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§ 1. Las observaciones que preceden sobre la aplicaci6n a la 
ensenanza de los metoclos investigatorios no darian cabal idea del 
ar"te pedagogica, si no las completaramos con otras relativas a la 
manera de usarlos. 

Muchas veces se ha observado que entre val"ios profesores afec" 
tos a un mismo metoda, unos enseiian de manera fria y sin atrac" 
tivos, y de manera interesante y animada, otros . Las explicacio" 
nes de esta aparente anomalia es que el metodo por Sl solo ni 
da ni quita aptitudes pedag<'>gicas al maestr"o. Aun cuando para 
el desenvolvimiento de la inteligencia no sea indiferente empezar 
los estudios por la via inductiva <'> por la deductiva, el hecho es 
que aquellos profesores que siguen la una pueden ser tan buenos 
6 tan malos como los que siguen la otra . En una palabra, por 
el metodo se distinguen los de tendencia cientifica y los de ten" 
dencia metafisica j y solo la maner"a como 10 aplican sine de nOt"ma 
para discernir cuales enseiian bien, cuales enseiian mal. 

A los modos empleados para tr"ansmitir los conocimientos, sea 
que se siga uno U otro metodo, se da por la pedagogia el nom-
bre de formas diddcticas . (1) Son principalmente las fot"mas didacti" 
cas las que hacen ligera 6 pesada, atrayente 6 repulsiva, clara Ii 
obscura una enseiianza cualquiera. 

Quintiliano nos informa que en su tiempo, segun el comun sen" 
tir, eran pocos los educandos capaces de comprender bien 10 que 

( .. ) Este estudio es un nuevo capitulo de ]a Filosofia de la Educacion, pr6xima a 
publicarse y que debemos a 1a gf'!ntilt!za del eminente pensador chileno. 

( I ) Vecchia, Scimza dell' EducQzi01le, t. I, § 66. 
Alcantara Garcia, La Edu.cacion y /a E,ISdia1f,Za, t. Vl, § 77 :i § 86 . Senet, La 

Educaciol: Prim,aria, cap. VI, pag. ]64. 
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se les enseiiaba y que por falta de tal en to, los mas perdian er 
tiempo empeiiados en el proposito frustraneo de estudiar. (2) Pero 
incapacidad tan general I-evela mucbo menos que la limitacion inte-
lectual de los discipulos, la imperfeccion de las formas didacticas 
usadas POI- los maestros. Se puede. enlOnces, concluil- que la na-
tlil-aleza de la enseiianza es determinada por el metodo, y su ca-
lidad por las formas empleadas al aplicarlo. Mientras los metodos 
se emplean para descubrir y discemil- _Ia yerdad, las fOI-mas di-
dacticas sirven: ] 0 para facilitar la trasmisi6n y la asimilacion de 
los conocimientos, con"irtiendo ambas operaciones en motivos de 
placer; 20 para reprimir las distracciones iniciando {t los instruen-
dos en los goces intelectuales de la atencion; y 30 pal-a desarro-
llal- las facultades intelectuales de los educandos basta el graclo 
que su plasticiclad 10 permita. 

Nada caractel-iza tan perfectamente las actuales tendencias de la 
pedagogia como el empeiio gastado por ella para bacer atrayente 
la enseiianza y placentero el estudio. Mientras en los pasados 
tiempos el arte pedagog ica cl-eia faltar a su deber y can:cer de 
eficacia si no empleaba el rigor, la dureza, el autoritarismo y la 
coerci6n, convirtiendo la escuela en una especie de carcel correc-
cional con que las madres amenazaban a sus bijos, en nUf'stros 
elias ba sentado en principio que la enseiianza es de mala calidad 
cuanelo no logra atl-ael-, excitar y cautivar la atencion de los ins-
truendos; que el estudlO que se les impone corresponde a su "0-
cacion, 6 al grado de su desarrollo intelectual, 6 al estado de su 
preparaci6n cuando no les interesa. y que en 10 posible. la es-
cuela debe ser para ellos un lugar de moyimiento, de alegda y 
de agrado, a donde se sientan atnddos y contentos (3 ). 

Inspirada en tales propositos, la empresa que los maestros pro-
siguen espontaneamente de facilital- mas y mas la transmision del 
sabel-, tiene que atender de manera muy especial a las Illuy \'a-
rias condiciones de los instruendos pal-a adaptal- en cada caso las 
formas didacticas de mayor eficacia . SIO ser pedag-ogo, cualquiera 
ad"ierte que una enseiianza adaptada a los adolecentes no con-
viene it los panulos; que los medios de instl-uccion elllpleados en 
las Universidades han de fracasar por 10 comun en las escuelas 
prilllarias; que no se estudian las bumanidades de la misma ma-
nera que las ciencias experimentales; y que para educar un esco-
lar indi sciplinado bay que emplear meClios especiales que no se 
necesitan para educar al de conducta normal. En conclusion, las 
formas didacticas tienen que adaptarse para ser eficaces a la edad,. 
al caracter, a la condllcta y a las aptitudes de los cdllcanclos, al 
grada de la enseiianza y a la naturaleza cle las materias; y en 

(2) Quintiliano, I1rstit1tlio1t Orataire, t. I, liv. I, chap. " prig. 16. 
(3) CI.parede, Psychologi. de l'Enfa"t et Pedagogic ExpiYimmtal., chap. IV § 5. 

pag. 118 it 121. 
Sama, MOl1,/esi'IO, XV, pag. 82. 
Spencer, La Educacio1z, cap. H, pag. ]06. 
Thomas, La Educaciol1, e1l la FamilIa, cap. IX. paS{ 136. 
Ellen Key, EI Siglo d. los Ni1ios, " 11, cap. V, pag. 27. 
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todo cteben enderezarse a I p,-o posito de 
de saber y al de estimular e1 desarrollo de la 
rando a los instruendos los inefabl es goces de 
estudio (4). 

despertar el 
inteligenci a , 
la atencion 
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De esta neces idad de ada ptacion proviene la grande y creciente 
variedad de formas didaeticas que el a rte pedagogiea e mplea . 
Cuantos han pasado po'- las esc ue las saben qu e pa,-a transmitir 
los conocimie ntos, unos maestros e mplean mu cho e l dialogo, otros 
casi exclusivamellte el mon ologo; que en algunas se usa mu cho e l 
li b ro y en otras se hace predominar la exp li caci6 n oral; que los 
al umn os de lInas clases so n obligados a es tudi a rlo to do de me-
moria y a los de otras solo se les ex ij e <:.jue se 10 asimilen inte-
lectualmcn te; y en fin, que los co no ci mientos se transmiten ora por 
medio de la palabra, ora po,- med io de la n:presentaeion grafica, 
ora par medio de la experime ntacion, ora intu iti vamente por media 
de la directa obse r vacion de los hechos. En realidad, seria impo-
sible enun cia r la totalidad de los modos de e nseii ar porque dia a 
dia se in\,entan nue,·os. se modifi can y se rectifi ca n los antigllos, 
y los ensayos y las modificaciones se ll e va n a la practica aqlli 0 
alia antes de que la pedagogia los registre, los califique y los cla-
si fiqu e. 

Segun estas observaciolles, la e ll seiianza puede ser expos'iliva d 
dog-matica; disertativa 0 iltterrog-ativa j individual d colectiva; oral 
o escrita; racio7lal 0 mnemo7tica; teo7'ica, experimental 0 prac-
tica, etc., etc. Cual es formas se deben usa ,- en cada escuela, e n 
eada ciase, en cada caso, para cada ed ueando, es e l pt-oblema 
mas importante de la pedagogia aplicada (5). 

En el secul ar proceso de adaptacio ll de la ensenanza a las ne-
cesidades de los in stru endos , las fot-mas didacticas no han podido 
permaneeer inl'ariables y han cambiado de un pais a o tro y de 
llll O a o tro tiempo en razo n de las diferencias de cu ltura , de inte-
leetualidad, de eos tumbres, de estados sociales, etc. Asi, durante 
los pasados sig los, cua nd o la instrucci6n tenia por base el estudio 
de las humanidades, cuando la ed ucacion se fundaba en el princi· 
pio de la autoridad mag-istri, cuand o los directores de la ense-
iianza juzgalJan peligroso el desenvol\'imiento de la razon hum ana, 
y en fin, cua nd o e l regimen esco lar y docente se insp iralJa en e l 
barbaro adagio que fa letra COlt sa7l.![re entra; entonees (digo) 
se lI sa ro n txci ll s iva mente fonn as dlclilcticas, como la disertat iva 
dogmati ca, que impone a los ecl ucandos la actitlld pasiva cl e me-
ros receptaculos y que en nuestros dias 0 ha n sido proscritas del 
tod o, 0 so lo se usan can mll chas rese rvas (6). 

Mill1;terberg, La PSicologia y el Maestro, ca p. X, pag. 83. 
(S) Vecchia, Scitnza dell'EdltCazio1le, t. 1, § 67. 
(6) E n algunos colegios de los pasados siglos existia el emp leo de flajelador de 

escolare3. Vallet de Viriville, Histolre d e J'I,tstYllction Pu.blique. pag's. 165 et 20-k 
Co n referencia a 10 que oCUlTia en Chil e a principios del siglo XIX, dice Perez 

sa les: (EI profesor (, dM7une, quien co mo todos los de su especie, entonces, podia Il a -
rnarse don Tremendo ....... .. ostentaba sab re la mesa que tenia por delante, <& 1 lado de 
a lgunas muestras de escri tur a ... .. " una morruda palmeta con su co rrespondiente latigo, 
vcrcladeros de la instruccion y del sauer humano en una epoca en que se 
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Por regIa general, han sido eliminadas en principio todas aque· 
lias que se dirigen a l proposito de imponer la enseiianza y las 
doctrinas en nombre de la autoridad, porque estando la 
educacion a desarrollar las facultades del espiritu, no se acerca 
el maestro a estos fines cuando emplea medios, cuales son los 
coercitiyos, que carecen de eficacia para excitar la actividad de 
la inteligencia. Lo mas que en el fondo se consigue con ellos es que 
el educando aprenda de memoria la leccion j pero no que se la 
asimile si no la comprende ni que la vea clal-a si es de suyo con-
fusa. Cuando se quiera sostener que por medio de la coer-cion se 
puede . desarrollar el entendimiento, no se sostendra por cierto que 
se necesita indispensablemente usarla, habiendo como hay, tantos 
maestros que sin emplearla sino en casos de ciertos anormales, 
hacen rendir frutos excelentes a su enseiianza. 

De esta manera, merced a la mejor detel'minacion de los fines 
de la educacion intelectual por una parte, merced por otra, al 
mas exacto conocimiento de la psicologia de los' educandos, se han 
venido cambiando, rectificando y perfeccionando de dia en dia las 
formas didacticas, a punto que sin incurrir en hiperbole, se puede 
afirmar con toda verdad que desde el siglo XVI, no ha habido en 
la pedagogia progreso importante que no hay a consistido en mo· 
dificar' y mejorar las antiguas 0 en inventar y adaptar otras nuevas. 
En 1"1 fondo, la diddctica 0 ciencia de la enseiianza no es mas 
que el estudio de las formas que se han de usar para facilitar la 
trasmision de los conocimipntos e imprimir tend en cia educativa a 
su adquisici6n, 

§ 2. Para apreciar debidamente la naturaleza y la importancia 
de los progrl"sos que la pedagogia ha realizado en este terreno, 
conviene observar que segun la exactisima distincion hecha por 
los escolares (distincion que la ciencia debe apropiarse), toda 
leccion se puede estudiar 0 de memoria a de comprension j que 
por su naturaleza, el estudio mnemonico solo se cuida de apren-
del- la letra con prescindencia del espiritu, y el estudio racional 0 
de comprension solo se cuida de comprender el espiritu con pres-
cindencia de la letra j y en fin, que de ambos procedimientos el 
primero predomin6 en los pasados siglos de manera casi exclu-
siva (7). 

Las causas de este predominio son de muy varia naturaleza. 
En primel- lugar impusieron el estudio mnemonico, los habitos 

inveterados que la humanidad habra adquirido en los tiempos 

enconlraba sumo chiste y mucha verdad al sistema brutal: la leJra sQlIgrc entYa). 
Perez Rosales, Recucrdos del pasada, cap. I, pag. 10. 

Sabre el inhurnano trato que hacia el sig-Io XVI recibian los escolares en Europa, 
vease Geiger, EI RUIQci1nie1tto, lib. It, cap. IV, pag. 15], tOlna VII de la Historla Uni· 
versal de Oncken. 

(7) Marquardt, La Vie privee des Romains, t. I, pag. 109 et 127. 
Montaigne, Essais, t. I, liv. chap. XXIV. 
Entre los judios el estudio consistia en aprender de memoria la Bi-

blia y los dictados de los rabinos, Davidson. His/oria de Ja Edu.cacioll, lib. r, cap. V, 
pag. lIS, 152 Y 153. • 
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pl"ehistoricos, porque antes de la invencion de la escritura, cuando 
todo el saber acumulado por los siglos se trasmitia directamente 
de boca a oreja, la memoria, que suplia al libro en la mision de 
conservado, c1esempenaba en la vida y en la ensenanza un pape! 
cuya importancia apenas se puede vislumbrar en las sociedades 
civilizadas" Bajo el inmecliato influjo de estos antecedentes, no es 
de estranar que los filosofos lIegasen a establecer que sin 
estudio de memoria no puecle haber verdadero conocimiento (8)" 
Y asi q como sin interrupcion alguna, a traves cle tantos siglos, 
de tantas civilizaciones y cle tantos sistemas de eelucacion, la 
pnictica clel estuclio mnemonico se ha perpetuado hasta nuestros 
elias. 

En segundo lugar, el empleo predominante de la memoria se 
ha impuesto hasta hoy por causa elel uso general, inmoderado y 
casi exclusi vo del metodo deductivo. 

Para comprender esta causa, se elebe observar previamente que 
por su naturaleza toda ensenanza que versa sobl"e materias in" 
comprensibles no ejercita mas que la memoria con prescindencia 
del e.ntendimiento. En tales casos, la enseiianza propiamente tal, 
que supone la actil'a intervencion eld maestro, no desempeiia papel 
algllno, pOI"que humanamente no puede poner a los educandos en 
grado de asimilarselas ni con pocos ni con muchos esfuerzos. Da 
10 mismo para el efecto que elias sean absoluta 6 I"elativamente 
incomprensibles, que no esten al alcance de la razon humana 0 al 
alcance ele la inteligencia educanda i en uno y otro caso, las ten" 
tativas de explicaci6n por parte del maestro y las de estuelio por 
parte del instruendo no hacen mas que aumentar las confusiones; 
y cuando el estudio racional no es posible, prevalece cle manel"a 
exclusiva el estudio mnemonico. 

Pues bien, como funclada que esta en pl"incipios, en elefiniciones, 
en nociones absollltas, la enseiianza clecluctiva empieza por aque" 
lias partes del saber que solo se comprenden cuanclo vienen al 
final cle la investigaci6n, de la clemostraci6n 0 clel estudio . Son en 
e! fonclo conclusiones que se imponen antes de hacer las observa" 
ciones, generalizaciones que se ensenan antes de dar a conocer 
los hechos de clonde se las ha inferielo, teoremas que se elan por 
sentaelos antes de la elemostracicn, resultaelos ' que preceelell a la 
experimentaci6n, produclOs que preceden a las operaciones. PI"e" 
sentaclas asi las cosas, y encontranclose al comienzo clel estuclio 
con nociones que no puecle asimilarse intelectualmente, el ins-
truenclo hace 10 unico que pueele hacer, illgerirselas de memoria 
en el cerebro. 

En tercer lugar, tocla ensenanza reclucida a formulas est:t des" 
tinacla a imponerse dogmiticamente y supone el estuclio pasivo, 
el estudio mnemonico con eliminacion mas 0 menos absuluta del 
estudio racional, que es el estudio de compl"ension, que es e1 es" 

(8) Laprade, L'Educalioft Libera/e, pag. 24I. 
Kant, Pedag-ogie, pag. 83. 
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tudio de la idea con prescindencia de la letra. Que la f6rmula sea 
un canon, una ley, una estrofa, una maxima, una oraci6n, un texto 
cualquiera inmodificable, da tanto como si fuera un dogma. Aun 
cuando de todas las enseiianzas es la enseiianza religiosa la que 
por naturaleza tiene caracter mas formulista y por ende mas clog-
matico, ello es que los A/oris11los de Hip6crates, los teoremas de 
Euclicles, los codigos de leyes, los libros de aclagios, proverbios y 
sentencias morales, las obr'as versificadas y los textos de forma 
catequistica tan usados en tiempos anteriores suponen con igual 
fuerza el estuclio literal, que es el estud io mnemonico. . 

Si ('sta manera imperfecta cle aprencler se hubienl I'eservaclo 
sola mente para las asignaturas de caracter dogmatico, la e ns e-
nanza cientifica habria podido, acloptanclo formas diclacticas mas 
conform es co n los metodos investigatol'ios, clar en hOnt mas tem-
prana mayor impulso a l desenvolvimiento de la razan buma na. 
Desgraciadamente el estuclio de memoria, que babia sido impuesto 
por la fndol<! dogmatica de algunas asignaturas que se estimabl1n 
funclamentales, se tu vu por el mod() tipico y mas razonable de 
aclquirir' toclos los conocim ientos i y e n la certeza de que no babia 
nada mejo r <"Jue bacer, se 10 aplic6 tambien a la ens eiia nza de las 
asignaturas de caracter mas exper imental e incluctivo, I'educiencl o las 
al ef<-:cto, merced a una inconsciente aclulteraci6n como Ill ego vere-
mos, it textos hechos de reglas y clefiniciones, cle preguntas )' 
respuestas que s(' debia estucliar literalmente. 

Por ultimo, el estudio de me moria se impuso en todas las es-
cllelas por' causa de la sistematica prescri!Jci6n en que durante 
siglos tuviel'on al es tudio I'acional directores cle la ed uca ei6n, 
inspirados en un sentimiento de instintiva desconfianza contra el 
desarrollo de la I-aza n humana. Mientras se crey6 que e l hombre 
nada con inc:linaciones irrefrenables al ma l, pen'erticlo por un 
pecado ageno pero irredi mible, se tuvo 16gicamente a la ntZon 
por la gran pecadora, que las influencias eclucati\'Cls debian mas 
bien reprimir y guiar' de la mano que no estimular', clesarrollar y 
e mancipar. Para calmat' sus ansias incontenibles cle inclepenG cncia. 
solo se la permitia comprometerse en torneos aparatosos cle objt-
ciones y contestaciones que se acomodaban cle antemano entre 
bastidores, que la engaiiaban con la ilusion cle la lucha libt-e y 
que por estar dirigidos a un fin prefijado, no J-a clejaban seguir 
sus propios impulsos y la conclenaban a reconer' e ternamente los 
caminos trillados que las autoriclades morales tenf;lI1 por rectos. 
A la vez, se reprimfan e n ella las preguntas indiscretas, las obje, 
ciones atrevicJas, las investigacioncs peligrosas, y se ensa lzaban la 
adhesion humilde, la sumision incondicional, la falta de curiosidacJ 
y cle originaliclad, la pasivrdad y la atonia. 

Inspirada en semejantes temores, la pedagogia pdtctica no pudo 
hacer menos que condenar por peligroso el estud io racional, re, 
servando el campo exclusivamente para el inofensivo estudio cle 
memoria. A condicion de que los escolares repitiesen sus lecciones 
al pie de la let ra, sin equivocat-se ni en un punto, no la importab'l 
que no las e nte ndi esen, como 10 pru eba eI hecho de que ,i menu do 
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les obligaba a estudiarlas en latin antes de que cotnprendiesen 
esta lengua (9). 

POI' mas estrana que parezca, ello es que hasta hoy mismo no 
se ha purificado completamente de estos vicios la ensenanza de la 
Republica, como 10 prueba el hecho notorio de que en todos los 
grados de la instrucci6n haya asignaturas ora de fOt'ma deductiva, 
ora de cadctct, dogmatico que suponen el estudio mnem6nico, y 
maestros que con la conciencia tranquila se concretan a ensenar 
la letra, t'eprimiendo en los aillmnos con inflexible ene-t'gia las 
tentativas eS[Jontaneas de asimilaci6n racional. 

De este vicio, por ejemplo, adolece la ensenanza en la mayor ' 
parte de las asignatUl'as que se cursan en nuestra Escuela de 

.. Derecho. en planes de estudio de caracter profesio-
nal y cirCUllscritas pOt' los respectivos e inomisibles programas, 
no hay campo dentro de elias para las investigaciones libres, que 
son en general las unicas Cecundas. El profesot'ado es sin duda 
docto, empenoso y fiel observante de sus deberes, pero obligado 
a dar caracter profesional a su ensenanza y maleado pOl' el ejer-
cicio activo de la abogacia, pro cede en general a la manera de 
los antiguvs jurisconsultos romanos, porque no ensena el derecho 
sino la ley j da mas importancia al estudio de las formulas legis. 
lativas que al de la ciencia juridicaj e imbuido en el criteria judi-
cial, f]ue no es, que no puede set· criterio cientifico, hace preva-
lecer la lett'a contra el espirilu y directa 6 indirectamente fomenta 
el ejercicio de la memoria con desmedro de las facultades supe-
riores. De esta manera, acaso sin darse cuenta del mal que causa, 
embota la formaci6n del de investigaci6n y estimula la de 
exegetas casuistas y ramplones (10). 

(9) . Confundiendo la memoria con las aptitudes perceptivas, y las palabras con las 
ideas (diet" Berra de los maestros de la escuela antigua) han pensado hasta no haee 
mucha ... qne la in.,truccion se adquiere grabando en la memoria las frases de los Ii bros i 
el joven mas instruido para elias es el que recita mas composiciones didacticas con 
men os omisiones f) cam bios de vocablos. Es propio de este orden de creencias el pres· 
cindir en absoilito de las facllltades cognoscitivas). Berra, Curso de § 3J2. 

Dice el padre jesuita Jauvency: Ayez soin d.e ne pas imposer aux: jeunes gens one 
charge trap lourde et au·dessus de leurs forces, car its s'en debarrassent au lieu de la 
porter. Ensuite, faites, en sorte que taus leurs devoirs soient corriges avec soin, 'itl,'ils 
apprut.1tent b,-aucoup pay cauy, et faiies con.'lister ell, cela, les penStl1ns ei les PU1Ii· 
lions aftn qu'ils cullivent leur me,noire. Si ce travail est Ie pittS pinible, it est aussi 
Ie Pltts profitable), .Jouvency, De la Maniere d'apprendre eJ d'enseigner, deuxieme 
partie, chap II, pag. 90. 

(10) Giner de los Rios, E1ucaciOll, y ETlsuianza, pag. 127. 
Posada, La Ense,ianza del Dereclz,o, pags. 5 a 8. 
En Rama hasta el siglo VII de su funnaci6n no hahla mas media de estudiar clere-

cho que aprender de memoria las Doce Tabhs. Marquardt, La Vie privee des R0111.ains, 
t. II, pag. 109. 

Durante el Imperio, hasta la confeccion dt! las /nslitutas, se sigui6 confundiendo en 
la enserianza el rlerecho con la ley. 

