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PRINCIPIOS FUNDllMENTllLES DEL METODO 

Mitodo en general. - Los progresos didacticos alcanzados en es
tos ultimos tiempos han engendrado innumerables innovaciones en 
el arte de ensenar. La ensenanza mecanica que durante la Edad 
Media estaba en el apogeo, ha recibido golpes mortales que han 
logrado cortar su existencia. Ya no se considera al nino como un 
agente pasivo destin ado a acumulat· en su cerebro los conocimien
tos trasmitidos por el maestro, conocimientos que debian ser puestos 
de manifiesto en la primera oportunidad sin previa elaboraci6n j ya 
no es depositado en su mente el alimento intelectual de la misma 
manera que el pajaro coloca el alimento en el pico de sus polluelos j 
ya no es considerada en fin, su inteligencia «como un vasa que hay 
-que Henar, sino como un espiritu que hay que forjar ». 

Esta ensenanza tan en boga en cierta epoca de la Edad Media, 
origen de un gran numero de enfermedades me.ntales, di6 lugar a 
que $e levantaran serias protestas por aquellos que comprendieron 
su obra perniciosa, figurando Montaigne en primera fila. 

Junto a ella hallabase la forma dogmatica que, relegada hoy en 
gran parte, sigue aun ejerciendo su influencia infecunda, hallando 
propicio campo de cultivo en la religi6n. Sin embargo, en la ense
iianza abandonasela en 10 mas posible evitando de imponer as; se
veramente la verdad, como pod ria imponerse la ley. 

En todo sistema de educacion racional es preciso distinguir dos 
fases: 

1. Transmisi6n de conocimientos. 
II. Ensenanza del modo de adquirir conocimientos, desarrollar y 

preparar aptitudes. 
La primera es Hamada tam bien real, substancial 6 instructivaj Ia 

segunda, Ia disciplinadora de las facultades mentales, la que fomenta 
aptitudes, es la ensenanza formal, instrumental 6 educativa (1). 

Tomada separadamente, caaa faz es deficiente. Ambas se com
plementan, marchan conj untamente j de ahi que la ensenanza debe 
cSer a la vez real y formal. 

EI maestro que necesita conocer eI fin verdadero que persigue la 

(I) Vease Filosolia de la Educacion, por Letelier. 
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educaci6n, que debe conocer la naturaleza del objeto que va a tra
bajar, el nino, en cuyo cerebro va a depositar la sirniente fecunda 
de la educaci6n, de la rnisma manera que el agricultor necesita co
nocer la naturaleza del terreno en que ha de arrojar la semilIa y 
el herrero conocer la estructura del metal que va a forjar, debe 
preocuparse en 10 que se refiere a la transmisi6n de los conoci
mientos de dos cosas esenciales: de 10 que va ci e1tsenar y como If)< 
va ci ensenar a fin de que los alumnos puedan elaborar los conoci
mientos . . 

La primera es la instrucci6n, la segunda es el metodo. Esto ulti
mo es 10 mas importante. 

No vale tanto adquirir los conocimientos ya elaborados, como 
elaborarlos por nosotros mismos. No es mejor profesor el que mas 
ensena sino el que desarrolla mayor numero de aptitudes. EI nino. 
como observa Courcell-Seneuil, necesita no tanto la ciencia como 
el espfritu cientifico. Hay que tener en cuenta que no siempre ha 
de estar el edueando al Judo del maestro; que un dfa debe abando
nar la eseuela para ir en busca de horizontes mas ampli03 y es 
necesario entonces que se presente bien arm ado para deshacer con 
audacia los multiples escollos que obstaculicen su camino y que Ie 
impidan penetrar por la estreeha y unica puerta de la vida, porque 
estrecha y unica es la puerta para entrar en ella, y multiples y 
amplias las que se abren para salir. Es necesario entonees, formar 
habitos, dar rumbos, direceiones, para que puedan marchar solos;. 
hay que dades alas para que vuelen. Emplear un metodo raciona. 
fundado en bases cientificas, he ahf el ideal en materia de ense
nanza. 

La palabra metodo deriva de dos voces griegas, meta y dos que 
significa, ert via) en camino. Es un conjunto de vias 6 de medias 
adoptados expresa y reflexivamente para lIevar un as unto a su tel-
mino (I). 

Todo metodo considerado logicamente no es mas que una rela
cion de medio a fin, y exige: loLa determinaci6n y proposicion fija 
de los fines. 20 La selecei6n de los medios a emplearse para al
canzar el fin propuesto. 30 La extricta aplicaei6n de estos medios 
por procedimientos adecuados. 

