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Teorfa de la Ensefianza Secundaria 

SUM ARlO. - .. ) Educaci6n sistematica. - b) Educaci6n 
refleja. - c) Educacion natural. 

Antes de entrar al desarrollo de la teol'ia de la educacion se
cundaria, conviene establecer cuales son los facto res de la ense
iianza. La vida del hombre, en 10 que ataiie a su perfeccionamiento 
intelectual, moral 6 fisico, esta sometida a tres fuerzas, que obran 
constantemente sobre su existencia: la fuerza sistematica, la social 
y la natural. Es evidente que ninguna de estas basta por SI sola 
para formar un hombre capaz de luchar ventajosa.mente en nuestro 
medio social. Los tres factores son concurrentes, y unos y otros 
guardan estrecha interdependencia. Cada una, es verdad, influye 
de manera divers a j una puede resultar mas eficaz que otraj pero 
esto no quita que su accion sea mas positiva cuando concurre con 
las otras dos. 

Vamos a observarlos entonees, a fin de apreciar su importancia. 
a) Educacion sistematica. - Sirve para estirpar los vicios de la 

social. Esta es eminentemente conservadora, y los prejuicios arrai
gad os por ese instinto, tienen que ser combatidos por la ciencia. 
En el pueblo entran demasiado tarde ciertas noeiones j y cuando 
estas entran, existen ya nuevas elaboraciones cient1ficas que rectifi
can las anteriores. En consecuencia, a la escuela primaria, sobre 
todo, por ser mas universal, incumbe divulgar las verdades de una 
manera sistematica, a fin de formar tam bien aS1, el espiritu, puesto 
que las primeras percepciones son las mas duraderas, y puesto 
tambien que a la escuela primaria, dada nuestra contextura social, 
es a donde concurren la mayoria de los nin~s. Pero las nociones 
simples a veces, no permiten orientar el espiritu del educando por 
una via recta y moral. Porque la ciencia en SI misma no es moral, 
sino por las inducciones que de ella nacen j y la comprension mas 
exacta del destino humano, y su intima relacion con la vida y fun
cion de los demas organismos. Lo que la primaria tiene de extensa, 
en cuanto a los estudios, la secunda ria tiene de in tens a j y la uni
versitaria de especial. 

Pero (vale la pena de educar sistematicamente? ,Vale la pena de 
gastar tantas energ1as y tanta atenci6n en el sostenimiento de es-
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cuelas cuya ensenanza sea sistematica? No convendria mas la es
cuela de Rousseau (1), de Spencer (2), de Tol5t01 (3), de Eislan
der ( 4) ? En otras palabras: dejar al nino que se guie por si 
mismo? 

Hemos dicho que el hombre es el resultado de tres influencias 
educadoras. Y en consecuencia, el dominio absoluto de cuales
quiera de ellos formaria un hombre incapaz para nuestro ambiente. 
Por otra parte, muchas imperfecciones de la naturaleza, necesaria
mente deben subsanarse. Puede nacerse raquitico, y una alimen
tacion adecuada, una serie de ejercicios sistematizados, desarrollan 
sana y fuertemente al nino. Gracias a la educacion sistematica 
los espartanos adquieren costumbres contrarias a su naturaleza. 
Las condiciones que requerian los jovenes eran ser agresivos y 
belicosos; soportar sin pestanear los mayo res dolores; llevar los 
mismos vestidos en verano y en invierno; no manifestar senti mien to, 
permanecer impasible ante cualquier desgracia. En Esparta solo 
ten ian derecho a la vida los que nacian mas fuertes y preparados 
para la lucha. Los ninos permanecian hast a los siete anos bajo 
la tutela de la madre. Luego se les sometia a una educacion 
sistematica. Un funcionario especial se ocupaba de la educacion. Se 
formaban grupos gobernados por el Ilarea (maestro). 

Para acostumbrar a los ninos al sufrimiento, se les castigaba, sobre 
todo en las ceremonias religiosas. A veces morian sin exhalar una 
queja. Hacian ejercicios fisicos considerandolos como primordial (5). 
Hadan ejercicios militares; partidas de caza a fin de aguzar el inge
nio, procurandose el alimento sin reparal- en los medios que em
plearian. EI Ilarea se ocupaba en elevar el nivel moral de los jove
nes, consiguiendo formarlos como se necesitaban en aquel medio. 

Demos mas ejemplos: una raza sin patria, perseguida, despreciada 
recorre distintas partes de la tierra esperando la hora de la reivin
dicacion: es la judia. Se halla unida por un vinculo religioso. Hace 
dos mil anos que se Ie niega todo derecho j y sin embargo vive, la fe 
mantiene unido al pueblo de Israel. 

Debemos explicar estos fenomenos con la ayuda de la historia, por
que para nuestro trabajo es de importancia el establecer la fuerza 
del sistema, a fin de constituir tambien una normalidad de un pe
queno numero de ideas funclam entales. Porque siendo el hogar mas 
egolsta que el Estado, a este Ie corresponde velar por sus ciudada
nos, a fin de que esos ciudadanos sepan despues apreciar sus glo
rias, y propendan a aumentarlas en el campo de la civilizacion, que 
es trabajo y que es perseverancia. EI pueblo hebreo, deciamos, esta 
unido por un vinculo religioso y su educacion ha pasado por dos 
period os : el Biblico y el Rabinico. EI sistema de Moises se concl-e
tab a a formar eI hombre piadoso, fomentando la vida del hogar y d 

(I) Emi lio 
( 2) Educacion intelectua l, moral y fis ica. 
(3) La e.:icuela de Yas naia Poliana. 
(4) La escuela nueva. 
(5) G. Le Bon atribuye al sport el caracter de los ingleses: Psicologia de la Edu

cacion. 
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sentimiento de nacionalidad. Conocian - y que intuicion! - la psico
logia del nino. Dabanle a estos - en las fiestas del Cordero Pascual 
- carne del animal sacrificado. Se preparaba esta carne con condi
mentos que llamaran la atencion del nino, por la sensacion que pro
duda en sus sentidos ese alimento. De la sensacion dolorosa a la 
pregunta 0 exclamacion dista poco. Y el padre entonces explicaba 
a su prole la razon historica del hecho. Es verdad que en el periodo 
biblico no tenian organizacion escolar. Sin embargo, es posible que 
existieran asociaciones de filosofos para prop agar la ciencia, porque 
la faz moral quedaba encomendada al hogar: el amor aDios y el 
respeto a los mayores. 

La ensenanza se dividia en tres periodos: a) Micra; b) Misna; 
c) Guimara. 

EI primero corresponde a los ninos de 7 a 10 anos. Aprenden a 
leer, escribir y un poco de leyes. EI segundo es de 10 a 15, se re
pite la educacion mencionada y se intensifica la ley; adem as se 
aprende toda. EI tercero de 15 a 18. Se profundiza e\ estudio 
anterior y se comentan las leyes; se aclaran algunos puntos obscu
ros para los ninos. Ademas pueden emitir opiniones personales. 
AI maestro se Ie exigian ciertas condiciones, no solo la ciencia. 
Debia ser casado, metddico, afable, abrte![ado y dar una ensenanza 
su![estiva por medio del efemplo. EI procedimiento catequistico se 
aplicaba frecuentemente; pero era mas cuestion de forma que de 
fondo. Como estimulo para los ninos ten ian el castigo corporal
sin exagerar-para los que observaran mala conducta; y premia
ban con golosinas, habitualmente, a los que la tuvieran buena. 
Gracias a esta educacion sistematica observamos hoy el fenomeno 
tinico de la supervivencia de un pueblo sin territorio pero unido por 
un vinculo religioso, - que bien puede ser nacional. La experiencia 
de Moises de hacer pasar su pueblo del estado fetiquista al deista, 
al monodeista es el coronamiento de la idea filosofica de aquel edu
cador notable que via mas en el sistema que en la guerra. 

Para asegurar la duracion de un pueblo, es necesario infundir en 
el las grandes ideas mor-ales a fin de conseguir la unidad moral, tinico 
vinculo que resiste al tiempo y a las vicisitudes sociales. La unidad 
material es solo un accidente en la vida de los pueblos; la conquista 
de un territorio puede dar heroes; pero puede a su vez ser recon
quistados. Los heroes como Napoleon pasan hoy a la categoria de 
los Atilas. La humanidad necesita marchar en armonia para cum
plir sus destinos. Y los hombres que contribuyen a su felicidad, 
acrecentando su vida, son los que vigorizan el espiritu y educan el 
corazon. 

Si tuvieramos necesidad de argumentar mas en favor de la educa
cion sistematica, podriamos incluir la difusion de las doctrinas cris
tianas, que no hicieron sino substituir otras creencias (1). El hom
bre necesita creer en algo. Descartada la teo ria teologica, su 

( I) Los mahometanos no han conseguido tanta difusion como los cristianos. Des
pues de aquella floreciente civilizaci6n llevada a Espana, perdieron a esta. La guerra, sin 
que cam bien las costumbres, da poco (ruto. 
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difusi6n fue y es cuestic)n de educacion sistematica. De aqui el pe
ligro. Durante los primeros siglos de la Edad Media, don de qlliera 
que surgia una iglesia, sllrgia una escllela; en cad a parroquia una 
escuela parroquial, y en el episcopado llna escuela episcopal. Unas 
veces se sostenian los principios sustentados por la doctrinaj y otras 
veces se la divulgaba. En sus comienzos no tuvo aceptaci6n: tuvo 
que luchar para imponerse. Como prueba concluyente, nos bas
tad. recordar que la instituci6n de cualquier sistema ofrece resis
tencia: el espiritu de los pueblos es l:onservador. Como lucha la 
materia para conservar su integridad, luchan las sociedades para 
conservar su religion y SllS modalidades. S610 una labor continua 
y sistematica es capaz de vencer. 

