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A D V E R T E N C I A . 
Se suplica á los señores suscritores 

de provincias, remitan á la Secretaria 
de la INSTITUCION (Paseo del Obe
lisco, 8) el importe del renuevo de su 
suscricion, con lo cual facilitan la con
tabilidad, evitando el recargo acorda
do para los giros. Se acusa recibo de 
los pagos por medio del BOLETIN. 

Los señores suscritores de Madrid 
pueden abonar el año entrante, á par
tir del dia 1 0 de Diciembre, en la Se
cretaria, de 2 á 5 de la tarde. 
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EDUCACION Y ENSEÑANZA. 

OON F E R N A N D O DE C A S T R O COMO E D U C A D O R , 

per D . R . M . de L a b r a . 

( C o n c l u s i ó n ) ( i ) . 

V . 

N o se necesita pecar de in jus t i c ia , negando 
el valor de estos esfuerzos, para sostener que 
por sí solos no bastaban, n i b a s t a r á n , á que 
pudiera decirse asegurada la i n s t r u c c i ó n feme
nina y rehabil i tados el c a r á c t e r y las funcio
nes sociales de la mujer . Porque , en p r i m e r 
t e r m i n o , habria que discut i r el pormenor y 
el sentido de las e n s e ñ a n z a s dadas; d e s p u é s el 

( i ) V é a s e el n ú m e r o anter ior del BOLETÍN. 

é x i t o que éstas o b t e n í a n , y , por ú l t i m o , la po
s ic ión y los medios que aquellos esfuerzos pro
porcionaban. Y la verdad es que todo el plan 
de la e n s e ñ a n z a o f ic ia l , sobre ser m o d e s t í s i m o 
hasta lo indec ib le , no habi l i taba, aun d e s p u é s 
de 1868 , m á s que para el profesorado de las 
escuelas elementales y superiores—estas, en 
realidad de verdad, no e x i s t í a n — d e n i ñ a s , es
tando cerradas para la muje r , bien por la l ey , 
b ien por las costumbres, casi todas las p r o f e 
siones. A s í , la mujer e s p a ñ o l a , fuera de la c ía 
se ob re ra , no t e n í a m á s c o l o c a c i ó n que la 
labor desesperante de la aguja en el fondo del 
hogar, ó a lgún que otro puesto , siempre i n f e 
r io r , en los comercios ó tiendas, ocupados ver
gonzosamente por hombres, llamados por la 
naturaleza á esfuerzos m á s duros y de b ien 
d i s t in to c a r á c t e r . E n cuanto á los colegios de 
seño r i t a s , sobre todo los de or igen extranjero y 
tono m á s a r i s t o c r á t i c o , es b ien sabido que la 
nota predominante de sus e n s e ñ a n z a s e ra—y 
es—el aparato y b r i l l o de lo que se l lama por 
antonomasia «la s o c i e d a d . » 

Por ú l t i m o , la e s t a d í s t i c a , con r e l a c i ó n al 
a ñ o 7 0 , declara que, del 1.600.000 alumnos 
de nuestras escuelas de pr imera e n s e ñ a n z a , p ú 
blicas y privadas, sólo 600 .000 pertenecian al 
sexo femenino , no llegando á 400 .000 las n i 
ñas que r e c i b í a n i n s t r u c c i ó n p r imar i a . O t r o 
dato i m p o r t a n t í s i m o es el relat ivo al n ú m e r o 
de mujeres que por aquel entonces sabian leer y 
escribir en E s p a ñ a : apenas pasaban de 716 .000 , 
cuya c i f ra , comparada con la de 7 .900 .000 
( n ú m e r o s redondos) , que representaba la cifra 
total del elemento femenino de nuestra pobla
c i ó n , da el 9 por 100. E l n ú m e r o de hombres 
que se hallaban en i d é n t i c a s i t u a c i ó n repre
sentaba el 32 por 100 , cifra que en verdad no 
es para celebrada, n i mucho m é n o s ; pero que 
debe tenerse en cuenta para estimar r á p i d a 
mente la diferencia de cu l tu ra que separa á 
los sexos en el seno de la sociedad e s p a ñ o l a . 

N o es de este lugar la e x p o s i c i ó n detallada 
de la profunda r e v o l u c i ó n que se ha operado 
en el m u n d o moderno, sobre todo á pa r t i r de 
1860, respecto de la i l u s t r a c i ó n , p o s i c i ó n eco
n ó m i c a y c o n s i d e r a c i ó n social de la mu je r . 
Prescindiendo de los Estados-Unidos de A m é -
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r ica y de Suiza, donde la cosa ha revestido 
proporciones excepcionales, verdaderamente 
imponen los esfuerzos y los é x i t o s de Dinamar
ca, Suecia, Noruega y Rusia ; con tanta mayor 
r a z ó n , cuanto que en estos pa í ses la c o n d i c i ó n 
de la mujer dejaba mucho que desear. Por 
e jemplo, en Noruega , casi hasta la m i t a d del 
siglo presente, sólo tenia derecho á un tercio 
de la suces ión paterna, mientras el h i jo varón 
lo t e n í a á dos; le estaba p r o h i b i d o el comercio, 
lo mismo al por mayor que al por m e n o r , y la 
e m a n c i p a c i ó n de la h i ja de famil ia por razón 
de edad se dif icul taba lo indecib le . 

E n Suiza, á par t i r de 1864, han sido admi 
tidas las mujeres á la e n s e ñ a n z a superior fa
cu l t a t i va , m a t r i c u l á n d o s e entonces dos como 
estudiantes en la Un ive r s idad de Z u r i c h : ahora 
pasan de 63 las s e ñ o r i t a s inscritas, h a b i é n d o s e 
consagrado de un modo e x p l í c i t o el derecho 
de la mujer suiza á rec ib i r el t í t u l o de doctor 
en medic ina . C o n este t í t u l o , varias señoras 
han podido ejercer con éx i to la medic ina en 
San Petersburgo; tres d i r igen respectivamen
te los hospitales de mujeres de Londres y de 
B i r m i n g h a n y el de n i ñ o s de Boston, y una se 
halla al frente de la c l í n i ca del Hosp i t a l de 
Z u r i c h . 

E n los Estados-Unidos de A m é r i c a , no sólo 
la i n s t r u c c i ó n femenina tiene un desarrollo 
considerable, sino que la mujer se encuentra 
capacitada, por su m é r i t o propio y sus t í tu los 
oficiales, para el e j e r c ió de gran n ú m e r o de 
ocupaciones. E l 70 por 100 de las personas 
dedicadas á la e n s e ñ a n z a pertenece al sexo fe
m e n i n o ; y sólo en Ba l t imore , en 1867, habia 
500 maestras frente á 50 maestros. Las n i ñ a s 
rec iben , lo mismo que los n i ñ o s , la e n s e ñ a n z a 
secundaria y especial ó profesional, estando 
abiertas para ambos sexos las Universidades, 
algunas de las cuales, como la de I taca, han 
ob ten ido legados y donativos expresamente 
para que admitiesen en sus aulas á las s e ñ o r a s . 
T i e n e n éstas a d e m á s grandes colegios de ca
r á c t e r e s p e c i a l í s i m o , donde se da una instruc
c ión de p r imer ó r d e n ; por ejemplo, el Packer 
Collegiate InUitute, de B r o o k l y n ; el Rutgers 

female College, de N e w - Y o r k , y el famoso C o 
legio, fundado en 1861 por el cervecero Vassar. 
E l n ú m e r o de mujeres que en los Estados-
U n i d o s ejercen la medic ina , es considerable; 
ahora se pretende habil i tarlas para el desempe
ñ o de la a b o g a c í a ; y no hay para q u é decir el 
papel que la mujer americana d e s e m p e ñ a en 
el comercio y en las oficinas de te légra fos , 
correos, trasportes y contabi l idad de su pa í s . 

T o d o esto parece una novela en E s p a ñ a . Y 
no es lo peor que se dude frecuentemente de 
su ve ros imi l i tud , sino que estas referencias van 
a c o m p a ñ a d a s no pocas veces de c r í t i cas acer
bas y de cargos, tan calumniosos como vulga
res, á la v i r t u d y la respetabil idad de las damas 
extranjeras, educadas por un sistema to t a lmen
te d i s t in to al que impera en nuestra E s p a ñ a . 

C o n esto se defiende la ru t i na y la p r eocu 
p a c i ó n t r ad ic iona l ; pero lo que es peor, es que 
se di f icul ta la acc ión del propagandista y del 
reformador, s e ñ a l a d o al c o m ú n de las gentes 
como un e s p í r i t u i nqu ie to , que lleva la per tur
b a c i ó n á lo m á s í n t i m o del hogar d o m é s t i c o . 
Desde este momento , ya no son los chistes n i 
los motes los que embarazan la marcha; es la 
santa i n d i g n a c i ó n de la « b u e n a m a d r e , » que 
a b a n d o n ó el piano y el baile por el lavado y el 
cosido de sus h i jos ; es el padre, que teme ver 
convert ida su casa en un salón de literatas 
ó en un centro inspirado por los legisladores 
del Lynch, Y estas resistencias son robusteci
das y ensanchadas por los intereses creados, los 
malos colegios de s e ñ o r i t a s , el fanatismo de las 
escuelas religiosas y todo lo que c o n t r a r í a el 
progreso mora l , mediante el h á b i l concierto 
de las protestas y los aparatos piadosos, con la 
concuspiscencia m á s grosera y la p r e o c u p a c i ó n 
m á s absoluta de los intereses materiales. 

V I . 

Luchando con todo esto, D . Fernando de 
Castro logró determinar á un p e q u e ñ o grupo 
de personas para que en 1.0 de D ic i embre 
de 1869 se inaugurara , como un ensayo, la 
Rscuela de Institutrices, que q u e d ó establecida 
en el edificio de la N o r m a l Cent ra l de maes
tras, con 60 alumnas, bajo la i n s p e c c i ó n de la 
directora de és ta , D o ñ a Ramona A p a r i c i o . D e 
aquel I n s t i t u t o salieron, en Jun io de 1870, 
seis in s t i tu t r i ces , examinadas en la U n i v e r s i 
dad Cent ra l , con cuyo ejemplo pudo in ten ta r 
se un nuevo desarrollo, convi r t i endo en defi
n i t i v o lo que á n t e s fué mero ensayo. C o n s t i t u 
yóse una verdadera A s o c i a c i ó n , con reglamento 
y toda suerte de condiciones, en Ju l i o de 1871 , 
t i t u l á n d o s e Asociación para la enseñanza de la 
mujer. A su frente fué puesto, por voto u n á n i 
me de los asociados, el infatigable D . Fernan
do^ que d e s e m p e ñ ó aquel cargo hasta su falle
c i m i e n t o , d e s p u é s del que ha venido á tomar 
sobre sí la d i r e c c i ó n del I n s t i t u t o el Sr. D . M a 
nuel R u í z de Quevedo. 

