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Ensefianza intuitiva y experimental 

Haciendo pnictico y llevandolo a sus ultimas consecuencias peda
gogicas el aforismo que enunciara antiguamente el genial Aristo
tcles, en su Tratado del Alma, al establecer que nada hay en la 
inteligencia que no haya pasado previamente por Los senti dos, es 
que los pedagogos contemponineos han admitido como verdad 
indiscutible y como principio unico que la ensenanza, primaria espe
ciaLmente, debe caracterizarse por Sll indole intuitiva y experimental. 
Este principio cuyo origen se remonta, como acabamos de ver, a 
25 siglos en el pasado, recien hoy ba Logrado imponerse en una 
forma definitiva, aun cuando, es menester reconocerlo, dentro del 
mecanismo requerido para su apLicaci6n, se manifiesten deficiencias 
propias unicamente a los ined6neos saturadores en mucho con Los 
prejuicios de La vieja escuela pedagogica. Pero estas deficiencias 
que tienen su explicacion, en la novedad del sistema - en la vida de 
los pueblos medio siglo, es apenas suficiente para desarraigar ha· 
bitos inveterados - tienden a desaparecer ante eL esfuerzo concu
rrente de todas aquellas ciencias cuyo objeto es eL estudio de La 
naturaleza humana. Tanto La psicoLogia normaL cornu la psicologia 
patologica del nino y del adulto, en sus diversas ramas, prestan 
un vaLioso contingente para Ilegar a formas definidas y concretas 
en materia de ensenanza. Hoy La pedagogia constituye una cien
cia que se desenvue1ve prosperamente gracias a la cooperaci6n 
asidua de las ciencias anteriOl·mente mencionadas. EL pedagogo 
para merecer actual mente semejante titulo y para poder desenvol
verse con altura, haciendo eficientes sus funciones, no puede subs
traerse a la evolucion que se opera en la ciencia de su dominio. 
EL conocimiento empirico que adquiere en la practica de su pro
fesion es indudablemente, provechoso si va acompanado de un 
conocimiento cientifico, en otras circunstaacias, es posible tam bien 
que se obtenga exito, sobre todo en aquellos espiritus privilegiados, 
que hacen de La ensenanza un cuLto intimo y asiduo, que observan 
constantemente, pero aun asi sus conclusiones lleganin aLgo tardias 
y seran a expensas de numerosas pruebas infructuosas )' de juve
niles inteLigencias sacrificadas. Lanzada la pedagogia en las vias 
positivas de La investigacion, nos ofrece un cumulo de doctrina, 
parte fundamental, parte transitoria, pues recien se encuentra en 
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pleno periodo de evoluci6n. Esto nos exptica porque los gran· 
des pensadores que actualmente se preocupan de resolver el pt·o· 
blema fundamental de la ensdianza primaria, si bien estan de 
acuerdo en que esta tiene pOI' objeto cultivar los sentidos del nino, 
para 10 cual se debe seguir en un to do el mismo proceso seguido 
poria humanidad en su auto-educacion, es decir, que esta debe 
hacerse a base de observaciones repetidas que constituyan con el 
tiempo el caudal de conocimientos con los cuales descubrira las 
relaciones de las cosas entre si y podra remontarse a la ciencia 
que es el dominio de 10 general, como ultima sintesis de todas las 
experiencias catalogadas en 10 subconsciente, no sucede 10 mismo 
cuando este principio trata de hilvanar toda la teoria pedagogica 
y aplicarla en sus menores detalles. Es el actual un periodo de 
transicion como 10 manifiesta acertadamente Spencer, pOI' el cual 
es necesario pasar. Todos los investigadores concurriendo al 
mismo fin, atln cuando por diversos caminos cooperan en suma, a 
establecer como resultado final un metodo unico, no como el que 
ha imperado hasta ahara, que es al decir del autor mencionado, la 
unanimidad de los ignorantes, sino la unanimidad de los sabios, cuyas 
rakes descansan en el disentimiento de los in vestigadores. 