La teocracia griega, contl'aria al florecimiento intelectual de Gre
cia, evitaba el conocimiento de las ciencias que podian explicar las 
leyes verdaderas, derrotando las absolutistas implantadas. Tento 
derrotar la filosofia; pero el arte vivia, lo!'> escultores, los arquitec
tos, etc. construian los templos. Lleg6 un momento en que con el 
arte triunf6 la ciencia. Estos grandes hechos tienen relacion con 
los que se producen a diario. Asi, la sociedad anatematiza a los 
hombres que descubren 0 inventan alga que no esta a su alcance. 
Hay viejas que creen que son cosas del diablo los automoviles y 
los tranvias electricos. EI gaucho, el nati\'o nuestl'o, odia al extran
jero que labra las tierras. Las escuelas israelitas de Entre Rios, por 
ejemplo, son un mal para los argentinos. Para que la educaC'ion 
sistematica nuestra produzcaa resultados, necesariamente debe 
obrarse con un poco de sinceridad y cariiio por las cosas del pais. 
Ademas, es un contrasentido aceptar dos 0 tres sistemas de edu
caciOn. 

'Ie 

Nos resta ahora hablar de la educaci6n reflejo y de la natural. 
Como este trabajo va resultando demasiado largo, diremos en pocas 
palabras su importancia. La educacion social, por ser conservado
ra, es mala. Sus vicios como sus bondades, quedan a manera de 
sedimento. Si predominaran los vicios no progresariamos nunca. 
Pero como la vida es un continuo aprendizaje, ella nos suministra 
tambien muchos conocimientos que en la escuela no es posible dar. 
Por otra parte, como vivimos para viyir con los demas, es l6gico 
que influye el ambiente sobre nuestra conducta. 

Sin embargo, la escuela va poco a poco reformando las costum
bres par la cultura que lleva el niiio y las modificaciones que este 
introducira despues en el hogar de sus mayores 6 en el propio. 
Sirve pues como complemento. En cuanto a la natural conviene 
considerarla como muy eficaz para formar el hombre animal. La 
naturaleza, tiene, empero, muchos errores. (1) Y, los hombres 
tratan de modificar sus imperfec.ciones a fin de asegurar la vida. 
Un salvaje muere pronto en una gran cilldad; en cambio el civili-

( J) Que a juicio de Rousseau son bondades-Emilio, tomo I pag. 1. 
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zado resiste mas el ambiente salvaje. Consideremosla tambien como 
complemento. 

ENSERANZA GENERAL.-Hemos dicho anteriormente que la educa· 
cion sistematica sirve para estirpar los vicios de la refleja; enrique· 
ce con nuevas doctrinas el intelecto; los difunde pOI' to do el terri
torio; los perpetua haciendolos objeto de educacion; sistematiza 
las nociones adquiridas empiricamente en la vida, es decir, las or· 
dena, clasifica y metodiza. Y pOl' esto se progresa. Y es asi como 
los hijos pueden saber mas que los padres. La civilizacion es la re
sultante del concurso de todos los hombres: unos crean, (1) otros 
sistematizan, otros divulgan. (2) Ahora bien: para llenar estas fun· 
ciones esta la ensenanza general, primaria y secundaria. Ninguna 
profundiza la ciencia j ninguna de las dos se especializa en las 
asignaturas: las consideran a todas casi con valor identico. 

Un buen' sistema de ensenanza debe estar basado en la educacion 
general, a fin de preparar al hombre para la vida intelectual, fisica 
y moral. Cuando se trata de ensenanza especial, las materias, 
objeto de estudio, son homogeneas. Todas tienden a un mismo fin 
sea para formar abogados, ingenieros 0 profesores. La naturaleza 
de las materias nos revel a el fin de la ensenanza. En los planes 
generales, los fines no se destacan tan facilmente. Los elementos 
son heterogeneos. La teo ria de la educacion general va forman· 
dose espontaneamente, y no de una manera sistematica. EI unico 
pueblo que ha formado un cuerpo de doctrina para la ensenanza 
general es el hebreo. Ya hemos visto sus resultados. Consideramos 
a la Escuela General como un sistema que tiende, en su fin, a di· 
fundir en todos los espiritus una misma fe, una misma doctrina, los 
mismos conocimientos, en una palabra, formal' las aptitudes y desa· 
rrollar la razon hllmana. Es difllsa: va a todos y para todos; para 
los ricos y para los pobres; para el hombre y para la mujer. Cultiva 
y por 10 tanto educa el espiritu de una manera general. No siem· 
pre se realizan estos fines; pero debemos convencernos que hoy 
es el unico medio eficaz para la unificaciun de los pueblos el unificar 
las doctrinas fundam~ntales. En otros tiempos la educaci6n tenia 
fines especiales: formar soldados, ar tistas, como en Grecia; en 
Roma hubo asomos de ensenanza general, pero fue mas literaria que 
otra cosa. 

Hoy mismo podemos decir que los fines no se ven bi~n. Hemos 
tenido la escuela clasica. Alli se daba forma pero no ciencia, ni 
fondo. Y los hombres asi educados no poseen un cuerpo de doc· 
trina bien sistematizado. La tendencia contemporanea es inculcar en 
los espiritus una doctrina organica. Si aceptamos que es a divulgar la 
ciencia. si nadie ataca y a todos beneficia: ya hay un cuerpo en· 
tonces. To<;los debemos poseer nociones generales porque existe 
correlacion entre las cosas de la natllraleza. Por otra parte, las 
nociones generales tienden a mantener la homogeneidad y el equi. 
librio de los espiritus y de las sociedades. Un pensador de nuestros 

(I) Cornte. 
(2) Littr". 
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tiempos dice que la anarquia de la vida social depende de la anarquia 
que domina en los espiritus j (1) que esto se debe a los malos 
sistemas de educacion general, los cuales han difundido un cueI-po 
de doctrina u?tico. Este trabajo incumbe a la ensd'ianza general. 
Sirve a la vez para moralizar y preparar las clases dirigentes. 

El Gobierno de los primeros correspondio casi siempre a los mas 
fuertes (periodo belicoso) j luego a los industriales-prejuicio que 
aun vive y que considera buen administrador a todo comerciante, y 
por ultimo a los intelectuales. La historia de nuestro propio pais 
confirm a esta observacion. Dentro de las clases ilustradas es donde 
el pueblo elije sus representantes. De esto surge, evidentemente, 
que si queremos buenos gobiernos es fuerza que haya buena ins· 
truccion general. 

Pero para que esta desarrolle la razon humana, vincule las socie· 
dades y establezca la armonia entre sus elementos necesariamente 
tiene que reunir ciertas condiciones que nacen de la sociedad misma. 
La educaci6n debe preparar al hombre para que sea social y socia
ble. Es decir, capaz de vivir en un medio dado. No podemos por 10 
tanto, dar a un argentino una ensenanza que convendria a un in
gles, ni tampoco la que correspondiese al ano 10 0 al 2000 j sino 
la que se necesita ahora. Como las leyes, como las constituciones 
debe ser oportuna. La educacion argentina sera eficaz cuando pre
pare al educando para una sociabilidad nacional. 

Una educacion es antisocial cuando contraria a las tendencias del 
medio, del momento y del lugar, ya sea politica, religiosa 0 social
mente considerados. Dar ensenanza de caracter social, significa que 
el educando se adapte al medio en donde vive. La ensenanza que 
prepara hombres individualistas es antisocial. Algo de eso pasa con 
la educacion spenceriana, que es un tanto individualista. Sin em
bargo, tenemos a su favor que las materias que ella indica para 
desarrollar los sentimientos individuales, son las mismas para los fines 
sociales. Una ense~anza a base religiosa es antisocial. Hace despre
ciar al mundo y sus cosas y prepara los espiritus para la vida del 
pasado. «La escuela laica es la que consagra verdaderamente la 
libertad de las familias y su justa intervenci6n en la educaci6n de 
sus miembros j la que defiende la conciencia del nino, la de los maes
tros y la que esta de acuerdo con las tendencias modernas ». (2) 

En cada momento cada sociedad tiene su tend en cia definida. 
Toda ensenanza que vaya contra ella es erronea. Como ejemplo 
podemos citar la revolucion de Lutero en el siglo XV. Era una 
revolucion de orden religioso que contrariaba las tendencias del 
momento. La tendencia religiosa se caracterizaba por la secula
rizaci6n. EI r esultado de esa revoluci6n fue hacer reaccionaI- a los 
espiritus. La secularizacion constituia un progreso a la par del 
dogma primitlvo a que se queria vo lver. Por 10 tanto, toda ense
nanza sectaria que impide el desarrollo normal del espiritu, es an
tisocial. No debemos caer en esos extremos. Hace poco teniamos 

(I) Un {"rimen alevoso acaba de co nfirrn ar esto. (14 de Noviembre), 
(2) A. Alcorta. Instrue. Seeundari a-pag. 48 y sig. 
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en nuestros planes de estudio la ensenanza c\asica a base de len
guas: latin y griego, filosofia antigua, historia idem. De manera 
que se obligaba a los educandos a aprender los idiomas muertos, 
en vez de los utiles y que se hablan. Una educaci6n de este ge
nero no nos prepara para vivir en nuestro tiempo. Sabido es que 
la educaci6n refleja nos prepara para la vida social, y que ha po
dido hacer hombres sociables, de educandos que habian recibido 
enseiianza dogmatica 6 c\asica. Pero esto no basta: no debemos 
perder tiempo en cosas que son inutiles. 

