .,.- • t s
i d

Vivael agua que refresca;
Viva eí agua qu_e nos lava;c
Viva el agua que bebemos,
Viva el agua, v..iva el agua.

t

I. '·
i

• En vapor, fo.rma las nubes;
Riega el campo en el rocío;
Y en cascada, arroyo ó rio
De motor puede servir.

, 1.4

'

II.

En los bosques fuentes nacen
Que los verdes campos riegan
Y despues- sus aguas llegan
En la mar á confundir.

'

VIVE L'EAU.

. ,

1

Refrain.
Vive l'eau, vive l'eau

Qui ráfraichit et rend propre. -
. Vive l'eau, vive Peau
Qui nous lave _et nons reri.d bea-q..
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I.
Elle retombe en rosée

Sur les fleurs tous les matins,
Et par l'homme uti,lisée
Fait tourner de gais moulins.

II.

Les grands bois sur la montagne
De Pair attirent les eaux,
Et ces eaux dans nos campagnes
Coulent en jolis ruisseaux.

[ L'Education owwlle, Ire. s6rie]
'

JUNIO. 1
1

2 4

LECCIONES DE COSAS.-La granjdl-La siega del heno, ca
ballo, asno, perro de pastor, lobo, corderos, cerdo, pavo, ga
llina, pato, oca, paloma; lecherí-a, leche, mantequilla, queso.
DIBUJo.-Barreño, mantequera, bote para leche, litro.
CANTOS Y JUEGOS: '

EL P.A.STORCI'l10,1
1 I.

• l . ~ f1

Paced, mis ovejitas,. .
Tranquilas y contentas;

+ • i ta'd.

Bebed las claras aguas ., H-/ ,.,
Que el arroyuelo os da. .

#)

Y en tanto yo á la sombra; y
De verde madreselva • •
Alegre y satisfecho
Mi gaita haré sonar.

II.
Temed, temed la suerte,

De aquel cordero inquieto

,
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Que ingrato y obstinado
Abandonó e] redi'l~
En vano lo llamaba·
Cori voz enternecida;
Huyó y entre los dientes
De un lobo fué á ·morir.

LA SIEGA D'EL HENO.

\ 'j
LEPBTIT.BERGIR.'

,J.
• ' 1'

Paissez, petits agneaux;
En liberté mangez l'herbette,

Buvez des ·c-Iaires ·eaux
Que vous trouvez á-ces rui.sseaux;

Ma main tient · la houlette
Etde vous je suis pres
·.Aux son dela musette
Égayez-vous en paix!

II.
Ah! redontez le sort

De ce mouton fier et rebelle,
Qui, mécontent d'abord,

Loin du bercail trova la mott!· •
En vain ma voix fidele
Cent fois le rappela,
D'un loup la 'dent cruelle
Helas! le déchira.

LA FENAISON,
'(Delcasso, Recueils de morceaur do chant).

JULIO.
LEOCIONES DE COSAS.La tempestad.---Relámpago, rayo,

granizo, viento, pararayo, arco-iris.
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Losfrutos.-Oerezas, fresas, albari~oques,, peras, manza,..

nas, ciruelas.
DIBUJ0.-C~sa, para-rayo, arco-iris, paraguas.-Rami-

llete.
CANTOS Y JUEGOS:

EL ESTIO.
' '

Un niño.

Tan, tan, tan, ,¡quiép. quiere abrirt
'Tan, tan, tan, dejad:me entrar
Que trigo· he_rmoso, lozano "
Dejo á la tierra ál pasar. ,,, '·•. ,

El coro.
¡Será cierto lo que dtces!

Trigo traes? Cómo te llamas!

Elniño.
Soy la es..tacion· él estíq

Que seca las verdes ramae.
1

'

El CO'f'O.

Ven á nosotros, e•stí-o,
Derrama faquí tu ,tesoi;.o ., •' . .
Que valen mas tus espiga8,
Mas que la plata y el oro.

Todos. '
Niños, alegres. cantemos

Y en toda o.casion bailemos. GW,~~
LA FRUTERA.

El cerr.o.

__\ >

Oh qué gusto! cuántafruta
Vende allí aquellafrutera! r
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4581%+4% s Vamos á comprarle mucha

Si ella es buena.
,· .•

l, .

• • ' La frutera.
....

Entre las frutas de hueso. , •-· •-· .
Tengo sabrosas ciruelas,

l fs

Albaricoques, duraznos·
Y cerezas. . 1 l.,

'. '
• .- , +,, ( , .-¡ 'l\El coro. ' si» ++is-

• ·q' ' of s ,j i'.l ' 4 ,. • • ., .... ,, ! '·- > -· ,'

Oh quépoco! poca fruta.a:
Vende alh aquella frutera; .«

, · e - JNo le comprarémos mucha ,,
Aunque quiera.
g.- ±r ' ¿4}»,

a Lafrutera.- J. 1• •• •• ,l·_.t,
' ' ' , ' 1 ' \ (ó•

Tengo diversas manzanas,
Corrientes y panoe!teras,
Tengo p,erone.s y ,piñas

Y camuesas. ,0e«(
\

L'ÉTÉ.
Un enfant.

Ouvrez.:.;.moi, pan., pan, pan,
Pan, pan, ouvrez-mo1 done;
Car j'apporte en passant
Le blé de la moisson.

Le choer.,
Dis-nous done, la belle
Comment l'on .t'appeelle1

L'enfant.
Je suis, enfants, •

L'été, saison des foins brulants,
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Le chceur.

Entre done vite au milien,
Au milieu de la ronde;
Avec le pain du bon Dieu
Viens nourrir tout le monde.

T'ous. .

( .. ~ 'J .

rOl) +r u

zUt+! ! y

.ttGué, cbantons, gué~. dansons, } bis.
Dansons en toutes saisons. "

. -,·J

(L'Education Nouvelle, 36. serie.)
- l

LA MARCIANDE DE FRUIT.

Le chceur.

.r

Quels sont les fruits que vous vendez;·1_:) •
Dites-nous, gentille marchande.
Quels son les fruits que vous vendez

Et cultivezi

La marchande.

J'ai parmi les fruits a noyaux
De prunes et de belles peches,
Pai parmi les fruits a noyaux

Des abricots.

Le chrour.

Est-ce tout ce que vous vendez?
Ditez-nous, geritille marchande.
Est-ce tout ce que vous vendez

Et cultivezi

• LCl Marchandé.

Jai de belles pommes d'api,
Pommes dété, pommes rainette,
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J'ai de belles pommes d'api
D'un ,goftt exquis.

'
I

(L'Education Novella, lre. eérie.}
1 • '

AGOSTO.

LECCIONES DE COSAS~-La CQsecha.-Trigo, cebada, avena,
• harina, pan, masa, horno, panadero, p,astelero..

Los viaje~,_._Q,~m.i~-qs, ferroc~rriles, buqu,e_s,. cartas, puntos
cardinales;br~jula,.imari, Cristóbal1Colon; raiz-as de hombr_es,
la patria, elmundo.
ll1BUJ0.-Gavilla, espiga de trigo, dalle; hoz, molino de•

viento; muelas .de molino; balanza,pesos.' .
Locomotiva, rieles, buque de veJa, de vapor, remos, timon,, ' 'brújula. ·
CANTOSY JUEGOS:

w
\Í

EL TRIGO.y } T t,

. l.

Ya en el campo
tas espigas
Su dorado
Grano ostentan;
'Ya á cortarlas'

Nos cohvidan;
Vamos, vamos
A la siega.
Segadores,

Ya torcida,s
Estar deben
Muchas cuerdast

Y con ellas
Las gavillas
Pronto pueden
Quedar hechas.

. ' ('
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II.
:Pronto, vamos;

A la granja
Llevaremos
La cosecha,
Y al honrado
Molinero
La daremos
A molerla.

Que en harina
Trasformado
Ise trigo
Nos entrega .
Tica, taca,
Tica, taca,
Es el ruido

1

De la rueda.

LE JU DU BLÍ.

Fauchons, fauchons,
Ces beaux blés, fruits de la terre,
Fauchons, fauchons,

Ces beaux épis, mtrs et blonds.

Tordez vos liens, moissonneurs,
C'est le lien qui fait la gerbe.
Tordez vos liens, moissonneurs,
Les mieux tordus sont les meilleurs.

'

Vite en route, vite a la grange
Ramenons les belles moissons.

Pan, pan, pan, pan, pan, pa,
Le tléau, frappe en cadence. .
Pan, pan, pan, pan, pan, pa,
De Pépi sort le from_enp.

\ 1

,

LECCIONES.-22.
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Ticaticatac, dans le moulin
Le beau grain devient belle farine,
Ticaticatac, dans le moulin
La meule en tournant écrasse le grain.

(Mme. Papeo Carpantier, Jea Gymnastiques).
' ' '

LA RONDE DU 'TOUR DU MONDE.
', 1 l

• (L'Education Nouvelle, 2e, 1érie)
-

SETIEMBRE .. _

'LECCIONES DE COSAS.La caza. Corzo, ciervo, javalí,
lobo, zorro, liebre, conejo, perdiz, a~ondra, oodorniz; fusiles,
redes, trampas.

' tLa fiesta (!el pueblo.-Ferifli,. tienda, fuegos artificiales, pól-
vora; guerra, comercio, moneda.
D1U.JO.-Trompa de caza, morral de red, fusil.
Monedas.
CANTOS Y JUEGOS:

EL ZORRO.
''

♦

Zorro, acabas de robarme
t

Mi gallo mas gentil;
Pero escucha, ó me lo vuelves

O teme mi fusil.
II.

Mi perro ladra y ·se apresta;
Ven pronto que si no,

Te probaré con dos balas
Me sobra la razon.

EL MEDIO DE NICOLASITO.

Me dió medio mi mamá
Para pasearme en la feria:
(
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¡Qué juguetes tan bonitos
Voy á comprar en la tienda!

! LE RENARD. 1 I

I.
Renard, _tu viens, de me prendre

Mon coq si gentil (is)
Vite,.vite, il faut le rendre

Ou gare au fusil (bis)
.J II.

Vois, mon chien jappe et s'apprete;
Rends vite, ot sino (bis) $

Deux balles dans la tete. •
• M'en rendront. raison (bis). •

1

[Delcasso, Recueilde morceau. de ch'antJ.

¡.,

LE QUAT' SOUS DU PETIT N1COLE.

Maman m'a doné quat' sous , ~ .
Pour rµ'amuser a la foire;

• C'est pas pour manger ni boire·,
C'est pour m'regaler de joujoux, &c.

t
'(F. Bérat) .

,·

LA FETE DU HAMEAU.

(Félix Cadet).

1 •• barém.os para terminar, una leccion de cosas, improvisada
1

en una visita· de inspeccion en una escuela rural de Seine-
et-Oise.

EL ABEJORRO,
¡Bueno! ¡Qué ha venido á hacer á·la escuela ese abejorro

_que ha entrado tan bruscamentepor la yeú.tana y ha ido á
chocar ahí, contra el vidrio? ¡Aturdido!·::con razon suele de-,
cirse aturdido como un abejorro. Y hélo ahí, boca arriba sin
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1 •

poder levantarse: es una gran desgracia para un abejorro
\ '

caer piés arriba!...... 4Qué va á hacer el pobrecillo? ¿Sa-
ben vdes. de qué me acuerdo al mirarlo1 . Ya les he dicho en
una leccion de historia· de Francia, que en otro tiempo-ba
ce quinientos ó seiscientos años-los hombres de armas que' • ' .se llamaban entónces caballeros (y recuerdan vdes. bien
esa palabra cabaUér_os, ,¿no es verd-ad?-Sí,señor, eran hom
bres á caballo, con corazas.--Perfeetamente,· eso es,) puesbien,
recuerdan que los caballeros salian á la guerra cubiertos de

' ' ' 1

fierro, de los piés á la cabeza y.cuando tenia la desgracia de
caer de espaldas no podian levantarse, y 1permanecian así
agitándose, revolviéndose y desesperándose in.útilmente has
ta el moménto-en queun enemigoles despedazaba la cabeza,
6 al contrario, un amigoles tendia la mano para levantar-
! ' ' r' ros . . . . . . " - .. - . •:;. • ' .

¡Ybien! hé aquí que para· él pobre abejorro, Alfredo acaba
de hacer el papel de amigo. Eso prueba buen corazon. Vamos!
ya está el abejorro libre dedificultades.

' }$ • a

Traémelo: lo examiilarémos de cerca, todos juntos. Aten-
cion! Será preciso que repitan vdes. y escriban lo que va
mos á encontrar y decir. Y encuanto á usted, señor abejorro,
no se mueva tanto. •
Y bien, hijos mios, ¿qué es ·un abejorro?--Es ·un animal.

Sí, un animal. Pero tambien el buey es un animal; lo son
tambien la urraca y el sollo. ¿Es un pez el abejorro?-No.
U pájaro?-No.-¿Un cuadrúpedo!-No.-Es un in.... secto,
un animal cuyo cuerpo está como dividido, cortado en ani-
llos. Los insectos tienen siempre mas de cuatro patas. Cjten
vdes. algunos.-Las hormigas, las moscas, los ;mos,quito.s, las
pulgas.... _ -As·~, el abejorro es .... un insecto.-¡,Oóm.o,.es
este abejorroi Hagamos su retrato. Para esto es necesario
verlo bien, con atencion. Su color es oscuro, rojizo. En el
pecho •tiene vello, es velludp ó velloso. En su conjunto el
cuerpo no es elegante, es-.- - pesado, mal hecho. ¿De cuán-
tas partes principales se compone! Tre~. H~ .aquí. • la
cabe~a. ¡Larga? No,. es corta..Hé aquí los ojo,s .
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que son .... redondos; globulosos. ¿Qué palabra se empléa
para deéir que salen de la cabeza,?. . . . .. . Se dice· que son ...
saltones. ¿Qué tiene ahf, por delante7 .... -Cuernos.-No,
se llam.an antenas. ¡Qué utilidad pueden tener esos órganosf
Protegerla cabeza y 'tambierr dirigirse tentando como uste
des· hacen cnando juegan á la gallirta c'iega. Díces·e tambien
que sirvená los insectos para oler.·
Despues de la cbeza viene el coselete que 'es t·ambien éo:t •

to y escotado. Despaes qué1-El vientre -Sí, •elbdómen,
quees alargado, grueso, inflado. Esto es porque el abejorro
es muy voraz; come' mucho. Ya hablarémos de esto despues.'
Cuántas «lastiene el abejorro?-Dos.-Veamos.... yé8-

tas· .... delgadas, trasparentes que están debajo?.... Dos
encima, gruesas, duras, córneas, que forman estuche; dos
debajo más finas, más delicadas: por todas.... cuatro alas..
Las dos ele encima se llaman élitros, que quiere decir cubier-
ta, estuche.
Patas .... tiene el abejorro? Seis.
Ya hicimos el retrato: veremos ahora las costumbres de

nuestro conocido.
'De qué vive?.... el abejorrocome hojas de árbol: cerezos,

ciruelos, nogales,' tilos, castáños, álamos; plantas en espal
dar, árboles enteramente libres, t6do1 acepta y to:do lo apro.r
vecha. Y ·despues de algun tiempo esos árboles quedandes
pojados, secos, improductivo·s por uno ó dos años. Hé aquí
los bienes que producen los abejorros.

¿Cuándo aparecen los abejorros?~ ... Hácia fines de Abril,
precisamente cuando brotan las hojas.-¿A qué hora se, les,
ve volar y se les oye--zumbar? A la caida·de la tarde, ya qu.e·
la noche va á entrar. En la noche es cuando hacensus des-
trozos. Drante el dia se mantienen agarrados á las hojas,
sin moverse siquiera. Este sindudaequivocó la hora. Ah sim
plon! Yaverás 1o que te sucede por no pensar en loquohacos!
Todos los años hay abejorros; pero cada tres años apare-

. 1 '

cen en mayor número; el año del abejorro es muy temido por
los agricultores. .

,
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"¡De _dónde salen, pues, los abejorros? ,' ,,
No se les ve en el campo sino muy poco tiempo, un mes

apénas. Despues mueren; pero no sindejar una prole nume-
rosa y temible. ¡,5: ,

Las hembras hacen en la tierra un agujero de doce á quin
• ce centímetros de profundidad y depositanen él una ein-
f. cuentena de huevos ... ·.· los aqejorros son o~ípar9s. Al. cabo .

de un mes óseissemanas nacen las larvas ó gusanos, que cre
cen .. de año en año, viviendo, sin embargo, debajo de la .,tie- ·
rra dt1rante tres, merced á las raices de los arbolillos, de,las

' ', ·1 •
lechugas, de los fresales, de la alfalfa, del trigo y de la ave-
na, que devoran con avidez. El cuarto año la larva se con
vierte en nin/a ó crisáUda (1) y un mes despues. ... •abejorro
que te vas, , ) '
Ahora bien, ¿debe clasificarse el abejorro entre los anima

les útil.es ó entre los nocivos?-Entre los nocivos.-Sí, y muy
nocivos. No hace_n mas que mal aun desde antes de nacer.·
Debemos, pues, destruirlos por todos los medios posibles, en
el estado de larvas lo mismo que en el de insectos perfectos.. . '

Departamentos hay donde se paga por esa destruccion: \t§~e
contrata á· tanto .el decálitro. Sacudiendo los árboles por la- .
mañana temprano, cae:o. los_ abejorros, (todavía entumecidos ,
por el frio. Es preciso no aplastarlos ·porque no perecen así
todos los huevos, ni echarlos á la basura, que equivaldría á
sembrar un almácigo: es preciso quemarlos ó hacerlos morir
en el agua caliente.
-Pero, señor, nos han dicho que es necesario no hacer mal

á los animales: mi papá es miembro de una sociedad que los
protege.--- Oh! oh! magnífica :i;eflexion, Alfredo. Pero es pre
ciso decirlo, hijos mios, et hombre solamente protege los ani
males út(iles, y á nadie, que yo sepa, se le ha ocurrido prote
gerá los g_ttsanos, a las chinches, a las ratas ó á las garduñas,
ni aun-en tiempo de caza--á los conejos ó á las perdices. So-

. '
( 1) l~I museo escolar (véaso el párrafo signionte), deberá contener cri·

sálidas dísecadus: siempre que se pueda., la enstñauza por Ja, vist,a.
Nota del Autor.
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lamente que, y en esto sí pongan vdes. mucho cuidado, aun
cµando se trate de animales nocivos es preciso no hacerlos
sufrir inútilmente. Matarlos, sí; pero atormentarlos nunca.
No olviden esto esos muchachos malvados que se complacen
en atar gatos á la cola de las come·tas! .
Y qué vamos á hacer ahora nosotros con este pobre abo

jorro, amigos mios?
Nos ha dado asunto para ú.na leccion, ha venido sin des

confianza ... _ es nuestro prisionero. . . . Lo matamos?-No,
no.-Lo conservamos amarrándole una pata con un hilo?
Sí! No!¡Siente acaso; puede sufrir un abejorro, hijos mios?
Sí, sin duda. Y hacer volar á su pesar á ese pobre insecto,
que despues de todo no es un malvado, hacerlo volar de aquí
para allá teniéndolo de una pata, es_ acaso un pasatiempo
agradable? estará bien hecho? No, absolutamente, porque,
lo repito, es necesario no hacer sufrir jamás inútilmente á
los animales. ¡Qué hacemos con este desgraciado?Dejarlo,
dejarlo!-Teneis razon. Démosle su libertad. Abejorro, vete,
vuela; pero no vuelvas aquí.

Cuestiones,
Qué es un abejorro? De qué color es, Cómo tiene el pecho?

el cuerpo? De cuántas partes principales se compone? Cómo
! 1

tiene la cabeza? Qué lleva por delante? Cómo tiene los ojos!
Qué sigue de la cabeza? y del coselete? Cuántas alas 'tiene?
cuántas patas? De qué vive el abejorro? Qué hace en la no-

'che? y en el dia? Qué se entiende por el año del abejorro%
Vive mucho tiempo? Qué hacen las hembras antes de morir,
Qué es un animal ovíparo1 Qué son las larvas, las ninfas, las
crisálidas? Son nocivos ó útiles los abejorros? Qué debe ha
cerse con ellos? Cómo se hace la caza de los abejorros? Es
bueno hacer volar un abejorro amarrándolo de una pata?

TIPOS DE PEQUEÑAS FRASIS QUE PUEDEN OBTENERSE.

El abejorro es un insecto.-Su color es rojizo.-. Tiene el
pecho velludo, la forma del cuerpo es pesada. Tiene tres par-

•

t
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tés: la cabeza, el coseletey el abdómen. Lacabeza escorta:
de cada lado están los ojos,redondos y salientes; hácia ade
lante tiene· las antenas. El coselete es tambien corto y es- :
cotado. El'abd.ómen es grue'so y alargado. El ~"&ejó:rró tiene·'". ' .
cuatro alas: dos gruesas,. córneas, llamadasélitros, ydos fi-
nasy trasparentes. 'Tiene seispatas. El abejorro se alimen-

• I .
ta con l;lojitas de árboles á los que hace pádecet mucho con
sus destrozos. Los abejorros aparecen hácia fines de Abril,

e t f» t t •A1:' caer de la tarde es cuando se les ve volar y se les oye'
zumbar. En el dia permanecen sin moverse,agarrados á las
hojas. Los abejorros abundan muchísimo cada tres~años. Vi:, •
ven poco tiempo, apénas un mes. Pero· ántes de morir, las
hembras abren un agujero en la tierra y depositan en éluna
cincuentena dehuevos.
Los1 huevos se COJJ,Vierten en larvas, 'terror. de los hortela

nos. Depues, estas larvas se cambian en ninfas 6 crisálidas
y éstasen abejorro. Antes de salir á luz el abejorro daña las
raíces de los árb.oles y las plantas; no viene' á la tierra sino
para continuar sus devastaciones en nuestros jardines y bos·- •
ques: es un sér nocivo que es preciso destruir.

'A. T. (Cuaderno del Inspector.)

Museos eseolates.1
•

Son imposibles· las lecciones· de cosas sin las cosas mismas
ó Sll representacion. De ahí' la' necesidad ele colecciones, de·
museos esco]ares. iQuién no conoce la inclinacion de los ni
ños por las estampas, su insáciable curiosidad; su bienhe
chora manía 'de verlo y tocarlo todoY El que satisface esos
instintos verdaderamente providenciales, se hace amar como
maestro, hace a,1nar la escue] a 'Y asegura el provecho de sus •
lecciones. Hé aquí por qué buscan los niños con tanto ahin
co los libros Uustrados, por qué les es tan agradable la his
toria de Francia en cuadros y por qué se interesan en mirar
y comprende~ cuaúdo se afectan sus facultades sensibles.
Puede hacer'se la luz en la inteligencia'del ·niño, puede éste
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comprender la definicion, puede apreciar la demostracion,
cuando el maestro puede decirle: ¡Mira!
Pero la utilidad de un museo escolar no se limita solamen

te á lecciones de cosas elegidus y preparadas.

Leemos en el Iforme de M. Buisson sobre la Exposicion
de Viena:

«Un maestro, M. Grimme, expoia una série de pequeño8
objetos reunidos para servir de ilstracion, como dice muy
bien, á los trozos principales dol libro de lectura corriente,
y sobre todo para continuar la série de trasformaciones que
el trabajo del hombre hace sufrir á la materia. Para acom
pañar la lectura del trozo intitulado El Lino, pone á la vista
de toda la ciase, primero un pomo de vidrio conteniendo
lino en se1nilla, despues algunos hilos del tallo; despues
cerro en bruto con un modelo de espadilla en miniatura
pero capaz de funcionar, luego las diversas cardas, el tor
no, las devanaderas, todo lo que sirve para hilar el lino y
aun para tejerlo, todo en modelos reducidos, y hasta los apa
ratos que sirven para blanquear la tela.-En otra oportuni
dad pone del mismo modo á la vista y en las manos del niño
la série de trasformaciones del algodon, desde la rama del
algodonero con su fruto hasta la tela concluida y pintada; ó
bien la historia de la seda desde el gusano, la crisálida y el
capullo basta los tejidos manufacturados.

M. Grimme ilustra de un modo análogo el trozo de lectura
'"El Carnero" con muestras bien escogidas de todos los usos
que se hacen delcuero, el cuerno y la lana de este animal.
Para explicar los asuntos principales que todo libro debe
contener, ha arreglado diversas colecciones muy elementales
pero en las que todo aprovecha á la instruccion: eleccion de
granos y frutos de árboles de las florestas, de árboles clti
vados, de cereales; eleccion de instrumentos de agricultura,
de herramientas del ebanista y del carpintero, etc." •
Los visitadores inteligentes, pudieron notar en nuestra

LECCIONES.23,
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Exposicioii universal de 1878, cierto número de museos es
colares admirablemente arreglados y dispuestos. (l)
No hay una sola entre nuestras materias de ens_éñanza que

no püeda á ca,d~. instante sacar un gran provecho de na co
leccion bien organizada, cuyo título damos á toda coleccion
tan variada como sea, posible, pero esencialmente elemental
y no á la reunion caprichosa de objetos raros ó de .insectos
innumerables que enviaria un profesor del Museo.

.Además, los discípulos s,on los que deben formar en gran
parte el museo e-seolar. En eso consiste el verdadero prove.

(

alo: ningun herbario, por ejemplo, vale tanto como el que
_hacen los mismos discípulos.
Pero que esta idea, al parecer un po.co ,ambiciosa, de for

mar un museo, no. induzca á error ni desanime á nadie: no se
trata ni de investigaciones laboriosas, ni do ciencia profun
da, ni de lujosa instalacion. Si todos los maestros tuvieseN.
ideaexacta acerca de los museos, ántes de un año los posee·
-rian todas las escuelas de Francia. Los museos de las escue..
las pril;narias no deben. ser ni demasiado bellos ni demasiad@
completos: no lo primero, porque sobre ser caros, quizá no
so atreveriano á servirse de ellos; no lo segundo, porque no
serviria,n á la generalidad de los educandos. Si el maestro

(l) Francia: M. Maurice Graue, colecoiou de insectos y catálogo. -as
i0:Scuelas de Villotle (Vosges)-de Obeo (Ca.lvados)-de la Chapelle du Bard
(lsere)-de Consobre (Norte)-de Lisieux-de Rou.baix-de Sa1·s-Poterics y

• do Saint-Hilaire (Nord).
M. Lenient, cuyos notables artículos sobre esta parte de la Exposicion

{Journal des Institutenrs, núms. 3 y siguientes) es preciso leer, mencio
na en particular una coleooion de diez y· seis instnunentos pd1·a la enseñanza
,elemental de los p1•irnero8 rud·imentos il6 lnfísioa con ayuda· de ou jetos do muy
-¡poco valor, con1:1truidos por M. Desperrois, profesor público ea Jville
(Enre). .

HCon cajas viejas do sardina, hilo de fierro (alambre), algunos pedazos
ide madera, unw hi'oca de tejedor, botella y vasos, hé aquí tu fuente de
Heron, una pistola de Volta, nna pila de canal, un aparato para demos•
trar la dilatacion linea, soportes para diversos usos, et0.
No sé si estos instrumentos funcionan bien Evidentemente no podrian

servir en ningun caso para experimentos científicos exactos,pero bastan
si dnda para la inteligencia y domostracio de los fenómenos, quo o8 pre
cisamen te lo"qne importa en las escuelas primarias, y M. Desporrois ha ma
nifestado una uiciativa ingeniosa y desiutN·esada que merece tener imi
·tadores.-.Nofa del Autor.



179
espera fondos del Ayuntamiento para formar su coleccion,
corre el riesgo de no formarla jamás; si piensa valerse de ar
tesanos para formar sus casilleros y vidrieras, gastará en ello
un dinero que podría emplear mejor.

1

Comenzad. Utilizad armarlos y libreros. Simples mesillas
al rededor de la clase, cajones cualesquiera divididos en com
partimientos, frascos de todas clases: hé aquí lo necesario;
miéntras puede mejorarse.
En_ cuanto á los objetos, el lugar os dará primero los que

puede producir, lo demas vendrá despues, ya por cambios
entre .compañeros, ya por liberalidades particulares que fal
tan rara vez cuando el maestro sabe conquistarse la simpa-

, ' • 1

tía y la confianza.
Pero para esto se necesitan iniciativa, actividad, perseve

rancia y celo.
' 1

Como clasificacion, podrian adoptarse las siguientes gran-
des divisiones: , . ., .» s M

pRODUCTOS NATURALES.
1

Mineralogía y Geología.

Ejemplares de rocas, fósiles,aguas minerales, metales (fe
rro, cobre, plomo), ccmbustibles (hulla, antracita, lignuta,
turba), materiales de construecion (mármoles, calcáreas, gra-
nitos, pizarras), etc., etc. »

Botánica.

Herbario. Colecciones de granos, de productos diversos
(goma, resina, corcho), materias que sirven para curtir; para
teñir, para condimentar [especias, pimienta, vainilla], sus-

« «

tancias medicinales [altea, quina], maderas de construecion,
etc., etc. , • 1

·' Zoología.

Animales tipos.-Entomología (insectos útiles' y nocivos).



180

. .

PRODUCTOS INDUSTRIALES.

Sustancias alimenticias. Tejidos ( algodon, lino, lana, se
da). Sombrería. Curtiduría. Iluminacion y calefaccion. Al
farería y cristalería. Metales trabajados. Papel. Imprenta.
Productos farmacéuticos. Objetos comunes. .Aparatos para

J L.

experimentos diversos.. , )

Artes.

Alpums instructivos (historia, bellas artes, telas y teji
dos)..-• .. Grabados (retratos y fotografías, paisajes, vistas
·de monumen{os, ciudades y puertos, ... ) Coleccion· de -má
quinas industriales. Cromo-litografías. Modelaje.
Láminas, periódicos ilustrados, simples cubiertas de cua

dernos,.,.'·.... completarán cada una de las séries eón la re
presentación de animales, aparatos, o!jetos que es difícil ó
hnposible procurarse.
En esa clasi:ficacion general habrá oportunidad de ciertas

agrupaciones analógicas: el objeto destrui<;lo al lado del des
tructor; la historia de un grano de cañamon ó de uno de tri
go, las fases sucesivas de la fabricaciou del papel, ete.

, . 1

La biografía y el retrato deJaeqart con los objetos que
se refieran al arte de tejer, los de Stephenson, cerca de .]a

i

locomotiva, los de Bernardo de Palissy conlos objetos de
cerámica, etc.

¡CuHntos atractivos para los niños encierra eso y cuán fe
lices resultados pueden esperarse de una enseñanza dirigi
da así!
M. Bisson (1) dalos consejos siguientes acerca del estu

dio de la historia natural en las escuelas primari3,s:
''Deben aclmiti:rse algunas nociones de historia natural

muy elementales en el programa de ]as escuelas, primero co
mo lecciones de cosas, despnes, en las clases un poco más,

(D) Rapport de Philadelphie.
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elevadas, bajo la forma de un pequeño curso graduado, in
sistiendo principalmente en asuntos familiares á los niños. (1)
Estimular en ellos el espíritu de observacion y compara

cion, invitarlos y ayudarlos á hacer pequeñas colecciones. ()

(1) La casa Hachette está publicando ahora una preciosa coleccion de
Bons points instretifs, representando cada hoja (con una noticia en el rever
so) especies animales, vegetales, minerales, etc., iluminadas con mucho gus
to. Dadas como premios, esas estampas son otros tantos objetos de 'un mu
seo escolar.--e han publicado ya doce grupos (coleceion de botánica).-No
ta del Autor.

(2)
INS11RUCCIONES PARA LA CAZA DE LOS INSECTOS.

1

Se necesitan diversos instrumentos para la caza de los insectqs. Ver-
dad es que los comerciantes en objetos de historia natural venden todo
lo que se necesita; pero lo dan caro y es necesario ir por ello á Paris.
Creo, pues, que será de alguna utilidad indicar aunque sea en algunas
palabras los. medios de que me he valido para no recurrir á costosos
aparatos.
Hé aquí cómo puede hacerse una red para coger insectos. Se hace

un saco de gasa ó de muselina, de treinta centímetros de largo y cuyo
fondo termina en punta. En toda la orilla se le pone un alambre y se
fija en la extremidad de un palo. .

Conviene tener una segunda red de tela más fuerte, de canevá por
,ejemplo, para segar la yerba de los prados y los campos.

La gasa y el canevá son muy tiesos cuando están nuevos, pero basta
para suavizarlos, mojarlos y dejarlos luego secar.
Para llevar los insectos que se hayan tomado, es preciso proveerse.

de un frasco de cuello ancho, como los pomos de mostaza. Se les adap
ta, ajustándolo bien, un tapon de corcho bastante largo para que pueda
ponerse y guitarse fácilmente. Se llena este pomo hasta la mitad, de se- .
rrin bastante fino, en el que se ponen unas gotas de benzina. Allí es
donde se arrojan los insectos, á medida que va uno cogiéndolos. Aun
se puede dejarlos ahí sin inconveniente varios meses, solo teniendo cui
dado de poner benzina de tiempo en tiempo, cada quince dias, por ejem
plo. Las mariposas no deben ponerse en serrin y debe procurarse no
tocarles, las alas. Al caer una mariposa en la red, debe apretársele el cor
selete con 'os dedos por encima de la red y tomando ésta por el fondo,
se hace caer la mariposa: se la torna entonces por el corselete y se le atra
viesa con un alfil.er y se prende en el fondo de corcho de una caja á
propósito, bastante honda para que las alas no tropiecen con nada. Se
ponen algunas gotas de benzina en el cuerpo del insecto para que no
se reponga del desvanecimiento producido por la presion del corselete:
el alfiler lo atraviesa pero no lo mata:
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Multiplicar los museos escolares, las colecciones de cua
dros ó de specimens naturales para las lecciones de cosas;

• I,, '

Parél\prender los insectos se necesitan •'alfiJeres • especiales. Estos al-
fileres de 5 ó 6 centímetros de largo cuestan solamente 1 franco y 90
céntimos el millar. Los alfileres ordinarios son para esto muy grueso,s
y c;<;>,pds. Los coleópteros se, pre,nden dd élitro derecho. Los demás
insectos, de la m.itad del corselete. Se debe atravesar el alfiler de mo
doque solamente quede afuera una ·cuarta part:e de su longitud •.
Hé aquí, ahora, dónde pueden ·'caza'rse los insectos:

,,i '

Enero.
, ......

Sobre todo, en los musgos, la leña, las hojas muertas, las cortezas;
en, los dias claros, en los arenales, en los caminos.

Febrero.
Comoen Enero. Búsquense los insectos debajo de las piedras, en

]os lugares expuestos al sol; en las costas muy áridas. . • .
·, ( ' ,' '¡71A' ~>, , rv.Larzo. .'- , • t s l ( .,v • '· ' '

D,e::.bajo de las piedras, sobre todo en los terrenos cálidos, en los mé:...
ganos y las playas. . ·, • . •

" , • 1 J \ 1 1 j (

Abril. ,
'•- } l,. 1 '

Como en Marzo.Búsquense en los hormigueros, debajo de las pie~
dras, en e'l musgo de ]os pantano·s y en el fango á orillas de las.· aguas
dulces; sacúdanse las ramas de los ár.boles despues de haber puesto' de
bajo un lienzo ó mejor un paraguas con el mango hácia arriba. Arrás~·
treÁe- la red sobre las planta's en flbr de modo que caigan todos los in-
sectos que estaban adheridos: sattz, prímtda, etc. •

Mayo.
Como en Abril: sobre todo los árboles y las plantas en flor: espino,,

perlll, manzano. Pescar en aguas dulces y salobres: para esto se toma,
una red fuerte de canevá (refuelle), y se la sumerge en el agua de modo
de sacarla medio llena de lodo. En seguida se mete varias veces la par-.
te inferior en el agua· con lo, que se escapa de la, tela el lodo más finq,
y quedan los insectos eq la red con las partes, gruesas del fango. Ex-
plpra'r ,ios, ca,dáveres y las deyeccjopes: estiércol, bas,urer,os, •

' I •

Jun/o.
,r

Como en Abril y Mayo.Los árboles de las florestas.Las prade-

\
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favorecer las asociaciones de alumnos para la conservacion
de los pájaros, para la destruccion do los insectos nocivos;
para laconservacion de los jardines escolares; dar, en pa-

ras y los linderos de los bosques, sobre todo por la tarde: explorar las
grutas y las zonas subalpinas de las montañas.

Julio .

Cazar en las plantas en flor: umbelíferaf, etc., en los árboles caídos,,
en los troncos viejos, debajo de las algas: explorar los líquenes, pescar
en las aguas dulces, con el refuelle.'

.Agosto.

Cazar como en Julio, sobre todo en las regiones elevadas y húmedas,
en la arena y en el fango, á orillas de las aguas. Cazar en las plantas
en tiempo de tempestad.

Setiembre.

Cazar debajo de las piedras y las algas, á orilla del mar; en las plan
tas en flor; explorar los, vegetales descompuestos, la leña, las frutas po-
dridas, los hongos.. -

Octubre.

Explorar, sobre todo, los hongos, la leña; cazar en las cortezas y
las hojas muertas.

Noviembre.

Recoger los detritus que abandonan las inundaciones y ponerlos en
un saco cuya abertura cierre herméticamente. Al abrirlo el dia si
guiente se hallará un número considerable de insectos que trepan por
las paredes del saco. Hay además otros muchos: si se pone una parte
de esos detritus sobre una placa de fierro y se calienta ésta por debajo,
se verán salir multitud de insectos que no se habían visto ántes--Ca
zar en los musgos, los líquenes, la leña, las cortezas, las hojas secas.

Diciembre.

Como en Noviembre.

Las mariposas exigen cuidados particulares. Cuando se han prendi
do en la caja, se disecan prontamente, y si se quisiera estenderl e las alas,

,



184
seos bien organizados, explicaciones sobre· los fenómenos na
turales, los procedimientos de cultivo, las obras de arte, los.
establecimientos industriales, ete.

se les romperian. Lo mejor es bajar las alas inmediatamente que se
• prende la mariposa y fijarlas por medio de tiritas de papel muy delga
das que se sujetan con alfileres pequeños. Si ha pasado tiempo, es fá
cil reblandecer el, insecto. Para esto se le prende en una placa de cor
cho que se pone en un plato, el cual se llena de agua, y se cubre todo
'con un vaso boca abajo ó una quesera cuyos bordes entren en el agua.
La mariposa se encuentra así en el vapor de agua y al cabo de dos ó tres
dias, está bastante reblandecida para que pueda darse á las alas la posi
cion requerida; pero es preciso no tocarlas sino con la punta de una
mgujJ y muy cerra del cuerpo; de otro modo, se rompen ó por lo me-
nos se cae el polvillo que las-recubre. 1 •

Hé aquí lo más importante para coleccionar insectos. En cuanto á
los detalles, la inteligencia de los buscadores basta para modificar, se
gun las circunstancias, el modo de obrar.

V. GoEsLE, Profesor en el Liceo de Caen.

Véase tambien el Catálogo de M. Maurice Girard (Animaux utiles
et utiles conseils, pág. 13).Nota del Autor. •

•

/
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METODO INTUITIVO.

EVERIMOS Y TRABAJOS PARA LOSIS
SEGUN EL MTOOO Y PRCEOIMITOS CE P?ESTILOZII Y E FROEEL

Por Mme. Fanny Ch. Delon y M. Ch. Delon.

1.'RADUCCION DE-J. MANUEL GUILLE.

EJERCICIOS Y TRABAJOS PARA 1O NI0.

Toda educacion que no tienda á hacer
un pensador al mismo tiempo que un tra
bajador, un sér inteligente y un sér acti
vo, es una eclucacion incompleta y estéril.

IIL, .JUGO DI LA IELOTA.

PRIMER DON.

El juego de la pelota tiene, sobre todo, por objeto, fijar por
vez· primera la atencion del niño sobre un objeto determina
do, hacerle observar las principales propiedades de éste, dar
le la nocion de las relaciones de posicion y de movimiento,
darle, por último, los términospropios para expresar 1as ideas
que hace nacer esa primera observacion. Bsta enseñanza, en
forma de juego, comprende, pues, de pronto:

1° La observacio del objeto mismo y de algunas de sus
propiedades más aparentes;

2~ La observacion de las posiciones de un objeto en el es
paio, respecto del niño y respecto de algun otro objeto;

3° La observaci.on del movimiento: direccio, veloci
da<l, etc.
El juego ele la pelota constituye además un ejercicio gim-

nástico. .,
LECCIONES.-24.
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Disposiciones preliminares.
Debe proporcionarse la maestra tantas pelotas como dis

cípulos hay·a; además,. una parecida para ella. Esas pelotas
hechas de sustancia más ó menos elástica, se forran con un
tejido de lapa, y estarán provistas de un cordon para sus
penderlas, cuyo cordon tendrá unos 20 6 25 centímetros de
largo. , ,
Cada una de ellas presenta uno de los tres colores princi

pales: rojo, azul, amarillo, ó de los tres intermediarios: vio-
lado, verde, naranjado. ;

PRIMER EJERCICIO.

DISTRIBUCION DI LAS PELOTAS.

Despues de haber puesto en obra uno de esos medios cu
ya variacion indefinida ha de saber la maestra, para atraer
y cautivar la atencion de sus pequeños discípulos, presenta
rá su pelota. Hace de modo que se halle el nombre del obje
to. Suscita en los niños e,l deseo de tener en las manos un
juguete semejante, y en seguida distribuye las pelotas.

No solo tratántl:ose de éstais, sino_ enlo general siempre que
se trate de dar á los discípulos un objeto cualquiera, instru
mento de estndio ó de trabajo, ha de usarse el procedimien-,
to de distribcion combinado en vista del órden, y será acom-
pañado en lo posible de algun canto adecuado á la circuns
tancia. Este es un medio excelente para evitar la precipita
cion y el desórden, haciendo que el objeto llegue á su desti
no en el momento en que va á comenz:ar el ejercicio.
Para distribuir las pelotas, pone la. maestra en la extremi

dad de cada mesa y al frente del niño que ocupa el primer
lugar, tantas pelotas como alumnos están sentados allí. TFa,.
tándose de clases numerosas, en vez de dejar su puesto la
maestra, manda que se formen en fila las 6 los monitores
[primeros en cada banco], y les entrega las pelotas, que han
de distribuir á sus compañeros ó compañeras.
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Esto se hará á la voz de "Repartid laspelotas," acompañ~ •

da de un golpe como voz ejecutiva. La primera voz es preve;n.- ,
tiv;a, y. á la segunda, pasarán las pelotas de mano en mano,
como hacen los albañiieE;, co;n l~s piedra~. Este ejercí.cío de .

' 1

por sí constittiye u.n juego en el quo se interesan los niños,
si sabe hacer la maestra que éstos encuentren pl~cer en la
regularidad del movimient9, que fá.cilm.ente puede acompa- .
sar el canto.
Es muy probable que el prbner clia ocupe esta operacion

preliminar to.do el tiem¡>-0 dei' l~ lecc.ion2 p.ero e.so, no imp.of
ta. Es una leccion de órden y de conjunto.; y adquirida la
costumbre, llegan á b.ai.c,erse esas.cla,ses de distribuciones con
la ~ayor rapidez y en b1ien órden. • • ,
Al concluir el ejercicio y por unmecanismo inverso, vuel

veu las pelotas á poder de lamaestra.
SEGUNDO EJERCIQI.O. if

• LA FORMA.

Como desde luego impresionará á los niños la diversidad
de color de las pelotas, tanto por lo vivo de los matices co
mo por el contraste, puede la maestra detenerse un momen
to en esa primera impresi.on. 'Aprovéchese, pues, esa obser
vacion enteramente .espontá'inea, para dar á conocen elmon
bre de los colores. Mándese nombrar objetos naturales que
teugall! iguales, matices.. -
He ahí la dijiiwen.oict resaltando á 1a vista en los objetos ob
servádos;• ¿cuál,es ahora la se-riieja1iza?, ¿qué tienen de comun?
Primero, laforma, '
Todos los.. niños saben que la pelota es redonda; si no to

dos conocen la-, expresio se les da:ná. Que palpe el niño la
pelota. r.odándola entre sus maos para que inter,venga el
tacto. Hágase sentir y comprender la forma de la pelota,
comparándola á lade lros obj;eto.s,co.m.pletamente distintos,y
muy conocidos, y proponiendo respecto <le la. forma_, varios.
atributos á finde juzgar si convienen estos ó no.
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·"¿Os parece que la pelota se asemeja á....?-¿Está hecha
como....2-¿Es puntiaguda, aplastada, etc.?-¡Está alar
gada?Está hecha de 'un modo parejo? al derredor?-Es
igualmenteredonda en todos sentidos???

Cuando creais que se ha próducido la nocion de forma por
medio de la observacion y la comparacion, la precisaréis en
tónces dando á conocer el término correspondiente: 'el mo
do como está hecha una cosa se llama lafor1na," y diremos
entonces: la pelota tieneforma redonda. .
Para fijar mejor la idea, haced,mandad 1nombrar algunos

adjetivos calificando la forma simple· de diferentes objetos
que contrasten abiertamente con la pelota, ó que tengan con
ella una semejanzamuy clara.
Enesta clase de explicaciones debe la maestra acentuar

el valor de las expresiones que emplea, valiéndose de una
mímica descriptiva.

. .
Concluirá el ejercicio con un canto adecuado.

• '

TERCER EJERCICIO.

LAS POSICIONES EN EL ESPACIO., .
1

Se trata ahora de llamar la atencion de los niños sobre las '
diversas posiciones que puede ocupar un objeto, tanto res
pecto del observador como de algun otro objeto, y de preci-
sar tambien el valor de las palabras que designan esas po
siciones. La apreciacion de éstas en el espacio· es un punto
importante de la futura educacion del' futuro observador.
Dos series nos dan las relaciones de posicion, y es conve

niente repartirlas en dos ejercicios.
Cada niño tiene en la mano derecha el cordonque suspen

de la, pelota, de tal manera, que ésta se halle colgada ·enfren
te de él y un poco arriba de la mesa. Llámase posicion
inicial aquella á la cual se vuelve. En seguida pondrán su
cesivamente los niños la pelota en las posiciones designadas •
por la maestra, todos juntos, y repitiendo la voz que sirvió
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para el mando. La pelota llegará rápidamente á la posicion
indicada, y allí se mantendrá inmóvil un corto instante.

1% Iut'tente.--2? A la derecha.-3% A la izquierda.4%
Arriba-5? Abajo.-.6? Adelante.-7? Detras (volviendo el
brazo por encima del hombro).-8? Cerca (del cuerpo), (dan
do al brazo u movimiento circular).9! Lejos (por delan
te).-10% Aquí (cerea).11% Alí (lejos).-12° Enfrente (vuel
ve el ejercicio).

CUARTO EJERCICIO.

LAS POSICIONES RLATIVAS DE DOS OBJETOS.

Se dirige ahora la observacion á comparar las posiciones
de dos objetos. El objeto que se presta mejor á este ejercicio
hecho con la pelota es la caja cúbica del tercer Don, vacía
y desprovista de la parte superior. Se coloca esa caja sobre
la mesa, delante del niño, con la abertura para abajo. Del
mismo modo que en el ejercicio precedente, tomarán las pe
lotas suspensas las posiciones indicadas, y se mantendrán
inmóviles un corto instante.

1º Sobre la caja.-2% A la derecha de la caja.3% A la iz
quierda de la caja.-4º Por·encima.-5~ Por debajo. (El ni
ño levantará un poco la caja con la mano izquierda).-6~
.Más acá (,entre el niño y la caja). --7% Más allá.8° Cerea.-
9º Lejos.-101) Adentro.-(Deberá el niño voltear la caja con
la mano izquierda).
La pelota llena cierto espacio en la caja. Todo objeto gran.

de ó pequeño ocupa un lugar donde está.
. _ll9 Afuera.-12'! En el lugar de la caja.
• Hágase observar al niño que para esta última posicion, es
imposibl_e poner la pelota en lugar de la caja sin haber qui.

•• • 1 . ' '

tado ántes ésta.
Repítase todo el ejercicio invirtiendo el uso de ambas

manos.
Un-canto por conclusion.
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QUINTO EJERCICIO.
•,.

EI.í' MO'VfMIENTO.
r

' ' .
El movimiento es un cambio de lugar. Puede cambiar de

posicion la pelota: es 1novible. Peto no cambia de lugar por
.sí misma,. es' preciso darle movimiento.
Vamos á hacer observar dos cosas en el movimiento: la di

reccion y la velocidad. En los diferentes ejercicios que si
guen (excepto el 10% y 11%) deberá recibir la pelota un mo
vimiento lento y continuo, á fin de que el niño observe el
movimiento y no solo las posiciones extremas.
El objeto está en reposo: la pelota puesta sobre la mesa;

el niño tiene el c'ordon. Colóquese la idea de rPposo en, con
traste con la demovimiento.

1% Reposo.2° Ir á la derecha.3° Ir á la izquierda.4°
Subir.59 Bajar.-6 Avanzar.7? Retroceder.8° Alejar
se.-9 Acercarse.-10? Lentamente (hácia adelante).- 11%
Aprisa, aprü;·a, (vuelta háoia atrás).-12? Reposo (como·tér
mino del movimiento). • ,

SEXTO EJERCICIO.

DIRECCION DEL MOVIMIENTO.

En este ejercicio ha de llamarse la atencion sobre el mo
vhnienio seguido, la ·trayectoria;. En l('.)S movimient0s· de la
pelota indicados con los números 1, , 3, sostenida aquella
por el cordon, debe ser ligeramente arrastrada sobre la me
sa, siguiendo en lo posible las lineas de la, cuadrícula. La
pelota en reposo: va á moverse. El ugar donde se hallase-
rá el pu1ito de partidia. • - • .. '-

1? Partida. Parte de derecha á izquierda,. -2? LJ:egada·.
Se detiene.-El lugar adonde llega es el punto de llegada,,
desde el punto de partida, al de 11egada ha seguido un cami
no.-3° Regreso. Regresa rectamente.4" Alrededor. Mo
vimiento circulatorio de la pelota colgada, cerca 'de la super-

/
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ficie ele la mesa (en el plano horizontal).-5° Girando como
la rueda (en el plano vertical, teniéndose corto el.cordon).-
6? Dando vueltas como el trompo (sobre ella misma).-(El
niño pondrá la pelota sobre la mesa, torcerá el cordon con
los dedos, luego levantará la pelota).--.7% Rodar la pelota
(sobre la mesa).-El niño tiene el cordon con una mano y
con la otra hace rodar suavemente la pelota) .-8? Balancear
como el péndulo, como el columpio;-de adelante hácia atrás,
luego de derecha á izquierda.--9º l3rincar1 saltar, hop! hop!
Puesta la pelota sobre la mesa, da el niño una ligera sa
cudida al cordon.10? Caer.Levantada la pelota un poco
arriba de la mesa, suéltese el cordon.
Esta série y la precedente dan la significacjon de los prin

cipales verbos de movimiento, de los cuales se considera la
pelota como-sujeto.

SÉTIMO EJERCICIO.

SUJETO Y OBJETO DE LA ACCION.
/

Otra série de movimientos va á darnos la oportunidad de
hacer observar nuevas relaciones. Consideramos ahora al
niño mismo obrando sobre la pelota objeto (régimen) de los
verbos de movimiento cuyo valor vamos á explicar.
1° Poner (sobre la mesa).-2% Prensar (con la mano y con

tra la mesa).-3° Tener (sin levantar).4o Llevar (en la ma
n0).-5? Suspender (por el cordon).6! Rodear.(Puesta
la pelota sobre la mesa, la roclea el niño con los pulgares y
los índices formando un círculo).-7% Cubrir (con una mano
éncorvan.do ligeramente los dedos).-8 Apretar (.entre los
dedos ).-99 Empujar.-(Puesta la pelota sobre la mesa, y

. teniendo el niño el cordon, empuja aquella) -10° Tirar [á síJ
la pelota del cordon.
Haced de modo que al sentir el niño el pequeño esfuerzo

que produce, se dé cuenta de que obra sobre un objeto, y que
su accion produce cierto efecto que experimenta la pelota.•
A hacer palpable esa relacion entre el sér active y los obje-
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tos sobre los cuales obra, está destinada esta série de obser
vaciones..[1]
Mándese designar séres ó cosas que verifiquen acciones

análogas á las de que fué objeto la pelota: el caballo tira del
coche, el niño empuja la puerta para abrirla, el techo cubre
la casa, etc.
Un canto para concluir.

OCTAVO EJERCICIO.
<

1 •,
ES1'UDIO DE. LOS CARACTERES DEL OBJETO.

t

Vamos á hacer observar, por medio de la pelota, algunas
, de las propiedades más aparentes de la materia.

19 Blandura.-Mándese no1nbrar materias blandas: la la-. \ .
na, el algodon, etc, y en contraste materias duras: el hierro,
la piedra, etc.-2? Lisa al tacto; áspera -Mándese citar ob
jetos suaves al tocarlos, y en contraste ásperos.-39 La pe
lota bota: es elástica.-Dejan caer los niños la pelota sobre
la mesa teniéndola del cordon. Mándese nombrar materias·

o

elásticas.-4° La pelota no esfrágil, no se rompeal caer; re-
pitase la prueba precedente. Mánliese nombrar en oposicion
materias más ó ménos frágiles.-5! Choque de la pelota con-. ' .
tra la mesa: se produce un ruido. Mándese nombrar objetos
cuyo choque produciria más ó ménos ruido que la pelota.
Dirigid ahora el espíritu del niño en sus propios medios

de observacion.
6? ¡Cómo conoceis que es redonda la pelota!Viéndolay

tocándola,: por la vista y por el tacto.-79 iCómo notais su
color?- 8% ;Cómo sabeis que es blanda, lisa, ete.%-9% ¿Có
mo sabeis que hace ruido al chocar contra la mesa,-10? Có
mo sabeis que está en reposo, en movimiento? ,
Un canto para terminar.

[ l) Esta série de verbos de movimiento esta sacada de la clasificacion na
tural de los verbos primitivos, H. Chvée, Revista de Lingüística [ número I
y siguientes].•

,,



193

NOVENO EJERCICIO.

LA PESANTEZ.

Vamos á hacer observar una de las propiedades más imn
portantes de la materia: la pesantez, sirviéndonos de un ob
jeto cuya caida sea sjn inconvenientes, la pelota. Importa
mucho generalizar l>ien la nocion.

1º 1.¡os niños sostienen la pelota suspensa arriba de la me
sa. Se'suelta el cordon, Cae la pelota.-2º Por qué cae1 Te
neis una piedra en la mano; abrís la mano, cae la, pied:ra.
iPor qué cae?-Porque pesa.-La _pesantez la obliga á cae:r.
-Dejad la, 'pelota, en reposo.-3~ iCaen todos los objetos.
cuando no se hallan sostenidosº? -- Sí. Nombracl objetos que·
hayais visto caer: uua piedra, una tabla, una fruta que se
desprende, un vaso, un pl:1to. &Qué sucede las más veces á •
esos o"bjetos cuando cacn1?--4~ Conclusion: todos los o~jetos
pesan, áunu las cosas mas ligeras.--Deja caer la maestra un.
pedazo de papel. Cítense objetos ligeros, haciendo notar que,
sin embargo, pesan.5? Mándese nombrar objetos pesados
y ligeros, en oposicion unos de otros. - 6~ Levantad la pelo
ta por el cordo.¿Es difícil levantar la pelota?-;Podríais
levantar del mismo modo una piedra? iPodria levantarla un·
hombre? ;Po qué? Porque es iás fuerte. Luego se necesita
fuerza para levantar un ohjeto.-7° Cuanto más pesado es.
el objeto, tanta 1nás fuerza se necesita para levantarlo. Si la
pelota fuese- de plomo ó de hierro, ise necesitaria m{ts fuer-

. za para sostenerla, iY para sostener este alfiler? Se necesi
ta poca fuerza porque es ligero 'el objeto.-8~ Dejad c~er la
pelota. Al ·caer se mueve, efectúa un movimiento. ¡Se dirige
á la derecha! ¿A la izquierda! ¡Hácia arriba? ;Hacia abajo?
¿Camina directamente hácia abajo? Cualquier objeto que
cae, con tal. que no haya algo que lo estorbe, camina tam~
bien ''directamente para abajo."-9? ,Vuestra pelota está so
bre lamesa, y allí se está. ¿Por qué no se está lamia sobre
el pupitre [inclinado]? Los objetos redanó resbalan en las·

LECCIONES8.----25,

;
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'pendientes: esto tambien es caer; la pesantez es la que asi-

mismo causa ese-movimiento.
Para evitar que un objeto- caiga, es preciso que asiente

bien sobre alguna cosa.-Poned la pelota sobre la palma
de la mano izquierda,"-O suspenderlo.-'Suspended la pe
lota por el cordon."
Un canto para cerrar el ejercicio.

DECIMO EJERCICIO.

LA LINEA Y SUS DIVISIONES.

En esta ocasion será el cordon el objeto observado. For
mando la pelota suspensa un hilo á plomo, es el punto de

\
partida más cómodo para observar las direcciones de la línea.

1? Tened la pelota con la mano izquierda; tended el cordon
con la mano derecha.-El cordon representa una línea; cuan
do está tendido es una línea recta.-2? Aproximad algo las
m:os.--El eordon representa otra línea, pero ésta escra.
-3? Suspended la pelota por el cordon.-Hl hilo á plomo, la
plomada. El cordon representa una línea recta en la direc
cion vertical. Mandad notar líneas con direccion vertical en
as que tenga el edificio, la sala, los muebles, etc.4% Tomad
la pelota en la mano derecha, tended el cordon así [horizontal
m.ente] .-El corclon representa una línea recta en direccionho
r@ontal.-Mandad observar líneas horizontales.5? Bajad
la mano derecha, levantad la izquierdaEl cordon repre
senta una línea oblíena á la derecha.6? Movimiento inver
so. Línea oblícua {t lai izquierda.-Mandad observar líneas
obHcuas [1] en los 1uuebles, en el edificio, etc.
Este último ejercicio se halla destinado á servir de tran

sicion al empleo geométrico de los palitos.
lndíquense algunos asuntos de leccion que puedan darse

( 1] Para fijar las ideasy poder determinar la posicion de nna olilícua en
el dibujo, se ha er«ido necesario emplear estas dos expresiones: oblicua á la
derecha, oblíena á la izquierda, por abreviatura de oblíca de izquierda á de
recha descendiendo, de derecha á izquierda descendiendo,



con motivo de la pelota: El estambre, el huso, el hilo, el cá
amo, la tintura, el cautchuc, etc.
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LA IS'IIA, IL CUIO, IL, CILIINDIO

SEGUNDO DON.

Al poner en las manos del niño esa pequeña coleccion de
sólidos geométricos designada con el nombre de Segundo
Don, tuvo Fróbel por objeto iniciarle en la análisis y en la
comparacion de las formas. Propuestos estos objetos á la ob
servacion, se les escogió simples en la forma y regulares; pre
sentan á la comparacion semejanzas bastante netas y con
trastes muy marcados. En esto se trata ménos todavía de
dar á conocer al niño algunas formas geométricas, lo que sin
embargo tiene algun valor, que ejercitarlo en las operacio
nes de la inteligencia colocada en relacion directa con el ob
jeto de su observacion.
Este primer estudio debe encerrarse en los límites más'

discretos: la edad de nuestros pequeños alumnos nos impone
el deber de presentárselos como un juego, sério no obstante,
y cuyo atractivo consiste en la satisfaccion dada á la nece
sidad de observar, de manejar, de ejercitar, por último, y de
mil maneras, la espontánea actividad.

Disposiciones preliminares.

Los tres sólidos: esfera, cubo, cilindro, son iguales, segun
las tres dimensiones; es decir, que el diámetro de la esfera
es igual á la altura y al diámetro del cilindro, ó la arista de]
cubo. Estos sólidos están provistos de unos broches en los
cuales puede pasar con facilidad un cordon de suspension
que se tiene doble. Al principio ha de pasarse el hilo de sus
pension del cilindro; debe pasar por el broche fijo en el cen-

/
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tro de una de las bases; el del cubo en el broche fijo en me
dio de una de sus caras. Los tres sólidos están guardados en
una caja de madera. Cada niño deberá tener en las manos
una de esas cajas.

PRIMERA SERIE DE EJERCICIOS.
1

PRIMER EJERCICIO.

LA ESFERA.

Si desde la primera leccion se distribuyesen las cajas sin
tomar algunas precauciones prévias, traeria el desórden el
ingénuo apresuramiento de una curiosidad que seria difícil
contener; además, la atencion de los alumnos se hallaria di
vidida en los tres objetos, y no sería posible fijarla sobre aquel
que se desea hacer observar ante todo. Por medio de algun
pequeño artificio puede vencerse la dificultad.
Antes de distribuir las cajas abre la maestra la suya, y co

loca sobre la mesa, muy á la vista de los niños, los tres sóli
dos. Teniéndolos sucesivamente en suspension por el hilo, en
dos pal abras hace de ellos una s01nerí sima descripcion, lo
preciso J>ara que se les distinga netamente uno de otro, y
cuando el niño tenga los objetos en las manos, entonces so
hará un estudio más completo. Enseñará el nombre de cada
uno de los tres objetos: la bola ó esfera, el cubo, el clindro.
Manda repetir esos nombres al designar sucesivamente cada
uno ele los sólidos. Satisfecha así la curiosidad de la sorpre-
8a, pede hacerse, sin inconvenientes, la distribeion de las
cajas. [Véase, para el modo de distribuir, el Juego de la Pe
lota, pág. 186]. Es preciso que los niños no abran las cajas án
tes de darse la señal para ello.
"Poned la caja enfrente de vosotros.-'Tened la caja con

la mano izquierda; quitad la tapa con la derecha.--Poned la
tapa sobe la mesa,"
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A medida que dice esto ejecuta lo mis1no la maestra.
·Sacad la esfera de la caja.-Suspendedla por el cordo,"
e verifica si algun niño no ha tomado un sólido por otro.
«Poned la esfera sobre la mesa.-Volved á cerrar la caja.
Poned la esfera sobre la caja.-Tened la esfera en suspen
sion."

Se manda comparar la esfera con la pelota del primer Don.
Por vez primera se ve llamado el niño á establecer un para
lelo entre un objeto directan1ente observado y otro no pre
sente, cuya ideaha quedado grabada en la memoria.

Semejanza: la forma. Diferencia: la materia. Esta esfera
es ele madera, su superficie más unida, mayor dureza. Dar
un golpecito con la esfera sobre la mesa; se comprueba que
es más ruidoso el choque. Pero· la forma de los objetos com
parados es la misma: son dos esferas.

. Hechas estas observaciones, con los desarrollos que na
can de las circunstancias, repítanse con la esfera algunos de
los ejercicios de movimientos que se ejecutaron con la pelo
ta. [Ejercicios 3, 4, 5 y 6]. En seguida, invitados los niños
por la maestra, vuelven á poner el sólido en la caja, cierran
ésta y la pasan de mano en mano ála cabecera de la mesa,
del modo que se ha explicado tratfLndose de las pelotas.
Un canto para concluir.

SEGUNDO EJERCICIO.

EL CUBO.

La esfera, forna más sencilla que era preciso presentar
primero, poco se presta con su superficie continua á la aná
lisis. Por el contrario, el cubo, que en su estructura regular
presenta elementos variados, en esta vez será el objeto de
estudio, quedando la esfera como término de comparacion, á
fin de hacer que resalten más sus caractéres por medio del
contraste: • ,
A invitacion y ejemplo de la maestra, abren los niños las

cajas.

'
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"Sacad el cubo de -la caja."
Saca la maestra el cubo de su caja, y lo presenta suspen

dido por el cordon. Los niños hacen lo mismo. De este mo
do se verifica si han reconocido el sólido que se pidió.

6Poned el cbo sobre la mesa.-Sacad la esfera de la caja.
-Volved á cerrar la caja.--Poned el cubo y la esfera sobre
la caja; uno cerca de la otra."

• De este modo verán bien los Íliñosla diferencia de la forma.
"Tomad el cubo en las manos: vamos á examinar su forma."
Explicad entónces lo que es una cara; mandad contar las

caras del cubo. Despues, y por ser importante que se fije en
1la memoria por medio de una_fórmula la nocion obtenida en

la observacion, mandad que todos repitan:
, "El cubo tiene seis caras." \
Haciendo pasar el dedo sobre una de las caras, se hace

notar que es recta, plana. Repetida la experiencia en las de
mas caras, se comprueba que así son todas. Dése la expre
si on propia.
''Las caras del cubo son planas;-y para precisar la nocion

comparando,como la parte superior de la mesa, como las
caras de la caja, etc."

J
"Poned el cubo sobre la mesa." El cubo asienta bien so-

bre una de sus caras que descansa toda sobre la mesa: es es
table.
Poned la esfera sobre la mesa" Rueda, no toca á la me

sa mas que en un espacio muy pequeño: no es estable.
Habiendo hecho así sentir mejor la naturaleza de la super

:fi.cje curva y de la plana por medio de esa observacion, dése
la significacion de la palabra curvo, redondeado, en oposicion
con recto, plano. Mandad repetir las fórmulas que fijen esas
nociones:
"Las caras del cubo son planas.
La superficie de la esfera es curva,."
Mandad nombrar objetos que tengan caras planas entre

aquellos que rodean al niño, y en contraste, objetos cuya su
perficie sea curva.
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Puede terminarse mandando ejecutar con el cubo una de

las séries de 1novimientos indicados en el juego de la pelota.
Se recogerán las cajas. Un canto para concluir.

1

TERCER EJERCICIO.

LAS ARISTAS Y LOS ÁNGULOS.

Se saca solamente el cubo de 1a ca:ja.
Se trata de que se perciban las aristas, líneas que limitan

las caras del cubo y las produce la intersecciou de las l-
timas.
Tomad el cubo en la mano. Volved hácia vosotros una do

sus caras. Con el dedo dad la vuelta de esa cara. (Al mismo
'tiempo que el precepto, da la maestra el ejemplo). -A.poyo
ligeramente el dedo: siento en la yema del dedo algo que es
ñloso.-Doy la vuelta en cuatro tiempos: 1, 2, 3, 4. Así sigo
el contorno de la cara del cubo. Cada bordo filoso se llama
una arista del cubo.

««Vamos á contar las aristas del cubo; 1, 2, 3, 4: arria; 4,
2, 3, 4: abajo; 1, 2, 3, 4: al rededor. Por jodas, 12."
''El cubo tiene 12 aristas.
;Tiene la esfera aristas??-N6.

Mandad luego poner el dedo sobre uno de los ángulos d.el
cubo, ele modo que se sienta la punta; decid que esa parte
terminada en punta se llama un ángulo (ángulo sólido) del
cubo.
·Mandad que 'se encuentren los ocho ángulos del cubo, y

luego repetir:
''El cubo tiene ocho ángulos."
Tiene la esfera ángulos?-Nó.
"Tratar de que asiente el cubo sobre una arista. No se soi·

tiene; no es estable.-Sobre la punta de su ángulo [vértice del
ángulo sólido]. Tampoco se sostiene. No es estable sino cuan
do reposa sobre una de sus caras."
Para concluir recapitulemos:
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"¿Cuántas caras tiene el cnbo! ¿Aristas? zÁugulos??
Recójanse las cajas., Canto por conclusion,

CUAliTO EJ'ERUICIO.

EL CILINDI-tO.

Se estudütrá el cilindro comparándolo con el cubo. Se man
dará sacar, pues, los dos sólidos de la caja. Los niños deben
buscar ·una semejanza entre esos dos objetos: ayudadles á
éncontrarla: dos caras planas [1] 'en las dos extremidades."
Haced que se observe la superficie curva que forma la vuel
ta del cilindro.
E] cilindro tiene, como la esfera, una superficie curva;

pero no es igual á la de la última."
Mirad bien una de las caras planas del cilindro.-. Su con

:to:rno es redondo, Dando vueltas con el dedo se siente el
c,bordo" filoso, solo que no tiene ángulos. Se da la vuelta
ua_e una vez" girando, y no como para el cubo, en cuatro mo
vientosrectos. [Mandad repetir la observacion en el cuboJ.
El contorno de la cara del cilindro no se llama arista.
·El cilindro no tiene aristas. EI cilindro no tiene ángulos.

Asentad el cilindro "recto" sobre la mesa. Asienta sobre una
de sus caras planas, se apoya bien, es estable.
Ponedlo atravesado. Se halla sobre su superficie curva:

rueda, no se mantiene firme.
"Tratad de asentarlo sobre su ''bordo" foblicuamente]. No

puede sostenerse; vuelve á ''caer."
Recapitulemos: El cilindro tiene dos caras planas en las

dos extremidades; el contorno de estas caras es redondo.
Tiene una superficie erva á su derredor. No tiene aristas;
no tiene ángulos.

. 1'/fandad ejecutar con el cilindro, á título de ejercicios gim-

[ l] Bases
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násticos, una de las sóries ele 1uovimiento del Juego de lape
lota.
Un canto á la conclusion.

QUINTO EJERCICIO.

LOS TRES SÓLIDOS COMPAR.A.DOS.

Están los tres sólidos alineados sobre la caja, el, cilindro
en medio. Mandad que se vuelvan á encontrar las diferen
cias y las semejanzas comprobadas ya entre las formas de
esos sólidos. ..
"El cilindro tiene dos caras planas, como el cubo.Una

superficie curva, como la esfera. Puede rodar, como la esfe
ra; puede mantenerse estable, como el cubo, etc., etc."

1

Haced notar tambien que, en cuanto á la materia, es la
misma la de los tres sólidos diferentes en la forma: la ma-
dera.
Así se habitúa el niño á considerar y á comparar más de

dos objetos á la vez.
Desde ahora podemos hacerle observar un efecto curioso

en la apariencia de un cuerpo en movimiento: observacion
en la cual o insistirémos en el momento; podrá volverse á
ella mas tarde con el objeto de sacar gran partido. En este
caso, es ante todo un ejercicio para vivacidad del golpe de
vista. '
Levantad la esfera por el cordon: hacedla girar rápida

mente como el trompo. Cuando gira así, sin cambiar de lugar
se dice que gira sobre sí misma.
Puede el niño tomar la esfera con una mano, torcer con la

otra el codon doble, y luego dejar suspendida la esfera.
Haced observar que la esfera, cuando gira sobre sí misma,

aparece siempre semejante á lo que es estando en reposo.
"Guardad la esfera. Hagamos girar él cilindro sobre sí

mismo."
Recuérdese que el cordon de suspension se ha fijado en el

LECCIONES.26.
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centro de una de las bases. Girando así el cilindro tampoco. .
cambia de aspecto.
"Hagamos girar el cubo sobre sí mismo; ¡aprisa! ¡aprisa!"
Haced notar que entónces ya no se distingue claramente

la forma clel cubo;, se pierden, se confunden sus aristas, sus
ángulos y se cree ver ''en medio" un cilindro [el cubo está sus
pendido por el centro de una de sus caras]. [1]
"Vamos' á emprender otro juego. Tomad el cilindro; qui

tad el cordon del broche. Pasadlo en el broche 'fijado en la
superficie curva. Torced el cordon: hagamos girar el cilindro."
Estando así suspendido el cilindro y girando rápidamente,

se cree ver en medio" una esfera. [2]
Podeis tambien hacer observar el cubo en suspensio y

girando: 1?%, por el centro de una de las aristas; , por uno
de los ángulos sólidos. EI niño tratará de conocer la forma
que aparezca [ sólido de .revolucion engendrado en el movi
mientoJ. Pero esta forma es complicada y no es lugar de ana
lizarla ni de darle nombre.
"Quitad los cordones, ponedlos en la caja. Vamos á cons
tuir algo.

Como ensayo previo se pone:
1? El cilindro sobre el cubo: todo es estable en esa condi

cion; 2? EI cubo sobre el cilindro; 3° La esfera sobre el cubo;
4? La esfera sobre el cilindro.
La esfera puede rodar; pero con alguna habilidad se hace

que se mantenga firme.
««Tratemos de poner el cubo sobre la esfera.Imposible

que se quede allí.¿El cilindro Lo mismo."

(l) Al girar en esa posicion, engendran las aristas un cilindro exterior,
trasparente, poco palpable: el mislllo efecto del movimiento hace parecer
en medio de ese volürnen otro ciliu<lro opaco, engendrado por las iutersec•
ciones de las posiciones de las caras. Este es el que con más facilidad se per·
cibe, y que resaltará á la vista del niño.

(2) Al girar sobre este eje, engendra el cilindro en las posiciones sucesi
vas de s contorno aparente, un sólido de forma algo complicada; traspa
rente, poco visible: en el centro presentan las intersecciones de las posicio
nes de la superficie curva una esfera opaca, clara, fácil de distinguir. Esta
forma será la que resalte á la vista del niño.
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"Pongamos ahora el cubo debajo, el cilindro sobre el cubo,

" la esfera sobre el cilindro, muy "en medio."
Construido así el pequeño monumento (mohonera, esfera

sobre un pedestal, etc.) presenta la oportunidad de hacer
observar á los niños que las casas, las paredes, etc., etc., es
tán formadas de varias piezas puestas una sobre otra, una
al lado de otra, justadas, fijadas juntamente. Isas piezas
son las partes del objeto, y éste, formado por la reuion de
aquellos, es un todo. El todo se compone de partes. Formar
un todo conpartes, Re llama construir, componer. Separar las
partes que forman el todo, es destruir, descomponer. (1)
Descomponed vuestra pequeña constrccion: poned sus

partes en la caja."
Vuelta ele las cajas á la cabecera de la mesa.
Un canto po conclasion.

SEGUNDA SÉRIE DE EJERCICIOS.

PRIMER EJERCICIO.

LAS CARAS DEL CUBO.

Ha concluido la primera série de las lecciones que se han
de dar en el segundo Don. Cuando, por medio del ejercicio
de doblar y de los palitos, hayan adquirido los niños las no
ciones de línea, de ángulo, de cuadrado, ete., habrá oportuni
dad de hacer una nueva série de lecciones, en las cuales en
cuentren aplicacion esas nociones en el estudio de los sóli
dos. Es además, necesario que esta segunda série, en donde
se complete la análisis de la forma del cubo, preceda á los
ejercicios del tercer Don, fundados todos en las propiedades
de la forma cúbica.

Se saca de la caja el cubo, ya si cordon, y se pone sobre
la mesa.
;Cuántas caras tiene el cbo?-Examinemos una sola de

(l) No hay más destruccion que la descomposicion.
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esas. caras:-¿Ouál es la forma de esa ara?-Un cuadrado.
-Mostrad la superficie del cuadrado; mostrad su contorno. •
-¿Qué es lo que forma el contorno de esa cara cuadrada'"
Dirán los niños "los bordos ó las aristas" del cubo. Recor

dando que los contornos de una superficie son líneas [véase
Ejercicios de doblar, 3er. Ej.], indicad líneas en las aristas del
cubo. Ese es el punto capital de la leccion.

Son rectas ó curvas esas líneas?¡Cuántos lados tiene el
cuadrado1-Enseñad los lados de la cara del cubo.-iSon

1

iguales esas cuatro líneasf Enseñad los ángulos de ese cua-
dra;do.-¿Cuántos hay?-Son iguales esos cuatro ángulos?
¿Son agudos?;Obtusos?-Son ángulos rectos.¿Estais bien
seguros de ello~-Vamos á verificarlo.'''
Recordando que los ángulos formados por las líneas de la

cuadrícula de la mesa son ángulos rectos, mandad superponer
uno de los ángulos de la cara del cubo á los ángulo de la cua
drícla.
"Se aplica exactamente ese ángulo al ángulo recto trazado

sobre la mesa?-Sí.-Luego es tambien un ángulo recto."
'''Mirad bien ahora, una despues de otra, las caras del cu-,

bo.-¿Son todas ellas unos cuadrados,-¿Os parecen todas
iguales?
No tenemos aún veri:ficacion posible; nos remitimos al tes

timonio del golpe de vista.
Sí, hijos mios, todas son perfectamente iguales. Y como

hay. . . . . . iCuántas~-Seis.-Dirémos, pues:
''E1 cubo tiene seis caras, que son seis cuadrados iguales."
Es muy importante esta leccio; empero siendo muy abs

tracta y exigiendo mcha atencion, no debe prolongársela.
Vale más volver en otra oeasion, que fatigar el espíritu y
desanimar la curiosidad. Tambien puede cortarse la leccion
en dos partes, despues del estdio de una de las caras. Con-
clúyase con algun ejercicio recreativo, y despues con un
canto.
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. SIDGUNJ)O EJERCICIO.

LAS ARISTAS DEL CUBO.

Esta segunda leeeio es, por decirlo así, cotinuacion de
la precedente. Las líneas, las aristas van á ocuparnos algu
nos instantes. Lo importante es hacer entrar en el espíritu
<lel niílo que la arista del sólido (interseccion de superficies)
es la verdadera línea, cuyo trazo, dibujo en la pizarra ó en
el papel; el cord.on tendido, el palito, etc., no son sino repre
sentaeiones.

«·Enseñad las aristas del cubo.¡Cuántas lay?Son igua
les todas las aristas del cuboº?-Mirad.--Todas son iguales,
puesto que forman todas lados de cuadrados iguales."
Enseñando la maestra dos aristas opuestas de una de las

caras, tratará de que se reconozca que son dos líneas para
lelas.

";Y las otras dos?Tambien son paralelas una respecto
de la otra absolutamente lo mismo que los lados del cuadra
do formado con los palitos, puesto qne la cara del cubo es
tambien un cuadrado."

'Se hará observar que dos aristas que se reunen en un án-
gulo, son dos líneas perpendiculares, porque forman el án
gulo recto del cuadrado.
Hallándose siempre el cubo sobre la mesa, haced recono

cer que cuatro de las aristas son líneas en, la direccio verti
cal: recordad el cordon de la pelota suspendida, etc.

~'Enseñadme ahora una arista que sea una línea recta en
la direccion'."horizontal-iCuántas aristas horizontales veis!

Sin duda indicarán los niños las cuatro aristas de la cara
superior. Entónces haced comprobar que las cuatro aristas
de la cara que asienta sobre la mesa son tambien horizonta
les. Por todo, ocho aristas en esa direccion. Y á fin de que
el niño sienta-que esos atributos de horizontal y vertical no
dependen de la propia naturaleza del- sólido, sino de su po-
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sicion determinada, mandad girar el cubo sobre una de sus
aristas, para que siente sobre otra cara adyacente á aquella
sobre la cual descansaba ántes. Haced notar que las cuatro
aristas, de verticales que eran son ahora horizontales. No
es necesario hacer que se determine cuáles; basta que el alum
o haya observado el cambio de posicion en una ó dos de
ellas. Despues añadís:

««Pes bien, ¿seréis capaces de volver oblícuas á todas, y
de un solo golpe esas aristas que veis unas verticales y otras
horizontales?
Buscarán los niños una posicion que vuelva oblícuas to

das las aristas. Haciendo reposar el cubo sobre una de ellas,
ocho se vuelven oblícuas, pero cuatro permanecen horizon-
tales. '
·Para que todas se vuelvan oblícuas, ya he encontrado el

medio: ¡lo veis!"?
Imitarán los niños á la maestra, y como ella, sostendrán

el cubo por medio de una presion con el dedo sobre un án
glo, apoyando el ángulo opuesto sobre la mesa.

JVIandad repetir, poJilúltiJno, algunos de los ejercicios de
movimientos, para que descanse la atencion del nio, á la
cual se acaba de exigir un pequeño esfuerzo.-Canto.

TERCER EJERCICIO.

r
EL CIRCULO.

Habiendo visto el niño líneas rectas en las aristas del cu~
bo, no experimentará dificultad en ver una línea curva en
la circunferencia de la base del cilindro.

Se saca el cilindro do la caja. Enseñad que una superficie
plana. limitada por un contorno perfectamente redondo, se
llama un círculo. La línea curva que forma el contorno del
círculo, se llama circunferencia de u palabra que precisa
mente significa contorno.
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Haced observar, juzgando por la vista, que las dos caras

planas de un cilindro son unos círculos iguales.
Para generalizar la nocion, mandad 'encontrar" algunos

objetos usuales que tengan, poco más ó ménos, la forma de
un círculo (una moneda, etc., ete.), y distinguir con cuidado
el círculo, superficie plana, real ó ideal, comprendida dentro
ele la circunferencia, de la circunferencia, linea curva que li
mita el círculo.
''El círculo es todo esto (pasad el dedo sobre la superficie).

La circunferencia es esta línea curva que dá la vuelta." (Se
guid con el cleclo alrededor del círculo).
"Mirad un a de las caras del cilindro, la que tiene el bro

che. ¿En dónde está situadoeste broche?In medio del cir
culo.-El 1nedio del círculo se llama centro. Di.rémos pues:
el broche está en el centro del círclo. Volved ahora vues
tro cilindro y enseñad con el dedo el centro del otro círculo."

Generalizad tambien lanocion por medio de algunas pre
guntas.

";Quién me citará objetos que tengan la forma de uneíreu
lo!-La cubierta de la mesa redonda, una rueda, etc.-¿En
dónde está el centro de la rueda!;Qué parte de la rueda
toca al suelo cuando rueda el coche?
Procurad dar animacion á esos ejercicios.
Un canto para concluir.
Los tres sólidos del segundo Don servirán aún, más tarde,

para una enseñanza más extensa de las formas geométricas.

LOS CULO.

El cubo dividido en ocho cubos.

TERCER DON.

Los ejercicios del tercer Don tienen por objeto princjpal.
la construccion: formar, como dijimos al terminar el estudio
del segundo Don, un todo con partes. Los pequeños cubos
son los materiales de este trabajo. JI io aprenderá á agru-
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parlos en disposiciones simétricas, y se habitará el ojo á
juzgar de la regularidad de las combinaciones; en seguida
encontrará placer en realizar formas que recuerden más8 ó
ménos las de varios objetos familiares, y con ello se verá lle
vado á percibir los rudimentos de la forma, ejes y lo que los
rodean;,elementos geométricos esenciales, que son el arma
zon de los conjuntos, y á los cales se enlazan los detalles.
Así es como le presentamos- combinaciones á las que refiere
ciertas ideas más definidas que las formas mismas que se las
recordaron. Con este motivo observará el niño las condi
ciones que aseguran la estabilidad de la construccion.
Al hacer pasar de una. forma á otra las combinaciones que

realiza, aprende el niño, inspirado por la maestra, que el tra
bajo industrial tiene por objeto la trasformacion. Siente que
no está únicamente destinado á consumir, sino á trabajar,'á
producir; y que desde ahora debe prepararse á ser más tarde
productor y trasformador; no solo un contemplador, sino
tambien realizador de formas, de armonías. .
Si se quiere permanecer dentro del espíritu del método, y

sacar partido ele sus recursos, se deberá, tratándose de cada
una de las construcciones que el niño realice, dar algunas
explicaciones relativas al uso, á la fabricacion de los objetos
que aquella le represente. Cuántas nociones prácticas, de
utilidad á cada mom.ento de la vida, adquiere por ese medio,
nociones que muchas veces nos creemos las tiene ya, en tan
to que aun no las posee. En un momento dado percibís un
hueco respecto de las cosas más vulgares; os asombrais de
haberlo descubierto, y reconoceis que habíais edificado sobre
el vacío. Que no sean secas y puramente demostrativas y
utilitarias las explicaciones; que sean animadas y graciosas.
No solo queremos hacer la instruccion del niño, sino tambien
algo de sfelicidad. Con motivo del objeto que acaba de imi
tar su mano y cuya imágen está presente en sn espíritu, tra
zad un pequeño eadro animado, alegre, en que se complaz
ca su imagina·ion. ;'Trátase del banco de piedra! Está en
la puerta de la casa, en el jardin, debajo del fresno que le da
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• . ' .. !
sombra. Está sentada la abuelita: los nietecitos la rodoan y
escuchan sus divertidos ClÍen tecillos. ¡IIáblaso de la fenté
cita1 Está en un rincoh del prado, debajo de los árboles, á
la orilla éter sendero. Siempre está el agua límpida y fresca,
los niños de la aldea acuden allí á apagar su sed, etc. Pen
sad que estos idilios que os hacen sonreír son enteramente

'nuevos para el niño. , .. ,.,,
' .
Disposiciones preliminares.

Dividido el cubo en ocho cbos, está eontenido en una ca
Jita de madera y de forma cúbica, la ·cual cierra una tapaco
rrediza. Es de absoluta necesidad una caja igual para cada
niño. Otra está en manos de la maestra, que la usa para reá
lizar, en presencia de los alumnos, las operaciones que ellá
misma indica. Cada caja ha de· llevar lá cifra 3 en la parte
delantera, por donde se tira de la tapa;

' :

PRIMER·EJER10ICI©.
I

EL TODO Y LAS PARTES.
' , ...

,.,

Este primer ejercicio tiene, sobretodo, ·por objeto enseñar
al niño la maniobra préviapor cuyo medio so podrán á dis
posicion suya los elementos desu pequeño trabajo, y sin que
eso traiga desórden consigo. Lue:go reconocerá la formade
conjunto del sólido,_ y apl.icará ,las nociones de todo, de par
tes, etc., dadas precedentemente con motivo del segundo Don.
Se distribuyen las caj_as s_egun el procedimiento de-costum..

bre (véase el juego d_e la. pelota). Agitando ligeramente la
maestra su caj_a, hace que l9s.niños,1por elpequeño ruido que
se oye, concluyan "que hay algo dentro de lacaja,"yqueno
ti, ,es a vac1a. -. ,

• #

"¿Qué contiene, Vamos á ver.-- Poned la caja sobre la me-
sa, con la tapa hácia abajo.-Volved el .número de manera
que lo tengais al frente.-Aproximad la· caja a-l bordo do la

L&CCIONES,-27.
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mesa-'Tomad la tapa por la orilla y tiradla con la mano de-

• , I

re)Ob& (el niño tiene la., caja con la otra mano).
-s ·','

6Inseñad la tapa.-Ponedla sobre la caja:-Empnjad la
0aja hácia el medio de la· m.esa enfrente de vosotros.-Qui
tad la caja y ponedla á vuestra derecha."· Los ocho peque
ños cubos quedan firmes.'
Desaparece para los niños lo que esas indicaciones puedan

tener de vaguedad, cuando vean á la maestra ejecutando por
sí misma los 1novimie_ntos á medida que los indica. (1]
Aparece el cubo dividido. Haced reconocer en la forma de

conjunto los elementos observados en el cubo del segundo
Don: las seis caras planas, iguales, cuadradas;-las aristas,.
los ángulos [sólidosJ Los niños indicarán con el dedo esos
~el~Jmentos, y sin tocar el cubo que se deformaría con el con-
tacto más pequeño. ·
"Este,.cubo es un todo compuesto de varias partes.-Con

/ , +

la mano derecha quito dos de sus par-tes y las pongo á la de-
recha. Quito otras tantas con la mano izquierda y las pongo

··á>t'a izquierda. Tomo otras dos partes con la mano derecha
y otras tantas con la mano izqu,ierda, apartándólas un poco.
Separo las dos. partes colocadas á la derecha, trayendo una
hácia mf .-Hago otro tanto con las demás. Ya están _separa
das todas las partes, contémoslas: 1,2,3, 4,5,6,7, 8.-8 partes.

••. Reuniendo estaspartes vamos á formar un todo. ¡Cómo lla
marémos este trabajo?-Construir."
. • A invitacion de lamaestra, pone el hiño la tapa de la ca
j& enfrente de él, cerca del bordo d.e la mesa. Toma uno de
los pequefios cubos en cada mano, y pone ambos, tocándose,
encima de la tapa, haciendo lo mismo con los demas hasta
que se haya reconstruido el cubo entero.
• • "Hé aquí recompuesto. el cubo que descompusimos.--To
m.ad. la caja en las manos. ¡Qué forma tieneºI-La· caja es
J.iueca, está destinada á contener algo. zPodria yo hacer en-

• • (l) Se comprende que todas estas precauciones tienen por objeto evitar el
¡lesórden, la caida <le los cubos, etc.
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trar en ella tal objeto fcuyo volúmen sea sensiblemente ma•
yor]? ¡Por qué no!--¡I tal otro [más pequeño]P

Que nombren los niños objetos que puedan entrar en la
caja, y otros que no puedan ser contenidos ella. Haced con
cluir que lo contenido, "la cosa guardada que se pone aden
tro," no puede ser mayor que "la cosa que encierra, que con
tiene," lo continente.
''Cubramos el CL1bo con la caja puesta boca abajo. Sosten

gamos la tapa y volvamos la caja.-¡Mirad! El cubo ha en
trado en la caja."
Haced observar que casi llena completamente "el hueco,''·

el espacio interior. Se emplea siempre este mismo procedi
miento á la conclusion de cada clase para encerrar el cubo
en su caja.
"Cerrad bien las cajas."
Se recojen las cajas. Un canto para concluir.

Los Palitos.

Los ''palitos" de Frobel están destinados especialmente á
servir de materiales en una série de ejercicios variados que
se refieren á la geometrí~ y al dibujo. Su objeto es represen
tar líneas~ El niño los agrupa en disposiciones simétricas, ó
los emplea para figurar el contorno de diversos objetos de

' .
forma elemental: las determinadas longitudes de los palitos
llevan naturalmente á cierta regularidad. Ahorrándosele así
las dificultades del trazo, toma gusto é interés en lo quepa
ra él constituye un primer dibujo. En estos ejercicios ganan
mucho el golpe de vista, el sentimiento del órden, el gusto
de las formas. regulares: esto se notará claramente cuando se
ponga en mano de los discípulos la pizarra y el pizarrin pa
ra los primeros trazos lineales. Realizadas las disposiciones
simétricas, se analizarán bajo el punto de vista de la forma
geométrica, en tanto que lo permitan la edad de los alumnos
y las nociones ya adquiridas. Representando las figuras ob
jetos usuales, deberán siempre, tal como lo hemos dicho en
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varias circunstancias análogas, ir acompañadas de una ex-. (

posicion somera acerca de la naturaleza del objeto represen-
tado, de su forma, uso, etc., convirtiéndose por este medio en
el texto de una pequeña plática, de la cual se desecharán
escrupulosamente tanto la aridez como la monotonía.
~os ofrecen, además, los palitos la forma más cómoda pa

ra representar unidades en los primeros ejercicios de la nu
meración, etc. Desde luego se emplearán con tal objeto. Por
supuesto que no emplearémosexclusivamente los palitos en
la enseñanza de la numeracion: no por ciertas ventajas que
nos presentan, dejarémos de recurrir simultáneamente á los.
demás procedimientos us·ados en lás escuelas, de los cuales.
son algunos muy ingeniosos, muy á propósito para alcanzar
el fin. Bueno es que la 'unidad y el número se presenten al
niño bajo formas muy diversas, á fin de que se habitúe á ha.
cer abstraccion de esas mismas formas.
Hemos· dividido ]os ejercicios que pueden hacerse con los

palitos en varias séries, para establecer la gradacion y el
acuerdo con los demas ejercicios [Dones, Doblar, Tejer, ete.]

Disposiciones. preÜminares....

Los palitos son de madera, delgados, redondeados; tienen
'una longitud de 10 centímetros [cuatro longitudes del lado

de la cuadrícula de la mesa, de los cubos, etc. J Cuando se
trata de representar formas mas complicadas, puédese con
provecho emplear otros palitos de longitud 'igual á la mitad
de los anteriores, cosa que permite combinacionos más varia
das. Pero para los ejercicios metódicos de la clase pequeña,
no se emplean en cada figura sino palitos de igual longitud.
Debe distribuirs·~ los palitos en paquetes de diez. Puede
guardarse cada paquete en una caja, un estuche, 6 más sen
cillamente, atados por u cordon elástico. Bs necesario un
paquete para cada niño.
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ARITMETICOS. '
PRIMERA SÉRIE.

PRil\IER EJERCICIO ..

LA UNIDAD.

Esta série ha de comenzar despues ele las primeras leccio
nes del Jitego de la Pelota, y continuarse á la par.

Se distribuyen los paquetes de diez palitos del mismo mo-
do que la-s pelotas. _

Mandad desatar los paquetes. 'Toma cada nino un palito
y lo levanta con la mano·derecha.

Segun lo acostumbrado se dirán algunas palabras acerca
1

del objeto. Es un palito, es de madera, de forma alargada;
estrecho, delgado, ligero, frágil; es necesario manejarlo. con
cuidado. Nos servirá para varios juegos .

·Primero vamos á contar nuestros palitos.'Todos losob
jetos que uno euenta se llaman unidades.
• Ouando contamos nuestros palitos, cada uno es una uni
dad.-He aquí una unidad. Esta expresion quiere deciruno,
un solo objeto.
Enseñemos á contar la primera decena: empecemos á lo

ménos, que ya volverémos á lo mismo cuantas veces seane
cesario.-Tiene el niño los palitos conla mano izquierda, los
toma y los coloca paralelamente sobre la mesa, con la mano.
derecha, uno por uno, segun los va contando. Como varia
cion repítase ese ejercicio, pero cantando.

Mandad guardar los palitos.--Recójanse los paquetes.

SEGUNDO EJERCICIO.

LOS GRUPOS DE UNIDADE_S.

Mandad contar la decena como en el ejercicio anterior;
pero diciendo, '1y 1, son 2; 2y 1, son 3; etc., etc.)
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"Varias unidades [concretasl reunidas forman un grupo.
Vamos á formar con 'nuestros palitos, grupos de unidades.
--Formemos un grupo de dos unidades."
Pone el niño dos palitos cerca uno de otro. Hecho esto,

forma un poco más léjos, á la derecha, un segundo grupo se
mejante; un tercero á la izquierda, y así sucesivamente, has
ta que se empleen los diez palitos.
• ''Volved á tomar los palitos. • Pormemos ahora un grupo
de tres unidades. Otro á la derecha. Otro á la izquierda.
Cuántos grupos hemos formado? ¡Qué os queda en la mano?