Respecto de Francia, vease Quesada, La Facultad de Derecho de Paris, pags. S9 
y III. 

Les Formes de f E1lseig-nement dans fes Facult's de Drot'J et de SC£en-
ces Politiques, artide publie en la Revue hlternalionale de I'Etzseig-tlement de 1901, vol. 
XLI, pag. 229. 

Villey, L'E,lsezg-lIeme,t.' du Droit eft France, et Les anciens et Ie nouveaux 
enseignem,nts a fa Faculte de Droit de Paris,. articles publies en la rneme Revue de 
1901, vol. XLI!, pag. 398 et 481. 

Letelier, Riforma de ta enseiianza del Deyecho, Santiago de Chile, 1889. 
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Mas vlclosa es aun la enseiianza de la religion en su parte dog-
matica, que bajo la inspiracion espontanea del proselitismo, es 
siempre la predominante. Compuesta de nociones que en 10 funda-
mental son incomprensibles para la razbn humana y sobre todo, 
para los cere bros infantiles, esta asignatura solo se puede estudiar 
de memoria porque no es materia intelectualmente asimilable. Si 
no fuera tan irresistible el imperio que todavia ejerce el espiritu 
de proselitismo aun en las sociedades mas cultas, nadie aceptada 
en los planes de instruccion y educacion una disciplina que sobre 
no tener cabida en el sistema cientHico, no se puede enseiiar sino 
violando los pl-incipios mas elementales de la metodologia y la 
didactica y no sirve ni para alimentar la inteligencia, ni prtra des-
arrollar la raz6n, no habiendo como no hay medio humano de 
hacer asimilables materias que de suyo son incomprensibles (11). 
Con mucha valentia para su tiempo, despues de larga experiencia 
pedagogica, lIega Pestalozzi ilia conclusion de que se debian pros-
cribir de la enseiianza los catecismos religiosos. compuestos sin 
guardar miramientos a la capacidad mental de la infancia, con 
doctrinas que nada dicen al corazan ni a la inteligencia de los 
educandos (12) y en una forma (agregare) destinada a imponerse 
literal mente a la memoria. 

COlTen permanentemente en los colegios y en las capas infe-
riores de la sociedad unas combinaciones metricas que carecen de 
sentido y cuyo objeto unico. si alguno tienen, no puede ser otro 
que el de poner a prueba la inexhaustible plasticidad de la me-
moria. Apl-endidas mnemanicamente, elias no enriquecen de ideas 
el espiritu, no hacen ni mas bueno ni milS malo al hombre, ni es 
menos ignorante uno porque las conoce, ni menos docto otro por-
que las ignora. Para la educacion, no hay diferencia sustancial entre 
aprenderlas de memoria y guardarlas en un balil, porque el estudio 
pUl-amente mnemonico no vigoriza ni desalTolla la razan, ni sirve 
de guia ni de acicate al espiritu. Lo mismo digo de todo estudio 
que el instruendo no se asimila intelectualmente. 

(Debe inferirse de estas observaciones que s .. a ilicito, prohibido y 
contrario a los fines de la educacion todo estudio de memoria? De 
manera alguna: la memoria se debe ejercitar, desarrollar y educar 
como las otras facultades del espiritu, si bien no se la debe dar en 

(II) El eminente educacionista catolico, rector del Seminario cOllciliar, don Jilberto 
Fuenzalida G. ha tratado de probar en un notable OpllSCU!O titulado Me/od%gia del 
Catecismo que las enseiianzas de la religion, tales cuales se dan en los tf':xtos actuales, 
no contienen abstracciones que mas alia del alcance de Jas inteligencias juveniles. 
Pero toda su demostracion se refiere a la parte moral del catolicismo j y es sabido que 
la moral de toda religion. eliminada la parte dogmatica de las creencias, es la moral 
humana mas 6 menos desarrollada. la cual no puede imponerse a la conducta, sino a 
condidon de ser muy comprensibte y rouy razonable. Pero ni el senor Fuenzalida con 
su talento superior ni ningttn escritor apologetico, conse-guira probar jamas que son ex-
plicables (, siquiera inteligibles los misterios de la trinidad, de la transustanciacion, de 
la virginidad de Maria, Ja existencia del mal, 1a dualidad del SeT humano, la concilia-
cion de la omnipotencia, de la gracia y el libre alhedrio, la eficacia de los sacramentos 
y en general todo el sistema de cTeencias teol6gicas. 

(12) Pompee, Vie et Iravaux de Pestalozzi, chap. IX, pal!. 295. Ellen Key, El Siglo 
de los Ni,ios, t. II, rap. VII. 
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un sistema raeional de edueaeion la preponderante importaneia que 
ha tenido en tiempos anteriores (13). 

Fenameno in contrastable del desarrollo inteleetual de los pueblos 
atrasados es que la adopeion y la generalizaeian de la eseritura 
amengilen la utilidad y por eonsiguiente, la importaneia de la memo-
ria (14-). Asi, en los primeros siglos de la historia, mel-ced a dieho 
invento se pudo preseindir de esta facultad para eonservar el depo-
sito de las leyes, como 10 prueba el hecho de haber sido eserituradas 
en todos los Estados de la Antigiledad c1asiea. 

Verdad es que en las edades posteriores, el earaeter dogmatico de 
la instrueeion religiosa y el earaeter aforistico de la ensenanza de-
duetiva eonspil-aron de eonsumo a que la edueacion diese a pesar del 
invento de la eseritura, mayol- importancia it esta aptitud plastiea que 
<I las faeultades realmente aetivas del espiritu. Pero en el ultimo si-
glo, la indole eseneialmente raeional y experimental de la ensenanza 
eientifiea, eada dia mas preponderante, ba venido rebajando la me-
moria a la eondieian subaltern a de simple siquiera sea indispensable 
auxiliar del estudio; en lugal- del aforismo griego, que sin estudio 
mnem6nieo no puede babel' verdadero eonoeimiento, boy prevaleee 
mas bien el de Montaigne que, estudiar de memol-ia no es aprender; 
y bajo la inspiraei6n de este nuevo espiritu, el arte pedagagiea ha in-
ventado para todas las asignaturas formas did;ktieas que faeilitan 
la asimilaeion inteleetual (15). 

< Para que sin'e entonees la memoria a los edueandos? (16) 
Les sirve en pl-imel- lugar para dominar bien todas aquellas materias 
en que el estudio de la forma debe prevaleeer contra el del fondo. 
Si las leyes se deben apliear a la letra, tendra que estudiarlas de 
memoria todo el que quiera eximirse de la neeesidad de registrar 
los e6digos para eada easo; y si los trozos literarios, especial mente 
los de eloeuFneia y las poesias, valen sobre todo pOI' su estilo, tam-
poco se pueden eSludiar sino de memoria aun euando en general 
baste eonoeerlos pOI' medio de la \eetura. A la misma regia se so-
meten algunas nociones eientifieas que estando redueidas a formulas 
matematieas (Ia suma de los tres angulos del triangulo equivale a 
dos rectos; los astros se atraen en razan direeta de sus masas e in-
versa del cuadrado de la distaneia, etc., etc.) no se pueden expresar 
mejor ni con mas exaetitud en otros terminos (17). 

( 13) El eminente profe5ior de Ganle, que ha escrito obras importantes sobre 
esta facultad, indica los mediDs que se deben emp lear para desarrollarla j observa que 
cuando se imponen al escolar temas que no estan al a1cance de su entendimiento, su me· 
moria no se educa oi se des arrolla, y establece que para el cultivo y educacion de ella, no 
se Ilecesita cOl1sagrarle por fila mas de diez d quince minutos, tornados a la primera hora 
de la manana. Biervliet, Education de fa deuxibne partie, pags. 51 a 88 et 
troisieme partie, pags. 89 et 96. 

(I4l Julio Cesar nos atestigua que los druidas solian gas tar hasta 20 anos en su en-
senanza oral y que tenian prohibido que se la escriturase porque no querian que los estu-
diantes, fiados en los escritos, descuidasen el ejercicio de la memoria. Julio Cesar, La 
Guerra de las Galias, lib. VI, pag. 184. 

( 15) Montaigne. Essais. t. I, lib. I, chap. XXV, pag. 206. Le Bon, PsycltOlogie de 
l' Education, liv. II r, chap. I, § 5. 

( 16) Kant, Pedagogie, pag. 85. 
Ruiz Amado, La Edu.cacion § 265 Y siguientes. 

17) Vecchia, de//'Edu,casio1u, t. I, 98. 
Biervliet, Educatio1l de fa 1Jzemoirc, troisieme partie, pags. 90 et 91. 
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En segundo lugar, sirve la memoria para conservar integras las 
nociones adquiridas mediante el estudio racional (18). Desde este 
punto de vista, se puede decir can propiedad que talttum scim1ts 
quantum memoria lenermts. 

Es verdad que con preferencia debemos preocuparnos mientras 
dura nuestra educacion escolar de formar nuestro criterio; verdad 
es tam bien que podemos formarnoslo sin necesidad de la memoria, 
merced a la simple asimilaci6n intelectual. Asf, despues de leer un 
Iibro de astronomia, sabemos po,- que no se caen los astros aun 
cuando no recordemos los terminos de la ley de la atraccion IIniver-
sal; despues de leer un libro de fisica, sabemos por que COtTen los 
trenes aun cuando no ,-ecordemos la ley de la expansion de los ga-
ses; y despues de lee,- la historia, conocemos el desarrollo general 
de la civilizacion aun cuando hayamos olviclado nombres, fecbas y 
sucesos. No se puede clecir, de consiguiente, que hemos pel-dido 
nuestro tiempo cuando hemos olvidado las nociones particulares que 
hemos aprendido. Sobre nuestra conducta y sob,-e nuestra men-
talidad (dice Claparede) influye no solo 10 que sabemos sino tambien 
10 que hemos sabido. (19) Aun es de advertir que en eI comercio 
ordinario de la vida vale mas el buen criterio que el mucho saber. 

Con todo, hay numerosisimas personas que por ,-azan cle edacl, 
estado, profesi6n U oficio, necesitan retene,- en la memoria las nocio-
nes ap,-endidas de comprension. En este caso se encuent,-an, verbi-
g,-acia, los examinanclos, los profesores, los tecnicos, los profesionales, 
los artist as, etc. 

En los demas, si se exceptuan las disciplinas de la ensenanza reli-
giosa, al presente solo imponen el estudio de memol ia aquellos p'-o-
fesores que por falta de preparacion pedagogica, no saben en-
senar. 

P..-ro sea que se de mucha 0 poca extension al estudio mnemoni-
co, se hall a definitivamente proscrita la practica de alimentarlo con 
materias qlle no esten al alcance de la inteligencia educanda. Nada 
debe Ilegar a la memoria sin pasar previamente por el entendimiento, 
porque 10 que no se comprende es indigerible y su aprenclizaje ni 
enriquece ni ('duca al (20). 

§ 138. L1amanse lextos didaclicos esos libros que resumen el 
saber en orden 16gico y 10 exponen en estilo sencillo con el propo-
sito de ponerlo al alcance de las inteligencias educandas y de facili-
tar su adquisicion dent,-o de los pinos escola,-es. 

Historicamente el texto es anterior al tratado pOI-que las primeras 
obras compuestas clespues de la invencian 0 la adopcion de la es-
critu,-a no tuvieron por objeto disertar acerca de tales 0 cllales pun-
tos de la ciencia sino reemplazar a la memoria en la funcion de con-
servar y transmiti,- el saber empirico, los relatos historicos y las 
reglas jurfdicas. Textos de ensenanza fueron sin duda en su tiempo 

(18) Vecchia J Sdell:::a dell'Educazioll-e, t. Jt § 91. 
( 19) Psychologie de "Enfaut et Pedagogie Exper/mentale, Introduction, 

pag. I I. 
(20) Vecchia, SciellzQ delt8ducazione, t. r. 91. 
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los Codigos d.e Minos, de Dracon, de Solon, de las Doce Tablas, etc ., 
como que fue para facilitar eI estudio y descargal· la memol-ia para 
10 que se escrituro el derecho, cuyo conocimiento se habia transmi-
tido basta entonces oral mente. 

Texto de ensenanza fue tambien el Pentateltco, deposito genel-al 
del derecho, de la moral, de la higiene y de las tradiciones mosaicas 
que los israelitas aprendian de memoria, aun sin saber leer, merced 
a la lectura que los levitas bacian diaria y permanentemente en las 
sinagogas (21). 

A la verdad, para las actuales generaciones, que mas 0 menos se 
ban educado en el espiritu de aversion contra los aborrecibles textos, 
no son facilmente apreciables los beneficios que estos acomodos di-
dacticos rindieron de pronto a los pueblos. Para apreciarIos en su 
justa valor, es menester trasladarse con la imaginacion a tiempos an-
teriores a la historia, cuando nadie podia instruil-se a si mismo oi en 
corto plazo pOI-que eI saber era monopolio de las clases sacerdota-
les, y no habia otro medio de consel-varlo que la memoria ni otro 
medio para transmitirIo que la palabra ol-al. En tales circunstan-
cias, el texto vino a causar una revolucion propendiendo a emancipar 
a los pueblos de la ferula sacerdotal, ofreciendo a todo hombre faci-
lidades· para instruirse sin el auxilio del maestro mediante un proceso 
de simple auto·educaciOn, y permitiendo dar en menos tiempo una 
ensenanza mucbo mas rica (22). 

En efecto, POI- mas lat-go que sea en los pueblos cultos el periodo 
de la educacion escol.ar comprendido entre eI primer ana de la es-
cuela primaria y eI ultimo de las humanidades, siempre resulta mas 
corto y mas pmvechoso que el pcriodo de la primitiva ensenanza 
oral, la cllal no puede de suyo grabal-se en la memoria de los 
instruendos sino hajo la doble condicion de concl"etarse a las nocio-
nes mas generales y de repetirse innumel"ables veces alargando el 
tiempo del esludio. 

Baste oilsern\!- en comprobaci6n, que bajo el regimen de la en-
seiianza ol·al, los galos cle los tiempos de Julio Cesar, y los mejica-
nos de los tiempos de la conquista eSl->a71OIa gastahan 20 anos en la 
adquisici6n de Llna sum<t de nociones tan nimia que 1->01- medio de 
textos hoy podrfamos adquirirla mas descilnsadamente en menos 
de 20 meses (§ 1 (al). 

Merced a la invencion de la escritura y a la subsecuente COIl-

(21) L'enseignement ne comprenait (en Roma dice MarqudTdt) que la 
lecture, )'ecriture et Ie calcul; let recitation de la Loi des Douze Tahles allait sans doute de 
pair avec la lec.ture; car nou .. n'avons pa;; connaissance, au mnins pour les temps anciens 
d'un autre livre Marquardt, La Vie privee des R011ZairtS. t. I, pag. II .. k 

Davidson, Hisloria de la Educacion, lib. I, cap V, pag. I IS .. 
(22) A.,i se explica In resisteneia que las clase:i privileg-iadas opusieron siempre Pon 

los albores de la historia a la escrituracibn del saber y df: las tradicione" y la tenacidad 
can que los pueblos la exigieron hasta alcRnzarla .. De esta gran lucha politica, cas; siempre 
anterior ilia historia, 13$ tradiciones conservaron recuereios muy rldedignos en Egipto, en 
Grech" en las Galias, en Irlanda, etc .. (§ 33 nota n) .. 

Seg{ln Davidson, en ni el maestro ni los discipulas lIevaban libra alguna a la 
escueJa; el trabajo escoiar cOlisistia en aprender de memoria versos biblicos y aquellos dic .. 
tados df: los rit-binos que forrnahan la ley oral y que era prahibida eseriturar, y la instruc .. 
cion estaba asi redueida it la tarea de repletar la memoria rlescuidando el culti\'o de la inte-
iigencia. Davidson, His/oria de la Edtecacion, lib. I, cap. V, pag. I IS .. 
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feccion de los textos, la enseiianza oral fue suplan.tada durante 
siglos fuera de los templos, en los grad os inferiores de la instruc-
cion, por la ensenanza escrita, precisamente en merito de que esta 
trans mite en menos tiempo un caudal mas abunclante cle nociones. 

A esta primera causa que dio al texto un predominio casi abso-
luto en el campo de la ensenanza, se agrego bien pronto otra 
originada de la incapacidad cientifica y pedagogica de los maestros. 
Por su naturaleza, la ensenanza oral requiere y supone en ellos 
un cierto grado de preparacion, sin la cual les seria imposible 
cumplir su mision; y par d contrario, para dar la ensenanza es-
crita, fundada exclusivamente en el estudio mnemonico del texto, 
o sea para dar y tomar las lec:ciones al pie de la letra. no nece-
sitan mas que saber leer y escribir. Merced a esta cualiclad de la 
enseiianza escrita, que habilita al simple monitor de escuela elemen-
tal para desempenar una catedra universitaria, se clifundio la creen-
cia de que la funcion pedag6gica no requiere preparacion alguna, 
se deprimio en grado sumo el pel-sonal docente hasta convertirlo 
en objeto de mofa popular. y consiguientemente, se hizo mas im-
prescindible el empleo cle los textos como unico medio cle suplir la 
deficiencia de los maestros. De esta manera, clespues de haber sido 
adoptados en razon de las "entajas que ellos ofrecian para la ad-
quisicion, para la consel'vaci6n y para la transmision del saber, fue 
menester generalizarlos pOI-que a causa de su misma adopcion pri-
mitiva, las catedras llegaron un dia a encontrarse ocupadas por 
maestros que carecian de la mas elemental capacidad para ensenar 
cosa alguna sin la ayucla del libro. 

Como destin ados que fueron en los principios a facilitar el es-
tudio de memoria, los textos se han resentido por 10 comun hasta 
nuestros mismos dias de este vicio original c1e su primitiva desti-
nacion, habiendose c1esatendido casi por completo al confeccionar-
los la primordial necesidad de facilitar la asimila cion intelectual. 
Son por si solos indicios manifiestos del grado en que se c1escl1i-
daba el deber de atenc1er a c1icha necesidad los dos hecbos si-
guientes: 

10 Que hasta la primera mitad del siglo XIX, 10 mas de los 
textos se componian en latin y se imponian en la ensenanza desde 
antes que los instnlendos comprendieran esta lengua (23); Y 20 que 

(23) Nada mas singular Qup.los esfuerzos hechos en algunos pals.es para conseguir 
que la ensefianza se diese en la lengua nacional. 

Greard, E11seigne1nl1tt Secondaire, t. II, pag, 37. 
Geiger, EI Renacintiellto y los Esludios de Elu.11ta1J.idades en Iialia y e1t Alemania 

lib. II, cap. V, pag. 152, d el t. VII de la His/oria Universal de Oncken. 
Vives, que fue uno de los educacionistas rna .. adelantados del sig-Io XVI ( 1-l92 . ISiO ), 

aconsejaba que todos los ramos se estudiasen en latin. Lange, L1.tis Vives, cap. If, pag. 107. 
( En cuanto a educacion superior (dice Perez R03alc s aludiendo a Ja se daLa en 

Chile it principios del siglo XI X) , peor es meneallo, porque todo 10 apreIHliamos en latin 
para mayor c1arioad. Del estudio del idioma espanol para qu e hablar? i ni quien podia 
perder tiempo Cn ponerse a estudiar un idioma que todo s naciamos hablando? . . En las 
convers aciones que el acaso me proporcionaba tener con c l distinguido patriot a y sabio 
iuri:iconsulto don Gabriel Palma . .. me asegun'. que en 181S, si endo e l profesor de latini· 
d ad en el Seminario, enseriaba a hurtadillas a sus manteistas algunas reglas de hablar y, 
escribir en castellano ... No ha.bia en pttrte alguna oi gramalicas ni diccionarios Jluramente 
espaiioles .. . Nadie podni di splltar con justicia a Palma la gloria dt! haber s ido e l prim er 



Y CIENCIAS AfINES 237 

basta nu estros mismos dias, I a ens eiianza de los textos ha empeza-
do por definiciones, aforismo, teo rem as, reglas generales y formulas 
sacramentales que para las inteligencias educandas e ran ininteligi-
bles antes de las demostraciones subsecuentes. 

Su misma form a exte rn a deja adivinar el invariable proposllo 
de favorecer e l es tudio mn emonico. Sea, eli efecto, que se IllS 

co mpusiera en latin 6 en lengua vulgar, se conceptuaban mejo res 
y mas dignos de servir de mod elos aquellos que adoptaban la for-
ma metrica 0 la forma catequista, formas mas 0 menos acompasa-
das que ha laga nd o al oido, ayudan a la me moria y a la re tentiva. 
Adoptaronse ambas fnnnas co mo un gran progreso pedagogico a 
iniciativa principalmente de los jesuitas, que en los siglos XVII Y 
XVIlI se co ntaron si n duda a lguna entre los mas avanzados edu-
cacionistas; y como venian a secundar la tend encia gene ra l que 
fav o r ecia los estudios meram ente mne mo ni cos, se generalizaron 
tanto y tan dpidamente que a principios del sig lo XIX los tex tos 
de aritmetica, de re lig ion y de historia que mas abun daban e ran 
los \"ersificados y los catecismos. 

Impuesto el texto en todas las disciplinas por la necesidad cle 
a uxiliar a la memoria, que era la facultad que se bacia prevalecer 
en el estucl io, su importancia empezo a decaer tan pronto co mo 
por haberse iniciaclo el e mpleo del metodo inducti\·o, se empezo 
a sentir la necesidacl de subs tituil· la ens eiianza libresca pOI· la 
enseiianza oujetiva para facilitar la obse rva cion cle los hechos. 

Si en la s mejores escuelas de nu estros elias se e1a la ens ei'ianza 
co n el a uxilio cle un abunclante mate l-ial clocente, p or mecl io cle 
mapas, cuaclros y cartas mural es, por meclio de globos celestes y 
terraqueos y cle apa ratos planetarios, POI- mecl io cle experimentos 
fisicos y quimicos, por medio cle colecciones min eralogicas, bota-
ni cas y zoo logicas y de otras medios objetivos, es no solo ni tanto 
porque co n e llos se hacen mas placenteras las tareas del estudio 
s in o principal mente porque dada la ind o le indu<:t iva de las ciencias, 
el instruendo no puede asi milarsel as de otra man el·a. 

Asi, pues, la adopcion del metodo indu ctivo impuesta por las 
ciencias experi mentales y e mpezada cuando se creia tod avia que e l 
unico estudio razonabl e e ra el estudio mn emonico, fatalmente te nia 
q ue ocasionar la decadencia del texto , cuyo uso es punto menos 
que incompatible con e l de los medios objeti\"()s. Sin e1esconocer 
los servi cios que el texto ha prestado a la ensei'ianza no solo auxi-
liando a la memoria y lacilitando la auto educacion, sino ta m bien 
gerarquizanclo los co nocimientos para transmitirlos en OJ·den log ico 
(§ 105), la p edagogia propencl e hoy a proscribirlo cle la mayor 
parte cle las asignatllras porqlle el induce a los maestros en la 
pereza por el hecho de permitirles clar s us lecciones sin previa 
preparacion, y a los esco lares en e l estuclio cle memoria por el 

de gramatica castella na en Chile, ni al general cion Francisco Antonio Pinto la 
de h3ber ... ordenado como ministro del interior el ano 1825. que SE" tuviese el est udio es· 
ppcial de la gralll3tica casteJl ana como parte integrante de los del ln stituto ,. Perez Ro· 
sales, Recu.erdos del Pasado, cap. I, pag. 10. 
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hecho de permitirles aprenderlas sin necesidad de prestal- atencion 
a las explicaciones orales (24). 

