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con 620 alumnos y 30 profesore; y otl'a 
de comel'cio con 600 estudiantes y 30 
pI'OfeSol-es. 

Dresde una escuela Politecnica de 
3,20 estudiantes COil 34 pl'ofesol'es; 
Dal'mstad una Escuela Politecnica con 
280 estudialltes y 32 profesol'es; Bl'UI1S
wick, Colegio Carolino con 200 estudian
tes y 25 pl'Ofesor'es; Bl'un, Instituto tec
nico con 186 estudiantes y24pt'ofesores; 
Gl'aetz, Instituto tecnico con 321 estu
diantes y 29 profesores; Of en , Escuela 
Politecnica con 500 estudiantes y 28 
profesores; Munich, 600 estudiantes y 
40 lJrofesores; Stuttgal'dt, 600 estudian
tes y 60 profesores; Carlsruhe, 600 es
tudiantes y 30 profesores; y Viena 800 
estudiantes y 80 profesol'es. 

Se divide en dos categorias, la infe?'ior 
y la sltpe1'io1'. La primera es semejante a 
la de prsparacion ya mencionada para 
la gran masa de obreros, destinada a la 
simple ejecucion de formas usuales 
segun las instrucciones recibidas para 
cada caso, sin requeril' mayor profun
didad de conocimientos limitados a la 
educacion elemental yprincipios de geo
metrfa, de ciencias naturale.' y dibujo. 
La segunda es para industriales de un 
orden superior', que necesitan conoci
miento de algunas par·tes de las ciencias 
teenicas para trazar pIanos de concep
cion propia, 0 ejecutur obras diffciles. 

Al efecto estudian Matem[lticas, Me
canica, Ffsica, Qufmica, Historia Natu
l-al, de manera que predominen siempre 
la aplicacion de los principios de aque
lias a la industria. La ensenanza del 
dibujo, modelacion y constl'Uecion mar
chan juntas. 

E ·tos establecimientos constituyen 
una Ifnea divisoria entre la escuela de 
educacion general y las escuelas pro
fesionales, or'iginandose una ' jurisdic
cion mixta del Ministel'io de Instruccion 
Publica, de Comel'cio, de Industria y 
Obras publicas. 

En Prusia estas escuelas constan de 
tres clases, con un ano de curso cada 
una, segun la ley del 21 de Marzo 
de 1870. 

Las dos primeras comprenden el es
tudio te6rico, y la tercera superior es 
para la aplicacion de 10 aprendido £l la 
industria. Para ser admitido en la cla
se superior se requiere la ec1ad al menos 
de 14 aoos, la madul'ez de una clase 
de Girnnasio, 0 de una escuela Real de 
1° orden. 

En las dos clases de estudio teo
rico, se aprende entre otras cosas, 
aleman, frances, ingles, historia y geo
grafra. 

Las escuelas industriales tienen tam
bien anexas escuelas de preparacion 
para habilitar sus alumnos al ingreso 
en aquellas, pero sin ser parte inte
grante de estas, y de caracter sim
plemente burgues Ct superior bajo la 
jurisdiccion del Ministerio de Instruc
cion Publica. 

Una de las Escuelas de Industria 
mas fior'ecientes de Prusia es la de 
B£lrmen, fundada poria Comuna de esa 
ciudad, como la mayor parte de aque
lias, pues sin estos cuerpos vivos y vita
lizadores de las Comunas, esos pueblos 
serian cementerios politicos esperan
dolo todo del gobierno. Este se limito Ii 
acordar el permiso de fundal' la Escue
la a cargo de dicha Comuna, la cual 
tuvo bien pronto que ensanchar su 
localidad para dar abasto a la de
manda. 

Todas las ciudades de Alemania estan 
provistas de estas Escuelas que alimen
tan su vida industrial dandole los mejo
res obreros, cuya superioridad tecnica 
les permite competir en preciu y perfec
cion de obra con los artefactos extran
jeros. En Baviera la Escuela de artes y 
oficios abraza dos secciones: la Indus
trial y la Rural con estudios especiales a
cada una. 
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ACADEMIA DE INDUSTRIA AGRONOMIA 

En las grandes Capitales existe una 
Acaderniade Industria, como lade Berlin, 
para los que quieren alcam:ar el mayor 
perfeccionamiento de ese ramo. EI can
didato para ser admitido, debe acompa
fiar su certificado de egreso de una 
Escuela industrial, de un Gimnasio 6 
Escuela Real, segun el plan de organi
zacion de 21 de Marzo 1870. 

Alli se procuran los instrumentos: y 
maquinas inventadas en cualquier par
te, de que se sacan modelos y copias, 
que se dan a los fabricantes para faci
litar su imitacion. Los alumnos al mis
mo tiempo que estudian, practican en 
sus talleres diferentes obras mecanicas, 
de fundicion, grabados, tintorerfa, qUf
mica, etc., saliendo despues para poner
se al frente de establecimientos tecnicos 
e industriales. 

Como 10 dijimos antes, la Escuela 
Industr'ial de Zurich hace parte de su 
EscuelaPolitecnica. Aquella esta dividi
da en seccion infe1'iol' y super'ior. Esta 
ultima es subdividida en curso de meca
nica, de qulmica y de comercio, ense
iiandose en ella las siguientes materias: 
Religion, lengua aleman a, francesa, ita
liana, inglesa, histor'ia universal, histo
ria particular de Suiza, geograf1a, 
algebra, trigonometrfa, geometrla ana
Iftica, geometrfa descriptiva, mecanica, 
teo ria de la perspectiva, aritmetica 
comercial, ciencia del comercio, tecno
logf~ mecanica, teo ria de ban cos, su 
gobierno, economia polftica, letras de 
camb}o y su legislacion de diferentes 
paises, dibujo lineal y artfstico, conoci
miento en mercaderias, estadlstica co
merciai, historia natUl'al, ffsica, q uimica, 
tecnologia qulmica, caligrafia, canto, 
gimnasia y esgrima. Este curso dura 
tres aiios en que los alunmos estu
dian los ramos de su vocacion profe-

Las Escuelas Agron6micas como las 
industriales se dividen en inferiores y 
superiores. Las primeras (Alcel'baus
chulen) son para la educacion de agri
cultUl'a elemental de labradores y admi
nistradores rurales, donde adquieren 
cono~imientosgenerales y suaplicacion. 