Sabemos que los fen6menos de la naturaleza se interpretan de 
tres maneras: 6 se les atribuye a causas sobrenaturales (teologia) 
6 se atribuyen a causas ocultas (metafisica) 6 bien de acuerdo 
con las leyes naturales (cientifica). Ahora bien: para que una 
ensenanza sea social debe ser homogenea, es decir, debe tener un 
mismo espiritu. De manera que si en esa ensenanza se interpretan 
los fen6menos de tres maneras como dejamos consign ado, esta 
ensenanza es deficiente. 

Si examinamos el numero de escnelas - que pasan de cinco mil 
- podemos ver que la ensenanza no es homog~nea, desde que 
tenemos escuelas donde se ensena teol6gicamente, en otras cien
tificamente, y en otras metafisicamente. Mas, en algunas, eo forma 
mixta. Ademas si se examina la gran cantidad de teorias y creen
cias filos6ficas, se inferiran inmediatamente las dificultades de la ho
mogeinizaci6n. Sin embargo, todos debemos tender a que la en
senanza sea cientifica. Necesariamente tendremos que convencernos 
que los hechos son el reflejo y las consecuencias de las ideas que 
profesan los hombres. Los vicios de pensamiento se traducen en 
acci6n. Pensamos, como pensamos sentimos; como sentimos obra
mos. Para conducirnos bien debemos pensar bien. 

Otra condici6o de la ensenanza general es que debe ser uniforme. 
Debe darse a todos sin distinci6n de sexos ni edades, ni castas. 
Si bien la mujel- no tiene capacidad para determinadas carreras, 
especialidades, dada su misi6n en el hogar, debe conquistar una 
educaci6n general que la haga apta para vivir .::n la sociedad j 
para que sea buena madre y digna compaiiera del hombre con 
quien se uniri para coml-lartir -1a vida. Cuando habia gerarquias 
y castas, la ensenanza establecia distinciones sociales y esta no 
era la misma para todos (Ia escritura en Egipto). En otros paises 
la distinci6n era aun mas acentuada (India). Cuando decimos sin 
distinci6n de edades, entendemos que debe darse la misma calidad 
de ensenanza, aunque en distinta cantidad, dada la menor recepti
bilidad de los nilios respecto a los adultos. De acuerdo con esto, 
no debemos explicar a los ninos la producci6n de un fen6meno 
con teorias falsas. No decir por ejemplo, que el trueno es un gru
nido de Dios que esta enojado con los hombres. En suma debe 
darse la ensenanza en todos los casos de acuerdo con una sola 
filosofia. En cuanto a los sexos debe darse la misma ensenanza 
general, la cual no cultiva aptitudes especiales, sino que da con
ocimientos, incita a gustar. 

Pero, la ensenanza debe ser tambien moral. Esto no significa 
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que en los planes deba existir un curso de etlca. Los cursos di
rectos de moral no llenan sus fines Y POI- ende fracasan. La en
senanza de la moral debe ser indirecta, de 10 contrario acostum
brar al hombre a que obre bien cuando tiene el maestro del ante. 
No ensei'iemos cosas que estan en pugna con la virtud y la mo
ralidad del medio, puesto que la sociedad no podria existir sin 
moralidad. De ahl que la enseiianza general debe ser tambien 
moral. Puede no serlo en muchos casos. La flsica no es moral 
en SI misma; pero con su estudio se trasmite la idea de las Ie
yes naturales y las causas que producen los fenomenos; y se 
moraliza cuando se Ilega a abolir las creencias sobrenaturales y 
metafisicas, sobre los mismos hechos_ De manera que en la ense
i'ianza de cualquier disciplina, debemos establecer una moral, y 
transmitirla a fin de que la ciencia sea util y se aplique con fines 
morales. 

En el curso de la historia se pueden notar cdmenes en nom
bre de la moral (inquisicion)_ Ademas, la moral es relativa y pro
pia de cada epoca. Hay muchos criterios morales. Para ciertas 
tribus es moral el comerse los unos a los otros y adiestrarse 
en elegir al mejor. Toda educacion que tienda al sectarismo es 
inmoral ; y como todos los sistemas derivan de sectas, inferi
mos que no est::\. de acuerdo con sus fines; no moraliza. {En 
que debe consistir, entonces, la ensei'ianza de la moral? Hasta 
ahora se ha enseiiado dogmaticamente; y los hechos prueban 
que ese camino no es bueno_ La enseiianza de la moral hay que 
extraerla de la vida. Debe darse la moral intuitivamente hacien
do inducciones de los hechos y de los ejemplos. Ademas, la en
seiianza general es para todos; y la moral dogmatica no puede ser 
para todos. Tenemos la moral de los hechos superiores, de los he
roismos, que no pueden ser comprendidos por todos, y la moral de 
las pequeiias virtudes, que todos las entendemos. Estas pequeiias 
virtudes tam bien accesibles a todos, son las que deben ensei'iarse 
para formar hombres buenos. Saberse gobernar, saber detener nues
tros impulsos, ser perseverantes en nuestras empresas, ser buen 
padre, ser buen hijo, ser digno ciudadano. Cuando la humanidad 
produce un heroe, que es 10 menos comun, este se levantara por 
Sl solo y aharcara las virtudes superiores. La enseiiallza general 
prepara hombres y no heroes. Se debe adaptar la ensenanza se
gun la capacidad de los que la reciben, y en el caso de la moral, 
deben ensei'iarse las pequeiias virtu des que estan al alcance de 
todos los hombres. 

Debe ser inte/{ral. - La enseiianza integral tiene que luchar con
tra dos elementos 0 conceptos que sostienen los que pretenden 
impugnarla. loSe cree que al decir ensei'ianza integral, se pre
tende trasmitir a los educandos, todos los conocimientos que ela
bora el saber humano. Esto no es 10 real. La vida es muy corta y 
seda imposible abarcar en toda su extension todos los conocimientos. 
La enseiianza general que debe ser integral, no puede formar enciclo
pedistas. 2a Que no siendo posible penetrar a fondo los conocimien
tos, la enseiianza integral tiende a formar espiritus superficiales. Esto 
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tam poco es verdad. La ensenanza integral no ensena todo; y 10 
que abarca 10 bace solidamente. Sin embargo, la ensenanza gene
ral debe educar todas las aptitudes y mantener el equilibrio en el 
espiritu. No puede ser exclusivamente intelectual, c(')n perjuicio de 
las demas facultades, 6 bien puramente moral, 0 flsica 6 utilitaria. 
Debe abarcar la educacion de todas las facultades a fin de robus
tecerlas. EI primordial defecto de la ensenanza clasica ha sido la 
exclusion de algunas aptitudes, las de observaci6n, por ejemplo. 
Igual podemos decir de la ensenanza religiosa dogmatica, que des
precia el cuerpo, estableciendo que este constituye un serio peli
gro para la salvacion del alma. Seran, pues, defectuosas, porque no 
son integrales. 

La unica manera de formar el hombre para que pueda especiali
zarse, es la de educar uniformemente sus facultades. La ensenanza 
integral establece el equilibrio entre la vida psiquica y fisica, [or
mando as!, al educando, con aptitudes completas para dedicarse a 
cualquier disciplina. Debemos apoyarla - Beltran, agrega que la 
caracterfstica de la ensenanza integral debe ser el estudio de las 
ciencias gerarquizado. Esto nos conduce a otra condicion que 
debe reunir la ensenanza general. Es necesario adquirir los co
nocimientos segun un orden gerarquico; deben trasmitirse ordena
damente. La gerarquia, en tesis general, la tenemos establecida 
en nuestra ensenanza. Caben unicamente algunas reformas de 
detalle. Esto significa en el orden natural, que debemos ir de 10 
simple a 10 compuesto; de 10 concreto a 10 abstracto. Esto sign i
fica hacer organica la ciencia. EI espiritu se nutre como el or
ganismo con conocimientos preparados. En la adquisicion de cono
cimientos, aebemos considerar dos condiciones que son concomi
tantes e indispensables. 

lOLa doctrina de la ciencia en si misma. 
20 El metodo para aprenderla 6 trasmitirla. 

Al mismo tiempo que se ensena debe munirse al educando del me
todo para la investigacion pmpia y futura. 

Ahora vamos a examinar sucintamente los diversos sistemas de en
senanza para determinar sus condiciones y apreciar sus resultados. 
Los sistemas son tres : 

a) Sistema teol6gico (causas sobrenaturales). 
b) Sistema metafisico (causas naturales ocultas). 
e) Sistema cient!fico (Ieyes naturales). 

