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COLEOIOS NACIONAlES 

PREPARACI6N DE LOS ALUMNOS 

Un informe producido por el Inspector General de Ensenanza Sec un
daria, senor Fl'fZ SIMON, vuelve <1 la orden del dia un asunto debatido 
otras veces y otras veces tratado con lenitivos que no produjeron la 
anhelada modificaci6n. Recuerdo que el 97, el senor PIZZURNO, en articulos 
y conferencias, Il ... gaba en el calor del discurso, hasta la irlcrepaci6n. En 
1893, los inspectores ad hoc FITZ SIMON Y P AU NERO, senalaban identicos 
males; en 190+ habl6 fuerte como nunca, el Congreso de Profesores. 
£1 doctor CANE publico varios articulos en La Nadon; las cosas, al pare
-cer, no han variado. Al escribir acerca del mismo tema no nos guian 
prop6sitos de critica ni de justificacian. Pero deseamos que se medite 
acerca de la complejidad de las causas, la relatividad de los males, la 
defi ciencia de las indagaciones, la escasez de datos y su poco de alucina
cion hija del sentimentalismo con que se aprecian cosas donde la impre
sian, vaga siempre, es peligrosa. Todos tienen razon, todos culpa; es 
injusto crucificar. 

( Erall aldes los alumltos me/or preparados que hoy? - Se afirma que 
sl. No .obstante, ninguna suposicion mas inmotivada. Carecemos de esta
disticas. Ni siquiera examenes escritos del 75, 80, 90 que pudieran 
confrontar'se con los cle hoy. i. Sabemos que tanto por ciento cle positi
vos, que tiempo de reacci6n una cleterminada suma presentaba treinta anos 
atras y presenta hoy, hecha por alumnos de 1er ano? (Hay un problema 
tipico resuelto entonces y resuelto hoy que nos permita compar-ar las 
{)peraciones y el razonamiento? Juzgamos por impresion. Y las impre
siones como elemento de juicio, si no perturban, ya clijimos, son vagas. 

Desde luego es un fenomeno psiquico que con abunclancia de datos cons
tata el profesor SENET: consideramos el pasado mejor que el presente. 

Victimas de un miraje explicable, nuestro juicio se desorienta. Si la 
enst-nanza retrocede (. como explicadamos este aumento en cantidad y cali
dad cle la produccian impresa cle nuestro pais; esa venta extraordinaria 
de obras cientificas hecha por los libreros de Buenos Aires de cuatro 
an os a esta parte? En 1903, Nicolas Marana vendia por 80.000 pesos; 
en 1<)05 por 140.000. En la misma proporcian, Espiasse, Joly, Galli, 
Cabaut sin contar las italianas cuyas vent as asumieron notables propor-
clones los ultimos clos anos. -

EI mal es comlt7t. - A todas las epocas y a todas las naciones. Senta
mos premisas err6neas, partimos de bases falsas, atribuimos responsabi
lidades sin analizar hechos y causas. En efecto, los alumnos cleben saber 
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tanto y no 10 saben. ,: Pur que? Francia, la unica naci6 n y la unica ' vez, 
:jue sepamos, se haya formalizado una invesf1gacion, por otra parte larga 
y costosa, arriba en la reciente en'luete, a cunclusiones desalentadoras. 
Vease Psycholog-ie de I' Educatiott de GUSTAVO LE BON ]905, instrucci6n 
universitaria, bacbill erato y ensenanza profesional. 

En 1901 G. B. CURAMI publicaba un libro cuyo titulo nos exime de 
comentarios: Ilfallimento della odierna scuola elementare e secondaria e 
la necessita di un mtovo piano di educazione sociale; boy, ALFREDO PIAZZI 
en Questioni urg-el'tti della Scuola Media repite las mismas cosas. La 
ReV1te Universitaire de Marzo, comenta el fracasQ de las facultades cle me
dicina en Francia a pesar de un cuadro nunca superado de notabilidades. 

Supongo que Inglate rTa, clonde actualmente se reforma, y Alemania, 
deben tene r vocer-os de la misma indole. Norte America tiene 30, 40, 
100 escue\as modelos; sus habitantes Ilegan a 80 millones! Pero tambien 
las « tiene malas en ab und a ncia » en el supuesto de que poclemos bablar 
as! j 10 que sucede en nuestra Republica. Hay posibles ventajas a nu est r-o 
favor, del punto de vista relati\·o. i. No babra , repetimos, en males perci
bidns conjeturalmente, su poco de miraje? 

EI fenomeno, sin duda, obedece a causas no faciles de conocer como 
g-eneralmente se presume. Transmitimos comu 10 y el curso retiene co mo 
3. Acaso sea 10 16gico y justifique las repeticiones. Acaso los facto res 
de fijaci6n no actuan en la forma que didacticamente conviene. 

i. Se puede bacer mas? Mientras no se alcance a 10 se puede hacer 
mas. Los metodos cambian, los catedraticos mejoran, los elementos 
aumentan. Se puec\e bacer m<ls. 

Las i7tculpacioltes. - EI senor Ministro de Instrucci6n Publica doctor 
FEDERICO PINEDO Y el Inspector General senor FITZ SIMON, con recomen· 
dable pruc\encia, dicen en nota y carta: 

«AI senor presidente del consejo nacional de ed ucacion: Al comprobar 
la inspecci6n general de este minister-io el grado de prt'paracion CfJn que 
los estudiantt>s de primer ano han ingresado a los colegios nacionales, 
encuentra las deficiencias que expresa en la nota adjunta, las que han sido 
explicadas en la publicaci6n que tambien se acompana, de la inspecci6n 
general de ese co nsejo nacio na I de educacion primar-ia. 

« EI Ministerio ha dispuesto qu e la inspecci6 n comprenda en su examen, 
el estado de la ensenanza secunclaria de primer ano que se imparte en 
los colegios particulares incorporados a los nacionales de conformidad 
con e l decreta de fecha 31 de Marzo, para clictar medidas cle co njunto que 
comprendan a todos los institutus j pero siendo la proporcion cle los a lum
nos que \legan i la ensenanza secundaria, alrededor del uno por ciento 
de los que reciben instrucci6n primaria, se hace indispensable estudiar la 
situaci6n i que se refiere n los inspectores en los documentos de referen cia. 

«No cree el Ministerio que los alumnos que han concurriC\o cliariamente 
a las clases de las escuelas, durante seis anos, se encuentr-en en un estado 
de ignorancia tan absoluta como par-eceria deducirse de su falta co m pro
bada de conocimientos rudimentar-ios, ni cree que la carencia de esos 
conocimientos deba atribuirse a falta de preparaci6n de las maestras norma
les la~ que han co ns eg uido sus diplomas despues de estudios con tinuados 
y sistematicos con buenos maestros y en un med io escolar adecuacJo. 

«El hecho es, sin embargo, digno de esclarecimie nto, con e l fin t'xclusivo 
de adoptar el remedio que ese mal ex ija, y en tal sentido propongo al 
Consejo que los inspector-es de e nsenanza primaria y secundaria, de co mun 
a cuerdo, estudien minu ciosamente las causas qu e 10 han producido y el 
mejor med io de subsanar las deficiencias ». - FEDERICO PINEDO. 
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Buenos Aires, Junio 6 de I906. 

AI sdior don Pablo A. Pizzu'Y1zo. 

Mi estimado amigo: 

Acabo de leer en La Nacion la carta abierta que Yd. se ba servido 
dirigirme. Es muy interesante, y corrobora todo cuanto be afirmado en 
el informe que, sobre el resultado de las pruebas escritas tomadas en los 
colegios nacionales, eleve al senor Ministro de Instruccion Publica con 
fecha 28 de Mayo del eorriente ano. 