En toda empresa es necesario fijar primeramente los fines y es
coger luego los medios para alcanzarlos. Es natural del hombre 
pro ceder por via de reflexi6n. «Vale mas, decia Descartes, no 
intentar buscar la verdad, que buscarla sin metodo, pues los estu· 
dios sin orden obscurecen las luces naturales y ciegan el espiritu ». 
Es' el quien permite veneer los obstaculos que asaltan el espiritll 
cuando se va en busca de la verdad 6 se trata de transmitirIa; es 
el quien levanta las inteligeneias medianas y desordenadas indican
doles el camino seguro por el eual deben marchar; es el quien alien 
ta a las inteligencias medioeres y los Ileva con menos trabajo y 
desplegando debiles esfuerzos a la eonquista del fin propuesto; es 

( I) Esta definici6n fue dada por e1 profesor senor Herrera en una de sus con fe
rencias. 
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el, en fin, quien evita los tanteos, los extravios, las marchas y contra
march as, como tambien las perdidas de tiempo, pues como decia 
Bac6n: «el cojo que va por camino recto llega mas pronto que el 
corredor que se extravia. '" (C/audus in via aucedt"t cursorett ex
trariam)~. Ahora bien, todo metodo tiene su filosofia propia que el 
maestro debe conocer para no lanzarse en aras de la improvisaci6n, 
pues sabemos el papel nocivo que esta desempena en la ensenan
za. Adquiridos los conocimientos que necesita transmitir, porque tam
bien hay que tener en cuenta la doctrina para no ensenar errores, 
aunque como veremos mas tarde, Jacotot dice que puede ensenarse 
hasta 10 que se ignora, es necesario que el maestro estudie y bus
que los mejores medios para transmitirlos, buscando siempre em
plear aquellos que despierten en los alumnos las facultades de 
elaboraci6n a fin de que sean s61idamente asimilados. 

Debe entonces proscribirse la improvisaci6n que, beneficiando al 
profesor viene en detrimento de los alumnos, pues no es el mejor 
metodo el que facilita el trabajo del maestro sino el que favorece 
la labor intelectual del alumno, el que marcha de acuerdo con su 
naturaleza y desenvolvimiento mental. De aqui, pues, que sea tam
bien muy necesario conocer la filosofia propia que encierra el me
todo, puesto que nadie mejor que el instructor necesita aprovechar 
la experiencia agena. Es verdad que la practica, la experiencia 
misma, nos enseiia a veces el camino a seguir, pero esto se obtiene 
a [uerza de tanteos y en perjuicio siempre del alumno. No es el 
que mas sabe, el que mejor enseiia, se repite con frecuencia y esto es 
muy cierto. Una cos a es Ia doctrina y otra distinta es el metodo. 
Si bien para ensenar es necesario tener conocimientos, es nece
sario conocer la verdad para no albergar errores en la mente del 
infante, esto es sin duda secundario, 10 esencial es el metodo a 
emplear, metodo que no debe contrariar las leyes de evoluci6n que 
rigen el organismo humano. Debe subordinarse entonces la cloctrina 
al metodo. 

Dos son las formas del metodo adoptado, tanto para la investiga
d6n de la verclad como para transmitirla. 

Estas son: la i1'tduciiva y la deducNva. 
o bien se procede por via inductiva, partiendo de 10 particular 

para ir a 10 general, del hecho a la ley que 10 rige; 6 bien se pro· 
cede deductivamente dirigiendose de 10 general a 10 particular. 
No puede decirse que existen dos metodos distintos. EI metodo es 
uno solo, el indttclivo-deductivo j se induce para deducir, porque si 
observamos la formaci6n de las ciencias vemos que todas se han 
desarrollado inductivamente. Ambos se auxilian como 10 expresa 
muy bien Ia esc ala de Bac6n. Esta escala nos da una idea exacta 
de los dos metodos. Se sigue el camino inductivo remontando de los 
hechos a los principios; se sigue la via deductiva descendiendo 
de los pr·incipios a las consecuencias. Despues de to do IQ expuesto 
ficilmente se llega a comprender que una buena ensenanza tiende 
paso a paso i armar al alumno, a hacer que no necesite auxilio del 
maestro, pues no hay preocupaci6n mas falsa que la de creer que 
el nino nada puede aprender sin el apoyo del maestro. Hay, 'pues, 
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que disciplinar sus facultades j hay, pues, que marcarle rutas, armar
Ie de un buen metodo, pues como dice Marchesini (1), (un joven 
con una buena palanca, es mas potente que un Hercules con su 
clava >. 

Vamos a considerar ahora rapidamente las reglas del metodo 
cartesiano, que aunque se refieren a la investigacion cientifica, la 
pedagogia ha sacado de eIlas gran provecho. 

Descartes, eI padre de la filosofia moderna, como tambien se Ie 
ha Ilamado, se educo primeramente bajo eI imperio del sistema es
colastico. Concluidos sus estudios, Ilevaba en su mente un numero 
considerable de conocimientos de los cuales comenzo a dudar y 
haciendo el balance de su bagaje intelectual se apercibio de que 
no sabia nada, q~e todo cuanto se albergaba en su cerebro care cia 
de base cientifica. Penso entonces en regenerar su espiritu y en tal 
casu 0lvid6 por completo 10 que sabia, comenzando entonces aquella 
obra fecunda pero costosa de reconstruccion mental, evitando acep
tar conocimiento alguno sin previamente mascullarlo bien y com
pl-ender su veracidad. De todo puedo dudar, decia Descartes, menos 
de mi pensamiento, y partiendo de un hecho que adopto bajo la 
forma silogistica, la unica verdad evidente para el en aquel entonces j 
aquella verdad: Pimso lueg-o existo, (Cog-ito erg-o sum) y comenzo 
su heroica tarea. 

