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I . 

D e s p u é s de excusarse el orador del aplaza
mien to de las conferencias p e d a g ó g i c a s p ro 
metidas al Fomento de las Artes, y de expl icar 
la r a z ó n y el alcance d é l a modesta, pero entu
siasta c o o p e r a c i ó n que los profesores de la 
Institución libre de Enseñanza desean prestar al 
generoso y trascendental e m p e ñ o de aquella 
Sociedad hermana, de atender preferentemente 
á la por tanto t iempo olvidada i n s t r u c c i ó n p r i 
mar ia de nuestro p a í s , entra en mater ia , d e 
clarando que, así como en el orden de las e m 
presas religiosas ó p a t r i ó t i c a s es costumbre i n i 
ciarlas, invocando aquellos nombres ilustres y 
aquellas grandes representaciones h i s t ó r i ca s que 
vienen á ser, al par que un alentador e jemplo, 
una d e m o s t r a c i ó n de la real idad de las ideas, 
así estas conversaciones de c ier to c a r á c t e r cien
tífico, deben ser iniciadas y puestas bajo la 
a d v o c a c i ó n de las dos grandes personalidades 

que representan en la historia moderna la gran 
r e v o l u c i ó n de la e n s e ñ a n z a , bajo el doble punto 
de vista de la r a z ó n y de los procedimientos . 
Estos dos hombres son E n r i q u e Pestalozzi y 
Feder ico F r o b e l . 

C o n efecto, lo qye propiamente se l lama en 
los t iempos modernos enseñanza, es dec i r , la 
i n s t r u c c i ó n general de las gentes en vista de 
las exigencias comunes y profesionales de la 
vida i n d i v i d u a l y social, ha sufr ido, á pa r t i r de 
los pr imeros dias del siglo en que v iv imos , una 
inmensa t rasformacion. Predominaron antes un 
c i e r to e s p í r i t u a r i s t o c r á t i c o y una tendencia 
esencialmente l i t e ra r ia y especulativa, de que 
fueron el m á s b r i l l an te y acabado efecto y r e 
sumen las grandes y prestigiosas U n i v e r s i d a 
des de los siglos x v i al x v m . N o sólo la ciencia 
en sus altas f ó r m u l a s y sus complicados siste
mas, si que los elementos de la i n s t r u c c i ó n 
m á s c o m ú n c o n s t i t u í a n una o c u p í c i o n de las 
clases realmente superiores, quedando fuera 
de su inf luencia y su comercio la masa general 
de la p o b l a c i ó n v i r i l y la to ta l idad del sexo 
femenino. A g r é g u e s e á esto la s e p a r a c i ó n r a 
dica l y absoluta de la e d u c a c i ó n y la i n s t ruc 
c ión y el o lv ido completo de la p r imera ; por 
donde v e n í a á resultar la e n s e ñ a n z a , lo mismo 
p ú b l i c a que p r ivada , como una especie de 
adorno del e s p í r i t u y algo así como el fomento 
de ciertas vi r tudes excepcionales que afecta
ban á la v ida superior de los pueblos. D e a q u í 
que el Estado, por lo general , apartado de la 
empresa docente de que se h ic ie ron cargo por 
diversos mot ivos las iglesias y los particulares, 
no viera en ella, cuando le p r e s t ó su apoyo, un 
i n t e r é s genera l , urgente y sobre todo p o l í t i c o , 
sino una obra de impor tanc ia mora l , pero de 
c ie r to c a r á c t e r de lu jo y esplendor. T o d a v í a 
den t ro del sistema usual de la e n s e ñ a n z a de 
aquellos t iempos, hay que adver t i r el p r e d o m i 
n i o dec i s ivo , casi p o d r í a decirse el va l imien to 
exclus ivo, que tuv ie ron los estudios t eo lóg icos , 
filosóficos, j u r í d i c o s y l i terarios en d a ñ o de los 
de ciencias naturales y de a p l i c a c i ó n ; dato que 
c o n t r i b u í a poderosamente á la c o n s i d e r a c i ó n 
equivocada, que, así á los gobiernos como á la 
generalidad de las gentes, m e r e c i ó hasta los úl
t imos dias del siglo x v m la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
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D e todo lo que resulta la falta de condiciones 
de lo que en nuestros t iempos se l lama la P e 
d a g o g í a . 

Con el adven imien to de los reyes filósofos, 
de los grandes ministros como Pombal , C h o i -
seul, Aranda , G ian ina , K a u n i t z . . . y de los h u 
manistas y economistas del ú l t i m o terc io del 
siglo p r ó x i m o pasado, se i n i c i a una profunda 
r e v o l u c i ó n en el concepto, fin y o r g a n i z a c i ó n 
d é l a e n s e ñ a n z a . E l problema se discute en sus 
dos esferas de a p l i c a c i ó n . E n e l ó r d e n p o l í t i c o , 
donde la c u e s t i ó n se contrae á fijar p r imero el 
i n t e r é s y luego la acc ión del Es tado, en vista 
de la i n s t r u c c i ó n de los pueblos. Y en el ó r d e n 
par t icular , y bajo el punto de vista t é c n i c o , 
donde la c u e s t i ó n ya aparece y realmente es 
mucho m á s compl icada , porque no solo afecta 
á la naturaleza y fin de la e n s e ñ a n z a , si que á 
su o r g a n i z a c i ó n y sus procedimientos. Los ade
lantos que en uno y o t ro ó r d e n de ideas é 
intereses se han realizado en nuestro siglo son 
verdaderamente admirables. H a sido la p r o 
g res ión g e o m é t r i c a , y en ocasiones, y sobre 
todo en nuestra E s p a ñ a , puede afirmarse que 
se han dado saltos colosales y por todo ex t r e 
mo felices, formando verdaderas é p o c a s la ley 
de I n s t r u c c i ó n publica de 1857, las innovacio
nes de la R e v o l u c i ó n de Setiembre y las refor
mas de la e n s e ñ a n z a p r imar ia y profesional 
de 1882. 

Por q u é causas y de q u é modo se ha v e r i f i 
cado esta t rasformacion, es mater ia larga de 
expl icar é i m p r o p i a de este m o m e n t o . A la 
reforma sucesiva y hasta radical han c o n t r i 
bu ido el nuevo concepto de la sociedad p o l í 
t ica, la presencia de la democracia, el desarro
l l o de los estudios a n t r o p o l ó g i c o s , el i n t e r é s 
centralizador de los gobiernos, el poderoso 
empuje ind iv idua l i s t a de la R e v o l u c i ó n f r an 
cesa y de la c r í t i c a filosófica alemana, tanto 
como la r e s u r r e c c i ó n natural is ta cuyos efectos 
f á c i l m e n t e se advier ten , así en las esferas del 
arte y de la ciencia , como en la e c o n o m í a ge
neral de la v ida . 

Para los gobiernos, el problema ha ofrecido 
tres ó cuatro puntos de capi ta l impor tanc ia . 
Supuesto el i n t e r é s general , constante y p o l í 
t i co de la i n s t r u c c i ó n , y dadas las atr ibuciones 
tutelares y los fines positivos del Estado, la 
e n s e ñ a n z a p ú b l i c a ¿es una f u n c i ó n permanente 
del Estado, ó una f u n c i ó n social d e s e m p e ñ a d a 
por el Estado in ter inamente? Por otra parte, 
dado que el Estado ha de e n s e ñ a r ¿ l e corres
ponde establecer la materia y los procedimien
tos docentes, ó debe l imitarse á dar las cond i 
ciones materiales de la i n s t r u c c i ó n , dejando al 
maestro la l i be r t ad de los m é t o d o s y de las 
explicaciones? Por ú l t i m o , supuesto que para 
el Estado es u n i n t e r é s permanente ó pasajero, 
d i recto ó i nd i r ec to el de la e n s e ñ a n z a , los 
auxilios y la a t e n c i ó n del Estado ¿ d e b e n po
nerse especialmente en aquel ó r d e n superior 
de especulaciones y trabajos que cons t i tuye la 

e n s e ñ a n z a c ien t í f i ca y super ior , ó por el con
trar io, han de m i r a r con preferencia l o q u e i m 
porta á todos i n d i s t i n t a m e n t e , lo que afecta á 
la capacidad de la inmensa m a y o r í a de los 
ciudadanos, lo que const i tuye la base y mate
ria de las e n s e ñ a n z a s p r i m a r i a y profesional? 

A q u í e s t á n planteados los problemas refe
rentes á la l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , á la compe
tencia de la e n s e ñ a n z a pr ivada y la o f ic ia l , y 
al valor re la t ivo de las Escuelas elementales, 
normales y de Artes y oficios, frente á los 
ins t i tu tos Universitarios. 

A p a r t e de todas estas cuestiones de c a r á c t e r 
p o l í t i c o , e s t á n las llamadas t é c n i c a s , de un 
n ú m e r o , delicadeza y c o m p l i c a c i ó n verdadera
mente ext raordinar ios y que por muchos con
ceptos jus t i f i can el creciente valor que va 
ob ten iendo en la sociedad cul ta esa ciencia 
verdaderamente c o n t e m p o r á n e a que se l lama 
la P e d a g o g í a . En t r e todos esos problemas, 
q u i z á el m á s grave y trascendental , y el que 
m á s seriamente preocupa á todos los hombres 
de c ier ta competenc ia , es el re la t ivo á la es
cuela p r imar i a . Es dec i r , aquella serie de es
fuerzos que t ienen por objeto preparar al 
hombre en los primeros años de su v i d a ; 
esfuerzos que i m p l i c a n una preferencia res
pecto de todos los d e m á s e m p e ñ o s docentes, 
con r e l a c i ó n á los cuales, son algo como una 
base, y que a d e m á s revisten un c a r á c t e r gene
ra l y esencialmente humano, fuera por tanto 
de las exigencias y compromisos religiosos, es
peculativos y p o l í t i c o s . Pues b i e n , los a p ó s t o 
les, promotores y fundadores de la Escuela 
p r imar i a c o n t e m p o r á n e a son un suizo y un 
a l e m á n : Pestalozzi y F r ó b e l . 

N o quiere deci r esto que á ellos pertenezca 
exc lus ivamente la idea , y mucho menos, que 
solo á ellos se deba a t r i b u i r las i m p o r t a n t í s i m a s 
y q u i z á decisivas consideraciones sobre la na 
turaleza del n i ñ o y los m é t o d o s de la e n s e ñ a n z a 
e lemental , que const i tuyen hoy el supuesto co
r r ien te de los trabajos p e d a g ó g i c o s . E n este 
punto , fuera una gran in jus t ic ia dejar en el 
o lv ido , as í los esfuerzos de c a r á c t e r piadoso de 
las ins t i tuc iones religiosas, c a t ó l i c a s y protes
tantes, de todo el siglo x v i u , como las grandes 
y profundas especulaciones de L o c k e ; como, 
sobre todo, de un lado, e l famoso l i b r o de 
Rousseau, t i t u l ado Emilio ó la Educación, que 
v ió la l u z en 1762, en el m o m e n t o mismo en 
que los j e s u í t a s eran expulsados de Francia 
por el Pa r l amen to ; y de otra parte , los ensa
yos t e ó r i c o s y p r á c t i c o s del eminente y , hasta 
poco hace, a p é n a s estimado pedagogo moravo, 
C o m e n i u s , autor de los tres i m p o r t a n t í s i m o s 
l ibros conocidos con los nombres de Didáct ica 
magna, y anua Lingurum y Orbis pie tus, p u b l i 
cados de 1631 á 1650. S e ñ a l a d a m e n t e estos 
dos ú l t i m o s pensadores y escritores, C o m e 
nius y Rousseau, ejercieron una inf luencia 
decisiva y constante sobre F r ó b e l y Pestalozzi 
respect ivamente , correspondiendo al c a r á c t e r 
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par t icular y d i s t i n t o que t e n í a n y demostraron 
el educador suizo y el pedagogo a l e m á n . 

Pero en los e m p e ñ o s p e d a g ó g i c o s no basta 
sólo la fuerza del r azonamien to , la fe l ic idad 
de la e x p o s i c i ó n , n i la al tura general del e sp í 
r i t u . Estas empresas, por su propia naturaleza 
y para su eficacia y resultado p r á c t i c o , necesi
tan la c o m b i n a c i ó n de la t e o r í a con el ensayo 
y real idad mater ia l de los preceptos, pudiendo 
aventurarse la especie de que la falta de p r á c 
t ica en el ó r d e n de la e n s e ñ a n z a p r imar ia 
cons t i tuye una verdadera deficiencia en los 
maestros m á s dis t inguidos de la ciencia peda
góg ica . E n t a l supuesto, el Emilio de R o u 
sseau, con sus grandes novedades, con sus 
admirables puntos de vista y sus incompara
bles c r í t i c a s de la naturaleza del hombre y de 
los caracteres y condiciones del n i ñ o , á pesar 
de la resonancia que ob tuvo y la poderosa 
inf luencia que indudablemente ha ejercido en 
la p e d a g o g í a de nuestros t i empos , no ha pod i 
do perder el c a r á c t e r de una obra incomple ta , 
d iscut ida constantemente en la esfera de la 
t e o r í a . Por su pa r t e , el educador moravo , si 
b ien u n i ó los trabajos t e ó r i c o s á ensayos p r á c 
ticos en la escuela de P re rau , cerca de O l -
m ü t h , hacia 1616, y en Lissa hacia 1630, por 
su c a r á c t e r mora l re l ig ioso , y por la e x t e n s i ó n 
dada á sus piadosos e m p e ñ o s , y hasta por la 
superior impor t anc i a que en su azarosa vida 
de emigrado, perseguido y propagandista r e 
v is t ie ron sus l ibros de c r í t i c a y e x p o s i c i ó n pe 
d a g ó g i c a s , nunca p o d r á r iva l izar con aque
llos hombres que , como Pestalozzi y F r ó b e l , 
aprovechando la lectura de los l ibros m á s afa
mados y los ejemplos de mayor impor tanc ia , 
consagraron entera y exclusivamente su existen
cia al e m p e ñ o de la escuela p r i m a r i a , l levando 
con igual empuje la tarea del propagandista 
por med io del discurso y del l i b r o , y la e m 
presa, á las veces desesperadora, de educar é 
i n s t ru i r p r á c t i c a m e n t e n i ñ o s de todas clases y 
condiciones en las circunstancias m á s d i f íc i l es 
y en ins t i tu tos que v i n i e r o n á ser como la 
e n c a r n a c i ó n mater ia l de sus ideas y ejemplo 
visible y palpable de sus estudios y recomen
daciones. 

