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ENSEf1l1NZri CLl1SICl1 V CIENTIfICl1 

El problema de la educacion hace mas de un cuarto de siglo 
que no ha cesado un instante de preocupar en todas las naciones 
a los (loderes y a la opinion publica. La ensenanza que en los 
institutos se daba no respondia a las exigencias del momento y es 
por esto que los sistemas c:ducacionales han sufrido un cambio 
radical, una transformacion de acuerdo con el principio de que 
la educaci6n es una manufactura de hombres en la cual los pro
ductos brutos son colocados, plegados ?-l grado de las fuerzas que 
les dominan y transforman. El desenvoh·imiento de la educa
cion es paralelo al desenyolvimiento humano: primero fue guerrero 
y la educaci6n que se daba era preparar para la vida de conquis
ta, luego con el Renacimiento, las artt:s y las letras ocuparon el lugar 
principal; los discursos valian tanto como las batallas y la oposici6n 
al estacionamiento se armaba de la palabra como de una espada. Los 
hombres de letras, magistrados, escritores, fil6sofos, artistas, poetas 
y los mismos politicos entusiasman la opinion publica; jamas se 
vi6 una oleada mayor de poesia y literatura, de elocuencia y filo
sofia; no era la ciencia que reinaba eran las letras; ya no eran los 
militares, eran los civiles y mientras que d ejercito por habito ga
naba batallas, los letrados, duei'ios de la opini6n se emancipaban 
en todos. los dominios del espiritu; cantaban, filosofaban; no duda
ban de nada; habian en contra do sistemas nuevos que satisfacian por 
entonces pero que no satisfacen en la epoca presente donde hay 
que desenvolver la fuerta que lIeva hoy hacia la conquista econo
mica del globo. Ciceron en su Retorica ha definido elocuentemente 
la fuerza diciendo: que es la aptitud par·a hacer frente al pdigro y 
endurecernos en el dolor, que aque! que no es capaz de sufrir y 
mirar el peligro a la cara, puede ser escritor, literato, psic610go, 
funcionario, pero nunca un hombre de yida practica donde la lucha 
es de todas las horas y el peligro frecuente como la lucha. Como nada 
hay inmutable, este periodo pasa tam bien ; la Alemania militar, ins 
truida, cientifica, fascina; una fiebre de instruccion invade el mundo 
civilizado, se multiplican esctlelas y la ciencia empieza por tener por 
hogares las Universidades del Rhin; la ciencia alemana y los mete
dos cientificos alemanes son las avanzadas en la era del progreso. 
Sin embargo, comn la naturaleza no abclica jamas, es en el or-
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den literario e imaginativo doude la agitaci6n ha cundido j hanse 
establecido debates en I>ro y en contra de la ensenanza cl<isica; 
en eI establecimiento de una ensenanza cientifica que resl>onda a 
las exigencias de la actualidad y en la sUl>resion del estudio de las 
lenguas muertas j en los planes de estudio en vigencia en varias na
ciones y aun en la bifurcacion de los nuestros I>ara introducir estas 
eosenanzas. Los que abogan por la ensenanza puramente cientifica 
cit an como ejemplo a Alemania que merece ciertamente dicho con
cepto porque el objeto de sus instituciones es formar al hombre de 
ciencia que in\"estiga, difunde la verdad y aun discute verdades re
cibiJas . Sin embargo, agregan, hasta el proletariado sabe griego y 
latin . Aducen como ejemplo a Ioglaterra y sin embargo en ella, en 
la instt'uccion secundaria, no se aprende casi nada salvo t'udimentos 
de griego y latin j en sus Universidades no se estudian las ciencias 
sociales sino parti endo de los viejos c1asicos y se exige como exa
men de ingreso solo nociones de griego, latin ingles j alii donde 
Euclides es texto, Aristoteles y Platon son autoridades y testimonios 
mas irrecusab les que Bacon y Locke. Pet-o como en cada una de las 
grandes naciones tiene la ensenanza c1asica un fin propio, hare su 
estudio separadamente en unas y otras, estableciendo sus puntos de 
con tacto y sus diferencias. 