No obstante estas observaciones, seria aventurado concluir que 
la didactica debe renuncial- en absoluto al usa de los textos (25). 
Si hay asignaturas cuya enseiianza y cuyo estudio pueden prescin-
dir . de elias, hay otras que los requiel-en indispensabLemente. Par 
otl-a parte, sea a causa de la deficiencia, sea a causa de la natura-
Leza de la preparaci6n pedag6gica de los maestros, soLo algunos 
hay que estan en situaci6n de I-enunciar par completo a Las Lec-
ciones escritas en in teres de Las Lecciones orales, y Los restantes, 
acaso Los mas, nada pueden enseiiar sin un Libro que Les de hecha 
La enseiianza. 

A mi juicio, los textos sen' iran siempre: 1 0 en todos aquellos 
casos en que el estudio se debe hacel- de memoria (§ 107); 20 en 
todos aquellos en que el estudio versa sobre datos numericos 6 
estadisticos; 30 en todas aquellas asignaturas que tienen par objeto 
el estudio de la forma, cuaLes son las de Lectura, de modeLus Litera-
rios, de epigrafia, de numismalica, etc ., can exclusi6n de aquellos 
que miran a la ciencia de la It'ngua, como la gramatica, la litera-
tura, la filoLogfa, etc.; 4° en todas aquellas en que el estudio deL 
fondo va subordinado al de la forma literal, como es el de Las leyes 
escritas. 

Por ultimo, en las demas asignaturas sirven tam bien los textos: 
50 COIllO obras de consuLta para auxiliar a los maestros en la ense-
iianza y a Los escolat"es en eL estudio; y se comprende que donde 
el personaL dtlcente carece de La dobLe preparaci<5n cientffica y pe-
dag<5gica que se requiere para podel- renunciar en 10 posibLe a La 
enseiianza libresca, los textos se impongan como unico medio de 
supLir hasta cierto punto la incompetencia de los maestros; y 60 para 
fijar ell inter6s de los coLegios particulares, la suma minima de no-
ciones que cada asignatura debe contener (26) a juicio del Estarlo 
cuando este tiene en sus Illanos la prerrogativa de la colacion de 
grados. La creencia yulgar, segun la cual esta fijaci<5n se puede 
hacer por media de los programas, no es com partida por ningun 
maestro y POI- ningun examinador de experiencia_ Por detallados 
que sean estos indices, soLo sirven para determinar las materias que 
se deben ensenal-, no su cantidad ni su desarrollo, como 10 prueba 
el hecho de que un mismo programa se puede adaptar a la ense-
iianza de un curso semestral, <5 a la de un curso anuaL, <5 a la de un 
curso mas largo aun. 

Ruiz Amado, La Edltcacio" Inlelecl"al. § 423. 
Alta mira, La Ensei'iau,ca de fa HisJoria, cap. VIII. 
(25) Vecchia, Scim"a dell' Educt1"io,,,. t. I, § 69. 
Amunategui. sobre Ill-styuccion Publica, t. I, pags . 243 a 268. 

(26) Alcantara Garcia. ob. cit .. t. vr, § J09. 
el uso de los textos de historia en las escuelas prirnarias y en las secundarias 

de Alemania, ve.ase Quesada, La E1J,seiia1Jza de fa historia las Universidades alema-
nas, cap. II, nota num. 176, pag-. 215. 

Debo prevenir sin embargo. que en las numerosas visitas que hacia 1882 y 1883 hice 
a clichos estableC'imientos en Berlin, nunea vi que los profesores de historia impusieran tex -
to a sus alumnos. 
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En todo caso, sin embargo, se debe tener presente que la ense-
iianza por- excelencia es la enseiianza oral e intuitiva y que de con-
siguiente, el maestro oebe siempre propender a prescindir del texto 
y it tornarlo innecesario (27). 

§ 109. Despues de baber establecido que la ensenanza oral, 
afianzada siempre que proceda pur Ius medios objetivos, debe pr-e-
valecer en general contra los textos, toca ahora expuner las var-ias 
formas que ella puede revestir a fin de determinar en seguida cuales 
son las que corresponden a los diferentes grados de la instrucci6n. 

Sea de cankter objetivo, sea de caracter meramente verbal, la 
ensenanza oral no se puede dar sino en forma de mon610go 6 en 
forma de dialogo. Cuando eI maestro se 10 habla . todo, la ense-
iianza toma el nombre de disertativa, y el de iltterrog-ativa 6 socra-
tica cuando el maestro !leva a los alumnos por l1Jedio de preguntas 
inteligentes, a darle co ntestaciones que les acercan mas y mas a la 
verdad (28). 

Aun cuando estas dos formas didacticas quedaron perfectamente 
diseiiadas en la a ntigua Grecia, de un laclo por Socrates, que en-
seiiaba inter rogancl o, y cle otro lado por los clem as filosofos, que 
ensei'iaban clisertando, ello es que hasta el siglo XIX prevaleci6 en la 
practica de manera casi excl us iv a el monologo contra el dialogo (29). 

Las causas que impusieron el mon61ogo en la ensenanza son mu-
chas y de muy varia naturaleza. Sin ago ta r- en man t ra alguna la 
enum eracion, von Christ cutnta las que siguen: l o la influencia in· 
contrastab le clel ejemplo de Arist6teles, quien siempre prefirio la 
disertacion it la interrogacion; 20 la enorme influencia de estuu ian -
tes a las universidades mouelos, esto es, it las grancles uni\' ersi -
dades, que dificultando soure manera la ensenanza individual del 
dialogo, imponia la e nsenanz'! colectiva del monologo (30); 30 el 

(27) AlcAntara Garcia, La Edlicaciri" y la t. VI, § J08. 
« La e3cuela primaria, dice el eminente profesor l\lercante, no nel.:esita otros textos 

de matematic-a que los de ejercicios y problemas. La enSf'nanza es oral y nada para cl 
aprendizaje de IdS operaciones puede substituir la exp li cacion del E I texto Je 
aritmetica en manos de ninos exige d03 horas ).Jara 10 que se adquiere en cinco minutos 
(por rnedio de In e.nserian za oral) sin e l peiigro de l estud io de memoria). Mercantc, 
CuI/iva y Desarrollo de la apillud 1u.atenultica 1/'iito, cap . Xl t. pag. 66 .... 

( Alcantara Garcia. La Educacitilt y la t. VI, § 79. 
Vecchia. Scimza dell' Educacione, t. I , § 102 a 108. 
En g-eneral, los pf"dagogos uan el nomure de e.xposiciva a la forma que denomino 

diserlativa. Me he permitido mouificar en este punto la kr minologia diuactica porque 
me ha parccido ser preferibl e reservar d predicado txpositiva para la enSl!nanza que se 
contrapone a la clogmatica. La dogmatica impone i la exposit iva expone. 

(29) Hailman, His/aria de la Pedagog/a, conferencia 3a. 
(30 ) Segtlll algunos el nlllll ero de eSludiantes en algunas lip. las mas 

des llego en ocasiones a 30000. Pero aun descontando la parte hipe rl)()li c3, 
no es dudoso que a las catedras de los mas celebre., maestros de Paris, de Bolonia y de 
Viena asistian centenares de oyentes. Scglln Sanchez ue la C(f.mpa, en d sig-Io XVI, los 
estudiante:i de la Universidad de Salamanca eran : 200 medicos, 701.1 legistas, 7$0 tecilogos, 
900 filosofos y Ingicos, 1900 canonist as y 2000 de lengu as. Sum a total : 6500. Sanchez 
de la Campa, His/oria de la Ius/. P,tbl de Es/>O?ia. t. I, C"p. XIX, pag. 152. 

Segun Fitting, en el siJ! lo XII. la sola esclle ia de derecho de Ia de Bo· 
Ion ia, lIegn a conta r 10.000 Fitting, de PEca ie Droit 

Bologne, pag. 109. Fournier, La Naiio1t a "Unlversile d'Orlea1ls, pag 5. 
A la Unive rsidad de Paris, que en 1908 con to 16.935 es!ud iantf"s, asistian en el si · 

glo XV. de 16 a 20.000; IllllUerO que lieglln de Viriville. debin ser mu cho mayor 
en los s ig-Ios XI J I Y XIV i Y unoS 7000 a la de Viena en sus mejort"s tiempos, bajo el rei-
nado de Federico 111. M adrid, La Evolucion pags. 23 y 25. Vallet dr; 
Viriville, His/oire de I'b,s/rllclion Publiq1te, chap. II, pag. 118. 
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caracter eclesiastico que tuvieron los maestros durante varias cen' 
turias, caracter que inconscientemente les hacia prodllcir en la es' 
cuela las formas monologadas de la ensenanza que usaban en sus 
pLdpitos de predicadon:s; y 40 el orgullo profesional que les indu, 
cia a preferir la forma mas solemne del monologo contra la forma 
mas familial' del dialogo (3]), 

A las causas enumeradas pOI' von Christ se pod dan agl'egar otras 
de no menor peso. Es claro, verbigracia, que la falta de preparacion 
pedagogica impone el empleo casi exclusivo del monologo, porque 
para ensenal' disert'lndo, basta al maestro aprender de memoria las 
lecciones que se propane dar ,\ sus alumnos, en tanto que para en, 
senar interrogando, necesita adqLlirir de ante mana en el arte no tan 
facil como parece de formular las pl'eguntas, una destreza que Ie ha' 
bilite para proporcionarlas al grado de desarrollo mental y a la 
suma adquirida de conocimientos. Antes de los progresos alcanza, 
dos poria didactica en el curso del siglo XIX, fatal mente estaban 
condenados los maestros que no eran Socrates a convertir sus lee, 
ciones en monotonas disel'taciones. Hoy mismo, cllando se sabe COil 

perfecta certeza cuan poco educativa es pOI' su indole esta forma di, 
dactica, los mas de los maestros la prefieren en merito de tener para 
ellos la doble ventaja de I'equerir menos pre para cion y de imponer 
menos trabajo. 

Empero, la causa mas poderosa porque comprende a las otras es, 
a mi juicio, eI caracter dogmatico, y POI' consiguiente, mnemonico 
que la ensenanza tenia en todos los grados de la instrucci6n. Es, en 
efecto, [acil advertir que la ensenanza no puede sel' racional sino a 
condicion de que eI maestl'o inten'ogue de continuo a sus alumnos, 
les estimule a pensar, a pl'eguotar, a dudal', a objetar, y averigue de 
ellos si sus explicaciones les han satisfecbo 0 si necesita aclararlas, 
completarlas, rectificarlas; y que pOI' 10 contra rio, cuando su ense' 
nanza es dogmatica, no tiene porque curarse de que se la entiendan, 
y logicamente desenvuclve sus lecciones en forma de sermones que 
el auditorio escucba en forma pasiva y respetuosa. Durante los si· 
glos medios y modernos, la forma disertativa significo, ref1ejo y san, 
ciono el reconocimiento de la autoridad aparentemente infalible con 
que el maestro estaba investido para impanel' su ensenanza sill ob, 
servaciones ni replicas. 

Desde el punto de vista pedllgogico, la ensenanza disertativa tiene 
una pequena ventaja, la de trasmitir en menor tiempo mayor copia 
de nociones, )' un gran defecto, el de que los instruendos reciben la 
ciencia hecba sin colaboracion activa de su parte. Instructiva antes 
que educativa, esta forma didactica no estimula sino muy poco la ac' 
tividad intelectual, no sugiere rumbos a la razon, no pone a los edu, 
candos en contacto intimo con el maestro; les deja sometidos a un 
regimen de mera pasividad, y fatiga y distrae a cuantos no se han 
habituado de antemano a prestaI' atencion durante lal'go tiempo. 

Como quiera que la ensenanza debe sel' tanto mas individual cuan-

(31) Revue Inlernalio1lale de "Enseig1tement, t. XXIV, pag . . 309. 
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to mas bajo es el g-rado de la instruccion, bien se comprencle que la 
forma disertativa se debe proscribir de las escuelas secundarias y 
sobre todo, de las tJrimarias, donde los tJrogramas fijan la modesta 
suma de nociones que se debe trasmitir en cad a periodo, doncle ja-
lmls se clebe clescuiclar el caracter eclucativo cle los estuclios y cloncle 
el instruenclo no esta bien habituado todavia a la disciplina de la 
atencion (32). 

En cambio, esta forma did.i.ctica se ha arraigado en las escuelas 
univel'sitaria porque .lIeganrlo a ella los estudiantes habituados a ejer-
citar sus facultades y a mantener fija su atencion durante un tiempo 
mas 6 menos largo, la disertacion no ocasiona alii tan graves males 
como en los graclos inferiores, y permite al cateclritico cobrar vuelo 
clespreocupanclose hasta cierto punto de su auditorio para consa-
grar toclos sus esfuel' zos al clesenvolvimiento cle sus teorias y de sus 
in vestigaciones (33), En todo caso, sin embargo, es mas digno de 
preferencia el cateclratico universitario que sabe interesar a sus disci-
pulos y darles participaci6n en sus ta,'eas investigatorias. 

En cuanto a la forma cateqlttstica 6 socra/ica, tam poco rincle fru-
tos apre ciables desde el punto de vista educativo si no se la emplea 
de alguna manera que sea pl'Opia tJara estimular la facultacl que todo 
hombre tiene de reconocer y descubrir la verclacl por Sl mismo, AI 
efecto, clebe el maestro empezar pOl' atraer la atenci6n de sus alum, 
nos HI objeto cle la lecci6n. y sobre la base irreemplazable cle 10 que 
ya sabe n, dirigirles una serie de preguntas habilmente combinadas y 
formuladas para despertar en ellos la inteligencia y lIevarles por una 
derivaci6n tan insensible como 16gica a una conclusi6n que en el fon-
do sea una nocion nueva (34), 

Por su naturaleza esta form:t didactica se estenliza completamente 
cuancJo se la aplica en la ens ... i'ianza escrita. Lo qu e la hace fecunda 
en frutos para la eclucacion de la inteligencia es la libertad que en la 
ensei'ianza oral tiene el maestro para conformal' sus preguntas al des-
arrollo mental, al gratlo cle saber y a las contestaciones anteriores 
de cada educando, y la lihertad cO/Telativa que los alumnos adquie-
ren para contestar segun su leal saber y entender, para contra,inte-
nogar al tJrofesor y para pl'esentarle obserl' aciones, duclas y obje-
ciones, Entre tanto. cuanclo se impone el padron de un texto escrito, 
estanclo formuladas de antemano las tJreguntas no hay libertad para 
interrogar, ni hay para contestar si las resIJuestas estan de antemano 
formuladas, 

AtJlicaciones adulteradas y repro babies de la forma catequistica 
son, cle consiguiente, esos catecismos que hasta la segunda mitacl del 

(32) Quesada, La Ellsenaltza de fa His/oria en las UfI.iversidades AlemaltQs, cap. 
n, pig. IS,. 

Senet, La Educacion Primarla, cap. VI, pag. 170. 
Sales y Ferre, Me/odDs de E.,.,seiia1lZQ, 8 y 11. 
(33) Alcantara Garcia, La Edu"acion y la Enselianza, t. VI, § 80. 
(3l) Ruiz Amado ha fijado y conden'iaoo las reglas que se ,deben observar en e ) 

.(lyLe de f>reguntar' . Educacion Illtelectual, pag. 190. Marion, L 1Edilcailo1s dans /' Uni· 
versili. cap. XI. pag 35-1. 

Metod%ria de /a EIl3e'-,a"za Prilnaria, cap. VII, pag- . 79, Cultiva y des-
arrollo de /a aptitud ,"atent.titica del ni,io, cap. XUl, pag. 673· 

16 
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siglo XIX tanto se usa ron en los grados inferiores de la instruccion y 
que al presente solo se conser\'an entre nosotros como singular dis-
tintivo de la ensenanza religiosa. Compuestos de preguntas y res-
puestas que se formulan por los textificadores sin atender ni a las 
peculiaridades ni a las diversidacles del desenvoh'imiento intelectual, 
son por su apariencia textos de ensenanza catequistica y dialogada, 
pero estando obligado cada educando a aprenderlos integramente 
de memoria hasta poder interrogarse y responderse a Sl mismo, SGn 
pOI' su fondo textos de ensl:'nanza dogmatica y .aun disertativa que 
ponen a la inteligencia en estado de absoluta pasividad. 

§ 15. POI' mas varias que sean las formas didacticas, todas elias 
esUm dirigidas. bajo eI respecto instructivo, al proposito expreso 0 
tacito de dar facihdaues ;;1 instruendo para que adquiera en el breve 
tiempo de un cursu escolar una suma cle conocimientos que la huma-
nidad entera no ha logrado acopiar sino en largos siglos de reflexio-
nes y experiencia. 

Desde este punto de vista, la mas constante aspiracion de la didac-
tica es la de sintetizar los conocimientos para reducir su masa y 
perfeccionar los procedimientos para aCOrlar el camino. 

SegLIll 10 han obstrvado reiteradas veces los tratadistas de logica, 
una afirmacion general no es en substancia mas que un conjunto de 
afirmaciones particu lan:, s rtunidas tn una for'mula comprensi\'a, y 
pOl' medio de ella se dice de cada fenomeno 10 que se rh ce de todos 
en conjunto, y se aoarca de una mirada un campo mas () menos vas-
to de la nalur'aleza (35). 

Si cada fenomeno se efectuase aisladamente, sin relaciones de ca-
sualidad 0 de cotxistencia con otros, la generalizaci6n seda imposi-
ble; babda que estudiarlos uno a uno para conocerlos todos; la infe, 
rencia hecha en un caso no sen'ida de luz para comprtnder otros, 
y el recuerdo de 10 pasado no sen' iria de txperiencia para guiarse 
en 10 presente; por' ultimo. el espiritu se embotaria en estudios ina-
cabables que carecerian de utilidad y el que los acometiera J't'carga-
ria su memoria, pero no ilustraria SIl inteligencia. No habda ciencia; 
a 10 mas, habda erudicion. 

Lo que hace posiole la ciencia es la generaliz<lcion; y 10 que bace 
posible la gentraliz<tcion es la regularidad de los fenomenos natura-
les. POI' medio de la generalizacion, el hOl1llJl'e aprende mucbas co-
sas que no estudia directamente, y se situa en una altura desde la 
cual eontempla un \'asto panorama y abarea una multitnd de bechos 
paniculares. Las verdades generales, tn suma, son de grande aliyio 
para eI espir'itu, porque Ie eximen de estudiar linD a uno los hechos 
particulares; y sin especifi('ar 13 enseiianza mas de 10 que la dura-
ci6n del cursu escolar 10 consit'nte, permiten adquirir en or'eves an os 
nociones que compr'enden el eiclo entero del saber humano. 

Siendo este uno de los prop6sitos mas fijos del arte de la ense-
iianza, se comprende que para la generalidad de los educandos no 
babria \'entaja alguna en hacer pasar el espiritu de cacla uno a traves-

(3:;) Bain , Logiqut, t. I, § 33. 
ComIc, COUYS de Philosopie Positive, I, I , pag. 99, 
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de los errores en que la ("<Izan humana se ha extraviado antes de Ile-
gal- al conocimiento de la Yel-dad positiva (36)_ La necesidad de en-
senar en el. breve lapso del curso escolar la mayor suma posible de 
nociones exije, por 10 contrario, que se vaya derechamente a elias, 
dejando a un lado los caminos de traves que se siguieron cuando el 
espiritu las buscaba enteramente a ciegas_ 

Segun 10 clemostre mas arriba, (§ 96), cada erl"Or es una hipate-
sis provisional, es un ensayo cle explicacian; y cuacdo ya se conoce 
el camino que Ileva en derechura a la \'erdad, no se ve que ventaja 
habria, si no es la de estudiar el lento y accidentado desarrollo del 
espiritu humano, en conducir la inteligencia pOI' rodeos y senderos 
extraviados. La masa de nociones positivas, acopiada ya en cacla 
ciencia, es tan inconmensuralJle y tan cortos los anos que se consa-
gran a adquirlas, que el espiritu eclucanclo no pod ria cletenerse algun 
tiempo en el estudio de los errores sin restringir proporcionalmente 
el conocimiento de las verdades. 

Con mucha sagacidad advierte Augusto Comte que el arte de la 
ensenanza delJe obrar inspirada en el prop6sito de conseguir que un 
entendimiento mediocre lIegue en breves anos al mismo grado de 
desarrollo a que han lIegado en siglos de perseverantes esfuerzos 
los ingenios m{ls selectos de la humaniclad. Pero aun cuando sea mu-
cho mils facil aprender que inventar, es c1al-o que nunca se akanza-
ria este fin, si se sometiera el espiritu de cada instruendo a pasar pOI' 
los gradns intermedios que necesariamente ha tenido que recorrer el 
genio colectivo de la especie humana (37). Lo natm-al es qne por 
10 general la ensenanza se concrete a exponer no mas que las nocio-
nl:s pnsitivas de cada asignatura, resen'ando para la sociologia, la 

• filosofia y la historia de las ciencias, el estudio del desarrollo intelec-
tual, y por tanto, el de las vias, rodeos y senderos que en cada or-
den ha seguido el espiritu para llegar al descubrimiento de la verdad. 

Empero, si bajo el respecto instructivo la ensenanza que en 
menos tiempo transmite mas nociones es la mejor, no por eso se 
pueden recomendar y ni aun tolerar esos procedimientos artificia-
les que los maestros charlatanes, los testificadores industriales y los 
preparadores de examenes, han forjado para festinar el estudio 
sacrificando a este prop6sito el tiempo requerido por la irreme-
diable lentitud cle la asimilaci6n intelectual. Sin duda, merced a 
la inclefinida plasticidad de la memol-ia y al perfeccionamiento de 

(36) Vecchia, Scimsa dell'Educoaio1le, t. I, § 56. 
Comte y Spencer creen que supuesta la regIa de que en la enseiianza se deben seguir 

los mismos procedimif':nlOS que se siguen en las investigacionE".s, se deberia disponer el 
ptan gefwrai de educacion en forma que la inteligencia educada atraviese las mismas 
gradaciones el espiritu. humano ha atrayesado. En se debier.a a su 
]uieto. hacerla atrav{':;ar pnmeramente un cIcio de educaclon fetlqulsta, en segulda un 
cicIo de educacion politeista, y lIegar al cicIo del periodo positivo despues de pasar par 
el del monoteismo. Pero como 10 ouserva Siciliani, un sisrema semejante no ilustraria 
mejor al espiritu y to retendria mas tiempa en estudiar los origenes de la verdad que 
la verdad misma. EI principia dice que las verdades !=\e deben ensf"nar en el orden en 
que han sido descubiertas, y no dice que en la ensenanza se deban comprender 105 
errares e hipotesis falsas que han preparado el descubrimienta. Siciliani, La Sciellza 
del" Educozione, pag. 75. 

( 37) Comte, COltyS de PI,ilosol>l<ie Positive, t. I, pag. 62. 