C o m o ya se ha d i c h o , entre los dos h o m 
bres citados existe una profunda diferencia, 
que no empece, sin embargo, á la representa
c i ó n a n á l o g a de entrambos. Pestalozzi fué un 
filántropo; F r ó b e l fue, por dec i r lo a s í , un t é c 
n ico . E l uno v ino á la e n s e ñ a n z a p r imar ia por 
amor á los pobres y al pueblo . E l o t ro , por el 
a t ract ivo de la e n s e ñ a n z a misma. Pero en t ram
bos fueron esencial y absolutamente educado
res y maestros: po rque , tanto F r ó b e l como 
Pestalozzi , h ic ie ron descansar la escuela p r i 
maria en estos dos puntos : la e d u c a c i ó n y la 
i n s t r u c c i ó n . 

Pestalozzi pertenece á una fami l i a i tal iana 
de C h i a v e n n a , que en la segunda m i t a d del 
siglo x v i y por haber abrazado la r e l i g ión r e 

formada , a b a n d o n ó su t ier ra na ta l , tomando 
carta de c i u d a d a n í a en el c a n t ó n suizo de 
Z u r i c h . E l padre del c é l e b r e pedagogo era un 
c i ru jano un ido á una dama de famil ia d i s t i n 
guida . Los esposos Pestalozzi tuv ie ron tres 
hi jos. E l mayor , l lamado Juan Bautista . E l 
segundo, E n r i q u e , nacido el 12 de Enero 
de 1746. Por ú l t i m o , una h i ja l lamada B á r 
bara, que fué constante entusiasta de su h e r 
mano, el famoso educador. E l c i rujano Pesta
lozzi m u r i ó dejando á su v iuda y h u é r f a n o s 
m u y contados recursos, pero lo suplieron todo 
durante los años d i f íc i les y el p e r í o d o de la 
e d u c a c i ó n de aquellos n i ñ o s , el tacto, la p r e 
v i s i ó n , la e c o n o m í a y los sacrificios sin t é r 
m i n o de la respetable madre y de una s i r 
vienta l lamada B a b e l i , á la cual el padre 
m o r i b u n d o c o m p r o m e t i ó á no abandonar á su 
fami l i a . 

A q u e l l a s i rvienta c u m p l i ó honradamente su 
palabra y p e r m a n e c i ó en la casa de los Pesta
lozzi hasta lanzar su ú l t i m o suspiro. D e este 
modo , el n i ñ o E n r i q u e , que t e n í a seis ú ocho 
a ñ o s en el momen to de m o r i r su padre, q u e d ó 
entregado á la so l ic i tud exquisi ta de dos muje 
res; y en el p r i m e r p e r í o d o de su vida , cuando 
los sentimientos se desarrollaban y apuntaban 
las ideas, tuvo constantemente ante sus ojos el 
e jemplo de la m á s absoluta a b n e g a c i ó n . Para 
completar esta benéf ica in f luenc ia , se d ió la 
circunstancia de que, v iv iendo el abuelo de 
Pes ta lozzi , pastor protestante de una aldea 
p r ó x i m a á Z u r i c h , el j ó v e n E n r i q u e pudiera 
pasar y pasara todos los a ñ o s algunas semanas 
al lado del venerable sacerdote. D e modo que 
al e jemplo de la a b n e g a c i ó n se u n i ó el e j e m 
p lo de la piedad. 

Los b ióg ra fos de Pestalozzi aseguran que 
é s t e , en la escuela, no d e m o s t r ó capacidad ex
t raord inar ia , pero sí una credul idad y una 
bondad de e s p í r i t u que daban sobrada mater ia 
á las bromas y travesuras de sus c o m p a ñ e r o s . 
A d e m á s , el n i ñ o estaba dent ro de la c a t e g o r í a 
de los feos y de los descuidados en el arreglo 
de su persona. A l p r i n c i p i o , se d e d i c ó á la 
carrera e c l e s i á s t i c a , pero luego v a r i ó de r u m 
b o : efecto del fracaso de un s e r m ó n de prueba, 
ó de la inf luencia que por aquel entonces ya 
c o m e n z ó á ejercer en el e s p í r i t u del bonda
doso suizo, y c o n t i n u ó ejerciendo durante 
toda su v ida , el g inebr ino Rousseau, cuyas 
obras, t i tuladas Emilio y E l Contrato social, 
se pub l i ca ron por aquella é p o c a , h á c i a 1764, 
cuando Pestalozzi rayaba en los 20 a ñ o s . E n 
seguida se d e d i c ó al estudio del derecho, con 
la a s p i r a c i ó n de ser abogado y con ciertas t en
dencias p o l í t i c a s , filantrópicas y p a t r i ó t i c a s 
que le l levaron á formar parte de una Socie
dad establecida en Z u r i c h , de e s p í r i t u hos t i l á 
las autoridades y á la o l i g a r q u í a imperante 
en aquel c a n t ó n . Estas tendencias le p ropo r 
cionaron algunos disgustos y á u n alguna p e r 
s e c u c i ó n , por lo cual d e c i d i ó dedicarse á una 
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p r o f e s i ó n t r anqu i l a como la de agr icu l tor . A l 
efecto, e n t r ó como d i s c í p u l o en u n I n s t i t u t o 
a g r ó n o m o de Berna y de al l í sal ió hacia 1768, 
cuando t e n í a poco menos de 23 a ñ o s , para 
adqu i r i r algunos terrenos incul tos que e x i s t í a n 
entre las aldeas de B i r r y M ü l i g e n , en el 
actual c a n t ó n de Argov ia . Casi al p rop io t i e m 
po se casó con A n a Schulthess, h i j a de un r i co 
comerciante de Z u r i c h . Y c o n s i g u i ó que u n 
banquero de esta misma c iudad se interesase 
con una cant idad impor tan te en la empresa 
ag r í co l a . Por desgracia, la e s p e c u l a c i ó n no sal ió 
b i e n ; r e s c i n d i ó s e el contrato y Pestalozzi se 
q u e d ó con sus antiguos terrenos, que c o n t i n u ó 
cu l t ivando por su cuenta, y casi sin medios, por 
espacio de tres a ñ o s . E n aquella finca l e v a n t ó 
una casa y d i ó á la hacienda toda el nombre 
de Neuhof , esto es, la « Q u i n t a n u e v a » . 

P ron to la lec tura de los l ibros franceses, y 
sobre todo de Rousseau, la influencia creciente 
de la a g i t a c i ó n p o l í t i c a y humani ta r ia , que 
l u é g o produjo el gran sacudimiento de 1789, 
la vista y contacto inmedia to con las clases ín
fimas de la p o b l a c i ó n rura l y las relaciones que 
sostuvo con los miembros de la celebre Socie
dad h e l v é t i c a de Schinznach y con el c é l e b r e 
filántropo I s e l i n , avivaron las tendencias b o n 
dadosas y el e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , que desde sus 
pr imeros dias hablan caracterizado al escolar 
de Z u r i c h . Por efecto de todas estas causas, 
Pestalozzi se d e c i d i ó á crear, en su propia ha
cienda de N e u h o f , una especie de asilouescuela 
para los n i ñ o s de ambos sexos faltos de medios 
propios y de ayuda ajena. Estos n i ñ o s apren
d e r í a n á leer, á escribir y á contar, al p rop io 
t i empo que se dedicaban á los trabajos a g r í c o 
las y á la filatura de a l g o d ó n . Para e l l o , Pes
talozzi ob tuvo una parte de la herencia proba-
bable de su mu je r y a lgún aux i l i o de su propia 
madre. Pero n e c e s i t ó d i r ig i rse á los Amigos de 
la hinnanidad en demanda de una s u b v e n c i ó n 
por espacio de seis a ñ o s , con c a r á c t e r r e i n t e 
grable en los diez siguientes. A d e m á s , p u b l i c ó 
varios folletos y a r t í c u l o s sobre L a educación de 
la juventud pobre de los campos, sobre la Historia 
de la humanidad más ínfima, e tc . , etc. D e todo 
ello r e s u l t ó una p e q u e ñ a s u b v e n c i ó n ; pero r e 
s u l t ó , sobre todo, e l establecimiento del i n s t i 
t u t o , que l l egó á contar 37 alumnos de ambos 
sexos. Antes de cuatro a ñ o s , la empresa h a b í a 
fracasado, y Pestalozzi, para cub r i r sus deudas 
y salir con h o n o r , tuvo que vender la mayor 
parte de la finca, q u e d á n d o s e solo con la casa-
habi tac ion, e l j a r d í n y una cierta e x t e n s i ó n de 
terreno que a r r e n d ó entre los campesinos de 
l a vecindad. 

E n esta fecha, es decir, h á c i a 1780, p r i n c i p i a 
e l segundo p e r í o d o (que se ext iende hasta 1798) 
de la vida de l s i m p á t i c o filántropo. Los doce 
a ñ o s anteriores (1768 á 1780) cons t i tuyen el 
p e r í o d o a g r í c o l a , si así puede dec i rse , i n c l u 
y é n d o s e en é l los cinco a ñ o s de la escuela-asilo. 
A h o r a se presentan otros diez y ocho a ñ o s , en los 

cuales Pestalozzi se dedica á la prensa, con el do
ble obje to de sostener su fami l ia y de d i f u n d i r 
las experiencias y las ideas p e d a g ó g i c a s , forma
das ó recogidas en los l ibros y en el ensayo p r á c 
t ico de N e u h o f . A este p e r í o d o hay que r e fe 
r i r la r e d a c c i ó n y p u b l i c a c i ó n del l i b r o que 
p r o p o r c i o n ó un renombre ex t raord inar io al es
c r i t o r cuya vida l i terar ia a p a r e c í a en las con 
diciones m á s desfavorables que imaginarse 
puede, y que hubieran hecho desesperar á cual 
quier o t ro que no sintiese el acicate de la ne
cesidad ma te r i a l frente á la ausencia de todo 
o t ro recurso , as í como las recomendaciones 
alentadoras del c é l e b r e I se l in y del l i b re ro Gas
par F ü s s l i , hermano del famoso p i n t o r suizo. 
Esta obra fué la novela t i tu lada Z m w / v / í j í GÍT-
trudis, publ icada en 1781, t raducida m u y luego 
al f r a n c é s , devorada, m á s que l e í d a , en toda 
A l e m a n i a y Suiza , y recompensada por la So
ciedad e c o n ó m i c a de Berna con una medalla 
de oro, que Pestalozzi, acosado por el hambre , 
tuvo que vender á un coleccionista. Aque l l a 
novela se referia á la vida d i f íc i l y conmove
dora de las clases populares. L u é g o , Pestalozzi 
pub l i ca un p e r i ó d i c o semanal, en v is ta , sobre 
todo , de la e d u c a c i ó n popular ; la e d u c a c i ó n 
po l í t i c a y social. C o n t i n ú a escribiendo en t i e m 
pos diversos hasta tres partes m á s de la novela 
Leonardo y Gertrudis, en todas las que prodiga 
sus observaciones sobre la e d u c a c i ó n é ins t ruc
c ión de la in fanc ia , haciendo t ipo de maestros 
á la h u m i l d e Ger t rud i s , dedicada á formar con 
admirable é x i t o el e s p í r i t u y á robustecer el 
cuerpo de sus pobres hijos. Y por ú l t i m o , es
cr ibe otras obras de vario c a r á c t e r , como las 
t i tuladas Sobre la legislación y el infanticidio. 
Un ensayo sobre las causas de la revolución f r a n 
cesa. Investigaciones sobre la marcha de la natu
raleza en el desarrollo delghiero humano, etc. 

T raba j ado r asiduo y con é x i t o creciente , 
aunque sin salir nunca de los l í m i t e s de una 
vida modes ta , pudo el agr icul tor desgraciado 
v i v i r , contra todo lo que habla c r e í d o , de la fe
cund idad de su p luma y bajo la palpable i n 
fluencia de dos pensadores eminentes de su 
é p o c a : Rousseau y F i c h t e . E n esta é p o c a , Pes
talozzi for t i f icó y e n g r a n d e c i ó su valor mora l 
y sus m é r i t o s intelectuales con algunos viajes 
ins t ruct ivos fuera de Suiza , en el c o r a z ó n de 
Europa y con el t rato de varios hombres i l u s 
tres de aquellos t iempos, por e j emplo : G ó t h e , 
H e r d e r , K losp tock , Fichte y otros. Y en aque
l la s i t u a c i ó n , re la t ivamente satisfactoria, h u 
biera con t inuado , á no sobrevenir en Suiza la 
r e v o l u c i ó n con que se despide el siglo x v m . 