Las segundas llamadas academias de 
agronomla, enseiian todas aquellas CI)

sas necesarias para el cultivo cientffico 
de la agricultura, como Ffsica, Qufmica, 
Tecnologlaqufmicade las materiasorga
nicas, qUlmiea, agricultura, matemati
cas, cultivo de la tierra, de las plantas, 
cria de animales, su esplotacion, etc. y 
ejercicios practicos. Las escuelas de 
bosques son solo una seccion de ramifi
cacion de las escuelas de agricultul'a. 

Las principales son de Moglin, Post
dam, Eldena, Hohenheim, Neustadt y 
Tharand, de Hannover', Brunswik, 
Giessen y Carlsruhe, Berlin y Dresde, 
En Baviera la escuela rural forma una 
seccion de la Escuela de Artes y Oficios, 
donde se ensefia aquella por profesores 
que conocen la teoria y la practica. 

Ademas de losjardines del estableci· 
miento en que 10 practican, los alum nos 
visitan con el ma8stl'0 las granjas, don 
de les esplica sobre el terreno mismo 
las semillas, el medio como deben 
plantarse y preparar la cosecha, el cui
dado de los animales y rebaiios, la ma
nera de hacer la manteca y el queso, las 
diferentes aplicaciones de la leche, y 
manera de usar y conservar los utiles 
de labranza. 

CAPITULO XX 

PEDAGOGIA DE LOS FIL6s0FOS Y HOMBRES 

DE ESTADO 

La planta escolar mas floreciente y 
vigorosa de Europa tiene su savia cir
culante en todas las capas sociales, des-
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de las Comunas, activo laboratorio de 
las escuelas, hasta los filosofos y esta
distas salidos de ellas con el espfritu 
cientlfico y trascendental, que imprimen 
a toda la instruccion publica y reparti
ciones de la Iglesia, del Estado y del 
Ejercito. 

La Escuela y el Estado son dos cuer
pos que se complementan en la unidad 
de su plan y de su esp1ritu serio y fun
damental de orden, de honor y de ver
dad en todas las cosas y en todas las 
profesiones, donde se sube por la cien
cia, el talento y la probidad conocidas, 
sin posibilidad de contrabando de figu
ras polfticas de curso forzoso. 

La Escuela son las verdaderas raices 
del Estado y de las instituciones, cuyo 
ftorecimiento e independencia se en
cuentra en aquella. 

La verdadera reforma no es de la 
constitucion politica del Estado, sino de 
la const1'tttcion m01'al e intelectual de 
la socieclad, pOl' medio de la reforma 
de la escuela, que en Prusia es la 
tarea incesante de todas las generacio
nes, supel'ando las unas a las otras, 
conforme a la sentencia de Platon: 

«Los espfritus, naturalezas fecundas 
que se han ocupado de una tal educa
cion, vienen a ser luego mejores que los 
principales: Physeis chrestai toiantes an
tilambanousenai beltio1ts ton p1'oteron gig
noutai.» 

La Legislatura de Alemania y parti
cularmente de Prusid, recogiendo las 
palabras profeticas del celebre baron 
de Stein, que aquella se levantaria de 
las plantas de Napoleon pOl' medio de la 
escuela, ha dedicado todas sus fuerzas 
cientrficas al perfeccionamiento escolar, 
estudiando todos sus detalles con admi
rable celo, y declarando categorica
mente que busca en aquel taller de la 
moral y de la inteligencia, la formacion 
de grandes ciudadanos que formen un 
grande estado. 

EI, sus gobiernos y toda la falange de 
sabios de esa epoca, hicieron causa co
mun con la Escuela. Cuando la Prusia 
fue mutilada y desangrada en la mitad 
de su territol'io pOI' Napoleon en la paz 
de Tilsit, el rey Federico Guillermo se 
consolaba diciendo: Lo que hemos per
dido en extension de territorio, poder y 
prestigio interior, debemos ganarlo en 
poder y prestigio exterior, dedicando 
nuestro mayor cuidado a la instruccion 
del pueblo. 

Ella y sus principios dominantes han 
sido elaborados pOI' sus grandes filoso
fos, estadistas y pedagogos. Elorga
nismo de las instituciones escolares y 
cientificas fue montado pOI' el celebre 
Guillermo de Humboldt,jefe del Depar
tamento de Instruccion Publica y sus 
sucesores cI'eadores de la legislacion 
que las rige en todas sus practicas, que 
son la ciencia codificada, cuya aplica
cion y funcionamiento hemos esplicado 
con la razon de ser de cada cosa. 

Esa ciencia mana como una vertiente 
fecundante, no solo de los cuerpos do
centes y escolares, sino tambien del 
Ministerio del ramo que la posee y la 
proteje, alentando las obras y los escri
tores que fomentan aquel estudio, no 
desdenado por los primeros pensadores 
que hacian de ella divisa del engrande
cimiento de su patria. 

El filosofo Frichte observaba en su 
primer discurso de 1807 ala Nacion Ale
mana bajo el imperio de las bayone· 
tas francesas: «Un completo cambio de 
la educacion tenida hasta hoy es el uni
co medio que propongo para conservar 
la existencia de la Nacion Alemana». 
Su renacimiento por un nuevo espfritu 
la entusiasmo, y el Gobierno emprendi6 
la tarea de la regeneracion por la educa
cion, empleando todos los medios, con
forme a los principios de Pestalozzi y 
de la ciencia pedagojica fundados por 
Frichte en Berlin, Hegel en Yena, 
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Scbual'z en Heidelberg, Numey;er en 
Halle, y del celebre Schleirmacher en 
Ber'lin, y Kant ell Konigsber'g. 