Usted reconoce, con una franqueza que Ie bonra, que en la capital de la 
Republica la edlJcacion pl-imaria es muy deficiente. En esto estoy de 
acu erdo con V d.; pero V d. atribuye a los maestros «solamente » esta 
«ins~ruccion superficial e insuficiente, inclusi\'e en los ramos mas funda
mentales » y esta «cultura mental y educaci6n moral y fisica muy imper
fectas ». En esto no estamos de acuerdo. Los maestros tendran una 
pequena parte de la culpa de las notables deficiencias que V d. reconoce; 
pero, en mi opinion, la mayor parte de ella corresponde a la OI-ientacion 
superior de la enseiianza primaria. 

Como Yd. 10 Jice, tengo en mi poder los nuevos programas para los 
departamentos de aplicaci6n y para las escuelas graduadas de ensenanza 
primaria, redactados por V d. CI-eo que esos programas son excelentes, 
muy superiol-es a los vigentes, y as! 10 he manifestado al senor Ministro 
de Instruccion Publica. Pero, como 10 dice muy bien , «no es con decretos, 
programas y reglamentos que se hace enseiianza racional y pra.ctica ». 
Algo mas falta, como Vd. profesor competente e ilustrado, ba de compren
der perfeclamente bien. 

Al agradecer su atenta carta, me subscribo de V d. affmo. amigo. 

SANTIAGO H. FITZ SIMON. 

En efecto, es preciso investigar detenidamente y sin temores, no con 
el prop6sito de bacer cargos sino con el mas levantado de corregir. 
Todos los elementos de este problema representan una determinada suma 
de enel-g!as utiles y un {ndice de accion negativa. La reflex ion y el 
analisis nos conducirfan a calcular exactamente el valor de los factores. 
Pero acumulemos becbos, estudiemos la realidad; se sufre porque no se 
inquiere. 

EI circulo vicioso. - Sin embargo, no todos los destinados a resolver 
problema tan complejo, son prudentes. La Univel-sidad culpa al Colegio; 
el Colegio a la Escuela Primaria; la Escuela Primaria, se divide en seis 
grad os. El profesor de 60 GI-ado se queja del de 50, el de 50 del de 40, 
el de 40 del de 3", etc. De modo que segun esta l6gica de contragolpe 
burda, pero muy comoda, el culpable de los defectos de que adolece la 
enseiianza elemental, secundaria y superior, es el maestro que dirige el 
primer grado. 

o bien, por un camino no menos acomodaticio que el anterior, el 
pueblo acusa al gobierno; el gobierno a los consejos; los consejos a las 
escuelas normales; las escuelas norm ales a los catedraticos; los catedra
ticos, maestros y directores a las autoridades. Las autoridades a los 
subordinados; pero, no asoman los nombres propios; nunca aparece el 
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concreto. Se teme, por tanto se divaga 6 las invectivas sacrifican enti
dades abstl-actas 0 politicas; del punto de vista publico. Del punto de 
vista privado, las cosas p:l.5an de otra manera. En el sal6n minist~rial 
y en el de la maestl-a; en la recto ria, en la calle, en el corrillo, donde 
quiera, la conversaci6n deja de ser medida para ser amistosa y familiar; 
se comentan las verdades con una crudeza quiza inocua, pero que pasma. 
Interroguemos, recojamos sus respuestas y reaccione nuestra manera 
de pensar. 

EI maestro de ffrado. - Hay que distinguir al de escuelas particulares 
y al de e3cuelas publicas . Aquel, por 10 comtin, no tiene diploma, gana 
cincuenta pesos, es un ignorante, no estudia y senala en los textos las 
lecciones que no ilustl-a, no explica y toma de memoria. EI proposito 
que guia a una escuela particular no es el de instruir por instruir; sino 
el de pegar con alfileres cierta suma de respuestas para trasponer 
el umbral del Colegio. Es una exigencia de los padres. La casa es 
de negocio y trata d p conservar su c1ientela. Hara uso y abuso de 
rastrerias y enganos para introducir el nino a la menor edad posible. 
La calificacion en grad os no existe; es completamente ajena a la cuestion 
ciclos; se prepal-a para el exam en de ingreso. ~ Que tanto por ciento de 
alumnos proporcionan al primer ano? No 10 sabemos. Pero:i la in spec
cion es facil averiguado; una cantidad mas que suficiente para constituir 
un curso heterogeneo c10nde toda orientaci6n resulte imposible. Reco
nozcamos, no obstante, escuelas pri\'adas c10nde se da enseiianza con 
criterio honrado y no se economizan esfuerzos para educal- e instruir 
dentro del espiritu moderno. Este, el de la escuela del estaclo, es maestro 
6 p,-ofesor normal. La preparaci6n tecnica suficiente; pero en tOdos 
los casos, no la rlidactica. Suele emplear tres lecciones para transmitir 
conocimientos que no exigen sino una; suele no ilust,-ar; se entrega 
facilmente a la di\'agacion, disipa el tiempo en nimieclacles disciplinarias; 
se ajusta a la letra de un programa; infantiliza la ensenanza; el graclo 
para el no tiene atl-activos, aspi"a a cateclratico, es un amorfo, y la pere
za 10 dobla. i. Todos? No. ~ Cuantos? 10 ignoramos. La investigaci6n 
no presenta clificultades. Aquf. la accion clel elemento directivo. La 
critica inteligente y sana cle quien la cia, digericla por quien la recibe, 
corregiria el mal en parte. Hay maestros inteligentes, preparados y 
trabajadores cuyo am or propio les impide abdicar de sus rele\'antes 
condiciones de caracteristicos. Pero los mas, mecanizan, se sujetan a un 
patr6n y cumplen su tarea felices, mientras no haya quien al sacudirlos, 
trate de romper la rutina. 

La maestl-a, en manos de quien est a Itoy la ensenallza primaria, carece, 
POI- 10 comun, de aspiraciones intelectuales. No compra libros, no lee, 
no estudia, no se perfecciona, por evolucion mental reversiva se infanti
liza; tiende a cualquier psicopatia. Un reducido numero escapa. i. Cuanto 
por ciento? De ahi un malestar profundo en su organismo, una apatia 
sistematica a la escllela; y sin entusiasmo, sin alma, sin gusto no se fijan 
ideas. POI- eso HERBART hacia de la afectividad eI eje de su pedadogia. 
Pasar el tiempo, cOllcluir de una vez la leccion, estar en ca'a ... Pero esa 
maestra con 1206 150 :I) de sueldo i. puede formar biblioteca, puede leer, 
dedicando 9 horas al grado y 3 a la calle? Antes, 15, 20, 30 anos atras, 
las cosas no pasaban de otra manera. Sin embargo, las familias, menos 
embriagadas por la vanidad, atendian a sus hijos y era para el maestro, 
mas lIevadero el peso didactico porque habia quien 10 considerara, un 
padre que solia agradecer. 

E1 maestro de grado da, por 10 menos, cuatro boras de lecci6n al dla, 24 
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semanales y gana 90, 120 0 150 pesos al meso (Debe, con este sueldo 
y las 24 horas, comprar libros, estudiar, escribir, hactl' bosquejos, medi, 
tar las 8 lecciones dtl dia siguiente, mediI' el tiempo, dedical' 2+ it la 
preparacion, perfeccionarse, eleval'se, luchar? Hacerlo es una abnegaci6n 
que, sin duda, el pais no recompensa. A todo esto se agrega la distan, 
cia. EI maestro trata {l los de su casa, de noche y los domingos. Hay 
mas, dirige, a menudo, grados de 50, 60, 70 ninos i cifras inconcebibles! 
mal iluminados, lejos del pizarron, con borarios continuos, atmosfera 
mefitic;{; y se anade el caracter irascible de adolescentes sin cultura, 
desatentos, imbeciloides, 0 sencillamente acanallados por taras hereditarias 
6 accion domestica. 

