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I. 
Acaso lo m á s dif íc i l en la e n s e ñ a n z a es el 

p roced imien to . L a p e d a g o g í a p r á c t i c a encuen
tra con escollos á cada paso, insuperables en 
ocasiones, y que , como es necesario salvarlos 
porque la p r á c t i c a no tiene espera, ponen en 
s i t u a c i ó n a p u r a d í s i m a al maestro ó profesor 
que quiere c u m p l i r concienzudamente con su 
deber. Por eso, nada m á s ú t i l ser ía que la p u 
b l i cac ión de todas las experiencias que p ro fe 
sores y maestros fueran realizando en el e j e r 
c ic io de la p r o f e s i ó n . 

¡ Q u é arsenal tan abundante pudiera for
marse con las observaciones realizadas en la 
p r á c t i c a por todos! ¡ C u á n t a luz no a r r o j a r í a n 
en el camino del pedagogo las ingeniosas m a 
neras como en m i l circunstancias h a b r á n r e 
suelto dificultades tremendas humildes maes
tros y entusiastas profesores! 

T o d o cuanto se escribe sobre la manera de 
e n s e ñ a r , sobre ese d i f i c i l í s imo arte de ayudar 
á formar los c a r a c t é r e s humanos, que d i r í a S i -
c i l i a n i , no se rá i n ú t i l ; una idea, un pensa
mien to cualquiera puede servir para abr i r am
plios hor izontes . L a r e l a c i ó n sencilla de la 
manera como un maestro hizo pensar á un 
d i s c í p u l o , la his tor ia fiel de c ó m o l l egó á o b l i 
gar á ese d i s c í p u l o por medios suaves, con aquel 
finísimo arte que usaba S ó c r a t e s , á formar por 
sí un concepto d i f í c i l , todo eso ser ía de un . 
valor inapreciable. L a a c u m u l a c i ó n de e x p e 
riencias darla por resultado la f o r m a c i ó n de 
un conjunto m a g n í f i c o de elementos y m a t e 

riales, sobre los que o b r á n d o l a c r í t i c a reflexiva 
y serena, se podr ia levantar una t e o r í a del arte 
educat ivo. 

H o y , á D ios gracias, ha llegado á tomar una 
impor tanc ia tan grande el problema p e d a g ó g i 
co en todos sus grados, que no es mucho decir , 
si afirmamos que es uno de los que m á s h o n 
damente preocupan á nuestra sociedad. T i e n e 
así una impor tanc ia parecida á la que en otras 
é p o c a s a l c a n z ó el problema rel igioso, al que-
en otro terreno, y para todos eier tamente, t iene 
el problema social . C o m o que en el fondo el 
problema de la e d u c a c i ó n no es m á s que un 
aspecto, y de los m á s interesantes, del mismo 
problema social. V e r d a d es que, dadas las nue
vas direcciones seguidas por la ciencia en ge
neral y en par t icu lar por las que estudian al 
h o m b r e , la p e d a g o g í a no tiene o t ro remedio 
sino exper imenta r una a m p l i a , a m p l í s i m a r e 
v i s i ó n . 

E l concepto del hombre ha variado r a d i c a l 
mente . E l de su destino, el de su or igen , el de 
su in terna c o m p o s i c i ó n han sufrido una r e v o 
l u c i ó n completa . L a p e d a g o g í a , que es ciencia 
eminentemente a n t r o p o l ó g i c a , que se propone 
como objeto al hombre , ha variado en sus p r i n 
cipios fundamentales , ha sufrido t a m b i é n r e 
v o l u c i ó n completa en sus procedimientos . 
C o m o se refiere al hombre desde el instante 
en que en él se v i s lumbra la m á s rud imen ta r i a 
capacidad para la vida que le es na tu ra l , hasta 
que en la p l e n i t u d de su existencia es sér i n 
dependiente , que se d i r ige á sí p rop io guiado 
por su r a z ó n , l á manera radicalmente d i s t in ta 
como hoy mi r an al hombre la p s i c o l o g í a , la 
a n t r o p o l o g í a y la s o c i o l o g í a , han obligado al 
pedagogo á buscar nuevas f ó r m u l a s , y se han 
abierto ante él nuevos y d i l a t a d í s i m o s h o r i 
zontes ( 1 ) . 

Pero, sea porque las cuestiones p e d a g ó g i c a s 
aún no han podido ser consideradas m á s que 
desde cier to p u n t o de vista general y t e ó r i c o ; 

(1) V . Fr'óbel, L'Education de F/iomme, trad. f r a n c -
Bain, Ciencia de la educación. —Spencer, Educación física, zn-
telectual y moral. — Marión, Lepns de Psychologie appliquée a 
l'e'ducation.-B, Pérez, L'Education des le ber$eau. L a Psycho
logie de Penfant, etc. — Siciliani, L a scien-za nell'educazione, 
Storia critica delle teoria fedagogiche, y otras, 
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sea por otra parte, que el i n t e r é s supremo, cuan
do á la p r á c t i c a se l lega, se circunscribe al 
p roblema de la e d u c a c i ó n del n i ñ o , ó al de 
aquellas e n s e ñ a n z a s que de por sí t ienen un 
c a r á c t e r eminentemente pos i t ivo y p r á c t i c o ; 
sea por lo que qu ie ra , es lo c ier to que deter
minadas esferas de la e d u c a c i ó n , en la l lamada 
« s u p e r i o r , » no atraen las miradas de los pedago
gos y por esto perman'ecen en el estancamiento 
m á s censurable. N o creemos exagerar si af i r
mamos que aquella e n s e ñ a n z a univers i tar ia , que 
no se refiere á las ciencias propiamente e x p e 
r imenta les , sigue hoy por comple to como en 
los t iempos en que n i se p r e s e n t í a la r e v o l u 
c i ó n que ya se l leva á cabo en los d e m á s gra
dos de la e d u c a c i ó n . O u i z á haya que hacer 
una e x c e p c i ó n respecto de las Universidades 
alemanas, p r inc ipa lmente en la e n s e ñ a n z a de 
la his tor ia y de las lenguas; acaso la í n d o l e 
exper imenta l y posit iva que va revis t iendo la 
c iencia penal , en I t a l i a , obl igue á e n s e ñ a r l a en 
forma adecuada y propia , en consonancia ne
cesaria— sin que los profesores mismos se h a 
yan dado cuenta—con la manera de e n s e ñ a r en 
otros grados y esferas; pero en general el p r o 
blema de la e d u c a c i ó n no se ha planteado casi, 
.apenas si se ha presentido en importantes es
feras de la e n s e ñ a n z a . 

Y si nos fijamos en nuestra E s p a ñ a , en ton
ces la a f i rmac ión que hacemos no necesita gran 
esfuerzo para ser demostrada. E l problema de 
la e d u c a c i ó n se ha presentido y planteado en 
la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . A l impulso b e n é f i 
co de encontradas inf luencias , su magisterio 
se ha mov ido , se ha agitado, y poco á poco 
camina h á c i a adelante con esa l e n t i t u d propia 
de las empresas de reforma social d i f í c i l , que 
ha de luchar con m i l inconvenientes, hijos de 
la t r a d i c i ó n , de la r u t i n a , de la mala fe y de 
intereses m á s ó m é n o s respetables que necesa
r iamente se han de lesionar. E l problema de 
la e d u c a c i ó n a p é n a s si se ha vis lumbrado por 
gran parte de nuestros profesores de I n s t i t u t o , 
de l o cual no queremos hablar ahora. E l p ro 
blema de la e d u c a c i ó n , por fin, no d i r é que 
sea completamente desconocido en la ense
ñ a n z a univers i tar ia ; pero lo c ie r to es que en 
la p r á c t i c a estamos como si ta l problema no 
exis t iera . 

Y cuenta que lo hay tan impor t an te en la 
e n s e ñ a n z a universi tar ia como en cualquier o t ro 
grado de la e n s e ñ a n z a . Por de p r o n t o , como 
en és t e no se han ro to t o d a v í a las relaciones 
entre maestro y d i s c í p u l o ; como a ú n hay que 
resolver la c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a de la ma
nera como el p r imero ha de i n f l u i r en la d i rec 
c i ó n de las facultades intelectuales y morales 
de l segundo, y el grado en que ha de respetar 
la espontaneidad de é s t e , el problema p r á c t i c o 
e s t a r á siempre p o n i é n d o s e de m i l maneras y 
sol ic i tando constantemente una s o l u c i ó n . Ade
m á s , el j o v e n que entra en r e l a c i ó n con el 
profesor en la e n s e ñ a n z a superior, puede llegar 

v ic iado y torc ido , á causa de la mala d i r e c c i ó n 
pr imera , y no sabemos si se rá l í c i t o al profesor 
entonces no luchar por i n f l u i r en lo posible 
en el extraviado d i s c í p u l o para hacerle romper 
con sts tradiciones y h á b i t o s . 

E n otra ocas ión solemne ( i ) h ic imos a lgu
nas consideraciones acerca del precitado proble
m a ; entonces nos fijamos p r inc ipa lmen te en 
puntos de vista t e ó r i c o s m u y generales, r e f i 
r i é n d o n o s á la o r g a n i z a c i ó n de la Facul tad de 
Derecho , á los vicios que és ta t iene honda
mente arraigados, y sólo en lo que toca á l a re
l ac ión d i d á c t i c a ; nos fijamos con especialidad 
en el profesor, sin considerar detenidamente al 
a lumno, sino en cuanto p o d í a servirnos para 
sostener la necesidad de dar á la Enseñanza 
del Derecho un c a r á c t e r esencialmente educa
t i v o . 

N o hemos de repet i r nada de lo d icho c n -
t ó n c e s . Vamos á tratar ahora de d i scur r i r acer
ca del mismo asunto, si b ien t o m á n d o l o de d i 
ferente modo . Nos referiremos al p roced i 
mien to p e d a g ó g i c o en esa misma E n s e ñ a n z a 
del De recho , sobre lo cual ya hoy podemos 
fundarnos en observaciones m á s ó m é n o s d i 
rectas. 

I I . 

« ¿ C ó m o es posible un acuerdo entre los dos 
. t é r m i n o s contrarios, esto es, entre la l iber tad 
de quien e n s e ñ a y la l ibe r tad de quien apren
de? ¿ C ó m o respetar á m b a s , la p r imera porque 
es tá ya formada, la segunda porque es t á en via 
de f o r m a c i ó n ? » ( 2 ) . That is the question. 

E n efecto, desde la hora p r imera en que el 
n i ñ o es susceptible de d i r e c c i ó n , hasta el ins 
tante de que ya, plenamente hecho el hombre , 
campea por sus respetos, l i b r e y sin otra au
to r idad que su propia conciencia , se desen
vuelve en una serie de estados de dif ic i l ís ima 
a p r e c i a c i ó n p r á c t i c a pa ra el pedagogo. ¿ C ó m o 
y en q u é tanto debe ser respetada la in ic ia t iva 
y espontaneidad del d i s c í p u l o ? ¿ h a s t a d ó n d e 
debe llegar el maestro en la d i r e c c i ó n de las 
facultades por esencia activas del educando? 
¿ H a de dejarse á la naturaleza hacer por sí 
m i m a r ( 3 ) . ¿ H a de hacerse sentir a q u é l impe
r io m á s ó m é n o s suave de que nos habla Kant? 
E n el p r i m e r caso, y á ser c ier to que la natu
raleza e s p o n t á n e a m e n t e h a r á lo mejor , la edu
c a c i ó n q u e d a r í a sin objeto p r o p i o ; en el se
gundo, la g r a v í s i m a d i f icu l tad apuntada y de 
que nos habla K a n t , aparece. « ¿ C ó m o , dice 
és te , conci l ia r bajo un i m p e r i o l e g í t i m o la su
m i s i ó n con la facultad de servirse de la l i b e r 
t ad?» (4) . Porque- siendo el fin de la e d u c a c i ó n , 

(1) Discurso de apertura de ¡a Universidad de Oviedo en el 
curso académico de 1884-85: L a Enseñanza del Derecho. 

(2) Sici l iani .—La Scienza neü'educazione, pag. 395. 
(3) Rousseau, 
(4) K a n t , Traite'de pe'dagogie, trad, Barni, pag. 57. 
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repetimos, formar el c a r á c t e r , es decir , ense
ñ a r á saber ser l i b re y v i v i r dentro de la r a z ó n 
y bajo sus leyes aceptadas y reconocidas espon
t á n e a m e n t e ¿ c ó m o formar esa l i be r t ad activa 
bajo un i m p e r i o de s u m i s i ó n y acostumbrando 
al d i s c í p u l o á sufrirlo? ( 1 ) . 

L a c u e s t i ó n es dif íc i l en sí misma, planteada 
as í de una manera general, y mucho m á s , si se 
considera que ha de ponerse d is t in tamente en 
cada dpoca de la vida del d i s c í p u l o y en cada 
uno con un c a r á c t e r e s p e c i a l í s i m o . Desde las 
escuelas de p á r v u l o s , ó los Jardines froebelinnos, 
hasta la e n s e ñ a n z a superior de- Univers idades 
y Academias , la c u e s t i ó n toma m u y distintas 
formas. C la ro e s t á que , pues la e d u c a c i ó n i m 
plica una r e l a c i ó n cuyo fin no es o t ro que c u l 
t ivar derechamente todas las facultades del 
hombre como sér ps ico-f is io lógico, y hacer que 
en su conciencia se forme un ideal de vida , 
conforme á la naturaleza de las cosas, el educa
dor ha de tener una i n t e r v e n c i ó n constante y 
directa en el d i s c í p u l o . L a i n t e r v e n c i ó n hoy 
no puede ser por modo impos i t i vo é imper ioso: 
pues aparte de que no hay derecho á e l lo , de
mostrado es t á que se opone á la naturaleza del 
desenvolvimiento de nuestras facultades; no ha 
de consistir, s egún esto, en una d i r e c c i ó n t i r á 
nica y que signifique para el d i s c í p u l o una ley 
objetiva ind iscu t ib le é inexp l i cab le ; sino, siem
pre y en la medida que las facultades pe rmi t an , 
en una d i r e c c i ó n suave que para el educando 
resalte lo m á s natura l y conforme á la idea 
que de las cosas puede tener. 