Es camctel'fstica la infiuelleia de estos 
filosofos, no solo en el terr-eno de la filo
sofia y de la pedagogla, sino en el terl'e
uo de la regelleraeioll polltica de su 
pals, en que su palabr-a y su pel'sona er'u 
una poteneia que levalltaba legiones 
contra Napoleon, por- la importancia 
que pueblos y gobiernos daban y dan a 
sus notabilidades cientflicas, alimenta
das POI' aquella atmosfera social, sin la 
eual no existirian. Un . pais donde esas 
potencias intelectuales estan aLJuladas, 
se anula el mismo suplantando la vida 
del esplr'itu y de la verdad que vivifican 
y mOl'a\izan, eOll \a de la materia y el 
simulacl'o que materializan y cOrr"om
pen; la (1el reiuado del del'e('ho, que es 
elreinado de la libertad, pOl' el l'einado 
de 13 mentira, que es e1 cancel' de las 
instituciones y de los pueblos. Ellos se 
levantan venerando la ciencia pedago
gica, ya los espfritus que tt'abajan pOl' 
su gl'andeza, 0 dandoles la espalda, 
piel'den su mision por' muchas genera
CLOnes. Esta es la sfntesis de la histo
ria, Del fondo mismo del caos, sUl'gen 
los pueblos rac1iantes de vida con sus 
pensarlores ala eabeza, 0 se desplomao 
de las alturas de la fot,tuna cuando su 
ol'gullo ignorallte la ha rlivol'ciado de 
aquellos. 

Asi vemos al celebre Kant, el monar
ca de los filosofus, dominar no solo las 
esferas de la filosofla, recollstmyendo 
la filosofia, sino tam bien iniciat' la re
construccion eseolar de su patria, sien· 
do el pr'imel' filosofo que honr'o ala pe
dagogiea incorpor-unclola al rango de 
eieucia filosofica en sus principio::; gene
rales que trazo COil la profundidad de su 
gellio . Como profesof' de filosofia en 
Konigsberg inido con sus colegas la 
sall1dable practica de dar alternati
-vamenteconfeJ'encias pedagogieas, que 

otros tendt'iall a mellOS, resultando 
de aquellas su opusculo: Kant sobre 
la Pedaqo,c;ia: Kant tiber Pedagoqic, AI Ii 
eneo;1tramos gralldiosos pensamien
tos dignos de ser conocidos, porque 
forman el croquis fundamental de la 
educacion. Sus prineipios mas pl'O
millentes pueden l'esumir::;e en los si
guientes: 

1° El 11Ombl'e es la (lI1ica criatura 0 
animal, como decia Arist6teles, que 
debe set' educado. El animal es com
pleto porinstinto: Ulla otl'a razon 10 ha 
provisto de todo. Pero el hl)mbre nece
sita su propia I'awn, pues 110 tiene 1ns
tinto, y debe bac r:! I'se el mismo el plan 
de su vida; pero como el no puede ha
cerlo pOl' si mismo, 10 bacen otros por' 
e!. En conseel1encia, la educacion tiene 
la mision de for-mat' al hombre pam que 
Ilene los fines de su existencia. Tiene 
que desper-tar y desarrollar las disposi
ciones del bombre para que alcance 
su perfeccionamiento; que 10 habilite a 
cumplir los fines de su existencia. 

2° Tres disposiciones distinguen par'
tieularmente al hombre de los demas 
animales, a saber: la terJrica, lapragmLi
lica y la mm'al. La educacion, a su vez, 
debe teller una triple direccion, y ser: 
te6rica, praqmdtica y moral, esto es, ella 
debe educar al hombl'e pal'a la habili
dad, para la sagacidad y para la Jnurali
dad. La educacion debe cultiva1', civili
ZQ1' y moralizar al hombre. Pero la mi
sion mas elevada e indispensahle es su 
1nm'alizacion. EI fill moral es el mas 
superior'. EI hombre debe ser'vil'tuoso 
pOl' La educacion, virtuoso POi' /a razun y 
virtuoso pOl' conviccion. Esto es 10 p ['i
mordia!. 

3° Ell consecuencia debe fUl'mar'se en 
el ni50, pOI' medio de principios y mo
delos, el car-actery lacDpacidad de obrae 
segull las miJximas. EI niGo debe apl'cn
dee a obedecel', no por' miedo ni POI' 
ambicion, sino poria eawn. En la edu-
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nwion todo <.:onsiste en fijal' los verda
rlm'os [Jl'in<.:ipio:-;, y hncerlos COmpl'ell
sibles y aceptuble,' 9.1 nino. EI debe 
apl'eudcl' a su._· titui,' el hOtTOr interio1' 
(, ulltm 10 malo, en lugal' del exlel'iol' POI' 
I'azon de los hombl'es y de los castigos 
dcl purgafol'io 6 del infiemo; estima
cion p"opia y dignidad interior, en lugar 
de la opinion de los hombres; el valor 
illtl'f'he~Q de las acciones y de los he
ehos, en lugar de palabl'as yemociones; 
In. infeligencia en lugal' del sentimiento; 
la alegl'fa y l'eligio,;idad de buen humor, 
Cll lugal' de la dcvocion timorata, me
lallcolit.:a y tcnebrosa. 

EI canicter del nino debe sel' vel'da
dero, (amante de la vCI'dad,adelepbilo), 
y su tempel'amellto social alegr'e, pues 
solo cl COl'awn alegl'e se I'egocija en 10 
buello. 

4° EI hombr'e solo puede sel' hombl'e 
porIa educacion. EI no es nada sino 10 
que la educacion hace de el. Por esto 
clebcn sel' educados los ninos, no con
fOl'mc ala pI'escnte, ' ino conforme a la 
futUl'tl y mas posiblemente perfecta si
tuacion del genel'o humane (men schli
cltes Gescltlecht): es deciI', segun la idea 
de la humanidad y su mision completa. 
Solo I'eeonociendo y ejecutando este 
pl'in<.:ipio, puede esperal'sc una situa
cion futura. Cuando la educacion del 
hombr'e se formd. de esta manel'a, cuida 
tambicn del pt'ogr'cso del gencl'o huma
no hacia el objetivo de la pel'feccion 
mot'al senalada a ella. 