Bajo la i n s p i r a c i ó n de é s t e , la empresa ha 
tomado un gran vuelo. A l p r i n c i p i o , la Escue
la de Ins t i tu t r i ces se g o b e r n ó por las bases y el 
reglamento de 1 8 7 1 . E n 1878, se puso al lado 
de la Escuela dicha la de Comercio para seño
ras, que c o m e n z ó á funcionar en el local c o n 
t iguo á la N o r m a l de Maestras , y bajo la 
misma autor idad de la d i rectora de és ta . E n 
1881 , fueron llevadas las clases á un local 
p rop io , calle de la Bolsa, n ú m . 14, donde con
t i n ú a . E n 1883 , se ampl ia ron les esfuerzos de 
la Asociación, creando la Escuela de Correos y 
Telégrafos y las Secciones de idiomas, de dibujo y 
de música. E n 1884, se a b r i ó la Escuela prima
ria (elemental y superior) y la de párvulos. E n 
1 8 8 5 , se reformaron las bases de la Asocia
ción, cuyo fin se define d ic iendo que at iene 
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por objeto con t r ibu i r al fomento de la educa
c ión é i n s t r u c c i ó n de la mujer y al me jora 
mien to de su c o n d i c i ó n i n d i v i d u a l y social en 
todas las esferas de la v i d a . » Y ahora se in ic ia 
el e m p e ñ o de levantar, por suscricion p ú b l i c a , 
un edif icio ad hoc: hasta hoy, van recaudadas 
con este objeto sobre 45 .000 pesetas. A l sos
ten imien to de las e n s e ñ a n z a s de la Asociación 
se dedica la renta de 70.000 pesetas nomina
les de Deuda perpetua, legado de D . Fernando 
de Cast ro , y las subvenciones con que vienen 
cont r ibuyendo el M i n i s t e r i o de F o m e n t o , el 
A y u n t a m i e n t o y la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de 
M a d r i d , el C í r c u l o de la U n i o n M e r c a n t i l , el 
Banco de E s p l ñ a y la Sociedad E c o n ó m i c a 
Matr i tense , a d e m á s de la p e q u e ñ a cuota men
sual de los socios y del producto de las m a t r í 
culas de las alumnas, m a t r í c u l a m o d e s t í s i m a v 
de que no hay ot ro e jemplo . 

L a Asociación ha sido premiada en las E x 
posiciones universales de V i e n a y Filadelfia 
(1873 y 7 6 ) y en la p e d a g ó g i c a de M a d r i d 
de 1882. E n 1884 , t e n í a 403 alumnas. E n 
1887 , 343 , de ellas 66 dedicadas á la carrera 
de ins t i tu t r ices , 74 á la de comerc io , 40 á las 
clases primarias elementales, 39 á las pr ima
rias superiores y 39 á la preparatoria. Los 
profesores y profesoras son 43 . E l n ú m e r o de 
inst i tutr ices tituladas hasta h o y e s 9 4 , y 127 
el de profesoras de comercio. E l presupuesto 
de gastos asciende á 47.500 pesetas anuales, y 
las subvenciones á 32.000. E l n ú m e r o de do
nantes y accionistas para la c o n s t r u c c i ó n del 
local, á 148; y el de socios, á 167. T o t a l , 315 
contr ibuyentes (1 ) . D e esta i n s t i t u c i ó n han sa
l ido la actual directora de la Escuela N o r m a l 
de maestras, las profesoras de los Jardines de 
la Infancia de M a d r i d y muchas inst i tutr ices 
colocadas en otras escuelas ó dedicadas á la en
señanza i n d i v i d u a l ó al comercio en diferentes 
poblaciones de E s p a ñ a . 

F á c i l es comprender lo que va desde las 
Conferencias de 1869 á la Escuela de Institutri
ces, de 1 8 8 1 ; y no digamos, de é s t a , á la Aso
ciación fara la enseñanza de la mujer, de 1888. 
L o p r imero es una exploración. E m p l é a n s e los 
medios m á s en boga para atraer al p ú b l i c o fe
m e n i n o : el encanto de la palabra hablada, el 
excitante de la r e u n i ó n p ú b l i c a , los temas ge
nerales, los nombres m á s prestigiosos... E l re
sultado no pudo ser m á s satisfactorio. Pero 
pronto se a d v i r t i ó que no habia que confiar 
mucho en la fuerza de este m o v i m i e n t o . Las 
lecciones sobre Mitología , que en el curso s i 
guiente d i ó D . Juan Valera , ya estuvieron 
m u y poco concurridas. Se hizo necesario siste
matizar el e m p e ñ o y poner á la vista un resul
tado inmedia ta y mater ia lmente ú t i l . D e a q u í 

( l ) Sobre estos par t i cu lares deben leerse las Memorias 
de los secretarios de la E s c u e l a de I n s t i t u t r i c e s , D . C é 
sar E g u í l a z ( i 8 7 z - 7 3 ) y D . Pedro A l c á n t a r a G a r c í a 
^1884-85) . 

la Escuela de Institutrices, es decir , una Escuela 
de a p l i c a c i ó n , d i r i g ida por personas de gran 
notor iedad. Luego se v ino al ensanche de la 
Asociación, que tiene por objeto, no sólo hacer 
profesoras, sino educar é ins t ru i r de un modo 
ordenado á la mujer , a b r i é n d o l e las puertas de 
un porven i r seguro, con la c o n s i d e r a c i ó n aneja 
á la r e h a b i l i t a c i ó n moral y social del sexo f e 
men ino . N o p e c a r í a de temerario el q u e , por 
los resultados obtenidos hasta el d i a , augure 
un e s p l é n d i d o desarrollo al cuadro de ense
ñ a n z a s , patrocinado por esta C o r p o r a c i ó n . 

C o m o no m e r e c e r í a el mote de presuntuoso 
q u i e n , por el apoyo prestado á és ta , creyera 
que habia c o n t r i b u i d o , de cier to m o d o , á los 
adelantos que en esta materia ha hecho el Es 
tado de diez años á esta parte. A s í lo declara
ba con noble franqueza en 1882 el Sr. A l b a -
reda, á la sazón min i s t ro de Fomento , al presi
d i r la apertura del curso en las escuelas de la 
A s o c i a c i ó n . 

Porque con efecto, merced á estos ejemplos, 
ensayos y doct r inas , así como al influjo, de las 
que ha propagado otra C o r p o r a c i ó n hermana 
gemela de és ta , la Institución libre de enseñanza, 
en Agos to de 1882, la antigua Escuela N o r 
mal de Maestras sufr ió una verdadera transfor
m a c i ó n . T o m ó el t í t u l o de Escuela Normal Cen
tra l de Maestras, y q u e d ó capacitada para otor
gar á sus alumnas, no sólo , como á n t e s , los de 
maestra elemental y superior, sino el normal , 
que ahora por vez pr imera se creaba. Fueron 
reorganizadas sus antiguas e n s e ñ a n z a s y au
mentadas con las de Ciencias naturales. L i t e 
ra tura y Bellas Artes , M o r a l y Derecho , Fran
cés y Gimnasia de sala, e s t a b l e c i é n d o s e el sis
tema c íc l i co y prescindiendo de la vieja y des
autorizada ru t ina de los e x á m e n e s de fin de 
curso. Las c á t e d r a s fueron d e s e m p e ñ a d a s por 
profesoras y profesores. E n 3 de Setiembre 
de 1884, la r e a c c i ó n conservadora redujo algo 
la impor tancia de la Escuela, á la que se q u i t ó 
la facultad de otorgar el t í t u l o normal , y se 
e x c l u y ó de las c á t e d r a s á los profesores, modo 
seguro de retardar y e m p e q u e ñ e c e r la educa
c ión de la muje r ; pero en Agosto de 1887 
volv ie ron las cosas, en gran par te , al estado 
de 1882, que realmente es digno de sincero 
aplauso. 

L a N o r m a l Centra l de Maestras merece hoy 
una gran c o n s i d e r a c i ó n , por su e s p í r i t u , por 
sus trabajos, por su o r g a n i z a c i ó n y por el al
cance de sus e n s e ñ a n z a s , algunas de las cuales 
se hallan confiadas á hombres de c iencia , de 
los m á s reputados en E s p a ñ a . 

Desde 1858 hasta 1887, cursaron en esta 
Escuela 1.918 alumnas de cursos completos y 
21.191 de asignaturas sueltas; habiendo sido 
examinadas y aprobadas 2.339 maestras. E n 
Oc tubre de 1883 , se t r a s l adó la Escuela á un 
hermoso edificio, acondicionado en vista de las 
nuevas exigencias p e d a g ó g i c a s , en la calle del 
Barco , donde hoy a c t ú a , bajo el gobierno de 
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su d is t inguida di rectora D o ñ a Carmen R o j o y 
H e r r a i n z , y de un profesorado compuesto de 
las señoras y s eño r i t a s R i q u c l m e , Saiz, M c x i a , 
C a l d e r ó n , G u i b e l a l d e , T e l l o , Perales, L o r e n 
zo, Barrera, M o n t e j o , Gines, H ida lgo , Magan , 
O l ó z a g a , Canalejas, A p a r i c i o j A lva rez ; y de 
los doctos c a t e d r á t i c o s Sres. S a r r a s í , Sarda, 
Tor re s Campos , C c m b o r a i n E s p a ñ a , Palacio, 
L á z a r o , A l c á n t a r a G a r c í a y Sama. 

V I I . 

A l lado de esta i n s t i t u c i ó n y nacida del mis
mo e s p í r i t u y los mismos factores, hay que po
ner otra i n t e r e s a n t í s i m a para la vida de la m u 
j e r e s p a ñ o l a . M e refiero á la Escuela de Maes
tras de p á r v u l o s . F u é la Escuela de p á r v u l o s 
la predi lecta de nuestro i lustre Mon tes ino , al 
pun to de dedicarle la mayor parte de su fecun
da ac t iv idad y uno de sus mejores l i b r o s ; sin 
embargo de esto y de la influencia que el cé le
bre pedagogo e spaño l e j e r c i ó en la reforma de 
hace cincuenta años , puede m u y bien aven tu 
rarse la especie de que bien poco se ha hecho 
en este orden de cosas y en el terreno de la 
p r á c t i c a , incluso por la ley del 57, hasta estos 
ú l t i m o s t iempos. 