E l insigne S ic i l i an i ( 2 ) , al examinar este 
pun to y dar la regla t e o r i c o - p r á c t i c a , s e g ú n la 
que la l i be r t ad del que e n s e ñ a es m á x i m a en 
la e n s e ñ a n z a superior, y m í n i m a en la infer ior 
ó p r i m a r i a , y viceversa en el d i s c í p u l o , m á s 
bien se fija en la r e l a c i ó n exter ior y social de 
la e d u c a c i ó n ; y la l ibe r t ad , m á s se refiere á la 
que el maestro pueda tener en cuanto al m é 
todo y programas, que á la r e l a c i ó n esencial
mente p e d a g ó g i c a , ó sea al p roced imien to edu
cat ivo que ha de seguirse en la f o r m a c i ó n de 
los caracteres del hombre y en la ayuda á que 
este t iene derecho para que le pongan en las 
condiciones requeridas por su d ign idad perso
nal . Pero acaso, con ciertas rectificaciones, pue
de la regla ser admi t ida en a l g ú n sentido. 

L a a c c i ó n del maestro se encuentra en a lgún 
modo m á s l i m i t a d a con r e l a c i ó n al n i ñ o que 
con r e l a c i ó n al adul to y al j ó ven. Si b ien es 
verdad que la g u í a es m á s necesaria para la edu
c a c i ó n física é in te lec tua l en el n i ñ o , y por 
tanto, la a c c i ó n del educador ha de ser m á s 
constante, t a m b i é n lo es que por la manera 
del desarrollo en general y la estructura de las 
facultades en aque l , la a c c i ó n educadora e s t á 
l im i t ada á c ie r to c í r c u l o en el p reced imien to . 

(1) K a n t , Traite de pe'dagogie. 
(2) Obra citada, pág. 388. 

Pudiera decirse que el educador debe en esos 
instantes ayudar (cor r ig iendo na tu ra lmen te ) 
la e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de todas las p o 
tencias f ís icas y p s í q u i c a s que vayan apare
c iendo. Esa a c c i ó n correctora va siendo cada 
vez m á s i l i m i t a d a , teniendo m á s esfera en 
que ejercerse, cuanto m á s ampl io sea el des
arrol lo del n i ñ o ; m á s a ú n , cuando és te l l e 
ga á ser adul to , y m á s , por fin, en la edad j u 
v e n i l . 

Pero la regla no puede aplicarse en absoluto 
á todas las direcciones de la e d u c a c i ó n . Por
que en la e d u c a c i ó n propiamente ins t ruc t iva y 
que se refiere di rectamente á la f o r m a c i ó n de 
las facultades cognoscitivas, es mayor la l ibe r 
tad que á és tas debe dejarse para que no se 
convier tan en repetidoras m e c á n i c a s , sino que 
adquieran aquella flexibilidad y espontaneidad 
tan necesarias en la v ida . T i e n e r a z ó n S ic i l i a 
n i al afirmar la mayor l ibe r tad en el profesor 
de este g é n e r o de e n s e ñ a n z a , cuando se refiere 
á la r e l a c i ó n del profesor con el Estado y con 
el mismo d i s c í p u l o respecto al fondo de la doc
t r ina que se e n s e ñ a . A este profesor, m é n o s 
que á n i n g u n o , se pueden impone r l í m i t e s 
en la i n v e s t i g a c i ó n y e x p o s i c i ó n de su c ien
cia. Pero cuando no se trate de esto, no se 
puede afirmar lo del m í n i m u n de l i be r t ad en 
el d i s c í p u l o . Este precisa, si la e n s e ñ a n z a ha 
de tener c a r á c t e r educativo y no meramente 
in s t ruc t ivo , una cierta l ibe r tad y u n gran res
peto á la espontaneidad na tura l de sus facul
tades. 

Y como despuei de todo, de esta e n s e ñ a n z a 
superior queremos ocuparnos, p e r m í t a s e n o s 
tratar el asunto con despacio. 

n i . 

L a c u e s t i ó n expuesta, de la e n s e ñ a n z a su
per ior , que se da á los j ó v e n e s de m á s de 15 
años ya y que ha de tener necesariamente u n 
c a r á c t e r profesional, puede plantearse en los 
siguientes t é r m i n o s : ¿ D e b e el profesor l i m i 
tarse á exponer la mater ia , objeto de su ense
ñ a n z a ? ¿ O m á s b ien debe guiar al d i s c í p u l o 
de manera que é s t e haga para sí y por sí mis 
mo la ciencia? C o m o se v e , es bajo o t ro as
pec to , la misma c u e s t i ó n indicada por S i c i 
l i a n i . 

L a respuesta en este caso á las preguntas 
hechas requiere antes anotar algunas condic io
nales. 5/ la e n s e ñ a n z a se propone sólo i n s t ru i r 
y acumular ideas y hechos y opiniones en la 
memor ia del d i s c í p u l o , basta al profesor expo
ner sin cuidarse de m á s ; en la c á t e d r a al m é n o s . 
Pero si la e n s e ñ a n z a profesional no tiene un 
c a r á c t e r meramente ins t ruc t ivo , si en ella ha 
de cuidarse t o d a v í a de formar (de acabar de 
f o r m a r ) el c a r á c t e r i n d i v i d u a l del d i s c í p u l o , 
e n t ó n c e s la respuesta na tura l es o t ra . 

Y cuenta que, tanto en l a una como en la 
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otra, no se comprende m á s que la r e l a c i ó n pe
d a g ó g i c a referente á la e n s e ñ a n z a d o c t r i n a l : 
porque de las d e m á s relaciones que siempre 
han de mediar entre profesor y d i s c í p u l o fuera 
de la tal e n s e ñ a n z a , nada d i g o , pues de ella 
h a b l é en ot ro lugar ( i ) . S ígase en la c á t e d r a el 
m é t o d o que se quiera, nada t iene que ver con 
la conducta que el profesor ha de observar 
frente al d i s c í p u l o , para ayudarlo á educarse, 
en las relaciones ordinarias de la v ida . 

L a respuesta que se d é , sin embargo, á las 
preguntas indicadas no puede ser tampoco ab
soluta. E n general, parece que (•(cuanto m á s 
p ron to se trate al a lumno como á un hom
b r e , tanto m á s p ron to c o m e n z a r á á ser h o m 
b r e » ( 2 ) : y por esto no vaci lo en afirmar 
la conveniencia de respetar, y m á s a ú n , exci
tar la espontaneidad y re f lex ión personal del 
d i s c í p u l o . N o hay m á s que ver la sorpresa 
agradable que recibe el a lumno á quien se le 
ind ica que emi ta su propia o p i n i ó n sobre un 
asunto d i f í c i l , el agradecimiento que siente 
cuando se le advierte que una o p i n i ó n ex
puesta por el profesor no tiene valor de dog
ma, sino que á n t e s es materia p^ra nuevas y 
m á s ricas reflexiones." E l a lumno de quien m á s 
provecho se saca es aquel á quien se logra i n 
teresar en la i n d a g a c i ó n personal de un objeto 
cualquiera . Se le ve ponerse encendido, traba
ja r con ahinco y exponer con verdadera ale
g r í a una idea que juzga acertada. N a d a hay 
que parezca m á s contrar io á la severidad de 
las cosas c ien t í f icas , que el o i r r epe t i r al d i sc í 
pu lo con las mismas palabras los mismos con
ceptos expuestos el dia á n t e s por el profesor; 
hay en eso algo que no es tá m u y conforme con 
la d ign idad personal. Desaparece toda la i n d i 
v idua l idad de quien precisamente se encuentra 
a l l í para tenerla. Pero decia que la respuesta 
no puede ser absoluta, porque en la e n s e ñ a n z a 
hay materias que requieren la e x p o s i c i ó n oral 
de resultados obtenidos por investigaciones an
ter iores; si b ien es verdad que esta e x p o s i c i ó n 
nunca debe hacerse para dar ocas ión al espec
t á c u l o de esa r e p e t i c i ó n necesaria por parte 
del a lumno , á que acabo de a l u d i r . 

L a e x p o s i c i ó n oral armonizada con el pro
ced imien to s o c r á t i c o es en m i concepto el 
med io adecuado para e n s e ñ a r en este grado 
superior á que me re f ie ro ; pero en la ense
ñ a n z a del De recho , en todas sus ramas, p r i n 
c ipa lmente en las filosóficas, el m é t o d o socrá
t i co debe predominar . V e r d a d es que en las 
ramas positivas é h i s tó r i cas t a m b i é n cabe, y no 
poco, ese m é t o d o , en cuanto significa el trabajo 
personal del a l umno ; pero a q u í , por di f icul ta
des del mater ia l p e d a g ó g i c o , puede en muchas 
ocasiones no ser posible. 

L a p r á c t i c a demuestra las grandes ventajas 

(1) Discurso citado. 
Locke, 

de ese trabajo personal. Basta sólo fijarse en la 
a p r e c i a c i ó n que generalmente forma el a lumno 
de lo que en la c á t e d r a se le e n s e ñ a . N o creo 
que sea d i f íc i l recordar á todos la idea que se 
llega' á tener, á poco que se asista á las aulas y 
se a c o m p a ñ e al estudio de ellas estudios y lec
turas diferentes: se va considerando cuanto se 
oye en la clase, por la sola o b l i g a c i ó n que se 
impone de saberlo tal cual en la clase se d i j o , 
como cosa aparte del mundo y de la real idad, 
sin m á s u t i l i d a d para la vida que la mediata, 
en cuanto significa lo necesario para coger un 
t í t u l o profesional y tener una carrera. Por esa 
manera tan general de enseñar en las U n i v e r 
sidades, se expl ica la facil idad con que muchos 
estudian varias facultades y amontonan t í t u l o s y 
m á s t í t u l o s , que, todo lo m á s , suponen la cien
cia infusa de uno de esos Manuales del estudiante. 
Ouc se recuerde a d e m á s el efecto que al h o m 
bre hecho ya y aficionado seriamente al estu
d io le produce la lectura de uno de sus an t i 
guos l ibros de t e x t o ; y el l i b r o de tex to es un 
auxi l ia r necesario de esa manera de e n s e ñ a r . 
Aparece como el mueble m á s i n ú t i l entre los 
muchos que puedan cons t i tu i r el menaje de un 
hombre caprichoso y exigente. A q u e l l a ciencia 
que uno tuvo que aprender de memor i a hasta 
el dia de la l icenc ia tura , empalaga y repugna. 
Por lo menos, se considera como cosa perfecta
mente i n ú t i l . ¡Y pensar que en aprenderla se 
gasta lo mejor de la j u v e n t u d ! 

E n cambio, obsé rvese el efecto que hace al 
a lumno acostumbrado á la r u t i n a t rad ic iona l 
una pregunta sencilla, en la que se le pide 
su pensamiento prop io , sobre un asunto cua l 
quiera. A l p ron to , se aturde; pero luego que al
canza lo serio de la pregunta y ve que puede 
perfectamente contestarla sin necesidad de 
muletas , siente verdadera sa t i s f acc ión . Para 
el lo, claro es t á , se precisa singular t i n o , á fin 
de poner la c u e s t i ó n en forma tal que no sea 
completamente nueva al in te r rogado , y esto 
puede hacerse siempre en el Derecho por lo 
universal y p r á c t i c a que es su idea. N i n g u n a 
de sus determinaciones esenciales es absoluta
mente desconocida del d i s c í p u l o , como no lo 
es de n i n g ú n hombre . A s í que, contando con 
ese conoc imien to que de fuera de las aulas 
trae, basta sólo insist ir , exci tando la a t e n c i ó n , 
poniendo en prensa las facultades discursivas, 
para que el mismo d i s c í p u l o vaya investigando 
conceptos, formulando ideas y al fin cons t i tu 
yendo la ciencia por propia r e f l ex ión y sin ne
cesidad de poner una valla entre la c á t e d r a y 
el mundo , abriendo un abismo entre la ciencia 
y la v ida . 

Si en una c á t e d r a cualquiera de Derecho se 
comienza por def in i r lo , d o g m á t i c a m e n t e casi, 
como se haq^ en la generalidad de los Manua
les, es m u y posible que el d i s c í p u l o , á u n des
p u é s de aprender sin perder una coma la de
finición, c o n t i n ú e sin saber l o que es Derecho. 
Y se comprende : porque la de f in i c ión no puede 
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expl icar sino caracteres ideales de lo def in ido, 
y no es posible que en ella se den las notas 
todas para que sin p r e p a r a c i ó n anter ior se c o m 
prenda el alcance real de sus t é r m i n o s . A s í se 
expl ica la con fus ión en que generalmente caen 
los estudiantes de Derecho, que t ienen una 
de f in i c ión de este d is t in ta para cada c á t e d r a y 
asignatura. Recordamos á este p r o p ó s i t o c ier to 
a lumno que, e x a m i n á n d o s e de E c o n o m í a p o l í 
t ica, no sab ía , n i remotamente , decir lo que 
e n t e n d í a por la p rop iedad; y en cambio, al 
examinarse poco d e s p u é s de Derecho c i v i l , ex
p o n í a brillantemente, con notas y todo, la t e o r í a 
de la propiedad. . . s e g ú n los Sres. V i s o , M o r a -
t ó y Laserna. Y aquel o t ro , que, preguntado 
acerca de lo que sabía decir del Derecho p o 
l í t i c o , r e s p o n d i ó p rec ip i t adamen te :—El Dere 
cho p o l í t i c o , s e g ú n el Sr. C o l m e i r o , es el con

junto... ( 1 ) . E l pobre muchacho habia es
tudiado en la Un ive r s idad de X . . . uno de los 
cursos de Derecho p o l í t i c o . 