Despues de haber establecido Aristoteles su concepto psicologico, 
del cual tan fecundas consecuencias se han desprendido en la 
actualidad, transcurrierclt1 muchos siglos sin que lograra hacerse 
carne en el miserrimo bagaje de nociones pedag6gicas de los viejos 
preceptores de las Edades Media y Moderna. Apesar repito, de mani
festal' explicitamente Aristoteles que todo conocimiento se adquiere 

. por los sentidos; fue este sin embargo, letra muerta para sus asi-
duos lectores y admiraclores que si 10 usaban en sus controversias 
teologicas - sobre todo en la parte menos interesante de sus elucu
braciones, la metafisica- no supieron aprovechar 10 que habia de 
superior y de positivo en el. Debo mencionar aqui, una excepcion, 
tanto mas sorprenclente cuanto que ella tiene lugar en pleno auge 
del concepto metodologico de la Escolastica, me refiero a ~ 
Esc~ filosofo y educador que aparece sosteniendo en el slglo 

.1Q...que la observacion de los hechos naturales es el unico media 
de obtener con exito el cultivo clel intelecto. Fuera de el existio la 
mas amplia nniclad metodologica. La ensenanza consistia tinica y 
exclusivamente en un ejercicio continuado de las facultades mne· 
monicas clel alumno. «EI sistema de aprender de ' memoria, como 
todos sus coetaneos, claba a la formula y al simbolo la prioridad 
sobre la cosa formulada 0 simbolizada. Bastaba con repetir correc· 
tamente las palabras ; compt-enderlas ·era inutil, metodo que sacri
ficaba el espiritu a hi letra ». Si a esto se agrega que el dogmatis
mo imperaba en todas las conciencias, que ciertos principios 0 
ciertas personas tenian una autoridad indiscutible 'y que el uni'co 
metodo empleado en ' todas sus investigaciones era el deductivo, 
cuya bondacl se empanaba por el usa 0 la aplicaci6n defectuosa que 
de el se hacia, 10 durante la Escolastica emp'leado- exclusiva
mente· en comprobar si cualquier afirmacion 6 cualquier hecho es-

