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ENSENRNZR LRICR 

LA MORAL Y EL SENTIMlENTO RELIGIOSO 

La vida religiosa en toda su evolucion se ha unido a dogmas que 
han producido, mas adelante, un conflicto entre ella y la ciencia. 
Esto dice Hoffding, y agrega, que « la moral es preciso que se edifi· 
«que sobre el menor numero de postulados i no debe pretender 
« ocupar un sitio aparte en el conjunto de la ciencia, ni aspi,-ar a 
«quebrantar los principios, los resultados y las hipotesis estableci
« das en las demas ramas del saber >. 

Planteado asi el problema, salta a primera vista esto: que la mo
ral no tiene relaciones con la cultura religiosa, ni ningun lazo de pa
rentesco. Esta conclusion no debe aceptarse al pie de la letra. La 
historia no~ dice que las religiones, en todos los tiempos, se presen
taron como grandes fuerzas morales, las cuales ban constituido el 
fondo de todas las religiones [Jositivas. Desde este punto de vista, 
existe un parentesco ent,-e la moral y la religion positiva. El autor 
ya citado, dice, que otra relacion entre ambas, es el hecho de que 
se admite la existencia de un sentimiento, que aunque no es el reli
gioso, esta sin embargo, por su natUloaleza psicologica, emparentado 
con el. Este sentimiento religioso no implica dogma alguno i la re
ligion tom ada como sentimiento, nace de la relacion del sentimiento 
moral con el mundo real. Cuanto mas fllerte sea el sentimiento de
terminaclo por las circunstancias de la vida, tanto mas, el hombre 
tratara de expresarlo de modo que su vida interna sea pa,-a el 
mismo inteligible. En esa necesidad de comprenderse a si mismo y 
de ponerse en comunicacion mental con los demas, ha creado el hom
bre esos simbolos religiosos. El conocimiento mas elevado e inti
mo que el hombre puede tener de su situacion, 10 revela el senti
miento religioso. 

Los individuos ofrecen diversidad de ideas para expresar y dar 
exteriorizacion a su sentimiento religioso, originalidad que depende de 
las formas religiosas, de la familia, etc. i esta forma, asi como las otras, 
es 10 que constituye las diversaso ~anifestaciones de las religiones. 
Ese senti mien to religioso que debe cultivarse desde la ninez, no ne
cesita iglesias, ni culto, ni. siquiera apoyarse en un. dogma, sin embar
go es una religion (dice Roffding). Ray una variedad enorme en las 
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formas de manifestar la fe religiosa. Las religiones que durante el 
tiempo que existe la historia, han ejercido mayor influencia social y 
moral, han sido las positivas fJue se especializan por dos caracte
res: 10 , el Cu lto; 20 , el Dogma. EI culto y los dogmas han sufrido 
la influencia de la experiencia de la humanidad; su evolucion nos 
demuestra la humanizacion que paulatinamente sufrieron las religio
nes j asi a los dioses de guerra, crueles y salvajes, siguieron los clio
ses de amor y misericordia. La moral y la religion no han tenido 
comunidad de origen j la religion en el transcurso de los siglos se 
ha moralizado j pero no hay duda que posteriormente se han aso
ciado en su evolucion j durante los prim('"ros tiempos los sacrificios 
hu:nanos, aplacaban la ira de los dioses j luego esos sacrificios fueron 
reemplazados por simbolos 0 ritos, por la piedad, etc. Las religio
nes han ejercido gran influencia en la moral y a su vez han sufrido 
la de esta. En el transcurso de la evolucion hacia una cultura su
perior, se produce en el dominio mental una division del trabajo, el 
analisis reemplaza a la sintesis j formase una ciencia especial y la 
moral busca otras bases en que apoyarse para alejarse de los dog
mas y de los cultos j se establece una moral independiente. Desde 
ese momento surgio un conflicto (al cual aludi al principio) entre 
la ciencia y la religion y que origineS, en parte, la rivalidad entre 
la Iglesia y el Estado, rivalidad que trajo por consecuencia las dis
cusiones sobre la intervencion de uno de estos poderes en la ense
fianza y que origino en varios paises el establecimiento de la ense
iianza laica. La religion positiva experimenta una contradiccion 
intern a pur-que debiendo expresar la vida mental entera, solo es 
una manifestacion especial de esta al lado del arte, de la ciencia, etc. 
En su forma mas simple, la religion positiva es una religion do
mestica, cuyo jefe de familia es e l que dirige todo y constituye la 
mas alta autoridad , Luego la religiOrt nacional tuvo existencia 
porque el Estado tenia sus (lioses y sus heroes, y en el origen el 
Estado era una sociedad tanto religiosa c:omo politica, sin distin
guirse mayormente la Iglesia del Estado j mas adelante se desarrolla 
una c1ase sacerdotal destinada a la conservacion de las tradiciones. 
La division se hace mas marcada cuando nace la idea de una Igle
sia cortsiderada como sociedad religiosa universal,. esta idea se debio 
al cristianismo. Asi, pues, mientras exista la oposicion entre cre
yentes y libre pensadores, existira una accion redfJroca entre las 
dos tendencias. 

LA IGLESIA Y EL ESTADO 

No fue solamente en las pasadas epocas que la Iglesia constituyo 
uno de los medios mas'poderosos de cultura, sino que continua y 
continuara siendolo por mucho ti empo. La Iglesia tiene gran res 
ponsabilidad moral, de la que sus representantes parece no se dan 
cuenta en estos ultimos tiempos. Cuanto mas amplio sea el terre no 
de los conocimientos y del saber, mas sensibles seran las dificulta
des int'eIectuales promovidas por la fe religiosa en 'mayor numero de 
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hombres; y posteriormente mas se ha agravado la cuestion cuando 
la iglesia sostiene que sin fe relig"iosa no puede haber moral. Pero la 
Iglesia debe determinar su actitud respecto a la masa humana, ue 
la que continua siendo gllia y educadora espiritual; y esta humani
dad tiene el derecho de pedirle cuentas si Sll actitud no corresponde 
a esa norma, porque la humanidad no se ha hecho pal-a la Iglesia sino 
que la Iglesia se hizo para los hombres. Ella ejerce una gran in
fIuencia educadora sobre los que Ie son adictos, pero segun opina 
el autor ya citado «es necesario imponer Iimites a su accion,; este 
limite, dice, se hace necesario porque ella se esfuerza en Clue las 
cuestienes morales, dependan de principios dogmaticos; (pero no 
hay que desconocer el hecho de que cuando las ideas morales no 
pueden obrar eficazmente por sus salas fuerzas, pueden hacerlo 
como elementos de religion, y cuando la cultura intelectual no puede 
adquirirse de otro modo, es posible adquirirla bajo la forma reli
giosa, pues no solo la masa popular es la unica que puede pasarse 
sin religion, sino que ocurre 10 mismo con la clase culta y ele\·ada). 

La Iglesia. teniendo como objeto primordial dar el resumen de toda 
la cliitura mental, formar la sociedad humana, estaba obligada a 
compenetrar la sociedad entera, es decir, debia considerar al Es
tado como un poder suborclinado a ella, como un servidor. Al propio 
tiempo como las ideas I-eligiosas eran las predominantes en la socie
dad, el Estado, para poder subsistir, debia aspirar como mision 
principal, a difundir y proteger la religion; y consideraba que la 
fe religiosa proporcionaba excelentes ciudadanos a la patria. La re
ligion positiva fue. en esas conulciones, el unico poder espiritual de 
cultura; hubo asi dominio de la Iglesia sobre el Estado. Pero mas 
adelante la Iglesia comprendi6 que podia aceptar una cierta libertad, 
pOI-que en los tiempos modernos, la composici6n del Estado ha 
variado; entran en el, gentes de distintas religiones, exigiendo esta 
circunstancia, que las funciones que antes podia ejercer la Iglesia, 
tienen ahora que hacerse separadamente. Y la Iglesia y el Estado han 
ido reclamando poco a poco sus libertades religiosas. No es por 10 
tanto necesario que las relaciones de los hombres con la Iglesia, 
tengan que ver con los intereses del Estado. Esta separaci6n no es 
completa; la vida civil no esta del todo emancipada de la intervencion 
religiosa; el pedodo es aun de transicion; como ejemplo de esta 
ingerencia eclesiastica en la vida civil, tenemos el juramento que el 
Estado exige en ciertas ocasiones, etc. 