Clasicismo eft Alemania.-Segun Bunge la educacion en Alema
nia tiene por objeto instruir mas que educar. A pesar de reconoce r 
el espiritu emineotemente investigador y cientificu de los alemanes , 
dice que Renan, Taine y Didon admiten la supt-emacia intelectual, 
pero para la compenetracion de las lenguas muertas cuando tratan 
de dilucidar esas almas tambien muertas de pueblos que fueron. Se 
funda en qu e el latin es obligatorio en 4 0 cinco an as de estudio 
en todos los institutos preparatorios ya sea en los Gymnasien (cu
legins c1asicos secundarios) y Realschulen (colegios reales cientifi
cos modernos, comerciales) 0 en los Realgymnasien (escuelas de tipo 
eclectico, c1asico moderno). Comparando las escuelas anteriormente 
citadas, vemos qu e se asigna a los primeros y terceros ensenanza c1asi
ca y a los segundos, cientifica. I~n Al emania el Renacimiento, despues de 
Comenius erigio ellatin como la lengua de los sabios y su ensenanza la 
coloco en primera linea. EI griego en cambio no era exigible; asi vemos 
que, del siglo XV al XVII no se editaron casi obras helenistas, pero en 
el siglo XIX el espiritu c1asico en algunas Univet'sidades volvio a apa
recer y ya dije que se dividieron en dos categorias de ensenanza 
cientifica literaria donde el estudio de las ciencias y latin es obligato
rio en todos los institutos preparatorios y c1asicos unicamente don 
de e l estudio del griego es solo obligatorio para los a lumnos que 
hay an elegido los Gymnasien j en cuanto a los que para nada ne
ces itan humanidades, que no se preparan para pt'ofesiones liberales 
sino para industria, ' comercio, ciencias j que no pueden perder su 
tiempo en el estudio de los c1asicos porque perjudicaria los cienti
ficos que Ie son de mayor utilidad, tienen para . educarse los 
Volksclanten y escuelas tecnicas e industriales. EI estudio del latin 
se coosidera co mo de capital iml>0rtanc.ia para el conocimiento de 
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las le ngu as vivas extranj eras. En esta parte de mi trabajo solo 
hago constar las teorias que desenvuelven los adeptos. a la ~nsei'ian
za c1asica 0 los que se desem'uelven en contra, dejando para mas 
ta rde las conc1usiones que de ello se puede o btener. Los encmigos 
de la ensei'ianza clasica en Al emania son cie tres clases actualmente: 
1° Los antiguos p redicadores de la ensenallza real 6 moderna, e n 
gene ral ingenieros 6 profesores de ciencia. A sus ojos la quimica y 
biologia son ciencias cie primera necesidad en la vida; no hay otro 
medio de facilitar la inscripci6n a los programas ya sobrecargados 
de los colegios c1asicos qu e hacen fac ultativo el es tudio de las len
g uas antiguas. 20 Los hig iertistas que desde su ruidosa entrada en 
escena, plensan que la liter atura pedag6gica alemana es la cau
sante de horribl es crim enes de s urmenage, crimenes cuya consecuen· 
cia es la urgente necesidad de reemplazar algunas de sus clases 
por la pnktica regu la r- de los sjJorts mas dive rsos. Sin pedir ex
presamente la abolicion del griego y latin, pretext<1n la salud de 
los j6venes para reclamar Jar-gas recreaciones interclases . 30 E I 
t!!rcer grupo, los mas encarnizados, aboga n por la leng1ta rnatenta. 
En una r evista especial Bla tter fUr deutsche E rziehung atacan tan 
vigorosamen te esta ensei'ia nza que Paulsen uno de los profesores mas 
celebres de la Univ ersidad de Berlin, la acusa nada menos que de 
producir la a narquia p edagogica. Persigu e la supresion radical de 
la ensei'ianza greco-la tin a no solo en nombre del progreso general 
de la cultura mod ern a, s ino a nte todo y sobre todo en nombre de 
las exigencias de la cultura naciona l que expresa co mo en un g ri 
to de g uerra i Abajo el griego y el latin! Viva el a leman, \'e rdade-
1'0 centro y a lma de la e nsena nza alemana. liste ultimo ataque pare
ce tanto mas peligr\lso cuanto que hace un Ilamado al p atriotismo 
pidiendo qu e las sesenta y ocho horas que en los gimnasios se de
dican al latin y las trei nta y ocho del griego se destin en ;, la e nse
nanza del idioma nacional y so lo 'se dieran las veintiseis que se dedi
can a la ensenanza del aleman para los otros dos idiom as . Pern los 
partidarios de dicha e nsenanza oponen arg um entos tam b ien de yalor. 

Dicen q ue p a ra ap render a trabajar- inteligentemente se necesita 
toda la cultura de la atencicin y que nin gun estudio es mas fa \'orable 
que el cle las lenguas mu ertas para co nseguir el desenvoh'imiento de 
esta preciosa facultad. Segun los huma nistas no hay otr-as cliscip linas 
cap aces de ll evar a l alumno por- grados proporcionales a su debili
dad a dist ingui r mejor eI fon do preciso de las ideas exp,-esadas, a 
a na li za rla s, c1asificarias, juzgarlas y adq uirir asi, por una es pecie cle 
maestria prog,~~siva . del pensamiento, un imperio sobre si mismo 
que es la Fu ente cle todas las grandes cualidades del c6razon y del 
espiritu . Un segundo merito que aducen es que un co no cim iento 
perfecto de la leng ua naciooal es imposible sin referencias a l grie
go y a l la tin. Un so lo idioma agregan, trae la facilidad que engen
dra la p ractica y permite la reflexion que solo la compal-aciun con 
el uso diferente de aquel1as da al que 10 aprende, la conciencia de 
las ana logias 6 cuntrastes entre las mismas ; y se exti encl e n sabre 
las \'ent<ljas de tom a r al g-riego y latin co rnu terminos de co mpa
racion por las obras de perfeccion excepcional que les permite ser-
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vir de modelo de que no se pueden ni deben privar los esplntus 
cultos. Conceden como un paliativo que esto no quita ni en hecho, 
ni en derecho, a la lellgua nacional la justa prerrogativa de ser 
en todo otro orden de conocimientos el centro y el alma de los es· 
tudios secundarios; asi nadie niega que la historia, geografia, cien
cias fisico-naturales 0 matematicas deban ser tributarios directos 
del aleman puesto que esas enseiianzas se dan en lenguaje corrien· 
te y permiten en sus fases m:\s divrrsas, la asimilaci6n del vocabu
lario mas moderno. Un articulo aparecido en una revista de ense· 
iianza secundaria dice: «que la vida y el porvenil' de los pueblos 
!11odernos necesitan en gran parte del estudio de las ciencias posi
tivas y del idioma nacional, pero que el estudio del aleman para 
afinarse y Ilegal- a un grado de perfecci6n relativa que es el coro
namiento ideal de la gloria de un pais, tiene necesidad en su propio 
interes, de reproducir de lejos 6 de cerca las cualidades tradiciona
les de dos lenguas. las mas clasicas del munclo civilizado ). 