• 
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las formas didacticas, no hay la menor dificultad para que la ma· 
yOI' parte de los instruendos reduzca en uno, en dos 0 mas aiios 
el tiempo de estlldio de las humanidades, del df'recho, de la medi· 
cina, etc. No es pOI' geni al descubrimiento de la charlataneria, es 
pOl' elementa l observacion de la pedag-ogia, como se ha lIeg-ado a 
demostrar que es perfectamente posible repetir en cualquier pais 
las hazaiias cle aquellas universidacles norteamericanas, que con 
mas de dos '0 tres anos de enseiianza, preparan abogados, medi· 
cos e ingenieros. Pero se necesita mucba ingenuidad para confiar 
en la seriedad de semejantes titulos, puesto que el alimento que 
rapidamente se ingiere, malamente se digiere, y 10 que se aprende 
de carrera, cle carrera se 011' ida. Yo aconsejaria ( clice Bacon) no 
seguir esos proceclimientos que reducen mucho el tiempo del estu· 
dio, procedimientos . que fOl'zando la precocidad de los alumnos, 
mas es In que les inflan de presuncion, que 10 que les inspiran 
ciencia verdadera (38). 

En SUllla, si bien se concibe que las fOl'mas did,kticas sean sus' 
ceptibles de indefinido perfeccionamiento, el buen maestro debe 
vi vir pl'edispuesto contra la propension charlatana a festinar incon-
sultamente el desarrollo gradual de la instrucci6n. «EI medio mas 
rapido para aprender frances (dice MUnsterbe rg) puede ser el mas 
poure y el metlOS eclucatil'o pal-a ios fines de la vida en su con · 
junto, pOl' muy obvio que pueda parecel- que la rapid a y facti ad -
quisicion deue ser e l objeto primordial de nuestros deseos (39). 
La misma observaci6n se aplica al estudlo )' enseiianza de cada 
uno de los ram os del saber. 

Desde el doble punto de "ista pedag6gico y filos6fico, no bay 
mas medio de abreviar el tiempo de los estudios que convertir las 
nociones concretas y particula,-es en nociones abstractas y generales 
a fin de reducir la cantidad de la enseiianza sin restringir su ex· 
tension. 

Pel-o el fin mas elevado que con la invencion )' perfecciona-
miento de las formas didacticas se persigue, es el de poneI' la 
in"truccion al sefl'icio de la edllcacion, avivando, desarrollando y 
fortal ... ciendo la inteligencia del escolar pOI' meliio de la intuicion 
hasta el grado en que pueda manejarse pOI' si sola. Enst'iiar 10 
mas posiule es eI empeiio de la instruccion; enseii;u- 10 mf'jor po-
sible es eI de la educacion. Cuando las formas clidacticas rinden 

frutos, es cuando se ve con clal-idad que elias son una sim-
ple clase de las formas educatil'as (§ 10). 

St'gun 10 he ousen'ado una y otra vez, en los pasaclos siglos 
no se curaban mucho los maestros cle adoptar formas didacticas 
que tllviesen efi.:acia educativa; trataban eI espiritu clel edllcando 
como si fuese lIna aptitud mt'ramente I-ecepti\'a, no como verda-
dera facldtad activa; y concretandose a replr-tarlo nociones, 
no 10 fortalecian, ni 10 clesarl'Oliaban, ni 10 educaban y en tanto 

(38) Bacon. Digni" et Acroiss<1nmt des Sci",ces, lib. VI, chap. Ill, pag. I8+. 
(39) Mi'lnsterberg, La Psic%giay elMaestro, cap . II, pag. I6. 



Y CIENCIAS AFINES 245 
• 

cuanto prescindian de la asimilaci6n intelectual, ni aun 10 ins-
truian (40). 

Contra este VICIO capi tal de las antiguas formas didacticas, ha 
reaccionado vigorosamente la pedagogia cientiti ca educando al maes-
tro en d0ctrinas qu e Ie imponen la obligacion de dar sie mIJre a 
la enseiianza, co n el auxilio de la instr-uccion, tinalid ad ed ucati\'a. 
Bajo la inspiracion de las geniales observaciones de Montagne, 
saben hoy los maestros que no vale ta nto 10 que e nseiia n cuanto 
la manera co mo 10 enseiian; CJue una gran co pia de no cio nes inte-
r'esa mucho menos que el medio de adq uirirla s y aumentarlas in-
dependientemente sin tasa ni med ida; y que la mejor enseiianza 
no es aquella que inyecta las c iencias hechas en e l cerebro'de los 
educandas sino aquella que les guia para que vayan <.:0 1110 for-
ma nd olas y asimil;,indoselas por sus propios es fu erzos ( 41) . Asi, 
cuanuo se trate de ensenarles a distinguir los sustantivos y los 
adjetivos, 10 qu e se debe perseguir no es atiborrarles el ce rebro 
de nocio nes abstractas y acaso incomprensibles de grarmiticil, sino 
ayudarles a hace l' b debida diferencia entre las cosas y sus euali-
clades, induciendoles ;\ es tudiar mas bien la s ideas que lit s pala bras 
y a no tar a lgo q ue jamas habian observado au n cua ndo sin uuda 
10 ban tenido en la vista desde el clia de su nacimiento. De esta 
Sllerle, la tarea cle la e nseiianza queda en g ran parte r'educida a 
tijar- la atenci6n de los eclucand os de manera g radual en ma terias 
que esta n bajo e l imperio de sus miraclas y de sus inteligencias y 
que a co ndi ci6 n de ser expuestas t' n cierto orden y fo rm a, pueden 
ell os comprender' y asimilarse si n mayor' esfue rzo y co n verdadero 
placer. En otros terminos, co mo 10 es taLl eci6 Pe'ltalozzi, la base 
fund a me ntal de la buena ens ena nza y del es tudio fru ctifer o es la 
z'/ltllicion (42). 

Esencialmente la ensena nza intuitiv a es un a forma diuactica que 
tiene por objeto ec\ucar nu es tros sen tidos acliestrandolos e n e l arte 

Marquard, La Vieprivie des Ro",,,ins, t. I, rag. 127, 
Daniel, L , s jesuites lizslitltleztrs, chap. X. pag. 21H. 
«Nous ne trav<:tillons (dit Montaine) qu'a remplir la memoirr-, et laissons I'entende· 

ment et la C"onscience vuidt':i.. Montaigne, E"sais, t J, liv. I, chap. XXIV. 
( ataqua vigoureusement ce principe (dice Porn pee ), ell demontrant qu e ... 

tout systcme devait considerer et traiter non comme une table rase sur lalluelle 
il faut ccrire. comme un vaie vide qu'd faut remp lir, mais bien Ie regarder, au contraire, 
carnine une force rr-eJle vivant e. acti ve par rncmp.: des Ie: premier moment UP. 
comllll:! un g-erme enfin 'lUlU suffit de cu ltiver pour lui faire produire au dehors tout ce qu'il 
re-nferme inter Pompee, Vie et Travau.x de Pestaloasi, pag. 357 . 

(41) « EI rasgo COmlln a todas las catp.(lras ,Ie historia ( dice Quesada) .s d lipico 
de la ()rienlacio1t u.,..ziversitaria '1'1f,oderlla : reducir a su minima expres ion la pasividad de 
los E.'sturli ,lntes y lJ evar it. su maximum su co laboracion. Hoy seria un conlrasl!nlido ... ex· 
poner excl usivamente el profesor, durante meses y su matt"ria desde la catf"cira sin 
procurar el trabajo activo ut'! los si n haccrlc:'i investigar, si n hacerles practicar 
un es tu dio pro rio e int ensivo: aqut'1I0 seria sendllamen te apelar al memorismo de los 
oventt"s .. Por fOSO el sis/una de seman.ario domina la ensei'ianza cada dia m{ls, haciendo 
qtle cada asignatura tenga locales propios, JP"nerosamente de tocIos los e lementos 
de eSludio y exigiendo que caJa t>studiante trabctje activamente,. Quesada, La Ellsni.anza 
de la Historia ell la Universidades Alema1las.cap. l V, pag.89.t. 

(-1-2) t'estalozzi, Como Gerlrudis ensena a S1'S /1(ios, pag. 149. 
c La idea uominan te de su mctouo (dice Compayre) es la in tuiciOn ... accrcaria· 

mas ala verdad si definie-semos it Pestalozzi como el pedagogo de la t1z.tuicioll . . '- Que es, 
pues, la intuicion? No es so lamente la percepcir\n extern a de los sentidos. La inlUicion se 
extiendt! a IdS de la conciencia interna, a los sen timientos, a las emociones, 
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no facil de la percepci6n inteligente; qu e nos enriquece de obser-
vaciones para que podamos formal' con nuestros propios I-ecu rsos 
la ciencia, habituandonos a estudiar directamente las cosas, los be-
chos y los fen6menos, y que nos emancipa de la imaginaci6n y el 
desvario, dando base objetiva 0 toelos nu estros conocimientos. 

Para alcanzar este objeto, es indispensab le ittleresar a los edu-
candos en el es tudio, sin que es to signifique que a toda ed uca ci6n 
intelectual se deba dar fin utilitario. Independ ientemente de tod 0 
interes industrial, profesional 0 pecu niario, no hay estudio qu e no 
sea susceptible de despertar en los escolares aquel que se ha Ila-
mado iTtteres pedag-og-"ico, 6 sea e l anhelo de aprender, porque el 
deseo de saber es una necesidad tan viva de la humana inteligen-
cia que su satisfaccion procul-a goces de los mas intimas y puros 
de la vida. De aqul viene que por regia general, todo conoci-
mi ento nu evo les intel'esa, y si una ens enanza nueva no logra tam-
bien interesarles, debemos pensar que por su natur". leza sobrepasa 
el gTado de comprensi6n de la intel igencia educanda () que pOI' su 
forma les causa en vez de placer, co ntrari edad, hastio, fatig a (43). 

Con arreglo a estos principios, en el estudio debe entrar pOI' 
mucho mayor parte 10 que el entendimiellto educando haga de suyo 
para :tsimilal-se las nociones que 10 que haga el maestro para 
transmitirselas (44); Y no es mejor maestro el que ensena mas 
ciencia sino el que mejor ensena el al-te de es tudiarla. 

tanto como a las sensaciones. l. ... a intuicion la impresinn inmediata que e l mundo fisko y el mundo moral producen sobre nuC:"stros selltiuos exteriores e interiores. La intuicion 
es la pxperi encia personal directa). Compayre. Pesta/fJl1l1l y fa EduCll,ciO,t Elemen.tal, 
pag. 58. 

Alcantara, Edu.cacioll In/ui/iva y Leccio1uS de Casas, cap. 111. 
Isavel Bering y J. T. Sept'liveda, La E1lSC1ianca del Castel/atM, pags .... a 8. 
M ercante, Metodolog;a de la Ellseiiallza pyt.·lJcaria, cap. XL 
Ardigo, (La Cie'1lCia de la Educadon, t. I, cap. IV, pag . -I.,:;), dice aSI: c EI vocablo 

intuitivo viene de la palabra latina £n tzuri, que significa Vel"" par 10 tanto quiere d e- cir: 
metodo por el cllal se enselia haciendo ver. Si emb ,ugo, el me-todo intuitivo no se vale 
solamente del sentido de l a vista, si bien t!::i el mas ampliamente utilizado dt: todos i 
de don de se oLtiene::iu signi fi cado mas comp leto, que (:>5 aqu.el ,uelodo por ei etta' se ensefia 
con l a ayuda de la experim entacion mediante la apJicacion de todos los sentidos, y no par la 
palabra llnicamentf" ::t. 

Montaigne, t. I, liv. I, chap. XXIV. 
(43) Locke, PUlsees suYlEdltcation., pag. 259. 
Spencer, La Edu.cacioll, cap. H, pags. 89 y 90. 
l'ompee. Vic et Travaux de pags. 205 et 206. 
Sabre el interes en l a enselianza y en el e;;;tuclir:>, vease Clap arede, Psycllologle de fEn-

fant et Pedflffog'ie Experimeltta'e, chap . IV, § 7, M auxian, L'Education payl'IJlstrltction, 
chap. IV. Ruiz Amado, La Educacio'1lIntelectuai, cap. I. y Pillsbury, L'Atteniion, chap.iV. 

Ebbinghaus, Precis de Psyc/tOlogie, pags. 120 et 12J. 
Miinsterberg ha indicado un pe)igro para la ed ucacion en la modern a tenrtencia a 

fomentar ("I por media dt!1 placer. No pUP..de negarse, dice, que en ciprto grado el 
principio de la eco llomia de esfuerzo5 y el de la plenitud del mental se 
mantienen en un a especie de antagoni<;mo. El primer principia exige que el C'onocimiento 
se adquiera siempre mediante cstudios par los cua les haya aficion y t::nt u ... iasmo. EI se-
gundo debe conducirnos a l a conviccion de la e'icuela no puede desenvolver todas las 
funciones importantes del espiritu si el educando no es adicstrado en £> 1 dominic de traba· 
jos que no ejecute can gusto y que mire mas como serviclumbres que como fuentes de 
goces. Un estudio que halaga el sentimiento e interesa puede ser conven iente para la rapi-
da asimi lacion de una gran capia nociones, pero olvida el desenvolvimiento de aquella 
funcion mental que mas se T1 ecesita para una vida de idea leo; elevados, la atencion volunta-
ria. No atra causa tiene la sup erficia lidad que hace ineficaz la mayor parte rle la labor 
de nuestros dias. Mlinsterberg, La Psic%,e-ia )I eI Maestro, cap. XVllI, pags. 17, 19 Y 320. 

(44) Alcantara Garcia, Edltcacion bztuitiva y Leccioues de Casas, cap. IX. 
Mlinsterberg, La Psic%gia y el Maesl"o, pag. 
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Los higi enistas lamentan mucho y con sobrada razon el recargo 
de labor intelectual (sttrmenage intel!ectlte!) con que la escuela 
contempanlnea "agobia a los instruendos; pel-o con\'iene advertir 
que la mayol- parte de las veces el recal-go no t>s ocasionado por 
la cantidad sino por la calidad de la ensenanza (45). Cuando las 
lecc iones se explanan intuitivam ente con viveza y en orden logico, 
pasando de 10 conociclo a 10 clesconocido, 10 mas comLln es que 
cautiven la atenci6n de los educanclos, y tocla instrucci6n propor-
c ionacla a su desarrollo cerebral se les puede dar con un poco de 
arte en forma que les interese , que les excite la inteligencia, que 
les procure placer y que no les fatigu e mientras no se pl-o longue 
can exceso. Si a menu do e llos se muestran rea cios contra el es-
tudio , es porque la ensenanza les hace empezarlo por definiciones 
que no comprenden y da por sabidas nocion t>s que ellos no han 
adquirido. Greard 10 ha dicho: siempre que un alumna muestre 
r ep ugnancia a cumplir una tarea, se debe colegir que aquel estu-
clio 6 por su naturaleza 0 par su forma, es superior al alcance de 
su entendimiento (46). Por la misma razon, el que la ensenanza 
,-ecu rra con frecuen cia a med ias coercitivos denuncia mucho menos 
la torpeza de los alumnos para entendel- que la de los maestros 
para exp li car. Con el auxilio de la intuicion y el intel-es pedago-
gico, e l estudio procura tan vil'os goces al educando que solo por 
excepcion hay que aplicar el regimen coercitivo. 

Son muchos y muy varios los medios que el arte pedagogico 
emplea para mantenel- ala inteligencia educanda, dUI-ante todo el 
curso de la instruccion, en estado de viva actividad. Se puede de-
dr que los hay especiales para cada asignatl!ra. Entre los de 
mayor eficacia y de mas general aplicaci6n, fuera de las lecciones 
de cosas y de las excursiones escolares que ya se han estudiado 
(§ 17 Y § 18), se pueden enumeral- los que siguen (47). 

10 EI acopio de utiles, aparatos e instrumentos de ensenanza 
adecuados a la peculiar naturaleza de cada asignatura. Desde el 
punto cle vista mate rial, nacla difel-encia mas profundamente las es-
cuelas contemporaneas de las antiguas. Cuando toda la ensenanza 
era dogmatica y todo el estudio mnemonico, las aulas se mantenfan 
clesnudas en absoluto de material de ensenanza. Por tl contra rio, 
las buenas escuelas contemponineas, a virtud del caracter objetivo 

(45) Mauxion, L'Educalio11 .. par l'Instruction, chap. IV, § III. 
Greard, Enseig1tel1tl!nt Secondaire, t. 11, pags. I et 73. 
Greard, Ertseignement Secondaire, t. H, pag. et 140. 
(46) Greard, E"setlr"ement Secondaire. t. II. pag. 137. 
(47) (Cada \'ez se ve mas claro, dice Posana, ensenar exige una relacion de in· 

timidad entre maestro y discipulo y pide la interve:ncion constante de ambos en Ja tarea 
de investigacion; {toico modo, por otra parte, de que la enseiia nza sea ... ohra de educacion e influjo moral. Por eso doquiera que se practica una enseilanza cualquiera que sea 
su grado, siempre que se trate de algo mas que de un a mera vulgarizacion de conocimientos 
de la difusion de resultados cientificos. no SP. limita la funcion del maestro a la de la cate-
dra en el sentido corriente. es decir, ala tarea expositiva, realizada desde 10 alto de una 
plataforma ante un pltblico pasivo, sino que al lado de esa (oncion expositiva, superandola 
en importancia y estimacion, it veces obscureciendola en absoluto, se organizan los semina· 
rios, los ejercicios practicos, las conferencias de convers acion, los dialog-os socraticos, los 
trabajos monograficos, los lab oratorios, las excursiones), etc., etc Posada, Pedaffogia 
pag. 39. 

Sales y Ferre, Metodos de E1lseiianza, pag. I3. 
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impreso a la ensei'ianza, son como museos pedllgogicos porque estan 
dotadas de CUllntos Ihiles, llparatos e instrumentos se juzgan necesarios 
para facilitar el estudio racional e intuiti\'o de cada materia (48). 

20 La experimentacion 6 sea la reproducci6n artificial de los 
fen6menos naturales. Proscripto el estudio mnem6nico, no hay mas 
medio racional de ensei'iar las cit'llcias experimelltales que la expe· 
rimentacion. No hay tampoco ensei'illnza que cautiye mas la aten-
cion de los educandos, que mas profunda mente se grave en la in· 
telig-encia y que con mas fuerza les tiente a buscar en nuevos 
experimentos la confirmaci6n cle las leyes fisicas y quimicas. La 
experi mentaci6n es una de las fOI'mas TlIas genuinas de la f'nsei'ianza 
intuitiva (49). 

30 La practica, cada dia mas difundida de ejercitar it los edu-
candos en eI desarrollo de temas {'scolares (50). 

Para que estos ejercicios den frutos, se requiel'e indispensable-
mente por un laoo, que versen sobre materias ya estudiaclas, y por 
otro, que se adapten al grado de desenyolvimiento intelectual de 
los educandos (51). 

Sea que la composicion se haga sobre la base de nociones su-
geridas en su totalidad por el maestro, sea que se haga sobre la base 
de un tema cuyo desarrollo se deje integra mente a la iniciati\ a de los 
alumnos; la pd.ctica indicada tiene la propiedad de ponerlos e n con-
tacto personal con las dificultad es que los trabajos intel ectuales ofre-
cen, les ejercita en el arte cle salvarlas, les da ocasiones para medir 
sus fuerzas y para aplicar 10 que han aprendido, les descubre la pers-
pectiva de campos no explorados de la ciencia, y a la vez que red uce 
su pl-esuncion, vigoriza sus fuel-zas y atiza su actividad. 

Ningun desaliento hace sentir tan \'i\,amente la propia importancia 
como el desaliento de aquellos escolar{'s que por primera vez toman 
la pluma para desarroJJar un tema i pero tampoco hay triunfo que 
inspire tanta confianza en las fuerzas del espiritll como el t .. iunfo que 
ellos obtienen cuando "encen las primeras dificliltades (52). 

(48) Para]a ensf"iianza de Ja historia, veanse como eje mplos Quesada, La Ellse-
nanCQ de la His/oria en las lj,Iiversidades Alemo1las, cap, II, pag. 184. 

Altamira, E1tst'iianza de la H':storia, cap. V. 
(49) La ensei;anza experimental f'n contra posicion ala ensefianza purament e meca ni-

ca, empezo ha dos () Ires siglos en las facultades de medicma; pero no se ha planteado y 
g eneralizado sino en el nuestro. L3 Universirtad de Montpellier no tenia gabinete de ana-
tamia ni colecciones cientHicas hasta fines del sig lo XVIII, y la de Paris no tf"nia clinicas. 
Un educacionisla de Ja epoca se mofaba de olro que en cie, to libro recien publi cado decia 
que habia lIegado la hora de abtir a la qui mica la s puertas de los colegios. de ca nstruir 
haroos en las c lases, de mancjar e l soplete y de iniciar a los escolares eo la doctrina de los 
gases . Por lzltimo, todas partes, el eSIudio de la fisica estaba reducido a disputar sobre 
los elementos de la materia y 105 sistemas del mundo; y las cuestiones arbitrarias y m e-
tafisicas sabre la naturaleza de los cuerpos, del espacio, del movimiento y del reposa, 
cuestiolles tan propias para la dis puta como imhiles para el conocimiento d f" l mundo real, 
eran las lmicas de que se preocupaba la enseiianza. Para eso no se necesitaban instrumen-
tos. LIARD, SttperieuY', t. I, pags, ·B, 62 Y 76. - Revue b,leY'llalio1Zaie 
FE"sui!1umml, 1891, t. II, pag. 429. 

( $0) Vecchia, Scimca ddl'Educazio1u, t . I, § 86 a § 90. 
I 51 ) V «chia. Db . cit. t. I. § 87. 
(,;2) « Los ejercicios esca lares hechos a domicilio observa Greard, son las tareas 

que mas desarrollan la originalidad del espiritu). Greard, Enstignel11tnl 
t. II, pag. 156. 

C Estos ejercicios son para los alumnos, dice Vecchia. como la practica para (->1 
agricultor: todos los conocimientos de quimica y de botanira Ie son de ninglll1 valor si 
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40 La practica universitaria de ejercitar a los estudiantes en eL 
arte de la investigaci6n. Con este pr-oposito se han venido fundando 
como anexos de las d.tedl'as de ensenanza superiol', Laboratorios, 
gabinetes, museos, institutos y seminarios, donde el estudiante no se 
concreta a comprobar las lecciones del profesol' y a repetir los . ex, 
perimentos de la clase sino que ademas ejecuta trabajos personales 
de investigaci6n, ora en histologia, ora en psicologfa, ora en qufmica, 
ora en historia, etc. No hay forma didactica que imprima al estudio 
caracter mas intuitivo. 