E n cambio , si en vez de d e f i n i r . y empezar 
desde luego á exponer la ciencia cuya ense
ñ a n z a se pretende dar, se procura ligar el c o 
n o c i m i e n t o que se forma en la c á t e d r a con el 
elemental y rud imen ta r io que el d i s c í p u l o trae 
seguramente, sin darse cuenta de el lo, del mis 
mo asunto, no s u c e d e r á lo que acabamos de 
refer i r . P r e g ú n t e s e á u n d i s c í p u l o que se pre
sente por p r imera vez en la c á t e d r a acerca del 
D e r e c h o , ó de la P o l í t i c a , ó de la Econo
m í a , ó de la H i s to r i a . . . y mucstresele c u á n t a s 
ideas trae ya de a t r á s acerca de esos objetos; 
c o n v é n z a s e l e de que precisamente en la c á t e 
dra no va sino á volver á reflexionar sobre 
las mismas ideas; no á inventar cosas ente
ramente d is t in tas , de naturaleza diferente de 
las por él sabidas y conocidas, sino á n t e s bien 
estas mismas cosas deben servir de base á su 
estudio c ien t í f i co . D e m u é s t r e s e l e este aserto, 
median te experiencias de que él sea sujeto, 
hasta que vaya reconociendo c ó m o efect iva
mente todo depende de u n determinado mo
v i m i e n t o de sus facultades, y no dude que 
precisamente lo que trata de estudiar es lo 
mismo que le interesa en la v ida diar ia , so
bre lo que es t á oyendo hablar siempre, sin aca
so haber parado mientes hasta entonces. A s í , 
a d e m á s de comprender en la un idad necesaria 
la ciencia y la v ida , ya no ^ a e r á en la r i d i c u 
la y lamentable creencia de que el Derecho 
sea en una c á t e d r a esto; en otra, lo otro etc., etc. 
Esa manera de e n s e ñ a r , positiva y p r á c t i c a , 
le h a r á ver y explicarse sin esfuerzo n i ex t ra -
ñ e z a la natural variedad de opiniones : porque 
aparte de que en ese juego l ib re y e s p o n t á n e o 
de sus facultadas, v e r á con entera c lar idad la 

(1) N i m á s n i menos que uno de los héroes de los 
cuentos de L . Alas (Clarín), que para c o n t e s t a r á la pre
gunta ¿qué es conocimiento? advir t ió án tes que habia estu
diado Metaf ís ica en Valencia, y por tanto, iba á decir lo 
que es conocimiento en esta población. 

l i m i t a c i ó n esencial de las mismas y la p r o b a 
b i l i d a d por tanto del er ror , c o m p r e n d e r á tam
b i é n la r a z ó n de esas opiniones dist intas sobre 
un mismo asunto, gracias á las circunstancias 
que rodean al i n d i v i d u o , cosa que é l comprue
ba á cada instante. Saber sólo las palabras que 
expresan una idea, es un f e n ó m e n o puramente 
m e c á n i c o , que no significa nada desde el p u n 
to de vista c i e n t í f i c o ; y el d i s c í p u l o á qu ien 
se educa en el p rocedimiento que defende
mos, no puede contentarse con tan poca cosa. 
Para él , lo necesario es la i n v e s t i g a c i ó n de las 
ideas, la f o r m a c i ó n de los conceptos; las pala
bras v i^&en d e s p u é s á revestir esos conceptos 
é ideas. N o es en él la palabra el m o t i v o p r ó x i 
mo del pensar, si no que el pensamiento, obra 
personal y p r o p i a , mo t iva las palabras suyas 
que han de ser m á s adecuadas para expre
sarlo. 

Promover y educar la espontaneidad de las 
facultades intelectuales en la i n v e s t i g a c i ó n ; 
e n s e ñ a r s e g ú n esto á d i scur r i r por cuenta p ro 
pia y á valerse sin esperar la necesaria ayuda 
de o t ros , y a d e m á s mostrar la í n t i m a y esen
cial c o m p e n e t r a c i ó n de la ciencia y de la v ida , 
por esa manera de concebir la p r imera dent ro 
de l o que vulgarmente se comprende y se ve 
en la segunda: h é a h í , sin duda alguna, los 
elevados p r o p ó s i t o s de la e n s e ñ a n z a profesio
nal , cualquiera que ella sea. Y eso se puede l o 
grar, en cuanto al Derecho , mucho mejor que 
por la e x p o s i c i ó n escueta y sólo de los resu l 
tados de una i n d a g a c i ó n an ter ior , por la con
t inua a p l i c a c i ó n del p roced imien to posi t ivo y 
p rác t i co ' que i n d i c o . Esa e x p o s i c i ó n de ma te 
rias c i e n t í f i c a s — s i b ien es necesaria en la v ida 
social de la c ienc ia , y no es el s i t io m é n o s á 
p r o p ó s i t o para la misma la U n i v e r s i d a d — no 
puede cons t i tu i r el m é t o d o superior de la e n 
s e ñ a n z a ( s iempre educat iva) que ha de darse 
para el estudio del Derecho como objeto de 
p r o f e s i ó n social . 

Si al lado de la i n s t r u c c i ó n propiamente 
educat iva , y en la cual el p rocedimiento m á s 
simple y na tura l es el i nd i cado , hubiese es
tudios superiores especiales, que presupusieran 
ya un d i s c í p u l o formado comple tamente , ca
paz de juzgar con c r i t e r io personal seguro, 
nada t e n d r í a m o s que decir si en tales estudios 
predominase exclusivamente la e x p o s i c i ó n oral 
en forma de discurso seguido ó conferencia. 
Pero tal manera de e n s e ñ a r es es t é r i l , segura
m e n t e , aplicada de una manera exclusiva á 
todo el p e r í o d o de la e d u c a c i ó n profesional . 
Esta, c ier tamente , requiere á veces t a m b i é n ese 
procedimiento meramente expos i t ivo : por ejem
plo, cuando un concepto formulado se quiere 
i lustrar con datos y t eo r í a s diferentes sobre el 
m i smo ; cuando se cree opor tuno resumir una 
i n d a g a c i ó n larga y complicada (aunque esto, á 
ser posible, debe procurarse lo in tente el d i s c í 
p u l o ) ; y en fin, en otra p o r c i ó n de ocasiones 
que a priori no pueden fijarse, pero que el c r i -
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t e r io del maestro es el l lamado á de te rminar 
s e g ú n las circunstancias ( i ) . 

Oviedo, 10 de Octubre de 1886. 

L A R E F O R M A DE N U E S T R A E D U C A C I O N P R I M A R I A 
Y LA SITUACION DE LAS CLASES OBRERAS (2) , 

por D , "Joajuin Sama. 

(Conclusión.) 

A u n q u e el maestro hiciera de la e s p í e l a u n 
centro verdaderamente educador, que p repa 
rase para la v ida , ¿ p u e d e n veni r á ella f á c i l 
mente los hijos de nuestras clases trabajadoras? 
R e p á r e s e bien que, á u n siendo la circunstancia 
pr imera para imponer la e d u c a c i ó n obl igator ia , 
no la de la gra tuidad, sino la de que la escuela 
sirva para algo real y posi t ivo al que recibe la 
e n s e ñ a n z a — p o r q u e , en otro caso, lo que se da 
como g ra tu i to podria resultar ex t raord ina r ia 
mente oneroso—no bastan tales condiciones, y 
faltan otras tantas, tan esenciales como las i n 
dicadas. Si toda escuela fuese verdaderamente 
educadora y g ra tu i t a , sólo h a b r í a m o s real iza
do aquello que respecta á uno de los factores 
que entran en la e d u c a c i ó n : lo que corresponde 
al educador, Pero ¿y el educando? ¿ P u e d e n los 
n i ñ o s de nuestras clases trabajadoras concu r r i r 
hoy á la escuela, podria haber alumnos, aun
que nuestras escuelas fueran las mejores? ¿ D e 
j a n de i r los n i ñ o s á ellas por la sola r a z ó n de 
que no seanbuenas? No,seguramente , Sabe toda 
persona atenta á estas cuestiones, que una gran 
parte de los n i ñ o s no van, ó van poco t i empo , 
ó asisten con i r regular idad , porque, ó no han 
comido , ó no e s t á n vestidos, ó porque se hal lan 
permanentemente , ó de una manera acciden
ta l , dedicados á ocupaciones que sirven para su 
m a n u t e n c i ó n y la de sus padres á veces. Estos, 
por otra pa r te , se han educado en i d é n t i c a s ó 
peores condiciones que lo han de ser los h i jos : 
no poseen su arte ú oficio en t é r m i n o s que 
baste para mantenerlos á ellos y á la p ro l e : no 

(1) Las ideas del autor de este art ículo , catedrático 
de Derecho político en la Universidad de Oviedo, expre
san, por fortuna, algo más que una mera concepción teóri
ca. E l Sr. Posada es uno de los profesores que han iniciado 
en aquella Escuela, y con enérgica perseverancia, la reforma 
de nuestra enseñanza y educación superior en el sentido de 
la pedagogía moderna, haciendo que la Universidad astu
riana sea hoy un campo de ensayos discretísimos, hácia el 
cual convergen las miradas y la simpatía de cuantos se 
interesan por el porvenir de nuestra decrépita enseñanza y 
de nuestra olvidada juventud. Hoy dia, ya cuenta aquella 
Escuela con dos cátedras dotadas de mobiliario decoroso & 
higiénico, construido de acuerdo con el Museo Nacional 
pedagógico j acaba de establecer un gabinete de lectura 
escolar; estudia y prepara excursiones y, en suma, hace 
penetrar en los procedimientos educativos, dentro y fuera 
de las aulas, el nuevo espíritu de que en primer término 
depende la reorganización de nuestras fuerzas sociales.— 
( N . déla R . ) 

(2) Véase el número anterior del BOLETÍN. 

t ienen aprendidos m á s de uno para que la 
menor p e r t u r b a c i ó n e c o n ó m i c a no los r e d u j e 
se, de ese uno que poseen, á la miseria m á s 
espantosa; si ya no es que se produce és ta por 
la mala a d m i n i s t r a c i ó n , ó los vicios propios de 
la ignorancia que los esclaviza. Padres é hijos, 
por cons iguiente , necesitan libertarse de la 
ignorancia , or igen de* su miseria, y la miseria 
misma les i m p i d e aprender lo necesario. Y 
hé los a q u í en un verdadero c í r c u l o de h ie r ro , 
de donde no pueden salir, creemos nosotros, 
sino mediante el esfuerzo del resto de la so
ciedad. 

E n vez de declarar, pues, que los n i ñ o s de 
las clases obreras deben ser forzosamente edu
cados, debemos decir que todas las d e m á s cla
ses, la sociedad entera, y en su r e p r e s e n t a c i ó n 
los gobiernos, t ienen ob l igac ión de dar c o n 
diciones que les fac i l i ten la r e a l i z a c i ó n de 
aquel fin. Y planteada así la c u e s t i ó n , c o n 
v e n d r í a d i s t ingu i r entre l o s . n i ñ o s que por su 
p e q u e ñ e z y desval imiento físico y a n í m i c o no 
deben dedicarse m á s que á su p rop ia educa
c i ó n y p r e p a r a c i ó n , esto es, los p á r v u l o s , y 
aquellos otros, ya mayores, que pueden asistir 
á las escuelas elementales y superiores. 

Por lo que á los pr imeros respecta, parece 
que la s o l u c i ó n al problema á n t e s apuntado no 
puede hallarse sino por el camino de la bene
ficencia. E n t r e el n i ñ o abandonado entera
mente por sus padres (que es el caso en que 
reputan hoy la sociedad y los gobiernos que 
la beneficencia debe amparar lo) y el que , al 
llegar á los tres a ñ o s , no puede ser educado n i 
manten ido por ellos, no hay en realidad d i f e 
rencia alguna por lo que á su s i t uac ión se re
fiere; n i para mejorar la hay ot ro medio que 
proporcionar le una e n s e ñ a n z a que le suminis
t re , no sólo l ibros , t i n t a , papel y maestro, como 
hoy se hace en las escuelas elementales y s u 
periores, s e g ú n la ley del 57 , sino la a l i m e n 
t ac ión y el vestido, cuando los necesitare. 
Observe, qu ien tuviese por atrevida la s o l u c i ó n 
anter ior , en punto á la g ra tu idad de las escue
las primarias de todo genero, que si ex i s t i r 
pudiera di ferencia alguna, se r ía para inc l ina r 
la balanza de la miser icordia en favor de los 
p á r v u l o s . ¿ P o r q u é ha de considerarse m á s 
ventajosa la s i t u a c i ó n del n i ñ o pobre en 
las escuelas elementeles que la del m i smo en 
la de p á r v u l o s , y hemos de reputar m á s i m 
portantes el l i b r o , la t i n t a y el papel de los 
pr imeros que la a l i m e n t a c i ó n de los segundos? 

N o se ocul tan á nadie las dificultades eco
n ó m i c a s que se o p o n d r í a n á la r e a l i z a c i ó n d i 
recta y completa de la medida an te r ior ; pero 
como so luc ión parcial , creemos que deberla fa
cili tarse la entrada de n i ñ o s en las escuelas de 
p á r v u l o s de los actuales establecimientos de 
beneficencia, en los cuales haya medios y o r 
g a n i z a c i ó n adecuada para suminis t rar comida 
y vestido á los p e q u e ñ o s que lo necesitasen. 
Para este fin impor ta r la t a m b i é n sobremanera 
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fomentar la c r e a c i ó n de escuelas de p á r v u l o s 
en todas las casas benéf icas dependientes del 
Estado en que no existan, y recomendarla en 
las de f u n d a c i ó n privada que tampoco las ten
gan, mediante el e s t í m u l o de la s u b v e n c i ó n y 
la inf luencia del consejo del G o b i e r n o mismo. 
E n cuanto á las d e m á s escuelas de p á r v u l o s 
que hoy funcionan, así como las que se pudie
ran crear en adelante, son evidentemente las 
que m á s necesitan, para dar so luc ión al pro
blema, un profesorado de prest igio y c a r á c t e r 
human i t a r io , capaz de i nc l i na r en favor de los 
n i ñ o s desvalidos la caridad social y pr ivada ; y 
aunque no fuera por otras consideraciones, la 
f o r m a c i ó n de este profesorado deberla ser o b l i 
g a c i ó n sagrada en países pobres como el nuestro. 