TERCER EJERCICIO.

LA DECENA.

Mandad contar otra vez la decena, como en el ejercicio an
terior.
'Formad un grupo de cuatro unidades. Otro más. Volved

á tomar los palitos, formad un grupo de cinco unidades. Otro
• más de cinco unidades tambien. Formad un grupo de diez
unidades.-Un grupo de diez unidades se llama una decena.
~ '"Formad un. grupo de tres unidades. Ponedle otro palito.
¿Hay ahora en esto grupo más unidades de las quelabia án
tes de poner el otro palito!"
. Mandad agregar un segundo, un tercero, un cuarto palito:
haced notar que el grupo awmenta á medida que se agregan
palitos.
¡Cómo se llama el hecho de poner algo de más%Agregar.
"Agregad una unidad más. Otra uni<lad, etc."

CUARTO EJERCICIO.

LA ADICION.

Formarán los niños dos grupos de dos unidades cada uno.
'Reunid, como yo, esos dos grupos en uno solo. Se opera

la reunion aproximando simultáneamente los dos grupos con
ambas manos.
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Habeis agregado las unidades quo estaban á la derecha

á las que estaban á la izquierda. Se puede agregar á la VfYAI
varias unidades.-¿Cuántas unid_ades teneis ahít
''Reunir en uno solo dos ó varios grupos de unidades, os

hacer una adicion 6 suma [concretal.
"Agregad otras dos unidades. Habeis hecho otra adicion.

Agregad una unidad más."
Mandad formar y reunir del mismo, modo, y luego contar

despues de la reunion: dos grupos de dos unidades; uno de
tres y uno de dos, etc.
"El grupo formado así por las unidades reunidas, sella

ma la suma ó el total; expresion que quiere decir el toilo: el
conjunto."

QUINTO EJERCICIO.

LA ADICION [CONTINÚA].

Este ejercicio es continuacion y desarrollo del anterior. •• ~;
"Pongámos dos unidades aquí; dos allá. Reunámoslas, ha

gamos la adicion. Cuántos son 2 y 2% 'Tenemos en todo 4
palitos, 4 unidades; 2 unidades y 2 unidades son 4 unidades;
2 y 2 son 4." .
"Formad el, total de 4 unidades y. de 2 unidades. Haced

la adicion de 3 unidades y de 2 unidades. Agregad 4 y 3.
¡Cuántos son 2 y 4?77 etc.
Enseñad á contar la decena de dos endos [números pa-.

resl: 2 y 2, son 4; 4y , son 6; 6 y 2,son 8; 8 y 2, son 10.
Y los números nones.
1 y , son 3, ete. -

SEXTO EJERCICIO.

LA SUSTRACCION.'

. .
Dispondrá el niño las diez unidades en un soio grupo.
¡Qué hemos formadoT-Una decena.
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·"Quitad un palito. ¿Hay ahora tantoscomo ántes!-
9uátosménos hay?--Quitad otro. Otro más.27
Haced notar que ol grupo disminuye á medida que se qui.tan palitos; hay menos unidades.
¿Cómo lamamos lo que se hao hecho?-Qutar.
Volved á formar el grupo de 10. Qµftad 2 palitos. (apar

tándolos un poco). Puede quitars,e varias unidades á la vez.'~
•• guitar unidades de un grupo es lo que se lama sustraer.
fo que se hace (la operacion) es una sustraccion. ·
"Vamos á sustraer otras dos unidades.-¿Cuántas qued.a;n7

. Iuo. que que.da cuando se ha-- hecho la sust1~acci~n, se lla
ma, con justicia, resta.

a

SÉTIMO EJERCICIO.

COMPAR.ACION DE LA ADICION Y DE LA SUSTRACCION.. .
.

Mandad poner la decena por medio de la adicion sucesiva
de. la unidad, con e.sta. fórmula:
• 1 más 1 (equivale á ag,re,gando, poniendo de más) .... s_on
2;2más8 1 son 3; etc." .• ·
; Haced lo mismo 1a s,t1stra.ccion .sucesiva, unidad por uni- ,
dad, con esta fórmula: •
,.. ·F'.10 ménos l (qtiitando, ·uno 1nén(!s) quedan 9; ménos 1, que
dan 8, .etc.. ,
"La adicion au1nenta el grupo; la ·sustfaccion lo disminu

ye. La adicion pone (unidades) de másj la sustraccion quita
(unidades) ---... La sstraccion es lo contrario de la adioion.

OCTAVO EJERCIC[O;

EJERCICIO S'OBRE LA PRIM.lj~RA DECENA.

Cuéntese la decena. de (los en dos f2, 4, 6, 8, 10], é inver
samente, por medio de la sustraccion [10 ménos 2, etc.] De
este modo se familiariza el niño con los números de la pri-, ·' ~ '
mera decena y con su8relaciones.
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SEGUNDA SERIE.

PRIMER E,JEHCICIO.

LA SEGUNDA DE.CENA.

Los ejercicios de esta segunda série, continuacion y des
arrollo de la primera, se harán alternándolos con los del se
gundo Don y con lo~ de la primera série de las aplicaciones
geométricas ,[Palitos] que siguen en ésté capítulo.
Difícil seria dará cada niño más de diez palitos. Para sa

lir de los límites de la primera decena, se asocian los niños
de dos en dos; y de este modo van á aprender, por vez pri
mera, á hacer comunes sus materiales y á trabajar reunidos.
Tomadas las disposiciones necesarias, ejecutan las niños

las operaciones siguientes, para las cuales disponen de vein
te palitos.
Mandad contar una decena, formar con ella un hacecillo,

poner cerca y sucesivamente los otros palitos, diciendo:
"A esta decena puedo agregar otras unidades. Agrego

una. Una decena y una unidad son once unidades, etc.
.Así conocerán los niños los nombres de los números que

forman la segunda decena. Formada la segunda decena se
ata á su vez diciendo: 20 ó 2 decenas.-Repetir de memoria
los números de 1 á 20.
"¿Qué son 14%-Una decena y 4 unidades.--¡Cuántos son

una decena y 8 unidades, etc.?
SEGUNDO EJERCICIO.

\ ADICION.

Se asocian los niños como para el ejercicio anterior.
Pone uno de los niños de cada pareja, uno por uno y con

tando en voz alta, el número de palitos que diga lamaestra.
Hecho esto, pone el segundo á su vez y cerca de los pri

meros, otro número de palitos que se designen por segunda
LECCIONES,--28,
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ocasion. Reunidos los dos grupos, cuentan juntos los dos ni
ños y enuncian el total.

·'

"Ponga uno de vosotros tres palitos; el otro dos. Contad
el total. Enunciad1o."
214, 3-+3, 10-+3, 10-+4, ete.
12-+1, 2110, 10-42, 3+4, 4-13, etc.
Hecho con órden este ejercicio interesa mucho á los niños.

TERCER EJEiiCIOIO.

SUSTRACCION.

Es el ejercicio anterior, pero inversamente. Pone uno de
los dos niños y contando, el nú1nero de palitos)ndicado (pri
mer término). Quita el segundo, apartándolos, un9 despues
de otro, el número que se mande quitar [segundo término].
Cuentan los niños y enuncian la resta. .
"El primer niño pondrá, como yo, 6 palitos. El segundo

quitará 3.-Contemos juntos la resta, etc."
8-2, 7-3, 8-6, 7-5, 124, 2u-, etc.

CUARTO EJERCICIO.

IGUALDAD Y DESIGUALDAD.

Mandad que cada niño formo un grupo de tres; luego otro
tambien de tres.
"Hé aquí dos grupos. Hay tantos palitos en uno como en

otro. ¿Cuál es mayor? Ninguno.-¡Cuál es más pequeño?
Ninguno. Los dos son iguales.
"Se dice que los grupos son iguales cuando uno y otro con

tienen tantas unidades. Formemos otro grupo de tres. E~tos
tres grupos son iguales. Formad 4 grupos de 2.-2 grupos
de 4.- grupos de 5.7
• Comprobad en cada ocasion la igualdad.
"Formad un grupo de 4.-Poned lo que queda en otro gru

po. ¿Son iguales estos dos grupos? Contémoslos [4 y 6]. No



219

son iguales; son desigua"les. ¡,Cuál es el mayor? iCuál es el
más pequeñot"

Mandad comprobar tambien la desigualdad de los grupos
5y 3;4y 5, etc. . ! ~

"Formad 2 grupos de 4 palitos. Agregad un palito al de
la izquierda. ¡Son iguales! ¿Cuál es mayor? ¡Cuál más pe-
queño?

Con 10 palitos formad 2 grupos .iguales f5y5J. Quitad un
palito del grupo de la derecha. ¿Son iguales? ¡Cuál es ma- •
yor7 6Cuál es más pequeño?

QUINTO BJERCICIO.

LA MULTIPLICCION..

Mandadformar tres grupos de dos palitos.
'Cuántos grupos veis? ¡Cuántas unidades hay en cada

grupo? ¡Son iguales estos grupos? Luego son 3 grupos de
2 unidades, 3 veces dos unidades.. ¿,Cómo harémos para saber
cuántas unidades hay por todo en-esos 3 grupos?-Reunidlos
en uno solo á un tiempo. Contad ahora. Hay 6 unidades;
3 grupos de 2,unidades forman un total de 6 unidades; 3 ve
ces 2 unidades son 6 unidades, ete.
"Cuando en un solo grupo se reunen, y á un tiempo, va

rios grupos iguales [de unidades de. igual naturaleza], se lla-
ma esto una multiplicacio. . •

"Haced 3 grupos de 3 unidades. Reunámoslos. Contemos:
hay 9; 3 veces 3unidades son 9 unidades. Hemos liecho otra- . '
'l!lult·ipl-icacion. • .
Dígase que la, multiplicacion se asemeja á la adicion, solo·

que es preciso que todos los grupos sean iguales, y que se - les
reuna á n tiempo en una sola operacion [de otro modo se
harian adiciones sucesivas]. •

Mandad hacer con lospalitos las .multiplicaciones siguien
tes: 2 grupos. de 2, 2 veces 4; 2 grupos de 5, 5 grupos, de
2; etc. •
No tiene por objeto este ejercicio que los niños aprendan'
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los productos de 2 6 3 números primeros, sino hacerles com.
prender la naturaleza de la operacion de multiplicar presen•,.
tada así: dados varios grupos iguales dé unidades [números
igualesJ, formar un solo grupo [un solo número, total y pro
dueto].

SEXTO EJERCICIO.

LA DIVISION.

Formad un grupo de cuatro palitos.
'Podemos hacer 2 partes iguales de esos cuatro palitos, 2

grupos igualesf ¿Cuántas unidades hay en cada parte?
«Formemos un grupo de 9 palitos. Procurad dividirlo en

3 grupos iguales. ¿Cuántas unidades hay en cada grupo,
Partir así un grupo de unidados en varias partes igua

les, es lo que se llama dividir: hacer una diviso.
"Cuando repartís con igualdad cierto número de nueces,

de avellanas, etc., entre varios de vuestros amiguitos, haceis
una division (concreta).-(Desenvolved la idea).
"Hagamos una division. Dividamos .diez unidades en gru

pos de dos unidades. ¿Cuántos grupos hay? Otra division:
partamos la decena en dos partes iguales. ¿Cuántas unida
des, ete.?
De este modo conoce el niño la naturaleza y el objeto de

la diviso presentada bajo esta forma: dado un grupo de uni
dades, dividirlo en varios grupos iguales.
Haced tambien observar al niño, mandándole hacer suce

sivamente una multiplicacion (ejercicio anterior) y una divi
·sion, que "la divisiones lo contrario de la multíplicacion."

SÉTIMO EJERCICIO.

PROCEDIMIENTO CONCRETO DE LA DIVISION.

Este ejercicio es una continuacion y desarrollo del prece~
<lente.

'

/

'
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"A veces vacilais cuando quereis repartir con igualdad al
gunos objetos entre vuestros amigos, y no sabeis cantas uni
dades habeis de poner en cada parte: voy á enseñaros un me
dio muy sencillo de. hacer esas divisiones."
Mandad contar ocho palitos. Queremos hacer cuatro par

tes. Mandad poner un palito sobre la mesa, uno algo más
léjos, otro más léjos todavía y unomás allá.

'.'Allí vamos á formar nuestros cuatro grupos. ·Pongamos
otra unidad en el 1%, una en el 2%, etc.2
Así se reparten las ocho unidades en los cuatro grupos.
"¿Cuántas unidades hay en cada grupo!
Mandad operar lo mismo por medio de la adicion sucesiva

de una unidad, hasta la conclusion del número dado de pa
litos (dividendo), las reparticiones (divisiones) siguientes:

610 en 5 grupos. 10 en 2 grupos. 8 en grupos. 6 en 3 gru-
pos.-Asociando á los niños de dos en dos: 12 en 3 grupos.
15 en 5 grupos. 16 en 4 grupos, etc .. , etc.

4

\

OCTAVO EJERCICIO.

LA RESTA DE LA DIVISION.

El caso en que deja la division una resta, va á darnos un
nuevo motivo para ejercitar el juicio de los nifios.

úTratemos ahora de formar 3 • grupos iguales con nuestros
10 palitos."
Pondrá sucesivarp.ente el niño tres unidades en cada uno

de los tres grupos.
"Pero nos queda todavía una unidad. ¡Qué vamos á hacer

con ella?
Haced notar que si se pone esa unidad en uno solo de los

grupos, será éste mayor que los demas: ya no estarán igua
les. Además, se entiende. que tedas las partes han de ser
iguales.
·Pues bien: puesto que esa unidad no se ha de poner e

ninguno de los grupos, la guardarémos aparte Está hecha
la division, pero nos sobra una unidad?'
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Mandad dividir ocho unidades en tres grupos. Sobrarán

dos.-Conclúyase· que despues de haber repartido las unida
des en los grupos, quedan una ó algunas, pero no suficientes
para que se pueda poner una más en cada grupo; se ha do
poner aparte esas unidades y forman la resta de la division.
-Estando en buena disposicion la inteligencia de los niños,
puéde.se aún hacerles comprender por qué siempre contiene la
resta ménos unidades que grupos8e han de hacer (es más peque
a que el divisor).
Por medio de procedimientos que no nos corresponde des

cribir, se enseñarán las nociones mais complicadas de la nu
meracion hablada y escrita, etc., etc.
Los ejerc1cios que hemos mandado hacer con ]os palitos,

están destinados más bien que á enseñar los números, á dar
una idea justa de las operaciones de que pueden ser objeto.
Luego esa idea es del todo independiente de la mayor ó me
nor complicacion de los números mismos; y estamos persua
didos de que cuanto más sencillos son los números, tanto
mejor concibe el niño la naturaleza y presiente ~l uso de las
operaciones. No olvidemos además, que más bien tenemos
por objeto en este instante enseñará raaiocinar que á calcular.

I

EJERCICIOS GEOMÉTRICOS.
PRIM.ERA SÉRIE.

PRIMER EJERCICIO.

DA LÍNEA RECTA Y SUS DIRECCIONAS.

Esta primera série, sumamonte sencilla, está destinada á
alternar con la segunda série de los ejercicios aritméticos
(véase ántes) y con. el estudio del segundo Don.
Ha comenzado ya el niño los juegos y las 1eccioues de do

blar, los ejercicios de entrelazar, etc. Ha oido ya hablar de
línea.-Conviene, si'n embargo, poner espacios entre los ejor-
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cicios de esta primera série. No forzar la progresion, no apre
surarse: tal es la regla que se ha de aplicar aquí.
El niño ha visto la línea recta en el cordon tendido de las

pelotas.
Despues de haber recordado que el palito es delgado, la1·

go, recto, dádselo como figurando la línea recta.
Cada alumno tiene uno de los palitos levantado enlama

no izquierda
"Deslizad, como yo, el dedo á lo largo del palito. De este

modo se lleva al niño á preocuparse solo de la longitud.
Enseñad los dos 'extremos" del palito.-Son las tremida

. des de la línea.
Tomad el palito con la mano derecha. Ponedlo en la di

reccion vertical. Nos representa..-.- ¿Qué!-Una línea rec
ta vertical. Poned el palito en la direcciou horizontal. --Hé
ahí una línea horizontal. Poned el palito en la direccion in
clinada, á la derecha; á la izquierda. Ponedlo parado sobre
la mesa (sosteniéndolo por la presio de un dedo). En qué
posicion estáºI-En la posicion vertical. Ponedlo sobre la
mesa. ¡En qué d.ireccion está ahora? En la direccion hori
zontal."
Demostrad por superposicion que los palitos son iguales

en longitud. "Representan, pues, líneas rectas iguales."

SEGUNDO EJERCICIO.

EL ÁNGULO. +°

Mandad poner sobre la mesa dos palitos qne se toquen en
una extremidad.
"Dos líneas que se unen "en uh extremo" forman lo que

llamamos un ángulo. El ángulo es el rincon entre las dos lí
neas. Poned vuestro dedo entre los dos· palitas: vuestro dedo
está dentro del ángulo. Las dos líneas que forman el ángulo
y se tocan, son los lados del ángulo. Los dos palitos figuran
los lados del ángulo. La punta del ángulo, el lugar donde se
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tocan las líneas, se llamaértice. Enseñad los ladosy elvér
tice del ángulo.
"Pues'tos así los dos palitos,

nos representan un tejado.
"Hagamos que se unan por el otro extremo

V
'Enseñad el ángulo, los lados, el vértice. Ahora el vértice está

eil direccion de nosotros.
",Vamos á representar una cosa con que se apalea elfrijol;

tambien el trigo

\
Este es el mango; la otra es lo que apalea.
"Acabais de hacer un dibujo. Un dibujo es la representa

cion de un objeto, represeutacion que se hace por medio de
líneas, etc.
'Buscad si podeis representar otra cosa con los dos pa

litos."
Invenciones Ubres. .

TERCER EJERUICJO.
EL ÁNGULO ( CON1'1NÚA ).

Formar, con dos líneas, dos y cuatro ángulos adyacentes.
««Veamos si con dos palitos solos hallais el modo de formar

más de un ángulo. Hacedlo.
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Hé aquí qne he formado dos ángulos con dos palitos:

uno á la derecha, uno á la izquierda. Enseñadlos.-Más to. ·
davía: con los dos palitos voy á formar,cuatro ángulos

Mirad. Haced lo que yo.-Ensefiad los cuatro ángulos.
Formad, como yo, otros dos ángulos. Esto, niños, es un.

dibujo que nos representa un azadon para escarbar la tierra.

"Ahora cruzad los dos palitos uno sobre otro, de modo que
forme 4 ángulos. Estas son las aspas-de un molino de viento.

\,'
\

"Aquí est{i un rastrillo_

LRCCION:Ee.-29.
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para limpiar las alamedas de nuestro jardin.-Buscad solí
citos lo que podríais representar formando 2 ó 4 ángulos."
Invenciones libres. •

CUARTO EJERCICIO.

EL ÁNGULO RECTO.

'Mandad poner trasversalmente un palito, luego otro per-
• 1

pendicularmente en medio del primero, guiándose por las
líneas de la cuadrícula.

«Colocad el segundo palito muy ''recto," que no se incline
á un lado ni á otro

¿Ya está? Cuántos ángulos habeis formado!Dos.Los án
gulos formados así por una línea que no se incline á la dere
cha ni á la izquierda, que está muy á plomo sobre la primera,
se llaman ángulos rectos. Todos los. ángulos que formeis si
guiendo las líneas trazadas en la mesa, serán ángulos rec
tos.-Vamos á formar primero un solo ángulo recto."
Mandad ejecutar la série de las posiciones del ángulo recto:

permanece fijo el palito colocado trasversah:nente; el otro to
mará sucesivamente las posiciones indicadas, formando ya
un solo ángulo recto, á veces dos.

Série de las posiciones del ángulo recto: vuelta á la prime
ra posicion.
Hareis que entre esta série y á medida que se presenten,

se reconozcan los "dibujos" de un martillo
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del apaleador,

de una escuadra de carpintero.

Explicad el uso de este instrumento, que sirve para trazar
ángulos rectos, precisamente porque tiene la forma de un
ángulo recto.
Invenciones libres, con dos ó tres palitos. Dos palitos ofre-

' '
cen muy pocos recursos á las· ''invenciones" de los niños; pero
debe comenzarse. Además, esos esfuerzo·s para sacar partido
de medios restringidos, les serán de mucho provecho.

QUINTO EJERCICIO.

EL ÁNGULO AGUDO Y EL ÁNGULO OBTUSO.

Mandad formar un ángulo recto.

Aproximad ahora los dos lados del ángulo: se ha hecho
más puntiagudo.
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Están los lados ménos separados que ántes.-Cuando un án
gulo está más puntiagudo que el ángulo recto, se le llama án
gulo agiido, palabra que significa justamente puntiagitdo."
Volvamos á formar el ángulo recto. Separo ahora mucho

. .
más los dos palitos. Este ángulo es ménos puntiagudo que
el ángulo recto; está más separado, más abierto.

Se le llama ángulo obtuso"

In la série siguiente, permaneciendo fijo uno de los pali
tos, da el otro una vuelta entera, y sucesivamente produce
ángulos diversos en distintas posiciones.

1 2 3 4

---------
,

1 /~

5

vuelta á la posicion primitiva.
9

6

\
7
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Las líneas en contacto se confunden,

•
se prolongan, no hay ángulo.
Mandad nombrar los ángulos á medida que se van forman-

do, é indicar el vértice y los lados.
·Hierro del arado que abre el surco.

Labranza.
Invenoiones libres. Puede darse al niño para las combina

cioues mas de dos palitos.

SEXTO EJERCICIO.

LAS PARALELAS.

Mandad poner uno de los palitos sobre una de las líneas
longitudinales de la cuadrícula de la mesa, luego otro 'muy
enfrente," sobre la línea paralela á la primera.

«·No se tocan los palitos por ninguna extremidad. En to
das partes están á igual _distancia uno de otro: se dice que
son paralelos: figuran dos líneas paralelas." •

1 .
Mandad disponer los palitos paralelamente y en las direc-

ciones siguientes:.

• rectos al frente

\
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atravesados

oblícuamente á la derecha

oblícuamente á la izquierda.

Recuérdese que no tocándose las líneas paralelas, no pue
den formar ángulos.
Invenciones libres.

SEGUNDA SÉRIE.

PRIMER EJERCICIO.

EL TRIÁNGULO.

Está destinada esta segunda série á corresponder á la se
gunda série del segundo Don y á los ejercicios de doblar, etc.
Toman primero los niños dos palitos. Mandadles formar,

con los dos, el contorno de cierto espacio de la mesa; cerrar
enteramente ese espacio, de tal modo, "que no' se pueda sa
lir de él sin pasar por encima de uno de los palitos." Muy
presto notarán los niños la imposibilidad.
"Procuremos hacerlo con tres palitos, haciendo que se to

quen por sus extremidades."
Forman los niños un triángulo.
Haced notar entónces que para rodear completamente un

espacio vacío, se necesitan, por lo ménos, tres líneas rectas.
''¿Qué :figura habeis formado? Un triángulo (véase el ter-
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cer ejercicio de doblar, tercera série). Enseñad los 3 ángulo8;
sus tres vértices; los 3 lados."
Repetirán los niños este ejercicio para familiarizarse con

la forma triangular.-Ejecutad eri seguida la série de las
trasformaciones siguientes, mandando enseñar los ángu
los, etc.

linea recta prolongada;

vuelta á la posicion primera.

. .

FORMAS DE OBJETOS.
1° Haced que en la

se reconozca la forma de un tejado.
29 E la

una puerta.
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39 En la

1

un bieldo, instrumento en forma <le tenedor y que sirve para
aventar el trigo ó la cebada.
4? Un apaleador largo

\
\
\
\

\

,\

/
I

Disposiciones simétricas.

\
\
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Invitad á los niños á que encuentren nuevas disposiciones.
In,venciones libres.

SEGUNDO EJERCICIO.

EL CUADRADO Y EL ROMBO.
\

Los niños han visto ya el cuadrado (Doblar); sin trabajo
lo reconocerán. Se formará el cuadrado siguiendo las líneas
de la cuadrícula.

Mandad contar los lados, los ángulos; observar que los
cuatro ángulos son rectos.
Hagamos con los cuatro palitos una forma más alargada

en una direccion que el cuadrado, más estrecho en la otra -· -
Hemos figurado un rombo.

Série de las trasformaciones del cuadrado y del rombo.

'1.ltCCIONEII.-30, r
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vuelta á la posicion primera

/~
cuadrados .

\
~/

rombos ' !

--.
FORMAS DE OBJETOS.

CON CU.ATRO PALITOS.

1? Se habrái hecho notar que el cuadrado
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representa un marco de algunos cuadros, el pizarron que es
tá en la clase, etc.

2° Veleta sobre la azotea

El viento, su direccion, sus variaciones.
3 Una silla

Disposiciones simétricas.

X
Invenciones libres.

TERCER EJERCICIO.

COMP.A.R.A.CION DEL CUADRADO Y DEL ROMBO.
t

Mandad formar- el cuadrado. Recordad que el cuadrado es
todo el espacio contenido entre las cuatro líneas que forman



7

I
236

el •Contorno y no el contorno mismo (perímetro). Para veri
ficar la igualdad de los lados, mandad descomponer el cua:
drado y poner uno al lado de otro los cuatro palitos.
"Están muy iguales los lados, como lo son los lados de

cualquier cuadrado. Formad un rombo. Los palitos que nos
sirven para formarlo son iguales: el rombo tiene, pues, sus
cuatro lados iguales, como el cuadrado.
¡Qué diferencia hay entre un rombo y un cuadrado! El

cuadrado tiene sus cuatro ángulos rectos; el rombo tiene, co
mo veis, 2 ángulos agudos opuestos, es decir, enfrente uno de
otro, y 2 ángulos obtusos tambien opuestos. Enseñad los dos
ángulos agudos, los dos ángulos obtusos."

1% Casucha

\

•
2° Nivel de albañil

3° Molinete para ahuyentar á los pájaros de los árboles
frutales.
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4° Un bieldo

5? Poste para colgar faroles

Disposiciones simétricas.

TERCERA SÉRlE.
•PRIIv.IER EJERCICIO.

EL RECTÁNGULO.

. Es.bá destinada esta tercera· sérié á alternar con los ejer-,
oicios del tercero y del cuarto Don.
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Al doblar el cuadrado de papel (Doblar, segunda série,
tercer ejercicio) µan notado ya los niños el rectángulo. Man
dad construir está figura en las varias posiciones indicadas:

y

vuelta á la posicion primitiva.

Mandad enseñar los lados opuestos, Se comprobará: 1%,
que los dos pequeños, formados cada uno por un solo palito,
son igualesj 2~, que los· lados mayores, formados por dos pa
litos unidos en una extremidad, son iguales; 3", que los cua
tro ángulos son rectos.
"Comparémos el rect{ingulo con el cuadrado: los cuatro

ángulos son rectos, como los del cuadrado; pero los cuatro
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lados no son todos iguales. Los lados opuestos son iguales.
-Nombrall objetos que tengan la forma de rectángulos."

1~ Pabellon

2° Pala

,·,. )¡

39 Copa '

4~ Caballete para una mesa
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o~ Silla

6? Casita 'con mástil para bandera,

7~ Casita
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8° Apagador

99 Atril de músico

1

Disposiciones sin1étricas.

1

LEOOIONES.-31,.
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Ivenciones libres.

SEGUNDO 'EJERCICIO.
r

r '

EL PAR.ALELÓGRAMO.

Mandad construir el paralelógramo en la posicion indi-
cada.

Preguntad en qué difiere esta :figura del rectángulo.-Los
lados mayores son iguales:
ua prueba? Los dos pequeños lo son tambien. ¡Sonpara

lelos los dos Jados mayores! ¿Lo son los pequeños! ¿Son rec
tos los ángulos? Enséñense los ángulos obtusos.
Esta figura difiere del rectángulo en que no tiene sus án

gulos rectos. Difiere del rombo en que no son iguales sus
cuatro lados. Para recordar que sus lados son paralelos, ¿qué
nombre se le ha dado? ''Paralelógr.amo." '
"Construyamos un paralelógramo cuyos lados pequeños

estén oblícuos en la otra direccion."
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FORMAS DE OBJETOS.
CON SEIS P.ALITOS.

1~ Pizarron sobre su pié.

29 Una cerea.
3~ Cerca para los campos c,on apoyos para ~o.atenerla.
4~ Una ventana cuadrada.
59 Candelabro con dos brazos.

4

/
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6° Veleta.

7 Los rieles del ferrocarril.

Disposiciones simétricas.

Série derivada del triángulo equilátero.

?\· ,.
1
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I

¡.

/
/

Invenciones libres.

TERCER EJERCICIO.

EL TRAPECIO.

Mandad construir el trapecio (simétrico) en la posicion de
la figura.

I

/
/

Haced que se compare. con el paralelógramo.
"Enseñad el lado vuelto hácia vosotros. Enseñad el lado

opuesto á aquel. ¿Son iguales esos dos lados? No. ¡Son pa
ralelos? Si.2

/
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•Observado esto, haced notar que los dos lardos pequeños

se inclinan uno hácia otro: no son paralelos.
• ''Esa figura que solo tiene dos lados paralelos, se llama
trapecio.?

g

Haced se reconozca que ese trapecio representa el techo
de una casa (del lado de la fachada). Mandad construir el
trapecio en la posicion inversa..Dispuesto así, recuerda la
forma de un botecito (visto de perfil).

FIGURAS DE OBJETOS.
CON SEIS PALITOS.

1% Los casilleros (paralelos) de un estante.
2? Escalones de la escalera

ya y l
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3% Casita

4~ .Abanico

.,_.,y

5° Devanadera.-6~ La cometa (papelote/

/
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INGLATERRA.

'IMLAS MOEEISON.
RECTOR DEL FREE CHURCH TRAINING COLLEGE, GLASG0W.

01AL LESSOIN ON COMIMON 'TIIING.

1.-La instruccion oral debe emplearse en todos los ramos
de la educacion escolar. Los libros de texto son altamente
importantes porque presentan el asunto de que se ocupan
de una manera sistematizada y dan ademas las definiciones
y los términos técnicos que se necesitan. Pero no hay un
libro que pueda presentar los principios de una manera tan
clara, tan inteligible, que inutilice la instruccion oral del
maestro. Para dar con éxito en las materias comunes como
la aritmética, la geografía ó la gramática, la parte más im
portante de la instruccion, es decir, lo que se refiere á los
principios fundamentales en que se .basan esos conocimien•
tos, preciso es al profesor darla oralmente. Pero además de
esos conocimientos comunes y constantes, hay otros muchos
de utilidad é importanciamanifiestas para los niños, que de
ben serles trasmitidos y que ningun libro puede suminis
trales. Nos referimos á las lecciones orales que se dan como
incidentalmente sobre historia natural, ciencias físicas y lo
que en nuestro tiempo se ha llamado cosas comunes (common
things). Los libros que se usan generalmente, se ocupan de
asuntos áridos y abstractos y rechazan cuidadosamente de
la escuela el pequeño mudo en que el io vive,su casa,
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sus alimentos, sus vestidos, el aire que respira y las varias
operaciones en que ve ocupados á los que lo rodean.

2.-En todas estas lecciones orales los conocimientos que
se trasmitan deben ser de aplicacion inmediata, único me
dio para que los niños los comprendan y Re familiaricen con
ellos. El solo conocimiento de los principios, aún en el órden
moral, no implica la facultad de su aplicacion práctica. Es.
muy posible, más todavía, desgraciadamente es muy comun,
hallar personas cuyas convicciones sean profundamente or
todoxas, que tengan buenos conocimientos sobre las doe
trinas que constituyen su credo y cuyas prácticas están, sin
embargo, en oposicion abierta con sus creencias. Y esto
se explica. Nuestra educacion es demasiado formal y se ha
lla estrechamente encadenada por absurdas convencionali
dades. Damos á nuestros discípulos muchos conocimientos
y poco saber. Trasmitimos principios abstractos pero no en
señamos á aplicarlos. Pero debemos advertir que no por
lo dicho se crea que comulgamos con esos visionarios que
han pretendido hacer de la escuela un taller universal don
de los niños puedan aprender la zapatería, la sastrería y otros
oficios y las niñas el lavado y otra clase de trabajos domés
ticos. • Hemos protestado ya contra la introduccion de tales
cosas en la escuela elemental. Mucho habia, sin duda algu
na, en nuestra educa@ion de quimérico, de visionario; mucha
parte de la instruccion que se nos dió, consistia solo en pala
bras, y cuando, como era preciso al reconocer esto, se levanta
la reaccion contra semejante 'sistema, muchos han pasado
al extremo contrario y se oponen á la trasmision de todo cono
cimiento que no tenga aplicacion práctica inmediata. Sin
llevar á esta ex ageracion la doctrina, sin referirnos á torpe
zas de esta clase, insistirémos, sin embargo, en que se dé al
niño toda la instruccion posible sobre las aplicaciones de lo
que Je enseñamos. Así, por ejemplo, tratando de la atmósfe
ra, al mismo tiempo que hacemos al niño conocer las sustan
cias que la componen y las leyes que rigen su movimiento,
le instruirémos acerca de la relacion que hay entre la salud

LECCIONES.-32.
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y la constante renovacion del aire, de los medios que hay
para conseguir segura y convenientemente la rentilacion en
una casa, los males que resultan dela inmediacion de albaña
les, etc.; hablando de un edificio, decirles no solo qué mate
riales se emplean en su contruccion, sino la necesidad que
hay de que los cimientos sean 3ecos y sólidos, cómo se con
sigue esto, los males que resultan de la aglomeracion de
gente, etc. No basta enseñar al niño á nadar, preciso es ad
vertirle que no es el baño igualmente provechoso en cual
quier momento. Lo dicho basta para indicar cuál es nuestra
opinion acerca de la enseñanza de cosas coniunes. (1) Conoci
das son las ventajas de semejantes lecciones. El niño asocia
los p:r:incipios abtractos de la ciencia con los negocios comu
nes de la vida real y halla la comprobacion aun en los objetos
más desemejantes. Su interés está de este modo constante
mente sostenido y cuando abandona la escuela para tomar
parte en la lucha por la vida, en lugar de cumplir su obra
ciegamente y solo por imitacion, lo hace con la inteligencia
de un hombre que conoce la relacion que existe entre la teo
ría y la práctica. Estamos seguros de que si estas lecciones
fuesen más comunes, crearían inteligencias. que produjeran
los mayores beneficios en el órden social, y de que ni por un
solo instante se tolerarían algunas detestables inconvenien
cias como fumar, las grandes aglomeraciones de gente, y
otras. En la actualidad, nuestras clases trabajadoras, par
ticularmente en el campo, ejecutan. sus labores tan mecá
nicamente que apénas si manifiestan mas inteligencia que
los estúpidos animales que emplean en su servicio. Aunque
su educacion escolar los haga capaces de leer, es tan imper
fectamente, que apénas empieza su vida de trabajo, olvidan
por completo, faltos de práctica, la escasa instruccion cien
tífica que habían tenido, y caen en esa posicion triste y me
lancólica en que nada suscita su interés si no excita ántes sus
sentidos. Es preciso no admirarse del alarmante progreso

(1) Permítasenos traducir así tí fin de conservar la originalidad y la natu
raleza del pensamiento.--Nota de la Educacion Moderna,'



251
del vicio en nuestra poblacion rural. Las lecciones de que
estamos tratando servirian, en cierto grado, para neutralizar
la natural tendencia de todas las gentes no educadas hácia lo
sensual y terrestre. Poniéndoles de manifiesto algunas de las
maravillas que pueden hallarse en los objetos comunes; acos
tumbrándolos á reflexionar sobre los principios que envuel
ven las mas sencillas operaciones, enseñándoles á ejecutar
éstas, mediante el conocimiento de aquellos, les daremos
los medios de poner en actividad su atencion y su curiosidad,
así como para que su inteligencia se habitúe á comprender
lo útil y lo provechoso.

Lecciones orales.Primer grado.
3.-Es incuestionable que si el niño pequeño ha de recibir

alguna instruccion, tiene que ser oralmente. Aun mucho tiem
po despues de que ha entrado á la escuela, está todavía in
capaz para obtener de la lectura ventaja alguna para su ins
truccion. Si su inteligencia tiene que entrar en actividad, si
sus tiernas facultades tienen, que desarrollarse y educarse,
debemos enseñarle algo mas que signos arbitrarios de soni
dos. Apoderarse de un pobre niño y obligarlo pormeses y
aun años á no quitar los ojos del A, B, O y sus combinacio
nes, es el medio mas seguro de hacer de él un bolo redomado.
En efecto, parecia natural detener al niño para la adquisicion
de los signos escritos hasta que hubiera estado algun tiempo
en la escuela. El m·étodo que la naturaleza sugiere es seguir
la línea de conducta que el niño siguió instintivamente ántes
de entrará la escuela. Ejercitaba sus facultades perceptivas
en los varios objetos que lo· rodeaban; examinaba sus propie
dades y cualidades, y adquiria un admirable caudal de ideas
y de palabras para expresarlas. Por medio de las lecciones
orales puede el maestro tomar al niño precisamente en el mo
mento de su llegada á la escuela y llevarlo gradualmente de
un grado de conocimientos al siguiente. En estas lecciones, al
principio debe dirigirse la atencion del niño hácia aquellas
propiedatles de los objetos que él puede apreciar por los senti-

/
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dos. Por esto no basta describirle el objeto; preciso es que lo
vea, que lo toque, que lo huela, que lo oiga, segun el caso. To
do el mundo ha observado cuán natural es en los niños la ten
dencia á tocar todo lo que les interesa. Tan enérgico es este
deseo que en las galerías artísticas, en los museos y lugares
semejantes, preciso-es tomar precauciones para impedir que
los visitantes toquen los objetes. Esta tendencia es la mani
festacion del método natural para instruirá los niños y á los
ignorantes. El maestro debe contar con este instinto del ni
ño y permitirle, por tanto, que ejercite sus sentidos en las
cosas que elige como objetos de sus primeras lecciones. De
esta manera el niño adquirirá ideas claras y correctas de las
cosas.
4.-Pasado algun tiempo, y cuando las lecciones descritas

en el párrafo anterior han dado al maestro base para sus tra
bajos, debe elegir para las nuevas lecciones, objetos que no
hayan sido observados por los niños, de los cuales hay mu
chísimos que no deben dejarse de dárseles á conocer. El exá
men directo es una poderosa ayuda para la claridad de la
idea, pero aun sin aquel pueden los niños adquirir exactas
nociones sobre muchas cosas que no pueden caer bajo sus
sentidos. La presencia actual de un objeto en la escuela no
es precisamente la esencia de una leccion oral sobre ese ob
jeto. Los niños no han tenido jamás la oportunidad de ver
un leon, un tigre ó un elefante, y no pocas dificultades ten
dria un maestro para procurarse ejemplares, vivos ó muer
tos. ¿Qué hacer entónces? ¿Suprimir la leccion sobre estos
animales? No; puede el maestro, usando métodos convenien
tes, conducir al alumno hasta que se forme una idea clara y
distinta del tamaño, aspecto y costumbres ele los animales en
cuestion, Para el aspecto puede servirse de un buen dibujo,
y para el tamaño de la comparacion con animales y objetos
conocidos. El tigre se parece mucho al gato, pero es mucho
mas grande. Es tan alto, como tal animal conocido-ó como·
esto (señalando en la pared), es mas grande que-casi tan
grande como-etc. Algunas anécdotas sobre el carácter y
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fuerza, completarán de tal modo la idea, que aunque el niño
no seria capaz de dibujar un tigre por solo la descripcion, lo
distinguirá perfectamente y asociará su nombre á una exacta
pintura mental. Limitar estas lecciones orales á objetos fa
miliares, seria limitar innecesaria y perjudicialmente su eá
fera de utilidad.

5.-Uno de los fines mas importantes de estas lecciones, es
que el niño adquiera un caudal de voces que en lo futuro tie
ne que servirle muchísimo. Desde ántes de entrar á la es
cuela el niño ha hecho considerables progresos en la adqui
sicion de voces, muchas de las cuales podrán no ser castizas,
pero de seguro siempre serán expresivas. En esta adquisi
cion de voces, el niño ha procedido invariablemente sujeto,
aunque sin saberlo, á un hermoso principio: el de conocer pri
mero la cosa y despues, como una necesidad que de esto se
deriva, conocer el nombre. Esto descubre al maestro el mé
todo que debe seguir para enseñar el lenguaje por medio de
estas lecciones. Si el niño tiene alguna expresion de su pro
pia idea, debe ser aceptada, pero dando á conocer el término
correcto si aquel no lo era. Si, por el contrario, el niño des-

' conoce un término que necesitamos enseñarle, no lo haremos
sino hasta que haya adquirido la idea cuyo signo es el tér
mino que le enseñamos. Este sencillo principio está de tal
manera de acuerdo con el mas sano criterio, que no puede
uno concebir qué objeciones pueden hacérsele ni ménos to
davía que haya gentes que lo consideren como charlatanería.
El método opuesto, el que consiste en dar primero (y en mu
chos casos solamente) el signo, se opone á los mas rudimen
tales principios de la buena educacion, porque cuando más
consigue, da la apariencia pero no la realidad del conocimien
to. En todo caso, el maestro debe presentar primero al niño
una descripcion ó hacerle de cualquier modo adquirir la idea,
despues de lo cual el nombre adquirirá una significacion que
no tendría de otro modo, y que le permitirá suscitar en la
inteligencia una concepcion distinta. A nuestro juicio, este
aspecto lingüístico de las lecciones orales, tiene tal impor-
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tancia que nunca debe perderse de vista. Se ha dicho con
razon: Que el lenguaje hablado es para nosotros la prime
ra, reptesent.acion de la realidad. Se preguntará. quizá en qué
consiste que una p.ersona de humilde orígen cuyo dialecto es
expresivo y vivaz, se exprese de modo insípido cuando quie•
re hacerlo correctamente? Creemos que en este fenómeno to
ma pequeña ó ninguna parte el lenguaje mismo, debiéndose
á los objetos que han suscitado las primeras ideas en el ce
rebro y que han formado así el dialecto primitivo, pues el
correcto que el individuo no pudo hallar sino en los libros,
no pudo suscitarle en sus concepciones el interés que el otro ...
Para ser bien entendido por los demas, preciso es hablar con
facilidad, cosa que no se· consigue con la simple clase de lec
tura en las escuelas: el mejor medio para ello es asociar pa
labras de propiedad intachable con realidades percibidas y
sentidas." (1)

Lecciones orales.-· Segundo grupo.
6.-Las lecciones elementales que hemos descrito en los

párrafos anteriores, han educado al niño en la observacion
de las propiedades y cualidades de los objetos, y le han pro
porcionado términos correctos para expresar esas ideas. Nue
vas lecciones acostumbrarán al niño á apreciar la relacion

'que existe entre las varias partes de un objeto y entre varios
objetos. Esto dá un ejercicio intelectual mayor que cual
quier otro género de lecciones y por tanto preferible aun co
mo medio de disciplina mental además de facilitar la tras
mision de conocimientos útiles. Así, en una loccion elemen
tal sobre el elefante, bastará dar al niño una idea general
sobre el tamaño, aspecto y partes de aquel, mientras en el
segundo grado se hará conocer la relacion que existe entre
las varias partes del animal, así como la que hay entre su
estructura y sus costumbres: Tiene un cuerpo grande y pe
sado: de ello puedeinferirsealgo respecto de las piernas, que

(l) Esy on Education,ni--Rev. D. Smith, p. 8.Nota del Autor.
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deben ser.muy fuertes: son casi perpendiculares, como colum
nas que sostienen un techo pesado. No es ménos pesada la ca·
beza, cuyo peso se aumenta con los colmillos. ¿Quó sucede
ria si tuviera un pescuezo como el de la girafa? ¿Cómo tiene
el pescuezo? Pero toma del suelo parte de su alimento y ¿có
mo puede hacerlo siendo su cuerpo muy grande y muy pe•
queno el cuello? Cuestiones por el estilo preparan para ver
belleza y sabiduría en la compensacion establecida con el
tamaño y forma de la trompa.

Lecciones orales.-Tercer grupo,

7.-Las lecciones en este grado, tienen por objeto educar
el raciocinio y acostumbrar al niño á inferir consecuencias
de las premisas que se le den. "Nunca ejercitará su racioci
nio por medio de los libros, donde siguiéndose la conclusion
á las premisas, se presentan todas en conjunto á la vista del
lector que no puede ménos de concederles la misma autori
dad. Las personas que no han ejercitado su raciocinio, no
saben mas que lo que expresamente se les ha dicho ó lo que
han podido percibir por sus sentidos, y sin embargo, basta
la capacidad ordinaria para concluir algo de lo que es sensi
ble y deducir inferencias de lo que se comunica. Partiremos
en las lecciones de este género de algo que el niño ya conoz
ca ó que pueda hacerse patente y palpable á sus sentid os é
irémos de lo fácil á lo d~ficil, formando las concepciones com
plexas, adquiridos así los componentes de nuevos razona
mientos." (1) Estas lecciones se aplican á varias partes de
las ciencias naturales, ya á la mecánica, ya á los instrumen-

\

tos que se emplean en'los experimentos físicos, como el baró-
metro, el termómetro, etc. En este grado superior es donde
puede aplicarse la ciencia á la explicacion de las cosas y fe.
nómenos comunes. Todas las lecciones deben propenderá
dirigir y fijar la atencion del niño en el exámen de los fenó
menos que deben rodearlo durante su vida. Hé aquí como

(1) vEssay on Education.v-Rev. D. Smith, p. 23.-N. del A.
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estas lecciones se convierten en lecciones científicas sobre
cosas comunes.
8.Para que estas lecciones den todos sus resultados, pre

ciso es que el maestro conozca á fondo y bajo todos sus as
pectos el asunto de que vá á tratar. La habilidad para hablar
á los niños sobre muchos asuntos, no prueba que el maestro
sea capaz de trasmitir buenos conocimientos ni ménos toda
víade educar á sus discípulos. Algo mas que el don de la pa
labra se necesita para ello. Se necesita tener ideas que com-

'nicar y familiarizarse, por tanto, con el asunto.· No cabe duda
de que en igualdad de circunstancias es más apto para ense-

Y

ñar el que tiene mayor caudal de conocimientos. Pero si se
tratara de elegir entre un hombre de amplios y firmes cono
cimientos pero que alguna vez no pueda expresarse, y otro
muy apto para enseñar, pero de conocimientos superficiales
y de concepciones vagas; vacilariamos poco y nos decidiria.
mos por el primero. Donde hay verdadero saber, hay con él
una fuente inagotable de sugestiones, ideas y pensamientos
que sirven más para la sed insaciable del niño que todo ese
ruidoso torrente de palabrerías de una charlatanería científi
ca. Con tantajusticia como pertinencia, notaMr. Mosely, que
el conocimiento incompleto de parte del maestro de lo que va
á enseñar, es generalmente la causa de la falta de éxito en es
tas lecciones y hace un impedimento para él de lo que en otras
circunstancias seria un hermoso expediente y un poderoso
recurso en la educacion. Puede saber muchas cosas y saber
las bien y no tener, sin embargo, el éxito que debiera, por
que no conoce el asunto particular de la leccion. Si sus co
nocimientos son extensos pero superficiales, no puede colo
carse en el punto conveniente. Si lo conoce muy científica
mente, puede no explicarse con claridad, Si no está familia
rizado con él, puede callar puntos in1portantes. Faltando es
te conocimiento del asunto, el tiempo consagrado á cada lee
cion se llena con palabras y frases extrañas al asunto como
si la obligacion del maestro fuese llenar el tiempo eon cier
ta suma de palabras, ó como si tuviera el don de enseñar



257

tanto como hable.'' Conocimientos 1neramente superficiales
para nada bastan, y obligan al maestro á repetir y á hacer
que los niños repitan palabras cuya significacion tal vez no
se conoce. Los conocimientos deben ser profundos y de inves
tigacion. EI maestro debe conocer el asunto en su propia na
traleza y en sus relaciones con los demás. Y no solamente
be el maestro tener un exacto conocimiento del asunto, sino
poseer habilidad y juicio para elegir los objetos que verda
deramente se relacionan con éste y desechar los que no se
relacionan sino aparentemente pero no en la realidad. Cada
leccion debe proponerse un asunto bien definido y si en el
curso do ella puede tratarse de otras cosas, no será sino de
aquel las que tienen putos de contacto con el asunto princi
pal. Todas las líneas de una leccion deben converger á un
foco y no estará completa rrüentras aquellas no se en
euentren y pueda verse qué parte ha tenido cada una en el
resultado final. La habilidad de un/maestro puede conocer
se tanto por lo qne desecha como por lo que admite. Si cada
leccion queda así completa en sí misma, no se necesita que
las otras sigan en un órden rigaroso. Un dia la leccion pe
de girar sobre una parte de la neumática, al siguiente sobre
hidrostática y así sucesivamente; pero el maestro deberá ir
tomando nota muy cuidadosamente de la leccion dada y los
puntos tratados á fin de saber co toda precision el punto
de partida de la leccion siguiente. Si tal memorandum no

1 se lleva, pocas probabilidades hay de. que las lecciones se
sucedan con prudencia y el aprovechamiento de los niños es
muy dudoso. Para tener las probabilidades de acertar con
el punto de partida en toda leccion, debe consultar el maes
tro las notas y títulos de las lecciones que prepara para su
uso prévio ántes de venir á la clase.

9.--Habiendo elegido ya los materiales para su leccion, el
primer deber del maestro· es arreglarlos segun se propone
presentarlos á sus discípulos. No hay un método estereotípi
co de arreglo, ni pueden darse modelos que el maestro pudie
ra seguir minuciosamente en cada leccion, variado comode-

LECCIONES.- 33,

•
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be variar elmétodo al cambiar el asunto. Adoptar para tod
nn plan invariable, podrá producir tanto§ males como bie ,
nes. Muchas dudas ocurrirán á los discípulos y conviene q
el profesor las tome en cuenta, las incruste en la leccion, y las
conteste sin esfuerzo, procurando, no obstante., no desviarse·
de su objeto principal ántes bien haciendo concurrirá él le·
duda que contesta. Siguiendo inflexible cierto órden, el pre '1~
fesor 1narcha con paso seguro, pero pierde las bellezas que
ofrece lo espontáneo; si, por el contrario, no se propone un
objeto, podrá detenerse en cada punto en que pueda sabo-

t

rear una belleza, pero nunca llegará al término del viaje. To-
da leccion debe comenzar por algo que el niño conoz0a. Si el
profesor quiere que su ]eccion no se olvide, debe empezar por
lo que cause más interés y que impresione más al niño s_i
guiendo despues con lo que le sea ménos interesante pero
igualmente valioso. Las lecciones sobre animales pueden co
menzarse por la estructura de ellos é inferir de ahí has cos-

1

tumbres y la utjlidad; pueden tambien comenzarse con las
costumbres é inferir de.allí la estructura Pues que la estruc
tura de los animales domésticos como la vaca, el caballo, etr ,¡.,·~
es bien conocida por el niño, de\)en con1enzarse por ella la 4
lecciones sobre estos animales. En las lecciones sobre anim ,"
les de estructura y costun1bres desconocidas para el niño, e
preferible empezar por ]as últimas en razon de que podemot ~ ,.1
hacer esta instruccion muy interesante á los ojos del niñ,· . ~
por medio de anécdotas, etc. Habiendo casa0o así la pri ,;1
mera impresion, los niños seguirán con interé~ la parte '
la leecion que verse sobre la estructura. Tratándose de le"
ciones sobre ciencias ó sobre cosas comunes, el 1naestro, se ~ ·:
gun el caso, puede seguir el método sintético ó el analítie
ena leccion sobre e! Humo, por ejemplo, empezarémos pe s
él como .lo vemos salir de 1 a chimenea y trazarémos su hi
toria hasta que lleguemos á, la causa; en una sobre los Vim, ·
tos, empezarémos por la causa y term.iuarémos con el efecto
En muchos asuntos, especia.lmenteen los que entrañan gran
des descubrimientos ó invenciones, deberá seguirse el méto-

,
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do llamado Genético, que consiste en colocar al niño en el es
tado anterior al descubrimiento 6 invencion y conducirlo
paso á paso hasta el estado actual. Istas indicaciones co
binadas con los símiles que daréos, pueden ser de alguna
'utilidad á los jóvenes que se dedican al magisterio.
1

10.Tanto para ayudar á la memoria como para preparar
debidamente la clase, el maestro debe escribir los puntos
principales de cada leccion. Estas "Notas de lecciones," co-

·mo se llaman, son susceptibles de abuso y no las recomen
damos sino con mucha cautela. Hay maestros que escriben
una série de preguntas y respuestas y llegan á la clase es
perando que los niños cotesten como ellos se figuraron y
escribieron. Como rara vez scede esto, el maestro que no
recibe la coutestacion que esperaba, reniega de su precau
cion y la desecha. Otros copian lo sustancial de toda la lec-

• cion creyendo alcanzar así sobre el objeto un dominio que
solo la escritura puede darles. Es imposible la adopcion de
este plan cuando el maestro tiene varias cosas á que atender,
or la suma de trabajo que impone. Nosotros creemos que el

·maestro debe primero determinar los puntos principales que
tlesea poner á la vista de los niños y escribir despues hacien
do de ellos los puntos capitales de la leccion. Procederá des
pues á detallar cada parte, á determinar qué método adop
r,tará para ilustrar y aclarar el asunto y concluirá escribiendo
- los pensamientos fundamentales de cada division. Tendría
así un estracto de la leccion en el óden mismo en que vá á
lesarrollarla, y le bastaria una ojeada para no extraviarse
·ya. Para facilitar la consulta deberá arreglar las notas de
tal modo que en el márgen consten los títulos principales y
en lo demás de la página las objeciones, aclaraciones y su
jestioes que por sí mismas se le ocurran en el curso de la
-spreparacion. Fácil será despues pasar esas notas en limpio.
En el estado actual de la enseñanza, el maestro debe confiar
en sus notas tan poco como le sea posible. Los títulos deben
bastar para guiarlo en toda la leccion. Pero sin un conoci-
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miento pleno y perfecto del asunto, todas las notas del mun
do no son sino papel escrito.

11.-El maestro y los discípulos tienen en estas lecciones
sus papeles que llenar. Todo lo que se aproxime al estilo de
simple lectura, es perderse, porque fomenta la pereza de los
niños, y acostumbra al maestro á contentarse con dar ins
truecion sin preocuparse de examinar si esa instruccion ha
sido recibida. El deber del maestro en estas lecciones, es no
desviarse del asunto principal, conocerlo en todas sus fases
y relaciones y arreglar la leccion de modo que las partes for
men un todo homogéneo. Cuando está dispuesto lo necesa
rio, presenta el asunto á los niños y por medio de preguntas,
elipses, sugestiones y representaciones, les ayuda á obtener
las consecuenoias de las premisas que establece. La instrue
cion oral asume entonces la forma de conversacion en que el
maestro no hace sino guiar, mientras la inteligencia de los
niños se emplea en hacer esfuerzos por descubrir. No debe
perderse esto de vista porque es natural la tendencia á leer
más bien que á educará los niños. En la escuela, la· lectura
es relativamente inútil. Mucho vale, sin duda, en su opor
tunidad y para aquellos cuya inteligencia está su@ciente
mente desarrollada para seguir un largo razonamiento; pero
no sucede lo mismo en las escuelas elementales donde con
curren niños que por su edad, no alcanzan todavía la apti
tud para escuchar ó entender un largo discurso. Por eso el
maestro no debe presentar á sus discípulos sino hechos en
que deben basarse los razonamientos y ayudarles á obtener
las inferencias de esos hechos. Con este fin deben mltipli
carso las analogías y los ejemplos. Donde quiera que se use
un término que el niño no conozca suficientemente, debe ex
plicarse con toda claridad y en ·caso de ejeniplos debemos
usar cosas conocidas para explicar cosas desconocidas. De
otro modo, es difícil todo aprovechamiento. El ejemplo debe
ser, en todo caso, de un objeto familiar á uno que no lo sea.
Así para aclarar el hecho de que el aire ejerce presion, debo
recordarse el casode lamamadera, que conociéndola todos los
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niños dará á la leccion viveza y naturalidad. Del mismo mo
do, las analogías deben ser reales y no aparentes. Al hablar
de la circulacionde la sangre, puede recordarse para ilustrarla
con ejemplos, cómo se provee de agua una ciudad. Existe en
ambos casos el granmanantial proveyendo siempre del precio
so líquido y en ambos existen tambien losmedios para despren
derse de éste cuando ha servido ya. Procure el maestro pre
sentará sus discípulos una idea 'distinta del objeto que trata,
sirviéndose para ello de todos los recursos que estén á su al
cance. Ejemplos, analogías, estampas, dibujos en el pizarro,
ete., todo debe emplearse para hacer la leccion gráfica é in
teresante, á ménos que se prefiera un fiasco. De parte del
maestro, las buenas maneras, la conveniente itlexion de voz,
los gestos apropiados, no contribuyen poco al éxito del tra
bajo,y es preciso recordar que una leccion, irreprochable por
otra parte, puede no tener éxito solamente porque le faltó el
interés que puede el maestro suscitar.

12.-La observacio con que terminamos el último párrafo
proporciona un medio para que el profesor pueda juzgar del
éxito que ha tenido en su leccion. En las circunstancias or
dinarias solamente puede indicarlo el efecto producido; pero
en las otras, el hecho solo de su especialidad obliga al m1aes
tro de conciencia á buscar datos por los que pueda juzgar
del éxito que tuvo. En las lecciones orales, el interés mani
festado por los niños, será Gn indicio seguro de éxito en .la
leccion, por el contrario, si los niños se hallan distraídos, pe
rezosos é inquietos, puede asegurarse que el profesor no ~u
po dirigir la clase, y por eso no ha causado interés. Despues
de cada leccion oral debe preguntarse el maestro, no ¿qué
cantidad de conocimientos trasmití desde que empezó la lec
.cion1 sino ¿cuántos de esos conocimientos han recibido los
niños? Debe adoptarse como una máxima el principio de que

0
una leccionno puede reputarse dada sino en tanto que haya
sido recibida. Debe consagrar el maestro algunos minutos
al terminar la clase á interrogar algunos de los alumnos so
bre los puntos principales de ella, y algunas veces pedirá á
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otros los escriban, con cuyo ejercicio manifestarán qué tanto
han recibido y cómo lo entendieron.

13. Notas de lecciones.-Pritner grado.

EJEMPLO I.-LA. VA.O.A..

Procúrese llegará hablar de ella de una manera inciden
tal, lo mas natural posible.-.Preguntad qué toman los niños
con su café"? (1)-leche.-¿De dónde se saca la leche?-de la
vaca. ;Dónde están generalmente las vacas? en el campo.
¿Qué hacen ahí?comen yerba.¡Uo qué se alimentan ge
neralente las vacas? Háblese de sns diferentes colores y
véase si los niños conocen los que puede tener-algunas
son blancas,-otras negras, otras nianchadas, etc.-¡Qué tie
ne en la cabeza la vaca que está en esta estampa'! cuernos.
¿Tienen cuernos todas las vacas? ¡Para qué sirven los cuer
nos de la vaca1 iCómo se defiende el perro, el caballo, el
gato?De qué tamaño son las vacas? Señalen vdes. algo
de aquí que sea del alto, del largo de la vaca-¡

0
Cómo se -

llaman los hijos ele la vaca?-becerros. Han dicho vdes. que
sacamos leche de la vaca ino nos sirve para otra cosat
Cuando la matan, qué hacemos con su carne?la comemos. ()
¿Dónde se compra la carne de vaca?en la carnicería. ;Pie
ne algun uso la piel ó cuero1 ¿Qué llevan veles. en los piés

(1) El texto no dice café sino porridje, es decir, sopa de leche. Nos he
mos permitido hacer este cambio para que se penetre la mente del autor fa.
cilitando la contestacion que busca. Sea q ne nosotros preguntásemos en u na
clasequé toman los niños con su sopa, sea que preguntásemos qué toman con
su sopa <le leche, no po<lriamos obtener fácilmente la contestacion qne se <le
sea, y por lo mismo con la traclnccion literal, el lector no podria penetrar bien
el espíritu, la marcha de la leccion. Morrison escribia en un país donde el uso
de la sopa de le.che es <le tal modo comun, que ha merecido se dé á ésta n nom
bre especial: nada Je eso sucede entre nosotros. Cuestion de costumbres y de
lengnaje, prueba manifiesta de que estas lecciones son, por su naturaleza, lo
cales en la mayor parte de los casos.--Nota de la vEdneacion Moderna.n

.(2) Signen estas dos preguntas en el texto: hat do yon call the cow's
flesh, when she i's killed?-beef Wliere do you buy cow's flesh o:..·-be~f?-Jn
the flesher's or in thebtcher's? No tenieido traduceion la primera, se com
prende que la de la segunda, que ponemos, no es completa ni interpreta, todo
el pensamiento, ni la leccion ele lenguaje qu~ quiso dn.rse.
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para conservarlos calientes?-zapatos. ¡Quién lace los zapa
tos?-el zapatero. ¿De qué los hace?de cuero. ¿De dónde
toma el cuerot

20
Qué se hace con él? Dígase algo tambien

sobre el uso que se hace de los cuernos, la cerda,, la leche,
etc. Esta leccion, como las siguientes, no tiene mas objeto
que ejercitar la observación de los niños y darles términos
correctos para expresar sus ideas.

'

EJEMPLO III.EL CAMILLO.

Presentando una estampa donde esté este animal, háganse
las preguntas siguientes: ¿Qué animales se emplean para t;i
rar los carros, carruajes, carretas, etc -El caballo, el asno.
Todos veles. han visto caballos ¡qué tienen en los piés1-He
rr«duras. ¿De qué son?--De fierro. ¡Para qué necesita herra
duras el caballo? ¡Qué les sucedería á vdes. en los piés si
fuesen descalzos por las piedras? Cuando venia yo á la es
cuela ví un niño· que corda descalzo por el camino; tropezó
con una piedra ¿y qué creeis que le sucedió' Se hirió el p·ié. ,
Si, se lastimó--elpiéy le-doli61nucho. Ahora bien, el caballo
tiene que andar por caminos muy pedregosos;yy qué debe su
cederle en la pesuña?-se lastimará. Señor, yo ví un caballo
que habíaperdido lci herradiira y estaba cojo. Un caballo se que-
dará cojo si tiene que trabajarsin-·herraduras.-Ahora iban
visto vdes. en nuestro país un camello? ¡Dónde viven los ca
mellos1 En--los países cálidos y a,renosás. iCreen vdes. que la
arena será tan dura como el suelo de nuestros ca.minos y ciu
dades? No, será-suave. Tendrán, pues, los camellos herrada-
ras? ¿Cómo andarán vdes. conmás facilidad en la arena mo
vediza con ó sin zapatos?-Sin ellos. ¡Por qué? De este modo
hablando de 1as costumbres del animal el niño se preparará
á esperar alguna diferencia entre los piés del camello y los
del caballo. Del mismo modo describiendo los largos viages
que tiene que hacer á través de ]os desiertos en que no hay
agua, se preparan á apreciar toda la importancia de la nota-
ble prevision que ha valido á este a.nimal el nombre de nave



264
del desierto.-Como dijimos ántes, en lugar de empezar por
las costumbres puede el maestro empezar por la estruc
tura, infiriendo entónces aquellas. En todas estas lecciones
el maestro llamará la atencion de los niños bácia la bondad
de Dios que acomoda á cada animal á las circunstancias de
su vida. Di-;;idiremos el ejemplo siguiente en dos partes pa
ra los niños menores y los un poco mas avanzados.

E3IMPLO IV.--EL ELEFANTE.

Primer grado.

Itroduccio, Forma, tamaño, costumbres.

Quién ha visto un elefante1 ¿Dónde? Se hallan en los
campos como las vacas? No. ¿Dónde, pues! EAsia.y Africa.
Preséntese una estampa:hágase notar la forma-el cuer_

po muy basto,-re<londo y grande-cuello muy corto con ca
beza ancba--oolmillos-trompa-ojos pequeños-orejas lar
gas-piés cortos y gruesos.
Estampa sobre tamaños comparativos de animales mos

trando varios-dar, por comparacion, idea del tamaño verda
dero-comparado con el caballo-;es más grande ó más chi
co? Medida absoluta de la altnra--cou10 12 ó 15 piésmués
trese esa altura con relucion á la del techo-dar alguna idea
del tamaño total mostrando la parte de la pieza que ocu-.
par1a.
Referid anécdotas sobre su estructura--1os usos que de él

hace el hombre-el modo de apoderarse de él, etc., etc.
Por medio de descripciones, comparaciones y contrastes,

pueden los iños adquirir ideas aun de los animales que nun
ca han visto. Suponiendo ya conocido lo anterior, procede
mos en el grado siguiente á raciocinar, comparar y deducir
conclusiones de lo que se ha observado.
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Segundo grado.

Relacio entre el cuerpo y las piernas.----Entre la piel, los ojos
y el rnodo de vivir.-Entre la cabeza y el cuello.

Examinad si hay conexionuuso de las piernas-entre uu
puente para caminantes de á pié y uno para un pesado ferro
carril que requiere ;qué clase de columnas? ¿Por qué esa di
ferencia? Comparad tambien los soportes de una construe
cion pesada y una ligera-las piernas de un niño y las de
un hombre. Debiendo ser las piernas el apoyo del cuerpo
¿de qué dependen su tamaño y su fuerza? Nótese que las
piernas del elefante son verticales-como columnas-perma •
neciendo cada hueso verticalmente sobre el que está debajo
que es la posicion mas fuerte que puede imaginarse. Hágan
se notar la sabiduría y la bondad de Dios.
Háblese despues de la piel y los ojos, observando que aque

lla es dura y arrugada y estos pequeños y hundidos, y de
todo dedúzcase el género de vida; ó lo que en este caso es
mejor, dése su modo de vivir-en las espesas florestas de los
trópicos necesitando moverse entre enredadas masas de raí
ces y yerbas,y deducid de allí qué clase de piel y qué ojos
necesita-si una piel suave, fácil de rasgarse, ó una dura é
impenetrable?-si ojos grandes y protuberantes ó pequeños y
hundidos?-Hágase notar la sabiduría de Dios.
Háblese de la cabeza eón los pesados colmillos y júzguese

qué cuello habría sido preciso para sostenerla, si no tuviese
trompa, cuya exquisita construecion debe 'hacerse notar.

14.Damos en seguida unabreve lista de lecciones para el
primer grado de instruccion. No están arregladas en órden
y nos hemos propuesto solamente indicará los jóvenes algu
nos de los asuntos más fecundos. La mayor parte se han to
mado de la lista dada por el Initiatory Department of the
practicing Schools of the Glasgow Free Chrch Training
College.

LECCION'ES,-34.



Mono
Foca
Oso e
Leon
Perro
Liebre
Raton
Camello
Ballena
Lechuza
Estornino
Pavo
Jilguero
Perdiz
Arenque #

Araña
Estufa
Puerta
Topo
Tigre
Huron
Zorro
Castor
Oro
Plata
Pelo

Rosa
Espina
Col
Anga.rillas.
Ventana
Mesa
Cama
Chimenea
Púlpito
Relox
Cereza
Manzana
Langosta
Mariposa
Rana
Elefante
Asno
Cordero
Halcon
Pichon
Gorrion
almon
Ostion
Pera
Plomo
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Pardillo Rata
Alondra Perezoso
Gallina Caballo
Golondrina, Rengífero
Buitre Aguila
Ciervo Tordo
Cerdo Pato
Conejo Cuchillo\

Ardilla Cuerno
"Tejon Gusano

Leopardo Polilla
Murciélago Cangrejo
Erizo - Fresa
Gato Guisantes
Comadreja Relox:
Lobo Sofá
Zanahoria Barro

'Carruage Mezcla
Taburete Leche
Libro Queso
Papel Esponja
Espejo Gutta-percha
Cuero Goma elástica
Yerba Pluma
Hojas Cera
Cobre CarbonEstaño

Chelín Dedal Hierro Piedra
Azúcar Alfiler Tijeras Aguja
Pizarras Miel Zapatos Globo.
Pueden dar tambien materia para lecciones los varios ofi

cios, los lugares de expendio y las ocupaciones do1nésticas
más comunes, así

ÍTé
Pan

Hacer l JVIanteca
Queso
Velas

\ El Especiero
1 El Panadero

Tienda de 1 Carnicero
' EI Sastre
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~

Caldo
Hacer Conserva

Jalea
Como ejemplos de lecciones sobre asuntos yarios, propon•

drémos los siguientes:
Limpieza personal
Ventajas de la puntualidad
Abrigo de las aves
Labranza
Tejidos
Hilo y estambre.

Notas de ·Iecciones.-Segundo grado.

15. Hemos dado ya u símil de estas lecciones, en la inti
tulada "El Elefante." Vamos á dar algunos otros.

EJEMPLO I.-AVENTAMIENTO DE LOS GRANOS.

S1t necesidacl. -Su objeto. Grano y hollejo. -Separado por el
viento.--Modos de vetar. a. Natral. Objeciones á ese mo
do. b. Artificial. Los aventadores. Constrccion. Definicio
del aventarniento. '
La naturaleza, para protejer el crecimiento del grano, le ha

puesto una cubierta-el hollejo. Así corno la semilla del gui
sante se halla en una vaina y la de la cereza en una pulpa.
carnosa, así los granos se hallan protegidos por el hollejo.
Esta cubierta-este hollejo-s.e mezcla al grano al trillarlo
y preciso es separarlos para usar el último.
Preciso es separar el hollejo del grano en el monton que

tenemos. Lo que necesitamos es el grano, no el hollejo. Qué
debemos hacer? Acuda á algun medio que ponga en liber
tad al hollejo que es más ligero, ménos pesado que el grano.
Aquel se separa por lo mismo con suma facilidad con solo
soplarle. Cuando en el campo tomais una espiga y restre
gándola entre las manos pasais de una á otra lo que teníais
soplando al mismo tiempo ¿qué sucede? Con el.soplido arro-

Lavar platos
Fregar el suelo
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jais el hollejo y queda, el grano; luego aquel puede separarse
de éste sólo soplando. Pero ipodriamos emplear semejante

1

procedimiento para una cantidad muy grande! No, seriamuy
fastidioso; demandaria mucho tiempo y debemos por tanto
pensar en algun otro.

Supongamos que tenemos un granero con dos puertas una
enfrente de la otra y que sopla un viento fuerte que atravie
sa el granero. Si arrojamos á ese viento e_l grano ¡qué debe
suceder? La corriente arrastra el hollejo y el grano cae al
suelo. Este medio está muy adoptado y en otro tiempo fué
el generalmente seguido; solamente que en lugar de arrojar
el grano por lo alto, se servian de un tamiz ó criba. (Ensé
eso cómo).
Para aventar de estamanera, se necesitan dos puertas, una

frente á otra y ambas abiertas. Necesítase tambien viento,
,que no siempre hay ó no siempre sirve, como cando llueve:
este procedimiento no es, pues, conveniente.

Si muevo este libro rápidamente á un lado y otro cerca del
rostro de vd. qué siente! Are. ¿Por qué? (Muéstrese con és
te y otros ejemplos que se pueden producir artificialmente
corrientes de aire de la intensidad que queramos). En este
principio es en el que se apoya la construccion de los aven
tadores. Hay una rueda parecida á la de un bote. Da rápi
lamente vueltas. Su revolueion produce una fuerte corrien
te de aire que se arroja sobre el grano y separa de él el ho
llejo.
El aventamiento es la accion de separar el hollejo del grano,

y se efectúa comunmente por corrientes de aire producidas
artificialmente por una máquina llamada aventador.

EJEMPLO ll.-L.A. 'l1ELA DE ARAÑA.

Alimento de la araña. Cómo lo obtiene. Por medio de su tela.
Dódeforma ésta. De qué. Cómo. Lafortaleza de la araña.

La araña vive de moscas y de insectos pequeüos. ¿Cómo
caza las moscas? Nosotros podemos hacerlo con la mano. La
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golondrina lR,s coge con el pico al ir volando. La araña no
tiene manos, no puede moverse con la rapidez de la golondri
na. ¿.Cómo, pues, obtendrá su alimento! Si queremos coger
ratones A-qué ha.cernos! Les ponemos una trampa. Así la ara
a, enseñadapor el instinto, pone trampas para coger las mos
cas de que vive.
Esta trampa es la tela, que teje con astucia para apode-

rarse de las moscas incantas que convierte despues en ali
mento.
La araña teje su tela generaln1ente en los rincones de las

piezas ó ventanas. ¿Por qué en los rincones? Porquo es más
conveniente fijar los dos extremos de los hilos principales,
y en las ventanas, porque ahí abundan mas las moscas que
en otra parte cualquiera de la casa. Las arañas de los jardi
es forman su tela, por razones semejantes, entre los arbus
tos á fin de tener varios puntos de apoyo.
• Cuando queremos hacer una tela necesitamos hilo. ¡Cómo
obtiene la araña el hilo? ¡Lo compra como nosotros en una
tiendal No. La araña tiene en su cuerpo una ,:,ustancia vis
cosa con la que forma su tela. 'La naturaleza la ha provisto
de gran cantidad de materia glutinosa y de cinco papillas.
con que puede hilarla."

Cuando una araña comun ó doméstica quiere formar su te
la elige el lugar más cómodo y seguro, y donde haya insec
tos en suficiente abundancia. Destila entónces una gota de
su licor glutinoso que es excesivamente tenaz, y arrastrán
dose por la pared y uniendo sus hilos se lanza atrevidamente
á la estacion opuesta donde debe afirmarse el otro extremo
de la tela. Colocado así el primer hilo de la tela, la araña
corre de aquí para allá doblándolo y reforzándolo asíduamen
te, porque de la fuerza de este hilo depende la de toda la te
la. Concluida la conclsion de esta armazon, la araña arroja
otros hilos paralelos al primero que cruza despues con otros,
sirviendo para unirlos más y más la propiedad adherente de
la materia que los forma." Para fabricar una tela, ponemos
unos hilos en un sentido y los cru2i-a.:mos de-spues con otros:
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esto es precisamente lo que hace la araña. Construida así su
tela, la cubre con la sustancia glutinosa que posée y que ha
rá que se pegue la mosca que la pise. Se construye una casa
con comunicacion con la tela y donde se oculta basta que
una mosca aturdida viene á enredarse en los hilos, en cuyo
caso, repentinamente y en un momento, despedaza al infeliz
cautivo.

EJEMPLO lll.-EL MURCIÉLAGO.

Su descripcion. Pertenece á la clase de los mamíferos. Su8 cos
tumbres y modo de vivir. ¿Por qué eriste? Adaptacion á su
modo de vida. Aqdeza del oído y del tacto. Vuela con lige
reza. Puec1e vivir con poco ali1nento. Sue1ño invernal.

Tiene el tamaño del raton al que se parece notablemen
te-orejas grano.es, ojos pequeños, cuatro patas y la piel
cubierta con un pelo suave de un color rojizo oscuro. Cinco
dedos en las patas.-Cada uno de los piés delanteros tiene
el dedo interior libre de los otros y provisto de una garra en
forma de gancho; los otros cuatro se hallan envueltos en una
membrana gruesa y Ubre que se extiende por todo el cuerpo
ménos en la cabeza, que cuando están extendidos los dedos
forma las alas del animal. Los dedos ele los piés posteriores
provistos de garra en gancho-boca con dientes.
Por mucho tiempo se le creyó ave; pero debe colocarse

entre los mamíferos porque nace vivo, mama y tiene pulo
nes como los demas mamíferos.
Hace habitacion en agujeros de árboles, cuevas, ruinas,

etc.,-sola1nente se ve en las tardes hermosas y tranquilas
del estío y parte del otoño. ¿Por qué? u alimento consiste
en pequeños insectos nocturnos. No puede permanecer vo
lado mas de una hora. ¿Por qué? e debe á lo delicado de
sus alas. po construye nido? ;Por qné? No pede levantar
se cuando está sobre los piés. Se cuelga de sus garras del
techo de su agujero, y en esta posicion amamanta á sus hi
jos. Pasa la mayor parte del tie1npo adonnecido. En o] ju-
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vierno se duerme y permanece colgado en el techo de su agu

t jero.
En el dia muchos pájaros limpian el aire de insectos noci-

vos, pero en la noche se retiran á descansar. Muchos insectos
nocivos vuelan solamente en la tarde y la noche: estos son
presa del murciélago.
La n1ayor parte ele los animales nocturnos tienen los ojos

grandes. ¿Entiendes vdes. por qué! EI murciélago tiene los
ojos pequeños; pero puede hallar su alimento en la sombra
por otros medios. i0uáles1 Sus sentidos del oído y del tacto
son muy agudos. Descubrid como puede ayudar al murcié
lago á buscar su alimento la delicadeza de esos sentidos. El
ruido hecho por los insectos y las vibraciones del aire.
Para que los insectos no escapen á la perseccion del mur

ciélago, éste vuela con mucha ligereza y uo hace ruido.
Pero la delicadeza de sus alas lo hace incapaz de volar mu

cho tiempo; tiene, pues, que viYir con esca,so alimento. Ello
es así-¿y cómo?
Duerme la mayor parte del tiempo, y en el invierno y la

primavera en que no hay alimento para él se hace tórpido.
LA. SABIDURÍA. Y LA BONDAD DI DIO.

EJEMPLO VI.LA SIEGA.

Cuando el grano está maduro, se corta con la hoz ó la guadaña.
Modo de cortarlo. Efecto del viento. Efecto de la lluvia. Cor
tdo se pone en gavillas. ¿Por qué? Hcwinas.

Cuándo se siegaf-~por qué no en otoño cuando el grano
está verde? Debe dejarse madurar que es el estado en que
se usa. Ningun fruto ni grano sirve mucho cuando no está
maduro-manzana,patata,-trigo, ete.--El grano está ma
duro en otoño. iCón10 conocen los labradores cuando ya está
maduro? Por su color y firmeza. Se corta cuando está ma
duro. ¿Por qué no se arranca? sería difícil- se mezclaria
con mucha tierra de la que sería difícil separarlo. La tierra
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no es nada agradable en el pan ó la sopa y por eso el labra.
dor procura quitarla del grano. iLo corta con una navaja co
mo vdes. hacen con los palitos?-o. ¿Por qué no?porque
emplearia mucho tiempo. iÜon qué lo corta entónces? con
hozó guadaña. Decid la forma que tienen y por qué. e ma
nejan del mismo modo los dos instrumentos?-no. Decidles
que el segador cuando usa la hoz toma un puñado de yerba
con la mano izquieda y lo corta con la derecha. iCoje el se
gador la mies con alguna de las manos cuando usa la gua
daña?por qué no?por qué la guadaña puede cortar así?
¿or qué se corta á raíz de la tierra?

Si sopla el viento ¿debe el segador cortar con él ó contra
él? ¡Qué viento es más favorable! ¿Por qué no debe cortar.
se haciendo mucho vi.ento'f-¡por qué tampoco en un dia hú.
medo ó lluvioso? ;Qué efecto produce la lluvia en el grano
cortadoY--¿qué dias son más á propósito parfl, la siega?-un
día seco con viento moderado.
Ya cortado el grano ipuede dejarse sobre la tierra? ¡Qué

debe hacerse?--reunirlos en manojos y formar gavillas.-
forma de las gavillas.Cuál es el objeto de ponerlas asít
Poder sacar las espigas que, aunque maduras, conservaban
al cortarlas, todavía algo de savia en el tallo y que si se unie
ran á las otras se podriria. ¡Por qué? El grano se deja en el
campo hasta que está enteramente seco.
;Qué se hace despues con él--se forman hacinas-su for

ma¿por qué algunas veces se forma en el suelo quedando
en hueco el interior? •

EJEMPLO V.- ¡POR QUÉ REGAMOS LAS CALLES EN VERANO!

Estado de las calles cn tiempo de calor. El anua refresca las
calles. Refresca el a-ire. Efectos del riego en las calles.

Cuando en el verano hace mucho calor ;qué sucede en las
calles?-se sie11ten cnilieutes, hay mucho polvo y todo eso
desagrada. El polvo daña además la ropa y los objetos de
las tiendas, donde las puertas necesitan estar abiertas. Ma-
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nifestad cuánto penetra-el polvo. ¿Cómo pcdemos modi:fi.cax:
esto%-rociando con agua las calles, del mismo modo que un
criado rocía con hojas de té la alfombraque va á barrer. II
rocío ó riego quita así el polvo.

• Hay má:s. En un dia caluroso de verano, cuando resplan
dece el sol ¡qué sienten vdes. yen<lo por la calle?--much.o

' calor. ¿P.or qué lado de la calle prefieren vdes. ir?por el
que no recibe el sol. ¿Por qué?-está más fresco y agrada
más. ¡Cómo sienten vdes. las piedras!calientes=é irradian
ese calor á la atmósfera que se pone más caliente y desagra
dable. Regando las calles, no solo se quita el polvo sino se
refrescan.

Más todavía. ¡Qué sucede al agua con que se riega?-se
evapora-pasa al estado de vapor. iA qué se debe esto1-al
calor. El calor es la causa de la evaporacion pero ¿de dónde.
toma el agua ese calor? iSi poner)'. vdes. la· mano en un pe
dazo de hierro ó bronce qué sienten?-- frio. ¿Por qué?-el
hierro ó bronce atráe el calor de la mano-el cual pasa al.
hierro que está en contacto con ella. Así pues, el calor, .el

' 1aire. caliente rodea el· agua, el calor pasa de aquel á ésta: y
producesu evaporacion. Pero habiéndose desprendido el aire.
de parte de su calor ¿queda más caliente ó más frio que án
tes? más frio. pSe habrá refrescado?
EI riego de las calles no solo quita el polvo, refresca tam

bien el aire y hace más agrallable la tempeeatura.

EJEMPLO VI.-EL PATO.

Forma y tamaño. Su modo de ivir determina su pluma, la
1

abundancia de grasa, la posicion de las piernas y especie de
los piés, y el pico'. Usos. • G

El pato es poco más grande que una gallina-como de 23
pulgadas de largo-35 de circunferencia-y 2 libras de pe
so. Muéstrese una estampa-tiene dos piernas colocadas
muy a.trás- efecto de esto-mucho mayor peso hácia ade-

LECCIONES.--35,
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lante-lo que le da ¿qué aspecto al andar? Pesado. Plumas
picoojos.

• .Acuático-explicaoion de•l~término--vive parte del tiem.po
en el 1agua y parte en la tierra. Se alimenta de insectos y gra
nos. ~xplíquese la_relacion que hay entre su plumage y su
posibilidad de vivir en el agua-¿qué puede hacer en ésta1-,
liace frio-y esto por qué? Un plumage ó cubierta gruesa y
suave-¡dóndeY En las partes que están mas expuestas al
agua: en el pecho y en el vientre-- nótese la sa~iaurJa que
-esto revela -provision especial para necesidad especial.
¿Qué hace el agua á las plumas?-las descompone hume-,

deciéndolas --¿qué hacen los patos en un dia lluvioso'?-se
' componen y limpian las plumas. Nótese la grasa-compara
cion con una gallina- otra vez ptovision especial para nece- .,
s-idad especial.

Cornpárénse las piernas con las de la gallina¿qué dife
foncia?-más cortas ¡Por qué? Las piernas largas impedirian
los movimientos al nadar. Compárehse los piés con.los de la

1 •

gallina-son palmeados¿por qué? Dígase el uso que hace
do ellos. Dése ahora la razon por qúé las piernas están-co
locadas hácia atrás=para dirigirun bote los remos se ponen
en medio exactamente-¿,por qué? El mayor peso hácia ade
lante permite al anirr{al hundir m.ás fá.ciJmente la cabeza en
el agua.

Compárese el pico con el de la gallina -¿qué diferenciat
el del pato es como una cuchara-¿por quéf Explíquese que
la nariz le sirve como cedazo para sepa"r el alimento del
lodola lengua es muy ancha. •
HevosPlumas - Carne.

~J.JEMPLÓ VII.-Los NIDOS DE LOS PÁJAROS.

TfTuLos.-1 Uso del-nido.
2 Cuándo lo forman.
3 Qué determina su situacion.
4 Qué determina el material.
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5 Qué determina el tamaño.
6 Ejemplos partioulares:

a II 'Tordo.
b La Calandria.
e El Águila.

EJEMPLO VIII.LA HARINA.

TíTULOS.-1 Por qué necesita molerse el grano?
2 Procedimiento.

a Secarlo.para qué.
b Separacion del hollejo.
e Tamizarlo.
d Molerlo.

16. 'Todos los asuntos dados para el primer grado pueden
aplicarse al segundo segun. la manera indicada en el ejemplo. . '

«6EI Pato." Las varias partes delanimal, --las relaciones de
é"stas entre sí-la estructura y su relacion con el' modo de
vivir, todo esto debe decirse ampliándolomuchomás que enel
primer grado cuyas lecciones proporcionan la oportunidad de
trasmitir muy útiles conocimientos y de desarrollar la obser
vacion y la facultad de deducir sencillas pero importantes
consecuencias. A la lista que ya dimos de asuntos para lec-

•ciones, pueden agregarse los que siguen:
. El ojo-. su posicion y qué lo pro·tege.
La manufactura de la sal con el agua del mar.
La manufactura del hilo con lana.
La bomba (hidráulica).
La trilla del trigo
Lo que es el humo-cómo puede· consumirse .
Comparacion entre la gallina y el pato.

,, ,, el gato ,, perro.
,, ,, el leon ' ,, tigre.
,, ,, el elefante y la girafa.

Vidrio-de lo que se compone y cómo se fabrica.
Papel-cómo y de qué se- hace.
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·Lágrimas --su naturaleza.
Cuál debe ser la exposicion de nuestros jardines?.
Cómo se prepara el buen té? .
Por qué los jardineros cubren los acirates con esteras en

las noches tranquilas!
De qué género deben usarse los vestidos en el invierno?
Malos efectos ele las ligaduras apretadas-de los zapatos.

idem.
Los picos ele las aves-por qué las diferencias? "
Qué calienta más-una sábana ó una colcha?
Las indicaciones que preceden manifiestan á los jóvenes

maestros el amplísimo campo que se ofrece á sus lecciones
orales.

Notas do lecciones.Tercer grado. ,

17. Con respecto á la clase de lecciones aceptables para
el tercer grado, remitimos al lector á lo dichoen el párrafo 7.
El ejercicio del raciocinio es muy superior en los siguientes
símiles al de los dados ántes.

ti Y1

EJEMPLO 1.-EL TERl\iIÓMETRO.
1

Significacion de lapalabra. Varios modos de determinar el gra-.
do de calor. Efectos del calor constante. La eapansion da la
medida del calor. La e.-rJpansion de los líquidos es más acepta
ble. Se emplea comunmente el mercurio. Tubo de vidrio. C6-
mo está graduado. La escala. Oe1itígrado. De Fahrenheit. De
Réamr. Cómo se reducen unas á otras.

Se llama termómetroó1nedidor de.calor, un instrumento que
sirve para medir la cantidad ele calor en una sustancia dada.
Hay varios modos para determinar la cantidad de calor:

por ejemplo, el sentido del tacto: este es variable ele un indi
viduo á otro y aun en el mismo, en diferentes estados del
cuerpo. Cuando uno experimenta calor otro experimenta frío
y al contrario; no sirve, pues, este medio-y así otros.

\
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Los efectos del calor en circunstancias dadas son iguales
en todos los lugares; uno de ellos es la expansion ó dilata
-0ion. El calor dilata los cuerpos y lo mismo en todo los paí
ses segun sa cantidad. La dilatacion, puede, en consecuencia,
ser una medida del calor.
Los sólidos se dilatan con el calor; pero esa dilatacion no

puede apreciarse fácilmente. Los gases se dilatan demasia
do para que puedan emplearse con utilidad. Los líquidos no
se dilatan tanto como los gases pero más que los sólidos, y
más uniformemente que ambos. Luego la dilatacion de los lí
quidos debe mnplearse para la medida del calor.
El mercurio se dilata muy uniformemente y por lo mismo

se emplea casi siempre y observando esta dilatacion y contrac
cion, tenemos bastante exactitud para la medida del calor.
Por una razon de conveniencia, se pone el mercurio en un

tubo, cerrado por un extremo y que tiene en el otro un re
ceptáclo esférico-el tubo es de vidrio-¡por qué? (presénte
se un termómetro ó dibújese en el pizarron). Decid como es
tá formado el tubo.
Para poder leer la diferente cantidad de calor de una sus

tancia en diferentes oportunidades, el tubo tiene una escala
fija¡cómo está formada? Se eligen dos puntos extremos, el
de congelacion y el de ebullicion del agua.-- Se pone el tubo

•en el agua en el momento de congelarse y se señala el punto
hasta donde llega el mercurio (márquese en el dibujo) ya se
tiene el punto ele congelacion. Se sumerge el tubo en el agua
hirviendo, se señala, el punto á donde llega el mercurio y se
tiene así el punto de ebullicion. Poned á estos puntos los
números que gusteis, por ejemplo, O y 100; divídase en este
caso el espacio intermediario en 100 partes iguales, y se tiene
una escala. Estos espacios iguales se llaman grados.
Un termómetro así se llama OenUgrado-¿por qué? centum

y qrads. .
El usado mas generalmente en este país se llama de Fal

renheit¿por qué? In él, el punto de congelacion del agua
está marcado por 32 y el de ebullicion por 212. EI espacio
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"intermedio está dividido en 212-3-2=180 espacios iguales ó

grados. Explicad como empleaba Fahrenheit estos números.
Otro, lamado de Réaumr, tiene los dos puntos, señalados

con u y 80 respectivamente.
Es fácil reducir los nos á los otros. La distancia de los

puntos e·xtremos en el centígrado es 100, en el de Fabren
heit, 180, Juego ·son entre sí como 100 á 180 6 como 5 á9, y
así con el de Réaumur, etc.

EJE1tIPLO ll.-EL B.ARÓl\IBTRO. •

Signijicacion de la palabra. Oó1no se construye el barómetro. La
presion de la atmósfera varía. Escala. Relacion entre la pre
sion atmosférica y ~a teniperatitra. Relacion entre la presion
atmosférica y la altura. Señales c el barómetro con.

Es un instrumeuto que sirve para medir la altura ó presion
del aire.
Tomad un tubo de vidrio, cerrado por uno de sus extre-

mos: llenadlo por el otro con un líquido, por ejemplo, con
mercurio. Invertid el tbo de modo que la extremidadabier
ta quede abajo, y tapando con el dedo para que el líquido no
salga. En esta situacion sumérgid el tubo en una vasija que
contenga mercurio, teniendo· cuidado de que al separar el
dedo no penetre el aire. Suponga1nos que el tubo tenga 33
ó 34 pulgadas de largo, ¿caerá ó pasará á la vasija todo el
mercurio' que aquel contenia! No. ¡Por qué no? La presion del
aire sobre la superficie del mercurio en la vasija equilibra ó
soporta el mercurio que ha quedado en el tubo. ;iA qué al
tura llega el mercurio que sostiene 'la atmósfera en 1as cir
cunstancias ordinarias? A cosa de 30 pulgadas. En este ca
so queda en el tubo sobre el mercurio un espacio de 3 6 4
pulgadas en que no hay aire. (Demostrad con claridad este
punto).
La atmósfera no ejerce en todas •circunstancias la misma

presion.Unas veces es mayor que otras.-Cuando aumenta

I
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la presión de soportar más ó ménos mercurio? Por el co
trario, isubirá ó bajará el mercurio cuando la presion es me
.nor, En consecuencia el ascenso ó descenso del mercurio en

¡

el tubo es un indicio de la presion de la atmósfera en cual-.
quier tien1po ó' lugar..Para leer esa diferencia. de presion, se
pone al barómetro una escala. Como el mercurio en este pais
nunca desciende al nivel del mar de 27 pulgadas·_ni pasa de
31, pueden tomarse estos como puntos extremos de la esca
la. En los lugares en queel instrumento se aplica á la nr.i
neralogía, el mercurio desciende mucho más abajo.
Estableced la relacion entre la presion atmosférica y el es.

tado del tiempo. Cuando éste es bueno, la presion es mayor
que cuando es malo, luego el mercurio estar~Íi 1nás alto en el
primer caso que en. el segundo. Antes de una tempestad des
cien.de rápidamente el 1nercurio, por eso se usa para indicar.
el tiempo. Exp11cad su utilidad para el agricultor, el mari •
no, etc. , ·,
Manifestad tambien que á medida que ascendemos la pre-

sion de la atmósfera es me1:i,or y el mercurio desciende; por
eso sirve para determinar las alturas.
Explíquense los términos que se hallan en todo barómetro

comun. Indicad cuán inconveniente es fiarse de. ellos-á-me
nudo indica lo opuesto á lo que sucede realaente.

EJEMPLO III.-, EL l{OCÍO.
. .

Vapor de agua. La tierra buen irradiador. Ia irradiacon en-
fria la superficie de la tierra. Seforma el rocío . .Aplioaoion.

La atmósfera contiene siempre cierta cantidad de vapor de
agua. {Su capacidad para evaporar depende de su calor. Cuan
do la atmósfera se enfria, contiene ménos vapor,-cuando se
·calienta contiene más. •
Latierra cando recibe el sol durante el día, absorve gra:u.

cantidad de calor. En la·noche, cuando el sol se ha puesto,
·la tierra irradiaese calor rápitlamente. Esta irr.adi_acion en
fria pronto su superficie. l aire,poniéndose en contacto con

..
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esa superficie fria, le ·participa de su calórico. Se reduce así
su temperatura y se disminuye con ella su capacidad para el
vapor de agua. El vapor que contiene se condensa y se de
positaen forma de rocío. Demostrad esto poniendo una bo
to!la fria en un cuarto caliente.¿Qé ·sucede?--La humedad
que presenta la parte interiorde la ventana de un cuarto ca-
liente cuando afuera hace frio, ete. a

, Si esto es así ¡dónde se formará el rocío más y más pronto!
En aquellas sustancias que irradian el calor. iCómo puede
impedirse la formacion del rocío? Impidiendo la irradiacion
del calor. Dígase cónio se aprovecha esto en losjardines.
Cuándo habrá mas rocío ien una noche clara ó en una nebu
.losa? ¡Por qué en una clara?