50 Al mismo prop6sito de avivar la actividad mental de los edu-
candos se dirige otra practica seguida pOl' los mejores maestros, 
cual es la de estimular el espfritu de duda. No se podrfa condenar 
con toda la energfa que 10 la pdctica contr<lria de imponer 
dogmaticamente La ensenanza y de reprimir en los alulllnos. 1'01' obl'a 
de autoridad, las observaciones, las objeciones y Las dudas que la 
esplicacion les sugiere. EL espfritu no convierte la ensenanza en 
verdadero conocimiento sino cuando se la asimila bien, y solo se la 
asimila cuando la comprende COll perfecci6n Reprimir el espfritu de 
duda vale tanto como contrariar el proposito de la ensenanza, cual 
es ilbrir la inteligencia a la luz de la verdad, porque antes de oil' l::ts 
objeciones de los alumnos no puede saber eL maestro si sus explica, 
ciones han side suficientemente, claras y compl'endidas. Para saber 
en cuales puntos necesita completal' , reforzar. aclarar sus explicacio, 
nes, el debe provocar artilicialmente las objeciones, las cuales no se 
dirigen nunca sino contra aquellas partes que han queclado mal pro, 
badas 0 mal dilucieladas. De la misma manera elebe proceder si C]uie-
re interesar la atenci6n cle los educanrios, a\'ivar la actividad de sus 
espiritus, hacerlos partfcipes cle las purfsimas fl uiciones del estuclio. 

Pel'O si el esturiio racional suplanta mas y mas al estudio med., 
nico, si elia a dia se perfeccionan Los metoelos para estimular 
mejor la actividilcl mental de los eelucanclos, en cambio la ensenanza 
aelolece de otms vici0S, que pOI' ser men'os perceptibles, podrian 
perpetuarse a la sombra de la inaelvertencia genel'a!. 

Viciosa es, verbigracia, la practica de aquellos maestros que, 6 por 
clesconfianza de las fuerzas espontaneas cleL espiritu educanclo 0 pOI' 
lucir una vana eruclici6n, rica en nimiedades inSllstanciales, desciellden 
en la ensenanza hasta los mas minuciosos cletalles sin dejar nada por 
elescubrir a las investigaciones, a las reflexiones y a los estudios per, 
sonales de los alumllos. Es 10 que vicia, pOI' ejemplo, la ensenanza de 
las facultacles juridicas de Alemania. Abundosa en pormenores, se 
muestra ufana cuando cree haber agotado una materia, 'acumula las 
nociones en forma que cuando las ultimas entran al entendimiento, 
todavia no estan bien asimilada3 las primeras, y no abre hori7.ontes 
aL espfritll porque se pierde en particularidades enmaranadas (53). 

no sabe ('ultivar las plantas de manera que puedan prosperar i Y 105 conocimientos del 
idioma y de aritlOetica nn se toman en cuenta si el que- los tiene no sabe escribir una 
carta (, resolver un problrma. Para el maestro mismo, estos ejercicios son un medio de 
apreciar experimentalmente si su ensenanza es aprovechada y en que grado 10 e.., ). Ve-
cchia, Scienza dell' Educazione, t. I, § So. 

($3) Vecchia, La Scimza dell' Educazi01te, t. I, § 65. 
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E I buen maestl'o , al contrario, debe hace r sentil- co nstante mente 
a sus alumnos que la porcion de mociones que les da es una parte 
minima de la suma total que puede clarles, a fin de que la insaciable 
curiosidad del espiritu estimule a proseguir pOl' si sola en la ca rrera 
del es tudi o y de las in\' es tigacio lles , En general, decia He rbart, uno 
aprende bien solo aq uell as cosas q ue Ie interesan, y la e nseiianza 
mas sabia car ece de va lo l- pedagogico si no excita la atellcion de los 
alumnos y no les inspira el deseo de saber mas y mas (54 )_ 

Tal es e l vi cio mayor de que si empre adolecio la e nseiianza de los 
jesuitas, Habilisimos para trasmitir a sus ed ucandos una suma cual-
quiera de saber, 10 son mu cho mas para hacerles creel- que fuera del 
circulo trazado pOl' el maestro no hay sino ab ismos de perdicion, No 
carecie ron jamas de catedraticos doctisimos, pero su sistema de ed u-
cacion es tal, qu e para entrega rse a in ves tigacio nes originales, sob re 
todo en el o l'de n filos6fi co, sus discipulos ti enen Clue eman cipa rse!es . 
Sus esploraciones 110 se ex ti end en nunca a puntos muy leja nos, por, 
que les refr ena e l te mor a l peligro de e ITa l-, y sus e ns eiiallzas ca re-
cen de a mplitud, porqlle se esp la nan rocl eadas de " a li as y precaucio-
nes, Su objf:to no es formar espiritus que hagan libre uso de s us 
facultades i e l fie! alumno de los jes uitas cree , a l contrario, que hay 
p ecaclo en pensal' libl'emente. Su objeto es formar espiritus pasivos, 
qut> acep ten s in discusion la enseii a nza clogmatica, siquiera sea hiljO 
reserva de bUSCill' en seguida razones para funclarla. En L1n a p:tlabra, 
inspirada pOI' la doctrina de la inclinacion nati\'a clel hombre al mal, 
aquella ensenanza se emp eiia menos en dilr vuelo a los es piritu s que 
e n refr enar todo impulso esponta neo de la razon i yal efecto, c ristaliza 
los procedimientos diclacticos I- ecl ucie nclo la ciencia al fo rmuli s mo, al 
I'eglamentarismo, al a utomati s mo (55). 

Todo esto es contra rio a uno de los fin es mas elevatlos de la ed u-
cac icln, el desarrollal' mas y milS las facllltades i.nte lectu a les. La en-
seiia nza se debe dar siempre e n fOI-ma que exc ite la acti vi dad mental, 
porque su objeto principal es aumentar no tanto e! saber de la inte-
li gen cia, cuanto e l poder del esp iritu . 

§ 7. L as observaciones que he venido ex poniendo e n el pl-esente 
capitul o dejan ad ivina r por sf so lils cua n indispensabl e es estudiar la 
psicologia ge ne ra l y sobre todo, la psicologia de los educa ndos para 
adoptilr las formas dicl{lcticas que les co nvi enen (56). 

A la verdad, seria e rror histo ri co califi car de no visi ma la actual 
propensi6n de la pedagogfa a bllscar el apoyo de la psicologia, Se-
gun 10 han manifestado los historiado res de la educacion, apenas se 

Roeh rioh, TIt'o rie de /' Educalio". chap. 111, pag. 38. 
Spencer, L a Educacion, p. H, pags. 113 y II-t . 
( 55) Siciliani, Teorie Pedagogiclte, cap. V, pag. 339. 
(56) Bain, de l'Educalioll, liv. J, chap. II et liv [I , chap. 1. 
Claparcde, Psycholog£e de l El1/aul et Pedagog-ie Experimenta/e. chap. I. 
Co mp ay re, L'Ado/escwce, itudes de Psycl.ologie et de Pedagogie, XIV, pag. 177, 
Sici li ani, Scie1lza dell Ed1/,cazlo,u, pag. 57. 
I.e Bon. Psych%gie de "Educalioll. liv. 1[[, chap. T. § T a 4. 
\ ' eanse sobre todo las imeresd ntes ohras de Bernard, Les trois premieres 

autes de fEn/ani, L'en.(a'1lt de trois d sept a1tS y L'Edllcalion ",orale des Ie ber-
ctau y la de MUn!lterberg, La Psicologia y el Maestro, cap . X I y X LI . 
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encontrad en los pasaclos siglos educacionista cle nota que no sen-
tara el mismo principio. cual es, que el maestro necesita estucliar a 
fondo a !>us discipulos para educarlos con acierto (57) . Fue, si n em· 
bargo, el eminente filosofo Herbart (1776·]841) el primero que des· 
arrollo por estenso y sistematicamente esta doctrina, estableciendo 
de manera tan luminosa el principio cle que sin base psicologica no 
puede haber ciencia pedagogica, que a continuaci6n las obras de los 
pedagogos se empezaron a lienar con dise ,-taciones sobre la natura-
leza de las facultades del espiritu y sobre el empleo de cada una en 
el estudio (58). 

PO I- desgracia, estaban ellos mas preparados para comprender 10 
que habia <]ue hacer, que para hacerlo porque los estudios de psi co-
logia infantil. empezados por TieclemanTl solo en 1787, eran tan em-
piricos que no podian sin pelig,-c) de en-or servir de base a la peda-
gogia. A este empirismo, y no a otra causa se deben achacar ciertos 
errores que los organizadores de los sistemas docent("s ban so li do 
cometer en algunos Estaclos y que no se han empezado a evitar sino 
en nuestros dias merced al conocimiento mas cientifico del SCI- psi-
quico cle los educandos. 

Efecto cle este empirismo ha sido, POI- ejemplo, un error que en 
Jas escuelas ha persistido casi durante todo el siglo XIX, cual es, el 
de ordenar Jas distriouciones del tiempo can la intencion J' la preten-
sion de neutralizar la fatiga ccreb,-al por medio de ejercicios CO I-PO-
rales mas 6 men os violentos. Aun cuando es verclad que la fatiga 
desaparece mediante el I-eemplazo de la sangre intoxicada por san-
gre fresca y que los !"jercicios corporales ojJe'ran norl1lall1lente esta 
renol'acion, ello es que el cansancio general que sobrel'iene por 
causa cle la fatiga cereb,-al se aumenta con la caITel-a, con el saito, 
con la gimna tic:.> y solo clesaparece con el paseo lento 6 mejor aun 
con la inmovilidad completa (59). 

Efecto del mismo empirismo ha sido tal1lbien el recargo de tareas 
escolares <]ue durante algunos an os se impuso a los alumnos en Eu-
ropa (60), funelado en la inexhaustible elasticiclad de las facultaeles 
intelec-tuales. Sin duda, la intelig-encia tiene un poel!"r de asim il aci6n, 
y la atenci6n, un pocler de observaci6n, y la memoria un poeler de 

(S7) Munst erberg, La Psicoloff/a y '" .lJ.faeslro, X If, pag. 106. 
Lange, Lws Vives, cap. II, pag. y 98. 
(58) Herbart Prillcipales te.lagogiqltes, Iiv. I, Introduction, § 14 et, chap. 

II, pag. 35. 
( La premiere science que devrait posseder )'c,ducat eur (dit Heruart) Lien qu'eJle 

ne doive pas a beaucoup I f fo S constituer toute sa oici ence, c'est un e psychologie dans la· 
queJle serait df. t .. tillee a priori In totalite des mouv ements possibles de humaine. 
Je crois connaitre la possibilite et la dirficulte d'une telle science: il faudra attendre 
longtemps avant que nous la pos.:if'!dions J . 

Ebbinghaus, Precis de Psycll%gie, pags . 10 a B . 
Alcantara Garcia, La Educnciou.y la Ellseiiau::a, t. lIT, cap. preliminar, § I a § 5 Y 

§ 20 a § 21. 
Compayre, Heybart y 10 Educacion POy III ./nstrucci(j,r" pag. XXII y 15 a 41. 
( 59) Mosso, La Faliga, cap . X, § xrrr, pag. 392. 
(00) Mosso, La Faliga, cap. XII, § I, pag. 443. Este fisiologo atribu)'e a Finkel,,· 

burg haber sida el primero en condenC:tr hacia 1877, en un Congreso de Higiene de 
Nuremberg, el recargo esco lar. lIam:.t.da UberbltrdunK par la!; al emanes y surmutage 
intelectuei por los fran ceses. 
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re tenclOn cuyo alcance es hasta cierto punto indefinido. Es igual-
mente muy cierto que con el auxilio de la psicologia, la pedagogia 
ba icleado horarios combinados cle tal suerte que no se dan tareas cle 
muchas hOI-as a las facultades y que a cada tiempo de trabajo, se 
ocupa una sola dejandose en descanso Las restautes (§ 14 y § 74). 

Empel-o, por mas arte que se emplee en la alternaci6n ue Las fa-
cultades, co mo aL fin y al cabo la energia clel organismo no esta ma-
te rialm e nte repar tida e ntre elias sino que es una (61) lI ega un mo-
mento, cuando el trabajo ha sido muy rudo y muy prolongaclo, en 
que la fa tiga domina por completo aL ed ucando y se torna del touo 
int'ficaz la prosecuci6n cle la enseiianza y del estudi,). En tales casos, 
el estado de fatiga se tracluce e n impotencia de la me mori a para re-
te ne r las percepciot:es, en pel-eza invencible del entendimi ento para 
asimilarse el concepto mas elemental, y sobre tocl o; en irremed iab le 
desatencion del instruenclo. 

Ahora, avancemos otro paso: cualquiera puecle observar que 
cuando se suspende el es tudio por causa cle la fatiga, no quecla e l es-
piritu en estaclo de absoluta inactivicl acl y agotamienlo sino que aL 
contrario, sigue recllrliando, reflexionando, concibienc1o proyectos, 
animando la cha rla, guiando Ia mano del ajedrecista, NC., etc. Este 
fenomeno, a saber la no interrumpicla persistencia de la acti\' iclad 
mt"ntal, cia a mi juicio 1a c ia \·e pal-a exp licar la causa de La fatiga 
mental. Por 10 co mun, cuanuo se aLterna cle ho ra en hora la natura-
Leza cle los estuclios, e l agotamiento general no puede sel- ocasionado 
por la larga cluraci<5n del trabajo a que han estado so metidas aq ue-
lias facultacles, como las de inducci6n y cleducci6n, la intelige nc ia, la 
memoria, etc., cuyo ejercicio se ha sllspendido aL pasarse de un a a 
otra asignalura, clandoseles alternativamente rt'poso . EI agotamiento 
general no puecle p,-ovenir sino clel trabajo prolongado y no inte-
n -umpiclo a que ha estado sometida un a facllitad que co n el caracter 
de allxiliar inclispensabl e, hay que emplear en toclos los estudios, 
cual es la atencion (62). 

En efecto, sea la enseiianza inductiva 0 deductiva, racional <5 mne-
m6 nica, oral 6 escr ita, verbal U objetiva, expositiva 6 clogm;\tica, el 

(61) «Suponen a lgunos que nuestro cuerpo ti ene much as provisiones de fuerza, di-
versas las un as de las Qtras . y que estos almacenes tIe energia pueden conc;umirse el 
uno mdepencilentemente del otro.. Yo no creo que nuestro organismo este formado de 
este modo. Hay un a provision (mica de energia en el sistema Il f'rvioso, y si bien debe-
mos admiti r locahzaciones, estas no son, sin embargo, tales que funcionando un organo 
con Ir:ucha <lctiviUetd, no sientan el dano tambi('" los organos prOximos.) Mosso, La 
Fatlga. cap. X, § II , pag. 3H. 

(62) Claparede, Psy<h%gie de l'Enfant " Pedagogle Experimentale, chap. V. I 2, 
pag. 2 18. Es conocida la causa fisiologica de este agotamienlo genera l : merced a nu-
mt'rosos y varios experimen tos, se ha comprobado que la fatiga ocasiona junto con un 
desarrollo de microbios toxicos, el envenenamiento de la sa ngre, y si la sangre riega 
principalmente las partes del cerebra que es teln al lrabajo, riega tambien 
las que es tan en descanso, ca usando :;u decaimif"nto. A menudo se ha citado el experi· 
mento comprobatorio de Mosso: si a un perro dC::icansaclo se Ie inyecta de un 
perro e1 primero se siente tambien cogido par la faliga i y si a un perro fati-
gado se Je sangre de un perro dcscan sado, el primero se siente de la fa-
tiga. Este experimen to fue precedido por otros de Du Bois, Reymond, quien proun que 
el io lorna acid os 10::; mth.culas. y el reposo los lorna alcalinos, y por otros de 
Ranke, quien probn que los m(lsculos fatigarlos acumulan productos toxicos que inocu-
lados en un m(lsculo descansado 10 Inhauilitan para el trabajo. Mosso, La Paliga, ChdP 
V, § IV . 
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in3truenuo naua aprende si no presta atencibn a la palabra del maes-
tro, a los conceptos del liuro, a 1<1 f...>rma de los expel-imentos, a la 
manera de efectuarse los hechos, a la asociaci6n cle las ideas, etc. 
Quien no atiende no percibe, ni I-etiene, ni entiencle. Abora bien, su-
cecle que clespues cle haber trabajado sin interrupci6n clurante varias 
boras, aun cuando la atenci6n se excite y avive cacla tlia que se pasa 
cle uno a otro estudio, lIega a sentirse tan invenciblemente fatigacla 
que no puede seguir sin-iendo como auxiliar cle las clemas facultacles. 

EI sabio rey Salomon obser\"() que el ojo no se cansa de ver, ni el 
oklo se hincba cle oir (63); pero esta obsen·acion, que supone ser el 
espiritu una mera aptitud cuando en realidad es una fuel-za activa, no 
se podria aceptal- sino can I-eservas porque revel a un conocimiento 
muy imperfecto de la psicologia de los sentidos. La vista y el olelo 
son 6rganos de un sistema nervioso que no esta forlllaclo pal-a man· 
tenerse en perpetua tensi6n, aun cuando por medio ue un regimen 
excitante pueda funcional- seguidamente dlll·ante un tiempo Imls 6 
menos largo. Despues de algunas horas de atencibn muy sostenida, 
el ojo mira pero no ve, la oreja escucha pel-o no oye, todos los sen-
tidos se inhabilitan para segui,- acopiando observaciones, y el espi 
ritu mismo no se asimila las percepciones, ni acierta a convertirlas 
en id eas. (Quien no sabe que despucs de dos horas el que \'isita un 
museo de pintura sigue mirando los cuadros sin apreciarlos, y el Clue 
asiste a una conferencia sigue escuchando la palab"a dd profesor 
sin darse cuenta de 10 que oye? Consecuencia: la enseiianza no se 
puede prolongar con eficacia sino pOI' tanto tiempo cuando logre 
cautivar la atenci6n, de suerte que no basta al maestro saber que el 
espiritu del educando esta dotado de tales a cuales facultades porque 
tam bien necesita determinar en que forma y en que medida Ie fatiga 
menos y Ie interesa mas el estlldio. 

Pero la atencion decae pal-a eI estudio no solo por causa de la fa-
tiga y el exceso de trabajo, sino tam bien por causa de la distracciolt. 

A virtud de las inspil-aciones de una f,"sa psicolugia, siempre se 
crey6 que en abS(lluto depende de la \'oluntacl el mantener fija la 
atenci6n; y en este erroneo concepto se fundan los maestros cuando 
reprimen las distracciones por medio de castigos. Es este un grave 
error" Sin duda alguna, a semeJ<lllza de todas las facultades psiqui· 
cas, la atencion es mas a menos educable; y aun se puede agregar 
que por mucha parte la educacion intelectual consiste en desan-ollar 
el poder y el hilbito de atender (M). Pero no bay psicologo que 
ignore que durante las labores intelectllales lIegan momentos en que 
la atencion se torna ingouenlable para nuestra voluntad y en que 
POI- mas esfuerzos que hagamos, 1l0S sentimos incapacitados para 
proseguir ell el eSludio sea porque la duracion, la rudeza 0 la forma 
del trabajo nos ha fatigado, sea porque su monotonia nos distrae de 
manera in\'encible (65). 

(63) Eelesias/es, cap. I, § 8. 
(64) Pillsbury, L' Allmlio", chap. III, pags. 52 a .18. 
Whilar, Pedaf!ogia Gmera/, !. II, leeeion XXXIX, pag. 274. 
(65) Ebbinghaus, Prius de Psych%gie, pag. 120. 
MUnsterberg. La Psyc%gia y e/ Mae,·'ro, cap. XVI II, pag. 196. 
Sene!. E/emmlos de Psic%gia, pag. 1H. 
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Seglln se ha observado, la tendencia natural de la atencion cuando 
se gUla por Sll solo instinto la lI eva de cosa en cosa, 0 de aspecto en 
aspecto, en busca siempre de 10 nuevo, por ma nera que tan pronto 
como desaparece la nov eclad del objeto, obra cle pocos segundos 
segun James, dicha facultacl dirige sus mirad as a otra pilrte, esto es , 
pasa a observar otra cos a, esto es, se clistrae (66). A virtucl de esta 
propiedad que carilcteriza a la atenci6n, clespues de algun ti empo no 
advertimos el tictac del reloj, ni e l rumor de las calles de la ciudacl, 
ni el del arroyuelo ce rca cIe la casa; y aun el ruido enso r-
clececlor cle una fibrica no atraen los pensalllientos cle aquellos obre-
ros que han permanecido largo ti e mpo en e ll a. Porque segun 10 
observ6 Hobb es , semper idem sentire ac tlOft idem revertmti, sentir 
siempre 10 mislllo, y no sentir se I'educen a 10 mislllo (67). 

Es como una ley cle nuestro ser psiquico el que solo notemos las im-
presiones nuevas, las impl-esiones bruscas; aquellas que a moclo de 
golpe electrico, ora recio, ora suave, sac:uden 0 afectan a nu estro orga-
nismo; aquellas, en una palabra, que cle cualquier manera nos intere-
san, en terwi nos que por regia general pasan clesapercibiclas, faltas cIe 
novedacl , de estilllulo 0 cle fuerza excitante, aquellas que se repiten uni-
fonnemente. Cuanclo elw-amos a una gran ciudaJ, d ruiclo nos aturcle; 
pero clespues de algunos clias no 10 notamos. iii ruiclo de los primeros 
coches que al a lba pasan pOl' nuestra call e sude clespertarnos, y no 
sentimos el mucho mas ensorclecedol- que se clesarrolla en seguida 
formaclo por el andar cle los transeuntes, el correr cle todos los \'e bicu-
los, el martilleo cle toclos los talleres, e tc . Si al penetrar en una pieza 
recien pintada percibimos lin 0101' particulal-. e l no nos molesta cles-
pues de media hora cle pe,-manencia. Semanas y seman as pasamos a 
me nudo mil-ancl o los objetos que hay sobl-e nuestra mesa sin notarlos 
basta que nos lIaman la atencion por cualquiera causa insignificante, 
e l vaso porque aparece quebl-ado, e l gomero porque 10 
el tintero porque esta exbausto de tinta, etc:. Si, pues, la atencion no 
solo se fatiga pOl' eI trabajo excesivo sino que tambien se dist l-ae 
por la monotonla, es cleber cle la pedagogia dar it la e nsenanza inte-
res, atractivo y variedacl para evital- las distracciones atrayenclo 
c:onstantemente el espiri tu hacia el objeto del estucIio (68). 

(66) James. Pri1lclpios de PSicologia, t. 1. cap. Xl, pag. 453. 
Roehrich, L'Altelltio'lt. spo1Ztallee et volonlaire, premiere partie, chap. II . pag. 65. 
c La simple intenslte de 1 'excitation ( dice Pillsbury) fait pourtant mains pour attirer 

I'attention que Ie c hangement dans son intensit e. Le bruit du train dans Jt:quel vous 
voyagez passe inaperyll au bout d'un court e1"pace de temps, tandis que Ie bruit du train 
qui rOlll e sur les rails voisins, quoiqu'il <ijoute peu au bruit gpne ral sera de suit e remar· 
que . . ' Non seul ement un changernent positif est une condition importante de I'attention, 
rnai!'. e ncore un ('hang-ernent ncg<itif. Le devenu absulume:nt inconscient du bruit 
fait par son moulin. est inm ediatement reveille par son arret. .. Ce phemonene est tres 
bi en mis en evidence par I'arret subit de la pendule sur votre tabl e de travail, son 
tac a pu etre e ntl ertment inconscient jusqui. au moment de I'arret; mai a ce moment, 
non seulempnt il vient de suire a que la pe"dule est arn!tee, mais enco re on en 
entend les dernier" ti c tacs lres distintement... Le cas de;; so ldats qui par suite d'une 
fatigu e excesive. s'tndorment apres la bataille et sont reveilles par la cessation du feu 
a la me me exp li ca tion ) . l-'illsbury, L) Attention, chap, ) IJ, pag. 