EI clasicismo en Francia. - Si en las altas especulaciones cien
tificas y sociol6gicas los franceses no alcanzan ni la e1e\'aci6n ni 
In grandeza del desarrollo aleman; ni en politica y economia, la se
riedad del metodo positivo de los ingleses, nadie los sobrepasan 
en el dificil arte del estilo. No menos debates y controversias 
que en Alemania ha suscitado el sostenimiento de lenguas clasicas 
por una parte y la reforma tendiente a implantar la enseiianza cien
tifica desterrando ue los estudios secundarios el griego y latin. Esta
blecida la diferencia en ciencias y letras, dice Didon, ha venido a ser 
est a la division fundamental del dominio de la instruccion publica 
como si una literatura sin ciencia 0 una ciencia sin literatura pudie
ra concebirse. EI espiritu moderno se abre paso entre los mismos 
que antes aceptaban como impl'escindibles los conocimientos de las 
leng-lias muertas; asi M. Jules Lemaltre en la Sorbona el 5 de Junio 
de lS)l8, pronunci6 un discurso celehre contra la enseiianza clasica 
que ella llama antiffua ense7Za7tZa. Reproduce eI parrafo que pre
tende destruir y que dice asi: <I: Somos los descendientes espiritua
les de griegos y latinos. A prender sus lenguas es aprender cl orig.en 
de la nuestra, y por consecuencia conocerla mejor. Es comulgilr 
con lin pasado glorioso, es vincularnos con la mas ilustre de las tra
diciones, es amplificar nuestra \·ida ... Nosotros aprendemos alii eI 
amor a 10 bello, el gusto, el sentimiento del orden y la medida », 10 
qllt' refuta diciendo que ni el griego ni ellatin Ie inspiraron ni una li
nea; que excelentes autores nunca estlldiaron lerras cla;;icas, qut' el 
tiempo que se pierde en estas es irreparable por 10 ~reve de la vida; 
que se puede emplear ese mismo tiempo en el conocimiento del in
gles. aleman y por ultimo que el estudio de los alltores franceses cla
sicos, es mucho mas util que el de los griegos y latinos y resumiendo 
llega a esta conclusion: «que no es indispensable para formar el es
tilo, el estudio de las letras clasicas y qlle el tiempo que se gasta se 
puede emplear con mas utilidad en el estlldio de las lenguas model-
nas y en las ciencias,. 

Las voces mas autorizaclas, los especialistas mas experimentados, 
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profesores de 1a Uni,·ersidad, han levantado un grito de alarina, 
senalando la eosenanza secundaria clasica como atrofiante de la 
juv entud y como he citado anteriormente, M. Jules Lemaitre de la 
Academia Francesa y M. Gabriel Ronvalot al que los ingleses lIa
man « el gran explorador frances), daban en el anfiteatro de la Sor
bona dos conferencias sobre « La rf:forma de nuestra educacion 
nacional ) . Raoul Frary publica un libro «La question du latin), de 
profunda erudicion, de raz6n y de buen sentido donde trata de la 
supresion del latin, en la trallsformacion que debe surgir en la ense
nanza serunnaria. Despues de dicha publicacion se ide6 la creacion 
de una ensenanZ<l moderna dada en los mismos establecimientos que 
la clasica, con los mismos profesores, con las mismas clases, con su 
bacbillerato especial, que correspond a tan exactamente como fuera 
posible a la <"Jue M. Fray reclamaba como la unica ciasica. Solo que 
el antiguo clasicismo se mantendria sin cambio alguno, con sus pro
fesores, su griego y su latin i para los que 10 desearan no babia mas 
qu t el trabajo de opci6n y que no se dieran ventajas ni previlegios 
particulares ni a una ni a otra; que se establecieran, sobre una base 
de absoluta igualdad y que la eleccion entre ambas fuera libre y no 
inf1uenciada. Hace mas de un siglo que la lucba existe entre los cla
s icos y modern os; mas aun, dos siglos que Bussy Rabutin bablaba 
sobre la casi ninguna utilidad de dichos estudios y despues de el 
Voltaire los ha criticado con su buen sentido habitual en un Jialogo 
con un padre jesuita del colegio Louis Le - Grand. En nuestro siglo, 
Prevost, Paradol, Saint Marc, Girardin, dirigiendo!!e al Ministro de 
de Instruccion Publica, M. Guizot, decia: «Escuchad 10 que dicen un 
gl·an numero de padres de familia: nuestros hijos no estan destina
dos 1l ser sabios, no queremos bacer poetas, bombres de letras, 
abogados; queremos que sean industriales, comerciantes, etc. y (de 
qut: les sirve el griego y latin <"Jue se les ensena y que olvidan tan 
pronto?; la mayor parte de nuestl·os hijos no aplicaran su actividad 
a profesiones liberales y i. que bacen nuestros colegios por ellos ? 
Nada, <5 mejor: nada de buetlo ». Un profesional de los mas compe
tentes, M. A. Fouillee, miembro del Instituto, publico en septiembre 
de 1898 un volumen titulado « Les etudes classiques et la democra
tie » que tenia pOI· objtto refutar las teorias de M. Jules Lemaitre. 
Su estilo encanta y pal-a los que no han estudiado a fondo la cuestion, 
excitan; pero sin quererlo, es uno de los ad,·ersarios mas terribles 
de la ensenanza c\asica, pues en la pagina cinco, en el debate, trae un 
testimonio preeioso <"Jue nadie puede recusar. Dos cuestiones se pro
pusieron a todos los colegios, academias y facultades de las Univel-
sidades con el objeto de reunir datos que los lIevara a una decision 
definitiva; ellos fueron: 10 (Cuestion de pura teoria). Si la ensenanza 
de las lenguas muertas, latin y griego, util otras veces, ha conser
va do esta utilidad en todo ci .. n parte; si ellos responden a las 
necesiclacles de nuestra sncieclad actual y si no es necesario, aban
donarlos completamente 0 al menos agregar otra mas apropiada a 
las exigencias del tiempo en que vivimos. 20 Cuestion de hecho, 
que es la verdadera. Si la ensenanza de las lenguas muertas tal 
como existe hoy no es completamente inutil y aun peligrosa y si no 
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es de la mas imperiosa necesidad sustituida 0 al menos yuxtaponer 
una en;.eiianza uti I. Frary dice que es necesario tener latinistas y 
helenistas y favorecer eI estudio de las literaturas antiguas ; pero no 
hay que confundir esto con la parodia () caricatura de una enseiianza 
impuesta a tad os, perdiendo en intesidad 10 que gana en extension; 
pero no niegan el poder de esos estudios para formar la inteligencia 
y el gusto de aquellos que posean una verdaclera vocacion. Los 
defensores de las lenguas muertas en Francia dicen: 10 EI estudio 
de las lenguas muertas es la mejor gimnasia del espiritu y el mejor 
metodo de ensei'ianza para desenvolver la inteligencia de los ninos. 
20 Que es indispensable para saber el frances. 30 Que los griegos 
y los romanos son sus maestros, ellos los han formado ; su civiliza
cion y su literatura vienen de ellos y que, no se puede conocer bien 
ni una, ni otra, mas que por el estudio de los antiguos. En la ense
iianza superior refiriendonos a los dos cuestionarios citados ante
riormente. la mayor parte de los I-ectores de los colegios y Univer
sidades. son partidarios de la enseiianza clasica; y la cientifica que 
sea mas pnictica fundandose la mayor parte cle e1los que, en la 
necesidad de unir los espiritus, seria necesario modificar la ensenanza 
mode rna. Bullet profeso,' del Colegio de Pontalier preconiza un 
plan de organizacion interesante: 1 er Cicio enseiianza primaria. 
20 Cicio superior (Ienguas vivas, solo). 3er Cicio enseiianza clasica 
con nuevos metod os mas ripidos 6 secundaria moderna. 40 Cicio 
Filosofia cientifica. La academia de Bordeaux dice que la modern a 
debe cedel' su lugar a la profesional ciancio el rector su voto por la 
clasica, pues la modprna es hibricla, larga y muy elevada; igllal cos a 
en Caen, Lyon: Nancy, donde piden sea restaurada en su antigua 
c1isciplina. 