EJEMPLO IV.- LA TIERRA. Y LA BR1S.A. DEL lVIAR.

Itroduccion. La tierra absorve mejo el calor que el agua.
Efectos procluciclos por este gran poderabsorente. La tierra
irradia mejor que el aqua. Efectos de esto. Casa de estas
brisas.

Ustedes han estado en la playa-han ido á bañarse. iEn
qué direccion observaron vdes. que soplaba el viento á me
dio dia? Del de la tierra-del mar á la tierra. En la tarde,
cuando se puso el sol y la tierra empezó á enfriarse; en qué
c.:ireccion soplaba el viento, De la tierra al mar.
Explíquese con claridad el hecho de que la tierra absorve

el calor más que el mar-que la temperatura de éste es mé
nos variable que la de aquella. Al bañarse en un dia calien
te sienten vdes. fria el agua, miéntras la arena y las rocas
de la playa las sienten extraordinariamente calientes.
Cuando el sol se ha levantado, la tierra absorve rápida

mente sus rayos caloríficos y se calienta tambien. Poniéndo
se l aire en contacto con esta superficie caliente, se calienta
tambien, se rarifica y se destruye el equilibrio. ;Cómo puede
éste restablecerse,-por el acceso· de corrientes frias,-¿de
dónde vienen éstas? El mar no absorve el calor tan rápida-
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mente como la tierra-su temperatura permanece casi uni
forme, por consecuencia miéntras el aire de la tierra se ha
calentado y rarificado, el del mar permanece frio comparati
vamente, por lo que se dirigirá á la tierra· para restablecer
el equilibrio.
Por otra parte, la tierra no solo absorve sino que irradia

el calor rápidamente. De consiguiente cuando el sol e po
ne, la tierra, se enfria luego,se pone mas fria que el mar in
mediato.. El -aire que queda en la tierra participa de su frial
dad, y siendo por ello mas denso que el que ha quedado so
bre el mar se dirige hácia allá hasta que el equilibrio, se
restablece.
El terral y la brisa se producen, pues, por la diversidad de

potencia absorvente é irradiante ele la tierra y del mar.
t

EJEMPLO V.-¡POR QUÉ FLOTA EL HIELOº/

El calor dilata los cuerpos. Efecto de esto. Elfrio los contrae y
los hace así específicamente rnas pesados. Esperariarnos que
el hielo se ·hundiese. Qiié sucederia si el hielo se hundiese?
El hielo flota. Por qué? Se detiene la ley de contraccion. Sa
biduría.

El calor dilata los cuerpos y los hace específicamente más
ligeros, por lo que deben subirá la superficie de los líquidos
y flotar. La parte de una sustancia que es mas ligera flota
en ella-la nata en la leche-la escoria al refinar, etc.
Por el contrario el frío contrae los cuerpos y los hace así

específicamente mas pesados, El hielo se produce por el frio
ó por la abstraccion del calor, y si el agua continuara con
trayéndose durante todo el acto de la congelacion, el hielo,
formado de este modo, sería específicamente 1nas pesado que
el agua y se hundiría en ella. Continuando el frío, se for
maria una nueva capa de hielo en la superficie, que se hun
diría tambien, continuando así capa tras capa, al ménos mién
tras el frío pudiese helar el agua.

LECCIONES.--36,
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Describid 'las c~nsecuencias de esto, especialmente en las
;altas latitudes-los rios y lagos se trasformarian en una sola
masa de hielo que el calor del verano no podria derretir, to
do sér viviente desapareceria y esas partes de la tierra se
convertirían en una horrorosa y helada soledad.
Pero el hielo no se sumerge, :flota en la superficie cono la

nata en la leche, como la escoria, lo que prueba que es mas
ligero que el agua, pero para que esto sea cierto qué debe
haber sucedido al formarse? Vamos á explicarlo. Pruébese.
aquí la pa:rticularidad de que cuando el agua se h~ enfriado
hasta 39Fahrenheit, se detiene súbitamente la contraccion
y empieza á di1atarse y continúa dilatándose hasta 'que se
eon.vie:vte en hielo--lo que se debe tal vez al modo con que
se disponen los cristales del hielo.
Pero cua1lquiéra que sea la causa de la <lilatacion, sus be~

né:ficos efectos son demasiado evidentes y constituyen u.'na. .

elocuente prueba de la sabiduría, y la bondad del Dios Omni-
potente.

EJMPLO VI.APLICACION DE LA LEC'ION ANTERIOR.

Titlos.I « ¡Por qué los frascos, de agua, henos y tapa
dos revientan con el frío?

b ¿Cómo puede evitarse esto?
2 .Peligro de deja,r en eI invierno que el agua

se introduzca en las grietas ó hendiduras de
los edificios. ¿Por qué?

3 Demostrad cómo se explican por este princi
pio 1nuch3,s couvnJsiones de la naturaleza.

EJMPLO VII.--LA LOCALIDAD DETERMINA A MENUDO
LAS COSTUlVIBRES.

El Egipto, su aspecto físico, etc. Sede del únper·io. Objetos de
dorcion. Todos los pueblos respetan á sus muertos. Else
lo del Egipto inconven1ientc á las inhumaciones. Por qué. Re
sultados. Sepultura.e;. en las rocas. Primeros resultados. Em.
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balsamamientos8-carácter de los determinados por las creen'
cias de los egipcios.

El Egipto-largo valle formado por dos cadenas de mon
tañas por entre las que corre el rio Nilo. El suelo es natu
ralmente seco y arenoso. El clima seco y ca.li.ente-las llu

._vias escasas~la vegetacion depende de las inundaciones
.del Nilo que humedecen la tierra y depositan en ella el limo.
Las montañas abundan en cavernas donde la, hiena, el cha
chal y otras fieras tienen sus guaridas.
Fué hace muchos siglos y por mucho tiempo el sitio de un

grande imperio. Haced encion de su idolatría-de algunos
de sus objetos de adoracion. Muchos de los animales del país
que embalsamaban y colocaban en sus templos.
Todos los pueblos respetan profundamente á sus 1nuerto~.

Los egipcios especiahnente. Referid su creencia sobre la
'trasmigra,cion ·de las almas. Su suel(? de condicion arenosa,

la sequedad del aire y sus vientos reinantes, hacia allí in
convenientes las inhumaciones. Por qué? El viento borra las
señales de las sepulturas,-la hiena y el chacal, podian de
senterrar los cadáveres. En las ciudades que se hallaban
cerca del Nilo, las sepulturas serian borradas por el limo que
sobre ellas arrojaba el rio en sus inundaciones. Oómo afec-
taria esto á los egipcios? Buscaron entonces lugares que les
diesen seguridad. Donde .podian buscarlos1 :En las monta
ñas, donde abundan las cavernas. Pero el resultado fué que
á los pocos dias no podian ya entrar en ellas. Por qué?--por
las emanaciones . que se desprendian de la descomposicion
causada por el calor de la atmósfera. Que hicieron entonces!
Procuraron tener á sus muertos, pero en buen estado, sin dis-

' ..gusto de la vista ni el olfato, y recordando cómo conserva
ban á los animales que adoraban, hicieron lo mismo con los
muertos, los embalsamaron. Indicad por qué hacian tales
gastos en embalsamar-su creencia dé la trasmigracion de
las almas. '.,Esto explica la murmuracion de los Israelitas •
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cuando teniendo las huestes del Faraon á la espalda, el mar
Rojo al frente y montañas á ambos lados decian:
Porque no hay sepulturas en el Egipto ¿os las traido á

morir en el desierto?-Ecodo, cap. XIV v. 11.

EJEMPLO VIII.EL ARROZ.

·Condiciones necesariaspara que crezca. Aire y luz___. Calor. Hu
medad. Dónde progresa. Regio natural del arroz. Su culti
vo. Naturaleza delfruto. Naciones que viven del arroz. C6-

. mo se prepara para el alimento .
1

Suponemos conocido el hecho general de que los vegetales
necesitan luz, aire, calor y hum.edad. En toda la tierra se
satisfacen las dos prüneras condiciones y sin mas que en lo
que á ellas se refiere, crecen bien las plantas en todas par
tes. Pero ademas de aire y luz, el arroz necesita calor y hu
medad.
No prospera si no tiene· en el verano una temperatura de

37°4 F. por lo menos. Ya esto, de cierto modo, fija la locali
dad. (Señálense en el mapa los lugares donde hay esa tempe
ratura-es decir, los que llegan á 40° de cada lado del Ecua
dor masó menos segun las circunstancias especiales que de
terminan los climas).
Y aun dentro de estos límites no siempre se produce: por

ejemplo, no lo hay en general en el Oeste del. Asia, en Per
sia, en Arabia, ete. Por qué? Porque aunque hace bastante
calor no hay suficiente humedad. Se necesita grande abun
dacia de agua para que se prodv.zca. Hay ésta en el S. E.
del Asia, en las penínsulas Indias, en China, Japon, Esta
dos Unidos, Italia y algunas partes de Africa-por eso el
.arroz crece en esos lugares.
Esa es la zona del arr0-pero aun en J os países mencio

nados, merced á condiciones especiales se da mejor en unos
lugares que en otros. Poned de manifiesto que para cada
planta hay una localidad donde florece mejor.
Explicad que requiere ser cubierta de agua y cómo se ha-
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ce en los lugares donde los rios no se desbordan, Por irriga
cion. El valle de Lombardía y el Po. Descripcion. Qué tiem
po permanece debajo del agua-en la tierra-modo de reco
gerlo.
Rinde proporcionaJmente mas que cualquier otro grano;

pero conteniendo as alidon y menos glúten que ellos, en
la misma cantidad, es menos estimulante y nutritivo. Ca
rece tambien de sustancias grasas y como todos los que
abundan en almidon, no es por sí capaz de sostener la vida
aunque es muy ventajoso y económico cuando forma parte
del alimento humano.
Qué naciones viven del arroz?¿cuál es en general el

temperamento de sus habitantes? Puede establecerse la re
lacion entre su temperamento muelle, estúpido, flemático y el
alimento que usan. ·' •
Esta parte debe, por supuesto, darse á los niños suplien

do el maestro las notas necesarias.

EJEMPLO LX.EL ALGODONERO.

TÍTULOS.-1 Condiciones necesarias á su desarrollo.
2 Dónde progresa.
3 Cómo crece.
4 Cómo se prepara para la manufactura.
5 Su importancia en Inglaterra y el ansia de

tenerlo en las colonias.
6 En cuáles de ellas puede cultivarse con pro

vecho.

EJEMPLO X.-ÜORRIENTES OCEÁNICAS.

TíTULos.-1 Efectos del calor en. las «guas del oceano.
2 Efectos de la revolucion diaria de la tierra.
3 Efectos combinados de ambas influencias.
4 Efectos de la interposicion de las masas de

tierra,
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5 Indicar los varios efectos en una corriente

conocida.
18.-Hé aquí, como meros ejemplos, nuevos asuntos para,

estas lecciones:

Lecciones sobre el calor.

Comunicacion del calor.
Conduccion del calor.
Irradiacion del calor.
Qué cuerpos irradian mejor?
Distribucion del calor.
Como puede estar distribuido?
·Absorcion del calor. . ,
Qué clase de- telas deben usarse en verano y

cuáles en invierno?
Dilatacion y contraceio).
Termómetro.
Licuefaccion.
Evaporacion.
xpansio del vapor.-Máquinas de vapor.

Lecciones sobre Mecánica.

Palancas -Ejemplos prácticos.
Rueda y, eje.
Poleas.--Sus ventajas
Plano inc1inado. , • ~
Cuña. Ejemplos prácticos.
Tornillo.

Lecciones sobre Nenmátiea.

E1'asticidad del aire.
Presion de la atmósfera.
Bombas para sacar agua.
Bombas para incendio.
Sentinas-sus malos efectos-, prevenciones.
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Lecciones de Optica.
•

Reflexion y refraccion de la luz.
Descripcion del ojo.-Uso de los anteojos, etc.
Telescopio--Microscopio--Linternamágica, ete.

Como ejemplos de descripciones variadas agregarémos:
Ventilacion de las habitacionesedificios públicos.
Perjuicios de la n1a,la ventilacion-polilla-fuego grisú.
Por qué es peligroso tomar agua fria cuando el cuerpo es-

tá muy caliente?
Circulacion ele la sangre.
Relacion entre ]a 'salud y la constante reuovacion del aire.
Dónde debe uno acostarse, en el pavimento ó á a.lguna clis-

tancia!
Un maestro empeñoso siempre hallará asuntos para cual-

quier estado en que se hallen sus discípulos. Los mejores
serán los de objetos mas comunes, como qú.e no solo hablan
directamente al interés de los niños, sino que los familiari
zan con lo que tanto ne_cesitan en la vida ordinaria.

/
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LECCIONES EDUCATIVAS ORALES
SOBRE

'

IHACIAS «#IMALES I C0SI$ (OIIIES,
POR DAVID STOW.

1

Las lecciones orales educativas sobre ciencias naturales y
artes, aunque no están fundadas en elevados ejercicios inte
lectuales, no son por eso ménos útiles á toda clase de per-. '
sonas sea cual fuere su posicion social: amo, criado ú obrero.
Si son útiles á las personas de humildes ocupaciones por su
aplicacion á las labores manuales, no lo son ménos á las otras
como base de ámplios conocimientos en la ciencia y punto de
partida de posteriores investigaciones. Para aquellas, estos
ejercicios escolares pueden encerrar todos los conocimientos
teóricos que pueden recibir, para éstas, una leccion educativa
diaria, perfectamente explicada y analizada, constituirá un
ejercicio elemental muy superior al modo ordinario de sim
ples lecturas por bien explicadas que estén.
La enseñanza de la ciencia por lecciones orales, sin libro,

es un ramo ntevo y adicional en la educacion popular que
debe caracterizar las escuelas y cuya importancia aun para
los niños de las clases pobres y trabajadoras, podrémos com
prender cuando conozcan1os la necesidad de que los sirvien
tes y obreros tengan ideas exactas sobre las cosas y sobre
los términos científicos. Los obreros conociendo la significa-
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cion de los términos científicos, que necesitan para sus tra
bajos manuales, trabajaria mejor por una sencilla órden
expresada científica1nente que con una estricta vigilancia é
inspeccion; y aunque la práctica de la profesion puede dar
esos conocimientos, si se trasmitiesen desde temprano áhom
bres de humilde nacimiento pero de inteligencia poderosa,
es seguro que habríamos tenido mas de un Santiago Watt,
más de un Arkright, más de un Enrique Bell, cuyos génios
y descubrimientos habrían enriquecido á la humanidad y
ayudado al bienestar doméstico y social. Tan difícil es arran
car á un obrero comun de la rutina, como fijar en ella á unu
génio. Estas consideraciones me indujeron desde el estable-

'cimiento de este sistema, á introducir como primer ejercicio
de la tarde en nuestra escuela práctica modelo, las lecciones
orales sobre ciencias.
Es evidente que aun cuando algunos puntos científicos ob

tenidos por observacion, lecturas ó conversaciones, sean úti
les para los que despues han de estudiar, cuando se han re
cibido sin órdeni sistema dejan en el espíritu muchas dudas
sobre las bases en que reposan todas ó algunas de las ciencias
á que se refieren.
Si los hijos de nuestros. obreros hubiesen recibido en la

escuela algunas ideas sobre ciencias naturales ¿se habria ne
cesitado gastar las dispendiosas sumas que se han inverti
do en nuestras Cámaras para hacerlás acústicamente pro
pias y convenientemente ventiladas? ¿se habrían necesitado
las que se invierten en la higiene de nuestros rios, ciudades •
y villas de todo el reino, Lo que han tenido que revisar los
maestros de obras, pudo haber sido vigilado por algun obre
ro inteligente.
No falta quien diga "¿de qué sirve la ciencia á los hijos de

los pobres~ Enseñadles á leer la Biblia y á repetir el cate
cismo: esa es la única educacion que les conviene." La cien
cia es, sin embargo, tan útil á los obreros como á los hom
bres de negocios para mejorar las artes que tanto influyen
en el bienestar de todas las clases sociales. Si se diesen ex-

LECCIONES.-37,
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plicaciones claras y bastantes de las ciencias en todas las cla
ses sociales, cada uno alcanzaria en la escala el lugar que me
rece. El pobre queriendo podria avanzar algo respecto de su
oducacion escolar elemental, el hombre que tiene algun des
canso y se dedica á estudios científicos, podria llegar á don
de quisiese y el genio se hallaria ayudado en sus futuros es
tudios y protegido así para ocupar el lugar que le corresponde.
Pero si el maestro se eleva un poco en sus lecciones orales
y usa términos científicos para expresar principios científicos
como se usan en las obras científicas, puede preguntársele
PAA QUÉ ENSEÑA LA CIENCIA á niños de una escuela elemen
tal? iQué pueden ellos entender de calor latente, de radios
de círculo, de fuerza centrípeta y centrífuga, de gravitacion,
de fluido eléctrico y de otros mil términos más complexos to
davía? Debemos decir que en la escuela todos estos térmi
nos deben simplificarse ycuando hayan sido reducidos á tér
minos vulgares, no habrá niño por pequeño que sea que no
los entienda. Explicando estos términos por medios familia
res y trasmitiendo préviamente la, idea, pueden hacerse en
tender los términos más complicados. Por ejemplo, el movi
miento circular de un niño al rededor del poste en el juego
del volador puede servir en cierto modo para explicar el mo
vimiento ele la luna al rededor de la tierra, y el de ésta ú otro
planeta cualquiera al derredor del sol: ó en otras palabras:
con ello puede explicarse lo que se entiende por fuerza cen
trípeta y centrífuga. No pocas veces, generalmente, se ha in
vertido la marcha conveniente eu la educa.cion científica y
por eso muchos adultos no pueden progresar ni educarse á
sí mismos (la educa@ion no termina sino con la existencia
misma), pues aprendieron solo de memoria términos técni
co8 que no habiéndoseles telarado ni erplicado nopdiero en
tender, ó recibieron los detalles y 1ninuciosiclacles de la cien
cia antes que los grandes principios de ella.
• Los términos científicos que un instructor público (public
lectnrer) necesita, usar, son rara vez entendidos por las per
sonas que le oyen; á quienes ni se les explican ni se les re-
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presentan. No ven éstas el enlace entre las premisas estable
cidas y las conclusiones á que llega el instructor, y al fin se
.encuentran con que no han tenido de la leccion impresion di
versa de la que habrian tenido de otro modo. Aplauden al lec
tor como un hombre diestro. ·Fué una excelente lectura! Qué
hermosos experimentos! ¡Con qué notable brillo ardió el
gas y qué explosion produjo!" Pero no se ha comprendido la
lectura misma. Tal es el resultado constante de las lecturas
públicas sobre ciencias naturales. Seria por cierto muy dis
tinto si se dieran despues de un curso educacional escolar.

Las lecciones en el primer grado y en general al empezar,
sea cual fere la edad del alumno, tienen que ser extrema
damente sencillas y comprender las cosas mas comunes en
la naturaleza y el arte, y que el niño deba conocer prosiguien
do sus estudios, sin cansarlo con detalles ni con términos
científicos cuyo conocimiento adquirir{t poco á poco y de gra-

'do en grado. .
Un niño desea conocer cuál es el pan de trigo y cuál el de

avena así como qué cuaUdacles tiene cada uno de ellos y có-
1no se hacen; cómo se hacen la mantequilla y el queso; qué es
la sal; cómo y de qué se hace el vino; qué son los pilones de
azúcar moreno; cuál la naturaleza del té y del café con la no
ticia de los lugares donde se produce y cómo se ponen en las
condiciones en que se ven cuando se usan en la casa; la dis
tincion entre la lana, el algodon, el lino y la seda, así como
dónde se producen y por qué son más ó ménos calientes.

Debe hacerse conocerá los niños los objetos de ajuar. Con
tinuamente presentes, les ofrecen ocasiones de ejercitar su
observacio y los acostumbran á pensar. Deben conocer bien
su naturaleza y cualidades relativas.
La historia natural de los animales más comunes domés

ticos y salvajes es tambien un objeto de interés y un medio
de educar la inteligencia infantil muy particularmente cuan
do se agrega alguna anécdota no precisamente sobre las cos
tumbres de los animales mismos, sino de los pafses y habi
tantes donde y entre los cales han sido colocados por la
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Providencia, así como sobre la adaptacion de cada uno á sus
circunstancias particulares, probando todo la sabiduría del
Creador Omnipotente. El niño debe saber por qué no hay
golondrinas en el invierno; por qué la gallina tiene los dedos
abiertos y el pato ligados con una membrana; por qué hay
mariposas solamente en el verano y qué orígen tienen. El
niño inquiere naturalmente qué son y de dónde sacan las alas
de ese anima.lito sus brillantes colores. Qué utilidad tienen
las ratas y los ratones cuando son tan perjudiciales en las
casas; por qué y cándo deben matarse sin ejercer con ellos
crueldad; cómo los piés del rengífero son á propósito para
las nieves de la aponia, los del caballo para nuestros terre
nos y los del camello para los arenosos desiertos de la Ara
bia. In cada una de estas lecciones educativas, el niño pue-•
de aprender algo del poder, de la sabiduría y de la bondad
de Dios para todas sus criaturas.
El Iiiño se ve constantemente rodeado de hombres que se

ocupan en trabajos manuales, y desea, necesita saber, no pre
cisamente las cualidades de los objetos y materiales que se
usan, sino cómo se amoldan, se unen, se mezclan, 6 descom
ponen para hacerlos servibles. Ve al herrero hacer un clavo
ó una herradura, ¿por qué calienta el hierro en un horno án
tes de ponerlo en el yunque y trabajarlo con el martillo! De
ben explicárselo los usos de la polea, del tornillo y de la pa
lanca, sirviéndose de ejemplos familiares. El niño ve papel;
¿por qué no está tejido como una tela y por qué es más ó
ménos difícil de humedecer?
El niño respira el aire, bebe agua, ve el hielo, el rocío, el

granizo y la nieve y naturalmente preguntapor qué laúltima
es blanca.y cuando se derrite se vuelve aga? ;Qué son el tre
no y el relámpago y si tienen para nosotros alguna utilidadf
El sol le parece siempre redondo y la luna no-¿por qué?
Debe conocer las partes principales de su propio cuerpo y
del de los otros animales, lo mismo que las cualidades y nom
bres de los minerales mas comunes y algo de botánica, las
causas de las mareas, etc., etc. Esta clase de lecciones pue-
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den empezar en las escuelas inferiores y continuarlas oxten
diéndolas en todas las otras.
Muchos de los errores en que incurren algunos hombres

instruidos, se eleben á que en su primera educacion no se
analizaron ni se les explicaron con ejemplos familiares, algu
nos términos científicos. Pónense generalmente al principio
asuntos y términos complexos que debia ponerse al fin, y por
consecuencia no siendo esto bien comprendido, la oscuridad
so trasmite á todo lo que sigue.
En la parte práctica y' de trabajos manuales, hay muchos

puntos de importancia, que particularmente las niñas deben
conocer para utilizar su conocimiento en la vida social y do.
méstica, como, por ejemplo, las razones científicas para que
una pieza esté mejor ventilada cuando se abre la parte supe
rior de las ventanas que cuando se abre la inferior;cómo
puede barrerse un cuarto sin mojarlo y sin levantar el polvo;
el efecto de hacer el té con agua precisamente hirviendo ó
con agua que ha hervido ya algun tiempo;cómo debe dispo
nerse el fuego de una chimenea de modo que se economice
combustible y si debe atizarse por arriba ópor abajo para ha
cerlo bueno y constante;los principios de la combustion y si
el humo debe ó no existir siempre, y qué tanto y cómo pue
de evitarse;-los efectos prácticos y científicos de tostar el
pan dejando una rebanada sobre otra, así como los de que
mar telas de lana, algodon, lino y seda.'Todo esto puedo
ser de gran utilidad á las mujeres en la vida práctica.
Los niños de ambos sexos, pueden ejercitarse diariamente

en algunos puntos de ciencias Yi artes, particularmente con
relacion á la vida ordinaria y cosas comunes. Que se haga
poco, pero bien.Analizad bien un punto mejor que im
perfectamente doce. Su variedad no distrae ni hace superfi.
cial el conocimiento, sino cuando solo se ha presentado la
superficie sin tener el cuidado de explicar. Sea cual fuere el
poder de inteligencia que un niño desplega por frecuentes y
variados ejercicios, se fatiga y disgusta cuando trabaja mu
cho tiempo en un solo objeto ó en un grupo de objetos. Lo na-
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tral al entrará un jardin ó á un invernáculo, por ejemplo, es
ver desde luego todo lo que hay en ellos; pero el plan segui
do por algunos maestros es detenerse ocho dias á la puerta
de entrada, analizando las plantas que ahí encuentran. Que el
espíritu contemple desde luego el conjunto del departamen
to en que ha entrado uno; despues con interesé inteligencia·
estudiará pacientemente cada paso al progresar.

Cuando tenemos los objetos á nuestro alcance, debemos
hacer uso de ellos en nuestra leccion como de un texto ó de

'un punto de partida; pero los tengamos ó nó, nuestro prin
cipio es explicar siempre la leccion toda y cada uno de los
puntos que la componen. Conociendo ya los puntos que los
niños ignoran, el maestro puede arreglar su leccion de mo
do que los mismos niños la den y áun con su propio lengua
je. La habilidad de éstos para obrar así, es la prueba de que
el asunto les fué explicado sencilla y propiamente y pudo, por
tanto, ser entendido, recordando que no conocemos una cosa,
sino hasta que la vemos con los ojos del espíritu. Por ejem
plo, si se han dado lecciones separadas sobre las propiedades
del calor, del agua, del vapor, del aire, de la influencia con
desadora del frio, del tornillo, de la polea, del plano incli....
nado, de la palanca y de la fuerza centrífuga, explicando la
aplicacion de estas y otras fuerzas á una máquina, podrán
entender los niños lo que es una máquina de vapor y el efee
to que el poder de éste puede producir en una máquina de
hilados, en una bomba, en un buque ó en un ferrocarril.
Estas lecciones se dan diariamente y con el mismo plan

que las de la Biblia.
Las lecciones ele la Biblia se toman de la Biblia misma,

pues que son su lectura; las que estamos tratando pueden
tomarse de uno de los asuntos que señalarémos despues. Las
de la Biblia deben darse en la primera hora de la mañana,
las otras en la primera de la tarde, aunque ocupando en ellas
ele veinte minutos á media hora solamente.
Hay muy pocos textos á propósito para que el niño lea an

tes ó en el momento de la leccion, ya porque son demasiado



295
extensos, ya porque son incompletos, ya, en fin porque en
general los asuntos ele que se ocupan son más abstractos y
de ménos ventajas prácticas que los que necesitamos: he
aquí, pues, por qué los maestros deben dar estas lecciones
sin libros, sin que por eso se crean relevados ele la obligacion
en que están de aclarar el punto que elijan aprovechando las
lecciones ordinarias del libro de lectura.
Algunos extrangeros nos reprochan ser demasiado elemen -

tales y otros demasiado profundos en los asuntos de nuestras
lecciones; unos, que usamos términos demasiado sencillos,
otros, que los usamos demasiado complexos, atacándonos
así á dos fitegos. Nuestro deseo es sin embargo, que el niño
vea cada paso ele la explicacion cualquiera que sea el asun
to. Nuestros estudiantes prácticos se quejan siempre, al prin
cipio, de la dificultad de simplificar los asuntos; pero con el
tiempo llegan á convencerse por la experiencia de que la sen
cillez es el último y el más alto grado de perfeccio á que un
educador de la juventud puede llegar.

EJEMPLOS PRÁCTidOS.-J.

Primer qr@do (1).Departamento elemental (2).-El Camello.

Vamos, niños; (3) ven vdes. esta estampa (presentando una
que represente un camello y si ésta no se tiene, descríbase el
animal comparando su tamaño con el de otros bien conoci
dos, llamando en particular la atencion sobre las corcovas
que tiene en el espinazo).

(1) En cada grado deben mezclarse natural y prudentemente cuestiones y
elipses. Los puntos así. .. marcan las elipses. La letra cursiva marca la con·
testacion del niño.-Advertencia del autor.
(2) Iitiatory Department.
(3) No debe dejarse una leccion para pasar á otra, sino cuando los niños

estén física é intelectualmente dispuestos á ello. Aun al terminar cada pun•
to ele la leccion, se necesitan algunos movimientos ligeros, coro extender los
brazos dos ó tres veces, levantarse y sentarse etc., variando segun la edad
y condicion de los niños. Algunos se necesitan absolutamente ántesy duran
te la leccion: pero uno ele los más poderosos medios para dominar la atencion
de los niños, son las actitudes del maestro y la variedad en sus tonos de voz.
-Nota del autor.

\
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iCómo se llama éste animal? Camello. Camello es el nom
bre de ... este animal (1). El camello, niños, vive en países
cálidos, como Arabia. Arabia es un país muy caliente <le I
Asia, donde hay desiertos ele caliente arena que no pueden
tener ni árboles ni... yerba. El camello tiene piés y piernas, y ...
(señalando cada parte) na cabeza y... u espinazo--como los
demás animales, ¿Qué bulto tiene el lomo? Es lo que se llama
una ... bola. iRecuerdan vdes. el nombre que he dado á esa
bola? La llaméjoroba ó corcova. Una gran ... corcova-luego,
es una... corcova. iCuántas corcovas tienet Dos. Tiene dos cor
coas en la espalda. Las tiene en ... Cerca de donde está ésta!
Suponiendo que este niño anduviese ágatas, es decir, sobre
sus manos y sus ... piés, y tuviera una corcova en éste lugar.
Cómo se lama este lugar? Son los hombros. El camello tiene

t

pues, una corcova en... los hombros-ó cerca de... los hombros,
y otra sobre... Qué es esto? Cola. ¿Es esto la cola? E8pi
na20, señor, la corcova está sobre....el espinazo-cerca de...
la cola; pero no ... sobre la cola. (2)

Bien, niños, voy á decir a vdes. algo más (3) sobre tan ma
ravilloso animal. Tiene las piernas traseras torcidas, señor.
Muy bien, niñita; el camello tiene anchas y fuertes las ..pier
nas traseras que parece las tiene... torcidas y en la próxima
leccion que tengamos sobre el camello, les diré á vdes. algo
sobre la utilidad de que tenga torcid;is las ... piernas traseras,

,/ ' .y entónces podrán mejor que ahora entender esa razon. El
camello tiene cubierto el cuerp6con pelo de color Hiera
mente oscuro. Con este pelo, niños, se hacen trajes, hermo
sos ... •jackets. Es cierto que con el paño hecho con ... pelo del
camello pueden hacerse muy bonitos jackets como ha dicho
este niño; pero se hacen tambien capas ó... cobertores, El

(1) Invirtientlo la frase.
(2) Mientras más pequeños sen los iüos, deben usarse más las elipses y

méuos las preguntas.--Nota del autor.
[3] So hacen ya necesarios algunos pequeños ejercicios físicos.Nota

del autor. '
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clima [1] es demasiado caliente para que puedan usarse ja
ckets, es decir, el sol es demasiado caliente en el país donde
los camellos ... viven-para que las gentes puedan usar ...j
ckets. La gente de las regiones cálidas prefiere generalmen
te vestidos anchos y sueltos y no estrechos y ajustados co
mo ... unjaclcet. Por qué? Porque aquellos son másfrescos. El
cuerpo se conserva más fresco ypor consecuenciamás agrada
blemente allí, cuando los vestidos son sueltos que cuando..
son ajustados. De qué parte del mundo estábamos hablan
do, Acuérdense vdes. de que lo dije al empezar la. leccion.
Cómo se llama? Arabia. Estaniña tiene razon: no olviden
vdes. el nombre del país donde principalmente viven los ca
mellos ... Arabia. Muy bien; con el pelo del camello se hacen...
pa1ios-y cobertores. ¿Se acuerdan veles. en una de las leccio
nes de la Biblia, de quién se dice que usaba una vestidura de
piel de camello? Juan. Juan el.. Bautista. Muy bien, niños;
vdes. han dicho que el camello vive en ... Arabia-· que tie
ne dos ... corcovas ójorobas en el lomo-una del tamaño que ven
vdes. y la otra... pequeña ·ó...más pequeña;-que su piel
es de un ... color ligerarnente oscuro-y muy ... fino. Y qué se

'hace con ese pelo? Tela-tela para cobertores. (2)
Mirad qué á propósito está para montar. Se parece á una...

Qué se pone como asiento para el que monta á.caballo? Una
silla. ¿Qué es lo que se parece al lomo del ~amello con sus
dos corcovas? Una silla, de que hacemos uso para no caer, se
ñor. Muy bien, niño; la corcova de atrás impedirá ... que cai
gamos por detrás-y ésta de cerca de ... los hombros, impedi
rá... caer. Por dónde? Por el cuello. Pero entónces podrían
vdes. caerse por los lados. Los estribos lo i?npedirian. Ah!
vdes. quisieran estribos. Pues montarían en el lomo del ca-

[ 1] Cuando el educador se vea obligado ánsar una palabra que el niño no
'pueda entender, no debe pasar adelante sin haberla explicado.-Nota del
autor.

(2) Por supuesto que los niños se equivocan á menudo, y sus errorAa
deben ser corregidos: pero sin decirles, sino mostrándoles: de otro modo la
leccion sería intolerablemente fastidiosa.Nota del autor.

LECCIONES,-38.
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:mello con más seguridad, que si tuvieran ... estribos-entre
estas dos grandes ... bolas. 'Bolas! Corcovas, señor.
Debo decir algo más de este admirá.ble animal y vdes.

me dirán Jo que piensen de él. El camello es un animal muy
grande, tiene de alto seis piés, quiere decir, como desde el...
suelo á un poco más arriba de mi... cabeza. (Para que el ni
ño pueda conocer la contestacion que debe dar, el maestro
señala primero el piso y despues la parte superior de su cabe
za [1] Suponiendo que quisiera yo montar en uno de estos ani
males ¿cómo subiria? Necesitara vd. un banquillo. Pero ¿y si
no lo tengo, cosa muy posible en el desierto de Arabia? Yo
saltaria. Y crée vd. que podria saltar tan alto como vd. mis
mo? Sí, señor. A ver. No, sefíor, no. Pues les diré á vdes. có
mo se hace. Los dueños de camellos los enseñan desde que
son jóvenes, á arrodillarse. Por enseñar quiero decir, que
hacen que los camellos... se arrodillen, es decir, cuando los
dueños enseñan á los camellos á arrodillarse, estos ... lo ha
cen. Ouanrlo los camellos están enseñados á ... arrodillarse
en .. la tierra, .... lo hacen. [2.J El dueño silba ó hace un..·
sonido particular-y en el momento en que los camellos oyen
el .... silbido,ellos... . Qué hacen ellos, Se cirrodillan. Y
cuando se arrodillan, cualquiera puede .... subir á sii espal
da--y cuando uno ha subido y el camello se levanta .... Qué
hace? Empieza á andar.
El camello camina con un hombro ó con una carga en ....

la espalda,precisamente-;Qué animal usamos nosotros pa
ra viajar así en este pais, El caballo. Pero el camello es mu
cho 1nás fuerte que un .... caballo. Puede cargar más dónde?
En la espalda-más que...- un caballo. ¡Qué tiempo creen
veles. que puede estar un caballo sin tomar agua? No sabe
os, señor. ¿Uréen vdes. que podrá estar sin beber un dia en-

[l] Los movimientos adecuados á las palabras, son altamente importantes
en educacion, como en todo acto público. Es el modo de snbyugar la a'ten
oion de ancianos y de jóvenes aun sobre asuntos secundarios del discurso.
Nota del antor.
[2] Hacer, jetar, es el principio de todo sistema educacional intelee

tunal, físico ó moral.
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tero? El caballo del carro de mi padre bebe qua todas lasa
ñanas y todas las noches. iNada más en la mañana y en la
noche! Ta1nbien á la hora de comer. El caballo de su padre
de vd. bebe agua varias..- . veces al dia. Ahora diré á vdes.
que el camello puede viajará travesde... uQué clase de lugares
les dije que se tienen que atravesar en Arabia? Calientesre
nales. Secos, calientes .... arenales-calientes con el .... calor del
sol; puede viajar durante una semana entera sin beber nada.
No toma agua, señor. Voy á decirlo luego, niños. No hay po
zos, ni rios, ni. ... charcos, ni agua ninguna en esos desier
tos y Dios ha hecho á propósito el estómago de este .... ani
mal-ó por mejor decir, le ha dado dos estómagos. Ustedes
saben que el estómago es donde __ .. ponmnos el alimento. Y
qué más% Dóndo ponen vdes. lo que beben? En la boca. Y á
dónde va despues? Al est6mago. Ahora bien: como el came
llo está destinado á cargar mucho peso.... hombres y ge
res,- ¿qué levan algunas veces consigo los hombres y las
mugeres? Cosas-mercancías. El camello tiene que cargar
mercancías y otras .... • cosas, además de hombres y mugeres,
que son un gran peso, á traves de. . . . Dónde1 De desiertos
arenosos-algunas veces por una semana entera sin llegará
lugares en que pueda beber .. _ . agua-y por eso Dios, por
su sabiduría, lo ha dotado con un amplio..-. ¿Dónde pone
un animal el agua que bebe? En el estómago. Dios le ha do
tado con dos .. _. est61nagos, bastante amplio uno de ellos pa
ra poner en él antes de emprender el camino el agua nece-
saria para todo. el tiempo. EI caballo del padre de este
niño, necesita beber agua todos. -..los días. Cada cuándo?
Varias veces al día-pero hay mucha agua en esta..-. ciudad.

Qué creen vdes. que le sucederia á mi caballo en los de
siertos arenosos de la .Arabia~ Se moriría. Se moriría por...
falta de agiia. Llegaria á tener tanta sed por la falta de agua
que .... se rnoriria. Dicen veles. que el caballo se moriria allí·
Se moriría el camello, No, señor. Por qué? Porque tiene una
gran cantic7.ad de agua. Dónde? Adentro,-es decir, .... en el
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estó1nago-que le sirve quizá para siete ú ocho dias, cuando
cruza, es decir, cuando viaja á traves de .... el desierto,-y
ardientes .... arenales de Arabia. Por lo que acabamos de de
cir, se ve que el caballo no podría; pero el camello sí puede
atravesar los.... arenosos desiertos deAraba.
Tenemos aún algunas cosas que decir acerca de este ad.

mirable animal, y lo harémos en la leccion próxima; pero en
ésta quiero hablar todavía de otra, de sus piés. EI came
llo tiene unos piés muy dignos de estudio. Son grandes y
anchos, muy suaves y esponjosos como un pedazo de. __ .. _
Digan vdes. algunas cosas que conozcan muy suaves. El car
nero, el pan, la mantequilla, la carne de ternera, mi gorra, car
ne de res, mi mano, unpieza depan. (1) Basta, niños.-Uno de
vdes. dice () que los piés del camello son tan suaves como
la mano del que habló. ¿Por qué en concepto de vdes , ha he
cho Dios tan suaves los piés del camello? (Nadie contesta).
¡Cómo hizo Dios los piés de los caballos? ¿En qué suelo de
be andar el caballo? Suave. ¿Is siempre suave? ¿Dónde tie
ne que andar cuando lleva mercancías ó á un viajero? En el
camino. ¿Y en las ciudades} En las calles. (3) ¡Qué scederia
si los piés del caballo fuesen tan suaves como los del eame-
llo, Se lastimaria. Nuestros caminos están cubiertos de .
piedras duras-y un pié suave como el del camello, se _
lastimaria. Los piés del caballo son.... duros-y el herrador

(1) En una cuestion muy amplia, el maestro recibe naturalmente muchas
contestaciones y debe concentrar todas sus ideas en un solo punto. Debe
apoderarse de una de las contestaciones, la mas inmediata, y por su medio
conducir al niño á obtener la que so proponia alcanzar.-Nota del autor.

I

(2) En el momento en que el maestro acepta una ele las respuestas. todos
los niños callan para oir lo qne va á clecirse. Esto no depende de que la con
testaciou sea bueua ó mala. Quedan satisfechos con que se acepte alguna.-
Nota del autor.

(3) En la leccion siguiente, la del segundo grado, puede ponerse como tér
mino de comparacion el rengífero; pero en ésta basta el caballo, animal que
ea familiar al niño. En las snhsecnentes lecciones la comparacion del rengí
fero en las nieves de la Laponia: el caballo en nuestras ciudades y el camello
en los desiertos de Arabia, explicando la adapta·ion de cada uno de ellos á
sus circunstancias particulares, le pondrán de manifiesto la. sabiduría del Crea
dor.-Nota del autor,

r
\
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-que es el que pone herraduras á los caballos-el herrador
hace algo más duro para ponerles. ¿Qué hace? Herraduras.
De qué? De fierro. Usted y yo usamos zapatos de cue-
ro. (1) El caballo los necesita .... de fierro. Al andar en la
arena ¿cómo la sienten vdes.? 8uve. ¡Qué sucederia al ca
ballo teniendo que atravesar, pesadamente cargado, las are
nas de Arabia? Se hundiría. Sus pezuñas ó piés se .... hun
dirían en la arena-y por consecuencia, no.... mnrcharia
no haria.... su viaje andando sobre.... arena suave. Y ¿qué
le sucederia en los piés? iSaben vdes. cómo tienen los caa
llos las pezuñas? Duras. Es verdad, son duras; pero hay mu
chas cosas duras. Esta mesa es .... diwa.-Do hueso, señor. No,
de hueso, no; pero son tan duras como un hueso. (2) Si las
pezuñas de los 43aballos son duras y secas como hueso g,qué
debería sucederle en los desiertos de arena? Se hundiría. No
completamente pero se.... medio hundiria. El caballo no es,
pues, á propósito para las calientes .... arenas-de .... Arabia
-pero es muy útil para.... este país. ¿Cómo tiene el came
llo los piés? Suaves. Muy esponjosos-y ... _ suaves-como
de una señora ..-.la mano-no duro como....los piés del ca
ballo sino suave y húmedo como la palma de mi. ... ma-

' ( 1) En español no puede uno darse cuenta de esta, transicion ó paso de·
una idea á otra, y como esto es capital en 1o que nus ocnpa, pues ello ma-
nifiesta el plan qne se signe y el enlace que se establece entre las ideas •
de la leccion, debemos hacer á uostros lectores la aclaraciou correspon
diento. En ing'és, idioma en que so halla escrito el libro que traducimos,
las herraduras se designan oon el mismo nombre que· los zapatos.-Para
decir en inglés que un caballo necesita herraduras, se dice, pues, que ne
cesita zapatos. En la¡ leccion qne esta,mos t,radnciendo, el maestro pregun-
ta ¿qué lo pone el herrador al caballo?-Zapatos.-¿apatos do qué?--De
fierro. -Usted y yo los necesitamos.--. de cuero. Como se ve, merced á la
igualdad do la palabra, el paso de la idea es natnral, es sencillo, miéntras
para nosotros seria tau difícil como inconveniente hacerlo, al ménos en
esa forma.-Peculiaridades de los idiomas.-Nota de la "Educacion Mo
derna."

(2) No seria conveniente en este primer grado, en que casi todos los ho-
- chos que se presentan á los niños sou nuevos para él, no seria convenien
te, repetimos, distraer su atencion del objeto principal dándole analogías
entre la naturaleza de la pezuña del caballo y otras sustancias como cuer
nos, ballena, etc. Estas se darán cnando se trate en particular de cada.
una de estas materias.--Nota del autor.

r:
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no. (1) iDónde tiene que andar frecuentemente el camello,
niña? En la arena-y por lo mismo Dios le hizo _los piés ...
Cómo? Suaves. Suaves para andar sobre la fina .... arena
--y llenos de jugo como aceite que nunca se seca mucho más
que mis piés ó .... 1nanos. ¿Y por qué están llenos de eseju
gof Porque están destinados á .... vicijar - en los des-iertos
mucho tiempo-sin. . . . . . Qué les sucederiaen los piés si és
tos fuesen tan secos como los de los caballos. Se secarian.
Los piés del camello no se secan aunque atraviesen ca-
lientes ... •. arenas y durante varias semanas. iPor qué
son tan anchos? ¿Para qué les sirven así? No sabemos. Si
quieren vdes. ir por la nieve, ¿e pondrán zancos como hacen
los muchachos para cruzar un arroyo ó preferirán usar za
patos para nieve como los lapones1 (Nadie contesta). ¿Nin
guno de vdes. se acuerda de lo. que dijimos el otro dia de las
nieves del Norte? .p,Qué creen vdes. que, se sumirá más? ¡Los
zancos ó los zapatos para nieve? Los zancos. Los zancos se .•..
hitndirian 1nas-Ios zapatos para nieve .... no se hundirán-
6 no se hundirán .... mucho-porque son .... ¿Cómo son?
Largos. Los zapatos para nieve son .... largos y .... anchos
mas largos y anchos que un .... zapato co1nun. ¿Por qué
los piés del camello son largos y anchos~ Para que no se hun
da- en los .... desiertos. Los caballos tienen duras las pezu
as ó los.... piésy son, por tanto, adecuados para andar....
en este pa{s-ó en cualquiera otro donde. . . . los piés no se
hodapero no..--. para los desiertos de Arabia. in em
bargo, hay en Arabia muchos caballos y muy hermosos por-
que tambjcn hay ahí terrenos duros como hay lugares .
cirenosos; pero tampoco los caballos árabes sirven para- los .
¡De qué hablábamos? Desiertos arenosos --donde sus piés....
se hundiriany donde no hay.--- «qua que beber.
Los piés del camello no se .... hunden en la rwena porque ....

(I) El maostro presenta y señala la palma de sn mano. El imo, do es
ta manera, agrega incidentalmente á su vocablario una palabra neva,
pala, combinando la idea y la palabra que representa el objeto.-Nota
del autor.

'
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son suaves y gruesos. ¿Y qué hace de agua! La lleva en su es
tómago. En uno de .... sits estóm,agos. Y el otro ipara qué le
sirve? Para digerir los ali1nentos. Dios, que hace todas las
cosas tan .... bien hechas,-ha hecho al camello propio pa
ra los -... desiertos arenosos. Muy bien, uiños. (1)

Temo que se hayan vdes. cansado ya. Hagamos un peque
ño ejercicio, etc.
REPASO. Si se ha invertido 1nucho tiempo, el siguiente

repaso se hará en otra leccion sobre el camello.
Díganme ustedes lo que recuerden que hen1os dicho. El

camello es un animal.... Tan alto como .... itsted, seiior.
Cuántos piés tiene de alto! Seis.-Yo no tengo seis piés de
alto, luego debe ser.... mís alto que usted. Olvidé decir á
ustedes que el camello tiene diez piés de largo, que es tan
grande como esta. . . . 1nesa. Seis piés de. . . . cilto-y cerca
de diez de .... largo. Tiene dos grandes .... _ corcovas. Dón
de? En e lorno-y sirven como de ... ., silla para montar en
él. Cuán os estó1nagos tiene1 Dos, sefíor. Uno de ellos es ....
grande. 'ara qué? Para levar agua en él. Es un estómago
admir lemente ~ormado que puede contener tanta .... agita
-cono necesita el camello para todo su .... viaje.-Dónde1
A través de los desiertos arenosos de la Arabia-donde si no
tuviera esa cantidad de agua en .... su est61nago, se rnorir,ia
-por falta de agua-ó lo que es lo mismo, se moriria de ....
sed.-Por qué?-Por el calor-y la sequedad de .... los de
siertos arenosos. Me dijeron tambien ustedes que el pelo del
camello era .... fino-y de. qué co1or1 Moreno-y que la gen
te hace con él.... telas par« cobertores y capas. Y qué diji
mos de los piés del camello! ¡Qué clase de piés tiene el ca
mello? Suaves y esponjososy qué más? Anchos. Por qué sua
ves? Para atravesar los arenales. Y por qué anchos, Para
que ·no se hundan en la arena-cuando llevan .... una carga
muy pesada. Los camellos vari en gran número en el desier-

( 1) En el primero y segn ndo grado es absolutamente preciso repetir
mucho la idea variando la forma. de la opresion.-- Nota del autor.
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to llevando hombres, mujeresy.... ni@osen.... l@espalda
-y tambien.... mercancías; pero despues hablaremos de
estas cosas. Es tiempo ya de descansar un poco.
Pero _estoy pensando, niños, en los piés del camello. Cuá

les son más suaves ¿los suyos ó los del caballo1-Los del ca
rnello. Anda tan quedito que si estuviera en esta pieza ape
nas podrian ustedes ....oirlo. No despertariaá Enrique que
empieza á.... dormirse. Enrique no está .... durniiendo si
no solamente medio..-- dormido; debe, por lo ínismo, ir al
patio: de otro modo se.... dormiria completamente.[l] Creen,
ustedes, pues, que el paso sHencioso del inmenso camello
atravesando el salon de la- escuela, despertaria á un niño
medio dormido1 No señor.
Ahora, prepárense ustedes á marchar al patio. Cantaré

mos el coro .... [su título J. Marchen ustedes en órden-ha
gan poco rujdo-no golpeen el sue)o con los piés. Marchen!
A muchas personas poco prácticas en estos asuntos, pare

cerá e] ejemplo que antecede absurdan1ente fastidioso. To
do lo que hemos enseñado y explicado en él puede decirse
al niño en media docena de frases ó enseñárselo en un par
de páginas siguiendo el sistema de preguntas y respuestas;
pero ni solamente los objetos por variados que sean ni. la ex
plicacion formal del maestro pueden asegurar el éxito en la
inteligencia de la leccionu como el principio de explicacion
de voces por medios familiares, preguntas y elipses combi-
nadas, etc., ete. s

El maestro que ha conseguido dirigir bien el primer gra
do, no hallará dificultad alguna para dirigir los grados sub
secuentes, pues si los ejercicios aumentan en importancia,
los niños son más capaces de trabajar por estar más des
arrollados, de modo que podría suceder que para la explica-

[l] Por supuesto que antes de que el maestro acabe de hablar, Enrique
etá ya enteramente despierto. Un tiro, una punzada, un golpe con la ro
gla, un regaño, prodeirian por el momento una impresion quizá mayor, pe
ro sn efecto no seria tan dnradero como el que se obtiene apelando á la inte
ligencia y á los sentimientos.- Nota del Autor.
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cion que en el primer gralo se necesita una hora, on los otros
basten veinte minutos.

II·.
. Grado I. (Niños que ·habrán estado en la escuela

uno ó dos año8).

EL 'TOPO.

Díganme ustedes, niños, ¡dónde vive el topo? En la tierra.
Cuántos piés tiene? Cuatro. Se le lama por eso.... cadr
pedo. ¿Dónde viveD; la mayor parte de los cuadrúpedos'/ En
la tierra. Bien. ¡Cómo tiene el topo las piernas de delante
largas ó cortas1 Cortas. Pues que estü.@ anirnales viven en:
tales condiciones ¡~qué pueden ustedes esperar que sean?
[Nadie contesta]. ¿Recuerdan ustedes la última leccion so
bre las aves? Sí, señor. Qué dijimos de las aves que vi
ven en la tierra y qué de las que viven en el agua? Que
las que viven en el agita tienen los piés palmeados. Y por
qué! Porque necesitan nadar. Pero además de las que nadan
hay unas que vadean. Y qué tienen? Las piernas largas.
Y además.· cuellos my largos-y .... colas cortas. ¡Qué
suce_deria si teniendo que vadear rios ó lagunas, tuviesen co
las como los faisanes ó los pavos reales? Les estorbarian mu
cho-se hallarían muy .... torpes. Sin esa cola están mucho
más .... cómoclos. Cuando comparan ustedes una ave terres
tre y una acuática, es decir, una que vive en la tierra y otra
que vive en él agua ¿qué les notan1-¿observan ustedes al-

t

guna diferencia! ,Una gran diferencia en el modo cono estár
hechas. ¿Cuál es el término que hemos dicho que debe:...
mos usar en lugar de decir: el modo con que están. he
chas? Procuren ustedes recordarlo. Estructura. Pe.rfeéta
mente. Están hechas de distinto modo ó tieneli diferente.'., ..
estructurci-porque difieren· en su .... rnodo de vivir-ó en
sus.... ¡Quién recuerda la palabra que significa modo do
vivir? Hábitos. Ahora siéntense ustedes bien y atiendan

LECCION1S.-39,
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Ouando hallan ustedes un animal de estructura [ lJ particu
lar, ¿que deben pensar? Que tiene hábitos ó costumbres par
ticulares. Y cuando les hablan á ustedes de un animal que
vive en un lugar especial ó tiene hábitos particlares como el
topo, ¿que deben pensari Que tiene estructuraparticular. Van
á contestarme ahora todos: La forma ó estructura de un ani-
mal es siempre .... apropiada á su género de vida. Todos,
otra vez. Los hábitos y la estructura de un ánünal, siem
pre .... convienen-se adaptan una á otros perfectamente. Oi
rémos ahora á ese niño que vá á repetir lo dicho. Perfec-
amente. [2] •

.Estoy seguro de que muchos de vdes. habrán visto lo que
hacen los topos en el campo. Montecillos de tierra. Y si qui
taran vdes. esa tierra qué hallarian ahí' Un agujero redondo.
4De qué tamaño?grande ó chico? Como el agujero de nues
tra churumbela. Y la tierra de este agujero . . . . la ha echado
fuera. ¿En qué direccion hacen el agujero, Para abajo. Sí,
un pedazo; pero luego va á lo largo. Creo que muchos
de vdes. habrán visto esos montones de tierra. Que levanten
la mano los que hayan visto un topo. (Solamente lo hacen
dos ó tres). Los que lo han visto, que digan <le qué tamaño~
es% Como na rata. Bien: procuremos ahora investigar qué
éuerpo habría sido mas á prop6sito-para el lugar en que....
vive-y su modo de vivir. ¿Qué creen vdes. que come-
:rá? Insectos y gusanos. Y qué debe hacer para conseguirlos!
Caar la tierra. Precisamente como...... ¿Qué gentes hay
que cavan la tierra? Los mineros. Y cuando estos trabajan
debajo de la tierra ¿qué necesitan para ese trabajoi Picos y
palas. ¿Qué nsa el topo? Los piés y la nariz. Cuando este
niño habló de la nariz del topo ;en qué otro animal pensaba
probablemente! En el cerdo. ¡Y si el topo usa la nariz para
lo que se ha dicho ¿cóm.o debe tenerlat Aguzada yfuerte. Oo-

'(l] Por oscura y complexa que sea una palabra, cnancl.o se hf\ explicado
bion, puede y debe seguir usándose en lo de adelante.-Nota del A ulor.

(2] . Por razones que hemos expuesto ya y no necesitamos repetir, es im
portante invertir y reconstruir las frases, muy especialmente en los grados
inferiores.-Nota del Autor.



307

mo. . . . . . la del cerdo--que usa la nariz para. . . . . . lo mismo
para escarbar. Pero como el topo escarba mas que e]
cerdo-¿qué usará además de la nariz? Los piéslaspiernas.
¿Cuáles? Lospiés delanteros. Usará principalmente los
dos piés delanteros-para .... escarbar-porque los tiene .
gruesos y cortos..¿Qué tienen esos animales en los dedos?-
Uas, garras. Pues que los piés de delante tienen que tra
bajar mucho más que los de atras ¿cómo deben ser?-mas
fuertes ó más débiles? Mas fuertes. Muy bien dicho. Son
muy ---.fuertsy como han dicho vdes., tal fuerza es ... -
my necesaria. ¿Qué piernas serán más convenientes debajo
de tierra1 Largas, cortas ¿Quién debe estar más cómo-
damente en una mina de carbon, un hombre alto ó uno pe
queño, Uno pequeño. Pero si el topo tuviera las piernas mas
largas, haria el agujero.... más qrande, dice una niña. Eso
es muy cierto, y en un agujero grande estaría un topo que

\
tuviera las piernas largas tan c6m,odamente-como uno
de piernas cortas-se halla en..-... agujero chico.
Pero si el topo tuviera que hacer un agujero grande, tendría
mas ... trabajo-y teniendo mas trabajo, necesitaría ma8..-
tiempo-y si es como los niños, deseará acabar cuanto ántes
8u.... labor. ¿Qué piernas serán más á propósito para aca
bar la labor en ménos tiempo? Piernas cortas. Las piernas
cortas son mas .... convenientes. Con'piernas cortas su traba-. ,JO.... se1ra menor.

Cuando un perro escarba ¿dónde echa la tierra? La echa
debajo de su cuerpo. Sí: entre su cuerpo y el suelo hay mu
cho ---...e8pacio,-porque sus piernas son .... largas. Pero
el topo que tiene las piernas tan cortas, con su cuerpo ca-
si toca el suelo. Y si toca el suelo ¿por dónde echará la
tierra? Por los lados. Repitan todos. El topo echará la tierra
para atrás,-no por debajo de su cuerpo-sino por .
los lados. ¡Y por qué? Porque tiene las pier.nas muy cortas.
Pues que saca la tierra y la echa para atrás con los piés ¿á
qué deben estos parecerse? A unapala. Exactamente y una
pala es...... ancha. Cuando escarba, usa los...... piés--
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como un...--. ¿Qué usan los jornaleros para abrir la tierra
dura! Picos. Luego segun lo que ántes dijimos, los piés del
topo deben ser aguzados-y Qtlé más7 Fuertes;·
y cuando la cierra está floja, los usa como una....-.. pala, lo
que prueba que los piés del topo deben ser anchos.
Me dijeron vdes. ántes que la uariz era ·aguda-y al

rededor de los hombros ¿cómo será el cuerpo? Grueso. ;Cómo
será por la parte de atrás? Mas delgado.-Mas grueso. Unos
dicen que mas delgado, otros que mas grueso. Vamos á ver
Si fuera éste el agujero (dibujándolo en el pizarron ó for
mándolo con las dos manos) y el cuerpo del topo por la parte
posterior fuese d~l 1nismo grueso que por la anterior ¿qué su
cedería cuando quisiera sacar la tierra? Nopodriapasar. iQué
no podria pasar? La tierra no poclriapctsar, pasar de.... lapar
tepostrera del cuerpo del topo. Seguramente, y entónces el to
po no podria .... adelantar en S'U, trabajo. Y cuando ha hecho pa
sar de su cuerpo una gran cantidad de tierra ¿qué hará con
el1a1 Arrojarla para atrás. Sí, hasta la boca del aqje-
ro. Todos vaµ á decirme ahora como es el topo. Han oido
vdes. que tiene la nariz úguda yfuerte-los piés .
anchos-los hombros gruesos-y su cuerpo-menos grueso
por detrás.

¿Cómo creen vdes. que tiene cubjerto el cuerpo? Conpiel. Y
cómo debe ser ¿suave ó dra? Supongamos que el topo se en
centra con un enemigo suyo ;qué hará? Huir. Pero para
peder correr ¿qué tiene que hacer primero, Voltearse. Pero
1·ecuerdan vdes. que en el agujero apénas cabe el cuerpo del
topo ¿qué tiene, pues, quo hacer para salir? Andar para
atrás. Sí, andará para atrás hasta que llegue á...... la aber
tura-y entónees correrá.... ¿Cómo? Para «delante. Cuando
va para atrás, el pelo se .... restregaría contra, los lados del
agujero-y se .... doblaría. Y si fuera tieso, seria como ....
¿Qué usan vdes. para quitar el polvo ele ]a ropa? Cepillo. Qué
sucedería si cepillara el agujero para salir hácia atrásf La
tierra qe está unpoco floja se caería. Bien, y formaria .
un monton-y el pobre topo se vería detenido-y ;Qué
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le sucederia al top0! Sera atrapado. Segun todo esto ¿quó
clase de pelo debe tenerl Suave .. Bien; siendo demasiado sua
ve si pasaran ustedes la mano por el lomo de la cola á la ca
beza ¿cómo sentirian} Suave y delicado-casi del mismo modo
que si se la pasaran... al contrario. Por otra parte, si el pelo
fuera tieso, cuando la tierra está húmeda el animal se pon
dria... ¿Cómo! Sucio-la tierra so pegaria en el..- pelo tieso;
pero siendo suave, la tierra se ... caerá-y el animal que
dará.... limpio. El pelo del topo es, pues, suave. Dios ha da
do al topo ---. ¡qué clase de pelo? Suave que le permita
moverse tan fácilmente .... para adelante como para atrás .

Cuando les cae á vdes. tierra ó polvo, como sucederá al topo
cuando esté escarbando ¿qué cuidan vdes. principalmente?
Los ojos. Perfectamente: vdes. tienen losojos.... myfáciles de
dar. Hay animales, como la liebre que tienen los ojos muy
grandes; pero que por lomismo que sonmuy grandes son muy...
Se acuerdan vdes. de lo que les dije de este animal en una
leccion hace algunas semanas? Qué tiene los ojos saltones. ¡Qué
otra palabra dimos para expresar.eso? Prominentes. Repitan
vdes. la palabra que significa lo mismo que saltones. Promi
entes. Los ojos de la liebre son grandes y .... prorninentes.
Y si el topo tuviera los ojos así ¡qué sucederia? Se los lasti
maria. ¿Qué necesitamos que haya para poder ver7 Luz. ¿Y
dónde vive principalmente el topo? Debajo de la tierra. De-
bajo de la tierra¡ está muy oscuro. Cuando un minero
baja á la mina, lleva una lámpara;-pero como el topo
no tiene lámpara, teniendo ojos en la oscuridad serian .
inútiles. ¡Tiene necesidad de ojos? No, señor. Tal vez este '
niño recuerda que alguna gente haya dicho á otra: ''Es vd.
ciego como- un topo." Debemos, sin embargo, decir, que algu-
nas veces sale fuera y e.ntónces los ojos le son i'itiles.
Pero como mas frecuentemente se halla debajo de la tierra
y recibiendo la que cae, no necesita tenerlos. . . . . . grandes
y obre todo, no deben ser...... saltonesó...... promi-
nentes. Repitan vdes.: los ojos del topo deben ser pe-
queños y hondos-esto es, hundidos en...... ¿En dónde? En
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un lugar heco. Y si están hundidos ¿qué debe suceder? No
se lastimaránfácilmente.
Hablarémos una vez más de los puntos principales de la

leccion. El topo tiene la nariz....- aqda-y.... fuerte; las
piernas cortas;los piés anchos;para trabajar.... cavando
la tierra. El cuerpo grueso por.... los hombros-hácia la co
la, .... rnás delgado-para que la tierra pueda .... Qué? Pa
sarfácil1nente. La piel debe ser .... muy suave-y los ojos

(

prominentes ó cómo? Pequeños -y .... hundidos en la cuenca.
Ahora vean ustedes este topo disecado y compárenlo con

lo que me han dicho. Cada cosa de las que ustedes han exa
minado y otras. . . . muchas mas-han sido dadas por ....
Dios-para hacer al topo.... feliz. Una vez más ven uste
des aquí del Creador la .-..sabiduría--y.... el poder-y ....
Qué másf La bondad-con que adaptó todo para el género
de vida que quiso que el topo siguiera.

EJERCICIO PRACTICO III.

Grado III. EI aire como conductor del sonido.

Niños, vamos á tener nuestra leccion de hoy sobre el so
nido. [1 J Qué entienden ustedes por sonido, niños, Ruido.
Qué es el rido? Ustedes están oyendo mi voz: la llaman un
sonido? Habla. Cierto, estoy hablando, y ustedes me oyen ...
hablando en este momento; pero me seria posible hablar sin
que ustedes me oyeran! No, señor. Piensen ustedes un mo
mento. Hablo en este instante? Sí, señor, está usted hablando
consigo mismo. Creen ustedes que estoy hablando pero....
no oírnos. ¿Por qué no me oyen ustedesl Uuando ustedes me
oyen ámí ó á cualquiera que habla, oyen.... un sonido; si pe
go con la mano sobre esta. . . . rnesa, ustedes oyen .... un
sonido. Ustedes saben lo que estoy diciendo cuando oyen el
sonido de mi .... voz-y lo que hago, por el sonido de mi....
mano.

[l] Conviene decir desde luego á los niños el objeto de la lecoion,-No.
ta del Autor,
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Quiero saber cómo sucederia que moviese yo los labios sin
que ustedes me oyesen hablar, ó dejase caer mi mano sobre
la mesa sin que ustedes oyesen un sonido. Díganme ustedes
qué es el sondo? Creo que tengo que decírselo. [1] 'Todos
ustedes saben lo que es el aire? Viento. El viento ciertamen
te es aire-aire en .... movimiento;-pero si no se mueve, se
llama aire. Ustedes saben [por las lecciones anteriores] qu6
el aire es una .... s1ustancia; y por más ligero que sea com-,
parándolo con .... la rneca,-es, sin embargo, una .... sus-
tanci. Decimos: "ligero como el aire:? el aire, sin embargo,
tiene .... peso. Recuerdan ustedes qué tanto pesa el aire at
mosférico} Pesa por todas partes con n peso de cerea de I4
libras en cada pulgada cuadrada. [2] Oprime de este lado, y
de aquel .... lado-y.... de todos lados, siempre á razon
de .. ' .. 14 libras por pulgada cuadrada. Hay algo de susta
cial en todo lo que puede ser deprimido ó .... apachurrado-,
ó.... comprimido. Si volteo esta pizarra suavemente ¿oyen
ustedes algo? No, señor. Y si la muevo violentamente ¿oyen
algo! Un sonido.
Ahora bie:o.: ¡por qué me oyen ustedes hablar? Por el aire.

Cuando dejo caer mi mano sobre la mesa ¡qué sucede! Hay
un sonido. Es cierto: hay un sonido; pero ¿qué lo produce! .
Vamos á ver. Cuando golpeo con mi mano esta mesa, la me
sa produce .. ·_ . ¡Qué es lo que produce? Un sonido. Obser
ven ustedes: voy á pegar con la mano sobre esta .... pared
y despues sobre esta mesa y me dirán cuál suena mas. Cuá1%
La mesa. Por qué? Porque se mueve mas y vibra (3). Ustedes
creen que el golpe dado en la mesa vibra mas qne el dado
en .... la pared. Muy bien: pero ¿por qué es mayor el sonido
de la mesa que el de la pared? Ustedes me han dicho que

[l] El maestro ha desarrollado ó asegurado préviamente los necesarios
conocimientos del niño; este conoce loa hechos, pero no la razon de ellos.
Nota del Autor.

[2 J Se entiende que los niños habrán recibido ya lecciones sobre el aire,
pero no todavía sobre el sonido.-Nota del Autor.

[ 3 j Por supuesto qne este término se habrá enseñado y explicado en una
leccion anterior sobre el movimiento y ahora ya puede usársele.-Nota dd
autor.



me oyen hablar por.... el are. ¿Cómo creen ustedes que
pueden oir el golpe que yo doy en la mesa? Por el aire. Y
,el sqnido de la pared? Por el aiYe. Entonces ¡por qué hay
.diferencia entre el sonido de la mesa y el de la pared? (Veo
que no lo saben ustedes) .
Me dijeron ustedes que el aire. atmosférico, el aire que hay

aquí, en este. . . . ciiarto-es una . . . . siistancia. Ustedes me
han visto batir el aire quedicen que es .... una N'itstancia,,
muy violentarr1ente con la ---. pizarra--y oyeron...- un so
nido. Tambien me dijeron ustedes que la mesa vibraba, es
decir, que.... temblaba. ¿Qué entienden ustedes por vibrar?
Temblar 6 estrmnecerse. Luego si la cubierta de la mesa tem
blaba ó .... se estremec-ia,-se .... niovió-se puso en .... 1no-
vimiento. La cubierta de la mesa no estaba inmóvil sino....
~n moi'imiento-nioviéndose muy de prisa. Al pegar en la me
sa, pues que la cubierta se movia (1) ¿qué agitaba1 Cuando
la cubierta de la mesa vibra como el parche de un tambor,
¡q t1é es lo que agita! El aire. Siendo el aire una sustancia
y-llenando todo .... este cuarto-se agita con violencia. Có
mo? Por el movimiento vibratorio-de. ..la cubierta de lame
sa. Y...- Qué produjo ese movimiento vibratorio? Un soni
do. El aire fné removido de su lugar. Dónde1 En la mesa;
y este rápido .. __ mo1..,imiento-de. _ .. el aire-que es ....
una sustancia-produjo .... un sonido. i06mo se producirá
mayor sonido en la mesa, pegando fuerte ó suavemente?
Fertemete. Por qué? Porque vibrará mas. La cubierta de la
mesa, se moverá .... mas,-y por lo tanto, deberá _ Qué
deberá hacer? Sonará mas. Ustedes oirán un sonido-
:roayor, porque el aire ha sido mas agitado por la mayor vi
bracion que por la .... rneno1·. Pero ¿por qué la pared cuan-
do pego en e11a con mi mano no produce el mismo sonido que.

(l) Aunque no es solamente la ebierta sino toda la mesa la que vibra, es
preferible expresarse así para. reducir la atencion de los nii'ios n nn solo pnn-

• to, cosa pern,1itida siempre que no entrañe error ó contradiccion.-Nota del
autor. '
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la mesa? La pared no agita tanto el aire--porque ella es mas
. . _ . dura y por lo mismo no es tan ....movediza.

¿Cuándo sonará el aire, cuando está tranquilo ó cuando
está en movimiento? Citando está en movi1niento. El viento,
como ustedes saben, es.... ire en movimiento. Ustedes di
en que oyen el viento cuando sopla-esto es, cuando el aire
está en .... rnovimiento agitado -y cuando no puede fácilmen
te pasar una casa, un.... árbol,haceu....ruido-ó un..
sonido,-y dicen ustedes. Oh qué ruido.... está haciendo el
viento! pero cuando el aire no se mueve ó lo hace muy ...•
suavemente, dicen ustedes. No hace....viento .
Qué es el aire en movimiento, Viento. Me dicen vdes. que

el aire ó el.... aire en movimiento chocando contra una casa
6 un hombre, hace .... ruido-y un ruido es un.... sonido.
Bien, si pego con mi mano sobre la pizarra, de esta manera,
contra el aire, ¿qué producirá? Un sonido. Yel aire? Se po
ne en movimiento. Mi mano ó esta .. pizarra-ó cualquiera
cosa que agite el aire, lo mueve, lo quita de ... ! sit lugar.
Y á dónde va el aire que se ha movido de su lugar? A otro
lugar. Y el que había en ese? A otro-y así siguiendo....
siempre á otro lugar. El aire todo del cuarto será. . . . Qué
será? Puesto en movimiento.
Puede extenderse el maestro mucho mas en esta leccion,

explicando que el sonido se propaga, como la luz, en línea
recta; por qué la luz y el sonido de un tiro de fusil, por ejem
plo, no se ve y oye simultáneamente. Por qué se produce
sombra interceptando la 1uz1 Por qué 'la luz no se ve tras un
cuerpo opaco como una pared y el sonido sí se oye aunque
debilmente? Por qué, cuando una persona se baña en el mar,
se forman á su derredor multitud de olas que se propagan, en
círculos y disminuyendo de alto á medida que aumentan en
diámetro? Esto se ve mejor arrojando una piedra en un es
tanque donde se ven las olas sucederse una á otra y prolon
garse hasta llegar á los lados.
De todos estos, puntos, siempre que estén bien planteados

y explicados, el niño obtendrá importantes conclusiones co
LECCIONES.---40,
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mo que la luz camina mas aprisa que el sonido y en diferen
te forma-que la luz atraviesa el aire en línea (muy 'próxi
mamente) rectaque el SONIDO no está solamente llevado
por el aire sino que se mueve en círculos. De este modo ve
remos las huellas de la sabiduría y la bondad de Dios con
nosotros, sus criaturas inteligentes, en los variados efectos
de la luz y los sonidos en el ojo y en el oido.

Eleccio de astos para lecciones educativas orales
sobre ciencias naturales y cosas comunes.

El maestro, ya sea que dirija una escuela elemental, ya sea.
que dirija un primaria (1) debe elegir diariamente un asun
to para su leccion ó designarlo progresivamente de entre
los que constan en la lista que ponemos al pié. No presenta
mos estas listas porque ellas estén mas completas ó porque
sean las mejores que puedan formarse, sino como una inicia
tiva que puede ahorrar tiempo á los maestros. La lista nú
mero I debe considerarse como elemental y como preparato
ria de la número II y por lo mismo los asuntos especificados
en ella, deben ser tratados con la mayor generalidad cuando
se den á niños que principian. Las mas ámplias explicacio
nes sobre esto van á servir de sólido fundamento á conoci
mientos posteriores que se reservan para un periodo en quo
las inteligencias están mejor preparadas, para recibirlos. Y
en ningun caso debe emplearse término técnico alguno has
ta que el niño haya adquirido una percepcion clara de la idea
que debe representar.
No están designados para seguirse en órden riguroso los

asuntos contenidos en ambas listas ni menos aún los de la
primera. No puede prescribirse el momento de elegir una
leccion particular; mas bien sugieren esto las circunstancias
muy especialmente en la clase elemental-como las estacio
nes del año; acontecimientos; naturaleza del tiempo; qué de
ben ver ó encontrar los niños en sus paseos; objetos que exci-

(l) An Iitiatory school or a Juvenile, dice el texto,
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ten su curiosidad y observacion; qué deben haber, oído que
les interese; sus juegos y entretenimientos, en la casa y la
escuela, etc., etc.
Dadas de esta manera, las lecciones tendrán mas éxito que

si se diesen en curso ordenado y seguido. En los primeros
años de la vida y algunos despues, la inteligencia libre que
se halla guiada por la tendencia natural de sus facultades,
rechaza todo lo que es contínuo. Un poco de esto y un poco
de aquello, tal es el principio natural de accion. Por eso todo
asunto por interesante qne sea, se hará cansado si se le lle
va mas allá ele los límites naturales.

LISTA Nú. I.-ESCUELA ELEMENTAL. (1)

Al formar estas listas, nuestra principal dificultad ha si
do elegir un número limitado de asuntos que presentando,
sin embargo, suficiente variedad en las lecciones diarias, pue
dan ser tratados en veinte minutos ó media hora. Algunas
lecciones de ambas listas, forman la base de un programa de
este género de lecciones para los alumnos de las escuelas nor
males.

1 Yerba.Por qué la tierra se cubre con ella.
2 Trigo.-Sus variedades y la calidad nutritiva de cada

clase.
3 Ohícharos.-Modo <le sostener los tallos.
4 Patatas.--Su historia y cualidadescomparacion con

el pan.
5 Arado.--Sus usos.
6 Rastrillo.En qué defiere del arado.
7 Ventajas de la puntualidad y el órdenexplicacion-

ejemplos.
8 Aseo y limpieza en la persona.
9 Pan.-Diferentes clases-cómo se hace.

10 Té y café.-Dónde se producen-sus usos.
11 Azúcar.-Dónde se produce--su cultivo.

(l) Initiatory or Infant Department.
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12 Refiacion del azúcar.
13 Melaza.--Qué es y cómo se prepara.
14 Leche.-Oómo se obtiene y sus usos.
15 Mantequilla.-Cómo se hace y cómo se conserva.

1

16 Abeja.-Explicacion de sus costumbres.-Industria.
17 Mamadera.-Su teoría.
18 Miel.-Qué es y cómo se obtiene.
19 Cera de abeja.--Cómo se forma.
20 Inteligencia de la abeja manifestada en la eonstruccion

\de las celdillas.
21 Araña.Naturaleza y costumbres--alimentos.
22 Telaraña.-Oómo se forma..
23 Horrniga.-Su naturaleza y costumbres.
24 Horr;niga.-Diferentes clases de
25 Oruga.-Las metamórfosis.
26 Gusano de seda.-Su habitacion natural--de qué se ali

menta-cómo se le conserva en los climas frios.
27 Seda.-De dónde y cómo se obtiene.
28 Seda.,--Comparacion con el algodon y la lana, para- ha

cer estambre ó hilo-fuerza comparadapor qué?
29 Vestido de lospájaros.-Admirable adaptacio á su mo

do de vivir.
30 Nidos de los pájaros.-Por qué son de diferente color y

por qué los ponen instintivamente en diferentes posiciones.
31 Vestido de las aves acuáticas.-Compárese la gallina con

el pato, con relacion al modo de vivir de cada uno.
32 Aves palrnípedas.-Enumerarlas-por qué tienen los

piés pal meados.
33 Picos de las aves.-Compárense el del haleon, el del cuer

voy el de la golondrina.
34 Zancudas.La garza, ete.
35 Los piés del camello-y los del rengífero-sabiduría on

su formacion-costumbres.
36 Elperro y el gato.---Comparar sus naturalezas, costum
res y utilidad.
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37 Laprobóscide ó tropa del elefante y el cuello de la gira
fa con relacion á las costumbres y modo devivir de cada uno.

38 Picos corvos y garras.--Comparacion--por qué son así
--compárense el gorrion y la calandria.

39.El perezoso y el erizo.--Medios do defensa --costumbres.
40 El leon y el oso.--Naturaleza,--costumbres--medios de

ataque y defensa. •
41 La liebre y la perdiz.--Medios de defensa--costumbres.
42 La ballena.--Dónde vive--costumbres, tamaño, cómo

se defiende del frío.
43 La lana del cordero.--Por qué es diversa consistencia

en diferentes países--ventaja de esto para el animal y para
la manufactura.

44 El topo.--Sus costumbres--topineras--piés delanteros
--medios de defensa--naturaleza de su piel, comparada con
la del perro ó del cerdo.
d5 La estructura del topo.
46 El castor.--Los dientes y la cola--costumbres, modo

de construir sus habitaciones--usos de su piel.
47 Ratas.---Son de alguna utilidad--sí pueden matarse ta

les bichos--y cuándo-(nada en vano).
48 Vestidos.--Usos--pueden algunos ser provechosos en

todos los climas.
49 Habitaciones.--Efectos de la aglomeracion de gente.

. 50 Desaguaderos imperfeotos.--Explicacion de sus efectos
sobre la salud.
51 Agua.-, Peso-composicion y usos.
52 Por qué el agua sube en las pipas al nivel de la fuente

de donde se toma-explicacion de esto.
53 Traspírcwion.--Sensible é insensible-explicacion.
54 Telas irnpermeables.-Su efecto sobre la salud. •
55 Hoz.
56 Aventar el trigo.-Varios modos de
57 Ventanas de la nariz.-Posicion y usos.
58 Tejido.--Explicacion del principio y comparacion con la

costura.
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• 59 Género ajelpado.-Explicacion del principio y compa-
racion con la tela tejida.

60 Compárense los dientes de la vaca con los del castor.
61 Varias maneras de coger peces.
63 Rana. Naturaleza,costumbres-- si tienen alguna

utilidad-(nada se haga en vano).
63 Compárense los piés y las plumas de la gallina y del

pato, con relacion á ss costumbres.
. 64 Ooral.-Cómo se produce-dónde--lo que resulta.
65 Ostra.--Su concha--costumbres.
66 Modo con que los mariscos se adhieren á las rocas.
67 Sanguijuela.-Como inflige una herida-utilidad.
68 Lombriz de tierra.Su utilidad para el labrador.
69 Murciélago.-Sus costumbres-estructura.
70 Ortiga.-Su utilidad-dónde se halla generalmente.
71 Modos de defensa que tienen los animales-cuernos

piés-carrera, ete.
72 Plomo y fierro.-Comparar las cualidades y usos parti

culares de cada uno.
73 Hierro Jorjado y colaclo-cómo se trabajan-cualidades

y usos.
74 El tornillo, la polea y la sierra.
75 Dientes de los animales-distíngase su variedad y su

adaptacion á la manera de vivir.
76 Carne de ]os diferentes animales como alimento del

hombre-compárense las de ternera, carnero, cerdo, venado,
pescado y volatería.

77 Compárense los animales de sangre fria y de sangre
caliente.

78 Arenque-sus costumbres --su número inmenso.
79 eso, arena, cal, ete.Sus usos.
80 Agujas y alfileres-diferentes form,as y usos .
81 La grandeza y la bondad de Dios manifesta.da en las

cosas mas pequeñas.
82 Raiz, corteza, tallo y hojas de las plantas-circulacion
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de la sávia,-cómo crecen los vegetales, etc.-sabiduría que
manifiesta todo es to.

83 Distincio entre cocer, asar y gitisar.
84 Hilo y estambre--modo de hacerlos.
85 Urdimbre y trama.-Son ó deben ser de fuerza dife

rente .
86 El algodonero-su cultivo-por qué no se produce en

este país. (1)

LISTA NúM. 1I.-EOUBLA PRIMARIA. (2)

1 Calor.-Su naturaloza-fuentes de
2 Efectos del calor en los sólidos.
3 Condecion del calor.--Aplica@ion á los vestidoscom

párense los de lana con los de lino-por qué ]a diferencia.
4 Calefaccion de los departamentos con el vapor.-;Qué tu

bos lo irradian mejor, los negros ó los blancos,
5 Por qué sobrenada el hielo? Ventajas de esto en los la-

gos, estanques, etc.
6 Evaporacion.Lo que es-y cómo se causa.
7 Por qué regamos las calles en otoño~
8 Viento-lo que es-y cómo se produce.
9 El tiro y las corrientes de aire. ·

10 La brisa de tierra y la de mar.-Cómo se producen .
11 Aire.- Partes componentes y utilidad.
12 Agua. Partes ,, ,,
13 Qué siqifea vacuo-y cómo se produce.
14 Barómetro en su más sencilla forma.
15 ¿Por qué baja el barómetro cuando subimos á una mon

taña ó en la atmósfera?
16 Lluvia.-Cónio se produce-forma general de las gotas
-por qué-dónde ha de llover con más abundancia y por
qué!

17 Iormacion de las nubes.-Cómo fluctúan en el aire.

(l) Recuérdese que es obra inglesa.
(2) Juvenile Department.



320

18 Razon de los trajes de invierno.
19 La pluma de ave.-Su historia.
20 Utilidad de ]os poros en el cuerpo.
21 El ojo.-Su posicion y estructura-sabiduría que mani-

flestan-efectos que producida una posicion diversa.
22 Lágrimas-su naturaleza y utilidad.
23 Uñas.-Compararlas con los cuernos, pezuñas, etc.
24 Posicon y utilidad del pulgar y del meii-ique-explíquese

la utilidad de que los dedos sean de distintos tamaños.
25 Mezcla-Cómo se hace.
26 Las ralees de los árboles.-Naturaleza y utilidad-las

del álamo de Italia y las del roble.
27 Engertos-su explicacion.
28 G01na elástica-cómo y dónde se obtiene- su utilidad.
29 Gtta-percha.
30 Por qué flota un navío de hierro!
31 En1pedrado de las calles.
32 Vidrio.--De qué se compone y cómo se fabrica.
33 Efecto de poner repentinamente agua caliente en un

vaso-explicacion. •
34 Postas ó municiones.Por qué son redondas?
35 Hcrraduras.-Por qué las necesitan los caballos?
36 Cómo se pueden fijar las herraduras sin hacer sufrir al

caballo.
37 Papel.-Cómo y de qué se hace?
38 Imprenta.Descripcion é historia.
39 Dado el sistema hidrográfico de un país, determinar el

orográfico y al contrario. •
40 Refinadura del oro, de la plata, etc.
41 Pólvorct.-De dónde se formó.
42 LflJ convenienoia de conservar limpio el cuerpo con el

agua y la frotacion.
43 iPor qué ol tiro <le un mosquete produce ruido y el de

un fusil de viento no,
44 Fusil de icnto.---Bxplicacion.
45 Jeri-nga.
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46 Sifon.-Naturaleza y utilidad.
47 Puentes intermitentes.Por qué lo son?
48 Linterna rnágica.-Principios y aplicacion.
49 Prensa-explicacion.
50 Destlacion. '
1 Velas.-De qué se hacen y cómo.
52 Jabon-

" "53 Relox de soZ.-Principios y leyes.
54 Reloa comn.-Su fabricacion.
55 Praguas.-Cómo se hacen--y cuándo se usaron pri

mero.
56 Carbon.--u orígen y cómo se obtiene--utilidad.
57 Gas.-Cómo se fabrica-cuándo se usó primero ó ge-

neralrnente.
58 Cómo se trasmite el gas en las ciudades.
59 Pararrayos.
60 El mejor rn.odo de obtener fuego ya sea vivo ó suave-

modo mejor de colocar los carbones para obtenerlo.
61 Por qué la nieve es blanca. ,
62 Explicacion de cómo la nieve sirve para proteger la

tierra contra los grandes frios y suplir la humedad (en Si
beria ]a temperatura del aire está á menudo bajo 0, miéntras
la de la tierra cubierta por la nieve no desciende mucho del
punto de congelacion).

63 Por qué Ja nieve se derrite muy lentamente y los be
néficos efectos de esto, haciendo notar lo que sucederia en el
caso contrario. 4 a;

64 Límite de las nieves perpétuas.-¿Por qué sé eleva á me
dida que se aproxima uno al ecuador.

65 Efectos de la luz en la vegetacio. (Un vegetal que crece
en la sombra, crece pálido y enfermo).
66 Explicacion de cada parte del oído externo.
67 ;Por qué los frtos maduran más pronto dentro de las

tapias de un jardín que al aire libre1
68 Qué es el humo? Debe permitirse al humo ascender por

LECCIONLs.--1l,
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la chimenea-puede esto evitarse-explicacion de la razon
de evitar el humo.

69 ¿Por qué cubre un jardinero sus almácigas en una no-
che clara y tranquila1

70 Oiroulac'ion de la sávia en los árboles.-Cómo se efectúa.
71 Oonservacion de la semilla de las plantas.
72 l)ispersion de la semilla.-¿Oómo,
73 huero.-Lo que es cómo se trabaja.
74 Crepúsculo.;Qué lo produce?
75 iPor qué el crepúsculo dura más en el polo que en el

ecuador?
78 ¡Por qué no debemos comer el hollejo de las frutas?
77 El vuelo ele las aves·.-¿Cómot
78 iPor qué son esféricas las gotas de agua, de mercurio"?
70 El trueno y el rayo-distínganse las causas y los efectos.
80 Compárese el vapor, la lluvia, el rocío, el granizo y la

nieve-cómo se producen.
81 iPor qué si ponem.os sal en un·vaso lleno de agua, ésta

no se derrama?
82 iPor qué en un espejo plano la imágen se ve del otro

1

lado y á la misma distancia que está el objeto?
83 Baró1netro.-Princi pios y usos.
84 Termómetro.

" "85 Péndiilo. --Efecto en él del calor y del frio.
86 Manifestad cómo daríais al niño una idea del mapa.
87 Qué es la moneda? Por qué está acuñada?

'88 Circulacion de la sangre.- Compárese con la de los ju-
gos en las plantas y los árboles.

89 La_jeringa condensadora. •
Q0 La bomba de tire.-Construeeionuso8.
91 Lámpara de seguridad deDay. Principios en que se

funda-usos-radiacion del calor.
92 ~Por qné en un ca,ñonazo ántes vemos la luz que oímos

al sonfrlo1 explicacion.
. 93 ¿ Cómo 1respiran los peces Y
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94 Medios de ventilar una pieza así como los de tener en

ella aire caliente y frio.
95 Modo de hacer buen té y si es preferible el agua que ha

hervido ya ó la que está á punto de hervir.
96 Causas y curacion de la morriña.
97 Si an buque se hundirá más fácilmente en el agua 8a

lada del mar ó en la dulce de un río-la razon.
98 ¡Por qué la tierra y la luna se conservan en su órbitá

al rededor del sol1
99 ¡Por qué la duracion del dia varía del ecuador á los

polos?
100 Oro y plomo-cualidades, maleabilidad, valor, etc.

usos.
101 Oiterdas-compárese la fuerza relativa de las hechas

de lino, las de algodon y las de lana.
102 Velas--¡por qué sube la flama?
103 Arco-írs.-Su explicacion.

t

104 Aire y agua--sus componentes.
105 Pruebas de que el aire pesa-variabilidad de su peso.
106 !}intorería-¿por qué es más difícil teñir las telas do

lana?
107 Oabellos-ipor qué se está más expuesto á un constipa

do cuando se les corta?-estructura y forma de los cabellos.
108 Máquinas de vapor-principio en que reposan y partes

que las constituyen.
109 Globos-por qué ascienden.
110 Lechos minerales-si es ele alguna manera ventajoso

que estén colocados ~blfcua y no perpendicularmente.
111 ¿Por qué tirando con una vela puede atravesar una ta

bla de parte á parte?--la aplicacio de esto.
112 Palanca-principio y usos.
113 Volúmen y potencia del agua en estado de vapor-explí-

quese esto por medio de ejemplos-la ·tetera, etc., etc.
114 Fases de la luna-sus causas.
115 Sol ó luna--causas de los eclipses.
116 ¡Por qué mueren los peces cuando se les saca del agua!
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-por,qué:un -pez muerto se-vuelve boca-arriba en el agua
por qué son de sangre fria y azul!

117 Esponjasqué son?
118 Benéfica influencia del sol.
119 Comparacion del hierro y del oro.
120 Medios para proveer una poblacion de agua-cómo pue

de obtenerse,
121 Flores-tallo, receptáculo,. pétalos, esta.robres, ·pistilo
-por qué algunas languidecen diferencia de estructura en
tre éstas y las que se conservan bien-abundancia de flores.
-uso de algunas en el pasturage.

122 ¿Esfavora!Jle la vida vegetal á la animal?explicacion.
123 Pruébese que la fuerza elástica del aire es proporcio

nal á su densidad.
124 Modo de determinar Ja latitud por la elevacion del

polo.
125 Explicacion del modo ordinario de determinar la lon

gitud.
l 26 Diferentes modos de computar el tiempo.
127 Centro de gravedad-qué es más seguro y por qué: ¿ir

de pié ó sentado en un carruaje cuyos caballos van á galope?
128 Viento, tormenta, braca:-s distincion.
129 Ia prensa de Brahma--la teoría en que so funda.
130 La navaja y la sierra- ,, ,,
131 Máquina eléctrica--
132 Galvanismo 3»

133 El Sol-su distancia-velocidad de su luz--cómo se
mide.

134 Planetas y estrellas jijas-en qué se distinguen-dis•
tancias.

135 Cometasqué se supone que son-velocidad.
136 La mano-sus movimientos-por qué los dedos son de

distinto grueso y tan1año. • ,
137 Gas--sus efectos Bohre la salud-los de per1nitir que

salga mas del que puede consumirse en los quemadores or
dinarios-- teoría de esta combustion.
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138 Máqitinas. de vapor-efecto de llenar y condensar e
vapor alternativamente en la caldera.

139 Distinguir la diferencia entre la :fibra del algodon, de
la lana, de la seda y del lino-á qué se debe.

140 Tostador-lo que debe suceder poniendo una rebana
da sobre otra.
141 El cuerpo hit·mano-qué latitud es la mas favorable

para su vigoroso desarrollo.
142 Es la luz material ó inmaterial7-demostracion.
143 .Destilacion--su teoría-por qué el licor se evapora

primero y se condensa despues.
144 Utilidad de los lagos-reguladores de los rios.
145 .Escarcha-lo que es-cómo se forma-en que difie

re del rocío.
146 Una aplanchadora prueba el calor de su plancha po-

niéndole una poca de saliva-por qué!
147 La cuña-su teoría.
148 Elplano inclinado-usos en la vida ordinaria.
149. Dónde debe ponerse el colcho?-en el suelo ó á al

guna distancia de él?-por qué?explicacion de los efectos
sobre la salud.

150 El Telescopio-en su forma mas sencilla--lo que es
151 El Microscopio- ,, ,,
152 Por qué es peligroso beber agua fria teniendo el cuer

po muy caliente.
153 Baños-su efecto teniendo el cuerpo demasiado calien

te ó demasiado frio.
1

154 ¿Por qué es, peligroso el baño cuando está el cuerpo
caliente por exceso de ejercicio?

155 ¿Por qué el caballo es apto para cargar y el buey so-
lamente para arrastrar! •

156 ¡Dónde hay moscas y otros insectos durante el in
vierno?

157 ¡Por qué una mosca puede andar en el cielo raso?
158 El timo de un buque-su teoría-comparacio con la

cola ele un pájaro, por ejemplo la de la golondrina,
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159 Los nidos de los pájaros-su posicion y color.
160 ¡Por qué una casa de piedra es mas caliente en in

vierno y mas fresca en verano que una de ladrillo1 •
161 El molino de viento-¿cuál es la mejor posicion de las

aspas para asegurar la mayor presion del viento.
162 Adaptacion al clima de las planta,s alimenticias.
163 ¡Por qué sentimos mas frio en el invierno que en el

verano aunque en aquella estacion estamos mas cerca del
sol?
164 Efecto de las corrientes oceánicas sobre la tempera-

tura.
165 Instinto y Razqn-ejemplos que aclaren la idea.
166 Distineion entre un mineral, una planta y un animal.
167 Por qué la parte occidental de Europa esmas calien-

te que la oriental.
168 La línea de las nieves perpetaaspor qué asciende ó

desciende?
160 Compárense los piés y el pico de la gallina y del pato

con relacion á su modo de vivir.
170 La razon que hay para atizar la lumbre.
171 iPor qué las luces del gas ó de las velas suelen opa

carse en un templo cuando hay en él mucha gente,
172 La rzon de ventilar una pieza.-Si por una ventana,

debe hacerse por la parte superior ó por la parte inferior.
173 ¿Por qué las olas del canalete de un buque continúan

hasta la playa?
174 Cómo se propaga la luz-los rayos del sol, por ejem

plo.
175 Cómo se propaga el sonido-en línea recta, curva, ó

cómo-ejemplos-la razon de todo esto.
176 La razon de ensordecer los techos y paredes de las

casas. 1

177 Teoría de las mamaderas.
178 'Teoría de los fusilitos do los niños.
179 ¿Por qué se eleva el agua al nivel de su fuente?
180 Pomo y hierro-sus cualidades y usos.
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181 ¡Por qué no limpian bien los criados los vidrios cou
un paño seco!

