
10 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

EXTENSION UNIVERSITARIA 

INFLUENCIA SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES 

Como escapa a nuestros propositos estudiar e\ concepto de la 
instruccion superior, agrupamos sus principales caracteres, en cuan
to ell os tienen alguna relacion con el tema que nos oc~pa. Distin
gue a la ensenanza universitaria: 10 Su marcada tendencia a do
minar las ramas inferiores del saber. 20 Su proposito de abal-car 
el cicIo completo de los conocimientos. 30 La complegidad y ge
neralidad de sus estudios. 40 Su tendencia a las investigaciones 
cientificas. 50 La libertad y autonomia de su regimen interno. 
60 Generalmente su ensenanza no esta sometida a plazos fijos. 70 Su 
iilfluencia en la educacion y direccion de los pueblos y gobiernos. 
80 Su origen e influencia social. Lo que nos interesa es, sin dis
puta, el ultimo de estos caracteres. Para el vulgo que no com
prende la filosofia de la instruccion superior, en la apariencia no 
esta justificada la existencia de las universidades; son instituciones 
de puro lujo se dice, instituciones aristocraticas, eliminables por 
cuanto so lo aprovechan de elias unos pocos estudiantes; pero es 
que St: olvida muy pronto que < a virtud de la fuerza irradiante de 
la educacion refleja, 10 que aprende uno 10 aprende la sociedad 
entera y 10 que aprovecha directamente una clase 10 aprovechamos 
todos indirectamente:l>. Un eminente pensador, Breal, citado por 
Leteliel- hablando de las de Alemania, dice: «La lTniversidad es 
un centro que irr-adia continuamente sobre la naci6n el espiritu de 
reflexion y de examen; pues no se podrfa creer que estos gran
des cuerpos queden sin acci6n sobre las masas populares. Como 
son antiguos alumnos de las universidades que desempenan fun
ciones publicas y que ejel"Cen las pl'ofesiones mas consideradas, Ja 
sociedad adopta, mediante el crecimiento exigido por la inteligencia 
y por la inteligencia de cada uno, las mismas maneras de razonar y de 
juzgar ». Esta irradiacion de las conquistas cientificas de las univer
sidades, es tan importante que no piensan mal los autares euando 
afirman que si no hubieran institutos de esta clase, pareceria como 
que faltara una funcion organica de la sociedad. Cuando se estu
dian las universidades de las distintas naciones, se observan gran
des diferencias en su organizaci6n, diferencias que nacen de la di-
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versidad de cultura 4: porque la ensenanza superior no puede 
desarrollarse independientemente de la sociedact ni darse sino en la 
medida en que las necesidadcs sociales la ,"eclaman» (1). No a 
otra cosa han respondido y responden los diferentes institutos que 
se fundan independientemente de las universidades pa,"a ocupa,"se de 
ensenanzas especiales. Estudiando la evoluci6n de las universidades 
aleman as y francesas, se observa un fen(lIneno digno de lIamar la 
atencion: mientras las primeras se asimilan y siguen asimilandose 
ideas, descubrimientos, leyes y proyectos que en el orden econo" 
mico. cientifico, literario, politico, religioso 0 filosofico produce la 
nacion gc:rmana, Ifts segundas y especial mente la celebre Uni\·er" 
sidad de Paris, despues de empunar el cet,"o de la teologia, impo" 
lliendose valientemente hasta a los mismos reyes y pontifices, pro" 
ducicla la reforma, empieza a decaer, languidece y su brill ante 
hegemonia, sostenicla durante tres 0 cuatro siglos, desaparece ago" 
biacla por sus mismos extravios. La explicacieln de estos hechos es 
sencilla: las primeras se han adaptado a las necesiclades impuestas 
por las sociedades, han formado el espiritu de las nuevas genera" 
ciones j las segundas, por el contrario, han puesto oidos sordos a 
los c1amores del pueblo j han permanecido impasibles a las mas 
profundas agitaciones de la colectividad. 4: Los pueblos y los hom" 
bres, dice Letelier, pagan el am or con el amor, la indiferencia 
con la indiferencia, y no tendrian porque rodear de prestigio y 
afecto a una institucion que, ignorante de sus propios fines, no ha 
hecho nunca nada para guiar el espiritu publico ni ha prestado 
jamas su concurso activo para resolver los grandes problemas que 
han preocupado al intelecto naciooal » (2). 

Aparte de este caracte," emioentemente social, las universidades con" 
temporaneas se distinguen por otras tendencias, como 10 demuestra 
Giner en dos nutridos capitulos de su libro, titulados: La crisis presen" 
te en eI C01tCepto de fa Universidad y La idea de Uttiversidad. Ha
blaba el distinguido profesor de la Universidad de Madrid: 4: En vez 
de considerar la Universidad como la mas alta esfera de la educacion 
intelectual, :l. saber la cientifica, podemos representarnosla como eI 
superior instituto -de la educacion nacional en todos los ordenes de 
la vida, no en ese especial conocimiento l>. Eo otro lugar agrega: 
4: Jamas eI munclo moderno ha visto un movimiento como el actual 
en pro de la educacion general de la juventud .. ". La direccioo 
de toda la corriente edttcativa parece que por una gravitacion in
vencible, tiende a condensarse en la Universidad como su organis
rna mas autorizado y supremo l> (3). El ideal moral, el bienestar 
material, la difusion de la instruccioo, la soluci6n de los problemas 
sociales, economicos, higienicos, administrativos y politicos, la moo 
dificacion de los metodos pedagogicos, la participaci6n de las ma
sas del resultado de sus investigaciones: he aqui una serie de cues" 
tiones que agitao el intelecto contemponineo y tienen hospitalaria 

( I) Letelier: Filoso/fa de la Educacion, pag. 564. 
(2) Letelier : id. id. itI. pag. 580. 
( 3) Giner: PedoffOff!a U",·versilaria, pag. 3~. 
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acogida en eI seno de estos grandes centros de cultura. Verdad 
es que a este movimiento contribuye, como nunca, la escuela pri
maria: el concepto integral de la ensenanza ha tenido como conse- ' 
cuencia despertar el interes por la educacion fisica, por la salud, 
por las clases, por el mobilia rio, eI material, el trabajo manual, la 
inspeccion medica, la higiene mental, los jllegos, las colonias, las 
excursiones, los sanatorios, Ia sopa y la cantina, el vestido y el cal
zado, los banos, los patronatos morales, ya para el socorro mate
rial, ya para la colocacion ulterior de los ninos, ya para continuar 
su cultura: en sllma las lIamadas obras escolares y post-escola
res. (Giner). El hecho mismo de que las universidades tratan de 
asimilarse los dos grados inferiores de la instruccion, imponiendole 
su sello, trazandoles sus ideales, prueba esta universalizaci6n de las 
ensenanzas, esta compenetracion de la cultlll'a general del espiritu. 
Dejando de lado la minoria presumida, estrecha y gobernante, como 
se expresa un autor, abre de par en par sus puertas para todas las 
ideas, para todas las 'clases y valiendose de la extwsid7t popular, de 
la colonia rural y lll-bana, de los banos, del alpinismo, de la musica, de 
los deportes, de las excursiones, de las conferencias, las bibliotecas, 
el lioro, el periodico, las revist'as y de otros tantos medios de intil
tracion cientitica, va difundiendo por todos los ambitos el piadoso 
anhelo de una sociedad y una vida cada vez mas humana, cada dla 
mas perfecta (1). Esbozadas asi estas tendencias, la logica nos 
lleva directamente a considerar: 

LA UNIVERSIDAD Y EL PUEBLO 

Hubo una epoca, dice Alcorta, en que el pueblo era una enti
dad desconocida, subordinada por entero a la Iglesia y al Estado, 
de tal suerte que aplicarse a la solucion de los problemas educa
cion ales con el relacionados era una tarea imltil (2). Las univer
sidades medioevales, amparadas por este regimen, dominadas por 
la teologia y eI clasicismo, ambas ensenanzas diri~idas aclases de
terminadas, muy poco y nada debieron preocuparse .de las necesi
dades de las masas (3). Pero desde que e1 concepto de pueblo 
libertado del molde antiguo, se ha ido imponiendo a los gooiernos, 
aureolado por la diadem a de su soberanlaj desde que por el orga
no de la Revolucion Francesa se hicieron pedazos mas de una Basti
lla y al sonoro vibrar de sus trompetas se proclamaron los derechos 

<.1) Se puede ampiiar este asunto leyendo el interesante articulo que con e] titulo de 
Mision soci%g"ica de 10 Universidad, Pietro Romano ha escrito para los AH'Cl-UVQS DE 
P E DAGOGiA y CIENCIAS AFINES. V ease el N° 4, pag, IO~, 

( 2) Alcorta: La lnstruccio'l/. Secunda ria. 
Lease el siguiente pasaje de Pietro Romano: C Infatti nel ca1'1t.po catto/ieo clericale 

abbialno z'nstiiuti che rappresenta'l"/'o la in/,mobile tradizione d'tUt pasato t.rrevocabile, ri~ 
belle aile ',uove conqllisle scie'1ttijicke;" onde scuole st4periori cIte tlon preparmlO aile l otte 
del vero e de/rutile ossia 11-on edUC01/,O aile hattaglie che si pug1/.Q1/.0 jJresentemen,te. e dove 
1I.01/. gra1ldegK'ia unafiJ!Ura, cIte merife il no'ne di scienziato .. .. lntroduccion al Statuto 
Orj'Q1lico delt' Universita Libera de Bruselle, pag 7. 