Cuanto mas lejos este de dominar la vida civil, tanto mas verda
dera sera la vida religiosa que la Iglesia conserve; as! parece com
probarlo el fenomeno que se opera en los paises en dond.:: existe 
completa separaci6n de la Iglesia y del Estado; se encuentran mas 
arraigadas las creencias religiosas y es mayor la influencia que 
ejerce la Iglesia sobre los espiritus. De que si no deba dominar al Es
tado y a la vida civil en general, no quiere decir que e1 Estado no 
tenga nada que ver con ella, puesto que mientras la Iglesia con
serve su influencia en el pueblo, el poder de su cultura sera im
portante y al Estado no Ie sera facil adoptar ante ella una actitud 
indiferente. Nada puede saberse en vista de est as consideracio-
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nes, del lugar que la Iglesia ocupar;i en el porvenir. En muchos 
paises el Estado no presta su ayuda a la Iglesia a causa de la 
separacion entre ambos poderes j pero en aquellos pueblos en 
donde la Iglesia esta arraigada durante centenares de siglos. es 
muy natural que el Estado Ie preste su apoyo porque es una cor
poracion en que la mayoria del pueblo encuentra alimento para 
sus necesidades espirituales y el Estado la considera como un po
derio de cultura en su historia. Como el Estado no puede produ
cir ni destruir la religion, debe proporcionar al pueblo religioso, 
un apoyo material. Aqui cabe preguntar: {EI Estado prestara 
tam bien su apoyo a las religiones extraiias a la histOrica 6 tradi
donal del pueblo? Logico es que la mayoria de la sociedad prac
tique la religion de sus mayores, la que es tradicional y que forma 
parte de su historia y vida y es muy natural que el Estado faci
lite a la mayoria de su pueblo, las pricticas de su cullO j pero si 
una gran parte del pueblo practicase otra creencia, el Estado es
taria tambien en el debet- de facilitar a una buena parte de las 
gentes, el ejercicio de su culto. Casi siempre sucede que los afi
liados a religiones agenas a la tradicional estan en minoria, que
dando exento el Estado de esta segunda proteccion. De cualquier 
manera, el Estado no debe favorecer ninguna tirania del espiritu, 
sino por el contrario proteger la libertad de conciencia y en con
secuencia, de la ensenanza religiosa. Hechas estas consideraciones 
generales que serviran de referencia para los parrafos siguientes, 
entraremos a considerar la enseiianza laica. 

(A CUAL DE AMBOS PODERES DEBE PERTENECER LA ENSE~ANZA? 

La enseiianza publica es la que realiza los fines de la educacion. 
La ensenanza era dada, prestigiada por el poder espiritual < (Con 
« posteridad al Cristianismo, la Iglesia se abrogo el derecho exclu
« sivo de enseiiar, dirigir el corazon y la inteligencia de la juven
« tud y como una consecuencia natural de la influencia que da la 
~ educacion, sabre la sociedad entera, ella la ejercio desde el 
« hogar hasta el trono » (palabras del diputado Leguizamon, del 
Parlamento Argentino en 1883), pero i. Cuat de las dos entida
des debe prestar este servicio, la temporal 0 la espiritual? Este 
punto no esta unanimemente resuelto en todos los pueblos j 

aun se discute entre los pensadores y educacionistas. Tan pu
blica es en el fondo la enseiianza de la Iglesia, como 10 es la 
del Estado. EI desempeiio de la ensenanza corresponde al poder 
espiritual, tanto por su naturaleza como por tradicion. (Cual de 
las religiones contemporineas debe ilenar esa mision i j es tam
bien otro de los temas de discusion. La Iglesia Catolica sostiene 
que en principia Ie corresponde a ella dirigir la enseiianza y con
dena toda ingerencia extraiia. Lo.s opositores piden que se de
vuel van a ella las [unciones de la enseiianza j pero los que tal cosa 
piden, no 10 h'lcen para satisfacer aspiraciones de la masa popu
lar, sino porque los anima un espiritu de secta. Esta cuestion mi-
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rada con los ojos de la raz6n, por los que solo aspiran el mejo-' 
ramiento de la instrucci6n, cambia de aspecto por las bases 
cientificas en que se apoya. Lo primero que debe considerarse es: 
l Cual de los poderes esta en mejores condiciones, por su naturaleza, 
para dar una enseiianza mas en armonia con las necesidades de los 
pueblos modernos? La enseiianza en todas las naciones civilizadas 
estuvo a cargo de la iglesia y no satisfizo a las llecesidades de los 
tiempos; se destacaban en ella solo los conocimientos que se rei a
cionaban con los eclesiasticos. En general, los padres de familia t so· 
bre todo en Espana), Ct'eian illutiles los conocimientos para sus hijos ; 
en vez de libros de estudio llevaban el devocionario, habiendose ge
neralizado entre las gentes la desconfianza con que se miraba a los 
extranjeros instruidos. Muchos descubrimientos de la ciencia no 
fueron conocidos por la Iglesia y si lleg6 a saberlo, los conden6. POl' 
estas razones (dice Letelier) «Ia Iglesia Cat6lica, la mas grande ins
titucion docente de la historia, no puede continuar a cargo de la en
seiianza en los pueblos contemporaneos ) . Para poset'r una verda
dera ilustracion, son necesarios los conocimientos positivos, de modo 
que aquella enseiianza que no los trasmitia, por no conocerios, era 
incapaz de dar enseiianza cientifica; la que podia comunicar era la 
de caracter teologico, de ahi que fueran doctos en teologia; pOl' eso 
nos parecen, considerados con el criterio de nuestros dias, ignoran
tes, aunque no 10 eran, pero esa es la instruccion que la Iglesia puede 
dar, de acuerdo con su estado teolOg-ico que se conforma con los fines 
de la Ig-Iesia. Hoy la ensenanza dada poria Iglesia ha mejorado, 
adelanto exigido poria epoca y porque el Estado progresa, de tal 
suerte) que si la ensenanza del Estado decayera, tendria que decaer 
la de la Iglesia. No hay pues ninguna razon para censurar a la Igle
sia, el que circunscriba su enseiianza ala teologia. La enseiianza cien
tifica que la cultura actual reclama, ba sido fundada por el poder civil, 
y la Iglesia Dunca ba dado pasos en ese sentido. Ademas esta se 
preocupa de formal' adeptos por cuya raz6n la instrucci611 no debe 
ellcomendarsele, segun Letelier, sino al Estado, que trata de formal' 
ante todo al hombre. La enseiianza que eI Estado organice no of en
dera nunca a ninguna creencia y conciencia, al contrario, tratara de 
comprender en sus planes a todos los espiritus. La tendencia de la 
potestad civil, encomendada a elementos laicos, es siempre progre
sista; no asi la potestad de la Iglesia que es siempre reaccionaria 
(Letelier). POI' 10 tanto es t'l Estado y no la Iglesia el que debe 
tener en sus manos la direcc.i6n de la ensenanza en la actualidad. 

ORiGENES Y EVOLUCION DE LA ENSENANZA LAICA 

Los pedagogos del siglo XVIII entre los cuales se encuentran 
Rousseau, Saint Pierre, Kant, etc., ejercieron una accion directa e 
inmediata en los destinos de la escuela primaria, pero no tuvieron el 
tiempo ni el poder para aplicar sus doctrinas. Proclamada la in de
pendencia de la sociedad civil de la teocracia, los esfuerzos comunes 
se dirigieron a fundar la laicidad de la enseiianza. Los que se es-
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forzaron en corregir los defectos de la Antigua educacion fueron los 
miembros del parlamento fr'ances que trataron de reemplazar los an , 
tiguos maestros jes uitas por otros que armonizaran la educac i6n na
cional con las exigencias y las necesidades de la sociedad civil; de 
este modo hadan suya la idea de los grandes espiritus de la epoca, 
Fueron, pues, los miembros del parlamento frances los organizadores 
pnicticos de la instruccion; fueron tam bien los que prepararon el 
terreno para la fundacion de la Universidad francesa del siglo 
XIX; al mismo tiempo Ilevaron a cabo la lueha contra los jesuitas, 
Estos habian aeapantdo la instruccion de la ninez y juventud. La 
expulsion de los padres de la Compania de Jesus se realizo en 
1764; entre las c:ausas primaron las politicas, porque al luchar 
contra la Compania que pretendia absorber a los gob ern antes, 
defendian los intereses del Estado; y las de orrlen pedagogico, 
como se desprende de los inform es que se levantaron por los co' 
misionados reales, en todas las pob laciones en que los jesuitas po, 
seian co legios, y en los que constan las quejas por los mains me
todos y demas practicas escolares de los jesuitas. La historia no 
dice si esos inspectores poseian vastos conocimientos sabre 
pedagogia moderoa para haber criticado aquellos metodos; pero 
que hayan sido 0 no de consistencia los tales informes, 10 cier
to es que influyeron algo en la decision de lo s gobie rnos. No 
solo Francia emprendio la campana contra los jesuitas (por razo
nes pedag6gicas) sino tambien otras naciones, entr e elias Por-tu
gal , c:uyo rey, al ex pulsar la orden de aquel pais, se expresaba 
asi en el Edicto de 1759: « EI estudio de humanidades ha decal
« do en el Reino y los jesuitas SOli evidentemente causa de la de
¢: cadencia en que se hallan las lenguas griega y latina ». Esto de 
las lenguas c1asicas debe haber sido un pretexto por cuanto es 
conocido e l hecho de que las cultivan con especial dedicacion y 
sin ir a buscar muy lejos una opinion autorizada que 10 afirme, 
tenemos a V. F. Lopez , historiador argentino, en cuya obra, 
en el capitulo que trata de los J es uitas, se expresa asi: «Sobre, 
« nadan en el mundo moderno co mo lo s naufragos del pas ado 
« hac iendo esfu erzos inutiles por contener la corriente que los 
«arras tr'a. Sin embargo, nuestro gobierno podria aprovecharlos 
«como maestros de las lenguas c1asicas, ya que se ha constituido 
« una facultad de Humanidades en donde son pocos los que las 
« saben, menos los que la cultivan y menos todavia los que tie
<{ nen ideas practicas sobre 10 necesario y primordial, si es que ha 
« de tener vida esa creacion ». El problema es mas intrincado de 
10 que parece, 

~ Como pudo, pues, haber sido esa orden, la causante en Portugal 
de la decadencia del estudio de las lenguas ciasicas? Otra debra ha· 
ber sido la causa, tal vez no ajena a la politica. Segun un autor 
frances, los jesuitas estaban en el siglo XVIII aferrados a las anti
guas practicas rutinarias; en la mayoria de los colegios no se ense
nab a la lengua francesa y toda la ensenanza contribuia al fomen
to del fanatismo y la superstici6n. L a mayor parte de la opinion 
publica apoyaba a los refo r maJores, en la reprobaci6 n de la en-
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senanza, dada por los jesuitas; pero pcnsaron que debian determi, 
nar leyes para una nueva. educacion. Dedan que el honor de la Na
don pedia el establecimiento de una educacion civil que preparase 
a las generaciones para .obtener exito, en las diversas profesiopes 
del Estado. Fue necesario reformar los programas y los metodos, 
para cuyo efecto se hicieron varias tentativas; entre estas se nota
ron las de Ch~lotais, Guyton de Mor-veau, Rolland, etc. (miembro~ 
del Parlamento frances). Estos y otros como Diderot, Helvetius, 
sostienen que la ipstruccion publica concierne al poder ch' il y que 
debe ser obra del gobierno como afirma Voltaire y proclaman 1a 
sustitucion de los maestros religi.osos por los maestros laicos y Ill
escuela monacal por la escuela civil 0 laica. 