* . 
a) Un sistema de ensenanza deriva siempre de un sistema filoso

fico, de una manera de interpretar el mundo y sus fenOmenos. Lo 
primero deriva de 10 segundo. Tal como se concibe la naturaleza, se 
formulan los metodos y los sistemas de educacion, explicando, bajo 
ese punto de vista, las cosas y fenomenos. Si establecemos que en 
la actualidad existen varios sistemas filosoficos, dejaremos sentado a 
la vez, que existen diversos sistemas de ensenanza. 
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En la educacion hay tres sistemas filosoficos fundamentales inde
pendientes entre sl y tres maneras de explicar el mundo y sus feno
menos. Estos tres sistemas tienen su teoria diferente j son indepen
dientes unos de otros, son irreductibles y final mente su coexistencia 
en el individuo 10 !levan a la anarquia mental. Hay individuos que 
explican algunos fenomenos de una manera y otros fenomenos de 
otra. La catastrofe de Sicilia es para muchos una venganza de 
Dios j la aparicion del cometa Biela prl'sagio de calamidades. 

EI sistema teologico ha revestido tres formas esenciales en eI des-
arrollo de la humanidad. 

10 Fetichismo. 
20 Politeismo. 
30 Deismo. 

La humanidad ha comenzado por eI fetichismo para terminar con 
el mopodeismo. EI hombre primitivo, ante la naturaleza, contem
plando la materia lien a de vida, de actividad j los arboles, las aguas, 
etc., y debiendo explicar los fenomenos que observaba inventa una 
hipotesis: procede por analogia. EI no conoce mas que al hombre j 
cree que las cosas tienen voluntad y explica los fenomenos atri
buyendo a esas cosas facultades como las suyas. Esta es la teoria 
antropocentrica. Hoy marchamos por un camino diametralmente 
opuesto. Asimilamos los fenomenos de nuestra actividad organica a 
las mismas causas y fuerzas tie la Naturaleza. Reconociendo eI sal
vaje que no era capaz de producir los fenomenos que observaba, 
creyo en la existencia de fuerzas sllperiores a la suya, tuvo res
peto por elias, miedo y las acloro. Aun en eI fonclo de nuestras pro
pias concepciones quedan resabios del fetichismo. EI nino pega a la 
puerta, al cuchillo, a un objeto cualquiera cuando este Ie produce 
dano. Cuand,o aclvirtieron que los fenomenos de la natllraleza eran 
en gran parte comunes, despojaron a las cosas cle sus caracteres 
de dios-hombre y creyeron en los dioses abstractos. Mas tarde se 
reunieron toclos los fenomenos y se creyo en uno solo. 

Este estado del hombre primitivo fue evolucionando paulatina
mente. EI primer resultaclo fue el desarrollo del espiritu de abstrac
cion. EI fetichista era concreto, el politeista abstracto. Este ha con
tribuido al desarrollo cle la ciencia eclucanclo al espiritu de las gene
raciones, que se dieran cuenta que los fenomenos eran indestructi
bles y que solo podian atenuar sus efectos (el rayo, por ejemplo). 

Filosofia cientifica. - La filosofla cientifica es la ultima faz de 
la e\'olucion del espiritu humano. Es la resultante de la evolucion 
que no es antigua ni moderna j es de todas las edades y de todos 
los paises j es el resultado de la elaboracion de la especie, su herencia 
intelectual. Esta elaboracion tiene los antecedentes mas remotos. Se 
fundan en varios principios los caracteres esenciales de este sistema. 

10 4: Ver las cosas como son y suborclinar la imaginacion a la 
observaciOn. 

La lilosofia cientilica obra dentro de la realidad: la caracteristica 
de su metoclo es esta. Obra por observacion-provocando los te
nomenos, experimentanclo-a lin cle apreciarlos mejor, simplificanclo
los, retenienclolos, etc. La observacion no es elicaz cuando falta una 
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teoria. No habiendola se inventa: he aqui la hipotesis. Los sistemas 
teologico y metafisico son aprioristicos, el cientifico a posteriori. 

20 «Las hipotesis para ser realmente filosoficas deben ser ve
rificables ». Las hipotesis no verificables, no nos conducen a la ver
dad. Se debcn considerar las leyes de los fen6menos y no las cau
sas, por 10 menos ahora. Las hipotesis que tratan de las causas pri
meras, esencia ultima, y fin ultimo, no son verificables. 

30 «La filosofia cientifica considera todos los fenomenos subor
dinados a leyes naturales indestructibles ». Suprime la intervenci6n 
arbitraria, humana 0 sobre·humana. Nadie es capaz de destruir los 
fenomenos de la naturaleza. En el sistema teologico es comun la va
ribilidad, desde que establece que ni la hoja de una planta se rnueve 
sin que obre la voluntad providencial. Los politeistas creian que tan 
solo un gesto de cualquiera de los tantos dioses, bastaba para il1-
vertir el orden de la naturaleza y producir una catastrofe. Un frun
cimiento de las cejas de Jupiter, era causa de grandes aconteci
mientos terrestres. Es caracteristica de la filosofia cientlfica consi
derar que los fen6menos naturales son indestructibles e invariables. 

Este principio ha sido el producto de la observacion repetida de 
los hechos (movimiento de los astros, por ejemplo). Cuando una 
aguja esta imanada, ningun dios del Olimpo podra conseguir que no se 
dirija hacia el norte. Esta es la base filosofica mas inconmovible, que 
debemos inculcar a los educandos en los primeros aDOS. Naturalmen
te que esto no debe conducirnos al fatalismo, como sucedio con los 
politeistas, pues si bien es cierto que los fen6menos naturales son 
invariables, tamhien debemos admitir, que eL hombre puede modificar 
sus efectos, atenuarlos, precaverse de sus consecuencias. 

40 «Debemos respetar las leyes naturales y someternos a 
elIas ». Necesitamos adaptarnos para poder progresar. La base 
de nuestro perfeccionamiento reside en la adaptaci6n. El que no se 
adapt a es aplastado por el medio en que vive. 

50 «La ciencia no es nada mas que la prolongaci6n del buen 
sentido ». El conocimiento de la verdad pertenece a todos y todos 
son capaces de alcanzarlo. No hay cosa mejor distribuida en los 
hombres que eL buen sentido (1). Todas las inteligencias son igua
les. La filosofia cientifica admite mas 0 menos 10 mismo: La inteligen
cia de los hombres difiere en grados y no en cualidad. La clase 
especulativa, la masa del pueblo observa, pero no tiene la facultad 
de generalizar: es simpLista. La clase intelectual, los sabios genera
lizan y asi establecen asociaciones entre los conocimientos y la 
elaboracion de la ciencia. No hay diferencias intrinsecas, es de gra
dos, Dada mas. Todo el genero humano se alumbra con un solo 
foco: el de los sentidos. Consuela el creer que todos podemos 

!legar a sabios y esto estimula a los espiritus apocados que perma
necen rezagados en la inactividad. La accion, la perseverancia y la 
paciencia son cosas esenciales en la vida. Los sistemas absolutos 
establecen en cambio, que La inteLigencia y eL buen sentido, son pa-

( I) DisCUTSO sobre el mccodo.-Descartes. 
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trimonio de los privilegiados. De ahi la diferencia de castas y sectas. 
Como vemos la filosofia cielltiGca, es eminentemente democratic a y 
tiende a la igualdad de los espiritus humanos. 

60 < Todo es relativo ». El hombre forma las hipotesis de acuer
do con los hechos y las nociones aprendidas. La realidad de los fe
nomenos y verdades que ellos encierran, distinguen las filosofias. La 
ciencia se ocupa de 10 contingente; de 10 que cae bajo el dominio 
de la observacion; los otros sistemas proceden de manera inversa. 
Existe una sola verdad de caracter absoluto y es esta: que no exis
te nada absoluto. La ciencia constituye la interpretacion que noso
tr05 hacemos de los fenomenos; y esto esta en relacion con 
nuestra organizacion, por 10 tanto es relativa. Si estuvieramos 
constituidos de otra manera, la ciencia seria otra con toda seguri
dad. Si no tuvieramos ojos no habria astronomia, y si nuestros 
sentidos estuvieran mas desarrollados, 0 fuera mayor su mlmero, 
sedan del dominio comun muchos fenomenos que escapan por ser de
masiado sutiles; 0 descubririamos algunos cuya existencia ignoramos. 
Esto prueba que el espiritu humane necesita conocer 10 relativo. 

70 « Debemos ser inflexibles en los principios y tolerantes en 
los hechos >. Jamas debemos aceptar teorias que contravengan las 
leyes de la naturaleza (milagros). La tolerancia en los hechos, signi
fica que debemos ser razonables y parcos con las opiniones y erro
res de los demas. En casu contrario traeria graves consecuencias. 
Como ejemplos tenemos las luchas religiosas producidas por la into
lerancia. <Errore humanum est». Paz para los hombres de buena vo
luntad aunque esten equivocados; el trabajo y la perseverancia los 
conducira a la verdad (Bichart). Los que creen que nunca se equi
vocan se constituyen en tiranos: solo asi se es infalible. 

80 < Las especulaciones intelectuales deben tener caracter prac
tico ». Deben propender al bienestar de los hombres. La ciencia se 
ha hecho para los hombres y no los hombres para la ciencia. Debe
mos tener presente estas fases: ciencia, prevision, accion, saber para 
preyer, con el fin de obrar. La ciencia no debe ser mera especu
lacion intelectual, sino tambien utilitaria. 

90 < Nuestras especulaciones cerebrales estin regidas por una 
ley de evolucion >. Las funciones cerebrales son: inteligencia, sen
sibilidad y voluntad. Esta evolucion la podemos apreciar con el con· 
curso de la historia. La inteligencia obra teologica, metafisica y cien
tificamente. La actividad es destructora, conservadora y productora. 