( 3) Vease 'iobre este asunto: Giner, oura c it3d a, pag. 273 y 283. Le Bon : Psicolo~ 
g ia de la Educacio1l, pag. 31 y s iguientes. 
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del hombre; desde que en America la libertad V1VlO a sus anchas 
vagando por las selvas solitarias y la democracia surgio como una 
explosion de sentimientos generosos, el problema de la educacion 
popular se ha impuesto como una necesidad ineludible. Horacio 
Mann en eI norte y Domingo F. Sarmiento en el sur con el empuje 
de su genio, han ido batiendo por mas de media centuria el man· 
doble del saber. 4: Y puesto que nos dimas instituciones libres, de
bimos formular bajo la salvaguarda de masas ilustradas. No hay 
mas que una [OJ'ma de democratizar el poder, y es: democratizar la 
cultura >. Tan faeil nos es a los americanos hablar de libertad, de 
democracia, que trasportados al Viejo Mundo, nos par'eceria anacro
nico elevar nuestra voz para pedir a los gobiernos la ilustraeion de 
las masas. Sin embargo, existe alii tambien una marcada tendencia, 
natural y necesaria del pueblo culto hacia eI ideal democratico. La 
misma democracia que no pueele ser ya una expresioll meramente 
politica sin papel activo en la march a del gobierno, sin intervencion 
en la direccion ele las sociedades constituidas, va columbranelo los 
ieleales ele un algo mejor y mas elevaelo, va abriendo su seno a la 
gente ilustraela para mostrar sus hondas necesidades, va alargando 
su mana en elemanela de la piadosa limosna de la ciencia. Siendo esto 
asi, 'elice Adolfo Posada, la necesidael de cuidar los elementos todos 
ele un pais, de ateneler a su formacion lIevandolos, difundienelo por 
sus medios la luces tocIas, los bienes todos, con el aire respirable 
y puro del espiritu, es una consecuencia natural y precisa. Si el 
movimiento democratico, que no es hoy ya un puro movimiento 
igualitario como pocIria desprencIerse cIe las premisas del Contrato 
Social de Rousst:au, resulta real, positivo, inexcusable; si pOI' virtud 
de mil causas complejas, todas las c1ases sociales entran en la vida 
publica, y se convierten poco a poco en facto res intluyentes en la 
opinion, en instrumentos de accion social, economica y politica; 
si la conciencia juridica moderna rechaza cada vez con mayor re' 
pugnancia todo 10 que signifique privilegio y exclusion, fiandolo todo 
al esfu.erzo personal y a la aptitud del sugeto, la consecuencia in
mediata se impone: el egoismo mas elemental aconseja el mejora
miento total de las condiciones propias de cuantos de alguna manera 
habran de tener que inter\'enir en las relaciones sociales. Y siendo 
una de esas condiciones la cultura, la expansion de la cultura tenia 
que ser una de las pr-eocupaciones sociales mas apremiantes y atrac
tivas (1). 

Aparte de esta sociaiizaci6n del saber, de este amor ideal a la 
masa que tan bien responde a las exigencias de la fraternidad hu
mana, en el simpatico movimiento de la Universidad hacia el pueblo, 
para lIevar a todas partes 10 que gracias a la cooperacion de la 50-

ciedael misma, se ba reconcentrado en elias la luz, la cultura, la eelu
caci6n del espiritu, existe un fin no menos importante: quiero refe
rirme al movil politico, Sobr'e el particular, dice Sadler: 4: EI 
patriotismo y el civismo deben t:star fundados en el entusiasmo 

( I) Posada: Polilica y Ensuial1za, pag. 2I-l. 
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inspirado por el saber.... Las naciones mas gran des corren el 

( 

peligro de arruinarse por la falta de conocimientos en aquellos cuyos 
votos determinan su politica y cuya moralidad afecta su moralidad 
publica ». EI mismo autor, aclarando el a lcance de la accion de la 
Universidad en la difusion de la cu ltura, arguye que seria insensato 
pretender hacer de cada obrero un profesor; 10 que se busca es que 
todo hombre 0 mujer que 10 puedan y 10 deseen tengan tam bien la 
ocasion de apropiarse los grandes principios que son la conclicion 
de todo progreso social. En tal seotido se reclama para cada ciu
c1adano la igualizacion de las ocasiones en el desenvolvimiento inte
lectual, 10 que se busca es una educacion liberal que despierte, en 
quien la adquiera, una nueva manera de ver la vida, un nuevo irleal 
en los gustos, y, de rechazo una mayor fuerza de juicio para apre
ciar todo el engranaje y la marcha del gobierno social (1). Otra 
consideracion se nos ocurre leyendo el hermoso articulo que sobre la 
«Popularizacion del saber» ba escrito un distinguido profesor de 
esta casa: ~ Se ha empezaclo a convenir que la ensenanza primaria 
cortada, segun el patron clasico, concebida a Ja manera alemana, 
como ensenanza popular, como escuela cle pobres (Armenshule) 
separada de los gimnasios burgueses por abismos cle preocupacio
nes, destinada a dispensar a quienes la frecuentan, la c;mticlad pre
cis a de conocimientos que cuaclran a gentes de su condicion, sin 
abrir siquiera para esas almas a viclas de bienestar, las fuentes 
eternas de la esperanza; se ha empezado ha con venir, deciamos, en 
que esa instrucci6n primaria, deficiente como cultura. es aclemas 
llna concepcion aristocratica que ahonrla las clesigualclades sociales 
y retard a la evolucion de los organismos politicos bacia la demo
cracia. Bliscando solucian a este estado de cos as, tratando de con· 
ciliar la conveniencia de ensanchar los conocimientos trasmitidos 
al pueblo POI- la escuela primal-ia, con la imposibilidacl que este 
siga los cursos secllclario y superior, ha surgiclo en los tiltimos 
veinte anos, una ensenanza multiforme que ampllfica la primaria, 
pero que es mas libre, menos profunda y mas flexible que 
la superior y que se clenomina post·escolar porque, en efecto, 
se verifica generalmente cu~ndo el alumno abandon a la escue
la para utilizar sus energias en lahores remunerativos » (2). El 
Congreso Internacional cle ExpanSIon mundial, reuniuo en Mons 
(1905), que no podia permanecer ajeno a las nobles aspira
ciones clel pueblo, luego de oir a M. Wincle, vota por una
nimiclad: «El Congreso estima que una fuerte organizaci6n de 
conferencias populaloes constituira un excelente medio cle bacer pe
netrar entre los pueblos la comprension de las ventajas y de las 
condiciones, tanto de orden moral como de orden material de la 
concurrencia, de la solidaridad y del conocimiento internacional en 
provecbo de la expansion econamica y de la paz publica en el mundo 
entero .... En consecuencia, emite su voto para que esta obra de 

( I) Citado por Posada. 
(2) Herrera, ARCHIVOS IlE PEDAGOGIA y CIENCIAS AFINES, N° 2. 
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propaganda sea creada y organizada vigorosamente poria iniciati
va privada con la protecci6n de los poderes publicos » (1). Pero 
antes de estudiar en sus detalles este doble movimiento de Ia Uni
versidad hacia e1 pueblo y del pueblo hacia la Universidad, pOl' vir
tud de una compenetraci6n que no han sonado siquiera los tiempos 
pasados, ya surjan poria iniciativa espontanea de los ooreros como 
la Cooperacion de las ideas de M. Deherme, en el barrio obrero de 
Saint-Antoine en Paris, ya revistan el caracter de un patronato, como 
la Ftmdacion Universitaria de Bel/eville, ya resulten de un mo' 
vimiento generoso de la burguesia, como la Uttiversiti Voltaire d1t 
.. YI Arroltdissemeld, ya la Extensiolt Universitaria sajona, ya la 
Universidad Popular latina, creemos de nuestro deber senalar el 
origen de esta amplia democratizacion del pensamiento. 