. taba en armonia con los preceptos biblicos y aristotelicos; 20 du'-



138 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

rante el Renacimiento, generalizando aprioristicamente, sin constantes 
observaciones previas que justificaran la exactitud de sus leyes 6 
principios, clesprendian una '>erie de consecuencias en6neas, en am
bos casos, que no hadan otra cos a que introriucir la confusion mas 
espantosa en los espiritus que a traves de esa espesa marana de 
silogismos, reg las, dogmas, etc., querian orientarse, se comprende 
pues que aquella ensenanza no produjera otra cosa que memoristas 
y dialecticos atrevidos que consumian su tiempo en controversias 
ridiculas y torneos oratorios inacabables y fatigosos. 4: Cuando toda 
la ensenanza c1asica - dice G. Le Bon - consisti6 unicamente en 
ensenar bien el latin y los rudimentos de las ciencias que existfan 
entonces, los metodos establecidos por los jesuitas bastaban per
fectamente. Sus disdpulos escribian bastante correctamente el 
latin, y no necesitaban grandes esfuerzos de memoria para retener 
el pequeno bagaje de nociones cientificas que se les habia ense
nado. El metodo mnem6nicu era pues suficiente >. - Cuando las ne
cesidades economicas de la sociedad se manifestaron, para satisfa
cerlas, los espiritus superiores quisieron real mente investigar los 
fen6menos cle la naturaleza, percatarse cle ellos, para 10 cual tuvieron 
que romper los estrechos moldes que trababan el juego regular de 
sus activiclades j Bacon eminente filosofo ingles, fue a quien cupo 
el honor cle iniciar una reaccion vigorosa contra los sistemas vigen
tes: el establecio como conclici6n indispensable del investigaclor, la 
observacionj pero esto imponia una auto·eclucaci6n, tanto mas diff
cil, cuanto qne las facultades mentales irregularmente desenvueltas en 
las aulas, se oponian a semejantes innovaciones. Por consiguiente 
era de vital importancia para el exito de las investigaciones cien
tificas que se formaran aptitudes y habitos de observacion. La es
cuela empezo a preocupar a los vercladeros hombres de ciencia y 
desde ~ntonces Ie dedicaron sus preferentes atenciones. Rousseau 
expuso al respecto sus ideas en el Emilio, su obra pedag6gica j 
era partidario por oposicion, a todo 10 que recordaba algo de 10 
que constituia los sistemas, entonces vigentes, de la auto·educaci6n, 
pero lIevada a sus mayores extremos. Esto fue su error. En efecto, 
en el estado actual de la civilizaci6n es imposible, POI- no decir ab
surdo, co n Gar unicamente en el resultado de la propia observacion, 
aun cuando en esta tarea fuese proficuamente secundado POI- un 
profesor; por otra parte implicaria un esfuerzo superior y un tiempo . 
considerable que indudablemente no seria compensado por los resul
tados que se obtuviesen. Se puede conceJer que diera resultado para 
formar hombres aptos para desenvolverse en la vida corriente, pero 
dificilmente podrian clesempenarse en una esfera mas elevada donde 
tendrian a diario que resolver problemas complejisimos 6 en la ciencia 
donde se ha mellesterde la mayor solidaridad intelectualde los pensa
dores. Sin embargo tenia su fundamento positivo, pero como todas 
las reacciones incurria en el error opuesto. £i:l deda: que las pri
meras facultades que se forman y se perfeccionan en nosotros son 
los sentidos. Por 10 tanto son las primeras que debieran culti
varse. Esta es la parte cientifica de su doctrina, la esencia matter 
que desenvQlveran ·mas tarde otros pensadores con mayor caud~l 
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<Ie observaciones y expe riencias. De esa misma opmlOn partici
paba Comenio cuando indica como base de toda ed ucacion la cul
tura de los sentidos j dice aSI: «Ejercitar cuidadosamente los sen
tidos en concebir bien las diferencias de las cosas naturales, es 
sentar las bases de toda sabidurfa, de toda elocuencia y de tocla 
accion buena y prudente:!l. 

AI comenzar el siglo XIX era universalmente consider ado como 
<Iefectuoso el sistema de aprender de memori a. Ya anteriormente 
Montaigne y Voltaire Ie habian hecho profundas objecionesj me 
abstengo cle citar sus opiniones por considerar suficientes las ante
rio res, que tienen un caracter mas positivo ya que no se contentan 
-con manifestar las deficiencias de un sistema, sino que 10 sustituyen 
pOI' otro mas en armonla con las necesirlacles de la vida contempo
ranea. Pestalozzi fue el encargado de hacer practicas estas innova
ciones, las cua les fueron realizaclas con un exito sorprenclente. EI 
Tesu ltado de sus inves tig aciones se encuentra concentraclo en el Ma
nual de la madre, clonde al decir de Spencer (Educacion Intelec
tual, etc., pag. lIO) se presenta su doctrina en una forma irregular 
y a veces contraclictoria con los propositos que sustentaba. Esto 
no desmerece su accion por cuanto si sus libros no estaban a la al
tura cle sus obras, no es esto obice para que otros pensadores en 
presencia clel sorprendente resultado por el obteniclo, tratasen de 
<lescubrir las leyes y establecer las generalizaciones co ndu centes a 
b propagacion clel sistema. 