Respecto de los n i ñ o s desvalidos de las es
cuelas elementales y superiores, es i nd i spen
sable, en p r imer t é r m i n o , reduci r las hoias de 
clase, y que estas sean, s e g ú n las estaciones, 
compatibles ccfi las faenas á que se dedican y 
con el aprendizaje de un oficio, cuando e s t án 
bajo la d i r e c c i ó n c influencia de los padres. 
E n ot ro caso, con la r e t r i b u c i ó n que al n i ñ o 
pobre podria dar el Estado, d e d i c á n d o l o — c o n 
ventaja q u i z á respecto de los adultos — á m u 
chas faenas de nuestras maestranzas, arsenales, 
f áb r i cas de tabacos, reparto de correspondencia 
y otros de este g é n e r o , se hal lar la s o l u c i ó n al 
problema de que el n i ñ o se mantenga y pueda 
concur r i r á la escuela. E l e jemplo del Estado 
est imular la en este sentido la conducta de las 
c o m p a ñ í a s , de las empresas y hasta de las 
familias par t iculares , cuyo servicio d o m é s t i c o 
tomarla con poco esfuerzo un c a r á c t e r seme
jan te . Mayores y menores, altos y bajos, G o 
biernos y pueblo : todos, en fin, l l e g a r í a n á 
pensar tal vez si no es una a n o m a l í a , contra
r i a á la naturaleza del n i ñ o , que é s t e , en su 
grado y modo p r o p i o , no pueda mantenerse 
y educarse; y si en todas las profesiones, artes 
y oficios no hay un aspecto i n f a n t i l — q u e d i 
r í a m o s — capaz de servir t a m b i é n de ocupa
c ión y medio de subsistencia á los n i ñ o s . E n 
este asunto ¿no p o d r á ocu r r i r q u i z á una obce
c a c i ó n y torpeza igual á aquella con que de
jamos de aplicar las apti tudes de la mujer con 
mengua de su e d u c a c i ó n y de su bienestar ma
terial? ( i ) . 

A l lado de medidas como las propuestas, y 

( i ) Nos ha inducido á hacer estas indicaciones la satis
factoria noticia de que hoy mismo la Dirección de Correos 
y Telégrafos ha sustituido en parte los ordenanzas adultos, 
repartidores de telegramas en Madrid, por muchachos de 
los que, ó debian ir á la escuela, ó aprender un ofício. E l 
ensayo hecho parece que ha dado hasta ahora excelentes 
resultados y que así se ha consignado ya ei^ documentos 
oficiales. E n vista de ello, la misma Dirección piensa com
pletar el pensamiento, extendiendo la sustitución dicha, y 
procurando que los mismos jovencillos no se llamen en 
adelante -mandaderos, como hasta hoy, sino repartidores; que 
se organice el servicio de manera que les deje una parte 
del dia para que puedan aprender un oficio; que esta cir
cunstancia sea requisito indispensable para ocupar plaza; 
que el sueldo que hoy disfrutan de una peseta, se aumente 

que estudiadas convenientemente p o d r í a n ser 
de inmedia ta a p l i c a c i ó n , deberla pensarse en 
el p roced imien to de subvenir el Estado d i r ec 
ta y gra tu i tamente á las necesidades mater ia 
les de los n i ñ o s en este grado de la e d u c a c i ó n : 
p roced imien to in ic iado , como i n d i c á b a m o s ya, 
por la misma ley de 1857 respecto de los l i 
bros, t i n t a , papel, plumas y d e m á s menesteres 
que hoy se les suminis t ran . N o hay r a z ó n para 
que estos auxil ios se reputen de m á s i m p o r t a n 
cia para la e d u c a c i ó n de los n i ñ o s pobres que 
el a l imento y el ves t ido , si no olvidamos los 
pr inc ip ios mismos que consideraba ya aquella 
ley y los hacemos caer en desuso, alegando la 
pobreza del p a í s , que á la postre no t iene, sin 
embargo y por l o m i s m o , o t ro remedio que el 
de dedicar m á s y m á s recursos á la e d u c a c i ó n 
nacional . 

O b s é r v e s e a d e m á s que, si nos consideramos 
obligados como p a í s de cultas aspiraciones, á 
proclamar y l levar á cabo la e d u c a c i ó n g r a 
t u i t a , satisfaciendo á los maestros su r e t r i b u 
c ión y p r o p o r c i o n á n d o l e s medios para que se 
perfeccionen en su m i n i s t e r i o , c u á n t o m á s 
no habremos de creernos en-e l deber de su
min i s t r a r al a lumno los recursos que necesite 
para concu r r i r á la escuela! A no ser que nos 
dejemos dominar por las ideas reinantes toda
v í a entre nosotros, de lo poco que valen las 
condiciones físicas y los respetos y jus t i c i a 
mermada que al cuerpo se deben! A d m i t i d a la 
necesidad de educar al pa í s , ¿qué r a z ó n h a b r í a 
para cuidar exclusivamente del maestro, que es 
un e lemento sólo en la obra de la e d u c a c i ó n ? 
¿ P o r q u e no reparamos que declarar of icialmen
te la e n s e ñ a n z a ob l iga to r i a , debe ser la conse
cuencia exigida de quedar realizado en todos 
sus t é r m i n o s el p r i n c i p i o de la g ra tu idad , así 
en lo que al maestro corresponde, cuanto en lo 
que al d i s c í p u l o se refiere t a m b i é n ? ¿ Por q u é 
no reparamos si estas, y no otras, son q u i z á las 
causas de que hasta ahora el precepto de la ley 
del 57 haya sido letra muerta? 

D E T E R M I N A C I O N DE L A S R E L A C I O N E S J U R Í D I C A S , 
por D . Alfredo Calderón. 

I . E l Derecho, como principio efectivo: fundamento y 
causa en el Derecho. — 2. Distinción entre las relacio
nes primarias y las secundarias. — 3. Los hechos jurídi
cos: sus clases.—4. Modos de adquirir. — 5. Trasfor-
macion de las relaciones jurídicas. 

I . S e g ú n hemos visto repet idamente, el De
recho, como p r i n c i p i o para la v ida , no queda 

en proporción á los telegramas que repartan, con el fin de 
que fc*nen un pequeño ahorro y puedan pagar su vestido 
uniforme y las reparaciones necesarias para andar limpios 
y tan decentes como pide la mhion que desempeñan. Si el 
ensayo prospera, según es natural; si se hace extensivo, 
no sólo á los que están aprendiendo oficio, sino á los que 
concurren á las escuelas, es un ejemplo que puede contri
buir á dar solución al problema. 
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nunca en vaga general idad, sino que se mues
tra de te rminado en todo caso de una manera 
concreta en una serie de estados efectivos. 
Cada uno de estos estados se refiere al todo del 
Derecho , mediante pertenecer á una par t icular 
esfera j u r í d i c a — p r o p i e d a d , f ami l i a , etc.—que 
cons t i tuye su fundamento i n m e d i a t o ; así como 
el Derecho lo es de todas estas esferas, y la 
v ida y sus relaciones lo son á su vez de aqué l . 
Se ent iende, pues, por fundamento j u r í d i c o de 
una d e t e r m i n a c i ó n de Derecho la esfera p r ó x i 
ma de e s t é en que halla su r a z ó n de existencia. 
E l fundamento no se dice sólo de los hechos, 
sino de todo lo part icular , inclusas las i n s t i t u 
ciones á que se a t r ibuye c a r á c t e r de permanen
c i a , por lo que nada es m á s frecuente que la 
c u e s t i ó n acerca del fundamento del derecho de 
f a m i l i a ó del de propiedad, por e jemplo . 

L a eficacia de l fundamento se l i m i t a , en 
cuanto á las determinaciones efectivas, mera
mente á hacerlas posibles. As í , el fundamento 
de la propiedad de cada i n d i v i d u o se halla en 
su naturaleza, que le hace capaz y necesitado 
de esta r e l a c i ó n ; pero esta capacidad y necesi
dad generales no-const i tuyen á d i c h o i n d i v i d u o 
en propie tar io de hecho. Para que las relaciones 
concretas se produzcan, es precisa la in te rven
c ión de una cama que las de t e rmine , actuando 
aquella pos ib i l idad . Debe dis t inguirse esta 
causa de la c o n d i c i ó n . L a n o c i ó n de condi 
c i ó n aparece en relaciones de c a r á c t e r pe rma
nente en las que no se piensa la causa; dos 
l í n e a s que se cortan son c o n d i c i ó n , no causa 
del á n g u l o . E n la esfera de la condic iona l idad 
tempora l , coinciden causa y c o n d i c i ó n en ser 
ambas igualmente aquello de que pende que 
una cosa sea efectiva. Su d i s t i n c i ó n estriba en 
que el efecto pende todo él de su causa, al 
paso que la cosa condicionada pende sólo en 
parte de cada una de las condiciones á que 
es t á sujeta. Puesta la causa, el efecto se sigue 
necesariamente, como puesta la c o n d i c i ó n se 
sigue la d e t e r m i n a c i ó n de lo "por ella condicio
nado. Pero mientras la causa de te rmina to ta l 
mente el efecto, cada una de las condiciones 
sólo cumple el fin en una par te : la que de ella 
pende. D e a q u í que el todo de condiciones á 
que u n hecho cualquiera se halla sometido en 
su r e a l i z a c i ó n , es i d é n t i c o á su causa: ya que, 
puestas todas, el hecho que pende de ellas se 
produce necesariamente. E n este concepto, es 
la c o n d i c i ó n respecto de la causa lo que la 
parte respecto del todo . L a condic iona l idad 
const i tuye el contenido par t icu lar de la causa
l i d a d . 

L o s errores reinantes acerca de ambos con
ceptos y de sus relaciones proceden de una 
c o n c e p c i ó n abstracta, tanto de la causa ^ m i o 
de la c o n d i c i ó n . Por c o n d i c i ó n (ó medio) tem
poral suele entenderse lo que es, en un grado 
mayor ó menor , ú t i l — e n el sentido rela t ivo de 
conveniente—para el c u m p l i m i e n t o de un fin, 
en vez de est imarlo como aquello de que d icho 

c u m p l i m i e n t o pende absoluta y forzosamente. 
Por causa se entiende la ac t iv idad del sér que 
de te rmina un hecho , prescindiendo de todo 
el sistema de condiciones en el seno de las 
cuales dicha act iv idad obra y cuyo concurso 
es indispensable para su eficacia. Mas cuando 
se concibe rectamente la causa como siendo 
lo que'hace efectiva una d e t e r m i n a c i ó n cual
quiera, no cabe desconocer que todas las con
diciones que son necesarias al efecto forman 
evidentemente parte de la causa, y que la 
propia ac t iv idad del sér no es sino una de es
tas condiciones, no m á s n i menos indispensa
ble que todas las otras. 

L a causa de que procede una r e l a c i ó n de D e 
recho, recibe por respecto á la misma la deno
m i n a c i ó n de titulo, y t a m b i é n , en una r e l a c i ó n 
m á s predominantemente subjetiva, la de modo 
de adquirir, 

2. E l estado natural de tod» persona j u r í 
d ica , puramente por ser tal y cualquiera que 
ella sea, sin d i s t i n c i ó n alguna, es fundamento 
de un sistema de derechqs iguales para todas, 
y que se han denominado naturales, pr imar ios , 
innatos, absolutos, derechos del hombre y tam
b i é n , aunque con impropiedad n o t o r i a , dere
chos individuales . Pero cada persona se halla 
colocada al p rop io t iempo en u n estado pe
cul ia r , s e g ú n las diversas circunstancias de su 
v i d a ; naciendo de a q u í para ella un conjunto 
de relaciones j u r í d i c a s que le son enteramente 
propias y que, por o p o s i c i ó n á las anteriores, 
han rec ib ido los nombres de secundarias, ad 
quir idas, condicionales é h i p o t é t i c a s . A s í és 
un derecho p r i m a r i o el que cada hombre t iene 
al inviolable respeto de su d ign idad personal 
como c o n d i c i ó n esencial de su v ida , que nace 
inmedia tamente de su naturaleza; y es, por el 
con t r a r io , adqui r ido , el derecho del acreedor, 
por e jemplo, á que le sea pagada la deuda: 
pues su cualidad de acreedor en aquella rela
c ión concreta no emana inmedia tamente de su 
cual idad de hombre , sin m á s , sino de un hecho 
concreto, v . gr., el contrato de p r é s t a m o . 

C o m o inherentes á la naturaleza humana, 
las relaciones j u r í d i c a s pr imarias a c o m p a ñ a n 
á la persona durante el curso entero de su 
vida, son permanentes c inmutables , no pu -
diendo en n i n g ú n caso ser alteradas n i m o d i 
ficadas en sí mismas por inf lujo de los hechos. 
Son t a m b i é n irrenunciables, como superiores á 
la vo lun tad del sujeto, é inamis ibles , no pu -
diendo ser perdidas por acto alguno propio ó 
ajeno, n i á u n por la p e r p e t r a c i ó n de los m á s 
horrendos del i tos . E n este sentido se suele 
decir de e lks t a m b i é n , aunque improp iamente , 
que son imprescr ip t ib les , con l o q u e se expresa 
su inamis ib i l idad por el trascurso del t i empo . 
Se ha hecho notar t a m b i é n con exac t i tud que, 
der ivando de la naturaleza misma, son supe
riores á la vo lun tad del leg is lador , al cual 
no toca otorgarlas ó rehusarlas, n i á u n l i m i t a r 
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arb i t ra r iamente su ejercicio. Esta cual idad 
ha sido poco fe l izmente expresada con el t é r 
m i n o de ilegisltil/les, el cual conduce á pensar 
e r r ó n e a m e n t e que el uso de dichas facultades 
no es susceptible de r e g u l a c i ó n legal y queda 
abandonado al mero a l b e d r í o del sujeto, á u n 
ante su conc ienc ia .—A este orden de derechos 
pertenecen los que todo hombre se a t r ibuye á 
la v i d a , al honor , á trabajar, etc., como otras 
tantas condiciones fundamentales de su ex i s 
tencia. 