100 « La filosofia cientifica gerarquiza las ciencias que corres
ponden al saber humane ». Ha ordenado las ciencias comenzando 
par las mas generales para concluir con las mas particulares. Ha 
procedido de 10 simple a 10 complejo. De aqui la regia para la cons
truccion de planes. 

110 <\' La filosofia cientifica no destruye ninguna teoria sin lIenar 
el vacio dejado por esta ». 

Estos son, pues, los fundamentos en que debe basarse toda edu
cacion sistematica cuyo cuerpo de doctrina sea la difusion de la 
ciencia a fin de vincular a todos los espiritus por la profesion de 
una misma filosofia concordante con las necesidades inmediatas. 
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II 

SUMARIO. - Relaciones de la instruccion secundaria con la prirnaria 
y superior. - Cada UDO tiene su proposito, pero deb en 
gLlardar interdependencia. 

Hemos dicho que la enseiianza secundaria es general; que ella 
tiene como fin preparar al hombre para la vida, formar su mente 
y su corazon de una manera sana capaz de ser uti! a si mismo, ala 
sociedad y a todos los hombres. Ahora bien: para que Ilene estas 
funciones, es menester que guarde interdependencia con los otros 
grad os de la enseiianza. Los estudios de la secundAria deben co· 
menzar alIi donde terminan los de la primaria; y los universitarios 
seguir a aqueIIos. No es que unos sean complementos de los otros: 
cada uno actua dentro de jurisdiccion con demarcaciones perfecta
mente establecidas. La enseiianza primaria es mucho mas social 
que las otras dos, porque es mas accesible a la mayoria del pue
blo, que por razones economicas, no puede pel"feccionar su espfritu 
bajo un sistema escolar secundario. Ella es verdad, no tenderia sino 
a la i1ustracion general cuyo proposito esencial estriba en destruir 
muchos prejuicios, hacer gustar de algunas ciencias, cuyo aprove
chamiento resultarfa muy beneficioso para los destinos del pais. 
Las ramas fundamentales de la enseiianza primaria, que son: la es
critura, la lectura y la aritmetica que dan, sobre todo al proleta
riado, elementos de lucha y mayor facilidad de vida, por las yen· 
tajas que lIevan aparejadas el conocimiento de esas asignaturas. 
Un plan, sin embargo, que tienda a la difusion de la ciencia, a fin 
de interpretar los fenomenos sociales a cosmicos, de manera positiva, 
clara y precis a, obrara sobre los hombres de manera decisiva, por
que nada mas facil que fijar en el alma joven las ideas fundamenta
les sobre los hechos y sobre las cos as. La iglesia ha comprendido 
esto; y recurre entonces al niiio (1). La iglesia, incomparable 
educadora en su beneficio, ha sacado partido de su sistema. Pero, 
si esta enseiianza IIena las funciones sociales elementales, ella, por 
cierto, no forma el elemento dil'igente de las colectividades. Este 
elemento dirigente necesita intensificar mas los conocimientos y disci
plinar mejor su espiritu y su corrazon. Viene entonces la enseiianza 
secunda ria, que ya no es accesible a todos, y se opera la selec
cion (2). A pesar de que el proposito del gobierno debe con
sistir en la mayor difusion de la ciencia, por la fuerza de las 
causas economicas, por la tradicion, por eI elemento que viene 
constituyendo la nacionalidad argentina, la enseiianza secundaria ape
nas es cursada por unos 30.000 eclucandos, en tanto que a la pri
maria concurren 600.000 mas a menos y el 20 % de aquellos ape
nas se inician en la universitaria (3). Quiere decir entonces, que 

( I) Ramon Melgar, Factores Negativos, pag. 67. 1906, Buenos Aires. 
( 2) J. V. Gonzalez.- Planes y Propositos de e nsefianza secundaria, 1905. 
(3) La Enquete Nann. -E. de Vedia, pag. 139. 1909. 
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et 80 % aproximadamente se disgrega, y va a ejercer su actividad 
despues de haber cursado el primer <5 segundo ano, y un 60 % ( 1 ) 
de los que t'erminan, si pueden siguen el mismo camino. Ahora 
bien: si la ensenanza secunda ria fuera prep aratoria de la universi
taria, ante el porcentaje anotado, el fracaso del sistema seria evi
dente. No es asi, sin embargo. Siendo la ensenanza seguida mas 
solida que la primera, men os accesible que esta, tiene un fin mucho 
mas eleva do que fabricar elemento para las universidades. Por otra 
parte, los cursos de estudios superiores tienen derecho a exigir 
condiciones de ingreso a sus aulas. i. Como se expticaria, pues, que 
siendo prep aratoria se exigieran nuevas condiciones, habiendo el 
joven estudiado para la Universidad? 

* 
La ensenanza secundaria que prepara at hombre intelectual, mo

ral, y fisicamente no tiene como fin pues, llevar at joven a la Uni
versidad. Y si hoy en nuestro pais se les permite el acceso a ella, 
no puede nunca culparse a los colegios nacionales de la preparacion 
deficiente que lleven los bachilleres. Corresponde al cicIo superior 
establecer cursos en los que se estudien aquellas materias afines 
a los de la profesion. Pero, si en el curso preparatorio no St es
tablece una correlacion intima con los estudios que se hacen en el 
colegio nacional se va de nuevo al fracaso. 

Los estudios deb en ser continuos y concentricos, en la primaria 
y secundariaj y cuando el joven ingresa al curso preparatorio, no 
debe presentarsele asuntos superiores a 10 que e<; capaz de estudiar, 
de acuerdo con la cultura que trae del colegio. En otras pala
bras, no es ni cientifico ni didactico, empezar por combinaciones 
y seguir por determinante e inmediatamente con ecuaciones de 20 
grado, cuando el joven apenas sabe resolver ecuaciones con dos 
incognitas. Esto es rigurosamente historico, desgraciadamente. 
No debe, pues, el Colegio ir a la Universidad sino esta al Colegioj 
no debe pues, el Colegio, que no todos 10 curs an para proseguir 
estudios superiores, subordinar a las necesidades especiales de la 
Facultad: estas, en vez, deben subordinar la suya, por los cursos 
preparatorios anexos a los colegios. La interdependencia es com
pleta entonces. Los reglamentos, plants y programas seran una 
guia y nunca un obstaculo. 

III 

GERARQuiA DE LAS CIENCIAS 

Puesto que aceptamos la ensenanza integral, en el plan de estu
e1ios deb en figurar aquellas asignaturas que sirvan a la vez como 
disciplina mental, y permitan al joven iniciarse en las tare as de la 

( I) Idem, pag. 143. 
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vida, desempenando correctameote y con perseverancia las funciones 
de hombre. Un plan, como un programa, no debe padecer del 
defecto de la demasiada permanencia. La ciencia esta sometida a 
la ley de perfeccionamiento; nuestros propios actos se hal1an some
tidos a una continua rectificacion (1). De manera que uo plan 
como un program a, al ser sistematico y ordenado, no deben ence
rrarse en un drculo de hierro; es menester que sea suficientemente 
e\;istico, e interpretarlo con el criterio que es de suponer en un 
profesor cuya mente se halla equilibrada profesional y cientifica
mente. Para completar las leyes son necesarias las voluntades (2). 
As{, pues, hay una correlacion e interdependencia en el sistema de 
Comte. Su clasificacion de las ciencias, Henan las condicio:1es exi
gibles al estado actual de los conocimientos humanos. 

En consecuencia, el plan debe abarcar: (3): 

I Matematicas 

II Astronomia. 
III Fisica. 
IV Quimica. 
V Biologia. 

VI Sociologia. 
VII Moral. 

I Aritmetica. 
II Algebra. 

III Geometda. 
IV Trigonometria. 

Comte no ha inventado esta gerarquia. Son hechas naturales; 
y como dice Berra, se descubren y no se inventan (4). Que pue
den ser mnchos 0 pocos no es cargo al sistematizador. Las leyes 
son leyes, y si podemos garantizarlas, aprovecharlas a fin de asegu
rar nuestros propositos, no podemos neutralizarlas. 

En este cuadro se abarca toda la ciencia actual. En el tienen ca
bida todas las asignaturas, y es men ester que todo homJJre media
namente culto, tenga una nocion gp.neral, de todos esos ramos que 
tiende a la universalidad, a unir los espiritus a fin de armonizar las 
tendencias del pueblo, y por extension las de la humanidad, inter
pretando los fenomenos de la vida, de identica manera, porque obe
decen a principios absolutos identicos. Por poco que se observe 
el cuadro, se destaca inmediatamente que un grupo de ciencias guar
da estrecha interdependencia, con la que Ie precede y la que sigue. 

Un estudio enciclopedico - no nos asustemos - enciclopedico es 
men ester, porque ~ la educaci6n positiva dispone a los plebeyos a 
aspirar mejor que los patricios » ( 5 ) - sublime consuela para la hu
manidad que se dignifica - teniendo «el Amor por principio, y el 

( 1) Comte aseguraba que jama. se sabria la composicinn quimica de los planetas. 
( 2 1 A. Comte. - Llamamiento a los conservadores, pag. 44. 
( 3) A . Comte. - Ob. cit., pag. 43; ( La educacion universal esta sobre todo des

tinada a constituir la opinion publica, instituyendo costumbres sistematicas no menos 
opuestas a la sedici6 n que al servilismo). 