Senet, Elementos de Psz'co/Ilgia, pag ]37. 
« Son attention (celie de I'e nfant) obeit; dice Bernard Perez, a. la loi de la varietf! 

plutot quI a celi e d" la nouveauu! ). B. Perez, L' E.,z/o1lt de troz's a sept a'ls, chap. V, pag. ]22. 
(67) .lame;. Prillcipios de PSicologia, t. r, cap. IX, pag. 
(68) Akanta:-a Garcia, La Edu.cacz'o1lY la Ensu;anza, t. Vr. § 32, inc. f. 

La Psicologia y el cap. XVIII, pag. ]97. 
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Con el proposito de estudial' estes fenomenos, los de la percep' 
cion, la inteligencia y la memoria, los de la atencion, la distraccion y 
la fatiga, los de la voluntad, el instinto y el habito, los de la respira-
cion y la circulacion de la sangre en el cerebro durante el trabajo 
mental, se ban inventado en los ultimos anos aparatos e instrumentos 
especiales (miografos, plethismografos, dinamografos, cardiag,'afos, 
pneumagrafos, esfigm6grafos, cronoscopios: estesiometros, optame-
tros, audiometros, etc,) y se han montaclo con ellos gabinetes de psi-
cologia experimental que vienen reformanclo, consoliclanclo y ens an, 
chanclo de dia en clia la base cientifica cle la pedagogia. Es una 
caracteristica cle dichos laboratorios su tenclencia a cleterminat' la 
manera cle utilizar los estudios de esta ciencia en la practica, sabre 
toclo en la cle la ensenanza (69). 

Aun cuando estas investigaciones se encuentran toclavia en estado 
incipiente (70), ya se ha compl'obado experimentalmente que todo 
estuclio impone a la atencion un grade cle tension nerviosa que no se 
puecle mantener pOl' tiempo indefiniclo; que si mediante el cambio cle 
estudio y aun mediante el estuclio cle una misma materia bajo cliferen, 
tes aspectOs se puede excitar y mantener la atencian durante un lap' 
so mas 6 menos largo, al fin y al cabo ella se debilita, se clistrae (\ se 
fatiga, y aun cuando no se inhabilite jamas pOI' completo, solo con-
serva vicla para la charla, para el entretenimiento, para 10 que con 
tocla propieclad se lIaman distraccio7les 0 diverlimielltos)' que los 
p:ll'vulos no la pl'estan pOI' lmis de 10 a 15 minutos, ni por mas cle 40 
a 45 los ninos mayores de las escuelas primal'ias y secunclarias; que 
unos educanc10s prestan mas atencion a unas ensenanzas, otros a 
otras; que para despertarla, no son igualmente eficaces respecto de 
todos unas mismas formas clidacticas, ni es ella igualmente viva en 
toc1as las edacles cle la vicla, ni en tOdas las estaciones elel ano, ni en 
todos los elias de la semana, ni en toclas las horas clel dia, ni en to' 
dos los cuartos cle cada hora de clast; que las cosas inentiligibles se 
aprenclen mas y se olviclan can mayor faciliclacl porqut 

(69) Morzone, Trata11liento ciultijico.pedag-og'ico para A/tisicos, Tartamudos, etc. a 
pag. 7. 

Kostylelf, La Crise de la Psyc/'ologie Experimentale, chap. 1 
Et primer gabinete de psicologia exp erimental instal ada par vVundt, hacia 1875 

en 1a Universidad de Leipzig. AI presente se cuentall mas Of! den gabinetes dedicadas 
en las nacianes civilizada; al estudia de est a ('iencia, El cie Paris se l'reo en 

En Chile existe desde 1909 un gahinete de Psicolagia Experimental anexa al Instituto 
Pedagogico, bajo la direccion del distinguido pedagoga y talentoso investigador don Gui-
llermo Mann. 

Munsterberg. La Psicologia y el Maestro, cap. XII, pags. 109 y Ill. 
Rinet, Introdttccion a fa PYicolog-ia Experimental, cap. I. 
Dignos de especial men cion son para los chilenos los trabajos r. investiga-

ciones de psicologia que en los itltimos ailOS han ejecutado en la Repllblica Argentina, 
principalme-l1te por inkiativa Po impulso de la Universidad de La Plata. El reputado 
profesor de Ginebra Claparcue, dice :l este respecto 10 que sigue: (De la Repuhlique Ar-
gentine nOliS sont parvenus ce'1) derniers temps des trauvaux interessants de psychologie 
infantile et p,edagogique, dl1:i entre autre.i au Dr. Senet et a M. l\lercante, ci devant direc-
tel1r d'unP. Ecole normale a Buenos Aires, aujourd'hui directeur de la Section pedag-ogi-
que de I'Universitc de Plata. Ce dernier, auteur d'un gros ouvrnge sur Ie dpveloppe-
ment de l'aptitude mathematique de l'enfant, a ronde en ]906 des Arclzivos de Pedag-og-l'a 
y Ciencias Afines. ClaparCde, Psychologie E1Cperimmtale, chap. I, pag:. 25. 

obras de Mercante y de Senet se han publicado pOT la conocida casa bo-
naerense Cauaut y Ca, 

t 70) Kosty leff, La cri .. de la Psychologie experimental., Paris 191I. 
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no tienen sentido que atraiga la aten<.:i6n j que toda ensenanza pesa-
da ora pOl' su forma, ora POI- su fondo, imponen un desgaste inofi-
cioso de atenci6n y de esfuerzos que el maf!stro debe e,·itar j que la 
distl-accion, contra la cual tantO se encarnizan los maestros empiri-
cos, es a menuoo una ,·C\lrula salvadora de st'gurioad conti-a los ex-
cesos indebioos de trabajo j y en fin, que sin duda por causa de la 
conexi6n solidaria del sistema nervioso, la fatiga mental trae siempre 
consigo la fatiga fisica (71). 

Uno de los fenomenos meJor estudiados de la psicologia positiva 
es que el no nace con el grado de potencia que osten -
ta en el estado adulto j que se desarrolla paralelamente con el 6r-
gano cerebral j y que durante los primeros anos de la ,·ida. no puede 
comprende,- matel-ias qu e mas tarde Ie parecen del todo clal-as (72). 
Dado, entonces, el paulatino desenvolvimiento del espiritu, es evi-
dente que las formas dldacticas, por mucho que se perfeccionen, no 
conseguira.n jama<; que un nino se asimile . si no es de memoria. no-
ciones qu e no estan al alcance de su intrligencia. 

1"Ol-zar la mente del educando para imbuirle conocimientos supe-
al grade actual d e su desarrollo, es como intentar que el 

brazo lev ante un peso superior al que su musculatura puede sopor-
tar (73). Sin duda alguna, utilizando la inagotable plasticidad de la 
memol-ia, se puede tl-asmltir it una inteligencia ti e rna y embrionaria 
nociones de las mas complejas, solo comprensibles para inteligt>n-
cias adultas. Pero estas nociones aprendidas de memoria no desa-
1"1"0 11 an el espiritu drl edllcando, no Ie dan luz sobre nada. ni Ie sir-
ven para cosa alguna. Es como introclucir POI- fuerza en el est6mago 
del parvulo una substancia que solo el adlllto puede digerir: el orga-
nismo no se asimila el alimento, ni el cerebro e\ conocimiento. 

Con razon dice Compayre: toda ensenanza que pretenda pres-
cindir del tiempo y de la edad, que se proponga impro\·isar la ins-
trucci6n, que con medios mecanicos se dirija a sllprimir el perfodo 
de le lHa elaboracicin de las facultades deb e ser proscripta a ojos 
cerrados purque solo proporcionando las formas didacticas y las 
materias de estudio al desarrollo del espiritu es como se siente el 
poder y la eficacia de I:t educaci6n (74). 

Es tilmbien la psicologia t>xperimental la que ha venido a com-
probar la existencia de las vocaciones al demostrar por que unos 
educandos son mas aptos rara IIllOS estudios y otros pal-a otros. 
De observaciones hechas en escue/as de experimentacicin psicol6-
gica, se infiere que el modo de aprender bien las cosas no es 
uniforme porque it unos escolares les entra mejor el conocimiento 

(71 I Mn .. o. La Fa/l"g"a. cap. X, § XII. pag-. 383 En este mismo capitulo X. desde 
el § X a lelctnte, estudla e1 agotamiento nervioso y cerebral oca:jionarlo en los 
exalllinadores por caUsa de exarnt>n ps. 

La y el cap. XVIII, pag. 196. 
( n) Spp.ncer, La EducaciOn cap II, pag. 91. 
Bain, La Sciu:ce de j'E/ucaHan lib. II, chap. T. 
(73) Vel'chia, Sciellza t 1. § Ill. 
1-'0 m pe.t!, Vie et Travau.A: de Pestaloe::i. chap XV, pag. 348. 
(74) Compayre, Ooctriltesde I'Edl4Cati07', t. II, pags. 381, et 382. 
Vecchia, SdellJfQ deli'Edu,cazio11.e, I, § 57. 
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por el oroo, a otros por los ojos, y hay algunos que no aoquie-
I-en nociones bien definioas sino por el tacto (75)_ Consecuencia 
pedagogica de estas observaciones es que hay que amoldar las 
formas didacticas a la \"ariedad de las facultades de los educandos 
proscribiendo aquella uniformidad que los supone psicologica-
mente iguales (76)_ 

Se ha de obseryar, sin embargo, que en las escuelas publicas 
ni se puede ni conviene exagerar mucho el principio de la adapta-
{;ion individual de las formas didacticas_ No se puede porque el 
alto 11l1mero de educandos no da tiempo para conciliar la atencion 
particular it cada uno con la obligacion de cumplir integramente 
los programas_ Y no conviene porque para connaturalizarles desde 
temprano con el arte de vencer las c1ilicultades de la investigacion 
y el estudio, es util que de vez en cuando reciban una ensenanza 
-que por el hecho de no ser la mas adecuada a sus facultades, les 
precise a redoblar sus esfuerzos para asimilarsela (77)_ 

No es en manera alguna hiperb61ico decir que los estudios de 
psicologra experimental propenden, por obra de su propia natura-
leza, a modificar el sistema docente en todas las partes fundamen-
tales. Elias no ensenan que en los rlanes de estudio debemos 
pl"Oporcionar el desenl'oh'imiento del saber al desenvolvimiento in-
telectual de los educandos i que las formas did::\.cticas se deben 
amoldar en 10 posible a la idiosincracia de cada educando i que los 
horarios se deben combinar en terminos que se alterne convenien-
temente el ejercicio de sus facultades i y que salvo los casos de 
necesidad impuestos por circunstancias inevitables, la eleccion ca-
rrera cientifica se debe subordinar al previo estudio y determina-
cion de las aptitudes del eoucando, 

§ 18. Basta el presente paragl-afo he venido estudiando las for-
mas c1idacticas tjue normal mente se emplean en la educacion de la 
generalidad de los escolares; y aunque en principia he demostrado 
que para alcanzar buen exito es indispensable adaptarlas al modo 
de ser cac1a uno (§ 11 Y § 106) he desarrollado la teo ria, como 
si todos formaran una masa completamente homogenea_ Be proce-
dido asr porque las diferencias que psicologicamente distinguen a 
los educandos entre sf son la mayor parte de las veces tan tenues 
que sin mayor inconveniente puede ser sometida la genera lid ad de 
ellos a un regimen comun y porque en la escuela publica, que es 

( 7S) Con el testimonio de Charcot y otros investigadores, ]d.mes observa que algu+ 
nas personas tienen que reducir en la memoria todos los conocimientos a imagenes 
para poder recordarlos; y asi no pueden recordar un discurso si no 10 ven con la 
cion e:,crito en uno 0 milS paginas. Otras personas no pueden reproducir las imagenes de 
las [armas, de la extension, de los colores, de la luz, pero en cambio recuerdan con sum a 
facilidad los sonidos; para recordar un discurso necesitan oirio y la lectura muda no consi· 
gue grabarlo en su memoria i son los tipo'i de memoria audit iva. Por ultimo, perso-
nas hay que se asimilan muy poco 10 que ven y 10 que oyen y it par consiguiente, 
aprovt'chan muy poco la ensenanza oral y la ensefianza objetiva. En cambio, adquieren 
ideas fUuy claras de las cosas una vez que las toean, y no olvidan nunca 10 que pDr sus 
propias manos han hecho una vez: son tipos tactiles a quienes solo convip.nen 105 estudios 
experimentales y p,,<cticos_ James, PrinciPios de Psic%g,a, t. II, chap. XVIII, pagi-
ha.62 a 72_ 

(76) Perez, L'E,ifa1t1 de Irois Ii sept ans, chap. IV. 
(77) MUnsterberg, La Psic%giay eI Maestro, cap_ XXV, pag_ 323. 
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Ii escuela normal, 110' se puede individua'lizar la ensenanza hasta el 
grado de emplear formas especiales para cada alumno. 

Empero, cuantos han pasado poria escuela saben que el rt':gi-
men cornun no es igualmente elicaz para todos los instruendos, 
como 10 prueba .el hecho persistente de quedar en cada ano r-eza-
gados algunos que ora pOl' su pobreza de espiritu, ora pOl' pereza 
invencible, no aprovechan la ensenanza en el mismo grado que la 
mayoria de sus companeros; se cuentan entre los abandonados a 
su pro pia suerte, y para obtener cad a promocion, fatalmente tienen 
que fracasar antes una 6 mas veces. Tales son los allormales, 
asi lIamados aquellos educandos que p0r causa de algun defecto 
fisico, intelectual 0 moral, tropiezan con dificultades especiales para 
pr-oseguir sus estudios a la par de la generalidad de sus condisci -
pulos. Compadecida de su desgraciada condicion, la pedagogia, 
que en el fondo es una higiene fisica, moral e intelectual respecto 
de los normales, se lIa ennoblecido convirtiendose en una ciencia 
medica y fiilantropica en favor de los anormales (78). 

EI fin primor-dial que en la educacion de los anormales se debe 
perseguir es hacerles utilizar los sentidos que tienen 0 las medio-
cres facultades de que estan dotados en el mas alto grado posible 
a efecto de que en la vida ordinaria lIeguen a encontrarse en pie 
de r-elativa igualdad con los normales y puedan manejarse por si 
mismos, independientemente de toda tutela directiva. Por de con-
tado, muchos y en especial algunos imbeciloides y microcefalos no 
alcanzan jamas al estado de poder emanciparse; pero los mas 
ganan tanto con la educacion que en general, una vez terminada la 
vida escolar, es mas bien una simple ayuda que no una verdau era 
direcci6n la que para conducirse con acierto necesitan. 

Dado que la educacion tiene por objeto desarrollar y guiar las 
facultades del educando y dado que para llegar a la verdad no se 
conoce mas de un camino relativamente seguro (§ 101), bien se 
comprende que los anormales necesitan acaso en mayor grado que 
los normales recibir la instruccion comun y seguir para adquirirla 
aquellos metodos que por naturaleza sean menos ocasionados a 
extravios. Para el ciego, para el sordastro, para el imbeciloide, 
que tropiezan con particulares dificultades en la tarea de asimilarse 
las ideas abstractas y las nociones generales, no hay mas metodo 
de positiva eficacia que el positivo . Por la misma razon, se en-

sabre manera la obra de su educacion si no se respe-
taran escrupulosamente las reglas didacticas que mandan proceder 
de 10 conocido a 10 desconocido, de 10 particular a 10 general, de 
10 concreto a 10 abstracto y de 10 simple a 10 compuesto. En este 
punto no cabe hacer- modificaciones substanciales. 

Por el contra rio, si unas mismas nociones son aprendidas bajo de 
un mismo metodo mejor por unos de \lna manera, y par otros de 
otra y si a pesar de todos los esfuerzos de los maestros queda irre-
meuiablemente rezagado en cada ano un grupo mas 6 menos nu-
meroso de educandos, tales hechos prueban la necesidad de modi-

( 78) S ciel1za dell' Educazione, pag. 86. 
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fical- las formas didacticas con el proposito de que los anormales 
aprovecben la educacion general, suplienda por media de elias las 
deficiencias que les hacen menos aptos para recibirla. 

Son tantas y tan diversas las anomalias ffsicas y psicologicas 
que en rigor la pedagogia debiera forjar formas didacticas espe-
ciales para cada educando (79). Pero si esta adaptacion indivi-
dual se puede bacer con los anormales que se educan singularmente 
a domicilio, e! numero ellos cuando se educan en comun no cia 
tiempo para establecerla en las escuelas publicas. En fuerza de 
esta dificultacl, insalvable, bay que concretarse a clis-
tinguir lInas cuantas clases y suu-clases de anormales. 

Por causa de la novedad de estos estudios, no se ha hecho to-
davia una clasificacion que cuente con la adhesion unanime de psi-
-copatas y peclagogos. Pero sin perjuicio de la que se establezca 
con caracter de definitiva, se pueden distinguir tres clases perfecta-
mente diversas; 

10 La de los imbeciloidesj 
20 La de los que carecen de la vista 0 del aido. 
30 La de los neur6patas y rebeldes (80). 

Cualquiera que sea la causa de inferioridad, fisica, intelectual 6 
moral, totlos los anormales se distinguen por una cualidad caracte-
ristica, cual es, que en ellos no tiene eficacia el empleo de aquellas 
formas didacticas que se aplican a la instruccion clel eclucanclo nor-
mal, por manera que para educarles hay que modificarlas y aclap-
tarlas a las necesidades de cada clase, y en ocasiones de cada indi-
viduo. 

Hasta hace poco tiempo, de entre los anormales solo habian al-
canzado el amparo del Estado aquellos que por adolecer de anoma-
lias muy graves y carecer de medios de subsistencia, vivian con-
denados a la mendicidad. A esta necesidad proveyeron siempre 
los horfelinatos, los hospicios y otras casas piadosas fundadas para 
albergar icliotas, sordo-mudos, monstruos bumanos, etc. Por el 
contrario, aquellos anarmales cuyas anomalias fisicas 6 psicologicas 
eran menos graves vivian en el mayor desamparo porque no eran 
tan clesgraciados como para merecer que se les recluyese en asilos 
especiales ni tan capaces como para instruirse en las escuelas co-
munes (81). 

Cuando son admitidos en las escuelas comunes, los anormales 
constituyen una carga onerosisima para el maestro porque al me-
nos de abandon arias a su propia suerte, tiene a la vez que rebajar 
eI nive! de su ensenanza para punerla a sus alcances y que con-
centl-ar en elias sus esfuerzos, descuidando a la generalidad de los 

( 79) Philippe et Paul-Boncour, Les Anomalies .nett/ales, Introd. pag. 7. 
Seguin, Premiers 11zellZ0Z'yes sur t Idiotie, pag. 77. 
(80) Philippe et Paul Boncour, ob. cit., introd', pag. 9. 
Algunos auto res forman otra clase especial de anormales con los tartamudos. Mor-

zone, Tralam,:ento cien/ilieo pedag-ogico para los a/as;cos, tartaf11udos, etc., pag. 47. 
Hamon du Fongueray, Mlzetodes d'enseigne1ne1l1 speciales attx enfants Q1J.ormaux, 

Introduction, paR. X Vll et Partie. 
Chervin, Le Begaieml11J, 1901. 
(81) Pinero, Los Ni,ios re/ardados y a'lOrmaies, pags. 6 y 33. 
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alumnos y exponiendose al peligro de no a1canzar a pasar integra-
mente sus programas. En realidad, solo a impulso de irtdebidos 
miramientos, se puede admitir en las escuelas comunes a educandos 
anot-males que a menu do sin provecbo alguno, imponen al maestro 
un t-ecargo abrumador de trabajo, y perturban, retardan y sacrifi-
can la educacion de sus companeros (82). 

Con el prop6sito de evitar 0 el abandono de los anormales 0 el 
sacrificio de la mayoria de los escolat-es, se ha venido generalizando 
en los ultimos decenios la pt-actica de consagrar en cada escuela las 
primeras semanas del ano a seleccionar entre todos los matricula-
dos los capaces de seguir en la forma ordinaria el curso de los eslu-
dios (83). Para bacer esta seleccion, se examina cada educando 
desde el triple punto de vista medico, psicologico y pedagogico, y 
en conseouencia se determina si padece el alguna incapacidad que 
pueda ser remediada por [a mano de facultativo, si Ie faltan 6 tiene 
debilitadas algunas de sus facultades y sentidos y si en la obra de 
su edllcacion se deben emplear unas U otras formas didicticas ( 84 ). 
Empero, no se procederia con :J.cierto si no se tu viera entendido que 
salvo en algunos establecimientos especiales, como la Escuela Poli-
tecnica de Paris, donde solo se admiten estudiantes sobresalientes, 
esta selecci6n debe comprender a todos aquellos cuyas facultades 
fisicas y psiqu icas no esten mucho mas abajo del nivel medio, que 
es el nivel com un. En cuanto a los que por ella quedan excluidos, 
se fundan para educarlos escuelas especiales, donde la enseiianza 
adopta formas ideadas si no para anular, para contran-estar las 
causas de infet-ioridad. 

Pero no es esto todo, porque bay anormales de anormales, 6 sea, 
imbeciloides, ciegos, sordo-mudos que no se pueden educar me-
diante las formas generales que respectivamente se emplean en 
[as escuelas de imbeciloides, de ciegos 6 de sordo-mudos. La dis· 
tinci6n de los anot-males, que parece imponer una diversificaci6n y 
una separacion absoluta de escuelas, no siempre se puede m;.lntener 
en realidad, porque a menudo el efecto simple aparece complicado y 
agravacill con estigmas extranos. Un ciego puede ser a la vez sordo-
mudo j un sOt-cio-mudo puede a la vez set- idiota, y si los mas de 
los idiotas son basta cierto punto educables, hay algunos que basta 
cieno punto son ineducables. De aqui viene la necesidacl de sepa-

(82) Philippe et Paul-Boncour. Les A'10111ol/es menlales. chap. V, pag. 112. 
(83) Pinero, Los N.,.iios Yelardados y anorntales, pag. II. 
Algo de esto era 10 que Vives. Seg{lO Lange. el filosofo espano l propuso 

que las primeras seman as (de cuotro a ocho ) de carla Curso se destinasen a estudiar las 
disposieiones de cada es colar i que lo s maestros se reuni eran cuatro "eees en cad a ana 
para conferenciar sobre las aptitudes de sus discipulos; que (An estas reuniones indicasen a 
cada uno los estudios que les convenian, y que retirasen de la escuela a todos aquellos que 
no tuviesen disposicion para el estudio, a de entenJimienlo rudo I, trastornado. a los ca· 
racteres clados a la exasperac ion y at freoesl par causa de algun defecto de su naturaleza 
ya los embusteros y taimados. Lange, Vives, cap. n. pags. 94. y 99. 

La primera escuela de anormales imbeciloides se estaulecio en Chile eo 1909 como 
anexo del Instituto Pedagngico, bajo la imeligente direccion de don Guillermo Mann, pro-
fesor de pedagogia. filosofia y psic:01ogia experimental. 