Es, el maestro de instruccion primaria, un titan Cjue lucba contra todos 
los vientos, contra todas las mareas. Es el primel' I'oturador a Cjuien 
toea, ademas, la dura faena de cernir. A la Republica hecha de pueblos 
tan diversos, COl1\'erjen todas las razas. No obstante, el 60 Grado entrega, 
por 10 general, alumnos capaces de emp,'ende,' con ex ito, el estudio de los co' 
legios nacionales. i. Cmintos alumnos ingresan i 1 er ana con el cicio 
primario completo? Donde Ia direcci6n es inteligente y ol'ienta los es' 
fuerzos del maestro, los alumnos cursan con exito en un ano, hasta el2o. 

Los hay ensoberbecidos; el titulo sil've de escudo y resisten las indica, 
ciones vengan dellibro 0 del maestro experimentado. Se critica todo sano 
esfuerzo y se contiene solapadamente, a to do avance que signifique concluir 
can la rutina y renovar metodos. No fonnalizan la atenci6n, no comlJren' 
den, no analizan; la guerra es sistematica. La ley conservadora de la 
inercia ofrece estos sintOmas. 

La esc1teia primaria. - El cicIo primario, por 10 menos, camp,'ende seis 
grados. En algunos estados alemanes y american os, ocho; e\ alumno in, 
gresa a los 7 anos y sale a los 14. EI proceso educativo dura 7 anos. 
(, Cuantos j6venes se matriculan a la edad antes indicada con cicio primario 
compltto? La investigaci6n es faci\' Se puede, empero, asegural' que no 
suman el 20 0/0. El 30 y 40 grade proveen, mediante el celtbre examen 
de illgreso, de alumnos al primel' CUI'SO del segulldo cicio. 0 se da ense
nanza de 50 grado para la que cal'ecen de aptitudes los catedriticos; 6 se 
transmiten conocimientos inasimilables. 

Es imposible exigir al cerebro, esfuerzos para los que carecen c1e pre
paracion. (Por que, pues, uebe ser culpable la escuela primaria si Ie son 
arrebatados los ninos antes Cjue ella cumpla la misi6n de educarlos? A fin 
de combatir el analfabetismo se han instituido los horarios altern os. En 
nombre de excesos que ningLlna estadistica comprueba, se multiplican los 
recreos. Consecuencias de las dos medidas, reduccion a 3 las hOl'as de 
clase y basta 12 minutas el tiempo de una leccion. El exito de la ense
nanza primaria es el constante repaso de forma variada y a dosis pequenas. 
Ninguna aptitud es educable ni grupo de conocimientos es transmisible, 
sin el trabajo escolar cotidiano dirigido por el preceptOr. So pretexto 
de combatir el analfabetismo, llegamos a otro al del individuo sin 
16gica \ sin saber ni preparaci6n) para orientar sus actos. Necesitamos 
conciencia, bien 10 dija el DR. GONzALEZ en uno de sus discursos; y la 
conciencia exige tiempo y metodo. 

Las investigaciones. - No somos aptimistas; pero tam poco pesimistas. 
Hay defectos y hay deficiencias comunes a todas las epocas, provenientes 
de tantas causas que circunscribir las responsabilidades, es poco menos 
que imposible, si es que males que surgen de un ambiente complejizado 
pOI' cosas intimamente relacionadas entre si, tienen responsablt. De vez 
en cuando los hecbos impresionan fuertemente a los ajos que no duermen. 
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Entonces se averigua. Las informaciones en su concretismo, son revel a
doras de enfermedades que exigen contraccion, estudio y mucho dinero 
para curarlas. 

Asi, la enquete, 1901, del quinto distrito escolar presidido por el 
DR. ZEBALLOS, publicado en La Prmsa del HI de Junio, despues de 
comunicar il los maestros las cuestiones que a su juicio merecian 
ser examinadas y convocarlos a una reunion en que se les invitaba a 
exponer, libremente, sus opiniones y consejos acerca de i. por que leen 
mal los ninos que salen de las escuelas argentinas? i. Por que escriben 
mal los ninos que salen de las escuelas publicas? «Forma y deficiencias 
de la ensenanza de la A I-itmetica en las escuelas comunes. Condicion 
de la misma en el distrito », dio estos por que: 

10 EI plan de ensenanza dedica poco tiempo a la lectura. 
20 Los programas son demasiado recargados y otras materias absor

ben la mayor parte del tiempo. 
30 Los maestros mismos no saben leer, por regia general. 
40 Las diferentes aptitudes de los alumnos, impiden que se ensene a 

leer a todos en el mismo tiempo bl'eve del trabajo comun de la clase. 
50 Las clases son excesivamente numerosas y 110 es posible sacar 

todas las ventajas deseables de la accion del maestro. 
60 Faltan buenos textos progresivos de lectura. 
70 Debe darse a los maestros la facultad de elegir los textos segun 

las necesidades inmediatas de sus alumnos . 
80 1£1 plan y los metodos de ensenanza no atribllyen la sllficiente im

portancia a la redaccion y a la lectura de 10 redactado por los mismos 
alumnos. 

90 En nuestro pais se habla mal la lengua castellana; y este defecto 
es comun a los maestros, a la sociedad, a los padres y a los nin~s. 

10. Se lee con voz forzada en algunas escuelas, viciando al nino. 
1]. La administracion escolar no ha dedicado la suficiente atencion al 

ramo de la lectura. 
12. No hay uniformidad en los metodos seguidos en las escuelas. 

Las causas y remedios inmediatos por 10 que toca a los defectos en la 
ensenanza de la escritura, fueron votados en las 8 conclusiones siguientes: 

10 Conviene uniformar la letra en las clases de escritura de toda la 
Republica. 

20 La caligrafia escolar debe limitarse a obtener un tipo I'egular y 
uniforme compr'endiendo diversos caracteres. La caligrafia artistica pro
pia mente dicha, requiere aptitudes especiales en los alumnos y no es funci6n 
de la escuela primaria sino del desarrollo ulterior de la educacicln indi
"idual 6 de escuelas especiales de la asignatura. 

30 Debe ensenarse al nino a trazar las letl'as con correccion y propie, 
dad desde que comienza a ejercitarse en la escritura. La proligidad de los 
maestros es especial mente necesaria en este punto. 

40 Debe dedicarse mas tiempo :i la ensenanza de la escritura que el 
permitido actualmente pOI' e\ programa oficial. 

JO La accion de los maestros 110 es suficientemente eficaz a causa del 
crecido numero de ninos de cada clase. 

60 Los materiales de escritura, papel, tinta y plumas suministrados 
pri vada U oficialmente, son de pesima calidad y obstan a una buena ense' 
nanza. La distribucion de algunos de ellos, se hace en forma inconveniente. 

70 Los asientos y bancos de nnmerosas c1ases ticnen dcfectos de cons-
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truccion que no permiten a los ninos conservar la posicion regular y co
moda necesaria para escribir bien. 

80 Conviene dotar al distrito de un profesor especial de caligrafia, 
que dirija el perfeccionamiento de la escritura en las escuelas, a las horas 
ordinarias de las cIases del ramo . 