Ese p a í s , que h o y , y sobre todo d e s p u é s de 
1874, se coloca al lado de los Es tados -Unidos 
de A m é r i c a para concentrar en ellos la to ta l 
r e p r e s e n t a c i ó n de la democracia c o n t e m p o r á 
nea, era á fines del siglo p r ó x i m o pasado pura 
y sencil lamente una C o n f e d e r a c i ó n de Estados, 
casi independien tes , que , no sólo negaban la 
patr ia c o m ú n , sino que en su mayor parte v e -
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nian á ser el refugio de todas las in t rans igen
cias y los exclusivismos así como la e x p r e s i ó n 
de la m á s a n t i p á t i c a o l i g a r q u í a en sus m ú l t i p l e s 
variedades. Apenas se comprende que aquella 
fuera la t ie r ra legendaria de G u i l l e r m o T e l l , 
Los cantones eran trece, y el d i rec tor , el can
tón de Z u r i c h ; si b ien su impor tanc ia no pa
saba de la mera p r e p a r a c i ó n de los negocios 
que h a b r í a n de resolver las D i e t a s , reunidas 
ind i s t in tamente en L u c e r n a , B a d é n , Brengar-
t c n , A r a u , F r auen fe ld -y el mismo Z u r i c h . 
Cada c a n t ó n t e n í a su gobierno y su sentido 
r e l i g i o s o - p o l í t i c o . E n B e r n a , F r i b u r g o , So-
leura y Lucerna , la o l i g a r q u í a llegaba á lo i r r e 
sist ible. E n Z u r i c h , Schafousa y Basilea, el 
p r iv i l eg io favorec ía á los burgueses. Só lo en los 
p e q u e ñ o s cantones alentaba el e s p í r i t u d e m o 
c r á t i c o , pudiendo asegurarse que la inmensa 
m a y o r í a de la p o b l a c i ó n suiza se c o m p o n í a de 
vasallos; y que de ellos sallan los regimientos 
encargados de sostener, por prec io , á los g o 
biernos de pa í ses extranjeros. L a R e v o l u c i ó n 
francesa no produjo inmedia tamente resultados-
materiales en Suiza, pero sí una profunda agi
t a c i ó n mora l . Antes se ha hablado de las Socie
dades patrióticas y se ha hecho referencia á 
hombres ilustres, como I se l i n , preocupados del 
doble trabajo de hacer una patria suiza y de 
afirmar una verdadera l ibe r tad en aquel pa í s de 
siervos y mercenarios. Pronto c o m e n z ó el pe
r í o d o propagandista de la R e v o l u c i ó n , de cuyos 
esfuerzos fueron objetivos Ho landa , Vcnec i a y 
Genova. Por ú l t i m o , l l egó la i n v a s i ó n del pa í s 
de V a u d , en 1798, por un cuerpo de e j é r c i t o 
f r a n c é s , y la p o b l a c i ó n subyugada se s u b l e v ó , 
secundando ó aprovechando la i n t e r v e n c i ó n ex
tranjera. C o n s t i t u y ó s e la' R e p ú b l i c a h e l v é t i c a , 
á despecho de los gobiernos de Aus t r i a y de 
Rusia. Pero m u y luego surgieron disensiones 
intestinas entre centralistas y federales, que 
t e r m i n a r o n por una nueva i n t e r v e n c i ó n de 
los franceses, hacia 1803, fecha en la cual los 
diputados suizos se reunieron en P a r í s y redac
taron el A c t a de m e d i a c i ó n , consagrando cier ta 
un idad de la R e p ú b l i c a , en que se c o m p r e n d i ó 
á otros seis cantones que antes figuraban como 
aliados de los trece de la C o n f e d e r a c i ó n . Suiza 
g o z ó d e s p u é s de diez a ñ o s de ó r d e n y prospe
r idad . Luego de la batalla de L e i p z i g , v ino á 
t ierra el gobierno l lamado de la mediación. Res 
t a b l e c i é r o n s e muchos de los errores de 1797, 
pero el vasallaje d e s a p a r e c i ó . I n a u g u r ó s e o t ro 
p e r í o d o de abusos y exclusivismos bajo la i n 
fluencia de la Santa A l i anza . Los j e s u í t a s v o l 
vieron á F r i b u r g o , y el u l t ramontanismo se 
hizo d u e ñ o completamente de algunos canto
nes, preparando las cosas para la R e v o l u c i ó n 
de 1830. 

A h o r a b i e n ; como ya se ha d i c h o , Pestalozzi 
figuró en su p r imera j u v e n t u d entre los af i l ia
dos á la Sociedad p a t r i ó t i c a de Z u r i c h , fun
dada por Bodmer , y hasta fué prfcso con m o 
t i v o de la p u b l i c a c i ó n de una hoja. H á c i a 1792, 

y d e s p u é s de la gran popula r idad que le ha
b lan proporc ionado su Leonardo y Gertrudis, el 
pedagogo suizo fué i n c l u i d o en el decreto de 
26 de Agosto de 1792, por el cual la Asamblea 
legislativa d i s c e r n i ó el t í t u l o de ciudadano fran
cés á un c ier to n ú m e r o de extranjeros, como Ben-
t h a m , W a s h i n g t o n , K l o p s t o c k , Schi l ler , K o s -
ciusko. Era el sello puesto á la r e p r e s e n t a c i ó n 
d e m o c r á t i c a de Pestalozzi, que casi por aquel 
entonces publ ica su Ensayo sobre las causas de la 
Revolución francesa, ó Declaraciones sobre el sen
timiento político de la humanidad europea, por un 
hombre libre. 

A esta é p o c a hay t a m b i é n que refer i r sus 
relaciones estrechas con Fe l l embc rg , el gran 
pa t r i c io de Berna , padre del que años d e s p u é s 
habia de perseguir implacablemente con sus 
escritos al desinteresado educador h e l v é t i c o . 
D e la propia suerte eran e s t r e c h í s i m a s sus r e 
laciones con otros hombres ilustres, como L c -
grand, Regger y Stapfer, minis t ros de 1798, y 
á quienes habia conocido en el seno de la So
ciedad h e l v é t i c a . E n aquella é p o c a Pestalozzi, 
ident i f icado de u n modo act ivo con la nueva 
c o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a dada al p a í s , se r e 
s is t ió á ocupar puestos p ú b l i c o s , l i m i t á n d o s e á 
ofrecer sus servicios p e d a g ó g i c o s . E l m in i s t ro 
Stapfer le o f r e c i ó la d i r e c c i ó n de la Escuela 
N o r m a l de Maest ros ; pero Pestalozzi se n e g ó 
á aceptar otra cosa que la de una escuela p r i 
mar ia donde ensayar sus procedimientos peda
g ó g i c o s . Esta escuela fué la de Stanz, que se 
i n a u g u r ó en los pr imeros d í a s de 1799; en 
tanto Pestalozzi no habia dejado de servir u n 
solo dia á los intereses de la nueva s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a , b ien por folletos sobre la a b o l i c i ó n 
del d iezmo, la alianza francesa, etc., e tc . , b ien 
al frente del Semanario Popular que en Setiem
bre de 1798 f u n d ó el D i r e c t o r i o h e l v é t i c o para 
propagar los pr inc ip ios de la R e v o l u c i ó n . 

D e la escuela de Stanz sal ió el i lustre suizo 
para el i n s t i t u to de Burgdor f , y en él v iv ió ex
t r a ñ o á la p o l í t i c a activa, hasta que en 1802 
fué nombrado por el c a n t ó n de Z u r i c h d i p u 
tado de la c é l e b r e Consulta h e l v é t i c a reunida 
en Paris. A l l á fué Pestalozzi como un i t a r io , y 
en aquella Asamblea no h izo papel alguno, sa
l i endo m u y descontento de la indiferencia del 
c ó n s u l Bonaparte respecto de los asuntos peda
góg icos . ^cYo no estoy ahora para hablar de l 
a, b, c,y> — c o n t e s t ó el gran criminal, á los que 
le propusieron una conferencia con el peda
gogo suizo. — E n este p e r í o d o de tres á cuatro 
meses, Pestalozzi p u b l i c ó u n fol le to t i tu lado 
Opiniones sobre las cuestiones que deben ser prin
cipalmente atendidas por la legislación helvética. 
D e s p u é s , el i lustre maestro no i n t e rv ino m á s 
en la p o l í t i c a , in f luyendo en e l l o , tanto lo 
absorbente de sus ocupaciones, como la ru ina 
del pa r t ido un i t a r i o por efecto del Ac ta de me
d i a c i ó n , como, en fin, la r e a c c i ó n t r iunfan te 
en 1814. Por manera que b ien puede asegu
rarse que todas estas manifestaciones po l í t i ca? 
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son una e x c e p c i ó n en la vida del insigne pe
dagogo, pero que le dan tono y un c ie r to sen
t ido general por todo extremo s i m p á t i c o . 

( Continuará.) 

L A E S C U E L A P R I M A R I A , 
por D . Baltasar Perales, 

i , 

L a escuela p r imar i a tiene por objeto i nme
dia to dar al n i ñ o conocimiento de las cosas y 
de las relaciones que las l igan entre s í , para de
d u c i r de este conocimiento las a r m o n í a s del 
universo y los fines de la c r e a c i ó n . T i e n e por 
objeto final disponer al n i ñ o para que pueda 
con t inuar , por sí mismo, la obra de su propio 
perfeccionamiento , d e s p u é s de haber salido de 
la escuela. 

L a e n s e ñ a n z a traza el camino que conduce 
á este t é r m i n o ; el maestro prepara al i n d i v i d u o 
para que pueda obrar en la v ida s e g ú n la ley 
del deber. E l que no vea en el maestro m á s 
que el encargado de hacer aprender lecciones 
á los n i ñ o s , no penetra la m i s i ó n de aquel n i 
descubre la finalidad de la escuela. 

E l n i ñ o ingresa en ésta desconociendo la 
casi to ta l idad de las cosas, y la i n s t r u c c i ó n 
le da conoc imien to de ellas, le hace d i s t i ngu i r 
y apreciar las relaciones de las propiedades y 
la r e l a c i ó n entre las relaciones. As í se pone al 
n i ñ o en c o m u n i c a c i ó n con el m u n d o ex te rno ; 
y despertando y ejerci tando sus facultades, se 
le pone á la vez en c o m u n i c a c i ó n con el m u n 
do i n t e r n o . 

E l maest ro , al darle ese conoc imien to de 
las cosas, le da t a m b i é n el lenguaje apro
piado á ellas; y enriqueciendo la in te l igencia 
con el c o n o c i m i e n t o , la ejercita con la expre
s ión , la despierta con la act ividad y la robus
tece con el razonamiento . D e a q u í la i m p o r 
tancia de la escuela y la val ía del objeto que 
se propone. 

L a a s p i r a c i ó n c o m ú n de instruirse, que existe 
entre el maestro y sus d i s c í p u l o s , la confianza 
m u t u a que se establece entre el que e n s e ñ a y 
el que aprende, la fe que inspira al n i ñ o la 
au tor idad del que reconoce como super ior , y 
la seguridad que tiene en la verdad de su pala
bra, todo forma un lazo estrecho y dichoso, que 
se robustece y fortifica d iar iamente , cuando el 
maestro se coloca al n ive l de los n i ñ o s y estos 
ven claramente las cosas por la fac i l idad con 
que se han puesto á su alcance. Esta fe, esta 
confianza m u t u a , esta u n i f o r m i d a d de aspira
ciones, este goce c o m ú n , es la base del bienes
tar que se observa en la escuela, y el v í n c u l o 
poderoso que liga á los c o n d i s c í p u l o s entre sí , 
y á todos con el maestro, para formar una fa
m i l i a , en la que se atiende á cada uno s e g ú n 
su c a r á c t e r , sus aptitudes y su p o s i c i ó n social. 

L a impor tancia de las cosas es tá en r e l a c i ó n 

con el objeto á que se destinan, no en el apa
rato con que se presentan n i en la forma que 
revisten. E n toda escuela, por modesta que sea, 
el e s p í r i t u del n i ñ o e s t á en contacto y en re
l ac ión í n t i m a con el e s p í r i t u del maestro que 
pone en ac t iv idad las facultades del a l m a ; f a 
cultades que p e r m a n e c e r í a n dormidas sin aquel 
exci tador v ivo y constante. Y he a q u í c ó m o la 
escuela l lena s iempre una gran m i s i ó n , por la 
ac t iv idad in te lec tua l que despierta y por la 
vida que l l e v a , aun á los objetos que e s t á n 
privadas de el la . 

E l maestro hace que el n i ñ o aprecie por sí 
mismo la r a z ó n de las cosas, que obre con c o 
noc imien to de causa, que discierna lo bueno 
de lo m a l o , lo que debe hacer y l o que debe 
evitar . Prepara su c o r a z ó n para que dist inga 
las cosas humanas de las d iv inas , para que d é 
á Dios lo que es de Dios y al C é s a r lo que es 
del C é s a r . Este es el ob je t ivo de la escuela, y 
su r a z ó n de ser, y la causa de su existencia. 

¿ Q u é se e n s e ñ a r á en la escuela para que c u m 
pla su m i s i ó n y l l ene su cometido? E l n i ñ o per
tenece al m u n d o f ís ico y al m u n d o mora l . E n 
tre el m u n d o e x t e r i o r , representado por su 
cuerpo, y el m u n d o mora l , representado por su 
alma, aparece la palabra como el signo de e n 
lace que pone en c o m u n i c a c i ó n estos dos m u n 
dos. E l hombre , la naturaleza y la palabra son 
los centros de la v ida y las fuentes de todos los 
conocimientos . Relacionando estos elementos 
entre s í , la e n s e ñ a n z a dispone al n i ñ o á v i v i r 
de una manera a r m ó n i c a con este t r i p l e cono 
c i m i e n t o , que conduce á la c r ia tura h a c í a l a 
p e r f e c c i ó n de que es susceptible en la v ida 
terrestre. 

I I . 

E n é p o c a s no m u y lejanas, cuando el pueblo 
no poseia otra i n s t r u c c i ó n que la meramente 
t rad ic ional , la escuela p r imar i a t e n í a por objeto 
e n s e ñ a r á leer , escr ib i r y contar , c imen tando 
de esta manera las pr imeras nociones del saber. 
Reducida á tan estrechos l í m i t e s , era fác i l , sin 
duda, que cumpliese su m i s i ó n , y que el maes
t ro llenase satisfactoriamente su come t ido . 
H o y la escuela ha cambiado de aspecto, y los 
ideales que se persiguen son m u y dis t intos . 
A aquellos rud imen ta r io s conoc imien tos , se 
fueron a ñ a d i e n d o ot ros , y paulat inamente se 
lian ido ampl i ando y ex tendiendo á medida 
que lo e x i g í a n las necesidades de la é p o c a , y 
adelantaban los medios de e n s e ñ a r y las f ac i l i 
dades de aprender. 

Pero el desmesurado afán de aprender m u 
cho ha desquiciado la escuela, y en vez de se
gui r una marcha ordenada, m e t ó d i c a y en ar
m o n í a con las leyes de la naturaleza, pretende
mos que el n i ñ o lo sepa todo á n t e s de haberlo 
aprendido. N o nos cuidamos de lo que debe 
aprender , ,n i de c ó m o debe aprender lo , n i de 
que d e s p u é s tenga ó no conciencia de el lo . L o 
que se busca no es ya tanto el conoc imien to 
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como la apariencia del conoc imien to . N o se 
trata de despertar las facultades del n i ñ o , de 
exci tar sus actividades, de e jerci tar la observa
c i ó n , de hacerle obrar por cuenta propia y con 
conocimiento de causa; lo que se desea es que 
aprenda las asignaturas que comprende el p ro 
grama, que decore de memor ia las lecciones de 
cada l i b r o y reci te de cor r ido las definiciones 
de cada mater ia ; ó , en otros t é r m i n o s , que r e 
p i ta con desembarazo conjuntos de palabras 
que nada dicen á su in te l igencia , aglomerado-, 
nes de signos que , para el escolar, carecen de 
sentido. E l maestro olvida en la p r á c t i c a que 
debe ser el artista dtí la i n t e l i genc i a ; y muchas 
veces, sin conocimiento del a r t e , se convier te 
en un obrero m e c á n i c o , cuyo trabajo consiste 
en hacer estudiar á los n i ñ o s . A s í se pierde la 
fe y el entusiasmo en la p r o f e s i ó n , se d e s v i r t ú a 
la í n d o l e de la e n s e ñ a n z a y se saca de qu ic io 
la escuela. 