LA EXTENSION UNIVERSITARIA EN INGLATERRA 

En este pais encontramos el urigen de la accion de Ja Universi
dad en las masas populares. Esta accion se efectua de dos maneras: 
pOI' medio de los Examettes e IttspecciO?tes y pOl' medio de la Ex
teftSid,t. Esta ultima es Ja que mas nos interesa conocer. Hacia eI ano 
1840 un eminente escritor ingles escribia: « Puesto que no podemos lIa" 
mar hasta la Universidad a las masas que tienen necesidad de ser ins
truidas, ,porque no transportamos la Universidad hasta elias? Pues 
se podria pOt' via de experiencia, instalar en losgrandes centros ma
nufacturet'os, en medio de la poblaci(ln mas densa, en Manchester, 
en Birminghan, profesores y conferencias (Iecturas) , ... Poco a poco 
el sistema se ida extendiendo en todo el pais j instituciones anaJogas 
serian creauas en las principales ciuclades. Y las Universidades serian 
el centro y la fuente de la instrucci6n para el pais entero j asi con, 
quistarian Ja afeccion y Ja simpatia del pueblo sin sacrificar ninguno 
de los principios (jue estan eneargadas de mantener ». En 1855 con 
Lord Arthut, Hervey ya se inician relaciones directas y constantes 
entre Ja juventud universitaria y los Mechaltics htstitutes. Pero fue 
recien en 1867 que la Extellsion adqlliere su vercladera forma. POl' 
aquel entollees existian en \'arias ciudades de Inglaterra asociaciones 
de damas cuyo objeto era organizat' conferencias. E s tas conferencias 
dadas pOI' los graduados de la Universidad, eran dit'igidas a las Se
noras; pero estas, mo\'idas pOI' ese instinto generoso (jue anida en los 
corazones femeninos, les pidieron que repitieran pOt' la noche, para los 
obreros, las lecturas de la tarde, EI exito sobrepas6 a todas las 
esperrtnzas, de tal manera que bien pronto se hizo dificil encontt'at' 
un numero suficiente de conferenciantes, Pero estas conferencias ais
Jadas, dtrigidas a las damas 0 a personas de la clase media, no rea, 
lizaban el pl'Ograma trazado pOI' Sadler, y fue entonces que Mr. Stuart, 
entusiasta defensor de las c1ases obreras, esbozo los \'erdaderos ras, 
gos que caracterizan hoy mismo, la obra de la Extensidn: 10 los 
CltYSOS por serie sobre un mismo tema j el estudio mas profundo de 

(I) Vease eyr Van Overl>ergh: La Ref.rme de I'Ellsezgllemmt, 

• 
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una materia en vez de la disertacion superficial, sin preparaclOn y 
continuidad j 20 el syllabus} sumario impreso, de todas las lecciones 
sobre un mismo sujeto que el co nfe rencista distribuye a sus oyc::ntes 
y q ue, destinado desde luego, a mostrarles como se toma notas, resu
miendolas es, al mismo tiempo, una especie de pequ eno manual 
muy sabio, muy completo j condensa todo 10 esencial, indica las 
fuentes, las obras indispensables , da consejos sobre los trabajos 
preparato rios, sob re los estudios a emprender, seiiala los puntos 
obscuros it esclarece r por el esfuerzo personal j 30 los e/ercicios escri
los resumidos cada semana por los estudiantes de buena voluntad 
y destin ados a suplir la interrogacion publica j 40 la clase por opo
sicion al c1trso} puramente dogmatico j la clase, por el contrario, esta 
co nsagr ada a discutir los textos a provocar cuestiones U objecciones 
y resolverlas. (1) Bien pronto las ideas de Mr. Stuart encontraron 
fayorabl e acogida y los cursos, ver-sando ya sobre littratura inglesa, 
ciencias fisi cas y econo mia politica, ya sobre bistoria de Ingla terra, 
geografia [{s ica y ci~n cias natural es, se multiplicaron en to do el 
Reino encontrand o en todas partes el gusto serio y persever-ante por 
la a lta cultura. Se presentaba, sin emba rgo un serio inco nveniente, 
los gastos que demandaban estos cursos: Oxford en 1885 para san
jar esta dificultad, propuso que las series fu eran de seis co nferencias 
solamente. Comenzaron por Oxford que tom e el Oeste y par Cam
bridge que extendio su accion a l Este, cuan clo en 1877 un Comite 
for mado en Londres lanzo SLiS mi sio ne ros en un terreno virgen toda
da. Torno de M. L ecle rc, quien me sirve de !;uia en este as unto, las 
sigui entes cifras que presento en forma tab ul aria para mayo r clariciad 
y donde se encLi entra la mejor demostracion <.leI ex ito alcanzado por 
estas co nfe rencias: 

I '" 
~ 

'" ., ~ g~ ~ " " g 5 "'-~ 
~ '" ~ " ~ ~ 

Aiios 
~ .~ ~ rn :0:1 ~ E -" ;: :; 

" "> ~ e " " ~:o 
" " (j) ~ " " o:l 0" u JJ L:J..c II) f-<t: 

" I:l ." 

-
Cam bridge . . _ . ... 1873 10 3200 

» ....... 1890 85 IIS95 125 2358 1732 

Oxford . . ... _ ... . 1890 r09 1790+ 148 927 

Londres .. __ ..... 1890 12923 130 1972 1350 

Victoria's Universi -
ty (Manchester) . 1040 42312 

(I) Vease Max L eclerc: L'Education des classes m.oyenlles et dlrigeantes t1t A11gle
l erre, pag. 294. 
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De 1885 a 1890 el numero de estudiantes se ha doblado y ~ que 
diremos ahora si tuvieramos los datos para establecer la compara
<:ion, de la tenacidad de aque! pueblo viril que como su hulla y su 
acero parece haber nacido para no cejar nunca? Los' calculos para 
1890 referentes a los gastos para atender la obra de la Extension 
.alcanzaban la suma de 19.100 libras pagadas en su mayor parte por 
llos alumnos a razon de 10 chelines termino medio cada nno. Los 
misioneros son de dos clases. Los unos cuya t-eputacion esta ya for
mada, pudiendo ocupar situaciones envidiables, prefieren mas bien, 
esta vida agitada, ardiente, llena siempre de intimas satisfacciones. 
Los otros son jovenes, que despues de rendir sus examenes, y de
seando consagrarse a la ensenanza, a la vida publica 0 por simple 
-decision, se enrolan como soldados de tan noble causa. Se com
prende que la vida de estos apostoles de la grata nueva, debe ser 
.asaz activa si se tiene preseote que son cinco los cursos porIa tarde 
y tres 0 cuatro par la noche, que cada uno representa una prepara
<:ion de dos boras, amen de la correccion de los deberes y que la 
duracion de los cursos es de doce semanas en primavera y dace en 
invierno. La Universidad de Cambridge decidiendo acordar la her
mandad (affiliation) a los centros que organizasen un conjunto sis
tematico de cursos en un periodo de cuatro anos, establecio que los 
estudiantes que en dicbos centros hubieren seguido los cursos du
Tante tt-es anos consecutivos y rendido los examenes, sedan adrniti
dos en la rnisma Universidad y podian aspirar al titulo de bachiller 
en aries al cabo de dos anos de residencia, en lugar de tres que se 
exige a los alumnos ordinarios. Si bien muy pocos estudiantes de la 
ExtensiOn respondieron a esta medida emanada de un cuerpo tan 
-conservador como Cambridge, tenia, no obstante, una alta significa
<:ion y una gran utilidad practica: la educacion universitaria era puesta 
por SI misma al alcance de la gran masa popular. Oxford ba com ple
tado la obra, creando una biblioteca circulante y reu1tiones de vera
no para los estudiantes de la Extertsi61t en la misma ciudad . Cada 
cinco anos durante dos 0 tres semanas se reunen mas de mil estudian
tes de matices, condiciones, clases y profefliones diferentes, llegados 
de todos los puntos del pais, pam forjarse la ilusion de la vida inte·· 
·Iectual, en los claustt-oS de los historicos colegios. « Vienen a satisfa
cer sus esfuerzos en peregrinacion a la fuente sagrada ». 

Si no terniesemos ultrapasar los limites de este trabajo, expon
driamos los metod os qu e la Extension pone en practica en Ingla
terra, porqne ell materia de educacion, tenemos el convencimiento 
que nada valen las cloctrinas, las extensas disertaciones in abstracto 
y a veces d priori; 10 que el profesor necesita son los hechos, el 
detalle; la organizaci6n, para que aclaptandolas a sus propios pen
samientos y a las peculiaridades del medio, implante una institu
-cion con las segur'idacles clel exito. El autor del libro que me ha 
servido de gUla en este punto, habla de los fecundos resultados 
que la Extension Universitaria ha producido en la region minera 
cle Northumberland, en la agricola de Buckinghan, en Execter; 
presenta un modelo de leccion dada par uno de sus mas eminentes 
profesores el reverendo Mr. Shaw; anota el hecho por demas signi-

2 
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ficativo de que no solo la gente trabajadora, sino hasta los mismos 
industriales, comerciantes, farmaceuticos, maestros, hombres y muje
res, concurren con toda puntualidad y concluye con esta observa
cion que entregamos a Centros similares si no quieren languidecer 
y apagarse victimas de la indiferencia publica: La Extension ha sal
va do a la Universidad. EI Dr. Bunge I-esume asi las ventajas de la 
U'liversity Extmsion.' ilustrar al pueblo; facilitar al proletariado in
telectual la adquisicion de titulos universitarios, 10 cual es importante 
en naciones que, como Inglaterra, la clase directora debe costearse 
la educacian superior; premiar a los estudiantes distinguidos con las 
catedras populares, y, final mente, mejorar el profesorado de la Uni
versidad misma, con la practica previa en dichas catedras de muchos 
aspirantes al profesorado superior. (1) 