EI decano de la facultad de lett'as de Nancy admite pat-a la ense
iianza clasica antigua una concurrencia de las lengllas vi vas extranje
ras y dice que es menester que el c1asicismo moderno reciba todos 
los elementos de perfeccionamiento. de progreso; que se ha prodi
gado a la antigua pero no con el animo de que esta ultima sub plante a 
la primet'a sino para que aquella sobreviva. Comprencle asi la 
division: 

Antigua. 

Griego, latin, 
frances. 

Modema. 

Ingles, aleman, 
ft'ances. 

Para concretar, agregare que en la Universidad de Paris la ense
nanza oficial debe ser con progt'amas adoptados a las distintas 
localidacles. Que la ensenanza c1asica debe ser instituida en dos gra
clos: superior, griego y latin exclusivamente reset'vado a un nucleo 
elegido y en el segundo grado, latin solo para la generalidad. Esta 
enseiianza moclerna ha side instituida en Francia clescle 1890 clebido 
sobre toclo a M. Bourgeois, Ministro de Instruccir.Sn Publica, que la susti
tuyo a la enseiianza especial. No debe abstraerse, como la ensenanza 
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clasica, en la contemplacion pura del pasado, debe mirar al porvenir, 
preparar para la lucha por lel vida, ser literaria si se quiere, pero 
siempre practica, cientifica, experimental. Por el decreto del 4 de 
junio de 1891 su extension es la siguiente: lengua y literatura fran
cesa. alemana e inglesa, filosofia y moral, derecho y nociones de 
economia politica, historia, geografia. matematicas. ciencias natura 
les, dibujo y contabilidad. Da como se ve, gran importancia a las 
ciencias, lenguas vivas y dibujo, pero no descuida para la mas alta 
cultura, el estudio de las obras de griegos y latin os recomendando 
la lectura de la traduccion de la Iliada y Odisea y Hesiodo; para la 
parte Iirica, Solon, Pindaro; tragedia, SOfocles. Ksquilo; historia, 
Herodoto; elocuencia, Dem6stenes; filosofia, Platon; igualmente 
para la formacion de la literatura romana: Terencio, Lucrecio, Cice
ron, Juvenal, Quintiliano, Horacio, Seneca, Plinio. La parte litera
ria (Ia mismd. clasica) filosofia y moral, principios de derecho, eco
nomia politica, historia de la civilizaci6n y del arte. 