Para evitar extravios formulo las reglas que debian constituir el 
metodo que 10 ha inmortalizado. Cuatro son las reglas que gobier
nan su metodo, a saber: 

10 RegIa de la evidencia. 
20 del analisis . 
30 de la sintesis. 
40 numeracion (2). 

1a No aceptar como verdad nada que evidentemente no parez
ca ser tal. Esta primera regIa, daba un rudo golpe al sistema 
escolastico, guiado por el mag-ister dix. Evitaba con esto Descartes 
admitir nada sin previamente haberlo digerido bien, sin haber com
prendido su alcance, despues de darle vueltas y mas vueltas y solo 
aceptaba el conocimiento despues de una larga labor intelectual que 
no dejaba lugar a la menor duda. 

2a Dividir cad a c1ificultacl en tantas partes como sea posible .para 
mejor resolverla. 

38 Conclucir ordenadamente los conocimientos, comenzando por 
los mis ficiles y senci1los y ascenclieoclo graclualmente hasta los mas 
complejos. 

Estas c10s reglas coostituian los medios de que Descartes se valia 
para descubrir los principios y aplicarlos luego al cooocimieoto de 

( I) Marchesini. - Pedagogia. 
( 2) Vease Descartes: Discurso del metodo. 
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las cosas. La primera es la regIa del analisis que mar cha de 10 com
puesto a 10 simple, de 10 confuso a 10 evidente j la segunda, la sintesis, 
que asciende de 10 simple a 10 complejo, de 10 evidente a 10 obscur~. 

4a Hacer enumeraciones tan completas y revistas tan generales 
que no se omita nada. 

Este conjunto de reglas fueron puestas en pd.ctica por Jacotot, 
quien lleg6 a encontrar su celebre metodo que llamo ettse7ianza 
tmiversal de la manera mas sencilla. Habiendo emigrado a Belgica 
se present6 en la Universidad de Lovaina, donde Ie ofrecieron la 
citedra de frances. EI no hablaba el flamenco y sus alumnos no 
sabian el frances. Pero la casualidad coloc6 en sus manos una 
traducci6n holandesa del Telemaco de Fenel6n y auxiliado por un 
interprete y por la buena voluntad de sus discipulos logr6 que, 
transcurrido algun tiempo, aprendieran estos perfectamente, no sin 
gran asombro de Jacotot. 

De este hecho extrajo una serie de formulas que citare aqui 
brevemente. Lo mismo que Descartes, sostenia que todas las inte
ligmcias S07t iguales, que solo difieren en el grade de voluntad 
que las caracteriza. Sin embargo, para Descartes la diferencia con
sistia en la manera de raciocinar, admitiendo al mismo tiempo que 
esto se adquiria con el ejercicio. Helvecius admitia 10 mismo pero 
reduciendo el poder intelectual al sistema sensorial. Las inteligen
cias, decia Helvecius, difieren en la cantidad y en la manera de 
recibir las sensaciones. EI mismo Bacon admitia que su espiritu se 
distinguia solo del de los demas, por la mayor atencion que podia 
prestar a una cosa; en que podia polarizar la atencion, como dice 
Cajal, mas largo tiempo. Las cosas son sin duda muy exageradas, 
pero en medio de Ja exageracion hay algo de cierto. La f6rmula de 
Jacotot se reduciria entonces a esta frase: qlterer es poder. La 
voluntad es la que obra, la que trabajaj cuando se esta sugestio
nado por ella se asciende siempre, si no se llega a la meta, por 10 
menos se va muy lejos. 

J acotot sostiene ademas que todo esfa en Dios j que existen un 
cierto numero de ideas primordiales Ilamadas (ideas madres >, de 
donde surgen todas las demas ideas j que basta poseer el conoci
miento de una cosa para comprender las demas. Cree tambien decir, 
que se puede ensenar hasta 10 que se igttOra,. que cada 1t1tO es capaz 
de aprender por si mismo sin 'neccsidad de maestro. 

Tendriarnos aqui el fenomeno de la auto-educacion. Sin embargo, 
es necesario advertir que esta ultima f6rmula cuadra mas para espi
ritus elevados que ya han adquirido un buen metodo, un buen ca
mino por el cual marchan sin temor a extraviarse. 

Otro axioma que es sin dud a el que mayor aplicaci6n pedagogica 
tiene es el signiente: No se retiene sino 10 que se repite. La repe
tici6n es la base de toda ensenanza. Es necesario ahora advertir 
que estos principios enunciados por Jacotot con un caracter absoluto 
estaban vestidos con el ropaje de la exageraci6n muchos de ellos, 
pero no por esto hemos de negar su aplicaci6n pedag6gica (1). 