LA EXTENSION DE LA UNIVE.RSIDAD LIBRE DE. BRUSELAS 

Con este titulo se ha publicado un libro que deberia ser leido y vulga
rizado en nuestro pais, para que glliados por el ejemplo que nos mu es
tran las grandes instituciones europeas podamos siquiera asegurar a 
medias el exito y no correr derechos al fracaso como sucede casi 
siempre. Las siguientes noticias son entresacadas de esta obra. EI 
ejemplo de la extension Universitaria de Cambridge que segun Geor
ges Herlan, ha conservado su tinte aristocratico, se ha extendido 
bien pronto por Estados Unidos y Europa. En Belgica data de 1893. 
En aquel entonces decia M. Dubois: «Sabemos que en muchos dis
tritos I-urales, un gran numero de personas desea ardientemente go
zar de las ventajas de una instruccian superior, personas que no 
estan ya en la edad de asistir a la escuela. No tienen ni los medios 
ni el tiempo de pasar tres 0 cuatro anos en la Unrversidad. Mu
chos de ellos son jovenes pertenecientes a la clase media, emplea
dos durante el dia. Muchos pertenecen a la clase obrera. (Como 
privar de la educacion superior a personas que solo disponen de 
la noche para el estudio? i. Por que no valernos de profesores 
distinguidos para que en las horas del descanso expand an la luz 
de su saber a los hombres que no puedan estudiar durante el dia? » 
La Extension en este pais fue concebida sobre bases sistematicas, 
aplicando los metodos propios de este genero de enseiianza y con el 
proposito de extender POI- todo el reino su campo de actividad. La 
primera tentativa nacia en Gante; pero las conferencias en dicha ciu
dad no plldieron prosperar porque se daban en lengua flamenca : lIa
mado M. Leclerc de la Universidad de Bruselas, para pronuncial- dos 
conferencias sobre las University Extensions de Inglaterra, bien 
pronto se propago la idea de fundar en todo el pais institucion es 
analogas. Los Estatutos de la Universidad, elaborados por un Co
mite provisorio, fueron ratificados por una asamblea general el 22 de 

(J) Bunge : La Educaciti" COlltemporanea, pag. 301. 
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Marzo, de 1893. La organizacion es bastante semejante a la que se 
tiene en la Gran Bretaiia: seyz·es de seis lecciones sobre un mismo 
tema; syllabus, distribuidos a los oyentes; clases y lecturasj pequeiia 
retribucion de los alumnos. La parte administrativa esta bajo la di
reccion de un Comiti Central, asesorado por Comites Locales. Des
pues de diversas vicisitudes por que atraviesan las ideas nuevas, l<;l 
Extensidn Uttiversitaria se dividio en dos: una que continuo con 
esta denominacion y la otra con la de ExtensiOn de la Universi
dad Libre: ambas se complementan y persiguen los mismos fines. 
La ultima, data de Junio 1894; la tarea que se impuso desde un 
principio fue triple: organizar el cuerpo docente, fundar los co
mites locales y buscar las fuentes de recursos; durante dos aiios 
la obra fue lenta y recien en el ejercicio de 1897-1898 entro eo 
una era de verdadera prosperidad. Los secretarios de los comi
tes locales bajo una direccion firme y permanente, aseguraron su 
estabilidad. Segun los informes el numero de obreros que asistfan 
en algunos distritos alcanzaba al 30 % Y pudo constatarse un au
mento considerable en el numero de los asistentes a las bibliotecas. 
Uno de esos hombres que consagran su vida en pro de una causa 
noble, decfa, refitiendose a los hechos que dejamos apuntados: «Hay 
otra cosa en la realizacion de los progresos de 1a democracia que 
las simples victorias electorales 0 la conquista de una satisfac
cion moral; no hay filantropfa mas elicaz y cuyos hechos sean mas 
durables que la que consiste en encaminar a los hombres a ensanchar 
sus horizontes demasiado inmediatos y despejando su inteligencia de 
prejuicios, hacerle amar la vida >. (1). 

Sistematizada la enseiianza, no se escatiman medios para hacerla 
efectiva, empleando para ello los procedimientos mas modernos que 
aconseja la pedagogfa: asf en 1897 el Comite de Arion,· organizaba 
una excursion cientffica a Bruselas, medida que fue imitada por los 
otros Comites. Se visitan museos, jardines, edificios publicos, bibliote
cas. En el Palacio de Justicia de la gran Capital belga se hizo 1a 
demostracion cientffica del Pendulo de Foucault que hasta entonces no 
habfa sido intentada por nadie. Se emplean asf mismo las proyecciones 
como un procedimiento que atrae e interesa a un numero mayor 
de alumnos. Se crean bibliotecas populares destinadas a difundir 
y vigorizar los conocimientos. Como el principal proposito de la 
ExtensiOn es asegurar su triunfo, en todo se procede discreta
mente: antes de constituir un Comite se discute, se estudian, se 
analizan los diversos facto res que puedan favorecer 0 entorpecer 
su marcha. Los cursos se eligen de acuerdo con las preferencias 
de las localidades, como que ninguna enseilanza debe dejar de 
consultar las necesidades, los gustos, las modalidades, las costum-' 
bres, las aspiraciones del pueblo donde se trasmite. Todas las 
grandes ideas para abrirse paso, han men ester del concurso, de 
la decision, de la constancia, del entusiasrno de sus progenitores: 
«el exito de la Exteusiolt, dice Herlant, se debe en primer termino al 

(I ) L'Exiension de I' Universiti Libre de Bruxelles, pag. 15. 

, 
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Cuerpo de Profesores, admirable por su valentia y abnegacion, que 
por un fen6meno que solo la fe en las grandes obras puede explicar, 
ha aceptado durante diez anos todos los servicios que Ie habiamos 
pedidoj veteranos 0 jo\·enes. todos sacrifican sus comodidades al 
mismo deber sin doblegarse a las fatigas y al aburrimiento de lar
gas rutas a menudo recorridas, y si, unidos en este solo pensamiento 
de colaborar al exito de la obra comun, agregamos los ultimamente 
Il egados que nos han traido la reputaci6n de su experiencia 6 el entu
siasmo de su juventud .... se comprendr: con cuanta fe marchamos 
al pon·enir >. (1) S alvadas las dificultades, encontrados los medios, 
abierto eI camino. 10 que debe preocupar son los resultados. Sa
bre este panicu lar decia M. L eclere: ¢ Pel-o si la extension ha hecho 
verdaderos servicios a la Universidad Libre y a la Ensenanza Supe
rior en general. (ha ejercido sobre el pueblo una acciun edueatriz 
seria, profunda? Para responder afirmativamente podria limitarme a 
mencionar una sola prueba: la multiplicaci6n de obras an:l.logas, de 
Universidades Populares, de eonferencias de toda especie, de ma
tines literarios y teatrales, en resum en, la fuerza grandiosa rle este 
hermosa movimiento al cual la Extension se felieita de haber dado 
el primer impulso ». (2) Una de las caracteristicas que Haman jus
tamenle la atencion y que talvez es el secreta del exito al canzado 
POI- la Extension Universitaria en Belgica, es eI rigUl-ismo y la 
constancia con que se aplica eI metodo, eI eual al ser tornado de 
las instituciones similares de Inglaterra, se ha adaptado a las ne
cesidades, a los medias, a las idiosincracias particulares del pue
blo belga: aqui, la obra de la Extension no esta destinada a su
plir la ausencia del grade medio, no busca formar alumnos, no los 
somete a pruebas, no les confiere diplomas, que a diferencia de la 
Gran BI-etana, no les sedan de ninguna utilidad. 

En el libro que tengo a la mano encuentro una lista bastante resp e
table de las principales publicaciones extensionistas recibidas par 
la Extension de la Universidad Libre durante el ano academico 
1903·1904: figuran las Universidades de Londres, Cambridge, Ox
fOI-d. Manchestel", Paris, LiIle, Viena. Innspruck, Praga Copellhague, 
Ne\\' York, Chicago, Baltimore, Albany, Filadelfia. Brooklyn, Ovie
do. Bruselas. Lieja, Melbourne y Sidney. Otra lista no menos im
portante de los SyllabltS aparecidos, cuyos auto res son los inte
lectua les de mas I-enombre en Belgica. Acompai'ian al libra par 
da ilustrativa los siguientes: La Escue/a, Los Niiios A1tontzafes, 
Las Bases Cient{jicas de fa EducaciOn, La EducaciOn Fisica, Sll
objelo, S1tS melodos, Afgultos Grolldes Hechos de fa Biologia, 
Origen de fa Tierra, todos par Juan Demoor. Presento en cua
dro sin6ptico los pdncipales topicos que comprenden las seis lec
ciones sabre el primero de los temas citados. porque en mi con
cepto, si hay algo que orienta y arroja luces en eI escabroso 
camino de la ensenanza, es precisamente el ejemplo que nos han 
legado los primeros que 10 recorrieron. 