C o n efecto, la p r imera r e s o l u c i ó n que en 
este pun to t o m ó el Gobie rno en 1850, fué 
conver t i r la escuela de V i r i o (1) en la calle de 
A t o c h a , de M a d r i d , en N o r m a l de maestros de. 
p á r v u l o s , con derecho de expedir certificados 
de a p t i t u d á los que en ella practicaban por 
espacio de seis meses ó un a ñ o . Por este pro
ced imien to , salieron de aquella escuela profe
sores, al revés de lo que Mon te s ino deseaba, 
y centros de e d u c a c i ó n donde pr ivaron y aun 
pr ivan «las tablas de sumar y m u l t i p l i c a r can
tadas, la d i s t r i b u c i ó n en clases, las evoluciones, 
las palmadas, los movimientos á c o m p á s » y , 
en fin, lo m á s r i t u a l y m á s m e c á n i c o , tomado 
por esencial y c a r a c t e r í s t i c o de la b ien ideada 
reforma. 

Con t ra esta viciosa experiencia, obraron efi
cazmente los nobles esfuerzos de D . Fernando 
de Castro, del modo que he indicado, al hablar 
de sus e m p e ñ o s p e d a g ó g i c o s respecto de la i n 
fancia; d e s p u é s de los viajes que el entusiasta 
rec tor de la Un ive r s idad Cen t ra l h izo á Suiza 
y Alemania y de la c r e a c i ó n de la c á t e d r a es
pecial de P e d a g o g í a Frbbe l iana , hacia 1873, 
en la Escuela de In s t i t u t r i ce s , de donde salie
r o n las profesoras actuales de la Escuela F r ó -
b e l , que hoy sostiene el G o b i e r n o en M a -

( l ) D . J u a n B . V i r i o no p e r t e n e c i ó a l m a g i s t e r i o . F u é 
u n d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l ret irado en V i e n a , que en 1831 
h i z o u n donat ivo de 4 0 . 0 0 0 reales para que se estableciese 
en M a d r i d una escuela de p á r v u l o s , lo c u a l n o tuvo efecto 
(por haberse distraido esta cant idad del objeto á que estaba 
des t inada) has ta 1838 , y d e s p u é s de otro d o n a t i / o del m i s 
m o V i r i o , de 1 0 . 0 0 0 r e a l e s , e n 1834 . — V . G i n e r , L a s re 

formas del S r . P i d a l en ¡a enseñanza de ¡as maestras, a r t í c u l o s 
e n la Revista d i E s p a ñ a , 1885. 

d r i d . Por efecto de este m o v i m i e n t o , se dis
puso en Oc tubre de 1874 (s iendo min i s t ro 
de Fomento el Sr. Nava r ro R o d r i g o ) que una 
secc ión de alumnos de la Escuela normal de 
p á r v u l o s se dedicase especialmente al estudio 
del sistema de Fr 'óbe l , p o n i é n d o s e al frente el 
D i r e c t o r Sr. B o n i l l a , con una profesora aux i 
l i a r ; y en 1876 se c r e ó una c á t e d r a especial, 
sostenida por el Estado, en la Escuela N o r m a l 
Cen t ra l de Maestros y se conf ió , como ya se 
ha d i c h o , al Sr. A l c á n t a r a G a r c í a , que ven ía 
d e s e m p e ñ a n d o , desde su f u n d a c i ó n , la que 
Castro creara en la Escuela de Ins t i tu t r i ces . 

L u é g o se d ió un paso m á s resuelto. Este es 
el decreto de 17 de M a r z o de ' iSSa , refrenda
do por el Sr. Albareda , con la c o o p e r a c i ó n ac
t iva de uno de los hombres de ciencia m á s 
cultos que poseemos, el Sr. R i a ñ o , y de uno de 
los funcionarios m á s inteligentes, modestos, ce
losos y acreedores á la g ra t i t ud del pa ís por 
sus trabajos en el ó r d e n de la p e d a g o g í a espa
ñ o l a : D . Santos M a r í a Robledo. Se trata « d e 
reformar y organizar las escuelas p ú b l i c a s de 
p á r v u l o s , » encomendando la d i r e c c i ó n exclusi-. 
vamente á la mujer , hasta entonces, de hecho, 
casi excluida de ella. E l min i s t ro d i c e , m u y 
discretamente, en el p r e á m b u l o del decreto: 
« A p a r t e de la conveniencia de ensanchar los 
horizontes y de preparar m á s ampl io porveni r 
á la act ividad de la mujer , su ap t i t ud marav i 
llosa y probada para el magis ter io , sus dotes y 
condiciones especiales en r e l a c i ó n con la idea 
de la f ami l i a , y su c a r i ñ o s o s o y proverbial ins
t i n t o al amor de la i n fanc ia , jus t i f ican sobra
damente la d e t e r m i n a c i ó n de poner en sus 
manos la e n s e ñ a n z a de la n i ñ e z . » Para ello ha
br í a de prepararse de un modo t e ó r i c o - p r á c t i -
co, recibiendo la e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n ade
cuada; y en su vista se e s t a b l e c i ó en la N o r m a l 
Cen t ra l de Maestras u n curso especial para 
obtener el t í t u l o de maestra de p á r v u l o s . E l 
curso c o m p r e n d í a la e n s e ñ a n z a de la F i s io log í a 
y la Ps i co log í a del n i ñ o , del sistema y m é t o d o 
de F r ó b e l y experiencias f róbe l i anas en otros 
p a í s e s ; nociones de Ciencias físicas y naturales; 
conocimientos de Indus t r i a y de Bellas Ar tes ; 
reglas generales de M o r a l y Derecho ; idiomas 
e s p a ñ o l y f r a n c é s ; canto y ejercicios p r á c t i c o s . 
Por de contado, en este decreto se e s t ab l ec í a , 
de un modo preciso y c a t e g ó r i c o , que las es
cuelas púb l i ca s de p á r v u l o s serian regidas e x 
clusivamente por una pr imera maestra y las 
auxiliares necesarias. L a e j e c u c i ó n de estas dis
posiciones se encomendaba á un Patronato 
general de las escuelas de p á r v u l o s , compuesto 
de u n presidente y ocho vocales nombrados 
por el m in i s t ro . 

C o m p l e m e n t ó esta reforma la to ta l de la 
Escuela N o r m a l de Maestras de 13 de Agosto 
de 1882, y este ensayo hubiera dado ya todos 
los resultados apetecibles, á no sobrevenir los 
decretos del Sr. P i d a l , de 4 de Ju l i o y 13 de 
Agosto de 1884, que r e p a r t i ó entre los maes-
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tros y las maestras la d i r e c c i ó n de las escue
las de p á r v u l o s , conv i r t i endo al Patronato de 
1882 en una c o m i s i ó n de la Junta de señoras , 
« q u e auxi l i a al Gobie rno en los servicios de 
beneficencia, con arreglo al decreto de 27 de 
A b r i l de 1 8 7 5 , » reduciendo sus funciones y 
variando por completo el c a r á c t e r de la plau
sible obra de dos a ñ o s á n t e s . E l sentido reac
cionario de aquella medida c o r r e s p o n d í a á otras 
variaciones in t roducidas al p ropio t i empo en 
la Escuela N o r m a l de Maestras ( c indicadas 
a r r iba) , por las cuales se redujo el cuadro de 
e n s e ñ a n z a s en esta, se d i s m i n u y ó l a d u r a c i ó n de 
los estudios y se s u p r i m i ó el grado n o r m a l : es 
decir, precisamente el que habia de hab i l i t a r 
y poner á la mujer en a p t i t u d de d e s e m p e ñ a r 
convenientemente el profesprado de las escue
las destinadas á la p r e p a r a c i ó n de las Maestras. 

Por fo r tuna , el advenimiento del par t ido 
l ibera l al poder hizo posible el decreto de 11 
de Agosto de 1887 — refrendado por el s e ñ o r 
Navar ro Rodr igo—que r e s t a u r ó gran parte de 
lo establecido en 1882. Se d e v o l v i ó el grado 
normal á la Escuela; se rat i f icó la existencia 
del curso especial de maestras de p á r v u l o s y 
se defendieron los buenos pr inc ip ios p e d a g ó 
gicos; pero sin llegar por eso á restablecer la 
Junta de Patronato en la forma debida , n i , lo 
que es acaso todav ía m á s grave, á mantener el 
d o m i n i o exclusivo de la mujer en la p r imera 
escuela de la infancia : reforma pedida por las 
mismas seño ra s del actual Patronato y adopta
da, sin una sola excepción, por todos los pueblos 
cultos. Porque si una d i spos i c ión reciente (1) 
prescribe que sólo se admita á la oposición para 
proveer estas escuelas á maestras, t odav í a se 
respeta el derecho del Patronato refer ido á 
nombrar maestros para las escuelas que depen
den de su autor idad. ¡ C u á n t o s t r á m i t e s y grados 
se rán precisos t o d a v í a para volver á nivelarnos 
con « t o d a s las d e m á s naciones, donde sin ex
c e p c i ó n — l o dice el min i s t ro en el p r e á m b u l o 
de este mismo decreto—se a t r ibuye á la mujer 
esta clase de m a g i s t e r i o » ! 

As í y todo , con lo que subsiste de la gran 
reforma del 82 , es evidente que ha quedado 
abierto á la mujer un porveni r decoroso, al 
propio t i empo que se ha consolidado el empe
ñ o de d ign i f i cac ión de este sexo, que tan jus
tamente preocupa hoy á los estadistas y á los 
pensadores ( 2 ) . 

(0 E l a r t . 11 del R e a l D e c r e t o de 2 del a c t u a l , s u s c r i 
to por el S r . C a n a l e j a s . 

(2 ) Sobre estos partreulares piueden leerse los s iguientes 
l ibros: 

L a reforma en la enseñanza cic l a mujer y l a reorganhacm d i 
la Escuela N o r m a l Central de Maes tras , por D . R . T o r r e s 
C a m p o s . — U n fol leto, M a d r i d , 1%%̂ .. — M u ñ i r í a del Patro
nato general de las escuelas de p á r v u l o s , relativa á l a situación y 
las -vicisitudes de dicha; escuelas y las tareas que. han ocupado a l 
expresado Patronato en el año 1 8 8 3 . — U n fo l l e to , 1 8 8 . ) . — 
Inauguración de estudios verificada en la Escuela N o r m a l Central 
de Maestras t i 19 de Octubre de 1887: D i s c u r s o s de los se
ñ o r e s E g u i l a z B e n g o e c h e a , secre ta i io ; d o ñ a C a r m e n R o j o , 
d i rec tora , y m i n i s t r o de F o m e n t o ( N a v a r r o y R o d r i g o ) . — 

V I I I . 

Como se puede suponer, n inguno de estos 
adelantos, realizados ya en la esfera de la p r á c 
t ica, hubieran sido posibles sin una viva p r o 
paganda y sin la in ic ia t iva de los hombres que 
hace cerca de veinte años osaron arrostrar las 
prevenciones de la r u t i n a y las c r í t i c a s de la 
moda . 