Sienclo los senticlos el tinico medio que tenemos para adquirir el 
-co no ci mi ento de los fenomenos que acontecen en la natu(aleza - Ia 
revelaci6n proviclencial ha sido descalificada por la ciencia - parece 
innecesario fundar la bondad del metodo intuitivo en mayores co n
sideraciones que las expuestas, pues es evidente j sin embargo, te
niendo en cuenta el uso que debe hacerse de 61, la proporci6n en 
que debe aplicarse y la armonia y relatividacl que dehe guardar con 
las otras funcion es clel espI,-itu para que sea de provechosa ut.ilidad 
Jos elementos que proporciona, no esta demas el dedicar algunas 
paginas a intensificar es te concepto. EI metodo intuitivo es la ca
recteristica de los nuevos sistemas erlucacionales, as i como en los 
antiguos 10 era el metodo mnemotecnico j sin que por esto quiera 
<Iecir que el uno y el otro engloben todo el mecanismo educacio
nal. Se Ie concibe en todo su valor observandolo arm6nicamente 
-con las otras conquistas de la ciencia pedagogica: desarrol1ar to
<las las facultades intelectuales en su orden de evoluci6n conjunta
mente con las morales y las fisicas; ensenar deleitando j ir de 10 simple 
.a 10 compuesto j de 10 concret(' a 10 'lbstracto, etc.; que son, puede 
decirse, sus corD larios, cuyos fundamentos se encuentran en la natu
raleza psico·fisiologica del nino. ' Todo esto explica porque he de 
dar a este tema una extencion amplia, conexionandolo con otras 
·cuestiones a que esta intima mente ligado. - Para fijar el verdadero 
rol que desempenan los metodos intuitivos y experimentales, - em· 
pleo ambas expresiones asociadas porque, en suma, experimentar no 
es otra cosa que la observacion de fen6menos provocados, - debe 
establ~cer previamente cual es el objeto de la ensenanza. Es este 
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en sintesis: 10 formar aptitudes 0 sea desenvolver las facultades 
mentales, y 20 transmitir conocimientos. Este desdoblamiento de 
la ensenanza 'no es absoluto: la traDsmision de conocimientos impli
ca la formacion de aptitudes y viceversa. Lo que hay de cierto es 
que segun sean los metodos de ensenanza y el ciclo a que correspon
dan, puede darse preferencia a uno u otro de ambos elementos. Ahora 
bien, en la formacion de las aptitudes, el elemento primordial que 
debe educarse son los seD tid as por cuanto en la evolucion de las 
facultades del nino son aquellos los primeros que se manifies
tan. Desde temprano el organo de los sentidos pone en relacion a) 
ser humano can el mundo exterior j adquiere POI- una serie de ob
servaciones y experiencias repetidas la facultad de asegurar Sl.) 

existencia y pro pender a su evolucion j ajusta su conducta a las mo
dalidades de la influencia exterior. Son nociones primeras que no 
han lIegado al campo de la conciencia por cuanto como ensena la 
fisiologia, los filamentos nerviosos del cerebro no estan mit>linizados ; 
no obstante, como existen otras funciones de consf"rvacion, se pro 
ducen movimientos reflejos que nos garanten 1a integridad del indi
viduo. Este adquiere en sus primeros anos una nocion indefinida 
de las cosas que las c1asifica en su incipiente inteligencia como bue
nas 0 malas segun sea el resultado inmediato producido, mel-a re
lacirln cle causa y efecto empit-ica y a menu do arbitraria j fija su 
atencion en los detalles culminantes . A medida que transcurre d 
tiempo tiende mas a fijarse en las caracteres generales que en aque-
1I0s balaclies que lIamaban la atencion de sus primeros anos, tiende 
a la abstraccion. Es esta una funcion de economia, una aplicacioo 
psiquica de una nocion matematicaj la supresion de facto res comunes 
no altera la igualdad j asi tam bien la supresion de los detalles en 
la generalidad cle los casos cuando el espil'itu ha sido sometido it 
una sistematica edueacion, no altera el resultado de sus observa· 
ciones j y es natural, habituado a encontral- ciertas propiedades cons
tantemente, pasan elias clesapercibidas para la cOlH.:iencia pero no 
para el resultado final, pues elias existen y de elias se ha ocupado 
en otros tiempos el espirituj estan en 10 subconsciente como fuerza. 
no como bechoj me explicare: Supongamos que un indivicluo esta 
escribiendo: el sabe que cada una de las letras que emplea tienen 
una forma y un valor particular, sabe que corresponde colocarlas 
en tal <'> cual orden para expresar fieJmente sus ideas - estos son 
los becbos, y sin embargo, cuando 10 hace, es inconsciente de esa 
forma y de ese valor j el expresa sus ideas sin que esten turba
das por la preocupacion de como deben escribirse - y esta es la 
fuerza que opera en nuestros actos, aun en aquellos mas reflexivos. 
Sienclo este el proceso que sigue el espiritu en su evoluci6n intelec
tual se desprende como consecuencia necesaria que todo ser C(J