La Chalotais quiere que los maestr-os sean ciudadanos, aunque no 
excluye a los eclesiasticos, pero reclama el derecho que tienen los 
civiles para ensenar a los ninos. Sobre asuntos religiosos, prefiere 
una religion nacional que no se subordine a ningun poder extranje-
1'0; que l.a Iglesia (reservandose la instruccion de las ensenanzas di
vinas) abandone al Estado la de la moral y de los estudios humano!>. 
Reprocha la educacion de los jesuitas, como tam bien la de la 
Universidad por que en lugar- de preparar a la infancia para la vida 
civil y real, pareda tener por objeto lIenar los seminarios y los 
claustros. La Chalotais expone ademas el objeto practico que debe 
tener la instruccion. Al quitar la educacion de los ninos, de manos de 
los eclesiasticos para entregarla en manos del Estado se da una 
pueva orientacion a la ensenanza; la . educacion adquiere un nuevo 
espiritu; se trata de cambial' y reemplazar el sistema monacal y la 
disciplina austera, que de prime los animos, poria que inicia a los ni
nos en los asuntos comunes de la vida, a fin de lienal' debidamente un 
destino en la sociedad civil. Estos pedagog os y Jurgot, fueron 
los precursores de la R\!\Tolucion francesa. Sus hombres no fueron pe
dagogos como Locke, como Rousseau, como La Chalotais; pero le
gislanvamente intentaron organizar un sistema de instruccion publica 
naturalmente laico. No tuvieron tiempo para dar termino ala obra, 
mas, facilitaron el camino a sus continuadores. Ellos decrt>taron los 
principios que hoy imperan. Comparando el anti guo regimen con el 
que cimento la Revolucion s(' notan las diferencias; los enemigos de 
la Revolucion sostenian que la instruccion del antiguo regimen era 
mas f1oreciente; que la Revoludon destruyo pero no Comento. La es
tadistica prueba 10 contrario . En 1790 solo 33 hombres entre 100 y 
73 mujeres entre 100, no supieron firmar en los contratos matrimo
niales. Se deda tambien que la ensenanza en las escuelas religiosas, 
daba preferencia suma al catecismo, despues a la lectura y es
critura, dejandose las demas asignaturas sin considerarse. EI 
personal docente no siempre estaba compuesto pOl' los eclesias
ticos sino pOl' los ayudantes de estos, gente ignorante por 10 ge
neral, como eran los bedeles, campaneros, sepultureros, sacrista
nes, etc. Los maestros de escuela que no ten ian titulo eclesiastico 
(los ci\'iles) vidan miserablemente, casi sin salario, despreciados 
porque los sacerclotes monopolizaban !a profesion. En . estas cir
cunstancias se opera el cambio en .Ias ideas con tendencia a la liber-
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tad de ensenanza. Vemos pues, que antes de la revolucion francesa la 
ensefianza estaba en manos del Clero; pero una vez que se proclaina 
la independencia de la sociedad civil, de la teocracia, los esfuerzos 
se dirigen a fundar la escue!a ·Iaica. EI paso es lento pero seguro; 
primero se separ6 de la Universidad la faz teol6gica, luego de la 
secundaria, no as) de la primaria que conservo aun tendencias re
ligiosas. Pero de 1882 a 1886 se proc1amo en Francia el canicter --. 
laico, en los tres grados de la ensenanza, caracter que se extendi6 a 
los programas y al personal docente. El ejemplo dado por Francia 
fu e imitado por varias naciones . De tonG 10 expuesto, deducese que 
cuando la Iglesia esta frente a frente del Estado, la libertad de en
senanza no puede pretenderse. Alcorta dice que todas estas cues 
tiones desaparecen si se precisa bien el pape! que el Estado des
empena en la direcci6n de la Ensenanza. Si el Estado no dirige la 
instruccion, esta no pucde ser obligato ria, ni gratuita, ni laica. 
Hasta hace poco ti empo las ideas de una libertad completa y de re
sistencia a la ingerencia del Estado encontraban apoyo en el ejemplo 
dado por a lgunas naciones que por sus instituciones libres pueden 
considerarse ejemplos para las otras. 

Irtglaterra no sostenia escuelas publicas, la instruccion primaria 
estaba en manos de particulares y de congregaciones religiosas y 
la secundaria y superior tampoco tenian Joelaciones con las aut6ri
dades nacional es ; se ech6 de ver que la ignorancia de las masas 
era un peligro para e! pais y los partidos que atacaban siempre las 
atribuciones del Estado buscaban la intervenci6n de este ; en d ana 
1833 se comienza por aco rdar subvenciones para las escuelas; en 
1839 se crea un Consejo de Educaci6n y en 1870 se dicta un a ley 
que establece la instruccion publica primaria; e! Estado, ademas 
fundo la Universidad de ' Londres, que aunque su direccion es espe
,cial, ha surgido por la intervenci6n de las autoridades. 

En Estados Urtidos, la instrucci6n estaba librada it la iniciativa 
privada, pero cuando la inmigracion aument6 en alto grado y se 
comprendio el serio peligro it que se expon;an con un numero enor
me de iletrados, la instruccion primaria fue intervenida en cada 
unu de los Estados, los que establecieron prescripciones en sus 
constituciones, y el Gobierno General cre6 un Departamento en car
gada de dirigir la instruccion en toda la Republica. La instruccion 
superior esca librada a la iniciativa particular i sin embargo, las 
Universidades de Nueva York, California y atras, tie a hacer 
predominar los establecimientos nacionales. No hay ot casos de 
haberse dejado la instrucci6n a la iniciativa particular. 