Precisamente a q u í es tá una de las demos
traciones m á s positivas de la conveniencia de 
sostener la i n i c i a t i va i n d i v i d u a l , aun con los 
auxil ios del Estado, para que aquella desbroce 
el c amino , y á su costa, arrostrando peligros 
de secundaria impor tancia , por la modestia de 
los intereses materiales en e l lo compromet idos , 
s e ñ a l e rumbos y haga fáci les experimentos de 
mucho mayor alcance, sostenidos y realizados 
por el Estado en este p e r í o d o de tutela en que 
vive la f u n c i ó n social de la e n s e ñ a n z a . 

E n tal concepto, ¿ c ó m o prescindir de don 
Fernando de Castro, verdadero y consciente 
in ic iador de todas estas reformas? ¿ C ó m o dis
cu t i r l e el c a r á c t e r de educador de la actual ge
n e r a c i ó n e s p a ñ o l a ? ¿ Q u é impor ta que muriese 
y se le diera sepultura en el vergonzoso ce 
menter io c i v i l de M a d r i d y en medio de la 
indiferencia de las gentes? ¿"Por q u é e x t r a ñ a r 
que t o d a v í a no haya pasado para su memor ia 
el p e r í o d o del olvido? 

L a historia de estos ú l t i m o s t iempos nos 
dice c ó m o los esclavos de A m é r i c a marchaban 
en las filas de los sudistas, y animosos hacian 
fuego contra sus mismos l ibertadores. 

Pero ahora mismo Uénanse los diarios de 
Amer ica y Europa con los anuncios de grandes 
fiestas para conmemorar el centenario de hom
bres i lustres, de grandes personalidades sacri
ficadas por el odio y los intereses po l í t i co s y 
religiosos de su t i e m p o , y l u é g o relegadas al 
o l v i d o , aún m á s deplorable que la injust ic ia y 
los tormentos con que en vida fueron recom
pensados sus servicios á la verdad, al derecho y 
al progreso... Y ta l vez nunca como en la ago
n ía del siglo x i x , y en vista de tan grandes re
habilitaciones y cambios tan profundos, p o d r á 
decirse que t a m b i é n para esta sociedad espa
ñola l l ega rán los t iempos en que «los humildes 
se rán e x a l t a d o s » . 

L A E D U C A C I O N F Í S I C A DE LA M U J E R , 
por D . A . Sela ( i ) . 

H o n r a d o á ú l t i m a hora por la Junta d i r e c t i 
va de la Escuela de Comercio con el encargo de 

U n folleto, M a d r i d , 1888 . — Y los a r t í c u l o s á n t e s c i tados 
de D . F . G i n e r en la Revis ta de E s p a ñ a de 1 8 8 5 . 

U n o de los dist inguidos profesores del C u r s o especial para 
M a e s t r a s de p á r v u l o s , e l S r . S a m a , prepara un l ibro sobre 
L a obra de Montesino; v é a s e u n fragmento de este l ibro : E l 
concepto de la educación, según Montesino, publicado en el n ú 
m e r o 2 8 0 del BOLETÍN. 

( I ) D i s c u r s o l e í d o en la i n a u g u r a c i ó n de la E s c u e l a de 
comerc io para s e ñ o r a s , de V a l e n c i a . 
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l levar su voz en esta solemnidad, hube de e m 
borronar á todo escape unas cuantas cuart i l las, 
con cuya lectura, y con una fuerte dosis de 
buena v o l u n t a d , pudiera entenderse cumpl ido 
el precepto reglamentario que hoy nos con 
grega en este s i t io . Si estas prisas me i m p i 
den ofreceros un trabajo serio y meditado, 
cual c o r r e s p o n d e r í a á vuestra ilustra-cion, á la 
impor tanc ia de la Escuela cuyas tareas reanu
damos y á la br i l lante t r a d i c i ó n que en ella os
tentan las oraciones inaugurales, con t r ibuyen , 
en cambio, á que las notas que ahora escucha
ré i s , tengan el m é r i t o de la brevedad. D e él 
me amparo para pediros indulgencia . 

B i e n la necesito, s e ñ o r a s , pues me atrevo á 
hablar de vosotras y ante vosotras, yo que me 
sé de memor ia aquellos versos de un ilustre 
paisano m i ó , adorador entusiasta de vuestras 
gracias y de la belleza de esta t ierra p r i v i l e 
giada: 

( ( O h encantadores seres 
D e l a l m a h u m a n a incomprens ib le a b i s m o ! 
¡S i e l h o m b r e sabe poco de sí m i s m o 
Sabe m e n o s q u i z á s de las m u j e r e s ! » 

Pero no siempre es dado al pensamiento 
elegir los temas en cuyo estudio haya de o c u 
parse: los hay impuestos, impuestos por las 
circunstancias, por las corrientes dominantes 
en cada é p o c a ; y en materia de e d u c a c i ó n , 
pocos asuntos pueden ofrecer un i n t e r é s de ac
tual idad tan v ivo como los referentes á la Edu
cación f í s i c a . 

Puestos e s t á n á la orden del d í a en toda 
Europa estos problemas, y en su r e s o l u c i ó n t ra
bajan activamente de consuno los pedagogos y 
los higienistas, los soc ió logos y los m é d i c o s , los 
hombres de ciencia y los hombres de buena 
vo lun tad . E l mov imien to in ic iado en favor del 
desarrollo corporal , nacido como protesta con
tra e l in te lec tual ismo que ha venido á ser en 
los t iempos presentes el arma p r i n c i p a l de la 
lucha por la existencia, crece en impor tancia 
y en poder , á medida que se afirma y se ex 
t iende el concepto o r g á n i c o de la e d u c a c i ó n y 
se reconoce que sólo merece el nombre de tal 
la que procura el desenvolvimiento a r m ó n i c o 
de todas las facultades del h o m b r e , así físicas 
como intelectuales, afectivas y morales. 

L a c é l e b r e frase de Juvenal const i tuye, en 
t e o r í a , por lo m é n o s , el ideal de la p e d a g o g í a 
moderna. Pero ¿has ta que pun to la p r á c t i c a se 
ajusta á este ideal, especialmente en la educa
c ión de la mujer? ¿ O u ^ podria hacerse en el 
sentido del m o v i m i e n t o que á n t e s indicaba y 
en el cual tan retrasados respecto del resto de 
Europa nos quedamos? 

I. 
Si b ien se mira , el estado de la e d u c a c i ó n de 

la mujer en nuestro pa ís no es a ú n lisonjero 
bajo n inguno de los aspectos que en ella se ha 
solido d i s t i ngu i r ; pero h á c i a nada hemos mos

trado tanto desden como h á c i a la cul tura f í s i 
ca. Si en I n g l a t e r r a , el pa í s de los atletas, 
es preciso recordar con frecuencia á padres y 
maestros que , según la frase del venerable 
Gladstone, « e d u c a r es hacer h o m b r e s , » ó que, 
como ha dicho M o n t a i g n e , no se trata de « u n 
e s p í r i t u n i de un cuerpo, sino de un hombre, 
del "cual no se ha de hacer dos séres» ( i ) , ¿qué 
tendriamos que decir nosotros? ¿ E n q u é tono 
de voz d e b e r í a m o s hablar para ser oidos? ¿ A 
q u é nuevo J e r e m í a s p e d i r í a m o s las notas m á s 
quejumbrosas del .arpa ,cuando acá en E s p a ñ a 
h u b i é s e m o s de d i r ig i rnos en igual sentido á las 
famil ias , al profesorado, á cuantos t ienen algu
na mis ión que c u m p l i r cerca de la juventud? 

¿Y q u é consideraciones h a r í a m o s al r e f e r i r 
nos, en par t icular , á la e d u c a c i ó n de la mujer? 
Porque s i , t r a t á n d o s e de varones, se reconoce 
ya con relativa unan imidad la impor tancia del 
desarrollo co rpo ra l , siquiera en la p r á c t i c a se 
la olvide y niegue á cada paso, nada m á s léjos 
de todos los usos corrientes que la idea de ap l i 
car al otro sexo estos p r inc ip ios . A l contrar io , 
todo parece que conspira para reducir á las 
n i ñ a s , y á u n m á s á las adolescentes, á un esta
do lamentable de debi l idad f ís ica. Con sólo 
observar lo que á nuestro alrededor sucede, es 
fácil convencerse de la parte considerable que 
la f a m i l i a , la escuela y la sociedad en general 
ponen en esta obra de p e r d i c i ó n . 

E n la primera edad, se ahoga á los n i ñ o s con 
fajas, que si pr ivan á sus miembros de aire y 
de l iber tad , sirven, en c a m b i o — s e g ú n ya en su 
t i empo hacia notar Rousseau—(2), para d i s i 
mula r la falta de l impieza y para ahorrar t r a 
bajo á las nodrizas y n i ñ e r a s , reduciendo á las 
criaturas á forzosa inmov i l i dad ( 3 ) . 

Cuando el n i ñ o puede empezar á andar, el 
error de su e d u c a c i ó n persiste en forma de i n 
venciones de toda suerte con que se pretende 
sust i tuir á la natura leza , y mediante las cuales 
se logra, al cabo, que los hijos de familias aco
modadas anden m á s tarde y peor que los p o 
bres, que hacen por sí solos este aprendizaje. 
Nues t ra m a n í a es e n s e ñ a r siempre á los n iños 
—dice un i lustre filósofo — lo que a p r e n d e r í a n 
mucho mejor por sí mismos , y olvidar lo que 
solo nosotros h u b i é r a m o s podido e n s e ñ a r l e s . 
¿ H a y nada m á s tonto que el trabajo que las 
gentes se toman para e n s e ñ a r á un n i ñ o á a n 
dar, como si se hubiese visto alguno que por 

( 1 ) M e m o r i a l e i d a ante e l Congreso de e d u c a c i ó n de 
G l a s g o w , por M r . W i l l i a m J o l l y , en 30 de D i c i e m b r e 
de 1 8 S 5 . — BOLETÍN DE LA INSTÍTUCIOV L I B R E DE E N S E -
S A N Z A , t. x i , p á g . 2 3 Z . 