182 Explicacion de la flecha.
183 Hervir, cocer, tostar-sus efectos-explicacion de le

parte química.
184 Conservacion do huevos frescos por seinanas ó meses
-poros en el cascaron-principios de evaporacion á traves
de esos poros-por qué se produce ruido al sacudirlos.
Efecto de cubrir los poros con manteca derretida, ca&, et.

185 Efectos de la nieve en el invierno en la superficie del
suelo y en las plantas.
186 Muchísimos lechos minerales están colocados oblícuar

mente ó por lo menos no horizontalmente. Es esto ventajoso
ó desventajoso para el hombre1

187 Cómo se mantienen en sus órbitas la tierra y la luna.
188 Las 1na.reas
189 Vientos.
190 Las campanas.
191 Por qué se eleva la flama de una vela?-teoría.
192 Pruébese con ejemplos la forma de las partículas del

aire y el agua.
193 Utilidad de la raíz para los árboles, arbustos y yer

bas-tamaño y forma comparados con los de la 'planta.
194 Distincion de las cabezas, garras, y dientes de algu

nos animales con referencia á su sistema de alimentacion.
195 Por qué un vaso se revienta echándole repentinamente

agua caliente.
\

196 Principio de la palanca en su operacion mas sencillaº
197 Qué es la electricidad?cómo se produce?--(el lacre
-el acto de frotar en la oscuridad la espalda de un gato).

198 Relámpago.
199 'Jl,láqwina eléctrica-construccion y uso.
200 El 1noclo mejor de barrer un cuarto hasta quitar todo

polvo.
201 Oristal--de qué se forma? -por qué es trasparente1-

cuándo se usó primero%

•



202 Influencia de los rios -Ejemplos: el Ródano, el Nilo, etc.
203 Por qué se desmoronan poco á p0o los terraplenes de

los ferrocarriles1-(efectos del aire y del agua).
e

204 Diferencia entre el hilo y el· estambre.-cómo . se hacen.
205 Por qué la lana es más elástica que el algodon?
206 Qué es el hurno?-teoría.
207 Por qué no aumenta el mar á pesar de las aguas que

recibe? ts

208 La atrn6sfera-1o que es.
2'09 El carbon elepiedra-dónde se halla-cómo están ge

neralmente los lechos-conveniencia de esto.
210 Cómo debe colocarse el carbon de piedra para un fue-

go vivo y cómo para uno lento.
211 El tejido y la' costura-comparacion.
212La hormiga-sus costumbres.
213 El castor-

" "214 La orya-sus metamórfosis.
215 Teoría de la conversion del agua en vapor.
216 Importancia nutritiva de la harina de patata, de trigo

y de avena.
217 Los engertos-explicacion y principio.
218 Diferentes efectos de. los tornillos y clavos.
219 Explicacion de la diferencia, si la hay, entre hacer eL

té con agua hirviendo 6 con agua que ha hervido un cuarto
de hora ó media hora ántes.
220 Oomparacion de los principios cierrtíficos en que re

posa el ·telescopio y el microscopio.
221 Teoría del movimiento crelatorio del volador, com

parándolo con el movimiento del columpio--sns efectos en
la salud (el uno arroja la sangre á la cabeza y el otro á los
pis)---Gravitacion, atraecion capilar, fuerzas centrífuga y
centrípeta-todo con el mismo motivo.
Debe siempre el educador tener presente que todo asunto

de una leecion oral, por comn ó familiar que el objeto sea,
tiene mas ómenos puntos de contacto con los principios cien
tíficos--las manos, los ojos, y la lengua con el cerebro--el
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pié con la rodilla-y el vacío con la prosion atmosférica co
mo en la mamadera para los niños, etc.

LISTA NÚM. Ill-DEPARTAMENTO SUPERIOR. (1)

Las siguientes lecciones han sido dadas dos ó tres veces,
en una clase de cuarenta alumnos (niños y niñas) en una es
cuela de Glasgow.
Materia.-Significacion del término-sus leyes y propio

dades generales-impenetrabilidad, extension, forma, divi
sibilidad é inercia-resol ucion de las fuerzas, etc., etc .
La tierra.-Su forma-pruebas--medida y magnitud-pro

po.rcion entre la tierra y el agua en la superficie.-Explica
cion de los términos latitud, longitud, ecuador, eclíptica, tró
picos, ártico, antártico, zonas y polos, horizonte y puntos
cardinales.
Sus movimientos.Causas y efectos-alternacion de las es

taciones y del dia y la noche, con los crepúsculos matutino
y vespertino.
Desigualdades de la superficie de la tierra.Montañas, va

lles, mesetas, llanos, bajo sus variados nombres de blanos,
pampas, sabanas, praderas y estepas, con sus propiedades y
usos.

Causas de alteracion en la superficie de la tierra.Bancos
ele coral-volcanes en actividad, intermitentes y extinguidos
-tembloresteoría de los volcanes y temblores, con sus va-

1
riedades y una noticia del mudo volcánico y de los cam-
bios que han producido-deslavadura de los rios y sus de
pósitos en los lagos y mares,--accion de las mareas--y de
gradacion de las 1nontañas por la influencia de las nieves,
del aire y del agua.

Variedades de cli1nas.--En diferentes latitudes y alturas-
en la misma latitud y á la misma altura--circunstancias á
que se debe, como clase del suelo, abrigo, inclinacion del te-

(1) Senior Department.
LECCIONES.--42,
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1rreno, posicion insular ó continental, proximidad á regiones

heladas ó desiertos áridos, etc., -etc.
Ros.--Su origen, crecimiento y destino--irrigacion--por

qué las aguas <le un rio se mneven más rápidamente en el
• centro que por los lados--cómo se acelera el movimiento de
un fluido en un canal estrecho--vorágines--rápidos--casca
das y cataratas--cómo debe trazarse en un mapa la direc.
cion de los rios, dada la inclinacion del terreno--sn clasifi
cacion segun la longitud-,-cóu10 la extension de su curso de
termina si son ó no navegables--arroyos temporales y pe
renes --propiedades y uso de los rios.
Lagos.--Salados y dulces--sus varias clases y eley·aciones

--sus propiedades y usos.
Mareo y 0ceanos.---Sus variedades de temperatura y pro

fundidad --ventajas de los mares---por qué son salados--por
qué están en constante agitacion.
Aqa.--Salada y dulce--por qué sobrenadan las primeras

--por qué nno8 cuerpos se hunden y otros flotan-- peso es
peeífico de los cuerpos--aguas 1ni.nerales---por qué las aguas
más puras son insípidas--manantiales, su orígen--manantia
les permanentes, intermitentes y termales--modos antiguos
y modernos de conducir el agua--sus propiedades y usos.

.lJ:fareas.--Oómo se producen y arreglan--fases de la luna
--eclipses y sus causas-luna.

Corrientes -- En el oceano--polar, ecuatorial, contrarias y
submarinas: ejemplos y pruebas de su existencia--tempera
tras de los mares--troncos y semillas levados así á playas
distantes.
Atmósfera.---Sa elevacion--su composicion--gases, oxíge

no, nitrógeno, hidrógeno y gas carbónico --medios estable ..
cidos por la Providencia, para conservar al aire en estado de
poder sostener la vida animal--si es mas higiénico tener
plantas en una recámara de dia ó de noche--por qué el.aire
de las ciudades no es tan puro como el del campo--propie
dadcs generales del aire y su gran utilidad á los reinos ani
mal y vegetal---construecion de las bombas de aire.
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Calor.--Natral y artificial--calor latente manifestado por
friccion, percusion, compresiou, y producido químicamente
--combustion espontánea, conduecion, difusion, radiacion,

• reflexion y absorcion del calor--colores que lo absorven y lo
irradian,mejor--sus efectos espansivos en varios cuerpos--
sus efectos en el aire ratificándolo y produciendo corrientes
6 vientos.

Vientos.--Permanentes, periódicos, variables y locales-
torbellinos y huracanes--sus varias velocidades, tempera
tura .Y nombres--por qué el viento fresco es mas pesado en
invierno que eu otoño--utilidad de las tempestades--apro
vechamiento ó aplicacion de los vientos por el hombre.
Efectos del calor e el anua.--Proluccion del vapor--ten

dencia del vapor á ascender-formacion de las nubes-con-,
densacion del vapor por el frio--caida de la lluvia--por qué
en gotas-formacion de la nieve--por qué es blanca--el gra
nizo, la niebla, el rocío, la escarcha--explicacion de las for
mas que toman--el arco-íris--cómo se produce.
Termómetro, barómetro, campana de bucear, sifon, globo y

bomba-SU, construccion.
Distribueion de los vegetales, animales y el hombre en la su

perficie terrestre. Qué se ent-iende por sustancia orgánica y qué. , . ~-por norqanca.
Diferencia entre un Mineral, una Planta y uw Animal.
Caractéres distintivos del hombre.
Divisiones é identidad de la Ra.,za Hitmana.
Sabiduría de Dios al combinar entre sí las diferentes par

tes de la Naturaleza.
REINO MINERAL.-Minas ele la Gran Bretaña-por qué

son superiores á las de cualquiera otro reino á pesar de no
producir metales preciosos-Hierro-Estaño-Cobre-Plo
mo-Mercurio-Zinc-Plata-Oro-Platina- Sodio-Hie
rro magnético, etc.1 con sus propiedades, manufactura y usos.
Rocas.Diferentes formaciones, granito, piedras calcáreas,

piedra de lumbre, piedra arenosa, pizarra, alabastro, mica,
a:µu.anto, petrificaciones de varias clases y cristales mas co-
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munes y notables - arcilla y tierra-restos fósiles de ani
males y plantas.

Carbo de piedra.-Su formacionsus depósitos-varieda
des-mezcla con el hierro nativo-manufactura del gas-la
mejor posicion para las fábricas de gas en una ciudad.
Sal.-Oómo se halla en minas y cómo se saca de las aguas

saladas-su distribucion general en la naturaleza y calida
des que tiene.
Nafta, nitro, alquitran, etc., etc.
Azufre.-Sus propiedades y en qué clase de lgares se ha

lla generalmente.
REINO VEGETAL.Fisiología general de las plantas acuá

ticas y terrestres-sus divisiones-órganos: raíz, tallo, ra
mas, y hojas con sus varias funciones - la sávia, la flor y el
fruto-variedades en el modo de propagarse los árboles
cambios de vegetacion con las variadas condiciones del cli
ma-plantas aereas, .parásitas, musgo, hongos, helechos,
líquenes, algas, etc., etc.
Producciones vegetales.-Cómo pueden hallarse en la misma

latitud las de países calientes, frios y templados-su conser
vacion y los varios agentes naturales que contribuyen á su
dif'asion, como corrientes oceánicas, vientos y aves viajeras
-el hombre, agente voluntario para el mismo fin-adapta
cion de las plantas alimenticias á cada clima realizando el
designio del Creador, infinitamente bondadoso, para la difu
sion de la familia humana.
REINO ANIMAL.La vida animal, sus efectosdivisiones

del reino animal-tegumentos del cuerpo animal-poros y
sus usos-huesos, cartílagos-músculos, pulmones, corazon
y vasos del cuerpo humano-respiracion-circulacion de la
sangre-por qué es ésta caliente en algunos animales y fria
en otros-por qué azul y roja-cómo se alternan estos colo
res-los dientes-el ojo, su estructura y adaptacion á las ne
cesidades de varios animales, como en los peces, las aves, los
insectos, los carniceros y los nocturnos-órganos de movi
miento-mecánica animal--sistema nervioso-cerero hu-
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mano, su proteccion y posicion; su tamaño comparado con
el de los demas animales,-órganos de los sentidos y voz
diferencia entre la forma del hombre y de los demas anima
les- instilito ·del hombre y los animales-ábrigo del hombre
y de los demas animales, los que están mejor provistos para
los diferentes- climas-efectos del clima sobre el abrigo ani
mal-calor uniforme de la sangre humana en todas las lati
tudes, circunstancias á que se debe-diversidad de alimentos,
y vestidos que requieren las diversas estaciones y situaciones
-cómo pedo el hombre habitar en todos los climas-en lo
cual el hombre es superior á los demas animales-raciocinio
-belleza y perfeccion de la inteligencia y el cuerpo,con
servacion de la salud, influencia en ella dél frio, del ejercicio
y del descanso, aire puro y arreglo del temperamento y las
pasionesnaturaleza mental del hombre-- su responsabi
lidad.·
A esto sigue una lista de asuntos varios de los que dare

mos los títulos para que se formen nuestros lectores idea del
plan, pero no daremos el desarrollo, ya porque puede infe
rirse despues de lo dicho, ya por no cansar la atencion, y ya,
en fin, para dar lugar á insertar otras opiniones extrañas en
nuestro ya voluminoso tratadi.to.

ASUNTOS VARIOS. •

Atraccion de la Gravedad y de la Cohesion.
Magnetismo..,
Electricidad.
Galvanismo.
Sonido.
Luz.
Ventilaeion.
Humo.
Nieve.
Ebullicio.
Sistema solar.
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Distancia de la luna á la tierra-influencia del mar-ma

reas-eclipses lunares, etc.
Estrellas :fijas-planetas-cometas-estrella polar-vía

láctea.
La clase que haya sido dirigida conforme á las listas an

teriores, estará por ello apta para ingresar y ocuparse con
ventaja de estudios superiores. Esto no quiere decir que
creamos que esas listas deban ser estrictamente seguidas,
pues que los asuntos pueden variar algo segun las cireuns
tacias; pero cualquiera que sea el órden en que las leccio
nes se den, creemos que una clasificacion conveniente será
siempre provechosa á los discípulos mas adelantados. No
hay inconveniente en repetir una leccion puesto que es im
posible agotar con los niños todos los puntos de cualquie
ra de ellas. Conforme al sistema, el maestro revisará, por su
puesto, y procederá segun los conocimientos préviamente
adquiridos por los niños y que él comprobará que tienen ya.
Al apoderarse los niños de los términos técnicos que se

emplean en las di versas descripciones y explicaciones, se
hallan preparados para proseguir con éxito cursos superio
res y para aprender la fraseología de los libros y lecturas
sobre las diversas ramas de los conocimientos humanos.

Cada uno de los puntos indicados antes debe explicarse
como una leccion sobre Ciencias Naturales y Cosas Comunes
empleando en ello de veinte minutos á media hora diaria
mente.

Hace treinta años fuí el primero en introducir las Leccio
nes Edneativas sobre Ciencias Natrales aplicadas á las co-
8a8y ála vida ordinaria. Desde entonces han estado en práe
tiea en las Escuelas Mouelo de este Seminario Normal; y los
estudiantes las han practicado en las diversas escuelas don
de han trabajado, si bien esta libertad no ha sido siempre
garantizada por los directores que á su vez careciau de la ins
truccion y práctica. Estoy seguro de que este principio prác
tico do tan inmensa utilidad, será en lo de adelante seguido



'

335

en nuestras escuelas y colegios mas e1npeñosa y sisten1ática
mente de lo que se ha hecho hasta aquí.
No es el medio mejor para aclarar y educar la percepcion,

leer algo sobre Ciencias Naturales de lo que se halla en los
libros de texto de las escuelas y hacer despues el maestro
algunas preguntas sobre los hechos citados. Las preguntas
fovorecen un exámenno educan -y nada agregan al cono
cimiento adquirido ya por el niño. Ejercitan su memoria de
hechos; pero no preparan su inteligencia para comprender la
Jeccion ni para obtener las deducciones. Por otra parte, no
hay compendio científico en ninguna escuela que pueda dar
la décima parte de los conocimientos que una sola leccion
oral educativa.
Quedad tranquilo si habeis conseguido analizar, ilustrar

y pintar con palabras á la inteligencia del niño w solo pun
to pero exacta y completamente mas bien que muchos de una
manera imperfecta. Usad en el principio su lenguaje sencillo
pero elevadlo progresivamente al uso de términos 11á8 com
plexos no sin explicar cada uno de modo que sea entendido
al usarlo. No o1videis invertir en el curso de la leccion, las
frases que aceptais como buenas contestaciones, introducien
do una ódos elipses; podeis entonces pedir y esperar una mis
ma contestacion de cada niño de la clase.

Muchas personas se oponen á este sistema práctico por
que creen que no puede adoptarse ó seguirse del mismo mo
do por un individuo muy instruid.o que haya leido tratados
formales sobre. el asunto y otro que ha observado nada mas
la práctica en la Escuela, l\1odelo. No conocemos ningun ar
te que pueda ejecutarse sin práctica y no es extraño que tam
poco 1o pueda este sistema de cultivar al niño en sus facul-
tades físicas, intelectuales y morales. ¿Quién es el que puede
escribir, leer, luchar, montar á caballo, escribir una obra ó
predicar sin prévia preparacion ó práctica? ¿Quién puede
hacer un· zapato, un relox ó una máq_uina sin enseñarse y
practicar?



CONOCIMIENTO DE COSAS COMUNES

P R E M I O ES TA B LE C I O O PO R E L D O C TO R S U L L I Y A N E N 18 5 4.
PARA. LOS MAESTROS

Primor da.-Tras horas.---Doban oontestar tres preguntas de cada Secion y las dems que el tempo
permita.

SECCION l.

l. Nombre y definicion de lo que se llama generalmente
propiedades de los cuerpos.
2. Nombre y descripcion de algunas potencias mecánicas.
3. Explicacion de lo que se entiende por peso específico

de los cuerpos y_ de la manera de apreciarlo.
4. Qué se entiende por centro de gravedad de un cuerpo?

Demostracion de cómo puede hallarse e1 centro de gravedad
de un cuerpo irregular.
5. Diferencia entre calor y calórico; enumeracion de las

' 1

diferentes maneras con que se produce el último, y explica-
cion de la diferencia entre calor latente y calórico libre.

SECCION II.

1. ¿Qué significa técnicamente la palabra alor? Enume
racion y explicacion de los elementos del valor y demostra
cion, con ejemplos, de que un objeto necesita tenerlos todos
y no uno ó dos solamente para constituir un.artículo de valor.
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2 ¿Qué significa la division del trabajo? Demostrad cómo

influye naturalmente en el progreso de la sociedad, · y enu
merad sus varias ventajas yaun sus inconvenientes, si creeis
que tiene algunos.

3 ¡Son en último término y juzgados en sus resultados
• finales, benéficos ó perjudiciales á las clases trabajadoras los
progresos mecánicos que facilitan que pocos hombres ejecu
ten el trabajo de muchos? Si son benéficos demuéstrese por
qué y pruébese con ejemplos.

4 ¿Cuál es la naturaleza de la relacion entre los altos
arrendamientos y los precios elevados1 "
a Demuéstrese que los precios mayores en los productos

agrícolas no dependen de la elevacion de los arrendamientos.
b Demuéstrese que.la abolicion de· toda renta no tende

ria necesariamente á la diminucion de precio de los produc
tos agrícolas.

5 Definicion de los mpuestos y explicacion de lo que el
contribuyente recibe en cambio. .
a. Demuéstrese en qué respecto el pago de un impuesto

es como otro cambio ó pago legítimo cualquiera.
b Demuéstrense los dos respectos en que el impuesto di

fiere de los demás cambios y explíquese pcir qué debe ser así.
c Demuéstrese, que generalmente hablando, y bajo cual

quier forma de gobi'ernb, lo que el pueblo recibe en cambio
del impuesto, es un fruto equivalente. •

SECCION III.
> 1

1 La teoría y los usos del barómetro.
2 A qué se debe la formacion y depósito del rocío?

a Por qué esmás copioso en veranoque en invierno!
b Porqué es más copioso en las noches serenas que en

las nubladas?
e Por qué no se deposita igualmente en la yerba y en la

arena, en los terrenos planos y en los desiguales?
3 A qué altura puede una bomba comun, ordinariamente

LKCCIONES,-43.

'¡
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hablando, elevar el agua? Explíquese el modo de acciony
aclárese el principio con otros fenómenossemejantes.
4. Cuántas clases de palancas hay! Describase J~ posicion

, • relativa de la potencia, la resistencia y elpunto de apoyo enca
da una valiéndose de ejemplos familiares.

5 Ejemplos de los varios medios empleados para aumen
tar y disminuir la frotacion.

6 Qué sucede á los cuerpos porosos con la absorcion de la
humedad? Qué provecho práctico se obtiene de este conoci
miento en algunas partes de Francia?

1

SECCION IV.

l Cuáles son los órganos de· la respiracion en el hombre y
los animales de órden superior? Descripcion, explicacion
de sus funciones.

a Descripcion de las peculiaridades del sistema respi
ratorio en las aves.

b En los peces.
2 Componentes de la atmósfera y descripcion de sus va-·

rias utilidades.
3 Qué se entiende por conduccion del calor? Ejemplos fa-

miliares de buenos y malos conductores: importancia del co- ·
nocimiento de este fenómeno en las artes y la vida.

4 Formacion de las nubes y Ja lluvia.
5 Cuáles son las condiciones necesarias de una buena ba

lanzaY
6 Por qué se rompen algunas veces los vasos poniéndoles

agua caliente?
7 Por qué algunas veces se revientan lo·s vasos calientes

al ponerles agua fria? Cómo se ha aplicado algunas veces el
-conocimiento de este hecho á la economía del trabajo?
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Segundo dia.-'Tres horas.Deben contestar tres preguntas de

cada Seccion y las demas que el tiempo permita.

SECCION I.

1 Qué se entiende por salario y de qué depende su tas%
a Demuéstrese que no sube ó baja, como se supone, por

el precio de las provisiones.
b Demuéstrese que toda tentativa de parte del legisla

dor para determinar la tasa tiene que ser ineficaz, ya sea que
la fije mas alta, ya sea que la establezca mas baja que la que
ofrezcan los interesados ó las circunstancias del trabajo ha
gan legítima.

e Suponiendo además que el Legislador concediese· no
solo á una ó á varias clases de trabajadores, lo que seria evi
dentemente parcial é injusto, sino á todas, única cosa que se
ria justa y equitativa, el derecho de fijar cada una la tasa del
salario y de obligará su pago, demostrad qué influencia ejer
ceria tal disposicion en el-operario que no es solamente un
vendedor, sino igualmente un comprador de trabajo.

1

d Enumerar las causas que explican la desigualdad de
salario en diferentes ocupaciones, ó en otros términos, expli
car por qué al mismo tiempo y en el mismo lugar no todos
los obreros reciben el mismo salario?. .

2 Cómo se divide el capital? Caracterizar las dos clases y
enumerar las dos clases que en el caso de un labrador, p~r
ejemplo, caen respectivamente bajo el dominio de cada una.

3 Algunos suponen que los intereses de un traficante 'dé
trigos están en oposicion de los intereses del público; pro
poneos los dos casos siguientes y manifestad vuestra opi-
nion sobre ellos: • :,. •
1?-Supóngase que un traficante, que en espectativa de

una carestía, ha invertido fuertes cantidades en provisiones,•
se ha engañado en sus cálculos ¿quiénes son los que sufren
con elloY. • •• • •



340

2°-Supóngase, por el contrario, que no se ha equivocado
'quiénes se han beneficiado1 . . •

4 De qué modo es necesaria la seguridad .de la propiedad·
para el aumento de la riqueza1

a Demuéstrese que esa segnriq.ad, debe arrastrar nece
tariamente la desigualdad de las fortunas.

. b Que despojar al rico para distribuir su riqueza entre ·
los pobres, no beneficiaria al pueblo.

c Que todo hombre, pobre 6 rico, gasta lo que gana ó
permite que otro lo gasto por él, y que mientras menos gas
ta por sí mismo, más guarda para los otros.

SECCJON II.

. 1 • Estructura del ojo humano, sus humores, cubiertas, etc.
cómo se adapta á los diferentes grados de luz y las varias
distancias de los objetos.

. ~ Oficios de ,las cejas, los prt~pados. y las pestañas.
b La miopía y Ja presbicia; sus remedios.

2 Estructura y funcion,es del corazon: curso de la sangré
é través de los sistemas arterial y venoso.

a, Diferencia de oficio de la-s aurículas y los ventrículos.
b ,, s , ,, estructura y posicion de las venas

y arterias.
e Diferencia entre la sangre arterial y la venosa..
d , ,, de la circulac:iion pulmonar y la general.
c Cuándo, por quién y por qué pasos se hizo el descubri-

+miento de la circulaciou de la sangre, .
3 Guál es la distincion entre l.os cuerpos anirnados y losina

nimados?
4 Estableced, comprobándolos con ·ejemplos, los cinco pun

tos importantes que se 1nencionan en el Q,uinto Libro de
Lectura, cuyo principio vital parece contrariar las leyes ge
t'.l.erales de la física.

1 '

5 Explicad los diferentes procedimientos que el alimento
de los rumiantes sigue ordinariamente antes de trasformar-
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..se eta quilo. Nótese la peculiaridad de estructura del estóma.~
go del llama y el camello.

SECCION III.

1 De qué sustancias se compone principahnente el suelo!
a Cómo se llaman los terrenos!

i b Cuáles son las tierras pesadas?
e Cómo pueden hacerse ligerasf

2 Cuáles son las cuatro cosas necesarias para el buen cre-
cimiento de las plantas? •,,

3 A qué operaciones conviene suj-etar la tierra despues de
cercar y ántes de la siega?

a Qué clase de tierras necesitan el drenage1
b Enumerad en su 6rden las varias ventajas del dre-

nage.
e Diferencia entre abonar y zanjar, indicando la estacion

mas á propósito para esta última operacion.
4 Cuáles son los diversos modos con que pueden propa--

garse las plantas?
5 En qué principio está, fundada la periodicidad ide l~

cosechas?
6 Cuál es la doble division de los abonos mencionada en el

libro para la clase de agricultura (Agricultural Class-Book)
Cuáles pertenecen á cada una de ellas!

a Qué otra triple division de abonos se _ha hecho?
b Qué otra doble division se ha hecho?
c Finalmente, ¿cuál es la mas abandonada?

Maestras.
1

Primer dia.-- Tres horas.--Deben contestarse tres preguntas de
. - . .

cada seccion y las demas que permita el tiempo .

SECCION I.

1 Descripcion de los dos defectos principales de la vista
y explicacion de cómo se remedian.
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2 La digestion y el curso del alimento desde la mastica
ion hasta la conversion en quilo.

a Qué agentes ayudan la masticacionY
b Por qué el alimento al pasar de la boca al estómago

no entra á la laringe?
e Funciones del buche y la molleja en las aves.
d Qué se observa en el buche de las aves de· la especie

de las palomas?
3, Estructura de los dientes en el hombre, distinguiendo los

temporales y los permanentes, distinguiendo el número y di
visiones de cada mandíbula. ¿Cuáles son las ventajas de lim
piarse los dientes todos los días!

4 .El por qué de la diferencia de estructura entre la colum
na vertebral de las aves y la del hombre.

B5 Diferencias entre las aves y los mamíferos.

ECCION II.

1: ·Descripci.on de las operaciones en la fábrica de alfileres.
2 Operaciones en la manufactura de las agujas ordinarias

de coser.
3 Pronósticos sobre el tiempo segun se explican en el su
lemento del 4° Libro de lectura.
4 Cuáles son las propiedades generales de los metales?
5 Por qué es dañosa la presencia de flores y plantas vivas

en una recámara durante la noche?
6 El pan.

SE0CION III.

•. 1 Dad algunos ejemplos para demostrar que la economía
en el uso de los materiales nuevos, tiende á abaratar el pro
cio de los principales productos manufactureros.
2 Por qué las teteras tienen mangos de madera?
3 Enumerad los industriales y trabajadores cuyo capital

y trabajo han contribuido á formar los vestidos de algodon
quo usais ordinariamente?
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4 Nombrad los países de donde traemos principalmente

los artículos siguientes: té, café, arroz, azúcar, especias, pe_r
las, algodon, tabaco, rm, aguardiente, fierro, pieles, viga8,
frutas, vinos, caoba y otras maderas, lino, cáñamo y sebo.

5 Por qué· se prefiere en este país, la tierra que tiene una
direccion Suroeste á la que la tiene Nordeste'1

6 Utilidad del comercio.

Segundo dia.-- Tres horas.--Deben contestarse trespreguntas de
cada seccio y las demas que permita el tiempo.

SECCION I.

1 De qué país es indígena la caña de azúcar y cuándo y
por quién fué introducido su cultivo en Europa% La manu-
factura del azúcar.

2 De dónde es el árbol de la nuez moscada? Descripcion
del fruto y explicacion de los usos de las di versas partes.

3 Entre qué paralelos de latitud se cultiva el té? Descrip
cion de la planta y su cultivo; cuándo y cómo deben arran
carse las hojas, y cómo deben prepararse para el mercado.

a Quién lo introdujo primero en Europa? .
b Quién en Inglaterra?

4 De qué modo enseñais á los niños á conocer los puntos.
cardinales!

5 De qué se hace el papel? Distintas operaciones por que
pasa ántes de llegará las manos del consumidor.

SECCION II.

1 Partes de las plantas necesarias á su crecimiento, per
feccion y propagacion...

2 De qué medios se vale la naturaleza para preservar las
semillas' de las plantas? Cuáles los medios de que se vale
para la dispersion?

3 Por qué es de tal importancia la buena ventilacion de

/
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los departamentos% Bnumerad algunas causas que vician
el aire de las habitaciones y cuáles lo purifican.

4 Qué debe- hacer una mujer viendo arder su vestido!
t

5 A qué deben atender y qué deben hacer las personas que
cuidan u enfermo?

PREMIO ASHBURTON.

3EIIE DE CUESTIONES.
'

Maestros.

Por la mañana.--Tres horas.--Deben contestarse dospregun-
. ' .tas de cada seccio y las demas que el tiempo permita.

SBCION I.

1 Definicion y explicacion de, las siguientes palabras y
frases aclarando Jo que se diga con ejemplos de la vida real:
destreza --industria-economía y prevision-riqueza-di
nero-valor-precio-obreros- capital y capitalistas.
2 Cuál es la consecuencia ordinaria de una cosecha abun

dante ó escasa sobre el precio de los alimentos? y sobre los
salarios!
3 Qué se entiende por division del trabajo? Manifestad su

importancia en el aumento de la riqueza y el bienestar de
una nacion.

4 Cuáles son las condiciones principales del .éxito indus
trial entre las clases trabajadoras, y qué hábitos debe ereár-
seles desde temprano? .

5 Cuáles son las cualidades necesarias del alimento de un
pneblo á fin de que la provision sea permanente, y cómo va"



,rian á este respecto los alimentos de los hombres y de Io.s
animales!

6 Qué metales son los mas útiles? Indicad las propieda
des particulares que les dan ese carácter, y presentad un sí
mil do leccion sobre el hierro 6 el plomo y· sus usos (hoja de
navaja, hoja de lata).

SECCION II.

1 Qué puede viciar el aire de una pieza y cómo puede pu
rificarse?
2 Cuáles son los mejores materiales para la construccion

de una choza; las condiciones higiénicas necesarias con res
pecto á la construccion y qué es preferible y por qué? un te
cho de pizarra ó uno de pajaº!
3 Qué vegetales se cultivan generalmente en un jardín!

cuáles son los mas nutritivos y por qúé1 Q-..;ié sistema de zan
jas debe recomendarse en un jardin de una pértica de exten
sion?

4 Cuál es la diferencia entre los suelos porosos y los no
porosos y cómo se les considera? Explicar el principio de
la pulverizacion de los terrenos despues de la escarcha, y la
ventaja que resulta de esto.

5 Qué se entiende por sistema de zanjas-por plantas ago
tadoras y no agotadoras? Cómo podria asegurarse qué plan
tas se producirán en tal terreno y sabiendo esto cómodebe
abonarse?

.SEOOION III.

1 Cuáles son las propiedades esenciales de la materia! D-e
inicion y explicacion de algunas.

2 Qué se entiende por atraccion de cohesion y gravitacion'l
'Ejemplos de ambas.

3 Las tres leyes de Newton sobre el movimiento.
4 Qué se entiende, por fuerza centrípeta y centrífuga! y

LECCIONES,-44,
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demostrad cómo influye la última en el peso de los cuerpo8
en las diferentes latitudes.

5 Un cuerpo dejado caer desde lo alto de una torre, ha di
latado tres segundos en llegar al suelo ¿qué tanto ha recorri
do en cada segundo? de qué altura descendió? Si la accion
de la gravedad cesara en ese momento qué tanto recorreria
en los tres segundos inmediatos?

SECCION IV.

1 A qué máquinas simples corresponden las siguientes
herramientas: una azada para cavar--el arado-la sierra-la
hoz-un par de tijeras-una bomba de mano-el tornillo?
Dense las razones.

2 El principio de las balanzas y de la romana comun.
3 La polea y cómo se aplica para sacar agua del_ pozo_.
4 Qué uso hacen los albañiles y los carpinteros de la plo

mada, la escuadra y el nivel.

Maestros.

Tarde.-Tres horas.-Deben contestarse dos preguntas de cada
Seccion y las demas que permita el tiempo.

SECCION I.

1 Cuáles son los huesos principales del esqueleto huma
n0? Cómo se unen entre sí y de qué sustancia se componen?

2 Explíquese la disposicion de la espina ó de la mano y
I

los recursos mecánicos fle que disponen para ejecutar los mo-
vimientos que les están encomendados.

3 Cómo se conocerán las costumbres y los alimentos de los
animales por las quijadas y los dientes? Ejemplos.

4 Qué son los m.úsculos y tendones y su utilidad en la fá
brica animal? por qué no se gastan con el movimiento de un
hueso contra otro%
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5 Cuál es la causa de un defecto de la vista llamado mio- ,,

pía y de otro llamado presbicia, y qué vidrios se necesitan
para cada uno de ellos? Qué objeto tienen los párpados y las
pestañas? • •

6 Señalar algunas diferencias entre los ojos y las orejas
de los animales que los necesitan adaptados á sus respecti-
'Vas necesidades. '

SECCION II.

1 Qué diferencia hay entre una arteria y una vena; entre
la sangre arterial y la sangre venosa, y por qué es más pe
ligroso cortar una arteria que una vena?

2 Qué razones hay para creer que el ejercicio os necesario
y generalmente benéfico á las funciones animales?

3 Qué se entiende por respiracion? Explicar cómo se le
vanta y contrae elpecho en estaoperacion. En qué difiere del
aire atmosférico comun el que sale de los pulmones despues

•• 1
de respirar1 Qué experimento puede probarlo?

4 Se modifica algo la sangre al circular por el cuerpo? Fun-
r

ciones del corazo, las arterias y las venas en . esa circula-
cion.

5 Cuáles son las propiedades de la leche como alimento y
qué sustancias contiene? Bs igualmente buenaen todos los
periodos de la vida?

6 Qué analogía hay entre la sangre de los animales y la
savia de los vegetales? Mencionar el mayor número de los
componentes de cada una.

SECCION III.

1 Cuáles son las partes constituyentes de la atmósfera!
Cómo se combinan y de qué modo sirven á las necesidades de
la vida vegetal y ani:inaU

2 Qué se entiende por gravedad específica d~ los cuerpos
y en qué condiciones debe tomarse el agua para que sirva

4
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·ae unidad1 Cómo se aprecia la gravedad específica de la.s
sustancias más pesadas ó más ligeras que el agua?

3 Teoría y construccion del barómetro coinun; iá qué al
tura debe subir el agua. en un barómetro de invierno cuando

+ «

sube el mercurio á 28-7 pulgadas?
4 Describir una bomba comun de succion ó sifon; teoría.
5 Un navío flota en agua cuya gravedad específica es 1

llevando una carga de 200 toneladas: iqué carga podria Ue
var navegando en mates cuyas aguas tuviesen 1.035 por gra
vedad específica ó en mercurio?

SECCION IV.
1 Qué significan los términos caliente y .frio, y por qué no

todas las sustancias nos producen la misma impresion de tem
peratura al tocarlas?

2 Cuál es generalmente el efecto que el calor ejerce sobre
la materia y cuáles son los diferentes modos de que se calien..
ten los cuerpos sólidos y fluidos? .

3 Qué fenómenos tienen lugar cuando se derrite la nieve
y cuando el agua se calienta hasta la ebulljcion?
4 Formacion del rocio y sus efectos en la. vida vegetal.
Por qué no cae igualmente en la yerba y en la tierrat

5 Qué significa el número de pulgadas de lluvia que cae
en el año en un lugar, y cómo se mide?

6 Qué so entiende por poder disolvente del agua! Enume
rar algunas sustancias que pueden disolverse en ella. Qué
influencia tiene eso en los animale·s y la,s plantas?

Maestras.
Mañana.-Tres horas.-Deben contestarse dos preguntas

de cada eccion y las lemas que el tiempo permita.

SECCION l.
1 Definir las palabras-destreza-indu~tria-economía y

prevision-riqueza-dinero- aclarando las respuestas con
aplicaciones á asuntos de la vida real.
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2 Cuáles son las condicio~e·s principales del éxito indus
trial entre las clases trabajadoras y qué hábitos debe creár
seles desde temprano?

3 Cuáles son las ventajas de pagar al contado las compras
y cuáles las desventajas de la práctica contraria?

SECCION II.

1 Qué condiciones debe tener una habitacion para ser hi-,
giénica y confortable?

2 Qué medios hay para conservar la carne y los vegeta
les reservándolos en la despensa para usos futuros?

3 Cuál de los medios de cocinar la carne-asarla, cocerla,
ó guisarla es el mas económico y por qué?

4 Cuáles sonlas propiedades nutritivas de la leche? Mo
do de hacer mantequilla_y queso y manera de conservarlos.

o En qué puede consistir una mesa conveniente y eco:rió
mica para una familia consistente en el hombre, su esposa y
cuatro niños, gastando 12 ,chelines seinanarios.

SECCION III.

1 Qué diferencia hay entre una arteria y una vena, entre
la sangre arterial y la venosa y por qué es mas peligroso
cortar una arteria que una vena?

2 Se modifica algo la sangre al circular por el cuerpo%
Funciones del corazon, las arterias y las venas en esa circu
lacion.

3 Qué son los músculos, tendones y nerrios y sus usos en
el organismo animal.

4 Cómo debe curarse una quemadura?
5 Qué razones hay para creer que el ejercicio es necesarió

y generalmente benéfico á la salud?
6 Cuáles son las ventajas de limpiarse diariamente los

dientes? y cuáles las desventajas de perderlos ó arruinarlos
desde la infancia?
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Maestras.

Tarde.--Tres horas.-Deben contestarse dos preguntas de cada
'seccion y las demas que el tiempo permita,

SECCION I.

1 Bosquejad una série do lecciones sobre economía do
méstica segun creais que conviene para las niñas mayores
de la· escuela y desarrollad una, como creais necesario que
debe darse.

2 Cómo puede la enseñanza de la escuela remediar la de
ficiencia de la casa del niño?

3 Cómo deben dirigirse los trabajos de aguja y qué dis
tincion debe hacerse entre los de utilidad y los de fantasía?

1

4 Leccion modelo sobre el jabon y sus usos.
5 Expresad las razones que teneis (si hay algunas) para

creer que noes inútil á las niñas un conocimiento popular
de la atmósfera, el agua, el calor, los gases, la economía
animal.

SECCION II.

1 Qué sustancias se separan filtrando é hirviendo el agua}
-La operacion en ambos casos.

2 Por qué se encogen al lavarse las cosas de lana!
3 Qué ventajas tienen para las clases trabajadoras los

vestidos de lana ó de algodon sobre los de lino7
4 Cuál es la mejor tetera y por qué? - •



IRLANDA

0JETOS Y METODOS BE EDCA'ION PRIMIARIA
POR

IONIAS UHIE: YOJNG.

Educación intelectual.
I

- "Empecé con los niños, dice Pestalozzi, como la naturale
za con los salvajes, presentando á su vista una imágen y bus
cando despues una palabra que exprese la impresion á que
ha dado orígen."
Este es, sin duda, el verdadero camino para comenzar,

pues que nuestras primeras ideas se deben á los sentidos, y
como los libros no hacen sino representar estos conocimien
tos, es claro que no pueden instruirnos sino en el caso de que
ya seamos capaces de referir las palabras que contienen á
las ideas que quieren representar.
Debemos empezar enseñando sonidos reales, formas reales,

colores reales y cosas reales. Antes de usar la palabra púr
pura, debemos producir en los ojos de nuestros discípulos la
impresion del color púrpura. Si necesitamos hablar de una
cosa cuadrada, debemos cuidar de dar primero la verdadera
nocion de esa forma; y cuando usemos la palabra áspero ó
uave harémos que préviamente el niño tenga esas sensacio
nes. Mientras más extendamos y ampliemos esas raíces de
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conocimientos, mas rápidamente crecerá el árbol y mas sa
brosos frutos deberá producir. Un niño que ha sido bien edu
cado en las· operaciones reales de la aritmética contando y
arreglando objetos, comprenderá fácilmente los procedimien
tos artificiales con cifras; prévia la comprension de las cua
lidades de cosas comunes, puede darse al alumno una ins
truccion en historia y geografía que es imposible trasmitirle
sin el auxilio de aquel poderoso auxiliar.
Es de tal importancia el espíritu que debe dominar en la

educacion intelectual, que creemos de nuestrodeber trascri
bir aquí el siguiente párrafo de Pestalozzi:
"El primer deber yJa primera tarea del maestro son hacer

interesantes y animados los estudios. Apenas si hay algun
caso en que la necesidad de aplicacion en los niños no pro
ceda de una necesidad de interes y no hay quizá uno solo en
que la necesidad de interes no se haya originado del método
de enseñanza. Llego á establecer comoregla que si hay un
niño distraido y que aparentemente no tome interes en una
leccion, el maestro es quien debe culparse de ello: Cuando se
pone un niño frente á una cuestion incomprensible; cuando
se le condena á oir largas explicaciones ó seguir ~jercicios
que no tienen atractivo para su inteligencia, se le exige al
go que supera á sus condiciones y un maestro debe abstener
se de tal cosa. Asímismo cuando á un niño que por la debili
dad de· sus facultades mentales y su ignorancia de los hechos
no es capaz do penetrar el sentido ni do seguir el curso de
las ideas en una leccion, se le hace oir y repetir lo que ha
oido, no hará sino pronunciar "sonidos sin sentido" lo que
es enterament~ absurdo. Y toca esto á la absoluta crueldad,
si al fastidio, que es ya una pena, se agrega inconsiderada
mente el temor al castigo."
Lo primero que debe estudiarse es, pues, entónces, cómo

puede hacerse interesante el estudio así como cuál es el mo
do de hacer la inteligencia del alumno apta para recibir y
retener la instruccion 11.eoesaria. Los conocimientos pueden
dividirse en--1° los que proceden de la aecion involuntaria
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de los sentidos impresionados por algun fenómeno ú objeto
externo, que por su novedad ó interés hace una impresion
permanente y distinta en la inteligenci~, y-2? los que s0 0b
tienen voluntariamente fijando la atencion de las facultades
perceptivas y de raciocinio sobre algunos asuntos que desea
mos conocer. Los primeros, solamente deben dirigirse para
convertirlos en fuente copiosa de otros; en cuanto á lo~ se
gundos, no pueden adaptarse á los niños sin motivo expreso, ~
es decir, de una manera concreta. Es de la mayor importan
cia determinar el motivo á que obedece. En el antiguo sis
tema dos eran los más poderosos estimulantes: el medo y la
ambicio; miedo del azoto ó disciplina, y ambicion de ser con
siderado como el más diestro, ambicion mezclada con mucho
de envidia al más hábil.
Pero qué! el amor ¿no puede hacer tanto como el miedo?

Qué! el deseo de adquirir conocimientos para la satisfaccion
propia, una vez que ésta despierta, ¿no puede hacer tanto co
mo el deseo de aventajar á los demás? La respuesta no es~
difícil y los menores detalles deberán observarse una vez he-
cha la eleccion.
Mr. Wilderspin rn,ani.fiesta así sus opiniones sobre la edu

cacion intelectual:
"El error del antiguo sistema (porque creo que puedo lla

marlo así) para el desarrollo mental, era que ponia en aeti
vidad las facult3¡des inferiores con preferencia á las superio
res. 'Tratábase de ejercitar solo la memoria y proveerla de
conocimientos que, adquiridos sin actividad del entendimien
to ni del juicio, rara vez ó nunca servian de alguna cosa.
Juzgábase bastante para el niño, darle opiniones agenas
que pudiese adoptar sin que tratase de pensar por sí mismo
ni formarse opiniones propias. Pero esto no es por cierto lo
que debe ser. Tal sistema no es seguramente el á propósito
para formar hombres sabios y es mejor para papagayos que
para niños. Ahora lo primero que se procura con un niño es
hacerlo pensar--acostumbrarlo á examinar, comparar y.juz
gar de aquellas materias que su naciente inteligencia sea ca-

LCCIONES.-45

•
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pazde comprender. No solamente no hay utilidad en decir al
niño lo que debe pensar, sino que eso es favorecer su indolen
cia mental, vicio muy comun entre los actuales adultos, que
Jo deben á los erróneos métodos que se adoptaron para su tem
prana educacion. Muy malo seria abandonará un niño á sus
propios recursos, obligándolo á descubrir y ,juzgar de las co
·sas por sí mismo y sin guía, pues que el resultado deberia ser
una relativa ignorancia; pero es muy dudoso que fuera prefe
rible el sistema de darle dogmas en lugar de problemas, opi
niones elaboradas ya y no medios para elaborar las suyas. En
el primer caso tendremos una inteligencia inculta pero un ca
rácter viril y vigoroso, alcanzando los escas08 conocimientos
que posee,por la fuerza y el poder de un conquistador; en el
segundo una buena memoria, ocupada solamente con un mon
ton de inútiles nociones-sin que el individuo tenga una sola
opinion ó idea que pueda llamarse suya-y una inteligencia
indolente.y perezosa, inactiva por hábito, casi incapaz de todo
ejercicio. Como base fundamental del sistema, acéptese es
te principio: dejará los niños que piensen por sí mismos. Si
llegan á conclusiones erróneas, ayudadles á descubrir la ver
dad, pero dejadlos á pesar de esa ayuda que lleguen al tér
mino por sus esfuerzos propios. Poco provecho en verdad,

' 'sacará un niño á quien os limitéis á decirle:eso está malo,
eso está biteno,-si no es que es que lo haceis apto para perei
bir el error en el un caso y la verdad en el otro. Proceder
así es neceRario, no sólo porque el niño es un sér racional, si
no porque lo necesita para el desarrollo ~e sus facultades in
telectuales. Dar al niño el resultado de un razonamiento sin
manifestarle cómo se llega á la adquisicion de esa verdad,
es tan ridículo y tan inconvenjente, como lo seria que un
maestro de aritmética diese á sus diseíplos m problema y
t solucion sin decirles por medio de qué operaciones se oh
tiene ésta."

Sucede á mendo que la inteligencia del niño permanece
inerte y embotada sin causa alguna aparente; en muchos ea
sos es-to se debe que no se ha podido descübrir el gusto ó
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inclinacion particular del individuo. Mientras tocamos á la
puerta esterior y buscamos á tientas, la inteligencia duer
me en el interior y no se despertará sino hasta que podamos
establecer con ella algunos medios de comunicacion; en cam
bio, una vez despierta todo es allí bullicio y actividad.
El constante anhelo del maestro debe ser desarrollar las

facultades del discípulo y reconocer siempre el valor de los
esfuerzos que haga éste aunque no siempre puedaobteneréxi-
rto. Por esto la clasifica@ion de los alumnos para cada clase
debe hacerse con relacion á ella misma. Tan absurdo seria
detener el progreso de un nilio en ]a aritmética para la que
tuviere particular capacidad, solamente porque no la tiene
para la lectura, como no enseñarle mejor la geografía porque

. no puede ser buen aritmético. Protéjase el desarrollo de las
capacidades particulares del individuo para darle toda lapo
sibilidad y la conciencia de su progreso y el respeto de sí mis
mo que surgirá de allí, comunicará la energía necesaria para
luchar con las dificultades del estudio.

Nada es de mayor importancia que vigilar el constante
progreso de los alumnos y promoverlos á la clase inmediata
luego que es posible. El niño que no avanza, retrocede. El

. espíritu de la enseñanza se debilita suspendiendo el estudio
y á menudo hay serias dificultades para recomenzar el movi
miento interrumpido. Los asuntos. de cada clase deben esta
blecerse en un órden y sucesion natural, segun el progreso
de la inteligencia.
Los primeros esfuerzos deben dirigirse á las impresiones

mas sencillas. La mezcla de los ejercicios físicos y del canto
á las primeras lecciones, quita á éstas su dureza y predispo
ne al niño á la atencion poniendo aquellas á su alcance.

La repeticion de versos sencillos, acompañados de ejerci
cios divertidos y hechos instructivos, mediante algunas ex
plicaciones, es tambien do grande utilidad en los primeros

✓

grados de la instruccion.
Todo lo que es útil ó necesario al hombre, ofrece interés al

niño. Necesita conocer el alimento que toma-la casa en que
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vive-los usos de cada objeto del menaje--los de las herrra
mientas que usan los hombres-los de los trajes-quiénes y
cómo los hacen-de qué-conocer su propio cuerpo-y todo
lo que se refiere al hombre así como á los vestidos y á la eco
nomía de los animales y plantas. Esta curiosidad es insacia
ble porque esos conocimientos son indispensables á su exis
tenia y bienestar. Es evidente que, aprovechando esta pro
pension, al mismo tiempo que se satisface un impulso natu
ral, pueden comunicarse muchos conocimientos útiles y cul-
tivarse la percepcion y el juicio. '

Métodos de Instruccion intelectual.

Los diferentes métodos de instruccion intelectual, pueden
dividirse en
1% Enseñanza intuitiva para educar los sentidos y las fa

cultades perceptivas, así como para dar á la inteligencia el
conocimiento de las cosas comunes. Este es el método mas.
importan:te y el que debe emplearse primero con un niño pe-
queño. e

2~ Por comparaciones--como cuando se presentan al niño
dos objetos ó estampas y se le obliga á apreciar las diferen
cias y hacer conjeturas sobre el orígen.

3° Por estampas y descripciones verbales-el éxito de cu
yo método depende del que citamos primero.
4? Por preguntas-ünportante porque conduce la inteli

gencia del que aprende á formar y obtener conclusiones so
bre sí misma, y porque por las preguntas dirigidas por el
maestro, el niño puede inferir los errores en que habia caido.

5% Por elipses el más seguro método de dominar la aten
cion en una leccion histórica ó descriptiva. Consiste en in
terrumpirse omitiendo algo necesario en una frase, y dejan
do que el niño la complete infiriendo de lo que se ha dicho lo
qqe falta todavía.
6° Por imitacion-como en el dibujo, la escritura, la mí-
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sica, etc., á cuyas materias deben agregarse los ejercicios
)

mnemónicos coro.o la recitacion.
No creemos que estos distintos métodos puedan emplearse

aislada y separadamente; poi; el contrario, algunos de ellos
se combinan entre sí con ventaja: solamente harémos notar
la diferente naturaleza de cada uno.
La enseñanza intuitiva comprende· todas las percepciones

que, por medio de los sentidos tenemos del mundo externo
como forma, número, tamaño, posicion, movimiento, superfi
cie, color, sonido en todas sus variedades, sabor, olor, tempe
ratura y resistencia. Concurriendo estas cualidades en va
riadas combinaciones en los objetos, la tarea del maestro de
be ser presentarlas como separadas y de una manera senci
lla y perceptible, capaz de hacer que el niño adquiera una
nocion clara de la naturaleza de cada una de ellas, ·recono
cerlas donde quiera que se hallen y entender la significacion
de los términos que á ellas se refieren. Pero al dar esto8 co
nocimientos se :necesita recurrir muy frecuentemente á la
comparacion. En los colores, por ejemplo, es el único modo
dé hacer evidentes los diversos tonos de uno mismo; las di
ferencias de peso así como las de luz y sonido solo así pue
den hacerse claras. Las cualidades puestas entre sí se hacen
tambien mas perceptibles por el contraste, como trasparente
y opaco-sólido y fluido.

Claroes que sin este conocimiento preliminar no puede en-
tenderse ninguna descripcion. Podemos, es verdad, dejar que
esa adquisicion sea obra de la casualidad en las observacio
nes; pero sobre demandar esto un tiempo verdaderamente
indefinido, seria además imperfecto su resultado. Es prefe
rible vencer desde luego la dificultad dando sistemáticamen
te esos elementos en que se ha de basar la educacion futura.
Merced solamente á este directo conocimiento de las cosas,
pueden las nociones derivarse de los objetos y representacio
nes. Esta es la primera extension sobre los cimientos primeros
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y prepara la inteligencia á recibir y comprender la historia.
y la descripcion.
Desde el principio la lectura y la análisis de las palabras

pueden ser un ejercicio de las facultades de raciocinio y de
ben enseñarse, por lo mismo, gradualmente y con cuidado.
Siguiendo un sistema juicioso, el arte de la lectura debe en
señarse sin penosas dificultades para el alumno; hay quien
quiera ir demasiado aprisa y lo convierte en ocupacion de
papagayo: el interés de lectura termina infaliblemente cuan
do no se entiende lo que se lee.
La historia natural de los séres .vivientes interesa grande

mento á los niños cuando se les enscña de un modo á propó-
sito para su edad, con estampas y animadas uescripciones.

1 Al principio todo debe enseñarse en conjunto sin minucio
sidades de estructura: si se trata de un animal, su forma,
color, tamaño, movimiento, costumbres, etc., y los puntos.
menos notables pueden reservarse para ponerlos despues en
contraste con los de otras especies.
La geografía debe enseñarse muy gradualmente. Las ideas

de tiempo y espacio no se adquieren sino muy lentamente y
solamente apoyándose en ellas como base, es como puede
darse alguna idea aproximada de la superficie terrestre. Es
mejor combinar la historia natural y las descripciones de tra-,

jes y costumbres de las naciones con la enseñanza geográfica,.
para que desde el principio puedan asociarse á los nombres
de lugares, las ideas de cosas reales.
Los cuentos y las narraciones son verdaderamente delicio-

8as para los niños, y pueden introducirse en la leccion cuan
do lo juzgue conveniente el maestro para asegurar la aten
cion de sus educandos, ya se trate de una cuestion moral, ya
de una intelectual.
a.educacion de la mano y el ojo en el dibujo y la del oido

en el canto, no solo cultivan el gusto y refinan los sentimien
tos, sino que proporcionan una agradable variedad de ocüpa
cion y un descanso de otros estudios intelectuales.
La recitacion de poesfas sencillas, en tanto que cultiva la
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memoria, sirve tanbien á un propósito mas importante, acos
tumbrando á una pronunciacion correcta y agradable. Como
las primeras dificultades ele la lectura, tienden á embarazar
y retardar el discurso, se necesita una práctica contraria y
nada gusta á los niños tanto como repetir algunos versos.

Mucho tiene que estudiar el maestro para arreglar estos di
versos asuntos, de molo que suscitando el mayor interés pro
duzcan por su alternaeion la menor fatiga en el cliscipulo. Su
cede á menudo, tanto para los hombres como para los niños,
que un cambio de nombre constituye uno de ocupaci.on, y
puedo suceder que mediante un bue régimen escolar cada
estudio ayude notablemente al que debe seguir.

Indicaciones á los maestros.

El calHicativo de mejor dado á un método de enseñanza,
puede· referirse:

1° A las tareas del maestro dándole mayor descanso (co-
mo los catecismos ó libros en preguntas y respuestas que el
discípulo tiene que aprender de memoria: es verdad que son
los menos á propósito para el niño; pero son los mejores para
el autor y para el libr_ero porque se venden, y para el maestro
porque le evitan molestias).

2% A la facilidad de disponer á un discípulo para brillar
en un exáme.

3<~ A la posibilidad de trasmitir á éste pronta y eficazmen-
te útiles conocimientos.
Todo maestro á quien preocupa la id.ea del progreso de sus

discípulos, dirige á estos preguntas para cerciorarse del re-
sultado de sus trabajos. ·
Pero estas preguntas pueden ser de tres clases.-
1 Preguntas preliminares ó preparatorias (que se refieren.

á lo futuro).
2 Preguntas instructivas (á lo presente).
3 Preguntas de exámen (á lo pasado).
Muy pocas personas emplean las tres clases de preguntas;

emplean las dos últimas, mezclándolas, los que merecen el



360 .nombre de buenos maestros; la posterior está empleada siem-
pre probablemente por la mayoría.

1 La primera consiste en hacer preguntas (oralmente ó
por escrito) acerca de lo que el niño debe aprender, á fin de
investigar qué nociones ó conjetras puede recibir ó formar
sobre cada punto.
Es un aumento de trabajo para el maestro y en el princi

pio excita los esfuerzos del discípulo obligándolo á estudiar.
Al fin, se hallará que ha aprendido mucho mas rápidamente
y con mas interés, mas correccion y mas fijeza.
Rara vez se emplea deliberadamente este método; pero

algunas veces se sorprende uno de haberlo empleado consi
go mismo de una manera casual y con éxito: por ejemplo,
aprendiendo algo al sentarse á escribir sobre ello.

1

Si un maestro se propone y tiene la energía de usar este
método sistemáticamente proponiendo á sus discípulos todos
los dias cuestiones relativas á lo que próximamente deben
aprender, se admirará sin duda de los progresos que ob-
tiene.
2 EI segundo consiste en hacer preguntas á los discípulos

sobre las lecciones que estudian en la actualidad para ver
cómo han entendido cada cosa y cómo la expresan con su
lenguaje propio.

3 E] tercero consiste en examinarlos sobre lo que han apren
dilo y ver cómo pueden retener.
Estos tres procedimientos se han comparado á la aradura,

la siembra y el barbecho en el campo.
N. B. Por Jo dicho, se puede ya inferir cuál es el mejor y

cuál el segundo de estos métodos.
N. B. Debe el maestro multiplicar los ejemplos y exijirlos

igualmente á losniños.
No es preciso que recuerden perfecta y absolutamente una

leccion para pasar á la siguiente, pero· sí deben haberla en
tendido á toda satisfaccion. Los términos técnicos y las de
fruiciones deben serles tan familiares como el alfabeto, por
que el lenguaje técnico es un obstáculo para los que no lo
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conocen, como es grande ayuda para los que lo usan habi
tualmente.
4-------······- .. ········-···· ············ .
-------·-··························-········· .

IV.Lecciones de desarrollo.

Lamentables errores se comete muy á menudo aun por
aquellos que se consideran educados, tan solo por la falta
de costumbre en observar las propiedades de las cosas co
munes y las evidentes conclusiones á que tal observacion
puede conducirnos. No pocas gentes cometen constantemen
te locuras que no pueden reprocharse á animales irraciona
les. Hemos visto una persona poner intencionalmente el pié
al paso de un carruage esperando desviar así á éste para
continuar su interrumpido camino. ¡Cán pocos de aquellos
á quienes se ocupa por su fuerza muscular, saben cómo pue
de economizarse ésta, ni cómo puede calcularse el peso de
lo que tienen que mover! ¡Cuán pocos criados y aun padres
se preocupan de las sustancias para la comida, ó investigan
las causas de que la chimenea haga humo, de que los man
jares esten mal cocinados ó mal ventiladas las piezas ó pue
den distinguir un hongo venenoso de uno que no lo es! Cuán
to perdemos aun intelectualmente por esa falta. de hábitos
de observacion! Para multitud de personas la naturaleza es
un libro cerrado. Cuando pretenden abrirlo, la vida animal
y vegetal que las rodea, no a:paréce á sus ojos sino como una
masa confusa en que no pueden percibir el órden ni la belle
za de la Divina sabiduría. Para ellos las estrellas no cantan
maravillas, no revelan estaciones y las páginas del univer
so primorosamente escritas-no llevan sino sombras al alma
de tan ineptos lectores. Para remediar tantos males, debe
empezarse en la infancia, cuidarse en la juventud y confir
marse en la virilidad la educacion de las facultades percep•
tivas.

LNCCIONIS.46,
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Las lecciones para párvulos, que se conocen bajo el nombre
de lecciones de desarrollo (developing lessons) tienen precisa
mente pov objeto cultivar las facultades de los niños. Si, por
ejemplo, el oido no se educa desde las primeras edades, solo
muy imperfectamente so distinguirán los sonidos musicales:
por eso en la escuela todos deben aprender á cantar, á ménos
quepadezcanun verdadero defecto ele oído ó de voz. Lomismo
debe decirse del dibujo que bajo muchos aspectos es ménos di
fieil que la escritura. Tomad como ejemplo mas elocuente to
davía, la facultad que noshace.jzgar delpeso ó la resistencia,
y observad comose desarrolla por la educacionen los hombres
que se consagran á operaciones mecánicas: es indudable que,
deben existir diferencias entre, las naturales disposiciones
de los individuos; pero tambien lo es que el mayor número
alcanza la destreza que necesita para el arte que se dedi
ca. Luego el objeto ele la educacion elemental, en su más am
plio sentido, abraza el desarrollo y perfeccionanüento en to
das las facultades en el grado que las necesidades de la vida
real demandan, y de modo que prepare al alumno para la
instruccion especial de cualquiera materia.
La experiencia nos ha enseñado que es mejor empezar por

enseñar las propiedades de- las cosas separadamente, así es
que el que desee producir impresiones distintas en sus dis
cípulos, necesita estudiarlas al combinarlas. Las percepcio
nes simples pueden concretarse á las de forma, tamaño, po
sicion, número, peso, movimiento, color, temperatura, sabor,
olor y sonido: todos exigen cultivo y como los sentidos son
los medios por los que llegan á la inteligencia, el profesor
necesita estudiar su naturaleza y relaeion mútua. Por la

\vista percibimos la forma, el tamaño, la posicion, el movi-
miento, el número y el color; por el oido, todos los sonidos;
por el sentido del tacto, ·el calor y el frio, el peso, la forma,
el movimiento, la superficie, el tamaño y el número. Los
sentidos del gusto y del olfato están íntimamente relaciona
dos entre sí, tanto en sus usos como en su modo de accion.
La educacio de los sentidos empieza con la vida: tanto es
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adquirido ya muchas ideas, y á la verdad que si eso no fuese,
las dificultades del maestro serian verdaderamente insupe
ables, pues que á pesar de lo que pasa, todavía queda. por
establecer la relacio entre las palabras y las cosas, y edu
car la inteligencia on la observacion metódica ántes de co
menzar la instrucion ordinaria. La práctica nos ha revelado
que laforma es la mas notable cualidad de los cuerpos, y
por lo tanto debe empezarse por ella, tanto mas, cuanto que
pudiendo recibir una definicion bien clara, puede ser mejor
comprendida que las demas.

Forma,

Los primeros ejercicios para los niños mas pequeños, de
ben ser la distincion y.nombre de los polígonos regulares sin
entrar en ninguna explicacion sobre sus propiedades. Lo-

'mejor para esto es proveerse de una coleccion de modelos en
carton, de las formas que se necesitan, y que cuando ménos
tengan unas seis pulgadas de tamaño; los cuales no harán
sino presentarse sencillamente á los ojos del niño que repe
tirá el nombre del cuerpo. Si se tienen dos colecciones, es
un buen ejercicio pedir al niño que tome de una de ellas, un
objeto igual á otro que el maestro presenta, manifestando
despues su identidad con solo presentarlos juntos ó super-
ponerlos. .•
Al explicar las propiedades de las figuras, debemos cami-

nar muy lentamente y ponernos en guardia contra la impa
ciencia y el apresuramiento: al. dar cada definicion debe fi
jarse con ejemplos bastantes, pues, que el objeto es dar cer
teza y claridad.
Los niños están sentados en sus lugares respectivos y el

maestro delante del encerado provisto de gis ó clarion. Di
bujará cada figura que necesite explicar, con todo cuidado
y atencion, porque si bien un estudiante por poco avanzado
que esté en la geometría, puede comprender un diagrama,
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aunque rudamente trazado, porque tiene en la mente una
idea clara de lo que ha querido representarse, no sucede lo
mismo con el niño á quien se quiere comunicar las primeras
ideas de forma y al cual no deben ofrecerse sino representa
ciones dibujadas limpia y correctamente. Si el maestro no
puede dibujará mano, puede servirse de una regla y un com
pas que le permitirán vencer las dificultades; pero en este
caso deben prepararse los diagramas de antemano para no
perder tiempo durante la leccion. Grandes compases de ma
dera con un lapicero en un extremo sirven para el objeto,
pudiendo sustituirlos si de ellos se carece, con una cinta que
tenga en uno de sus extremos anudado un gis y en el otro
una lesna para fijarla como centro, pudiendo cambiar el lu
gar de ésta en la cinta segun lo exija el tamaño del rádio del
círculo que quiere trazarse. Con un hilo cuyas dos extremi
dades se fijen como dos centros, pueden trazarse las elipses;
y la revelacion de estos recursos es muy instructiva pará los
niños.

Otro medio de ilustrar las lecciones geométricas sobre for-
ma, es el goígrafo, instrumento que consiste e diez peque
ñas reglas unidas por sus extremos de modo que puedan mo.
verse (un metro ordinario de madera ó metal). La facilidad
con que con él pueden representarse varias líneas y formas
lo hacen muy aceptable en las escuelas elementales, tenien
do ademas la ventaja de que pueden usarlo los alumnos
mismos.

· Vamos ahora á hacer algunas indicaciones, que los maes
tros ampliarán, sobre el órden y sucesion de estas lecciones.
Largo.-Lo primero que debe hacerse es dar una idea cla

ra sobro la oxtension en una direccion. Trácese una línea
muy fina, y explíquese que solo tiene largo; mídase con una
cuerda ó compas y dénse algunos ejemplos é ilustraciones
del largo ó distancia de un punto á otro. Dxtended á lo lar
go del cuarto una cerda ó cinta dividida en piés y manifes
tad que el cuarto tiene tantos piés de largo; quitad la cuer
da y haced notar que esa extension queda la misma que an-



365

tes y seria la misma aunque el cuarto fuere más ancho ó más
angosto. Haced que algunos niños digan dónde viven, ha
ciendo notar que sus casas están unas más léjos que otras,
hablando en cada caso solamente de la distancia, del largo
del camino. Multiplicad los ejemplos: el largo de un basto,
de un camino, de una calle, de una línea, de una mesa, del
patio, etc. Trácense y compárense varias líneas. En la dis
tancia de un lugar á otro se atiende siempre solamente á lo
largo y no á lo ancho ó lo grueso. No depende lo largo de
un camino de que él sea bueno ó malo; andando, corriendo
ó atravesándolo en ferrocarril recorremos siempre la misma
distancia aunque en diferentes periodos de tiempo.

Largo y ancho.--Una superficie tiene largo y ancho pero no
grueso; es el límite exterior de una cosa como la superficie
del piso, del cielo raso, de las paredes y así otros. La medida
mayor del piso es su largo y la menor su ancho. Puede hacer
,-,e que un niño ande á lo largo de la pieza y otro á lo ancho.
¡Iágase notar que si el largo ó el ancho de la pieza disminu
yese, disminuiria la superficie, y si el largo del patio creciera,
creceria la superficie. Preséntense al niño varias superficies
y hágase que señale en ellas el largo y el ancho: un papel,
un pañuelo, el pizarron. Toda superficie está liuitada por lí
neas que en el mayor número de casos el niño puede señalar
y tocar.

. Los cuerpos sólidos tienen tres dimensiones: la mayor, se
llama largo; la mediana, ancho, y la menor, grueso. Puede
presentarse como ejemplo, una caja ú otro objeto de la mis
ma forma y medirse sus dimensiones, despues de lo cual pe
de ya explicarse con facilidad que ocupa algun espacio y que
muchos objetos semejantes llegarian á llenar el cuarto. Al
dar oros ejemplos, los niños deberán señalar en los sólidos
las tres dimensiones. Que los niños repitan estas definicio
nes juntas:
Una Unea tiene solamente largo.
Una superficie, tiene largo y anclo.
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Un sólido, largo, ancho y grueso.

• Para explicar estas· propiedades deben proponerse ejem
plos comunes y familiares: como que un número cualquiera
de líneas no puede hacer el grueso de un hilo; que la super
ficie del piso, no forma parte de éste sino es solamente su
límite exterior y no tiene peso ni grueso.

Lineas.
4

Las líneas determinan la forma y el límite de las cosas que
se miden con ellas. Una línea es la distancia de un punto á
otro. Estos puntos se llaman sus extremos. Las líneas se di
viden en rectas que son la menor distancia entre dos puntos
(como lo que forma una cinta bien tirante) y curvas. Estas
son muy variadas, entre otras circulares y elípticas. Deben
trazarse en el pizarron y exigiral niño que las señale en los
objetos: recta, curvá, ondulada, espiral y otras. Despues se
enseñará la direccion como horizontal, perpendicular (1),
oblicua, paralela, convergente y divergente.

Si dos líneas se encuentran ó cruzan, forman ángulos.
Ejemplos: el rincon de la pieza, la esquina de un libro, de
una tabla, de una mesa. Dibujados en el pizarron los tres
ángulos, recto, agudo y obtuso, que el niño los señale con
frecuencia y designe en los objetos ángulos semejantes.
Que el niño forme por sí mismo los ángulos con el gonígra
fo, ó los dibuje en el pizarron ó la pizarra; cuántos ángulos
pueden formarse con dos líneas; con tres, cuatro, cinco.

iiguras planas.

Se llaman paralelas dos 1 íneas que se hallan siempre á la
misma distancia una de otra y que no se encontrará,n por mas
que se prolonguen. Dos Hnea,s que están en el mismo pla
no, si no son paralelas, serán convergentes y se encontrarán

(1) No es perpendicular sino vertical lo que el autor quiere decir.
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ó cruzarán en algun punto, pero no podrán formar un polí
gono ó espacio cerrado. Esto puede probarse fácilmente con
dos reglas que no 1n1eden cerrar ningun espacio. Un labra
dor no podrá cerrar su campo con dos cercas ó zanjas rectas,
dos paredes rectas no pueden formar un cuarto; pero tres lí
neas rectas, sí pueden cerrar un espacio y formar un trián
gulo. Trazado un triángulo equilátero en el pizarron, mani
festad, midiéndolos, que todos los lados son iguales. Que los
niños hagan otro con el gonígrafo, ó que procuren dibujarlo,
ó que lo. formen con tres latas ó reglas de igual tamaño. Ex
plicad que solarnente iina especie de triángulos puede for
marse con lados iguales. Un triángulo que tenga iguales so
lamente dos de sus lados, se lama isósceles. Al probarla
igualdad de los dos lados, hágase notar su diferencia con el
otro y la de los ángulos. El triángulo que tenga sus tres la
dos desiguales, se llama escaleno. Al probar csta desigual
dad, hágase notar los ángulos agudos, recto ú obtuso que
tengan, así como el lado mayor y· menor en cada figura.
Al describir un triángulo equilátero, debe decirse que con

siste en tres líneas rectas iguales, una inclinada á la dere
cha, otra á la izquierda, y la última horizontal; que tiene
tres ángulos agudos, uno que se. abre hácia abajo, otro á la
derecha y el otro ála izquierda (1). Pueden analizarse del mis
mo modo todos los demás triángulos, multiplicando los ejem
plos para que los niños se ejerciten en distinguivlos,
Un cuadrado tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos

rectos. Dos de sus lados, opuestos entre sí, son horizontales
y los otros dos verticales (2). Los lados opuestos de un cuadra
do son paralelos: la distancia del ángulo A al U es igual á
la distancia del ángulo B al D. Si se forma un cuadrado con

(l) Esto es cridentemente mlo. ¡Por qué ha de tener precisamente un
fado horizontal? ·¿Por <]Ué ha de tener necesariamente un ángulo que se abra
hácia abajo? Esto prueba que no se presenta la figura sino en una sola posi
cio, lo qne es malo, malísimo, porque, como probarémos á su tiempo, acos
tmbra al discípulo á un solo aspecto de la figura y no adquiere de ella la
nocion ó idea gne debe. -Nota de la "Educacion Modenia." '

(2} Vease nuestra nota anterior.
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un gonígrafoy se inclinan dos lados paralelos en una direc-
cion, se convierte en un rombo: los lados siguen siendo igua
les pero los ángulos no son ya rectos; dos, opuestos, son agu
dos y los otros obtusos. Ya pueden formarse muchas figuras
para el entretenimiento y observacion del niño, con el trián-
gulo, el cuadrado y elrombo.
Un rectángulo tiene sus cuatro ángulos rectos, sus lados

opuestos iguales y desiguales los adyacentes .
(Suprimimos lo que sigue sobre las otras figuras planas y

los sólidos porque son, como lo anterior, una serie de defini
ciones que debemos suponer ya conocidas de nuestros lecto
res y no una serie de consejos sobre el modo ó la importan
cia de enseñarlos, que es lo que queremos aquí).

Símil de una leccion sobre forma.-ólidos,

Cnántos objetos tengo delante?
Son todos iguales? Son diferentes en forma y figura? Es

tán hechos de la misma materia? Repitan ustedes los nom
bres que yyo diga: esfera; cubo, cilindro, cono. DigaR ustedes
los nombres de los que voy señalando. Quién de ustedespe
de señalar la esfera? Bien; véamos ahora si tiene un lado pla
no. No, tiene solamente una superficie curva. Es igual por
todas partes? Si la superficie no fuese igual por todas par
tes seria esfera! Una esfera tiene uva superficie curva igual
por todas partes? Qué parte do ella ven ustedes; la, interior
6 la exterior? Cómo se llama la parte exterior1 Cómo sella
ma la mitad de un sólido, Qué cosas han visto ustedes de
esta forma? Si una canica ó una pelota no fuesen enteramen-
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te redondas ¿roclarian fácilmentet Cuál es la mejor forma
para· una pelota ó 'canicaf tSaben ustedes que la tierra en
que vivimos, el sol y la luna son casi como una bola en la
forma! En qué parte ele la tierra vivimos1 '!Suponiendo que
viviésemos en una mina de carbon, viviríamos tambien en
la superficie1

Cuál de estos dos sólidos guardarámás fácilmente el equi
libio, ¡el cubo ó la esfera? Por qué? Saben ustedes lo que
es una arista, Dos caras que se encuentran forman una aris
ta. Unas son más filosas (agudas) que otras. Tiene aristas
la esfera1 Señale uno de ustedes la cara del cubo. De qué
forma es? Son todas iguales? 'Tres caras que se encuentran
forman una esquina ó ángulo sólido. Señalen ustedes unoen
el cubo. Cuenten las caras. Son planas y cuadradas. Sou
seis. Tres ángulosplanos que se encuentran, forman un án
gulo sólido que tiene tambien tres aristas. El cubo tieneocho
ángulos sólidos y doce aristas. El cubo tiene, pues, seis ca
ras cuadradas, ocho ángulos sólidos y doce aristas. La esfe
ra tiene solamente una superficie curva, igual por todas par
tes y siempre á igual distancia del centro.-Señalen ustedes

1las aristas y los ángulos de esta caja-las superficies. Pue-
de rodar esta caja? No, porque tiene sus caras planas. Pue
de rodar la esfera? Sí, porque es curva.

Qué es esto? U cono. Puede guardar el equilibrio? Sí, por
que tiene unasuperficie plana. Tómenlo ustedes y díganme
qué forma tiene la parte sobre que descansa. Cómo se llama?
Base. El cono tiene una base cirelar. Cuántas superficies
tiene además de la base? Es plana ó curva1 Cómo termina!
Un cono tiene una superficie curva que termina en un pun
to. 'Tiene aristas? Repítase qué partes tiene el cono. Vean
ustedes: he hecho un cono de papel. Es como el otroº? No, el
de papel es hueco y el de madera es sólido, y como dice este
niño, el de papel es más largo y más delgado; pero como se
vé, las partes de ambos son las mismas: los dos tienen vér
tice, superficie curva, arista y base.

LECCIONES.-47.
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Qué tiene el cilindro? Tiene una ó dos extremidades? De

qué forma, Circulares. Cuántas superficies curvas? Una,
curva circular. Qué cosas han visto ustedes de esta forma?
Son sólidas estas cajitas y los tambores·~ Han citado ustedes
las columnas, algunos palos, los rodillos como cilindros; ison
sólidos ó huecos? Es á propósito el cilindro para rodar1 Sí, las
dos ruedas opuestas de un carruage son como un cilindro
cuya parte central se hubiera quitado. Puede rodar un cono
hácia adelante? No, rueda formando círculo. Cuál de los só
lidos que tenemos aquí se parece más á un tronco de árbol?
Cuál á una naranja? Cuál á la pieza en que estamos! Cuál

1á un pilon de azúcar?
Estas preguntas deben extenderse y algunas veces inver-

•tirse.
La ventaja que se obtiene enseñando primero las ,figuras

geométricas regulares, es la habilidad y destreza que eso dá
al que aprende, pero sea cual fuere la leccion que se dé y los
objetos que se usen, debe analizarse la forma.

Color.

Los medios más sencillos. que conocemos para la enseñan
za del color, consisten en servirse de cartas coloreadas empe
zando por los tres colores primitivos rojo, azul y amarillo,
mostrando varias tintas de cada uno y fijándolas separada
mente en la memoria. Pueden presentarse al mismo tiempo
estas diferentes cartas ejercitándose el niño en elegir las di
versas tintas. En las lecciones siguientes se usarán telas,
pinturas y otros objetos, para ejercitar la memoria citando
cosas no presentes del color que se propone. Los colores
secundarios, violeta, naranjado y verde, se enseñarán del
mismo modo, continuando con los derivados como el pardo
y el gris. Muchos niños conocen ya estos colores sin necesi
dad de las lecciones que sólo pueden hacerse interesantes
por frecuentes referencias.--In las lecciones subsecuen
tes, se enseñará la diferencia entre los colores reflejados
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y los trasmitidos á través de cuerpos trasparentes como
cristal, fluidos y aire.-Los colores prismáticos pueden pre
sentarse fácilmente arrojando el espectro de la luz solar al
cielo ras0 ó á una pared y permitiendo á los niños obtenerlo
con el prisma. '
Dejando caer una gota de aceite en el agua, ó haciendo

una pompa de jabon, se manifestarán los colores en cuerpos
delgadísimos. Otras varias distinciones pueden ocurrir al
maestro que debe considerar que el conocimiento de estos
elementos es de la mayor importancia para el progreso fu-
turo del niño.

Shnil de leccion.-Colores primitivos.

faestro.-Voy á dar á ustedes hoy una leccion sobre co
lores; pero ántes: ¿quién puede decirme qué se necesita pa
ra verlos? Si solamente se necesitan los ojos ¿cómo es que
no pueden verse por la noche! Bien: díganme ustedes ahora,

"apor qué pueden verse en el dia! Eso es: sin la luz nada pue-
de verse. Tienen color todas las cosas? No; algunas son blan
cas, algunas negras, y el blanco y el negro no son colores: el
aire de este cuarto no tiene color; no lo tiene el papel blan
co. ¿Seria el mundo tanhermoso como es, si todas las cosas
fueran blancas1 Podemos verlo cuando en el invierno todo
está cubierto de nieve; pero ¡están blancas entonces todas las
cosas? Tienen ustedes razon: el cielo permanece azul; no se
han alterado las casas, los árboles ni los animales sino en la
parte que les ha caido la nieve. Muchos colores hay en la
naturaleza pero hoy solo hablarémos de tres. El que presen
taré primero es el azul, y vean ustedes, tengo varios azules,
unos claros y otros oscuros. ¿Qué otras cosas hay azules en
la pieza? Dice usted que su blusa es azul; bien ¿cuál de es
tos azules· se parece más al de la blusa? Eso es; es azul os
curo. Qué otras cosas hay aquí azules? Algunos ojos, siendo
unos claros y otros oscuros. Pueden ustedes citarme otras
cosas que sean azules? Quién de ustedes puede señalar cuál
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de estas tintas se parece más á la del cielo? Sí, ese azul pá
lido. El azul es un hermoso color y Dios lohadado á muchas
cosas como al cielo, y al mar, y á los lagos que reflejan el co
lor de aquel; entre las flores, la campanilla, la violeta y el
íris tienen ese color, lo mismo que algunas piedras y conchas.
Si el cielo fuese rojo y no azul, molestaría la vista. Algunas
veces cuando se ineéndia una ciudad, ó 1un volean en erup
cion vomita lava y fuego, toma el cielo, un tinte rojo y es en
tonces terrible mirarlo; pero es agradable ver el cielo azul y
el mar sin límites y pensar en la bondad y grandeza de Dios
que ha hecho este mundo para gloria suya y utilidad nuestra.
El color de que ahora vamos á hablar es el rojo. Es muy

brillante y da gran belleza á muchas cosas. Además de es
tas tintas iquién de ustedes puede señalarme otros rojos más
ó ménos subidos ó pálidos? Bien. Qué han visto ustedes de
ese color1 Muy bien; en la rosa y en algunas caras se encuen
tra ese color, pero nunca es de él toda la cara. ¿Cuál es el
rojo más claro que hay aquff ¿Qué han visto ustedes de ese

0

color? ·Una amapola, una casaca militar, un vestido ele se-
ora." Sí, todas esas cosas, y otras que podian ustedes citar
son de un rojo claro; véamos ahora algunos objetos de rojo
oscuro. Qué han visto ustedes de ese color? Muy bien; m
chas flores y otras muchas cosas como seda, raso, algodon,
telas, etc. Cierren ustedes los ojos y no los abran hasta que
yo haga una señal pegando en el suelo con el pié. Ya: ;qué
color es éste? Algunos dicen color de oro, otros dicen ama
rillo: éste es su verdadero nombre. Al ponerse el sol ilumi
na todo con una hermosa luz amarilla, ¡Qu~ cosas han visto
ustedes de ese color? ''La arena de la playa, algunas rocas,
el trigo cuando está maduro, las hojas de los árboles en el
otoño." Sí, todo eso tiene un color amarillento que es más
mareado en las arenas de los grandes desiertos. Recuerdan
ustedes algunos metales ele ese color? algunas frutas? algu
nas flores? Ian nombrado ustedes muchísimas cosas y hay
aun muchas más, como el azaran, la mostaza, las florecillas
del ébano, los matorrales, el narciso, el girasol. Concluiré-
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mos la leccion señalando todas las cosas blancas y todas las
negras que hay en esta sala. Lo blanco es claro como la luz
del dia y lo negro oscuro como las tinieblas de la noche. Po
niendo un pedazo de papel blanco junto á uno de género ne
gro, resaltan más ambos por el contraste y lo mismo sucede
con otros colores. El mar parece de un azul profundo cuan
do lo vemos al mismo tiempo que la amarillenta playa, y re
saltan notablemente los colores poniendo juntas flores azu
les y rojas. Si no hubiese mas que un solo color, todo lo ve
ríamos triste; pero el cielo, los árboles, las flores y los ani
males se distinguen y se ven hermosos porque todos tienen
diversos tonos y colores.

Tamaño.

.Es muy comun enseñar á los niños á que repitan tablas de
medidas lineales y cuadradas, sin darles ántes á conocer
prácticamente las unidades á que se refieren. El maestro
debe empezar enseñando lo que es una pulgada, un pié, una
yarda, midiendo algo e.n la esuuela.

Cuando los niños conozcan ya bien las divisiones de la cin
ta ó regla con que deba medirse, se aplica á objetos grandes
y pequeños repitiendo los nitos la operacion. Deben ejerci
tarse los niños en trazar líneas. de extension determinada en
las- pizarras y el pizarron. EI ejercicio inmediato es que
calculen las dimensiones- de las cosas que ven, comprobando
lo dicho por medio de la medida. El tamaño de las cosas
mencionado en las otras lecciones puede constituir ejercicios
útiles para el cálculo y la comparacion de los tamaños entre
objetos de la misma clase.

Símil de leccion.

Hoy aprenderémos á distinguir las cosas por su tamaño.
Saben ustedes que algunas son grandes y otras pequeñas .
No todos los niños son del mismo tamaño ó de la misma al
tura. He puesto aquí estos cuatro niños en hilera, ¿pueden
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ustedes decirme cuál es el más alto? Qué tanto tendrá de al
to? Bien: lo medirémos para convencernos: cuenten ustedes,
al mismo tiempo que yo, los piés y las pulgadas: tres piés
ocho pulgadas, y dice que tiene seis años de edad. Ahora, ide
qué alto es el menor de los cuatro? Vamos á ver quién tiene
razon. Como ven ustedes tiene dos piés diez pulgadas de al
to, y tiene tres años: generalmente la altura de los niños es
proporcional á su edad y continúan creciendo hasta ser hom
bres ó mugeres: un hombre alto tiene seis piés, una muger

, no tiene tanto. Unas gentes son más grandes y vigorosas;
otras más delgadas. Esta hoja de papel y esta pizarra tie
nen exactamente el mismo largo y el mismo ancho ;cuál es

' .
más grande? (1) La pizarra. Por qué? Este libro no es tan
largo ni tan ancho como la pizarra, ¡cuál es más grande? El
libro. Por qué? Porque es mucho más grueso. Qué alto tie-
ne esta pieza, Qué largo? Qué ancho? De qué alto es la puer-, '
ta? ¿Puede entrar un elefante por esa puerta? No, se ha he
cho para la altura de los hombres. Qué altura tiene un ele
fante! Diez piés. Voy á señalar esa altura en la pared: es
muchísimo para un animal, y sin embargo, la girafa tie-
ne diez y seis piés; un hombre en pié sobre un elefante,
alcanza apénas la al tura de la girafa. ¡Pueden ustedes figu
rarse de qué tamaño es una ballena? Tiene setenta piés de
largo. Tendríamos que medir su tamaño en el patio porque
ninguna pieza lo iguala. El ratoncillo de Berbería es el más
pequeño de los cuadrúpedos: cabe en el hueco de la mano de
un niño. De qué tamaño parecerá pesto,junto á una ballena?
Tamaños relativos.-Un grano de arena es más pequeño

que una piedra de hormiguero; ésta que un guijarro; un gui-

(1) Leido esto en castellano, no se penetra fácilmente ni el procedimien
to del profesor. ni el motivo de la respuesta gue anotamos. Oíce el texto:
they are exactly the same length and breadth, bt which is the larger?
Ahora bien, si es cierto que larqer significa más grande, como hemos traduci
do, puede significar y significa tarnbien, más amplia, más vasta, más espaciosa ..•
á cuyas acepciones corresponde muy bien y aun con cierta facilidad la contes
tacion: la pizarra, cosa que tal vez no sucederia lo mismo en castellano con
el adjetivo grande.Nota de la Educacion Moderna.
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jarro menor que un canto; éste que una roca; una roca que
una colina; una colina menor que una montaña. Una mon
taña comparada con la tierra, es como un guijarro compara
do con una montaña. La tierra comparada con el sol, es co
mo un raton comparado con un. elefante.

Sir J. Herschel dice que para deseribir el sistema solar
puede representarse con un globo de dos piés de diámetro;
Mercurio con un grano de mostaza; Venus con un guisante;
la Tierra tambien; Marte casi como la cabeza de un alfiler;
Vesta, Juno, Oeres, Palas, con granos de arena, Júpiter con
una naranja de tamaño ordinario; Saturno con una pequeña;
Urano con una cereza grande ó una ciruela pequeña; Nep
tuno con una ciruela grade.
Deben presentarse á los niños algunas cosas como las si-

guientes para explicarles los tamaños relativos:
Semillas.Adormideras, mostaza, guisante, haba, nuez,

coco. . '

Un hilo de telaraña, una fibra de seda ó algodo, un cabe-
llo, una cerda, un hilo, un bramante, cordel, cuerda, soga,
cable. -Gruesos.-Plata voladora, papel de escribir, pergamino,
cartoncillo, carton, madera, gasa, muselina, seda, lino, lona,
alfombra.

Orden y Posicion.
,'

Para acostumbrará los niños á.juzgar de la posicion rela
tiva, deben emplearse muy pocos objetos en el priucipio; dos
'ó tres bastarán al maestro para enseñar prácticamente más
posiciones de las que ordinariamente se enseñan y aun que
se reciben con claridad. Puede el maestro tambien poner á
los niños en línea, en cuadrado, por pares, por treses; en gru
pos de cualquiera otra clase explicando al mismo tiempo'.
Hágase que el niño nombre la posicion de los objetos en

la pieza, como la chimenea en el fondo, la puerta en la mitad
de un lado, las ventanas en el lado opuesto. Debe entonces
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trazar el maestro en el pizarron un plano de la clase y seña
lar el lugar de cada objeto. Copiarán los niños este plano en
su pizarra cambiando la posicion ele algunos objetos peque
ños como banquillosósillas, indicando en el plano las nuevas
posiciones. En un plano semejante de un lado de la pieza
debe señalarse la posicion de las ventanas, cuadros, etc., ha
cj_endo los niños lo mismo en sus pizarras. Que el maes-
tro trace en el pizarron solamente el contorno del plano
de la pared ó del piso, y los niños coloquen los objetos que se
pidan.
Posicion relativa de las partes del cuerpo. Descripcion y

explicacion de los nombres colectivos de cosas, como un ra
cimo de uvas; an montode piedras; un rebaño de ovejas; una
piara de cerdos; una multitud de gente; una constelaeion (de

1 estrellas); un ramo de flores; un bosque, una floresta, una
arboJeda, una flota, un cardúmen (de peces), una bandada
(de pájaros), una calle y un cuartel (de casas).
Esparcido, desparramado.---Las estrellas están esparcidas

en el. cielo; el trigo se desparrama para sembrarlo; el grano
se desparrama en el gallinero para alimentará las gallinas;
los animales de un ganado se desparraman por el campo.

Oom,pacto.-Eu una niara, los granos ó las ramas se hallan
todos juntos formando una masai compacta. Lo mismo pue
de decirse del césped; las rocas son masas compactas de pie
dra; en el campo, las hojas se hallan juntas poro las flores
están diseminadas; en un jardin se hallan éstas colocadas en
órden. Otros muchos términos pueden explicarse del mismo
modo.
Los puntos cardinales refiriendo á ellos los objetos de la

sala y despues sus propias habitaciones con referencia á la
escuela. Fíjense puntos en el pizarron con relacion á alto,
bajo, á la derecha, á la izquierda. Fíjense puntos y por su
medio trácense ángulos, triángulos, cuadrados, letras, y
otras figuras y objetos, fijando los niños su posicion.

Que determinen los niños la posjcion relativa de cada fi
gura en una estampa: quitando ésta despues que lo repitan
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los niños de memoria. Fíjense esas posiciones con puntos en
el pizarro, hágase que los niños vean est6 bien y bórrese
despues para que lo repita un niño corrigiéndolo sus ompa-
ñeros cuando se equivoque.

Símil de leccion.

Despues de trazar elmaestro en el pizarron un plano de
la escuela, trace dos líneas en ángulo recto y dirigidas á los
cuatro puntos cardinales. Que fijen los niños en ese plano
la posicion de los diversos objetos y sobre todo la suya.. Si
salimos á la puerta de la escuela ien qué calle nos hallamos!
Hácia dónde nos conduce, Una parte va para el norte y la
otra para el sur. Quién vive en esa calle, Yo. Señale usted
la direccion de su casa: ¿es al norte ó al sur de la escuela?
Qué debemos poner al oriente ó detrás de la sala cuyo plano
'está aquí? El patio para el recreo. De qué forma y tamaño
debemos dibujarlo! Dónde debemos colocar los columpios!
Qué calle queda detrás del patio? Alguno de ustedes tiene

1

que pasar por esa calle para ir á su casa? Pasan ustedes por
alguna otra callel Entonces va usted para el oriente; ya están
dibujadas las dos calles que forman su camino; primero va
usted para el sur y dá vuelta luego para el oriente. En la
mañana· solo se puede recibir el sol por el oriente. A me
dio dia, no se puede recibir el sol, sino del lado norte
de· la calle ó del lado sur. De qué lado- de la escuela da el
s.ol por la mañana? A medio dia? En la tarde!
Por supuesto que todo lo anterior varía con la localidad;

pero es incontestable su utilidad para la trasmision de las
primeras ideas sobre geografía y, debe cuidar el maestro de
su extension y explotacion gradual. En periodos más avan
zados, debe trabajarse con un mapa, de la ciudad ó del dis
trito, obligando á cada niño á señalar el camino que tiene
que seguir para ir á su casa, lo mismo que otras calles y ca
minos que conozca bien. Estos ejercicios les interesan y los
instruyen. Mr. Walderspin, recomienda mapas de grande

LECCIONES.48,
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escala pintados al óleo en que los niños puedan andar y mo
delos movibles que puedan colocarse en ellos. Este es sin
duda, un magnífico pensamiento, pero muy costosa su reali
zaion. Seria, sin embargo, muy útil pintar en la pared de
la clase un gran plano que daria á los niños mejores ideas
que un mapa comun.

Número.

Las primeras ideas sobre número se comunican mejor por
medio de objetos comunes, procurando que sean de distintas
especies para evitar que la idea de número se asocie á la de
especie de los objetos.Que los niños centen cartas, libros,
peniques y cualesquiera objetos que tengan á la mano. En,
las primeras clases, el profesor puede y debe permitir que los
niños cuenten con los dedos y aun contar él mismo así hasta
que estén capaces de contar de otro modo, lo que tiene la
ventaja de empleará la vez las manos y los ojos, proporcio
nándoles tambien alguna distraccion.