(84) Pinero, ob. cit ., pogo 78. 
Morzone, Traiantie1zio cienliftco pedagogico para afasicos, tartamudos, paginas 

.3 a 44. 
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rar estos anormales qlle dlfieren mucho del tipo comun de anorma-
lidad para someterles a for-mas educati\':ls mas expedfieas, a rnenudo 
casi. eseneialmente individuales (85). 

§ 10 De las tres clases principales de anormales, la mas nume-
rosa parece ser a primera vista la de los imbeciloides, porque a causa 
de 10 ignorada que es toclavia la psicologia, se confunden cle heeho 
entre ellos muchos educanclos que con per-fecto clerecho pueclen re-
pucliar semejante clasificaeion_ Es facil clemostrarlo. 

Segun he observaclo mas arriba, todos los anormales se distin-
guen por su comun incllpariclacl para seguir la carrer-a de sus estu-
clios a la par cle sus companeros; pero esta proposicion, de suyo 
meramente empirica, no implica la verdacl de la proposicion inversa, 
porClue en realiclacl muchos edueanclos qlle a causa cle un clefecto inle-
leetual, no pueden seguir la carrera cle sus estudios a la par de sus 
companeros, careeen de IllS caractedsticas psicologicas Clue podrian 
autorizarnos para c1asificarles entre los anormales imbeciloides. 

I. Entre ellos distinguire en primer lugar los instruendos de inte-
ligencia unilateral. 

Cuantos han pasaclo por la escuela pueden recordar unos condis-
cipulos que eran los primeros en las c1ases cle lengllas y los ultimos 
en las de ciencias naturales, y otros que sobresalian notablemente 
en el estuclio cle las metem:hicas y fracasaban cle manera lamentable 
en las humanidacles (86)_ 

A estos entenclimietnos que se muestran muy aptos para estucliar 
unos ramos del saber y muy incapaces de asimilarse otros, es a 
los que cloy el calificativo de unilaterales. 

Los espiritus absolutamente unilaterales, que no tienen aptitudes 
sino para una sola c1ase cle y que se exteriorizan en las 
vocaci01teS, son en realidad mlly excepcionales_ Por regia gene-
ral, los escolares [lueden seguir indistintamente una li otra carre-
ra; pero como los planes cle estudio se confeccionan en consi-
deracion a la mayoria sin atender a la psicologia cle un grupo 
climinuto, no es raro que el maestro se enc:.rentre con anormales 
que a pesar de mostrarse tan obtusos como los imbeciles en la 
mayor parte de sus clases, no pueden ser excluiclos de la escuela 
comun porque en una 0 dos asignaturas sobresalen cle manera 
realmente genial. 

Aun cuando la educacion debe ser igual para todos los escola-
res durante el periodo que precede a la especializacion, la conve-
pienci« de secundar las voeaciones no permite apliear esta regia 
muy inflexiblemente a los espiritus unilaterales. Sin perjuicio de 
generalizar- la practica de darles repetirJores a domicilio para Clue 
les ensenen de manera intensa e indiviclual los ramos extranos a 
sus Yocaciones, el maestro clebe tolerarles indulgentemente 1a in-

(85) c Environ 25 °/0 des enrants ciegenen!s, arriere$, idiots ou semi· 
idiots sont dfcidement in cap abies de retirer un profit serieux de l'enseignement. On devra 
creer pour eux des colonjes agricoles ou on leur d'lnnera une intructiQIl en rapport avec 
leurs moyens inteUectuels). Regnard, Histoyie de I' E1Zseignement des Sou.yds-MueJs 
VII, pag. 7-'. 

(H/i) Perez, L'En'/ant d. trois a sept an .. , IV. p ,.:.73 
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completa preparaclon en unas asignaturas a cambio de la excep-
cional preparacion en otras. 

II. EI segundo grupo de anormales, que a pesar de tener algun 
defecto intelectual no se cuentan entre los imbeciloides, es formado 
por un os educandos que se muestran incapaces de seguir en sus 
estudios al paso de sus companel'os coet<tneos, no propiamente por 
causa de imbecilidad, sino porque eI desenvolvimiento de su inteli-
gencia va retardado. A esta se puede dar con toda propiedad el 
nombre de retardados 0 atrasados (arriCris). 

Por regia general, todo educando puede asimilarse sin mayor 
esfuerzo la totalidad las materias que la ensenanza abraza en 
cada ano porque los programas se confeccionan en atencion a la 
capacidad y gradual desenvolvimiento de las inteligencias media-
nas, que son las inteligencias comunes. Pero a menudo hay en 
las clases numerosos escolares que no pueden asimilarse toda la 
ensenanza destinada a los instruendos de su edad y que consi-
guientemente, suelen pasar pOI' semi imbeciles a causa de que su 
desenvolvimiento intelectual va uno, dos 6 mas anos retardado (87). 

Este atraso puede ser ocasionado 0 bien por enfermedades que 
debilitan el cerebro, 6 bien por causas sociales. Todos los dias 
se encuentran ninos que a causa de haber sido atacados por la 
paralisis 6 POI- el tifus, pasan largos anos en un estado como de 
convalescencia que no les permite desarrollarse sino con mucha 
lentitud; y por otra parte, se ha observaclo que eI formado t'n un 
ambiente pobre de ideas abstractas no tiene su inteligencia tan 
desarrollada como la de aquellos coetaneos que han vi\'iclo en el 
senD de familias 6 de sociedades mas cultas (88). POI' inteligen-
te que sea, verbigracia, un nino araucano, cle cierto no podra a 
los principios seguir el cursu de sus estudios con la misma rapidez 
que el santiaguino de la misma edad: va atrasado sin tenel- de-
fecto intelectual. 

A la verdad, no es tarea Iacil distinguir en breves semanas de 
obse.rvacion a los simplemente retardados de los real mente imbe-
ciloides. Los mismos antecedentes hereditarios y patologicos, que 
a menudo son la mejor base de una distinci6n acertada, no siem-
pre dan Illz, porque una enfermedad que puede ocasionar el atraso 
puede tam bien ocasionar una degeneraci6n clefinitiva. Entre tanto, 
se comete grave error cuando se confunde en una sola masa y se 
impone igual regimen a unos y otros eclucandos. A la larga nunca 
deja de manifestarse la diferente naturaleza de su de[ecto intelectual, 
pOI-que mientras el imbeciloide no se capacita jamas, ni aun en 
plena edad viril, para los estudios mas abstractos, el atrasado si· 
gue con regularidad los suyos cuando se Ie hace descender uno 
o mas anos en su carrera; y cuando completa su desarn ,110 fisico 
y cerebral, se iguala en talentos can los coetaneos que Ie dejaron 

(87) Philippe et Paul ·Boncour, Les Anomalies ",entales, chap . II, pag. en chap. V, 
pag. 115. Fue el caso de Alejandro de Humboldt que a los 18 alios nada saLia y sus 
maestros )0 miraban en menos. Mosso, La Faliga, cap. XII, I, epag. 442. 

(88) Philippe et Paul Boncour, Les Anomalies mentales, chap. V, pag. Il7.- Pine-
ro, Los Niiios relardados y a'lOrmaI4s, pag. -1-0. 
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rezagado ' y a las Veces les en las luchas de la vida ' y les 
gana las .mas envidiables distinciones. 

Dada la naturaleza meramente temporal de esta anomalia, no seria 
en manera alguna cuerdo en recluir a los educandos atrasidos 'en 
las escnelas instituidas para los imbeciloides.Un fen6meno escolar. 
que ;i menudo -ha Ham ado la atenci6n, cual es, que despues de 
fracasar una 6 mas veces en las promociones de las clases inferio-' 
res, algunos educandos regularizan su carrera y pasan a figl!ral-
entre los mas distinguidos de las supel'iores, esta indicando como 
can el dedo 10 que se debe hacer con los Como bien se 
comprende, la explicacic.\n' de este fen6meno es que al empezar su 
carrera escolar sus inteligencias alrasadas no pueden asimilarse la 
pl'imera parte de la ensenanza destinada a sus coetaneosj pero los 
fracasos sufridos en seguida les dan tiempo para alcanzar un des-
envolvimiento intelectual proporcionado al desarrollo de la instruc .. 
cion. Lo que con ellos se debe hacer, entonces, es volverlos atd.s 
uno 6 dos anos, 6 cuantos sean necesa.ios para que reanuden eI 
turso en un grado donde puedan asimilarse facilmente la eusenanza. 
Mediante esta sencilla medida, no se ex-ponen a la vergiienza de 
nuevos fracasos, no se les , deja adquirir el convencimiento desalenta-
dor de su impotencia, no pel·tul'ban a sus companeros, y con un 
simple retal'do logran regularizar por completo sus estndios. 

III. EI tercer grupo se compone de los educandos.de lenta 'com-
prensi6n. 
, En toda clase algo numerosa se hacen notar unos escolares por 
la prontitud de sus respuestas, y otros por .Ia suma lentitud de las 
suyas j y muy a menudo la impaciencia de'! maestro no. da tiempo a 
los ultimos para que Ie respondan satisfactoriamente como pueden 
hacerloj y en fuerza de una obsel'vaci6n superficial, los,confunde 
en un solo grupo con los -atrasados y:aun con ,los imbeciloides. 

Recuerdese en comprobacion a Juan Jacobo Rousseau, autol- de 
algunas cle las obras mas geniales que la humanidad ha proclucido: 
aun cuanclo elias parer.:en al lector frutos faciles y espontaneos de 
clarisima inteligencia, es el hecho que las compusp muy 
trabajosamente a fllerza cle tat;c1as e intermitentes inspiraciones. Su 
tacultad de comprender y de coneebir era tan lenta que a menudo 
no podia seguir la mas vulgar conversacion, porque no se daba ,cllentii 
de 10 que oia sino despues de reflexiorrar largo rato. Ante los qne no 
.conocian sus obras de pensador y de fil6sofo, soHa pasar en Ia, charla 
familiar por im'becil. 

Para evitar errores semejantes, el maestro debe' saber distinguir 
las inteligencias lilTJitadas, las inteligencias ' tardias y las intelegencias 
lentas. A la vez, debe estimular en los educandos el habito de la 
reflexion, que es la facultad 'que mejnr garantiza el acierto y ra 
finalidad moral de la vida, y 'cuidarse de dar mal'cada pl'eferenci-a 
a la rapidez de la concepcion, que si qtutiya por su brillo fosfores-
cente, induce facilmente en la superficialidad y solo es util en situa-
ciones muy excepcionales en que la , solllci6n no ac;lmite espera. 

Como quiera que la mayor 0 menor faCili,da4 comprender 
es en el fondo un caracter de raza que no s!-'pone un mayor:. 6 Ull 
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menor grado de inteligencia, no hay razon alguna para incluir en-
tre los anormales a los educando!> de lenta comprension. 

IV. La clase de los imbeciloides, propiamente tales, es bastante 
compleja y se compone de varios grupos que no se pueden so-
meter a un tratamiento comun. Sin entrar en pormenores que 
corresponden a la patologia mental, baste observar que la limita-
cion de la inteligencia tiene muchos grados, desde la estupidez, 
pro pia de los idiotas, hasta la simple med riocridad, que caracteriza 
al tonto. Todos eltos se conocen con el califtcativo de degerterados 
metttales (89). 

La degeneracion mental 0 es hereditaria, ocasionada unas \"eces 
por matrimonios repetidos entre consanguineos, trasmitidas otras 
por padres sifiliticos, etc., 6 es adquirida, ocusionada por la epi lep-
sia, la histeria, e\ traumatismo dorsal, el reblandecimiento cerebral, 
la meningitis, la sHilis, el tifus, etc., etc.; causas que a "eees per-
petuan sus efectos en la descendencia, a veces los hacen sentir ex-
clusivamen te en la "Ictima. 

Sea una u otra la cansa de la degeneracion, a lgunos de estos 
anormales son susceptibles de corazan (90). Pero por tanto tiempo 
cuanto permanezcan en estado de inferioridad mental, ti enen que so-
meterse a las formas didacticas adecuadas para neutralizarla. 

En la practica, particularmente en la escliela. es tos anormales 
se distinguen: 10 por 5U ineptitlld para comprender lecciones y 
explicaciones que sus companeros se as imilan con facilidad (91 ); 
Y 20 la mayor parte de las veees, por una pereza tranquila, silen-
ciosa f-. invencible que les inhabilita para todo esfuerzo mental. De 
aqui \' iene que pierden lamentablemente su tiempo cuando se les 
manticne en la escuela comun porque ni es timulan su acti\ iliad 
mental ni les facilita la comprensian de 10 que t"stllriian las formas 
didacticas que se aplican eficazmente a los eJ lI candos nor ma · 
les (92). 

( 89) c Magnan (dice Bunge) divi;:ie los degenE>:rados me ntales en cuatro Rrupos, seglm 
el desarrollo de su lnteligencia: 10 idiotas , 20 imbeciles, 30 de espiritu, y 40 de-
generados simples (, superiores. E&quirol, que tiene por crit er io de la (: ) 
l enguaje, traduce asi los tres primeros grupos de Magnan; 10 idiotas de primt:ro, sew 
guodo y tercer grudo, segtm que hablen 0 no hablen nada i 20 imbeciles, inferioridad evi-
deote de la expresion j Y 30 pohre. Y dehil es ue espiritu, cuyo lenguaje es casi (lsiologicfI). 
Bunge, La Educacion, lib II, cap. VIII, § 147 bis, pag. 456. Pinero, Los Nitios re/arda-
d03 y a,.ormales, pag. 

( 90) Basta 1801 los idiotas se tenian por locos y se les daLa el trat amiento de 
En aquel ano el Dr. ltard se hizo cargo de l lIamado sa/vaje de Aruyro1l, encontrado en 
los bosques de Caune y con una paciencia illfillita Ie educo, prouando que los idiotas po-
dian ser e-ducados. 

En 1818 Esquirol distingu;o al idiota del loco : idiota es e l que nace con ir.te ligencia 
muy limitada: ,ei loco y el demente son los que la han perdido. 

En 1837 el Dr. Seguin implanto un metodo deen·sdlanza y ed ucacio n de los idiotas en 
el Hospicio de In curaul e& de Bicetrej yen ]844-, una comision nombrada por la Academia 
de Ciencias de Paris para examinarlo Ie presto su aprobaci6n. Habiendo de Fran-
cia en 185"' por repuulicano, fundo en EE. UU. las escuelas de South Boslon, de Barre y 
de Albany. 

Voisin, L'I.iiotie, premiere lecyon, pag . IS, dt:uxielne pag. 35 a -42 etdouzie rne Ie cyon. 
Hamon du Fougeray et Couetoux, Methodes d' E,J,selgtumellt speciales aU,;t enfants 

anON1J.aux, pag. 171 . 
Seguin. Prel1tiers Memoires sur / 'Idia/ie, pag. 7M. 
( 91) Pinero, Los Niiios retardados y allormales, pag. 118. 
(92) Bourneville. Traitement de I'Idiote, pag. 3. 

• 
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En honor de la pedagogia contemporiinea haber incorporado a 
estos anormales en el seno de Ja cultura general, uemostrando· 
practicamente que en mayor 0 menor grado todos son educables (93). 
Can infinita paciencia, las escuelas especiales han logrado iniciar a 
los mas idiotas en las nociones mas elementales del saber, en las 
reglas mas simples de la moral y en los servicios mas li\'ianos de 
la industria. En cuanto a los debiles de espiritu, pueden recibir 
de llr'dinar'io una educacion casi completa, si bien no se la asimilclll' 
sino en tiempo mucho mas largo que los instruendos \lormales y 
jamas consiguen r'eportar igual provecbo de ella (94). 

Para que los degenerados mentales aprovechen la ensenanz<I es 
indispensable adoptar' for'mas que no les impongan atencion muy 
sostenida, ni recarguen sino muy levemente su memoria, escatimarles· 
los esfuerzos intelectuales acortando las explicaciones y dandoles 
lecciones cortas y simpli!icadas, presentarles Jas nociones abstractas 
en formas muy concr'etas, lIevarJes como de la mano y muy paso 
a paso en el cursu de sus estudios, repetirles sin descanso cada 
lecci6n en una misma forma basta que la aprendan y proceder con 
ellos siempre de manera mlly inflexible y muy oondadosa y con 
calma imperturbable. 

Siendo la pereza uno de los sintomas mas caracteristicos de estos 
anormales, la pedilgog-ia no puede edllcarlos sino reduciendo ·la 
instrucci6n para no aorumar' con mucbo peso ;>lIS entendimientos 
inactivos y perezosos, amenizandola para que el estudio les atraiga 
por el incentivo del goce, y simplificandola para procurarles el ine-
fable placer de comprenderla. TClntas y tan delicadas atenciones 
no se les pueden prestar sino en escuelas especiales y por maestros 
adiestrados en el arte de educar anormilles (95). 

La c1ase de los degenerados mentales se debe, pues, excluir sin 
misericordia de la escuela comun: ] 0 porque son mu)' refractarios a 
las formas didacticas que se aplican a la generalidad de los edu, 
candos; 20 porque en ella no se les puecle prestar la atencion casi 
individual que necesitan para progresar en SIIS estudios, sino des-
cuiclando la educacion de la mayor parte de SllS companeros, y 
30 porque aun cuando se les someta a formas c1idacticas especial, 
mente adecuaclas, jamas Cllcanzan, dentro de cada periodo escolar, 
a asimilarse toclas las materias del programa gelleral (96). 

(9.1) Bunge, La Educaci(;'" lib. II, cap. VIII, § 149, pal{, 466. 
(9+) Una de las mejores escuelas de atrasados que existen es la que el Consejo Co-

munal de BrUielas fundo en 1897, Una de las primeras escuelas especiales para atrasados 
mentales se fundo hacia 1863 en Halle. 

Sobre la organi,acicln df; la escuela belga de imbeciloides, vease I{oubinovitch, Alien.es 
et A1lorl1laux, chap. XXV. 

La Educacio", Iibro P, cap. Vlll, § H9. Mqdrid, Imp. de La EsI)a,ia Mo-
derJla . 

Los Ni1ios relardados y a110rtnalcs, pag: 35. 
Seguin, Premiers Memoires sur r Idiotic, pag. 76. 
Voi"ill, L'Idiolie, douzieme pat!. 287. 
(95) Voisin, L'Jdiotie, douzibnc leyoll, pag. 253. 
Roebinovitch, Aliines et anOYmQUX, chap, XXII, pag •. 182 et 191. 
(9:5 ) Bunl{e, La Eriucacio", lib. II, cap. VIII, pag. 466. 
Rouuinovitch, ob cit. chap. XXH, pag. ]82 Roubinovitch combate IdS prevencio-
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§ 10. A la segunda clase de anormales pertenecen aquellos qu e 
por falta de uno 0 mas sentidos no pueden aprovechar la ensenanza 
comun. 

Con los anormales fisicos, ha formado la pedagogia dos grupos 
perfectamente caracterizados: el de los ciegos y el de los mudos. 
La falta de olfato, el del gusto y aun el del tacto, no requiere 
formas didacticas especiales. 

Cualquiera que sea el defecto fisico que eonstituye la anormali-
dad, el proposito que la pedagogia pel'sigue es el de dar i estos 
anormales una educacion en 10 posible tan completa y tan perfecta 
como la de los escolares normales; y para consegllirlo, ha inven-
tado formas didacticas mediante las cuales trata de suplir el sentido 
que falta con la doble utilizaci6n de los restantes. En el fondo se 
conereta el arte pedag6gico a sistematizar 10 que el ciego y el 
sordo-mudo hacen espontanea e imperfectamente, que es educar a 
cada sentido para que ejerza dos funciones, la propia y del que 
falta. 

I. De todos los sentidos el que contribllye en mayor grado al 
desenvolvimiento del espiritu humano es el de la yista. Por cierto, 
el oido no da incomparables facilidades para aproveehar por me-
dio de la educaci6n reffeja y de la enseiianza oralIa totalidad de 
la's investigaciones agenas y para aprender de segunda mana cuan-
to saben nuestros semejantes. Pero prescindiendo de que este 
ahorro de esfuerzos propende a debilitar las facultad es intelectuales 
que solo se desarrollan mediante el ejercicio activo , la vista ofrece 
la doble ventaja de poder a la vez, por medio del libro, aprovechar 
en igual grado las investigaciones de todos los tiempos, y por 
medio de la obseryaci61l directa, emaneipar al educando de la ayuda 
extraiia. 

Alln cuando. en realidad todos los sentidos restantes contribuyen 
mas 6 menos a reemplazar al que fait a, ella es que el del oido y el 
del tacto son los que mejol- suplen al de la vista (97). 

Merced a un descomunal afinamiento de estos dos sentidos, el cie-
go vive en el sen a de la sociedad y va )' viene en los laberintos de las 
calles sin que la falta de la vista Ie cree dificultades insalbables por-
que adivina la presencia de las personas por la simple respiraci6n; 
las distingue par la voz, par el eco de sus pasos y par el simple to-
eamiento de su mano; presiente el obstaculo con que va a tropezar 
en su camino par la manera como el aire lame su epidermis, y aun 
euando no vea las cosas, no las coufunde despues de haberlas toea -

nes que hay contra los inle:rnados y demuestra que los anormal cs clincil es necesitan este 
negime:n para su educacion. 

EI numero de imbeciloid es de cada pais debe de. guardar presumiblemente alguna 
proporcion con el de habitantes. Pero hasta hoy no se ha determin ado p.:s ta proporcion . 
porque para unos la c1ase de los imheciloides comprende mas, para otros menos, ASJ, en 
los Estado;; Unidos se han contado 95.000 i en IngJaterra, 46.000j en Ale rnania. uno por 
cad a 450 habitantes; en 80.000 y solo un os 40 {)()() e n Francia. Rouhinovitch, obra 
CiL, chap. XVIII, pag. 150. 

( 97) Javal, P/,ysiolol[i. d. In LecluYe .1 d. I'Ecril1tre, chap. XI .t XXV. 
Hamon du Fougeray et Couetoux J d' Ensdpumefl.t spiciales at/x ul/ants 

anormaux, paR. 101. 
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do. Cuando se ve al ciego recorrer las calles con tanto desembar'azo, 
no es de extraiiar que algunos psic610gos 10 supongan arm ado de un 
sexto sentido\ el sentido de los obstdculos. 

Utilizando la mara\'illosa habiliclad que los ciegos tienen par'a su-
plir la vista con el tacto y el oiclo, la pedagogfa ha inventaclo formas 
didacticas dirigidas a darles por medio de estos senticlos una instruc-
cion tan completa como la de los eclucandos normales. Nada supera 
la esquisita solicitud can el maestro de ciegos hace brillar en la nbs, 
cura mente cle estos desgraciaclos ideas luminosas que ellos jamas 
habrfan pocliclo aclquirir par sf s610s. Sin hiperbole se puede decir 
que cuando ellos han ter'minado su educaci6n, hasta cierto punto yen 
las cosas por meclio del oiclo, y sobre todo, por media del tacto. 