(2 ) í w / V f , p á g . 36 . 
( 3 ) V . en Buffbn ( c i t a d o por R o u s s e a u ) / las ventajas 

que en la pr imera in fanc ia ofrece, en los pueblos que lo 
h a n practicado^ el r é g i m e n ' de l ibertad (Hhtó ire naturelk, 
t . j v , p á g . 192)- T a m b i é n c i ta R o u s s e a u los tes t imonios 
de L a L o u b e r e , Voy ¿ge de S 'uT» , L e B e a u , Voyagc du C u i i a d j , 
y e l suyo propio, por lo que toca á los n i ñ o s criados en I n 
glaterra s in « l a ex travagante y barbara p r á c t i c a de las 
f a j a s . » 
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negligencia de su nodriza se haya quedado sin 
aprender? ¡ C u á n t o s , por el cont ra r io , andan 
mal toda su vida, porque se les ha e n s e ñ a d o á 
andar! (1) 

E n esta edad, el n i ñ o necesita manifestar 
su act iv idad hablando y jugando sin cesar. 
¿ P u e d e manifestarla? Por punto general no se 
le prohibe que hab le ; pero en cuanto á j u 
gar ya es otra cosa. E n p r i m e r lugar , puede 
caerse y hacerse d a ñ o con la mayor faci l idad 
del m u n d o ; en segundo lugar, m o l e s t a r á á las 
personas mayores haciendo ru ido en los pas i 
llos de la casa; en tercer lugar, m a n c h a r á y 
d e s g a r r a r á todos los dias los vestidos; en cuar
to lugar . . . pero ¿á q u é mencionar m á s pretex
tos? E l hecho es que los n i ñ o s , ó viven en una 
inmov i l i dad perniciosa, ó si hacen ejercicio, no 
hacen tanto como el que su edad, su ins t in to 
y su salud presente y futura e x i g i r í a n . ¡ C u á n 
lejos e s t án las p r á c t i c a s de nuestra sociedad, de 
los consejos de los pedagogos y de los dictados 
del simple sentido c o m ú n ! E n esta é p o c a de la 
v i d a , que Fr 'óbel considera como el segundo 
grado de desenvolvimiento del hombre , el j u e 
go debiera merecer un respeto sagrado á las 
familias, por lo mismo que es la pr imera y m á s 
e s p o n t á n e a muestra del in t e r io r del n i ñ o y el 
ú n i c o tes t imonio de l grado de desarrollo que 
alcanzan sus facultades. « E l n i ñ o que , e q u i l i 
brado y fuerte por naturaleza, juega con ener-
gia hasta el pun to de fatigarse, llega necesaria
mente á ser un hombre robusto. ¿ N o es esa 
é p o c a en que el n i ñ o , jugando con tanto ardor 
y confianza, se desenvuelve en el juego, la m á s 
bella m a n i f e s t a c i ó n de sus aptitudes para la 
vida? ( 2 ) » « ¡ H o m b r e s ! — exclama el filósofo 
g inebr ino — sed humanos ; amad á la infancia ; 
favoreced sus juegos, sus placeres, su amable 
ins t in to ( 3 ) » . « O s a l a r m á i s porque consume 
los pr imeros años en no hacer nada... ¡ C o m o ! 
¿ E s nada el ser feliz? ¿ E s nada saltar, jugar , 
correr todo el dia? P l a t ó n , en su República, que 
se cree tan austera,-no educa á los n i ñ o s m á s 
que con fiestas, juegos, canciones, pasatiempos; 
se d i r ia que todo lo cree hecho, cuanto los ha 
e n s e ñ a d o bien á d iver t i rse . S é n e c a , hablando 
de la j u v e n t u d romana , dice que estaba s i e m 
pre en p i é ; no se le e n s e ñ a b a nada que hubie
ra de aprender sentada ( 4 ) » . 

E l aseo de los n iños en estos grados de su 
desarrollo, que se verif ican, por regla general, 
bajo la exclusiva d i r e c c i ó n de su fami l ia , corre 
parejas con el ejercicio muscular ; y uno y ot ro 
se hal lan á la al tura de la a l i m e n t a c i ó n , el 
vestido y la a i r e a c i ó n . Spencer ha hecho en 
este punto una c r í t i c a de nuestra manera par
cial y fragmentaria de ver la v ida , tan anima-

(1) R o u s s e a u , obra c i t a d a , p á g . 55. 
(2) F r . Frcebe l , L ' e d u c a t m de í h o m m e , t r a d . d e la baro

nesa de C r o m b r u g g h c , segunda e d i c i ó n , p á g . 4 6 . 
(3) E m i k , p á g . 17 . 
(4) O b r a c i t a d a , p á g , 94 . 

da y tan exacta, que me pe rmi to copiarla a q u í 
á pesar de ser un poco larga. 

« E n la mesa del l o r d — d i c e — d e s p u é s que 
las señoras se han ret i rado, lo mismo que en la 
posada de una aldea durante una feria, ó el 
domingo en cualquiera taberna del lugar, el 
asunto que, agotada la c u e s t i ó n po l í t i c a del 
dia, excita, mayor i n t e r é s , es la c r ía y fomento 
de los animales ú t i l e s . Cuando se vuelve de 
una c a c e r í a , mientras se llega á casa cabalgan
do, la manera de mejorar la raza caballar y los 
cruzamientos y los comentarios acerca de las 
carreras proporcionan generalmente asuntos á 
la c o n v e r s a c i ó n ; otras veces, sirve de tema á 
esta el arte de adiestrar á los perros.. Dos l a 
bradores, que regresan de los oficios del d o m i n 
go, pasan voluntar iamente , de las observaciones 
acerca del s e r m ó n , á las observaciones acerca 
del t i empo, de la r e c o l e c c i ó n y de las bestias; 
y de a q u í deslizase insensiblemente la discu
sión á las distintas clases de forrajes y á las 
propiedades nut r i t ivas de cada uno. Hodge y 
G i l í e s , con sus observaciones comparadas á 
p r o p ó s i t o de sus respectivas piaras de puercos, 
manifiestan que no han desatendido los i n t e 
reses de sus d u e ñ o s y que conocen los efectos 
producidos en los cerdos entregados á sus c u i 
dados, por tal ó cual procedimiento seguido 
para cebarlos. N o sólo en las poblaciones r u 
rales es asunto favori to de las conversaciones 
el arreglo de la perrera, de la cuadra, del es
tablo y de los rediles: t a m b i é n en las c iuda
des, los numerosos artesanos que t ienen per 
ros, los j ó v e n e s bastante ricos para permi t i rse 
los placeres de la caza, y sus padres, m á s af i 
cionados á las ocupaciones y goces sedentarios, 
que hablan de los progresos de la agr icul tura , 
de los informes anuales de M r . M e c c h i y de 
las cartas al Times de M r . C a i r d , componen 
buena parte de la p o b l a c i ó n . P r e g ú n t e s e á la 
m a y o r í a de la p o b l a c i ó n masculina del r e ino ; y 
se ve rá que casi toda se interesa en las cues
tiones de cruzamientos, de c r í a , de e d u c a c i ó n 
de los animales de una ú otra especie. 

j)Pero nadie h a b r á oido seguramente en las 
conversaciones de sobremesa, n i en ninguna 
de las otras ocasiones antes citadas, n i una pa
labra acerca de la e d u c a c i ó n física de los n i 
ñ o s . Cuando el l o rd terrateniente ha visi tado 
las cuadras é inspeccionado por sí mismo el 
r é g i m e n á que es t án sometidos sus caballos; 
cuando ha d i r ig ido una mirada á sus bestias y 
ha hecho las recomendaciones que estima 
oportunas, ¿ c u á n t a s veces sube á la h a b i t a c i ó n 
de sus h i jo s , examina los alimentos que se 
les da , se hace cargo de las horas de las c o m i 
das y vela porque dichos departamentos sean 
ventilados y es tén bien situados? E n su b i b l i o 
teca encontrareis el Mariscal herrador, de 
W h i t e ; el Libro de la granja, de Stephens; el 
Tratado de la caza, de N e m r o d , y por regla 
general, ha Icido estas obras; mas ¿cuáles son 
los l ibros que ha l e í d o acerca de la manera de 
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t ratar á los n i ñ o s de "pecho, n i á los de alguna 
m á s edad? Las propiedades que posee el nabo 
silvestre, para engordar las bestias; el valor 
n u t r i t i v o del heno y de la paja; el pel igro 
del abuso del t r é b o l , son puntos en que es tá 
i n s t ru ido todo propie tar io , todo colono, todo 
campesino. Pero ¿cuál de ellos se ha pregunta
do si la a l i m e n t a c i ó n de sus hijos es adecuada 
á las necesidades de los n i ñ o s de uno y ot ro 
sexo que e s t á n d e s a r r o l l á n d o s e ? . . . En t r e los 
habitantes de una c iudad, hay m u y pocos que 
ignoren que no conviene que un caballo t r a 
baje recien comido ; y sin embargo, apenas 
habr ia uno, suponiendo que todos fueran pa
dres, que.se preguntase si es suficiente el t i e m 
po que transcurre entre las comidas y las lec
ciones de sus h i jo s !» (1 ) 

M e ocurre, á p r o p ó s i t o de las observaciones 
de Spencer, lo que á n t e s acerca de los consejos 
de M r . J o l l y : si esta p in tu ra es exacta, referida 
á la vida inglesa, ¡ n o resulta a ú n m u y p á l i d a , 
á pesar de la viveza de sus tonos, referida á la 
vida e s p a ñ o l a ? M í r e s e c u á n t a s gentes se p re 
ocupan de que en la a l i m e n t a c i ó n del n i ñ o en
t ren estos ó aquellos elementos en d e t e r m i n a 
da p r o p o r c i ó n ; n ó t e s e si se hace conforme á 
pr inc ip ios c ien t í f icos la c o m b i n a c i ó n de las 
sustancias al imenticias nitrogenadas y las h i -
dro-carburadas, y si se estudia la cantidad de 
a l imento que es conveniente á cada edad; véa
se c u á n t o s padres procuran para sus hijos y 
para sí mismos habitaciones aireadas, claras, 
ventiladas y confortables: y con el resultado 
de todas estas observaciones á la v is ta , p o d r á 
pensarse si no es hora de luchar contra ese 
abandono, en nombre de sus v í c t i m a s i n m e 
diatas, p r i m e r o , y d e s p u é s , en nombre de las 
generaciones venideras, que t ienen derecho á 
que les leguemos una herencia de salud, de 
robustez , de a legr ía y de buen humor , en vez 
de un amasijo de seres r a q u í t i c o s , endebles y 
entecos de alma y de cuerpo, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de una raza que camina r á p i d a m e n t e á su 
d e g r a d a c i ó n m á s completa. 