( I) Vease Buisson: Dictionnaire de Pedagogie. 
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EI metodo de ensenanza que ha de disciplinar y fomentar aptitu
des en el nino para que pueda elaborar mas facilmente los conoci
mientos, no debe ya basarse en principios metafisicos ni estar some
tido al capricbo del empirismo. Una ciencia no es unicamente una 
aglomeraci6n, un conjunto de doctrinas y teorias. Ella encierra un 
gran numero de verdades generales las que no solo son inteligi
bles y represenfan la expresi6n mas acabada de la realidad, sino 
que son el producto de largas y costosas elaboraciones mentales. 
Una verdad general si bien puede ser util no sera calificada de 
cientifica mientras no sea comprobada por rigurosos procedimientos 
intelectuales; mientras no ocupe un lugar de relacion con el conjunto 
intelectual; mientras no se presente despojada de dudas, obscurida
des, no Ilene el grado de precisi6n que Ie correspondt y mientras no 
alcance su fin la evidencia directa de la intuicion 0 la evidencia indi
recta, producto del raciocinio. 

EI metodo entonces debe buscar apoyo en las verdades cientificas, 
en las ciencias que reposen sobre hechos reales comprobados, bus
cando sobre todo protecci6n de las ciencias biologicas, psicologicas 
y sociol6gicas, marcbando asi de acuerdo con la evoluci6n histolo
gica, las funciones cerebrales, debiendo al mismo tiempo reproducir 
el proceso de evolucion de las ciencias y de la humanidad. 

A este fin podemos dividir los principios del metodo en: 10 Principios 
bioldg-icos j 20 psicoldg-icos j 30 socio/Og-icos j y 40 principios funda
mentales pedag-og-icos. 

Analizaremos por separado cada uno de ellos. 

Principios bio/Og-icos: Existen dos caminos para realizar el estu
dio de un animal calquiel-a; ya se sigue el camino filogenetico, ya el on
togenico. La evoluci6n filogenetica comprende las transformaciones 
sufridas por la especie para lIegar al estado actual; la ontogenia no es 
mas que la historia abreviada de la filogenia. Ambas marchan juntas 
completandose algunas veces. Existe pues entre elias un riguroso 
paralelismo. En la evolucion ontogenica pueden distinguirse dos 
fases: La primera, la faz intrauterina, lIamada tam bien anatomica, 
interesa al antropologo; la segunda, la faz extrauterina, faz psi colo
gica, considerada como la recapitulaci6n del proceso seguido por la 
humanidad ; el progreso y la civilizadon son los que convienen al 
psic610go y al educador. Ningun 6rgano escapa a la influencia de 
estas dos formas de la evoluci6n, todos estan bajo su incumbencia. 

La aparicion 0 desaparicion de un 6rgano, de un hueso, de un 
musculo, se hace lentamente. 

Bien sabido es que la educaci6n necesita seguir los movimientos 
incesantes de la vida, la evolucion constante que se origina en el 
individuo y en la especie, los cuales sometidos a la ley del progreso, 
cambian, se transforman aumentando sus funciones en intensidad di-
ferenciacion y complejidad. • 

Dos son las leyes esenciales que abarcando todo el campo de la 
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biologia se extienden al de la pedagogia, donde eneuentran una ra.
pida acogida y facil aplicacion. 

Estas leyes son: 10 Todo organo que no se e/ercita se atrofia,. 20 
Toda funcio1t que no se usa se extingue. 

Muchos de los organos considerados hoy como rudimentarios tien
den necesariamente a desaparecer, ya que considerados como inti· 
tiles no se ejercitan. . 

Los musculos superficiales del pericraneo han perdido su funeion, 
simplemente porque no se han ejercitado; otro tanto podriamos de
<:ir del triangular de la oreja que esta easi completamente atrofiado 
debido a que no ae hace uso de el. 

Los multiples movimientos que ejeeuta el hombre con la cabeza, 
.as! como la comodidad y facilidad d~ aumentar el campo auditivo, 
agrandando el pabellon con el auxilio de la mano, para mejor apre
dar los sonidos, presentando mayores ventajas, han determinado la 
atrofia del musculo y por 10 tanto la extincion de la funcion que de
sempeiiaba. 

No sucede asi en otros ani males que corriendo en medio del pe
iigro necesitan aguzar constantemente el oido para escapar de los 
enemigos que Ie persiguen. 

Y esta que digo de las orejas podria extenderlo a un gran numero 
-que por falta de ejercicio van en tren de desaparieion. 

En mllchos parasitos de evolucion avanzada se nota la careneia 
de una infinidad de organos debido al medio de vida que !levan el 
,eual no les exige desplegar gran des esfuerzos ni agllzar su ingenio 
para adquirir material de subsistencia. De la misma manera el topo 
y el pichi-ciego han lIegado a perder el organo de Ia: vision, debido 
preeisamente a que habitando en profundas cuevas no tenian neeesi
dad de ejercitar este organo que paso a desempeiiar un papel seeun
cario en la vida del animal y atraves de varias generaciones la fun
-cion visual abandonada concluyo por extinguirse. 