mience su edllcacion en una forma intuitiva y sistematica. <t Sin el 
exacto conocimiento de las propiedades visibles y tangibles de los 
objetos, nuestras concepciones seran falsas j nuestras cleducciones 
en-oneas j nuestras operaciones mentales esteriles. Cuando la edu
cacion de los sentidos ba sido descuidacla, toda la educacion se re-
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dente inevitablemente de la pereza, del entorpeclm lento, de la insu · 
liciencia de aquellos~. 

Cuando se quier-e transmitir nociones a cerebros infantiles j cuan
do se quiere que aquellas nociones se fijen, que sean asimiladasj en 
suma, que representen un capital psiquico puesto a interes, debe fo
mentarse la actividad concurrente de las facultades intelectuales del 
alum no. Cuanto mayores sean las facultarles que intervengan, rna· 
yores seran tam bien los resultados obtenidos. Unas a otras se pres
tan cooperaci6n, se ayudan. La impresi6n visiva, se asocia a la 

. auditiva, a la tactil j se funden en una percepci6n unica que com
pleta a todas elias j la memoria las retiene, las asocia a otras per-
cepciones j el juicio permite establecer las relaciones de unas can 
otras j en fin, la abstracci6n y la imaginaci6n creadora, con los ele
mentos proporcionados, descubre las leyes, por la manifestaci6n de 
analogias constantes j las asocia, las disocia de los objetos concre
tos, los combina de mil maneras presentandolos como novedades. 

A esta labor concurren todas las facultades j por consiguiente to
das merecen nuestra atenci6n j todas son acreedoras a ser educadas 
en el orden de su eyolucion . Desde que todas elias son solidarias, las 
deficiencias manifiestas en una de elias, afectan a todas las demas. 

La ensenanza intuitiva pone al individuo en presencia de los he
chos sin intermediarios, para que se ejercite su actividad descubrien
do las propiedades de los cuerpos. La presencia de un objeto cual
quiera es para el alumno la mejor disertaci6n que un profesor pu
diera hacerle j alii no falta nada j el experimenta las impresiones ob
jetivas en su orden natural j todas las facultades con curren a la 
observacion y si el profesor tiene el tacto de manifesta rle las diver
sas faces sobre que puede observarse y que han escapado sin em
bargo a su primera investigaci6n, fom entara la sutileza de su espiritu 
y sus sentidos abarcaran en L1na impresi6n de conjunto, todos los de
talles. La ensenanza debe tender necesariamente a la objetivaci6n. 
Sin la presencia de objetos las nociones que se adquieran ser-an 
err6neas j la imaginacion en su fantasia objetivara arbitrariamente 
todo conocimiento de acuerdo con los elementos que posea. Por 
esto no es diflcil observar a menudo crasos errores en los ninos, 
sobre todo en aquellos que estudian historia, y no solamente en los 
ninos sino aun en los hombres que trasladan al pasado las institu
dones contemporaneas falseando as! el juicio que les merezcan las 
acciones y los personajes de antano. Lo que digo de bistoria cabe 
decirse de todas las materias. No ha mucho una alumna manifesto 
que durante un largo tiempo de su infancia buscaba la abeja entre 
los mamiferos, concibiendola con las dimensiones de un pequeno ru
miante y to do por no habersele presentado no ya el animal ni siquie
ra una lamina que 10 r ep resentara. Esto, que indudablemente es una 
exageraci6n, manifiesta, sin embargo, un hecbo muy repetido. Contra 
el se lucha actual mente j todas las escuelas disponen de abundante 
material de ensenanza para facilitar la objetivaci6n: mapas, laminas, 
pizarrones, museos, etc. - En una clase de 20 grade de L1na Escuela 
P~imaria pude observar el perfecto empleo que se hacia de este 
metoda. Se trataba de ensenarlcs el combate de San Lorenzo j la 
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profesora que es la senorita Altube, manuo un alumno al pizarron 
para que dibujara el convento, cuyas torres fueron representadas 
por dos triangulos j otro alumno represento el rio Parana por una 
linea curvaj a otro Ie fue confiada la tarea de determinar el lugar 
donde se encontraba San Martin observando al enemigoj 10 situ6 en 
el vertice de uno de los triangulos j interrogados los demas alumnos 
si les parecia conveniente esa situaci6n, algunas la objetaron con 
fundamento, acordandose entonces que debia e!ltar en algunas de las 
ventanas mas altas del edificio i finalmente, dos curvas que salian de 
ambos costados del con vento ,-epresentaban las cargas de los grana
deros, mientras que otras !ineas verticales que iban del rio hacia eI 
convento constitufan las fuerzas invasoras. Este pequeno esquema 
que se desenvolvfa junto con la narracion, explica todas las faces 
del combate que adquiere una vivacidad sumamente interesante para 
las imaginaciones juveniles. El ~squema implica una regular dosis 
de abstraccion j sin embargo, es el unico medio de objetivar los hechos 
complejos que se desenvuelven en el espacio y en el tiempo, como 
son las acciones de los hombres. 