En nu estro pais es un hech6 la intervencion de las au 
en la ensenanza. La Constitucion oblige! a las provincias ar 
al sostenimiento de la instruccion primaria; e! Congreso esta cul
tado para dictar los planes de instruccion general y unive !ta
ria. Ademas todas las escue!as comunes, los colegios secunda 'os 
y los institutos superiores estan sostenidos por la Naciono Es este 
a juicio de Alcorta, el mejor sistema, « el que consagra la intervencion 
del Estado en libre concurrencia con la ensenanza privada >. (Se 
debera enseiiar en las escuelas una religion 0 principios corriunes a 
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las religiones positivas? Deberan ensenar las congregaciones "eli
giosas y podran ser profesores sus miemIJros? Existen numerosos 
cultos en eI mundo, por cuya razon se encuentran en las escuelas 
publicas, ninos que pertenecen a diferentes creencias. Los mas nu
merosos son los catolicos y los protestantes; pero tam bien exis
ten judios y libre-pensadores; por esta causa la ensenanza religiosa 
ha dividirlo Jas opiniones en materia de educacion dada la dilicultad 
de lIegar a soluciones que satisfagan a los numerosos adeptos de los 
diversos cultos que se profesan. Si se da una ense-nanza que con
cuerde con uno de los credos, se carre el riesgo de no satisfacer y de 
herir las creencias de los disirlentes. Partienda de estas bases se 
puerlen distinguir cuatro sistemas en las diferentes naciones civili
zadas que Alcorta c1asifica asi: 10 Escuela confesional 6 sectaria. 
20 Escuela interconfesional 0 insectariam. 3a Escuela neutra 0 laica 
absoluta. 40 Escuela laica limitada. En eI primer sistema se hallan 
comprenrlidas las escuelas religios3s, en las que se ensena la reli· 
gion que domina en el pais; pertenecen las escuelas espanolas, las 
de Chile, Peru y otras. En Belgica no se ensena religion, sino 10 
exigen un determinado numero de padres j en otras escuelas se debe 
ensenar, pero si los padres se niegan a que sus hijos la reciban, no 
se les impone. Esto ocurre en la provincia de Buenos Aires (aun
que es distinto en la pra.ctica, pues, en la mayoria, en todos casi, no 
se da ensenanza religiosa ni antes, ni durante, ni despues de c1ases). 
EI segundo sistema comprende las escuelas que sin dar dete.minada 
ensenanza de un culto, se limitan a conocimientos generales, 0 a 
lecturas sobre el cristianismo como en Inglaterra, Alemania y los 
pueblos del Norte de Europa y en Estados Unidos. EI tercer siste
ma comprenrle la escuela laica 0 neutra, en la cual la ensenanza re
ligiosa no forma parte de la ensenanza publica j eI personal de es
tas escuelas debe ser laico, porque los sacerdotes de cualquier culto 
no porlrian mantener la neutralidad j este sistema impera en Francia. 
EI cuarto comprende las escuelas en las que los sacerdotes, pasto
res, etc. qu e de cad a culto dan ensenanza de su respectiva Iglesia a 
los ninos de su niismo culto, antes 0 despues de las horas de c1ase. 
Con este criterio se niega caracter olicial a la ensenanza r eligiosa. 
Este es el principio que nuestra Republica adopta j pero no impide al 
sacerdote ser profesor de la escuela publica. Holanda y Belgica 10 
establecen segun las leyes de 1857 y 1879 respectivamente. (Cual 
de estos sistemas es el que corresponde al estado de la cultura, de 
acuerdo con la epoca contemporanea, en nuestro pais? Entre el 
1 er sistema que alirma que no hay orden social sin religion, que la 
instruccion no se cOllcibe sin una base religiosa, que forma el ca
nicter j el 20 sistema que cree necesario (sin imponer la ensenanza 
de una religion determinada) conservar un ambiente religioso en 
las escuelas por medio de principios comimes a las religiones cris
tianas j el 30 sistema', 0 laico, que trata de colo car la ensenanza 
completamente indepelldizada de secta alguna porque este espiritu 
no esta de acuerdo con las ideas modernasj porque la mision del Es
tado es proporcionar una ensenanza al alcance de todos para evitar 
divisiones y discordias j y el ' 40 sistema que aun cuando ace pta los 
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principales principios del anterior, cree que no bay porque privar <l 
los sacerdotes del ,profesorado y que despues 6 antes de las boras 
establecidas, pueden dar en.senanz:t t·eligiosa, as{ concilian la laicidad 
cO,n la ,ensenanza religjosa. Es preferible (dice ALcorta) en nuestro 
pais eL 3er sistema (por las condiciones de este, los tiempos y el 
estacl(l de la cuLtura) 6 La escuela Laica, sin ensenanza reLigiosa que 
corresponde a la familia j para eL mantenimiento de la tranquilidad en 
la escuela, es conveniente up personal laico. La escuela y el siste· 
ma que estan mas de acuerdo con las tendencias moderoas, defi enclen 
la conciencia de ninos y maestros j La deL nino porque no se perturba 
con La predica de la escuela y la de.L hogar (que pueden encontrarse 
en contradiccion). Elil la epoca actljal se ba eLiminado como en Nor· 
te America La jntet;-vencion del sacerdote en la escueLa porque como 
ha dicho Tocqueville: « si eL sacerdote es un exceLente miembro de 
la ciudad cristiana es un mediocre ciudadano » j Jissot niega a todas 
Las congregaciones religiosas eL derecbo de La enseiianza por con
sidet'arla un peligro para eL OJ'den social j no bay duda que esto es 
una exageracion. Lenormant dice que es ]JreferibLe la ensenanza 
dada por los Laicos. Los enemigos de La escuela laica afirman que Lo 
que se busca es la escuela sin Dios j esta afirmacion no tiene con
sistencia porque la escueLa laica ba desterrado \a enseiianza de 
religiones positivas, mas no La creencia religiosa de cada alumno. 
~asi todas Las naciones de Europa, excepto Francia, mantienen en 
las escueLas el principia religioso. Sin embargo, muchos y excelentes 
resultados da la ensenanza en esos paises y muchos los hombres 
de saber y de ciencia que se ban formado en aquel ambiente. 

Excepto Estados Unidos, Francia y Jap6n, La laicidad retrocede, 
como se demuestra con La siguiente comparacion. 

Ittgiaterra.-Ninguna nacion como La Inglaterra, tanto en La edu· 
cacion pubLica como en todas sus manifestaciones, presenta no una 
regLamentacion uniforme, sino un conjunto de fuerzas aisLadas que 
tienen su asiento en Las tradiciones historicas, sin estar mayormente 
influenciadas por el estado actuaL de La sociedad. La instruccion 
primaria ha sido intervenida aunque no directamente por el Estado, 
pero la instruccion secundaria y La superior ban continuado con su 
impulso anterior. Esa .es una de las causas por las cuales el princi
pio religioso, que por otra parte caracteriza a ese puebLo de gran· 
des condiciones mot·ales, impera en La mayoria de sus estableci
mientos. En 1870 se establece en Inglaterra la enseiianza lai.:a en 
los Board Schools, por La ley Fosters j pero se fundan otros cole· 
gios regidos por la ley de 1897 que son religiosos y con subsidios 
del Estado, no obstante la protesta de Los liherales. Otra de 
sus leyes, establece en aLgunos coLegios la neutralidad religiosa. 

Pocas naciones como La Francia ban sufrido en su historia tantas 
variaciones, segun las epocas de mayor 6 menor cuLtura y luchas 
de organizaciones poHticas. Desde el siglo XII en que se [undo La 
Univer.sidad de Paris basta la reorganizacion de los estudios hecha 
por Napoleon I, no existio organizacion completa sobre los ramos 
de la instruccion ]Jublica. La Universidad de Paris sirvio de norma 
para. Las demas de Francia que abarca,ndo la instruccion superior 
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y luego la primaria, y bajo la influencia poderosa de la Iglesia, se 
convierte en una corporacion mixta que se transforma mas adelante 
en centro de la lucha COn las corporaciones puramente religiosas. 
La influencia que mas tarde ejercen el Renacimiento y la Reforma 
sobre el animo de Francisco I, hace que este funde en 1550 el Cole
gio Real que luego se llama el Colegio de Francia; pero los jesui
tas en 1563 establecen su Coleg"io de Clermo1ti) y haciem:lo d 10 
causa comun con la Universidad combaten al Colegio de Clermont, 
hasta que con la expulsion de los jesllitas en 1762 concillye la lu
chao Este colegio de los jesuitas pasa a la Universidad. EI am
biente es religioso, pues los planes estaban a cargo de sacerdotes. 
La revolucian entra decidida a introducir innovaciones. Mirabeau. 
en el plan que rf·dacta, tiende a dar la influencia en la direccian d~ 
la instruccion publica al poder legislativo. Nap,)lean centraliza la 
organizaci6n de la Unil'ersidacl, pero a la restaur'acion de los 801'
bones en 1814 se rompe la unidad universitaria; la "uelta de !jona· 
parte deja sin efecto la reforma y se dicta entonces una ordenanza 
el 15 de Agosto de 1815 que entr'ega la direccion cle la instruccion 
publica a la autoridad del Ministro clel Interior j no hay ducla que 
este es el punta de partida del Consejo actual. Desde enlonces la 
lucba se mantuvo pOI' las congregaciones religiosas en el campo de 
la libertad de enseiianza, lucba que recrudece con la reaparicion de 
los jesuitas, autorizados pOI' el papa Pio VII. La primera ley sobre 
libertad de enseiianza fue la del 28 de Junio de 1833. Las demas 
leyes y clisposiciones estan de acuerdo con el sistema laico abso
luto que domina en Francia y del cual se ba bablado mas arriba'j 

En Bi~fica se siguio al pr'incipio la suerte de Francia pero des, 
pues de 1830, se via la necesidad de satisfacer las legitimas aspira
ciones del pueblo. Desde los primeros momentos del triunfo, el 
gobierno se apresur6 a decretar la libertad de enseiianza y asi en 
la Constitucion de 1831 se establece en uno de sus articulos esa 
mism'l libertad. EI Episcopado belga que dominaba en la instr'uc· 
cion primaria y secundaria, [undo entonces en 1834 la Universidad 
de Malinas y el Estado Ie entrega la de Lovaina; el mismo aiio los 
liberales fundan la Universiclad de Bruselas, queclanclo establecida 
una lueha pOI' d predominio en la politica y en la instruceian de 
estos dos par'tidos que antt:s habian combatido, para establecer la 
libertad cle enseiianza. De manera que la enseiianza en Belgica, 
de laica que era al principio se volvio de tenclencias reaccionarias, 
como 10 establecen las leyes de 1884 y de 1895 que expresan que la 
religion y la moral deben ser enseiiaclas por sacerdotes. y la auto
ridacl del clero nombra al efecto inspectores eclesiasticos. 

Suecia. - Este pais es el que marcba a la cabeza cle los clemas 
en materia de enseiianza primaria pOI' su organizacion cuidado- _ 
sa y especial y en la secundaria al igual de . las demas naciones, 
adopta el primer sistema, es decir, enseiianza confesional. En el 
,plan de estudios se impone la obligacion de enseiiar la religion; 
esta obligacian se balla reglamentada por la ley de 1897, la cual dice 
.que la instruccion debe comenzar con la oracian y el canto. 

En Noruega se va aun mas lejos, porque excluye de las funcio-
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nes de institutor al que no profesa eI culto alicial, que es eI lutera
no. Hay sin embargo una excepcion: dispensa de esa ensenanza a 
los ninos catolicos. 

Holanda es un pais que goza de merecida fama por la organiza
cion excelente que ha dado a la instruccion superior desde 1815. 
Se daba ensenanza religio!la pero desde la ley de 1857 impera la 
neutralidad en la ensenanza. 

En Prusia se sigue el principio de seprtracion de los alumnos 
segun su confesion religiosa. Los alumnos protestantes estan diri
gidos por sus pastores y los cat61icos por los sacerdotes de su 
credo. La ensenanza de la religion se ha hecho obligato ria por la 
ley de 1906. 