Inglaterra. - Solo considerando que en este pais el id eal es 
formar el gentleman para modelo constante del ciudadano, se con
cibe 10 arraigado que es tan los estudios clasicos en la ensenanza 
secundaria, pues las public-schools dedican con preferencia ocho 
anos de estudio al griego y latin . No es porque la lnglaterra ten
ga espiritu conservador. ni que tenga aficion it la investigacion 
cientifica y filologica como los alemanes, ni au n para aprendel
mejor su idioma, porque ni latin ni griego tienen con el ingles, no
tables semejanzas, menos aun para el estudio de las lenguas ex
tl·anjeras. sino que, como dije antes, el papel de las public-schools 
y unive rsidades no es formar al pueblo si no las c1ases dirigentes, 
el ciudadano perfecto de la c1ase llamado {t clirigir el pais y mod e
lar con su etica el tipo de la opinion. Los examenes de ingre
so a las universidades de Oxford y Cambridge compl-enden casi 
exclusivamente griego y latin; para los que aspiran a bachiller ell 
derecho, en ciencias, en teologia. tienen que pasal- ese examen pre
vin de clasicos. La misma literatura inglesa ha estado hasta hace 
pocos anos excl uida; se ignoraba a Shakespeare y Milton pero 
se estudiaba a Platon y Cesar. Las matematicas las ciencias natu
rales, las lenguas \'ivas extranjeras y aun e l idioma patrio ocu
paban lugar secundario; solo en algunas escuelas co mo la de EtOIl, 
habia divisiones modernas que cu ltivaban la ciencia preferente
mente. Pero la e\'olucion se imponia; lie presento en un con
greso por el representante de Harrow. un proyecto pidiendo abolir 
en los colegios la obligacion del griego y substituirlo por ciencias 
o lenguas vivas. La llecesidad se ha impuesto y 1 a ensenanza 010-

derna ha invadido todos los institutos, pues esta mas de acuerdo 
con el espiritu de progreso, de la lucha diaria por la \'ida. 

Estados Unidos. - Es sin duda alguna de todos los paises del 
mundo civilizado donde la eleccion de las materias de estudios es mas 
libre ; los excelentes metodos, la buena organizaci6n del trabajo 
practico, la instalacion de bien montados laboratorios. han dado it 
los estudios cientificos una fuerza de seduccion nueva. En las ciucla-
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ties donde se concentra de mas en mas la poblacian, el elemento 
inmigratorio invade las high-schools y quiere dedicilrse a estudios 
que ,'inden mas y que por otra parte ofrecen menos trabajo intelec
tual. La mayoria de los que aprendian latin, elegian tambien el 
griego; pero segun estadistica de los anos 1889 a 1890 no fueron 
mas que un octavo los que estudiaban griego y de 1903 a 1904 un 
\'einte avo. Si se examinan las cifras que indican el numero de 
estudiantes de griego, veremos que en los anos 1889 a 1890 10 es· 
tudiaban 12.869; en 1897 a 1898, 24.994; en 1902 a 1 Y03 no 
e,-an sino 18.951; en 1903 a 1904, 18.447 y de 1905 a 1906 
dismilluyeron. La relacian del numero de los que estudiaban grit"
go en las escuelas privadas era del7 % y en las publicas 1,75 0/0 
de 1903 a 1904. EI latin tiene mas aceptaci6n que el griego; asi 
en los an os 1903 a 1904 10 estudiaban 369.329 6 sea 51,29 o/c. 
Los sostenedores de la educacian humanista arguyen que son nece
sarios, porque en un pais esencialmente utilitarista una educaci6n 
de medico, jurista, empleado, ingenier-o que sea clemasiado especia
lizado tiene que serlo con detrimento del valor intelectual humano. 
Agregan que negligencia y superficialidad son incompatibles con 
lin estudio pr-ofundo de las lenguas antiguas. Para ellos hay mas 
todavia: las facultades de observaci6n se aguzan, las percepciones 
se afinan y se concluye por encontrar placer en interpretar plena 
y correctamente al autor que se traduce. Y este habito de obser
vacian precis a, agregan, de atenci6n llevada sobre el detalle, de 
aplicacion a diferencias imperceptibles asi como la agilidad del es
piritu que se desenvuel ve con ella, sera para el que los posea de 
un precio inestimable. Al orador es de utilidad practica el cono
cimiento serio del griego y del latin para manejar mejor el \'ocabu
lario moderno de las ciencias, pues el empleo que de ellos hacen 
los sabios tiene un sentiC\o definido y definiti\'o, el mismo pam 103 
sabios de todos los paises, precisamente porque son tornados de 
lenguas muertas. EI profesor Vaughan consider'a al griego mas 
importante que el latin y con este criterio aconseja que ;1 los me
dicos se les exija dos anos de huenos y s61idos trabajos. Los es
tudios de humanidades tales como literatura clasica, filosofia, histo
ria, 16gica, tienen un gran valor como cultura y disci pI ina del 
espiritu. porque conducen a una compresi6n mayor de la literatura 
y porque facilitan el estudio de las lenguas modern as, tenienclo un 
gran valor para afinar el espiritu. Sin embargo cle 10 anterior
mente dicho que son en sintesis las razones que aclucen los partida
r'ios cle la ensenanza clasica, los Estados Unidos de Norte America, 
10 mismo que Alemania y mucho mas que en Inglaterra, la educacion 
es a base cientifica ; lin filasofo idealista y en apariencia desdenoso 
tie la realidad, no cesa de senalar como la mas alta virtud, la 
energ-ia; porque segun el, la vida no es intelectualismo sino acci6n. 