(I) L' Exlellsion de I' Ulliversile Libre de Byuxelles, pag. 22. 
(2) ) ) ) » ) ) 27. 
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LA ESCUELA 

(Syllabus) 

LECCJON I 

1. - PapeI y leyes generales de la Educacion. 

f a) La potencia 

10 ) 
II. - ~~~~~o~.e.n.e.r~~~s . . ~~I .. d.e.s~ ~ 
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c) La variacion. 

21 

evolutiva. 

{ 
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cia de los caracteres 
transmisibles. 

Epoca de la aparicion 
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adquiridos. 

l 
f En los seres norm ales 

J1) EI desarroIlo. ) 

{

Delage 

JIl. - Bibliografia... . . . . . . . . . . Ribot 
( autores) 

Demoor 

LECCJON II 

t » anormales 

EI recien 1tacido - Los asilos de 1ti1Z0S pobres 
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I Vestidos 
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I Marcha 
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{
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{

Vi sta 

{ 

Sentidos. . . .. .. Oido - Aplicaciones 

Tacto 

lectual del nino........ Placer y pensamiento 
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IV. - Conc1usiones. 

V. - Los juegos - Papel de los juegos . . _ . _ f Color del rostro 
VI. - El ntno sano y el ntno e nfermo ........ . ) 

. t Aspecto general 
VII. - El niiio normal y el nillo anormal. 

VIII. - Bibliograffa. . . . . . . . . .. B. Perez 
{ 

Comby 

Preyer 

LECCION III 

Esclte/a Frcebeliana - Jardin de I1tfmttes. 

I. - Nociones tlsiologicas y psicologicas. 

II. -- Centros de motricidad y de sensibilidad. 

( a 1 Frcebel 

I b) Papel de las sensaciones 

III. - Metodo de Frccbel ... - .. 'l de)) La autoridad, la sumision 

EI juego y la educacion 

e) Metodo 

IV. - Conclusiones. 

V. _ Bibliografia.. . . . . . . . {perez 
Baldwm 

LECCION IV 

El 1ti1l0 de 6' d 12 alios - La Escltela Primaria. 

J. - La Ideacion . 

{

Natural 

11. - La atenci6n... . . . . . . . . Artificial 

Pre-atencion 
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Caracteres 
lIT. - La fatiga ............. . 

Consecuencias 

IV. - Homogeneidad de las c1ases. 
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a) Local de la escllel a 

. , " . b) La aereacion 
EdllcaclQn F ISlca .... 

c) llllminaci6n 

d) Mucblaje - Gimna stica 

( a) Definici6n I b) Fines 

VI. - La Educacion Intelectual. { c) Program as - Sll elasticidad I d) Metodos 

l e) Fin utilitario de la Enselianza 
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a) Caracter 

VII. - La Educacion Moral . .. b) Fines 

c) Metodos 
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a) Condiciones 

VlII. -- EI Educador.. . . . . . . . .. b) Preparacion 
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XIII. - BibIiografia. . . . . . . . . .. Ribot 

1 
Bain 
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LECC!6N V 
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IV. - La Ensefianza Superior. . b) Fines 

1 
a) Caracteres 

f del Profesor 
c! Libertad ....... I " 

~ . Estudiante 

( a) Cursos dictados 

I b) La Exposicion simple 

V. _ Metodo .. . . . . . . . ........ ~ c) La Observacion y la Experiencia 

I 
d) Ejercicios practicos 

e) Colecciones 

~f) Las investigaciones cientilicas 
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Greard 

VI. - Bibliografla.. . . . . . . . . . . . Congreso Internacional de 

Demoor. 

la Ensetianza 

LECCION VI 

Niiios retardados desde el punto de vista pedagogico. 

I. - Causas. 

II. - Formacion del tipo. 

nI. - Educacion. 

IV. - Imbeciles e Jdiotas .... . . 

( a) Idiota simple 

I b ) absoluto 
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I e) La Educacion If) Algunas palabras sobre el metodo 

1 
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La septima lecci6n versa sobre los Sordo-mudos y la octava so
bre el Surmenag-e que no incluimos en estos clladros porque cree
mos que con los anteriores se tiene una idea general de 10 que 
debe entenderse por un syllabus. Al final de cada leccion se en
cuentra la bibliografia, detalle que no bemos querido omitir inten
cionadamente pOI-que a nadie escapa la importancia de estas indica
ciones para el alumno que desee ampliar las nociones generales 
trasmitidas por el profesor. 

LA EXTENSION UNIVERSlTARIA EN OTROS PA1SES 

En Norte Ame.-ica la· irradiacion de la Universidad en el pueblo 
ba encontrado ferlil terreno; ha tornado los metodos de sus simila
res inglesas, pero adaptandolas al canicter eminentemente abierto, 
emprendedor, liberal y pd.ctico de los yanquis. Se puede asegurar 
que la Extension Universitaria es alii mas flexible, mas maleable, mas 
provecbosa para las clases trabajadol-as, para 10 cual basta leer 
las conferencias que Ernesto Nelson ha dirigido a La Nadon desde 
aquel pais del hierro y de la hulla, de la energia y del nervio: alli se 
han ensayado todos los metodos; alii han nacido y crecen vigorosas 
instituciones nuevas como las Republicas Escolares, las Colonias de 
Vacaciones, las Villas Estudiantiles; alii pOI· medio de la conferencia 
llana, sencilla, practica, util, en e! recinto de la Universidad, abierto a 
todo el mundo, en la plaza, en los paseos publicos, en el tren-escltela 
que conduce maestros y ensenanzas a todos los puntos del Estad o ; 
por medio del diario, del periodico, de la revista repartidos profusa y 
gratuitamente llevando asi la luz hasta los ultimos rincones; por me
dio de las bibliotecas populares y ambulantes que van brindando y 
despertando en los habitantes el deseo del saber, con esa energia febril 
que ba becbo de este pais el asombro del mundo. Leo en la obra 
de Zubiaur: La Enseiia1lza en Norte America, el importante capi
tulo sobre La exte1lsiOn tt1liversitaria en la ellseiianza de la agri
cultura, y me convenzo una vez mas que no otra, es la forma como 
la Universidad puede llenar cumplidamente su pape! en la socie
dad (1). He aqui la lista de las principales publicaciones extensio
niEtas de los Estados Unidos: 

a) The People's Institute, New York; b) University of Chicago, 
Chicago ; c) Johns Hopkins University, B:lltimore ; d) University 
of the State of New York Departmen, Albany; e) University of 
California; f) University of Kansas; g-) The American Society for 
the Extension of University reading. Filadelfia; h) The Brooklyn 
Institute for Arts and Sciences, Brooklyn. 

En ESPANA, la Universidad de Oviedo bajo el impulso de cate
draticos eminentes como Posada, Altamira, Buylla, Canella, Vela y 
Calzada, dejando muy atras a la misteriosa y encastillada de S a la -

( I) Vease Zubiaur: La Eus e/"t anra en, lV(Jyte A lIt i rica, pag. 31-L 
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manca, sede augusta, en otro tiempo, de la Teologia y Metafisica, 
ha sacudido eI polvo de sus tres siglos y se ha despertado alegre 
y retozana, imponiendose par su abierto liberalismo a la conside
racion mundiaL 

Asi 10 ratifica Adolfo Posada en un articulo Mi Universidad (1) 
y asi 10 testimonia Giner de los Rios en su interesante capitulo 
La U?tiversidad de Oviedo_ La ExtensiOlt Universitaria con la 
Escuela Practica, dice este autor, son quiza los dos facto res de 
mayor relieve de la Universidad de Oviedo, completadas por su
puesto, con la renovacion general de los metodos _ _ _ Ya en 1869, 
durante su memorable Rectorado, eI benemerito D. Fernando de 
Castro inauguro est a accion social de la Universidad de Madrid, con 
aquellas Coriferencias dominicales, destinadas especialmente a la 
educacion de la mujer, pero a las que asistia numeroso publico de 
uno y otro sexo, y que fueron el punto de pal-tida de la Escuela 
de Illstituciones y de la Asociacidtt para la ensdianza de la muje?'. 
Y en cuanto a la educacion del ohrero, f'l mismo senOI- Castro 
abl-io, en gran Dumero de centros, Escue/as Nocturnas cuyas cla
ses desempenaban mezclados profesores y estudiantes (2). Altamira 
prnpiciti en 1898 la idea de la ExtutsiOtt, idea que tuvo un fer
yiente propagandista en eI malogrado Leopoldo Alas. Los cursos 
son de dos tipos: de estudios superiores y de vulg-arizacion unos y 
explicados en la Universidad otros. Comprende tambien excursio
nes de arqueologia y arte y conferencias dadas en otros centr~s, 
dentl-o y fuera de Oviedo, especialmente a los obreros quienes mues
tran yerdadero afan de cultura: Aviles, La Folguera, Gijon, Bilbao, 
Trubia, Mieres, Salinas, han sido las localidades favorecidas por la 
accion universitaria. EI indice que sigue muestra los autores y los 
temas que han sido objeto de la ExtensiOn: Aramburu: Origen 
del reino de Asturias. Alas: Filosofia Contemporanea-Historia), 
Progreso, etc. Altamira: Leyendas de Historia de Espana - Orige
nes de la Espana Moderna - Historia de Espana - (En que consiste 
la civilizacicSn? - Bibliotecas Populares - Programa de ensenanza 
obrera. etc. Alvarez Casariego: Fisica y Quimica. Bayon: Cues
tiones Cosmologicas. Buyl/a: Las gran des instituciones economicas 
del siglo actual- Instituciones mercantiles - El socialismo - Ense
nanza popular, etc. Canel/a.: Ihstituciones del Derecho CiviL Posada: 
El sufragio en los principales Estados - Educacion civica-Ruskin 
- Geografia descriptiva - Educacion del obrero - La cooperacion 
- La Moral y los derechos Politicos, etc. Estas son conferencias en 
la Uni\'e rsidad, con caracter de cultura )' dirigidas a un pueblo 
mixto; existen ademas las Conferencias pedc:gogicas para maestros, 
a cuya obra quiere colaborar la gran Institucion, siguiendo el mo
yimiento iniciado en otros paises, donde cada vez se van enlazando 
con mayor intimidad las funciones de la educaci6n y de la en-

\ 1) ARCHIVOS OE PEDAGOG!A, N° 8, pag. 205. 