Las relaciones secundarias nacen del estado 
i n d i v i d u a l en que el sujeto se encuentra c o l o 
cado con ó sin in te rvendion de su vo lun tad , 
c u a d r á n d o l e s , por t an to , har to m á s que á las 
anteriores, el nombre de individuales. Siguen 
estas relaciones fielmente la e v o l u c i ó n toda de 
la vida del sujeto, cambiando á medida que 
cambian los estados del mismo, á los que se 
adaptan como la forma al f o n d o , s e g ú n el ca
r á c t e r formal reconocido en el De recho . 

L a existencia de los derechos p r imar ios ha 
sido negada por todas aquellas escuelas que ha
cen consist ir , no la vida j u r í d i c a , sino el Dere 
cho mismo, en una pura e v o l u c i ó n . Descono
cen unas el fondo sustancial de que los hechos 
proceden; otras suponen que este fondo es 
en sí mismo ajeno al Derecho, al cual en ton
ces consideran como fruto de la e v o l u c i ó n de 
elementos que nada t ienen de e s e n c i a ñ n e n t e 
j u r í d i c o : v. gr., los seres y las fuerzas naturales 
que, en algunas de estas concepciones, engen
dran por sus trasformaciones sucesivas el esp í 
r i t u , la sociedad humana y el orden del Dere 
c h o . — A estas escuelas pertenece en p r i m e r 
t e rmino el hegelianismo que, poniendo el f u n 
damento de toda existencia en el devenir, es 
incompat ib le con la c o n c e p c i ó n de un derecho 
permanente de la persona, siendo para él toda 
r e l a c i ó n j u r í d i c a un momento en la e v o l u c i ó n 
incesante del e s p í r i t u o b j e t i v o . — L a escuela 
h i s t ó r i c a niega igualmente la existencia de los 
derechos absolutos de la personalidad, en cuan
to no hay para ella o t ro Derecho que el que se 
produce posi t ivamente en la v ida mediante 
hechos, y por tanto sólo r e ú n e n verdadera
mente este c a r á c t e r los llamados adqui r idos .— 
E n fin, el posi t ivismo trasformista, que c o i n c i 
de con el hegelianismo en la c o n c e p c i ó n ge
neral de la vida sujeta á una e v o l u c i ó n en que 
nada propiamente es, sino que todo viene á ser 
y deja de ser sucesivamente, considera t a m b i é n 
el Derecho todo y cada derecho par t icular 
como un momen to t rans i tor io de esa e v o l u c i ó n 
de la fuerza, en que se generan todos los séres 
y las formas todas, desde las m á s elementales 
hasta las m á s ricas y complejas. 

En t re los que reconocen la real idad de la 
d i s t i n c i ó n que separa los jura connata de los j u r a 
acquisita, existe una divergencia fundamental 
respecto á la manera de concebir los pr imeros . 
Son para unos los derechos pr imar ios r e l a c i o 
nes j u r í d i c a s completas, derechos efectivos, 

que t ienen un prop io contenido que es i n t e 
r io r en la persona: el honor , la v i d a , el t r aba 
j o , el pensamiento, e tc . , fo rman , s e g ú n esta 
c o n c e p c i ó n , el objeto y contenido inmediatos 
de los derechos relativos á estas cualidades. 
O t r o s , por el c o n t r a r i o , conciben los d e r e 
chos fundamentales como meras posibilidades 
ó capacidades vac ías , que han de llenarse y ha
cerse efectivas mediante los hechos. A s í , todo 
hombre t iene na tura lmente , y sólo por ser ta l , 
el derecho de llegar á ser p r o p i e t a r i o ; pero 
este derecho no pasa de posible á efectivo sino 
mediante los hechos que confieren á cada i n 
d iv iduo una propiedad de te rminada . Ambas 
opiniones encierran, sin duda, parte de v e r 
dad. N o es posible negar que las cualidades de 
la personalidad sean objeto mediato del D e r e 
cho y fuentes para el sujeto de facultades y 
obligaciones. Pero estas mismas cualidades no 
se dan nunca en la v ida con una pura genera
l idad indeterminada , sino que se muestran por 
el cont ra r io , actualizadas siempre de una m a 
nera concreta por v i r t u d de los hechos de que 
nacen el estado de la persona y las facultades 
y obligaciones precisas que , en un m o m e n t o 
dado, le corresponden. Nada h a y , pues, de 
realmente con t rad ic to r io en el fondo de estas 
dos opiniones, que sólo son inexactas en su as
pecto negativo y de e x c l u s i ó n r e c í p r o c a . 

L a r e l a c i ó n que media , s e g ú n esto, entre los 
derechos pr imar ios ó absolutos y los secunda
rios ó h i p o t é t i c o s , es tal y tan í n t i m a , que de
ben en real idad ser considerados ambos ó r d e 
nes m á s bien como fases de cada r e l a c i ó n , que 
como especies diferentes. T o d a r e l a c i ó n de D e 
recho es, con efecto, de una parte, e x p r e s i ó n de 
la naturaleza misma del sér j u r í d i c o en una de 
sus esenciales cualidades; y de otra, determina
c ión concreta, encerrada en l í m i t e c u a n t i t a t i 
vo y susceptible de a d q u i s i c i ó n , t ras forma-
cion y p é r d i d a por parte del sujeto en su e v o 
l u c i ó n t empora l . Las relaciones primarias y las 
secundarias no caben, pues, unas sin otras; son 
igualmente reales é igualmente necesarias para 
la vida j u r í d i c a de cada hombre . E n real idad, 
la r e l a c i ó n secundaria no es sino la de te r 
m i n a c i ó n en todo l í m i t e de una r e l a c i ó n p r i 
maria correspondiente, la cual , siendo suscep
t ib le de concretarse de infini tas maneras, r ec i 
be del hecho aquella d e t e r m i n a c i ó n efectiva, 
por v i r t u d de todo el sistema de circunstancias 
h i s t ó r i c a s en medio de las cuales se realiza en 
cada pun to la vida de la persona. D e esta es
pecial d e t e r m i n a c i ó n d imanan, no sólo las con 
diciones que a m p l í a n de hecho las facultades 
de la persona — en la a d q u i s i c i ó n de bienes, 
por e j emplo—sino aquellas otras que , subje t i 
vamente consideradas, parecen res t r ingi r la , ta
les como la tute la ó la pena. H a y que adver t i r , 
por lo que hace á estas l imi tac iones , en cuanto 
pueden afectar al e jerc ic io de los derechos 
fundamentales, que no cabe concebirlas como 
hijas de una r e s o l u c i ó n arbi t rar ia del poder. 
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al cual toca tan sólo , a q u í como donde quiera , 
reconocer y declarar el estado real de la v ida 
j u r í d i c a ; sino que se engendran en d icho esta
do. L a f u n c i ó n del poder social se l i m i t a á 
procurar supl i r por un medio racional el vac ío 
que o r ig inan en los derechos del sujeto y el 
desamparo en que los d e j a n ; ora ampl iando 
s implemente la capacidad de aquel mediante 
la r e p r e s e n t a c i ó n tu te la r , hasta tanto que el 
desarrollo normal del mismo — realizado por 
fuerzas de la naturaleza á que no puede susti
tuirse en el caso acc ión alguna humana — le 
in tegre en la p l e n i t u d de sus facultades, ora 
in ten tando restaurar en esa p l e n i t u d al sujeto 
á qu ien una p e r t u r b a c i ó n ha l\ccho decaer de 
e l l a , como tiene lugar en el t ra tamiento a p l i 
cado al loco ó en la pena impuesta al culpable. 
E n todo caso, debe reconocerse que estas i n s t i 
tuciones, que e n t r a ñ a n la l i m i t a c i ó n posi t iva 
en el uso de a l g ú n derecho, singularmente de 
la l i b e r t a d , en tanto se l e g i t i m a n , en .cuanto 
sirven al derecho mismo que en apariencia 
res t r ingen , y no por n inguna otra especie de ! 
consideraciones. A s í , e d u c a c i ó n , tutela y pena 
l i m i t a n la l ibe r t ad del sujeto, pero sólo para 
desarrollarla ó restaurarla. Sin ellas, la l i be r t ad 
del n i ñ o , el loco ó el del incuente quedarla m u 
t i lada de hecho y por t i empo i n d e f i n i d o ; me
diante ellas, se estimula y protege su desenvol
v i m i e n t o , se conserva siempre como posible y 
se restablece efectivamente en su caso. 

3. E n tanto que los hechos se refieren como 
medios al c u m p l i m i e n t o de a l g ú n fin, son y se 
l l aman hechos jurídicos. D e una manera i n m e 
diata, só lo los actos ó hechos voluntar ios per te
necen al Derecho como su objeto p rop io . M a s 
todo hecho, sea cualquiera su naturaleza, puede 
revestir c a r á c t e r j u r í d i c o , sea porque d e t e r m i 
nando la s i t u a c i ó n de la persona afecte de a l 
guna manera á su capacidad, sea porque como 
medio ú t i l pueda enlazarse con un acto l i b re 
que , median te su p r e s t a c i ó n , satisfaga alguna 
necesidad racional . A s í es j u r í d i c o , en el p r i 
mer concepto, el hecho completamente i n v o 
l u n t a r i o del advenimiento á la mayor edad; y 
lo es, en el segundo, la acces ión que, de mero 
f e n ó m e n o na tura l , se convier te , por su r e l a c i ó n 
con el ó r d e n de la p rop ieaad , en una forma 
de a d q u i s i c i ó n de é s t a . 

E l hecho j u r í d i c o no engendra las relacio
nes de Derecho , las cuales e s t á n dadas en la 
naturaleza misma de los seres y determinadas 
en la vida por la l ib re vo lun tad de la perso
na, que es siempre su causa inmedia ta . Mas 
afectando á la capacidad del sujeto y m o d i f i 
cando á cada paso su s i t u a c i ó n , dan ocas ión al 
nac imien to y á las trasformaciones que t ienen 
lugar en las relaciones j u r í d i c a s secundarias. 
Por lo que hace á és tas , puede decirse que la 
s i t u a c i ó n j u r í d i c a de una persona cualquiera 
se halla sometida á un perpetuo é incesante 
cambio , no cabiendo imaginar dos momentos 

de su vida en que sus facultades y obligaciones 
no hayan exper imentado alguna m o d i f i c a c i ó n . 

D i v í d e n s e los hechos j u r í d i c o s por los d i 
versos elementos que en ellos in t e rv ienen . Por 
la causa que los p roduce , son volufitnrios, in
voluntarios y mixtos: en estos se hace depen
der vo luntar iamente la existencia de la rela
c ión j u r í d i c a de un acontec imiento en sí i nvo
lun t a r io , como tiene lugar en las llamadas con
diciones casuales. Por su r e l a c i ó n al fin, se 
d is t inguen en esenciales y arbitrales: no porque 
estos sean enteramente potestativos c i n d i 
ferentes al D e r e c h o , sino porque pueden ser 
sustituidos por otros que, en la pecul iar rela
c ión á que se refieren, cumplen igualmente el 
fin. Por la naturaleza de la c o n d i c i ó n j u r í d i c a 
que e n t r a ñ a n , hay daciones, que consisten en la 
entrega de una cosa, como objeto mediato de 
la r e l a c i ó n , y prestaciones que estriban en la 
r e a l i z a c i ó n de un servicio personal; d iv i s ión á 
la cual se ha a t r i bu ido una impor tanc ia exage
rada en el derecho posi t ivo. Por r a z ó n d é su 
naturaleza p r o p i a , se clasifican los hechos en 
materiales y formales, s e g ú n que la r e l a c i ó n de
pende del contenido mismo del hecho ó de su 
mera d u r a c i ó n t empora l ; y por r a z ó n del modo, 
en positivof y negativos. 

Fina lmen te , en r a z ó n de su efect iv idad, son 
reales ó presuntos, s egún e s t én ó no directamen
te corrtprobados. T i e n e a q u í su fundamento 
el sistema de las presunciones, tan impor t an t e 
en la ciencia del Derecho . Consiste la pre
s u n c i ó n en i n d u c i r de un hecho conocido o t ro 
que no lo es d i rec tamente . Esta i n d u c c i ó n se 
halla sometida á las leyes lóg icas propias de 
toda inferencia . Los antiguos jurisconsultos 
d i s t i n g u í a n entre las presunciones definit ivas 
Cjuris et de j u r e ) y las provisionales fjuris tan-
lum); pero en buenos p r inc ip ios , toda presun
c ión debe ser in te r ina y ceder á la prueba en 
cont rar io . L o que ha revestido de alguna apa
r iencia de fundamento á esta i m p r o p i a d i s t i n 
c i ó n , ha sido la c o n f u s i ó n , frecuente hoy toda
v í a , de las presunciones con relaciones j u r í 
dicas de todo punto determinadas y obl igato
rias. A s í se ha pretendido basar en una voluntad 
presunta la o b l i g a c i ó n que resulta de la g e s t i ó n 
de negocios sin mandato, la p é r d i d a de la cosa 
por p r e s c r i p c i ó n , la r e g u l a c i ó n legal de la su
ces ión ab intestato, e tc . : cuando todas estas 
relaciones se apoyan en pr inc ip ios superiores 
á la mera vo lun tad subjetiva. E l desconoci
mien to de estos pr inc ip ios no ha imped ido , sin 
embargo, reconocer la in jus t i c ia y perturba
c i ó n que en dichas relaciones se seguirla de 
confiar á la a rb i t ra r ia d e c i s i ó n del sujeto el 
c u m p l i m i e n t o de las obligaciones que de ellas 
se engendran. N o cabla consent i r , v . gr . , que 
la persona favorecida por la l e g í t i m a ges t ión 
de otra se negara á c u m p l i r sus deberes res
pecto de é s t a ; y a s í , en és te y otros casos, su 
vo luntad real y efectiva distara de la presunta 
que le habla sido a t r ibu ida por la ley. Esta 
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impos ib i l idad , que d e b i ó haber conducido á 
negar la existencia de una verdadera p r e s u n c i ó n 
j u r í d i c a en tales momentos, fué expresada e m p í 
r icamente mediante la c r e a c i ó n de las presun
ciones j l ír ís et dejure que, no admi t i endo prueba 
en c o n t r a r i o , i m p l i c a n manifiesta cont rad ic 
c i ó n . Fal ta t a m b i é n en estos casos y otros a n á 
logos una de las condiciones sitie qua non de 
toda p r e s u n c i ó n j u r í d i c a , á saber: la absoluta 
necesidad, sin la cual nunca es l í c i t o de t e rmi 
nar por meras conjeturas relaciones que pueden 
ser reguladas por c o m p r o b a c i ó n d i rec ta de los 
hechos ó d e c l a r a c i ó n de los p r inc ip ios á que 
han de someterse. 