5. La eclucacion compl'cnde tambien 
la vigilancia consel'vadora, la disciplina y 
fa instruccion. Para 10 pl'i mel'O rige el 
pl'ineipio: seguil' la natut'aleza. Debe 
cuidal' que los ninos no hagan un uso 
pOI'judicial de sus fuel'zas, dejandolos 
COli esta sola limitacion un desart'ollo 
libt'e par'a el fol'tificamiento de sus 01'
ganos y de sus sentidos. La diseiplina 
debe evitar' que el hombre, al'rastrado 
por sus impulsos animales, se desvie de 

su mision-Ia humanidad; debe tl'ans
formal' el animalismo en humanismo; 
debe, pues, sometel' al nii'io a la ley de 
humanidad y hacerle sentiI' su fuerza. 
Ell la educacion es necesario dar una 
importancia principal a la disciplina. 

Tener- horrol' a la disciplina, seria un 
mal peor que temer a la cultura, y una 
falta en aquella no puede jamas l'epa
J'urse. La instl'uccion da al nino capac i
dad y conocimientos. Aquf l'ige la I'egla 
de que los conocimientos racionales del 
nino no deben serle importados, sino 
desalTollados de su pl'opio fondo. La 
itlstruccion no es un juego. Esta doc
tl'ina de Kant ha pasado a la pedagogta 
moderna que ha adoptado sus pr'inci
pios desat'l'ollados pOI' otr'os filosofos y 
profesores de su escuela. que omitimos 
pOl' ser un catalogo, mencionando solo 
losde mas celebridad. 

Fichte-Profesor de Filosoffa en las 
Universidades de Jena y Berlin, era Ull 

gl'ande admil'Cldor de Pestalozzi. Sus 
ideas pedagogicas estan contenidas en 
sus Discursos d la Nacion A/ema1w en 
Ber'lin, 1808, de que estl'actamoslas mas 
pr·incipales. 

1° La educacion nacional del espit'itu 
nacional, sin el cual no hay estado sano 
y vigoroso. POI' consiguienteJ debe sel' 
un establecimiento del Estado intere
sado en la formacion del verdader'o ciu
dadano para el11eno de su mision. 

2° La antigua educacion partia de la 
hip6tesis de que el hombre ha nacido 
pecador; la educacion model'l1a debe 
reconocel' que ante todo conviene cl'ear 
una vol un tad firme y seguI'a al sel'vieio 
del bien, pues la I'alz de la vida humana 
consiste en el placet' del bien. 

La antigua educacion daba una reli
gion que dividiendo 11 Dios del mundo, 
y con su objetivo de la otr'a vida, era 
una siel'va del egoismo; la religioll de la 
edu('acion 1110derna debe sel' la religion 
de la morada de nuestr'a vida en Dios. 
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La antigua educacion se dirigia solo 
a la minoria de las clases educadas; la 
moderna debe dirigirse a todas las cla
ses. La educacion moderna debe desar
rollar todas las facultades del ser 11 u
mano, lIevando la claridad a la inteli
gencia y la pureza a la voluntad. 

La educacion moral de la vol un tad 
es 10 mas elevado, puesde ella depende 
el desaI'rollo del espfritu. Es la misma 
idea de Kant, y ambas la misma idea de 
la filosofia pedagogica gl'iega desarro
llada por Pitagoras, como 10 indicamos 
en la introduccion. 

30 En la instruccion debe escitarse 
particularmente la actividad propia del 
nino. El alumno se procura todos los 
conocimientos por la actividad libre de 
su espiritu, por su capacidad de formal' 
ideas, que no son refiejo de la realidad, 
sin6 prototipos de la misma. Esta acti
vidad inmediata debe ser el fundamento 
de todos los conocimientos; el alumno 
debe aprenderlo todo en esta librea idea 
y pOl' medio de ella. La instruccion 
debe excitarlo a ella. Mientras dura la 
educacion, el solo saber leer y escribir 
no aprovecha, y puede aun ser muy 
perjudicial, porque podria alejar de la 
instruccion inmediata al aprendizaje de 
simples signos, y de la atencion a la 
distl'accion que se consuela con copial'. 

La mision de la humanidad es reali
zar el orden moral, y esto solo puede 
['ealizarse en el Estado y pOl' media del 
Estado. As! estajustificada la educa
cion solo del Estado y deniro del cuadro 
de la nacionalidad. Debe lIevarse a 
cabo hasta con la fuerza si es necesario. 
Pero el orden moral que la humanidad 
tiene que realizar es Dios mismo. 

Schoppenhauel' - 10 La filosofia se 
condensa en la voluntad, alpha y omega 
de las evoluciones del mundo. La edu
cacion debe, segun su teor1a filosofica, 
dirigirse ala voluntad, a la cual se Ilega 
solo pOI' el entendimiento. Una educa-

cion general de esta facultad poria ao
quisicion propia de la verdad diafana, 
es, a su juicio, la unica potencia peda
gogica. 

El entendimiento debe !legar a ideas 
c..:orrectas, y solo asi puede e1 hombre 
estar en condiciones de conocel' el mun
do tal como es, y fijal' en consecuencia 
su voluntad. 

20 Para que el alumno adquiera ideas 
correctas, es necesario que las ideas no 
se Ie !leven de afuera, sino que las ad
quiera poria intuicion (Anschawong). 
Esta es la teo ria de Pestalozzi apoyada 
por Schoppenhauer como la base de to
do desarrollo intelectual y educacion en 
todo sentido. 

En la educacion artificial la cabeza 
queda repleta de ideas embutidas con 
lecciones y lecturas, antes que se haya 
establecido alguna relacion 6 cC)Doci
mien to con el mundo intuitivo. La ex
periencia debe producir las intuiciones 
para todas aquellas ideas;pel'o hasta en
tonces se aplican falsamente, y pOl' con
siguionte, las cosas y los hombres son 
falsamente j uzgados, falsamente vistos, 
y falsamente tratados. As! sucede que 
esa educacion hace cabezas destol'llilla
das, y que nosotrosen lajuventud, des
pues de mucho leer y de mucho apren
del', entramos al mundo excentr'icos, 
para conducirnos en el alternativamen
te con arrogancia 0 con tirnidez. 