Logico es suponerlo, era imposible demoler una montana SiD elementos 
excepcionales, por ejemplo, dinero. Las cosas, como antes, continuaron su 
proeeso natural. 

Pero es mucho saber a que atenernos. Falta, no obstante, algo,la 
prueba. Tal letra de 50 grado, susceptible de ser mejor, (no sera la que 
corresponde al curso? ~ No es la de los 50 grad os de todo el mundo y de 
todos los tiempos? i. Quitn, sin documentQs osaria una alil-macion? Ate
nernos a la eterna vaguedad de los recuerdos es extraviar nuestro juicio. 

Los catedraticos.- Hay catedraticos que dominan su materia y saben 
ensenarla; bay catedniticos que dominan la materia y no saben ensenarla; 
bay catedniticos que no dominan la materia ni saben ensenarla; hay cate
dniticos que podrian conoeer la materia y podrian ensenarla, pero que no 
trabajan. De los dos mil y tantos encargados de la ensenanza secundaria, 
normal y especial (cuantos correspond en a cada categoria? Lo ignol-a
mos. Pero hay datos como estos: 

Profesores que ensenan Geometria, AIgeb,-a, Zoologia, sin haberlas es-
tudiado jamas. 

P;-ofesores, discipulos de aquellos, que ensenan las mismas asignaturas. 
Profesores que se preparan a la par de sus alumnos, en el textito olicia!. 
Profesores que comienzan a dictar sus cursos en Mayo 0 Junio. 
Profesores que sen alan ieecion, examinan siempl-e y nunca explican. 
Profesores que no conocen el dibujo, ni las ilustraciones para usarlas. 
Profesores que en el momento de ser nombrados catedraticos de Geo-

grafia ignoran los !imites de la Republica. 
Profesores que se ocupan de acumulal- sueldos y catedras. Y que la fa

tiga de muchas ocupaciones impide dos 6 tres horas de estudio I-eposado 
que exige toda leccion antes de darse. 

Profesores que faltan hasta donde el reglameDto se 10 permite y entran a1 
curso, cinco. diez 0 quince minutos despues del toque de campana. 

Profesores sin entusiasmo por el trabajo. apaticos en cuyos ojos se nota 
el deseo ele que la bora termine y los elias feriados se multipliquen. 

Profesores que no compran jamas un libro, no consultan una revista, no 
estan al dia de 10 que en su materia pasa; !Jor el contrario, la I-utina los 
infantiliza y disculpan su injustilicable regresi6n por aqueUo de que los 
muchachos 110 ?tecesitan saber tmdo. 

Profesores que no saben bablar, que explican en un lenguaje imposib:e, 
frios, mal humorados, dispuestos a cualquier incidente para que la hora pase. 

Profesores' que no lijan los conocimientos; que no estudian a los alum
nos, que ignoran hasta los Iwmbres, que no se cercioran de 10 que apren
den. Que simpatizan, que odian, que maltratan. 

Profesores que explican sus fracasos cui pando a todos menos a sl 
mismos. 

Profesores que sin nociones de la propia responsabilidad, no se conven
cen de que el alumno asiste para aprender y no para ser examinado. 

Profesores que ignorando el metodo, emplean una semana para transmi
tir 10 que solo exige media hora; que disipan candorosameate el tiempo en 
cuestiones futiles; que no dan deberes ni se preocupan de la capacidad de 
sus educandos para el trabajo. 
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Profesores cuya edad, a menudo el canicter jocoso 6 adusto, los inca
pacita para mantener la disciplina de sus alumnos y dictan sus lecciones 
sin aquella entereza imposible de exigir, tan celebrada POy HERBART. 

Ahora bien (, cuantos profesores de esta indole dictan catedras? Lo 
ignoramos. Pero los hay. 

EI exceso de trabajo y el reducido sueldo, aqui, no caben como excusa. 
Cinco c) seis horas semanales y 180 pesos son cle una perspecti\'a hala
gadora para quien [->retencliere dedicarse a cateclratico tan solamente. 

Los 1tombramielltos. - (, C6mo ha penetrado el mal elemento en los 
Colegios y Escuelas Normales? La influencia, la recomendaci6n, la tar· 
jeta .... la polltica. Los ministr-os, no obstante sus buenas intenciones, 
6 se someten 6 renuncian. Un ministro, investido al pal'ecer de omnimo
dos poderes, es quien menos poder ejerce, supeditado por el amigo. 

Contiene la ola hasta cloncle es posible, nada mas. De no, la ma la vo
luntad del Sr. A, los desagrados clel Sr. B, ex ponen a tina caida. Y al 
Sr. N. se Ie elige diputado con la obligaci6n tacita de ejercer el papel de 
recomendaJor basta para be cas porqu e si no sus electores desertan del 
partido. He aqui, pues, como el pueblo y sus vicios trastornan una insti
tuci6n de la que ese mismo pueblo es el pl'imero en quejarse. Y no son 
ajenas, gracias a un poco de vanidad explicable, a estos corretajes, las 
senoras de ciertos personajones explotados por ciertos sujetos, co n una 
astucia india y un refinamiento parisiense. 

(Que clase de elemento acude a la recomendaci6n? Por 10 general, el 
descalificado. Sabe que no tiene meritos; luego se lanza a las probabilida
des por el camino que queda, desplegando las alas que exigen las elevacio
nes dificiles. D e estas osadias carece, comunmente, la persona fiacla en 
sus aptitudes . A los puestos, de esta manera, no llegan los mas capaces. 
No obstante, nuestros gobiernos, preciso es reconocerlo, jamas ban rele
gado al 01 vido personas de vel-dadero merito. 

EI rector y los directores. - Las consecuencias son desmoralizatloras, 
enervantes. Un elemento malo. Un elemento <I quien hay que corregir. Un 
elemento que se sabe deficiente. Un rector 6 director que, suponiendose 
capaz y energico, ha perdiclo la autol'iclacl que en estos casos bace falta 
para enclerezar. Un rector 6 clirectol- que necesita dis traer una enorme 
suma de energia hacia un e lemento que debiera ser apto. (, Quien tiene cle
recho de exigirle a ser llevamanos cle pl'ofesores deficientes; a ser vigi
lante de un conclenaclo pOI' su incapacidacl; a usar cle paciencia, atenciones, 
delicaclezas y bumildades; a dejar cada clia la escuela amargaclo, clisgus
tado, cleprimido, con la cucbilla de la responsabiliclad al cuello y el grito 
de la impotencia en la garganta? 

EI rector no es rector. Si asume la autoridad cle tal y cumple sus ob[i
gaciones, tendra enemigos. Esos catedraticos descalificados, 10 calumni a
ran, 10 intrigaran .. .. conocen el pocler de las aguas bajas. para clomar 
a l caracter y contencr las altiveces cle la rectitud. 

Por ultimo, provocan un incidente. Un sumario que no remeclia nacla 
pero que clesmol-aliza una instituci6n. EI incli vicl uo contI-a la co[ecti\'idad, 
los intereses particulares contra los generales. 

Si no asume e l mando que corresponde a un jefe, [os males se estrati
fican tranquilamente en cauces tan profundos que con el tiempo constitu
yen epoca. Y ni los cataclismos clestruyen las epocas . Contemporizando cle 
esta manera, dando al conjunto un aspecto de correcci(ln, los directores 
resultan distinguidisimas personas, delicadas y celosas que desempenan su 
cargo a maravilla. Nadie los intriga. 