Austria ha seguido el mismo ejemplo de su vecina. La religion 
es obligatoria a partir de las leyes de 1869 y ] 883. 

Pocas naciones como Italia han sufrido tanto en la instruccion 
publica debido al cambio de situaciones polfticas que ese Estado 
tuvo que experimentar. Durante la dominaci6n de Napoleon se ("s
tableci6 el regimen frances i desparecicia, carla estado implanto la 
instruccion publica que juzg6 conveniente. Las cosas continuaron 
en este estado hasta que fue promulgada por Saboya, Cerdena y fia
monte la primera ley fundamental sobre instruccion publica, ley que 
lIego a ser mas tarde la ley general de Italia base sobre la cua! se 
fundo la organizacion de la ensenanza publica con eI nombre de Ley 
Casati, por ser este eI ministro que la promulg6. La ley Casati de 
1il59 declar6 obligatoria la ensenanza religiosa. Pero quedando abo
!ida en las escuelas normales por la ley de 1896. 

Los ninos son admitidos sin distinci6n de culto i eI personal no 
es exclusivamente laico. La enseiianza religiosa, en principio no 
es obligato ria, pero si 10 es, para aquellas ninos cuyos padres la 
solicitan. EI nuevo reglamento expresa que la ensenanza religiosa, 
solicitada por los padres, debe darse por el maestro de escuela a 
de 10 contrario por un personal conocido idoneo par el Consejo 
Escolar. 

I En Espana la instruccion ha sufrido todas las alternativas porque 
ha pasado la historia de aquel pueblo. Este no gozo de los beneli
cios de la ensenanza para su propia direccion, aun cuando sus uni
versidades tuvieron gran pr("stigio. La clase superior fue la unica 
que tenia acceso a la ilustracion i de este modo podia gobernar a 
las masas ignorantes, como si fueran "Viles instrumentos de la eoro
na. La educacion en lugar de estar en manos del poder civil paso 
a manas de las congregaciones religiosas que se impusieron como 
arbitros de la cultura publica. Toda rama del saber que no estu· 
viera de acuerdo con sus ideas, eril excluida. sujetando ala censura 
cualquier tentativa del talento de los hombres. Se siguieron muchos 
anos de decacidencia de ras universidades espanolas, debido al es
piritu del gobierno y a Ii gran inpuencia que interponia la Compania 
de Jesus. aun cu~ndo eI Consejo de Castilla aboli6 fa auto rid ad que 
en las escuelas tenia el Papado. Una reform'a era necesaria vesta 
tuvo lugar durante. eI reinado de Carlos III en ' 1759. f:1 soberano 
coloco eI poder del Estado sobre (as congraciones religiosas qu~ se 
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habfan apoderado de la instruccion publica, y en 1768 expulsa a los 
jesuitas, apodeninclose cle sus colegios y se fundan otros, clandose 
entrada a las ciencias j se reorganiza el colegio imperial que habia 
fundado Felipe IV y se introduce alii ensenanza liberal. Actualmente 
las escuelas espanolas pertenecen al primer sistema: se ensena la 
religion que domina en eI pais, es decir, la catolica. 

EI japan es uno de los paises del mundo en donde la instruccion 
publica esta mas adelantada, y en donde el arte de la lectura y de 
la escritura. se hallan mas difundidos. Por una ordenanza ministe
rial del ano 1899 se establece la laicidad y agrega que: <La edu
cacion debe ser independiente de la religion j ninguna instruccion 
religiosa clebe darse en las escuelas ni aun fuera de los cursos 
regulares ) . Lo que esta dentro de la ley es 10 establecido en el 
rescripto imperial del ano 1890 (este es una especie cle catecismo 
escolar) que comprende la ensenanza de los principios de la mo· 
ral natural (se reconoce una moral inclependiente) y una clevocion 
hacia la clinastia y el respeto a los antepasados (en cierto modo, 
esto, si se quiere, constituye una especie de religion). No por haber 
abolido la ensenanza religicsa, de sus escuelas, dejan de informar 
su conclucta en los mas elevados principios. La ley de 1991 cle
clara obligatoria la ensenanza para ninos de 6 a 14 anos. Alia 
se protegen toclas las escuelas, cualquiera que [uere su culto . 

. -\lgunas naciones de America como Mejico, Brasil y Uruguay han 
consagrado y adoptado la ensenanza laica. Pero en Chile, Peru, 
Ecuador y en otras, figura en los J.lrogramas, la religion del Estado j 
pertenecienclo al sistema cle la Escuela Confesional. 

Republica Argmti1ta. - En el perioclo colonial la ensenanza pu
blica en nuestro pais se manifiesta en dos con-ientes diversas que 
mas adelante tienen su influencia en eI desarrollo educacional por 
razones de su origen. Una es la corriente del norte y otra la 
del Litoral. La del Norte se asienta en Santiago clel Estero y luego 
en Cordoba a la que constituye como centro. Tiene origen en el Peru. 
La segunda pane de l:i:spana en la epoca de Carlos III, se establece 
en Buenos Aires de la que parte luego hacia diferentes destinos. La 
primera es netamente religiosa y torna por base la ensenanza de la 
CompaiHa de Jesus, funda colegios y hace ensenanza publica. 
La segunda aunque en principio es religiosa, penetra en eI pais 
cuanclo los jesuitas son expulsados y funda sobre sus despojos 
los primeros establecimientos. Ambas influencias con el clero a la 
cabeza la primera y con autoriclades civiles la segunda, empren
den la tarea de la instruccion, luchando siempre entre si para adqui
rir la supremacia. Esta lucha concluye cuando organizacla la Nacion 
se establece un centro comun para la enseiianza general. En nino 
guna de las clos corrientes de la instruccion. se encontraba la ense
nanza que pertenece a las masas, al pueblo, porque era ignorada 
entonces la fuerza individual de los hombres y toda instruccion que 
no perten.ecia a la clase dirigente, era desconocida. Este estado de 
cosas era la consecuencia de la epoca en que el poder autocratico de 
la Iglesia y de los reyes era el objetivo que los guiaba. La instruc
cion primaria y comun no tenia ninguna importancia y se daba 
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solamente en uno que otro con vento j mayor atencion se prestaba 
ala instrucci6n secundaria y superior. En el ano 16] 4 el Obispo de 
Tucuman, Trejo, funda el Colegio de la Compania, en el cual debian 
hacerse estudios y en donde los a lumnos se debian graduar de bachi
lleres, licenciados y doctores; mas tarde con auturizacion real se 
convierte en una \'erdadera Universidad (C6rdoba); el caracter do
minante de sus estudios es teologico, el plan de estudios y su orga
nizacion fueron realizados por sacerdotes, de manera que el pri1lcipio 
es J·eligioso. Como consecuencia de este origell, la actual Universi-
dad de C6rdoba es de espiritu conservador y de tendencia espiri tua-
lista. Cuanda los jesuitas fueron exp ulsados del territorio argentino 
en 1767, los estudios universitarios pasaron a la direcci6n de los 
padres franciscanos. Este cambio tt'ae por consecuencia una lucha 
entre el clero seculaJ' y los franciscanos por conseguir la direccion 
de los estudios ; a esta situacion pone tet'mino una disposicion de 
1800, por la que se funda una universidad mayor, con el titulo de 
« Real Universidad de San Cados y Nuestra Senora de Monserran, 
separandose de la direccion a los franciscanos. En 1808 se Ql'ganiza 
el personal de la nueva Universidad que, fundada sobre la anterior 
debia seguir secularizada, Su primer rector [u e el Dean Funes. En 
1805 se funda el Colegio de Monserrat que estuvo destinado a ser diri-
gido por jesuitas; este colegio rue simplemente una casa de pupilage, 
pues los alumnos recibian instrucci6n en la Universidad (C6rdoba). 
Estas tendencias de la corriente del Norte no se extendieron a Bue-
nos Aires, a pesar de sus esfuerzos. Durante el gobierno de Vertiz 
y despues de la expulsi6n de la Orden se produce el movimiento 
de la ensenanza en Buenos Aires. AI efecto, Vertiz consulta con 
las autoridades eclesiasticas; estas estan de acuerda en afirmar que 
habiendo dificultades para seguir los estudios en C6rdoba, en Cbar- -
cas 0 en Chile, e t'a de inmediata necesidad la fundaci6n en Buenos 
Aires de un Colegio y de una Universidad, el primero para perma
nencia de los alumnos, De acuerdo con estos consejos se funda el 
Colegio de San Carlos en el ano ] 783 que debia depender de la au
toridad civil, bajo cuya iniciativa se creo, pero debia estar bajo la di
recci6n de sacerdotes, ensenandose religion. EI plan de estudios 
(plan clasico de Funes) comprendia: gramatica, ret6rica, teo logia 
derecho can6nico, filosofia escolastica, latin, griego, etc. Ademas 
se establecia que al entrar el profesor en el Colegio, deberia bacerse 
un acto religioso, de petici6n de sabiduria. La Universidad de Cor-
doba sigui6 con el mismo espiritu teol6gico que tuvo en sus co
mienzos, durante el periodo de la Revolucion de Mayo hasta 1856 en 
que los poderes de la Nacion se hac en cargo de ella (despues de ba-
ber pertenecido desde 1820 a la Provincia de C6rdoba). EI Cole-
gio de Monserrat corrio la suerte de la Uuiversidad. En Buenos 
Aires bajo la influencia de ideas que germinaban (como consecuen-
cia de la revolucion) empieza a preocupar a los hombres, el pro
blema de la instruccion publica. Se notan algunos esfuerzos aislados 
como el de la fundacion de una escuela de matematicas, de dibujo, etc. 
En 181.1 se [unda una facultad Medica y Quirurgica, Estas crea
clones eran de tendencias cientificas, Pero la educacion colonial 
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no perdio facilmente su autoridad en Buenos Aires. En el aiio 1813 
el Colegio San Carlos reaparece para ser reunido al Colegio Semi
nario. En 1817 se dicta un plan de estudios para el de San Carlos con 
el fin de que se restabLeciese de nuevu, 10 cual se efectua en 1818, 
bajo el nombre de Colegio de la Union del Sud (en el que se daba 
Una educacion analoga' a la de Cordoba) y cuyo rector y vice rec
tor fueron el Dr. Achega y eL presbitero Terreros respectivamente. 
En 1823 este colegio desaparece y se crea el Colegio de Ciencias 
Morales. En 1829 se reunen Los colegios edesiasticos y de Ciencias 
Morales y se forma el Colt"gio de la Proyincia de Buenos Aires que 
desaparece el 31 de Diciembre de 1830. Cuando se fundo el primer 
establecimiento en Buenos Aires, eraanhelo del gobierno fundar tam
bien la Universidad. La ereccion cle esta, en 1821 tuvo Lugar
despues de acuerdos especiales que se efectuaron con Las autori
clades eclesiasticas, debienclose ocurrir :i la Corte de Roma para 
la confirmacion. Fue uno de sus primeros recto res el presbitero 
don Valentin Gomez. Despues de 1852, rompe la Universidad con 
el espiritu coloniaL de que estaba poseida. En 1836, durante eL 
gobierno de Rosas, se expide un decreto con fecha 7 de Diciem
bre por eL cuaL se autoriza a Los padres jesnitas para abrir en 
el « Colegio > yarias auLas de enseiianza. En el ano 1893 se 
aprueba la constitucion de la Universidad de Cordoba, universidad 
conventual que tiene como patrona a la Santisima Virgen de la 
Concepcion, porque asi fue jurada en el claustro en 1818. En 
1861 por el decreto de Febrero 26 el gobierno de la Confedera
cion adopta el Catecismo de Bedoya como texto obligato rio, tanto 
para las escuelas y colegios como para la Universidad Nacional, 
en estos terminos: « Visto y examinado el catecismo de religion 
« publicado en el ano 1858 y oedicado :i la juventud americana 
« por su autor doctor don Eusebio cle Bedoya, y atento el informe 
« que sobre su merito ha presentado el Ilustrisimo Obispo para-
« naense doctor don Luis Jose Gabriel Segura, y considerando las 
« ventajas que en su educacion moral y religiosa repol·tara de su 
« enseiianza a la juventl1d argentina, ha acordado y decreta: Art. 10 
" Adoptase como texto para la enseiianza de la doctrina cristiana 
« en las escl1elas, colegios y Universidad Nacional, el mencionado 
« catecismo de religion, publicado por su autor doctor Eusebio de 
« Bedoya con dedicacion a la juventuci americana. Art. 20 Cornu-
« niquese, etc., etc.» En los anos siguientes se enseiio con carac
ter obligato rio el catecismo religioso. Por el decreto del 14 de 
Marzo de 1863 se establece un Colegio Nacional sobre la base del 
Seminario Conciliar de Buenos Aires. EI plan de estudios de ese Co
legio Nacional fue casi el mismo del semina rio, eI cual daba ma
yor importancia :i las ciencias morales." El plan dictado por eI 
Dean Funes, inspir6 :i la educacion del pais durante toda la mitad 
del sigloXIX; hasta que por fin en 1861. la Universidad de Bue
nos Aires, teniendo a Gutierrez como rector, recibio impulsos mas 
Iiberales con Mantegazza, Ramorino, Rosetti; aunque can pequeiias 
alteraciones de forma la ensenanza continuo con ese caracter hasta 
el ano 1884 en que se promulgo La ley sobre edocacion comun, 
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que debe ser obligatoria, gratuita y laica. Hasta 1883 figura en los 
planes de estudios la moral y religion, declarando de necesidad 
primordial la de formal' el caracter de los hombres poria ense
nanza de la religi6n y de las instituciones republican as. Desde ese 
ano tenemos ensenanza laica en e l pais. Actualmente no puede 
decirse que todas las provincias imiten a la naci6n en estas id eas 
puesto que C6rdoba (y no es dificil que alguna otra Ie siga) quiere 
implantar la ensenanza religiosa. 