4. Los hechos, en cuanto dan or igen á re
laciones j u r í d i c a s , han rec ib ido ( s e g ú n hemos 
v i s t o ) el n o m b r e , aunque i m p r o p i o , de cau
sas, y t a m b i é n de modos de adquirir nuestros 
derechos y obligaciones. Estos modos pueden 
ser originarios, esto es, p roduc i r una r e l a c i ó n 
que para nada supone otra preexis tente; ó por 
el cont rar io derivados, comunmente compren
didos bajo el nombre de « s u c e s i o n e s » y que 
or ig inan una r e l a c i ó n dependiente de la de o t ro 
sujeto, de suerte que viene á reducirse, en lo 
esencial, á que és te cambie, subsistiendo la re
lac ión antigua. A s í el que ocupa antes que o t ro 
un objeto de la Naturaleza que á nadie perte
nece (res null ius) , ó que ha sido abandonado 
por su d u e ñ o (res derelicta), adquiere por modo 
o r ig ina r io ; el heredero, séalo ó no por testamen
to, es l lamado á la herencia sólo en v i r t u d de 
la r e l a c i ó n que le enlaza al d i f u n t o ; de igual 
suerte que el derecho del comprador supone 
necesariamente el del vendedor, sin el cual no 
se concibe la compra . E n las sucesiones, se de
nomina causante aquel de quien procede el de
recho, y causa habiente al que lo adquiere. 

L a ocupación, el trabajo y la accesión 6 i n c r e 
mento que adquieren nuestras cosas por v i r t u d 
de una fuerza na tura l , son los pr incipales m o 
dos or iginar ios de adqu i r i r , especialmente a p l i 
cables á la esfera de la propiedad. E n t r e los 
modos der ivados, pr incipales asimismo en d i 
cha esfera, se hallan la tradición ó entrega de la 
cosa, considerada por mucho t i empo como con
d i c i ó n esencial de ciertas relaciones; ha adjudi
cación, ó a t r i b u c i ó n hecha por una au tor idad 
competente; y los negocios j u r í d i c o s , fuente la 
m á s fecunda de t r a s m i s i ó n de derechos, y que 
pueden ser unilaterales, como el testamento, ó 
bilaterales, como el cont ra to . 

L a usucapión ó a d q u i s i c i ó n de un derecho 
ajeno mediante el uso del mismo, es en r e a l i 
dad un modo or ig inar io de a d q u i r i r , pues, el 
derecho del adquirente no deriva a q u í , como 
acontece en las sucesiones, del an te r ior d u e 
ñ o . L a fundamentacion j u r í d i c a de esta i n s 
t i t u c i ó n ha dado m á r g e n á e m p e ñ a d a s c o n 
troversias. Los defensores del derecho a rb i t r a 
r io han considerado á la u s u c a p i ó n como mera 
c r eac ión del legislador, in t roduc ida por razones 

de u t i l i dad general . L a necesidad de que las 
relaciones de Derecho no queden i nde f in ida 
mente pendientes de d e t e r m i n a c i ó n , de suerte 
que l legue á ser imposible precisar en cada 
pun to lo tuyo y lo m i ó , es la r a z ó n m á s 
generalmente alegada. N o han fal tado, s in 
embargo, quienes hayan pre tendido fundarla 
en una p r e s u n c i ó n de Derecho. Esta p re sun
c ión puede referirse, b ien al p r i m i t i v o sujeto 
del derecho en c u e s t i ó n , s u p o n i é n d o l e á n i 
mo de abandonarlo y conve r t i r l o así en res 
derelicta y jus t i f icando su' a p r o p i a c i ó n por el 
p r i m e r ocupante ; bien al adquirente , á qu ien 
se p r e s u m i r í a verdadero d u e ñ o " del derecho 
que posee. H a habido, en fin, qu ien ha llegado 
hasta á considerar la p r e s c r i p c i ó n ó p é r d i d a de 
la cosa para su d u e ñ o — q u e a c o m p a ñ a siempre 
necesariamente á la u s u c a p i ó n ó a d q u i s i c i ó n 
de la misma por o t r o — c o m o una pena impues
ta por la ley á su negligencia. 

C o m o quiera que esto sea, lo que i m p o r t a 
ante todo tener en cuenta es que la u s u c a p i ó n 
sólo se refiere á los derechos enajenables, sien
do absurdo apl icarla , no ya sólo á los derechos 
fundamentales de la personalidad, sino aun á 
las facultades que competen á una persona en 
concepto de func ionar io que obra en represen
tac ión de un todo social super ior , como tiene 
lugar , v . gr., en los derechos p o l í t i c o s . L a su
puesta a d q u i s i c i ó n del poder por el uso es una 
falsa apariencia. E n real idad, el uso del poder 
i l e g í t i m o en su or igen llega á leg i t imarse , no 
por el mero trascurso del t i empo y la poses ión 
cont inuada , sino por el consent imiento expre 
so ó t á c i t o del pueblo. Nada hay de e s p e c í f i -

¡ camentc c o m ú n entre esta r e l a c i ó n y las facu l 
tades que una persona ejerce como de su ex
clusiva per tenencia : ya que no cabe decir que 
el poder se adquiera , n i que pertenezca á la 
persona que l o e je rc i t a , al modo de los dere
chos privados que cons t i tuyen su p a t r i m o n i o . 

5. S e g ú n en o t ro lugar queda mostrado, la 
eficacia de las relaciones de Derecho es r e a l 
mente perpetua, no pudiendo afirmarse con 
propiedad que se ex t inguen , sino que se tras-
fo rman á impulsos del constante mudar de los 
hechos. N o obstante, cuando esta trasforma-
cion llega á ser ta l , que el deudor deja de estar ' 
sujeto á la p r e s t a c i ó n á que se hallaba obl igado, 
se e x t i n g u e , no la r e l a c i ó n , pero sí aquella 
o b l i g a c i ó n . Esta e x t i n c i ó n puede ser positiva-ó 
negativa, s e g ú n t iene lugar por haberse c u m 
pl ido el fin de la r e l a c i ó n , ó por haberse hecho 
imposible d icho c u m p l i m i e n t o . L a p r e s t a c i ó n 
de la c o n d i c i ó n j u r í d i c a por el obl igado y su 
a c e p t a c i ó n por el pretensor, cuando és t e es 
otra persona, son condiciones necesarias para 
la e x t i n c i ó n positiva de las obligaciones. Esta 
p r e s t a c i ó n d i r e c t a , que se l lama pago, puede 
ser susti tuida por la cesión de bienes, mediante 
la cual queda l i b r e de su o b l i g a c i ó n el deudor 
insolvente sin culpa . O t r a forma ind i rec t a de l 
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pago es la compensación, en que se satisface una 
deuda o p o n i é n d o l e otra del m i s m o valor : la 
c o m p e n s a c i ó n supone la perfecta igualdad de 
los c r é d i t o s que r e c í p r o c a m e n t e se anulan. 

L a impos ib i l idad del c u m p l i m i e n t o ext ingue 
la o b l i g a c i ó n , conforme al p r i n c i p i o j u r í d i c o : 
ad impossibiüa nulla datur obligatio. Puede esta 
i m p o s i b i l i d a d proceder del sujeto, e x t i n g u i é n 
dose ciertas obligaciones por la muer te , ora 
de l pretensor, v. gr., el pago de una renta v i 
t a l i c i a ; ora del obl igado, como la p r e s t a c i ó n 
de un servicio personal que t iene su est ima
c i ó n propia en las condiciones indiv iduales del 
m i s m o ; ora d é uno ó de ot ro , ind i s t in tamente , 
como acaece en la p r e s t a c i ó n de alimentos. 
A veces, puede producirse esta impos ib i l i dad 
sin muer te del sujeto, ya por un o b s t á c u l o 
mate r ia l , como la enfermedad de un art í f ice que 
le i m p i d e c u m p l i r el compromiso c o n t r a í d o ; 
ya por una c o n s i d e r a c i ó n m o r a l , como si un 
escri tor, que se habia obligado á sostener en su 
obra determinadas doctr inas, cambiara de o p i 
niones. T a m b i é n se ext inguen las obligaciones 
por parte del sujeto, cuando cesa el estado en 
que se fundan determinadas relaciones de D e 
recho , como acaece con la tu te la que, o r ig ina
da por la tempora l incapacidad del menor, 
desaparece con ella al llegar el sujeto á la ma
yor edad , reapareciendo en el caso de que 

•vuelva á aparecer una incapacidad m á s ó m é -
nos a n á l o g a : v. gr., la locura . 

L a d e s t r u c c i ó n de la cosa, objeto de la o b l i 
g a c i ó n , ex t ingue é s t a , siempre que dicha des
t r u c c i ó n se haya producido por fuerza mayor 
[caso fortuito) y sin culpa por parte del o b l i 
gado. 

Por r a z ó n de la r e l a c i ó n misma, se ext ingue 
la o b l i g a c i ó n , cuando tiene lugar el c u m p l i 
m i e n t o de una condición, resolutoria, de que 
aquella pende; por confusión, ó u n i ó n en una 
misma persona de los t í t u l o s de acreedor y de 
deudor ; por acumulación, t a m b i é n en la misma 
persona y respecto de la misma cosa, de dos 
causas lucra t ivas , una de las cuales no puede 
tener efecto (como si se diera en d o n a c i ó n á 
un sujeto la cosa misma que ha rec ib ido por 
herenc ia ) ; por rescisión ó a n u l a c i ó n , dentro de 
las condiciones l e g í t i m a s , de una ob l igac ión 
c o n t r a í d a con i m p r e m e d i t a c i ó n , ó á impulsos 
de una necesidad imperiosa de que el acreedor 
ha abusado; y finalmente, por prescripción ó pér 
d ida del derecho del acreedor por el no uso, 
que l ibe r ta al obligado de su deuda. 

Las obligaciones que nacen del consen t i 
m i e n t o pueden t a m b i é n ext inguirse por c o n 
ven io . Esto puede tener lugar, ya en forma de 
remisión, cuando el acreedor renuncia á su dere
cho, aunque siempre con anuencia del deudor, 
á qu ien no cabe imponer esta l i be ra l idad (bene

ficia non obtruduntur); ya por m u t u o disenso en 
las obligaciones bilaterales; ya por novación, 
cuando una o b l i g a c i ó n nueva sustituye á la 
que se ex t ingue . L a d e t e r m i n a c i ó n dada á pre

tensiones inciertas, por v i r t u d de concesiones 
r e c í p r o c a s entre las partes, se denomina tran
sacción. E n fin, se entiende por compromiso el 
convenio por el que varias personas se obligan 
á someter á otra ú otras sus diferencias, estan
do á lo que dichas personas dec idan . Este 
contrato t iene gran impor tanc ia para la ter 
m i n a c i ó n de los conflictos que surjen entre las 
naciones, cons t i tuyendo el arbi t raje i n t e rna 
c iona l . 

L A E N S E Ñ A N Z A I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
EN EL CONGRESO DE BURDEOS, 

for D . Ricardo Rubio. 

E n la segunda quincena del mes de Setiem
bre ú l t i m o , se han celebrado en Burdeos las 
sesiones de un Congreso para el estudio de la 
o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a t é c n i c a comer
cial é i n d u s t r i a l . E n dos secciones distintas, 
una para la e n s e ñ a n z a de la indus t r i a y otra 
para la del comercio , se han expuesto los 
respectivos problemas que e n t r a ñ a n ambas, 
dada su s i t u a c i ó n actual en Francia y en el 
ext ranjero . D e un a r t í c u l o que en el ú l t i m o 
n ú m e r o de la Revue p'edagógique publ ica mon-
sieur P . Bourde sobre las discusiones de este 
Congreso, tomamos algunas de las siguientes 
noticias. 

Por lo que hace á la e n s e ñ a n z a indus t r i a l , es 
m u y reciente su desarrol lo ; pero en algunas 
naciones, como en Suecia y D i n a m a r c a , tan 
r á p i d o , que l o t ienen hoy completamente orga
nizado. E n Ingla ter ra , s e g ú n M r . P h i l i p M a g -
nus,— D i r e c t o r de la I n s t i t u c i ó n Cen t r a l fun
dada hace dos años en South K e n s i n g t o n por 
la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de Londres para la 
e n s e ñ a n z a superior c ien t í f i ca de las diversas 
profesiones de la i n g e n i e r í a , — los cursos t é c 
nicos dados por la noche han reun ido el a ñ o 
ú l t i m o : en ciencias, 78 .810 a lumnos; en artes, 
6 1 . 1 5 1 , y en los cursos p r á c t i c o s , verdaderos 
cursos de aprendizaje, 7 .660 . Estos cursos se 
crean por las munic ipa l idades , por las corpo
raciones 6 por los part iculares. Las materias 
sobre que versan las e n s e ñ a n z a s son: 25 para 
las cieneñas y 6 para las artes. E l Estado fija 
los programas s e g ú n los cuales deben darse las 
asignaturas; pero cada escuela t iene l iber tad 
para elegir las materias que quiera e n s e ñ a r con 
arreglo á las condiciones y necesidades locales. 
D e esta manera tratan los ingleses de a rmoni 
zar la un idad de la d i r e c c i ó n con la a u t o n o m í a 
de las escuelas. Los franceses t ienen organizada 
la e n s e ñ a n z a superior indus t r i a l por medio de 
su Escuela P o l i t é c n i c a , con las especiales que 
de ella dependen , y su Escuela Cen t ra l de 
Ar tes y Manufac tu ras ; y la e n s e ñ a n z a secun
daria i n d u s t r i a l , por medio de sus escuelas de 
Artes y Ofic ios , M o d e r n a m e n t e , el Estado ha 
resuelto la c r e a c i ó n de tres escuelas profesio
nales t ipos: la de V i c r z o n , la de A r m e n t i é r e s 
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y la de V o i r o n , que acaba de inaugurarse; ade
m á s , concede muchas subvenciones á escuelas 
de in i c i a t iva privada ó de los m u n i c i p i o s . 