Otro tanto podriamos deeir del cerebro, el cual 10 mismo que los 
demas organos, evolucianan con la edad haciendo al mismo tiempo 
que los fenomenos psiquicos se presenten gradual mente en escala 
de complejidad. 

Admitiendo la teoria de Ameghino que establece que el hombre 
no deseiende del mono sino que el mono es un hombre bestializado, 
facilmente podriamos explicar como llego al estado salvaje. 

De un mismo tronco st: desprendieron dos ramas, una de las cua
les se dirigio a los bosques y la otra a la llanura. La primera, la 
que emprendia el camino del bosque necesariamente encontro faei
tes medios de vida, productos en abundaocia para satisfacer su voraz 
apetito y no teniendo necesidad de utilizar su inteligencia fue per
diendo lentameote las funciones superiores. En cambio la otra rama 
que se extendia por la lIaoura encontrose desde un principio con 
multiples obstaculos, rodeada de enemigos que acechabao su exis
teocia, falta completa de viveres debio entonces, para satisfacer 
la imperiosa oecesidad de alimentarse, hacer uso de 10 que la natu
raleza Ie habia dotado, tuvo que aguzar 8U ingenio, idear la manera 
de conseguir viveres mediante un trabajo intelectual, meoesteroso 
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por cierto, pero que al lin y al cabo, era producto de una elabora
cion mental. La inteligencia era el arma de que estaba investido y 
mediante su ejercicio logro devorar, todo cuanto Ie molestaba, con
cluyendo cun sus enemigos y llegando as! a ser el rey de la creaci6n. 
Aquel que no us6 de su inteligencia e hizo una vida puramente 
vegetativa, viviendo en estado salvaje concluy6 por bestializarse. Este 
que aprovech6 de la unica arma que tenia lleg6 a sobrepujar a todos 
dictando para ell os la ley de exterminio; aquel es el mono, este es 
el hombre. 

Un hecho antropologico que nos pone en evidencia el ejercicio 
del cerebro, y su influencia, a traves de miles y miles de generacio· 
nes es el desarrollo del frontal. 

Mientras en los monos y en nuestros antecesores lejanos se pre
senta deprimido, con grandes crestas superciliares, en el hombre
actual es muy abultado. Ahora bien, si se tiene en cuenta que el 
crecimiento del craneD esta regido por el crecimiento del cerebro
que la microcefalia, por ejemplo es neural y no osteal como hasta 
hace poco se habia creido - facil nos sera ver que para el hueso, 
haberextendido su crecimiento ha sido necesario que los lobulos fron
tales puestos r.onstantemente en ejercicio hayan tambien crecido. Este 
crecimiento no se efectu6 sin duda en un ana ni en cien, sino a 
taves de miles generaciones. Junto con la evolucion del cerebro 
marcha la evoluci6n de los fen6menos psiquicos tendiendo siempre 
it un mayor grado de complejidad. Para perfeccionar estas funciones 
es necesario ejercitarlas en el periodo de su evolucion y no mas 
alla. El raciocinio en los ninos si no se cultiva, concluye por atro
fiarse. Sin embargo algunos fil6sofos y entre ellos Locke sostie
nen que no es necesario un cultivo profundo del raciocinio por el 
ejercicio. Para apoyar esto citaba el hecho de un paisano, bastante 
ignorante el cual distinguio perfectamente la debilidad y el error de
un juicio que personas instruidas no habian podido hallar. Sin embar
go es necesario juzgar esta opinion segun la epoca en que actuo; 
fue sin duda el exceso de raciocinio en la escolastica, el abuso de la 
dialectica, quien indujo a Locke a pensar de est a manera. As! se ex
plica tambien el hecho de que existieran personas que demostraran 
una ferviente admiracion por los paisanos, pues raciocinaban sin 
subterfugios en sus argumentos haciendolo de una manera expontanea. 

Transportado este modo de pensar a la epoca presente no halla
ran acogida en ninguna persona sensata que revelara poseer un 
cierto bagaje intelectual pues esta completamente admitido que toda 
funciOn se peifecciotta C01Z el e/ercicio. EI raciocinio entonces, es 
una funci6n del espiritu que debe educarse y ejercitarse si quiere 
versele perfeccionado. ~ 

Darwin hace notar en un pasaje de sn autobiografia como por 
falta de ejercicio se atrolian las inclinaciones que llenaban de encanto 
la infancia y la juventud. A los 13 an os de edad era un ardiente ad
mirador de Shakespeare y leia con verdadera pasi6n sus poemas 
saturados de belleza literaria. Cuando despues de largos y prolon
gados estudios lleg6 a ser uno de los primeros naturalistas perdio 
aquella afici6n a la literatura y a las artes. Ya la lectura de Shakes-
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peare no Ie producia ninguna emoci6n; se mostraba ante ella in
diferente. 