l~n la ensenanza positiva, es decir, aquella que se ajusta a la 
evolucion mental y fisica del educando, pueden distinguirse las di
versas fases por que at,-aviesa: la primera, la que tiene lugar en la 
familia, es puramente de educaci6n espontanea de los sentidos i el 
nino aprende por sf solo, 10 que pudiera llamarse con propiedad, 
las primeras nociones i es alli donde aprende a balbucear el iuioma 
paterno i a esta Ie sucede una educaci6n mas sistematica, que se rea
liza unas veces en el mismo hogar otras en los denominauos Kin
dergarten cuya modalidad esta constituida por las lecciones de cosas, 
intensificacion ordenada y metodica de las primeras nociones j final
mente, en la escuela primaria, la ens{'nanza adquiere mayor ampli
tud i no es ya solamente la ensenanza de las cosas sino tam bien la 
de los hechos, es decir la estatica y la dinamica, dentro de las mis
mas normas. Sin embargo, como no siempre es posible la ensenan
za intuitiva directa ni aun la experimental, (grado mas elevado en la 
serie de las obsen"aciones ), en la mayor parte de los casos tS nece
sario valerse de diversos medios de objetivaci6n que subsanen el in
conveniente material de que las cosas 0 fenomenos estudiados no 
esten al alcance del alumno. Una ensenanza que hubiera seguido 
estos rumbos, no seria po,- ello mas perfecta sino realiza un requisi
to, que sin embargo, de hecho queda comprendido bajo el rubro de 
una ensenanza verdaderamente intuitiva, me refiero ala pnictica. No 
basta en verdad, que se haya concedido el lugar preferente a las 
cosas con respecto a sus simbolos j es necesario como corolario de 
todo conocimiento solido, los ejercicios de aplicacion. Mientras la 
ensenanza erroneamente llamada experimental, se reduzca a mostrar 
las cosas a los educandos, indicarles sus nombres y propiedades, 
hacerlas si se quiere, funcionar ante su vista pero sin que aquel inter
venga activamente como operador y desconozca sus aplicaciones 
practicas, esa educacion, no titubeo en decirlo, no ll enara su ob
jeto. Lo que se habra obtenido con esta nueva ensenanza sera reem- . 
plazar la erudiccion formal por un a erudicion material que tiene es 
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cierto una ventaja sobre aquella, pero que no satisface completa
mente el ideal de la educacion. Sobre todo si se medita sobre el ver
dadero ca racter que debe asumir la escuela primaria, que es el de 
educadora , se comprende la mayor necesidad de formar aptitudes 
antes que transmitir conocimientos, y esto se logra casi exclusivamente 
con la tnsenanza pnictica. «Toda ed ucacion consiste en el arte de 
hacer pasar 10 consciente a 10 inconsciente" dice G. Le Bon, formula 
que traclucida libremente podria expresarse diciendo que toda edu
cacion es e\ resultado de un habito . La escuela debe propender por 
consiguiente a la formaci on de habitos de orden, de disciplina y cle 
trabajo y habra lien ado su mision. 