30. Debemos, pues, en la instruccion 
y en la educacion seguir el curso natu
ral de la formacion de los conocimien
tos. Ninguna idea debe ser introducida 
pOl' otro modo que el de la intuicion, al 
menos no ser creida sin ella. El nino 
recibira asi sin duda pocas ideas, pero 
fundamentales y correctas. Aprende a 
medir las cosas con su pro pia medida, 
en lugar de una extranjera. 

De este modo se liberta de mil pl'eo
cupaciones, para cuya expulsion tiene 
que emplear la mejor parte de su expe-
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riencia ulterior y de la escuela de la 
vida. 

4° La doctrina pestaloziana de la ins
truccion es el Schibulet de toda la peda
gogra moderna. De ella depende todo el 
ex ito de la instruecion. No debe trasmi
til'se al nino ninguna idea que no sea 
adquirida por medio de la intuicion. 

Hegel. Sus ideas pedagogicas se en
cuentran disemioadas en sus obras 610-
so[icas, pudiendo condensarse en las 
siguientes conclusiones: 

1° La pedagogla es una Psychologia y 
Ethica aplicadas. Es el arte de hacer al 
hombre moral. Ella considel'a al hom
bre naturalmente y Ie muestra el cami
no para su renacimiento y transforma
cion de su primer-a naturaleza en otra 
espiritual, de manera que este esp1ritu 
sea su costumbre. 

Su ser positivo consiste en que el 
adulto que se ha outrido en el seno de 
la moralidad general, vive primero en 
su absoluta intuicion como en un ser
extl'ailo, pero luego la comprende mas 
y mas hasta penetrar 0n su espiritu ge
neral. 

EI espfritu debe ser empleado parade
purar las peculiaridades del hombre, 
pal'a la ciencia y voluencia de 10 gene
ral, para la asimilacion de la educacion 
general, y finalmente para la transicion 
del espfritu indi vidual en el esplritu ge
neral. Esta transformacion del alma se 
llama educacion. Ella es te6rica y prac
tica. Para la teol'fa se requiere ademas 
de la val'iedad y precision de conoci
mientos y generalidad de puntos de vis
ta de que deben ser juzgadas las cosas, 
el sentido de percibir los objetos en su 
libre individualidad, sin un interes sub
jetivo que altere su fisonomla. Su inteJ'es 
debe ser objetivo 0 alethephilo de hallar 
la verdad en cualquier parte que se en
cuentre, y no subjetivo de encontrada 
solo en el credo a que pertenece. 

Para la educacion practica se requie-

re que el hombre, en la satisfaccion de 
sus necesidades e impulsos naturales, 
muestre aquella moderacion y madurez 
de j uicio que esta en los Iimites de 10 
necesar-io, es decir, de la propia conser
vacion. Esta educacion es absolutamen
te necesaria al hombre; pues 61 es 10 que 
debe ser solo por la educacion. 

2° El desarrollo del hombre se hace 
en tres perlodos. EI es primero nino, 
despues es adulto y finalmente joven. 

La vida del nino es en su mayor parte 
animal, aun cuando se revela ya su ele
vada naturaleza. Su transicion de nino 
a la edad adulta es senalada por el fe
nomeno de que su actividad se dil'ige 
contra el mundo entero. 

Esa transicion esde losjuegos infan
tiles a la seriedad de la vida. EI aduHo 
hace su transicion a la pubertad en que 
se abre un nuevo horizonte de ideas y 
emOCLOnes. 

3° La educacion del nirlO es asunto de 
la familia, y el infiujo que la madre ejer
ce en el, es el momento mas trascellden
tal en la educacion de la familia. Con la 
edad adulta eomienza la escuela. En la 
familia el nino es estimado pOl' su indivi
dualidad inmediata, y es querido aunque 
su conducta sea buena 0 mala. 

En la escuela, por el contrario, pierde 
su valor esta sencillez delnifio, con.side
rado solo en cuanto tiene un valor 6 pro
duce algo; aqu! ya no es solamente 
amado, sino censurado y juzgado segun 
reglas generales, y en el orden general 
a que esta sometido, el cual Ie prohibe 
hacel' muchas cosas inocentesen s1, pOl' 
que no es permitido a todos hacer:as. 
Asl la escuela viene a formar la transi
cion de la familia ala sociedad civil. 

4° Cuando el nino entra a la edad 
adulta se despierta en su alma el senti
miento de que el no es todavia 10 que 
debe ser, y el cleseo vivo de sel' como 
sus mayores en cuyo medio vive. Esta 
aspiracion del niilo a la educacion es 
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el momento pI'ecioso de toda educa
CIOn. 

Entonces el maestro viene a ser el 
ideal que el adulto trata de imitar, Lo 
que el debe aprender debe serle ensena
do con autol'idad, pues tiene el senti
miento que aquello es superior a el. Es
te sentimiento debe conservarse cuida
dosamente en la educacion. 

50 Por el contrario, el joven se dirige 
a 10 general sustancial, su ideal no es 
como el del adulto, la persona del maes
tro, sino que 10 concibe como un hecho 
general indeIJendiente de la persona de 
aquel. Si la educacion tiene que acom
panar al hombre en aquellas tres esca
las, ella debe, para alcanzar su objeto, 
realizar dos condiciones: la disciplina y 
la instruccion. La primera facilita la 
educacion practica, y la segunda la teo
rica. 

En cuanto ala disciplina no debe per
mitirse al alumno que se libl'e a su ca
pricho; debe obedecer para apl'ender a 
mandar. La obediencia es el principia de 
la sabidurza. POI' medi£) de ello la volun
tad que ha hecho su fin de 10 verdadel'o 
y objetivo sin conocedo aun, y por con
siguiente aun no verdaderamente inde
pendiente y libre, ace pta el regimen de 
otra voluntad racional hasta haceda su
ya propia. 