Este estado de cosas es a n ó m a l o c insosteni
ble . E l maestro ve en la e n s e ñ a n z a un p rob l e 
ma insoluble . E l n i ñ o encuentra en la escuela 
un lugar de t o r t u r a , y en la casa paterna la 
o p r e s i ó n que hasta al l í l leva la pesadilla de la 
escuela; pues las horas que debieran ser para 
el de e x p a n s i ó n , de m o v i m i e n t o , de a l eg r í a , ha 
de emplearlas en tener los l ibros en la mano 
para aprender . . . ¡lecciones de memoria! ¡ T r i s t e 
c o n d i c i ó n , la del n i ñ o ! ¡ T r i s t e s i t u a c i ó n en la 
que la escuela actual le coloca, si ha de c u m 
p l i r con los deberes escolares! D e esta ma
nera la escuela no llena la m i s i ó n que 1c e s t á 
confiada. C o n estas condiciones, la escuela tío 
está en carácter. 

L a escuela de hoy no es ya la escuela de an
t a ñ o . L a r e a l i z a c i ó n de los ideales anteriores 
nos presenta en lontananza otros ideales m á s 
perfectos; la r e a l i z a c i ó n de estos p r e s e n t a r á , á 
su vez, otros ideales ulteriores, y así i rá siguien
do la marcha constante de un progreso i n d e f i 
n i d o . Si lo h u b i é r a m o s conseguido t o d o , si no 
t u v i é r a m o s ya nada que real izar , la sociedad 
ser ía perfecta, no t e n d r í a ya nada que hacer y 
el i n d i v i d u o se bastarla á sí mismo. Pero el 
perfeccionamiento del i n d i v i d u o y de la socie
dad cons t i tuyen nuestra o c u p a c i ó n cot idiana, 
y en esto consiste precisamente el a t ract ivo y 
el encanto de la v ida . 

n i . 

Para encauzar la e n s e ñ a n z a , hay que vencer 
resistencias, que no siempre es tá en nuestra 
mano remover . E l hombre se somete desde 
n i ñ o , sin darse cuenta de e l l o , á los usos que 
reinan en la famil ia y á las costumbres esta
blecidas en la sociedad, y forma de esta m a 
nera una especie de naturaleza que teme y re
siste las innovaciones como perturbaciones en 
su e s p í r i t u . D e a q u í la gran d i f icu l tad de i n 
t roduc i r reformas cuando alteran la manera de 
ser de los que las han de apoyar ó han de san

cionarlas. Y , sin embargo , este es el punto de 
par t ida para basar las modificaciones en la en
s e ñ a n z a . Puesto que el hombre sufre la in f luen
cia de todo l o que le rodea, y el medio en que 
vive obra sobre su alma y la modifica á u n á 
pesar suyo , empecemos por colocar al n i ñ o en 
la escuela en un medio mora l que excite sus 
act ividades, despierte sus e n e r g í a s , le desen
vuelva el sent imiento del b ien , y le haga obrar 
por sí mismo. N o le convirtamos en un repe t i 
dor de ideas ajenas, cuyo significado pocas ve
ces en t i ende , y cuya u t i l i d a d es por lo m é n o s 
dudosa. L a vida moral que despertemos en los 
n i ñ o s f o r m a r á el sen t imien to ; el e jemplo de la 
escuela l l e g a r á á la f ami l i a ; poco á poco iremos 
formando o p i n i ó n , y en plazo no m u y lejano 
habremos puesto el sen t imiento al servicio de 
la idea. 

Con la t r anqu i l idad consiguiente al que se 
propone ejerci tar las facultades del n i ñ o , y sin 
el desasosiego que a c o m p a ñ a al maestro cuando 
le falta el t i empo necesario para atender á otros 
muchos que le esperan; tomando por punto de 
par t ida la i n t u i c i ó n , y agrupando á su a l r e 
dedor un gran n ú m e r o de n i ñ o s , puesto que no 
va á tomar lecciones de m e m o r i a , sino á p r e 
sentar objetos á la vista de los escolares, el 
maestro puede l lamar la a t e n c i ó n acerca de la 
to ta l idad del objeto de que va á ocuparse, so
bre cada una de sus propiedades, sobre las r e 
laciones de estas propiedades entre sí y con las 
de otros objetos a n á l o g o s , sobre el uso que 
puede hacerse de l objeto que se es tudia , su 
u t i l i d a d en los casos p r á c t i c o s de la vida y las 
ventajas de la i n s t r u c c i ó n para poder aprove
char, en beneficio propio , las obras de la na tu
raleza. D e esta manera se cumple el precepto 
p e d a g ó g i c o de par t i r de lo conocido á lo des
c o n o c i d o , de lo concreto á lo abstracto, de lo 
par t icu la r á l o general , del f e n ó m e n o á la ley 
que lo r ige, del hecho á la causa que lo p ro 
duce. A s í se sostiene la a t e n c i ó n del n i ñ o y se 
exci ta su cur ios idad; se ejercita el j u i c i o y el 
r a c i o c i n i o , se pone en a c c i ó n sus facultades y 
se les da m o v i m i e n t o y v ida . 

Las lecciones no se d i r i gen aisladamente á 
la i n t e l igenc ia ; t ienden á la cu l tu ra del senti
m i e n t o y á la d i r e c c i ó n de la vo lun tad . Y en 
cada una de las lecciones, en cada uno de los 
actos de la v ida , en cada uno de los motivos de 
e n s e ñ a n z a , hay recursos a b u n d a n t í s i m o s para 
d i r ig i r los al objeto que nos proponemos. Si la 
in te l igencia se nu t re de ideas, el sent imiento 
se desenvuelve por una cont inuada serie de 
emociones. L a cu l tu ra del sent imiento debe i r 
á la par que la de la i n t e l i genc i a , ó lo que es 
lo mismo, cada idea ha de p roduc i r una emo
c i ó n , de cada e m o c i ó n ha de brotar una nueva 
idea. Y así como las funciones de la in te l igen
cia se manifiestan por distintas facultades, y 
empleamos d i s t in to p roced imien to para el ejer
c ic io de cada una de ellas, así t a m b i é n el sent i 
m i e n t o t iene sus diferentes manifestaciones, 
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que responden á distintos ó r d e n e s de s e n t i 
mientos , y hay que emplear procedimientos 
adecuados para la cul tura de cada una de cetas 
manifestaciones en sus distintas fases y en sus 
diferentes gradaciones. 

E l estudio de un vegetal , de una planta de 
c á ñ a m o , por e jemplo , nu t re de ideas la i n t e l i 
gencia, dando á conocer los ó r g a n o s de la p lan
t a , sus funciones de n u t r i c i ó n y r e p r o d u c c i ó n , 
Y sus aplicaciones á la indus t r ia . L a g e r m i n a 
c i ó n de la semilla, el desarrollo de la planta, su 
florescencia, f ruc t i f icac ión y r e p r o d u c c i ó n emo
cionan el sent imiento, admirando el poder mis
terioso que da una a c c i ó n vivif icante á la na
turaleza. 

L a indus t r ia agr íco la y fabr i l se presta á 
consideraciones ú t i les para mover el sent i 
m i e n t o en r e l ac ión á la necesidad que mutua
mente tenemos unos de otros, para el sosten y 
perfeccionamiento de la vida. D e a q u í las 
llamadas al sent imiento j u r í d i c o y al s en t i 
mien to social , de cuyo maridaje nace el sen
t i m i e n t o mora l . 

Las aplicaciones que de las primeras m a t e 
rias se puede hacer, como objetos de embelle
c imien to y d e c o r a c i ó n , se deben aprovechar 
para educar el sent imiento e s t é t i c o . Y así su
cesivamente todos los ó r d e n e s del sent imiento. 
Las mismas aplicaciones pueden sacarse del 
estudio de los cuerpos g e o m é t r i c o s , de los c o 
lores de la luz , de las propiedades de los cuer
pos, de las lecciones del c á l c u l o , y de todo lo 
que con t r ibuya á poner al n i ñ o en r e l a c i ó n 
con la naturaleza, ya sensible ó ya suprasen
sible. 

¿ S e deduce de a q u í que haya de abando
narse la cu l tu ra de la memoria? N o por c ie r to . 
Aprende r es comprender por la in te l igencia y 
retener por la memoria . Si esta facultad no 
conservara lo aprendido, no s a b r í a m o s nada, n i 
p o d r í a m o s hacer uso de ninguna de las d e m á s 
facultades. L a memoria tiene su impor tanc ia 
r e l a t i va , como la t ienen las otras facultades. 
L o que impor t a es que la memor ia ejerza sus 
funciones s irviendo á la in te l igencia , s u m i n i s 
t r á n d o l e datos, ó sean los materiales de elabo
r a c i ó n . O u e no se convier ta en un a l m a c é n de 
palabras sin sentido para el que las e m i t e , en 
una serie de sonidos que nada va len , porque 
nada significan. 

E l m é t o d o , antes indicado para la e n s e ñ a n 
za, atiende á la memoria con el mismo cuidado 
que á la a t e n c i ó n , al j u i c i o y al rac ioc in io . Por 
lo mi smo que comprende al en tend imien to en 
su t o t a l i d a d , no p o d r í a descuidar, aunque de 
in ten to se lo propusiese, n inguna de sus facul
tades. L o que hace es c imentar y dar solidez á 
los trabajos de la memoria . Si el maestro no 
hiciera m á s que exp l ica r , como se hace en las 
aulas, conv i r t i endo á los n i ñ o s en enseres es
co lás t i cos , en entes meramente pasivos, enton
ces estarla en su lugar la o b s e r v a c i ó n . Por las 
explicaciones, se podria trasladar alguna vez á 

los n i ñ o s á la r e g i ó n de las ideas; pero, t e r m i 
nada la e x p l i c a c i ó n , s o b r e v e n d r í a pronto la os
cur idad y no q u e d a r í a n m á s que recuerdos 
vagos y s o m b r í o s , cuerpos sin alma y sin v ida . 
Pero se trata precisamente de sacar al a lumno 
del estado de pasividad, de conver t i r l e en un 
sér a c t i vo , de que comprenda y exprese, de 
que asimile y produzca, de que conozca la ver
dad y realice lo ú t i l , lo bueno y lo bello. Se 
trata de conver t i r al n i ñ o en un sér pensador, 
in te l igente y a c t i v o ; de hacer que concurran 
todas sus fuerzas á su p rop io desenvolvimien
t o ; de no o m i t i r nada, n i en el objeto, n i en 
los medios del conoc imiento . Se t r a t a , en una 
palabra, de hacer que la e d u c a c i ó n no sea es
té r i l . Y hé a q u í por q u é nunca se rá suficiente, 
para la e d u c a c i ó n , confiar á la memor ia del 
n i ñ o aserciones de ideas ya hechas, de ju i c ios 
ya formados. 

Pero no basta con que el n i ñ o compare y 
analice los objetos de o b s e r v a c i ó n , es preciso 
que apl ique el razonamiento; que se le haga 
buscar la causa del efecto observado, las r e la 
ciones que existen entre d is t in tos grupos de 
hechos; que, bajo la d i r e c c i ó n del maestro, el 
n i ñ o descienda de la causa al efecto, y ascien
da del efecto á la causa; que recorra el enca
denamiento de los hechos y de las ideas, para 
que el estudio venga á dar por resultado e l ' 
verdadero conoc imien to . Y bien se desprende 
de lo d icho que con este proceder no se aban
dona la cu l tu ra de la m e m o r i a , antes por el 
con t r a r io , se la fort if ica y robustece. L o que 
el n i ñ o aprende por el sistema actual de en
s e ñ a n z a , lo olvida desde el momen to en que 
deja de asistir á la escuela. L o que aprenda' 
por la marcha indicada , no lo o l v i d a r á j a m á s , 
puesto que q u e d a r á asimilado á su i n t e l i g e n 
cia. T i e n e a d e m á s un c a r á c t e r de u t i l i d a d p r á c 
t ica , que de ninguna manera pueden revestir 
las lecciones aprendidas de memor ia . 

¿ O u é puede ser objeto de los conocimientos 
del n iño? T o d o . E l mundo f ís ico y el mundo 
m o r a l , el pensamiento y la v i d a , el hombre y 
la sociedad. Pero, e n t i é n d a s e b i e n : no decimos 
que el n i ñ o lo aprenda t o d o , sino que todo 
puede ser objeto del conoc imien to . M e t o d i 
zando bien el estudio y las lecciones que 
deban ser m o t i v o de e n s e ñ a n z a , se presenta 
un vasto campo para ejerci tar su ac t iv idad, 
para ponerle en r e l a c i ó n con el m u n d o sensi
b l e , y para que pueda darse cuenta de las i m 
presiones que recibe de los objetos que le r o 
dean. Esto no aumenta el trabajo del maestro, 
n i engendra el abur r imien to de los n i ñ o s . A l 
p r imero le releva de esa carga agobiadora, de 
ese trabajo m e c á n i c o de tener que e n s e ñ a r á 
todos lecciones de memor i a , y cerciorarse de 
que pueden repetirlas sin d i f i cu l t ad y de cor 
r i do . A los n i ñ o s les coloca en el medio que 
necesitan para desenvolverse y para v i v i r . E l 
i n t e r é s que despierta el ver que comprenden 
lo que se les e n s e ñ a , les aficiona al trabajo y 
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al es tudio , y cuando los n i ñ o s gozan, el maes
t ro t a m b i é n disfruta. 

; C ó m o iniciaremos esta reforma en la ense
ñ a n z a ? Quer iendo y empezando. E n un p r i n 
c ip io lo haremos m a l ; d e s p u é s ya se i rá regu
lar izando la e n s e ñ a n z a , á medida que todos 
vayamos aprendiendo. Si no empezamos por lo 
poco, y lo queremos todo de una vez, no hare
mos nunca nada. E l organismo f ís ico no se 
desenvuelve r á p i d a y s ú b i t a m e n t e . L a ense
ñ a n z a , que es t a m b i é n un organismo, ha de 
tener su marcha lenta y pausada, si queremos 
que sea robusta. Para esto solo se necesita una 
buena vo luntad . Basta querer. N o pretendamos 
presen ta r la obra perfecta ; h a r í a m o s no poco 
si c o n s i g u i é r a m o s in ic ia r la en la p r á c t i c a , esta
blecerla como p r i n c i p i o . Por ahora es este 
nuestro i d e a l , y la r e a l i z a c i ó n de los ideales 
viene en épocas futuras. Pero es preciso que 
se in ic ie para ponerla en camino . N o nos de
tenga la d i f icu l tad de lo que tenemos que a n 
dar; p r o p o n g á m o n o s solo empezar, encauzarla 
e n s e ñ a n z a , ponerla en carácter. N o preguntemos 
el c u á n d o , sino el c ó m o lo hemos de practicar. 
Si nosotros comenzamos la ob ra , la completa
r á n los que nos sigan. B á s t e n o s sólo con ha
berla in ic iado . 