Pero en la escuela, se d i r á , p o d r á n suplirse 
las deficiencias del medio f a m i l i a r ; cuando las 
n i ñ a s ingresen en e l la , la escuela c o r r e g i r á los 
vicios de la e d u c a c i ó n d o m é s t i c a . ¡ A h ! ¡la es
cuela! . . . ¡ E n verdad , s e ñ o r e s , que se puede 
confiar en el resultado de la e d u c a c i ó n física 
de nuestras escuelas de n i ñ a s ! Basta verlas 
instaladas en casas de vec indad , donde toda 
incomodidad tiene su asiento, con los vidrios 
de los balcones rotos y empolvados, con luz, 
unas veces, omni la tera l y bi la teral otras, de Po
niente , del Sur, ó del N o r t e , ind i fe ren temente ; 
basta ver los bancos sin respaldo, estrechos y 
planos, los pupitres á una distancia de muchos 
c e n t í m e t r o s del as iento—excelente medio de 
c o n t r i b u i r á las escoliosis, las m i o p í a s , las d e -

( 1 ) H e r b e r t S p e n c e r , Educación f í s i c a , intelectual y moral, 
( t r a d u c c i ó n de G a r c í a del M a z o ) , p á g . 2 6 5 . 

formaciones de los hombros de las a l u m -
nas, etc., etc., para comprender que, salvo algu
na e x c e p c i ó n , la higiene no es siquiera proble
ma en nuestras escuelas femeninas, sobre cuya 
puerta me imagino ver siempre escrito, cuando 
una n i ñ a la traspone por pr imera vez, aquel 
apostrofe de P r a t i , tomado en su m á s triste 
significado: 

¡ O h , qual destin t'asfctta, 
y í j u i l a giovinettal 

N i aun los e s p í r i t u s generosos que di r igen 
en E s p a ñ a el m o v i m i e n t o en favor de la e d u 
c a c i ó n de la m u j e r , han encaminado hasta 
ahora, que yo sepa, sus esfuerzos hacia la 
e d u c a c i ó n f ís ica . Las muchachas t i enen , por 
fortuna en E s p a ñ a , desde hace algunos a ñ o s , 
escuelas profesionales donde aprenden á coser, 
á bordar, á cantar, á d ibujar , á ser maestras, 
comerciantes, telegrafistas; pero no hay un s i 
t io donde aprendan, con preferencia á todo, á 
ser mujeres , donde desenvuelvan a r m ó n i c a 
mente su sér en toda su i n t eg r idad . 

{ Conc lu irá . ) 

ENCICLOPEDIA. 

L A M E T E O R O L O G Í A M O D E R N A , 
per D , Augusto Arcimis . 

E n estos ú l t i m o s t iempos ha tomado la M e 
teo ro log ía un r u m b o nuevo , tan impor tan te 
para la humanidad , que la antigua ciencia me
t e o r o l ó g i c a , la que p o d r í a m o s l lamar l a me
teo ro log ía c l á s i ca , ha quedado relegada á un 
segundo lugar, porque aunque vale tanto como 
su h i j a , desde el punto de vista c i en t í f i co , sus 
frutos son mucho m á s t a r d í o s . D e que se p u 
dieran obtener resultados de ninguna clase con 
la M e t e o r o l o g í a e s t á t i c a , l legaron á dudar 
hombres de c i enc ia , de m é r i t o superior . V é a 
se lo que sobre este pun to e s c r i b í a el Sr. M e 
r ino en el Anuario del Observatorio de Madrid 
para 1 8 6 0 : « T r i s t e d e b i ó ser la ses ión de la 
))Academia de Ciencias de Par is , celebrada á 
afines de 1855, desde que los Sres. B i o t y 
» R e g n a u l t se levantaron para protestar contra 
»el actual sistema de observaciones meteoro-
))lógicas, para reprobar lo en todas sus partes, 
^ensalzar á los Gobiernos que no hablan con-
Dtr ibuido á su p lan teamiento , y d e p r i m i r á los 
))que con mano p r ó d i g a lo hablan fomentado, 
^ r i n d i é n d o s e á los consejos de sus sabios m á s 
^dist inguidos. Só lo al anciano Sr. B i o t , cuyos 
slargos años dq vida se han consumido en el 
« c u l t o de la ciencia, y al Sr. Regnault , j ó v e n , 
« famoso y a , y de quien aún espera Francia 
« n u m e r o s o s dias de g lor ia , pudo perdonarse el 
« i n a u d i t o a t revimiento que revelan estas pala
b r a s , p r e ñ a d a s de soberbia, y lanzadas á la 
« f r en t e de toda una g e n e r a c i ó n de sabios: os 
^equivocáis, y es preciso retroceder; pero, como 

http://que.se


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 . 285 

» d e b i a esperarse, la Academia en masa p r o t e s t ó 
^contra un alarde tal de escepticismo, y no sólo 
^ a c o r d ó el establecimiento de nuevos Obser-
»va to r io s en Franc ia , sino que hizo extensiva 
j)su r e s o l u c i ó n á A r g e l i a . » 

Con t r a la M e t e o r o l o g í a d i n á m i c a ó la M e 
teo ro log ía moderna , t a m b i é n se han levantado 
voces m u y autorizadas; pero tales han sido las 
victorias obtenidas en la nueva senda, que al 
fin los hechos se han impues to , y hoy dia no 
se encuentra quien combata, n i en nombre de 
la ciencia n i en n i n g ú n o t r o , la u t i l i d a d d é l a 
M e t e o r o l o g í a en todas sus ramas. 

Puede decirse que la Meteorología estática 
se ocupa en el examen de los f e n ó m e n o s 
en cada p u n t o , u t i l i zando las observaciones, 
pr inc ipa lmente por el m é t o d o de las medias, y 
cont r ibuyendo eficazmente á formar el cono
c imien to que podemos obtener del c l ima de un 
pueblo ó de una r eg ión cualquiera. 

L a Meteorología dinámica, por el contrar io , 
atiende sólo al estudio de los f e n ó m e n o s en 
estado de m o v i m i e n t o , procediendo por obser
vaciones s i m u l t á n e a s , que abarquen la mayor 
e x t e n s i ó n de t e r r i to r io posible. M o d e r n a m e n 
te, se suele aplicar el nombre de Climatología á 
la M e t e o r o l o g í a e s t á t i c a , puesto que esta parte 
de la ciencia trata con especialidad de las 
variaciones regulares, d iurnas , mensuales y 
á n u a s de los elementos m e t e o r o l ó g i c o s , cuyo 
estado medio en un lugar const i tuye lo que se 
l lama c l ima . D e otro lado , se reserva el nom
bre de M e t e o r o l o g í a , sin m á s calificativos, á la 
parte que hemos denominado Meteorología di
námica, y cuyo objeto es el tiempo: esto es, el 
estudio, asimismo, d é l o s elementos m e t e o r o l ó 
gicos, pero en estado de m o v i m i e n t o , que o r i 
g inan los cambios a tmos fé r i cos regulares é i r 
regulares, de cada dia y de cada momento , sea 
en un solo p u n t o , ó en una gran e x t e n s i ó n 
del m u n d o . 

I . 
Alrededor del globo terrestre se encuentra 

una envol tura gaseosa que se l lama a t m ó s f e r a : 
su espesor se ha estimado con muchas d i f e r en 
cias: desde 40 ó 50, hasta 300 k m . ; este ú l t i m o 
n ú m e r o , deducido de las observaciones efec
tuadas sobre la al tura á que se inf laman las 
estrellas fugaces, y por otros medios, parece el 
m á s aproximado á la ve rdad , y es el que ac
tualmente se acepta. Sin embargo , todos los 
f e n ó m e n o s en que se ocupa la M e t e o r o l o g í a se 
e f e c t ú a n en la a t m ó s f e r a á una altura que no 
pasa de 12 á 14 k m . , y probablemente a ú n es 
este n ú m e r o exagerado. L a a t m ó s f e r a , como es 
sabido, es tá formada por la mezcla de dos ga
ses pr inc ipa les , el o x í g e n o y el n i t r ó g e n o , en 
la p r o p o r c i ó n aproximada de 21 partes del 
p r imero y 79 del segundo; p r o p o r c i ó n cons
tante en todas las capas a t m o s f é r i c a s , lo mis
mo en el n ive l del suelo y dentro d é l o s con t i 
nentes, que en pleno O c é a n o , en la c ima de los 

montes m á s elevados y en las regiones supe
riores adonde ha sido posible llegar en los 
globos a e r o s t á t i c o s . A m á s del o x í g e n o y del 
n i t r ó g e n o , contiene el aire cantidades var ia
bles, pero m u y exiguas, de a n h í d r i d o c a r b ó n i c o 
y de amoniaco; en el concepto m e t e o r o l ó g i c o , 
se considera al aire como un gas s imple , y no 
se atiende á las diferencias que pueda e x p e r i 
mentar en su c o m p o s i c i ó n . 

E l vapor de agua se halla t a m b i é n mezclado 
con el aire, en cantidad siempre p e q u e ñ a , pero 
m u y var iable; de la d e t e r m i n a c i ó n de los a u 
mentos y disminuciones de esta cantidad de 
vapor de agua a t m o s f é r i c o se ocupa preferen
temente la M e t e o r o l o g í a . 

E l primum movens de todos los f e n ó m e n o s 
m e t e o r o l ó g i c o s es el calor; é s t e lo recibe la 
T i e r r a de tres focos dis t in tos : del Sol, de todos 
los d e m á s astros y del centro del globo. N i el 
calor e n d ó g e n o , n i el estelar, por su constancia, 
merecen tomarse en c o n s i d e r a c i ó n ; a s í , el 
ú n i c o calor que inf luye en las afecciones a t 
mos fé r i ca s , es el solar, el cual se reparte de 
modo m u y desigual en la superficie de la T i e r 
ra en el curso del a ñ o y en el curso del d i a , 
por causas que p u d i é r a m o s l lamar p r i n c i p a l 
mente a s t r o n ó m i c a s , puesto que residen en las 
diversas posiciones que ocupa la T i e r r a en su 
ó r b i t a , y en el m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n sobre 
su eje. C o n t r i b u y e t a m b i é n á que el calor 
solar no se reparta con igualdad por todo el 
g l o b o , la clase de cuerpos que const i tuyen el 
suelo terrestre, y la d i spos ic ión de los c o n t i 
nentes y mares. 

E n el trascurso del a ñ o , oscila el Sol entre 
los t r ó p i c o s , haciendo iguales los dias y las no
ches; la cant idad de calor que recibe la zona 
t ó r r i d a es casi constante, y su p e r í o d o u n i f o r 
me, tanto durante el dia como durante el a ñ o . 

E n las zonas templadas, varian de un modo 
considerable la al tura del Sol sobre el hor izonte 
y la d u r a c i ó n de las noches y los dias; el calor 
que estas zonas recibe es m u y desigual y los 
p e r í o d o s carecen de un i fo rmidad . 

Por ú l t i m o , en las comarcas polares, la a l t u 
ra del Sol sobre el hor izonte es p e q u e ñ í s i m a , 
pero el d ia es m u y largo; a ú n así , la cant idad 
de calor que recibe el suelo es m u y d é b i l , pero 
algo constante. Cuando el Sol no sale, es t am
b ién constante el enf r iamiento , y el p e r í o d o 
á n u o de la temperatura presenta diferencias 
extremas que no se encuentran en n inguna 
otra zona del globo. 