Símil do leccion.
i

El maestro se ha provisto antes de algunos grupos de ob-
jetos.
Maestro. Tengo cinco libros, cinco peniques y cinco pali

tos; cuéntenlos ustedes ,conmigo. Ahora, pues que los he
puesto ahí, que uno de ustedes me traiga dos libros. Está
bien. ¿Quién puede traerme tres libros, Perfectamente; vuel
va usted á ponerlos donde estaban. ¿Quién me trae un pe
nique y dos libros? Tres palitos y un libro. Un libro, un pe
nique y un palito. Cuántos son por todos, Tráigame usted
cuatro palitos, cinco peniques y cinco libros., iQuién quiere
resolverme una duda? Yo. Bien, cuántos hermanos y her
manas tiene usted? Dígame sus nombres, Guillermo, Pedro
y María. Cuántos por todos, iQuién puede contar los piés
de la silla, Las barras de la verja. Den ustedes una palma
da, dos, tres.
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Demasiado sencillo es este asunto para que requiera más
explicaciones: no obstante, preciso es graduar bien los ejer
cicios, para no confundir al niño. Es notorio que es prelimi
nar á la aritmética y deben usarse por lo mismo en el grado
inferior números muy pequeños, á fin de hacer comprender
bien el valor de las cifras. Estos ejercicios son particular
mente útiles en la aritmética mental en que se asocia con el
número la nocion de objetos reales.

Peso.

Para comenzar este asunto debe el maestro llamar la aten
cion de los niños sobre el hecho general ele la caída de los
cuerpos, el de la tendencia del agua á resbalar, la dificultad
de levantar un objeto pesado y la sensacion de peso que se
experimenta. Deben presentarse á los niños, para que exa
minen y comparen, cubos y esferas del mismo tamaño, pero
de peso muy diferente por la materia de que se formen, co-
mo plomo, piedra, madera, corcho, etc. Los cuerpos más
ligeros ó más pesados que el agua pueden darse á conocer
por experimentos directos. La· resistencia del aire á la caida
de los cuerpos puede comprobarse dejando caer al mismo
tiempo varias cosas, como lana, corcho y cuero y observan-
do la desigualdad del tiempo empleado en la caida.

Deben aprender despues los niños los pesos legales, cal
cular el peso de varias cosas y rectificando su dicho con au-
xilio de la balanza. •

Cuando se ha-adquirido ya cierta destreza para apreciar
t

pesos pequeños debe extenderse á cantidades mayores me-
diante ejemplos familiares; pero como en el número, no de
be irse muy de prisa: la marcha debe ser progresiva pero no
precipitada, so pena de perder su realidad.

Con este motivo puede darse alguna ligera idea sobre las
potencias mecánicas, ya sea por medio de modelos, ya de ex
perimentos directos.
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!Símil de leccion.

El maestro se ha provisto de diversos objetos. Lana, cor
cho, piedra pomez, mármol, madera, plomo, etc.
Maestro. Tengo en la mano dos bolas de igual ta.maño.

¿Quién puede decirme cuál pesa menos de las dos? Son de
muy diferente peso. Una es de corcho y la otra de plomo.
Si suelto la bola de plomo ¿para dónde se irá? Caerá al sue-
1o. Eso es: nunca hemos visto que las cosas caigan al techo
ó á un lado, sino para abajo, al suelo; porque la tierra atrae
hacia sí todas las cosas que están cerca. La tierra atrae
tambien á ustedes, niños, y cuando tratan de subirá una co
lina ven que cuesta trabajo levantar los piés. Pongan uste
des cuidado en lo que sucede si suelto la bola de plomo. Cae
al piso y hace un ruido fuerte. Veamos ahora si sucede lo
mismo dejando caer la bola de corcho. No, produce solamen
te un ruido opaco. Por qué? Porque el plomo es pesado y el
corcho ligero. Aquí hay otras dos bolas, una de madera y
la otra de piedra. ¿Quién puede indicar sus diferentes pe
sos? Voy ahora á echar en el agua las cuatro bolas y uste
des observarán lo que sucede. Dos de ellas se hunden y dos
no. ¿Por qué la ele corcho y la de madera no se hunden? No
saben ustedes decirlo: voy á explicar á ustedes que la ma
dera y el corcho son mas ligeros que el agua y por eso se
quedan en la superficie; pero el plomo y la piedra pesan mas
que el agua y por eso se hunden. Un pez nada en el agua,
porque es casi del mismo peso que ella y una ostra se hun
de porque la concha es mas pesada que el agua. Si las cosas
no tuvieran peso, los hombres y los animales no necesitarían
fuerza; pero mientras más grande es un animal, necesita te
ner mas fuerza para poder moverse. ¿Puede un niño pequeñi
to levantarme del suelo? No, porque yo peso mucho y él no
tendria bastante fuerza. Pero yo si puedo levantar á uno de•ustedes porque pesan menos que yo y debo tener fuerza bas-
tante para mover mi propio cuerpo. Un caballo, que es más
grande y más pesado que un hombre, puede llevar á éste,
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Si un niño corre un gran trecho ¿no se cansará1 Sí, porque
tiene que llevar el peso de su propio cuerpo en todo el ca
mino y esto debe cansarlo. Vean ustedes las paredes de la
sala. De qué están hechas? No son muy pesadas? Por qué
no se caen? Porque están verticales. ;Permanecerian lo mis
mo si estuvieran inclinadas? No, se caerían, porque se caen
todas las cosas pesadas que no están sostenidas. Cuando
estamos en pié necesitamos estar bien derechos para no caer.
Cuando una gente se cae decimos que pierde el equilibrio,
esto es, pone más de su peso de un lado que de otro, lo que
la hace caer. Se situarán ustedes cerca ele una pared que se
inclina ele un lado! No, sería peligroso, podria caer y ma
tarlos.
Algunas cosas son muy ligeras comparadas con otras del

mismo tamaño Dígane ustedes todas las cosas ligeras que
conocen. Ahora las que son pesadas. zRecuerdan ustedes al
gunas cosas que se compren y vendan por peso! Aquí hay
un penique y un medio penique ¿por qué vale más el peni-
que 'que el medio penique? Porque es más grande y pesado.
Los metales valen por su peso.
Qué debe suceder si pongo este pedazo de fierro en un

platillo de la balanza y este pedazo de madera en el otro?
Caerá el platillo que tiene el fierro y se levantará el otro.
Por qué? Porque el fierro es mas pesado. Y cuál es más gran
de? EI de madera. Qué dirémos, pues, de la madera? Que

• es más ligera que el fierro. Pongamos ahora en un platillo
un monton de lana y el pedazo de madera. Cuál pesa más?
La madera. Cuál es mayor, La lana.-La lana es, pues, en
proporcion á su tamaño, más ligera que la madera. Todo lo
que vemos tiene peso. Hasta el aire pesa algo como vere
mos despues. Si no fuese así, no podriamos movernos nitra
bajar; sin peso, el martillo del obrero no pegaria; el agua no
moveria la rueda para moler el trigo, ni el viento movería
los buques en el mar, los buques que nos traen de países
muy distantes, lo que aquí nosotros no tenemos. Aun la llu
via no caería para regar los campos si no tuviera peso; así
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es que cuando nos cuesta trabajo movernos ó levantar algo,
debemos recordar cuán útil y necesario es que las cosas ten
gan peso, y como Dios en su infinita bondad y sabiduría ha
dado á cada cosa el peso conveniente. Ha hecho el aire li
gero para respirarlo y para que podamos movernos en él; las
piedras pesadas para construir nuestras casas; la lana y el
algodon ligeros para hacernos vestidos y los metales pesa
dos para hacer nuestros instrumentos. Pensemos siempre
que Él ha hecho las cosas como conviene mas.

Sonido.

Las primeras lecciones sobre el sonido no deben tener un
carácter musical, sino que deben limitarse á distinguir unos
sonidos de otros. Deben ejercitarse lo,:; niños en distinguir las
variedades de la voz humana en los niños y los adultos, en
los hombres y las mugeres, en los diferentes individuos; así
como los diferentes modos de hablar, como conversando, lla
mando, cuchicheando, cantando, etc. Los sonidos pueden
producirse experimentalmente tocando campanas, pegando
en varios cuerpos y de otros distintos modos; dividiendo los
sonidos en agudo, grave, claro, sordo, etc.
En las lecciones siguientes debe procurarse que los niños

observen por sí mismos los sonidos. Cuando en el principio
se quiere que citen los niños los sonidos que conocen, no se
consigue que recuerden sino diez ó doce; pero hemos corre»
cido algunos que despes de una ó dos semanas de dirigir
s atencion pueden nombrar más de cien. Es útil acostum
brarlos á clasificar sns observaciones, como envoces de bru
tos, de pájaros, sonidos producidos por insectos, por la cai
da de hombres y animales, por el movimiento de los carrua
jes y las máquinas, por trabajadores al ejecutar sus trabajos,
por el movimiento del agua, del aire y otras causas natura
les. Pueden dividirse tambien los sonidos en especies, como
mugido, crugido, estallido, estampido, murmullo, eco, rechi
nido y otros: el objeto de esos ejercicios es relacionar voces
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con ideas bien claras y cultivar hábitos de observacion co
rrecta.

Direcciones para una leccion sobre el Sonido.

Sonad sucesivamente dos campanas de sonidos bien dis
tintos entre sí, haciendo notar la diversa intensidad. Que
los niños procuren imitar ambos sonidos con la voz. Prodúz
canse ruidos fuertes y repentinos hiriendo sustancias duras,
golpeado la madera ó haciendo que los niños produzcan
sonidos agudos y se detengan de pronto; sonidos q.e carác
ter opuesto como el movimiento rápido de los piés de mu
chos niños, el que produce un objeto pesado rodando por el
suelo ó los tonos. bajos de la voz. Slonidos ligeros como el
producido por el frotamiento de algunos cuerpos y que los
niños oigan con los ojos cerrados para que determinen las
causas que producen el sonido. Que varios niños hablen
sin que los vean los demás y éstos los distingan por la
voz. Distincion de los sentimientos expresados por la voz
humana en las exclamaciones de tristeza, gozo, pesar, con
tento y otras emociones: voces de los animales expresando
sentimientos y necesidades.
Explicar las diferencias entre 1os sonidos inarticulados

como la risa, el suspiro, la queja, los gritos, y los sonidos ar
ticlados como el habla y el canto.
La naturaleza é importancia de la instruccion dada en ca

da leccion depende, por supuesto, enteramente de la edad y
el estado intelectual de los discípulos y tales lecciones pre
liminares son excelentes para la educacion del oido en lo que
se refiere al habla y al canto. Cuando esto se ha conseguido,
la facilidad. de los niños para imitar es de tal manera gran
de, que no les es dificil ningun tono hi inflexion, y de aquí
la necesidad de que el maestro pronuncie correctamente,
porque sus defectos son prontamente imitados y de ahí los
malos hábitos en los niños.
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Lecciones sobre Objetos.

La observacion de objetos particulares no debe comenzar
sino cuando, mediante las anteriores lecciones, se haya tras
mitido al niño alguna idea de las propiedades generales de las
cosas; pero no debemos perder de vista el principio 'en que es
tas lecciones reposan y que consiste en hacer que el niño
descubra por sí mismo las cualidades del objeto que exami
na dándole el maestro solamente las palabras que necesita
para expresarlas, porque con decirle que en el objeto existen
tales y cuales cualidades, que no podemos demostrar, no edu
camos sus facultades. De aquí se sigue que la atencion debe
atraerse solamente sobre las propiedades más característi
ca8 y notables y siempre que sea posible, observándolas en
varios objetos á la vez y en contraste con sus opuestas para
hacerla más evidente.

Supongamos que se han elegido para una leocio dos sus
tancias, por ejemplo, el vidrio y la goma elástica. Las pro
piedades más notables del vidrio son que es trasparente,
duro, frágil, sonoro, rígido, brillante. Estas propiedades se
hacen más evidentes contrastándolas con las de la goma que
es opaca, blanda, correosa, insonora, flexible, opaca. La idea
de trasparencia puede generalizarse refiriéndose al agua, la
mica, los cristales y otros objetos, presentando tambien para
el contraste los que tengan la propiedad opuesta de la opa
cidad, y lo mismo con las otras propiedades.
Véamos un ejemplo de esta clase de lecciones.

Leccion sobre el caro la tiza.

Maestro.-Díganme ustedes qué ven en este objeto que les
presento.-Niños.- Es 'blanco.-Enteramente blanco} Sí,
completamente blanco. Qué cosas han visto ustedes del mis
mo ·color blanco? El lino, el papel, la nieve. Díga,nme -o.ste
des el color de este otro objeto.--Es negro. Es negro como
este pedazo de paño No, el carbo es brillante y el paño no.
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Perono son los'dos negros? Sí. Es lagreda ó tiza brillante y li
sa? 'Tiéntenla vdes. y díganmelo. No, es opaca y áspera. Aho
ra tienten ustedes el pedazo de carbon. Es liso? Sí,e algu
nas partes: Brilla ó refleja la luz? Sí. Repitan ustedes con
migo: el carbon es negro y refleja la luz y la tiza es blanca
y opaca. Voy á trazar en el pizarron una línea con la tiza.
Por qué la tiza deja una señal blancal Es preciso restregar
la. Sí, se desmenuza ó despedaza. Vamos ahora á trazar la
línea con carbon. Deja alguna señal? No. Daré á ustedes la
razon: la madera del pizarrones más suave que el carbo (1)
y por eso éste no se desmenuza. Tomen ustedes en la mano
el carbon y la tiza· y díganme cuál pesa más. Cuál es más
,duro. Escuchen ustedes mientras yo los parto y díganme qué
oyen. El carbon produce un sonido más agudo que la tiza.
Sí, porque es más duro: los cuerpos blandos producen un so
nido opaco y los duros uno fuerte.
Voy á poner este pedazo de carbon en la flama de la vela,

y ustedes me dirán lo que sucede. El carbon a,irde y produce
humo. Repitan ustedes: el carbon arde, es combustible. Aho
ra, vean ustedes si la tiza arde al acercarla á la vela. No, ni
arde ni produce humo. Díganlo ustedes: la tiza no arde, es
incombustible. e cambia, es verdad, con el calor, pero uste
des no pueden ver ahora el cambio.

Cuando queremos partir el carbon en pedazos ;¿cómo lo ha
cemos? Con el martillo. (1) ;Puede partirse la tiza del mismo
modo? Vamos á hacerlo. Sí, el carbo y la tiza pueden par
tirse á golpes y por eso se dice que sonfrágiles. Oreen uste
des que los hombres hacen el carbonó la tiza! No, el uno y
la otra se sacan de debajo de la tierra donde las forma el po
der de Dios: las cosas así se llaman naturales para distin
guirlas de las que hacen los hombres y que se llaman arti
ficiales. Son trasparentes esas dos sustancias! No, la mayor
parte de las rocas y otras cosas que se sacan de la tierra son

{l) Téngase presente que en toda esta leccion se está hablando del carbon
de piedra.-Nota de la vEd. Mod,+

LECCIONES.49,
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opacas, es decir, que ni dejan pasar la luz ni podemos ver lo
que hay del otro lado. Tales cosas no son animales ni vege
talos; se llaman minerales y éstas son sustancias minerales.
Ahora repitan ustedes lo que han aprendido, de ambas co
sas: El carbon y la greda ó tiza son natrales, minerales, opa
cos, frágiles, pesados. El carbon es combustible, negro, liso,
brillante, duro. Latiza es blanca, deleznable, suave y no arde.
Ya saben vdes. que los dos son útiles. Digan ántes para qué
sirve el carbon. Para calentar las casas, para cocinar, para
las máquinas de vapor, para hacer gas, etc. Para qué sirve
la greda? Para escribir y dibujar, para hacer blanquete, para
hacer argamasa, para abonar la tierra. Han examinado us
tedes ya estas dos sustancias y conocen algunas de sus pro
piedades: hablarémos de algunas otras. El carbon se halla
generalmente muy debajo de la tierra, y los hombres para
sacarlo tienen que deseender mucho. Ustedes han visto los
pozos ele donde se saca agua: la entrada á una mina de car:
bon es como un profundo pozo. De- este pozo ó socabon se·
saca el carbon con una cerda ó cadena movida por unamá
quina de vapor, y cuando los trabajadores quieren bajar á la
mina lo hacen 1netiéndose ,en una caja cubierta con un techo
de hierro. Pueden ustedes ver en los mapas ele Inglaterra
que se explotanmchas minas de carbon en los condados de
Northumberland y de Durham á los dos lados del rio Tyne;
pero se halla el carbon además en otros muchos lugares de
Inglaterra, Escocia é Irlanda.
Si quieren ustedes visitar una mina de carbon, tendrán

que descender primero por el tiro ó p0zo que es muy profun
do: cuando hayan llegado abajo, verán muchos pasillos ó ga
lerías que conducen ó llevan en distintas direcciones y álo
largo de los cuales se ven pequeños carros cargados de car
bon tirados por caballos ó empujados· por niños, y en algunas
partes verán ustedes á los mineros sacando el carbon con
picos ó azadas, llevando una linterna para alumbrarse pro
tegida con una tela do alambre, porque hay en esas minas un
gas como el que alumbra las calles, que, si toca ú, la flama,
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estalla con un gran ruido y mata á los pobres mineros que
se hallan cerca; pero este gas no puede pasar á través de los
pequeñísimos agujeros de la tela de alambre, y no puede es
tallar con la luz que llevan los mineros.
La tiza se extrae tambien de debajo de la tierra, pero en

general no se halla á la profundidad que el carbon, y aun al
gunas veces se halla en la superficie. Se necesita gran can-
tidad de greda para abonar la tierra y obtener buenas cose
chas. Quemando la greda se convierte en cal viva y se usa
entónces para la mezcla ó mortero para construcciones . .Al-,
gunas veces la greda se dá á las terneras á lamer ó se pone
en el agua que ha de beber el ganado. Aunqu,e la greda se
halla ahora en las colinas, se hallaba en otro tiempo en el
fondo del mar, pues·se le han hallado conchas marinas mez
cladas, lo que debe haber sucedido cuando estaba en estado
blando en el fondo del mar, como ahora hallamos todavía en
las playas, conchas mezcladas á la arena suave.

La esponja y el pan.

Comparemos estas dos cosas y procuremos hallar sus pro
piedades. Aquí está primero la esponja: díganme ustedes su
forma ;es regular ó irregular? ¡De qué color es? Tiéntenla
ustedes y díganme ¿qué sensacio experimentan? Es áspera.
¿Es la superficie uniforme, igual por todos lados? No, está
llena de agujeros. Las cosas que son así se llaman porosas.
Opriman ustedes la esponja y denle de esa manera diferente
forma. ¿Se queda al soltarla con la forma que le habían da
do? No, vuelve á la que tenia primero. Sí, la esponja es elás
tca. Métanla ustedes en ese vaso de agua ¿á ver qué suce
de? Absorve el agua. zNo recuerdan ustedes cómo se llaman
los cuerpos que hacen eso? A.bsorventes. Sáquenla ustedes del
agua y apriétenla para secarla. ¿Se ha cambiado algo en ellat
No, ha quedado como antes estalla. Esto es porque la espo1-
ja no se deshace ó disuelve en el agua.
Veamos ahora el pan. ¡De qué color es? De qué forma? Se
\
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parece en algo á la esponja? í, tiene agujeros ó poros. Si lo
oprimen ustedes le cambian la forma? Si. No toma despues
de oprimido, al soltarlo, la forma que tenia? No: las cosas que
pueden tomar nuevas formas oprimiéndolas ó moldeándolas
se dice que son dóciles ó blandas. Si ustedes frotan ó raspan
el pan ¿qué sucede? Se hace migajas. Sucede lo mismo con
la esponja? No, es correosa y elástica. A ver si el pan puede
ta.mbien absorver el agua. Sí; pero. ya ven vdes. que el agua
lo hace como masa, y esto es porque el agua puede deshacer
lo. Qué pesa ménos zel pan ó la esponja? Díganme ustedes
ahora lo que saben del, pan. Puede comerse. Se hace de ha
rina y la harina de trigo. Entonces qué clase de sustancia es,
á qué reino debe pertenecer la de que se hace el pan? Al ve
getal. Cuál es la parte mas dura del pan? Qué hace más du-

orala corteza delpan~ Al tostar elpan ¡como se pone la superfi-
cie? blanda ó dura! Cambia de color? Qué parte del pan sepa
recemas en el color á la esponja? ;Para qué se usa la esponja?
Por qué sirve para lavar y limpiar? Porque es su.ave, flexible,
elástica y porosa. La esponja no es vegetal como el pan sino
que se toma de un animal que vive en el fondo del mar ádonde
bajan los hombres á cogerlo de las rocas en que vive. ¿Pue
den ustedes comer esponja? No, las cualidades que la hacen
útil para lavar la hacen inútil para el alimento. Dios ha da
do á cada cosa algo en que servir, y ha hecho al pan saluda
ble y ntritivo, y á la esponja útil para la limpieza y la co
n1odidad. Ref1exione1nos ahora sobre todas las propiedades
que hemos desebierto á estas dos cosas. Las dos son ligeras
(no pesadas), pero la esponja lo es mas. Las dos están llenas
de agujeros ó poros. Las dos chupan ó absorven el agua. Las
dos pueden reducirse á nuevas formas por medio de la pre
sion; pero el pan conserva la nueva que se le da y la esponja
recobra la que tenia primero. Hundiéndolas en el agua, se
cambia el pan y la esponja no. El pan se quiebra fácilmente
en su corteza; la esponja no, porque es correosa. El pan es de
un blanco amarillento; la esponja es morena. EI pan es ve
getal; la esponja, animal. ... El pan es comible y nutritivo;
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la esponja no. Los dos son ásperos al tacto y de superficie
opaca. La forma de la esponja es enteramente natural; la del
pan es artificialmente dada. Todavía podriamos encontrar
otras muchas propiedades en ambos objetos; pero nos bastan
las observadas para admirar la sabiduría y el poder de Dios
que ha hecho todas las cosas tan maravillosamente. El hom
bre mas instruido y mas hábil no puede hacer un pedazo de
esponja ni darle la vida que ha tenido, así como tampoco puo
de hacer un granito de trigo.

Leccion sobre un penique.

Qué es esto? Un penique. De qué es? De cobre. De qué
color? Rojo oscuro. De qué forma? Redonda circular? Han
visto ustedes. alguna otra cosa tambien circular, Un anillo.
Es un penique como un anillo? ¡Por qué no? Un anillo
está hueco en el centro, y un penique no. Ouá,ntas superfi
cies tiene un penique? Véanlas ustedes y cuéntenlas. Dos
lados redondos y planos y una parte circular y curva. A qué
sólido geométrico se parece entónces? A un cilindro. A qué

· clase de cilindro? A uno muy corto. Cuántas caras tiene el
penique? Dos circulares. Son enteramente planas? No, son
realzadas teniendo figuras en el centro. Qué ve usted d9 es
te lado? El retrato de la reina. Y del otro? Unarepresentaciun
de la Bretaña. Están estas figuras realzadas ó hundidas en
la superficie? Realzadas. Sí, se dice que están en relieve.
Saben ustedes cómo se forman estas figuras en los peniques!
Voy á decirlo: se estampan en la superficie del cobre, con
moldes de acero muy duros que es metal mas duro. Para ex
plicar esto voy á derretir lacre y á estampar en él un penique.
Vean vdes., de un solo golpeha quedado en el lacre una copia
del penique. Son exactamente iguales las figuras? No, lo que
en el penique está realzado se halla hundido en el lacre. Por
qué pudo el lacre recibir esa impresion? Porque es mucho
más suave que el cobre. Qué oyen ustedes cuando sueno el
penique, Un sonido claro. Esto es porque se endureció al
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ser oprimido por el cuño de acero. Si volviera á quedar tan
suave como antes, no sonaria del mismo modo y la moneda
falsa tiene generalmente un sonido distinto del de la buena,
ya porque no están del mismo modo acuñadas, ya porque no
son del mismo metal.-Vamos áhablar del penique como mo
neda. 'Todos ustedes conocen el uso y la utilidad de un peni
que. Muchos de ustedes habrán sido sin duda enviados por
su madre á comprar alguna cosa con dinero. Por qué los co
merciantes están dispuestos á dar sus mercancías por dinero!
Porque ellos pueden despues gastar ese dinero. Por qué un
penique tiene valor? Porque está hecho de cobre. Tiene us
ted razon: el cobre tiene valor y es muy útil: sirve para cu
brir el fondo de los buques, para hacer calderas, cazos, y otros
objetos. Se hace con él alambre y cuando se mezcla con zinc
forma bronce. Pero ;cómo creen ustedes que se obtiene el
cobre? Ustedes conocen muchas cosas que se obtienen sin
mucho trabajo. Las piedras comunes, la tierra y las plantas
silvestres pueden obtenerse fácilmente; pero han visto uste
des el cobre en la superficie de la tierra? Oh, no! si fuera tan
abundante así no se haria moneda con él, siendo tan útil co-
·mo lo es para otras cosas. Sin embargo, mucho tiene que tra
bajarse el cobre antes ele hacer con él un penique. Primero
tienen que buscar los hombres en las rocas las vetas del me
tal y cavar entonces la mina para s:1carlo, rompiendo la dura
roca con pólvora y despedazándola con martillo. Se toman
despues los pedacitos de metal que se calientan y muelen
para separar de ellos las partes extrañas de piedras y tierra
y entonces se derrite á un gran calor y se refina y purifica.
Todo esto exige mucho trabajo y habilidad y ocupa muchos
hombres cuyo -trabajo debe ·pagarse, por lo cal cuando se
obtiene cobre puro resulta costoso. Y á pesar de tanto tra
bajo solamente puede obtenerse pequeña cantidad de este
·metal, lo que lo hace más escaso, más costoso y mejor por lo
mismo para hacer moneda: ya saben ustedes que una peque
ña cantidad de peniques que cabe perfectamente en la mano,
vale lo mismo que un pan ó una gran cantidad de patatas.
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Si compro un penique de pan, pago éste con aquel, porque
el trigo de que se hizo dió mucho trabajo para cultivarlo; tu
vo que pagársele al molinero porque lo hiciese harina, y al
panadero porque lo cociera, y el pan es útil para el alimen
to; como si tiene valor el penique, es porque el cobre sirve
para muchas cosas. Supongamos que los peniques se hicie
sen de fierro ó de plomo ¿seria esto conveniente? No, porque
para tener el mismo valor seria preciso que fuesen más gran
des, y por lo mismo pesarian más y sería mas molesto lle
varlos. Cuando tenemos que pagar cantidades fuertes de di
nero, o nos servimos para ello del cobre sino de la plata ó
el oro, que valiendo más, no son tan pesados, y ocupan por
lo mismo ménos espacio. yaya! les contaré una anécdota an
tes de concluir la leccion. Este era un pintor muy hábil que
vivía en Italia hace muchos años. Gastó mucho tiempo y mu
cho trabajo para hacer cierto cuadro, y cando fué á recibir
el precio de él se 1o presentaron en cobre. Pesaba esto mu
chísimo, el pintor vivia léjos y no era muy fuerte que diga
mos, ni estaba acostumbrado á ese género de fatigas, lo
que tuvo que sufrir para nevar tanto dinero á su casa, per
judicó su salud y le causó la muerte, Si hubiera sido pagado
en oro, no le habría producido la misma fatíga llevarlo, por
que una pequeña cantidad de oro que habria pesado voco,
habria valido, sin embargo, tanto como un saco de cobre.

LECCIONES MORALES.

Dios.
.I

Hace algunos años ninguno de ustedes vivia aún. Dónde
estaban entonces? En ninguna parte. Dios no los habia crea-,

. do. Todos los dias nacen muchos niños y todos los dias mue
ren muchas gentes. Pero Dios vive siempre! Él, con la fuer
za de su palabra hizo el mundo en que vivimos, porque vivia
desde ántes que existiesen todos los mundos, desde ántes que
existiesen los hombres y los ángeles, y continúa viviendo siem
pre! ;Es Dios como nosotros? No, porque nosotros somos peca-

I
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dores yDios es perfectamente bueno y puro. Nosotros sabemos
muy poco; .Éllo sabe todo: nosotros solamente podemos veryoir
á poca distancia; Él ve y oye sin límites en el espacioy el tiem
po: nosotros no podemos estar sino en un solo lugar; Dios está
en todas partes al mismo tiempo. Él está aquí, en este cuartoy
sabe todo lo que pensamos y todo lo que hacemos y todo lo que
decimos. Puede destruirnos en cualquier momento. Lo hará!
No, porque es muy bondadoso y nos ama. Él nos ha dicho que
siendo buenos, podemos llegarhasta Él y ser felices para siem
pre. Nos envió á su hijo Jesucristo al mundopara salvarnos de
nuestros pecados y enseñarnos lo que debemos obrar para
ser sus hijos. Aunque Dios está en todas partes, se dice sin
embargo, que está en el cielo porque es ahí donde hace bri
llar más su gloria; ahí todo es bueno, y puro, y sato; ahí vi
ven los ángeles y los santos y ahí van finalmente los que en
la tierra han servido á Dios, para vivir en una eterna felici-

t-.

dad. Podemos ver á Dios? No, no con los ojos; pero podemos
pensar en Él contemplando sus obras maravillosas. Si algu
no de ustedes ve un relox ;puede creer que se hizo él solo?
No dirán ustedes que alguno lo hizo? Si el relox está andan
do, ustedes creen que alguno le ha dado cuerda. Un relox es
una obra curiosísima: las manecillas se mueven y suena la
campana para marcar el tiempo, y hacen los hombres otros
muchos objetos no ménos ingeniosos; pero que no se parecen
á las obras de Dios. Si alguno de ustedes perdiese un brazo,
¿encontraria un hombre bastante sábio para reponérselo? No,
porque nuestros cuerpos son la obra de Dios. Si cortan us
tedes una rosa, podrán despues ponerla de nuevo como es~
taba1 No, porque la rosa es una obra lle Dios.
El gran globo en que habitamos se mueve siempre muy rá.

pidamente, ¿quién puede mover una cosa tan grande? Ele
plendente sol brilla siempre; ¿quién puede comunicarle tan
ta luz, Todos los hombres y animales que viven en la tierra
se alimentan diariamente ¿quién halla tan inmensa cantidad
de alimento que para esto se necesita? Cuántas cosas tene
mos para hacernos felices! ¿de quién proceden estas bendi--
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cionest De Dios. Qué podemos dar á Dios en pago? Nada,
porque todo es suyo; pero debemos amarlo por todas sus bon
dades hácia nosotros, confiar en Él y darle gracias por todo
lo que tenemos. Pensemos en lo que Dios ha hecho: hace to
do lo que existe; lo sostiene y conserva. Todas sus obras son
admirables. Envió á su Hijo para redimirnos del pecado y
de la muerte.
Pensemos cuán grande es Dios. Is sapientísimo, omnipo

tente. Está en todo lugar y es eterno. No tuvo principio y
no tendrá fin.

Qué viene do Dios? Todo viene do Él y Él es la fuente del
amor y la verdad; de la ciencia y del poder; do la justicia y
de la clemencia. Sin Él no podemos vivir ni un momento. Oh!
amémoslo y sirvámoslo toda nuestra vida.

La Creacion ..

Como he dicho ya algo acerca de Dios, hablaré ahora so
bre la Creacion. ¿Saben ustedes lo que significa esta pala
bra? Trataré de decírselo; pero deben escuchar con toda aten
cionypensar, porque es difícil para los niños pequeños enten
der al principio. Ustedes en sus casas, se sientan en una silla
ó en un banquillo; cuando comen se sientan á la mesa y co
men en platos, con cuchara ó tenedor y cuchillo; en la noche
se acuestan en una cama y en la mañana al levantarse, se po
nen sus vestidos para no tenerfrío. Pues todas estas cosas
deben haber sido hechas por aluno y do algo. La silla, y el
banquillo y la mesa estarán hechas por un .... t carpintero,
y de....madera. El plato por un .... ? alfarero y de .... tpor
celana. El cuchillo y el tenedor por un....? cuchillero y de..-.
metal. Ya ven ustedes que todas estas cosas están hechas por
los hombres, pero los hombres ;hacen la madera, la porcela
na y el metal? Oh! no. Esto es creado y producido por el po
der de Dios. Cuando ven ustedes este mundo maravilloso y
todo lo que nos ha sido dado para nuestra comodidad y pla
cer ¿o sienten, no comprenden que un Sér inmenso á quien

LECCIONES.-50,
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no vemos debe haber hecho todo? Sí, niñ-0s queridos, ustedes
saben que lo hizo el Dios Omnipotente. Él dió existencia á
este mundo admirable en que iwimos, al sol, á la luna y á las
estrellas con todo lo que llamamos Creacion ó Universo. Les
diré cómo hizo Dios esto. Ustedes creerán que tuvo necesi
dad de algo con que hacerlo todo. Pues no: Él habló nada
más y todo se hizo. Puede alguno hacer alguna cosa sola
mente hablando? No. Tienen ustedes razon; solamente Dios
con su omnipotencia, puede hacer así las cosas que vemos.
Se nos dice que en el principio la tierra estaba vacía é infor
me y las tinieblas se esparcian .. en la superficie del piélago.
Lo que quiere decir que al principio la tierra no tenia órden
ni forma bella alguna y que estaba vacía. No había enton
ces árboles ni plantas que la adornasen ni hermosos lagos, ni
montañas y valles, ni animales que la habitaran. Antes que
todo lo demás, Dios hizo la luz. Dijo: Que la luz sea, y la luz
fué. Despues hizo el aire y el cielo ó el firmamento. ¿Pueden
ustedes ver el aire? No, pero pueden sentirlo, aben ustedes
dónde está el aire? En todas partes; cubre toda la tierra. Al
gunas veces cae agua de las nubes, ¿cómo se llama? Lluvia.
Dios dijo: Que las aguas que están debajo de los cielos se
reunan en un solo lugar y dejen seca la parte de la tierra.
Cómo llamó Dios á la parte seca? Tierra. Cómo llamó á las
aguas? Mar. Pero ni las aguas ni la tierra quedaron vacías
como ántes: habló Dios y crecieron en la tierra árboles con
sus preciosas hojas y frutos: otros vegetales, tdgo, y suave
y verde yerba y brillantes flores surgieron á su mandato.
Cuán agradecidos debemos sentirnos al recordar que Dios
ha hecho esto para nosotros! Además, Dios ha colocado en
el cielo dos hermosos luminares; el mayor para arreglar el
dia, y el menor para arreglar la noche, cubriendo esa hermo
sa bóveda con estrellas. Cómo se llama el mayor de estos lu
minares? EI Sol. Y el menor? La luna. Ninguna de estas co
sas que Dios ha hecho, existian ántes. Despues creó séres
vivientes. Llenó las aguas con peces, algunos de ellos muy
grandes, otros muy pequeños. Creó tambien hermosas aves

\
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que habitaran en los árboles, otras que nadasen en las aguas,
creó los reptiles que andan arrastrá,udose y las fieras y los
ganados y todos los animales de distintas especies y por fin
creó el hombre y le dió el dominio de los peces y del mar, y
de las aves y el aire y de los demás animales y de toda la
tierra y Dios vió que todo lo que habia heclo estaba bueno.
Diré ahora lo que fué creando en cada dia.En el primero,

hizo la luz. En el segundo, el aireó firmamento. En el terce
ro, formó los mares y las tierras, y creó las plantas y los ár-
boles. En el cuarto, hizo el sol, la luna y las estrellas. En el
quinto, los peces y las aves. En el sexto, los insectos, los rep
tles, los demás animales y por fin, el hombre (d).

L ida.
• 'Pensemos en la bondad de Dios que concede la vida á to-

das las criaturas. Cuán grato es despertar por la mañana y
sentir que vivimos, ver la luz del dia y respirar el aire fresco.
Entonces los niñitos se sientan al oir la querida voz de sus
padres; y cuando satisfacen el hambre y la sed, se preparan
para irá la escuela á aprender muchas cosas muy "buenas y
muy útiles y jugar á la hora de recreo y cuando vuelven otra
vez á su casa ven de nuevo á sus queridos padres y cuando
el sol se ha ocultado ya y la oscuridad reina en el cielo, Dios

\

envía el sueño para que nuestros cuerpos descansen y dar-
nos nuevas fuerzas para, un nuevo clia. ¡Cuán agradecidos
debemos estar por tan graneles beneficios!
Pero p10 hay gentes que vivan de distinto modo que las

que vemos? Oh, sí! Miles de miles de hombres y mugeres y
niños gozan de la vida en otras regiones. Algunos son ne
gros, otros blancos como nosotros, pero Dios ha concedido la
vida á todos. Y ¿son los hombres los únicos séres vivientes?
No, porque los animales del campo viven, y viven las aves y
los peces, y los insectos. Quién puede contar los séres vivien
tes que Dios ha creado? Nadie puede numerarlos; son en nú-

(1) Toca á los niños decir las palabras señaladas con letra cursiva.
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mero infinito. Puede un hombre dar á alguien la vida? No,
solamente Dios puede hacerlo. Los hombres pueden hacer
muchas cosas admirables como un relox, paramedir el tiem
po: en él se mueven las ruedas produciendo un ruido parti
cular; pero si no se le da cuerda, se parará: no tiene vida.. ¿Qué
tenemos en el pecho que se mueve noche y dia! Es el coa
zon que se mueve en tanto que vivimos.Lo toca alguno pa
ra hacerlo palpitar!? No, él tiene vida. No podemos detener
lo ni hacerlo que se mueva. Podemos llamar al corazon el re.
lox de la vida; palpitará mientras no muramos.

¡Cuántas maravillas encierra nuestro cuerpo para poder
conservar la vida! La cabeza está en I a parte superior y pue
de girar á los lados. Dentro ele la cabeza está el cerebro, don
de sentimos; en la parte anterior está la cara, con ojos para
ver, nariz para oler y boca para gustar y hablar. A los lados
de la cabeza están las orejas y 0idos para oir, La cabeza go
bienna al cuerpo. Dentro del pecho, además del corazon, es
tán los pulmones para que respiremos el aire y purifiquemos
la sangre; y debajo está el estómago para digerir los alimen
tos que comemos y cambiarlos en sangre que el corazon en
vía al resto deJ cuerpo. Tenemos manos y brazos para traba
jar y tomar el alimento y para hacer otras muchas cosas. Los
piés y las piernas nos permiten cambiar de lugar y dirigir
nos á donde queremos ó necesitamos, lo que es seguramente
muy útil. Pero hablemos _de otrni cosa admirable. Ustedes
son ahora niños pequeños; pronto crecerán y serán jóvenes;
crecer[tn más despues, sus cuerpos serán más graneles y sus
inteligencias superiores puesto que sabrán mucho más. Al
fin llegarán á ser hombres, y cambiarán gradualmente hasta
ser viejos, sus fuerzas y sentidos decrecerán y morirán al fin y
nuevos niños crecerán y oeuparan los lugares de ustedes en
el mundo, porque así es como Dios ha hecho los séres vivien
tes, lo mismo los hombres que los animales y las plantas.
Cuando una semilla cae en la tierra, nace y crece: al prinei
pio no aparecen sino unas hojitas verdes que despues de al
gunos años quizá se convierten en un grande árbol que da
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:flores y produce frutos y semilla ..Al fin el árbol envejece y
muere. iMorirá tambien Dios1 Oh, no. Él es un espíritu y·
los espíritus no mueren; viven eternamente. Nuestros es•
píritus no morirán tampoco, solamente nuestros cuerpo8.
Los ángeles no mueren; pero sí morirán todas las cosas
que vemos en la tierra; nacen, y crecen, y viven, y mue
ren. Algunas cosas no han tenido vida jamás: las piedras y

- los metales nunca han vivido; se llaman minerales. Pero los
séres vivientes no pueden existir sin los qua no viven. Qué
séres necesitamos de los que no tienen vida? Necesitamos el
aire para respirar, el agua para beber: sin ambas cosas no
podríamos vivir ni un solo dia y Dios en su inmensa bondad
las ha puesto en abundancia. El aire rodea la tierra por to
das partes; vivimos en él y lo respiramos; así como las plan
tas y los animales; pero hay en cantidad bastante para toclos.
Y el agua, cuán abundante es! Cae en la lluvia y en el rocío;
corre en los ríos y arroyos y llena los mares y océanos. Los mi
erales de la tierra, sirven á las plantas para crecer y las plan
tas á los hombres y animales para alimentarse. Así, todo
coadyuva á conservar la vida y toda vida viene de Dios. De
bemos darle gracias siempre y todos los dias por sus bon-
dades y favores.- . . - . . - - - . . - . . . . . . . - - . . - . . - . . . - . . . . • . - • • • • • • • • • • • • •
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CARACTER GENERAL DE LA INSTRUCCION.

1. Ejercicios físicds para el desarrollo del cuerpo; ejerci
cios de observacion, concepcion é imaginacion para la mente,
y lecciones morales y religiosas para el cultivo del corazon:
hé aquí las primeras necesidades de la infancia, y por tanto
ele los niños que á las escuelas concurren. En los ejercicios
físicos comprenden1os el arreglo ele todas las circunstancias
físicas que concurren para que el niño reciba su instruccion,
que no por ser meramente pasivas, dejan de influir podero
amente en la inteligencia y los sentimientos: los ejercicios
físicos propiamente dichos, requieren ejercicios corporales
como los que se ordenan en la escuela, los juegos en el patio,
donde, aunque en aparente libertad plena, están los niños
siempre sobrevigi lados, y finalmente el canto que de cierta
manera es uno de los mejores colaboradores á la obra gene
ral de la escuela. Los ejercicios de observacion y concepcion
se dan por medio de cosas ú objetos tales que los ojos pue-
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dan ver, las manos tocar y los oídos oir: que presenten á la
vista color, forma y tamaño; al tacto peso, dureza y otras
oualidades, y al oído sonido. Debe considerarse como un ejer
cicio de observacion para este último sentido la combinacion
de sonidos musicales en el canto. Los ejercicios de imagina
cion se hallan en las lecciones de geografía elemental, en que
el niño agrupa cosas naturales del mismo modo que ha ob
servado ya que se hace con infinita variedad, ya en las lec
turas, ya en los cuentos sobre la vida real ó imaginaria. Las
lecciones morales y religiosas comprenden las doctrinas y los
puntos de creencia en religion y moral; los sentimientos que
deben tenerse y las acciones que'deben practicarse. Esta cla
se de instruccion se da más generalmente mejor en forma de
reflexiones incidentales á propósito de los acontecimientos.
diarios y ejercicios devotos. ,

2. La instruccion del nio debe darse por medio de con-
versaciones familiares del maestro con sus discípulos; no
pueden estos leer cuando empiezan su instruecio y sin em
bargo, tienen potencias que están sedientas de actividad.
Aun los mas avanzados de entre ellos, si pueden leer alguna
cosa, de seguro no pueden entender lo que han leido; y aun
cuando puedan contar para esto con la ayuda del maestro,
deben saber.Y pueden aprender muchísimas cosas más de las
que pueden alcanzar por ese medio. Es lo mas absurdo to
mar su habilidad en la lectura como la medida de su activi
dad intelectual. Hablándole sobre objetos presentes y ~obre
sentimientos, es como la madre vigoriza la naciente inteli
gencia del niño; es, pues, por medio de conversaciones, ó pa
ra decirlo técnicamente, por medio de las lecciones orales,
como el maestro debe continuar la obra empezada por lama
dre. Solamente por este medio puede darse á la atencion del
niño un estimulo bastante. De este modo nada se interpone
entre el niño y la voz viva de su instructor que sea capaz· de
destruir la accion de la mutua simpatía que forma el encan
to de la vida escolar. Solamente por este medio pueden im
pulsarse la observacion, imaginacion y curiosidad del niño,

•
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que halla interés en observar, al mismo tiempo que satisface
su natural volubilidad llevando esa su observacion de un
objeto á otro ó de una á otra cualidad. Solamente por este
medio puede obligarse al niño á poner en actividad sus fa
cultades sin restringir su libertad: el maestro le presenta ob
jetos de los que algo éooce ya, y hablándole como amigo y ·
compañero más bien que como preceptor, le trasmite fácil
mente los conocimientos que quiere darle.
3. Hay otro aspecto no ménos importante de esta instrue

cion oral: es nuestro gran recurso para dar al niño el cono
cimiento de su lengua patria. Para iniciarlo en ella, lama
dre no inventa ni le da lecciones de gramática: le habla de
cosas y sentimientos que le interesan, sabiendo bien que ense
arle esto es enseñarle á hablar. (1) EI maestro debe proee
der del mismo modo. El lenguaje no es una cosa indepen
diente de las ideas; deben enseñarse al niño las palabras en
relacion con las cosas que representan. Este aspecto de la
instruccion oral, se olvida muy á menudo en la escuela pri
maria, de otra manera, no ocuparia el ínfimo lugar que tan
á menudo ocupa. En la instruecion oral, sea cal fuere el
asunto que motive la leccion, debe recordar el maestro que

• está educando el lenguaje de los discípulos. Debe obligarlo
á hablar, variando constantemente los objetos de conversa
cion, pes que cada uno tiene sus términos propios, vigilan
do el constante progreso de esto, contentándose al principio
con solo las palabras, luego poco á poco las frases, y por úl
timo los pensamientos. Ni debe repetir constantemente cuan
do los niños empiezan sus ejerdcios de lenguaje, ni exigirles
larga y variada práctica para enseñarles infinita variedad de
formas. Si es Ja instrucqion oral la base de los trabajos en la
escuela elemental, es tambien h1i principal necesidad de lapri
maria. Puede el maestro observar en los disc.ípulos mas gran
des cierta dismincion de interés para las lecciones orales:
este es uno de los síntomas de que esos niños no deben ya
pertenecerá laescuela elemental. Ian alcanzado ya un cierto

(1) Véase Girard, capítulo l.

e
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dominio sobre el lenguaje que basta á sus necesidades ordi
narias y no solo necesitan sino que desean nuevo campo de
ejercicio que el libro puede darles ya. Pero los niños pe
queños no tienen el mismo dominio sobre el lenguaje, y por
otra parte lo que necesitan mas es el conocimiento de los
nombres de las cosas comunes y las acciones, á fin de poder
expresarse y ponerse en relacion con sus compañeros. De
este modo u adquisicion de lenguaje marcha con gran rapi
dez. Miéntras n1ás pequeños sean los niños, más necesitan
la instruecio oral.
4. Qué deberémos decir de los libros que ocupan tan imn.

portante lugar en todas las escuelas? La facultad de leer con
inteligencia es el mayor beneficio que debemos á la educa
cion escolar, porque nos permite educarnos por nosotros mis
mos en el resto de la vida. No falta, pues, razon para que
las clases de lectura ocupen lugar prominente en todas las
escuelas: no debe, sin embargo, seguirse de aquí que deba
ocupar, como generalmente sucede, el primer lugar en la es
cuela elemental, porque aun su propio estudio aprovecha
miento exige el ejercicio de facultades que el niño no posee

, todavía. Es evidente que la lectµra exige al niño un esfuer
zo que no le pide la conversacion. Y esto sucede aun leyen
do mecánicamente. Es imposible para él fijar la vista en una
página y seguir palabra palabra y línea á línea la lectura,
sin experimentar en los ojos una molestia que se trasmite
despues al cerebro, y que prolongándose le seria dañosa. Ma
yor esfuerzo le exige leer con inteligencia, pues esto com
prende el esfuerzo que le exige la lectura mecánica, y el que
necesita hacer para que su pensamiento siga y penetre lo que

1va enseñándole el ojo. El movimiento mecánico tiende á ade-
lantarse al mental y el esfuerzo que se necesita para igualar
los es el mayor que al niño puede pedirse. El cerebro se halla
sujeto á dos acciones: la del movimiento de los nervios del ojo
y la del reflejo que la inteligencia ejerce sobre él. Se ha di
cho, y con razon, que 'no causa tantos males el actual méto
do para enseñará leer, como-enseñar demasiado temprano."

• LECCIONES6l.

\



402

De consideraciones físicas en que se apoyan las leyes de la
educacion infantil, se desprende que es imprudente obligar
un niño á fijar su atencion en un libro, por una considera

ble extension de tiempo diariamente.
5. La lectura sistemática de los libros, debe reservarse has

ta qne el niño sea capaz de un ligero esfuerzo consciente, co
sa que sucede á los cuatro años y medio ó cinco de edad, es
decir, despues de año y medio ó dos años de la entrada del
niño á la escuela. No será malo empezar lo más tarde posi
ble: el progreso será más rápido una vez empezado. Pero en
esto, el maestro tiene que ceder á los deseos de los padres,
siempre, sin embargo, que no imponga al niño un trabajo su
perior ni lo obligue á pa8ar sobre su libro muchas horas del
dia. Al principio, cuando el niño empieza á asistir á la es
cuela, ésta no debe tanto enseñarle á lerr1 co1no prepararlo
para ese aprendizaje. La instruccion oral lo pondrá en p0se
sion de una n1ultity.d de palabras con sus aplicaciones, sin
lo cual es un absurdo querer ocuparlo en e1 lenguaje escrito.
Pueden enseñársele las formas y sonidos de las palabras mas
familiares, así como los elementos de las voces .;en relacion
con las co8as sobre que habla; pero esto, mas que como un
trabajo, como un entretenüniento.

Solamente con estas limitaciones, admitirémos las leecio
nes de lectura como una ocupacion de la escuela elemental.

6. Iié aquí las diferentes partes del trabajo escolar:

\ 1 Condjciones higiénicas del local.
F,, . J 2 Ejercicios físicos ..

1810a.43 Juegos. •l 4 Canto.

1 Objetos.
2 Número.
3 Color y forma.

Intelectual. 4 Sonido.
5 Geografía.
6 Lectura y recitacion.
l 7 Lectura y silabeo.
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1 Doctrina y puntos de creencia.

. . , 2 Deberes.
Moral y religiosa. 3 Istruecion incidental.

1 •

l4 Devociones.
» » o ---

-o-e-

III.-INSTRUCCION INTELECTUAL.

l. Lecciones sobre objetos.
•

17. No deben confundirse, como sucede á menudo, las lec
ciones sobre objetos de las escuelas elementales, con las lec
ciones sobre "cosas comunes." Las últimas no deben aplicar
se á las escuelas elementales, pues que tienen por objeto dar
una cierta suma de conocimientos prácticos sobre las cosas
y acciones de la vida real, á niños bastante avanzados ya
para poder entenderlos y recibirlos. Las lecciones sobre obje
tos de las escuelas elementales tienen un objeto enteramen
te diverso. Su aspecto predominante es el ejercicio mental
que proporcionan: despiertan la inteligencia y la cultivan en
sus diferentes facultades de observacion, concepcion y gusto,
sin cuyo auxilio pocos progresos satisfactorios pueden hacer
se en la educacion futura. Es un procedimiento disciplinario
y no utilitario: los conocimientos que da son un medio, no
un fin.

18. La esfera de esta parte de la instruccion es notable
mente limitada, aunque toma sus objetos en todos los ramos
del saber, porque se detiene exclusivamente en lo que puede
interesar al niño ó ejercitar su inteligencia. Es para los ni
ños Historia Natural porque llama su atencion á los anima-

l

les de todas clases, domésticos y salvajes, sus cualidades,
costumbres y utilidad-á los árboles, plantas y flores-á los
metales y otros minerales que se usan constantemente mer
ced á sus propiedades. Es para los niños Física y Astrono
mía porque los conduce á observar los fenómenos celestes;
el sol, la luna y las estrellas; las estaciones, la luz y el calor
que marcan el cambio de estaciones y las propiedades de los
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cuerpos queforman la masa de materia que nos rodea. Es
para los niños Economía Doméstica porque les enseña las
cosas y procedimientos que se usan diariamente en la casa
y elmodo de hacerlos mejor. Es para los niños Economía
Industrial y Social, porque les describe los diferentes oficios,
diversos procedjmientos en las artes y la division del traba
jo que la sociedad ha establecido para armonizar todas las
ocupaciones· y establecer entre ellas mutua dependencia. Es
para los niños Fisiología, porque les habla de sus propios
cuerpos, les revela la utilidad de los miembros para las fun
ciones intelectuales y físicas, el modo de usarlos mejor y
evitar su abuso. Es para los niños ·la Ciencia de las cosas
comunes," porque les enseña cuanto puede interesarles en
sus relaciones con sus compañeros y sus superiores. Es, final
mente, paralos niños Geografía, como veremos despues, por
que habla á menudo de montañas y rios, de florestas, llanos
y desiertos, de los diferentes climas de la tierra, con sus pro
duetos y loshábitos de sus habitantes, de ciudades populosas
y ele las diseminadas chozas de los salvajes.

19, Todo lo que se trate en las lecciones sobre objetos, de
ben ser 'cosas familiares? sin que se dé á este térmmo sig
ificacion demasiado estrecha. No podemos consentir en que
la instruccion deba reducirse á las cosas que el niño tiene la
posibilidad actual de ver. Por cosas familiares entendemos
todo aquello que puede ejercitar la inteligencia del niño en
tanto que le sea familiar. Por ejemplo, entre los animales, el
leon, el camello, el elefante y el reno, dan ocasion para razonar
sobre otros más familiares, como el caballo, la oveja y el pe•
rro. En el mundo vegetal, el té, la caña de azúcar y el algo
don dan lugar á hablar de la, patata, el lino y el nabo-el ar
roz y el maíz, de la cebada, y el trigo-la palma y él cedro,
del abeto y el roble. 1 La observacion de todos los niños so
bre las cosas <l.omésticas, como los alimentos, los vestidos,
las construcciones y los trabajos, los prepara á la observacion,
fuera do cosas semejantes cuya observacion se amplia des
pues. Por supuesto que sus primeras miradas se dirijen á
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las cosas que los rodean no precisamente porque sean las má8
fáciles de observar, sino porque su observacion es más pal
pable y definida y es la observacion la que se ejercita prime
ro. Cuando pueda raciocinar, nacerá su iaginacion. No es
atendible el argumento que algunas veces seemplea para
que se limite su atencion á las cosas que lo rodean, el poco
tiempo que permanece en la escuela ó lo que exige la ocu
pacion futura que elija.

20. Nos ocuparémos despues de los caractéres comunes á
la enseñanza de todas las escuelas elementales, sentando
aquí solamente, acerca del método de las lecciones sobre ob
jetos, que debe proponerse el cultivo de la concepcion y de
las demás facultades superiores de relacion, ejercitándolas,
simultánea y armónicamente. No pueden ocuparse ni estimu
larse las últimas, sino en tanto que el objeto sometido á la
observacion de la clase pueda suscitar interés no á uno sino
á todos los sentidos. No basta, por ejemplo, que en una lec
cion obre el vidrio, el profesor lo presente á los alumnos y
que apoyándose solamente en los esfuerzos de la observa
cion de éstos, proceda á investigar y establecer las propio
dades de aquel. La vista, el tacto y el oido de los niños es
lo que va á ejercitarse: despues de mostrárseles para que lo
vean, debe, pues, dárselo para que lo toquen y lo suenen en
la mesa. Esto se descuida muy á menudo, precisamente por
que parece innecesario: creese bastante que el maestro opri
ma una esponja para manifestar que es suave y elástica, ó
sopese un pedazo de plomo para probar que es pesado. Pe
ro esto no constituye para la clase, sino un ejercicio de vis
ta: tanto éste, como el de tacto debe permitirse á algunos, ya
que no sea posible á todos los discípulos. Hemos indicado ya
basta donde puede llevarse el raciocinio del niño y de qué
manera puede ejercitarse.

21. Uno de los grandes fines de las lecciones sobre objetos,
es cultivar la facultad conceptiva enrelacion con el lenguaje,
para uyo propósito debe darse siempre, del principio al fin,
mucha parte de nuestro vocabulario descriptivo usando pri-
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mero los términos que denotan cualidades fácilmente reco
nocibles y descendiendo despues á sombras más delicadas.
Describir y nombrar las cualidades de las cosas, es, pues, un
recurso muy útil en estas lecciones: aunque los cuerpos po
seen en conjunto las mismas propiedades, es muy peligroso
en las lecciones sobre objetos, caer en una estéril monotonía
de plan. Para remediar esto, el maestro recordará:

1º Que las cualidades universales de los cuerpos y las que
se acercan á ese carácter, como útil, opaco, inanimado, muy
rara vez necesitan mencionarse;
2% Que cando se den las cualidades, habráu ejercicio

real de observacion dando los nombres ($ 20) y
3% Que la importancia de la leccion no consiste, por regla

general, en mencionar esas cualidades, sino en comunicar al
gunos hechos que interesa conocer y que ejercitan la imagi
nacion, el sentimiento de belleza y los sentimientos morales.
Esto impedirá que el aspecto verbal tome en la leccion pre
dominio sobre el aspecto real.

22. Un error práctico muy comun y poco conocido, entre
los profesores al dar lecciones sobre objetos, consiste en no
atender al estado de progreso de los niños que deben reci
birlas. Un niño de cuatro años es un sér muy diferente, in
telectalmente hablando, de uno de seis ó siete y solo en muy
pequeña parte puede serles útil la misma leccion. Aun tra
tando de cosas no estarémos seguros de la atencion del niño
si no elegimos aquellas que pueden interesarle y las trata
mos de manera conveniente. Quizá podemos distinguir tres
grados en las lecciones sobre objetos. En el primero, el niño
distingue los objetos por sus nombres, conoce sus partes, su
color y un poco clespues sus propiedades más sencillas como
forma y tamaño; en el segundo, deben tratarse la utilidad y
el uso de las cosas y en el tercero, con mayor extension, las
diversas relaciones que las cosas tienen entre sí, semejanza,
causalidad, etc. Estos tres grados pueden corresponder con
cierta aproximacion al primero, segundo y tercer año de asis
tencia á la escuela.
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23. H6 aquí una lista de asuntos propios para el primer
grado:

Oveja Oso Abeja Arbol
Gato Lobo Hormiga Rosa
Perro Zorra Araña Lirio
Caballo · Gallina Mariposa Margarita
Vaca Anade Arenque Diente de leon
Mono Pato Merluza Patata
Cabra Cisne Cangrejo Nabo
Con3jo Cuervo Ballena Zanahoria
Liebre Gorrion Gusano Col (berza)
Cerdo Golondrina Serpiente Yerba
Venado Pardillo Culebra Hoja
Raton Pichon Almeja Manzana
Leon Papagayo Caracol Pera
Elefante Iaisan Ostion Cereza
Camello Mosca Concha Bayas.

2.--Economía doméstica.
Diferentes clases de casas Trastos para el almuerzo y el té

,, partes de una casa ,, la comida
,, clases de techos Cosas para el aseo .

Cosas que se usan en la cocina Partes de nuestros vestidos
,, el gabinete Objetos para guardar

,, ,, la recámara Chimenea
,, para sentarse Utensilios para la chimenea
» ,, acostarse Modo de hacer el té
,, con que comer , , ,, el café

, ,, en que· beber Sopa
Almuerzo Pan
Comida Vela
Té Carne.

3.-Fisiología.

El cuerpo
Brazos

Los ojos
Boca

Oir
Ver

Nadar
Estar en pié

1
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Manos Nariz Sentir RespirarDedos Oidos Oler DormirPiernas Garganta Tocar SoñarPi6s Piel Correr Cantar
Dedos delospiés IIuesos Saltar BailarCabeza Sangro . Andar BeberCara Voz Esperar Comer.

d.-Economía industrial y social.

Cosas para escribir
,, ,, coser

La tienda del ebanista

El ferrocarril
Lo que hacen sus padres en un día

hermanos

" panadero
,, especiero

" car11cero,, zapatero,, sastre

" pintor

" frutero
+ herrero,,

hermanas
» ellos mismos ,,

Materiales para vestidos
Cuero
Materiales de construccion
Muebles

9

La hacienda
El jardín
II buque
El marinero
El cartero
El soldado

Hacer calceta
La Escuela
1'rabajo de la Escuela
La familia
Las relaciones
Casas de piedra

fierro
ladrillo.",,

.-Cosas comunes.
-

Carreta Relox de bolsillo Gas Clavos
Mesa ,, de pared Pantalones Hilo

%Silla Cuadro Tinta Cuerdas
Banco Ventana Alfileres Plumas de acero
Coche Libro Pizarra

" de ave
Wagon Balanzas Agujas Moneda
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Botella
Pizarra
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Tijeras
Dedal

Hierro
Cortaplumas

6.Apariencias físicas.

Aspecto del firmamento
sol''

"
de la luna

,, de las estrellas
,, de la lluvia·
,, del agua

vapor
hielo

Aspecto del Arco-fris
dia

,, de la nieve
,,
,, de las nubes
,, del viento
,, de la primavera

del verano
otoño

,,
,, calor . ,, invierno

frio , de la noche
,, de la niebla , de una tormenta
,. del trueno y relámpago ,, de la calma.
Suponiendo que se dé diariamente una leccion sobre ob

jetos, la lista de materias que precede, incluyendo las de geo
grafía que no están aquí, es bastante para el trabajo de un
año y puede ser aumentada si se necesita.

24.-Pueden repetirse en el segundo período ó año, muchas
de las materias que anteceden dando sobre ellas instruccion
mayor miéntras se eligen nuevos objetos comunes para en
señar las cualidades de los cuerpos y términos descriptivos.
La siguiente lista basta para los ejemplos de las cualidades
mas comunes, pudiendo el maestro aumentarla ó variarla á
su arbitrio:
Corcho
Cuero
Goma
Esponja
Vidrio
Madera
Fierro
Agua
Azúcar

Sal
Ballena
Arena
Pan
Plomoa
Cobre
Oro
Plata
Mercurio

Engrudo
Pizarra
Carbon
Jabon
Cerda
Plumas
Yeso
Aceite
Vinagre

Seda
Cebada
Arroz
Pimienta
Gengibre
Rosa
Espino
Té
Café

LICCIONPS.--5%,
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Papel ' Miel Tiza
Azúcar en panes Goma arábiga Loza
Lana Almidon Estaño
Lacre Cola Alambre

Leche
Globo
Burbuja de aire
Vejiga

0,

Despues de alguna práctica en la observacion de cualida-
des inherentes á cierto objeto, la idea abstracta de la cuali
dad se formará gradualmente por sí misma, y el camino pue
de ser andado nuevamente en sentido inverso. Por ejemplo,
puede escojerse una cualidad, v. g:pesado, duro, pulido, vi
drioso, elástico, fuerte, líquido, viscoso, fibroso, -flexible, fu
sible, poroso, inflamable á otra parecida, y presentar juntos
varios objetos que tengan esa cualidad; y dar una ligera idea
de los usos á que se destinan en virtud de esa misma propie
dad que ha sido notada.
En el tercer período, se exije al discípulo que establezca

relaciones mas especialmente de semejanza y conexiopor
medio de causas y efectos. Tales relaciones no se han des
cuidado del todo en las lecciones intermedias, pero el maes
tro tiene ahora mayor márgen para explicarlas. Muchas de
las materias de segundo año pueden servir aún, pues exis
ten muchos puntos relacionados con la forma y utilidad de
ellas, que el discípulo no ha sido capaz de comprender toda
vía. 'Tomando en consideraeion, que es más bien por el es
tablecimiento de relaciones incidentales que por las exposi
ciones antitéticas de la comparacion explícita que ha de cul
tivarse la facultad de la relacion, la siguiente lista presenta
materias para este último ejercicio, para el que los alumnos
pueden ser considerados bastante competentes:

Perro y Gato Cascos de Caballo y de Camello
Perro y Lobo Ballena y Pez
Perro y Zorro Pulgar é Indico
Perro de Terranova y Mas- Ave y Cuadrúpedo
tin Animal y Planta

Gato y Tigre Planta y Mineral
Conejo y Liebre Arbol y Arbusto
Abeja y Avispa Arbustos comunes



Caracol y Concha
Pato y Ganso
Gorrion y Golondrina
Plumaje de los pájaros
Lana y Pelo
Uñas y Garras
Alfiler y Aguja
Pluma y _Lápiz
Pluma de acero y Pluma
de ave ,,

Pan
Jabon
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Flores comunes
Flores silvestres
Árboles ,,
Cáscaras
Comestibles silvestres
Diversos estados del tiempo
Diversas clases de Nubes

,, combustible

Cuchillo y Cortapluma 3 Azúcar
Carreta y Carretilla de mano ,, , ,, Carbon
Chelín y Penique (1) ,, ,, Vidrio
Algodo y Lana ,, ,, Clavos
Relox de pared y Relox » 3, Medias
de bolsillo ,, ,, Lámparas y

Fogon y Estufa Luces
Nieve, Granizo y Hielo ,, ,, Guantes
Mano y Pié ,, , , Cerraduras y
Los dientes Llaves
Los siguientes son bosquejos de ejemplos de las diversas

clases de lecciones adaptables para los niños menores-los
puntos que han de explicarse, están indicados con letra bas
tardilla:

1.-EI Carnero.

El asunto de la leccion propuesto ó introducido familiar
mente-animales que ve usted á menudo pasar por las ca
lles, yendo muchos juntos, qué podrán ser? Los carneros.
Dónde van? al rastro, para que las maten---pobres ovejas-ex
plicacion del rebaño-está á cargo del pastor-los perros.
De dónde vinieron?-de los campos-donde crece la yerba
-la verde yerba-que las ovejas co·men. ¿Las ha visto usted

{1) Claro es que en México deberia sustituirse por peseta y centavo, por
ejemplo, para tener una moneda de plata y una de cobre, que es la mente del
autor.-Nota de la vEducacio Modera.+
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alguna vez en el campo? Qué hacian?andaban--- algunas ve
ces estaban acostadas en el corral, otras en el pesebre-co
miendo.
Ha estado usted alguna vez cerca de una"-qué miedosa

es-qué tamaiío tiene~ más grande que un gato? su color blan
co, algunas veces negro. Cómo se siente al tocarla ó agarrar
la?siempre blanda á casa de la lana que la cubre. Cuán
taspatas? á qué se parecen? y sus pequeños piés? huellas que
deja un rebaño en la calle ó camino.
La cara, orejas, etc., algunas veces cuernos y con los cuer

nos algunas veces topan(si la estacion fuese primavera, de
berian nombrarse los corderos).

1

Ia oveja es muy mansa y tímida y no hace 1nal á nadie-
los niños chicos algunas veces les tiran piedras, lo que es muy
mal hechodeberian ser bondadosos con ellas.

1

II.Una cama.

Guillermo estaba durmiendo hace poco-tiempo; qué le obli
gó á hacerlo? estaba cansado. Debemos dejarlo dorrnir 1mucho'!
El uso del sueño-cuán necesario es para todos, para los

padres y las madres, hermanas y hermanos, etc., qué nos hace
dormir? en qué tiempo?
En qué dormimos?-nna cama-nos desnullamos, porque te

nemos que dormir hasta la mañana-qué hay en la cama?fra
zdas para dar calor-las sábanas deben estar limpias-col
cha, quizás blanca y azul-el colchon grueso y blando.
Debemos agradecer el tener camas cómodas para acostar

nos por la noche-algunos no las tienenDios nos dá estas
y todas las cosas buenas-qué debemos hacer al acostarnos?
Pedir á Dios que tenga cuidado de nosotros durante la no
che-y cuando nos levantamos.

fIII. - La Boca.

Referirse á lecciones anteriores sobre la cara, ojos, nariz,
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etc. ,Qué uiás hay en la cara-mire vd. la cara <le sus com
pañeros-la boca.

.Abran sus bocas, ciérrenlas, apnnten ú ellas-diferentes
cosas para que es la boca --- para comer cuando tenemos ham
bre, para beber cuando tenemos sed~ para cantar cuando esta,mos
alegres, bostezar si tenemos sumío, hablar cuando tenemos algo
que decir, ete. •
Muchas cosas hay en la boca-len.fJua que es blanda-mue

las-los niños algunas veces sacan la lengua, lo que es una
grosería; los 'dientes para ni.asear, v. g.: pan, carne, etc., mu
chos de ellos pequmíos y ólancos y algunas veces se caen-y
para cerrcir la boca tenemos labios.
Debemos tener cuidado con lo q.ue nos llevaos á la boca
-los niños chicos alguas veces se lacen daño poniendo co
sas extra.ñas en sus bocas-deberian preguntar ántes á sus
madres ó á Sus maestros.

I.-La Panadería.

Qué traen consigo los niños á la escuela? sus libros,jugue
tes, pero- tambien "su almuerzo" (lunch)-para qué lo traen!
para comer-cuándo comemos?comeos cosas diferentes,

lpan, carne, ee,
Tengo un pedazo de pan (de trigo) en mi mano-su color?

duro ó blando, De dónde procede? la panadería-Qué hace
el panadero? Jo dá de alde? á cambio de qué lo dá?-Vdes6
compran á menudo para vdes. mismos y sus padres.
Qué ha visto vd. en una panadería? no1nbrar diferentes co

sa8, con su color, forma y grado de dureza.
Qué haria~os sin el panadero, que hace tantas cosas

buenas?
.Ayer ví algunas rnigas en el suelo, y un pedacito de pan-

ver cuanfácil es de romper y can cuidadosos debemos ser con
él para no desperdiciarlo. •

Conclúyase con la anécdota del perro que iba diariamente·
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á la panadería con el medio penique, y volvia con el bollo; 6
con los versos sobre "La corteza del pan'."

V. - La Carreta.

Dígame vd. todas las cosas que encontró cuando venia á
la escuela esta mañana-nombrar las cosas hasta que lleguen
á la carreta.El hombre que la conducia, y el caballo ó asno
que la tiraba.
Las partes de la carreta-ruedas y ejes-despues las varas

para el caballo-la carreta misma, su_fondo, costado y trase
ra.--Dibujar ó mostrar un modelo de la carreta ó de sus
partes.
Qué vió vd. en la carreta? Carbon, nómbrese un número de

cosas diferentes que puedan verse en carretasha siclo vd.
llevado algitna vez en una carreta? Y cuando la carreta está
pesadamente cargada tiene dos caballos, y el otro tira por una
cadena.
Qué poclriamos hacer sin la carreta, Los niños chicos se

ponen algunas veces delante de ellas en la calle ó camino,
'lo que es mal hecho, porque pueden ser lastimados. Así cuan
do vemos venir una carreta, debemos apartarnos pronto de.su cam1o.

VI.La Lluvia.

Niños, qué clase de dia es éste? descríbase el dia, claro,
caloroso, quizás. Es simnpre así, Qué otras clases de días te
nemos% nómbrense hasta que se mencione la lluvia. Cuan
do fué el último dia lluvioso?
De dónde viene la lluvia? qué hace? moja todas las cosas,

las calles, las casas, etc.
Vdes. no pueden _jqar en dias llviososquizás vdes. qui

sieran que no los hbierapero se necesitan para hacer cre
cer los árbole.i.;, y la yerba y las flores, etc.-han notado vdes.
qué frescas y verdes parecen todas las plantas dcspues de un
aguacero?
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Qué les sucede á vdes. si salen afuera cuando llueve? sus
vestidos se mojan y tal vez se destruyen-los niños algunas
veces se caponen á la lluvia, lo que no deberian hacer.

Quién nos envia la lluvia y la luz del son -Versos sobre
la lluvia.
Los siguientes, son bosquejos <le lecciones más adelanta

das, para darse en el segundo período; el primero sobre un
animal ampliando lo dicho en las clases menores, el segun
do sobre un objeto con el fin especial de hacer conocer sus
cualidades, el tercero sobre una cualidad.

l .-El Elefante.

El tamaño comun del animal debe notarse primero: su al
tura y corpulencia lo hacen el mas grande de los cuadrúpe
dos; compárese en la altura con un hombre y en cuerpo con
el animal mas grande que se conoce entre nosotros, el ca
ba1lo.

Qué clase de patas debe tener, gruesas yfuertes como pi
lares; tiene como dedos en los piés? Inferir si tiene ó no co
yunturas en las piernas, necesarias para permitirle arrodi
llarse para servir al hombre. Su cabeza grande y pesada, con
orejas colgantes; inferir el carácter de su pescuezo. Con un
pescuezo corto, podria beber al nivel de la tierra? La trompa;
descríbase ésta; ilústrese su poder con una anécdota.Boca
y dientes y colmillos su piel comparada con la de un caballo.
Muéstrese una pintura del animal.

Cómo vive-- quizás alguno pueda inferir por su estructura
que no es carnicero; come hojas y brotos de árboles: cuando es
tá domesticado se le dá ·tambien arroz.
Países en que vive y para qué sirve.
Cómo se usa de él despues de domesticado-siendo fuerto,

puede trabajar mucho-lleva cargas, tira ó arrastra carrua
jes, ete., se usa para ir encima de él-fácil de amansar, dócil,
y sabe bien lo que de él se quiere.
NOTA..-La parte que trata de inferir ó comparar puede ser
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aumentada ó limitada de acuerdo· con las necesidades de la
clase á que se dirige. El 6rden que hemos seguido aquí es:
1% Estructura, 2?° Usos, 3° Costumbres No es éste siempre
el mejor órden. Así, en una leccion referente al "camello',.
seria mejor que precedieran los hábitos ó modo de vivirá la
estructura. La regla es empezar con aquello que los niños
conozcan más sobre la materia. En la leccion que precede,
todo lo que pueden saber respecto del elefante será su tama
ño y aspecto, con la presencia de la trompa y colmillos.

I.-La Esponja.

Señálense los diversos usos de la esponja para quehacere~
domésticos.
En seguida sus cualidades por inspeccion. Su color amari-

1lo .claro; blanda al tacto; ligera en peso; fácil de apretar con
la mano, compresible; vuelve á estirarse despues de haber
sido apretada, elástica; llena de pequeños canales, porosa;
chupa el agua, a,bsorvente; cuai11do se rompe se ve que se com
pone de una sustancia fibrosa.

( Las diversas cualidades indicadas deben ser claramente
demostradas por el maestro, y verificadas por la clase, ántes
de darles sus nombres. Segun el adelanto de la clase, pue
den nombrarse otros artículos que tengan algunas de las mis
mas cualidades).

Uómo es útilpara lavar-- á casa de absorver el agua, y arro
jarla despues bajo presion, sus fibras vuelven á tomar supo
sicion á causa de la elasticidad, y están prontas para absor
ver como ántes.
Cuéntese la historia interesante de 'dónde y cómo crece' y

de qué manera se "obtiene."

IIi.-La palabra Poroso.

Se supone que la palabra haya sido explicada ántes en co
nexion con alguna sustancia familiar-por ejemplo, laespon
ja, como hemos dicho.
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Mencionar alguna cosa porosa. Esponja; cómo sabemos que
es poros~? á qué se parece? Está'llena de agujeros 6 ab_er
turas. ¿Podemos ver siempre los agujerost No; pueden.ser
muy chicos. Cómo· sabemos entónces que es porosa? Cual-

' '' quiera otra cosa, que sea porosa.
1 • • '

• Elpan; explíquese por qué e8 poroso. La, madera es ,Poro
sa; explíquese esto sirviéndose de madera que haya· estado
sumergida,en el agua. El azúcar en terrones es porosa; explí
quese esto aprovechando lo que se ve cuando se echa en el

\

.' té. :Bajo la base de ..~stas exp,licaciop:es; se puede. dar una
_f~cil •de:6,nj_~ipn de "poroso:'' poroso signifi.ea ''l1eno de poros
6 pequeños tubos.'' Pesp11:es puede hablarse de.la porO'sidad
de lapiel. (El micr9seopio seria•de gran utilidad.en una lec-
cion semejante).. . • .

' ·' ' ' i •• ' • ' • , • '• • Es altamente peligroso que el maestro confunda en la
práctica el carácter de las lecciones sobre objetos "prima-

, ' - 1 .• .• ,,. ' 1,.

rias? é 'intermedias? y para evitarlo se·ha:q. dado algunos
ejemplos de ellas,especialmente de las ''primarias" para
guía. Hayménos peligrodeequivocarse en este sentido con

• t. ' ' • .• ' , • .. - •.~. I L ... • '

las lecciones "superiores? así es que para esto puedo bastar
• ; • . ' • , ' .·, ' ' J\ ' . ' •un bosq· U(tl()~ . ' • . . - r '. • " r .. <

• 'k4. is' gr+r • ih,a r¡is h t @, y + ,y ' »,
' \ ' I i. .d, t s • 1 ±+» ' ·+ - \, • 1 f , •• • • ., ~ ~ f 1 # l' ' ¡, , ' • 1' ' "_.,.. ' f r , ,,1 • ."I ,

.... 1 ._. \

! l- f.: ' ±4 r pg { . '
• '., ¿ 'fi? Mi3/@f

LA GALLINA COMUN. 4fh, .., EL PATO COMUN.
"'! ·' 1, I ,- J ,My ,tf -\ '

Vive
Enelterreno, cerca denues- En los estanquesdondo

' r. , • . , ¡ •. ~
tl·as casas · • •• ' · , - . · na,;l',I'.}, • • • • •' '. .,J , ,. • ' ( • ' ·' ; uw, • . • ' .

4 \ '• ,- • ' , '· j ">. l._,t \_1 'f:~
> ! _ ¡. . • { f , •. r • 1 / . . ~ { \~

. (.., ·:.'¡ . .'' tiene el cuerpo ,4 r ,.
• ._ k' , ' , \ ·',,s ,6 I , 1 '

corto-y casi tedondo, • • 'A largoy llano paramantener-
ir· a6' z ¿f se en el agua, '

: il { -
el cuello,,

: . , \.lt ;

grueso y derecho, la-rgo-y encorvado, para alar
garlo bajo el agua,

LECCIONES,-53,
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1 .
i ·f + a t·! .. 6·s 0». e1 p1€o,

corto y agudo para recoger ancho y plano para escarbar
alimento del suelo, en el barro,

• las patas, ' 0 '
1

con los dedos separados por
una membrana, y colocadas
muy atrás para nadar, así es
que no caminabien,

, las plumas,
1 ' '

cortas y poco á propósito pa- mas largas, y de naturaleza
ra el'agua, r • • , , tal que son livianas y despi-

den el agua;

Tan pronto como los niños sean capaces de leer los ~carac
téres de imprenta ó la escritura, debe aprovecharse esta ha
bilidad, en las lecciones sobre objetos. El título de las leccio-

. • 1 \

nes ó el nombre de las cualidades deben ser escritos para
hacerles conocer la forma de las palabras, tanto como para
ayudará recordar mejor la leccion; y la pizarra deberia pre
sentar á la conclusion. de cada Ieccion el bosquejo de lo que
se ha dicho. Lo dicho indica cuál puede ser la disposici.on
de las notas en la pizarra al fin de la leccion delineada en
ella La necesidad de bosquejar en la pizarra por vía de ex
plicacion, se hace notar en otras lecciones sobre objetos; ha.
blaremos de ella mas adelante.

, No debe descuidarse el aspecto moral en las lecciones sobre
objetos. Hay ancho campo, incidentalmente, para reflexiones
provechosas. Estas pueden asumir distintas formas. Así, en
las lecciones sobre objetos sacados del reino de la naturaleza,
la belleza de formas y la adaptacion á las necesidades que
siempre encontrarémos, no puede dejar de impresionarnos
sobre la sabiduría, poder y bondad de Dios, y producirnos
un sentimiento del homenaje que le debemos por esas causas.
De varios animales aprendemos útiles lecciones prácticas re•
ferentes á costumbres personales ó sociales; como el órden y

(

conlos dedos separados, ápro
pósito para caminar y escar
bar en_la tierra,
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la diligencia de la hormiga, la perseverancia de la araña, etc.;
y tambien nos hemos hecho una idea de nuestros deberes con
ellos. Y semejantes deberes pueden ser f~~cilmente inferidos
de diferentes clases de lecciones, como el de usar templada y
agradecidamente nuestras dádivas, el de ser bondadosos para
con otros ménos favorecidos que nosotros, de economía, etc.
Algunos ejemplos ele estos se encuentran en los bosquejos

dados. No pueden establecersereglas generales respecto
al método ó extension de semejantes reflexiones, fuera de és
tas: que estamos obligados á aprovechar todas las ocasiones
que se nos presenten, y· que la reflexion debe ser corta y
originada natural y directamente por la leccion.

1

l

a
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M'TODOS DE INSTRUCCION.

PRINCIPIOS GENERALES,
« ?

I
' (

Tomás Norrisson. (I)

Una gran parte. de la instruccion comunicada ái los niños
por el maestro, deberá darse en lecciones orales. Casi todos
los ramos de la· educacion deben enseñarse en su mayor par
te, .oralment~, y esto es especialmente necesario en las lec
ciones sobre ciencias, historia natural, y otras materias aná
logas. Los .libros de texto sobre estos ramos prestan compa
rativamente n1uy poco servicio, y los que se usan actnalmen
·te, llena,n tan miserablemente su objeto, que con frecuencia
hacen más mal que bien. Pero por más excelente que sea un
te&.to, la.propia inteligencia del maestro debe, despues de to
do, ser la principal fuente de donde se de~;ve la instruecion
de los alumnos. Ahora al dirijir estas lecciones orales, cuan
clo.el objeto no es examinar los alumnos sobre la suma.de co•
nocimientos que posean; sino consolidar y extender esos co •
n0cimientos, es evidente que, el sistema de preguntas direc
tas no será suficiente por sí solo. Las preguntas directas, ya
sean dirigidas individual ó sjmultáneamente, forman un,n1é
todo admirable para poder medir los conocimie~tos del dis
cípulo; pero no se adaptan igualmente bien para conducir al
alumno á nuevas regiones del pensamiento, y á nuevos cam-

(1) 'fraduccion public·ada por la •11Encielopcdia de Educacion11 de Mon
tevideo.
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pos de observacion. Porque debe observarse, qu-e en la ins
tru.ccion oral., el maestro supone que el niño'ignora los hechos
que él va á exponer, y las consecuencias quo él piensa dedu..
cir dé esos hechos.
Sin duda una pregunta puede ser do una manera tan su.

gestiva, que conduzca al discípulo á adivinar easi instintiva.
mente la respnesta, y puede de este· inOdo venir á sor el meo-. ' '

d.io de conducirlo de un punto á otro, hasta presen.tarle un
asunto enteramente nuevo.. P~ro, en general, se hallará g_ue ' •
semejanters .st1.gestiones pueden, ptopor.cionarse más eficwZ:..:.
mente haciendo conocer alalumno un cierta parte de la ex-· •
posicion, y cuando por este medio haya obtenido la insinua
cion requerida, permitirle completar la idea. Esto evita que
la leccion degeneroenuna mera lectura, que como un medio
de educaeion, esr.comp:letamente inútil en cuanto se refiere á
los niños. El maestro introduce así á sus alumnos á un nuevo

' ,
campo que no se haprobado,. i\{:i:1y poco bien ]esharía obligán.-·
dolos á atravesarlo rápidamente, quizás hablando elocuente.
mente sobre sus maravillas· y bellezas; pero puede despertar

. su atencion, a·segurar su-interés y de este 1no-do obligarlos á
pensar; si adelanta despacio, haciendouna insinuacion aquí
y otra más allá, pero permitiendo á sus alumnos descubrir
por sí mismos lós objetos interesantes que existan en su ca
min_o. • Creemos ,que aquí es que reside el gran valor de las
EUpses para-la Educacion, y,si se dirigen con propiedad, su
poder es indudahlemente. grande. Pero el.maestro jóven.ne- . ·
<resitará, pre.cáverse asiduamente contra el abuso de ellas.

Ouando c_on su ayuda, haya. conducido á sus alumnos un< '
paso hácia delarn.te, debe hacer una pausa y averiguar hasta
donde ha sido comprendido el punto á que sé ha, llegado. Por-
que es muy posible que se haya comunicado un gran fondo
de informacion, y que 1os niños hayan llenado las elípsés con
propiedad, pero esto no prueba que la leccion haya sid@-re
cióida totalmente por los niños, ni que· estos hayan adqui...
rido sobre ella un completo dominio.~
Para averiguar esto, debe sujetársele á un -riguroso ca,-



422
reo, que, sin· embargo, s0lo necesita abrazar los principales
puntos de la leccion, porque si éstos so entienden claramen
te, es una señal casi infalible que todas las partes del asunto

• han sido comprendidas. Las elípses son, pues, principahnen
te valiosas para comunicar conocimientos, pero para hacer
llegar esos conocimientos hasta el tejido de la mente,.deben
usarse las preguntas, ó, como en el caso de la Aritmética,
oxijiendo que el alumno convierta en práctica las informa
iones que haya recibido. Las preguntas y las elípses no son

• por consiguiente opuestas, sino·que unas son el complemen-.
to de las otras. Cada una tiene su propio lugar en la educa
cion, y cada una puede emplearsepara servir á los fines más
importantes. Pero solamente resultárá'elbien si las dos mar-

• chan de mano dada; si á cualquierade ellas (especialmente
á las elipses, siendo por naturaleza el poder más débil), so
le permite ejercer una influencia indebida, la instruccíon se
•rá anti--satisfactoria hasta. donde llegue esa usurpacion. Y
observarémos para concluir, como lo· hemos notado en un
párrafo anterior, que ll'enará más eficazmente los altos fines
de su cometido, aquel que pueda· emplear estos métodos á

• voluntad y que pueda ·recurrir á cualquiera de ellos cuan
do lo considere más oportuno para alcanzar y cautivar la in
teligencia de sus alumnos.

3xámen.

La instruccion que los niños extraen, áde las séries me
jor preparadas de los libros ele escuela, deberá estar, en to
da escuela bien dirijida, en na proporcion muy pequeña con
la que obtengan en la bien provista inteligencia del maes
tro. No es esto solo, sino que áun la iustruccion conten1da
en los libros, no hará su completo efecto sobre sus mentes,
sino les ha sido perfectamente inculcada por un exámen rí-
gido y severo. Por consiguiente, con el objeto deasegurarse
si las lecciones son entendidas, el maestro debe, desde las
clases más jóvenes hasta las superiores, verificar un análisis
para averiguar lo que se ha leido. En las clases más jóve-
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nes, este exámen se limitar~f•princip'ahne'nte á preguntas que •
ejerciten las facultades de la observacion y las más simples

• f • •

ideas de relación; pero á medida'qúe los discípulos'ttd·elan-
• ten en años y en comprension, el análisis abrazará pregun

tfis tendentes á cultivar los poderes de la imaginacion y do
la razon y enu período posterior, las de la abstracciony go-

' E
1

" \ t' t fy· ',lt

neralizacion. NO' queremos decir ··que' ·el maestro deberá for-
mular sus preguntas con el objeto especial de cultivar estas

<t • f 1 ' t f

facultades en su órden respectivo; creemos que esto es impo-
} · !» • ; ~

sible; porque cada Ie'ccion contendrá necesariamente pregun-
, • 1 ,1

tas que se refieran . más o ménos á todas estas diversas fa-·
cultades. Sin embargo, el maestro que conozca el órden en
que se desarrollan estas facultades, sacará de este conoci
miento muchas reglas valiosas para guiarlo en el e;xámen de

' ' , ' I' ,

una clase.·sobre cualquier lecciondada. Así, por ejemplo, con
una clase de niños muy ·jóvenes, en cuyas lecciones so ha
ya nombrado el sol y la luna, no deberá nunca soñar el in
tentar esplicarles las 'relaciones- que existen entre estos dos

• lf ~

cuerpos; ó, si s_e hiciera mencion de la;'s estaciones, deberá li-
mitarse á algunas preguntas generales sobre las peculiari
dades de cada una, sin entrar á esplicar las ·,caúsás ,que las

I 1 rt \ • 1

producen. Al preguntar·á una clase sobre el asunto,.materia
de una lección, el maestro· deberá aprovechar toda oportuni-
dad de ahondar,estender y consolidar el conocimiento dela
m_ateria que los niños puedan haber adquirido del libro' de
lectura, ó de otraís•:fuentes. 'con el obj-eto de esplicar nues-
tro pénsamiento, 'darémos uno ó dos ejemplos de lecciones
adaptables á los diferentes grados de adelanto, con breves
notas de exámen •sobre cada una. . • • • • 1. i:

· Ejemplo para examinar. , ,
• ¡ C1 as .es ,menore s. •• ~.;.C·

1 1~

•u i, ,

EJEMPLO 1° l ••
l •

\ I

La rata· se sentó SQbre Ünfelpudo,,.· ...
El gato oorri6 háoia ia rata, • • '·

.....,.
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La rata corrió dentro de la cueva.

Puode el ga.to entrará la cueva? Nó, el gato· gordo no pue--. .

de entrar á la cueva. •¡

Bajo la base de· que- los_niños estén familiarizados con la
forma de .las palabras, y puedan leer la leccion con tolerable
fluidez,pasarémos á hacerles preguntas sohre su significa-
• • j ,

do, Y aquí observaremos que, áun en este primer grado, de..
be hacerse quo los niños analicen las sentencias. No necesi
tamos hablarles de la palabra a.Úálisis-1~ conocerán á su·de-.. .,bldo tlempo. ' ' ' . - . . ' . , ' . . , .

? tu G : hjji r, sé • ¡'' F, ;e

'

; ·
Exámen.

. - •· .
¿De qué dos animales habla la lecciont
¿Ha visto usted alguna vez una rata? Un gato?

; } ) ,

Cuál e~ wá~ gi;and.e! Cuál es el más.fuertef , .
Dónde estaba sentada la rata? Qué estaba haciendo sobre.

' 'el felpudo? Qué es un felpudo, -Dónde lo vé usted1 Para qué
sirve? Si un niño se ensucia lo_s zapatos, ~ué deperá hacer
ántes de entrar en la casa?,

t i

El felpudo sirve para-limpiarse los botines. .
• • La rata se sep.tó sobre ·unfelpudo. Era ese su corresuon
diente lugar! Dónde debería haber estado? Qién la vió
cuando estaba sentada sobre el felpudo! Qué clase de, ga-

,to era! Y qué hizo el gato gordo? El gato gordo corrió-hácia
la rata. (Descríbase la carrera-muéstrese el modo cómo el
iato se agacha y acecha, y despues salta. Esto distraerá é
interesará á los niños, manteuiéndolos frescos para el resto
del exámen.) Cree usted, que la rata esperaria sobre el fel
pudo? Qué haría? Gorrería, correria para su agujero. Para
dónde corriól Qué es una cueva? De qué está hecha1 Cómo
entraria á la cuevaf Qué debe haber habido en la cueva? Us
ted, vé, pues, que la rata se meti'ó en la cueva por un agujero..
Entró el gato en la cueva! Por qué nqY El agujero no per
mitia pasar al gato, pero dejó pasar Ja ra·ta. El gato se reti-
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raria, del agujero? Qué haría? Aceeharía al lado de. la cueva,
para ver si la rata salia, etc.
Podrían hacerso otras preguntas--contarse anécdotas, y

hacerla lección tan interesamte, que los nifios sentirian cuan
do se -~oncluyese. Hemos colocado unas cuantas elípses en
l exámen precedente;--las palabras en bastardilla son las
que se s11potie que llenarán los niños.

'EJEMPLO 2 r •»
Mi.rad al Leon. Es un animal fiero y cruel. Es muyfuerte

y my terrible. 'Tiene poderosos miembros; una melena larga,
abundante y sedosa; y una larga cola. Su rugido esmuyfier'o y
muy ten'ible; es como el trueno. . • • l

Se llama á menudo al .leon, el rey de los animales. 'El leon
es astuto; es un animal de la clase del gato, y todos los ani
males felinos son astutos y sagaces.
Se desliza tras de las zarzas, ó de los árboles, despues se

ágacha y salta de repente sobre 'su presa, ete.
Una leccion como esta, deberia ser acompañada por un di-.

bujo del animal si fuere pos:fule; porque las palabras, por
más claras y explícitas que sean, solo darán á la mente de
\ .
los niños una pálida idea de la forma y figura de un animal
que no han visto nunca. La primera frase presupone que los
niños tienen un· dibujo por delante.
En leccione.s de esta naturaleza, los dos puntos á que de

he atenderse con preferencia, son:-que los niños conozcan
el significado de los términos usados, y en seguida,, su apli-
cacion en cada pasage particular. , • •
Tratarémqs de indicar estos puntos en el siguiente bos

quejo:
+ i73

Exámen.

Sobre qué ha estado usted leyendo? Bien; he aquí una pin
.tura del leon. Ha visto usted alguna vez alguno1 Qué clase de
animal es1 Es fiero y cruel. Qué significa fiero? Crnel? (Si no se

LECCIONES.--54
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Qbtiene respuesta, dénse· algunas explicaciones para ayudar
á conocer el significado. Esmuy probable que los niños ten
ganuhaexc.elente idea del significado, pero les faltenpalabras
para expresarlo. Los contrastes son á menudo útiles para
ayudarloseste respecto; por ejemplo: ¡Llamariausted al eor
dero animal fiero y cruel? Cómo lo llam-aria usted, dócil y
manso. Ahora: es el leo como el cordero? N6, no es-dócil y
manso.) Si fuera á describirleá usted un niño, para que us
ted lo conociera cuando lo viese--diría yo, que era fiero y cruel?
Yo le diria-cómo era. Podría decirle qué' clases de ropas
vestia, ete., pero no diría que era-fiero y cruel. A.hora bien,~
para qué -q.saria usted estas palabras? (para nombrar su dis-
posicion ó su carácter?) cado digo que el Jeon es fiero y
cruel, qué describo pues? (su carácter.) (De este modo se ad
quiere la exacta aplicacion de los términos, y se echan las
mejores bases posibles para el uso correcto del idioma.) Dí
ce su leccion algo más, respecto al carácter del leon! (Seme-,
jante pregunta demostrará al momento si se ha entendido lo
que se ha significado en el exámen anterior. Si los niños res
ponden que es astuto y sagaz,, puede ~sted estar seguro de
que lo han seguido) .. Sí,-es astuto. Como qué otros anima
les1 Cuál és el distintivo de todos los animales de la clase del
gato? Son--astutos y sagaces..Cómo sabe usted que es astu
to y sagaz? Por qué se dice que se arrastra, Há visto us
ted algun animal de la misma clas·e l1acer lo, mismo? ,Qué

. . ~.
animal? Cuando se coloca detrás de un árbol, qué hace? (De-
muéstrese esto por medio de una accion apropiada.) Cuánto
tiempo permanecerá agachadoi Y c11.ando viene algun ani
mal? qué hace el leon? Cómo salta? Por qué derrepentef So
bre qué? etc.