Hay directores y recto res que mediante el esfuerzo que las circunstan-
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eias permiten, pudieran eorregir proeedimientos, ensenanza, prep;lI-aelon, 
voluntacl. Pero limitaclos a su papel cle oficinistas, se muestran ajenos a la 
labor cliclactica, 10 unico trascendental cle la ensenanza. 

Dirigir hoy un establecimiento con el empeno que la responsabilidacl 
exige, es una tarea molesta, ardua y lIena de sufrimientos morales. Se 
comprende que no todos esten dispuestos :i eneanecer prematuramente, 
mas cuanclo se brega en una marana cle ineptos 6 icliosos obligaclo uno :i 
trabajar con e\los, per-o no por- ell os a responsabilizarse. i Si cada rector 
pudip.ra eonfesarse! 

E/ inspector. ~ Es una autoridacl inhibida par las mismas causas que 
inhiben a un rector. Su funcic5n mas importante es la cle sumariar. 

Por otra parte. su tarea nunca excederia en elicacia, :i la cle un director 
responsable de la escuela que dirige. Si para transmitir acacia colegio las 
luces de su especialidad, el tiempo es escaso, para r-dormar al deficiente 
10 cs mas aun; por otra parte, rara vez procecle a una investigacic5n pro
lija cle los proct:climientos cit: una ensenanza ni poclria hacerlo por cuanto 
no bastan meses para Ilegar a conclusiones precisas. Suele reflejar las 
opiniones del rector y en trat{tnclose cle la eliminacic5n cle malos elementos, 
la aconseja, pero sin otras consecuencias que las cle exponer su propia es
tabilidad si toca a uno cle esos clescalificados que apoyan un pie ('n la 
politica. Hayen el orclen primario, inspectores que ocupandose can inte
res cle sus car-gos, estimulan, clistinguen, animan, incitan, ayuclan al maes
tro, y bay inspectores que alii doncle cuaja LIn entusiasmo, apunta L1na 
iniciativa c5 se empena un trabajo saludable, aplastan, aniquilan, matan. 
4: No teO(!is porque bacer eso ». «EI reglamento no as 10 autoriza» . «EI 
programa no 10 indica ». « No perdais el tiempo en ensenar tales cosas:l>. 

Y el maestro obedece. Tan facil es someterse a insinuaciones cle esta 
naturaleza! 

Procedimic1ttos. - De cuantos ensenan, el maestro cle graclo es. sin cluda, 
quien hoy mas trabaja y menos gana. Emplea, bueno 6 malo, un metoclo. 
No sucede 10 mismo en la instruccic5n secundaria. Par 10 comun, el pr-o
fesor loma /a /ecciOn. Ellibro ensena al alumno. Inutil clecir que sistema 
tan cc5moclo para el cateclratico que no prepara 6 que no sabe y que pre
fiere cleclicar sus boras al clLlb y no al estuclio. bace cle la ensenanza un 
paramo donde muere tocla clase cle afectiviclades, esas, destinaclas a exal. 
tar el eerebro, :i cLlltivar la via y a fijar . en ella los conocimientos. A 
veees, es un diseurso brillante clel que poco quecla en mentes excitadas pOI' 
una novedad, 6 es una exposicion incoherente, de la que dificil P.S seguir 
eI hilo por euanto la iclea, nucleo mal senalaclo, se piercle en un sin numero 
cle icleas secundarias c5 vagas, euya relaei6n solo un pocler- erftico cle mucho 
radio estableceria. Sin embargo, hay catedraticos que distribuyen el tiempo 
cle la lecci6n; que esquematizan su ensenanza; la ilustran, la exponen, la 
ejemplifican, graban el eonoeimiento) entusiasman al alumno, COJ1\'eneen, 
eclucan, instruyen. ( Cuantos? 

EI metodo. Es el quid del problema. Esta caja es la de las sorpresas. 
Se transmite en tres lecciones 10 que puede transmitirse en una. Poeos 
preparan un bosquejo, muchos ni siquiera la asignatura en temas. Lo mas 
elemental se olvida 6 no se hace. Hay una despreocupaei6n cliclaetiea que 
pasma, en unos porque ignoran, en otros porque no trabajan. 

Los IS mimdos. - Obedeeiendo a no sabemos que sutilezas anallticas, 
se ba Ilegaclo a discutir la leccic5n por minutos. Esta practiea es norte
americana y los argentinos nos hemos adaptaclo . Unos quieren ] 2, otros 
15, otras 20. AfirmaJnos, sin pretender pOI' el momento demostrarlo, que 
no es posible una leccicin en menos de 30 minutos, la 'lue, sin que aspire a 



180 ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

la categoria de ideal, puede man tener, si se la desarrolla pedagclgicamente, 
la atenci6n del grado. Bemos visto. Dos minutos para entrar; dos para . 
amonestar; dos 6 mas para distribuir 6 recoger cuadernos, lapices, etc. 
EI resto pal-a principio, medio y fin. La buena lecci6n no fatiga. Fatiga 
una lecci6n que no se ha preparado; que se comienza mal; que no distin
gue ejercicios; que no sistematiza; que no desarrolla; que interroga sin 
proposito preconcebido; que no tiene fin; una lecci6n lIena de defectos. 

Los padres. - Son elementos, a menudo, esterilizadores_ Resplandece 
en ellos una visi6n unica, la del titulo a la menor edad posible. Juzgan al 
maest,-o pOl' las clasificaciones de su hijo. Juzgan a la escuela por los cer
tificados de promoci6n. EI padre quiere que su hijo pase. No importa que 
sepa 0 no; su sueno es de que a los 10 curse el primer ano del Colegio. Es 
10 que exige de un director; 10 busca hasta encontrarlo. POI' eso los alum
nos, despues cle cursar el 30 6 4", emigran cle las escuelas publicas e ingre
san a particulares poco escrupulosas para economizar uno 6 dos anos. 

Las parriculares pegan cOltocimientos para eI examert, un examen oral, 
molesta, fatigoso. La mesa, agriada pur causas tan conocidas como el 
excesi\'o trabajo y el calor, en clos minutos, a veces menos. despacha una 
recitaci6n, califica, juzga las aptitudes de un sujeto nunca visto y excu
saclo a veces, poria emoci6n. EI paclre ignora 10 que es eclucar y que sig
nifica instruir. Por una exposici6n cle memoria juzga brill antes las aptitudes 
de su hijo y aclmirables las concliciones del maestro. Leer, escribir y con
tar son los tres angulos cle Sll programa. La formaci6n clel criterio es cosa 
poco yisible para que tenga significado en la cultura mental del vastago. De 
ahi la guerra a la eclucaci6n cle los senticlos; al estuclio cle las Ciencias 
Naturales, de la Historia. de la Aritmetica mas alia cle las operaciones, en 
fin, cle todo eso clestinado a levantar el anclamiaje de la raz6n. 

El est/mulo. - EI profesor 6 maest,-o que trabaja, es empeiioso y se in
teresa por la suerte de sus eclucandos. cumple COlt su deber. De consi
guiente no lIega a sus manos, de las autoridades. una nota en la que, reco
nocienclo el merito, se clignifique una actividad que no es comun. 

EI holgazan y el laborioso, el inepto y el inteligente, se confunden, 
y en el momento cle los ascensos solo clos fuerzas trabajan: la influen
cia 6 los anos cle servicio. 

i Los anos de servicio! 
Hay preceptores y catedraticos cuyo paso por la escuela. asola. Pero 

con todo, gracias al espfritu benignn y contempo,-izador de nuest,-as au' 
turidades, de nuestra prensa y nuestro pueblo, la energfa suficiente para 
eliminarlos, falta. Pasan cle esta manera los an os y se aclquieren dere
chos de primacia para los puestos. Y en quien ha embrutecido du
rante cuatm 6 cinco lustros, la "anidad cle las canas cia derechos 
inalienables a los mejores puestas. 