Indicio clel grado a que alcanza esta suplencia de un sentido por 
btro es el estupendo aprendizaje de la lectura por medio de la mano. 
Habiendo notado Valentin Haily la suma facilidad con que los ciegos 
distinguen las cosas par medio clel tacto, concibi6 la genial idea cle 
hacerles utilizar este sentido par-a aprender a leer, y con este prop6, 
sito fund6 en 1783 la primera escuela especial destinada a estos cles, 
graciados (I'Institut des ;'eulIes aveugles) e invent6 la escritura de 
relieve, indispensable para que la mana reemplace al ojo en la lec-
tura. Poco antes cle la Revolucion francesa, tU\'O el misericnrdioso 
maestro la inefable satisfacci6n de vel' que 3US propios alumnos com-
ponian tipogrMicamente el primer' libro que el mundo ha visto im-
preso en relieve, cual es, su Ellsayo sobre la Educaciolt de los 
degos (98). 

Apenas se necesita advertir que par mucho que se afinen los sen-
tidos del tacto y del oido y por mucho que se perfeccionen las for'-
mas didacticas, jamas lJega el ciego a adquirir ideas exactas de la 
IlIz, de los col ores y de la extensi6n. Una disertacion especial sabre 
estas cosas debe ser para el ininteligiblej y si puede seguir IIna con-
versacion en que se hab!a de elias incidental mente, es porque para 
entender un discurso, uno no necesita comprender todos los concep-
tos que el contiene. 

II. En cuanto a los mudos, se deben distinguir, para los efectos 
pedag6gicos, tres grupos perfectamente caracterizados j el de los 
simplemente mudos, que son aquellos que sin tener lesion alguna ban 
perdido el usa de la palabra pOI' causa de enfermedades 0 de con-
mociones nerviosas j el de los sordo mudos, lIamados tambien SOy-
dastros, que son aquellos que han ensordecido antes de nacer 6 an, 
tes de la edad en que se adquiere el lenguaje j y los sordo'-mudos 
a./dst'cqs, que son aquellos que jamas podran hablar porque carecen 
de los organos de la palabr'a. 

Estos anormales no pueden sel' educados de manera conveniente 
sino cuando se les ba c1asificado, determinado las causas de su afa-

(98) Hamon du Fougeray et Couetenx, Methodes d'Eltseiglunze,r.t spiciales aux en-
ta,tJs a'MYrna"X, pags. 116 a 118. 

EI procedimiento mas usado para ensei;ar la lectura a los ciegas es al presente el 
de Braille, el cllal reduce todo el alfabeto a una serie de puntas salientes qUf" el ins-
trbendo por mE-did del tacto. Java!, Pllysioiogie de la Lecture et de J'EcrituYe, 
chap. XI, et XXV. 
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sia y averiguado mediante un examen medico si coqservan algun 
resto de audicion (99). Mientras los simples mudos necesitan mas de 
curacion que de educaci6n, la tecnica pedagogica dirige todos sus 
esfuerzos a educar los sordastros de manera que suplan el oido con 
la vista y a educar los afasicos de manera que suplan los organos de 
la palabra con la mimica y la escritura. 

Si un adulto pudiera elegir entre ser sordo 6 ser ciego, de seguro 
preferida la sordera porque para el hombre formado la vista pro-
cura mas placeres y mas beneficios que el oiLlo. Mas, para el que 
viene naciendo es preferible la ceguera, porque este defecto, a dife-
rencia del otro, Ie deja en comunicacion intelectual con sus semejan-
tes y en condiciones de aprovechar el desarrollo alcanzado por la 
razon humana. 

Como quiera que el hombre adquiere, no par obra de la auto·edu-
cacion, sino por efecto de la influencia refleja (§ 1) casi todas SUi:> 

ideas elementales, es claro que si para desarrollar su inteligencia 
necesita mas de la vista, necesita mas del oido para formarla. De 
aqui viene que antes de recibir instruccion, el ciego puede merced a 
la comunicacion oral manifestarse muy inteligente en muchas cosas, 
mientras que en el mismo caso el sordo de nacimiento ha de parecer 
ordinariamente idiota porque ha carecido del medio mas elemental, 
cual es la palabra, para apropiarse las ideas adquiridas de antemano 
por la sociedad en que ba vivido (100). 

Durante largos siglos, en efecto, se tuvo a estos anormales indis-
tintamente por aquejados de idiotismo, parque pasando como pasa-
ban la vida abandonaclos a su propia suerte y sin instruccion alguna, 
se mostraban incapaces de comprender las nociones mas elementa-
les y con su mimica instintiva, jamas alcallzaban intelectualmente eI 
niyel medio de sus semejantes. 

Una y otra vez se ha observado que sin la lJalabra, las facultades 
intelectuales pel'manecen como embotadas en estado rudimentario, y 
que el lenguaje es un factor eficientisimo del desarrollo de la inteli-
gencia (101). Ahora, si a la afasia se une la sordera, idiota ahsoluto 
ha de parecer el sordastro ineducado porque carece no solo de las 
inllumerables ideas gue entran par el oido sino tambien del medio 
por excelencia de expresi6n intelectual. No es, por eso, motivo de 
extraneza que Aristoteles les negara la inteligencia, San Agustin la 
posibilidad de adquirir la fe y la ley romaDa gran parte ue los dere-
chos civiles. 

Si exceptuamos un os pocos, muy pocos casos de tiempos anterio-
res, corresponde al siglo XVI el honor de haber hecho los primeros 
esfuerzos sistematicos para otorgal- a estos desgraciados los benefi-

(99) Goguillot. Les SOllrds·Muels, Prt'face, piig. 16. 
Morzone, Trata1nie11.to Ciut.t(jico·Pedarogico para Ajasicos, Tartamudos, etc., pag. 

36 45 y 91. 
( 100) «De tooas estas f"cullades (observo Aristnteles). la mas para las 

necesidade-s del animal y en 81 misma es la vista i pero para la inteligencia, aunque indirec-
tamente, 10 es el oido ) . Hjsloire de des Sourds-Mueis, pags. 

4 Y 5. 
( 101) Morzone, Tratamieillo Cielltijico Pedagogico para Ajasicos· Tarlamlldos, etc., 

pagina 37. 
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cios de la educacion. En efecto, mientras Jeronimo Cardan trataba 
de lev<lntarles el ignominioso y secular anatema que It'S mantenia 
anonadados, afirmando Ia posibilidad de que 10 entendieran todo pOl' 
medio de la Iectura y todo 10 expresaran pOl' medio de la escritura, 
un benedictino espanal lIamado Pedro Ponce, convirtio en hecho la 
idea enseiia.ndoles a leer, a escribir, a razonar y aun a hablar (102). 

Tanto a los sordastros como a los afasicos se puede ensenar con 
mas 6 menos dificultad la escritu r a, la leclura, las letras, las ciencias, 
y cualquier arte, profesion U oficio que sea susceptible de ejercerse 
sin el auxilio del oido. Igualmente se les puede ensenar a leer el dis-
curso oral en el movimiento de los labios del orador. Pero el sor-
dastro, que es capaz de adquirir el lenguaj e oral, puede recibil- una 
instruccion mucho mas completa C]ue el afasico, que pOI' su carencia 
de 6rganos vocales, \'ive condenado a no comunicarse mas que pOI' 
medio del lengllaje mimico (103). 

Segun se ha observado, el lenguaje mimico es muy deficiente, como 
que solo sirve para significar las cosas materiales y las que figurada-
mente se pueden materializar. Verdad es que se aprende con mucha 
facilidad porque en el fondo no hace mas que expresar por medio de 
gestos y movimientos las ideas que no se pueden expresar pOI' me-
dio de la palabra; pero el no sirve para expresar ideas abstractas y 
generales; usandolo, toda comunicaci6n se reduce a un concepto 
simpJicisimo; y la educaci6n intelectual no puede salir del estado rudi-
mentario. A estos defectos se agrega que como el lenguaje mimico 
s610 es estud iado por los sordo-mudos, no les sirve para comunicar-
se can sus semejantes cuando terminan su educacion (104). 

(102) Ueda, e1 Vt'>neraLle, t:p.rtlfica (ya en cl ana 700) el caso de un mudo a quien 
se enseliA el artc de haular, Rodolfo Agricola que profeso la filo<.;ofia en Heidelberg a 
fines dd siglo XV dice habeT conocido otro sordo-mudo que sabia escnhir y compren-
dia 10 escrito; y por (Iltimo, Jeronimo Card an sostuvo en 1501 la posihilidad de ense· 
nar a estos desgraciados la tectul a y la escritura. La Rochelle, Jacob Rodri,f'utS Fe-
reire, chap. I, pag. 8. 

Regnard niega que el obispo Juan, a quien se refiere e l venerable Beda, devolviese 
la palaora a un sordo-mudo y cree que en el fOlldo nO se trata sino de una 

leyenda milagrosa como la de la'i resurreccione9 de muertos que dicho escritor atri-
buye al mismo prelado, Regnard, Histoire de J'E'lseignemult des Surd-1nuets. pags. 15 
a 17 y 73 . 

Treinta y seis atlOS despues de la muerte <.le Ponce, el aragones Juan Pablo Bonnet 
public6 (1620) bajo el titulo Reduccio1l de las letras y arte para ellse,iar Ii !tabla,. Ii 
los Mudos, la primera obra conocida sobre Ja educacion de los sordo-m udos. A conti-
nuacion aparccieron Wallis (1653) en Inglaterra, Van H.lmont (1692) en Holanda, y 
en Francia Rodrigues Pereire y e l auate de L'Epee (siglo XVIIl). La Rochell e, ou. et 
loc. cit. Regnard, Histoire de fEnseig1leme1lt des SOll'Yd-MueJs, Ill, pag. 19 et VI, 
pag. 47. 

La obra ue Bonnet fue reirnpresa en 1891 por Ba'isouls et Boyer. 
(103) Hamon du Fougeray et CouGteux, MetlLodes d' g,zseir1U11tent speciales attx 

enfaftts Qnoymoux, pags, J6 42. 
Seglln Reg-nard, la primera escuela de sordo-mudos que ha existido en el mundo, 

fue fundada por Heinicke en Leipzig hacia 1778 con nueve alumnos. R egnard, Histoire 
de l'E1Iselgf1enullt des SOltrds-MueJs, pags. 46 et 63. 

En Chile se fundo la primera escuela de sordo-mudost 0 a 10 menos la primera en 
que se les haya ensefiado el arte de la palabra hacia 1885, bajo la direccion del maes-
tro de Ratisbona don Andres Mierzowski, con trataclo por mi mismo en el meil de Mayo 
cuando era secretario de la Legaci6n de Chile en Berlin j y (ue organizada por decreto 
del 10 de Abril de 1889. 

En 1901 e l numero de escuelas de sordo·mudos que habia en e l mundo entero as· 
cendia a 6.J5 con 473..J maestros. De e lias, 386 ensefiauan el lenguaje oral puro, csto es, 
sin mimica. 

( Hamon du Fougeray et Coteteux, ou. cit. pogo 19. 
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Por causa de las insalvables deficiencias que desperfeccionan la 
mimica, ha triunfado de an as atras la escuela pedagogica que preten-
de dotar a los sordastros de los beneficios de la palabra. En segui-
miento de este proposito, ha inventado procedirnientos que les adies-
tran en el arte de sacar la voz, y cle articular los sonidos haciendoles 
fijarse can intensa atencion en los gestos, contracciones y movimien-
tos linguales y faciales que se disenan cuando unn pronuncia una 
palabr-a, una silaba 6 solo una letra_ De esta maner-a, despues de 
aprender a oir por medio de los ojos, el sordastro aprende a hablar 
a pesar de su sordera. En el fonda, despues de tres siglos de ensa-
)ios y perfeccionamientos, la pedagogia no ha descubierto otros me-
dios de (:ducar a los sordo-mudos que los practicados en los siglos 
XVI Y XVII por los espanoles Ponce y Bonnet, quienes les habilita-
ban para la vida intelectual utilizando a la vez el lenguaje mimico, la 
escritura, el dibujo, la dactilografia, y el lenguaje guturo-Iabial (105). 

Los fnrtos que a los ciegos y a los sordo-mudos rinde la educa-
cion inducen a pensar que los individuos normales no utilizan sus 
sentidos en la medida que podrian hacerlo. No es dudoso, en efecto, 
que al ciego Ie sirven el tacto y el oido, y al sordo-mudo la vista 
considerablemente mas que a cualquiera persona que goce de sus 
cinco senticlos. Asi, por ejemplo, en una grande asamblea los sordo-
mudos podrian entend er sin el menor esfuerzo a un or'ador completa-
mente afonico, que estuviera condenado a modular las palabras en 
voz baja, y por el contrario, los asistentes de mejor oido no sabrian 
10 que c!ecia si no les tocaba encontrarse al pie de la tribuna. (. Por-
que no hacer el experimento de afinar- y desarrollar los sentidos de 
algunos educandos norm ales de suerte que en ningun caso se encuen-
tren en estado de inferioridad respecto de los anormales (106). 

§ 11 A la tercera y ultima clase de anormales pertenecen aquellos 
educandos que ora pOl' causa de una neurosis, ora por causa de ma-
los habitos, son inca paces de prestaI' atencion sostenida a nada, se 
distraen y cambian de pensamiento por los motivos mas nimios y se 
hacen notar a menudo pOI' un espiritu de indisciplina y rebelion qu e 
resiste a todo tratamiento normal. 

Formase esta c1ase de anormales principalmente: 10 con mucha-
chos que desde su mas tierna edad son abandonados por sus padres, 
y se habituan a vivir con malos compaiieros, de pequeiios fraudes y 
enganos; 20 con hijos de criminales natos que desde que nacen se 

(105 ) Debo advertir, sin embargo. 4ue los especialistas han declarado inconveniente 
la ensenanza conjunta de 109 oos lenguajes. As!, un Congreso ceJebrado en Milan ha-
cia 1878 declare): 10 que el metoda oral se debe preferir a la mimica para la educacion 
de los sordo-mudos, y 20 que en atenci6n a que el usa sirnultaneo de la mimica y el 
lengu3Je dana a la palabra, no se debe usar sino el metoda oral. 

Goguillot, Les Sot/,rds·Muets, premie re partie, chap. I. pag. 24. 
Regnant, Histoire de fEtlseig'nement des Sourds-Mu.ets, VII, pag. 63. 
( 106) Inoportuno si no imhil seria exponer en una obra que no estudia la ciencia 

de la pedagogia, sino la filosofla de la educacion, las casi insuperables dificuftades con 
que el maestro tropieza cuando sus educandos carecen de dos sentidos, 0 cuando el 
ciego 0 el sordo mudo es imbecil. Hay anormales de esta c1ase que intelectualmente 
SOD ineducables. Pero el caso de Elena Keller, que a pesar de ciega, sorda y muda 
ha adquirido una vasta instruccion, constituye uno de los triunfos mas gloriosos de la 
pedagogia y manifiesta 10 que a favor de estos desgraciados pueden el amor, la pacien-
cia )' el talento cuando se annan para educarlos. Helene Keller, Histo;re de rna Vie. 
Pans. Felix Juven. 
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educan en los malos ejemplos; 30 con los hijos de alcohc\licos, de 
epiIepticos y dementes fur iosos que en mayol' 6 menol' grado, legan 
a sus descendientes una neurosis que les incapacita para la vida re-
gular y el trabajo perseverante (107). 

Iguales por 10 comun a sus condisdpulos desde el punto vista 
intelectual, se hacen notar unas veces por su astucia, pOI' su hipo, 
cresia, por su mendacidad, por su falta de conmiseracion, y otras 
por su irritabilidad, pOI' su emotividad, por su versatilidad. Para 
el maestro acostumbrado a tratar con educandos razonables si no 
dociles, los neuropatas indisciplinados Ie desesperan porque no hay 
razon que les persuada, ni premio que les estimule, ni castigo que 
les arredre, ni ensenanza alguna que por interesante logre mante-
ner su atencion. Dentro de la escuela son educandos rebeldes que' 
infeccionan a sus companeros con el contagio de los malos eiem-
plos, y fuera de ella constituyen la temible clase que genera los 
epilepticos, los alcoholicos, los anarquistas, los locos y los crimi, 
nales natos. 

Para educar estos anormales, se necesita someterlos no solo a 
formas didacticas especialisimas que tengan cuenta de la innilta 
mO\' ilidad de sus espiritus sino tambien a una disciplina higienica y 
moral que les imponga hahitos de trabajo, de estudio, de atencic\n 
y de orden. 

Menos pOl' 10 dgurosa que pOI' 10 especial, esta disci pi ina no se 
podria establecel' en la escuela comun porCJue alteraria muy subs, 
tancialmente el regimen normal. Por otl'a parte, los esfuerzos he-
chos frustraneamente par los maestros durante largos siglos para 
someter los neuropatas al regimen comun ponen de manifiesto la 
imprescindible necesidad de fundal', bajo la mano de educadores 
especial mente amaestrados, instituciones que se consagl'en de rna, 
nera exclusiva a la educacion de los anormales indisciplinados. Tal 
es el origen de los reformatorios, de las escuelas correccionales, 
y por mas extrano que parezca, tal debe ser la causa final de las 
penitenciarfas (108). 

Instituyense los reformatorios para educar ninos indisciplinados 
de instintos viciosos que no han cometido delitos, pero que se mues-
tran refractarios al regimen de la escuela comun (109); las es' 

( 107) Dorado Montero, E.tudios de Derecho Pmal Prevmtivo, pag. 93 y siguientes. 
Rouhinovitch llama a los rebeldes niiios dificiles. ( Nolls nous entenclons tous, je 

crais, (dice) pour comprendre sous Ie nom d'ell/a11.ls difficiles. ceux qui on Ie caractere 
mftuvai:i desag reable et insociable pousse au point 9u'il faille les de leur milieu 
familial au scolaire et les soumettre a un reg-ime educatif special). Pero en seguida 
divide los ninos dificiles en dos clases, la de los aquejados de JLyrostenia mental, esto 
es, de depresirin intelectual, y la de los aquej ados de Ityperestenia mental, esto cs, de 
exeitaeion inleleetual. Roubinoviteh Alieni.< et Ano1"maux. ehap XXIT, pag. 181 el 182. 
Esta c1asificacion supone que entre los dificiles se comprenden los imbeciloides 

( 108) En Chile fue practica muy general, mas <1 menos hasta ]875, encerrar a los mu-
chachos incorregibles 0 en ]a Escuela Militar (, en la Escuela Na,-a l. 

La primera escuela correccional se creo por el Ministerio de Marina en un ponton de 
Talcahuano el 9 de Septicmure de ]896, y la segunda por e l Ministerio de Justicia e Tnstruc-
cion Publica, en Santiago, el 30 de Diciembre del mismo ano_ Este: <l1timo decreta fue mo-
difieado por olro del 23 de AbTil de 1902, que es el que aetualmente rije la Eseuela CorTee, 
cional de esta Capita1. 

( 109) Debo advertir que en la terminologia juridica de algunas naciones, el nombre 
rljormalorio se aplica a otra clase de instituciones_ Asi, el famoso Reformatorio de Elmi-
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-cuelas correecionales, para educar ninos delincuentes que I or Sll 
-corta edad se juzgan exentos de responsabilidad; y las peniten-
ciadas, para ed uca r c riminales adultos penal mente responsables. Las 
tres instituciones ti enen un mismo objeto, cual es someter a un 
regimen especial a individuos que se han mostrado t·efractarios con-
tra el regimen comun y mantenerlos recluidos no solo para preser-
var a la sociedad de su contagia moral, sino tam bien para t-efOt--
mados_ En las tres se procede esencial mente de una misma 
manera, a saber, dando pt-eferencia a la educacion sobre la ins-
truccion; y las tres se sienten animadas de un mismo proposito, 
cual es, desarrollat- en los ed ucandos gustos, tendencias y habitos 
que les inclinen al trabajo, al bien, a la misericOt-dia, al r espe to 
·de los ancianos, de los superiores y de las leyes . 

La inclusion de las carceles penitenciarias entre los estab leci-
mientos de educacion nos causa en e l primer mom ento instintiva 
repugnancia porque estamos acos tumbrados a ver en elias simples 
prisiones sometidas al barbara regimen del mt!ellti baculum (al re ' 

palo) e instituidas para restablecet- e l orden moral com -
.pensando el cri men con la pena. Es facil notar, sin emb,lI-go, que 
esta doctrina penal, inspiradora de los antiguos regimenes peniten-
ciarios, se ha moclificado profundamente en los ultimos anos. Merced 
a una experiencia secular, hoy sabemos que el castigo jamas reclujo 
la criminalidad en pais alguno; (jue no bay regimen penal que cle 
mas pclbulo a la reincidencia (jue aquel que se propone compensar 
un mal, el delito, co n otro mal, el castigo; y que por el contt-ario, 
son aquellos regimenes que en cambia del crim en ofrecen al del in-
-cuente el bien inextimable de su t-ehabilitacion los que encier ran 
mayor efi cacia para red ucit- la cri minalidad y la reinciclencia (110). 

Pues bien, no hay mas medio de rehabilitar a lo s delincuentes 
que el de rehacer la educacion de su set- moral. Si el regimen 
a que se les ha de sameter en las prisiones debe ser rigurosa 0 
blando, es cuestion que no se puede resolver can acieno sino su-
bordinanclo la solucion al proposito de darle siempre caracter edu-
cativo. Con rat-a unifarmidad todos los grandes penalistas esta n 
de acuerdo en que un regimen penitenciari o ca rece de la cualidad 
que mas ese ncialmente debe caracterizarlo si no tiene eficacia para 
maderar las pasiones de los delincuentes, para inspirarles respeto 
a los superiot-es, al oroen juddico y al orden moral, para impo-
nerles habitos de trabajo y perseverallcia, cle atencion y cle estudio, 
de frug alidacl y temperancia. Y un regimen penitenciario que per-
sigue toclo esto co mo fin (que es en el foncla si no es un s istema 
de edllcacion? Y sienclo ello asi i. que razon plausible habria para 
incluit- en el sistema nacional de ed ucacion los reformatarios, las • 

ra, en el Estado de Nup.va York. cs una prision destinacla a corregir criminates de 16 a 30 
aiios que por el hecho de t"ncont rarse en la primera etap" de la c<-Ir rera del crimen , son mas. 
susceptibles de rehabilitacion. Por mi parte, aun cuando toda prision debe seT en el fondo 
un reformatorio, prefiero resel vaT especificarnente este nomine para las escuelas especiales 
-d e ninos viciosos . Dorado Montero. EI Rejornr.atorio de Elmira, § 4. 

(lID) Dorado Montero, ESludios de DfNcllo Pmal Prevmlivo, pag. 123 y si-
gui en tes. 

, 
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escuelas correccionales y no las penitenciarias? A ml jUiCIO, nin-
guna, porque desde eI punto de vista moral, que es el mas elevado 
y debe ser eI predominante en to do regimen educativo, hay mas 
educaci6n en las carceles que en las escuelas (111). 

( III) Infierese 16gicamente esta idea del estudio de los regimenes penitenciarios 
porque el manifiesta de manera evidente que su perfeccionamiento evolutivo ha consistido 
esencialmente en dar canicter mas y mas educativo al tratam;ento de los pres os. Desde 
este punto de vista, se pueden cansultar con provecho dos obras que Bevan un mismo titulo, 
Esltldios Penilencianos, una de dona Concepcion Arena), y otra de don Francisco Herbo-
so. En mi catedra de Derecho Administrativo, no logrc fijar la verdadera teoria 
del regimen peOitenciario ha9ta que 10 estudie como la parte integrante de todo sistema de 
education nacional. 
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