El mismo Darwin dice: 4: la parte de mi cerebro de la que depen
den las aficiones mas elevadas se habia atrofiado. De tener que 
comenzar de nuevo mi vida, me impondria la obligacion de, siquiera 
una vez por semana, leer algunas poesias y oir un poco de musica_ 
Semejante procedimiento hubiera conservado vivas por medio del 
uso, las aficiones de mi infancia~. 

Es neeesario entonees investigar el ejercicio a que debe someterse 
la vida cerebral a fin de qu~ sus funciones adquieran en el nii'io, 
atrapado por la educacion sistematica, el mayor grado de perfec
cion, evitando de otro lado que elias sigan el camino de la ruina que 
apagara Sll existencia. El ejercicio constituye pues el unico medio 
eficaz para el desarrollo de las facultades. 

Los sentidos se agllzan con el uso; la memoria se fortifiea recor
dando; la razon discurriendo, la imaginacion adquiere grandes pro
porciones cuando con frecuencia nos acogemos al dominio de la 
fantasia. Todas elIas se debilitan cuando se las abandonan. Esta 
es una ley universal y constante. 

Segun Ardigo el ejercicio provoca los efectos siguientes: 

a) DesarroIIa el organo. 
b) Elimina todo impedimento nocivo. 
c) Lo hace mas agil y energico. 
d) Produce nuevas conexiones. 
e) Produce en el automatismo. 
f) Lo crea, esto es, 10 desellvuelve adaptandolo. 
g) Forma la voluntad (1). 

Pero es neeesario ahora ad vertir que estos resultados se obtienen 
solo mediante el uso prudente, pues toda ejercitacion sxcesiva lejos 
de fortificarlos Ie arran can su vigor y preparan su decaimiento. Po
demos concluir entonces. Todo 10 que viene del drgano puede per
fecciollarse mediante U1za educacidtt sistematica. 

De manera entonces que un buen metodo de ensenanza no debe 
olvidar la influencia fecllnda del ejercicio moderado, ya que de el 
depende tambien en gran parte 0 en su totalidad el aprendizaje de 
los alumnos. 

Pri1lcipios Psicol6gicos 

Ya he tenido oportunidad de establecer que para realizar una 
obra perfecta es necesario conocer 1a naturaleza de la materia que 
se va a trabajar. De la misma manera, decia, que el agricultor 
neeesita conocer la naturaleza del suelo que rompe con el arado, 
en el eual va a arrojar mas tarde el grano; de la misma manera 
que el escultor necesita conocer las propiedades del marmol que 
eineela, el edueador neeesita conocer la naturaleza del espiritu que 
ha de eultivar. 

(I) Ardig6: La ciencia de la educacion. 
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Sin duda este ultimo no es muy facil de estudiar dada su extrema 
complejidad. 

No por esto debe creerse 'que el educador penetrando en este 
intrincado asunto debe ir al fondo mismo del espiritu para compren
der su constitucion intima, pues sabemos cuan imposible es conocer 
la ca1~sa primera, el fin ultimo y la esencia misma de las cosas. 
Dejando a los metafisicos la tarea de zanjar entre el materialismo 
y el espiritualismo, el unismo y el dualismo, se conformara con 
conocer los fenomenos que Ie ponen de manifiesto. Bastele saber 
que no es mas que una fuerza 0 un conjunto de fuerzas legadas a 
un cerebro que funciona, que trabaja. La inteligencia esta tambien 
sometida a la ley de evolucion. Manifestase ya, en el pequeno in
fante que reconoce a su madre y distingue los objetos que Ie pro
porcionan sensaciones y percepciones que van a depositarse en su 
caja cerebral. Reducida al principio a las impresiones sensibles, se 
desarrolla lenta y gradual mente construyendo con esas primeras 
percepciones grabadas en su memoria las ideas que haciendose cada 
vez mas complejas van a constituir por sus combinaciones juicios y 
raciocinios. 

Estos fenomenos superiores de la inteligencia suponen una evolu
cion completa de la corriente nerviosa que tiende a la sintetizaci6n. 
EI juicio y el raciocinio constituyen la sintesis de todos los esta
dos anteriores, teniendo muchas veces con'ciencia solo del estado 
inidal y del terminal, pasando as! desapercibidos, los demas esta
dos intermedios, como sucede cuando la transmision de una excita
cion nerviosa es muy rapid a, sobre todo en los actos repetidos 
varias veces. Cuando el proceso de transmision es sumamente 
rapido, la conciencia no inten'iene, pero ella requiere una cierta 
resistencia que obliga necesariamente i la corriente nerviosa a 
extenderse en el tiempo. 

* 
Es necesario establecer ahora que el espiritu no es un simple 

receptaculo de sensaciones. Es un agente activo que obra desde la 
infancia y se complica a medida que se desenvuelve la funcion de 
los organos cerebrales. Muchos son los hechos que ponen en evi
dencia la evolucion y el progreso de la inteligencia infantil, hechos 
que vienen a destruir la hipotesis idealista que admite la aparicion 
repentina y ya perfecta del alma; que la supone rodeada de todos 
sus atributos, de todos sus elementos j y la teo ria sensualista que 
pretende considerala como un ser pasivo, inerte, desligada de toda 
accion expontanea, y esclava sumisa de las sensaciones. EI espiritu 
marcha como sabemos, de 10 concreto a 10 abstracto, de 10 simple 
a 10 compuesto, de 10 indefinido a 10 definido. 