Las discusiones m á s importantes de esta 
secc ión han sido á p r o p ó s i t o de las escuelas de 
aprendizaje en que el n i ñ o pueda entrar al 
salir de la escuela p r imar ia . E l tema se ha 
fo rmulado en estos t é r m i n o s : ¡ L a escuela de 
aprendizaje puede reemplazar al aprendizaje 
en el taller, para la f o r m a c i ó n de los obreros? 
A M . Desmoul ins , no le ofrece duda la res
puesta afirmativa : hace constar que en la E x 
p o s i c i ó n de 1867 se n o t ó que la hab i l idad ma
nual de los obreros de P a r í s decaia. L a causa, 
se v ió que era el pasar los aprendices de los 
talleres á obreros, á n t c s de haber aprendido 
suficientemente el of ic io . Por consiguiente , el 
tal ler no compi te con la escuela, porque el t a 
l l e r no forma obreros. Apa r t e de esto, hablan 
m u y alto en favor de las escuelas de a p r e n d i 
zaje los resultados obtenidos con las fundadas 
por las c á m a r a s sindicales, sobre todo en Pa
r í s . Los obreros que salen de estas escuelas 
son siempre superiores á los formados en el 
ta l ler , porque en la escuela el aprendiz recibe 
una e d u c a c i ó n profesional entera, es deci r , 
que trabaja á u n en aquellas 'partes de su arte 
que d e s p u é s no han de ocuparle ; mientras que 
en el taller se destina al aprendiz inmedia ta 
y exclusivamente á la especialidad del oficio á 
que piensa dedicarse. E l Congreso, pues, ha 
votado « q u e se m u l t i p l i q u e n , s e g ú n las nece
sidades locales, las escuelas profesionales c i n 
dustriales, como c o n t i n u a c i ó n de las escuelas 
pr imar ias e l e m e n t a l e s . » — L a c u e s t i ó n de quien 
debe ser el encargado de la c r e a c i ó n de estas 
escuelas, se r e so lv ió , aconsejando, como propo
n í a el delegado i ta l iano M . de Bressan, que 
corresponde directamente á las corporaciones 
interesadas en formar buenos obreros, y que 
el papel del Estado se reduce á acordar las 
subvenciones indispensables y á formar es
cuelas-tipos, en que las corporaciones encuen
t ren modelos para la o r g a n i z a c i ó n de las suyas 
especiales. Por ú l t i m o , la secc ión a c o r d ó la 
necesidad de establecer pensiones para viajes 
á favor de los alumnos m á s aprovechados, al 
conc lu i r sus estudios. 

Por lo que toca á la o r g a n i z a c i ó n de la ense
ñ a n z a t é c n i c a comercia l , el Congreso ha hecho 
constar que en Francia es tá mucho m é n o s 
desenvuelta que la de las industrias. H a y na
ciones que producen con mayor baratura; 
pero hasta ahora Francia ha conservado la su
per io r idad del buen gusto , de la gracia en el 
aspecto a r t í s t i c o • de sus p roduc tos ; lo cual 
quiere decir que su indust r ia ha progresado, 
pero que su comercio ha permanecido estacio
nar io . L a e n s e ñ a n z a mercan t i l e lemental só lo 
cuenta con un es tablecimiento: la escuela 
fundada por la C á m a r a de comercio de Paris 
en la avenida T r u d a i n e . Cerca de 500 a l u m 
nos siguen sus cursos durante tres a ñ o s , y 

cuando t e rminan son m u y solicitados por el 
comercio . E n L y o n , y con el t í t u l o de Es
cuela Superior de E n s e ñ a n z a Comerc ia l y 
T é c n i c a para M u j e r e s , f u n d ó M l l e . L u q u i n 
una serie de cursos que se dan de cuatro de la 
tarde á ocho de la noche. Desde 1861 , esta es
cuela provee á sus alumnas de diplomas, que 
son hoy e f icac í s imas recomendaciones para las 
casas de comerc io . Cua t ro i t i i l alumnas han 
seguido estas e n s e ñ a n z a s , y casi todas han sido 
ventajosamente colocadas con sueldos de 1.200, 
1.500, 2 .000 y hasta 6 .000 pesetas anuales. 
Los delegados de L i m o g e s , de Grenoble y de 
Re ims d i e ron cuenta de la existencia en estos 
puntos de escuelas nocturnas de comercio, siem
pre con excelentes resultados. Probablemente, 
e x i s t i r á n en otras ciudades establecimientos 
a n á l o g o s de c r e a c i ó n p a r t i c u l a r , por lo que el 
Congreso i n v i t a á todos los fundadores de 
cursos comerciales á d i r i g i r noticias h i s t ó r i c a s 
y descriptivas de su o r g a n i z a c i ó n . E l segundo 
grado de la e n s e ñ a n z a mercan t i l cuenta en 
Francia con seis escuelas llamadas superiores: 
Pa r i s , L y o n , M a r s e l l a , Burdeos , Rouen y el 
H a v r e , creadas por sus respectivas C á m a r a s de 
C o m e r c i o . Los alumnos entran d e s p u é s de ha
ber conc lu ido su i n s t r u c c i ó n general , y á su 
salida encuentran f á c i l m e n t e c o l o c a c i ó n , aux i 
liados por una sociedad fundada con este objeto 
por los antiguos alumnos. S in embargo, á pe
sar de estas facilidades y de estas ventajas, el 
n ú m e r o de d i s c í p u l o s que frecuenta los cursos 
es m u y l i m i t a d o . Las razones á que se ha 
a t r i bu ido este hecho por los delegados del 
Congreso, son, entre otras y como p r i n c i p a 
les : 1 .* que las escuelas de comercio creadas 
por los particulares cuestan necesariamente 
m á s caras que si las fundase el Es tado; 2.a que 
el Estado no concede, como en otros p a í s e s , á 
los alumnos que siguen todos los cursos, a lgu
nas ventajas, por e j e m p l o , la e x e n c i ó n de una 
parte del servicio m i l i t a r , ó el ingreso en la 
carrera consular, e t c . ; y 3.* la o p i n i ó n t r ad ic io 
na l , t o d a v í a hoy re inante , que mi ra con c ier to 
menosprecio a r i s t o c r á t i c o la p ro fes ión mercan
t i l . Para remediar tales defectos, la c o m i s i ó n 
solici ta del m i n i s t r o de Comerc io la adop
c i ó n de medidas en favor de d icha e n s e ñ a n 
za , aumentando en 4 0 0 . 0 0 0 pesetas el c r é 
d i t o ya existente para este obje to . Por ú l t i m o , 
el Congreso d i s c u t i ó largamente sobre pensio
nes para viajar por el extranjero, afirmando su 
impor tanc ia y su u t i l i d a d , que no pueden ser 
mayores en ninguna clase de estudios que en 
los de comerc io . Estas pensiones son de dos 
especies: pensiones que no t ienen ot ro objeto 
que recompensar á los alumnos aprovechados, 
f a c i l i t á n d o l e s el perfeccionarse en el cono
c i m i e n t o de una lengua extranjera, mediante 
algunos meses de estancia en el pa ís respectivo, 
y pensiones que pe rmi t en á los alumnos pasar 
dos ó t r e s a ñ o s en el extranjero, para crear u n 
personal de negociantes capaces de mantener 



3 ^ B O L E T I N D E L A I N S T I T U C I O N L I B R E D E E N S E Ñ A N Z A . 

relaciones continuas con las naciones en que 
han res id ido . Estas ú l t i m a s no han dado e l 
resultado que se perseguia, s egún algunos, 
porque se enviaba á j ó v e n e s r e c i é n salidos de 
la escuela, sin experiencia de la vida y sin 
p r á c t i c a de los negocios. M . Grandgaignage, 
d i rec to r de la gran Escuela comercial de A m -
beres, h izo constar que, d e s p u é s de numerosas 
experiencias, se d e c i d i ó á no conceder pensio
nes de esta clase sino á los alumnos que, des
p u é s de haber salido de la escuela, hubieren 
pract icado dos ó tres años en una casa de co
merc io . L a secc ión a c e p t ó este sistema y que 
las seis pensiones que cada a ñ o concede el 
m i n i s t r o de Comerc io se dejen á d i s p o s i c i ó n 
de las C á m a r a s que hayan fundado escuelas 
mercant i les . 

T a l ha sido, en resumen , el trabajo del 
Congreso da e n s e ñ a n z a t é c n i c a de Burdeos, 
cuyas sesiones han durado seis dias. A las 
cuestiones de los programas de estudios, no se 
les ha concedido apenas impor tanc ia , pensando 
que deben variar constantemente, s egún las 
necesidades locales. 

O T R O V O T O 
EN FAVOR DE LOS BUENOS PRINCIPIOS. 

Melhode analytitjue-synthe'ü'jue de kcture, par A . Sluys, D i -
recteur de l'Ecole N ó r m a l e de Bruxclles. — Partie du 
m a í t r e . — N a m u r , Wesmael-Charl ier , 1886. — i x - 9 4 
págs. en 8.° 

N u e s t r o comprofesor honorar io , el ant iguo 
D i r e c t o r de la Escuela M o d e l o de Bruselas (á 
cuya e n s e ñ a n z a tantas inspiraciones debe la 
Institución libre), acaba de publ icar un Método de 
lectura en que, insistiendo sobre el sistema adop
tado en la Escuela M o d e l o y concignado en sus 
excelentes programas ( 1 ) , proclama una vez 
m á s el p roced imien to r ac iona l , que es el m i s 
m o proclamado en Portugal por Joao de Deus 
y seguido en la Institución (2) . E l voto del D i 
rector de la Escuela N o r m a l de Bruselas, con 
jus to t í t u l o reputado como el p r imer pedagogo 
de B é l g i c a y uno de los m á s discretos y b r i o 
sos de toda E u r o p a , es de tanta impor tanc ia 
por su valor t e ó r i c o y p r á c t i c o , que no d u d a 
mos en publ icar á c o n t i n u a c i ó n el Prefacio de 
su o p ú s c u l o , por lo que sin duda puede c o n t r i 
b u i r á propagar y arraigar las sanas ideas pe 
d a g ó g i c a s . 

(1) En su l i b r o ! , ' ¿cok modele, 1880.—Véase t a m b i é n 
Gallet , Méthode intuitive d'ortographe et de lecíure, Bruxe-
Ues, 1879. 

(2) Sobre el m é t o d o de Joao de Deus, véase el ar t ículo 
del profesor Sr. Caso en el BOLETÍN, t . i v (1880). Los 
principios del procedimiento seguido en la Institución se ha
llan expuestos y discutidos en varios ar t ículos del mismo 
Sr. Caso en el t . v i (1882), y resumidos en la conferencia 
de otro profesor, el Sr. Sama, publicada en el mismo vo
l u m e n . — f A'', de la R . ) 

E n el n ú m e r o p r ó x i m o , el BOLETÍN i n s e r t a r á 
un trabajo or ig ina l de M . Sluys, expresamente 
destinado á sus columnas y escrito con ocas ión 
del ú l t i m o congreso celebrado en N a m u r en 
Setiembre ú l t i m o por la F e d e r a c i ó n general 
de los maestros belgas. E n este trabajo ha l l a r á 
el lector una h i s to r i a , no sólo de esta i m p o r 
tante sociedad, sino de todo el m o v i m i e n t o 
p e d a g ó g i c o en Bé lg ica desde 1814, en sus gran
des l incamientos . 

Por hoy , h é a q u í el p r ó l o g o del Método de 
lectura. 

« E n toda e n s e ñ a n z a hay que conformarse á 
las leyes del desarrollo p s í q u i c o de los n i ñ o s . 
I r de lo conocido á lo desconocido y de lo concreto 
á lo abstracto, son dos de esas leyes, las dos m á s 
importantes , que los maestros se esfuerzan por 
aplicar en todas sus lecciones, pero que se p ie r 
den de vista en la mayor parte de los m é t o d o s 
de lec tura en lengua francesa. 

E n efecto, casi todos proceden por síntesis: 
e n s e ñ a n p r imero algunas letras, vocales y con
sonantes; y las combinan en grupos s i l áb icos , 
mi, mo, mu, etc., que r e ú n e n en seguida para 
formar palabras y frases. 

A h o r a b ien , lo conocido y lo concreto es la 
palabra, que expresa una idea formada ya en 
el e s p í r i t u de los n i ñ o s ; m i é n t r a s que la letra, 
el signo grá f i co , es lo desconocido y lo abstrac
to. Los m é t o d o s de lectura que proceden por 
vía s i n t é t i c a caminan , pues, de lo desconocido 
á lo conocido, de lo abstracto á lo concreto, 
y e s t á n en formal desacuerdo con las leyes del 
desenvolvimiento de la in te l igencia en el n i ñ o . 

L ó g i c a m e n t e , hay que pa r t i r de la palabra 
conocida para llegar á la le t ra por v ía de a n á 
lisis. T a l es la marcha que siguen los pedagogos 
p r á c t i c o s en los pa íses de lengua g e r m á n i c a : 
en A leman ia , en Suiza, en H o l a n d a . Hemos 
tratado de aplicar este m é t o d o á la lengua 
francesa. 

Hemos elegido una serie de palabras t íp icas 
ó normales que , en su c o n j u n t o , comprenden 
todas las letras del alfabeto f rancés ( a q u í inserta 
la l i s ta) . Cada palabra de estas es objeto de 
una serie de ejercicios de aná l i s i s y s ín tes i s , 
que resumiremos r á p i d a m e n t e . 