6° Pero si se permite a los ninos ha
cer su gusto, cometiendo todavia la 10-
cura de dar razon a sus veleidades, en
tonces se ha caido en la peol' educacion: 
sUI'ge una deplorable mania deaquellos 
pOf' sus estravagancias, interes egoista, 
y la raiz de todos los males. EI niiio no 
es pOI' naturaleza bueno ni malo, desde 
que carece desde el principio del cono
cimiento de am bas cosas. Pero muy 
pronto se hace en el l1ino su voluntad 
caprichosa, y entonces f'esulta e1 mal. 

Esta voluntad caprichosa debe ser 
quebrada por la disciplina, y estirpado 
ese germ en del mal. La educacion debe 

pr'esental'seal niilo como una cosas6\'ia; 
una educacion en forma de juegos, que 
se quiere enseilar al nino 10 sel'io como 
j uguete debe ~ondenarse decididamen
te, porq ue esto puede tener consecuen
cias para toda su vida de consider'arlo 
torlo con un senti do de menospl'ecio. 

7° El segundo punto importante es la 
instruccion, que facilita la educacion 
teorica. Esta comienza raci6nalmente 
con las cosas mas abstractas que el niiio 
puede comprender. Est.as son las letras, 
porque elIas suponen una absti'accion a 
que no han podido lIegal' los pueblos 
mas antiguos como los chinos La len
gua es un elemento sel'io, material e il1-
material, por cuyos conocimientos cre·· 
cientes el espfritu del nioo se eleva cada 
vez mas sobre 10 material y particular, 
a 10 general y a la region del pen!::ia
miento. Esta capacidad de pensat·, es el 
gran pl'ovecho de la primera in::;truc
cion; pues aunque el pellsamiento del 
adulto es primero imaginativo, pues no 
conoce el mundo en su conjunto intel'
no, no puede negarse un conocimiento al 
menos imperfecto de 10 \latul'al y espi
ritual. 

Debe, pues, consideral'se un errol' la 
afil'macion de que el adulLo nada entien
de de la religion y del derecho, y IJor' 
consiguiente no debe ser of'uscado COil 

estas ideas, antes que la esperiencia se 
las sugiel'a. Por el contrario, el mundo 
inmatel'ial debe templ'ano ser revel ado a 
la idea del adulto en la escuela. La anti
guedad tam poco pel'mitia al nitio quedar 
mucho tiempo en la religion material, 
para iniciar la ruta de su educacion su
perior . Ella s e I'ealiza en el ottO perlodo 
de edad con el estudio de los gl'iegos y 
roman os que iluminan mas los ideales 
del adolescente. 

El hom bre solo puede alcanzar el fin 
mas elevado de la vida en el Estado y 
POI' medio del Estado, que es el espfritu 
sustancial y moral. Por eso es imposi-
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ble el de::;uI'I'ollo de las grail des figUl'a~ mas importante, pues todo progreso 
morales e intelectuales en un Estado de- sustancial de toda la vicla humana des
sorganizado, y esteecho de fines perso- cansa en la educacion. 
nales que 10 reducen al molde y figUl'a 3" La escuela popular debe dil'igir su 
de per'sonas. actividad al desarrollo de la inteligencia 

Alli no pod ran Ilenarse los fines ele- y del sabel', de modo que entregue sus 
vados de la vida, porque en el teat eo no alumnos completos, ya sea a la vida pu
cabe el actoI'. ramente inclustl'ial 6 a los estableci-

Scltleiermachel' - El nlosofo y teolo- mientos de su peefeecionamiento indi
go de la Universidad de Halle ha dedi- vidual. 
eado notables pensamientos ala ciencia Una rigorosa regularidad, con una 
perlagogica que debe formar el hombl'e cierta templanza ell su aplicacion, es el 
conforme al plan de su mision en las caractel' principal pOI' medio del cualla 
grandes cor-poracione::; de la vida social, escuela tiene illfiuencia sobre los senti
desenvolviendo la fuerza y la libertad mientos. Todo castigo prueba que se 
que debe trasmitirle como factor del habr!a debido antes influir en aquellos, 
conjunto. y que se ha cometido unn falta en este 

1 ° A su .iuicio debe darse la' educacion sentido. 
mO/'al fundada en el humanismo, y la 4° La instruccion de las l'eligion es con
insll'ltccion en las necesidacles de la vida fesionales 0 de cultos paet.iculares no 
bien consideradas. La edut:acion debe pertenece Ii la escuela. 
desar-rollar en cada uno el principio vi- Esa tl'adicion es una I'eliquia de los 
tal ~' fundamental de las diversas comu- tiempos antiguos en que, las escuelas 
nidades morales, que consiste en des- siendo de oergen eclesi(lstico, estaban 
per'tar al hombre Ii la conciellcia del de- suborrlinadas Ii 11'1, iO'lesia. Pero hoy no 
bel', y darle las capacidades necesadas es as!. La admision de la instruccion de 
de cumplido. Debe tambien entregal'lo cultos en In escuela tielle el inconvenien
al hombre como su obra completa a te de que en tal caso se introduce y fa
In vida del Estado, de la Iglesia y de la vorece en aquella una teoria particular 
genemlidad, de la comunicacion libre y del cl'istianismo, que 110 es reconocida 
social de los conocimientos y del saber, POI' todos los rniembros de la iglesia, y 

2° Para qlte el alumno se aclimatase que la escuela de este modo viene Ii es
en el cIl'culo social en que ha nacido, y tat' en contradiccion conel tipo religioso 
al mismo tiempo se emancipe de sus de la familia, 
faltas, debe haber en la generacion que Despues de los mencionados filosofos 
educa un numero de personas que lle- que tanto han influido con sus doc
van en su espfritu el germen de las me- tl'inas en la formacion de la pedagogia 
joras aun no desarrolladas. Aquellog alemana, existen los peclagogos cientf
enucan mejor, y estan llamados a esa ficos que tanto han enriquecido esa 
tal'ea, los cuales han I'elevado mas y ciencia con su::; obras, y cuyo numero 
ocupadnse mas de corregir' las falta~ es inmenso. No siendo posible extl'ac
de su tiempo. tarlos, nos limitaremos a mencionar los 