ltalia y Espana. - Para los pueblos de habla italian a a castellana 
tiene valor etimolagico el latin, tanto que su supresian se califica
ria de barbarie. En Italia ha cundido mas que en Espana y otros 
pueblos de America latina, la ensenanza de las ciencias. La cues-
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tion del latin y del griego fue calurosamente ueuacida en el Parla
mento italiano el 14 Junio de 1904, donde el bonorable Villari dedi , 
co unos parrafos a la cuestion de la escuela clasica en los que deda: 
~ Que mucbos, mucbisimos creen que el defender la escuela clasica 
es una pedanteria; que se quiere imponer a todo el pais el griego y 
latin en un tiempo en que la sociedad se bace cada vez mas indus
trial y es cada dia mas necesario el estudio de las ciencias natura
les, de las matematicas. cle las lenguas modernas, Pero es preci
samente una mania e'l que toclos concurran a la escuela clasica, 10 
mismo los que tienen que los que no tienen aptitudes para utilizarl1i. 
los que necesitan el latin, que aquellos que deban aprender un artt: 
6 un olicio. Hayen F lorencia un instituto salesiano en donde 
t:xiste una escuela clasica e industrial; todos, basta los bijoi" de los 
obreros quieren frecuentar el gimnasio, tropezandose con gra\'es dili
cultades para convencerlos que les conviene mas un olicio. La rna· 
yor parte de esos jovenes se encuentran oprimidos. torturados pOl' 
estudios cuya utilidad no comprenden y hacen esfuerzos desespt::t-a
dos para qu e se vue"'an mas faciles, para hacerlos bajar a su ni\'el). 
En otro parrafo dice: « Esos estudios son utiles para la cultura nacio 
nal pero, como 10 repetia siempt-e Bacelli, son por su indole aristo
craticos. Hay que tenerlos altos porque ello conviene a los qu e 
tienen aptitudes y medias para cultivarlos y porque inducira a aban
donarlos a los que no los necesitan ». 

Noruega. - Dice Bunge, que el paso mas decisi\'o para la supre
sion total del griego y del latin en la instruccion publica, ba sido 
dada en Noruega. EI Pari amenta, por ley de 27 de Julio de ] 896, ba 
suprimido los estudios greco-Iatinos obligatorios en todos los esta
blecimientos publicos de ensenanza secundaria y agrega que este no 
es un caso despreciable, pues se trata de una nacion que esta pt'odu
ciendo bombres como Ibsen, Grieg, Nansen, que Ilenan el mundo 
con su fama. Entre otros paises podemos citat- el Japon Cll)'a en
senanza es exclusivamente a base de ciencias naturales, cloncle no se 
estllclia ni el griego ni el latin, 

En nuestra Repllblica, la ensenanza clasica a base de griego y 
latin no existe bo)'; en la Uni\'ersiclad de Cordoba desde su primitiva 
organizacion se ballaban divididos sus estudios st:gun el plan Funes. 
de 1813 en cursos de gt-arnatica y filosofia, comprendiendo los pri
meros la t:nsenanza de la gramatica castellana y latina; esta ultima 
debia hacel-se prolijamente «parser el idioma de las universidades 
y el deposito universal de las ciencias» y ademas « porque no pue
de conocerse completamente el idiom a del que tenemos que servir
nos para expresar nuestros conceptos, sin poseel- la lengua que les 
ba dado origen ». Este plan pedia que en el jJt-imer curso hubiera 
dos clases, la y 2a; en la la la gramatica latina se enst:narfa basta 
la sin taxis dandose principia a las construcciones latinas de Esopo 
y Fedro; en la 2a clase se traduciran las epistolas dt: Ciceron y 
Cornelio Nepote y progresivamente las oraciones selectas de Cice
ron, Quinto Cursio y los poetas Ovidio, Horacio )' Virgilio . Aun 
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pedla breves composiciones del latin en la lengua vulgar, cartas y 
periodos hist6ricos en el mismo idioma. Reglament6 minuciosa· 
mente las horas de clase y 10 que se debla dar en estas. Las ci"en
cias se ensenabantn ' el curso de filosof{a, 16gica y metafisica en 
un ano, y en los otros restantes fisica, ;;lritmeti.ca, algebra. geome
tria, y en el cuarto ano filosofla moral y constitucion del estaclo_ 
Como se ve, el estudiQ del latIn se realizaba en Cordoba a princi
pi os del siglo XIX con todo esmero y el plan de estudios de Dean 
[i'unes, vigente por muchas decadas, consideraba de la mayor efica
cia su estudio. Se comprueba adem as que los clasicos latinos eran 
estudiados en sus principales autores en los cursos de gramatica 
y se consideraban como indispensables para el estudio de la reto
rica a la que se asignaba un lugar preferente en la instruccion su
perior. Para que el orador adquiriera estilo se aconsejaban las 
traducciones de Terencio, Ciceron, Tito·Livio y Tacito. EI Dean 
Funes term ina proponiendo el estudio de la lengua griega. Lo 
expuesto anteriormente demuestra que la enseiianza secundaria en 
Cordoba al comenzar el siglo XIX respondia en su caracter a la 
instruccion clasica y que las reform as del Dean tendlan a afirmarla. 
EI 2+ de Septiembre de 1818 una comision nombrada por el claustro 
universitario introdujo modificaciones de poca importancia subsistieo
do la ensenanza del latin, pero agregando una catedra de gramatica 
francesa. En la era de los caudillos de Cordoba la instrucci60 se 
concretaba al estudio del latin y ya sabemos pOI' que es vulgar que 
los graduados de Cordoba poseian muy completamente esta lengua, 
la hablaban y escribian con bastante suliciencia j conodan las belle
zas de la literatura clasica por el analisis de sus principales autores. 
En 1857 agregaron la ensenanza de la historia, dibujo, ingles. 