Pero el que t1-abaja, tiene perspectivas de tonos obscuros, las cle la 
lucha contra la envidia, envidia, por supuesto, que el combate poria ,'ida 
legaliza. En efecto, sin Olros meritos que el de baber encanecido. se teme la 
supeclitaci6n por capacidad. Entonces se desprestigia, se aplasta, se ni,·ela. 
Se crece rebajando: como en el clrama de Goethe: el abismo traga a 
Mefisto. Contra la acci6n de tales fuerzas quecla el cadcter. Pero no 
todos son capaces cle ·La proeza cle Palissy. 

Asi se explica, en pilrte, esa postracion moral del magisterio argen
tino; si pOI' el contrario se cometen faltas, sean insignificantes sus conse
cuencias, caen como buitres sob,-e el culpable desde la col ega a la autori
dad, De aqui ese exceso de reglamentaci6n que justificada esta pre
gunta (Que crimenes cometen los que ensenan? La libertad de acci6n 
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restringida basta en los detalles, ba asesinado ese pundonor de la per
sonalidad, que eleva, responsabiliza, estimu la. Es un castigo desIJiadado 
;i un gremio que por sus funciones debe ocupar otro punto en el con
cepto comun. No puede dignificar quien no es dignificado . Pero esa 
reglamentaci6n es necesaria. Hay elementos introducidos por la tarjeta, 
que la necesitan. Un mecanismo alterado altera la regularidad de otros 
mecanismos. 

Eltsel'ianza sin alma. - Es la frase .... y desgraciadamente una psi
copatia que morfiniza la juventlld, porque la juventucl toma el alma del 
maestro, sigue sus entllsia<;mos y sigue sus abatimientos, sus an·ogan
cias y sus tristezas. Ese aspecto cle bastio que ofrece un creciclo nu
mero de educacionistas, con los pliegues de la bilis 0 del tedio en el 
rostro j trabajadores pOI· obligacion j indolentes IJOI· habito j dispuestos 
a cumplir un deber con el menor esfuerzo posible y disipar cuantos 
minutos puedan en amonestaciones pueriles, 0 pasando lista, 0 repar
tiendo cuadernos j toda esa negligencia, toda esa falta de entusiasmo y 
de carino, toda esa mecanizacion inconsciente y rutinaria, toda esa falta 
de empeno para dar colorido y robustez a Ie ensei'ianza, repercute do
lorosamente en los alumnos que desean abandonar cuanto antes lin 
asilo sin momentos amen os, ni novedades, ni emociones, ni corrientes de 
simpatia . < A que se deb e un espiritu ge neral mente frio en un I·ecinto 
clonde se Ie necesita tan arcloroso? < Una exteriorizacion tan reclucida 
cle la actividacl consciente que no parece humana? En parte, a una pre· 
paracion elementalfsima sin disposiciones para mejorarla j que no lIeva 
;i las cosas, al libro, a la verdacl, <1 las investigaciones j en parte, a los 
resabios de viejas esclavitudes j cor-azone!' que laten con su ritmo ata
vico y en parte <'I la masa de elementos amorfos que eXlgen estimu los que 
acarclenalen para cumplil· cleberes . EI buen maestro sabe cuanto com
pensan las leccioltes iltfeligl!71tes con el proposito de que el nil'io apre7lda 
algol asegurandose de qlte 10 ha aprelldido. 4: Si es humane tener sonri
sas en los labins a l percibir los haberes y alegdas en eL ultimo minuto 
del trabajo dial·io, es tam bien humano meditar sobre la alta mision de 
dirigir los primeros aleteos de la vida illtelectual. Ser ensenantes de ver
dad. apostoles de la ciencia j connatul·aLizarse en todos Los actos con I a 
Ifllea recta que es la de la justicia, para que, en un manana cercano , 
pod amos tener escuelas donde se eduque la ninez con alma »). 

Hay" un estado, dice SOLLIER que contribuye a fijar las impresiones j 
t'S la emocion, 0 mejor dicho, el to no emocional que las acompana, 
cuando no es simulado. EI, aumenta la intensidad de la ate ncion y de 
esa intensidad depende la penetracion del conocimiento. 

Sin embargo, es demasiado pretender que cacla maestro, compensaclo con 
cien pesos, ocho horas de trabajo, sea un talento. En toda estratificacion 
del trabajo humano hay clos clases de tipos: el caracteristico y el indi
ferente y entre ellos el sujeto que por tendencia se yale de La simu la
ci6n (astuto, fumista), para adaptarse a las condiciones de la Lucha por 
la vida. Al grupo de los indiferentes pertenece la mayoda, capaces a 
la menor bri"a del caracteristico, de lIegal" a las mayores alturas 6 
caer rc;volcados en la ola de un ar royu elo. Son barcos lIenus de Yelas, 
pero sin timon, por cuyo motivo no puede adivinal·se su ruta 6 si se
ran estrellados contra la playa 0 sobre un escollo. PEREZ, los llama 
lentos j MALAPERT, apaticos j PAULHAN, templados. AI grupo de los ca
racteristico (estimuLadores), pertenecen 6 deberian pertenecer las au
toridacles, inspectores de escuela, directores, maestros y capaces para 
iniciativas distintas de las habituales. Ellos son los que modelan y plasman 
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el porvenil- los acto res del drama humano en la eyo lu cion social. Pero pre
tender de cad a maestro un meneltr capaz de moverse a SI mismo, es un anhelo 
que los hechos no conlirmaran nunca puesto que la \'ida humana es como es_ 
En cada gremio, los caracteristicos son pocos, abundantes los amor
fos_ Desgraciadamente la educacion es de tal naturaleza, que exige, para 
sus exitos, de cada maestro un mene?u- 10 que en otras tareas, traba
jadores de un campo, obreros de una fabrica, marineria de un barco, 
s~ria perjudiciaL 

£1 maestro amorfo no lee, no estudia, el campo de su preparacion se 
estrecha constantemente, su cerebro se infantiliza hasta sel- extrano a los 
acontecimientos notables del dia y con el infantiliza a sus eclucanclos me
cliante una ensenanza pobre, cle lim itaclo radio, de eSCUf'tas nociones al
rededol- de las que se agrupa un reducido numero de icleas afines_ i Se 
ignora! 

Y dunde caben cien conocimientos no pueden meterse sino tl-es_ 
Los prog-ramas_ - Suelen, cuanclo la responsabilidacl se puntualiza, 

carg-:lr el fardo, porque no protestan_ iiI leLtor entreve, sin cluda, la 
cantidad enorme de obstacu los que se oponen il una reforma de la en
senanza, dice LE BON, al haLlal- de Francia, bajo sus ojos los seis vo
lumenes de la Eltqltete_ Y, sin embargo, no abordamos todada 10 mas 
formidable; el estat!{J mental de los pl"Ofesores. La euq?tete ha cu
biel to de flores al catedratico y de improperios <i los progl-amas. Los 
programas se han modificado con excelentes inclicaciunes para aplical-
los. No obstante, nada ha cambiado. i. POl' que) POI-que el estado men
tal de p,-ofesores que no leen, que no estudian, p,-eparaclos por cate
draticos, a su vez deficientes, librescos, sin metodo, es modificable a 
costa de esfllerzos y vicisitucles sin nombre. Las conferencias no son 
cursos. Cad a oyente se jllzga con el derecho cle aprenclel- 6 no; asiste 
a una velacla no a una leccion_ En asambleas nllmerOsas es imposible 
concretar hechos que, por otra parte, levantarian susceptibi li clacle . , cle toclo 
punta contraproclucentes y, preciso es clecirlo, se concurre cle mala \'olun
tad, toman las sesiones un car<icter cle licl cuya intemperancia cleja a cada 
cual eon sus errores. 