( 41 Leyes natural es de la ensefianza, pag. 308, edic. 1896. 
( 5) COlDte, obra citada, pag. 43. 
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Orden por base, el Progreso como fin» j y solo se llega a esto con 
el conocimiento de las leyes naturales que es preciso respetar, y 
leyes que se conocen con estudios continuos, con el concurso de 
la ciencia abarcandole en toda su extension. 

ASIGNATURAS 

Aceplada esta gerarquf;i nos qu~da la distribucion y eleccion de 
las asignaturas. Como pensamos que la educacion debe marchar de 
acuerdo con el estado social, tendiendo siempre a vigorizar e\ 
espiritu y formar corazon j a la formacion de los buenos habitos 
por la buena enseiianza y por un poco 'de apostolado en la profe
sian, creemos que la enseiianza debe ser cientHica y no clasica ni 
teologica, pues nuestras necesidades son otras, nuestras aspiracio
nes son otras tambien. Por esto, a pesar de los argumentos que se 
allegan en favor del lattn y del griego, estamos plenamente con
vencidos que es mas util el aprendizaje d~ las lenguas vivas) en 
la enseiianza secundaria. 

Por 10 tanto, las asignaturas que lien an los propositos enuncia
dos son: 

I Aritmetica (con Teneduda de libros). 
II Algebra. 

III Geometria plana y del espacio. 
IV Trigonometria. 
V Astronornia (descriptiva y aplicada). 

VI Ffsica. 
VII Qufmica (inorganica y organica). 

VIII Zoologfa. 
IX Anatomia (humana). 
X Botanica. 

XI Geologfa. 
XII Mineralogia. 

XlII Historia (toda) I Con prefencia la Argentina. 
XIV Geografia (toda) \ 
XV Castellano. 

XVI Frances, Ingles, Italiano. 
XVII Educacion fisica (Dibujo, Trabajo Manual, Ejercicios 

Ffsicos). 
XVIII FilosoHa (psicologia, logica, etc.). 

* 
Ahora bien: ,: en cuantos aiios debe hacerse este estudio? Hemos 

sostenido que la ensenanza secunda ria es de preparacion general. 
En consecuencia, ella no debe profundizar ninguna materia, por 
mas util que sea, porque seda atentar contra las uemas. Es verdad 
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que el estudio mas intenso (1) prepara mejor La neutralidad deL 
aLumno. Pero es necesario tener presente que no es posibLe re
tener al joven mas de 12 anos en Las escuelas, si ese joven 110 

piensa proseguir sus estudios en aLguna facultad j y en caso de se
guirlos estan Los cursos preparatorios, en Los que estudiani. Las ma
terias afines a Stl carrera. 

Cinco anos como aspira eL doctor BeLtran, (2) es demasiado, por 
cuanto hay seis en La primaria. No ha !leg-ado eL pais aun a una 
cultura tal, que se haga indispensable profundizar mas Las cien
cias. Como cultura generaL eL joven lao tiene con cuatro anos de 
estudios secundarios y puede iniciarse en La lucha por La vida con 
la seguridad del exito, maxime si ha habido cuLtivo de la perseve
rancia, de La fe en si mismo. 

D1STRIBUCI0N DE LAS ASIGNATURAS 

Establecido entonces que eL estudio debe hacerse en cuatro anos, 
nos resta distribuir Las asignaturas. Esta distribuci6n y colocacion 
no obedece a conceptos mas 0 menos personales. En ciencia La 
persona queda a un lado. Se halla sometido a leyes psicol6gicas y 
didacticas. Psicologicas, porque un recargo es contraproducente j 
didacticas, porque no se forma el espiritu marchando aL azar, sino 
sometiendoLo a un patron racional. 

De acue-rdo con La gerarqu!a de Comte, que no consiste en la 
importancia intrisica de la ciencia, sino en su orden de sucesion, Las 
que tienen mas poder educativo como Las ciencias y las matemati
cas, deben siempre preceder y dominar a las otras. As!, pues, en 
primer ana pueden estudiarse Las ciencias naturaLes, como la zoolo
gia, porque no se trata de hacer investigaciones de orden pura
mente cientifica (3), se trata de habituar aL educando a observar 
las cosas de la naturaleza, y a estudiar as! su verdadera filosofia. 

Por otra parte, el dominio de La ciencia naturaL responde a otro 
fin, al cultivo de las vias por donde entran todos· los conocimientos: 
los sentidos. Antes de dar ideas, es necesario ver las cosas, antes 
de La imaginacion, es necesario cultivar la observaci6n. Subordi
nar La imaginacion a La observaci6n (4). En primer ano La ense
nanza de los teoremas de Aritmetica, por ejempLo, me parece un 
contrasentido. Los ninos no entienden, repiten. Hay entonces ne
cesidad de presentarles casos concretos, problemas, problemas y 
probLemas. Es, por otra parte, el metodo hist6rico en que han 
sucedido Las ciencias, su consolidacion, su sistematizaci6n, y aun 
mas: aun la humanidad se va dignificando considerando Los feno· 
menos naturales, como propios de la naturaleza y sometidos a Leyes 

( 1) J. V. Gonzalez. - Planes de 1905. Exposician de motivos. 
(2) J. G. Beltran. - Plan de estudios para e\ colegio nacional. El Monitor de E, C, 

N0 437 Y 441. 
( 3) En el sentido del sentimiento cientifico, Ribot. Psicologia de los sentimientos. 
(4) Sistema de filosofia positiva.- Lecciones del Senor Herrera, Curso de Ciencia 

de la Educacion. 
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·inquebrantables. Nuestros antepasados explicaban a su manera 
todas las calamidades ( 1 ). Todo se atribuia a la maIicia, a los es
piritus malignos (2). Repitiendo el hombre los mismos pasos, in
trauterinos y extrauterinos, estos mismos errores pasan en el como 
pasan en las clases pobres, alejadas de la verdad (3). De aqui 
pues, que a mi manera de ver, las ciencias naturales hacen notar 
claramente los hechos de la naturaleza j y la matematica a juzgar
los por el metodo riguroso. Porque dentro de la variedad esta 
siempre la constancia (4). Por otra parte, la ensenanza secunda
ria como 10 pensaba Mitre, tiende a formar el elemento dirigente 
de la patriaj y a fin, entonces, de gobernar y desempnar recta
mente sus funciones, fuerza es que sepa interpretar con espiritu 
cientifico los fen6menos sociales que en ella se desarrollan, 0 los 
cosmicos 0 cientificos que directamente influyen sobre los hombres. 
La disciplina mental pues, quedaj las ciencias naturales y las 
matematicas aseguran la integridad del ciudadano, que en cierta 
forma debe tener algo de antiguo romano, respetudso, perseverante 
y patriota. Pero para esto necesariamente debemos hablar de los 
programas puesto que de ella dependera, en gran parte, 10 que 

acabamos de decir. 

PROGRAMAS 

Un plan de estudios es a la vez un pensamiento de gobierno y 
una guia didactica. Establecer a priore y para toda la Republica 
cuanto se va a ensenar de cada asignatura es ir contra un principio 
ya aceptado sobre regionalismo e ir abiertamente contra la mas 
elemental pedagogia. (: La instruccion secundaria tomara por punto 
de partida a la primaria y por limite a la superior: en el primer 
caso, siendo la secundaria integral, como 10 es la prima ria, seguira 
aquella el desenvolvimiento de las materias que ha abarcado esta, 
y en eI segundo siendo la superior especial 6 profesional, concluira 
la secundaria cuando empieza la especialidad (5) ». 

«Si el educacionista ha de adaptar al grado de la ensenanza, es 
el profesor quien debe adaptarlos a la capacidad de sus alumnos. 

< De aqu! que sean preferibles los program as sinteticos (6), que 
indican los topicos generales y su orientaci6n, dejando al maestro la 
tarea de desarrollarlos 6 detallarlos (7)>>. 

< ...... En cuanto a los programas 10 que conviene es darles ma-
yor elasticidad y dominar la dispersion .•... La intervenci6n exce
siva del Estado en los programas impide, sin duda, en los casos de 
estudios, la formaci6n del espiritu de iniciativa ..... conviene obser
var que los programas no son dogmas ni tecnicamente imperativos, 

( I) Huxley . - La educaci on y las ciencias naturales. 
( 2) Manzini, Promessi, Sposi. (Los carboDarios) . 
(3) Niceforo. - Fuerza y Riqueza. 
( 4) Tales de Mileto (L. Herrera) . - Lecciones de historia de la educacion. 
( 5) Alcorta. - Instruccion secundaria, pags. 196 y 197. 
( 6) J. V. Gonzalez. - Planes de enseiianza, 1905. 
(7) R . Rojas. - La Restauracion Nacionalista, pag. 76. 1909. 
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solo en unci an aumentos 0 indican temas (1) :1>. Para el senor Vedia 
ofrece sin embargo un peligro (2). Si es verdad que cada profe
sor ensena 10 que puede y 10 que esposible que aprendan sus edu
candos, no son los pormenores los que interesan: cad a asignatura 
tiene una doctrina y un metodo. 