REVISTA PEDAGÓGICA E X T R A N J E R A . 
A L E M A N I A Y S U I Z A , 

por D , Ricardo Rubk. 

Alemania.—I. Por todas partes va ex ten
d i é n d o s e y progresando la e n s e ñ a n z a del t r a 
bajo manual como una rama de la cu l tu ra ge
neral en nuestros dias. Recientemente se ha 
fundado en A leman ia una a s o c i a c i ó n para pro
porcionar dicha e n s e ñ a n z a á los j ó v e n e s , d i r i 
gida por M r . de SchenckendorfF, que es uno de 
los m á s decididos após to l e s de esta idea. L a 
a soc i ac ión e s t a b l e c e r á , en B e r l í n , talleres edu
cativos en que se a d m i t i r á á alumnos de m á s 
de 12 a ñ o s para trabajar en las horas que les 
deje l ibres la escuela. Y para hacer m á s p r o 
vechosa esta e n s e ñ a n z a por medio de un r é g i 
men p e d a g ó g i c o adecuado, se a b r i r á en Ju l io 
p r ó x i m o , en L e i p z i g , una escuela normal de 
trabajo manual , bajo la d i r e c c i ó n del D r . G ó t -
ze. L a d u r a c i ó n de cada curso será de cuatro 
á ocho semanas; la e n s e ñ a n z a c o m p r e n d e r á 
elementos de la talla en madera y de la car to
n e r í a ; el trabajo p r á c t i c o se rá de ocho horas 
d ia r i a s ; las l e c í i o n e s t e ó r i c a s t e n d r á n lugar 
por la noche, y v e r s a r á n sobre la his tor ia del 
trabajo manual y sobre las primeras materias 
y los instrumentos. Se e s t a b l e c e r á t a m b i é n 
una escuela p r á c t i c a aneja, en que los a lum
nos normalistas se e jerci ten en la e n s e ñ a n z a . 
Cada uno de és tos d e b e r á elegir una clase de 
t rabajo, que será al que p r inc ipa lmen te se 
dedique durante el curso , y otra como objeto 
secundario de sus estudios. 

A d e m á s de la A s o c i a c i ó n de cuyos p r o p ó 
sitos acabamos de dar cuenta, se ha "fundado 
rec ientemente , con a n á l o g o s fines de p ropa
ganda, otra Sociedad const i tu ida por todos los 
maestros que han tomado parte en el curso 
n o r m a l de e n s e ñ a n z a del trabajo manual dado 
ú l t i m a m e n t e en B e r l í n . A ñ a d i e n d o á esto las 
frecuentes noticias de c r e a c i ó n de otros c u r 
sos normales y de varios talleres escolares, en 
dis t intos puntos del i m p e r i o , se confirma la 
idea de que los maestros alemanes, tan hostiles 
hasta hace poco á la e n s e ñ a n z a del trabajo 
manua l , por el c a r á c t e r predominante in te lec
tual de su o r g a n i z a c i ó n p e d a g ó g i c a , van acep
tando y planteando este complemento necesa
r i o de una e d u c a c i ó n bien armonizada. 

I I . Se anuncia para el presente mes de 
M a y o , la c e l e b r a c i ó n del 27.0 Congreso de 
maestros alemanes. H e a q u í algunas de las 
m á s impor tan tes cuestiones que t iene p l a n 
t eadas :— Si pueden c o n t r i b u i r las escuelas 
pr imarias , y en q u é medida , á la s o l u c i ó n de 
las cuestiones sociales.—Si se ha mejo#ado la 
mora l idad de las masas, y, en caso af i rmat ivo , 
q u é parte puede atr ibuirse á las escuelas en 
esta m e j o r a . — C ó m o se puede formar el c a 
r á c t e r de los alumnos por medio de la ense
ñ a n z a de la h i s to r ia .—Si conviene mantener 
los e x á m e n e s y los ejercicios p ú b l i c o s en las 
escuelas .—Importancia del canto como medio 
de e d u c a c i ó n mora l y a r t í s t i c a . — L a inspec
c i ó n medica en las escuelas. — Los paseos es
co lares .—La e d u c a c i ó n de la mujer . 

C o m o se ve , las dos primeras cuestiones 
responden al convenc imien to , cada vez m á s 
ex t end ido , de que los problemas sociales no 
t i enen sus inmediatas soluciones en el cambio 
r epen t ino de la manera de ser a c t u a l , sino 
que se les debe preparar lentamente por la edu
c a c i ó n de las nuevas generaciones, en vista de 
u n ideal m á s justo y m á s humano. 

Las d e m á s proposiciones son de m é n o s n o 
vedad, pero no de menos i n t e r é s ; la s u p r e s i ó n 
de los e x á m e n e s , no sólo en el p r i m e r grado 
de la e n s e ñ a n z a , sino en los sucesivos, es ya 
c u e s t i ó n para todos, y para muchos una v e r 
dadera exigencia. Los paseos escolares, la h i 
giene del aire l i b r e , i jo piden ya sino regla
m e n t a c i ó n para su p r á c t i c a en las escuelas; y 
en cuanto al ú l t i m o tema enunciado, él sólo 
const i tuye la m i t a d , al m é n o s , del problema 
to ta l de la e d u c a c i ó n moderna : por l o cual 
preocupa m á s y m á s cada dia en todos los 
pueblos que in ten tan resolverlo por m u y va
rios y aun opuestos caminos. 

I I I . L a o r g a n i z a c i ó n de la segunda ense
ñ a n z a viene siendo uno de los puntos en que 
m á s se a c e n t ú a la diversidad de pareceres, 
desde los que niegan todo valor á sus formas 
actuales, por exceso de especializacion p rema
t u r a , hasta los que quieren i n t r o d u c i r en su 
plan de estudios mayor d i f e r e n c i a c i ó n , e n r i 
queciendo con nuevas subdivisiones y . en 
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cada una de ellas, con nuevos estudios de es
pecialidades este grado de la e n s e ñ a n z a . 

Y a veremos m á s adelante c ó m o se propo
nen resolver esta c u e s t i ó n en Suiza , en e l 
c a n t ó n de Z u r i c h ; por lo que hace á A l e m a 
n i a , diremos ahora lo que desean acerca de 
este pun to algunos de sus pedagogos. Asocia
dos bajo el nombre de part idarios de la E i n -
heitsschule (escuel? u n i t a r i a ) , combaten la d i 
v is ión de los establecimientos de segunda 
e n s e ñ a n z a en gimnasios (para los estudios c l á s i 
cos), y gimnasios reales y escuelas reales (para la 
e n s e ñ a n z a c i e n t í f i c a ) . Piden la o r g a n i z a c i ó n 
de ambos establecimientos, de modo que su 
programa sea á la vez l i t e ra r io y c i e n t í f i c o , y 
á esta nueva escuela dan el nombre de E i n -
heitss chulé. 

E n O c t u b r e del a ñ o pasado se reunieron 
los unitarist*s en Hannover para estudiar las 
bases de sus proyectos de reforma, y, en el mes 
de A b r i l ú l t i m o , h a b r á n celebrado en H a l l e 
o t ro Congreso para la lectura y d i s c u s i ó n de 
varias ftiemorias, cuyo conjunto forma el plan 
de la nueva escuela, v. gr.': Posibilidad de la 
escuela unitariay por el doctor O . F r i c k ; L a en
señanza de las lenguas fnodernas en la escuela 
unitaria, por el D r . K o e r t i n g ; Las matemáticas 
y las ciencias naturales en la misma, por el D o c 
tor L . M e y c r , e t c . — E l m é t o d o de e n s e ñ a n z a 
á que se inc l inan los unitaris tas, e s t á indicado 
en el trabajo que presenta M r . F . H o r n c -
mann sobre L a educación del seyitido de la vista 
y la enseñanza intuitiva. 

Bueno es adver t i r que en la misma A l e m a 
n i a , que i n i c i ó la llamada e n s e ñ a n z a realista 
(lenguas modernas, ciencias naturales, etc.) en 
frente de la c lás ica y como una r e a c c i ó n con 
tra su desmedido exclus ivismo, comienza á 
volver los ojos á otras soluciones, cuando ha 
logrado extender su sistema dual is ta en casi 
todos los pueblos; t é n g a n l o en cuenta los que, 
como el nuest ro , en medio de su atraso y aun 
en parte por causa de é l , han conservado, por 
for tuna, el sistema un i ta r io en su segunda en 
s e ñ a n z a . 

S u i z a . — I . Dos cuestiones han preocupado 
ú l t i m a m e n t e á ' l o s maestros y hombres de cien
cia suizos: la pr imera , ck c a r á c t e r m á s general, 
y ap l icab le , por t a n t o , en todas sus partes á la 
reforma de la o r g a n i z a c i ó n p e d a g ó g i c a de 
nuestras escuelas, se refiere á la h igiene m e n 
tal del n i ñ o ; la segunda es el proyecto de ley, 
del Consejo de Estado de Z u r i c h , modif icando 
el p lan de estudios de la segunda e n s e ñ a n z a , 
para bor ra r , cuanto sea posible , la s o l u c i ó n de 
con t i nu idad que hay entre la escuela y l o que 
nosotros llamamos I n s t i t u t o , as í como entre 
és te y la Un ive r s idad . 

Las cuestiones que abraza la h ig iene esco
l a r , por lo que se refiere á las facultades i n t e 
lectuales, han ocupado durante este i nv i e rno 
varias sesiones de la Sociedad de H i g i e n e de 
G i n e b r a , dando por resultado una serie de con

clusiones, cuya ap l i cac ión garantiza el e q u i l i 
b r io que debe exis t i r entre el trabajo menta l 
del n i ñ o y su salud corpora l . Este e q u i l i b r i o 
se rompe constantemente ; fuera de E s p a ñ a , 
porque el maestro se encuentra impulsado por 
el med io social á sobrecargar el e s p í r i t u del 
a lumno, para que , dentro de u n t i empo r e l a t i 
vamente c o r t o , presente resultados bri l lantes 
en su i n s t r u c c i ó n ; y en nuestro p a í s , porque, 
a d e m á s de este deseo i n c o n v e n i e n t e , que esti
mu lan la ignorancia y vanidad de las familias, 
la pobreza actual de la raza, combinada con el 
exceso de la f a n t a s í a , nos p rec ip i ta á esos de 
sastrosos frutos. 

Las proposiciones que recomiendan los h i 
gienistas de G ineb ra son: 

I , * E n los establecimientos de e n s e ñ a n z a 
p r imar ia y secundaria, las clases de la tarde no 
deben empezar á n t e s de las dos. Responde esta 
i n d i c a c i ó n á combat i r los trastornos que se 
producen en la d i g e s t i ó n , comenzando el traba
j o poco d e s p u é s de la c o m i d a ; una de las cau
sas m á s frecuentes de la anemia , que tan ge
neralmente se observa hoy en los n i ñ o s , es la 
dispepsia, resultado del esfuerzo menta l a l 
p r i n c i p i o de la d i g e s t i ó n . 

Se debe consagrar las primeras horas 
de la m a ñ a n a á las e n s e ñ a n z a s que exi jan m a 
yor esfuerzo i n t e l ec tua l , y dedicar al d ibu jo , 
al canto y á la gimnasia las ú l t i m a s de la m a 
ñ a n a y de la tarde. Y a el D r . Sikorsky ( i ) , 
de San Petersburgo, ha demostrado e x p e r i -
menta lmente que la ac t iv idad funcional del 
cerebro d i sminuye en r a z ó n dirfecta del t i e m 
po que se le obl iga á estar en e jerc ic io . Las 
tres proposiciones siguientes son nuevas reglas 
p r á c t i c a s para el empleo a l te rna t ivo de las 
fuerzas musculares y a n í m i c a s . 

3.1 Las clases deben in t e r rumpi r se de hora 
en hora, por un descanso que pe rmi ta al a lum
no entregarse á ejercicios corporales. L a g i m 
nasia, á ser posible , d e b e r í a hacerse d i a r i a 
mente . 

4 / Las lecciones no deben pasar de j i de 
hora , para las secciones superiores, y d i s m i 
n u i r progresivamente en los grados i n f e 
riores. 

5.1 E n general , el maestro debe suspender 
su l e c c i ó n en cuanto sorprenda seña l e s de f a 
tiga ó a g i t a c i ó n en sus a lumnos, y concederles 
al m o m e n t o u n descanso de algunos m i n u t o s . 

L a advertencia siguiente recomienda una 
vez m á s la constante so l i c i tud que el maestro 
debe tener para evitar las posturas viciosas de 
sus a lumnos , or igen de vicios de c o n f o r m a c i ó n 
en los n i ñ o s , como las desviaciones de la c o 
l u m n a ve r t eb ra l , de entorpecimientos en las 
funciones t o r á c i c a s y abdominales , y hasta de 
enfermedades que ya conocen los m é d i c o s con 
el nombre del si t io en que se adqu i r i e ron , 

(1) Véase nuestro BOLETÍN de 1885, números 119, 
200, 201 y 202. 
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como la m i o p í a escolar. N o bastan á evitar 
estos males todos los sistemas, m á s ó menos 
complicados, de mesas y bancos que favorecen 
la p o s i c i ó n h i g i é n i c a del a l u m n o , ó le i m p o s i 
b i l i t a n para adoptar las perjudiciales; sino que 
es precisa, a d e m á s , la i n t e r v e n c i ó n d i rec ta , 
con t inua é in te l igente del maestro. 

' 6.a Este debe v ig i la r la pos i c ión de sus 
a lumnos , á fin de que no se h a b i t ú e n á las 
acti tudes viciosas; pero sin imponerles una 
d i sc ip l ina demasiado estrecha, teniendo en 
cuenta la necesidad o r g á n i c a de m o v i m i e n t o 
propia de la infancia . 

E l valor de las conclusiones que siguen es tá 
en de te rminar la a p l i c a c i ó n de los m á s indiscu
tibles pr incipios de la p e d a g o g í a moderna, de 
forma que el desarrollo corporal y menta l sean 
paralelos: ya recomendando el elemento de la 
variedad en la e n s e ñ a n z a y la a c o m o d a c i ó n de 
esta al n ivel intelectual del a l u m n o , ya c o m 
bat iendo el abuso que se viene haciendo de la 
memor ia y el exceso de obligar al n i ñ o á traba
j a r en su casa. 