1. Sentido de la palabra normal.—La palabra 
normal t iene una s igni f icac ión que los alumnos 
conocen, ó que es fácil inculcarles, m o s t r á n d o 
les el objeto que la palabra representa, ó , en 
su defec to , u n m o d e l o , una estampa, un c r o 
quis r á p i d a m e n t e d ibujado en el encerado. 
Este e jercic io previo i n t u i t i v o se debe hacer 
v ivamente . D a r una « l e c c i ó n de cosas» sobre 
cada una de estas palabras, como preconizan 
ciertos autores, es perder de vista el fin que 
hay que lograr y hacer que la l e c c i ó n de lec
tura degenere en una c h a r l a t a n e r í a i n ú t i l . 

2. Anális is oral de la palabra normal. — Se 
descompone oralmente la palabra en silabas: 



B O L E T I N D E L A I N S T I T U C I O N L I B R E D E E N S E Ñ A N Z A . 3*9 

papa ( i ) , pa... pa , e tc . ; y cada s í l a b a , en sus 
elementos fonéticos: p... a, etc. 

Se t iene cuidado de conservar á las a r t i c u 
laciones su p r o n u n c i a c i ó n na tura l . A s í , / , / , c, 

/ , s, ch, etc., no se p ronunc ian por separado de 
otra manera que en Jos grupos s i l á b i c o s . Los 
antiguos apelat ivos: pe, te, ce, eje, ese... así 
como los de P o r t - R o y a l : f e , se... deben ser 
completamente desechados en la e n s e ñ a n z a de 
la lec tura elemental , por no corresponder á los 
hechos reales. 

As imi smo , los grupos (franceses) tales como 
ou, eu, in, on,... tampoco se descomponen: son 
vocales simples que han de ser enunciadas con 
una sola e m i s i ó n de voz. 

3. Representación escrita de la palabra nor
m a l . — T e r m i n a d a la d e s c o m p o s i c i ó n oral , es
cribe el maestro en el encerado la palabra m u v 
lentamente y en grandes letras manuscritas. 

Los alumnos siguen con la mano derecha, 
.como si trazasen las letras en el aire, los m o v i 
mientos que el maestro hace al escribir la pa
labra. Este ejercicio fija fuertemente la a t en 
c ión sobre todas las partes de los signos g rá f i 
cos trazados en el encerado, y estableciendo 
una estrecha u n i ó n entre la vista de estos s i g 
nos y los movimientos necesarios para r e p r o d u 
cirlos, prepara á los alumnos para trazarlos co
r rec tamente por sí mismos. • 

L a palabra escrita en el encerado: papa, se 
descompone en silabas, y en sonidos y articula
ciones, por p l maestro y los d i s c í p u l o s . E l e n 
cerado presenta, pues, las inscripciones s i 
guientes: 

papa 
pa.. . pa 
p.. a... p., a 
p. a 

Par t iendo de la palabra conocida, los a lum
nos llegan a n a l í t i c a m e n t e al conoc imien to de 
los signos desconocidos p y. a. 

4 . Síntesis de la palabra normal. D e s p u é s 
de escrita la palabra, el maestro procede á u n 
ejercicio s i n t é t i c o . 

Se lee por separado las l e t r a s / , a ; luego com
b i n a d a s , a p ; la s í laba repet ida da la palabra: 
papa. Cuando se dispone ya de c ie r to n ú m e r o de 
elementos (vocales y consonantes),se hace leer 
por d e s c o m p o s i c i ó n , o formar por s ín tes i s se
ries de palabras que los comprenden . N u n c a 
se rá suficiente el esmero que se^ponga en ha 
cer que los rtiños a r t i cu len d i s t in tamente , por
que la mayor parte de ellos l legan á la escuela 
con defectos de p r o n u n c i a c i ó n que no se c o r r i -

(1) Como en francés esta palabra no necesita llevar 
indicado el acento, es un ejemplo excelente por su senci
llez y por representar uno de los primeros objetos que el 
niño aprende á distinguir; en nuestra lengua, la necesidad 
del acento hace que este nombre no sea bueno para este 
ejercicio y hay que elegir otros: Pepe, fapa, baba, etc.— 
fN. de la R . J 

ge sino por una buena e n s e ñ a n z a de la lectura 
e lementa l . 

5. Ejercicio de escritura.—Los alumnos se 
e jerci tan en seguida en escribir co r r ec t amen
te las letras y las palabras que acaban de 
aprender. 

Cada signo grá f ico se descompone p r i m e r a 
mente en sus elementos (anál is i s ) ; los elemen
tos s e ' r e ú n e n en seguida (síntesis) ( 1 ) . 

6 . Escritura-lectura.—En la e n s e ñ a n z a de 
las articulaciones y sonidos, hemos seguido el or
den fisiológico: 1.0 p, t, c,—-f, s, el?,—b, g,—v, z , 
g,—/, m,n,—r,—gn,—// , /'// (11 fnoui l l ées ]—2° a, 
i , e, ou, é, e, o, eu e, (2) etc. ( p r i m e r l i b r o ) . — A 
las vocales y las consonantes simples, suceden los 
diptongos, las nasales y las consonantes com
puestas (segundo l i b r o ) . — T a l es el ó r d e n de 
lo fáci l á lo d i f í c i l , de lo simple á lo comple
j o , desde el p u n t o de vista de la p r o n u n c i a 
c ión y la lec tura . • 

C o m o ser ía impos ib le á un n i ñ o de seis a ñ o s 
escribir de cor r ido formas tan complejas como 
p, a, t, c, e tc . , la e n s e ñ a n z a de los pr imeros 
elementos de la escritura debe preceder á la de 
la lec tura . H a y que comenzar por ejercicios de 
d ibu jo l i b r e : trazado r á p i d o de rectas y c u r 
vas, variadas en formas, dimensiones, d i recc io
nes, para desentumecer, desenvolver y dar 
flexibilidad á la mano y los dedos de los a l u m 
nos. Só lo cuando estos han l legado á dominar 
sus mov imien to s , á d i r i g i r con suficiente seguri
dad la tiza ó el l á p i z , es cuando se in i c i a la 
p r imera l e c c i ó n de lectura . A pa r t i r de este 
m o m e n t o , lectura y escritura marchan de f ren
te ; si b ien cada una de estas ramas sigue s i en
do objeto de ejercicios especiales de perfeccio
namien to . 

7 . Ortograf ía .—Es inseparable de la lec
tura . H e m o s graduado cuidadosamente sus d i 
ficultades. Relegamos al fin de la e n s e ñ a n z a 
de la lec tura elemental aquellas voces en que 
hay letras que no se pronuncian ó que t ienen 
valores f o n é t i c o s accidentales, así como las for
mas o r tog rá f i ca s gramaticales, cuales son los 
signos del p lu r a l , las terminaciones de los 
verbos, etc. 

L a exper iencia nos ha e n s e ñ a d o que el mal 
é x i t o de la e n s e ñ a n z a de la o r t o g r a f í a francesa 
reconoce por p r i n c i p a l causa, aparte de la mi s 
ma i r regu la r idad de la lengua, la falta de gra
d a c i ó n y de clas i f icación de las dificultades y 
la rapidez con que se pasa á la lectura y al 
dic tado de palabras cuya o r t o g r a f í a es anor
m a l . E n esta e n s e ñ a n z a es, sobre todo, donde 
hay que saber apresurarse despacio. 

Cada l e c c i ó n de lectura debe i r seguida de 

(1) Recomendamos muy especialmente el excelente 
Metido de escritura belga, de M . Dierckx. 

(2) Téngase en cuenta que estos signos representan 
distintos sonidos en francés y en español: así la c, ch, g , 

j , z , gn, i l , como igualmente la ou, /t é, en, ¿, ó no tie
nen correspondencia en nuestra lengua, ó la tienen con 
sonidos que en ésta se figuran de otro modo.—iV. déla R . 
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ejercicios o r tográ f i cos . Se hace copiar las pa 
labras normales, y luego se las d ic ta . C o m o á 
medida que se adelanta se cuenta con ele
mentos mas numerosos cada vez, se forma se
ries de voces y hasta de frases con Ierras c o 
nocidas, y se las d ic ta . Estas voces dictadas se 
descomponen y escriben en el encerado y los 
alumnos cor r igen por si mismos sus trabajos. 

Se c u i d a r á de no pasar de una l e c c i ó n á la 
s iguiente , sin haberse cerciorado de que todos 
los "disc ípulos saben escribir correctamente al 
dictado-el texto de la l ecc ión analizada y leida. 
Esta es c o n d i c i ó n esencial de é x i t o por lo que 
concierne á la o r t o g r a f í a . 

E n cuanto á las nociones gramaticales e le 
mentales, deben reducirse á lo estr ictamente 
necesario. Pensamos que el estudio t e ó r i c o de 
las reglas y las excepciones, así como el de las 
definiciones, es una perdida grave de t i empo, 
por lo menos4 en el p r imer grado de la escuela 
p r i m a r i a . 

8. Lectura en el l ibro .—Al p r i n c i p i o , todos 
los ejercicios se hacen por escrito en el ence
rado. D u r a n t e las primeras lecciones, no se em
plea m á s que c a r a c t é r e s manuscri tos. Poco á 
poco, se va e n s e ñ a n d o las formas t i p o g r á f i c a s . 
E l maestro las d ibuja en el encerado, al lado 
de las formas manuscritas correspondientes y 
las hace comparar . Los alumnos lo i m i t a n : es 
un buen ejercicio de d ibu jo á pulso. Desde 
entonces, se hace en cada l e c c i ó n la lectura 
en el l i b r o , d e s p u é s del ejercicio en el ence
rado y del d i c t a d o . » 

U N N U E V O G É N E S I S , 
por M r . W . Crookes. 

E l celebre físico de la mater ia radiante ha 
p ronunc iado ú l t i m a m e n t e un discurso m u y i n 
teresante en el Congreso celebrado en B i r -
minghan por la A s o c i a c i ó n B r i t á n i c a , como 
presidente de la s e c c i ó n de q u í m i c a . H e aqui 
un ext rac to de sus pr incipales puntos , 

EL ENIGMA DEL UNIVERSO. 

M r . Crookes t o m ó por tema en su discurso 
la naturaleza de los elementos q u í m i c o s , de 
esos elementos que « s e ext ienden ante nos
otros , como se e x t e n d í a el di latado A t l á n t i c o 
ante la vista de Co lon , e n g a ñ á n d o n o s , b u r l á n 
donos y m u r m u r a n d o enigmas e x t r a ñ o s que 
nadie ha s idó a ú n capaz de r e s o l v e r . » Pero 
aunque nadie lo ha sido, han flotado por a lgún 
t iempo en la a t m ó s f e r a soluciones posibles, por 
e jemplo : la posible complej idad de los llamados 
elementos simples. « E s t a m o s sobre la p i s t ^ no 
nos acobardamos y queremos penetrar en las 
misteriosas regiones en que la ignorancia pone 
este r ó t u l o : de:conocido. P ropio de nosotros es 
luchar para descifrar la c o m p o s i c i ó n a ú n se

creta de los llamados elementos, perseverar 
i n t r é p i d a m e n t e y seguir s u b i e n d o . » 

LUCHA POR LA EXISTENCIA ENTRE LOS ELEMENTOS. 

En t r ando ya en esta grave i n v e s t i g a c i ó n , 
M r . Crookes empieza haciendo notar la seme
janza general entre los elementos q u í m i c o s y el 
m u n d o o r g á n i c o , como un todo. « E n ambos 
casos vemos ciertos grupos m u y poblados con 
m u l t i t u d de formas que no t ienen entre sí m á s 
que p e q u e ñ a s diferencias espec í f icas . Por otro 
l ado , - en ambos hay otras formas que se en
cuentran m u y distantes; ambos muestran espe
cies que son comunes y especies que son raras; 
ambos t ienen grupos m u y ex tendidos , que 
pueden llamarse cosmopolitas y otros de un 
á r e a m u y res t r ingida . A h o r a b i e n ; puesto que 
los b ió logos competentes colocan generalmente 
estos f e n ó m e n o s de d i s t r i b u c i ó n de las formas 
o r g á n i c a s entre las pruebas m á s evidentes en 
favor del origen de las especies por un p r o c e s ó 
de e v o l u c i ó n , parece natural , en é s t e como en 
el o t ro caso, considerar los elementos exis ten
tes, no como pr imordia les , sino como el resul 
tado de un proceso de desarrollo, de una cierta 
lucha por la e x i s t e n c i a . » 

¿SON LOS ELEMENTOS VERDADERAMENTE SIMPLES? 

Par t iendo de esta ana log í a genera l , se ve 
obligado M r . Crookes á a d m i t i r que no hay 
evidencia directa sobre la trasm-utacion de 
n inguno de los supuestos ( í e l emen tos» de nues
tra lista actual en o t r o , ó de su r e s o l u c i ó n en 
otros m á s simples. Las temperaturas m á s altas 
y las corrientes e l éc t r i c a s m á s poderosas á que 
podemos recur r i r se han ensayado, y ensayado, 
en vano. Cuando dejamos nuestro laborator io 
ar t i f ic ia l y buscamos un recurso contra esta d i 
ficultad, observando el proceso del gran labo
ra tor io de la naturaleza, sentimos que no pisa
mos un terreno suficientemente firme. A falta 
de pruebas directas de la d e s c o m p o s i c i ó n de 
un elemento, M r . Crookes busca pruebas i n d i 
rectas y las coloca, d e s p u é s de hallarlas, por su 
ó r d e n . Las refiere p r imero á lo que se conoce 
por la « ley de P r o u s t , » s e g ú n la cua l , los pesos 
a t ó m i c o s de los elementos son m ú l t i p l o s de una 
serie de n ú m e r o s enteros de la un idad represen
tada por el peso a t ó m i c o del h i d r ó g e n o . 

E n no p e q u e ñ o n ú m e r o de casos, dice mis-
ter Crookes que «los actuales pesos a t ó m i c o s 
se aproximan bastante í n t i m a m e n t e á los que 
la h i p ó t e s i s exige, para que podamos con d i 
f i cu l t ad m i r a r esta coincidencia como acciden
ta l .» Si esto es a s í , es una c o n f i r m a c i ó n de la 
idea de que los supuestos elementos no son 
todos iguales, sino que se han formado por un 
proceso de desarrollo ó e v o l u c i ó n . 

(Concluirá.) 

MADRID. IMPRENTA DE FORTANET. 
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