E l aire de las regiones superiores de la at
mósfe ra e s t á sumamente enrarecido y despro
visto a d e m á s de vapor de agua, por lo que es 
en alto grado diatermano, esto es, se deja atra
vesar por los rayos calor íf icos solares, sin ejer
cer abso rc ión sensible en ellos; pero á medida 
que estos rayos se van acercando al suelo, en
cuentran estratos aéreos m á s densos y m á s car
gados de vapor de agua, hasta llegar á las capas 
de aire inmediatas á la superficie terrestre , en 
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las que pierden una gran parte de calor; se 
calcula que por t e rmino medio absorbe la a t 
m ó s f e r a la mi tad casi del calor que poseen los 
rayos solares al penetrar en el l í m i t e de la en
vol tura gaseosa del globo, de modo que sólo 
la otra mi t ad llega al suelo. 

U n a ve?, calentado é s t e , se propaga una par
te del calor hacia el centro de la t i e r ra , y la 
otra sirve para caldear por conduc t ib i l i dad y 
c o n v e c c i ó n el aire inmedia to , que se di la ta , se 
hace m á s l igero y asciende en v i r t u d de su l i 
gereza específ ica , siendo reemplazado por nue
vas masas aéreas m á s fr ías . Hemos d icho que 
el aire calentado asciende y es reemplazado 
por aire m á s fr ío , tan sólo por seguir el l e n 
guaje corr iente y a d m i t i d o : m á s adelante e x 
pondremos nuestra manera de ver en el asunto. 

C o n estos datos incompletos , pero que no es 
posible ampliar , dados los l í m i t e s de este traba
j o , vamos á tratar de investigar de q u é manera 
se e f e c t ú a la c i r c u l a c i ó n a t m o s f é r i c a , t rayendo 
al proceso, á su t i empo, las causas a s t r o n ó m i c a s 
que modif ican esta c i r c u l a c i ó n . 

U n poco al norte de la l í n e a equinoccial , en 
las inmediaciones del improp iamente l lamado 
ecuador t é r m i c o , es donde con m á s constancia 
y e n e r g í a se deja sentir el calor p roduc ido por 
los rayos solares; en esa zona, pues, con prefe
rencia á toda otra , se rá donde m á s se c a l e n t a r á 
el aire en contacto con la superficie terrestre, 
se d i l a t a r á y a s c e n d e r á á las regiones elevadas 
de la a t m ó s f e r a ; en ellas se e n f r i a r á por decre
c i m i e n t o de la temperatura y por e x p a n s i ó n ; 
a u m e n t a r á su densidad y t e n d r á que descender 
hasta encontrar capas de su propio peso; pero 
en sentido vert ical no puede bajar, por i m p e 
d í r s e l o las nuevas columnas de aire ascendente, 
producidas por la constancia del foco calor í f ico 
i n f e r i o r : luego se d e r r a m a r á ó des l i za r á h á c i a 
los polos. 

E l aire de estas regiones, al rec ib i r la nueva 
masa, a u m e n t a r á de densidad, y á su vez c o 
m e n z a r á á moverse en sentido hor izonta l h á c i a 
la zona en donde la densidad es menor, ó para 
usar una antigua e x p r e s i ó n , h á c i a donde se ha 
p roduc ido un vac ío parcial , que es en el ecua
dor t é r m i c o . Para demostrar exper imenta lmen-
te el m o v i m i e n t o del aire entre una zona ca 
l i en te y otra fria, i d e ó F r a n k l i n el siguiente 
medio . H i z o entreabrir la puerta de comunica
c i ó n entre una h a b i t a c i ó n caldcada y otra fría, 
y en el espacio p e q u e ñ o que dejaba abierto, 
c o l o c ó una bu j ía , encendida en el suelo, otra á 
media al tura y otra en la parte superior. L a 
l lama de la pr imera bu j í a se d i r i g i ó de la sala 
fria á la caliente, demostrando la existencia y 
d i r e c c i ó n de una corr iente de aire f r ió ; la l l a 
ma de la segunda b u j í a p e r m a n e c i ó i n m ó v i l , 
i n d i c i o de que en aquel punto no se e s t ab lec í a 
cambio alguno entre el aire de fuera y el de 
den t ro ; y por ú l t i m o la tercera l lama manifes
t ó , i n c l i n á n d o s e h á c i a la h a b i t a c i ó n f r ia , que 
habia una corriente de aire caliente que se es

capaba por la parte superior de la h a b i t a c i ó n 
caldeada, h á c i a la que no lo estaba. 

• E l exper imento de F r a n k l i n , aunque muy 
ingenioso, no es concluyente ; pues en la natu
raleza pasan las cosas de m u y otra manera, 
toda vez que no hay, n i c á m a r a s cerradas, n i 
puertas entreabiertas. 

Admi t amos como cier to que tenemos un 
m o v i m i e n t o ascendente del aire cerca de la 
l í nea equinoccia l , una corr iente hor izonta l y 
alta, ó corr iente ecuator ia l , que se d i r ig i r á del 
ecuador á los polos; y una corr iente superfi
c ia l , hor izonta l t a m b i é n , ó corr iente polar, 
que se d i r i g i r á de los polos al ecuador. En 
todo el haz de la t ier ra , pues, no sop la r í an sino 
vientos del N . en el hemisfer io boreal y v i e n 
tos del S. en el austral . 

Que estas condiciones no se real izan, no 
tenemos necesidad de demostrar lo; pero es
tamos estableciendo los fundamentos de la 
t e o r í a que hoy se admite sobre la c i r c u l a c i ó n 
en grande de la a t m ó s f e r a . 

Desde los primeros viajes de C r i s t ó b a l Co 
l o n , se obse r vó , sin embargo, que en gran par
te del A t l á n t i c o , entre el t r ó p i c o de C á n c e r 
y el ecuador, soplaban los vientos constante
mente del N E . ; igual f e n ó m e n o se habia n o 
tado muchos siglos á n t e s , por lo menos desde 
el t i empo de A le j and ro , en el O c é a n o I n d i c o ; 
l legaron los navegantes á cruzar la l í n e a , y 
pudieron observar que en el hemisferio aus
tral habia otros vientos constantes entre e l 
t r ó p i c o de Cap r i co rn io y el ecuador, que i n 
variablemente soplaban del SE. La e x p l i c a c i ó n 
de este f e n ó m e n o se debe á H a l l e y , quien la 
e n c o n t r ó en el m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n de la 
T i e r r a , que gira de Occ idente á O r i e n t e . N o 
cabe duda de que la r o t a c i ó n de nuestro pla
neta es la que produce la in f lex ión que sufren 
las corrientes polares; pero es cosa que l lama 
la a t e n c i ó n ver c ó m o muchos de los m e t e o r ó 
logos modernos persisten en considerar la c i r 
c u l a c i ó n a t m o s f é r i c a como en tiempos de H a 
l l ey , sin sacar del fecundo p r i n c i p i o del m o 
v i m i e n t o g i ra tor io del planeta todas sus conse
cuencias. 

Residiendo en este p r i n c i p i o , según se cree, 
la clave que explica todos los movimientos del 
aire, generales y part iculares, y la f o r m a c i ó n 
y trasporte de las borrascas, vamos á indicar 
las principales l í n e a s que const i tuyen la m o 
derna t eo r í a de la c i r c u l a c i ó n a tmos fé r i ca . 

C o m o cita que nos conviene para el apoyo 
de nuestra tés is , tomaremos la siguiente del 
Anuario del Observatorio de Madrid, y es como 
sigue: « L a T i e r r a gira uniformemente y en 
Dconjunto alrededor del eje polar, en 23h 56'" 

de t iempo solar medio, ó en 24h exactas de 
» t i e m p o s i d é r e o . Cada punto de la superficie 
« d e s c r i b i r á , pues, en igualdad de t iempo un 
))arco de la misma a m p l i t u d , pero de long i tud 
« l i nea l m u y dis t in ta , s egún sea su distancia al 
« e c u a d o r . E l decremento de la velocidad l i -
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))neal de r o t a c i ó n , á medida que aumenta la 
Dlat i tud de los lugares, se deduce de los nu-
» m e r o s comprendidos en el siguiente c u a d r o : » 

L a t i t u d . 

o5 

4 0 

V e l o c i d a d 
por segundo. 

4 6 5 
4 5 8 
4 5 7 

L a t i t u d . 

60 
So 
90 

V e l o c i d a d 
por segundo. 

2 3 4 m . 
81 

Por esta ci ta vemos, que cada pun to de la 
superficie terrestre describe, en igualdad de 
t iempo, un arco de la misma amplitud, pero de 
l ong i tud l ineal muy distinta: ó lo que es lo mis 
mo, la velocidad angular es la misma igual para 
todos los puntos de la T i e r r a , pero la velocidad 
l ineal decrece del ecuador á los polos. 

Sigue d ic iendo el Anuario, y t a m b i é n esta 
cita es m u y impor tan te : « L a r o t a c i ó n de la 
« T i e r r a engendra en los cuerpos situados en 
»su superficie una tendencia á h u i r o separar-
»se del centro ó eje del m o v i m i e n t o . E l valor 
))de la fuerza centrifuga es en el ecuador 290 
»veces menor que el de \z gravedad ó tenden-
))cia opuesta de los cuerpos á caer h á c i a el 
» c c n t r o de la T i e r r a , y d i sminuye á medida 
» q u e aumenta la l a t i t u d , conforme demuestra 
»e] siguiente cuadro: 

L a t i t u d . 

40 

F u e r z a c e n t r í f u g a 
r e l a t i v a . 

1.000 
883 

L a t i t u d . 

60o 

90 

F u e r z a c e n t r í f u g a 
r e l a t i v a . 

251 

3 ° 

Acabamos de leer en esta nota que la T i e r r a 
engendra en todos los cuerpos situados en su 
superficie una fuerza centrífuga, que no es a b 
soluta, sino que depende del puesto que se con
sidere en la perifer ia del globo. ^)ue la a t m ó s 
fera gi ra con la T i e r r a , es evidente , puesto que 
si así no fuese, soplarla en el ecuador un viento 
del E . , cuya velocidad ser ía igual y contrar ia á 
la de la T i e r r a en ese c í r c u l o , ó sea de 465 
metros por segundo; y. en C a s t e l l ó n de la Pla
na, cuya l a t i t u d es de 40o, ser ía de 357 m . 
por segundo; y véase c ó m o se puede u t i l i 
zar de manera contrar ia , uno de los argumentos 
que presentaban nuestros padres para negar el 
m o v i m i e n t o de la T i e r r a . 