7 . * Debe darse cada l e c c i ó n de manera 
que el a lumno sea a l ternat ivamente act ivo y 
pasivo, es dec i r : tendiendo á que é l , espon
t á n e a m e n t e , hable , escuche y aplique la ense
ñ a n z a recibida. N u n c a se debe és ta d ic tar de 
u n modo impera t ivo . 

8. " L a e n s e ñ a n z a ha de ser lo m á s variada 
posible y d i s t r ibu ida de modo que cada lec
c ión ponga sucesivamente en juego una facul
tad d i ferente . Se e v i t a r á que los trabajos es
cr i tos sean demasiado largos. 

9. a L a naturaleza de la e n s e ñ a n z a no debe 
pasar del n ive l in te lec tua l de aquellos á quie
nes se d i r ige . L a edad y el sexo de los a lum
nos ofrecen, en este respecto, indicaciones 
que es preciso respetar en la e l e c c i ó n de obje
tos y m é t o d o s . 

10. N o se debe sobrecargar la memoria , 
facultad dominante en el n i ñ o ; debe e j e rc i 
tarse y discipl inarse , pero cuidando de que 
vaya cediendo su lugar al rac ioc in io , á medida 
que el a lumno va ganando, con la edad , fue r 
zas superiores. L a e d u c a c i ó n de los sentidos y 
el desenvolvimiento de la o b s e r v a c i ó n deben 
o c u p a r á n un lugar impor tan te desde los p r ime
ros grados de la i n s t r u c c i ó n . 

11 . N o se debe hacer aprender sino las co
sas bien entendidas: y para grabar sin fatiga un 
hecho en la memor ia , vale m á s una l e c c i ó n oral 
interesante, que un trozo aprendido á la fuerza. 

i z . Los trabajos que los alumnos han de 
hacer gn su casa s e r á n m u y cortos, versando 
sólo sobre las partes m á s esenciales de los pro
gramas, de un g é n e r o que puedan hacerse con 
gusto é i n t e r é s y satisfacer m á s b ien las e x i 
gencias de la cal idad que las de la cant idad. 
E l pensum (trabajo ex t raord inar io que se i m 
pone como castigo) debe, en general , estar 
p r o h i b i d o , y , si se i m p o n e , ser apropiado al 
desenvolvimiento de la in te l igencia del n i ñ o . 

I I . L a c u e s t i ó n de la reforma de la se
gunda e n s e ñ a n z a , propuesta por el consejo de 
Estado de Z u r i c h , responde, en c ier to modo , á 
las ideas sostenidas en las publicaciones de 
M . A . H e r z e n , el c é l e b r e profesor de fisiología 
en la Academia de Lausana y uno de los hom
bres de mejor e s p í r i t u p e d a g ó g i c o entre los 
que hoy trabajan por la reforma de todos los 
organismos educadores. M . Herzen p u b l i c ó el 
a ñ o pasado un fol leto sobre la o r g a n i z a c i ó n de 
la e n s e ñ a n z a secundaria en la Suiza francesa, 
que d ió lugar á vivas discusiones; el ú l t i m o 
documento de ellas es una carta del autor, en 
que da cuenta de l proyecto del consejo de 
Estado de Z u r i c h , cuyo plan es el asunto de 
que queremos hacernos cargo en estas l í n e a s . 
L a Escuela cantonal t e n d r á tres secciones: 
1.a el gimnasio l i t e r a r i o ; 2.a el gimnasio c i e n 
t í f ico ; 3.a el gimnasio t é c n i c o (escuela indus 
t r i a l ) . Las dos primeras secciones conducen á 

•la U n i v e r s i d a d : la p r i m e r a , para los t e ó l o g o s , 
los filósofos y los filólogos; la segunda, para los 
jurisconsultos y los m é d i c o s . L a tercera sec
c ión conduce á la Escuela p o l i t é c n i c a fede
ra l ,—Este t r ip l e colegio-gimnasio debe ser la 
c o n t i n u a c i ó n directa de la escuela p r i m a r i a ; 
el a lumno de 12 años cumpl idos que sale de 
su sexto curso de escuela p r imar ia in fe r io r , 
pasa al p r imero de segunda e n s e ñ a n z a c lás ica , 
para la cual se ha fijado la edad de a d m i s i ó n 
justamente en los 12 a ñ o s . E n el gimnasio 
c i en t í f i co , se entra dos años m á s tarde, á los 14, 
al conc lu i r el segundo de escuela p r imar i a su
per ior . Por ú l t i m o , en el g i m n a s i o - t é c n i c o , se 
ingresa al salir de la s ecc ión superior de la es
cuela p r imar ia .—Cada una de las tres seccio
nes de la Escuela cantonal, as í organizada, t en 
d r á á su frente un Rector y un Vice - rec to r ; 
uno de los tres Rectores f u n c i o n a r á como 
di rec tor de todo el establecimiento. L a i n s 
p e c c i ó n se e j e r c e r á en cada s e c c i ó n , por una 
c o m i s i ó n , compuesta de siete miembros en 
cargada de velar por que la l ey y los regla
mentos se cumplan y , sobre t o d o , de observar 
la marcha de la e n s e ñ a n z a , el c u m p l i m i e n t o 
formal de sus deberes por parte de los maes
tros, y de la discipl ina de los alumnos. 

E N C I C L O P E D I A . 

DE UN CURIOSO PERCANCE 
Q U E T U V O E N A N V E R E S E L P R E S B Í T E R O 

L O P E Z D E G O M A R A , 

por D . Marcos Jiménez de la Espada. 

C o m o no gusto de e n g a ñ a r á nadie, y mucho 
menos á los que, con leerme, me dejan obligado 
á toda clase de atenciones—y aunque gustara, 
presumo que h a b r í a n de faltarme el t i n o y la 
filis para hacerlo en debida fo rma ,—voy á con
fesarme ahora mismo y sin pasar m á s adelante, 



1 4 0 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 . 

de que el t í t u l o y cabeza de esta m i s c e l á n e a 
con visos de gacet i l la , es puro pre tex to para 
h i lvanar unos cuantos recortes de papeles apo-
l i l lados , pero en los cuales el implacable b icho , 
oscuro expurgador de las historias, tuvo el an
tojo de respetar ciertas noticias ignoradas acer
ca del sabio cape l l án y agradecido apologista 
del conquistador de M é x i c o . 

Bajo la fe y autor idad de N i c o l á s A n t o n i o 
en su Bibliotheca hispana, c ó m o d o asilo y recurso 
frecuente de los eruditos perezosos, uno de los 
m á s despreocupados y delanteros d é l a p r imera 
m i t a d de nuestra cen tu r i a , consignaba en la 
Noticia de la vida y escritos de Francisco López 
de Gomara (ó Gómora) ( 1 ) , que «nació en Sevilla 
por los a ñ o s de 1510,)) e x t r a ñ á n d o s e de que 
O r t i z de Z u ñ i g a no haga m e n c i ó n alguna en 
sus anales de aquella c i u d a d , de un h i jo suyo 
tan d i s t i n g u i d o , al enumerar en ellos y en el 
a ñ o de 1598, los escritores que ha p roduc ido . 
Y r ep i t i endo la especie, a ñ a d i a en o t ro lugar « 
de la misma Noticia: « M u e r t o el M a r q u é s (2), 
se ignora q u é hizo G o m a r a ; pero lo m á s na
tu r a l es que se retirase á su patria, Sevilla, 
donde t a m b i é n es probable falleciese, aunque 
no sabemos en q u é a ñ o n i en q u é edad; tan 
pocas son las noticias que se t ienen de su 
persona ( 3 ) . » 

Pron to veremos que O r t i z de Z u ñ i g a t e n í a 
sus razones para no contar á Gomara entre los 
escritores hijos de Sevil la . 

Por lo que hace á la ú l t i m a o b s e r v a c i ó n del 
Sr. D . E n r i q u e de V c d i a , es achaque de todos 
los b ióg ra fos de nuestros hombres notables del 
siglo x v i , en part icular de los que se h ic ie ron 
afamados en I n d i a s , ó por cosas de Ind ias , 
C o m o , generalmente, aunque acabaran en m u 
cho, comenzaban por poco , no t e n í a n por q u é 
mostrar gran e m p e ñ o en memorar sus p r i n c i 
pios. A d e m á s , la o r g a n i z a c i ó n social y a d m i 
nis t ra t iva de aquellos t iempos no les necesitaba, 
como hoy acontece, á tener al corr iente y á 
d i s p o s i c i ó n del cura de la parroquia ó del ú l t i 
mo empleado del Gobie rno ó del M u n i c i p i o , 
lo que l l amamos , á la francesa, nuestro estado 
c i v i l . Y por ú l t i m o , al dolemos ó mostrar e x -
t r a ñ e z a por la escasez de noticias de un perso
naje c é l e b r e (de lo cual m á s de una vez le 

(1) Bibl. de Aut. esp.—Hktor. primitivos Je Indias, t. j , 
edic. Rivadeneyra. 

(2) Del valle de Oajaca, D . Fernando Cortes, el 2 de 
noviembre de 1547. 

(3) Y de esas pocas, algunas tan disparatadas, que si 
las. conocia el Sr. Vedia, hizo muy bien en omitirlas; 
v. gr., las de D . Antonio de Alcedo, autor del acreditado 
Diccionario geográfico histórico de America, el cual se atreve á 
decir en su Memoria sobre el mejor medio de continuar las De'ca-
dasde Antonio de Herrera (ms., 1812), que «Francisco L ó 
pez de Gomara nació en Sevilla y desde sus primeros años 
se dtdicó al estudio para seguir la carrera de la Iglesia; y 
ordenado de sacerdote, fue uno de los doce clérigos prime
ros que pasaron á la América con F r . Boyl. Allí se dedicó 
á escribir la historia de aquellos países.. .» F r . Boyl pasó 
á Indias antes que Gomara naciera, y Gomara jamás es
tuvo en Indias. 

echamos la culpa) , solemos olvidarnos de que, 
por ventura , esa celebridad se la hemos conce
d ido nosotros m u y a posteriori, apreciando, 
bajo nuestro actual punto de v is ta , hechos u 
obras que por modestia ó por gozar de la e n 
vid iable facul tad que se l lama sentido c o m ú n , 
aquel estimaba vulgares en su é p o c a y no creia 
que por ellas mereciese pasar á los futuros s i 
glos con todos sus pelos y s e ñ a l e s y su filiación 
en toda regla. 

E n verdad, el hallazgo de los datos c a r d i n a 
les y c a r a c t e r í s t i c o s de la v ida y persona de 
estos hombres, los que las fijan, compendian y 
r e t r a t an , es punto m é n o s que i m p o s i b l e , sino 
acuden en socorro del paciente invest igador la 
casualidad ó un i n s ó l i t o rasgo, una ocur renc ia 
excepcional del sujeto cuyos pasos se siguen. 

T a l sucede con L ó p e z de Gomara . Este cas
t izo escri tor y cronista m á s fáci l que discreto , 
a d e m á s de sus obras conocidas y publicadas 
acerca de las Indias y la his tor ia de los famosos 
Barbarrojas ( i ) , compuso otras dos ó tres que 
han quedado i n é d i t a s , una de ellas e l Indice 
histórico de los sucesos del tiempo del Emperador 
D , Carlos , c i tado por Ch i f l e t en el cap. v i de 
su A u l a sacra principum Belgi i , el c u a l , á m i 
j u i c i o , .debe ser ó prospecto ó r e s ú m e n de 
los Anales del Emperador Carlos V , obra t am
b i é n de G o m a r a , conservada en t i e m p o de 
N i c o l á s A n t o n i o en la b ibl io teca del presi
dente del Consejo de Cas t i l l a , conde de V ¡ -
l l ahumbrosa ; aunque duda el insigne b i b l i ó 
grafo e s p a ñ o l si el Indice y los Anales son una 
misma cosa. C o m o qu ie ra , en el que es para 
m í el Indice ci tado por C h i f l e t , y del cual han 
llegado hasta nosotros, cuando m é n o s , dos co
p i a s , una c o e t á n e a — p o r desgracia, l lena de 
incorrecciones y sin p iés n i cabeza (2) , y otra 
del siglo x v n , no m á s correcta aunque ca
bal (3 ) ,—á vueltas de memorables ' acontec i -

(1) Pareció en el tomo vi del Memorial Kistirico (pági
nas 327-539) profusamente anotada, con interesantísimos 
apéndices, é impresa con vista y consulta del ms. , copia 
coetánea R . 179 de la Bibl. n a c , y de otro más moderno 
que existe en la Academia de la Historia, y con este t í tu
lo, copiado sin duda del ejemplar de la Academia: Choronica 
de los muy renombrados Omiche y Haradin Barbarrojas; pero el 
de la copia más antigua es: L a historia de Barbarroxa con la 
origen de los Turcos. 

(2) Forma parte de un tomo de manuscritos en 4.0, 
propiedad del Sr. D . Bernardino Martin Minguez, profesor 
de lenguas indo-europeas. L a portada: Registro de archivos, 
fundaciones de monasterios y otras noticias. F r . Juan de Cisntros, 
en San Zoyl de Carrion. Año de 1648. — A l Indice ó Anales le 
faltan las nueve primeras hojas, y de las úl t imas no es 
posible averiguar cuántas; sólo se conservan 70 y en buen 
estado. Principia con este suceso del año 1506. «Cl duque 
de Valent ín [César Borja] se suelta de la Mota de Medina 
del Campo, no sin peligro, y se vá derecho al conde de 
Bcnavente D . Rodrigo Pimentcl y dél á Navarra»; y aca
ba al pié de la segunda pág. del fol. 70 con este otro que 
seguía al fol. 71: «Paz entre el Emperador y el rey Fran
cisco, que movió Grabiel de Guzman, fraile dominico y 
estudiante en París por. . .» 