«El canicter de un programa varia segun el proposito que.\o 
sugiera. Cuando con el quiera indicarse las partes que deb en ense
narse de una ciencia, su forma debe ser sintetica (3):1>. Luego 
que uno ensene mas que otro no neutraliza la accion de la ciencia. 
Ningun programa, por detalles que ofrezca, sera suficiente acicate 
para un profesor perezoso, sin afectos y sin voluntad (4). Es asaz 
diflcil para mi el establecer si la influencia educadora de la zoolo
gia en los grados primarios-hablo de una zoologia sistematica 
como la de Mercante - puede diferir cualitativamente de la secun
daria. Es cuestion de cantidad. Y la cantidad esta subordinada a 
la pre para cion tecnica y profesional del que ensena y a la capacidad 
intelectual del que aprende. Observa el Prof. Mercante, que en 20 
anos de profesorado ha tenido oportunidad de constatar que, a 
pesar de los programas detallados, unos desarrollan pocos puntos 
y otros fijan simple mente un texto. El mismo observa que < cuando 
con el programa quiere indicarse un metodo, repartirse el tiempo, 
graduarse la intensidad de los conocimientos, expresar medios para 
fijarlos sin que la extension sufra, entonces la forma analftica se 
imp one bajo el nombre de dZ'stribttcion de la asignatura en lee
ciones (5). 

De manera pues, que A de 100 teo rem as de geometria y que B. 
de 50 sustancialmente no hay diferencia alguna. Qne A. ensene la 
Historia Argentina tocando 80 puntos y B. tocando 10 no la hay 
tampoco. Todo estriba en el criterio sana del profesor, en que 
elija los topicos principales, en vez de indigestar la cabeza de ni
miedades. «El alma no es un anfora que debe llenarse, sino un 
hogar que debe calentarse» (6). Si el educador ignora esto mejor 
que dedique sus energias a otras tareas. Es necesario saber que 
se esta educando a jovenes, y que de su educacion depende el por
venir del pais. 

Torcer el alma infantil por com placencia, 0 por ignorancia, 0 
por desidia, es un delito imperdonable. El programa sintetico pues, 
es a la vez que un estimulo para el trabajador, un excitante para 
el haragan. Por otra parte, esta el contralor del rector, cuya 
acci6n concurre siempre a subsanar deficiencias manifiestas. En 
cuesti6n de educacion dentro de la justicia hay que ser inflexible. 

( I) J. V. Gonzalez. - Planes. 1905, pag. 27. 
( 2) La Enquete Na6n. - Base C., pags. 70 al 82. 
(3) Victor Mercante. - Archivos de Pedagogia y C. A., tomo 50, No IS Paginas 

317 y 318. 
( 4) Idem idem. 
(.» Victor Mercante. - Archivos de Pedagogia, tomo 5°, N° 15. Pag. 318. 
(6) Compa:- r". - Historia de la Pedagogia, pag. 57. 
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SISTEMAS DE PROMOCION 

Otra cuestion de palpitante interes son los examenes 6 sistemas 
de promoci6n. Sobre este asunto asaz engorroso no hay unidad 
de criterio atin. Hay ministros que han abolido los examenes, (1) 
por creerlos sin e£icacia; hay quienes 10 implantan de nuevo, y 
agregando un nuevo elemento de prueba: la aplicacion de la teo
ria. Las opiniones pueden sintetizarse as!: 

la Debe considerarse sc1lo el examen final como prueba de 
promocion; r. 

2a Deben considerarse solo las clasificaciones que el alumno 
obtenga por sus exposiciones diarias; 

3a Deben considerarse las clasificaciones diarias y las del 
examen; 

4« Las clasificaciones diarias solo sirven para permitir al alum
no el examen final. ' 

Vamos a analizar cada uno de estos sistemas. 
Un examen tiene por fin probar si el alumno ha aprovechado 0 

no el ano. (Ante quien? - (Si es ante una mesa examinadora, 
debe el profesor tomar parte? < como debe hacerse ese examen? 
< oral? < escrito? < Cuanto tiempo debe durar? 

De aqui la dificultad: supongamos que sea oral; (2) que dure 
veinte minutos; que forme parte el profesor. Hay que aclarar un 
punto: el estado psicol6gico del nino, (en ese instante es normal? 
Depende de los temperamentos y no de la mala preparacion: el 
que \leva preparaci6n deficiente es generalmente audaz (3 ). 

Respecto a la emocion, a unos y a otros puede cohibirlos. He 
visto dar exam en pesimo a dlumnos muy distinguidos. Me parece 
que es someterlos a torturas intitiles, cuando en un sistema de 
uno a cinco se obtiene cuatro, termino medio. Por otra parte, en
tiendo que, al tomarse un examen, el alumno debe responder a 
cualquier pregunta, quiero decir, que debe saber todo el programa. 
No trepido en asegurar, que habra muchos profesores que ignoran 
un cuarenta por ciento de 10 que pretenden preguntar. Ademas, 
participo del cottcepto educativoJ y me parece entonces, que es 
proceder arbitrariamente tomando como elemento de prueba tinico, 
10 que a veces se responde a tontas y locas, y se procura entretener 
con charlas y escapatorias, para responder sin criterio y sin reflexi6n 
a las preguntas mas serias, solucionando sin meditaci6n alguna los 
problemas mas intrincados. Para mi, el examen como prueba tinica, 
es un sistema inquisitorial, que esta en contra de 10 que pensamos y 
observamos diariamente. Por otra parte, todos los hombres sanos 
somos suceptibles de equivocarnos, y si nos equivocamos aqu!, y 
siendo tinica la prueba (como remediar nuestro error? Recordar, 
pues, todos los puntos de un programa, es pretender dos cosas: 

( I) J. V. Gonzalez - 190:;. 
( 2) Asi no exist ira e l peligra de la capia. 
\ 3) Pedagagia Universitaria - F. Gine, de los Rias pig. 115 a 134. 

Idem. - Educacion y Ensenanza - idem. 
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o que el mucbacho se aprenda todo de memoria, tal cual 10 bacian 
los romanos, 0 que repita el Rrado irremediablemente. Como se 
ve, esto es confundir lamentablemente la inteligencia con la aptitud 
de retener el conocimiento. 

* 
20 Este sistema entiendo que es uno de los mejores. Un ana de 

trabajo en el aula, las exposiciones, los deberes, las interrogaciones 
aisladas, en fin, una serie de elementos probatorios que el pr.ofesor 
debe conocer y aprovecbar, puesto que son didactica y logicamente, 
mas racionales y mas educativos. 8e argumenta contra esto la 
ineptitud de algunos profesores para justipreciar con semejantes 
elementos la preparacion del nino y la necesiqad de controlar el 
trabajo del educador y acostumbrar a aquel a los fracasos y a los 
triunfos, tan comunes en la vida. 

8i este mal existe la ense~anza es una farsa. Con profesores 
ineptos no es posible cumplir la misi6n sociol6gica que a la es
cuela corresponde. En cuanto a vigorizar el espiritu del educando 
colocandolo ante dificultades se requiere presentarselas un poco 
mas a menudo que 10 que permiten los examenes. 8e dice tam
bien quef alumno no estudia si estos se suprimen. Me resisto a 
creerlo. educando piensa en el examen quince 6 veinte dias 
antes de a fecba senalad£t POI' otra parte, el que no estudia du
rante el ano, obtendra clasificaciones malas; y sabra bien que to do 
subterfugio y toda charlataneria de diez minutos seran comple
tamente inutiles. No habiendo pruebas finalei no bay tampoco 
posibilidad de sa/varse. De aqu! que en este sistema to do queda 
concretado al trabajo y empeno demostrados durante el curs~. 
Lo que se qui ere con este sistema es 10 siguiente: . 

10 Evitar que el alumno trabajador y preparado sufra un in
terrogatorio que haga peligrar su promocion. 

20 Evitar que el haragan, el simulador, con vivezas 0 pOI' 
simpatias burle la fe de los examinadores. 

30 Asegurar el estudio ordenado en el aula. 
Cuando al alumno Ie conste que su promoci6n va a depender 

del trabajo que realice en el ano, y no de la clasificaclon del 
examen, que es la salvacion de mucbos, ya cumplira mejor con 
sus obligaciones (1). 

* 
30 EI tercer sistema no es tam poco desecbable. As! pues el 

termino medio de las clasificaciones diarias, sumado a los examenes 
parciales (dos), Y dividido el todo pOI' tres da probabilidades de pro
mocion al alumna estudioso; pero no deja de ser un contrasentido 
que aquel que obtenga cuatro puntos como promedio final pueda 

( I) La c1asificacion seria esta : aprobado 0 desaprobado . Para ser promovido debe 
tener las cuatro quintas partes de las interro~aciones a su favor. 
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quedar aplazado, mientras otros que obtengan termino medio de uno 
pueda ser promovido (Ie basta con obtener cuatro en los examenes). 

Este sistema seria excelente, a condicion de que el educando, cuyo 
promedio mensual (sistema de uno a cinco) fuera tres cincuenta 6 
mas, resultara exceptuado de la prueba final. 

Si se desconfia de la capacidad de algun alumno, sometase a ex a
men a los haraganes, a los pocos despiertos, 6 a quienes tienen ma
nifiesta ineptitud, aunque no 10 crean; pero por Dios no cometamos 
injusticias con los que han dado pruebas de trabajo y de aprovecha
miento . Pero si saben <. por que no han de dar examen?; Porque si 
saben y si nos consta, no hay necesidad de que nos 10 prueben de 
nuevo. 

40 Este sistema esta en vigor ahora. Es un termino medio en
tre el primero y el segundo; .pero esto a los efectos de la prueba, 
no de la promoci6n. Descartado entonces el promedio mensual, se 
cae en 10 mismo: « aver, joven, hableme de Mahoma >. No sabe?
Bueno, sientese. He ahi la moral del exam en. Toda la historia 
antigua se reduce a Mahoma. <. No es verdad que es curioso esto? 