Se puede tratar del mismo modo de los términos emplea
dos para describir la forma, las partes y el rugido del leoni
y si esto se hiciera vivamente, con adernanes apropiados, y
-con ilustraciones convenientes, los niños seguirán el curso
del exámen con un interés intenso. Hémos visto doscientos
niños chicos tanexcitados por una lecoion de esta clase, dada



427

gráficamente, que apenas se hubieran sorprendido si hubie
ran visto al leon saltar sobre su. presa, tan exacta habia si
do la pintra hecha por el maestro.
Bajo la misma division, darémos un corto extracto poético,

y harémos una ó dos observaciones sobre la manera como de
beria tratarse.

EJEMPLO 3?

Oid la silbadora guadaña del segador,
Con qué cal1na siega!

La yerba se amontona, las margaritas se marchitan
, ,
Desparrarnándose.por _donde el pasa.

Así el tiempo, como presa de una alegría cruel,
Se eleva en medio de las hunas ruina8,

Barriendo con sii irresistible poder
Los rAinos, lo mis1no que la yerba y lasflores,

Las flores de la vida pueden brotar y marchitarse;
Pero el Señor, en quien yo confio,

Aunque estéfrio y envuelto en mi mortaja,
Puede levantarme del polvo.

I . :

Hay en este pasage tres cosas diferentes:-1a pintura na-
tural sacada de un incidente muy comun-la analogía entre
esta pintura y el tiempo--y el contraste entre las flores que
se marchitan y los reinos que se destruyen y el.inmortal que

' •

los contempla; y debe tratarse de las tres en su órden res-.
pectivo. Obsérvese primero lapintura.-Qué es un segador?
Qué hace? Por qué se le llama á su hoja guadaña y Guada
a silbadora? Obsérvese la segunda línea. Qué significa se
gar con calma? Muéstrese el efecto.-la yerba se amontona
no puede resistir-cae ante Ja guadaña. Obsérvese tambien
el término especial ''margaritas"-que hace más gráfica la
pintura. El poeta no se contenta con el términodemasiado
general, yerba, sino que particulariza las "margaritas," por
qué? Son bell_as-objeto de interés para los niños, y esta so
la palabra vivifica todo el cuadro-aunque bellas, deben caer
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delante de· la guadaña silbadora. Pueden hacerse notar ca
sos análogos del u.so de términos partjculares, v. g.:las alu
siones de nuestro Salvador á los 'lírios," á los 'cuervos,"
etc., la deseripcion de Satanás por -:1\fílton-"Sentado, e.orno
nn cuervo marino." Obsérvese en seguida la analogía. Qué
se compara al segador? Qué hace el segador, y el tiempo!
(siega, barre). Qué sonido produce la guadaña? Qué cláusu
la de la segunda parte corresponde á silbadora (como presa
de una alegría cruel). La hoja parece-silbar, así el tiempo
parece sentir-una cruel alegría. La hoja siega entreyer
bas y margaritas, así el tiempo se eleva entre-la humana des
trccion. Obsérvese la exacta aplicacion de humana, que sig-

- nifica--destruccionprodiwida erttre los hombres, yo,destre.
cionproducida por los hombres. Cómo siega el segador? (con
calma), cómo el tiempo? (con su irresistible poder).
Háganse tambien conocer los efectos producidos por cada

uno y muéstrese cómo el tiempo ha barrido reinos, ponien
do el ejemplo de algt1nos. Obsérvese en tercer lugar el con-. '
traste. Yo--cualquiera que haya' visto y observado las co-
sas mencionadas en las dos estancias anteriores--no pere
ceré de ese Jnoclo --Yo puedo estar frio y envuelto en mi mor
taja, pero áun así el Señor, en quien yo coufio, puede levan
tarm.e.

Con una clase algo más adelantada, compárese taro.bien
un pasaje semejante al.siguiente:

Es de noche, y el panorama ha perdido su poesía;
:Yo lloro, pero, ¡oh bosques! no es por vosotros que lloro;
Porque la mañana se aproxima á restai1,ta1· V?J:,estros encantos,
Perfumada confrescafragancia, y brillando con el rocío;
Ni lloro tampoco por los destrozos del invierno, ,
Pues la bondadosa naturaleza, salvará el seno creador.
Pero ¡cuándo será la rna.funeraria visitadapor lapr·ilm-avera!
¡ Oucfndo brillará la aurora erv ta noche de la tumba!

Compárese tambien toda la octava paráfra,sis.
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· Clases mayores..
1

• I

Al examinar las clases m,ayores, deben proponerse la mi.s-
ma clase de. preguntas que el exámen de las 1nenores; la. prin
cipal diferencia en las preguntas debe ser de grado. Lo mis
mo en la prosa que en los extractos poéticos deben esplicar,
se cuidadosamente los térµünos en1pleados; dar,se definicio
nes correctas, hacer notar el uso figurado de las palabras, y
poner de manifj.esto el fin y objeto de cada pasaje, por medio
de un hábil análisis de todas sus partes. La informaeion con
tenida con el pasaje deberia ser larga1nente aument_ada por
medio de sugestiones y elípses·.d~_parte del maestro, y cada
leccion deberia ser completa en sí misma, tanto como fuese
practi.eable. Cualquiera que soa el a~pecto particular de una .
materia deque trate la leccio, ese aspecto 'debo ser total.
Sí, por ejemplo, la lecciou se refiere áuna'hoja, debe tratar
se de la forma, estructura y uso de las hojas, y sus relaci'o-•

( l • • , '

ne8 co los árboles en que rece. Do este modo, cauda par-
te de cualquier asunto dado, vendrá á ocupar. su·verdadero
lugar, y la inteligencia adquirirá el ipotate hábito de
agrupar los'objetós por medio de.principios natu.r~les de. a,so
ciacion, y de evocarlos cuando fuese necesario. Debe obser
varse y explicarse el or:ígen y formacion de las palabras, los·.
cambios que han sufrido tanto _en forma como en .significado

~ . L '

y su composicion. , , ,
·' En los extractos· poéticos dehe; µe insistirse sobre ]as figu
ras é imágenes empleadas, debe mostrarse c_o]). ej~mplo~ s_u
uso y aplicacion, y cuidar de que se arraigue el hábito de ad
herirse rígidamente' ai uso correcto del lenguaJe~ ,En las cla
ses más adelantadas, deben examinarse los razonamientos
del autor: observarse las l)ases sobre que construye y pro-

• • • t •

bar las consecuencias sacadas _de estas premisas.
De esta manera, pueden sorprenderse los argumentos fa

'laces, y formar la mejor base pará un completo estudio de la
lógica; y todo esto sin recurrirá la jerg~ metafísica, con la
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que los tratados profesionales de lógica ofuscan con dema
siada frecuencia á los jóvenes estudiantes. Apenas necesita
remos observar que no debe dejar de ser vituperado todo fal
so sentimiento, venga de donde viniere; debe tratarse sin
piedad al mórbido sentimentalismo que desfigura una gran
parte de nuestra literatura, y hacerse toda clase de esfer
zos para atraer las simpatías y afeccione& de los jóvenes hácia
todo aquello que es verdadero y honesto y de buena índole.
No pudiendo dar esplieaciones completas sobre todas estas
observaciones, nos contentarémos con presentar uno ó dos
páÜdos bosquejos. ••

EJEMPLO 1°

La aguja de marear del marino, es un instrumento ma
ravilloso aunque sencillo. Consiste solamente en una aguja
y una rosa náutica, y sin embargo habilita al marino para
atravesar con confianza perfecta el mar, falto de caminos.
La aguja,· convertida en un iman, lo que se hace fácilmente,
y estando equilibrada en un punto sobre el centro de la ro
sa-apunta siempre al norte: y por consiguiente el marino
solo tiene que examinar la rosa, en la que están marcados
los puntos cardinales, Este, Oeste, Norte y Sur, para saber
en qué direccion navega .
Al dirigir un exámen sobre un pasaje como éste, (que he

mos elegido por ser muy suscinto), seria conveniente tener
un compás verdadero, ó algo que lo representase. Sin em
bargo, si el maestro no tiene ni uno ni otro, puede recurrir
fácilmente á la pizarra, lo que le habilitará para dar á los
alumnos una idea tolerablemente exacta del instrumento.
Los puntos prjncipa,les qne han de estudiarse son las dos
partes del instrumento, la relacio en que están una respee-

t

to de otra, y el uso que el n1arino hact de él. Consiste en una
aguja y un carton---una aguja comun no serviria-por qué?
debe apuntar al norte, lo que no hace una aguja comun. Por
consiguiente, qué debe hacerse á la aguja? Cómo se lace es-

I
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to? (la leccion no enseña esto, el maestro debe por consi
guiente, demostrarlo por medio de ilustraciones y sugestio
nes. Tenemos ahora la aguja preparada. Qué más dice la lee
cion que se necesitaº? Qué clase de cartonf Qué hay escrito
en él? ,Pero ser,iria el colocar la aguja en el carton? Por qué
no? Qué hay que hacer! De este modo ejercitamos las dos
partes, y sus relaciones mútuas. Qué hace el marino? Cómo
conoce su direccion? (Bsto puede explicarse enla pizarra).
Más especialmente--á qué se le llama aguja demarear? Por
qué se le llama aguja de marear? Qué es un marinero? Qué
otro nombre se le dá en el pasage? Se.le llama marino por
que-está ocupado en el mar, y marinero porque navega en el
mar. Cómo sabe vd. que el compas es un instrumento senci
lo? que es un instrumento maravilloso? Por qué se llama al
marfalto de caminos? Qué entiende vd. por un camino? (De
este modo se obtiene una exacta significacion de la palabra,
y los niños pueden aplicarla correctamente en el futuro). El
orígen de algunas palabras podria tambien hacerse conocer,
pero esto nada más de cuando en cuando.

EJEMPLO 2.

Se ha dicho ya, que el agua eapuesta al aire se convierte gra-.
dualmente en un estado de vapor, que, á causa de su ligereza es
pecífica, asciende á la atmósfera.
Este vapor se presenta en varias formas. Cuándo el aire lo

contiene en disolucion, es invisible, lo rnisrno que la· sal cuando
se disuelve en el agua es invisiblej pero cuando el vapor se con
densa, las partes acuosa.s se hacen visibles ya sea en la forrna de
nubes y nieblas suspendidas en la atmósfera, ó en la lluvia, ro
cío, nieve y granizo cayendo sobre la tierra.
Esencia de la leccion (que deben darla los alumnos en res- .

puestas á las preguntas del maestro).
l. El ag-ua expuest~ al aire se convierte gradualmente en va- '

por.
2. A causa de su ligereza el vapor asciende. d. la atmósfera,

donde
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3. Asume diferentes formas, que· son visibles 6 invisibles.
• (a) Invisibles cuando el aire la contiene en· disoluciQn.
() Visibles citando se condensa para 'formar nubes, lluvia,

rocío, etc. • • - • .., •. •
lío ·anterior debe obtenersede los alumnos de iina manera

. parecida á la sigu-iente:_:..Qué'sucede si el agua está ex.pues-
ta al aire? • , • •
:. <Este vapor es del mismopeso, más liviano ó más pesado
que elaire? Cuál es la consecuencia? Qué formas asume en
tonéesf Cuándo es invisible! Qué· quiere decir que el aire lo
contiene en disolucion? Puede vd. dar alguna explicaeion de
estei&ignifieádo1 Qué- calificativo se les da á las nubes y nie
blasáv causa de ser fácilmente arrastradas por las corrientes
del airo? Cuándo asume el vapor la forma de nubes y nie
blas? Cuándo toma la forma· de ·11uvi'a, nieve, granizo y ro
cío? Un oxámen semejante alque precede habilitará al maes
bro para formarse una idea del punto hasta que ha sido

, comprendida la leccion por sus alumnos; JI.si el tiempo lo
permitiese, pueden volverá examinarse los 'hechos en una le
cion anterior sobre evaporacjon y usarse para explicar las

¡f, t

exposiciones hechas e:ri esta leccion.
. Esto enseñará á los alumnos á usar los conocimientos que

1 1 ' , r r

posea y á realizar la verdad ''saber es pode? El análisis
puede continuarse de este modo. Cómo se convierte el agua
en vapor°? ,De qué manera el aire convierte en vapor el aguaºI
Qué. nombre _se da á este trabajo, De q-µé depende la suma
de evaporacion? ete.

EJEMPLO 3.

Mientras que tina planta se1difereneia de un ani?nal en lafal
ta de 6rganos depercepcion 6 rnovi?niento voluntario, y en la.fal
ta de est6rnago que sirv·e de receptáculo ·del alimento, eiste sin
embargo entre los dos u,na cerca:na analogía tanto departes co
mo de fitnciones. El tronco y las ramas hacen las veces de mar
co 6 esqueleto para el sosten yprotecoion, ·de las partes necesarias
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_para la vida del individuo. La raíz hace las veces de estómago
absorviendo jugos niitrit-ivos del suelo, y proporcionando de este
modo á la planta materiaspara su creci1niento. La savia 6ftui
do circulante, compuesto de agua, conteniendo en disolucion su8-.
tancias salinas., extraotivas, viscosas, azucaradas y otras sus
tancias solubles, hace el mismo oficio que la sangre en los ani~
males; y en su pasaje á través de las hojas, quepeden llamarse
los pulmones de una planta, queda completamente eapesta á la
accion de la luz y del aire, y experimenta un cambio en virtud
del cual se adapta más completamente á las necesidades de la
economía vegetal.

.Asunto de la leccion. Analogía entre una planta y un ani
mal. Antes de observarse la analogía, es necesario señalar
los puntos de diferencia.

Un animal tiene .. Una pianta no tiene
Percepcio Percepcion
.Movimiento voluntario Movimiento voluntario
Un receptáculopara el alimento Un receptáculopara el alimento

'

Qué significa percepcion? Si yo lo pincho á vd. con un al
filerqué siente vd.? Qué sensacion experimenta! .Ahora, icree
vd. que una planta siente el dolor como vd.? No tiene ni la
sensacion ni ]a percepcion del dolor. Qué significa movimien
to?· Qué quiere decir movimiento voluntario, Ha visto vd.
moverse á alguna planta? (Algunos puede -ser que respon
dan sí, lo que presentará una oportunidad de demostrar cla-, .
ramente el significado ~el término 1novimiento voluntario).
Del mismo modo obsérvese la diferencia respecto del estó
mago. Por consiguiente, un animal difiere de una planta, en
que el primero tiene-percepcion, movimientos voluntarios y un
receptáculo para el alimento, mientras que la segunda-no los
tiene.

LECCIONES.--55,
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Analogía de prtos y de funciones.

1°--DE PARTES.

(a) Un animal tiene un esqueleto; una planta tambien tiene
un esqueleto en su tronco y· ranias. •

(b) U anim,al tiene pulmones; unplanta tiene tamb.ienpul-
moes enforna de hojas.

2°-· DE FUNCIONES.
. .,

(a) En ambos el esqiieleto sostiene y protege las partes ece-
sarias á la vida del individuo.

(b) En la planta, la raíz hace las veces del estómago en el
ani?nal.

(c) La savia de la planta corresponde en sit trabajo· á la san-
gre de los animales.

(d) La sangre de los animales se expone á la accio~ del aire
en su pasage por los pulmones; y lo mismo sucede con la savia
de las plantas al pctsar por entre sus hojas. •

(e) La savia epesta de este modo se adapta más completa
mente á las necesidades de la economía vegetal, lo mismo que la
sangre á las de la economía animal.

Cada una ele estas partes debia ser claramente dilucidada,
con objeto ele que lo.s niños comprendan perfectarr.ente la lec..
~ion.. Sin embargo, no necesitam·os entrar en detalles, pues '
ya hemos indicado el camino que debe segnirse.

EJEMPLO 4.

El cielo ha camb,iaclol--y qué canibiol oh noche! .
La tormenta, la osewidad son maravillosamentefuertes,
Y s·in enibargo, adorables en su fuerza, com,o los destellos
De unos ojos negros en 1nna muger I A lo l(ijos,
De pico en pico entre los ruidosos despeñaderos,
Va rodando el vivo trueno! No de una sola nbe,
Sino que cada nwntaña ha hallado una lengua,
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Y el Jiwa responde, á través de su nebuloso manto,
A los alegres Alpes, que lo llaman con fuerza/
Y esto siwede en la noche:- Qu.é noche soberbia/
Tú no has sido hecha para el descanso! déjame
Tomar un@ parte en tu fiero y lejano deleite-
Una parte de la tempestad¡ y de tí!
Ouál brilla el inflamado lago, como un marfosforescente,
Y lafiterte llitvia cae en remolinos hácia la tierra!
Otra vez vitelve la oscuridad-y ahora
Las bulliciosas ctlturas se estremecen con su agreste alegría, . · ,
Como si se regocijaranpor el nacimi~nto de un cercano terremoto,'. '

Si se han leido las precedentes estrofas, la fuerza dela ex
clamacion al principio del pasage se notará al momento. ·Ob
servarémos que semejantes contrastes sonfrecuentes en las
poesías de Byron. Muchos· de susmás delicados pasages de-. ..

p.enden del efecto.prodµcido por loscontrastes. Así én la des.
cripcion--de "Waterloo''· pasa 'de las brillantes escenas do un
sa_lon de baile al sangrie:q.to· campo de batalla. . •
En ''El sitio de Corinto" hace una magnífica pintura, del ...

mar reposando ~ulcemente á la-luz.de la luna, é inmediata-
mente despues nos pre·~enta una escena tan espantosamente
horrible que hace helar la sangre en las venas.
Pueden hacerse varias preguntas sobre el pasages0lo po

demos dar el ejemplo de unas poca8. Qué dos figuras de la
oracion se emplean en la primera estrofa? (apóstrofes y per.
sonifi.cacion). Dónde está el apóstrofe7 Dé,nse otros ejemplos

• « » l y },+ i, ,

de la misma figura. Nómbrense las palabras especialesque
indican la personificacion, (salta, responde, alegres, etc.),
Qué dos cuali<la<l.es asocia el poeta con la nocb.e, la tor~en4• r

ta y la oscuridad? Están estascualidades necesariamentere-
lacionadas1 • •••
Tomando las ideas comunes relativas á estas cualidades,

las unirémos generalmente? Qué ilustraciones Úsa el ·poeta
para dar fuerza á sus ideas? Señálense los térmimos que co
rrespondan en la explicacion á los términos de la cosa ex
plicada.
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Demuéstrese la pro¡>iedad conque el epíteto vivo se aplica
al trueno. Qué idea parecen querer comunicar los sonidos!
~'Entre los ruidosos despeñaderos; rueda el vivo trueno." Cf-
tense otros ejemplos en que· el soni.do se haga (eco del senti
do, como-en la famosa frase de Milton: ''Sobre sus goznes
rechinaba el ronco trueno," etc .. Qué s·e dice hacen las mon
tañas~ Qué montañás especiales se particularizan1_ Obsér
vese que el efecto producido: de este modo es el-de localizar
la descripcion. Cada montaña" es un término demasiado
vago, pero al hablar del 'Jura"y los 'Alpes" el poeta seña
la un.local á su descripcion, y la mente se lo figura con mu.
cha mayor facilidadque si hubiera empleado solamente tér-

.. minos· generales. • .. .' ' .
Obsérvese la posicion geográfica que _el poeta imaginaria

mente, asigna á estas montañas; los Alpes, como si shnpati
za.ran con su·propio espiritu, se regocijan con la tormenta; y
llaman con fuerza al Jura, que les devuelve los ecos de sus
gritos. Porqué se dice que el Jura está cubierto con un man-
to1 etc. .
La segunda estrofa debe estudiarse delmismo modo.

_I

EJEMPLO 5°

o me atr.evo á hacer todo lo que haga un hombre;
El que sc atreva á hacer más, no lo es.
'.

Una sentencia tan profunda como ésta, debe ser perfecta
menté inculca'da en1 la mente de los jóvenes, por medio de

1 • 'ilustraciones y ejemplos. Enseña enpocas, pero significativas
palabras, qué es lo que constituye la virilidad real, respec
to de la cuál es tan fácil que los :piños tengan i9,eas erradas.
El maestro debe señalar primero toda la fuerza de la ex...

presion 'lo que haga un hombre," demostrando claramente
la posicion, deberes y destinos del hombre, segun se re-vela
en la palabra de Dios.
El maestro debe referirse á este pasage y demostrar que

solamente aquel que se atreva á hacer todas esas cosas á des-
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pecho del escarnio, la burla y la maledicencia, merece el nom
bre de hombre; y aquel que no se atreva á hacer estas cosas,

1

no es hombre.

EJEMPLO 69

Lo que llamamos paciencia en los hombres rine8,
Es cobardía despreciable en los pechos nobles.

La naturaleza de la moral enseñada en este pasage depen
derá del significadoque demos á estas palabras-ruin y noble.
El maestro deberia señalar la ambigüedad que se descu

bre en ellas. Refiriéndose al texto, se verá que las palabras
significan realmente-mal y bien nacido. En este sentido se
rá fácil demostrar lo erróneo de la exposicion; que la pacien
cia conviene tanto al noble, como al plebeyo; que á la vista de
Dios, una misma regla de conducta es aplicable á ambos..Si
las palabras son empleadas, (lo que puede suceder segun, el
uso actual) para denotar la clase de los que, por falta de ener
gía, toleran mansamente una injuria, y la clase de los que,
como Pablo ante el Gobernador Romano, defienden sus in-
cuestionables derechos, entónces la leccion enseñada es bue-,

na, y debe inculcarse profundamente á los ñiños.

,.
\ 1

1 i



MATERIAS Y ME'TOROS BE EXSEAN#A.. .. .

FO JAMAR CCTEEI. »
Números.

• 1

EI número es una propiedad· de las cosas que el niño ob-.
serva my temprano, de manera que puede ejercitársele so
bre ella tan pronto como entre á la escuela primaria. Puede
~lq_jetársele á un ejercicio mental 1nuy considerable en rela
ion con el número; respecto al cual pueden hacerse las si
guientes observaciones:-
(1). Como el niño obtiene las primeras nociones del núme

ro,por medio de los objetos, todo su ejercicio debe basarse
sobre la observa,cion de éstos. No usa los números por lo que
ellos importan en sí mismos, sino por casa de las cosas que
deban numerarse; cuent~ con l:1 vista y no es capaz de abs
traer el número de las cosas. Sabe lo que son cinco caballos
ó cinco bolitas, pero no puede razonar sobre el número cin
co. Si se comprende que el niño tiene que tratar del número
como una propiedad de los cuerpos, y no de la ciencia del
número, será muy claro que no debe ocupársele con las re
glas y operaciones técnicas. Este curso preliminar de ense
ñanza se llama del "número," para distinguirlo del estudio
formal de la Aritmética. EI maestro no encontrará ninguna
ayuda con los libros comunes de texto sobre aritmética, tie
ne que darla él mismo oralmente.

( I) Traducion publicada por la Enciclopedia de Educacionw ds Montevi
deo.--Nota de la Ed, Mod.+



430

(2). La observacion del número conducirá al niño á un ran
go más extenso de operaciones num.éricas que lo que pudie
ra suponerse á primera vista. Lo habilitará para trabajan
prácticamente en todas las operaciones funda1nentales. El
programa del curso puede indicarse convenientemente por
los siguientes tópicos:-[a] Numeracion práctica; [b] Suma
de los enteros; [c J Resta de los números; [d l Multip licacion
-de losnúmeros; fe] Division de números; [f] Operaciones com
binadas; • [g l Partes ó fracciones de números; [] 'Tablas de
números aplicadas á medidas modelos. Los detalles que de
ben darse sobre cada uno de estos tópicos deberian estudiar
se teniendo en cuenta no solo la naturaleza de las operacio-
nes sinó 'tambien su órden.
Todo lo que pedimos es que el maestro no se olvide que ,

está tratando con criaturas; que por consiguiente, no deo
esperar que ellos comprendan ó hagan nada que sea com,....
plexo; que debe hablarles en un lenguaje familiar, sin em-
plear términos técnicos. • •

(3). Esta enseñanza del número, bien dirijicla, es muy va
liosa por lo que tiende á preparar para estudios futuros. El
gran obstáculo que se opone á un estudio útil de la Aritmé
tica en las escuelas, es la manera abstracta como se enseña
á menudo, debido á.la que el niño no piensa jamás en bus
car ejemplos de lo que se le enseña, en las cosas que encuen
tra en su vida diaria. Este ejercicio· preliminar le proporcio
nará una gran ventaja en sus lecciones en la escuela supe
rior, á causa del hábito que le dá, de asociar juntamente el
número y las cosas, áun á pesar de que no- se le enseñe allí
como es debido.
Numeracio práctica. (1) Significacion de los números hasta

diez. Cada número debe tomarse separadamante, y debe dar
se una leccion sobre su poder. Así, para la leceion sobre el
~'uno" se escribe sobre la pizarra una línea un punto •
una cruz + una circunferencia O etc., y se hace repetir si,
multáneamente, una línea, un punto, etc. Se coloca sobre los
alambres del tablero contador unabolita; señálense varias co-
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sas en la escuelay hágase nombrar del mismo modo, recalcan
do sobre el número. Se hace que la clase haga una línea, un
punto, etc., en sus pizarras. En la leccion sobre el 'dos," de.
muéstrese que se forma agregando otro uno al uno que ya se
tenia; se prosigue como en la leccion anterior; extiéndansey
variense las preguntas, así:-un niño tiene dos manos, dos
ojos, étc.; una carreta tiene dos ruedas, etc., haciendo que la
clase sea la que diga las palabras en bastardilla; y recípro
camente diga cuántas patas tiene un pájaro? cuántos plati
llos tiene una balanza? etc. Con los demás números se hace
lo mismo en lecciones separadas; acordándose siempre de.de
mostrar como cada número surge de su antecesor por el au
mentó de otro de una misma clase; y con este objeto presen
tar cada leccion nueva, refiriéndose á la anterior.

(2) Contar los números hasta diez:-no solo empezando con
eluno, sino con cualquier otro número;no solo hácia adelan
te, sino para atrás;no solo con pares, sino con nones;-no so
lamente en un órden regular, sino segun el número de boli
nas que el maestro indique,haciendo que algunas veces
los niños levanten un número de dedos ó marquen en la pi
zarra un número de puntos ó líneas correspondiente al nú
mero de bolitas indicado.
G) Los signos hasta diez, al principio, deben aprenderse gra;

dualmente. Para verificar el conocimiento que el niño tenga
de éstos, puede exijírsele que indique las bolitas, ó marque
los puntos que correspondan al signo que el maestro escribe
en silencio sobre la pizarra, y á la inversa, que escriba el
signo que represente el número de bolillas indicadas por el
maestro.

(4) Al pasar más allá de diez, la oneena bolilla dceria co
locarse debajo de la línea que contenga los diez, la vigésima
primera en la tercera línea, y así sucesivamente; de modo
que pueda verse que once son diez y uno; doce, diez y dos;
veinte, dos veces diez; cincuenta, y cinco, cinco decenas y cin
co, etc. Cada número exijirá una leccion distinta.
Suma de los ímeros. (1) Sumar los meros bajo diez á ca-
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da uno de ellos sucesivamente; debiendo conservarse, al princi
pio, durante las diez sumas, cl mismo mero que sirva de base
á la opercion. Así, la primera leccion seria sobre la ''suma á
uno;" 1 y 1 son 2, 2y 1 son 3, 3 y 1 son 4, ete., debiendo los
niños contar en cada caso y despues repetir la fórmula ex
puesta. En seguida tómese la leccion al revés, y despues de
esto, de cualquier modo, ·solamente conservando igual el nú
mero sobre el que se suma, y aplíquese la leccion por medio
de preguntas prácticas, así: Juan tenia un penique, y suma
dre le dió dos peniques más; cuánto tenia, Rabia un árbol
en la orilla del agua y 4 más .cerca de él; cuántos árboles eran

t

en todo? No os contenteis con un mero número como respues-
tas á estas preguntas; esto es, 3 á la primera y cinco pa
ra la segunda. Insistid sobre la respuesta completa, 3 peni-,
que8, 5 árboles, ó 'tendrá 3 peniques," 'habia 5 árboles" y
la clase deberia á menudo agregar simultáneamente: por-
que 1 penique y2peniquesson3 peniques; 1 tírbol y 4 árboles
son 5 árboles." Dedíquese una leccion semejante al 2 como
número recibidor; 1 y 2 son 3, 2 y 2 son 4, 3 y 2 son 5, etc. y
así hasta 10 bolillas ó 10 marcas en la pizarra en una línea,
si no llevando el exceso á la línea de abajo . .Alentad á los
alumnos á hacerse preguntas mútuas, especialmente de una
naturaleza práctica.

(2) Agregar los números menores de diez, en su órden, á ca
da uno de ellos sucesivaniente, conservando ahora el número su
mado igual, durante las diez su1nas. Así, la primer leccion se
ria la "suma de uno;" 1 y 1 son 2, 1 y 2 son 3, 1 y 3 son 4,
etc. La segunda leccion 2 y, 1 son 3, 2 y 2 son 4, 2 y 3 son 5,
etc., y así sucesivamente hasta 10. Los ejercicios deben ser
dirijidos exactamente lo mismo que los anteriores. Será bue
no observar á este respecto, que ya se ha arreglado una sé
rie de no ménos veinte lecciones sobre la suma solamente,
excluyendo los repasos. El maestro que piense que esta mi
nuciosa subdivision es innecesaria y que el niño puede ade
lantar más en una leccion, y que por consiguiente no se de
dique á un solo número en cada leccion, o comprende ni la

LECCIONES.56.
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inteligencia infantil, ni el obJeto con que se dá el curso. Des
truye el órden de ella, funde todos sus materiales en una so
la masa, y de este modo la priva de todopoder de ejercicio.
Esta observacion se refiere á toda la instruecion primaria
escolar. •

[3] Ejercicios de na clase inversa á las dos anteriores.
Mientras que en esas dos se daban los dos números compo
nentes y se exijia su suma, dése ahora cualquier número y
búsquense sus dos componentes de este modo: qué dos núme
ros forman 4t 6t 8t Deben obtenerse todos los pares que for
men cualquiera de ellos; así: _para cuatro, 1 y3,2y2,y 3 y l.

[4J Puede extenderse la sunia hasta incluir tres números pe-
qteños, y gradualmente mí8. '

[ó] Suma de decenas, primero solo entre ellas mismas.-10y
10 son 2 decenas 6 20; 10 y 10 y 10 son 3 decenas ó 30, etc.;
lo que viene á ser la suma de lineas de bolillas en vez de bo
lillas solas; y de8pues cootros números-como 10y 7, son 17;
20 y 5, son 25; 31 y 3, son 34. Despues de esto no se necesita
rá una leccion separada para., cada número nuevo, porque el
procedimiento entre 30 y 40 es exactamente el mismo que en
tre 20 y 30 y puede aprenderse al mismo tiempo y de una so
la vez. De este modo, que el maestro marque 33 en las 2 lí
neas más altas del tablero contador, ·y 30 en tres líneas más
bajas, por ejemplo en la sexta y sétima líneas; agréguese al
20 una bolilla en la tercera línea, y al 30 una bolilla en la
octava, despues , en seguida 3, etc; se verá fácilmente como
30 y 4 son 34, ó como 32 y 4son 36, del mismo modo que 20
y 4 son 24 ó 22 y 4 son , permaneciendo las dos decenas
en un caso y las tres en el otro inalteradas por el procedi
miento.
Resta de números. Si se comprende que todas las operacio

nes de números deben ser dirigidas con la misma mira que
las de sumar, será suficiente dar solo los ejemplos de las si·
guientes:
(1) Ejercicios de sstraccio de los números menores de diez,
nos de otros sucesivamente, siendo el minuendo siempre el mis-

'
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mo. Así 9 de 10, 8 de 10, 7 de 10, etc; 8 de 9, 7 de ), etc. La
resta debe estar basada en la suma: 9 de 10 es 1, porque 9 y 1
son 10; 8 de 10 son 2, porque 8 y 2 son 10, etc.; verificándose
á cada paso por el uso de las bolillas, etc.

(2) Ejer:c.icios en que el sustraendo es constante-como 1 de 2
es 1, 1 de ~ es 2, etc.; 2 de 3 es 1, de 4 es 2, etc.

(3) Ejercicios en que se dan el minuendo JI la resta-como,
iqué debe sacarse de 8 para dejar 3i etc; tambien en que se
dan el sustraendo y la resta, como, ¿cuántos deben sacarse
de 6 para dejar 4? etc.

(d) Ejercicios de sustraecion doble- como, sáquese 2 de 8 y
otros 2, 3 de 10 y dospues 4, ete.
() Ejercicios combinados de suma y resta-como, agréguen

se 4á6 y despues sáquense , ete.
(6) Ejercicios con la,s decenas-co1no, 10 de 17, 10 de 30, 90

de 100, 30 de 35, G de 8, y con él, 6 de 48, ete.
(7) Deben darse c,onstante1nente c7ura1ite el curso, ejercicios

aplicados. •
(8) La suma y la restapcden unirse ahora con la numera

cion; como contar hasta 100 por dos, por tres, por cuatros, por
cincos, ete.; cotar para atrás desde 100 por decenas, por
cincos, por cuatros, por tres y por dos; contar para atrásdes-
de 90 por tres (por ser 90 un múltiplo de tres), 8() por cua
tros (por ser 80 un múltiplo de cuatro), etc. Pero los símbo-
los de estos números más grandes deben enseñarse muydes-
pacio. '
Multiplicacion de los nú1neros. La multipJicad.on aritmética

es un procedimiento artificial derivado de- la suma. Los ni
ños tienen alguna dificultad paxa comprender su uso, y tien
den siempre en sus cuentas á volver al procedimiento natu
ral de la suma. Para obviar esta dificultad, el procedimien
to artificial debe enseñarse por medio del natural.

(1) Ejercicios de rnultiplicar losmeros menores de diez unos
por otros sucesivamente, conservando siempre el mismo multi
plicando. De este modo:
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2 veces 1 son 2 2 veces 2 son 4
e 3 , 1,, 3 3 ,, 2, 6

La manera exacta de poner estos ejercicios es ésta:

1 y 1 son 2, entónces } veces 1 son2
1 y 1 y 1 son 3, ,, 3 , , 1 son 3

1 y 1 y 1 y 1 son 4, » 4 ,, 1son 4
etc. • etc.

2 y 2 son 4, entónces 2 veces 2 son 4
2 y2y 2 ,, 6, ,, ~ 3 ,, 2 ,, 6

2 y 2 y 2 y 2 ,, 8, • ,, . 4 ,, 2 ,, 8

(2) Ejercicios en que el multiplicador es constante. De
este modo:

2 veces 1 son 2 3 veces 1 son 3
2

"
2 " 4 3 '' 2 ,, 6

2 9 3 9 6 3 " 3 ,, 9
etc. etc.

Este paso es más difícil que el anterior; no se ve que sur-
·ja delpresente ninguna operacion tan evidente. En cada uno
de los· ejemplos dados debe tomarse un número solo como
materia de una leccion, ya sea como multiplicado ó como
mu1tiplicador, y aprenderse con exactitud la tabla de resul
tados relacionada con él.

(3) EjercüYios de multiplicacion de decenas y de multiplica
cion por decenas.

(4) Ejercicios de descomposicio de números en ssfactores.
Dése primero un factor como, por cuántos debe multiplicar
se 4 para producir 12? Despues exíjanse los dos factores, co
mo, qué dos números multiplicados entre sí dan 6, 8, 91 Este
ejercicio corresponde á la descomposicion de los números
bajo el título de suma, con lo que puede compararse. El
maestro debe llevar consigo la vista del niño en este proee
dimiento. Debe hacer rectángulos y cuadrados con las boli
nas. Así, si quiere los factores de 12, debe presentar á la
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clase 12, (1) en una hilera, (2) en dos hileras, (3) en tres ó
cuatro hileras de este modo:

( 1 X 12)

(3 x 4)

r

t

Es para él un ejercicio interesante al hacer rectángulos en
el tablero contador, ó hacer que los niños los formen; en se
guida hacer que la clase cuente las bolillas que contengan,
contando los dos lados, y observen como afecta el resultado
la remocion ele una ó dos hileras; y á la inversa hacerles cons
truir rectángulos de los queda el número que deba contener
cada lado.

(5) Ejercicios de multiplicacion doble pormeros pequeños;
y suma de dos multiplicaciones.

(6) Jj)jercicios de aplicacion, por ej'emplo-5 niños tienen dos
peniques cada uno, cuánto dinero tienen entre los dos, Juan
encontró tres rebaños de ovejas al venir á la escuela, cada
uno de los. que contenia 6; cuántas ovejas vi6? 2 panes á 2
peniques, y 3 á 3 peniques, cuánto cuestan en todo? 3 de vos
otros levantais todos los dedos de la mano derecha, cuán
tos dedos están levantados? Encada uno de estos 6 asientos
hay 9 niños, cuántos niños hay en la galería?
El campo para presentar estas cuestiones prácticas es muy

vasto, y solo el •ingenio del nia.es-tro puede regularizar su apli-
• ,•· • . • 1 • ,

cacion convenientemente. .
Diision de números -Lo mismo que la multiplicacion es

una forma artificial de la suma, la division lo es de la sus
traccion; por consiguiente, debe conservarse la misma rela-
cion entre la division y la resta. •

(1) Ejercicios en que el divisor es constantc.-Para dar á la
clase una idea de la naturaleza de esta operacion, el maestro
puede contar 10 ó 12 bolillas en su presencia, diciendo que
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desea dar 2 á cada niño y saber á cuántos niños pede dar
las; ó arreglar los niños en filas de dos cadana y saber cuán
tas filas habrá. El resultado se conseguirá en el primer caso,
sacando sucesivamente 2 y 2 hasta concluir con el número
de bolillas, esto es, por la sustraccion. T.a primer leccion so
bre division debe ser 'dividir por 2," para cuyo objeto las bo
lillas del tablero pueden ser arregladas en hileras sucesivas
de una bajo de otras de 2, 4, 6, 8,10, y de 12. Entónces en
la primera hilera (2) hay un 2, en la segunda (4) dos, etc. y
se aprende la tabla de resu1tados, 2 en 2 una vez, y 2en 4
dos veces, etc. Para el 3 puede adoptarse el mismo arreglo
de las bolillas; pero para números mayores que esos, deben
colocarse en masa para obtener dividendos bastante grandes,
no hay mejores ejemplos de divisiones que los que se obtie
nen colocando á los mismos niños en hileras.

(2) Ejercicios fáciles con residuos.
(3) Ejercicios cn los que se san correlativamente la multipli

cacion y div·ision.-Como 10 en 30, 3 veces; por consiguiente,
3 veces 10 ó 10 veces 3, son 30.'

(4) Ejercicios de aplicacio -Si se dividen 9 peniques en
tre 3 niños, cuánto le tocará á cada uno1 cuántas monedas
de 6 peniques hay en 18 peniques? semanas en 2 I dias? ete ..
En un banco en que todos los niuos tenian los dedos levan
tados, se veian 100 dedos: cuántos niños habia en el asien-..
to? ete.

0Operaciones combinadas.El careo es de gran utilidad pa
ra el maestro: ocupa una parte importante de su arte de im-

,

presion. Relaciona un punto de los conocimientos del alum-
no con otro, y hace que todos sirvan para inteligencia mútua.
Puede recurrirse provechosamente á él en las lecciones sobre
el número. Con este objeto, casi desde el prindpio del curso
pueden practicarse operaciones combinadas del modo si
guiente: cuando los niuos conozcan un poco la suma y otro
poco la resta, pueden ser ejercitados en sumar y restar, co
mo partes de la misma cuestio; lo mismo con la multiplica
c.ion y la division.



447

El siguientG ejemplo demuestra como puede usarse el ca·
reo en relacion con c-i:alquier número.
Sobre el 8.-Cuál es el último más bajo que él? contad hasta

él. El siguientei Contad cuatro más que él. Dos números cu
ya suma lo formen. Otros dos. Tres números cuya suma lo for
men. Cuánto debe agregársele á 5 para hacerlo? Sacad uno
de él. Dos. Tres. Cuánto mayor es que cuatro? Que dos?
cuánto ménos que diez? Que doce! cuántos hay que sacar de·
once para que él quede? cuántos dos hay en él? cuatros? Qué
número dividido en dos 10 daráf Por tres? cuánto dá cuaren
ta dividido por 6l?
En seguida las preguntas pueden pasar á números con

cretos.
Ocho niños que tíenen manzanas las ponen en dos hileras,

cuántas hay en cada una? despues en cuatro, cuántas hay en
cada una? A cada uno de los niños ·le dieron una manzana
más, cuántas tenían ahora entre todos? Un niño se comió las,
suyas, cuántas quedaron? dos, cuántas quedaron? Un Rolo
niño de entre los ocho, conservó las suyas, cuántas ,fueron
comidas? Otros tres niños vinieron con manzanas, cuántas.
habia entónees? con dos cada uno, cuántas hay ahora?. cuán
tos niños dieron las: suyas á sus vecinos1 cuántas tenia cada:
uno de estos cuatro? y cuántas manzanas eran en todo? Es
tas ocho manzanas fueron sacadas de un armario en que ha
bia veinte, cuántas quedaron en el armario? Y así sucesiva

. '

é infinitamente. Estos ejercicios p:ueden hacerse muy entre-
tenidos, y son valiosos á causa de la prontitud que dan.

' , ( . \ .
Partes ófracciones de. .números.-Las ·nociones ·elementales

y las operaciones de fracciones tienen tanto valor en la es
cuela primaria como los números enteros. La mitadde una
cosa es tan fácil de comprender como el doble de ella, .la ter
cera parte como tres veces la cosa; que dos medios hacen un
entero, ó tres medios, uno y medio; lo mismo que dos dos ha
cen cuatro, ó tres tres, nueve; siempre que la explicacion da
da en ambos casos sea igualmente sencilla.

(l) Ejercicios para demostrar lo que es unafraccion. ay

'
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que dividir una manzana entre Guillermo y su hermana: qué
hay que hacer con ella? hay que cortarla. Será conveniente
cortarla en un pedazo grande y otro chico? No, deben dár
seles pedazos de un mismo tamaño. Mirad ahora, miéntras
la corto (el maestro muestra los dos pedazos). Son poco más
ó ménos del mismo tamaño? Sí. Entónces cada uno de
ellos se llama un medio. Cuántos medios hay en un entero?
Dos. Podria yo dividir una naranja en dos partes iguales?
Sí. Qué sería cada parte? Un medio. Ié aquí un pedazo de
cuerda, de papel, de madera, etc., que dividiré en dos partes
del mismo tamaño; cómo se llama cada una1 Un medio. En
tónces si pongo dos medios juntos qaé es lo que forman? Un
entero. Tómese otra tuanzana y explíquese un tercio de] mis
mo modo. La subdivision de los medios, demostrará cómo se
producen los cuartos; de los tercios, cómo se producen los
sextos y los novenos, y de los cuartos cómo se obtienen los
octavos. Los quintos y sétimos tienen que explicarse por sí
mismos. No es necesario ir más allá de -estas fracciones. Pa
ra mejor ilustracion sería bueno tener una medida, de una
yarda de largo, dividida en medios, cuartos y octavos, y otra
en medios, tercios y sextos. El cubo sólido dividido en ocho
partes, y otro en seis partes, serían tambien muy útiles. Pero
tambien pueden aprovecharse las bolillas del tablero y fichas
de cualquier clase; puesto que seis bolillas pueden dividirse
en dos grupos ó tres grupos, para explicar los medios y los
tercios, y así sucesivamente.

(2] ·Naturaleza de los ejercicios confracciones. T!Jq·uivalencias.
Cuántos medios hay en uno? En dos? etc. Cuántos tercios
hay en uno? En dos? etc. Cuántos cuartos hay en uno? En
"dost Cuántos cuartos hay en un mediot En un medio y un
cuarto! Cuántos sextos en un medio1 En un medio y un sex
tol Cuántos sextos en un tercio? ete. Swas; un medio y un
medio hacen? Un tercio y un tercio hacen? Un tercio y dos
tercios hacen? Un cuarto y un cuarto hacen! Un cuarto y
dos cuartos hacen? Un cuarto y un medio hacen? etc. Res
tas; un medio de uno dát De uno y n1edio dá? Un cuarto de
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tres cuartos dá? De un medio d6? De uno dá? De uno y car
to dá? ete. Multiplcacio; cuánto es el doble de un cuarto?
Cuatro veces un cuarto? 'Tres veces un tercio1 Tres veces un
sexto? ete. Diviso; Cuántos medios hay en uno? En dos?
En uno y medio1 Cuántos cuartos en uno! En uno y medio?
E uu medio? ete. Comparacion. Cuál es mayor, un medio ó
un tercio y! Un tercio ó un cuarto? Un medio ó tres cuartos?
Un quinto ó un serto? etc. Pueden proponerse ciwstiones apli~
cadas bajo todas estas denominaciones, especialmente con la
tabla de peniques. Qué es unfarthing? í*] Cuántos hay en
dos peniques? Diferencia entre un penique y un farthing.
Qué hay que agregar á medio penique para hacer dos peni
ques? etc. Debemos repetir aquí que para la verificacion de .
los resultados los niños deben hacer uso de los aparatos que
sirvan para dar ejemplos, lo mismo que el maestro.
El tablero contador es el· medio principal ele explicacion

usado en las escuelas primarias; es conveniente, pues, llacer
notar ]as siguientes precauciones que deben tomarse al usar:.
lo:--[1J No debe usarse más allá de la capaciuad de los alu
nos para seguirlos con la vista. Las operaciones rápidas con
40, 60 ú 80 bolillas, no hacen nada para ayudará la obser-
vacion. No pueden couducir á verificar ningun resultado.
Siempre que se haga uso del tablero deben darse explicacio
n_es verdaderas. [2] Debe usarse como un medio, no como un
fin. El niño no está aprendiendo el tablero contador, sino ope
raciones de números por medio de su ayuda. Por consiguie
te, no hay necesidad de repetir siempre multiplicaciones es
peciales despues que hayan llenado su objeto. Se ba indica
do ya que las diferentes operaciones despues- de haber sido
practicadas con la ayuda del tablero, deben practicarse
sin él.
Estas lecciones sobre números pueden ser tomadas para

darlas con lecciones colectivas. El interés y la rápida distri
bucion ele las preguntas, son los·elementos de éxito en una

[.* J Un cuarto de penique.
LBCCIONES.-57.
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enseñanza, semejante. Para ser interesantes, las cuestiones
deben tratarde cosas familiares, ser variadas y estar expresa
das sencillamente; en una palabra, deben estar en contacto con
la experiencia diaria del niño. Para ser distribuidas rápida
mente el maestro debe tener á su disposicion todas las for
mas posibles bajo las que puedan presentarse cuestione8; con
cuya mira deheria, al principio de su carrera, escribir todas
estas formas, y aprenderlas como otras tantas fórmulas. En
tonces no tendrá mas que variar las cosas menéionadas en
las preguntas, lo que le permitirá hacer libremente una pe
queña práctica. No debe esperarse que una leccion de esta
naturaleza pueda tener éxito, á ménos que los niños sien
tan que el maestro habla con entera conciencia y sin dificul
tad alguna.
Medidas normales.--Las lecciones sobre el número deben

familiarizar al niño con las diferentes unidades de medida
usadas en las ocupaciones de la vida. Estas son excelentes
explicaciones de las diferentes operaciones, y además, él ne
cesita conocerlas.
Debe familiarizarse:-[l] con las mismas unidades; [] con

la relacion de diferentes unidades de la misma naturaleza; y
[3] con su aplicacion práctica. Para conseguir el primero do
estos fines, las unidades deben estar constantemente delan
te de él, para el segundo, debe verlas comparar, y comparar
las con sus propias manos; para el tercero, debe ver aplicar
lc1s, y aplicarlas con sus propias manos, á la medida de hu;
cosas que lo rodean. De eRte 1nodo, lo que parece una tarea
tan formidable cando se presenta bajo la forma de Tablas
de Redecion para ser aprendidas, se convertirá en un jer
cicio fácil, natral é interesante de sus sentidos y de su ae
tiidad. Is innecesario hacerle aprender todas las tablas,
bastarán aquellas de uso 1uis comun y el primer pesto per-
tenece al
Núrncro aplicado al valor, ó la Tabla de monedas. El niño

se familiariza necesariamente con ésta hasta cierto puto sin
ningun ejercicio especial y los ejercicios precedentes han con-
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tribuido á eso conocimiento; pero es bueno que se comunique
una enseñanza exacta sobre el uso del dinero. Por consi
guiente debe completar su conocimiento de todas las mone
das, del farthing, medio penique, penique, piezas de tres pe
niques, de seis peniques, chelín, florín, media corona, coro
na, medio soberano, soberano y billete de una libra. Deben
examinarse sus formas, sus colores, tamaños, pesos, sonidos
y las impresiones que contienen; observarse sus puntos de
semejanza y diferencia, de modo que pueda nombrarlas al
momento al verlas, describirlas ó reconocerlas por una des
cripcion. Debe ejercitársele en sumar, restar, etc., diferen
tes sumas, de todos modos. Y debería ejecutar pequeñas ope
raciones de compra y venta imaginarias en las que debe acos
tumbrarse á devolver y recibir la exacta cantidad de cambio.
Es indispensable el contar y manejar realmente el dinero.
El número aplicado al taao (lineal). Al seguir un proce.

dimiento paralelo con esta tabla, el maestro debe tener á su
lado una medida de una pulgada y una regla de tres piés,
para mostrar el pié y la yarda. Para verificar las operacio
nes, deberia tener doce pulgadas, algunas medidas de tres
pulgadas, otras de seis pulgadas y medidas de tres piés; pue
den servir pedazos de madera cortados de esos tamaños. El
niño deberá ser capaz de conocerlas todas á la simple vista.
El campo de preguntas sobre su tamaño relativo, esmuyan
cho; por ejemplo (mostrando una medida de un pié): Cuán-
tas medidas de las más pequeñas (pulgadas) contiene! En.
tónces, qué parte de un pié es una pulgada? Cuántas de las
medidas siguientes (3 pulgadas) contiene1 De las otras ma
yores? Cómo puede formarse con tres pedazos? (uno de medio
pié y dos de tres pulgadas). Con cuatro pedazos? con cin
co1 (uno de seis pulgadas, uno de tres, y tres de una pulga-
da). Con siete? En todos los casos debe seguirse el procedi
miento de comparar. Ouando los niños estén familiarizados
con las medidas, deben medirse cosas reales. Cuál es el ancho
de este libro? Su largo? Su grueso? La altura de este cua
dro sobre el suelo? EL largo del cuadroº? Del puntero! De

I
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algunos de los niñosl La profundidad de esta tazaf de esta
jarra? EI largo, ancho y grueso de este cnbo? las dimensio
nes del piso de esta clase por medida? ete. Hagan una linea
en sa pizarra de una pulgada de largo, ele arriba á abajo? la
misma á lo largo? la misma oblíca? dos líneas? seis en ór
den? lo mismo de media pulgada de largo? alternando de una
y de media pulgada1 de dos pulgadas de largo! alternando
de dos y una pulgada de largo? de tres pulgadas? etc.
El número apUcado al peso.-Si se comprende el espíritu

de los ejercicios anteriores, no será necesario exhibir los de
talles de los que se refieren al peso. Baste decir que el niño
debe adquirir sus nociones sobré el peso, pesando. Con este
objeto el maestro debe tener cerca de él un par de balanzas
con lo,3 diferentes pe.sos corrientes de 1 1, 2 1, ± 1, I; 10.,
2 onz,3 oz., } onz.,y los suficientes duplicados para demos-
trar la equivalencia, 16 de onz. para la I, dos de lb, cuatro

1

do ] 1b, dos de 1 oz., dos de J on., cuatro de } onz. Para pe-
sar deberá tener arena, _municion ó alguna cosa igualmente
conveniente; y cleberia pesar á menudo tambien artículos· ge
nerales. Las preguntas deben ser variadas como los ejer
cicios anteriores.
El mero aplicado á las medidas cuadradas.El aparato

más conveniente es el diagrama ele la pulgada cuadrada, pié
cuadrado y yarda cuadrada, en la pared de la clase, por me
dio de líneas blancas, sobre fondo negro; la yarda dividida
en sus nueve piés y el pié en sus ciento cuarenta y cuatro
pulgadas. Los pañuelos y toallas pueden dar ejemplos fáci
les de la yarda y el pié. Cualquier objeto recta,ngular que
haya en las escuelas, como una pizarra, un mapa, un cuadro,
ete., es conveniente para esta medida.
El níoero aplicado á la capacidad.Para medir líquidos,

las medidas que deben mostrarse son qill 1), la pinta, la cuar
ta, el galon. Para áridos, bastarán la cuartilla, la ½ cuartilla
y la} cartilla. Finalmente,

(1) l\fedidn que contiene la enarta parte ele un cuartillo.
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El número aplicado al tiempo proporciona una importante

série de lecciones, aunque no pueden darse ejemplos visibles
con ellos. Sin embargo, la experiencia las hace bastante in
teligibles; el segundo, el minuto, la hora, el dia, la semana,
el mes, el año, todos deben ser tratados.
Los pasos de esta série de lecciones sobre el número apli

.cado, deben darse gradualmente y á medida que el niño pe
da soportarlas; debiendo conocer completamente cada una,
átes de pasar á otra. Proporcionan un vasto campo para
todas las operaciones fundamentales, y especialmente para
las fracciones. Las Tablas de Redecion deben aprenderse
despues de los ejercicios prácticos en cada género de medida;
y los niños, léjos de hallar esto difícil, serán capaces de cons
truir las tablas, juntos con el maestro, sobre la pizarra.

Color y forma.

El color y la forma deberán ocupar un lugar distinguido é
importante entre los instrumentos de ejercicio de la escuela
primaria. Son las dos propiedades más generales de los cuer
pos, y para el niño las más visibles; ambashieren la vista,
y por consiguiente son fáciles de conocer temprano; se ma
nifiestan en innumerables variedades, y por eso ofrecen ancho
márgen para el ejercicio de la observacion. Las lecciones so
re color y forma son necesarias para habilitar al niño á for
marse impresiones correctas de las cosas que lo rodean. Pero
tienen otro aspecto, especialente las últimas. El color y la
forma son los elementos de la representacon pictórica y li
neal. Por consiguiente, es necesario conocerlos ántes de poder
interpretar sus representaciones. Además en un período más
lejano, h.ay que instruir al niño en ciertos departamentos del
arte de la representacio, esto es, en el dibujo y 1a escritura;
y para las dos cosas es una valiosa preparacion la leccion
sobre forma.
Hemos mencionado juntos el . color y la forma, porque se

complementan el uno á la otra, Su carácter instrumental pa-
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ra el ejercicio, difiere, sin· embargo, en estas dos particulari-
dades. • •

(1) El color se reconoce ántes que la forma, como una pro
piedad de los cuerpos. La experiencia nos demuestra que lla-,
mala atencion de los niños ántes que la forma. La razones
que su reconocimiento es" solo un ejercicio de simple sensa
cion, miéntras que el reconocimiento de la forma es un ejer
cicio de sensacio doble ó complexa. El color se reconoce á
la simple vista; la forma, por la vista combinada con el mo
vimiento, el movimiento de los músculos de la niña del ojo.
Prácticamente, pues, hablamos á los niños de color, ántes de
hablarles de forma. () Aunque puede aprovecharse de él
más temprano, el color es ménos útil que la forma como ins
trmento de ejercicio. Los tintes y sombras del color son sin
duda excesivamente numerosos, y los efectos que pueden
producirse por sus combinaciones, son de una variedad in
extinguible, pero el niño no puede, ni necesita conocer:los to
dos. Es suficiente que pueda distinguir los tipos principales
(tonos) del color con muy pocas modificaciones mas comunes
respecto á tinte ó sombra. Pero la variedad de formas que
necesita distinguir, es en verdad infinita; de las cosas comu
nes que lo rodean, no hay dos que tengan exactamente la
misma forma. Y por la naturaleza del sentido que hiere, la

\variedad del tinte y sombra del color.

Color.

El objeto de las lecciones sobre color puede considerarse
doble. Es (1) para habilitar al niño para distinguir los colo
res comunes; y () para cultivar su gusto en lo que respecta
á habitar su vista á esas combinaciones de color conocidas
como armoniosas. Cualquier experimento relativo á las re
laciones físicas de los colores fuera de esto, tal como explicar
los efectos ele su mezcla, ó las proporciones numéricas con
tenidas en su armonía, está completamente fuera de su lu
gar. No tenemos que tratar al color como una ciencia ó

I
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un arte, aunque es ambas cosas, sino simplemente como una
propiedad. de los cuerpos. Los elementos de instruccion son
pocos; pero siempre hay ocasion para aplicarlos.
El siguiente órden puede adoptarse como el mas natural

para las lecciones sobre color.
Priniera série:-Sobre el blanco y el negro con su mezcla

formando el gris. El negro y el blanco no son colores propia
mente hablando; el blanco es la neutralizacion del color, el
negro es la [tusencia del color. in embargo, son los extre
mos entre los que se encuentran los.colores, y por los que se
miden; de manera que es necesario conocerlos. Y son los pri
meros que llaman la atencio; la luz está representada por
el blanco; la oscitridad, por el negro, y la nocion del blanco
y negro se da por referencia á la luz del sol y ála oscuridad
de la noche.
Segunda série:-Rojo, «ul y «amarillo. Estos son los tres

colores primarios, llamados así, porque producen todos los
clen1ás colores por su composicion en varias proporciones;
pero no pueden ser producidos por ninguna composicion.
:L'ercera série:-Púrpiira, naranja y verde. Estos son los co

lores secundarios, llamados así por ser producidos por la mez
cla de los colores primarios del modo siguiente: rojo y azul
dan púrpura, rojo y amarillo dan naranja, y el azul y ama
rillo dan el verde.

Cuarta série:Bermejo, aceituna y limo. Estos son los co
lores terciarios, llamados así por ser producidos por la mez
cla de los secundarios; así, púrpura y naranja producen el
bermejo, púrpura y verde aceituna, el naranja y el verde dan
el limo.

Quinta série:--Los nombrados son todos los tonos del color;
pero cada tono de estos tiene diferentes tintes y sombras se
gun estén más ó ménos mezclados con el blanco y el negro.
Así el rojo puede cambiarse en carmesí, escarlata, rosa, etc.;
el amarillo puede variar en 1irnon, paja) etc.; y el azul puede
variar entre el piedra, cielo, pizarra, etc.
Para dar estas lecciones sobre color, el maestro puede exhi-
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birlos en una pizarra, junta ó separadamente, pero la mejor
tabla de colores es una hecha por él mismo y los niños con
ayuda de una caja de pinturas y un carton blanco. Si no se
pudiere obtener una tabla para el objeto, puede procurarse
alguna otra cosa en su lugar.
Puede hacer coser pequeños cuadrados con los diferentes

colores de estambre, á manera de un mostrario; ó puede
encorar ejemplos de colores en las mismas madejas, en pe
dazos de merino, seda ó cinta, en papel, obleas, vidrio, etc.
Despues que los niños hayan observado cualquier color, el
:rojo po1~ ejemplo, deben separarlo de otros muchos; en segui
da debe hacerse que nombren cosas que lo ostenten, como
la sangre, una rosa ú otras flores; el chrrinche y otros pá
jaros, el lacre, la casaca de un soldado, la pasta de un libro,
un chal, el pero, etc., tambien que piensen en casa tantas co
sas como puedan, y las mencionen en la siguiente leccion.
No hay necesidad de dividir el color en sus diferentes som.
bras en este período.
~ Al tratar de dar al niño alguna idea de los colores, durante
cuyo tiempo puede decírsele que algunos colores concuerdan
estando.juntos, y algunos otros no, es necesario recordar que
es el ojo el que debe ~jercitarse en el primer caso y despues
la mente. El sen ti miento ele concierto en música, ya sea en
melodía ó en armonía, se manifiesta en uno despues de oírlo
con frecuencia; sin esto no hay explicaeion posible que pue
da tener ningun significado. Lo mismo sucede con el color;
el ojo debe tener la oportunidad de ejercitarse con frecuen
cia en combinaciones armoniosas. Una vez acostumbrado á
éstas, lo ofenderá inmediatamente cualquier combinaeion
exent:1 de armonía. Siendo necesaria la presencia de los tres
colores primarios, ya puros ó en combinacion, para producir
armonio, secomprenderá que el rojo y el verde armonizan,
lo mismo que el amarillo y el púrpura, el azul y el naranja,
el verde y el bermejo, el naranja y el aceituna, ete.
Este principio debe servir de guia á maestros y alumnos

en las combinaciones qne hagan de sus colores al dibujar
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muestras. Un ojo familiarizado con estas yuxtaposiciones,
no tolerará el amarillo con el naranja, el azul con el púrpu
ra, el rojo con el naranja, azul y verde, naranja y bermejo, y
otras combinaciones semejantes.

Forrna.

La leccion sobre la forma trata de formas de todas clases
. de dimensiqnes, de las de una sola dimensionó líneas, de las
de dos ó figuras planas, de las de tres ó sólidos. En estos
tres casos las formas deben explicarse segun se manifiestan
en las cosas comunes de la vida.
Debe empezarse por las líneas: el siguiente diagrama re-

presenta lo que puede tomarse como la primera serie de lec
ciones ó algunas de ellas:

1

9

2

10

3 4

11

I.
5 6

12

7

13

A 8

1 1 1
rTTrr
14

La simple línea recta dá materia para una larga série do
lecciones, pues hay muchas ideas que pueden desarrollarse
en relacion con ella, v. g.: recta de abajo á arriba [perpendi
cular], (a) á lo largo [horizontal], oblícua, de igual largo, de

(a) No es,por desgracia, la primera' vez ni el t1nico autor á quien tenemos
que corregir error tan grande: pero nos creemos obligados á llamar sobre él
la atencion de nuestros lectores. Una línea recta de arriba á abajo, la línea
á plomo, considerada ella sola y en sí misma, no es perpendicular sino verti
cal. La linea perpendicular no existe jamás por si sola, es una línea relativa,
que necesita para existir de otra á que ser perpendicular, es decir, de otra
con la que pueda cruzarse formando ángulos rectos. La vertical no es, pues,
una perpendicular sino cuando se la considera en combinacion con u na hori-

LECCIONE!.-58,
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igual grueso, igual ancho entre una y otra, biseccion y tri
secc1on.
Las combinaciones de la línea recta sugieren otra série de

que los siguientes son ejemplos.

I I.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V/.i-+t
--x
11 12 13 1! 15 16

Pudiendo aumentarse, duplicándolos, del modo siguiente:

Las figuras planas pueden agruparse segun el número de.
lados que las conotituyen: triángulos de varias formas, :figu
ras de cuatro lados comprendiendo el cuadrado, el rombo, el
romboide, el trapecio, el polígono, incluyendo el pentágono,
exágono y decágou o.

zontal con la que poda cruzare, Por lo demás, y para ser justos, debemos de
cir que el error no está cometido por la traduceion: conocemos el original y he
mos visto que dree: The simple straight line gives materials for a large se
ries of lessons, as there are various icleas to be devcloperl in conucction \Vith
i t, viz., straight, upad-down [perpendicular], etc., etc., en lugar de la
palabra vertical que tambien es inglesa.--Nota de la @Edcacion Moderna.
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2A7I
=7O
En la construccion ele estas formas no se ejercita la inven.

tiva; pero cuando los niños han practicado algo ]a imitacion,
debe estimlárseles á inventar, esto es, á, unir en nuevos di
bujos los elementos ya aprendidos, combinando línea con lí
nea, ó figura con figura, ó figura con línea, de este modo:

Las lineas curvas son más difíciles de explicar pero es ne
cesario dar alguna práctica para hacerlas, puesto que ocu
rren en las letras y en muchos casos familiares. Ejemplos:·

Oitr·vas sirnples. /

Curvas con líneas 1"ectas.

o E d
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Curvas de fezio contraria solas y con líneas recta8.

La mera imitacio de estas varias formas en sus pizarras
interesa á los niños;pero ese interés se aumenta grandemen
te cuando las diferentes formas se aplican á objetos prác
ticos.
Esta aplicaciones doble: (1) á las formas más comunes;

(2) á las cosas más comunes. Bajo la primera caen las letras
del alfabeto, minúsculas y mayúsculas, de imprenta y escri
tas. La tabla alfabética es útil en este caso, lo mismo que las
letras separadamente en pedazos de carto; pero el maestro
debe dibujarlas sobre la pizarra, clasificándolas en su clase
de letras de líneas rectas ó curvas, y haciendo notar las par
tes de que se componen con relacion á los elementos apren
didos ya. Con los números debe seguirse un curso semejan
te, primero con los caractéres comunes ó árabes, despues con
los romanos.
Pero la aplieacion á las cosas es más interesante aún, por

lo que despierta su curiosidad y su imaginaeion. 'Todas las
formas, desde las más sencillas, pueden encontrarse repre-
sentadas en las cosas: líneas y figuras rectas, como se ven
enun puntero, pluma, lápiz, peine, libro, cuadro, ventana, mar
co, flecha, espada, banco, mesa, casa, castillo, cajon, estrella,
cruz, puerta, ete.; curvas como en un penique, seis peniques,
escudo, taza, plato, botella, jarra, látigo, baston, candelero,
apagador, espiral, rueda, rueda de molino, cuchillo y tene
dor, cuchara, canasto, buque, pilar, chimenea, asta-bandera,
esfera de relox, una hoja, una manzana, cereza, tina, campa
na, fusil, llave, tarro, trompeta, queso, pan, un huevo, la lu
na, etc., etc. La cosa debe asociarse con la forma, y debe ha-
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blarse algo sobre ella 6 contar algun anécdota en relacion
con e11a, mientras que el dibujo esté delante de la vista.
Los aparatos para la leccion sobre la forma, hasta donde

se han descrito, son mny sencillos; todo lo indispensable es
el pizarron para el maestro, y la pizarra y el lápiz para la
clase. Será conveniente tener las pizarras rayadas, no en to
da su superficie, sino parcialmente, de modo que se dé á los
niños alguna ayuda sin restringir su libertad de imitacion•

•IV.
Quizá sea la siguiente la forma más conveniente de ra

y arlas:

l lI
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De un lado está rayada la mitad de arriba, y hay algunos
puntos colocados en varias de la,s l'íneas; y en el reverso hay
unas pocas rayas para eseribir, y están representadas las
curvas más sencillas:

Contribuirá mucho á la regularidad y uniformidad de la
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leccion, el que las pizarras sean propiedad de la escuela, te
niendo cada clase su juego propio unido á ella en sus mesas.
.Aunque no es indispensable, es útil tener diagramas de for
ma, esto es, una pizarra en la que están representadas las
formas geométricas, tanto planas como sólidas, con su pro
pia sombra. Lo que es tambien muy útil, es un número de
pedazos de madera, por medio de los cuales los niños pueden
construir cualquiera de las formas, ya sean líneas rectas ó
figuras rectilíneas, que el maestro dibuje en la pizarra. Así
pueden exhibirse todos los ejemplos de los párrafos 57-60,
colocando el número necesario de niños los listones en líneas
verticales, oblíeas, horizontales, en triángulos, rectángulos,
etc., segun el ca0.
Los sólidos pueden ser materias de lecciones sobre formas

en dos sentidos, segun uno de ellos, se exhiben los sólidos geo
métricos y se hacen familiares sus contornos; esto es muy útil,
y el maestro debería tener una caja de sólidos con este objeto;
y una serie de representaciones de ellos, sombreados si fue
re posible. Segun el otro, con el uso de los mismos sólidos,
tales como cubos, paralelipípedos, cilindros, como pirámides,
etc., se incita á la inventiva á construir cosas diferentes. Es
tas son en realidad otros tantos ladrillos, piedras, pilares, •
torres, arcos, ete., con los que el niño se convierte en cons
truetor. Bste entretenimiento parece mny á propósito para
un niño en particular ó para una familia, pesto que debe
formar el buen gusto, la imaginacion y el hábito de la per
severancia; y puede tenerse en el patio de la Escuela.
La leccion sobre forma puede darse á toda la escuela co

leetivamente, ó á grupos separados, siendo este últi!no el me
jor sistema. Sin embargo, es necesario hacer una prevencion:
debe considerarse como una leeeion, y no como un mero ex
pedionte para ocupar á los niños mientras el maestro está
ocupado en otra cosa. Indudablemente, puede hacerse muy
interesante y divertida; sin embargo, es una instruccion que
procede de un principio, en un órden sistcn1ático, y con la
idea de alcanzar resultados determinados. Por consiguiente,
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el maestro debe acordar alguna prevision á su ordena@ion, y
ejercer una conveniente superintendencia sobre la clase ocu--
pada de ella.
Los siguientes son algunos ejemplos de la leccion sobre

forma en diferentes grados:

I.-Sobre la línea perpendicular. (a)

1. El maestro toma en la mano un pedazo de cuerda, es
tirado por algun objeto unido á su otra punta; los niños ob-
servan su apariencia; el maestro toma entónces en la mano
un pedazo de cerda arrugado y torcido, á causa de haber
estado enrollado alrededor de alguna cosa. Los niños obser
van la diferencia: uno igual ó derecho, el otro no.
El maestro hace contrastar igualmente el puntero con un

baston; tambien un liston recto con uno algo doblado.
2. El maestro toma de nuevo en su mano la cuerda estira

da, (1) perpendicularmente, (2) oblícuamente, .y los niños ob
servan la diferencia; se toma el puntero, baston, liston, ete.,
( l) perpendicularmente, (2) oblícuamente. Esto dará además
la nocion de igital-de-arriba--abajo, cuya frase puede usarse.
por algun tiempo en vez de perpendicular.

3. El maestro les pide que lo observen mientras traza una
línea de arriba á abajo sobre la pizarra; ellos lo siguen con
la vista; él pregunta cómo se hizo; examina si es recta, si cs
igual de-arriba-abajo; coloca el puntero ó liston al lado de
ella, ven que lo es. Serviría esto S? ¡Por qué o? ¡Esto /
Por qué no? Esto 1 ~ Por quéº? Quién puede hacer una en Stl
pizarraY! Todos la hacen; el maestro mira y critica un poco.

4. El maestro pide que se le nombren algunas cosas comu
nes en forma de una línea perpendicular. Se muestra un pun
tero, se indica como .... ~ una regla, esto es....% una asta
bandera, esto es como....% un mástil de un buque, esto es
como .... ~ algunos árboles, que crecen en....2

(a) Véase la nota de la pág. 457.
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5. En seguida hacen en sus pizarras un número de estas
líneas perpendiculares.
Nota.--Una idea es bastante para una leccion. Esta contie

ne la idea de perpendienlar. (a) Por ahora los niños no tienen
necesidad de atender· á las distancias de las líneas entre sí,
cuando hacen unas cuantas Se puede dar otra leccion igual
mente ilustrada respecto á la linea oblíea hacia la izquier
da, otra sobre lalínea oblíeua lácia la derecha, otra solre la
línea horizontal . Así se daría una 1eccion distinta relativa á
la igualdad de largo, igualdad de grueso, ig·ualdad de decli
ve é igualdad de anchura, así:

II.--Ancliuras 6 dista,ncias iguales.

l. Elmaestro dibuja 1 1 1 contad cuantas línas hay? qué
clase de líneas? serían estas lo mismo \/[? Por qué no? qué
hay entre una línea y otra? un esp(fcio; cuántos espacios hay!
Si dibujo otra línea, cuántas líneas? cuántos espacios?
2. El mestro les hace notar que los espacios 'Son del mis

mo ancho; los mide delante de la clase. Si quiero que todos
los espacios sean iguales, serviría esto? 1 1 1 1 por qué no?
cómo lo sabeis? No necesitais medir eso, lo veis. Ahora, ha
ced vosotros mismos tres líneas perpendiculares en vuestras
pizarras. Hacen las tres y el maestro critica un poco.

3. Pensad algunas cosas que muestren líneas perpendicu
lares con el mismo ancho entre ellas. Podriamos hacerlo con
los dedos: tres niños colocan un. dedo cada uno al lado del
otro. del mismo modo con los brazos, con punteros ó listones;
se llama á algunos para poner estos en esta posicion. ¿Qué
otra cosa más hay en la esmela que las tiene? El tablero
contador. Contad los a1an1bres y los espacios.

Cualquier cosa fuera de la escuela que tenga líneas per
pendiculares á igual distancia entre ellas? Una reja, que se
hace .... 1 y se usa para .... ? Una jaula <le pájaros, qué se

(a) V&aso la nota de la pág. 457.
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hace de .... ? y se usa para .. •.. ? las rejas de unas ventanas,
que se hacen para .... ? i

4. Ahora haced en vuestras pizarras algunas séries deo lí
neas perpendiculares.

llI.-Sobre el paralel6gra1no 6 rectángu.lo.

l. El maestro lo dibuja-por grados, así

qué es esto? na línea perpendicular.

qué se le agrega aquí?

Y aquí!

y aquí!

• Otro modo de hacerlo. Qué es, esto?
LECOIONILS,-59:.
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dos líneas perpendiculares de igual extension. Unidlas.

I•

Cuántas líneas hay en todo? Cuántas clases? Cuántas de ca
da clase} Están separadas? Cuántos rincones? Qué hay en
tre las líneas? Un espacio? Son iguales las líneas? lo son dos
de ellas? el maestro las mide; los alumnos dibujan particu
larmente uno, y el maestro critica un poco.

2. Nombrad cualquier cosa que conozcais y que sea forma
da por cuatro líneas de este modo: una pizarra, que es para...i
Un pizarron, que es para 1 un mapa, que es para.. ,1 el ta-
blero contador, que es para t un libro, que es para... 1 Con-
tad todos los lados de estas cosas. Tambien una ventana que
es para...% ete., la puerta, que es para...? Una hoja de papel,
que es para...2

3. Los alumnos trazan figuras por sí mismos, y el maestro
, les hace las indicaciones respecto á la manera de usar las lí
neas dibujadas en sus pizarras, y los puntos marcados en
ellas.

VI. Sobre el círculo.
J

1. El maestro maestra una moneda de un penique, de seis
peniques, etc.-hace nombrar sucesivamente las formas,
muestra un círculo cortado en un papel,otra forma más ó
ménos circular-los niños observan la diferencia.



467
2. 1I maestro dibuja en la pizarra una figura casi circular
-despues un círculo-los niños siguen la tiza-el maestro
toma una medida y mide por el púnto del centro, y muestra
á los niños que esto es siempre igual-traza alguna de estas
líneas· (diámetros) en el círculo-en seguida á través de la,
otra figura casi circular, y los niños observan la diferencia,
trazan uno en sus pizarras.
3. Nómbrense cosas redondas-varias monedas-una rue

da de carreta, usada para....! y que explique bien el círculo;
un queso, para ... 1 una chimenea, para ...? una argolla, para...Y
el sol, que....? ete.

4. En ~eguida. los niños hacen algunos en sus pizarras.
NOTA.-Las lecciones sobre la forma de los sólidos son las

mas adelantadas de que son capac~s, y difieren de las lec
ciones precedentes en lo siguiente: que el niño no tiene poder
para dibujarlas completamente bien, ó de ningun modo. q
Pero debe enseñársele á reconocer la forma de todos los:

sólidos cuando los vea dibujados, lo· que no puede hacer has
ta que su ojo no esté educado. Con este objeto deben darse
lecciones sobre cada uno de· los sólidos, como el cubo, pris
ma, pirámide, cono, etc. Adjunto vá el ejemplo de una leccion,

V.-Sobre el cilindro.

1. Para· dar una idea general de suforma, el maestro ló to- •
ma en su mano ante la clase-lo vuelve verticalmente sobre.,
su eje-' despues. horizontalmente-lo hace rodar. Es redondo
-muestra una de sus extremidades á la clase-reconocen el
círculodos extremidades y superficie-el maestro lo para
sobre su base-los niños nombran cualquier cosa de igual for
ma, como un pilar--lo deja caer-los niños notnbran algo
igual á él en los contornos, como un rollete. El largo varía;
para demostrar esto debe cortarse paralelamente á su base
en uno ó dos lugares.

2. Para explicar su forma en un dibujo ante la clase, es
tando dibujado paralelo'
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r
EI maestro lo para-los niños trazan su contorno-sufren.

te redondo, cuánto se vé de él? las dos líneas verticales que
limitan su frente-parte de la línea de su base-su parte su
perior, no exactamente circular en su apariencia-háganse
trazar todas estas líneas-el maestro lo dibuja, ó indica el
dibÜjo.-los niños trazan las líneas correspondientes.

• 3. Los niños nombran un número de cosas de forma cilín
drica, para demostrar que es de forma como un pilar, rollete,
caja efe lata, un árbol hasta cierto punto, un mapa ú hoja de
papel enrollada, un cántaro, un sombrero alto, etc.

4. Los niños imitan el cilindro en sus pizarras.
NoT.A..-Sieijdibujo mostrado á la clase está sombreado, és-,

líe debe explicarse con referencia á su experiencia. Observan
las cosas que proyectan sombras, hombres, pilares, árboles,
etc., de esta manera comprenderán de qué lado debe estar
la sombra. El dibujo· del cilindro en otras posiciones debe
dejarse para otras lecciones.

4.Canto.

El canto es absolutamente indispensable en la escuela pri
maria. El niño es naturalmente sensible á los sonidos dul
ces. La madre canta al niño para endulzar sus penas y avi
var sus alegrías. El niño se canta á sí mismo, en realidad, ca
si inconscjentemente. Aunque no conozca ningunamelodía,
unirá sin embargo los sonidos; si ha estudiado una melodía,
se le oirá á menudo repetirla. El canto es un conductor por
el cual expresa sus sentimientos; y produce sobre el niño un
efecto viv,amente agradable en el momento, y lo deja en un
estado tranquilo y feliz. Cualquiera que haya visto la cor
dialidad y unanimidad con que los niños entonan una melo
día sencilla despues de algun tiempo de atencion, compren
derá el valor que asignamos al canto. Es en la infancia cuan-
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do debe fundarse el gusto por el canto: ese período nos invi
ta á hacerlo; si descuidamos su cultivo entonces, el inspirar
lo será una obra mucho más difícil en un tiempo futuro.
En la escuela primaria el canto debe enseñarse de oido y

no por música. La habilidad musical ciertamente implica la
facultad de leer la música y un conocimiento de la estruetu
ra gramatical. Pero los estudios tendentes á adquirir esta
habilidad deben dejarse para despues. Será tambien unmo
tivo de perplejidad para el niño en este período. Si le hace
mos tomar gusto á la música acostumbrándolo temprano á
sus hermosos efectos, su estudio le alhagará en debidotiem
po. Por consiguiente, en esta época debe aprender sus me-.
lodías oyendo y siguiendo la voz de su maestro.

Con respecto al estilo de la música se cometen varias cla
ses de errores. Uno de los 1nás comunes, es el uso exclusivo,
ó casi exclusivo, de la 1núsica sagrada y muchas veces de la
salmodia. Uno de los objetos,podemos decir, el principal
objeto,-de aprender el canto, es ciertamente el de cantar en
los casos de devocion; y el niño debe usar el don del canto
en el culto solemne. Pero aunque debe saber algunos cantos
sagrados, no conviene al carácter de su propia mente ó de la
misma música, que se ocupe siempre de este estilo. Debe te
ner los medios de expresar la alegría ordinaria de sus años,
que solo se encuentra en la melodía secular. Desde que el niño
canta á causa de la espansion del corazon, deben enseñárse
le cantos vivos. Los ritmos más solemnes o le convienen;
y el uso del tono menor es una grave incongruencia en la es-
cuela primaria.

1
,,

Describiremos más minuciosamente las melodías cove
nientes. Deben conservar un término medio respecto á ele
vacion, variando entre las notas D (debajo de la primera lí
nea) y E (cuarto espacio) del pentágrama, puesto que las
voces de los niños son tiernas, y expuestas á sufrir si se vio
lentan; los intervalos entre las notas deben ser de la clase
más sencilla y bien marcada /, / y '/, y despues /y /.
El canto á dos voces no debe apresurarse. Puede ensefar-

r
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e á los niños más adelantados á cantar una segunda parte,.
pero no es necesario; la melodía simple es bastante atrayen
te para conseguir todos los fines del ejercicio. El maestro
puede cantar la segunda parte cuando quiera como acompa-
1amiento.
La dificultad para encontrar aires convenientes está tan

to en las palabras que deben cantarse como en el aire mismo..
Los versos de carácter puramente didáctico, ó llenos de di
chos abstractos no son convenientes. Peores aún son los rit
mos de un carácter expresamente utilitario, tablas aritméti
cas ó geográficas, y sus semejantes. Hablando en general,
cualquier cosa que lleve los pensamientos del niño á los ob
jetos en que encuentre un placer natural,es conveniente en
cuanto hace al asunto. Piezas sobre hermosos paisajes na-
turales, sobre objetos naturales, animales, ó historias en el
ostilo de baladas, pueden usarse con confianza, siempre que
su lenguaje sea sencillo y su sentimiento correcto.
El canto7 si es tendente á cultivar el gusto, debe hacerse

con gusto. Los niños pueden no cantar artísticamente; pero
puede esperarse que canten entonadamente y sin gritar, y
adquirirán poco á poco una exprosion dulce y armoniosa, Si
hubiese algun niño que pareciese incapaz de cantar acor
de con los demás, esto es, cuyo oido necesite más ejerci
cio de entonacion que los otros, debe permanecer callado dn-
rante el .canto hasta que alcance el suficiente oido para unir
se á ellos, y no debe permitírsele que eche á perder el can
to de los demás.

5.-Geografía.
1

. La geografía es una de las ciencias naturales, puesto que
tiene por asunto de estudio, no ideas, ni símbolos, ni fórmu
las, sino cosas. En este concepto no hace n1ucho que fué in
troducida en el curso de estudios escolares. Fué designada
como un contrapeso al carácter demasiado exclusivamente
verbal y abstracto de este curso. En general, se ha ense-
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ñado de modo que sirva á los fines de su introduccion, ha
biéndose limitado grandemente á lo que es en realidad un
estudio abstracto, el estudio de la posicion de los lugares
en el mapa. Debe entenderse bien que la geografía, bajo el
punto de vista de la educacion, es un estudio de cosas. Si se
le conserva este su verdadero carácter, se verá muy pronto
que tiene un aspecto que se adapta para su introduccion en
la escuela primaria. Seria de desear que se diera un nom
bre más familiar á este estudio en este período. El nombre
"Geograña" es demasiado científico. Las lecciones que abra
za corresponden realmente á las lecciones sobre objetos.
Son una série de lecciones sobre objetos relativos á la tierra,
con sus aspectos externos más notables, sus productos y sus
habitantes; y tratamos de ellos separadamente de las leccio
nes sobre objetos en general, solo porque son el gérmen de
lo que se reconoce como un distinto é importante ramo de
estudio en los subsiguientes escalones del adelanto de los
niños.
La Geografía de los mapas, en el sentido ordinario de la

frase, no puede formar parte del trabajo de la escuela pri
maria. Es muy comun el empezar la Geografía, colocando
delante de la clase (despues de decirle cuál es la forma de
la tierra, y lo que representa un mapa) un mapa de Europa,
y hacerles conocer los nombres de los países, montañas, ba
hías, rios, islas, estrechos, ciudades, etc. Pero todo esto es
puramente anticiparse al trabajo de la escuela superior.
En la escuela primaria se dá cierto conocimiento del peda
zode papel llamado mapa; pero como los niños no pueden
comprender ni lo que es un mapa, ni para qué sirve, no se
dá absolutamente ninguna instruccion real. No sirve para
nada que se haga sencillamente, aun más, de una manera di
vertida por el ingenio del maestro, ni que los niños se pongan
prácticos en nombrar los sitios que se indiquen. El trabajo
no es el que debiera estar ocupando su atencion. En este
período no pueden comprender la "geografía de la locali
dad ó posicion relativa.''
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La geografía en la escuela primaria debe ser descriptiva,
Debe empezar con los elementos de los paisajes naturales que
caen bajo la observacion del niño, y observar cuidadosamen
te su distancia y posicion relativa con respecto á la escuela
Y, unos á otros, la colina, la montaña, el arroyo, el rio, el lla
no, el bosque, el pantano, el suelo cultivado, la isla, el mar,
e! cabo, el castillo, la aldea, la ciudad que sean visibles des.
de la escuela; las producciones de su patria, sus animales,
árboles, flores, yerbas y metales; los hombres de su tierra,
sus ocupaciones, costumbres, hábitos, alimentos, vestido;
debe tratar de hacer comprender al niño los caractéres de
otras tierras y climas, comparándolos con los que ha visto
en la suya. Debemos ponerle siempre delante, en cuanto sea
posible, muestras y pinturas de productos y paisages extran
jeros, y apelar á su imagina@ion para sacar las impresiones
de nuestras vivas descripciones. Esto es un breve bosquejo
del camino que debe seguir esta instruecion.
Ejemplos de lecciones sobre geografía delpaís.-Sea la mate

ria que se trate, los rios. ¡A qué variedad de asuntos instrue
tivos da lugar! Su orígen en los pequeños manantiales, bro
tando entre las montañas desde el seno de la tierra; el des
censo de los innumerables arrq;yuelos desde la falda de la
1nontaña hasta el valle, la extension, profundidad y aumento
gradual del brazo principal, la influencia de la estacion del
año sobre ellos; el agua clara, baja y serena en verano, y el
torrente oscuro, desbordado ó inquieto en invierno; el carác
ter de la tierra que atraviesan, fertilizándola; los usos á que
el hombre destina los arroyos y los rios, unos como fuentes
de poder para la industria, los otros como caminos del comer
cio y de los viajes, contribuyendo ambos á la riqueza y á la
civilizacion de los pueblos. Todas estas consideraciones están
comprendidas en la idea de "rio;" y hay muy pocas de ellas
que no puedan ilustrarse con referencias al arroyo que pase
por la escuela 6 al rio que atraviese la ciudad.
Trátase de las montañas. Puede haber una colina cerca de

la escuela, que los niños hayan trepado en un dia de verano.
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Deben observar su forma, si es ancha y llana ó angosta y
accidentada; si es una colina sola ó parte de una cadena; la
materia de que se compone su superficie, si. es tierra ó rocas
bajo cualquiera de sus formas; qué es lo que cubre esa super
ficie, si son yerbas, arbustos ó matorrales; los animales que
estén pastando en su falda, los manantiales que corran á sus
costados; el clima que varía segun la altura hasta llegaral
frio de la cima; los campos cultivados alrededor de su base
y que se extienden más ó ménos por sus faldas; despues, los
bosques, y últimamente el pasto; lo cansado del ascenso, y
el tiempo que se necesita para hacerlo; y, segun 'el caso, los
metales y minerales que se saquen de su seno.
Sea el asunto uno de los fenómenos del ''clima?En un dia. .

de invierno, hágaseles observar los gruesos copos de la nieve
que cae, blanqueando la faz de la naturaleza, ó la influencia
endurecedora de la cristalina helada, cubriendo de hielo nues
tros lagos, caminos y estanques; el ejercicio rápido y el ves
tido pesado necesarios para encontrarse bien; el fuego que
necesitamos en nuestras casas: el cuidado que tenemos que
tener con nuestros animales; la esterilidad é infecundidad de
la naturalezaen este tiempo; los dias cortos y largas noches.
En un dia de verano, el aire suave, el firmamento claro, azul;
el ejercicio moderado y el vestido mas liviano, la faz de la na
turaleza radiante de vida animal, y adornada con el rico ver
de de la vegetacion, los tesoros de los campos, los dias largos
y las noches cortas.
En estas lecciones de geografía, el órden científico es de po

ca importancia. El verdadero punto de partida está en aque
llo que los niños ven y conocen. Así, si damos una leccion
obre rios, los llevamos con la imaginacion á la orilla del rio,
y ejercitamos sus sentidos con lo que tienen delante. El rio
es (supongamos) ancho, hondo en el medio, inclinado, claro
ó turbio, manso ó torrentoso; sus orillas son pedregosas ó
barrancosas, ó llenas de yerbas; etc. En la siguiente leccion,
los conducimos á un paraje más alto donde se observan di
ferentes fenómenos, y despues todavía más arriba hasta sus

LECCIONES.-60,



474

fuentes; despues se llevan rio abajo hasta llegar al punto en
que desemboque en el mar, ó en algun otro rio. Procédase
con el mismo método y con subdivisiones semejantes con las
montañas, climas, etc., formando las lecciones exactamente
del mismo modo que las lecciones sobre objetos, segun lo he
mos indicado ántes.
Cando se comprenden bien estas y otras minuciosas des

cripciones ''de casa" es que la imaginacion del niño puede
remontarse á otras tierras. Puede desarrollar la idea del rio
de casa hasta llegar al Rhin, el Nilo, el Mississipi. ó el Ama..
zonas, y las circunstancias del primero hasta pasar á las de
los otros; la montaña de su país hasta que pueda ver los· Al
pes, con sus fértiles valles y faldas más bajas, sus bosques
superiores, que alcanzan hácia arriba á las nieves perpétuas;
ó hastf)i que pueda concebir el Etna con sus fértiles lados y
magníficos paisajes y el humo levantándose de su volcánico
cráter. Por el dia de invierno "de su país" podrá compren
der la espantosa desolacion ~~ la zona ártica, con su helada
temperatura, sus desiertos de hielo, su raquítica vegetacion,
su escasez de vida animal, sus cortos y tristes dias y sus ha
bitantes vestidos de pieles ó plumas; y el "dia de verano"de
su país, puede conducirlo á creerse bajo el azulado cielo de
los trópicos, con falta de lluvia, el rápido y abundante cre
cimiento de plantas y animales, el-pesado calor del dia y los
rocíos de la noche, el juncal ó el desierto.
En esta série de lecciones se hace muy poco uso de los nom

bres de países, no dándose sino algunos típicos, esto es, de
los diferentes climas, pero sin hacer uso del mapa. Y debe
observarse que las lecciones no se dan expresamente sobre
países determinados, como Egipto, ó Arabia, ó Laponia. Un
país es una idea demasiado vaga para un niño en este pe
riodo; debe tenor algun objeto definido en que hacer desean~
sar sus concepciones. Por consiguiente las lecciones se dan
sobre paisages ó caractéres natrales, de los que pueda ver
algunos ejemplos á su alrededor, diciéndole que estos son
comunes á tales climas ó países. Así asocia el país con el
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objeto, y no el objeto con el país. Las mismas observaciones
alcanzan á la segunda parte de la série que vamos á indicar.