(3) E n la Bibl. n a c ; 85 hoj. fol., en el tomo 
de mss. G . 53, y con el título de Aúnales del Emperador 
Carlos V.~-Autor Francisco López de C w w r a . - C o m i e n z a n 
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mientos, de n e c r o l o g í a s , de semblanzas ó es
bozos biográf icos , y de menudencias h i s t ó r i c a s 
6 puramente a n e c d ó t i c a s , o c ú r r e s e l e i n c l u i r 
en la secc ión correspondiente al a ñ o de 1511 
este parraf i l lo , que si lo hizo obedeciendo á 
irresist ible suges t ión del amor prop io , en buen 
hora sea, y ojalá que otros muchos de sus 
c o n t e m p o r á n e o s hubieran hecho lo mismo: 

« N a s c e Francisco L ó p e z en Gomara ( i ) , do
mingo de m a ñ a n a , que fue dia de la Pur i f i ca 
c i ó n de Nuest ra S e ñ o r a que l laman la Cande
laria (2 de Febrero) , el cual h izo estos Año< y 
las Guerras de mar de nuestros tiempos y la H i s 
toria de las Indias con la Conquista de México, y 
piensa otras obri l las ; y pues l o ha trabajado, es 
r a z ó n que lo goce en c o m p a ñ í a de tantos buenos 
v a r o n e s . » 

N o es esta la sola no t ic ia que acerca de su 
autor nos trasmiten los J ñ o s de Gomara . Otras 
menos importantes atestiguan que se encon
traba en Roma el a ñ o de 153 I . Recordando en 
el de 1521 (da batalla de V i l l a l a r que pe rd ie 
ron los comuneros por val ientemente que pe
learon Juan Bravo y Juan de P a d i l l a , c a p i t á n 
g e n e r a l , » y « la solene jus t ic ia que al o t ro dia 
de la batalla se hizo en e l lo s ,» escribe: 

« M a t ó entonces u n carnero al soldado que 
lo llevaba hur tado y echado al cue l lo , trastor
n á n d o s e de la pared donde se puso á descan
sar, que se tuvo á marav i l l a . Sobre lo cual v i 
en Roma diez años d e s p u é s matar un mozo 
¿ e s p u e l a s del cardenal Loaisa á o t r o , que ha
blan apostado, haciendo la prueba del carnero 
en una a l c á n d a r a , que no p o d í a ser ( 2 ) .» 

Y en el a ñ o de 1531, asombrado con los 
ayunos de cier to M e r l a t t i ó Succi y las hab i 
lidades de un manco y un pres t id igi tador de 
aquel entonces, refiere que v i ó : 

« U n hombre presentado al papa C lemen
te V i l , [ J u l i o de M e d i é i s ] que no comia en 
qu ince dias n i aun en ve in te ; cosa maravillosa 
y que nos espantaba, sino era e n g a ñ o . ¡ T a n t o 
puede la costumbre! Y así d i jo el papa, como 
acababa la guerra de F lo renc ia , que le cos tó 
m u c h o , que de tales era bueno un e je rc i to .» 

« E n el M o r a l , aldea de M a d e r u e l o , hay un 
labrador r ico que nunca c o m i ó carne, teniendo 
ganado, n i bebia v ino n i se puso calzas n i ca 
peruza. 

» V i t a m b i é n este a ñ o en Roma un hombre 
sin brazos, á l o menos sin manos , que con los 
pies comia , cortaba y con tijeras, enhilaba una 

en el año 1500, con el nacimiento del Emperador y aca
ban, en el de 1556, con la noticia de haber sido nombrado 
ayo del príncipe D . Carlos, D. García de Toledo. 

(1) Vi l la de 92 vecinos en la provincia de Soria á 4 ^ 
leguas de la capital. Tuvo en lo antiguo mucha más im
portancia y vecindad que hoy. 

(2) E l Sr. Ferrer del R í o , en su Hist. del levantam, de 
las comunidades de Castilla (cap. xn , pág. 311, nota ( l ) ) , 
cita este pasaje del carnero en prueba de qtje «entre la ser
vidumbre del cardenal fr. García de Loaisa hubo alguna 
vez serios altercados sobre las pasadas comunidades de 
Castilla.» 

aguja, cos ía , e sc r ib í a y cerraba cartas con nema, 
contaba y cogia d ineros , jugaba á los dados y 
hincaba u n o ; en fin, sus pies eran manos por 
gentileza para ganar la v ida . Por a l l í entonces 
asimismo v i á A l m e o , del cual se d i j e ron t an 
tas cosas, hacer maravillas delante del papa y 
en casa de cardenales y s e ñ o r a s , con tanta so-
tileza de manos, que puso á todos espanto, y 
aun sospecha, con sus e m b a u c a m i e n t o s » ( i ) . 

Y en el a ñ o de 1545 apunta este ot ro dato: 
« M u e r e fr . A n t o n i o Gueva ra , obispo de 

M o n d o ñ e d o y estoriador que e s c r e b i ó m á s 
cosas que buenas n i que b i e n , como en parte 
lo m o s t r ó el bachi l ler Pedro de R ú a , m i 
m a e s t r o . » 

Pero vengamos ya el p re tex to de m i gaceti' 
lia, el cual no consta por los Años del c a p e l l á n 
de H e r n á n Cortes , sino por una i n t e r e s a n t í s i 
ma carta , que fechaba en Anveres el 8 de J u 
nio de I 558 y d i r i g í a al preclaro analista J e r ó 
n i m o de Z u r i t a un su e n t r a ñ a b l e amigo y deu
do, el c a l a b r é s M a u r i c i o de la Cuadra , hermano 
del d i p l o m á t i c o obispo de A q u i l a , A lva ro de 
la Cuadra , á quien , si no mien te cierta h i s to 
ria francesa (que se dan casos), la reina Isabel 
de Ing la t e r r a , nuestra grande y poderosa ene
miga , d e s p u é s de tratarle como á un perro , 
hubo de matar á fuerza de desazones y sofocos. 
N o t a r é , sin embargo, que n i el tono n i la le t ra 
de dos despachos del obispo v í c t i m a d i r ig idos 
á Fel ipe I I á los fines de 1559, d á n d o l e cuenta 
de sus gestiones é intr igas para obtener de la 
reina que casase con el a rchiduque Carlos de 
Aus t r i a , p e r m i t e n sospechar la m á s leve f r i a l 
dad en las relaciones de entrambos, antes pa 
rece que la augusta y obstinada soltera, le ola 
en ocasiones con agrado (2) . 

Pues como d i g o , en la carta de Anveres y 
entre las nuevas p o l í t i c a s y cortesanas que 
M a u r i c i o comunicaba á Z u r i t a con un garbo 
y un esti lo que no desdicen de los de V i l l a l o 
bos y Salazar en sus cartas famil iares , sobresa
le la s iguiente: 

« E l reverendo Francisco de Gomara en la 
Bolsa desta v i l l a me e n c o n t r ó el o t ro dia en 
h á b i t o e x t r a ñ o , porque salia de la mar en figura 
de J o ñ a s , con gesto y vestido desenterrado ó 
gormado de monstros, un palo en la mano, un 
bone t i l lo de p a ñ o negro con unas gaiteras m a 
yores que las de m i sombrero; u n p i é cojo, un 
e s p í r i t u p l u t ó n i c o , u n humar rache , u n todo 
cuanto puede imaginarse en las t e l a r a ñ a s del 
en t end imien to ; y con todo esto, con las cartas 
de V . m . me p a r e c i ó su persona alba sicut nix, 
su voz de á n g e l , su c o n v e r s a c i ó n de damas ves-

(1) Este úl t imo período falta en la copia de la Biblio
teca nac. Acaso resultarían más variantes si se cotejaran 
completamente ambos manuscritos. 

(2) Publicó estos dos despachos en Junio de 1885 mi 
amigo D . Justo Zaragoza, con motivo de un estudio so
bre Matrimonios Regios.—También publicó allí mismo una 
parte de la carta dirigida á Z u r i t a . — E l capítulo que yo 
transcribo es inédito. 
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t idas de blanco... Ofrec i le mis p e q u e ñ a s fuerzas 
espirituales y temporales. D í c e m e que trae una 
his tor ia vista por V . m . Quisiera y o no i rme tan 
presto por hacel lo , y a q u í queda. C o n t ó m e el 
m a r q u é s del V a l l e ques mucho suyo , que el 
buen hombre traia no sé q u é c é d u l a de unos 
cien escudos, y el mercader que se la habia de 
pagar, no h a l l á n d o s e con dinero , se la pagó en 
a z a f r á n , h a c i é n d o l e buen pa r t ido . T o m ó l e y 
v e n d i ó l e luego y cog ió su d ine ro . H a l l ó s e des
p u é s ser cecina deshiladica el d icho ser aza
f r án , y jus to é i nc reyen te , como á n i m a , arre
batan á nuestro Gomara y dan con él en una 
p r i s i ó n , adonde d iz que o ró como un D e m ó s -
tenes ó demon io ; y ha l ló se al cabo de la pos
tre la verdad y no sé c ó m o se c o n c e r t ó . » 

Conoc ido este chasco, no cabe ya acomodo 
con la conjetura del Sr. Ved ia , de que, muer to 
H e r n á n C o r t é s , era lo m á s na tu ra l que G o 
mara se retirase á su patr ia . M á s b ien parece, 
por ven i r el cuento del segundo m a r q u é s del 
V a l l e , D . M a r t i n , y por el d i c h o de la Cua
dra « q u e s m u y s u y o » , que c o n t i n u ó al a r r imo 
del h i j o de D . H e r n a n d o , y q u i z á formando 
parte de su casa. E n lo que no hay dudas es 
en que á los diez a ñ o s de la muer te de su p r i 
mer protector , andaba m u y por e l m u n d o cor
r iendo cortes, con una nueva h is tor ia (no sa
bemos cual) en el bols i l lo , haciendo por ella 
cerca de los famosos impresores de Anveres ó 
cerca del Consejo de Indias á pesar de la ex
c o m u n i ó n que pesaba h a c í a c inco a ñ o s sobre 
sus dos primeros l ibros . 

N o quiero decir con esto que L ó p e z de 
G o m a r a no se retirase al fin en sus hogares, 
antes lo creo m u y posible; pero si lo h izo , en
t iendo que d e b i ó ser bien pasados los años 
de 1558. 

E n lo que sí a c e r t ó el Sr. V e d i a , es en la 
p robabi l idad de que nuestro h is tor iador m u 
r iera en su pa t r ia ; porque, en efecto, a c a b ó 
sus dias donde vió el p r imero , y no d e b i ó con
tar el ú l t i m o mucho á n t e s de la data de una 
real c é d u l a extractada por el relator del C o n 
sejo y p r i m e r b ib l ióg ra fo de Ind i a s , el l i c e n 
ciado L e ó n P i n e l o , en esta f o r m a : « F r a n c i s c o 
L ó p e z de Gomara , vecino de Gomara , j u n t o á 
Soria, m u r i ó en su t i e r r a , y se mandaron traer 
[al Consejo] los papeles que d e j ó tocantes á 
h i s to r i a .—16 de Setiembre, 1 5 7 2 ( 1 ) . » 

D e manera que burla bur lando y merded á 
unas cosas y otras, hemos podido dar con los 
dos cabos de la vida del p r i m e r his tor iador de 
M é x i c o : su nac imiento y su muer te . 

I g n o r o si el d u e ñ o de la copia de los Años 
ó Indice de que hace poco me he servido, á 
cuya bondad debo el conocer tan raro manus
c r i t o , ó el Sr. P é r e z de G u z m a n , que t am

i l ) E l extracto consta en el libro de Apuntes y copias de 
dicho relator (Acad. de la HUt . ) , el cual lo sacó del Re
gistro general de cédulas de 1568, f. i . 0 , que hoy debe obrar 
en el Archivo de Indias. 

bien lo conoce y por qu ien supe que ex i s t í a , 
han pub l icado algo sobre é l . Por si acaso, y ha
c iendo, si l lego t a rde , m i disculpa del re f rán 
más vale que sobre que 110 que fa l te , voy á ded i 
car unos cuantos renglones al e x á m e n de su 
con ten ido , completado con el texto de la c o 
pia G . 53 de la B i b l . N a c , que con la del 
Sr. M i n g u e z , queda m á s arr iba descrita. 

D e su m é r i t o l i t e ra r io ó h i s t ó r i c o , bien se 
puede asegurar que es un verdadero desengaño 
bibliográfico, una des i lu s ión de aquellas en que 
suelen fenecer los afanes y esperanzas de los 
rebuscadores de manuscritos perdidos y al fin 
y al cabo hallados. Genera lmente los sucesos 
se apuntan con una e c o n o m í a tal de frase, que 
i m p e d i r í a muchas veces su aprovechamiento 
si no fueran conocidos en su mayor parte. 
H a y m u y pocos nuevos ó de propia cosecha, 
y lo nuevo casi todo consiste en p e q u e ñ e c e s , 
cuando m á s , curiosas. D e los de b u l t o é i m 
portancia, Pulgar y Paulo Jov io hacen el gasto. 
E n iguales condiciones se encuentran las sem
blanzas ó bosquejos b iográf icos y n e c r o l o g í a s 
que a l ternan con los apuntes de sucesos, salvo 
su mayor e x t e n s i ó n y que probablemente en 
algunas de personajes e s p a ñ o l e s se hal laran 
datos interesantes y desconocidos. 

Y o me he fijado de preferencia en dos ne 
c r o l o g í a s , la de D iego G a r c í a de Paredes ( a ñ o 
de 1533) y la de C é s a r Bor ja ( a ñ o de 1507). 
E n la de Paredes, por gusto de acercarme á 
los o r í g e n e s d é su l eyenda ; en la de C é s a r 
Bor ja , por ver lo que al l í se decia de su padre, 
cuyas hediondas cenizas andan ahora r e v o l 
v iendo los purificadores de la H i s t o r i a ecle
s i á s t i ca . L a pr imera es ext rac to de la que él 
mismo e s c r i b i ó para su h i j o y c o r r í a de mano 
por los a ñ o s de Gomara y siguientes hasta el 
de 1584 en que se i m p r i m i ó p é s i m a m e n t e en 
A l c a l á de Henares á seguida de la Historia del 
Gran Capi tán , de Pulgar; pero extracto hecho 
de tan mala manera , que resultan trastornados 
los t iempos, y en varios pasajes todo l o con
t rar io de l o que al famoso coronel y alabardero 
de Ju l i o I I hubo de acontecerle, sin contar 
alguna a ñ a d i d u r a sospechosa como la de haber 
estado en la « g u e r r a del T u r c o sobre V i e n a ; » 
V i e n a que para m í es nuestra i bé r i ca V i a n a 
donde Paredes se h a l l ó efect ivamente, al inva
d i r los franceses del Sr. d 'Asparros , A n d r é s cíe 
Fo ix , la t i e r ra de L o g r o ñ o , de coronel de diez 
y nueve banderas que en mucha parte c o n t r i 
buyeron á arrojar de Navar ra á nuestros ene
migos con muer te de su caud i l lo (1521). S in 
embargo, creo que son originales de Gomara 
el re t ra to del a t l é t i c o t r u j i l l a n o y la p in tu ra 
de los rasgos m á s salientes de su c a r á c t e r con 
que t e rmina la semblanza: « E r a D iego Garc ia 
hombre a l t o , de gran cara, de m á s huesos que 
carne , comedor , cal lado. . . ; sol ía d o r m i r con la 
mujer la espada desvainada en la cama , por 
los enemigos y pendencias que t e n í a . D i é r o n l e 
hierbas ó hechizos, por donde se recelaba de 
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comer algunas cosas, y aun salia fuera de sí 
muchas veces, por lo cual no sal ió con mayo
res ca rgos .» 