Didacticamente, no obstante, creo que resulta el mejor de los en· 
say ados en el pais. La seleccion se realiza de acuerdo con el tra· 
bajo del ano, aunque ignoro con que fundamento se prescinde de la 
nota mensual, que es guia y prueba de la capacidad del alumn<? 

No trepido, aunque la complejidad del problema resulta del con
cepto educacional de cad a uno, en considerar como elemento mas 
eficaz de promoci6n la laboriosidad manifestada por el nino durante 
el ano. 

IV 

HORARIOS 

Las asignaturas fijadas en el plan de estudios, deben distribuirse 
de conformidad con el numero de horas que las mismas fijan, obe· 
deciendo a las leyes de suficiencia, intermitencia y continuidad (1). 
Que las dases duren mientras dure la atencion; y puesto que esta 
se manifiesta con intermitencia (2), alternar las asignaturas a fin de 
aprovecharlas, y luego que el estudio sea continuo a lin de discipli· 
nar la mente : En la distribucion del tiempo hay que distinguir dos 
teorias: 

a) La de los horarios continuos; 
b) La de los horarios discontinuos. 

Cuando se arreglan los horarios escolares, general mente, y es 10 
propio, en las primeras horas figuran aquellas asignaturas que requie
ren mayor esfuerzo mental : las de elaboraci6n, razonamiento, como 
las matematicas, por ejemplo. Luego aquellas que requieren el 

( I) «Leyes Naturales de la Educacic\n >. - Berra, pag. 282. 
(2) Psicologia de la Atenci6n. - Ribot. 



44 ARCHIVOS DE PEDAGOGiA 

concurso de otras aptitudes: la observacion, trabajos fisicos, can
to, etc. Esta ensenanza asi alternativa, en las escuelas primarias 
y secundarias, se justifica dado su car:kter de enseiianza general. El 
horario dis continuo es indudablemente el mejor. Dar por la manana 
dos 0 tres asignaturas y por la tarde las demas ; pero en la practica 
tiene sus inconvenientes. Si se aplicara este horario en las escue
las de Buenos Aires, seria dificil conseguir una buena asistencia. 
Existen demasiados atractivos, y se hallan demasiado dispersos los 
alumnos para realizar cuatro viajes diarios. En las ciudades peque
nas no hay tales inconvenientes, y por 10 tanto, dividir las tareas 
escolares en los dos medios dias, es provechoso para los alumnos 
y para los profesores. EI cerebro como organismo requiere repo
so, y cuatro 0 cinco horas de trabajo consecutivo, sin mas alternati
vas que los recreos de diez minutos, uniformes como estan hoy, 
abruman. Las ultimas horas resultan pesadas, sea cual fllere la 
asignatura. 

Textos. - La cuestion de los textos preocllpa todavia. Debe ha
ber texto para cad a asignatura ? En caso afirmativo debe imponer
se un texto al pro[esor 0 al alumno? Que condiciones debe reunir 
un texto? Nuestra ensena'nza peca por exceso de exposicion del 
profesor. La ensenanza hablada es provechosa en casos dados, 
nada mas. El trabajo mayor debe corresponder al alumno en los 
cursos secundarios. Y si en algunas cla~es se tocan ciertos asuntos, 

no es ·el proefsor quien debe agotar el tema; debe C]uedar algo a 
cargo del alumno. Los apuntes seran buenos, pero nunca suplen 
a un libro bien sistematizado. Por otra parte, en un curso hay siem
pre alamnos en los que predomina mas un sentldo que otro. Asi, 
unos seran auditivos, otros visivos, otros verbo·motores, etc. Quiere 
decir entonces, que la ensenanza puramente expositiva, no beneficia
ria a todos, ni seria accesible a todos. 

Los tipos endofasicos, v. g ., son bien diversos y dependen en la 
generalidad de los sistemas de ensenanza i que han estado someti
dos; rara vez de las disposiciones congenitas. Hay, por otra parte, 
una gran suma de inconvenientes, que malogran la ensenanza al no 
fijar texto. La botanica, la zoologia, etc. podran estudiarse en los 
ejemplares, pero a los efectos de la sistematizacion, de la sintesis y 
hasta de la observacion es necesario el libra. Un alumno falta, otro 
no tiene disposicion de animo para atender bien, otro se ha olvidado 
del cuaderno de apuntes, otro tiene mala memoria, y resulta de todo 
esto confusion y poco aprovechamiento. Habiendo un texto en 
cambio para cad.a asignatura, todos estos inconvenientes quedan 
subsanados. El nino puede asi estudiar en su casa, donde no apre
mia el tiempo, las lecciones que se le senaten, 0 repasar aquellas que 
ocasionalmente se explican en clase. Y las dudas que le sugiera 
el estudio, podnin ser allan ados por el profesor; como las cosas 
que este someta a estudio, resueltos por la consulta del texto. 

Da pena observar como malgastan un tiempo precioso muchos 
al buscar la resp(;esta de un tema que se les fija en clase. As! se 
les dice: para la proxima leccion, Atila-,( donde estudiarlo ?-( cuat 
es el libra quelo trata mejor?-Cantu?-Saint-Victor? 
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« Estudien la Jaz cornercial de China» - (Donde estudiar? - En 
Reclus ? ~ En Boero? - 6 en el peor de los casos se les dicta, y 
as! transcurren dos 0 tres clases. Otros en cambio, hacen copiar 
los enunciados de los problemas, descuidando la puntuacion y He· 
nando cinco 0 seis renglones de proposiciones confusas. Bueno, pues, 
todo esto no beneficia sino al profesor que quiera perder tiempo. 
Habitua al desorden y cultiva el descuido y la negligencia. 

«Creo, dice Alcorta, que eI texto es necesario en tanto ha de ser
vir de guia para profesores y alumnos » (1). No se irnpone como ley, 
ni se encierran a profesor y alumno, circunscribiendo la libertad del 
primero y cerrando la investigaci6n al segundo. Cuanto mas obras 
se consulten, mejor j pero hay una fija que responde a las necesidades 
educacionales y al estado de la ciencia. De manera Cjue para cada 
asignatura debe haber, por 10 menos, un texto que sirva de 
gu!a a profesor y alumno. Ahora bien: (quien elige el texto? 
Es evidente que si abogamos por el programa sintetico, si eI pro
fesor debe distribuir sus lecciones, 10 debe bacer de acuerdo con eI 
libro. Por otra parte, cada uno tiene sus predilecciones por un autor 
Ii otro juno esta escrito de tal manera y seduce POI'su forma, otro 
por su fondo, otro por su metodo. De aqui que sea el profesor 
el Hamado a e1egir. No es prudente ni pedagogico, imponer a un 
profesional las herramientas que debe usar en sus tareas. Por 
otra parte, antes de designar un texto es necesario conocerlo 
bien. (Con que criterio va a enseiiar la asignatura un educador, si 
sus alumnos la estudian por un libro que el no acepta como bueno y 
tiene que rectificar cada leccion? Convenido, entonces, que al pro
fesor Ie corresponde indicar el texto, veamos cuales son sus requi
sitos. La eleccion tiene sus dificultades. Un libro puesto en manos 
inexpertas, puede desorientar el criterio, porque no pocas veces se 
cree mas en el que en el profesor. 

De manera que las con dices esenciales son: 

a) Cientifico. No hay nada mas peligroso que atribuir los he
chos a causas sobrenaturales. 

b) No debe ser sectario. Tratandose de enseiianza general, la 
cuestion es divulgar la ciencia y no crear proselitos. 

c) Debe ser breve. Decir 10 necesario. Ni mas ni menos. Las 
ampliaciones quedan a cargo del profesor. 

d) Metodico. No habiendo metodo no hay enseiianza. Ademas, 
eI libro de texto debe . ser un modelo, Testut, por ejemplo. 

e) Educador. Siendo la educacion la funcion primera de la es
cuela, toda obra que se use debe propender a eHa. La correcci6n 
y eI respeto engendran las mismas cualidades. 

f) Modelo de estilo. No se aprende a escribir sencil\a y clara
mente, solo en las c1ases de gramatica. Un libro bien escrito seduce, 
y la sugesti6n \leva a la imitacion. EI estilo pesado cansa, Unamnno, 9 
por ejemplo. 

( I) (Ensefianza secundaria ). - Alcorta, pag. 198 y sig. 



46 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

g) Modelo de arte. Un libro bien escrito, bien impreso, bien en
cuadernado, es un plato bien presentado. 

La letra de tipo regular, ojo grande, limpio; el papel blanco, ba
cen despertar simpatias por el. Se estudia con mas agrado. 

h) Uniforme. Todos los alumnos deben tener el mismo libro a 
fin de que la ensenanza sea met6dica y homogenea. Ni en matemati
cas, ni en ciencias naturales, ni en letras, es tolerable la anarquia. 
Primero hay que saber bien. Luego vend ran las rectificaciones, la 
intensificaci6n y la extensificaci6n. 

Y por ultimo, por el metodo, por el asunto, debe estar al alcan
/ ce de los ninos. En Facundo de Pen a no pueden estudiar los alum

nos de cuarto grado; ni en Testut los de quinto; ni en Candiotti los 
de tercer ano. 

FRANCISCO LEGARRA. 
Noviembr~ de 1909. 