En 1878 tuvo lugar la discusi6n de la ley sobre libertad de en
senanza, se vertieron entonces algunas ideas sobre la necesidacl de 
dec1arar la ensenanza laica. Estas fu eron las que mas tarde en 1883 
se discutirfan en los debates de la ley sobre 'educacion comlln (en su 
cara.cter laico). Don Delfin Gallo (miembro del Congreso) decia en 
la CAmara de Diputados: la libertad de ensenanza ha producido be· 
neficos resultados ell todas partes. La Prusia conquist6 su porvenir 
por el poder inmenso de los maestros de escuela. La Inglaterra ha 
h~cho grandes adelantos por la organizaci6n libet'al de sus unil'ersi · 
dades y mas elocuente es aUll el ejemplo de los Estados Unidos; 
agrega, que en materia de ed ucacion hay 3 sistemas radicales: 10 
amplia libertad, adoptado por Estados Unidos; 20 el de monopolio, 
en donde el Estado se constituye en maestro, en pedagogo. Este sis· 
tema ha side condenado universal mente ; el 30 libertad de ensenanza, 
pero el Estado se reserva cierto control: es el sistema prusiano. En 
Europa, dice Gallo, no sucede 10 que entre nosotros; alli la sociedad 
esta dividida en dos grandes partidos, cat6lico y liberal. Si no hu
biera control por parte del Estado, esos establecimientos se harian 
instrumentos politicos; habria establecimientos que t'esponderian al 
intento cat6lico y otros al liberal. Alli se dijo que era necesario que 
el gobierno mantenga establecimientos oficiales para que sirvan de 
control a las universidades libres dentro de los limites que les co· 
rresponda. En 1830, existian en Belgica, tres Uuiversidades oficiales. 
Los catolicos consiguieron hacer clausurar una. Como alii habia 
completa libertad de ensenanza, cad a uno podia estudiar donde que· 
ria, con la unica obligaci6n de ir a dar examen en la Universidad 
oficial. El partido cat61ico con miras politicas, amparado del articulo 
constitucional que establecia la libertad de ensenanza, fund6 la Un i
versidad Cat61ica de Lovaina, universidad libre pero que responde al 
espiritu cat6lico. Tuvo gran influencia. Entonces el partido liberal 
temi6 de que con e l tiempo fuera derrotado, porque los de la Uni
versidad <..at6lica, entraban de Ileno al partido catolico. El liberal 
encabezado por los francmasones fundo una UQiversidad libre que 
respondiera a sus ideas (en Bruselas). Luego las dos libres luchan 
contra las dos oficiales para obtener ventajas. 

EI diputado L 6pez explica 10 que es un libre pensador (un ser que 
no esta r eatado a ningun culto olicial, muy r eligioso, respeta el modo 
que tienen los demas en sus relaciones con el Creador), opina que 
una Republica democratica tiene que ser en slls costumbres la ima
gen del libre pensador. No se puede emancipar la raz6n en el nino 
porque no tiene raz6n; pero se Ie puede preparar para que se Ie 
emancipe cuando tenga razon humana y anacle: < Yo pregunto si la 
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la ensenanza de la Compania de Jesus y de las corporaciones religio
sas responden al fin de ir emancipando gradual mente la inteligencia 
y la opinion por medio del desenvolvimiento racional y cientifico de 
la ensenanza; pero tengo mas miedo a la ensenanza libre acordada a 
toda clase de incredulos, a los ateos y demoledores, por la influencia 
de las pasiones y extravios del viejo mundo, que a la de los 
jesuitas ». 

EI Dr. Frias contestando al anterior, cita la opinion de un filo
sofo sobre el catecismo que se ensena en las escuelas, y que dice: 
« Existe un librito que se hace aprender a los ninos, leed ese librito 
que es el Cat~cismo, hallareis en el una solucion a todas las cuestio
nes sin excepcion. Preguntad al cristiano de dottde viene la especie 
humana, el 10 sabe; a d01tde va) el 10 sabe; como va, el 10 sabe > , y 
el que decia esto no eJ·a un clerical y que si enseno la filosofia sepa
rada de la religion, ha pintado mas tarde en grandes paginas, las an
gustias del alma que ha perdido su fe, era Jouffroy. Cousin, filosofo 
que no era clerical decia del catolicismo: «Yo profeso la creencia 'Jue 
eI cristianismo es la filosofia del genero humano y que la eXfJre
sion mas completa y mas alta del cristianismo es lit religion catolica ». 
Lamartin e ha lIamado al catolicismo: «Codigo vulgar de la mas alta 
filosofia ». Julio Simon, libre pensador, opinaba que el catolicismo es 
superior por sus ensenanzas al Jimen rle Platon y a la Metafisica 
de Aristoteles, obras maravillosas, y ha agregado: «Nosotros tene
mos eI catecismo y la doctrina que el contiene es santa y admirable». 
Frias dice (refutando a Lopez que manifesto que en 10 refeJ·ente a 
filosofia, la ciencia les estaba vedada a los catolicos) que la mayoria 
de nuestros sabios son catolicos que no han tenido que emancipar su 
entendimiento, como Dumas (qllimico), Elie de Beaumont (geologo), 
Leverrier (astronomo), etc., etc. ~ Que dice Gladstone, enemigo del 
Papa y del catolicismo, dellibre pensamiento?- «Ellibre pensamienro, 
de que tanto se habla en nuestros dias, no es a menlldo sino el pen· 
samiento errante y vagabundo en vez de libl-e, como Delos flotando 
en los mares de Grecia, sin raiz, diJ-eccion ni hogar }) . 