L a n e c r o l ó g i c a semblanza del duque de V a -
lent inois es trasunto abreviado y d i m i n u t o de 
la b iog ra f í a que e s c r i b i ó el obispo de Nocera . 
pero aumentado en cambio con estas dos no
t ic ias : « A n t o j ó s e l e mudar de h á b i t o , parecicn-
dole mejor la espada que no el breviar io y 
r e n u n c i ó el -capelo y los beneficios por m á s 
que lo contradi jeron y afearon los reyes c a t ó 
licos D . Fernando y d o ñ a Isabel. Para lo re
nunc ia r , que pareciese l í c i t o y honesto, p r o b ó 
ser borde , habiendo probado lo cont rar io su 
padre cuando lo fizo c a r d e n a l » . — Y hablando 
de su mue r t e : « E s t a n d o al lá [en Navar ra ] le 
de r r iba ron X i m e n Garces de los Fayos, si no 
era de Agreda, y o t ro hermano suyo, por m e 
terse mucho en los del conde de L e r i n , que 
fueron á socorrer de comida el castillo de 
V i a n a . D e c í a n m e á m í unos de L o g r o ñ o que 
se hal laron en aque l lo , c ó m o le a c a b ó de 
matar D a m i a n c i l l o , a lambor , estando caido y 
g i m i e n d o . » 

E n las otras semblanzas n i relaciones de 
sucesos no me atrevo á hablar, porque no las 
he estudiado con bastante a t e n c i ó n , pero debo 
l lamar la sobre una pa r t i cu la r idad que no ca
rece de i n t e r é s : la coincidencia casi l i t e r a l de 
algunos lugares del Indice con otros de la H i s 
toria de Carlos V por F r . Prudencio de San-
dova l ; por e j emp lo , el s iguiente que traslado 
de G o m a r í i : 

« A ñ o 1522 .—El arzobispo de B a r r i , Gabr i e l 
M e r i n o , con el d e á n y c a b i l d o , y con el 
mariscal Payo de Ribera y otros caballeros de 
T o l e d o vence y echa fuera de la c iudad á 
d o ñ a M a r í a Pacheco, mujer de Juan de Padi 
l l a , m á s comunera que su m a r i d o ; la cual se 
salió huyendo para Por tugal sobre un asno en 
traje de labradora con unos ansarones en las 
manos, por no ser conocida, que de otra mane
ra t a m b i é n la degollaran. Porf ió tanto las co
munidades , pensando ser r e i n a , que así se lo 
d i j e ron en Granada ciertas hechiceras mor is 
cas. P r e n d í a c lé r igos , mataba hombres y q u e r í a 
ser m u y obedecida. T o m ó las cruces por ban
deras y aun t r a í a p in tado en un p e n d ó n á 
Juan de Padi l la d e g o l l a d o . » 

¿ Q u i e r e decir esto que Sandoval c o p i ó á 
Gomara , ó que entrambos bebieron en la mis
ma fuente ? 

A u n q u e lo p r imero fuese, la estima y pre
ferencia dispensadas por el cronista imper i a l 
al o p ú s c u l o de G o m a r a , no le salvan, en m i 
concepto , de merecerlo m u y mediano como 
trabajo l i t e ra r io ó h i s t ó r i c o ; b ien es verdad 
que un simple reper tor io no se presta al l u c i 
mien to de las dotes intelectuales y galas de 
estilo como una Historia de las Indias ó una 
Conquista de México. 

I N S T I T U C I O N . 

PROGRAMAS DE EXCURSIONES. 
E X C U R S I O N D U R A N T E L A S V A C A C I O N E S D E V E R A N O 

D E 1883. 

( C o n t i n u a c i ó n ) ( 1 ) . 

V o l v i m o s al anochecer, y á las ocho cena
mos: gallo con arroz y p i m i e n t o s , pol lo con 
guisantes, truchas, ensalada de patatas cocidas, 
almendras tostadas y bizcochos recientes. N o 
pudimos tomar leche por ser dif íc i l hal lar la , á 
no ser por la m a ñ a n a temprano, n i fruta , por 
haberse helado este a ñ o . T o d o fué abundante, 
hasta el pun to de poder guardar gran parte 
para el d ia siguiente. 

D e sobremesa, nos d i ó V i c e n t e , el h i j o del 
posadero, noticias del pueblo. T i e n e Rasca f r í a 
250 vec inos , una escuela de n i ñ o s y o t ra de 
n i ñ a s ; pertenece al par t ido de Tor re laguna y 
á la Aud ienc i a de lo c r i m i n a l de Colmenar 
V i e j o . C u l t í v a s e , sobre todo, centeno y patatas 
y un cereal , variedad del t r i g o , m á s sabroso y 
menos n u t r i t i v o que é s t e , y al cual l laman 
tresmesino por dar su p roduc to en tres meses, 
de M a r z o ó A b r i l á Jun io ó J u l i o . M u c h o s 
vecinos son operarios de la f áb r i ca de papel y 
de la de aserrar maderas, n inguna de las c u a 
les pudimos ver por falta de t i empo (2). L a 

(1) Véase el número anterior. 
(2) Tampoco en la excursión de 1885 pudimos ver la 

fabrica de papel por estar cerrada, como prescripción 
higiénica, á consecuencia del cólera. L a existencia de un 
molino de papel en estos sitios, dice Ponz , es casi tan 
antigua como la comunidad de Cartujos, y (¿uadrado cita 
que, en 1396, Martin Fernandez, vecino de la Alameda, y 
otros de Rascafría, vendieron este molino al Monasterio, 
siendo ya de papel en el siglo xvi , según indica un privile
gio de doña Juana la Loca. E n 1625 sufrió un incendio, y 
Felipe I V le otorgó la merced de no pagar alcabala. 

Ponz añade: «al paso que se ha ido perfeccionando el 
papel en España, ha logrado aquí su mejoría, de modo que 
no puede abastecer á cuantos lo piden, sin embargo de fa
bricarse al año cerca de seis mil resmas. Hay ocho clases, 
desde el ínfimo al supremo, sin contar la estraza. Se 
emplean diariamente en su labor cuarenta ó cincuenta 
personas vecinos de Rascafría, con lo que mantienen sus 
familias.» 

Lo que sí visitamos en 1885, fué la fábrica de aserrar 
maderas, propia de la Sociedad belga del Paular. Comenzó 
ésta á comprar pinos desde 1846 ó 48, estableciendo la fa
brica definitivamente en 1854. Se comprometió la Socie
dad, al hacerse cargo de los pinares, á dar leña de balde á 
los ocho pueblos que constituyen el sesmo, á dejar pastar 
á sus ganados en los campos comprendidos dentro del 
monte, y á dar á los vecinos toda la madera que necesiten 
para sus construcciones. Según el personal de la fábrica, 
todas estas condiciones se cumplen; pero en el pueblo se 
quejan de que la últ ima es como si no existiera, pues la 
Sociedad entrega á los vecinos, para que los corten, los 
pinos de los parajes más difíciles, de donde es casi imposi
ble sacarlos por falta de caminos, viéndose obligados indi
rectamente los pueblos del sesmo, por traerles más cuenta, 
á comprar á la Sociedad las maderas que necesitan, por la 
mitad de precio, recibiéndolas ya, de esta suerte, cortadas, 
arregladas y bien dispuestas. L a época del trabajo es de 
siete meses: de Marzo ó Abril á Octubre ó Noviembre; 
y las horas, de siete de la mañana hasta el anochecer. Hay 
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riqueza es poca, y , como t é r m i n o de compa
r a c i ó n , nos d i j o que el m á s r i c o del pueblo, 
l lamado Pe l iba , t e n d r í a un capi ta l de 3.000 
duros. D u r a n t e el i n v i e r n o , que dura seis me
ses, suelen cazar todos los a ñ o s algunos corzos 
que e n v í a n á M a d r i d , generalmente. 

A las loh nos acostamos vestidos, r e p a r t i é n 
donos los catorce entre cinco colchones y cua
t ro jergones que h a b í a en la casa. 

Martes 17. A las 4h I5m, en p i é . T e m p e 
ra tura , 19o. A las 51' I5ra, emprendimos la s u 
bida al puer to del Reventón para pasar á L a 
G r a n j a , a c o m p a ñ a d o s de un g u í a , ajustado en 
10 rs. E l camino pasa por las eras de R a s c a f r í a , 
desde donde comienza á dominarse el panora
ma del valle y toda la l í n e a de cumbres que lo 
l i m i t a n : al O . , P e ñ a l a r a con sus ventisqueros, 
y arrancando de su falda y en d i r e c c i ó n SO. , 
formando el fondo de la cuenca del Lozoya, el 
pue r to de l Paular , con una e s t r i b a c i ó n avan
zada—el cerro de Cabeza Mediana, que d iv ide 
en dos partes al valle en su o r i g e n — y dominado 
por las cumbres de las Guarramillas, que l i m i 
tan por este lado el hor izon te . E l R e v e n t ó n , 
P e ñ a l a r a , el puerto del Paular y las G u a r r a m i 
llas fo rman la divisoria fundamenta l de aguas 
entre D u e r o y T a j o . N o así la imponente 
mole de Cabezas de Hierro, donde nace el t r a 
m o de sierra que , .ba jando suavemente hacia 
el E . , recibe los nombres principales de la 
N a j a r r a , la Mor cuera y el al to de la Revuelta; 
muere en las p e ñ a s de la Cabrera; sirve de 
l í m i t e mer id iona l al va l le , y ^ ó l o d iv ide aguas 
de r i o s , que , como el Manzanares , el Gua-
da l ix y el Lozoya , tardan poco en i r á perderse 
todos al Jarama. E n este cordel e s t á n los p o r 
tachuelos de Miraf lores de la Sierra y de Bus-
tarvie jo—pueblos de la cuenca de l G uada l i x ,— 
por donde suelen salir en d i r e c c i ó n á M a d r i d 
los habitantes del va l le . Desde el p r imero á 
Rascafria calculan tres horas, y cuatro, des
de el segundo. Por el O r i e n t e , se ensancha y 
abre el valle para dar paso al r i o , siendo esta 
la ú n i c a salida practicable en la é p o c a de las 
grandes nevadas; al N . , finalmente, e s t á cerrado 
por el eje p r inc ipa l que ahora subimos de la 

unos 40 operarios, casi todos de Rascafría , trabajando, 
unos, los acarreadores ó carreteros, generalmente, á jornal, 
de 7 á 8 reales diarios; y otros, los aserradores, á destajo. 
Estos, que trabajan en pareja, ganan, por lo regular, 12 rea
les cada uno; á veces, aunque raramente, ha llegado la 
pareja á ganar 40 reales. Los caminos para el trasporte de 
la madera en las carretas, son mal ís imos. Diez de estas 
tiene la Sociedad, que hacen un viaje al dia. Una vez el 
pino en la fábrica, se procede á descortezarlo con el hacha, 
pasando después á la primera máquina, compuesta de dos 
sierras verticales paralelas, que permanecen siempre á la 
misma distancia y sirven para cuadrar el pino, el cual se 
reduce luego á tablas de diferentes dimensiones, mediante 
las sierras que se llaman circulares, viniendo, por úl t imo, 
las sierras sin fin para hacer tablas muy finas. L a madera 
es compacta, y el serrin lo emplean como combustible, 
vendiendo gran parte además de la leña á la fábrica de 
papel, por todo lo cual paga ésta 30.000 reales al año. L a 
fábrica se mueve por una máquina de vapor muy bien 
tenida. 

co rd i l l e r a , en el t ramo que , arrancando de 
P e ñ a l a r a , va hasta el puer to de Somosierra, por 
donde pasa la carretera de M a d r i d á Francia, 
y al E . del cual , á poco, se desprende la estri
b a c i ó n que, s irviendo de l í m i t e entre las pro
vincias de M a d r i d y Guadala jara , lo es t a m 
b i é n de las aguas del L o z o y a y del Jarama. 
E n t r e P e ñ a l a r a y Somosierra e s t á n , de O . á E . , 
los puertos del R e v e n t ó n , Malagos to , Nava -
fría ó L o z o y a , L i n e r a , Arcones ? la Acebeda. 

A medida que s u b í a m o s , í b a m o s d i s t i n 
guiendo casi todos los pueblos del valle'. E n la 
m á r g e n izquierda del r i o , v imos , d e s p u é s del 
Paular y R a s c a f r í a , á O t e r u e l o , Alameda , P i n i -
11a y Lozoya . M á s l é j o s , e s t á n fuera ya de 
nuestro alcance Gargan t i l l a , P i n i l l a de B u i -
t rago , Navarredonda, San M a m é s y Bu i t r ago . 
A la derecha e s t á n , pero ocultas por las depre
siones del te r reno , Canenc ia , Garganta , Lozo-
yue la . C inco V i l l a s , M a n g i r o n , Siete Iglesias 
y las Navas de B u i t r a g o . 

E l camino , que al p r i n c i p i o atraviesa sem
brados, entra á poco en un hermoso m o n t e , 
bajo de r o b l e , por donde marchamos en som
bra. E l terreno es gneis. E n el collado Peran-
chi, hay un m o j ó n con u n alfa y una omega 
esculpidas, que servia para ind ica r el t é r m i n o 
de las propiedades del convento por esta parte, 
y al l í cerca notamos un contacto de gneis y 
gran i to . Conc luye el m o n t e , y á poco trecho 
se halla una gran piedra caballera de forma 
caprichosa, l lamada por las gentes de la loca
l idad el Carro del diablo. E m p i e z a n los pinos. 
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rio sobre as escolas industriaes e de desenho indus
tr ia l da circutnscrip^ao do S u l . — L i s b o a , 1885. 

I d . — Reía torio sobre as escola t industriaes e 
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C O R R E S P O N D E N C I A . 

D. F . G . P.—Surgoi.—Recibidas 10 pesetas por su 
suscricion del año aetual. 

D . M . A,—Salamanca, —Kccih\á7i% 10 pesetas por su 
suscricion del año actual (no del anterior, como se dijo por 
errata en el n ú m . 241). 
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