Nuestros institutos de ensenanza primaria han incorporado a sus 
normas pedagogicas dichos conceptos con resultados optimos. El 
Reglamento, para las escuelas comunes, de 18Y8 sancionado por el 
Consejo Nacional de Educacion, dispone en una de sus cJausulas 
generales, que la ensenanza debe ser intuitiva, proscribiendo en 
absoluto to do ejercicio memoristico. En la Provincia de Buenos 
Aires los program as vigentes esbozan el concepto de que la ense
iianza ciebe ser intuitiva , aun cuando atenuan SllS efectos ac:onse
jando en algunas mater-ias que se emplee en ciertas dosis los ejer
cicios cle memoria, sobre todo en el idioma nacional, circunstancia 
que les merece una nota explicativa que clice: «En d curso de 
estos ejercicios, los maestros cuiclaran de que sus alumnos reciten 
inteligentemente, de memoria, sentencias, max.imas, cuentitos, r elatos, 
fabulas, anecdotas, narraciones, descripciones y pequenos discursos 
con objeto de ejercitar y conseguir una retentiva fiel, facil y pronta ". 
EI empleo de los ejercicios cle memoria, terminantemente proscrip
tos en las escuelas comun es cle la Nacion, es posible que haya 
respondido en la Provincia, a un concepto muy difunclido acerca 
del fin primordial de la escuela primaria que es la form acion del 
lenguaje i ppro dade una importancia tan exclusiva a este pro po
sito recorriendo a los ejercicios de memoria con detrimento evi
dente de las facultades de observacion y cit" analisis del alumno 
que apenas se cu ltivan, confiadas a su auto-educacion, es en r ea li
dad sensible. Por otra parte, no debe entenderse como formacion 
clel lenguaje la adquisicion de un rico vocabulario de palabras, fra
ses y expresiones mas 0 menos agradables y efectistas, sino el 
consciente empleo que se haga de aquellas como resultado generado 
por el conocimiento exacto de las cosas, hechos 0 ideas que repre
senten. Es cierto que la nota transcripta, como muchas otras que 
se r epiten a menudo en el texto del programa, exige que sea una 
« reci tacion inteligente, de memoria " i - (y que puede entenderse 
por estas dos expresiones: recitacion inteligente y recitacion de 
memoria que se funden? - No soy adversario de que se ejerciten 
las facultades mnemonicas del alumno pues considero a la memoria 
como un gran auxiliar para la adquisicion de los conocimientos, 
pero es menester emplearla en su proporcion adecuada, es decir, 
que de un medio para realizar la educacion no lIegue a imponerse 
como fin. En cuanto a la faz propiamente experimental, queda des
cartacla, en el hecho, con la ausencia de materias apropiadas como 
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son las ciencias naturales. Desde este punto de vista las iniciativas 
privadas, como La que corresponde a la Escuela Experimental de 
Esquina (Corrientes) han dejado muy atras a la enseiianza olicial, y 
se explica, ajenas las primeras a la influencia politico-economica 
que ha inspirado la ley de educaciou primaria (actual) de la Pro
vincia de Buenos Aires que reduce eI cicio de enseiianza a cu atro 
aiios, ha podido, sujetandose a un criteria cientilico, aplicar 
convenientemente los ultimos principios pedagog-icos. La enseiianza 
que se realiza en el mencionado establecimiento merece un capitulo 
aparte; como no puedo concederselo, me reduzco a su sola men
cion. 

MARIO PONCE DE LEON. 