Aunque estas opiniones de nllestros representantes al Parlamento, 
fueron conocidas al discutirse la libenad de ensenanza y no la laici
dad, se mencionan aqui, por la relacion que esta ley tiene con la que 
se tratara inmediatamente y porque esas ideas avanzadas, fueron 
cOllsideradas como el preludio de las que se oirian despues. _ 

En el ano 1883, tuvieron lugar en el Congreso Argentino, los de
bates y discusiones rle la ley sobre educacion comun, un ano antes 
de ser promulgada. Estas discusiones en la Camara, desperta,-on 
ideas y pasionismos que por aquel entonces hicieron temer a los 
espiritus prudentes, graves acontecimientos, que hubieran tal vez re
trasado el progreso y tranquilidarl del pals. Esa divergencia de 
opiniones fue motivada porque ell el mismo Congl-eso se tomo la 
cuestion bajo el aspecto rle doctrina religiosa, de dogma, ata· 
cando a veces la fe de la mayoria del pueblo que representaban; 
olvidando muchos, la faz y el in teres pedagogicos de la cuestiOn. 

EI DL Gallo sostiene que 10 que pretende la Iglesia es ' que la 
ensenanza sea religiosa, catolica y al mismo tiempo dada por el 

8 
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Estado, eo cuyo caso, este no seria otra cosa que el brazo armado· 
de la Iglesia. Esa es dice, la d6ctrina de la Iglesia que no ha sido 
siempre la misma. Los dogmas de la Iglesia son invadables pero no 
ba tenido una doctrina uniforme, en materias que pueden ser parte 
de una ley de educacion. Los puntos cardin ales que abarca la ense
nanza en el estado actual de la pedagogia son cuatJ'o: 10 libertad 
de ensenanza j 20 ensenanza obligato ria j 30 gratuidad de la ense· 
nanza j 40 la laicidad de la ensenanza. L a Iglesia en cuanto a la 
tibertad, ha hecho que la ensenanza estuviese en manos del ciero , 
fundandos e en la palabra de Cristo a sus apostoles: «Id y ense · 
nad a todos los bomb,'es de la tierra » : Mas adelante en Fran-
cia se comienza un movimiento para dar nu evos rumbas a la 
ensenanza. La obligatoria es bien conocida de la Iglesia que la 
ha implantado desde los primeros siglos . Sin embargo, en Francia 
alaca al Estado porque se ba atribuido ese derecbo diciendo que 
!jolu los padres 10 tienen para cnsenar a los hijos. La gratuidad 
de la ensenanza esta conforme con el espiritu del Evangelio, siendo 
para e lla, eterno timbre de honor e l haberla puesto en practica, 
como ejemplo tenemos las bumildisimas escuelas de fr a iles, etc. Quie· 
re que la ensenanza sea religiosa, catolica, en esto ba sido tam bien 
variable cuando ba encontrado comprometida su dignidad j quiere que _ 
sea la escuf:ia religiosa pero dada por el Estado; un caso de esta 
actitud es el siguiente: Una sociedad se establece en Irlanda, cuya 
religion oficial era el protestantismo aunque la poblaci6n era en su 
mayoria catolica. Resultaron co nflictos y :;e adopta una soluci6n 
conciliadora j se ensena moral y los dogmas se dejan librados a las 
familias, asi pensaron los catolicos que r1eseaban la tranquilidad 
del pais; se somete la cuesti6n a Gregorio XVI, este decide que 
no se ensene religion en Irlanda y que con'esponde someterse a 
la nueva situaci6n. EI resultado fue que en 1825 asistian 100.000 
alumnos y en 1870 se elevaron a LOOO.OOO. Sin embargo, esta 
Iglesia sostenia, en el Concordato con el Austria, la ensenanza 
religiosa y 10 mismo con las naciones sudamericanas. Gallo COll' 

fiesa que esta de acuerdo con Goyena, en que no puede existir 
una sociedad civilizada que no se incline reverente ante la divi
nidad pidiendole sus inspiraciones, y que tamIJoco esta de acuerdo con 
teorias que tiendan a extirpar la fe en su patria. No quiere la su
presi6n del sentimiento religioso en nuestro pueblo, quiere que la 
atmosfera que rodee la escuela argentina sea religiosa j pero que 
al hacerse obligato ria la moral, el maestro debe imbuir en el alumno, 
ciertos dogmas fundamentales porque piensa, como Goyena, que la 
moral esta unida a la religion j no hay moral sin idea de Dios y 
de inmortalidad del alma. Los propagandistas de la escuela religiosa, 
casi proclaman la escuela atea, para los disidentes, puesto que los 
catolicos recibiran instruccion religiosa y aquellos ninguna j esto es 
contrario al espiritu de eq uidad y es inconstitucional porque contra la 
voluntad de los padres, los ninos se contagiaran por el ambiente de 
sus comIJaneros. Inglaterra, pueblo con religion de Estado y religion 
intolerante, no reconoce principios en materia de ensenanza; la 
ley de 1870 acuerda subsidios a todas las escue\as que se funden 
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sin uistinci6n de secta. Alii hay ensenanza religiosa en cada escuela, 
pero dada por ministros del culto. Gallo sostiene que los laicos 
no deben ensenar religion en las escuelas, sino los sacerdotes, 
para los que 10 desearen. 

EI Dr. Leguizam6n deda que si la Constitucion Argentina es 
tolerante, la escuela tiene que serlo necesariamente. Si la Consti
tucion ha proclamado la libertad mas absoluta de conciencia para 
todos los ciudadanos, la escuela no puede alterar ese principio 
constitucional y hacel- obligato ria la ensenanza de una determi
nacla religion, porque a ella concurren los hijos cle toclos los ha
bitantes que tienen el clerecho de concurrir y que todos son cato
licos. La misma cosa pasa con el maestro, que es ci viI, y que 
para serlo no se Ie exigen concliciones cle religion determinada y 
sin embargo se Ie obliga a ensenar una religion que a veces no 
es la suya; este ensenaria una religion falseada; por eso se ha 
establecido, en paises en que domina el catolicismo y que no se 
excluye por completo la ensenanza religiosa, que se eotregue esta 
materia ci los que deb en darla, los mioistros de cad a culto. 

EI Dr. Goyena refuta al anterior que de-cia que si la Constitu
cion Argentina es tolerante, la escuela debe ser neutra; si es to
lerante < por que quiere excluirse a Dios de la ensenanza escolar? 

Aclemas la Constituci6n invoca el nombre cle Dios, fltente de toda 
razon Y justicz'a. La Constitucion Argentina establece que se pro
mueva la conversion al catolicismo cle la parte cle poblacion que aun 
no esta civilizacla, estableciendo de esta manera relaciones con la 
Santa Seue. Dice, que no solo en los textos legales, sino en nues
tra historia, en la vicla de nuestros grandes hombres, en nuestros 
grandes hechos se encuentra la aplicacion del principio religioso_ .... 
Sostiene que la religion cat6lica es la religion del Estado; pel'o eI 
diputado Lagos Garda arguye que la Constitucion cuando dice: sos
tmer e/ culto catolico, apost6tico y romano, trata solo del culto ex
terno y es su intenci6n unicamente costear los gastos que el culto 
exige. 

EI diputado Alvear sostiene que la Constitucion es catolica, apos
t6lica y romana y que el es representante de un pueblo catolico, y 
el Congreso todo, es el representante de un pueblo catolico, que 10 
sostiene (al culto); por otra parte la Constitucion 10 manda propa
gar a los desiertos. 

Habiendo sosteoido otro diputado que la Constitucion, en la refe
rente al culto, era una mera transacci6n, agrega y < por que es una 
mera transacci6n en la forma, no en el fondo ? porque era mas conve
niente para no herir susceptibilidades exageradas y la Constituci6o 
continuo siendo tan cat61ica como antes, porque la mayoria del pue
blo no habia cambiado. 