I

Para tener los modios de describir mas especialmente las
diferentes regiones de la tierra, el maestro debe seguir una
série de lecciones sobre objetos, sobre sus producciones. Así,
el leon, elefante, camello, tigre, lobo, oso, hiena, kangarou,
búfalo, rengífero, perro, perezoso, serpiente, ballena, tibu
ron, águila, buitre, avestruz, ete., son otros tantos tipos que
pueden servir para el estudio de la geografía. Del mismo
modo, el mundo vegetal contiene la palma, el laurel, el ár
bol de pan, la viña, la planta de algodo, la planta de té,
café, la caña de azúcar, arroz, maíz, canela, cedro, caoba y
otras semejantes, El estudio del hombre y sus costumbres,.
seria una série de lecciones sobre los artículos alimenticios,
vestidos y construcciones, En el curso de estas lecciones se
habrá hecho referencia á algunos de los principales países
--no á todos lospaíses-que los niños deben haber acumulado
una cantidad de ideas respecto á cada uno.
Durante este curso de instruccion los únicos mapas que

deben usarse, son pinturas; pinturas de objetos como los que
hemos indicado en las lecciones sobre objetos, y pinturas de
escenas típicas de diferentes países. Seria de desear que-es
ta última clase de cuadros, fuesen muchísimo mas numero
sos y accesibles para las escuelas de lo que son. Así el mapa,
de Arabia para la escuela primaria, deberia ser una escena
desierta, exhibiendo los caractéres generales del desierto y
del cielo; una caravana, el camello como un animal, y el ára
be en su traje acostumbrado. Del mismo modo, Egipto deqe~
ria ser representado por su rio y sus pirámides; India, por·
sus campos de arroz, sus juncales con sus fieros habitantes,
sus sendas en las montañas, con sus trenes de elefantes; Chi
na, por sus plantaciones de té; Australia, por sus árboles.
naturales y los kangarous; las islas del mar del Sud, por una
reunion de naturales en tierra ó en sus canoas; Sud-Améri
ca, por sus bosques y sus pampas; Norte-América, por sus
campos de algodon y de azúcar; el territorio Indiano, por



476
sus praderas y sus búfalos; los Esquimales, por su trineo y
sus perros; Turquía, por sus mezquitas y sus fieles; España,
por sus caminos mo:ntañosos y pintorescos viajeros; Suiza,
por sus puntiagudos picos y sus cazadores de gamuzas; Ita
lia y Grecia, por sus ruinas; Laponia, por sus renos y trineos;
y viniendo á nuestro país, Gran Bretaña, por sus diversos
paisages del rio lleno de buques, de la activ.a fábrictt, de la
vida pastoril y agrícola y de las colinas del Norte y del Oes
te, con las ovejas, ciervos y pájaros que las ocupan.
Así, pues, la geografía de la escuela primaria es una série

de lecciones sobre objetos unidos por una cadena geográfica.
No hace sino preparar los materiales para el estudio formal
de la geografía. Pudiera suponerse que el uso del mapa fa.
cilitaria la instruccion; pero es completamente indiferente,
que haya ó no un mapa en la escuela. La ocupacion del si•
guiente escalon, es la de localizar todo lo que se ha aprendi
do; 1o que se hace recorriendo regularmente el mapa y fijan
do la posicion de los países, que hasta entonces no son sino
meros nombres para el niño. El único uso del mapa que de
be hacerse en la escuela elemental, es recorrer con los niños
mas crecidos, si hay tiempo al fin del curso, un mapa físico
del mundo, claramente delineado, p«ra demostrar las carac
téres de los distritos, el bosquejo general de lo que han apren
dido, mostrándoles la posicion de los diferentes países cuyos
nombres le son familiares, reuniendo todos sus conocimien
tos respecto á cada uno de ellos, y explicándoles como se ex
hiben en el mapa las direcciones del Norte, Sur, Este y Oes
te, que ya han aprendido por la observacion de la carrera
del sol, y se les ha enseñado á aplicar á todo el distrito que
los rodea al alcance de su vista.
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ALEMANIA DEL NORTE.
Llámanse Kindergarten (jardines de la infancia) unos edi-.

ficios aislados; cercados de jardines, donde pasan la mayor
parte del dia los párvulos de dos á seis años. Confíase la di
reccion de estas escuelas, modestas, pero las más importantes
tal vez por el bien inmenso que hacen, á jóvenes maestras,
que las municipalidades escojen con sumo cuidado. Estas
son las escuelas gardiennes de Bélgica, y las salas de asilo
perfeccionadas; reciben á los niños más pequeños y los pre
paran para entrar en la Volksschule.. .
Las Volksschulen, Ireischalen ó Elementarschulen, que vie-

nen á continuacion de las Kindergarten, son escuelas prima:
rias, que todos los niños deben 'frecuentar desde que cumplen
]os seis años. En Alemania la primera enseñanza elemental
es rigorosamente obligatoria. Todo niño ó niña al llegar á



478

los seis años debe concurrir con regularidad á la Escuela pú
blica, á ménos que sus padres justifiquen delante del presi
dente de la comision escolar, que pueden darles en su casa
6 en otra parte la instruccion primaria prescrita por la ley.
En su lugar me ocuparé en la delicada cuestion de la prime
ra enseñanza obligatoria.
Rabia en otro tiempo Hohere Volksschulen (escuelas eleva

das del pueblo, escuelas primarias superiores) que formaban
el segundo grado de la instruecion elemental y correspondian
á nuestra primera enseñanza superior. Pero el objeto de la
enseñanza en estas Hóhere Volksschlen era el mismo que el
de las clases inferiores de las Bürgerschalen (escuelas mhédias
ó de la clase média). Estas denominaciones, impropias, han
desaparecido del vocabulario escolar; de suerte que actual
mente los grados de instruccion, empezando por el más bajo,
son la enseñanza de las Kindergarten, la de las olksschalen
y de las Bürgerschulen.
Las Bürgerschulen (escuelas médias), son escuelas públi

cas donde continúa la enseñanza completando la de las Volks
scllen (escuelas populares), y son frecuentadas tres ó cuatro
años por los niños, segun su diposicion intelectual y las le
yes del país á que pertenecen.
Deben seguir todos los cursos hasta los qr;,ince años cum

plidos, ménos cuando han de entrar en el gimnasio ó en la
Realschlen (escuela real), pues entonces pueden, con el per
miso ele la comision de escuelas, dejar un poco ántes la Biür
gerschulen; pero han de probar en un exámen de salida, que
reunen los conocimientos necesarios para seguir con fruto los
cursos de. la escuela en que desean entrar.
En las poblaciones pobres ó muy pequeñas para tener una

Biürqerschle, los niños continúan en la Polkschle (escuelapo
pular), hasta la confirmacion: por esto se envian á las peque
ñas localidades maestros instruidos, capaces de dar una en
señanza equivalente la de las Biürqerschlen.
El pastor encargado de la enseñanza religiosa va cada dia
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la escuela de instruccion primaria y á la méuia como un
profesor ordinario, á dar la leccion de religion.
Antes de confirmar á un niño, se le hace sufrir un exámen

público sobre las materias que se le han enseñado durante
los diez años que ha ido á la escuela, y si co})testa de una
manera satisfactoria, es admitido á renovar lo que prometió
on el bautismo, á confirmar como dicen los Alemanes. Des
pues de· la conftrmacion queda dispensado de ir á la escuela,
y puede en adelante disponer de sí mismo. Pero si es repro-
bado en el exámen público, continúa sujeto á la escuela has
ta ser confirmado, aunque tenga más de diez y seis años.
Hohere Bürgerschulen. Parece al leer la palabra compues

ta. Hohere ]3.ür.gerschulen (escuelas medias elevadas), qae
estas escuelas deben sel' la continuacion, el complemento de
las Birgerschalen (escuelas medias) como éstas lo son de las
Volksschlen (escuelas primarias). Nada de esto, sin embar
go. La enseñanza de las Hohere Bürgerschalen es una en
señanza especial, no concluida, preparatoria para ciertas fun
ciones y que dá ciertos derechos: no tiene el mismo objeto
que la de las Bürgerschulen, no se puede comparar..,,..
Los niños que al salir de la Vollsschule, entran en la

Bürgersclle, no pueden extender su instruccion más allá
que la que allí se dá. Perteneciendo casi todos á familias de
obreros, deben al salir de la escuela á los diez y seis años,
tomar oficio ó ponerse á servir: no han de sufrir exámen al
guno, ni obtienen ningun privilegio.
Al contrario los que entran en las Hhere Bürqerschalen

(altas escuelas medias), pertenecen generalmente á familias
acomodadas. Al salir de estas escuelas entran á ejercer cier
tos cargos, para los cuales esnecesario una instruccion espe
cial, ó en las Universidades, cuyos grados contienen impor
tantes privilegios.
Más adelante se verá que en las Realsclen (escuelas rea

les) de primer órden, los estudios· comprenden seis clases:
en las Hohere Bürerschulen no comprenden sino cinco; pero •
las materias enseñadas en estas cinco clases no difieren de
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las de las cinco inferiores de las de Realschulen de primer ór
den. Las Hohere Bürgerséhulen (altas escuelas medias) no
son, pues, mas que Realschlen de segundo órden, escuelas
reales donde termina la enseñanza y que por consiguiente
no gozan de los privilegios que confiere el exámen de salida
que sufren los alumnos de las Realschulen de primer órden.
Por esto los alumnos que terminan los estudios de las Ho

here Bürgerschlen ( altas escuelas médias) ·ordinaria._mente
solicitan sufrir el exámen de reglamento, que les permite en
trar en la última clase de las Realschalen, donde completan
su instruccion.
Casi en toda la Alemania las Hohere Bürgerschulen y las

Realschiilen son llamadas del mismo modo, Hohere Bürgers
chalen ó Realschulen segun la costumbre. Mas puesto que las
Hohere Bürgersehulen no son mas que Realschulen inferiores,
los alemanes, siempre exactos, deberian para evitar confu
sion, llamarlas Untere Realschalen (escuelas reales inferiores).
Realschulen (escuelas de realidades, enseñanza de cosas

reales) establecimientos donde los jóvenes. reciben leccion
sobre el fondo mismo de las cosas.--Esta denominacion de
Realschulen puede parecer un poco alemana, pero no es sino
:filosófica, y pocas palabras bastarán para hacer comprender
su verdadero sentido.
En la escuela primaria se aprende á leer, escribir, contar

y cantar: letras, caraetéres, cifras, notas, son formas mate
riales que ocupan la vista, por medio de los cuales el niño
recibe la idea que se procura hacerle concebir. El maestro
solamente exije que conozca esta letra, aquella cifra, tal nota,
á primera vista; nada mas, porque en aquella edad el niño
no aprende sino por los ojos, su inteligencia aún no está des
pierta y solamente su memoria está en ejercicio. Así se de
signan las lecciones de la escuela primaria con el nombre
Formenlehren, lecciones sobre las formas.

Cuando ol estudiante es más grande y sale de la escuela
primaria y média, recibe una enseñanza mas sustancial; ya
no estudia solamente por los ojos, ni está en actividad ilni-
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camente s memoria; sus maestros ocupan especialmente su
inteligencia, y el juicio obra sobre las verdades que adquie
re, sin detenerse en las formas exteriores de que se acaba de
hablar. Se va hasta el fondo de las cosas y por esto las lec
ciones se llaman Reallehren (lecciones sobre las realidades,
sobre las cosas mismas) y las escuelas, Realschulen (escuelas
de realidades, escuelas donde enseñan las cosas mismas, y
las realidades; escuelas reales).
Sea como quiera, yo no hago más que repetir lo que se me

dijo en Leipzig, distínguense en Prusia dos Realscllen ( es
cuelas reales) de primero y segundo órden.
La enseñanza de las Realschulen de primer órden compren

de seis clases y dura nueve años.
La de las de segundo órden no comprende sino cinco clases

y solo dura siete años.
Las Realschalen de primer órden disfrutan de numerosos

privilegios de importancia que se confieren en el exámen de
salida. Al permitir á una ciudad abrir una Realschule de pri
mer órden, el gobierno se obliga á reservar un cierto número
de determinadas funciones para los discípulos que salgan
reuniendo las condiciones establecidas; poreso no todas las
ciudades logran la autorizacion de fundar una Realschle de
primer órden. Es preciso ante todo que tengan ó hagan cons.
truir un Jugar conveniente; que lo provean de instrumentos,
de productos y de las colecciones necesarias para la ense
ñanza científica; que votenuna dotacion suficiente para ase
gurar el servicio del laboratorio de química; que se obliguen
á contribuir en una porcion bastante regular y fijada por el
Estado á los gastos generales y especiales de la nueva en
señanza: finalmente, que se procuren profesores con títulos
superiores, los suficientes y con una posicion decente asegu
rada.
Además, la enseñanza ha de comprender seis clases distin

tas distribuidas en nueve años.
Hay en Prusia 56 Realschulen (escuelas reales), 26 de pri

mer órden y 30 segundas. En unas y otras se enseñan las
LECCIONES.61.
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lenguas modernas, el latin, la historia, la geografía, las ma
temáticas y las ciencias naturales. En estas escuelas la en
señanza es á la vez teórica y práctica, y los jóvenes pueden
adquirir los conocimientos necesarios para los servicios pú-
blicos y para las. carteras industriales.

Berlin posee 4 Realschlen de primer órden. Potsdan 1,
Bresla 2, Dusseldorff, Barmen, EIberfeld, Colonia, ete., tie
nen tambien Realschulen perfectamente organizadas, dota
das, cuidadas y bastante frecuentadas.
Regularmente las Bürgerschlen y las olksschalen ocupan

un mismo local: hasta he visto en un mismo edificio Volks
schulen, Bürgerschlen y gimnasios bajo- una misma direc
cion. Alguna vez, como en Berlin, un solo- establecimiento
contiene Volksschule, gimnasio y Relschle, administrando
un solo director las tres escuelas. Pero con frecuencia y casi
.siempre las Realschul-en están situadas en locales separados,
de nueva construccion y perfectamente apropiados á su ob-
jeto.

Todas estas disposiciones que, vistas desde Francia me
parecían incompatibles, contra las cuales habia leido mu
chos artículos, parecen naturales en Alemania .
Todo depende ele la buena voluntad de los habitantes, de

los recursos del municipio y sobre todo del tacto é imparcia
lio ad. <l.e los directores.
Voy ahora á recorrer cada una de las instituciones cuyos

nombres acabo de explicar y á entrar en pormenores.
Habia creido poder dividir mi trabajo en dos partes sola

mente; intituladas la uua, Enseñanza elemental en lospaíses oa
tólicos, y la otra,Enseñanza elemental en lospaíses protestantes;
porque existe una diferencia mareada, no solo en los progra
mas, sino en el espíritu y las tendencias de las dos enseñan
zas. Pero las provincias del Rhin son casi enteramente ca
tólicas, tienen costumbres é intereses diferentes de los. de las
provincias protestantes y de la monarquía prusiana, y sin
-embargo, Ja enseñanza pública se rige por los programas re
cibidos de Berlin, y se da siguiendo los métodos usados en
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las escuelas protestantes. Me ha siclo, pues, preciso abando
nar esta divisio, que hubiera abreviado mucho mi trabajo,
y adoptar la division por Estados.
Así, 1% hablaré de la enseñanza elemental en Prusia.
La Prusia, en efecto, abraza la parte mayor de la Alema

nia del Norte; además todas sus escuelas, observan unos mis
mos reglamentos, y si se exceptúa la Sajonia real, la Prusia
es el país donde está más adelantada la instruccion.
2° Explicaré la organizacion de la enseñanza especial en

Sajonia, que deberia poner tal vez delante de la Prusia, por
que Leipzig seha colocado delante de Berlin y marcha al
frente del progreso.
3~ Podria dejar de hablar· de las escuelas que he visitado

en los ducados de Sajonia, porque estos ducados, aliados de·
la Prusia, reciben sus inspiraciones y procuran modelar to
das sus instituciones en las de ésta. Pero Gotha acaba de
fundar una pequeña escuela normal de maestros que ha lla
mado mi atencio; cerca de Gotha se encuentra tambien la
notable casa de educacion de Schenpfnethal, pensionado ele
mental que goza con justicia de una grande reputacion.

4° Hablaré de las instituciones que he visto en Francfort.
Su escuela pública modelo [Mutterschule] es la más anti
gua de la Alemania del Norte; su escuela israelita [Philan
tropine] es una de las más recientes, y su academia libre,
creada por los comerciantes é industriales, inspirará quizá
al alto comercio de Paris una buena idea.
Terminaré en el gran ducado de Hesse, cuyas Realschulen

notienen clase de latin y daré el plan de estudios de la de Ma
guncia para que se compare con los Realschulen del Norte.

'-
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ENSEÑANZA A LA VISTA

Este procedimiento empleado en todas las escuelas elemen
tales de Alemania produce excelentes resultados: es sencillo,
agradable á los niños y tan fácil de aplicar en las grandes
como en las pequeñas escuelas; pero para emplearlo deben
ser los maestros instruidos y aplicados, capaces de dirigir
una conversacion y de animarla con noticias interesantes á
propósito, dotados de este tacto pedagógico, que consiste en
hacer encontrar las contestaciones en lugar de decirlas, que
tengan cuidado de renovar sus propios conocimientos y de
variar sus estudios, á fin de no fatigar á los niños con repe
ticiones periódicas.
A pesar de los pormenores que preceden, voy aun á expo

ner este procedimiento de enseñanza y á dar una idea exae
ta por medio de tres ejemplos, segun las tres clases en que
se divide una grande escuela.
La letra M indicará la pregunta del maestro.
La letra D la contestacio del niño.

CLASE INFERIOR.

Dision inferior.EI maestro toma algunos objetos cono
cidos, como una bola, una caña, un dado, un sombrero, un
libro, ete., y poniéndose delante del banco más cercano á su
mesa, empieza á conversar con sus pequeños alumnos. Les
dice el nombre del objeto que tiene á la mano, su forma, su
color, les dice dónde ó cándo se fabrica, el uso que tiene ....
despes pregunta á uno de los niños más adelantados, y en
seguida se dirige á la division entera qué contesta enmasa.
Segunda diision (de la clase inferior).El maestro se pone

delante de uno de los cuadros colgados en las paredes de la
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escuela: supongamos que el cuadro representa un bosque. A
primera línea se han puesto á propósito animales que viven
en los bosques, aunque no se encuentren ordinariamente reu
nidos. Despues se descubre una familia de leñadores que
vuelve á su casa cargada de leña y más léjos se vé un gaar-
da con su fusil al hombro.
Maestro.-Dime, Weber, qué representa este cuadro?
Discípulo.-Un bosque.
M.-¡Ah! continúa el maestro á media voz, este cuadro re-

presenta un bosque; ¿cómo lo conoces?
D.-Oon los árboles.
M.-Ya, así que tú ves árboles dices: ¡Esto es un bosque?
D.-No; tambien hay jardines llenos de árboles.
M.--;Cómo se llama esos jardines?
D.--Vergeles.
M.--¡Ah! vergeles. ¡Por qué no se les llama bosques?
D. Porque los árboles de los vergeles no son de la misma

clase de los de los bosques.
M.--¿Qué árboles hay ordinariamente en un vergel1
D.--Manzanos, perales, guindoR, etc.
M.--¡Y qué árboles son los de los bosques?

1

D.--Son encinos, abetos, hayas, álamos, etc.
l\I.--¿Qué árboles son los que ves á mano izquierda del

cuadro?
D.--Son encinos.
M.--pNo ves mas que encinos?
D.--Tambien veo abetos (el niño señala con el dedo los

que están pintados en el cuadro).
M.--¿Cán qué otra cosa reconoces tú que esto es un bos-.

que y no un vergel?
D.--Con los animales: los que veo en este cuadro no viven

regularmente sino en los bosques.
M.--¡Pues qué animales ves?
D.--Una zorra, ciervos y ardillas.
M.--¡En qué conoces al ciervo?
D.--En sus astas.

/
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M.--¡Cómo llamamos á estos animales?
D.--Cuadrúpedos.

• M.--¡Por qué?
D.--Porque tienen cuatro piés.
M.--En los bosques no se encuentran mas que cua

drúpedos?
D.--Tambien -se encuentran bípedos.
M.--Cítame algunos.
D.--Las aves.
M.--;Cómo se conocen las aves?
D.--Por sus alas y sus plumas.
M.--¿Todas las partes de las aves están cubiertas de plu

mas!
. D.--No, s(jñor, en el pico y_ en las patas no tienen plumas.
M.--iHay otra cosa que te indique que esto-es un bosque?
D.--EI hombre y lamuger que hay" ahí (el :niño vá á tocar

al leñador y á su mnger). •
M.-- ¿Qué llevan éstost
D.-Haces de ramas secas.
M.Dónde los han recogido?
D.-En el bosque.
M.Qué ves ahí léjos? s

·D.-Un cazador.
M.-iEs un cazador ordinario, como los que corren.por los

campos!
D.-No, me he engañado, es un guarda.
M.--¡Qué hace •en el bosque?
D.--Cuida de que nadie se lleve la leña.
M.--¡Ah! privaqe se lleven la leña, así nadie tendrá de-

recho de quitar la leña del bosque.
D.--Sin su permiso, no.
M.--¿Y el que la quita, qué ,hace?
D.-Roba.
M.--¿Ha robado el hombre que habla con el guarda!
D.--No, señor; es un labrador que acaba de cortar leña..
M.--¡Por qué crees que sea un leñador.t·
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D.-Porque la leña que lleva á la espalda, es cortada, y
porque habla sin temor con el guarda.
M.-Así, en resúmen, lo que te hace creer que esto es un

bosque, es 1
D.-Es primeramente la especie de árboles, luego la

clase de animales, despues el traje del hombre del fusil, y
:finalmente la madera que el otro lleva á la espalda y su amis-
tosa conversacion con .el guarda.
Durante este entretenimiento, que puede adaptarse á miL

objetos y hacerse interesante, como luego se verá, con porw
menores muy instructivos, todos los niños están en acecho,
prontos á contestar si su primer camarada se equivoca ó ti
tubea solamente. Al primer error, casi todos levantan la ma
no para que se les pregunte, se agitan con una animacion
que prueba el interés que toman por la leccion y que no po
dria sospecharse en niños de ocho á nueve años.

CLASE SEGUNDA.

- EI maestro tiene en la mano una bola verde, supongamos,
y la enseña á los niños.
M.-Arnaldo, dice, ¿qué es esta bola? (1)
D.-Es verde.
M.Es verde, replica á media voz: cleletrea esta palabra.
D.-(El niño dice en alta voz las letras por su órden).
M.-Estos árboles ( señalando con el dedo los del bosque

de que se acaba de hablar), ¿qué son?
D.-Son verdes tambien.

_ M.-Por qué dices que los árboles son verdes y que la bo-
, .

la es verde!
D.Porque la bola está en singular y los árboles son mu-

chos.
(t) Malo, mu.y mal modo de empezar: la habilidad del maestro consiste en

conducir al niño por una senda perfectamente llana pero de tal modo estre
cha, que no perm'ita al último salir de ella. El color no es la contestacion
necesaria, determinada ni probable siquiera á la pregunta: ¿qué es este obje·
to?-Nota de la uEducacion Modernv.
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M.-La bola es verde. ¿No tiene otra cualidad?
D.-Sí, señor. La bola es redonda.
M.Pero las dos cualidades, son de una misma natura.

leza! ;Podrias concebir una bola que no fuese redonda como
esta?
D.No, señor, todas las bolas son redondas.
M.¡Y has visto bolas que no sean verdes?
D.-Sí, señor, las de jugar, son blancas.
l\f.-Hé ahí cualidades diferentes: todas las bolas son re

dondas, pero no· todas son· verdes: la forma redonda es pro
pia de todas las bolas, pero su color cambia: la redondez es
una cualidad absoluta, el color es una cualidad relativa, etc.
.EI maestro trata en seguida de otros colores, como el azul
del cielo, el negro de los sombreros y toma objetos que ten
gan otras formas, como las pizarras cuadradas, las hojas de
papel rectangulares de que se sirven los niños; y procura ha
cerles comprender las diversas cualidades que percibe el sen
tido de la vista.
Despues trata de las sensaciones que recibimos por medio

del gusto.
M.-Nombra, dice á uno de los niños, objetos que tengan

cualidades ,que se distinguen por el gusto.
D.-El azúcar es dulce, la manzana ácida, etc.
M.Pon en plural "la manzana es ácida."
D.-Las manzanas son ácidas.
M.-A qué clase de palabras pertenece la voz ácida?
D.-A los adjetivos.
M.-;,Y la palabra dulce!
D.Es tambien un adjetivo.
M.-;Y las palabras azúcar y manzana?
D.-Son sustantivos.
M.Cuál es su diferencia?
D.-El sustantivo designa un objeto, y el adjetivo una

cualidad, etc. Así en adelante.
Se pasa á tratar de cualidades palpables.



489

M.-Dime, Fritz, objetos que tengan cualidades que el
tacto perciba.
D.-EI clavo es puntiagudo, el cuchillo es cortante, la

piedra es dura.
No entraré en más pormenores, pues fácilmente se com

prende la manera de proceder del maestro para fijar la aten
cion de los niños sobre los objetos que afectan al oido y al
olfato.

Si despues de cosa de media hora conoce que su jóven au
ditorio toma poco interés por estas operaciones intelectuales
y gramaticales, suspende el diálogo y se pone tí hablar sin
nombrarlo, de un producto industrial cualquiera. Describe
el país donde se encuentra, enumera las partes de que
se compone, explica el uso que de él se hace y despues pide
su nombre. Este pequeño enigma, que no es mas que un re
curso, despierta la atencion de la clase excitando al amor
propio, esta sensibilidad del espíritu que se manifiesta en
todas las edades, y basta para promover de nuevo el movi
miento y la vida.

CLASE SUPERIOR.

Uno de los cuadros representa una ciudad, Berlín, por.
ejemplo, con palacios, arrabales, extramuros y aldeas en
lontananza; este cuadro es uno de los que sirven de punto de
partida para la enseñanza á la vista en la clase superior.
Algunas veces el maestro, cuando tiene á su presencia ni
os de inteligencia desarrollada, no se sirve de cuadros.
M.¡Dónde viven tus padres?
D.-En Berlin.-
M.-¿Qué es Berlin?
D.-Una ciudad.
M.-¿Ep_ Berlín viven otras familias además de la tuya?
D.-Muchas, porque Berlin cuenta más ele trescientos mil

habitantes.
M.-Así, se han reunido en Berlin muchas familias y esta

LECCIONES,--62,
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.reunion se llama ciudad. ¿Y e1 conjunto de familias reunidas
en la campiña cómo se llama?
D.-Una aldea.
M.Estas familias han necesitado templos para celebrar

sus fiestas religiosas, escuelas para la instruccion de niños, .
hospicios para recojer á los pobres; ;cómo han hecho cons
truir esos edificios?
D.Cada uno ha pagado la parte correspondiente.
M.-¿Y quién ha recojido todas esas par-tes?
D.-El Burgomaestre y el Consej-o. •
M.Luego todas esas familias tienen derechos é intereses

comunes?
D.-· Sí, sefior.
M.¿Cómo se llama esta asociacion?
D.-El cornun.
M.Así, el comun _significa una reunion de familias que

tienen muchas cosas comunes. ¿P-ero, por qué todas esas fa
milias se han reunido así en comunidad?
D.-A fin de ayudarse siempre y de socorrerse mútua1nen-

te en caso de peligros.
M.¡Qué peligros?
D.-Incendios, inundaciones, robos, etc.
M;-¿Qué socorros pueden prestarse cuando se declara un

incendio?
D.-Así que se hace la señal <l.e alarma, todos acuden á

\ .apagar el fuego: los unos llevan agua, los otros trabajan en
las bombas; otros sacan los muebles, y algunos mas felices
salvan á las personas.
M.Una familia sola, aislada, podria hacer todo esto%
D.-No, porque no tiene bomba, y aunque la tuviese, no

podría usarla, porque uno solo no puede hacerla trabajar é ir
á buscar agua al mismo tiempo.
M.-Así las familias han debido acercarse para socorrer

las unas á las otras. ¿Has visto una inundacion!
D.-Sí, la inundacion ele 18- ~ ..... que devastó la aldea

,de .

,
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M.¡Qué triste espectáculo! ¿Estabas tú allí!
D.-Sí, señor; habiendo roto el agua los diques, Jlegó fu

riosa; los habitantes corr1arr á las casas de mas peligro para,
salvar el ganado y los muebles; pero el agua subía, subiará
pidamente, y pronto algunos, sorprendidos por las oleadas,
se vieron obligados á refugiarse en los tejados.
M.-Si no los hubiesen podido recoger, habrian sido' arras- •

-trados con las casas ó hubieran muerto de frio y de hambre
_,¡De qué manera se ·les socorrió1

• D.-Los habitantes de las poblaciones no inundadas acu
dieron con barcas y procuraron salvarlos.
M.-Pero quién dió forraje á los animales y pan á las víc

timas de la inundacio11ºI
D.-El comun. •
M.-Así aquellos desgraciados -se hubieran perdido si los.

demás del pueblo no hubiesen acudido á socorrerlos. ¿Cuan
do un padre de familia cae enfermo, dónde le Uevan1
D.-Al hospital.
·M.-¿Por qu.B no -le dejan en su ,casa!
D.-Porque la madre, encargada de la educacion desus

hijos, no tendria tiempo para-cuidarle.
M.-De quién es el hospital? ¿Quién paga á los médicos

y los remedios?
D.-El comun.
IL-·¡Si un pobre es viejo y enfermo, dónde se refugia,
D.-En el hospicio.
M.Quién lo hizo construir? ¡Quién paga los alimentos

y los vestidos de los recogidos?
D.-El comun.
Así explica elmaestroó hace explicará los niños las prin

cipales ventajas que reportan los hombres de la vida social,
que no enumeraré porque son bien ,conocidas. Despues·oon-
tinúa. r

M.-Quién está al frente de tu casa!
D.-Mi padre.
M.-¡Y al frente de las fam.il-ias -reunidas del comun?
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D --El Burgomaestre.
M.-EI Burgomaestre vela por la conservacion del órden,

toma las medidas necesarias para que las calles sean ilumi
nadas durante la noche, nombra á los empleados, en una pa-
labra, vela por la vida y los intereses de todos. '
D.-Sf, señ.or.
M.Debemos, pues, á ese magistrado el mas grande res

peto, el mayor reconocimiento y la mayor obediencia. ¡Pero
si en el pueblo, cualquiera, olvidado de sus deberes, turbara el
sosiego público ó cometiera algun robo, cómo podria el Bur
gomaestre contenerle ó descubrirle?
D.-Con el auxilio de la policía.
M.-La policía es el auxiliar del¡Burgomaestre, su ojo, su

brazo; está encargada directamente de asegurar la ejecucion
de las leyes y reglamentos que garantizan la tranquilidad de
las ciudades, el respeto á la propiedad, la seguridad y el bien
estar de los particulares. Debemos, ¡pues, secundar su accion
protectora. De la misma manera que secundamos la del mis
mo jefe de la ciudad. ¡Pero la vida en sociedad no propor
ciona otras ventajas?
D.-Sí, señor, la instruccion.
M.Sin duda los padres mismos deberian instruir á sus

hijos, pero á la mayor parte les falta tiempo, porque están
ocupados en ganar con qué criarlos; reunen, pues, todos los
niños en una misma sala, y se [encarga su instruccion á una
persona de confianza. ¡Quién!paga al maestro de vuestra es
cuela?
D.-Los habitantes del pueblo.
ly.[.-¿Quién recauda las cuotas personales?
D.-El recaudador del impuesto.
M.-·¡Qué entendeis por impuesto?
D.-La contribucion que ha de pagar cada uno para sub

venir á los gastos públicos.
M.-Sí; el impuesto es necesario, y negarse á pagarlo seria

faltar al primero de los deberes sociales, porque seria hacer
imposible la sociedad. ¿Pero deben pagar el impuesto todos?
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D.-No, están exceptuados los pobres.
M.--En lugar de pedirles, es preciso darles; porque todos

los hombres nacen y mueren iguales, y las desigualdades.
sociales son niales inevitables que la caridad debe remediar.
Hablemos ahora del Estado. ¿Qué es un Estado!
D.Es la reunion de un gran número ele pueblos.
M.Estos pueblos reunidos, tienen necesidades comunes;

tienen ejércitos para la defensa del territorio, universidades
para preparar para el ejercicio de las carreras elevadas, etc.
Quién sufraga esos gastos?
D.-EI Estado.
M.-,Cómo reune el Estado el dinero necesario?
D.--Por medio' de contribuciones..... (sigué ahora la ex

plicacion del sistema de contribuciones adoptado en el país).
M--De la misma manera que á la cabeza ele la familia hay

el padre, al frente de la ciudad el Burgomaestre; ¿al frente
del Estado hay un jefe que lo administra?
D.--Sí, el Rey.
M.--Qué hace el Rey?
D.--Nombra á todos los empleados, prepara las leyes, de

clara la guerra, hace los tratados de paz, vigila, en una pa
labra, para la prosperidad general, como el Burgomaestre
vela por el bienestar del comun.
M.--Sí, está además encargado de evitar la violacion de

las leyes que regulan los derechos y los deberes recíprocos
de los ciudadanos, de perseguirá los culpables, y de hacer
justicia á todos. Tiene una pesada carga y una terrible res
ponsabilidad: nosotros le debemos pues, obediencia, gratitud
y respeto.
Bstos tres ejemplos, de géneros muy diferentes, tomados

al vuelo, dan una exacta idea de lo que significa enseñanza
á la vista enlos programas de las Escuelas de Alemania. Es
una conversacion familiar, en la cual pneden tener cabida
los asuntos mas variados. Esta forma permite dar á los ni
ños unamultitud de conocimientos útiles que seria imposible
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encerrar en un volúmen de los que se ponen en sus manos,
inculcar en su entendimiento y en su, corazon verdades y
principios que se desarrollan con la edad y cuyo fruto recibe
un dia la nacion.

OPINION DE LOS ALEMANES
I .

$0BRE LA ENSEÑANZA A LA VISTA.

A esta clase de enseñanza libre y paternal debe atribuirse,
<dicen los alemanes, el placer que los niños experimentan en
la escuela, porque ésta no los fatiga ni fastidia. El niño ama
el movimiento y el cambio, su naturaleza aborrece la inmo
vilidad, y su inteligencia fugitiva como sus impresiones, se
resiste tanto á fijarse en una idea, como su cuerpo sufre el
estar quieto en el ban-co. Es preeiso, pues, hacerle interesar
por medio de esas inocentes excursiones, distraerle con una
variedad de asuntos, é instruirle sin que lo advierta, en
treteniéndole; porque siente una repulsion instintivá contra
la escuela desde el momento en que dejando de ser un agra
dable entretenimiento, es para él un lugar de trabajo; por
eso nuestras lecciones no duran más de tres cuartos de hora
y alternan siempre con diez minutos de recreo. Además, 1o
retenemos á los niños en la escuela, más de tres horas con
secutivas, y las semanas están divididas en dos partes igna
les por medio de dos huelgas, la una en la tarde del miéreo
les y la otra en la del sábado.
Finalmente, para,no fatigar su ateneion con una leccion con

tína,i adormecerla con la monotonía de una misma palabra
y de igual sonido de voz, empleamos cuadros, cartas, bolas,
objetos materiales, que tienen ocupados sus ojos, y rempla
zamos la enseñanza ordinaria por la enseñanza á la vista,
que trasforma la leccion en una conversacion fácil, en la que
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dejamos deslizar poco á poco los principios abstractos y di
fíciles de la instruccion elemental. Este es el secreto de nues
tra enseñanza y la verdadera causa de la superioridad de
nuostras escuelas.

LOS CUATRO DUCADOS DE SAJONIA.

KINDERGARTEN.

La felicidad de los pueblos y la tranquilidad de los Esta
dos depende de la buena educacion de la juventud, y esta de
pende en gran parte de las primeras impresiones que recibe
el niño del centro donde ha nacido. La educacion, pues, de
be comenzar en la infancia.

'A este Arte tan simple, puesto que se ha de adaptar á la
naturaleza de los niños, y por lo tanto tan dificil, pues que.
se ha de reducir á pocos preceptos explicados con mucha pa
ciencia y celo, un hombre de una gran fé y de grande abne
gacion, Frübel, consagró su vida entera.
Nació en 1778 en Oberweissbach, pequeña ciudad de Sa

jonia, donde su padre era pastor de una iglesia, y murió en
1852 en Marienthal, en Wurtemberg, en la escuela normal de
maestras que habia fundado.
Educado por su padre en los sentimientos de la más tier

na piedad, y testigo, en las cabañas que con él visitaba, del
abandouo en que están los niños hasta los seis años, conci
bió en buen hora el proyecto de trabajar por su país mejo
rando la educacion de la infancia.
Despues de brillantes estudios y de haber combatido bra

vamente en la guerra de la Independencia, fué llamado á Ber
lin como inspector del museo mineralógico. Pero cediendo
pronto á su idea constante, yo diria á sú sueño, si no se tra
tase de un aleman y de un hombre de bien, renunció á todo
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y se resignó á vivir pobre, desconocido y casi despreciado pa
ra realizar su obra.

Su método está basado en la observacion de los instintos
y de las preferencias que los pequeños niños manifiestan des
de que se pueden mover, expresar y ocupar. En su obra ti
tulada: De la educa@ion del hombre, dice: No se debe contra
riar los impulsos de la naturaleza; estas son fuerzas vivas: es
preciso utilizarlos, y por consiguiente estudiarlos, guiarlos
y entretenerlos.

,
El niño es una planta humana que ante todo necesita aire

y sol para crecer y desarrollarse. No le tengais, pues, ence
rrado en salas, cuya capacidad es con frecuencia insuficiente,
ni en patios cercados por todas partes de grandes muros y de
habitaciones que privan que la masa de aire se renueve. Que
los edificios en que He quiere reunir un número de párvulos
sean abiertos con numerosas ventanas á fin de que se venti
len muchas veces al dia; que sean completamente despojados,
para que la luz penetre sin obstáculo y el ambiente reciba la
influencia benéfica del calor del sol; rodeados de. patios cu
biertos, donde puedan jugar algun tiempo, y de pequeñosjar.
dines, á los que puedan irá trabajar ó á holgar siempre que
la estacion lo permita.
Tales eran las condiciones en que Fr5bel instaló el primer

establecimiento que fundó en Keilhau, .y para indicar toda la
importancia que daba al aislamiento de la casa en medio de
un jardin, le llamó Kindergarten (jardin de niños).
Un Kindergarten regularmente se compone de un pequeño

guarda-ropa, de muchas mesas de trabajo, de una gran sala
de ejercicios para los dias de mal tiempo y de un jardín con
lugar omun.
Las salas de trabajo contienen ligeras mesitas de unos 60

centímetros de largo con un claro de un metro. Al rededor
de estas mesas se sientan cinco ó seis niños con una de las
jóvenes que siguen los cursos de primer año, para hacer los.
pequeños trabajos de que voy á hablar. En el verano las me-
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sas y bancos son trasportados al jardin y colocados á la soua.
bra del patio por los mismos niños. • .

Enseñanza y, juegos.

La.enseñanza ele los kindergarten tiene por objeto pre.
parará los niños para la escuela primaria, es decir, favore
ce de una manera armónica el desarrollo de sus facultades
físicas, morales é intelectuales.
Las facultades físicas por medio de los juegos gimnásticos.
Las facultades morales por medio de cantos con que acom

pañan siempre los juegos y de narraciones que les hacen las
maestras durante los trabajos manuales.
Las facultades intelectuales por medio de las figuras co

munes, artísticas y matemáticas que componen los niños con
las cajas.
En cuanto á los juegos se deja entender que no se trata de

ejercitar á los niños en n1ovimientos de fuerza y de agilidad,
en juegos de trapecio ó de trampolín, sino de variar sus lec
ciones con juegos sencillos y bien combinados.

Al principio y al fin de cada una de las divisiones del día
se reunen en la sala de ejercicios y se ponen en círculo.
Las jóvenes de primer año de la escuela normal se colocan

en sus puestos, de manera que solamente están entre dos de
ellas cuatro ó cinco niños. De repente el círculo entero se
pone en movimiento, empieza á marchar y luego principia á
saltar cantando una poesía, cada estrofa de la cual dá lugar
á un descanso. Entonces la maestra que dirige el juego lla
ma al centro á uno de los niños. Se detienen, y el pequeño
actor imita al soldado que monta la guardia, ó al zapatero
que trabaja, ó al caballo que patea, ó alhombre fatigado que
descansa, el codo sobre una rodilla y la cabeza apoyada en
la mano; despues vá á su lugar y se repite el movimiento
interrumpido, hasta que una nueva estrofa conduce á otra

$ t

pausa.
Siento mucho no poder describir exactamente algunos de

LECCIONES.-63,
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los alegres juegos que Frobel inventó para los niños duran
te el curso de su larga carrera; pero la imaginaeio lo supli
rá fácilmente.
También hubiera querido intercalar el texto de algunas de

las piezas de verso • que reunió para ellos. Como él dijo, se
veria que son 'otros tantos granos morales, que sembrados
progresivamente en la tierra fecunda de la jóven alma hu.

. mana, debe producir un dia árboles robustos cargados de
flores olorosas y de frutos imperecederos." Pero me propon
go publicarlos más tarde, con los Kinderlieder de Schaüblin,
de Friedrich Reiff y de la Sociedad evangélica de Zofingue.

Espíritu de la enseñanza. '

Frobel empieza el trabajo maual ántes que la instruccion
propiamente dicha, reservada para la escuela primaria, por
que las ocupaciones manuales fijan mejor que el sonido de la
voz la ateucion <le los niños. Por medio, pues, de una série
de construcciones materiales y de descomposiciones gradua
das, entretenidas y bien dirigidas, prepara el espíritu de los
niños para recibir más tarde la instruecion gramatical, cien
tífica y artística.

1

Aconseja que no se comience la enseñanza de la lectura y
de la escritura hasta que el niño siente su necesidad, lo de
sea; y él se esfuerza en inspirarle ese deseo.
Por la misma razon quiere que se procure hacer al niño

religioso por sentimiento, hablándole de las bellezas de la
naturaleza en medio de las cuales vive; que se le haga com
prender y admirar los efectos ántes que se le hable de la cau
sa invisible.
Finalmente, las ideas que recibimos son más claras y de

finidas si las hacemos contrastar con otras; es, pues, útil, cuan .
do un niño ha compuesto con los objetos de que voy á hablar
una figura cualquiera, hacérsela colocar en posiciones simé
tricas ú opuestas, á fin <lo que por medio del contraste co
nozca más fácilmente las diversas propiedades.
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He ahí los tres principios fundamentales del método de

Frobel: fijar la atencion del niño ocupando sus manos; 1no
ralizar su corazon por medio de conversaciones sobre lasma
ravillas de la naturaleza; rectificar sus ideas con el juego de
·eontrastes.

IEl curso de enseñanza comprende tres años, desde los tres
á los seis.
En el primero se ponen en manos de los niños cuatro ca

jas que contienen cubos de madera.
En el segundo tres cajas llamadas cajas matemáticas, que

contienen superficies, reglas delgadas, pequeños palos y
alambres formando arcos de círculos.
En el tercero, una caja más grande en la cual encuentran

los niños papel blanco preparado, papel de color, una aguja
de madera, una aguja ordinaria, hilo y madejas de seda de

. 1 \var1os O Ores.

PRIMER AÑO.

(NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS).

8entados los niños en grupos de cuatro ó cinco al rededor
de las pequeñas mesas de que ya he hablado, tienen cada uno
una caja que contiene un cubo dividido en ocho cubos igua
les. Estando vuelta la caja sobre la mesa, la maestra quedi
rije la leccion, ó sea el juego instructivo, se dirije á uno de los
niños: '' Veamos, Pablo, cuántos trozos tenemos? Conte
mos..-- ¿Y tú, Luis, cuántos tienes?.... ¿Y tá, Juan!....
Siempre ocho, continúa; así, esos ocho trozos, hacen el cu
bo..... " El lector continuará fácilmente esta corta conver
sacion que dura un cuarto de hora á penas y que vá acompa
ñadade una historieta moral.
Al mismo tiempo que la jóven cuenta, construye con los

trozos un cubo, una silla, una escalera, es decir, un objeto co
nocido de los niños, que· procurará reproducirlo imitándolo.

Otro diales enseña á formar una iglesia, una cruz, un ban
, co, y mientras los construye, les cuenta una historieta que
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tiene relacion con el objeto e-µ construccion. ''Has ido al
templo fulano? ¿Has oido tocar la campana, bom bom? etc."
Despes de la reproduccion de los objetos usuales viene:

la creacion de formas artísticas destinadas á hacer nacer en
el espíritu de los niños el gérmen de las disposiciones esté
ticas: colocados sobre la mesa y los unos al lado de los otros
los ocho trozos de cubo, la maestra los dispone de manera
que forman figuras.
Hasta aquí el cubo ha servido para construir objetos cono

cidos é inventar formas artísticas; ahora sirve para contar.
6Mirad, dice la maestra, esto es la mitad; esto es la otra mi-

""tad; estas dos mitades forman el cubo entero. Esto es un
cuarto, estos dos forman los dos cuartos, ete." Es inútil ex
tenderse más.
Los anteriores pormenores pueden considerarse como tipo.

de las lecciones, pues que en todas se observa un mismo
plan: 1% construceion de un objeto conocido; 2% invencion de
una forma artística; y 3% ejercicios de cálculo ó construecio
de figuras matemáticas.
Cada leccion dura cosa de media hora y es seguida siem

pre de algnn ejercicio corporal, juegos gimnásticos, jardine~
ría, carreras libres en las calles del jardin. (Véase en su lu
gar el programa).
Cuando los niños están familiarizados con las cuestiones

que permite la division del cubo en ocho paFtes ignales y
quedan agotadas las construcciones que pueden hacerse, la
maestra entrega á cada uno una caja que contiene un cubo
de iguales dimensiones, dividido tambien en ocho partes
fguales, pero que no son cubos sino rectángulos dd igual
grueso, con los cuales se figura una puerta, una fuente, etc.
Esta nova division dá lugar á observaciones nevas rela

tivas á lo largo, ancho y grueso de los cuerpos. Las lecciones,
además, van acompañadas de fábulas ó de historias intere
santes, durante las cuales se reproducen en un principio al
gunos objetos usuales, como un tiro de pistola, un canapé, una
escalera, despues algtlnas formas artísticas, y se termina con



501
algunas cuestiones matemáticas, que se hacen fáciles por me
dio de divisiones de los rectángulos en varias partes iguales.

Más tarde se toma la caja que contiene el cubo dividido en
veintisiete pequeños cubos iguales, y el número de objetos
usuales que entonces se representan son casi infinitos.
Así hablando siempre de la unidad, se construye una ca

ma, un sofá, etc.
Las figrt.ras artísticas ofrecen· ya algun interés, y en lle

gando á este punto la maestra puede encontrar en la descom
posicion del cubo en veintisiete partes iguales, recursos casi
inagotables para la explicacion del cálculo, de las fraccio
nes, etc.
Al concluirse este año se dá á los niños na caja que con- ,

tiene un cubo dividido: 1º en diez y ocho rcctánugulos igua-
les por dos planos paralelos; 2% en seis rectángulos formados
cada uno de dos cuadrados iguales, y 3% en tres rectángulos
que tienen la forma de una regla cuadrada.

SEGUNDO AÑO.

(NIÑOS DE 4 A 5 AÑO).

Al principio de este año, Frobel entrega á los niños dos
cajas, la primera do las cuales contiene triángulos y la otra
ocho pequeños cuadrados divididos en cuartos .

Con estos nuevos elementos construyen casos, palomares;
y durante el trabajo, la maestra les explica de qué manera
los albañiles hacen las casas, y las palomas silvestres forman
sus nidos, etc. .
Despues hacen algunos dibujos artísticos y finalmente, sir

viéndose la maestra del cuadrado divido en pequeños cuadra
dos iguales, se les enseña las relaciones que existen entre la
unidad y las fracciones: cuántos caartos hay en un entero,
en un tercio .... y en cada cestion hace palpable la demos
tracion haciendo contar á cada niño las partes que ha con
siderado en el todo.

Al cabo de algunos meses se abre la caja que contiene re-
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glas planas, las cuales entrelazan los niños de manera que:
forman figuras.
Finalmente, en el último período del año cada niño recibe

una caja que contiene pequeños círculos y arcos de círculo de
alambre, con los cuales puede componer algunos dibujos re~
gulares que le inician en el empleo de los círculos en las ar.
tes, y hacen nacer en él la idea de la infinita variedad de for
mas y el gusto de lo bello.

TERCER AÑO.

(NIÑOS DE 5 A 6 AÑO).

El tercer año es muy fecundo. Preparado el niño por el
estudio de los dos años anteriores, es ya capaz de inventar·
y de crear; así se le deja á sus propias inspiraciones. Se le
dá papel arreglado y cortado como la trama de un tejedor,
con pequeñas tiras de diversos colores, los cales pasa de
dos en dos, de tres en tres, paralelamente, tra-:;versalmente,
en fin, á su gasto, combinando y oponiendo los colores.
Más tarde se les permite cortar hojas de papel de color,

con las cuales producen trasparentes, pantallas de lámpa
ras, ee., ete.
Una ocpacion entretenida es la del picado. Los niños

tienen un carto sobre el cual está dibujado un objeto cual
quiera: por ejemplo: un pájaro, una flor, un fruto; aplican so
bre el carto una hoja de papel y la pican con un alfiler si
guiendo las líneas del dibujo trazado en el car ton.
Finalmente, despues del picado, se llega á la costra y el

dibujo. Los niños á quienes se les entrega una aguja despun
tada, pasan por los agujeros que han hecho, hilos de seda de
tres colores (pues es sabido que los físicos alemanes solo ad
miten tres colores primitivos e vez de siete), de manera que
figure no solo el contorno, sino tambien los colores del ob
jeto indicado por los punt,os.
e aquí cómo los niños llegan á dibujar de fantasía y por

consiguiente á poseer ideas superiores tl las que sugiere el

\
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mundo exterior: luego se acercan ya á la idea de Dios, olije
to elevado al que Frobel se proponia conducirles por medio
de pequeños cubos con que comienza su enseñanza.
En efecto, el cnbo, quitándole una de sus dimensiones, pa

sa á la superficie: ésta, sin una de sus dimensiones, conduce
las lineas, la línea dá el punto, puesto que puede couside

rarso como una sério de puntos en determinadas direcciones,
y por medio de putos el niño copia en un principio objetos,
y :finalmente, dejándose llevar de su imaginacion, llega á in
ventar pequeños dibujos.
Se concibe que despues de estos tes años de experiencia,

los niños aprenderán fácilmente la escritura, la lectura y 1a ✓

aritmética, puesto que ya han dibujado y contado.
Finalmente, no se habrá olvidado que la jóven maestra

acompaña siempre los trabajos de los niños con conversacio
nes entretenidas a fin de no fatigar su inteligencia, satisfa
cer su instintiva curiosidad, y sobre todo desarrollar insen
siblemente sus facultades morales.
El tercer piso de la pequeña casa que visité, está ocupada

por armarios, en los cuales se depositan los resultados de los
trabajos de los niños. Allí ví cosas admirables de madera,
de papel, de costura y de dibujo. ,
Tal es la organizacioil del Kindergarten de Gota, en el

que se sigue fielmente y se aplica con toda su pureza, sin nin
guna mezcla que lo desnaturalice, el método 1de Frobel. El
local no tiene nada de monumental, pero está bien situado

. ' ¡

y convenientemente distribuido; y si la instalacion de una
escuela no es indiferente al buen órden del establecimiento
y á la salud de los niños, el verdadero valor de un método
solamente se aprecia por sus resultados.
V6aso para concluir, el programa ó

--,

. '
'

•
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TECHNIK DR EXPERIMENTA.LCHEMITE
POR I\_ ARENDT.

TAAüUCCION DE J, MANUEL GUILLE.

PRIMER GRADO.
RAPIDA OJEADA.

Como paso prévio á la profunda observacion de la natura
leza, se han escojído fenómenos que ocupan un punto medio
entre la física y la química, descubriendo el sendero hácia
esas dos direcciones. Da principio el agua con su influencia
de distintas especies en los cuerpos duros, presentándose só,
lo como medio indiferente de disolcio, en tanto que no al
tera más que la disposicion molecular física de las sustancias
sólidas. No hay absolutamente reacciones químicas, pero se
les deja entrever: existe una preparacion al uso del agua de
cristalizacion que entra en el segundo grado, como objeto pa
ra la enseñanza, verificándose dicha preparacion por medio
de unhechonegativo (la falta de aquella), y que más tarde
vendrá á ponerse en contraposicion con el positivo, haciendo
resaltar desde luego la influencia aisladora de ese líquido en
los cuerpos solubles é insolubles (análisis mecánico de las
partes constituyentes). Por otra parte, empleando la evapo
racion natural y artificial, se tiene un punto de partida para
las propiedades físicas del agua, y que comienza luego con
el cambio de las disposiciones moleculares.

LECCIONF.S,-64.
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Los objetos para la enseñanza son del mundo familiar de
• representaciones que están al alcance del niño, y en tanto
que unos han sido tomados de la vida diaria, comprueban
otros los más grandiosos procedimientos de la naturaleza
(desagregacion de las rocas, formacion de los terrenos de
aluvion, de las tierras vegetales), pudiendo decirse que en
este grado se deposita el gérmen para ese conocimiento pos
terior.

1. OBJETOS PARA LA ENSEÑANZA. Sal de cocina, azúcar,
arcilla.
2. FENÓMEN0S. Disolucion de la sal y del azúcar en ca

liente y en frio (hasta la saturaciou). Observacion de las
cantidades. relativas de ambas. Observacion y exámen de
las soluciones en cuanto al sabor, consistencia y peso rela
tivo (cuerpos sólidos que se sumergen y flotan en ellas).
Evaporacion de las soluciones en vasijas extendidas. Ob

servacion del estado á que vuelven. Comparacion con las
sustancias primitivas. ;Qué se ha alterado? Sólo la forma.
Mezcla de arena y arcillae el agua; déjesela reposar. Ob

servacion de cómo se depositan en el fondo. Celeridadrela
tiva de este fenómeno: rápida respecto de la arena, y tanto
más r[tpida cuanto más gruesa es; lenta tratándose de la ar-

. cilla, dilatando varios dias en algunos casos. Exámen del
agua; evaporacion natural de ella. Obsérvese que nada se
ha perdido de lo que babia en el líquido. ¿Qué se ha altera
do de la arena y de la arci11a1 Nada. •
Mezclas en conjunto y en agua: 1? de azúcar y sal, 2º de

azúcar ó sal y arena, 3? de. arena y arcilla. Exámen de la
fluidez: 1? la solucion de azúcar y sal tiene las propiedades
combinadas de ámbos cuerpos; 2% la de arena y azúcar indi
ca la separacion de un cuerpo solnblé de otro insoluble; 3<>
la de arena y arcilla, la separacion de un cuerpo pulverizado
insoluble de otro grueso insoluble, dejándolos precipitarse ó
depositarse en el fondo.
Mezcla y suspension en el agua de cuerpos insolubles pul-
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veri7,ados. Decantacion, agua enturbiada, deslamar, lexiviar,
deslame, sedimentos.
3. EXPERIENCIAS DE LA. VIDA. PRÁCTICA.. Utilidad de la.

sal y del azúcar. Existencia de la arena y de la arcilla, ya
solas (arena blanca, barro amarillo, arcilla blanca y tierra),
ya mezcladas en la tierra vegetal (terrenos areniscos y ar
cillosos).
Utilidad de la arena para pulhnentar. Escari:ficacion del

vidrio y de los metales, madera pulimentada frotándola con
arena. Laxitud y falta de adherencia de la última. Blandu
ra adherencia (plasticidad) de la arcilla. Utilidad para re
cojer junturas en estufas, chimeneas y hornos, para hacer·
moldes, para la fabricacion de tejas y ladrillos, para objetos
de alfare.cía, etc.

Experimentos.•
l. SAL DE COCINA.

°HISTORIA. La al de cocina se halla muy extendida en la
naturaleza; se encuentra, como salfósil, sal piedra ó sal gema
en depósitos de gran extension. Las famosas salinas deWie
clizka en Polonia y de Bochnia en Galizia en la extremidad

• norte de los montes ·Karpatos, tienen ya 800 años de explota
cion; la sal que de ellas se obtiene, está enteramente limpia,
y puede usarse ·sin preparacion posterior. Las excavaciones,
miden actualmente una profundidad de 400 metros. Hay sa
linas en Calabria en Sicilia, en la provincia española de
Cataluña, en los Alpes tiroleses y bávaros, en la Suiza. Exis
ten en el norte de Alemania grandes salinas en Stassfurt,
.Ascherleben-, Segeberg en el Holstein, en Sparenberg cerca
de Berlin, en Inoraclaw á inmediaciones de Bromberg. No
toda la sal gema está tan pura que pueda usarse desde lue
go; se presenta más ó ménos mezclada con sustancias terro
sas y arcillosas. Se obtiene la sal pura separándola por medio
de solucion en el agua, y dejando que esta se evapore.
Las salinas ó minas de sal gema están formadas por ma-
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nantiales subterráneos de soluciones de sal más ó ménos
fuertemente concentradas. Cuando la solucion estáricamen
te saturada, se pone á hervir engrandes calderas, obtenién
dose la sal en forma ele cristales. Si, por el contrario, es po
ca la saturacion, se necesita entónces la prévia operacion de
dejarla evaporar en construcciones á propósito. En varios
lugares se producen salinas artificiales, pues existiendo mon
tañas salíferas ó que contienen sal, rro hay más que cavar en
ellas profundos agujeros, y llevar el agua por medio de ca
nales, dejándola allí hasta la completa saturacion. Despues
se extrae el líquido por conductos subterráneos, y se le deja

r

evaporar. La explotacioumás famosa que porese medio se
hace de la sal, es la del monte Hall en el TiroL
Se obtiene la sal marinci haciendo que el agua del marco

rra por canales abiertos en la playa, y que desemboquen en
partes bajas (pantanos salados), donde se deja cristalizar
por medio de la evaporacion natural. Se estima en 190,000
billones de quintales la cantidad de sal contenida por el agua
del océano, cantidad con la cual podria hacerse una esfera
que tuviese 27 millas de diámetro. El agua del mar está sa
lada porque en él van á desembocar las incesantes filtracio
nes que se verifican en la tierra, y que naturalmente llevan
disuelta la sal. Como la evaporacion del océano es contínua y
en él se queda la sal que llevan las filtraciones, debe aumen
tar siempre la cantidad de sal q:e contiene aquel, volvién
dolo cada dia más salado. Probablemente no son los depósi
tos de sal que se hallan en el interior de la tierra, otra cosa
sino residuos que quedaron por la evaporacion de los mares
que cuhrian el mundo primitivo. Istán tambien salados al
gunos mares que no tienen comunicacion con el océano; por
ejemplo, el mar Muerto, al cual llevan la sal el rio Jordan y
otros riachuelos que se hallan en todas las costas, algunas
de las cuales son pendientes salíferas que miden de 15 á 20
metros de altura. El descenso del nivel del agua en el expre
sado mar parece un indicio seguro ele que se evapora una
mayor cantidad de agua que la que recibe en su seno.
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La sal de cocina es un alimento indispensable al hombre

y á los animales, es un principio necesario para la sangre y
constituyente le ella, de lo cual proviene que nos sea agra
dable al paladar. Sirve además para preservar algunos ali
mentos de la putrefaccion. Si se derrama sal sobre un pe
dazo de carne, se funde aquella absorviendo eljugo de ésta
y disolviéndose en él. A veces penetra la solucion en la car
ne (carne en salmuera), en otras, permanece sin ser absorvi
da, Como el jugo de la carne es rico en nutricion, alimenta
la carne en salmuera mucho ménos que la fresca, y al cocer
aquella no da un caldo fuerte, sino demasiado salado y desa
gradable al paladar.

1. Experimento. Solcio de sal en agua fria.

a. (1) Sal gema, pura, impura y desnaturalizada(sal del ga
nado), sal anarina, sal comu.
b. Sal comun, secada previamente.
e. Un vaso paraprecipitados (18 cm. (2) de altura 10,5 de

ancho), un mortero, una medida. (3)
Pulverícese bien la, sal en el mortero, y mézclese en agua

agitándola con una cuchara. Como 100 partes de agua á la
temperatura ordinaria, disuelven unas 35 de sal de cocina,
han de triturarse para un litro de agua unos _400 gramos de
sal. Guárdese la solucion clara y saturada.

2. Experimento. Peso específico de la solucion de la sal.

b. IJos huevos, soliteion-saturada de sal, agua.
c. Dos vasos para precipitados, una cuchara.
Con alguna prevision hágase el experimento de modo que

se balancee el huevo ántes que se suba en el agua ó se su-

(1) a Indica los minerales ó sustancias químicas que en conjunto han de
enseñarse préviamente; b; los ingredientes para el experimento; e: los apa
ratos que se necesitan. (N. del A.)

(2) Centímetros. [ N. <le la E. M.]
(3) Medidas son unas vasijas de porcelana graduadas para contener rés-•

pectivamete 1000 gramos y 500 (N. de la E. M.)
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merja on la solucion de sal. Luego se le hará remontarse en
:el primer vaso agregando más agua, y sumergirse en el se
gundo aumentando la cantidad de solucion de sal.

a. Experimento. Eaporacion ariflcial y natural
de la solucion de sal de cocina.

b. Solucion saturada de sal.
c. Una cápsula de porcelana, unplato atendido, una lámpa

ra de Berzelius, (1) un vaso para precipitados (14 cm. de alttu
ra, 8 de ancho).
Despues de haber durado algun tiempo la evaporacion

artificial de la solucion ele sal, y en cuanto se manifieste una
marcada separacion de la sal en la superficie, se puede va
ciar el líquido en el vaso para demostrar que se ha verificado
la division de la sal. Para concluir se vuelve á poner la so
lucion en la cápsula, y se continúa la evaporacion artificial
hasta que se seque dicha solucion. Puesta esta en el plato
extendido se le deja aparte por algunos dias.

2. AZUCAR.

HISTORIA. El azúcar· se encuentra en el jugo de varias
plantas, ·pero de distinta naturaleza. Las azúcares n1ás co
munes y conocidas son: la que sirve para endulzar los ali
mentos, y so halla en el comercio como azúcar en panes, azá
car candi, etc., la cual llaman los químicos a,zúcar de caña,
por hallarse en gran cantidad en el jugo de la carra de azá
car (de ahí el nombre que leva), la que se obtiene <le algu
na8 especies de la remolacha (tzícar de remolacha ó de beta.
vel), de la caña de maíz, del almidon y de varios árboles (abo
dul, arce,. etc). Además de esas clases de azúcar distinguen
se otras en química, tales son: el azúcar de va, de fruta, de
lerhe, etc., de las cuales solo la primera que abunda en la uva
y en las frutas dulces, es á propósito para la elaboraciony se. .

(l) Más conocida con el nombre do lámpara de <loble corriente. [N. de la
1. M.]
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emplea en gran cantidad (fabricacion del vino). Se la elabora
por medio de un dilatado cocimiento del almidon, agregándo..
le un poco de ácido sulfétrico. Se neutraliza la accio del últi.
mo usando la greda 6 cal, se clarifica el líquido, se le seca por
la evaporacion artificial, y se deja cristalizar. "Esta azúcar que
tambien leva el nombre de azúcar de alidon, y es énos dul
ce que la de caña, pasa fácilmente con el fermento á un esta
do espirituoso, convirtiéndose en alcohol por efecto del desa
rrollo del ácido carbónico. A esto se debe especialmente su
utilidad para con las uvas pobres en azúcar fabricar un vino
que se pueda beber.
Ya en la antigüedad se conocia el azúcar de caña en la

India y en China, en Europa desde el tiempo de Alejandro
Magno. El cultivo de la caña que en otro tiempo solo servia
para la fabricacion de azúcar, vino de Egipto y Arabia á
Sicilia y Portugal, en donde debe haberse hecho en grande
escala. A principios del siglo décimoquinto fué trasplantada
la caña á las islas de Madera y Canarias, y despues del des
cubrimiento de la América, al Brasil y demás partes del
Nuevo Mundo. Despues que el químico Marggraf hubo des
cubierto en 1747 que la remolacha y muchas otras plantas
indígenas contenían una sustancia idéntica á la de la caña,
intentóse aplicar aquellas á la fabricacion del azúcar. Mas
como en aquel tiempo se tropezó con varias dificultades, una
de ellas, no poder haber grandes maquinarias á propósito,
no tuvo éxito esa empresa. En el siglo actual, y con los des
cubrimientos é inventos que se han verificado, ha llegado á
tener importancia en Europa la industria azucarera. Se la
ha llevado actualmente á tal grado de perfeccion, y se ha ex
tendido tanto, que sobran los productos ,para cubrir las ne-
cesidades. .

La fabricacion de azúcar ele remolacha es hoy uno de los.
ramos más importantes de la série de las industrias agríco
las. Enormes planicies sufren una preparacio, poniendo en
ellas, y con todas las· reglas que da la experiencia, azúcar de
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betavel, por cuyo medio se obtienen positivos productos, y
se aumenta la riqueza del suelo.
La operacion de clarificar (refinar) ha llegado á tal grado

de excelencia, que la del azúcar de remolacha se verifica por
igual en todas las partes de aquella. El producto impuro de
la planta (azúcar bruta) es bajo todos aspectos poco apete
cible, por contener sustancias bastante saladas y desagrada
bles al gusto, en tanto que el de la caña, que no contiene
mezcla de esa especie, os agradable á pesar del mal aspecto
que le da su color moreno.
El azúcar es una sustancia combustible. Por si sola se ca

lienta, se funde, se tiñe primero de amarillo, toma luego un
color moreno, se inflama en la ebullicion, dando una llama
clara, y deja un carbon poroso y brillante, que con una co
rriente de aire entra en fuerte ignicion, ardiendo completa
mente. t

A esto se debe que el azúcar bien refinada, deje á penas una
mínima huella de cenizas. Si se mezcla azúcar con casi el
mismo peso de agua, y se la calienta con cuidado, cambia
siempre de estado. Dejándola hervir durante algun tiempo,
y agitándola con una espátula, se observa que en el primer
grado corre el líquido en grandes gotas, al levantar la espá
tula. En el segundo grado se estira aquel en hilos, pendien
do á la extremidad de ellos unas gotitas, que caen haciendo
que los hilos se recojan. Si la gota permanece colgada un cor
to rato ántes de caer, se ha conseguido el tercer grado en la
decocio. Durante el cuarto grado, se forman copos de azá
car en forma de plumas, que caen volando, si se levanta la
espátula y se la imprime un violento movimiento en el aire.
Continuando el cocimiento, se adhieren esos copos á la espá
tula, y si despues se sumerje en la masa liquida un palo hú
medo, é inmediatamente se Le introduce en agua fria, prodú
cese un pequeño ruido detonante, y podrá romperse el azú
car violentamente solidificada. Finalmente, toma la decocion
un color amarillo, despues moreno, y en ese estado forma lo
que le llaa azúcar qemada ó caramelo.
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Si despues de cada .uno .de esos grauos, se vierte un poco
de la miel sobre una plancha fria, •se manifi~~tan diferen,úe:s
propiedades con el enfriamiento. En los dos primeros grados
se obt.iene un producto viscoso. Enlos del tercero al quinto
tiénese una masa compacta, clara y trasparente al principio,
volviéndose laego opaca y turbia, por tomar en el interioruna
,estructuta -delicada y cristalin·a, durando así más 6 niénó'S ·
tiempo, segun el punto de la miel (az11car perla 6 de confite).
El-caramelo, en el estado frio, forma unamasa compacta,du
ra, sonora, de un color moreno subido, la cual pier.de enter.a-

' \''mente su sabor dulce, para 'tom·ar otrot_arriargo' y aromático.
En el agua y en el espíritu de vino se disuelve,. Ilesultand0
nn líquido claro, g_ue segun .sri concentracion, toma diferen
tes colores.

:son conoci4os los múltiples usos· del' azúcar. Como medio
de alimentacion, no es despreciable su valor. ..A. la verdad no
perteneceá esa clase de alimentos que de por' sf son á propó
sito para formar sangre y músculos, sólo •sirye ·p'ara darnos
calor,en tantoque á expensas do las materias oxigenadas,

• t ' ' A t ' + 'entra en lenta combustion en el interior do nuestro cuerpo,
y como ese calor, segun lo han demostrado recientes obser-

• • r~ . t .. , • j , 1 •• , • , • , \ ••, 1

vaciones; se convierte· en fuerzas',. sirve pues, por lo mismo,
para producir la fuerza muscular, siempre quese la somó
deradamente. Algunas otras propiedadesdan al azúcar un

.e'' • ; ,·.v ¡, y%o, · 9 ! y4

valor especial. Las frutascocidas en ella 'soconservan dü--
rante alguntiempo, yp.as,ta l_a misma carnepuede preservar-

• • , .~ ,¼ • • •. ,/ • ¡ .•' " l_ 1,. .. \. .t •. ,, .a. .i I . , l. t.

se de la putrefaccion. Ef azúcar quemada (caramel~).. entra.
comocondimento en varios manjares(caldo, salsasparaa8a
dos) á causa de su color y de. su sabor amargo y aromático;

1 , .

sirve igualroente._paµ:-a dar color á varias bebidas ,preparadas
artificiai;rp.ente. (az'l1oarr dmtinte).. Con,,ella se imita elcolor de
muchas clasesde vinos, del rhum, ·etc... ,, .. :.,. • ·: .... ·.
, Llámase jarabe·.a1 azúcar disuelta enagua, y que llega á
formar ·una miel espe'sa. Eljarabe comunmoreno (mielpre
taJ es el resíduo del azúcar de caña despues de ,clarific-ada.
Es.aquella agradableal paladar,en tantoque la del azúcar

- • LECCIONES,-63
1

' .
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deremolacha es lo contrario, y no tiene· gran uso, por los in
gredientes salados que contiene. '. .. .:
.M. » A

o4. Experimento. IHsólucion del azúcar en agua fria.
• • 1

,OiG. "-+a. Azúcar enpanes, a2car candi, blanca y morena; azúcar
1 Qqmun,.· b~anca y morena; azúcar bruta de-.remolacha y de caña
(ámbas morenas), miel de ,azúcar de:·rernolacha y·, de caña.

b. Cantidades iguales de azcar en trozo; azúcar candi en
. cristales, y azúcar tm., polvo: , :
,· , e; Tres-vasosparaprecipitados (16, 5 cm. de altura, 9 de an-
'Cho); cucharas., •, ' .r \

-~, Para la disolucion tómese½ litro de agua y 50.gr. de azúcar:.

, 5. Experimento.. Disolucion del azúcar en agua caUente.
1

<- b. .Azúcar en polvo, agua hirviendo.
... • o, Una marmita (cafetera) para.preparar el agua caliente;
«

~,ia lámpara. ile Berzelius, dos vasos para pr,ecipitados (18 cm.
1de altura, lQ, 5 de ancho). · . · , •
• . Sellen.a de azúcar en polvo cada vaso, hasta casi.¼ de su
- 1 '· ..

altura; luego se viert_e agua fria en uno, é hirviendo en el otro
r I \, - i ', • •hasta los &de la altura. Agítense ambos líquidos, y duran-
te la operacion hágase observar que.se verifica 1~-.disolucion
eí;t. el agua caliente con más facilidad que en la fria.
- J ' • ' ••

.',r • 6. Expei·iri1euto. • Disolucion y clecocion del azúcar~ -
' ' 1, y • I

¡li· 1 •.. \

. b•Azícar en polvo-; .agua·. • • •• • , r 1. ,

e. Una cápsula yuna espátula de poreelana; úna lánipara de
Berzelius; un pedazo de hierro la1ninado .(hojci de lata).

Con las ,debidas precauciones se vierte tanta agua como
azúcar j se calienta. Obsérvanse así los ,camhios ,indiéados
.ya al tratar do la hietoria del azúcár. Con alguna práctica. '

soaprendo á distinguir fácilmente esos diferentes estados.
Para ello se dispone que las pruebas _se hagan, escurriendo
.Jasigotas de la espátula sobre la hoja de lata, que préviamen-

,
,o
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te se habrá cubierto coh una poca de grasa. Las gotas debe
rán dejarse caer muy cerca unas de otras. Tan luego como
en _la cápsula se haya co:µvertido el azúcar en caramelo ó es~
té enteramente quemada, viértase un poco de agua, y disuél
va,se el resíduo. Diluida con agua esa solucion y en diferen
tes grados, tiénense colores desde el claro como del vino, has.
ta el moreno rojo oscuro, (azúcar de tinte para dar color á los
manjares y bebidas). Quémese direc_tamente un poco del re
s·íduo de caramelo sobre la espátula, poniéndola en la flama.• . .

3. SAL DE COCINA Y AZÚCAR.

7 y 8. Experimento. Solubilidad del azúc:u: y de la sal.
b. Azúcar y sal en polvo.
c. Dos vasosparaprecipitados ( 12 cm. de altura, 7de ancho),

A» #cucharas, agua caliente.
El azúcar.se disuelve fácilmente en doble volúmen de agua

caliente; no así la sal. De esta queda en el vaso una regular
cantidad sin disolverse. Poniendo másazúcar, en la solacion
de ella se demuestra que no estaba aú~ ~aturada. Continúe
se poniendo azúcar hasta que se obtenga una miel espesa
aparentemente (Jarabe comun). Si se quiere guardar 6 con
servar ésta, clarifíquesela, mezclándole clara de huevo bati
da, y agítese· la mezcla. Despues póngasela á hervir sobre la
lámpara, y pásese]a en 'una coladera. La clara de huevo re
tiene las materias impuras, é impide que se agrie la miel.. ' ,• 3 ,

4. ARENA. (1)
/

9. Experimento. Suspension ydeslame de laarena.
'

a y b. Arena blanca, arena amarilla, ámbas bien deslamadas
• , ' ..,. • 1y vuelt«s á secar.., '

(l) Para dar á nestroslectores una idea del plan segtido por el autor, se
han traducido íntegras, las lecciones sobre la sal y el azúcar. In lo de ade
late, y para no hacer 1nás voluminosa está obra, áuprimirémós la parte de
''Historia" con que en el original principian fas le9ciones sobr-e las diferen
tes sustancias. [N, de la E. M.]

•

r,.
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c. Dos va8os, cuchara8.
Para deslamar la arena, póngasela en una gran vasija con

m.ucha agua, agítesela,fuertemente, decántese el líquido tur
bio, tan pronto como se haya depositado la mayor partede
la arena en el fondo del vaso, y repítase la operacion hasta
que la última agua permanezca enteramente clara, despues
de vertida y agitada. Asídebe estar preparada la arena pa
rael experimento citado ántes.

' .Se conoce que el agua de esa arena deslamada ha queda-
do sin alterarse, en que la cantidad.de arena no ha disminui
do visiblemente, y que el agua permanece clara y sin sabor
extraño. •

5. ARENA. Y-SAL..
. 1 ' .,

10. Experimento. Separacion de la sal y de la arena.
. .

· q. Gantidade~ ~gj,iales de arena y sal en polvo, agua caliente.
• c: Un vaso (16, 5 cm. de altura, 9 de ancho), una cuchara,.
na cápsula de porcelana (15,cm. de diámetro), na lámpara
de Berzelius, un mortero.
. Mézclese con cuidado la sal y la ar~na en el· mortero. En
vista de los experimentos hechos hasta ahora, puede el dis-

•- ) '

cípulo exponer de qué modo podrá separarse ambas sustan-
cias. Especialménte objetivo es ef experimento si se emplea

f$

una arena amarilla de cÓlor. intenso. Lamezcla de ambas sus-t

tancias, que aparece ligeramente teñida de amarillo, dismi-
nuye despues de echárs,ele encima el agua, y la arena que que
da, toma de nuevo un color subido, en tanto que la solucion
de sal, se presenta clara y sin color. '(Por medio de la evapo
racion, se obtiene la sal en la forma sólida, análisis mecánico).
N. B. Para q Lle la disolucion de· la· sal sea completa y más

violenta, es mejor emplear seis veces su cantidad de agua
caliente,. en lugar de tres como se ha i:p.dicado ya. •

11. Experimento. Filtrar soleion do sal on la arna..
b. Cantidadesgales de arena y sal en polvo, aqa caliente.
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c. Un apara,to para, filtrar, un embudo, unfiltro de papel de

estraza, dos vasos para precipitados (10, 5 cm. de altura, 9 de
ancho), un agitador de vidrio.
Para limpiar del todo á la arena de la adherente $Olncion

de sal, viértase repetidas veces agua pura sobre lo conteni
do en el filtro, despues de haber pasado toda la solucionde sal.

6. .ARCILLA.

12. Experin1ento. Suspensiori y precipitado de la arcilla.

a. Barro secado al aire; adobe, arcilla para alfarería, masa
de barro amoldada, arcilla cornun. b~anca, barro puro de porce-
lana (Kaolin).
b. Arcilla blanca (mejor barro de porcelana) y barro corrien-

te. Agua. •. •
, 9. • Un mortero; un apai-ato para filtrar con embudo y filtro;

un agitador de vidrio; dos va8o8 (16, 5 cm. de altura, 9 de an
cho); un pedazo de trapo de lino. • . . • ,.,,
Para mezclar bien la arcilla 6 el barro con el agua, pón

gase aquella en el mortero primero con poca· de esta, y mué
lase el barro hasta que esté uniformemente repartido en la
masa espesa; despues agréguese poco á poco más agua para

• 1 ' • ' '

terier líquida la- mixtura. Al filtrarla cori el papel, corre ai
principio una poca de agua clara, pero despues se tapan los
poros de aquel. Vsando una tela de tej id? cerrado, se llega
á obténer de vez en cuando una filtracion clara, sin embargo,

' . . ...
pasan frecuentemente las partes más finas de la arcilla al tra-,
vés del género. La arcilla fina deslamada,no se deja separar
fácilmente al filtrarla, se separa,por el contrario, despuesde
un largo reposo, formandouacapa visiblementecompacta,
y dejando encima el agua clara, ·que se1puede decantar con
bastante facilidad. La última no ha tomado nada de la ar
cilla, es agua pura;asípues, esla arcilla una sustanciaen
teramente insoluble.

I
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13. Experimento. Propiedad absorbente de la arcilla.

b. Arcilla comun, blanca; agua; un aceite graso.
»

c. Un mortero,una tabla acepillada; algunas hojas depapel
florete; unaplancha de hierro caliente ó en lugar de ella, unapie
dra lisa caliente (serpentina).
Untese algunas gotas del aceite en la tabla y en el pliego

de papel, extiéndase sobre ambas, una capa no demasiado
espesa del barro' molido en el mortero y que formó ya una
masa compacta; déjese luego secar en un lugar expuesto al
aire ó cerca de alguna estufa caliente. Debe evitarse una ele
vacion suma en la temperatura, y procurarse que se seque
el barro gradual y uniformemente. Echese polvo de barro
seco sobre un pliego de papel con manchas de grasa, y cú
brasele con otro pliego, poniendo encima de éste la plan
cha ó la piedra lisa caliente. En los tres casos, quita el barro
las manchas de grasa, pero en los dos primeros mucho me
jor que en el tercero. Débese la propiedad absorbente del
barro á que por la finura de sus partes pequeñas existen
aperturas (poros). Estos obran como tubos capilares absor
biendo la grasa que está en el papel ó en la tabla. El barro
húmedo obra con más fuerza que el seco, porque como el agua
se evapora en la masa, deja en losporos un espacio vacío, y
en ellos penetra el aceite impulsado por la presion del aire
exterior.

'

14. Experimento. Desecamiento del barro, grietas que
so forman en él.

b, Arcilla blanca comun; agua.
. c. Un mortero de porcelana. Una tabla.
Para dar á conocer el barro en sus propiedades plásticas,

débeso mezclarlo muy uniformemente con agua y convertir
lo en una pasta tenaz. Al secarse, so presentan grietas quo
son tanto más numerosas cuanto más rápida ha sido la ope
racion. Se escurre el agua demasiado aprisa, para dar tiem-
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pQ á las partículas del barro á que se reunan tan igualmen
te como se hallaban ántes. Si el barro se seca lentamente}
(puesto al aire), se consigue evitar, casi enteramente las grie
t,as, ó por lo ménos que, sean tan pequeñas que apénas se ha
gan perceptibles. Por un motivo semejante al ya expuesto;·
se forman grietas eu una capa cargada de barro, euando des-.
pues de una fuerte lluvia dan sobre ella los· rayos del 'sol. Fór
m,~se ipmep.iatamente en la superficje,una costra, que se rom~;
pe por el vapor de agua que sube de Ju, parte d,e abajo. Si se. \

mezcla el barro con arena fina,.no,se pr.esenta, en igualdad de,
circunstancias, ninguna grieta, porque el vapor de agu.a y los
granos de arena, encuentran fácilmente numerosos· camini
tos por donde escaparse; y, la- masa se vuelve poco porosa y
frágil. , , . . ,_: . ·-· _ . ,, , . . . , , . ~ . : \".,

15. Experhnento. Cocimiento del bart·o de ladrillos.
L ' , 1 is • i A

.L • l' 't . , • •.• .i • > , i

a. Objetos de. barro y de diferentes especies q,ue estén cocidos:~
adobes, jarros,,ollas, etc.; barro fino de pipas; porcelana..
.' ,b.. Barro con aguaj masaplástica remolid_a... •
, • c. Un horno de reverber.oj carbori. de lea. , -'!

Póngase dentro del horno, carbones bien encendidos á lle- .
nar casi la mitad de,él_; encima de ·ellos objetos de barro muy
seco,1y écbes~ más.carbon hasta que.estéi:coinpletamente·ne:>
no el horno. Dura: este experimento unahora, si ántes se ha
llenado bien el horno de, carbones encendidos, y se ha deja
do que se consuman al gradodereducirse su volúmen á la

r ) ,',

mitad. (Para demostrar la porosidad delbarro, póngasede
( \ c. , ..

canto un adobe en elagua). Si se construye una casa con la-
drillos desdeel cimiento, ha de subir la humedaddel suelo
por el interior de las paredes. Bazon por qué, los,cimientos
debenser de piedras que nosean porosas. ci so' .o~· ,;. , , , • -- , ' ,.

« • 7 ARCILLA Y ARENA." N ot
, r j ,.... •. • • • • •. \·~ i.,J •· \·"·- •· • --- 1 1 •

I • ' r ~:( !.:í..', .- • , • f' r ►'.) I \ ··,,' · . : ;. . , ' ' 3±.. ·sí i

16. Experimento. Separaeion de la arcilla y de laare;
na con el deslam.e. , t.~ ¡ p. ' ") , :_ .• -~ :, , / ;; rzr ?±,u' y - : · ++ «4-

b. Barro y arena fina, blanca ó amarilla; agua. 956 .1%. '
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c. Dos vasos.ciUndricos altos; un·agitado'r, u~morterodepor-~

r •l ,- - « y»gsoe an·a. ,. .¡ ,. ,.__ •• • • . J.

Esmás objetivo el experimento, si se mezcla arena amari--'
llacon arcilla blanca, ó arena blanca con arcilla amarilla.
Los granosde arena sedepositan en elfondo más pronto que
las partícwtas de barro, po_rqu:e su péso e·s mayor respecto de'
su superficie. Un cuerpo se sumerge tanto más despacio en
unfluido elástico ó líquido (aireó agua) segun su peso, for
!fiando una masa, cuantomáspequeña sea su superficie re--
lativamente á su masa, Pueden· intercalarse los siguien-
tes experimentos. " • • \ •
- 16. Experimento. a hasta f. ( Varios pedazos de ,greda~.
hojas· de· .estaño; arena, arcilla.-Variasprobetas cilíndricas al-·
tas, agitador. Un vaso para deslamar, cuatro vasos estrechos-
paraprecipitados),, , . .
a. Tómese dos pedazosde greda de igual tamaño; échese

nnó en el cilindro lleno. de agua, el otro, préviamente molido
en polvo fino, se :pone tambierí en el cilindro agitando el aguar,
Aunque la greda··pesa más que el agua [lo que se nota en el
primer caso], no se·sumerje, ·cuando :está reducida á polvo.

B. Tóinése dos· pedazos de papel· de estaño que tengan
t

ig.uat'tamáño; póngase uno de plano sobre· el agua, y échese
el ·otro.después ,de-haberlo hecho pelota. Aunque ambos·pe
dazos tienen igual! peso, se sumerje el 'primero mucho más
l~ntamente que el segundo. Como puede: notarse desde lue
go es 1a superficie do aquel muchomayor que la 'de éste.
e. 'Tómese dos pedazos de papel iguales; hágase el uno co

mo pelota, y suéltense ambos enelaire, procurando qúé el ex::..
tendido osté horizontalmente. In este experimento se vé
ta:mbien q11:e la; mayor superficie es oausa dé la caida lenta.
d. Tómese dos pedazos de greda ·iguales\~ y tedúzca~e uno

á polvo fino, déjese caer al mismo tiempo á los dos en el aire.
La superficie del conjunto de. polvos. es evidentemente.mayor que la del trozo entero. ' ' '
Así pues, no se precipita la arcilla con más lentitud que

la arena porque·sea más Ugsera,, sino. porque es más fi.'na,que
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ésta. Por lo mismo, se levantan en torbellino de los cuerpos

' 1

divididos en polvo, los más finos con más faciliclacl y á ma-
yor altura que los gruesos, en el interior de las corrientes
formadas en fluidos elásticos 6líquidos [aire, agua]: el aire le
vanta á lo alto los polvos finísimos de la tierra, el agua las

'partes·1tambien muy finas'del lodo. De esto se deriva otro,
método para decantar, el cual se demuestra poi' medio del si-
guiente experimento: . •
e. Se mezcla arena y barro en el mortero hasta formar una

masa, agregándose despues granos gruesos de la primera,
así como pequeñas piedras. Vacíese todo en un gran cilin-
dro que tenga cuatro llaves, una encima de otra, á igual dis- A

tancia de la base, las cuales servirán pare dar salida al agua..,
Déjese caer agua dentro, del cilindro, de algun depósito si-
tuado arriba ele ~l, y agítase bien el líquido de modo que·
llegue hasta el fondo clel cilindro,. abriéndose entre tanto la
primera llave. Corre al principio 11na agua fangosa, que po
co á poca va volviéndose más clara, hasta que llega á salir

/

agua limpia. Entónces se abre la segunda llave, luego la ter-
cera y por último la cuarta. Por las contínuas corrientes que.
se forman en el interior del líquido, suben las partes más fi-
nas que salen con el agua por las llaves, quedándoselas más
gruesas en el fondo del cilindro. Es este un método muy có
modo para separar las partes finas de las gruesas en una
masa terrosa, y al mismo tiempo es un ejemplo bastante
claro de cómo· pued_e con0corse ia 'naturaleza de algun sedi-
taento. .a .•

#

La impermeabilidad del barro fino se demuestradel modo
siguiente:
. f. Dos tubos anchos' de vidrio terminando en punta y con un,1
pequeño agujero en esta; un suporte; dos vasos.

Tápese las aberturas inferiores con un .poco de algodon de
modo que quede algo flojo, y échese barro en uno hasta for
mar una capa de 4 á5 cm. de espesor, y arena~en el otro~
Viértaseagua en ambos tubos, y en tanto que enel que con-

LECCIONES,-66.
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tiene arena, pasa siempre el agua con facilidad, se detiene
en el barro despues de un corto rato.

. Nociones, hechos y leyes.

Cristales son cuerpos [inanimados] pequeños ó grandes
que tienen superficies regulares y cantos con algun filo.
Disolver es volver líquido un cuerpo sólido mediante el

agua ú otro fluido. .
Solucion es una mezcla de un cuerpo líquido y de otro SÓ•

lido.
. I ,

Solucion saturada es la que no puede tomar más del cuer-' • • 'po que contiene [á una temperatura constante].
• Se obtienen los cristales por medio de la evaporacion na
tural ó artificial de una solucion.
Evaporacion natural es convertir- en vapor un líquido sin

emplear el calor artificial [fuego]. '
Evaporacion artificial es convertir in líquido en vapor

aplicando el calor artificial.
' ., '

Se obtienen los cristales más gruesos por medio de la eva-
, I!' 1 -.

poracion lenta, en tanto que los más pequeños se forman em-
pleando una evaporacion rápida.
Un cuerpo es fácilmente soluble cuando se disuelve en po

ca agua. De difícil solucion es, si necesita mucho líquido; y
es insoluble si no se disuelve absolutamente .
De· los cuerpos considerados hasta hoy dirémos que la sal

y el azúcar'son solubles; é insolubles la arena y la arcilla.
El azúcar es cuerpo más fácilmente soluble que la sal.
Puede separarse un cuerpo insoluble de otro solble mez

clándolos y echando agua á la mezcla. El cuerpo insoluble,
se precipita en el fondo, y se vacía, la solucion despues de ha
berse puesto clara [decantar] ó se filtra, y se evapora la so
lucion.
Deslamar es separar un cuerpo insoluble reducido á polvo

fino de otro igualmente insoluble pero de polvo más grueso,
agitando la mezcla y decantándola varias veces.
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Precipitado es la reunion de las partículas de un cuerpo
insoluble sumergidas en un líquido. .
Sedimento es lo que se reune de u~ cuerpo sólido en el fon

do de un líquido.
La arena se precipita con más violencia que la arcilla.
El deslame arrastra la arcilla con mucha más facilidad

que la arena, y la 3xcilla fina mucho mejor que la gruesa.
Especies de sal: sal gema,' sal marina, sal comun.

. Especies de azúcar: azúcar en panes, azúcar candi, azúcar
comun [en polvo, miel l ·
Por medio de la decocion se hace más espesa la solucion

de azúca'r convirtiéndose en un líquido viscoso, que más ade
lante se oscurece en color, se vuelve morena [caramelo].
Filtrar es separar en una solucion un cuerpo soluble de

otro insoluble, haciendo pasar la mezcla al través del papel
ó del lienzo.
Por medio de una fuerte combustion se vuelve la arcilla

dura, sonora y porosa.
La arcilla sehalla en la superficie de la tierra, convenien

temente mezclada con arena. 'Tambien se la encuentra en
el fondo de· muchos ríos y aguas estancadas. Distínguense
tres cl ases de arcilla: barro comun, para alfarería, para por
celan2a.
El barro se emplea especialmente en la fabrieacion de ado

bes. y ladrillos. La arena, entre. otras cosas; sirve para esca-
_; rificár y afilar. •

' f

t

'

SEGUNDO GRADO.
t

RÁPIDA OJEADA.

No se entra en este grado á la química propiamente dicha,
pero se da un paso en el camino hácia ella. Se encuentran
aquí los hechos de desagregar algunas sales por medio de la
pérdida del agua de cristalizacion, la expulsio y la recupe-
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racion de ella y el desprendimiento de calor que se verifica
en este caso, el cambio [volverse soluble] del mármol, de la
piedra de cal y de la greda empleándose la combustion, có
mo vuelve á, separarse la cal en el agua de cal mediante su
esposicion al aire ó el aliento soplado en esta [ácido carbó
nico]. Más adelante se ve el distinto modo de obrar del agua
de lluvia, de rio, de· manantial para con la sosa, y del salitre
fundido para con los cuerpos combustibles.
A estos pocos fenómenos se circunscribe el material quí

mico de observacion de este grado. Unicamente en algunos
• • I

de aquellos, especialmente en los primeros que se han men-
cionado (pérdida y recuperaciondel agua químícamente com
binada) se desprende de la observacion la i)erfecta intuicion
del ejemplo químico, y esto solo con la ayuda de inferencias,
lo cual es lo único posible respecto del objetivismo en la
química.
No podría darse del e.celsivo dominio de la química más he

cho, .cuya naturaleza y· esencia 8e comprendieran y conocieran
con ménos dificultad, y de un modo ménos rnediato provinieran·
de lapercepeion sensoria, que el co1nportamiento del agua, su se
paracion y combinacion química, en ciertos cuerpos sólidos. (Véa
se las notas á 1os experimentos 17 y 35). Aquí, pues, llega
el discípulo á la contemplacion-verdadera y completa in
tuicion-del paso prévio ála química, haciendou solo oxpe
rimento y examinándolo de modo que la couclusion. á que sir
ve la intuicion como mediadora, por sí misma se presenta sen
cilla, que puede concebirse fácilmente y proviniendo de he
chos que no necesitan de preparacion más extensa, por lo
cual puede ser asimilada sin esfuerzo por débiles inteligen
cias. Hé ahí la razopor qué, con estos8 cperimentos se han da
do losprimeros pa8os. •

Ménos fácil es comprender la disminucion de peso de Ia,cal ,.
en la combustion. Puede prepararse tal conocimiento en es...
te grado, y se completará primeromediante una série de otros
exp~rimentos, y más tarde enlazándolos con los- del cuarto
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grado (del 161 al 165). (Véase la nota á los experimentos del
34 al 38).

Otro tanto puede decirse ·del di~tinto m.odo de obrar del
agua de lluvia, de corriente y de manantial (véase la nota al
experimento 20), y especi~lmen~te del del salitre en el fuego
(véase la nota al experimento 29). Por ahora solo puede an
te todo comprobarse hechos, y ordenarse el conjunto de ideas
del discípulo, por medio de la_ suficiente. observacion, á fin de
aprovecharlos _más tarde comp material de experiencias para
el descubrimiento de nuevas intuiciones de la química.
En este grado pueden observarse fenómenos físicos y como

tales, la evaporacion naturaly artificial, el punto de ebullicion,
la form:acion del vapor, su distribucio en el aire, ·su depó
sito (rocío) en objetos frios (v_idrios planos, metales).· (Ex-
perimentos 64 y 65).
l. OBJETOS p .A.R:A.:,:tA.ENSEÑ~NZ-.A.: Sosa, ·potasa, cal calci-

nada, greda, mármol, ·yeso (sulfato ·de ca¡l calcinado), sial de
Glauber (sulfato de sosa), sal amarga ó catártica y salitre.
2. DIFERENCIAS: Cal blanca, cal.gris, mármol blanco, már

mol de colores, yeso comunen polvo, yesocristalizado, ye
so espático, cal calcinada (cal apagada, pasta de cal ó lecha
da de cal, mortero ó mezcla), yeso calcinado, sal de Glauber
y sal catártica. • .. • . - . '. 1 .•
3. FENÓMENOS! a. Modo de obrar ,del· agua. Solucion 'de

la sosa, de lapotasa, de la sal de Glauber, del salitre. Repe
ticion de 'los mismós experimentós que se hicieron· con: la sal
y el azúcar, haciéndolos con aquellas sustancias. Hágase no
tar aquí el enfriamiento que se opera al disolver la sosa, el

• salitre, la sal de Glauber, y la sal amarga, así co_mo el des
prendimientode calor que se verifica, disolviendo lapotasa.

1J.)espues se considerará el djstinto comporta:rniento del agua
,te _manantial,? del agua de lluvia ó del ,.~g-qa de· corrien~e
(agua cruda ydulce). Aquella se enturbia,ésta permanece
clara. El yeso, lagreda, la cal y el.mármol pulverizados y
mezclados enel agua agitándolos, seprecipitan. Exámendo
la solucion del yeso. Demostracion por medio de la evapo-
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racion natural de quelas pequeñas partículas del yeso se han
disuelto. Exámende los otros líquidos, y demostracion de que
nada se ha.disuelto. El yeso no"es insoluble, sino difícilmen-
te soluble. • •
b. Modo de obrar de los cuerpos exponiéndo.los eil aire. Los

cristales de sosa y de sal de Glauber se reducen á polvo; no
así el yeso y los cristales de salitre. Empleando la balanza se
demuestra que en losdos primeros casos ha habido una pér
dida en el peso.--La potasa se humedece, y finalmente se vuel
ve líquida. Por medio de la balanza se demuestra que ha ha
bido aumento en el peso. La cal, la greda, el mármol, per
manecen inalterables: niamentan ni pierden en su peso.

c. Modo de obrar con el calórico.--La sosa, la sal de Glauber
y la cartática, desprenden grandes cantidades de agua, ca
lentándolas (enua retorta); tambien el yeso, pero poca. Exá
men de los residuos. Se ha perdido la forma dé los cristales.
El salitre se funde, pero no desprende agua, y se endurece
de nuevo, formando una torta de sal. La greda, la ·cal y el
mármol permanecen inalterables en una combustion ordina
r1a. Echese sobre los resíduos de la sosa, de la sal do Glau
ber y de la catártica un poco de agua, la cual desaparece y
á una fuerte combustion se evapora en parte, pero tambien
en parte vuelve á ser tomada. Prueba mediante el calentar
reiteradas veces la sal seca que se ha regado con el agua. Des
pues de esto, dis,olver la misma, y evaporacion natural del
agua. Cristalizacion. Endurecimiento á un fuego manso del
yeso calcinado mezclado y agitado en el agua, y combinacion
química de esta.