Un problema que durante mucho tiempo se mantuvo en el cam
po de la discusion y que a fines del siglo XVII dividio a los filoso
fos en dos bandos, es el que se refiere a establecer, si el hombre 
comienza por term in os generales 0 particulaJ·es. La escuela sen
sualista con Locke d /a cabeza. Locke sostenia que las prime-
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ras ideas que aparecen en el espiritu del nmo son particulares. 
Los sostenedores de la tesis contraria, entre los cuales se encon
traba Leibnitz, admitian que <dos ninos y los que saben mal la len
gua que quieren hablar 0 la materia de que hablan, se s·irven de 
terminos generales, como cosa, animal, planta, en lugar de emplear 
los terminos propios que les faltan; y es seguro que lOdos los nom· 
bres propios 0 individuales han sido primitivamente apelativos 0 ge
nerales ». Tomando estos terminos en su riguroso significado no 
puede afirmarse que el espfritu comience por ideas particulares ni 
tam poco generales . 

No es 10 particular, ni tam poco 10 general, 10 que primero pare
ce bosquejarse; es 10 vago, una imagen generica, una simplifica
cion confusa como dice Ribot, un estado intermedio que lleva en si 
caracteres de 10 particular y de 10 general (1). 

Conviene adoptar esta forma entonces : el espiritu marcha de 10 in
difz'1tz'do a 10 difinido. 

Sin embargo, es preciso notar que existe en el alma infantil una 
gran tendencia a generalizar. Los tratados de psicologia infantil estan 
llenos de ejemplos . Cita Taine el caso de un nino de un ano de edad 
que viajando en ferrocaril se sorprendio al ver salir humo por la 
chimenea de la locomotora, al oir el silbato estrepitoso que con 
intervalos azotaba sus oidos y el ruido que acompanaba al convoy y 
balbucea la palabra fafer. Desde ese momento comenzo a lIamar 
fafer a todo aquello que despedia humo, silbaba y hacia ruicio (2). 

Romanes (3) cita un hecho anaJogo que Ie fue referido por Dar
win. Habia observado este naturalista que uno de sus nietos co
menzo por Ilamar couuc a los patos; luego por asociacion llama 
tambien couuc al agua; extendio deSplleS esta palabra a los paja
ros e insectos de un lade y a los liquidos por otro, empleando mas 
tarde el mismo termino para designar las monedas pues habia visto 
en una de elias dibujada un aguila. 

De modo pues que si esta es la evolucion del espiritu j si marcha 
de 10 indefinido a 10 definido, de 10 simple a 10 compuesto, de 10 
concreto a 10 abstracto, el metodo de ensenanza no debe conti-ariar 
este orden, pues seria sacrificar al nino co locado bajo su dominio. 

EI metodo de ensdianza debe marchar de 10 simple a 10 compuesto, 
de 10 concreto a 10 abstracto de 10 indifz'nido a 10 defittido. 

Debe pues respetar la evolucion en el desarrollo del espiritu. 
Todo 10 que se ensena al nino debe estar de acuerdo con el pe

dodo de evolucion que atraviesa. 
Ya Pestalozzi 10 hacia constar en uno de sus principios cuando 

establecia que «Ia medida de la instruccion no es la que el maes
tro puede dar, sino la que el nino puede recibir:t. 

Aun esto, como 10 hace notar un autor, podria definirse diciendo 
« que la medida de la instruccion no es la que el maestro puede dar, 
sino la que permita el grado de evolucion del nino, y para sumi-

(I) Ribot: Evolucion de las ideas generales. 
(2) Taine. La inteligencia. 
( 3) Romanes. La ev~luci6n mental en el hombre y en los animales. 

-
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nistrarlo debemos repetir el proceso seguido por sus funciones, es 
decir, el sintetico.:2> De manera pues y para reasumir esto podria
mos decir que eI mitodo de ensenat&sa debe a/ustarse a la capa-
cidad itdelectual del que aprettde. . 

* 
Es preciso distinguir dos clases de conocimientos a saber: 10 los 

conocimientos adquiridos por intermedio de los sen tid os ; 30 los que 
elabora la mente con estos mismos conocimientos. Ya Aristoteles 
habia hecho notar, que nada existe en la inteligencia que antes no 
haya pasado por los sentidos. Fue el el fundador del metodo que 
permite al espiritu lIevar a buen fin los conocimientos. Reaccionando 
contra las teorias sostenidas durante largo tiempo por Socrates y 
Platon, al impregnarle su manera de pro ceder respondio: (Soy 
amigo de Socrates y Platon, mis maestros, pero soy mas amigo de 
la verdad:2>. Es preciso decia ya Kant distinguir el objeto del su
geto. Kant sostenia que el objeto llega a nuestra inteligencia por 
medio de los sentidos y que el sugeto es 10 que esta encerrado en 
ella. Respecto a los materiales objetivos, ellos alcanzan mayor 
vigor e intensidad en la ninez y en la juventud. 