EI Ministro ue justicia, Culto e Instruccion Publica, 'Dr. E. Wilde, 
en su exposicion encara la cuesti6n bajo tres puntos de vista: 10 faz 
de los principios, 20 faz de los antecedentes nacionales y 30 de las 
conveniencias sociales. 10 dice que el Estado y la Iglesia son en
tiuades perfectamente distintas porque sus fines son particulares. EI 
Estaclo se dirige a las colectividades, la Iglesia a los indivicluos. EI 
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10 tiene fronteras, la 2a no las tiene; pero entre ambos poderes han 
habido relaciones y hasta fusiones, por la manera de formarse las 
ideas en los hombres. Ambas concepciones se formaron paso a 
paso. En los primeros tiempos de la humanidad se manifesto en el 
individuo una tendencia a creer en algo para poder explicarse su 
origen, de esta maner-a nace la religion de cada uno. EI hombre no 
vivio solo, se agrup6 y forma sociedades que constituyeron eI Esta
do; domino a este Estado la creencia religiosa de sus asociados. 
Crecidas las poblaciones, se agruparon distintas sociedades con sus 
creencias diversas; estas agrupaciones tenian casi siempre un fin 
politico y empiezan entonces a diferenciarse las ideas de Iglesia y 
de Estado como cosas distintas. Luego aparece Jesucristo con su 
doctrina independiente del Estado y casi en contradiccion con el. 
La Iglesia crecia aceptando su independencia, pero frente al decre
pito Imperio Romano se hallo tan fuerte el poder de los papas que 
se verifico una absorcion por parte de la Iglesia. Se t:onfunden de 
esta manera las dos ideas hasta que cansados de semejante domina
cion los jefes de Estado, hacen esfuerzos para que el gobierno poli
tico tome el poder temporal y se establece de nuevo las distinciones 
entre ambos hasta Ilegar a nuestros dras de manera tan acentuada, 
aunque las enciclicas de varios papas 10 condenen. Dice, que nadie 
puede repudiar al catolicismo como religion, porque ha tornado los 
sentimientos mas nobles del corazon humano y ha sido y es un ele
mento de civilizacion eficaz. La religion es un consuelo. EI que un 
Estado no tenga religion, no se sigue que ese Estado deba ser in
diferente res pee to al culto que profesa la mayoria de su pobla
cion. 

Relacio'l'tes del Estado COtt la Iglesia. - EI doctor Wilde sigue 
ocupandose de este asunto y dice que la idea de aceptar la completa 
tibertad religiosa, se encuentra expresada c1aramente en las leyes de 
nuestros Estados, y mas aun en los Estados Unidos cuya Constitu
cion de ] 791 rlice: « EI Congreso no puede dar- ley alguna que esta
blezca una religion de Estado, 0 que ponga trabas it la libertad re
ligiosa >. Las naciones cristianas reconocen que las dos entidades 
son completamente independientes; pero est a independencia no ex
c1uye las relaciones que existen entre ambas. EI verdadero princi
pio moderno (dice Wilde) fue proc1amado por Cavour: It La Iglesia 
libre en el Estado liure >, dentro de el caben todas las aspiraciones. 
La Iglesia puede dominar a las creencias y el Estado las funciones 
que Ie atanen: las politicas. Si la Iglesia y el Estado son indepen
dientes, < que derecho tendra el Estado sobre la Iglesia y esta sobre 
aquel? En las naciones de religion catolica, el Estado protege esa 
religion, puesto que es un auxiliar para sus fines sociales. 

Se llama Iglesia 'l'tacio'l'tal a la que es reconocida y subvencionada 
por el Estado, pero esto no quiere decir que sea Iglesia del Es
tado, porque seria del Estado si este interviniera en el go
bierno de ella. EI Estado tampoco puede obligar a los que no tie
nen esa religion a practicarla. EI patronato que ejerce nuestro go
bierno es una especie de proteccion y de intervencion en los asuntos 
de la Iglesia. La religion ni la fe, no protegen al Clero ni a los 



Y CIENCIAS AfINES 117 

creyentes contra el Estado cuando este impone las obligaciones que 
estime necesarias para mantener el orden en el pais. 

Ademas el Estado tiene la facultad de intervenir sobre los medios 
que aquella ponga en l->nl.ctica y Jebe vigilar la educacion eclesias
tica en los seminario!" porque esta interesado en la form acion de un 
Clero ilustrado. La escuela, dice Wilde, no hace creyentes ni disi, 
dentes, puesto que estos ya existen antes de ingresar en la escuela. 
No se quiere hacer eSC1ulas silt Dios; 10 que se d~sea es que el 
maestro no sea el que ensene r eligion sino el sacerdote. EI Estado 
tiene la obligacion de for' mar ciudadanos y 110 cat61icos ni judios, etc. 
por oponerse a esto la libertad de cultos que J.>roclama la ca rta 
fundamental. ' En la escuela deben ensdiarse ideas generales de reo 
ligion por el maestro y no los dogmas. 

En ella no deben separarse los ninos que profesan distintas 
creencias, porque es causa de renci llas que cundinin en los hoga
res y mas tarde en el pueblo. A los maestros no se les debe exi
gir creencia determinada, porque se les forzaria que fuesen catolicos 
y mas au n sabios catolicos que estuvieran familiarizados con el 
dogma, 10 que unido a competencia profesional, haria casi imposible 
encontrar mas de un maestro id6neo, Todos los habitantes tienen 
derecho a aspirar a los e mpleos y de apr'ender y ensenar. Si los 
maestros no son catolicos convierten a los ninos en hipocritas, si 
son fanaticos, persiguen a los ninos disidentes. Wilde oJ.>ina que la 
moral es diferente de la religon y que es J.>osible la ensenanza de 
ella sin el co ncu rso de esta; porque las virtudes cris tianas son vir
tud es universales proclamadas mas 0 menos extensamente por Con
fu cio y Zoroastro. En la Camara de Senadores este ministro expuso: 
que el proyecto no rechaza la instruccion religiosa en las escuelas, 
pero que el Estado no esta obligado a darla, porque debe aplicarla 
a tudos los individuos que habitan el suelo argentino que esta babi
tado por individuos de diversas creencias religiosas. 

EI diputado Achaval Rodriguez, dice que la escuela primaria 
debe ser integral, y ya que es integral debe caber en ella la ense
nanza de la religion que ya ha comenzado en el hogar del niiio. 

EI doctor Gallo dice que la escuela de Estados Unidos va mas aHa 
que la escuela neutra que se propone. En aquel pais, el sacerdote 
esta desterrado de la escuela . No puede penetrar en ella para en
senar el dogma; 10 que de religion existe en esas escuelas es una 
oracion dominical a la apertura de las clases y que es pronunciada 
pOI' todos los alumnos; peru aqui en nuestro pals, los sacerdotes 
pueden ir a las escuelas y dar su ensenanza, 10 que no es permitido 
en Norte America. En es te pais la ensenanza es muchisimo mas 
laica que en eI nuestro. Terminados los debates, la comisi6n pro
pone el proyecto de ley que en 10 referente a ensenanza religiosa. 
dice aSI: 

Art. 80 La enseiianza religiosa solo podra ser dada en las escue
las publicas pOI' los ministros autorizados de los diferentes cultos, a 
los ninos de su respectiva comunion y antes 0 despues de las horas 
de c1ase. 
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Coftsecueflcias. ~ EI Estado sostiene el Culro catolico, apostolico 
y romano y no 10 declara religion de Estado. por Ta razon de que 
00 habda entonces Iibertad de conciencia, como 10 establece nuestra 
Constitucion, oi se podriao aceptar otras religiones. Coo la eose
iianza del Catecismo en las escuelas, como se hacia antes de 1884, 
00 se ensenaba la verdadera religion, ni esa eosenanza era suficieo
te pam fortalecer el seotimiento reliogioso; por cuaoto ella reducia 
a una repeticion de palabras apr'endidas de memoria, qu e para la 
mente novicia del nino no ten ran explicacion y dejaban frio e indife
rente el animo de los alumnos. En lugar de avivar el sentimiento 
religioso 10 amenguaba y no se consegu!a el fin que tiene esa en
senanza religiosa. Ademas si la religion se ensena en las escuelas 
como una especulacion filosofica, va en contra de la pedagogia, 
puesto que no puede ser- objeto de estudios en mentes infantil es, 
sino en las cultas, formadas y maduras. La religion es una gran 
fuerza educadora y moral. Los hombres religiosos son. por 10 g e· 
oeral, mas cultos y mor'al es y mejores ciudadanos; millares de ejem
pi os existen en la historia que 10 comprueban. No debe descuidarse 
como elemento de educacion; pero ese sentimiento religioso, esa fe 
00 pueden adquirirse en la escuela, sino en el hogar' en el seno de 
las familias. > Y como estas no siempre profesan el mismo credo 
y sus ninos, como es logico, tienen distintas creencias, la escuela 
tiene que ser neutra para no herir susceptibilidades y para que 
en lu gar de desunir. unifique los espiritus. persiguiendo as! uno de 
sus mas elevados fines. La Constitucion Nacional no impone la 
ensenanza laica absoluta, sino que per mite la ensenanza religiosa, 
por los ministros del culto, despues 0 antes de las horas de clase. 

Un pueblo no es libre por sus leyes sino por sus costumbres . « La 
Inglater-ra, deda el doctor Velez, no tiene constitucion escrita yes, 
sin embargo, el pueblo mas libre de la tierra ». - i. Por que? - Por
que los pueblos mas libres son los pueblos educados, que como In
glaterra, tienen hijos inspirados por la religion, para la libertad. 
Los ingleses son los hombres mas rel igiosos; la fe esta profunda
mente arraigada en sus almas; sin embargo en pocas escuelas se en
sen a la religion. Hay que establecer perfectamente el caracter de 
la escuela cuya mision es trascendental, seria y delicada; es uno de 
los principales agentes del progreso de las naciones. instruye y edu
ca, amolda el corazon y 1a inteligencia, torma el caracter y prepara 
a los hombres para arrostrar con entereza todas las responsabilida
des de la vida. 

SOFiA LOVERA. 

Noviembre de 1908. 