L a masa de aire calentado que, en las altas 
regiones de la a t m ó s f e r a , se d i r ige del ecuador 
á los polos, es tá animada de una velocidad l i 
neal superior á la de las regiones por donde 
pasa, de modo que i rá ganando sobre ellas h á 
cia el E . ; y así en el hemisferio boreal la direc
c ión de este v ien to superior será del S W . (con-
t ra-a l is io) y en e l hemisferio austral se rá del 
N W . : en otros t é r m i n o s , el v iento se i n c l i n a r á 

á la derecha, dejando á la izquierda los m e r i 
dianos, en nuestro hemisferio, y se i n c l i n a r á á 
la izquierda , dejando á la derecha los mer id i a 
nos, en el hemisferio austral. Consideremos la 
corr iente polar, ó viento que se d i r ige de los 
polos hác i a el ecuador, lamiendo la superficie 
del suelo. A medida que las mo lécu l a s aé reas se 
van aproximando al ecuador, encuentran re
giones dotadas de mayor velocidad l inea l , y el 
v iento se q u e d a r á retrasado respecto de los me
ridianos, que se le e s c a p a r á n h á c i a la izquierda, 
en el hemisferio boreal, esto es, que el v iento 
se i n c l i n a r á á la derecha, y en vez de soplar 
del N . , sop la rá del N E . (alisios del N E . ) . E n 
el hemisferio austral, d e j a r á los meridianos á la 
derecha, y se i n c l i n a r á á la izquierda, soplan
do , en vez del S., del SE. (alisio austral). 

Podemos, pues, formular como ley , que todo 
movimiento del aire á lo largo de un meridiano, ya 
se encamine á los polos, ya a l ecuador, se desvía á 
la derecha de su dirección, respecto de un punto 
ideal del espacio, en el hemisferio boreal; y se des
via hácia la izquierda en el hemisferio austral. 

Por la segunda cita del Anuario, sabemos que 
todo cuerpo de la superficie terrestre e s t á so
met ido á una fuerza c e n t r í f u g a , que decrece á 
medida que aumenta la l a t i t u d . Por lo tanto, 
toda m o l é c u l a aé rea que tenga un m o v i m i e n t o 
re la t ivo h á c i a el E . , se d e s v i a r á h á c i a la dere
cha en v i r t u d del incremento que adquiere la 
componente hor izonta l de esa misma fuerza 
c e n t r í f u g a . Si la m o l é c u l a gaseosa se encamina 
al O . , d i s m i n u i r á el valor de la componente 
hor izonta l de la fuerza c e n t r í f u g a , y el v iento 
se t o r c e r á h á c i a la derecha—siempre en nuestro 
hemisfer io. 

E n el austral, las desviaciones s e r á n h á c i a la 
izquierda : así que la ley anterior puede a m 
pliarse para todos los vientos, cualquiera que 
sea la d i r e c c i ó n en que soplen; en nuestro he
misfer io, t e n d e r á n á desviarse á la derecha; y 
en el hemisferio austral, la d e s v i a c i ó n se efec
t u a r á hác i a la izquierda. 

{Concluir á . ) 

INSTITUCION. 

R E S U M E N DE UN CURSO R E T R O S P E C T I V O 

D E H I S T O R I A G E N E R A L D E L A C I V I L I Z A C I O N ( l ) . 

I . 
Estado actual del mundo (1883) . 

C u e s t i ó n de O r i e n t e , — I n t e r v e n c i ó n de I n 
glaterra en E g i p t o . — T r a t a d o de B e r l í n . — 
T r a t a d o de San S t é f a n o . — P r o p u e s t a de una 
C o n s t i t u c i ó n para T u r q u í a por la conferen
cia de Cons tan t inop la ; negativa del s u l t á n . — 
Causas de la c o n f e r e n c i a . — E s p a ñ a . — F i n de 
las guerras c i v i l y de C u b a . — C o n s t i t u c i ó n del 

(1) N o t a s de varios a l u m n o s . 
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7 6 . — A d v e n i m i e n t o de D . Alfonso X I I . — 
P r o c l a m a c i ó n de Sagunto .—La R e p ú b l i c a . — 
Guer ra franco-prusiana.— Consecuencias para 
el segundo imper io f rancés y la confedera
c ión g e r m á n i c a . — U n i d a d de I t a l i a . — N u e v a 
po l í t i c a del Pont i f icado .— Las nacionalidades 
del D a n u b i o . — N i h i l i s m o ruso. 

L a industr ia fabri l es tá m u y adelantada por 
las grandes m á q u i n a s y preocupada por las 
cuestiones de los obreros y el l i b r e - c a m b i o . — E l 
comercio es tá í n f i m a m e n t e l igado con la i n 
dustria, y se nota un gran progreso por los 
medios de c o m u n i c a c i ó n (el vapor, el t e l ég r a 
fo, e t c . ) . — L a agr icul tura empieza á tomar i m 
portancia con las m á q u i n a s de vapor: cuest io
nes entre labradores y propietarios ( E s p a ñ a c 
I r l a n d a ) . 

D e las llamadas Bellas Ar tes , unas copian 
lo an t iguo; otras, el na tu ra l , y en algunas se 
revelan cosas nuevas.—La arquitectura sigue lo 
ant iguo, y comienza á tener su novedad en las 
construcciones de h ier ro y cristal (Palacio de 
Sydenham; Museos de Kens ing ton y O x f o r d ; 
las grandes estaciones de ferrocarri les) . L a p i n 
tura copia p r inc ipa lmente lo rea l ; hace m u 
chos re t ra tos .—En nuestra é p o c a , no se acos
tumbra , en general, á p in tar cuadros f an tá s t i 
cos, n i á u n religiosos, sino solamente h i s t ó r i 
cos, de costumbres y de paisaje; és te ha su
f r ido grandes modif icaciones: la luz y el aire 
l ib re . — L a escultura copia de lo antiguo y 
hace muchos bustos y estatuas p r o s á i c a s . — S u 
per ior idad de la escultura francesa.—La m ú 
sica, por una par te , vuelve á los clásicos del 
siglo pasado y pr incipios del presente, y por otra 
ha in t roduc ido un estilo nuevo con Wagner , 
que suprime el p e r í o d o musical y afirma la me
l o d í a con t inua .— Deca imien to de la zarzuela 
en E s p a ñ a . — L a poes ía deja lo antiguo por lo 
social y lo na tu ra l : V i c t o r H u g o ; los d i s c í p u 
los de Balzac: F l aube r t , D a u d e t , Z o l a . 

I I . 

Causas del estado actual. 

Romant ic i smo y clasicismo; su sentido y l u 
cha en todas las esferas de la v i d a . — E l estado 
actual de la sociedad es u n m o v i m i e n t o contra 
las ideas antiguas, ocasionado por las r evo lu 
ciones de 1848; el republicanismo (en Espa
ña a p a r e c i ó por p r imera vez con el m a r q u é s 
de A l b a i d a ) se e x t e n d i ó por toda Europa ; 
como las ideas (Proudhon) sobre los derechos 
del i n d i v i d u o y el social ismo.—Por el mismo 
t i empo se hace la pr imera tentat iva de la u n i 
dad nacional i ta l iana por el rey de C e r d e ñ a 
C á r l o s A l b e r t o ; crisis del Papa P í o I X . — L a 
p o l í t i c a i n t e r io r se i nc l i na á la democracia; la 
exter ior , á la independencia de las nacionalida
des .—En la r e l i g i ó n , lucha cont inua entre l i 
bre-pensadores y ortodoxos, cuya representa
c ión m á s impor tan te es la del ca to l ic i smo.— 

E x t e n s i ó n de és te en las naciones protes tan
tes .— Las ciencias que m á s ocupan, son las 
ciencias naturales y las sociales, que muchos 
pretenden derivar de a q u é l l a s . — Ps ico log ía 
fisiológica; poca m e t a f í s i c a . — Desde el 15 al 
48, imperan las ideas r o m á n t i c a s , venidas p r i n 
cipalmente de A leman ia , en contra del clasi
cismo, volviendo los ojos á la Edad M e d i a ; del 
favor de estas ideas es signo m u y impor tan te 
la caida de N a p o l e ó n . — A n t e s de este m o v i 
mien to , se encuentra el neo-clasicismo, que 
copia las costumbres romanas, y en parte 
griegas, tanto en l i te ra tura , como en arte, po l í 
t ica, vestido, m o b i l i a r i o , e tc .—Su encarna
ción en N a p o l e ó n I , que comprendiendo al 
poco t i empo la decadencia de estas ideas y la 
r e a c c i ó n que se va formando, trata de c o n c i 
l iar unas y otras, restaurando especialmente 
la r e l i g i ó n ; no puede, y cae.—Las ideas r o 
m á n t i c a s y medievales prefieren en po l í t i c a el 
absolutismo y la alianza de «el altar y el t r o 
n o » ; en el derecho, el t ipo consuetudinario; en 
la l i te ra tura , la poes ía popular y los asuntos de 
la Edad M e d i a ; en la arquitectura, las formas 
p s e u d o - g ó t i c a s , etc., etc. — D e a q u í nacieron 
luego, sin embargo, m u y otras consecuencias 
en sentido d e m o c r á t i c o . 

f C o n t i n u a r á . ) 

NOTICIA . 

L a Institución ha anunciado su p r o p ó s i t o de 
reanudar las Excursiones públicas, que tan cum
pl ido é x i t o lograron en el curso pasado ( 1 ) . 
L a pr imera de este se d i r i g i r á á Segovia. H é 
a q u í la nota de las que por ahora se proyectan, 
y sus cuotas respectivas, comprendidos todos 
los gastos. 

Segovia 20 pesetas. 
( O t o ñ o é i n v i e r n o (un d í a ) . . . . . 20 — 

T o l e d o . ] P r i m a v e r a y verano ( u n d ía y dos 
( noches ) ( z ) 25 — 

Á v i l a . 25 — 
A l c a l á y G u a d a l a j a r a 8 — 
E s c o r i a l 6 — 
A r a n j u e z 6 — 
E l P a r d o . . 5 -

Para m á s adelante se prepara una serie de 
excursiones, p ú b l i c a s t a m b i é n , á los Museos de 
M a d r i d , y otras geográf icas , geo lóg icas , etc. 

Los profesores encargados especialmente de 
su d i r e c c i ó n , así como de las conferencias pre
l iminares , son los Sres. C o s s í o , G i n e r , Rub io , 
To r r e s Campos, Florez, etc. 

L a m a t r í c u l a es tá abierta en la S e c r e t a r í a de 
la Institución, de nueve de la m a ñ a n a á cinco 
de la tarde, y en la l i b r e r í a de F é , Carrera de 
San J e r ó n i m o , 2. 

(1) V é a n s e los B O L E T I N E S n ú m e r o s 2 6 3 , 267 y 2 7 0 . 
( 2 ) P a r a aprovechar toda l a tarde: las d e m á s e x c u r s i o 

nes no pasan de u n d ia , 

M A D R I D . — I M P R E N T A DE F O R T A N E T , L I B E R T A D , 2 9 . 