•• d. COMPORTAMIENTO CON EL FUERTE CALÓRICO. La gre.
da, la cal y el mármol se vuelven más ligeros: greda, cal, már
mol calcínados. Comportamiento de la cal calcinada en el
agua; cal apagada, torta y lechada de cal, depósitos ó preci
pitados, oxámen del agua. Domostracion por medio del gus~
to y de colores vegetales, de sus propiedades cáasticas. Com
paracion entre la cal calcinada y la no calcinada. La pórdi
da de peso no se deb2en este caso al desprendimiento del agua,
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como en la potasa y en la sosa, porque la cal no vuelve como
aquellas á recobrar sus propiedades mediante el aumento del
agua. Que entretanto permanezca ignorada la causa.-Dé
jese asentar el agua de cal. Precipitado de un polvo sólido
(su naturaleza permanecerá desconocida). Manifestacion del
mismo fenómeno, soplando dentro de ella. Exámen del agua
por medio del sabor, de colores vejetales y evaporacion. De
mostracion de que ya no contiene más cuerpos sólidos, ni po
see propiedades cáusticas, siendo por lo tanto agua pura.
Exámen especial del salitre fundido, y su comportamiento

con la leña, el carbon y el azufre.
4. EXPERIENCIAS DE LA VIDA DI.ARIA.. Utilidad de la sosa

para lavar, volver dulce el agua. Aplicacion de la sal deGlau
·ber y de la catártica en la medicina. Aprovechamiento del
sali.tre para fabrica·r pólvora. Usos varios del yeso en estado
calcinado. Proteccion con.tra,,la lluvia regando ántes con ye
so, debida á su solubiÚdad. Comparacion entre las estátuas .
de yeso y las de mármol. Superioridad de las últimas. Con
servacion hasta la actualidad de estatuas de mármol anti-
·giias. El mármol no es más que una clase especial (fina) de
cal. Uso de·la cal calcinada, como medio para reunir (alba
ñilería). Mérito ~e ella en el desarrollo de la arquitectura.

8. SOSA.

•• 17. Experimento. Reduccion ó fusion y Calcinacion de
la sosa. _, ..

a y b. Sosa natural, cristalizada y calcinada.
c. Un trozo plano de porcelana; unaprobeta de vidrio con te-. ., . "\ '

razas para tomarla, ó en ve de ella una retorta (500 cmc.) () con
f, + + o

un tubo largo de vidrio, como condensador; un matraz y un 8-
porte para la retorta. •

. La sosa pierde pronto su agua de cristalizacion.,. exponién,
.+ h f

dola al aire; se cubren los cristales en la superficie con un
¿ • ~ ,

(*) Centímetros cúbico,. 't --

(



polvo blanco (sosaanhidra), se reducen. Calentándola sobre-
viene violentamente la pérdida del agua. Si para,ello seo em
plea una probeta, no se puederecojer el agua que -se des
prende, sólo se la percibe en forma de vapores que se esca•
pan.· A veces se· condensan los .vapores en la parte superior
de la probeta,y sino se toman las precauciones debidas, se
rompeel vidrio á causa del escarrimiento_del: agua _conden•
,sada; pa_ra, : e$to se inclina la, probeta con la abertura hácia
abajo, tanpronto comose observala condensacion del agua.
Si se. calienta la sal en la retorta, púedese condensar á ve

,ces toda 6 una parte del agua en el matraz. Tambien en es
,te ~aso se necesita ·la precaucion de que no sea demasiado
fuerte la flama de la lámpara, para queno se caliente mucho
la parte .superior de la retorta, fJ se verifique el .rompimien'
to de ella, por,·subir de nuevo el agua que so desprendió. La
fasion--de los cristales que comienzadesde el principio, dura,

. -en tanto que existe agua. (usion en el agua de cristalizaoion).
La sosa libre de agua se funde á unatemperatura, en la cual
entra en fusionelvidrio ó por lo ménos se adelgaza mucho.
NOTA.-Este experimento es de principal importancia. Es

' ' .
el primer fenómeno químico, por medio del _cual. se lleva al
discípulo á lo intuitivo, y de un modo inmediatoen loposi
"ble. La percepcion sensoria demuestra sin más explicacio•
nes, que de los cristales se desprenden vapores, que se con
densan en el agua. La conclusion á que sirve de mediadora
la intuicion es: puesto que de los cristales de sosa puede ex
pulsarse agua, deben haber contenido agua. Los cristale3 de
so8a, son hidratados 6 acuiferos. Al propio tiempo se oh.serva
la reduccion á polvo' de los cristales; y conelyye que los cris
·fales de sdsa no pue~den subsistir sin ·agua. Cuando se hace
el experimento en la retorta y en mayores proporciones (con
200-300 grs. de sosa), se dá tambien una ideade mayor ·can
tidad relativa de agua que puede estar contenida ·en un cuer
po sólido, sin ·que aparezca "húmedo.'' Puede ponerse á un
lado y guardarse el agua y la sosa calcinada con la retorta,
para el siguiente experimento. .... ; s· ,rj y y }
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18. Experimento. Reagregacion del agua de cristalizacion.

b. Sosa calcinada y cristalizada. Agua destilada.
c. Un mortero de porcelana, dos vasos paraprecipitados (14

cm. de altura, 8 de ancho); na cuchara ó un agitador.
El e.nfriamiento al reducirse la sosa crist~lizada, es una

consecuencia de su paso del estado sólido al líquido, en el
cual hay siempre calor combinado. Si, por el contrario, se
riega la sosa calcinada con no, demasiada agua, se aplica é1-
ta á formar los cristales, pues que aquella sustancia está dis
puesta á la cristalizacion, para la cual necesita del agua, de
modo que pasa del estado líquido al sólido, en el cual siempre
pone en libertad al calor. Es tan manifiesta la elevaci.on de
la temperatura, que se ve cómo se escapa una parte del agua
en forma de vapor. Aumentándose la cantidad de agua se
disuelve tambien la sosa calcinada, y entónces debe seguir
naturalmente un descenso correspondiente en la tempera
tura.

'Viértase, otra vez en la retorta el agua que se condensó en
el experimento 17, de modo que se mezcle con los residuos
secos, y se verá qu~ ei' agua 'desaparece completamente, po
niendo en libertad el calor que fué necesario para expulsar
la referida agua.
Es absoluta la regla de que. al disolver sales que no toman

ninguna agua de cristaliza@ion, ó que al mezclarse con el
agua, no experimentan ninguna alteracion química, debe se
guirse un descenso en la temperatura; por ejemplo, el enfria
miento del caldo caliente por medio de la sal.

, \ , '

19. Experimento. Solucion y cristalizacion de la sosa
hidratada.

. h. Las soluciones: del experimento anterior.
. c. Una cápsula deporcelana (18,5 cm. de diámetro), dos va
sos para cristalizaciones (1 cm. de diámetro).
Hágase evaporar ambas soluciones basta que se note en

la superficie de ellas una película delgada; viértase luego los
~ LECCIONES.-67,
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líquidos eñ los vasos para cristalizaciones. Despuesde en
friarse se separan en el fondo los cristales (como sucedió tra
tándose de la sal de cocina). La sosa cristalizada que por
ese medio vuelve á obtenerse, tiene absolutamente las mis
mas propiedades que la sal primitiva. Así pues se cambia la
sosa en hidratada (cristalizada) por medio de la solucion de
ella y de su evaporacion.

20. Experimento. Influencia de la sosa en el agua de
manantial.

b. Solucion de sosa (en, agua destilada), agua de lluvia, agua
e corriente y agua de manantial.
c. Unas copas ó vasos para precipitados.
Cuando se mezcla agua de lluvia ó de corriente con una

solucion de sosa, permanece claro el líquido, é inalterado en
la apariencia. El agua de manantial, por el contrario, se en
turbia y despues de algun tiempo deja un depósito en el fon
do. Esta agua tiene el nombre de cruda, y las demás el de
dulces, pues cuando. se hace uso de ella para lavar con jabon,
no obra éste inmediatamente. A causa de las sales de cal
contenidas en el agua de fuente, obra esta en el jabon des
agregándolo, convirtiendo el álcali soluble del jabon en cal
insoluble del mismo. Hasta que por tal medio se ha separa
do toda la cál contenida en el agua, hasta entónces comien
za á obrar el jabon. En las aguas ue lluvia, de corriente ó
destilada, que no tienen sales de cal, obra inmediatamente
el jabon. Así, pues, se necesita mayor cantidad de éste, la
vando con agua cruda, que cuando se lava con agua dulce.
La sosa separa igualmente las sales de cal que están en el
agua (como se desprende del experimento anterior), obran
do así de un modo semejante al del jabon. Por lo tanto se
obtiene una economía do este, agregando sosa al agua
cruda.
NOTA.-La, consecuencia de este experimento se queda por

ahora sin explicacion para el discípulo. No debe ser consi-
¡
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derado sino como material de experiencia, y como tal posee
cierto interés, y es que da á conocer la diversidad de aguas
naturales. •

9. POTASA. ·

21. Experimento. Calcinaeion y delicuescencia (volver-
se líquida) de la potasa anhidra. , ,

a. Potasa impura y pii-ra (que deberá estar guardada enfras
cos bien tapados).
b, Potasa pura, agua destilada.
c. Una probeta y pinzas, una cápsula de porcelana (8 cm. de

diámetro).
Cuando se calcina.potasa (que no debe haberse humede-

cido en el aire) en la probeta, no se escapa ninguna agua. De
esta circunstancia, como de que la potasa se calienta como
la sosa calcinada, regándola con muy poca agua, se compren
de que es anhidra; al calentarla con agua se deja, terminar
la operacion en cuanto ha tomado su ~agua de cristaliza
cion. (A la verdad llega á obtenerse la potasa en· cristales
hidratados, pero solo mediante precauciones muy especiales.
No obstante, se echan á perder fácilmente, no se les encuen
tra en el comercio, y:con mu,chas dificultades se pueden con
servar). La fusion espontánea de la potasa en el aire provie
ne de la atraccion del vapor de agua contenido en el último.
En esto se conduce la potasa de un modo esencialmente distinto
del de la sosa, pues miéntras aquellaabsorbe considerables can
tidades de agua que están en el aire, se desprende ésta ezpontá
neamente del agua de cristalizacio contenida en ella. Las sus
tancias que absorben el vapor de agua que está en el airo, se
llaman higroscópicas, y cuando toman tanta agua que con ella
se vuelven líquidas, llevan el nombre de delicuescentes.

22. Experimento. Desecacion de la potasa fundida.

b. Potasafundida en el aire,
c. Una probeta y pinzas.

Y
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Este experimento demuestra muy objetivamente que la
delicuescencia de la potasa proviene verdaderamente de que
atrae el agua. Si se hace el experimento en una retorta, pue
de reunirse á veces el agua absorbida.

23. Experimento. Influencia de la potasa en el agua de
manantial.
Procedimiento y explioacion como los del experimento 20.
24. Experimento. Solubilidad relativa de la sosa y de

la potasa.
Procedimiento y expliccion como los del experimento 7.

10. SAL DE GLAUBER Y SAL CATÁRTICA.

25. Experhnento, Calcinacion de la sal de Glaber y
de la catártica.
b. Sal de Glauber, sal catártica.
c. Dos ¡>robetas y pirt,zas, una lámpara de alcohol.
Proeedimiento como en el experimento 17.
26. Experi1nento. Calcinacion de la sal de cocinaº
b. Sa,l de eocina, cristalizada y 'molida.
e. Unaprobeta y pinza8.. '

Al calentarse los cristales de la sal truenan ysaltan en pe-
dazos más pequeños, que son violentamente lanzados, de
suerte que si se hace el experimento sobre un objeto plano,
so perderán casi todos. En la probeta son lanzados á lo alto.
Estefenómeno es producido por el agua salina que encierran
los referidos cristales. Para evitarlo, se muele ántes la sal en
polvo muy fino.

11. SALITRE.

27. Exp_erin1ento. Calcinacion y fusion del salitre.,
ay b. Salitre secado al aire, de cristales finos y gruesos,
c. Unaprobeta, pinzas y lámpara.
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Procedimiento como en el experimento 17.

28. Experi'mento. Salitre fundido y cu.erpos co,mbus
tibles.
b. Salitre; algunas astillas de madera; trozos de carbon y de

azufre, del grueso de un guisante.
c. Una lámpara de Berzelus; na marmita 6 un globo de

vidrio con largo cuello (100 cm. de capacidad).
Póngase la marmita ó el globo en una posicion convenien

te sobre la lámpara. La aparicion de fuego no se manifiesta
inmediatamente despues de la fusion del salitre, sino trascu
rrido algun tiempo, en cuanto suben algunas burbujas de
gas de la masa fundj.da y fuertemente calentada. Introdu
ciéndoso en la última una astilla, se incendia produciendo
un silbido. Si se echa azufre, arde con una luz intensa y azu
lada. El c,arbon salta enrojecido por encima y alrededor de
la masa fundida. Este experimento indica que el salitre de..
be contener algo necesario para que los cuerpos combusti•
bles 'ardan más vivamente que en el aire comun. [El salitre
proporciona á estos al calentarse con ellos alguna sustancia
ácida].

29. Experimento. Mezcla explosiva de azufre, salitre y
carbon.

b. Salitre bien seco, azufre y crbon en polvo fino.
c. Un mortero deporcelana, una capsulita de hierro laminado.
Muélase bien por separado las tres sustancias en el mor

tero, y despues, mezcladas con mucho cuidado, procurando
no ejercer presion con el pilo ó mano del mortero.
La violenta combustion proviene en este caso de que los

cuerpos inflamables, azufre y carbon, están en polvo fino, y
cada granito se halla rodeado por todos lados del ácido pro
ducido por el salitre. Así es que el incendio en una mínima
parte de la mezcla basta á propagar el fuego en toda la ma
sa. La mezcla de que se está tratando, es lo que se llama pól-
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vora. En polvo muy fino no hace explosion, sino que arde
despacio como fuego de bengala. Lo contrario sucede cuan
do se halla en polvo algo grueso; se incendia toda instantá
neamente. La causa de esto consiste en que la pólvora de
grano grueso deja entre éste muchos intersticios que puede
abarcar la flama y llevar el incendio á gran distancia, en tan
to que en la pólvora de grano fino no puede trasmitirse la fla
ma sino de partícula en partícula. Por esta razon hace ex
plosion más violenta la pólvora de grano grueso que la de fino
grano. La pólvora de cazar es de grano fino, porque se quiere
que produzca una explosion que no sea momentánea, en to
do el sentido de esta palabra, sino que en lo posible dure
miéntras que en su carrera se halle el proyectil dentro del
cañon; en cuanto á la pólvora de mina, se quiere obtener
con ella una accion momentánea, en la cual no quede tiempo
alguno para la expulsion del taco que se le pone.
N. B. Debiéndose en este procedimiento llegará encender

la mezcla de pólvora, cuídese en caso de una repeticion de
aquel, de no volver á emplear ni la astilla incendiada ni la
cápsula caliente, pues de Jo contrario podria sobrevenir un
incendio inesperado.

12. YESO.

30. Experimento. Calcinacion del yeso cristalizado.

a y b. Yeso cristalizado (yeso espático), cal sulfatadafbro-
80, yeso compacto (alabastro yesoso); yeso calcinado.

c. Unaprobeta, una lámpara de alcohol.
Procédase como para el experimento 17.

31 y 32. Experimento. Formacion de moldes de yeso.

b. Yeso calcinado, agua.
e. Una cápsula (21 cm. de diámetro) con una espátula, un

modelo.
El yeso calcinado puede conservarse por largo tiempo,
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guardándolo en vasijas bien tapadas. Se le mezcla con agua,
y sé le agita violentamente, hasta formar una torta espesa,
la cual se aplica sobre el objeto que se desea copiar.
El endurecimiento del yeso por medio del agua, proviene

de que vuelve á tomar su agua de cristalizacion.
. Por lo tanto se forman en la pasta numerosos y muy peque
Iios cristales, que se entrelazan afianzándose- y volviéndose
una masa compacta.
Se puede tener la pasta con distintos colores, y segun eso,

imitarse varias especies de mármol. (Estuco).

33- Experimento. Solucio,n del yeso.
•

b. Yeso en polvo, agua destilada.
e. Un matraz de un litro de capacidad.
El yeso es soluble en 380 partes de agua fria y 388 de ca

liente, presentando pues, el caso particular de que con la ele
vacion de temperatura no se facilita la solucion de ese cuer
po, como acontece generalmente con otros, sino que dismi
nuye. Esto puede demostrarse, procediendo como sigue:
Echese en un litro de agua poco más ó ménos un gramo de

yeso puro en polvo fino, y sacúdase hasta que se disuelva en
teramente. A poco se comprobará la solubilidad. Viértanse
despues dos ó tres gramos más de yeso, y despues de sacu
dir repetidas veces, déjesela reposar durante dos ó tres dias.
Vacíese luego la solcion clara enun globo de vidrio, y pón
gasela á calentar. Por este medio se enturbiará á causa de
la desagregacion del yeso; despues del completo enfriamien
to llégase á obtener que de nuevo se disuelva en el líquido
el polvo separado, siempre que durante la coccion no se ha-
ya evaporado una parte algo considerable de esa sustancia.

Para calcinar el yeso no se debe calentar á más de unos·
- •
130 grados, pues de, otro modo pierde su propiedad de tomar
su agua de cristalizacion, haciéndolo inservible para la for
macion de moldes. Así mismo no vuelve á servir para hacer
de nuevo moldes, el yeso que ya sirvió una vez, por más que·
se quiera calcinarlo. · •
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13. MARMOL.

34 4 38. Experimento. Calcinacion del mármol. Cal
apagada y cal viva.

a. Distintas especies de mármol en trozos grandes ypequeños,
y si es posible raspados por un lado.
b. Iramentos de mármol blanco y gris (así mismo solucion

tornasol enrojecida por medio de unas gotas de ácidoj solucion
de curcuma).
c. Una probeta y lámpara, un horno de reverbero, calentado,

óta lámpara con soplete. Una vasija extendida (vaso para
cristalizaciones), un vaso cilíndrico con tubo de vidrio y otro
de caucho para soplar aire (mejor, un globo de vidrio traspa-

.~rente, 4 litros de capacidad).
La calcinacion en la probeta como prueba, se hará proce

diendo como para el experimento 17.
La calcinacion en el horno de reverbero se hará como sigue:
Llénese prhnero el horno con carbones encendidos; átese

el pedazo de mármol con un alambreno muy delgado de co
bre 6 n1ejor de platino, para queno secaigadurante la calcina
cion. Quítese despues carbon, hasta que el que quede llegue
á las dos terceras pattes de la altura del horno, y póngase
adentro el mármol. Cúbrase luego todo con el carbon que se
quitó; póngase encima la chimenea, dejando que arda todo
completamente.
Mu bien puede hacerse la caleinacion mediante una lám

para de esmaltador, ó de soplete, ó tambien un horno de
Hempel. • Escójanse trozos de mármol qú.e no ·tengan cantos
afilados 6 puntas demasiado largas ó prominentes, para dis
minuir la factible posibilidad de que al aflojarse, caigan al
fondo. El ácido carbónico contenido en el carbonato de cal
puro es de un 44.por 100; así es que 200 gramos de mármol
deberán pesar 112 gramos despes de la calcinacion.
La operacion de ''apagar" se hace más violenta si se apli-
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ca agua caliente. Con el fin de hacer aquella en mayor esca
la, es conveniente apagar cal comun calcinada.
Se obtiene el agua de cal, que tendrá frecuentes aplicacio

nes en experimentos posteriores, poniendo pasta de cal en
un frasco, y llenándolo con agua de fuente, procurando sa
cudirla varias veces, despues de lo cual se quitan los asien
tos. Para el agua de cal que deba usarse, vacíese el líquido
claro en un segundo frasco que pueda cerrarse hermética
mente.
El ácido carbónico contenido en el aire enturbia el agua

de cal, y esto se demuestra mejor mediante el siguiente ex
perimento:
Despues que por medio de la absorcion del ácido carbóni

co del aire, se haya separado como carbonato de cal, la conte
nida en el aguado ella, que so habrá expuesto al aire en una
vasija destapada, y para hacer una comparacio del hecho,
viértase agua clara de cal en un frasco, y sacúdasele violen
tamente. Sóplese sobre el agua por medio de un fuelle, el
cual arroja sobre ella el ácido carbónico, y hágase lo mismo
repetidas veces, sacudiendo de vez en cuando el frasco. Co
mo la cal es soluble en 800 partes de agua, y 56 partes de
aquella absorben 44 de ácido carbónico, necesítanse unos 15
616 litros de aire para precipitar completamente la cal que
hay en 8 cm. de agua de cal, los cuales contienen un centí
gramo de aquella sustancia.
Por este experimento sabe el discípulo con toda certeza

que el agua de cal se enturbia únicamente por la influencia
del aire, y que por consiguiente debe existir en éste alguna
cosa que opera esa reaccion. Despues dá á conocer el expe
rimento 38, que el aire espirado enturbia el agua de cal más
aprisa que el aire comun, y que por consiguiente debe ser
aquel más rico que éste en la sustancia que causa la altera
cion. En ese experimento no debe prolongarse la operacion
de espirar el aire hasta el grado de producir un bicarbonato
de cal, porque entónces volverá á pouerse clara el agua en-
urbiada.
t LECCIONES.-68,
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A esta altura se puede ya verificar la reaccion del agua de
cal en el tornasol y en la crcuma, () si se tiñe una poca de
la referida agua con solucion de tornasol rojo, y otra con SO·
lucion de curcuma, enlos cuales casos se presentan los cam
bios al azul y al rojo respectivamente; en tanto que no se
manifiestan esas reacciones en otra agua desprovista de
cal aunque se la exponga al aire, se la agite, ó se sople en
ella.
Ofrecen estos experimentos un importante material á la

observacion. Que por medio de la calcinacion se· opera un
cambio en el mármol, se deduce de su diferente comporta
miento en el agua. Que, despues, sobreviene ese cambio con

() Se prepara la solucion de tornasol, mezclandoy meneando en un mor
tero con poca agua el tornasol que se encuentra en el comercio. In esta ope
racion, que ha de durar unas cuantas hóras, se ablanda la pasta y se remuele
en polvo sumamente fino, diluyéndola hasta que se convierta en un líquido
claro. En seguida se calienta hasta la elnllicion en una cápsula de porcelana,
y se pone á asentar en una vasija de ancha abertura. La solucion teñida de
azul oscuro se vacía y se guarda. Se mezcla una parte de esa solucion con
tanto ácido sulfúrico diluido, cuanto se necesite para que el color se cambie
en un rojo vivo. Si se guarda por mucho tiempo la solucion azul, sufre un
cambio, pues palidece su color, y finalmente toma el de un moreno sucio; muy
especial y más rápido es el cambio, si se encierra el frasco en que se guar
de la referida solucion. Sin embargo, vuelve á tomar su color, si se sacude
exponiéndola al aire, y habiéndole echado préviamente algunas gotas de
amoniaco. Cuando se quiera tener una preparacion duradera, procédase del
modo siguiente:

Se diluye el-tornasol con agua caliente, se evapora una pequeña cantidad,
se le agrega un 80 por 100 de alcohol, por medio del cual se separa la sus•
tancia colorante en copos, se deja reposar unas 20 horas, y se decanta el al
cohol, el cual contiene en disolucion unR. sustancia colorante libre Je mate
rias extrañas, que no se altera en su color, y que es iudifereute respecto de los
ácidos. Se mezclan entónces los copos con agua en la que se disuelven dan
do un color azul subido, á conaecnencia :iel carbonato de potasa qne contie
nen. Para quitar éste se neutralirn con ácido sulfúrico hasta que produzca
una tintura de rojo de vino; se calienta unos minutos á la ebullicion para
separar el ácido carbónico, y agregando unas cuantas gotas de agua de cal
vuelve al color azul claro. Se deja reposar durante 24 horas esta solueion co
lorante, se le filtra, se evapora para quitarle el sulfato de potasa hasta que
se e8pese como jarabe, y se deja reposar toda una noche sobre un lugar frio.
Se filtra luego la espesa solncion de las costras de sulfato de potasa, pasán
dola al través de algo«don suelto y préviamente hnmedecido; se mezcla luego
con glicerina y se espesa lo más posible en baño de maría.
La curcurna pnlvt=1rizarla se mezcla con espíritu de vino, sacudiendo ésta

repetidas veces, y la sustancia amarilla que se obtiene despes de asentados
los pal vos, o necesita más preparaeio para servir como reactivo. (N. del A.)
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una pérdida de sustancia, es una consecuencia de la diminu
cion de peso, de lo cual puede resolverse que el calor ha
'expulsado," 'lanzado," 'dejado escapar" algo; tal como se
vió en la sosa y otros cristales. Pero que ese algo no puede
en el presente caso ser agua, se comprende desde que el már
mol ó la piedra de cal calcinados no vuelven á adquirir sus
propiedades anteriores, regándolas con agua, cosa que suce
de en la sosa, en la sal de Glaber ó en la catártica. No pue
de exigirse aquí una comprension más amplia de ese fenó
meno. La verdadera naturaleza de esta nocion preliminar
no llega todavía á lo intuitivo, pero se llama la atencion so
bre el punto en que debe empezar ésta. Despues se enlaza
rán otros experimentos que amplifican, y terminan por la
completa claridad.
Despues que con especialidad se haya descubierto el áci

do carbónico por medio de los esperimentos del 135 al 138,
y del 158 aJ 160, y de que se hayan conocido sus propiedades,

• y así que en los del 162 al 165 se haya observado de nuevo
su influencia en el agua de cal, puede enlazarse lo aprendi
do con los experimentos ya citados, de lo cual se deducirá
sin más explicacion, que el ácido carbónico debe existir en
el aire, y particularmente en gran cantidad en el aire espi
rado. Posteriormente se comprenderá con entera claridad
que el precipitado en el agua de cal consiste en carbonato
de la última sustancia.
Segun eso los eperimentos 34 á 38 tienen especial significa

cion, pues que contribuyen á na série de intuicionesfundamen
tales, que tienen despues su mérito en eaperiencias másprósperas.

14. GREDA (1) Y PIEDRA DE CAL.
39. Experimento. Calcinacion de la greda

y de la piedra de cal.
a. Algunos trozos gruesos de greda, blanco de España, piedra

de cal, estalactita, estalagmita.

(1) Llamada tambien creta. (N. de la E. M.)



540

b. y e. Los mismos reactivos y aparatos que para el ním. 13;
además dos tablas y arena blanca.
El desarrollo de los experimentos correspondientes á este

capítulo son próximamente una repeticion de los del 34 al
38. El comportamiento enteramente igual de la greda y de
la piedra de cal para con el agua, y tambien para con ésta,
el de los productos contenidos en aquellas, comparados con
el modo de obrar del mármol, en igualdad de condiciones,
llevan necesariamente á la conclusion de que los tres mine
rales han de consistir en el mismo material. Esta observa
cion es de por sí bastante apreciable, para despertar en el
discípulo la idea de que los cuerpos pueden ser idénticos en re
latividad química, manifestando eteriormente propiedades en-
teramcnte distintas. El color, la forma y la textura son abso
lutamente diferentes en el mármol, en la greda y en la piedra
de cal, y sin embargo, dan los tres igual producto despues
de la calcinacíon, sufriendo al propio tiempo una pérdida
casi igual. Ya en este punto es posible y áun tiempo de dis
tinguir unas de otras los propiedades físicas y químicas, sin
que para ello se haga uso de las abstracciones "física" y
"química.'' Basta al verificar estos experimentos que los
cuerpos además de las propiedades físicas, tales como dure
za, brillo, color, trasparencia, forma de los cristales, solubi
lidad, disposicion molecular, etc., las cuales pueden avenirse
exactamente con el nombre de "propiedades exteriores," po
sean aún una série de otras, que no dependen absolutamen
te de aquellos caractéres, sino de las condiciones de lamateria
misma. Por lo mismo, se adquiere en cuanto al contenido,
una nueva clase de ideas, que conducen á un enriquecimien
to esencial en los experimentos que siguen. (12 á 63). En
todos los experimentos anteriores al 35 no fueron los cam
bios efectuados en los cuerpos, de tal especie que se alterara
en ellos la naturaleza de la materia. Hasta la expulsion del
agua de cristalizacion por medio del calor no produjo una
variacion tan esencial de la sustancia, que no pudiera resta-
blecérsela agregando más agua; así pues solo alteró la disolu-
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cion la disposicion molecular. En todos los ejemplos puestos
hasta ahora bastó para restablecer del cambio la aplicacion
del medio que lo produjo, y que, en su verdadero sentido, se;
puso en contraposicion: si el agua alteró los cuerpos como
la sal, el azúcar, la sosa, la potasa, volviéndolos: líquidos,
pudo obtenerse de nuevo las sustancias primitivas con solo
despojarlas del agua; si unos cuerpos como la sosa, la sal de
Glauber y la catártica perdieron la forma de sus- cristales
mediante el desprendimiento del agua, la verdad es-que pu
dieron volver a tomarla agregádoseles agua. En el mármol,
en la greda, en la piedra de cal, por el contrario, la alteracion
llegó más allá, pues. no bastan los. medios .conocidos hasta aho-ra,
para restablecerlos. Así es que con razo?(l, es de considerarse la
cal calc'inada como un nuevo cuerpo en cuanto á la materia.
Si bien es cierto que en ol grado de instruccion á que, co

rresponden esos experimentos, ni pueden ni deben ser lleva
das esas distinciones á, completa claridad, serán sin embar
go rudimentos de distinta especie, y en su clase bastante po.
sibles y ciertamente útiles. En los siguientes experimentos
so hará la distincio de lo correspondiente á las dos catogo.
rías de fenómenos, cosa que será tanto más fácil, cuanto más
determinados y evidentes sean enlo sucesivo los cambios quí
micos de los cuerpos; por ejemplo, de los experimentos 47, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63. Las variaciones
,ustanciales en los cuerpos se harán más y más notables y de
finidas, y por la reunion de todas las ideas de igual especie
correspondientes á este grado, podrá llegarse final y fácil
mento á la abstraccion. Resulta, pues, que disolver un cuer-
po, y el tomar su agua de cristalizacion se hallan, en cierto modo,
en el límite entre losfenómenosfísicos y los químicos, y que á su
debido tiempo se podrá asímismo distinguir y diferenciar con.
exactitud esas ideas, mediante los términos que les conven
gan. Aun cuando pueda suceder esto mucho más tarde, ma
nifiéstase, sin embargo, como llegado casualmenteel momen
to de despertar debidamente la atencion en este temprano
grado de la instruccion.

•
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40. Experimento. Secar la pasta de cal y el mortero
(mezcla).

by e. Cal calcinada, arena fina, una sarten grande, dos ta
blas, una espátula.
Disuélvase la cal calcinada hasta formar una pasta espe

sa, en la cual operacion deberá observarse el extraordinario
desprendimiento de calor. Se mezclará la mitad de la pasta
con arena, y se extenderán ámbas partes sobre las tablas.
El objeto de agregar arena á la cal es, como se sabe, para

formar una masa compacta y adherente, caso que no ocurre
con la pasta de cal sin mezcla. En la causa de ese hecho pre
domina la naturaleza física. Cuando se pone á secar pasta de
cal (se contrae); es decir, cuando se expulsa además del agua
combinada químicamente (hidrato) la exceden'te y mecánica
mente mezclada, volviendo pastosa la masa, se forman en es..
ta innumerables grietas finas, como acontece con el barro,
demodo que despues del desecamiento llega á hacerse que
bradiza la torta, y no posee cohesion alguna. La arena im-
pide la formacion de esas grietas, haciendo que la mezcla sea
compacta, por lo cual no es ya admisible esa influencia de
la arena sobre la cal (formacion de un silicato), tan acepta
da anteriormente.

Nociones, hechos y leyes.

Agua de cristalizacio es la contenida en varios cristales,
y sin la cual no puede subsistir la forma de estos.
De los cuerpos considerados hasta ahora, contienen agua

de crstalizacion: la sosa, la sal de Glauber, la catártica y el
yeso; anhidros (libres de agua) son: la sal de cocina, el azá
car, la arena, la arcilla, la potasa comun, el salitre, el már
mol, la greda y la piedra de cal.

'Solubles son: la sal de cocina, el azúcar, la sosa, la potasa,
la sal de Glauber, la catártica, el salitre, el yeso (u poco);
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insolubles: la arena, la arcilla, el mármol, la greda y la pie
dra de cal.
Puede efectuarse la expulsion del agua de cristalizacion

mediante la calcinacion; si despues se echa agua sobre la sal,
toma esta de nuevo su agua para formar cristales, restable
ciéndolos.
La agregaoion del agua de cristalizacion se verifica por Die

dio del calórico.
De los cuerpos ya citados, vuelven por ese medio á su es

tado primitivo: la sosa, la sal de Glaber, la catártica, el ye
so; no sucediendo lo mismo respecto del mármol, de la gro-
da, de la piedra de cal. •
Al disolverse una sal cristalizada, se produce un enfria-

miento.
La sosa y la potasa son de un sabor acre.
Ambas pueden aprovecharse para volver dulces las aguas

de manantial, ya nombradas crudas. . ,
Los cuerpos que se humedecen en el aire, se llaman higros

cópicos; cuando atraen tanta agua que se liquidan, llevan el
nombre de delicuescentes.
El agua de. manantial se enturbia tomando un color lecho

so, cuando se lo agrega sosa.
3

Delicuescente es la potasa.
El salitre en estado de fusion, puede incendiarcuerpos com

bustibles; mezclado con estos, hace explosion, mediante su
contacto con el fuego. De ahí su utilidad para fabricar pól
vora.
El eso calcinado, mezclado con no mucha agua y agitado

en esta, forma una masa sólida y compacta.
La cal calcinada, por el contrario, se reduce con el agua á

un polvo seco.
La cal comun calcinada se prepara con la piedra de cal; pu-

diendo obtenérsela del mármol, de la greda, etc. .
Lapasta de cal es cal pulverizada, disuelta y agitada en el

agua; lechada de cal, una mezcla débil de agua y de pasta de
cal; agua de cal, una slucion clara de cal disuelta en agua.. .
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El agua de cal se enturbia en el aire, y separa un precipita
do insoluble.

TERCER GRADO.
/

RAPIDA OJEADA.

Mediante los experimentos químicos, que para este grado
se han escogido, debe ensancharse el círculo de experiencias
del discípulo, llevándole en dos direcciones, y se prepara un
lento progreso en la percepcion de los procedimientos en la
química.

1

l. Solubilidad, Hidratacion, Desagregacion,-El pro
cedimiento en la disolucion de cuerpos sólidos en el agua,
que hasta hoy solo se ha observado en sustancias incolores,
gana en claridad, mediante el uso de sales de colores (vitrio
lo azul), y se reconoce la influencia del movimiento del medio
de solucionen la celeridad de los primeros pasos (en el ex
perimento 29) apoyada por la inmediata intuicion.

Se acrece la série de sales hidratadas, y se presenta el cam-
"bio de colores en la expulsion del agua de ellas, como hechos

nuevos en el círculo de los fenómenos. Merece especial aten
cion la reagregacio del agua de cristalizacion, por medio del
vitriolo azul.
Por último, se ensancha la idea de la desagregacion, pues

to que se demuestra que no solo puede consistir en una pér
dida del agua, sino tambien en un cambio profundo y palpa
ble de la materia (vitriolo verde, experimento o6).

2. Alteracion de las sustancias químicas.-Segun las
prescripciones de los experimentos 47, 48, 53, 54, 60 y 61,
deben alterarse algunas sales metálicas (alumbre, vitriolo
azul y verde), por la influencia de la potasa (ó la sosa), de
la itusion de nuez de agallas, del ferrocianuro de potasa, y
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llevarse á otras combinaciones químicas. Estos experimen
tos no corresponden, sin algunas restricciones, al círculo de
fenómenos cuyo desarrollo se ha proyectado en el camino de
la intuicion, y pudieran hacerse á nn lado sin que causen
perjuicio, rompiendo la marcha ideada. No es factible, ni se
ha proyectado una explicacion de los procedimientos en esas
reacciones, y las notas que están sembradas en la descripcion
de los citados experimentos tienen significacion pura y exelu
sivamentepara el maestro. i, en consecuencia, pudiera pa
recer escabroso llamar la atencion del discípulo sobre cosas
cuya realizacion para el progreso en los conocimientos quí
micos es imposible, en tal caso quien opine que no debe
traerse cofusion en las exposiciones, y teme una divergen
cia en la atencion por dar entrada á un gran número de fe
uómenos de extraña naturaleza, bien puede abandonar la
ejecucion de esos experimentos, aplazándolos para más tarde.

Solamente es preciso, no sin algunas condiciones, situarse
en este punto de vista, para lo cual existen muchas razones,
y dar siempre ya á conocer al discípulo esas reacciones de
las sales, cuando se halla en posicion de comprender nada
más que el aspecto exterior del fenómeno. Y precisamente
ese aspecto externo ofrece mucho interesante é instructivo,
conduciendo á la abstraccion de algunas ideas cuya signi:fi
cacion no carece de valor para el mayor progreso de la ins
truccion.
Ante todo se fija la atencio del discípulo de un modo po-

sitivamente excitante, en que por medio de dos soluciones,
pueden resultar sustancias sólidas que se producen en el in
terior de los líquidos: primera indicacion visible de las rea
ciones químicas, que se desarrolla á los ojos del discípulo;
es decir, de una alteracio de la sustancia, pues que de por
sí es evidente que se ha verificado aquel la, habiéndolo do
mostrado la vista. Con el reposo ele los productos de las reac.
ciones, J claridad del líquido que queda encima, se adquiere
la idea del 'precipitado,?? y los de esta naturaleza no carece
de valor intrínseco: su color, su variabilidad, dejándolos. re-

LECCINOES.-69,
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posar y calentando el liquido (en algunos casos) son segura.
mente dignos de la atencion. y más tarde se presentarán fre
cuentes ocasiones de recordar esos experimentos, cuando se
encuentre fenómenos semejantes. Otra razon que habla en
favor de la ejecucion de estos experimentos, es la circunstan
cia de que las sustancias con las cuales se presentan los ci
tados fenómenos, ganan en interés, y se graban mejor en el
discípulo el nombre y las propiedades que de ellas aprende.
Si de nuevo se presentan en lo sucesivo esos cuerpos, son re
cibidos como antiguas relaciones, y si se trata de aproximar
se más á la comprension de los fenómenos observados en es
te caso (veáse la nota á los experimentos 100102), se en
contrará con la repeticion de los experimentos una imágen
recordativa, que despierta una verdad mucho más palpable.
Si, pues, se conciben los resultados de observacion adqui

ridos por medio de los experimentos, pura y implemente co
m,o hechos de la experiencia, parece una reunion de ellos en
el círculo de ideas del discípulo tan fácil, y por otra parte tan
útil para el desarrollo de otras disciplinas, como las expe
riencias adquiridas fuera de la escuela en todos los terrenos
del saber, y por el movim.ien to de la vida diaria. Es siempre
de todo punto indudable que un maestro entendido y familia-,
rizado con la vida espiritual de sus discípulos, no vacilará ni
estará indeciso en lo que con tales experimentos y con ayu
da de la intuicion, deberá hacer en el dominio de los conoci
mientos para un mejor y progresivo desarrollo.
En cuanto á la parte de la física, puede formarse la ins

truccion en este grado, con un material abundante: Distin
cio de los cuerpos volátiles y no volátiles (agua, espíritus,
éter sulfúrico, álcali y sal de cuerno de ciervo, azufre, alcan
for), procedimiento con la ebullicion de los líquidos más co
nocidos, destilacion y sublimacion, constancia del punto de
ebllicion, retardo del mismo por medio de cuerpos solubles,
evaporacion natural y combinacion de calor verificada en ella,
aplicacio con respecto de la atmósfera [hidrometeoros].
N. B. A juicio del maestro pueden hacerse á un lado, siem-

'
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pre que no se crea llegadQ el momento, varios de los ejem
plos físicos ya nombrados, por no creerse deber exponerlos
ántes que las reacciones químicas· referidas, lo que se aplica
con especialidad á los experimentos 64-100.
l. Objetos de intuicion de la quín1ica. Cloruro de cal,

vitriolo azul, verde, ferri y ferrocianuro de potasa, sal de
~cederas, ácido oxálico (bórax, azúcar de Saturno 6 acetato
de plomo).

2. Diferencias. En el color, en la forma, en la solubilidad.
3. Fenómenos. a. Comportamiento en el agua. .El vitriolo

verde, el azul y el ferrocianuro de potasa ·dan soluciones o
loridas; incoloras, el alumbre (bórax, azúcar de Saturno), la
sal de acederas, el ácido oxálico; el cloruro de cal da como la
cal disuelta, un líquido lechoso. Exámen y prueba de las so
luciones. Solucion de las sales teñidas por suspension de
ellas, comparadas con las que se obtengan, virtiéndolas. Ob
servacion de los fenómenos que en estas se manifiestan. Eva
poracion de las soluciones hasta la cristalizacion. Form,acion
de cristales más hermosos y regulares por· medio de la lenta
evaporacion en un gran trascurso de tiempo.
b. Influencia del calor lento. Prueba de las abundantes

cantidades de agua de cristalizacion en el alumbre (bórax
y azúcar de Saturno), que se funden en su agua, y de las
cantidades poco significantes de ésta, contenidas en la sal
de acederas, el vitriolo verde y el azul. Decoloracion de los
últimos por la expulsion del agua. Funciones del agua de
cristalizacion no solo en la subsistencia de la forma, sino
tambien del color. Repeticion de los experimentos sobre la
reagregacion del agua en las sales despojadas de ella. Caló
rico producido, especialmente en el vitriolo azul, y restaura-
cion del color. • .
e. Influencia del calor fuerte/ Calc,inacio'n del'vitriólo

verde y del azul, los cuales· se reducen por ese· medio. • Los
residuos pulverizados no vuelven á producir la sal primitiva, •
echándoles agua; así pues, se han alterado enteramente.-· El
bórax y el alumbre no sufren tanta alteracion con el fuerte



548

calor, y agregándoseles agua vuelven á ser la sal primitiva.
-(El az-6.car de Saturno da despues de despojado de su agua
y durante la ebullicion, vapores ácidos (especialmente ácido
acético, acetona y ácido carbónico), ·se tiñe luego de nn co
lor moreno, y deja por último una masa sólida de un blanco
rojizo, la cual no vuelve mediante el agua á constituir la sal
primitiva.-La sal de acederas· deja durante el desarrollo del
vapor un resídno seco, en forma de polvo (carbonato de po
tasa), que no se convierte en la sal original por medio del
agua.
d. Comportamiento de los cuerpos exponiéndolos al aire,

El vitriolo azul y el verde se reducen lentamente. El primero
se cubre <le una delicada capa de sal anhidra. El verde no
solo desprende agua de cristalizacion, sino que se convierte
en un polvo moreno (sulfato de hierro insoluble, mediante
la combiacion de oxígeno; hecho no explicable por ahora).

- El bórax, el alumbre y el azúcar de Saturno permanece inal
terables en la apariencia. El cloruro de cal se humedece.
.4. Experiencias de la vida práctica. La aplicacion en la

vida doméstica y en la industria de las sales ya nombradas
puede muy bien describirse en un grado posterior de la ins
truccion, pues que aquella reposa en el modo de obrar quí
mico de tales cuerpos, lo cual no puede aún traerse como
intuicion.. Sin embargo, parece ya necesario tratar de esos
objetos de la intuicio, tal como se presentan aquí, tanto para
complemento de las observaciones arregladas en el 1% y 2°
año sobre el modo de obrar de las sales en el aire, en el agua
y en el calórico, como para familiarizar cont.ínuamente al
discípulo con la materia misma. A ello corresponde una eje
cucion repetida frecuentemente, á fin de que se noten las pro
piedades exteriores, y se enlace con el nombre una idea com
pletamente distinta y clara. La instruccion debe admitirso
como suplementaria de aquellas experiencias de la vida práo•
tica que pudieran faltar en ella.



Y

549

A. FENÓMENOS QUÍMICOS.

15. CLORURO DE CAL.
•

41 á 43. Experimento, olucion del cloruro do cal,
cloruro de potasa y de sosa.

a. Cloruro de ca l.
b. Algunas tiras de indiana teñidas, 6 unas flores.
c. Dos cápsulas de porcelana; una campana de vidrio; un

mortero, no demasiado pequeño; un vaso cilíndrico, alto y que
pueda cerrarse; un plato para ponerlo debajo.
Para el experimento 41 se calienta el agua hasta la ebulli

cion en la cápsula de porcelana; se pone luego, por medio de
un triángulo arqueado, sobre la cápsula que contiene el clo
ruro de cal, y so cubre despues con una campana de vidrio.
Para el experimento 42 se muele en el mortero un poco de

cloruro de cal, agregándole otro poco de agua hasta formar
una pasta espesa, la cual se diluye luego con más agua, .y
se pone en el vaso cilíndrico.
En esta operacion téngase cuidado al moler, de poner pri

mero muy poca agua, moliendo despues uniformemente has
ta obtener que ,las partículas más pequeñas se hayan reduci
<lo bien, y se tenga el todo convertido en una masa homogé
nea. Agréguese luego más agua, basta que se vuelva un lí
quido lechoso, y viértase en el vaso. Se lavará finalmente el

•mortero, mediante el frasco de limpiar. Se tapará el vas0 ci-
líndrico con tapones y se dejará reposar. Despues de 24 ho
ras se ba vuelto claro el líquido, hallándose sin embargo en
lo general depósitos más ó ménos considerables en las pare
des del vaso, que enturbiarian de nuevo el líquido, en caso
de vaciarse éste. Así pues, débeso separar ántes esos depó
sitos, lo que se consigue empleando el frasco de limpiar, con
lo cual, y dejando reposar de nuevo el líquido, se obtiene una
solucion enteramente clara. Se vierte luego en un gran vaso
tapado, para lo cual puede servirse uno de un sifon.
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Se suspenden en esa solucion las materias que se han de
decolorar hasta que se impregnen muy bien, y luego se ex
ponen al aire libre. No desaparecen inmediatamente los co
lores, sino despues de algunas horas. •
No obra en sí el cloruro do cal como decolorante, sino en

cuanto se lo agrega algun ácido. El sulfúrico produce una
. fuerte efervescencia durante el desarrollo del cloro; así mis
mo el ácido clorhídrico; sólo el acético no ocasiona eferves
cencia. Los tres vuelven al líquido inmediatamente decolo
rante. Hasta el ácido carbónico participa de esa propiedad.
Así pues, puédese desteñir violentamente los géneros, sumer
jiédolos en el cloruro de cal, y poniéndolos durante algun
tiempo al aire.
Si se quiero tener un líquido que inmediatamente pueda

servir como medio decolorante (para quitar manchas de fru
ta, de vino, de grasa, de tinta vegetal), mézclese la solucion
de cloruro de cal diluida mediante un volúmen igual de agua,
con ¼ del volúmen de vinagre y agítese bien la mezcla, guar
dándola luego en un frasco tapado. Despues de la operacion
de decolorar, débeso lavar primero con agua acidulada, y en
seguida con pura.
Los experimentos 41 á 43 ofrecen un material de observa

cion [práctico y valioso], que despues de la presentacion del
ácido sulfúrico, del clorhídrico y del acético [experimentos
139147 y 171--173], sirve de base para la inteligencia de los
182184.

16. ALUMBRE.

44y 4. Experimento. Atraccion do los cristales de
alumbre.

a. Cristales de alumbre, grandes y lo más reglares que sea
posible, alumbre calcinado.

b. Alumbre en polvo, aqa destilada.
c. Una cápsula de porcelana, un vaso para precipitados (de

162litros de capacidad), una lámpara de alcohol.
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Caliéntese el agua en la cápsula y póngase en ella polvo de
alumbre hasta que en la superficie se note una película. De~
pues se vacía la solucion, se filtra en caso necesario, en el
vaso, en el que comienza luego la cristalizaeion. Para obte
ner cristales mayores, úsese el siguiente procedimiento:
Espérese la primera y rápida cristalizacion hasta que esté

tibia la solucion, y cuélguese luego dentro de ella una hebra
de hilo grueso. 'Tan luego como en el hilo sé hayan deposi-

•
tado algunos cristales, retíresele del agua, y hágase á un la-
do todos los cristales, no dejando más que uno, el cual haya
JiOtnado una forma regular en lo posible. Suspédase el hilo
por medio de un palo que descanse sobre el vaso, en la solu
cion que deberá haberse pasado de un vaso á otro, y se deja
rá el hilo allí por muchos dias. El cristal crece uniformemen.
te eu todos sentidos, y si se halla en condiciones á propósi
to, puede llegar á un tamaño considerable. De otro modo
puede obtenerse el crecimiento regular. Búsquese un cristal

I

de alumbre, octaedro y bien conformado en lo posible; pó-
gásele en una solucion saturada de alumbre que esté fria, y
volteésele diariamente de modo que crezca uniformemente
por las ocho caras.

46. Esperimento. Calcinacion del alumbre cristalizado.

1

by c. Un cristal de alumbre, una probeta con pinzas, u~•
lámpara.
Procédase como en el experimento 17.

)
1 I .

4y 48. Experimento. Accion recíproca del almbrey
de la potasa.

1,
4,

• b. Solcion de alumbre, solucion de potasa.
c. Una cápsula ó vaso para precipitados, un bastidor de ma

dera y género para colar.
En estos experimentos es algo distinto el procedimiento,

segun la concentracion del líquido, 1o obstante que el resul-
tado es el mismo en todos los casos. •

1
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Si es concentrada la solucion de alumbre, y se agrega con
tinuadamente por partes pequeñas la de potasa, se verifica
una fuerte efervescencia [causada por el ácido carbónico com
binado en la potasaJ. Si, por el contrario, está diluida la so
lucion de aluminio, y se agrega una cantidad excedente de
la de potasa, es muy débil la efervescencia, ó no la hay abso
lutamente, porque en este caso el ácido carbónico combina
doe una parte de la potasa entra en la parte excedente de
esta, formando con ella un bicarbonato de potasa. En todos
los casos es el precipitado aluminio hidratado. Para que el
experimento citado se ejecute correctamente es conveniente
el primer modo. Conócese la proximidad del término de la
reaccion en que al agregarse de nuevo la solucion de potasa,
va debilitándose más y más la efervescencia. Es más segura
la conviccion ele ello, probando co el papel tornasol. La so-
lucion de alumbre vuelve rojo el pa,¡)el de tornasol azul [obra
como ácido]; la ele potasa, por el contrario, vue1 ve azul el pa
pel de tornasol rojo robra COlllO álcali]. Así es que en tanto
que haya solucion de alurnbre no desagregada en el líquido,
se vuelve roja una, tira de papel tornasol sumerjida en él; no
así en presencia de un excedente de potasa que vuelve azul
una tira de papel de tornasol rojo. En este último caso se ha
ido más allá del punto de satracion. Se vuelve á él virtien
do prudentemente ua solucion de alumbre diluida. Si se
quiere adquirir un cooveoeimiento 111ediante el gusto, de que
se ha alterado la solcion de alumbre por haberse agregado
una de potasa, es preciso llegar al verdadero punto de satu-

• racion. En este caso solo se ha disuelto sulfato de potasa en
ol líquido, en tanto que el precipitado es aluminio puro hi
lratado. L solucio tiene un sabor salado amargo, pue
de probársela sin titubear. Si, por el contrario, no se ha al
cazado l puto de saturacion ó so ha pasado de él, se mo
difica algo el sabor, á causa del alumbre no disuelto aún, ó
por el excedente de potasa.
Para separar el precipitado del liquido, puede procederse

de varios modos. O se deja asentar, y se decanta, ó se extrae

'
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el líquido por medio de un sifon. En ambos casos es dilata--...... ,

da y fastidiosa la operacion, por el estado gelatinoso del alu-
minio desprendido. Más violenta es colando en un lienzo y
esprimiendo éste. En caso de haber una bomba de agua para
el procedimiento, es de preferirse entóuces el filtrar al tra
vés del papel.

17. VITI{IOLO AZUL.

49 y 50. Experimento. Disolucion del vitriolo azul (sul
fato de cobre).

a. Cristales de vitriolo a.zul, en lo posible grandes, de forma
regular y no reducidos.
b. Vitriolo azul en cristales pequeños ó pulverizado, agua

destilada.
c. Dos vasos cilíndricos altos, el uno con un tamiz de cobre

laminado para su8penderse adentro de él, un pedazo de ✓zienzo
tosco 6 gasa.

Como la solucion de vitriolo azul, principalmente la dilui
da, tiene un color débil, se aparta mucho de la observacion y
con particularidad al principio, el movimiento del líquido en
el experimento 49. Se obtiene un color más subido, si de an
temano se prepara agua amoniacal. Los vasos deben dejarse
mucho tiempo en reposo perfecto. Escójase el lugar para ello
1 mejor en una ventana]. EI tamiz no debe ser de hierro la
minado, pues que el hierro obra descomponiendo la solucion
de vitriolo azul.

5iy 52. Experimento. Iosagregacion ó eflorescencia
y desprendimiento de agua del vitrfolo azul.

-
by c. Vitriolo azul en cristales y epolvo; vitriolo azul an-

hidro.Unaprobeta con pinzas y suporte; una vasija de vidrio
y de paredes fuertes, un agitador de vidrio.
Procedimiento como el de los experimentos 17 y 18.
En esto es tanto más rápida y palpable la consecuencia,

LECCIONES.-70,
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cuanto que con la oxplsion del agua en los cristales se pre
senta tambien la decoloracion y la reduccion de ellos. A pe
sar de ello no es tan profunda la alteracion que no vuelva la
sustancia primitiva, con solo agregarle agua. Si se agrega
al polvo blanco la debida cantidad de agua, agitándose ésta
rápidamente, despréndese un calor que llega á los 100 gra
dos, y aún más. 'Tambien puede verificarse la hidratacion por
la exposicion al aire: para ello oxtiéndase alguna sal anhi-

a
dra sobre un vidrio plano ó en una cápsula de porcelana, de
modo que aquella forme una capa delgada, y expóngasela
durante 24 horas al aire; se reconocerá la formacion de los
cristales en el fuerte color azul que principiará á manifes
tarso en ellos.

53 á 55. Experimento. Accion recíproca del vitriolo
azul y de la potasa.

Solucion concentrada de vitriolo azul y de potasa 6 sosa.
Dos vasos para precipitados, aun embudo con filtro, un secador
de aire, una probeta.
La ejecucion del experimento 53 es en lo general como el

de los 47 y 48. La obtencion del punto de saturacion no es
'aquí tan absolutamente precisa como allá, puesto que no se

reconoce el completo cambio de la solucion de vitriolo azul
en la variacio del sabor, sino en la desapariciou del color.
Para eso agréguese con exceso solucion de potasa. El pre.

cipitado es carbonato de hierro; fácilmente se le filtra y se
le lava formando cuando está seco una sustancia terrosa,
pulverulenta, de hermoso color azul, que se usa para la pintu
ra, y se conoce con el nombre de azul mineral ó de Bremen.
En su conjunto es la azurita (carbonato azul de cobre). Por
permanecer mucho tiempo en el líquido y por lavarle, se
desprende ele una parte de su ácido carbónico llegando á
formar la malaquita, y cambiando su color por el verde. El
polvo negro que se obtiene calcinando fuertemente en una
probeta el precipitado seco, es óxido de cobre. Así pues, en

•
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una temperatura más elevada expulsa enteramente el ácido
carbónico.

18. VITRIOLO VERDE.

56. Experimento. Alteracion del vitriolo verde (sulfa
to de protóxido do hierro) en el airo.

1

a. Cristales de vitriolo verde, grandes ypuros, ocre de hierro.
b. Vitriolo verde con del comercio y en cristales pequeño8.
c. Una cápsula de porcelana; uwfrasco de cuello largo con

tapo de corcho; una vasija para cristalizaciones.
EI vitriolo verde se descompone exponiéndolo al aire, pues

se desprende de su agua de cristalizacion, y absorbe oxigeno,
pasando entónces al estado de sulfato de sesquióxido de
hierro. Es éste de un color amarillo moreno, é insolublo en
el agua. Debe, pues, saberse que el vitriolo verde, áun el que
se ha guardado durante algun tiempo en frascos tapados, no
se disuelve despues en el agua produciendo una solucion
clara; la adherente y pulverulenta capa de sulfató dé ses
quióxido de hierro formada en la superficie de los cristales,
enturbia el líquido. Para que no suceda ésto, es preciso la
var con agua pura los cristales átes de usarlos.
Frodúcese el vitriolo verde puro y con cristales .hermosos,

de aquellos que se han oxidado, poniendo éstos en un frasco
do cuello largo; y mezclados con mucha cantidad de agua
en la cual se vierte un poco de ácido sulfúrico y hierro me
tálico (cuerdas de piano, cortaduras ó limaduras de hierro,
clavos, etc.) Se pone á hervir el todo, cuidando de reponer
contínuamente el agua que se evapora. La cantidad de ie
rro debe ser tal, que no la disuelva completamente el ácido
sulfúrico agregado al agua. Despues de haber cesado el des
prendimiento del gas (sustancia acuosa), se continúa el co
cimiento por un largo rato, se le filtra estando caliente, pa
sándolo por un filtro préviamente humedecido en una dilu
cion de alcohol puro. Como la sal de que se trata, es difícil-
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mente soluble en el alcohol, se separa inmediatamente en
polvo cristalino. El color de éste es blanco azulado. El co
lor del vitriolo verde del comercio proviene de un contenido
de óxido de hierro, que se hace á un lado median te la influen
cia del hierro metálico. Los cristales separados en la dilu-

. cion de alcohol se depositan rápidamente. Se decanta el lí ..
quido, se lava repetidas veces el depósito ó asiento, por me
dio de la bomba de agua, se retira del embudo el filtro con
el precipitado, y se esprime entre papel secante.

Cuando esos cristales de color blanco azulado están bien
secos, tienen muy poca disposicion á absorber el oxígeno del
aire seco, y disolviéndose por lo mismo en un trascurso de
tiempo mayor que si estuviesen rodeados de humedad, no
obstante estar bien gnardados. La alteracion de la sal que
se halla en el comercio, se debe á su contenido de óxido. A
la verdad, se vuelven higroscópicos esos cristales (en tanto
que no lo es el vitriolo verde pro), y bajo la influencia del
agua de la atmósfera que de tal modo es absorbida, se veri
fica tambien la oxidacio. El vitriolo verde (puro ó impuro)
desprende en todas las circunstancias una sal óxida básica,
de color amarillo, que tiene mucha aplicacion en la pintura
de la porcelana. Se t·eune el precipitado amarillo, se le seca
y se le calcina á fuego manso; luego se le muele jnuntamonte
con un líquido (mezcla fácibnente fusible y pulverizada de
sustancias vítreas), y se carga de aguarrás. Se pasa esa
mezcla por medio de un pincel sobre los puntos de la por
celana que se deseen pintar. Des pues de la caleinacion apa
rece el color que es encarnado, rojo moreno, ó rojo de san
gre, segun que la caleinacion del precipitado amarillo hbie
re siclo· más ó ménos fuerte.
El ocre de hierro es un prodeto de- la descomposicion de

diferentes minerales. Es 1nás comunmente óxido básico y
anhidro de hierro mezclado con arcilla, así es que no contie
ne ácido sulfúrico, y egun eso muy diferente de la sal bási
ca y ácjdo sulfurosa que se precipita en la solucion de vitrio
lo. El ocre se halla como mineral, de color amarillo, moreno
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6 rojo, en otros minerales, y no raras veces como sedimento
de fuentes de agua ferruginosa.

7y 58. Desecamiento del vitriolo verde. 1

b. Vitriolo verde lmpio y de cristales hermoso8.
c. Una probeta conpinzas y suporte.
Procedimiento como en los experimentos 17 y 18.
En vista de los resultados de los experimentosanteriores

tiene la reduccion del vitriolo verde un desenlace del todo
diferente al de la sosa y del vitrio1o azul. Las últimas sustan
cias sólo pierden su agua de cristalizacion al reducirse, sin
que el cambio vaya más allá, y, por lo mismo, vuelven á su es
tado primitivo mediante lareagregacion del agua, manifestan
do entónces las mismas propiedades de las que tienen desdeun
principio su agua de combinacion. El vitriolo verde, por el
contrario, atrae el agua, y bajo la influencia de ésta, se con
vierte en una nueva sustancia, á causa de la absorcion de
oxígeno que se verifica, y no puede volvérsele á su estado
anterior, aun cuando tome su agua de cristalizacion. Así,
pues, segun lo expuesto, tiene otra siqificacion la idea "re-
dccion

19. NUEZ DE AGALLAS.

59 y 60. Experimento. Accion recíproca de lanez de
agallas y del vitriolo verde.

a. Nueces de agallas de tamaños diferentes.
b. Nueces partidas en gruesos trozos.
c. Un matraz, embudo.
La sustancia principal de la nez de agallas es el ácido tá

nico, el cual se encuentra tambien en otras partes de la 9n

cina (madera y corteza), y está muy extendido en el reino
vejetal, aunque en pocas plantas hay tal abundancia como
en las nueces de agallas. (Las buenas contienen de un 60 á
70 por ciento de ácido tánico).
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Para preparar la infusion de nuez de agallas basta mezclar
estas con agua y agitarlas repetidas veces, dejándolas lue
go reposar por mucho tiempo, y en seguida se decanta la
solucion. Más pronto se llega al resultado, reduciendo á pol
vo fino el grueso, echándose agua sobre aquel, y filtrando
repetidas veces en el embudo.
El ácido tánico mezclado con aguas que contengan bierro,

da un precipitado en polvo extraordinariamente fino, y de
intenso color negro: Así, pues, para ennegrecer las partes de
las plantas que tienen ácido tánico (madera de encina) y los
cueros curtidos, basta con untarles solucion de vitriolo verde.
El precipitado es tan fino que al filtrarlo pasa al través del
papel. Su color es inalterable en el aire; sólo sequita median
te los ácidos. [Véase adelante, al tratarse del ácido oxálico].

20. FERRICIANURO Y FERROCIANURO
DE POTASA.

61, Experimento. Accion recíproca de ambas 8ustu-
cias y del vitriolo verde.

a. Cristales qrandes y bienformados deferricianro y ferro
cianuro de potasa.
b. Solucion de ambas sales, vitriolo verde, puro y bien cris

talisado.
c. .Algunas copas para reacciones.
Si el vitriolo verde no está libre de oxidacion, no se obtie

ne con el ferrocianuro ningun precipitado blanco, sino uno
de color azul más ó ménos intenso. Segun eso, para llegar á
una reaccion correcta en lo posible, se cuece el vitriolo ver
de ántes de usarlo, agregando cuerdas de piano bien limpias,
y unas gotas de ácido sulfúrico; tómase luego una solucion
hervida [para expulsion del aire] de ferrocianuro de potasa,
valiéndose para esto de una pipeta grande, la cual se lleva
con dicha solucion á introducirla en la do vitriolo verde, te
niendo cuidado de bajar basta el fondo d~ la última, para re
tirar el dedo de la extremidad inferior de la pipeta. Así se

\
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evita en lo posible el contacto con el aire. El precipitado se
presenta blanco al principio; pero pronto cambia su color
en un azul claro, y por último oscuro. Dicho cambio se ve
rifiea do la parte de arriba á la de abajo, de suerte quo las
capas inferiores duran largo tiempo blancas, lo cual obliga
á reconocer claramente la influencia del aire atmosférico.
Más pronto se verifica el cambio si se pasa el líqnido á otro
frasco que contenga aire, y se le sacude repetidas veces.
El color conocido con el nombre de azul de Prusia [casual

mente descubierto en 1704 por un fabricante de Berlin], so
prepara con el precipitado azul claro que se obtiene del vi
triolo verde y del ferrocianuro de potasa, mezclándolo luego
con ácido clorhídrico, y por último con una solucion clara
de cloruro de cal, de lo cual resulta inmediatamente el color
azul.
Para dar una idea de la aplicacio del ferricianuro y del

ferrocianuro de potasa en la tintorería, humedézcase en par
te un pedazo de lienzo de lino en una solucion de ferricianu
ro, ó imprímase sobre el lienzo mediante un moldede made
ra 6 de corcho, el cual se haya untado ántes con solucion de
ferricianuro espesada con goma. Despues de secado el lien
zo, se introduce en la solucion de vitriolo verde, con lo cual
se tiñe de azul la parte que se humedeció con ferricianuro.
El azul es ás ó ménos subido segun la concentracion de la
solucion.

\

21. SAL DE ACEDERAS Y ÁCIDO OXÁLICO.

El ácido oxálico se presenta en el reino vegetal, ya com
binado con alguna base, ya en estado libre. Tiñe de rojo el
tornasol, es medianamente soluble en agua fria, y muchísi
mo en la caliente, siendo su sabor sumamente ácido. Cuan
do se le calienta fuertemente se descompone en ácido carbó
nico y óxido de carbono.
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62 y 63. Experimento. Solucion del azul de Prusia en
el ácido oxálico.

a. Sal de acederas y ácido oxálico en cristales bienformados.
b. Acido oxálico cristalizado y en solucionj agua destilada.
e. Una cápsula de porcelana con lámpara y suporte (tripié),

un agitador de vidrio.
• Para preparar la tinta azul se toma ó el precipitado azul
obtenido en el experimento anterior mediante la solucion de
cloruro de cal, despues de haberlo lavado, ó se hace uso del
azul de Prusia, el cual para volverlo más soluble, se calien.
ta con ácido clorhídrico, y luego se lava perfectamente.

Nociones, hechos y leyes.

De todos los cuerpos considerados hasta ahora son:
Solubles: la sal de cocina, el azúcar, la sosa, la potasa, la

sal de Glaber, la catártica, el salitre, el yeso, el cloruro de
cal (en parte), el alumbre, el vitriolo azul, el vitriolo verde,
el ferricianuro, el ferrocianuro de potasa, la sal de acederas,
el ácido oxálico.
Insolubles: la arena, la arcilla, el mármol, la greda, la pie

dra de cal.
Fácilmente solubles: la salde cocina, el azúcar, la sosa, la

potasa, la sal de Glauber, la catártica, el salitre, el alumbre,
el vitriolo azul, el vitriolo verde, el ferricianuro, el ferrocia-
uro de potasa, el ácido oxálico.
Difícil1nente solubles: el yeso, el cloruro de cal (en parte),

la sal de acederas.
Icolores: la sal de cocina, el azúcar, la sosa, la potasa, la

sal de Glaber, la catártica, el salitre, el yeso, el cloruro de
cal, el alumbre, la sal de acederas, el ácido oxálico, la are
na, la arcilla, el mármol, la greda, la piedra de cal.

Coloridas: el vitriolo azul, el verde, el ferricianuro, el fe
rrocianuro, la arcilla (la amarilla), la arena (la amarilla)~ el
mármol (el jaspeado).
Insípidos: los cuerpos insolubles.
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J)e sabor a(we: la sosa, la potasa; dulce: el azúcar; ácido:
la sal de acederas, el ácido oxálico; strinyente: el alumbre;
'metálico: el vitriolo azul y el verde.
Inodoros: todos; con excepcion del cloruro de cal.
Hidratados son: la sosa, la potasa, la sal de Glauber, le

catártica, el yeso, el alumbre, el vitriolo azul, el verde .
Anhidros: la sal de cocina, el azúcar, la arena, la arcilla,

el salitre, el mármol, la. piedra de cal, la greda.
Cristalinos é hidratados: la sosa, la sal de Glanber, la ca

tártica, el yeso ( el espático), el alumbre, el vitriolo azul, el
verde.

Crista,linos y anhidros: la sal de cocina, el azúcar, el sali
• tre, el mármol.

Anhidros y no cristalinos: la arcilla, la piedra de cal, la
greda.
De distinto color en el estado ele anhidros y de hidratados: el

vitriolo azul (azul y blanco:, el vitriolo verde (verde claro y
blanco).

Cuando se mezcla solucion de alumbre con potasa ó sol&-
cion de sosa, se formanprecipitado voluminoso y gelatinos,o ·"
(alúmina).
Reduccion es la desagregacion expont·lnea de los crista

les expuestos al aire, la cual proviene en unos (por ejemplo,
la sosa) de la pérdida del agua de cristalizacio, y en otros
(por ejemplo, el vitriolo verde), que va acompañado de alte
racion en los cristales. S2 reducen los cristales de sosa é
polvo blanco, los del vitriolo azul á un polvo blanco tambien,
los del vitriólo verde á un polvo amarillo moreno.
Puede activarse la solucion de una sal calentándola, ó agi

tándola, ó tambien suspendiéndola dentro del líquido, y agi-
tando éste. .. l •

»,

Venenosos: ó por lo ménos nocivos á la salud son: el clo-
ruro <le cal, el vitriolo al, la sal de acederas, el ácido oxá
lico.

Cuando se mezcla una solucion de vitriolo azul con otra
de sosa ó de potasa, se obtiene un precipitado espeso, volumi-

• LECCIONES.7L,
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noso y de hermoso color azul, que con un dilatado reposo se
vuelve verde, é hirviéndolo en agua se cambia en moreno.
En su estado de color azul sirve para pintura.
La propiedad principal del cloruro de cal es su poder de

colorante.
La tinta comunes, en lo general, una mezcla de extracto

de nuez· de aga11as y solucion de vitriolo verde. Así pues, se
tlestruye por medio del ácido oxálico.

B. FENÓlVIENOS FÍSICOS.

Los fenómenos físicos de que va á tratarse e este grado,
corresponden á la parte del calórico, la cual comprende el
cambio de la, disposicio molecular y la dilata@ion. En ello se
trata <le fijar sólidamente ciertas nociones físicas, que son
indispensables para avanzar 1nA·s en el terreno de la química.
Sin excepcion alguna, son de naturaleza tan se~cilla y tan
f/icilmente se derivan de la observaeion, que c_omo ya se ha
dicho, pueden darse áun más temprano, segun el juicio del
maestro. De ellos decirnos lo mismo que expusimos respee
to de los fenómenos químicos que pueden hacerse á un lado.

22 á 25. ESPIH,lTU · DE VINO Y E'fER.

EBULLICION Y DESTILA.CION.

6!, Experimento. Aeparacion en capas del agadel al
cohol, en una misma vasija.

h. Alcohol concentrado, na sustancia colorante soluble en él
(Curcuwa); qa destilada, y sí mismo ta sal colorante so
ble en ella (vitriolo aziil).
e. Un vaso cilíndrico con un tbo de embudo, y aseqwdo me.

diante n corcho, 6 soldaclo en forma de U al so.
Puede hácerRe el experimento ele dos 1naneras diferentes,

ó tiñendo el alcohol, ó dejando éste incoloro y disolviendo
en el agua una sal colorante. Es necesaria una Hase en el
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tubo de embudo, _porque de otro modo al llenársele oon agua,
penetra algun aire que estorba el experimento. La extremi
dad inferior de dicho tubo ha de terminar en punta, como la
de una pipeta. Viértese primero el alcohol en el vaso, s~ po
ne luego adentro el tubo de embudo, se cierra la llave, se le
llena con agua, procurando ántes expulsar el aire encerrado
dentro de él, y se deja escapar el agua, en la cual operacion
deberá no agregarse agua echándola violentamente. Si no se
sacude el vaso, puede estar varios dias sin que los líquidos
se mezclen de un modo notable.

65. Experimento. Límite de inflamabilidad del alcohol
diluido.

by e. Una cápsula de porcelana; espíritu de vino; agua.
El límite ele inflamabilidad llega en. la temperatura comu

ú un 58 por ciento de alcohol en el volúmen de la dHucion. •

66. Experilnento. Ebullicion del agua y ¡}unto de ebu-
Hicion. · ..

b. Aqa destilada.
c. Unfra,sco de ciiello largo y de forrnci esférica en la parte

de abajo (1 litro de capacidad), un termómetro con escala cla-
ramente visible, un suporte.
En este experimento se indica: 1° Ia constancia del punto

de ebullicion; 2° el término de la ebullicion al retirarse el ca
lor, sin que haya notable descenso en la terperatura; 3, la
igualdad de temperatura del vapor y del agua hirviendo. •

67 y 68. Experimento. Calor latente y naturaleza del
vapor.
b. Agua destilada.
c. Una retorta (300 ccm.) y un aparato para sostenerla.
Deberá mantenerse con igualdad la ebulJicion durante to-

do el experim.ento, dándose á la flama tal extension que abra
ce la mayor parte posible del agua, sin qae se exponga la re-

•
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torta á romperse. Poco ántes del fin se disminuye la flama,
y se separa con cuidado la lámpara, con Jo cual, fácilmente
se consigue evaporar hasta las últimas gotas. Por supuesto
que este experimento no puede servir para comprobar sufi
cientemente el calor latente del agua; sol amente es á propó
sito para demostrarpormedio de la intuicion directa, que evi
dentemente se necesita un calor mayor de 100 grados, para
convertir en vapor el agua caliente. Tambien por medio de
la observacion se comprende claramente que el vapor es se
co é invisible, pero que ántes 'ele ese estado tiene otro en el
cual es húmedo, y visible en forma de nubes.
Puede procederse de otro modo. Se pone en la retorta unos

100 ccm. de agua destilada; por medio de un tubo de goma,
se une la retorta á un tbo abductor, que se introduce en 500
ccm. de agua helada, contenida en un vaso cilíndrico estrecho
y se lleva hásta la ebullicion (observando las reglas prescri
tas arriba) el agua de la retorta, pero no deberá separarse
la lámpara absolutamente, á fin de evitar un retroceso del
agua condensada á la retorta. Tan luego como se ha evapora
do la última gota de agua, retírese rápidamente del agua el
tubo abductor . Aquella se ha calentado hasta la ebnllicion,
mediante el vapor llevado á ella, y por esto último ha anumen
tado'/, de su volúmen. Así pues, con 1 parte de vapor se le
va á la ebllicion o partes de agua poco más ó ménos.

69 á 72. Experimento. Punto do ebllicion calor la

teto de eraporacio de! alcohol.

by c. Alcohol absoluto, una retorta (500 cc.), n aparato
para sostener ésta,, una lárnpara.
El procedimiento es el mismo que en los experimentos del

56 al 68, solo que deberá tenerse mucha precauciou para que
no reviente la retorta.

7. Experimento. El éter no so mezcla con el agua.

b. Eter comun y agua destilada.
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e. Unfrasco (50 ccm. de capacidad) con tapo esmerilado.
El éter no es del todo insoluble en el agua, sino difícihnen

te soluble (1 parte de éter en 14 de agua); así el agua, no es
insoluble en el éter, sino difícilmente soluble (1 parte de agua
en 3 de éter). Dentro de estas relacioues podrían mezclarse
tambien ambos {luidos, quizá iguales volúmenes, entónces,
despues ele la separacion de ellos, sería la capa superior una
solucion saturad::JJ de agua en éter, y la inferior, una solueion
saturada de éter en agua.

74. Experirnento. Solubilidad ele la clorófi. la en éter.
1

b. Algunas hojas verdes; éter.
c. Un mortero.

1

Este experimento debe servir con especialidad para hacer
más visible que el éter no se mezcla en el agua, lo cual no se
deduce claramente de los experimentos anteriores. Más ade
lante se demnestra que una sustancia que es insoluble en el
agua, puede ser soluble en el éter. (Medios de disolucion di-
ferentes).
Deberá tenerse presente este primer ejemplo, cuando más

tarde se describa el modo de obrar de las resinas, bálsamos,
aceites de esencia, grasas, etc., en el alcohol.

75477. Experimento. Inflamabilidad del éter del va-
por de alcohol.

by e. Una cápsula de hierro, un vaso cilíndrico alto.--Eter
y alcohol.

Con más evidencia se produce el incendio de1 éter ó del va
por de alcohol, si ántes se calientan estos en la cápsula de
hierro, para lo cual se habrá puesto la última flotando por
algun tiempo en agua caliente. Como el éter ó el vapor de
alcohol son más pesados que el aire, se llena con cualquiera
de ellos la cápsula hasta el borde. Téngase listo un pedazo
de carton para que cubriendo la cápsula con él, pueda sofo-
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carse la llama en cualquier momento.-Se produce mejor la
explosion en un vaso cilíndrico, calentado préviamente.

78. Experin1ento. Punto de ebullicion del éter.

by e. Eter puro. Unfrasco (300 ccm.), un vaso para@ris
talizaciones, dos termómetros, aqa caliente.
Para demostrar que el éter hierve como el agua en una

témperatura inferior á la que necesita la segunda, llénese á
medias con agua un frasco de abertura ancha, póngase áher
vir, apáguese la lámpara y viértase éter sobre el agua, con
lo cual continúa aquel hirviendo activamente, violentando
el enfriamiento del agua.

79 y 80. Experimento. Punto de ebullicion de las solu
ciones de sales.

b. Potasa, sal de Glaber, sal de cocina, sosa, cl.oruro cálcico.
e. Una cápsula de porcelana (1T cm. de diámetro), n ter

mómetro.
Aquí se demuestra, como en el experimento 18, la e1eva

cion del punto de ebllicio á más de 1009. Se pone la solu
cion concentrada de potasa ó de cloruro cálcico en un fras
co, y con cuidado se le agrega agua, la cual pronto hierve
y se évapora, en tanto que la sal permanece quieta.

Otro modo interesante de verificar el experimento es el
sjgniente: llénese un vaso hasta la mitad con una sal sólida
fácilmente soluble (potasa ó cloruro cálcico), mediante un
tubo de vidrio llévese á ella el vapor de un ftasco conteuien•
do agua hirviendo. Pronto se disuelve la sal con la conden
sacion del vapor, subiendo contínúamente la temperatura,
hasta que los vapores no se condensan ya en la solncion de
la sal. La temperatura de ésta no es en este caso la del agua,
hirviendo, sino qué sube notablemente (H10 á 120?). Así es
qte con vapores de 100 peden calentarse líqidos á más de
esa temperatrt,
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81 á 85. Experimento. Destilacion sencilla y fraccio
nada.

by c. Aqua defete y destilada.Ua retorta (500 á 750
ce.) y n matraz, un tubo larqo y un vaso refrigerante, o
banquillo qrane, y otros pequeñospo a elevar más el matraz,
un va8o para cristalizaciones, tqafria para condensar.
lv.Iediante la destilacion fraccionada de una mezcla no se

obtiene ninguna perfecta separacion de las partes componen
tes. Las fracciones aisladas son otras tantas mezclas, solo
valiéndose de repetidos fraccionamientos, llégase á tener en
la destilacion un punto de ebullicion poco más ó ménos cons
tante.

26 4 29. AZUFRE, ALCALI, SAL DE CUERNO
DE CIERVO. '

S:UBL11'1:.A.CION. ÓugRPOS VOLÁTILES Y NO VOLÁTILES.

86. Experimento. Fasion del azufre. Vaciar azufre
fundido.
Si al fundirlo ha de permanecer el azufre con un color ama

rillo hermoso, debe calentársele con cuidado, y meneársele
contínuamente para que no se caliente en una parte más que

' .
en otras. El azufre en cañones comun tiene generalmente
despues de solidificado-, un color más ó ménos gris provinien
do de impurezas que contiene siempre.· Si se quiere obtener
una fundicion de hermoso color amarillo, es preciso destilar
la repetidas veces.
Si se funde el azufre en un crisol cubierto y al calor man

so, dejándolo luego enfriar despacio, se forma elespues de a1-
gun tiempo una capa espesa sobre la superficie. Cuando se
rompe ésta, y se vacía el azufre líquido que queda, se mues
tra el interior del crisol revestido de hermosos cristales en
forma de ,agujas.
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$7 y 88. Experimento, Produceion de! azufro amorfo.

b y e. Azufre en cañones.Ua cápsula deporcelana (17 cm.
de diámetroj, un agitadorfuerte de vidrio, itn gran vaso para

'\rristalizac·iones, con agua.
Si no se verifica este experün-ento dehajo de la cortina de

oristales, sino libremente en el enarto, cuidese de que no se
iucendie el azufre, para evitar el desprendimiento de ácido
a-u1furoso. Se le calienta con muchas precauciones hasta que
se espese la masa, se apaga la lámpara y se vacía. Si se con
tinuara la calcinacion hasta que el azufre moreno se volvie
rá de nuevo líquido, se prodnciria su incendio.

8) y 90. Experimento. Destilacion y snbiimscion del
azufre.

c, Una retorta (de 200 á, 300 cmn. de capacidad).-Un globo
rade de vidrio, unitbular, con su tapadera, un ripié; una
retorta (200 ccrn. de capacidad).
Para el experimento de la destilacion escójase una retorta

de tubo ]argo, 110 corto, y cuídese de que los vapores qne se
es0apau por el tubo, los cuales se condensan en nubes de plu
mas de azufre, no lleguen asta la lámpara, pues si no se pro
duciria el iucendio del azufre que pasara de 1a retorta. 0011

el fin de evitar este accidente, se pone un carton recortado
ái propósito entre 1a lámpara y e] vaso condensador..En el
caso de lle11nirse la retorta con los vapores, volteésela con el
vientre h{lcia arriba, haciendo girar el tornillo del suporte,
hasta que se escurran dichos vapores.
Para el experimento de la sublünacion, procúrese que el

euello de la retorta penetre algunos centímetros dentro del
g·lobo, y cúl>rase perfectamente con barro el orificio del tú
bn1o. En este caso tambien ha de cuidarse la entrada del
aire al globo. Despues de usado, debe lavarse muy bien el
globo, pnira lo cual sirve el papel secante grueso.
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91y 92. Experimento. Solcion y sublimacion del ál-

cali y de la sal de cuerno de ciervo.

b. Aleali cristalizado (carbonato de amoniaco), álcali olí
til del comercio.
c. Un vaso para precipitados (16,5 cm. de altura, 9 de ancho,

una cuchara, un termómetro.U qlobo co cuello largo, de
unos 500 ccm. de capacidad.

Sin el termómetro se reconoce el enfriamiento que causa
en el agua la disolucion de la sal, en que el vaso que la con
tiene se baña de rocío por fuera. Despues de concluido el ex
perimento de la sublimacion con una cantidad ele sustancia
no demasiado grande, de tal modo que ésta haya dosapare-
cide enteramente del fondo del globo, puede procederse de
otro modo, mezclando álcali molido préviamente con peróxi
do de manganeso calcioado, pulverizado y bien seco, ó si no,
con trozos de carbon de retorta, por cuyo medio se despren
de clara la distincion entre sustancias volátiles y no voláti
les, así como la separacion de ambas mediante la snblimacion.

93. Experimento. Descomposiciom de aceites grasos por
la destifacion.

b. Aceite c1e nabo ó de olivos.
c. Una retorta (200 ccm. de capacidad), un suporte de lám

para, una cápsula de hierro pegueríía, arena, un tub,o largo de
vidrio en el que pueda penetrar el cuello de la retorta, un con
densador, un banquillo.
Póngase la arena en la cápsula, y dentro de aque1la la re

torta de modo que esté bien cubierta.su parte baja por la are
na. En este experimento solo se quiere probar que los pro
ductos de destilacion de los aceites empleados son diferen
tes, lo cual es evidente por la vista y el olfato. No es posible
explicacion alguna respecto del procedimiento químico.

LECCIONES.--72,
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94 y 95. Experimento. Destilacion de cuerpos volátiles.

• b. Vino, cerveza, leche.-Diferentes sustancias vegetales, que
contengan aceites esenciales.
c. Una retorta (750 cmn. de capacidad)~ un condensador, un

banquillo.
El experimento debe ante todo demostrar que las sustan

cias dadas á exámen, consisten en materias espirituosas y no
espirituosas, de las cuales se conocen las primeras, ó por me
<lio del olfato, ( en la leche y en la cerveza), ó mediante la
combustibilidad (alcohol del vino y de la cerveza). Solo de
be mencionarse que para secar los residuos, ha de cuidarse
mucho de no destruirlos por un exceso de calciuacion.

30 4 34. EVAPORACION NATUR.AL. ROCÍO.

CALOR RADIANTE, CONDUCCION DEL CALOR, DILATACION
POR MEDIO DEL CALÓRICO, VENTILACION.

Numerosos y variados son los fenómenos que se describen
en estas secciones, y llegan á una claridad más que deseada,
con la, ayuda de pocos experimentos y, t,ambien, de unas
cuantas leyes derivadas de éstos. Sólo se trata de los siguien
tes hechos: 1º, qne en la evaporacion hay cornbinacion de ca
lor; , que los líquidos alteran sn disposicion n1olecular sus
trayéncloler, calor; 3?, que el calor se extiende por irracliacion
y comunicacion; 4", en ambos casos manifiestau los cuerpos
notables diferencias; 5°; que -torlos los cuerpos se di latan me
diante el amento de calor, y se contraen por efecto de la
disminuci.on del mismo; 6%, que el peso específico tle los gases
sufre un can:.bio, y se producen movimientos en el interior de
1a8 masas gaseosas. El abundante material de experiencias
que ya encuentra el maestro en el discípulo, .Y que solo nece
sita una oruenacion, es un apoyo extraordinario, y los pocos
experimentos que se ejecutarán, deben servir únicamente pa-
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ra mayor precürion de las experiencias adquiridas hasta ese
momento.
96 hasta 100. Experi,nento. Evaporacion de líquidos

volátiles (es·piri.tuosos),

b. Agua, e~píritu, de vino, éter, ace-ites grasos y esenciales.
c. Unos platos extendidos, itna probeta y suporte, un fuelle.

'Estos experimentos deberán de1nostrar objetivamente por
medio de la observacion y de la comparacion, que en iguales.
tempera.turas se aumenta la rapidez de la evaporacion exten
diendo máR las superfi.cies de los líquidos, y por otra parte,
con el movimiento del aire atmosférico.

101. Experin1ento, Absorcion y reflexion de los rayos.
caloríficos.

c. Tres vasos llenos de ogua y rodeaxlos de papeles de distin
tos colores, un termómetro en cada uno.

102. Experhnento. Pod·er conductor de calor en los,
cuerpos sólidos.
e. Una caja de hierro laminado que tenga por no de los cos

ta.dos varillc~s sctlientas de plata, cobre, hierro, plomo, 1naclera;.
al ltimo se llenará la caja con cera.

103 y 104:. Experimento. Los lü¡uidos son rnalos conduc-
tores del calor.. •

by c. Una probeta, algunos trozos de hielo asegurados con
ctlambre.- Un gra·n vaso cilíndrico, con 2 ter1n6nietros suspen
didos dentro del vaso á uno y otro la,do de éstej wn s1uportepara
su8penderlos; unpedazo de hierro macizo par@ suspenderlo den
tro del a8so.

105 á 109. Experhuento. Dilatacion de los cuerp'Os sóli
dos rnecliante el calor.

c. Una ba,rrct metálicaj una, esfera de hierro quepase ajusta
da por itn anillo con tripié.
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'
110. Experimento. Dilatacio de los líquidos por e-

dio del calor.

c. Un globo de vidrio de 1 litro de contenido, con iin tu.bo de
vidrio en el tapon, y un termómetro su8pedido dentro del lobo.
Una esfera de rdrio y de paredes delgadas, llena de agua;

~un vaso.
1

Para este experimento, se llena ele agua el frasco de modo
que al tapario con el corco, suba el líqido a'gunos centí
metros dentro del tubo adaptado á él. Si se tiene un tennó
metro adecuado, cuélguesele de la parte inferior del tapon.
Las divisioues del termómetro deben marear más de 1002,
pues si es demasiado corto el tubo y solo marca hasta los
100º, estallaría por la dilataciou del mercurio en el fuerte
calor del agua. Para que despues del enfriamiento del agua,
de.scienda esta de nuevo al punto en que se hallaba ántes
clel experimento, debe expulsarse todo el aire q_ne contenga.
e recomienda que se tiña el agua, agregándole algo de ani
lina para que sea más visible el punto de detencion del agua.
Para el experimento de la esfera en el agua hirviendo, se

bacc primero aquella soplando en un tubo de vidrio fundido
y cerrado en una extremidad, y cotándose éste en punta, muy
·cerca de la bola. Ualiéntase ésta un poco, y se introduce en
agua con la abertura lu1cia abajo; con el eufrjamieuto de ella
penetra algo de liquido adentro; se calienta luego éste hasta
la ebullicio, y vuelve á smerjirse la esfera dentro del agua.
Con esta operacion se llena la mayor parte de dicha esfera,
y se repite aquella hasta que la últhna se llene enteramente.
Entónces se corta la punta saliente, y se suelda la abertura
de la esfera, de modo que no quede ningun aire adentro. En
un vaso grande se lleva una cantidad de agua hasta la ebu
llicion, y se sumerje dentro de ella la esfera, la cual estalla á
consecuencia de la «dilatacion del líquido encerrado, rlilata
-cion prodnci.da por e] calor de.l agua d<31 vaso.

•
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11!á 113, Experimento. Dilatacion del aire mediante

el calor.

c. Una probeta, un corcho y w,i suporte, un globo de vidrio
(1 litro de capacidad), con tn tapon y un tubo de vidrio adap
tdo á él. Una vejiga de cáucho atada á la etremidad del tubo,
n vso (22 cm. de altura, 12 de ancho) con na cubierta de
carton, y debajo de éstli suspendida una vejiga de cáucho.
El tapon que se ha de introducir en la probeta, debe mo

verse fácilmente dentro de ella, aunque esté perfectamente
ajustado á las paredes. En caso de que no esté así, se le pon
drá en derredor un poco de hilo de algodon ó de lana que
despues se engrasa. Para poder meter el tapon en el tubo
lleno de aire, se le atraviesa por medio de un alambre fino
enrojecido, y se tapa des pues el agujerito con un alfiler. Co
mo el aire hasta los 273 adquiere un volúmen doble, no de
berá introducirse el tapon muy adentro de la probeta, si se
le quiere expulsar sin un fuerte calor.

11!y 115. Experimento. Corrientes en el agua y en el
aire mediante el calor,

En vez de teñir la capa inferior del agua, pueden hacerse
más visibles las corrientes poniendo dentro de aquélla polvo
grueso <le ámbar, el que teniendo poco más ó ménos el mis
mo peso específico del aga, fácilmente es arrastrado por el
movimiento del líquido.

16$ 132. Experimento. Movimientos del aire en un
cuarto caliente. Vcntilacion.

Por medio de. estos experimentos se harán visibles las co
rrientes de aire en un aposento caliente, y se desarrollarán
los principios de la, ventilacion.
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Nociones, hechos y leyes.

Ebulliciones la conversion de un líquido en vapor, que en
forma de burbujas se escapa del interior de aquel.
Punto de ebullicio es la temperatura en la cual se produce

aquella.
Para mantener la ebullicion es necesario el contínuo au

mento del calor.
Disolviendo cuerpos sólidos, (sales), en el agua, se eleva

el punto de ebullicion de ella.
El vapor del agua hirviendo tiene la misma temperatura que

ésta.
JJestilacion e81a eonversion de un líquido en vapor, y la con

densacion de éste otra vez en líquido.
Sublimaoion es la conversion de un cuerpo sólido en vapor,

y la condensacion de éste en un cuerpo sóUdo. ,
Cuerpos voláUles son aquellos que sin alterar su naturaleza

;se convierten en vapor, estableciéndose por el enfriamiento
de éste.

Cuerpos no volátiles son los que, ó no sepueden evaporarab
,so1ntam.ente, ó que al calentarlos produce vapores, de los

l

cua1es nó se puede vol verá las sustancias primitivas median-
te el enfria.miento.
Destilaciofraccionada es la que se verifica por partes.
Condensacion es la conversion de un vapor en líquido ó en

un cuerpo sólido.
El aceite de nabo no es volátil, pero al destilarlo se con

vierte en productos volátiles.
EI azufre, el álcali la sal de cuerno de ciervo son cuerpos

volátiles que pueden sublimarse.
En la evaporacio hay calor combinado.
Al <lisolverse el alcaii ó la sal de cuerno de ciervo en el

agua, hay combjnacion de calor.
El vapor de agua es incoloro, seco é in visible,

•

•

-
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Las nubes son gotas sumamente finas de vapor de agua
condensado.
Ia ieve es vapor do agua sublimado.
El calor se extiende por radiacion así como por conduccion.
Los cuerpos diatermanos trasmiten el calor.
Los citerpos adiatenncinos no trasmiten el calor; pueden pro

tejer contra el calor radiante.
Los rayos caloríficos que caen sobre un cuerpo, y no son

trasmitidos, pueden ser reflejados y absorbidos.
Los cuerpos ásperos y de color oscuro absorben bien los

rayos caloríficos .Y los reflejan mal.
Los cuerpos lisos y brillan tes absorben é irradian mal, y

reflejan bien.
'Todos los cuerpos se dilatan median te el calor.
En los líquidos y en los gases se verifica un movimiento

n1ediante el calor, durando todo el tiempo que en el interior
del cuerpo haya diferencias de temperatura.
La ventilacio ó renovacion de aire se produce solamente

por diferencias en la temperatura; pero con ella se pierde na
turalmente una parte del calor.

Terminamos el tomo I con las opiniones de Europa. Bien
hubiéramos querido dar á conocer otras preciosas verdade
ramente, pero la relativa minuciosidad con que tratamos las
primeras dió á estro trabajo una extension colosal. El se
gundo tomo comprenderá las opiniones de los escritores Nor
te y Sur Americanos y por supuesto la de nuestros compa
triotas, así como la. de la ''Edncacion Moderna."

/
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