La ensenanza secundaria en la ciudad de Buenos Aires era dada 
hasta la creacion de la Universidad en 1821, con las mismas bases 
que la de Cordoba. Rivadavia organizo la ensenanza secundaria en 
dicha Universidad, en el departamento de estudios preparatorios con 
latio, griego, matematicas, filosofia y fisica, figurando como mate
rias facultativas, el frances, ingles y dibujo. Segun decreto de 1827 
la tesis 0 disertacion para el doctorado debla hacerse en latin, pero 
como aun asi no se tenia sino un cooocimiento imperfecto de este 
idioma, se estatuyo que los alumnos que hubiesen recibido el titulo 
de doctor en jurisprudencia, deblan dar en latin al iogresar a la Aca
demia, prueuas practicas de suficiencia que consistian en diserta
cion latina de media hora de un punto de la lnstituta de Justiniano 
y en contestar en latin todas las replicas Y pl-eguntas que les hicieran 
en el examen. A los medicos se les exigla sus pruebas en latin. En 
1830 se suprimio la catedra de griego « porque todos los esfuerzos 
realizados para propagar su conocimiento resultaban infruct~osos ». 
Hasta 1865 las reformas fueron parciales j en dicho ano se instituy6 
el siguiente plan: 1°, 20, y 30 ana, latIn y se agreg6 una catedra de 
literatura en 1867. EI estudio de las ciencias dio un paso adelante 
en 1866 con la fundacion de la Facultad de Ciencias Exactas que 
contaron con el concurso de profesores italian os contratados en 
Europa debido a la intervencion del Dr. Mantegazza con el objeto 
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de difundir los conocimientos de las matematicas superiores y el de 
las ciencias naturales. Los profesores Ramorino y Rosetti fueron con
tratados. EI decreto del 26 de Marzo de 1874 dividia la organizacion 
universitaria en 5 facllitades: Hllmanidades y Filosofia, Ciencias me
dicas, Derecho y Ciencias Sociales, Matematicas y Ciencias Fisico-na
turales. La de Humanidades, establecia bachillerato en ciencias y 
letras distribuyendo los estudios en seis anos, tres eran comunes a 
aspirantes de uno y otro grado y los tres ultimos bifurcados y dis' 
tintos segun el titulo que se deseara obtener. En los tres primeros 
anos teniamos lenguas c1asicas. En los del bachillerato de letras en 
40 y 50 ano, estudio de c1asicos griegos y latinos y en 60 ano, estudio 
de clasicos griegos y latinos e historia de las literaturas c1asicas. En 
los estuJios para el bacbillerato de ciencias, en el 40 ano se estudia
ban los clasicos griegos y latinos j en los demas anos no se hallaban 
incluidas estas disciplinas. Este plan entro en ejecllcion en 1877, 
pero no tu vo exito porque se suprimio la facultad en 1833. En los 
~ Antecedentes de la Instruccion Secundaria » se puede constatar que 
en las refonnas de 1870 y 1874 se han disminuido considerable
mente los estudios c1asicos, pues de 18 h. Y 45' que ten ian por se· 
mana en ] 863, solo habia 8 horas en 1874 j esta disminucion no be
neficio tampoc0 it los estudios cientificos quedando por debajo de 
su nivel primitivo. EI 15 de Enero de 1876, el Presidente de la 
Republica decreta un nuevo plan de estudios IJara colegios nacio
nales en el cuallas lenguas c1asicas y de estas solo el latin se ensena 
en 40, 50 Y 6° ano. EI ministro Leguizamon expuso el pensamiento 
que ba guiado a la I-eforma en las siguientes declaraciones. « Hasta 
bace 50 anos la educacion solo comprendia los estudios clasicos 
cuya base indispensable eran las lenguas muertas y su literatura. 
EI progreso de las ciencias naturales y las fac:ilidades que el cam
bio de productos entre pueblo y pueblo ha encontrado con la apli
cacion del vapor y la electricidad han becbo nacer el amor por 
nuevas carreras y estudios especiales. Las naciones todas encontra
ron necesario dividir la ensenanza a cierta altura en c1asica, cientifica 
e industrial j division que trajo grandisimos inconvenientes por la 
desigualdad de los conocimientos y porque egresados recien de la 
instruccion primaria tenian que elejir entre una y otra ensenanza sin 
estar prepal-ados para ellos. En el ano 1879 durante la presiden
cia de Avellaneda se reinc:orporo a los estudios secundarios en el 
40, 5" y 6° ano el griego. Considerando que la ensenanza en el cursO 
secundal-io, no es 10 que debiera ser, se encarga al Senor Santiago 
H. Fitz-Simon de la Inspeccion General de Colegios Nacionales en 
1891, 61 que pt-oyecta un nuevo plan en el que suprime el latin y 
agrega: 4. La lucba entre el pas ado que resiste y el progreso que se 
abre paso en el porvenir, se traba tenazmente en los campos de la 
instruccion pulJlica y si los liberales pug nan por el predominio de 
las ciencias en la ensenanza, los conservadores, aferrados a las 
viejas tradiciones, hoy desIJrestigiadas les oponen el c1asicismo, que 
introducen. como una remora en los programas. En paises nuevos 
como nuestra Republica, donde se necesitan hombres de accion, 
robustecidos en las ciencias que abren los ojos a la "erdad y dan 
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rectituo de miras y ponen en las manos las herramientas explora
doras y los secretos de la industria moderna, i. es cuerdo, es conve
niente basar un plan de estudios en el esteril clasicismo? Si hay 
que buscar el fondo y la forma en ellos, agrega, quien busque eI 
fondo encontrad. esos clitsicos tradtlcidos magnificamente, y los en
tendera mejor en frances 6 castellano y quien busque la forma pier
de su latin y tiempo >. Este informe no lleva it ningun decreto en fa
vor de 10 expuesto. En 1891 el Doctor Carballido en su plan de es
tudios aumenta las horas destinadas al latin it 13 de 7 que eran en 
1884 y 9 en 1888. En Febrero de 1901 estando en receso el Con
greso, el Presidente de la Republica decreta que la ensenanza se
cundaria seria dada de acuerdo con un nue\'o plan de estudios, en 
los que se suprimia el latin: constaba solo d.e cuatro anos de estu-
dios, agl-egandose en 1902 un quinto ano. . 