( 2) Vease Giner, obra citada, pag. 79. 
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senanza; las c/ases destinadas a los obreros que seran mas tarde el 
origen de la Universidad Popular (1) T las lecci01teS fuera de la 
Universidad primer plante! de la Extensi6n sistematizada. Debese 
tambien a la Universidad de .O"iedo y talvez sea ella la primera 
que comprendi6 su importancia, las Col01tias Escolares de vacacio-
7teS, 4: afirmando de esta suerte su espiritu hurnanitario y de intimidad 
entre ella, y la edur:acion primaria, que solo de poco tiempo a esta 
parte comienza a abrirse camino en Europa y America, aunque en 
distintas direcciones» (2). Se ve pOl' 10 que lIevamos dicho, que aun
que la Universidad ovetense no ha organizado sus cursos a la manera 
de Inglaterra y Belgica, su vida exterior, puest~ de relieve en la 
Revista de Ara![07t y en sus Attales) es fecunda y .constituye por sl 
sola un alto honor para la Espana contemporanea. Lo que decimos 
de Estados Unidos y Espana podemos hacer extensi,'o a Europa en 
general, al Canada, a Australia, Jaj6n y a algunas rf"publicas sud
american as don de este simpatico movimiento de coinpenetraci6n entre 
la Universidad y el pueblo, va considerandose como una imperiosa 
necesidad social. 

UNIVERSlDADES POPULARES 

Fuerza es detenernos en el analisis de este t6pico como una de 
las formas mas 'genuinas de la acci6n uni,'el'sitaria. Nacieron en 
Francia: En una memoria de Leopoldo Palacios, extractada por 
Posada, leemos: «Cierto dia unos cuantos obreros movidos por la 
esperanza, quizas por la ilusion de un porvenir mejor, se pusieron 
~ practicar el comunismo. Era en MQntreuil, y todos trabajaban 
para todos, gratuitamente, tomando cad a uno de los otros 10 nece
sario para vivir. El grupo fue disuelto y perseguidos sus miembros. 
Pero mas tarde volvieron a reunirse algunos y entonces para estu
diar las cienc;as naturales. La ignorancia y la miseria pensaban, 
son dos cosas inseparables: miseria fisica y moral en el obrero; 
miseria moral en el rico. Entre ellos estaba Deberme, espiritu fino, 
quien lanz6 una hoja que el mismo redactaba y componia. Al 
principio no rue oido. Mas, insistio dirigiendose a los intelectuales 
que al fin respondieron y Deberme, Heno de esperanza, inmediata
mente dispuso un local, arregl6 una mesa y adquiri6 umls sill as, 
convocando a aqllellos a fin de que se dignasen dirigirse al pueblo. 
Ocurria esto cuando el affaire Dreyfus ponia en relieve la credll
lidad supersticiosa de Francia y los espiritus se abismaban- en el 
presentimiento "ago de una sociedad reconstruida sobre bases 
nuevas de Verdad y Justicia». Zola, France, Buisson, Duclaux y 
otros acudieron aillamamiento y asi surgi6 la Universidad Popular, 
por el esfuerzo expontaneo del proletariado, que comprendi6 la nece-

(I) La de Valencia fundada por Blasco Ibanez, se inauguro en 1903. 

( 2) Posada con el rubro general de c La Univenidad y el Pueblo) trae un extenso 
capitulo sobre este asunlo. 
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sidad de poner manos en la ciencia y coner a las arm as del pensamien
to para avanzar hacia la reconquista del pan y de un ideal mejor. « La 
Extension representa pues, el movimiento generosamente expansivo 
de las clases letradas hacia el pueblo y la Universidad Popular encar
na la valiente ascension de las masas hacia las cumbres del saber 
puro> (Herrera). Para justipreciar 10 que en si valen como obra 
democnitico-social, no nos acordemos si fueron fundadas par obreros 
comunistas () par burgueses anhelosos del bien 0 por estudiantes en
tusiastas; fij emosnos en 10 que queda, 10 cual se ha puesto de mani
fiesto en la forma mas elocuente, esto es « una hermosa aspiracion 
cientifica, un anhelo educativo, un admirable deseo de mejorar, de 
elevarse por media de la cultura, la cual no consiste solo en unas 
cuantas casas, sino formarse de una cierta manera :l> . Para que la 
Universidad Popular pueda llenar cumplidamente su misi6n, es ne
cesario que ponga en practica los mismos metod as que indicabamos 
para la ExtensiOn y que se oriente segun el cad.eter y los prop6sitos 
de la Universidad que Ie sirve de tutora. Sintetizando diremos que 
las Uniyersidades Populares se distinguen: 10 porque viven de la 
filantropia; 20 no otorgan titulos; 30 los concurrentes son general
mente adultos; 40 porque carecen de programa y a veces hasta de 
estatutos (1). 

LA EXTENSION UNIVERSITARIA EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

«Un putiado de hombre:; determinados y un 
proposito definido es cuanta se necesita para 
salir bien en un pais libre). 

Mr. LECLEIIC. 

Con el rubro de Enseiianza Popular se ba qu erido comprender 
toda acei6n que en una u otra forma, ejercen los institutos docentes 
en la educacion del pueblo. Amparados por el sabio precepto 
constitucional de la libertad de enseiianza (art. 14); par la condi
cion impuesta a las provincias coma sine qua nOft de su garantia 
(art. 50) Y alentados por las facultades acordadas al Congreso de 
dictar planes de enseiianza general y universitaria (inc. 16, art. 67) 
como un med io de hacer efectivos los anhelos del gobierno a 10 
que a la instrucci6n se refiere dado que ella es la fuente esenciali-

(I) Tocla la regJamentaci6n de la de Paris se reducia a unos cuantos consejos es
critos en e l reverSQ del billete de en trada, co mo los siguientes: « No tenemos regla
mento oi vigilante. Nos bastani saber 10 que tenemos que hacer aqui para que 10 haga
mos libremente, como hombres Hbres y conscientes) . «Tener cuidado de los libros 
prestados para que muchos mas puedan leerlos despues de nosotros). « No escupir. Cada 
ana mueren solo en Francia 160.000 individuos de tuberculosis, de los cuales las dos 
terceras partes, si n duda, porque nosotros escupimos. Cuestion de limpieza y cortesia). 
« En la conversacion, no suponer nunca que el de la opinion contraria es un imbeci) 
o un cretino. Puede ser el quien tiene raJ:on ... > « Participar muy act ivamentp. en e l fun
cion amiento de la U. P. es obra de todos y para tados, de todos los que vienen y toman 
parte en sus trabajos y placeres ... Penetrarse bien de que aqui estamos en nuestra casa 
y somas nu estros maestros). 

(Vease Bunge, obya citada, pag. 303 - Nota). 
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sima de la felicidad, tanto las universidades, colegios y escuelas, 
como los particulares, han organizado conferencias destinadas a la. 
difusio n de la ciencia. En la Escuela Normal de Profesores del Pa· 
rana, los alumnos de los cursos superiores, cada semana en el salfJn 
de actos publicos daban una conferencia sobre temas diversos sena· 
lados con anticipaci6n pOl' el Director, a la cual asistian todos los 
estudiantes. En la Escuela Normal de La Rioja se hacia otro tanto y 
el profesor Mercante recuerda que en la de Mercedes, desde 1894, 
tenia instituidas sesiones seman ales de tres horas a las que asistia 
un publico que rebalsaba en sus salones, alternando las conferen· 
cias con trabajos experi rn entales, praclica pedagogica, declamaci6n 
y canto. Patrocinadas porIa escuela, pasaron al teatro por ser 
espacioso y las hizo de su reso rte recreativo el Club Social. A 
base de los profesores de la escuela, desde esa tribuna hablaron 
los doctores Borra, Laguna, O'Farrell, Krenscek, Justo, Bunge, Fe· 
rreira, Ingegnieros, Berra, Del Valle Iberlu cea, A. Palacios, Ron · 
dani, Pourteau, Almafuerte, Campi, Salinas, Negri, Gallardo y tantos 
otros haciendose uso de las proyecciones sobre gran des pantallas 
<iesde 1900 (1). EI Colegio Nacional del Oeste, bajo los auspicios 
<ie su rector el senor Derqui, hace suyas las aspiraciones del pue· 
hlo llevando, aunque sea ;\ unos pocos por medio de disertaciones 
utiles y amenas, parte del fruto de sus au las. 