El maestro, ytambien el de la escue- Ilombl'es de los pl'incipales: Herbart 
let populal', debe SCI' el hombre mas de- Grasel' Stephani, Dinter, Diesterweg, 
saJ'rollado y educado del pueblo, pel'o Schwarz, Niemeyer, Harnisch, Donzel, 
del pueblo, por'que elle pertenece com- Palme!', Saivor, Obel'berg, Vierthaler 
pletamente, y debe sel'lo pOl'que e::; el I D0wl'a, Jab, Grubel" DJmet.el', Stapf::;, 
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Jatsch, Hergenrother, Zether, Dursch, 
Rottels, Barlhel, Kellner, Lorenser, Ko
chly, Bra,udt, Klopp, Lattmalln, Land
fermann, Kleutgen, Roth, Tiersch, Lub
ker, Nagelslach, Kapp, Thaulow, Sel
mist, Spilleke, May8l" Vogel y otros. 

CAPITULO XXI 

MISION Y DUALIDAD DE LA ESCUELA 

Y DEL ESTADO 

La instruccion publica es un sistema 
natural de arterias escolares, desde las 
Elementales llevando la vida moral, in
telectual y econ6mica al pueblo, las Rea
les y Burguesas. a la industria, al co
mercio y capas superiores de la socie
dad; las gimnasiales a los estudios cla
sicos; Y las universidades a las faculta
des universitarias, al Gobierno, a los 
parlamentos, a la iglesia, al ejercito, y 
al Estado Mayor de profesoras, sabios 
y maestros, que retornan perfecciona
dos para ensefiar en los estableeimien
tos de instruccion superior de donde 
los recibieron. 

Asf se opera esta elaboracion y circu
lacion permanente pOI' todo el cuerpo, 
como la sangre recorriendo todos sus 
vasos hasta el corazon que se la de
vuel ve purificada. 

Este organismo de unidad y dualidad 
del Estado perfeccionado poria Escue
la superior, y la Escuela a su vez pOI' el 
Estado, cuando hay 3inceridad en su 
comunidad de fines, es perfectamente 
natural a una sociedad de mision eleva
da en sus destinos,que solo puede reali
zar por rumbos y medios elevados que 
son el nervio de su grandeza. La del te
rritorio y riqueza de materias primas 
solo son en la materia p1'ima: per'o la 
verdadera grandeza esta en el espiritu 
elaborado POl'- la escuela, imprimienc10 
en todos los cfrculos de la vida social 
economica y politica el vuelo elevado 0 
mediocre recibido en aquella. 

Si el Estado es el organo natural de 
realizar la mision del hombre en la so
ciedad, la instruccion publica es a su 
vez el laboratorio de la vida de am
bos, 0 sea de esa personalidad moral 01'

gdnica de gobemantes y gobemados, que 
es el Estado definido pOl' Bluntschli. 
Su ley higienica en la eleccion de cosas 
y personas es la elevacion del progreso 
de cac1a institucion, y cuanto se identifi
que con su mejor servicio tecnico y 
cientffico,-realizando asl el requisito 
de sus cuatro virtudes 0 angulos card i
nales: el1'einado del bienesta1', de la edu
cacion (seria y solida) de la Comunidad, 
y del De1'echo (Filosofia del Estado PO?' Ei
senha1'd). 

La vidadeeste organismo es fecundada 
pOl' las arterias escolares, distribuidas 
adecuadamente al plan de las necesida
des sociales, extension y pobJacion de 
la region recorrida, produciendo la gran 
vitalidadintelectual, industrial y comer
cial de las 11 Provincias de Prusia en 
esta forma. 

Esa nacion tiene hoy mas de 202gim
nasios, que corresponden por su catego
rfa escolar a los Liceos de Francia y 
nuestros Colegios nacionales: 36 Pro~ 
Gimnasios; numerosas Escuel'as Reales 
y Escuelas Burguesas superiores, for
mando una suma redondade 4.000 esta
blecimientos de enserlanza superior. El 
numero de alumnos era de64.216 en los 
primeros; 3.294 en los segundos; 28.079 
en los tef'ceros; y 11.165 en los ultimos. 
Total 106.754 educandos. 

La clase de escuelas no es, numerica
mente, igual en todas sus partes, sino 
distinta segun las necesidades sociales 
de la localidad. En algunas ciudades de 
bastante poblacion no existen escuelas _ 
superiores, porque la indole exclusiva
mente industrial de aquella, no las hace 
necesarias, como en Viersen del Hin 
con 17.000 habitantes. 

Las escuelas reales y burguesas son 
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mas numerosas en las provincias occi
dentales que en las orientales, por ra
zon del predominio del caracter indus
trial de aquellas; mientras que en las 
segundas abundan mas los Progimna
sios y Escuelas Burguesas superiores. 
Crefeld, por ejemplo, con una pobla
cion de 54,000 habitantes, tiene una 
Escuela Real y Burg-uesa, sin Gimna
sio alg-uno, innecesario a las necesi
dades y vocacion industrial de esa lo
calidad. AqueUas sirven de regia en 
la fundacion y dotacion de todas las 
escuelas, no para vanidad y ornamen
tacion literaria, sino para servir los in
tereses de la comunidad. 

Es as! como sus ciudadanos mas pro
minentes son sus representantes legiti
mos, poniendose al frente de una lista 
de suscricion y formando con ella el 
primer nucleo de una comision de fun
dacion de escuelas, como la Real de 
Reichenbach,fioreciente de prosperidad. 

La com una carecla de fondos, como 
es de regia entre nosotros. Entonces el 
comerciante W. Winter convoco una 
asamblea del lugar, que nombraron un 
comite el 8 de Febrero de 1860 para la 
fundacion de una Escuela Real de pri
mer orden, y fOl'mando un capital de 
35,420 nacionales de acciones suscri
tas y amortizables sin interes a razon 
de 600 pesos anuales desde la apertura 
de la escuela, aumentando con dona
ciones particulares un subsidio de 1000 
pesos por ano de la comuna, y otl"OS de 
500 pesos de la caja del Departamento 
y producto de terrenos que Ie lego el 
comerciant'3 Sadebeck, iguales a una 
renta de 1155 pesos y los intereses de 
otro capital de 3650 pesos de fundacion 
del mismo comel'ciante. Con estos ele
men tos surgia en 15 de Octubre de 1868 
la escuela del pueblo hecha por el 
pueblo. 