Las circulares revelan excelentes propositos; ante e lI as el subordinado 
se inclina, peru no moclifica esos metoclos que eI Colegio, la Escuela 
Normal, la (Jnil'ersiclad gl-abaran a fuego en ese momento p lastico del 
cerebro dispuesto a toclas las adquisiciones_ 

La pieclra angula,- de la ensenanza es fa preparaci67t y el metodo, clos 
aspectos que la reforma apenas clesflora_ 

La asignatura no esta hecl13 cle dos maneras. E I profesor que la 
domina sabe que debe bacel-, pese al mal program a ; el profesor que 
no I:t domina sigue un texto_ £ 1 programa cumple su mision al indi
car las materias y rJistribuirlas en cursns_ Solo de este punto de vista 
son modificables_ La extension y la intensidacl son del resorte exclu
sivo del educaclor y sujetas a concliciones mentales que solo el maestro 
puene conocer. De tal punto de vista (yeanSe los A1ltecedeltfes del ex
Ministro FERNANDEZ) toclos los programas del 70 a hoy, son iguales. 
Pormenorizaclos, pueclen cli(erir supl-imiendo tal 0 cual capitulo de un 
ramo que el buen criterio del profesor repone_ Solo en este caso (Ifrece 
dificultades a l desarrollo cle un plan si se encapricha un director 0 
Conse-jo. Asi, el fracaso cle la Aritmetica en la Capital, vivamente co
mentado por el Sr. FITZ SIMON y en informes anteriores por el vice di
rector de la E,scuela cle Co mercio, Sr. SUAREZ, se clebe tan solo a este 
r englc\n que falta en el plan de estuclios del Consejo Nacional: EltSe-
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7ia7tza de los quebrados. EI eje sobre que descansa el armazon de la 
matematica elemental 0 superior, es el quebrado. Amputada as! una 
materia, es 16gico que se derrumbe. EI profesor de primer ano de Co · 
legio Nacional no debe infantilizar sus lecciones a trueque de convertir 
el curso en 40 grado. 

S610 en el caso de supresiones contrarias al espiritu de la ciencia y 
de la integridad de la instruccion, un programa es culpable . Por 10 demas, 
los argentinos suelen ser copia de los sajones .,. 0 de los latinos. Se
gun como se cotizan las simpatias. 

Las doce 0 quince asignaturas son nominales. Siempre eXlstleron 
bajo cualquier rotulo. Que se diga E/ercicios de Intuicion 0 Formas, 
Lttgar, Vegetales, Animales, es la misma cosa y responde a l mismo 
objeto. 

Los textos. - Desgraciadamente se trata de una evolucion peligr05a, tras 
de la que se oculta la especLllaciflil comercia!' EI texto es la memoria 
verbal. No cabe en la escuela primaria otro sistema qLle el oral, el sis
tema de las ideas objetivadas y no de las palabras. Todas las asigna
turas tienen i desde el 20 grado! sn librito. Por eso no se ilustra, por 
eso el pizalTon escaso de por 5i (3 ms. cds.) conserva especular su 
superficie; por eso la tiza no obliga a fuertes erogaciones. EI pizarron 
es para el alma del escolar 10 que el agua para el cLlerpo. Apr'ender 
AritfiH~tica, Zoologia, Idioma en textos, es sencillamente monstruoso. 
Tolerable es la consulta en 50 y 60 grado, pero de libros no compendios 
6 resumenes dODde todo es enigmatico. La comprension exig-e detalle 
mucho detalle y abLlndancia de buenas laminas. As! se escriben textos 
para jovenes de 20 anos. Y se pretende que los de 9 digieran ex
tractos c) s!ntesis de costoso pror.eso. Y se los reduce cada vez mas. 
Claro, la memol'ia no es una cinta sin fin de cinemat6grafo donde se 
fija la imagen de todo 10 que pasa por el objetivo. La mente se aleja as!, 
cada vez mas, de las cosas, de la naturaleza, con la satisfacci6n del pro
fesor poco dispuesto a las incomodidades de L1na buena leccion. Desde 
Sll escritorio arrellenado en su butaca, oye las I'ecitaciones y ciasifica, 
10 cLlal, si hastia no exige esfuerzos. 

La prertsa. - Personas poco enteradas de la complejidad del mecanismo 
o sin tiempo que pel'mita rastJ'ear los males, escriben, de vez en cuando, 
un articulo impresionadas por un informe, una noticia 6 la ignorancia de 
sus hijos. Se ataca, se inculpa, se descargan iras, se sacLlden espadazos, 
pero sin otra virtud que excitar por un momento, la masa enol'me de los 
heridos compuesta de todo eI mundo. 

EI diario ha satisfecho a sus lectores, una novedad por dia. Vuelve 
la calma y las aguas, LIn momento revueltas, continuan tranquilas por su 
viejo cauce. 

La i1tVestigacio'l'l. - Es larga y molesta cuando es prolija. Se la debe 
hacer con tests apropiados a cada curso, a cada ensenanza y a cada 
epoca. Luego, para apreciar no nos qLleda sino la comparacion . .: Con 
que? con investigaciones identicas. La inspecci6n y los consejos carecen 
de archivos de esta indole para precisar defectos, deficiencias y causas . 
Hay que formarlos. 

Las de caractel- aislado, si menos vagas que las del Ocltlos habent et 
non videblwt, se prestan a conceptos err6neos. EI alumno no ofrece el 
mismo grade de positividad y reaccion en Marzo que en Diciembre. Las 
vacaciones bOITan de su cerebro una abLlltada suma de conocimientos. 
~ En que proporcion? Lo ignoramos. No es LIn mal resLlltado de la 
ensenanza, es una de sus condiciones. EI saber se afianza por este flujo 
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y reflujo de la memoria. Por otra parte, un curso examinado por una 
autoriclad desacostumbrada, es victima del trac, da menos de 10 que sabe. 
(Hasta que punto? No tenemos datos. 

Hay mil circunstancias modificatrices del momento psiquico. La mente 
oscila constantemente. Se la puede sorprender en su maximum de intensidad 
como en su mininJum de vitalidad. 

Los aIU17t7tOS. - La inteligencia de un negro no es igual a la de un 
blanco. COn\'erjen a nuestro pais, pais de inmigracion y riqueza, gente 
de todos los honzontes. Con la autoctona, t-esulta una fusion de caracteres 
personalisimos. Pero actual mente el aula argentina es un museD etnico. 
Desde el negro al blanco caben, tocante a disposicion, tipos muy diferentes. 