Refiriendonos ahora a las universidades, la de Buenos Aires tenia 
organizadas las conferencias Ilam adas mercolinas y sabatinas, como 
se ve en el decretode 17 de Diciem bre de 1833 (2); las primeras eran 
publicas, tenian lugar los miercoles; las segundas efectuadas pOI' las 
cuatro facultades mayo res, se celebraban los sabados. La Facultad 
<ie Filo~of{a y Letras de Buenos Aires tiene organizadas confe rencias 
publi cas, dirigidas a un nueleo selecto, como es el que asiste para 
escucha r la palabra de sus distinguidos p,-ofesores. Obra grande y 
bermosa realiza actual mente este Instituto al haber puesto en el ta
pete de la cuasi polemica, a raiz del libro del doctor Rivarola, 
Del Rigimen Federal al U1titario, unos de los problemas fundamen
tales de nuestro organismo politico. Pero en la forma de Exten
siOn Universitaria y au nqu e sin adoptar el caracter que hemos 
estudiado en otro lugar, corresponde a nuestra Universidad Nacio
nal la gloria de babel' dado el primer impulso. A este respecto 
decia e l doctor Gonzalez en su discul'so inaugural: «Esta primera 
tentativa de la Extension Universi taria no es una obra completa; 
es la primera experiencia y como tal, ha debido modelal'se sobre 
Hneas generales, y en e\ concepto de hacer especie de cursos pre
paratorios para los anos venideros, los cuales se iran metodizando 
y concretando a fines mas especiales dentro del vasto dominio de 
esta que he llamado una nueva facultad de nuestro instituto como 
10 es, en realidad, de las principales universidades de Europa y 

( I) Vease ARCHIVOS DE P EDAGOGiA Y CIENCIAS AFISES, No 7, pag. 140. 

( 2) Vease Juan Garcia Merou: Leyes, detretos y resohtc.z'ones s obre Illstruccio11 
Supenor, Secundarla, NCYlnal y Especial, torno I, p:i g. 39. 



30 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

America, La dc 'La Plata entiende que , comienza por estc medio 
a comunicar al pueblo, a la sociedad en cuyo seno vive y de cuyos 
estimulos se alimenta, los resultados ue sus, estudios, los conocimientos 
de sus maestros y los frutos de investigaciones realizados en sus 
museos, observatorio, laboratorios y gabinetes, , , , Su organizaci6n 
abierta y expansiva Ie permitira irrauiar su luz y su calor hasta las 
mas lejanas agrupaciones, y lIevar las rakes de su espiritu cienti
fico y patriotico, segun la bella expresion de un universitario ingles, 
hasta las mas hondas capas de la conciencia social » (1), Para 
hacer efectivas estas ideas se han organizado, desde el ano anterior, 
series de conferencias sobre t6picos variados, dactas por los pro fe
sores en el local de la biblioteca, Tal vez no es esta precisamente la 
forma como la Universidad, movida por un interes patri6tico, debe 
hacel- sentir su acci6n en las masas populares. EI publico ilustrado 
tiene oportunidad de completar, de intensificar su instruccion por me
dio de la lectura de las grandes obras; pero el pueblo que no debe 
mirar ya a estos gran des institutos, como encerrando misterios y 
sorpresas en sus aulas, que su ciencia no es la ciencia elabol'ada a 
base de mezquindad y de egoismo sino de amplio aprovechamiento 
pal-a el pais, golpea sus puertas pidiendo luces, luces que irradien con 
sencillez y que no fascinen con el poder de su brillo, Errada va la 
Universidad que realice su funcion social pretendiendo di[undir no
ciones que no se comprenden, que no se asimilan, que no se aplican. 
Las de Estados Unidos, que mejor que ninguna, han comprendido 
las palpitaciones intimas y las necesidades mas premiosas de la de
mocracia, llenan cumplidamente su deber pOl'que se alimentan del 
calor popular. En New York se dan conferencias publicas noc
tumas, produciendo resultados sorprendente~. Durante el ano es
colar de 1905-1906 se dieron en dicha ciudad cerca de 6000 diserta
ciones a las que asistieron 1.221.441 personas. Son series 6 cursos 
hasta de veinte t6picos sabre un mismo tema, versando sobre 
asuntos cientificos, artisticos, literarios, hist6ricos, industriales y 
cuyo desarrollo esta confiado a los profesores universitarios y a 
maestros disting-uidos (2). 

A mi me parece que la Universidad Nacional de La Plata no debe 
preocuparse tanto de la extellsidn) ya que para asi apellidarla de
bera organizarse segun el plan que hemos bosquejado mas arriba, 
sino de la verdadera expanSid1t en el sentido regenerador y tute
lar de una acci6n social. Si se organizan las Residencias Un i
versitarias, como la tipica y celebre de Londres lIamada Toy-bee 
Hall) dese forma cstable, imprimase orientaciones definidas a una 
idea altamente simpatica, quiero hablar de los Cursos de Vaeaciolles: 
he aqui los tres primeros articulos de la ordenanza respectiva: Art. 10 
Creanse en la Universidad Nacional de La Plata cursos tempora
I'in" que funcionaran desde el 20 de Diciembre hasta el 31 de 

(I) Gonzalez: U"iversidades y colegios, pag. 223. 

( 2) Vease E, Dexter: Educatio1l ilt Ilze U .. iles Slales, extractada en los ARCHIVOS 
DE PEDAGOGIA Y OENelA S A FINES, N° II , pag. 295. 
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Enero del ana siguiente. Art. 20 Estos cursos estal'an destinados 
a profesionales, estudiantes, etc., que deseen perfeccionar sus es
tudios teoricos sobre las regiones geolbgicas, mineras, agdcola5, 
usos y Jeyes, etc., de la Republica. Art. 30 Los cursos de vaca
ciones empezaran en Diciembre de 1908 y se dictaran en los 5i
guientes Ins~itutos. a) Facultad de C. Juddicas y Sociales, Dere
cho Constitucional. b) Instituto del Museo, curso de Geografia y 
Mineralogia, (cinco semanas incluso excursiones). c) Facultad de 
Agronomia y Veterinaria, cultivos propios del pais (cinco sema
nas incluso excursiones). d) Colegio, Literatura Nacional. 

En nuestro pais, desgraciadamente, existe un gran pesimismo 
respecto de las ideas nuevas j no se si debo atribuir al espiritu de 
raza, piedra de toque a que se suele recurrir casi siempre para 
explicar ciertos fenomenos sociales 0 a las preocupaciones de los 
habitantes mas interesados en la lucha que asegura las satisfaccio
nes del estomago antes que en los goces del espiritll; al indiferentis
mo, que ataca por igual a ricos y pobres y que hace mirar con recelo 
toda iniciativa cuyos beneficios no se palpan inmediatamente, 10 cierto 
es que -tan laudable prop6sito tal vez muera apenas de nacer. En este 
orden de ideas, aparte del hermoso ejemplo de civismo dado por la 
juventud universitaria, rasgo noble que ha arrancado expontaneos 
aplausos de los pueblos y gobiernos, conmemorando el dia 9 de Julio 
con numerosas conferencias patri6ticas, la Universidad de La Plata, 
guiada por un vivo interes de solidaridad intelectual , ha enviado sus 
profesores a Cordoba, Entre Rios y otras Provincias, para qu e 
por medio de disertaciones, estrechen los vinculos que las han de 
conducir unidas a la realizacion del ideal comun: la felicidad de la 
Patria. 