El terreno costa 4400 pesos, y 8U edi
ficacion con nueve salones de clases, 

una aula, un laboratorio qufmico, gabi
nete de flsica, sala de biblioteca, sala 
de conferencia, oficina del director y 
habitaciofl pal'a el, el sirviente de la es
cuela y local de gimnasia. Su renta al
canza ya a cubrir el presupuesto de 
gastos, viviendo aquella institucion, no 
solo del concurso matel'ial que la fun
do, sino del moral de toda la comuni
dad que se intel'esaba por su prosperi
dad. jCuan facil seria entre nosotros, 
donde hay tantas fOI'tunas y comercian
tes ricos, imitar aquel ejemplo, creando 
al mismotiempo un establecimiento que 
vincula en comunidad de accion Ii los 
vecinos de nuestras localidades, ane
micas de vida comunal! 

EI deficit del pI esupuesto de la es
cuela es cubierto general mente con 
dotacion y legados de capital ae to
das cantidades hasta completar la ren
ta necesaria. Este interes de los ve
cinos y vecindal'ios por la escuela, tie
ne, ademas, una razon psicol6gica de 
que el dommte mismo tal vez no se da 
cuenta, a saber: siendo el, su posicioG 
y su fortuna el resultado de una buena 
escuela, cuyas reglas de conducta sabe 
apr·eciar hoy mejor que nunca, mira 
con amor esa institucion ~\ que tanto 
debe, y con satisfaccion hacerse crea
dor a colaborador de elias, y esta vie
ne a ser, a su vez, una vinculacion de 
los vecinos mas importantes de la co
muna. Esta cooperacion de los parti
culares facilita en mayor escala la de 
los gobiernos. 

Solo en sueldos de maestros de es
cuelas superiores, paga el de Prusia 
cuatl'o millones de pesos, sin contar 
las cajas de pension de maestros, sus 
viudas y huerfanos, de que nos ocupa~ 
remos mas adelante. 

El personal de maestros de Gimna
sios y Progimnasios es de 3000, y el 
de las Escuelas Reales y Burguesas su
periores de 2000, formando con el de 

/ 
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las tl'8S provineias incorporadas un per
sonal de mas de 6000 maestros, sin dar 
abasto a la creeiente demanda. Puede 
apreeiarse esta por el heeho de que solo 
la ciudad de Berlin tiene diet: Gimna
sios, que dan la medida de la importan
cia social y polltica de las personas de 
ar!uel rango intelectual, que trasmitl3n 
igual tonG y elevac:on a la sociedad y 
al Estado. 

II 

Como consecuencia de la relacion 01'
ganiea e intima entre la Escuela, el Es
tado y la sociedad, su elevacion en la 
vida civil, industr'ial, comercial '! poHti
ca', no es al'tifieial, sino natural, desen
volvienrlose ep su e5cala de su misma 
vida cientlfica y escolal'. EI aumento y 
perfeccion pedagogiea de los estableci
mientos escolares de Prusia ha asumido 
igual propor'cion con la grandeza de ese 
pars en los ultimos alios. 

Cada uno de los resortes y numerosas 
piezas del organismo de las Escuelas, 
Gimnasios, Seminarios, UniversiClades 
del Estado y del Ejel'cito, esta en el lu
gar requel'ido pOl' su categol·ra escolar 
y capacidad tecnica de la institucion 
que representa. 

Toda su marcha es cronometrica en 
su orden disciplinal', y cientlfica en el 
fondo, sin solueion de continuidad, por-
que no es posible la intercalacion de un 
funeionario, maestro 6 profesorincapaz 
o indolente, tan severas son las prue
bas de su admision y el control de sus 
colegas y superiores, que no pod ria re
sistiI' la accion del movimiento general, 
sin ser arrastrado como una pieza rota 
. 0 inservible, que se renueva al instante. 

J unto con este resultado que ha hecho 
de un simple Electorado una nacion de 
primer orden en toda la linea, se ha re
velado esta importantlsima verdad: que 
la Escuela y las demas instituciones que 
han producido esa tr'ansformacion, ha-

brian quedarlo esteriles, 5i hubiesell 
sido un simple mecanismo oocial pal"a 
dar' empleos, sin el espl)"itu cientifko 
de la nacion que se encarno ell elln8 
Clancloles su actual aspira('ion 0 pel'fec
cion cientrfica, I'eprorlucirla en todos los 
actos ofieiales, administmtivos, organi
zadores y tectlicos de su gobierllo. 

Es asf como todos los ol'ganos del Es
tado no han sido una vegetacion, n i un;l 
rtlatel'ia muerta, flin() un euerpo mOI'D I 
lIerlO de vitalidad y contflluo perfeceio
namiento. 

Aunque la legislacion y organismo 
escolar es de la jurisdiccion autonomi
ca de los difel'entes ostados que for'mall 
el Impel'io Aleman, siendo las catego
rias de las escuelas y la capaciClad in
hel'ente a sus grados respecti vos, un 
titulo necesal'io para tenor accoso a los 
privilegios militares y a los ernpleos 
pl'ovineiales y nacionales; fue aco\·da
cla una unifol'midad do pl'incipios sobl'c 
aquellas en una conferencia de Delega
dos de todos los gobiernos alornanes 
Cle la Confederar.ion Germallica del 
Norte, sin afeetal' In accioo lib\'e de la 
ol'ganizacion escolar dentro de las re
glas establecidas pam garantir el exil0 
de empleados perfeetamollle eapaces, 
instr-uidos y educados en la iglesia, el es
tado y el ejcrcito. 

JOSE FRAMCISCO LOPEZ. 

(Colltillltard) . 
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