La pereza del indio, se mezcla a la tenacidad del ;:,ajun, la viveza del 
italiano, al reposo del ingles. Los habitos groseros del arrabalt"ro, a los 
finos de la familia culta. Estados tan contrapuestos, luchan, se penetran, 
se contagian pero a costa de un gran eonsumo de energia que escolar
mente no beneficia. Nuestras aulas ofrecen un desequilibrio inteleetual y 
mor-al enorme. (Como la escuela vence esta nueva categoria de obstaculos? 
La seleccion. Pao larga, dineil, escabrosa, \lena de cont,-atiempos perju
diciales al perfeccionamiento del conjunto por cuanto un padre no cree en 
la imbecilidad 0 malos habitos de su hijo y exige c01tsz"deraciofles. Que estos 
asuntos se agiten, es util; que por ellos se interesen gobierno y pueblo 
con poco 0 mueho acierto, es beneficioso. El Congreso, avocanuose cues
tion un tanto eompleja, se empena en contener el mal y extil-parlo. Pero 
es necesario precaverse contra los extravios arrastrados por una logica 
que parte de hechos "agos 0 inciertos. De este punto de vista es preven
tivo el discurso del doctor VIVANCO en la Camara de Diputados: 

«Se han hecho afirmaciones eategoricas generales: el estado de la 
instruceion publica en el pais esta mal, esta en un estado desastroso. Quiza 
estos terminos, la mayoria de los senon's diputados, la mayoda del 
pais, se aeepten como ciertos; pero si empezilmos por analizar detalJa
damente los dive,-sos grad os de la educacion publica, encontraremos 
que por 10 que se t-efiere a la instrucci6n primaria, no es exacto_ Y pued6, 
en este caso, hablar con la mas absoluta imparcialidad, porque no voy a 
hablar de mi obra ... mi presidencia es relativamente nueva; no han trans
eUITido todavia dos an os que estoy en ella y por consiguiente esta obra 
no es del que habla, sino de los antecedentes, desde la ley del 84 hasta el 
presente. 

«Pues bien, yo sostengo que la organizaci6n de la inst,-uccion p,-imaria, 
que los planes y metod os de ensenanza que se usan en las escuelas de la 
Nacion, no tienen absolutamente nada que envidiar a los planes de las 
primeras naciones del mundo y cito pal-a este caso, a los Estados Unidos, a 
Alemania y a Francia. 

¢: Pues bien, los planes de ensenanza que tiene en vigencia la Republica 
A'-gentina, deben haber obedecido seguramente, a los mismos conceptos 
cientificos, ya sea psicol6gicos 0 fisiol6gicos a que hacia ,-eferencia el senor 
Diputado Pinero, porque se han traducido al ser organizadas en una forma 
practica, en una repetici6n con ligeras variantes, de los planes tan elogia
clos por el de Alemania y de Francia. (Cuales son estas diferencias? Son 
las unicas que pueden imponer el caracter nacional de la enseiianza. Yo 
creo, senor Presidente, que cuando se habla de caracter nacional hay que 
precisar los terminos. . 

«Las nociones de Fisica y Quimica y en general de las ciencias fisico·natu
rales, no pueden variar porque vade la naci6n donde se enseiian porque 
estas ciencias no tienen patria. (Entonces, d6nde esti la nacionalizaci6n de 
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la ensenanza? No puede estar sino en 10 que se refiere a la Historia y 
Geografia nacionales y a las instituciones publicas. De ta l manera que, 
comparando los planes de ensenanza vigentes entre nosotros con esos 
planes, se encuentran grandes similitudes y las diferencias es tan solo en 
esos puntos que he senalado. (Y por qu e ? Porque es en 10 uni co en que 
podemos caracterizar nuestra ensenanza. A esto debe agregarse la ense
nanza J'egional que no es tab lece una diversacion propiamente, porque es 
claro que nosotros tenemos que r ealizar la ensenanza haciendola responder 
a los fines propios de la zona donde va a desempenar su accion el escolar 0 
e l ed ucado. 

« Esta es la situacion, en cuanto a la oJ'ganizacion, planes y metodos de 
ensena nza en la Republica Argentina. 

« Es menester que sepa la camara que el mal no esta en que no vaya la 
totalidad de los niiios a la escuela j el mal esta en que abandonan la escuela 
primaria en :ler grado el 90 pOI' cienlo i de manera que salen analfabetos. 
Solo el ] 0 pOI' ciento lI ega al 40 y 50 grado; de tal modo que actual mente 
solo 1800 ninos cursan el 60 gJ'ado en la capital. Este es el mal mas grave. 
No es la falta de colegios y profesores, sino este que indi co y para e l ya ha 
tomado med iclas el Consejo Nacional de Educacion. POI' primera vez sc 
haran efectivas las disposiciones de la ley cie educacion que hace obligatoria 
la asistencia a las escuelas y se pedira e l auxilio de la policia para que se 
tomen a los ninos que se enc uentren en la calle y no presenten su ma
trfcula de la escuela primaria ... 

« La instrucci6n primaria, senOJ' Presidente, atra\'iesa un momento de tran
sicion. 

« No somos nosotros unicamenle los que nos <]uejamos; no somos nosotros 
solamente los que nos quejamos del enciciopedismo en los programas de 
las escuelas j porque es necesario tener presente que la vida actual 10 exige. 
De 10 que se trata es de saber que es 10 que queda triunfante en esta especie 
de gata pari cia en que estan luchanclo todos los conocimientos humanos, 
conocimientos que no pueclen teneJ' cabida ni en la cabeza del hombre, ni 
en la del nino, pero que, sin embargo, no pueden ser prosc:ritos total mente 
en la cns ena nza moderna. 

« Esa es la unica funci6n c1irectiva de la ensenanza: establecer que es 10 
que se ensena y que es 10 que no se ensena. 

« Como la hora es muy avanzada, senor Presidente, no quiero tampoco 
('ontinuar en ciertas divagaciones y si hubiera de ha ceJ- una critica de conjun
to respecto de este debate, dida que Ie ha faltado precision. No ban esta
do bien marcados los puntos en discusi6n j nos hemos redllcido a exponer 
ideas generales, sin baberlas concretado, en algun proyecto de ley 0 de 
minuta, sin proponeJ' ninguna medida practica. Creo que, co nocido el ma l, 
es facil buscar el remedio dentro de 10 posible. POI' 10 qu e n :specta al 
Co nsejo Nacional de Edl1tacion, habiendose denunciado pOl' un inspector 
de enseiianza secundaria que los ninos que ingresahan al Co1t:-gio Nacional de 
la Capital procedentes de las escue1as comunes, habian revelado falta de 
prepaJ'acion, el senor Ministro de Instrucci6n Publica dirigio una nota al 
Consejo, nota que ha sido contestada y se ha pu blicado en los diarios de la 
manana, en donde, desde mi punto de vista, contesto victoriosamente, las 
observaciones del inspector, sentando opiniones qne he de mantener, 
mientras no se demuestre que esos ninos han procedido de las escuelas 
co munes de la cap ital y que han estudiado los seis grados que comprende 
la ensenanza primaria. Nada mas. (i Muy bien!) (i Muy bien en las 
baneas!) ;) 

La escuela ideal. - Edificio de prjmer orden j proyision de elementos j 



186 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

siete grados j distribucion de los alumnos eo aulas segun sus aptitudes; 
director elegido con 700 pesos de sueldo; profesores de grado nombrados 
a propuesta del director con 300 pesos de sueldo y tres boras de clase 
al ella; horario discontinuo; cinco boras de vida escolar; program as, 
hor-ar-ios y reglamentos a cargo del cuerpo docente obligado a una ense
Danza completa j libertad de accion y r esponsabilidad absoluta. Interven
cion del Consejo para efectil·izarla. 

Hemos querido seiialar donde las c1eficiencias tienen Sll raiz. No hemos 
ahondado, ni criticado, ni pr-ecisado jllicios. Sin datos ni estadisticas, seria 
al'entllrada cualC"juier afirmacion. Creemos, por otra parte, que la mar
cha bacia estados mejor-es sera, no obstante cllanto empeiio se ponga, 
lenta. 

v. MERCANTE. 