Pero volviendo a mi tema, muchas veces me he preguntado: ~ Es 
posible implantar aqui la Extensi~n Universitaria sajona 6 la 
Universidad popular latina? (. Progresarian? ~ Cual de los dos tipos 
convendria mas? Para resolver estas graves cuestiones es nece
sario tener en cuenta los numerosos factores que intervienen en 
uno u otro sentido: precisamente dominados por ese espiritu amplia. 
mente abierto al extrangerismo, si muchas de las grandes ideas qu e 
prosperan flo recientes en otros paises, han muerto al ser tras
plantadas al nuestr·o, es porque en nuestra precipitacion no nos he
mos detenido un momenta a estudiar las condiciones que asegul-en 
su exito. Tengo para m!' que estos fracasos, solo imputables a ma
nos inexpertas y a cerebros avidos de 10 nuevo pero sin tacto 
para conducir la nave al puerto de su destino, importan un gra
visimo mal porque trae el descredito, la desconfianza, cerrando asi 
la puerta del camino que podria ser recorrido por otros mas fe
lices. Pocos Estados como el nuestro, ofrecen un conjunto de con
diciones, un protoplasma mas docil a toda idea: muchas cosas y 
muy buenas se pueden hacer con estos cerebros que como las virge
nes tierras donde nacieron, estan dispuestos a recibir la primera se 
milia; 10 que falta son hombres energicos, ten aces, perseverantes, 
que lIeven adelante la tarea. Podda objetarse que en La Plata 
la poblacion no es tan densa, no existen los gl-andes cenlros ma-
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nufactureros, no se forman nucleos de proletariados donde se pueda 
hacer sentir directamente la accion universitaria j pero los hay en la 
Capital de la Republica, (y por <.jue su Universidad no intenta 
un ensayo de Extension? Hay un hombre tal entoso que silenciosa y 
modestamente trabaja con encomiable diligencia y va desparramando 
ideas en la prensa y en conferencias: me refiero al Dr. Samuel de 
Madrid, que en notables artlculos ha delineado un vasto program a 
de acci6n social universitaria. Lastima grande que esos esfuerzos 
no sean secundados, lastima grande tambien que nuestros hacen· 
dados siguiendo el ejemplo de Norte America no destinen pane de 
sus rentas para el fomento de estos generosos propositos. Yaqui 
cabe este pasaje feliz del Dr. Orma: «Los grandes potentados son 
hombres sin iniciativas, eminentemente egoistas, no prestan la mas 
escasa ayuda al Estado ni a nadi e. Lejos estan de preocuparse 
de la cultura de su pais fomentando la creacion de institutosj este al· 
truismo sublime y benefico les es desconocido: apenas si sus didivas 
se dirigen camino de Lujan, manifestandose en una piedra co n que 
eng-rosar los muros de su basilica, ostentando cuieladosamente la ins
cripcion de sus nombres, sin vanidad y con modestia evangelica" (1). 
No hace un ano, en esta ci udad un nucl eo de intelectuales, con muy 
buenas intenciones por cierto, pero no con toda la decision que para 
estas he rmosas jornadas se requiere, se propusieron organizar una 
Um'versidad Popttla1' i base de sus similares francesas: lIamaron 
sin seleccion oi control a cuantos quisieren dal- lustre a su apellido 
como servidores de la novel institucion j muchos se alistaron decidi
dam eote en las filas j mu chas tambien fueron las personas que, ora 
por curiosidad, ora por interes, se anotaron co mo alumnos j los dia· 
rios loca les multiplicaron las a labanzas y Ie auguraron elias de larga 
y floreciente vida j e l instituto nacio en medio del aplauso general j 
pero bien pronto surgieron dificultades: division en el Consejo Direc
ti\'o , renuncias, asistencia irregulal ' dr. los profesores, no menos mala 
la de los alumnos en los cuales cundio el desaliento j mal organizados 
los cursos, mal distribuidos los oyentes, absoluta heterogeneirlad en 
las materias, sin programas, sin loca les, si n fondos j falta de voluntad, 
falta de direccion, falta de energias. el edificio se desplomo sepu ltan
do en sus ruinas las mas lisonjeras esperanzas. 

Fillctuando entre la ExtensiOn y la Ultiversidad Popular, creo 
que la nuestra, dado que esas son sus orientacion es. debe adoptar 
la primera, pero tratandose de co nferencias, pienso con Posada que 
no puede reducirse <i la muy mecinica y de dudosa eficacia de «ser
monear », de sembnlr dogmaticamente ideas si n cllidarse para nada, 
ni de la condicion de la st"mi ll a, ni de la tecnica del cultivo, ni de la 
situacion y composicion del telTe no, lis preciso no olvidar que en 
la Ex/elisiOn se t1'ata 'de difundi,' , no solo cono cimientos, sino mu· 
cho mas: h<ibitos de estudio, gusto POI- la ciencia, respeto y amor 
hacia cosas e levadas, consid eracion por 10 que al ignorante Ie pa
rece inutil, cu ltura y educacion, despt"rta nd o de paso, corrientes de 

(I) Orma: Dencho Adminislralivo, Cap, x: de la Inslruccion Puulic., pig, 327. 
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solidaridad social. Sin desconocer la imporlancia de la conferen
cia aislada a la cual acude mucba gente atraida por- diversos mo
tivos mas 0 menos legitimos: la fama del o rau or, la oportun(dad 
palpitante del tema, algo que Ie da cierto aspecto teatral, de espec
taculo y que si no sirve gran cosa como un medio de enseiianza 
lJosee en cambio cierto influjo educativo indirecto j suscita costum
bres de tolerancia, habitua a los concurrentes a escuchar con reco
gimiento, provoca gustos espiri tuales, la conferencia deciamos, no 
es suficiente porque no produce 10 que todo estiman decisivo en 
una enseiianza seria y eficaz: una relacion personal. tan intima 
como se pueda entre el orador, q ue debe ser mas que orador maes
tro, y sus oyentes que es indispensable que forma un pliblico ho
mogeneo, permanente de discipulos. 

Concebida asi la Extension Universitaria, tomando como modelos 
parte del rigurismo ingles, parte de la flexibilidad belga, parte del 
proletarismo frances, parte del utilitarismo yanqui j moldeandola se
gun nuestro ambiente, nuestras costumbres, nuestros ideales, dandole 
una organizacion estable, sometiendola a programas, dirigidas por un 
C. Superior y poniendola al amparo de hombres que inspiren con
fianza por su prestigio intelectual y por su ascendier'lte moral entre 
las masas j que no abandon en la tarea en medio del camino sino que 
la prosigan hasta el coronamiento de la grandiosa obra, ten go la 
firrne conviccion de que la ExtensiOn Universitaria encontrara tie
rra fertil en nuestra Republica. Sus metodos serian los seiialados 
en otro lugar: el curso, el compendio (syllabus) los eiercicios es
critos y la clase, completados con excursiones, proyecciones, etc. 
Refiriendose a 10 primero, escribe Mr. Sadler: «En el curso, eI 
{;onferenciante se contrae a un periodo bistorico limitado j su fin es 
enseiiar poco pero bien, y en ese tiempo tan medido, los estudiantes 
no solo aprenden becbos, sino que adquier-en conocimientos del 
metodo j siguiendo, en efecto, a un maestro experimentacIo a tra· 
ves de algtin periodo critico de la historia nacional, yen como pro
cede, como trabaja, aj ustado siempre de una manera fiel e impar
cial al metodo cientifico. Aprenden con el a hacer uso cIe los 
libros, {I comparar las autoridades, a oponer 0 a armonizar puntos 
de vista diferentes; advierten la complejidad de los motivos, el engra
naje de las circunstancias, la lentitud de la evolucion y el conjunto de 
condiciones que es necesario tener en cuenta para formar- un juicio 
historico ». EI mismo autor, bablando de la influencia de la Exten
sion en un hogar obrer-o, dice: «Los miembros de la familia son 
todos adultos, ocupados en las fabricas, y no por eso dejan de en
terarse vivamente en las cosas intelectuales j una vez terminada la 
joruada de tr-abajo, hermann y hermana vuel ven i sus libros discu
ten 10 que leen, escriben ensayos que han sorpr-endido no poco 
{I los sabios de Oxford, disimulan una vida intelectual que no por 
hallar-se estr-echamente ligada con la vida diaria y con sus exi
gencias, es menos intensa y eficaz. Esta familia ha siuo grandemente 
lllodificada por la ExtensiOn Universitaria; ba ganado en profun
didad y en sinceridad de convicciones .. .. ahora es un centro de 
influencia » . 

3 
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Y para finalizar el ya largo trabajo, si n creer necesario entra r en 
otros pormenores respecto de la ExtensiOn en nuestro pais, en un
ciare en este lugar dos asuntos que tienen intima relaci6n con el tema 
desa rrollado: eI abaratamiento de las impresiones y las bib/iote
cas poplt/ares. lis sabido que uno de los mayores obstaculos que se 
oponen a la vulgarizaci6n de la ciencia es la enorme sum a que se paga 
por una publicaci6n cualquiera, y no necesito recordar que es la 
prensa la palanca mas poderosa de esta difusi6n. Cuando hablo de 
bib/iotecas pop/dares, que las hay y las ba habido siempre, son las 
concebidas a mi modo: yo entiendo por tal aquellas salas humildes, 
sencillas, pobres si se quiere, que no posean sino los libros indispen
sables cuyo contenido no debe quedar ignorado POI- nadie; pero gran 
cantidad de diarios, de peri6dicos y revistas, del pais y del extranjero, 
porqlle eso es el mundo en actividad, eso es 10 real, eso es 10 que inte
resa al pueblo; salas deda, a donde se puede !Iegar sin misterios, 
sin ceremonias, sin los encogimientos propios del que no desea 
mezclarse con otros mejor vestidos por temor de ser molesto: salas 
para obreros, para pobres, distribllidas en distintas partes de la ciu
dad, eligiendose aquellos sitios que pudieran sel- mas frecuentados, 
y cuya instalaci6n y sostenimiento no importaria grandes erogacio
nes: eso es 10 que deseo y a tanto 10 uno como a 10 otm, creo que 
la Universidad de La Plata, debe pres tar su mas decidido concurso. 

JULIO DEL C. MORENO. 

La Plata, Noviembre 8 de 1908. 