En la res en a que antecede podemos sacar como consecuencia que 
desde el Virreynato en que se fund6 la primera escue!a de nautica 
hasta 1852 la ensenanza fue it base de latin y griego. Las teorias 
rein antes en sociedades imbuidas y alucinadas en la pr'Jsopopeya 
doctoral, organizaron la esc:uela clasica exclusivamente preparatoria 
para las Universidades de Buenos Aires y C6rdoba: la dada en el 
convento de San Francisco en Catamarca por los jesuitas, en Bue
nos Aires por Cabf'zon y el padre Bay Ion en Salta, respondian ~l la 
misrna ensenanza. El imperio de las ciencias que toclo 10 avasalla en 
la segunda mitad del sig 10 pasado, procur6 implantarse en ntlestra 
instrucci6n secundaria para marcbar con los demas pueblos en la 
ruta del progreso. El becbo importaba, en l-ealidad, abandonar la 
disci pi ina mental de una instruccian clasica para imponer la cientifica 
y moderna en los colegios nacionales. En 1865 ya la ensenanza era 
polifurcada y de cadcter clitsico-cientifico. De esta epoca a 1888 la 
que mas alternativas sufrio fue la ensenanza del latin que elimiuado 
en 1886 l-esurgi6 en 1888. La ensenanza cl<isica en la Republica 
fue lentamente subplantada por la moderna, pero la ensenanza de las 
lenguas vivas se realizeS mtly imperfectamente por las condiciones la
mentables de su profesorado pl-ovisorio. La crisis de 1890 de
bia traer como consecuencia la implantacion de la escuela modern a ; 
pero el Ministerio Carballido desatendiendo las indicaciones de la co
mision de ensenanza secunda ria y superior dicto como hemos \'i5[0 
el plan de 1891, de enseiianza clasica y la preponderancia del latin, 
redujo a su menor ponderacion la ensenanza cientifica j pero como 
el descontento era general, en 1893 se redujo it su vez el radio de la 
clitsica. Las Universidades Nac:ionales por otra parte, ban marcbado 
lentamente en su evolucion como corporaciones cientificas j pero los 
progresos incesantes realizados por las ciencias exactas, fisidls, qui
micas y naturales en los cincuenta ultimos anos, han transformado 
por completo las condiciones de la instruccion superior, que comen
zando ya en un alto nivel, remata en la investigaci6n cientifica que 
es un don del profesional de la epoca. La legendaria disputa de cla
sicos y modernos ha llegado it su fin en la libertad de la ensenanza_ 
La sociedad moderna pone it disposici6n de los estucliosos distintos 
senderos que conducen it muy distintas carreras en las profesione~ 
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liberales, industrias, etc., las que seguiran unos y otros compulsanclo 
sus aptitudes, sus fuerzas y sus condiciones para la lucba por la exis· 
teneia, permitiendo as) la utilizaci6n de todos los elementos sociales 
que debe ser la aspiraci6n de todos los pueblos civilizados. Para ter
minar agregare que e! plan de estudios secundarios de nuestra na
cion en la actualidad es mixto, de ensenanza a base cientifica y qu e 
eorresponde a la escuela uniea relatil'amente polifureada. 

Todas las aspiraciones intelectuales de Italia, Francia, Alemania e 
Inglaterra j todas las capacidades sobresalientes emplearonse durante 
siglos en to mar posesion de la rica berencia legada por las civilizacio
nes de Greeia y Roma y la ciencia c1asiea maravillosamente ayudada 
por el descubrimiento de la imprenta se propago y prosperr\ muebo 
gloriandose los que la poseian de baber \legado al mas alto grado 
de cultura, aecesible entonees a la humanidad. Sin embargo, hoy dia 
el earacter distintivo es la extension e importaneia creciente de las 
ciencias y entre elias de las ciencias naturales y de las lenguas moder
nas sobre todo el aleman y el frances que son indispensables para 
todo el que quiera conocer a fondo una ram a cualquiera de la ciencia. 
No bay entre nosotros ninguna profesi6n mercantil cuyos repr'esen
tantes no obtengan un beneficio directo de los conocimientos cienti
ficos que poseen y as) vemos que a medida que I~ industria se des
arrolla y perfecciona j a medida que sus metodos se complican y 
mejoran y que la concurrencia es mas y mas actil"a, las ciencias 
son puestas a contribuci6n y eI que sabe sacar' de elias, mas par
tido es eI que logra la victoria en la lucha por la existencia. No es 
solo la influencia practica y utilitaria la que debemos tener en cuenta. 
sino la que ejerce en varias profesiones y como disciplina mental j 
pero para ello es menester que sea real, que eI espiritu del alumno 
este directamente en relaci6n can los hechos; no basta decide una 
cosa, sino que es necesario hacerle ver que ella es as) y no de otro 
modo. En esto consiste que ninguna otra disciplina puede reempla
zaria: pone al espiritu en contacto directo con los hecbos, ejercita 
la inteligencia en toda la extension del metodo inductivo, es decir
que babitua a sacar conclusiones de los hecbos particulares cono
cidos por Ia observaci6n inmediata de la naturaleza preparando al 
hombre para la vida comun. 

La Plata, Noviemhre 14 de 1908. 

CELIA Z. DE HEREDIA. 