EI nino es al principio un ser irracional que solo arlquiere con
ciencia de si mismo a medida que su edad avanza. En la primera 
las percepciones llenan su campo neutral. Le gusta ver, escucha 
con interes toda clase de conversaciones, lIamandole grandemente 
la atenci6n 10 nuevo, 10 extrano. No puede por esto decirse que 
carezca por completo de las demas facultades superiores. El nino 
que despues de haber colocado la mana bajo el poder de la llama, 
ha sufrido una quemadura, se guardara muy bien de volverla a 
tocar. 

Esto nos esta indicando que guarda el recuerdo de la primera 
sensacion dolorosa. Existe entonces la memoria, granero en donde 
se guardan las impresiones y las imagenes y todo cuanto conociere 
y activa el espiritu, y al mismo tiempo el juicio, pues el sabe que 
arrimando la mana se quemari. 

Muchas son las discusiones que ha engendrado la epoca de apa
ricion del raciocinio. La mayor parte de los psic610gos sostienen 
que ningun niDo es capaz de raciocinar antes de los nueve aDOS. 
Para Bain, este poder aparece recien a los 10 aDOS y para Balwin, 
que establece cuatro fases en el desenvolvimiento mental, la reflexi6n 
asoma solo despues de la pubertad, de los 13 a los 14 aDOS. Sin 
embargo, nuestro profesor Leopoldo Herrera, apoyindose en hechos 
pdcticos observados en sus propios hijos, opina que los ninos ra
ciocinan mucho antes de la fecha que asignan los citados auto res. 
Si bien es cierto qne el raciocinio se desarrolla solo cuando las 
demas facultades penetran en un periodo de actividad constante, no 
por esto debe negarse que el nino que establece la identidad 6 di
ferencia de dos cuerpos, raciocina. No dejo de comprender que se 
efectua por analogia, de 10 particular a 10 particular, pero el racio
cinio existe. 
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De modo pues, que si las percepciones son las primeras que apa
recen en el mundo mental infantil y sobre ellas deben construirse 
y desenvolverse las facultades superiores, logico es deducir que 
elias deb en desde un principio ser vigorizadas valiendose de proce
dimientos determinados. Se imponen entonces la observacion y la 
experimentacion. Es necesario que la instruccion comience por los 
sentidos, que los ninos observen con detenci6n y que extraigan de 
los objetos que les rodean, los materiales indispensables para sus 
elaboraciones mentales. La ensenanza debe ser entonces intuitiva. 
tiene que dirigirse al esplritu y al corazon por medio de los senti
dos, que son las gran des fuentes de la inteligencia. Muchas SOli 

las ventajas que constituyen a sustentar esta ensenanza en los pri
meros grados . En primer lugar sabemos que por una ley del espl
ritu el hombre llega a comprender las ideas fisicas y concretas con 
mayor facilidad que las abstractas y metaflsicas. Una seguncla 
consideracion de no menor peso la encontramos en el estado 
intelectual mismo de la infancia que, como ya he dicho , conserva las 
facultacles en una especie de entumecimiento, y por ultimo porque 
ella contribuye a aumentar el poder de observacion tan importantt, 
si se tiene en cuenta que ella lIeva al conocimiento de las leyes )' 
principios. 

De 10 expuesto, facilmente se desprende que las image1tes que ela
bora nuestro espiritu, son nze1tOS vivas y nzeltOS claras que las adqzti
ridas por los sentidos. 

De ahi la necesidad de subordi'1'tar en fa ertSena1tZa las construc
ciones subjetivas a los nzateriales objetivos. 

Esta ley, 10 mismo que la anterior, tiene un gran alcance peda
g6gico . La unica manera de formar hombres sanos es subordinar 
las facultacles creadoras a las de observacion . La observaci6n es 
el proceso psiquico mas elemental, la reflexi6n entra en la catego
ria de las facultades superiores . Es preciso que exista equilibrio 
entre las sensaciones de la naturaleza y las construcciones subjeti 
vas de la mente, pues el desarrollo exclusivo de una de ellas no 
hace mas que engendrar tipos anormales. El genio de Cervantes 
ha reunido en el inmortal Quijote ambos extremos en dos persona
jes reelevados, Sancho y Don Quijote. En el primero, la facultad de 
observar ha absorbiclo a todas las demas. Sancho vive la vida de 
los sentidos; no medita, no piensa, no razona, no elabora nada, 
nada con substancia propia. Ve las cosas tal cual se Ie presentan 
y no va mas alia. Almacena en su espiritu todo 10 que esta en el 
mundo exterior. Representa, por as! decir, el prototipo del buen 
sentido. Por el contrario, Don Quijote ve las cosas diferentes de 10 
que son, medita mucho, inveuta mucho, pero sin base. Ve un re
bano de carneros y cree estar al frente de un ejercito; ve un mo
lino y cree hallar en el un gigante; se encuentra delante de una 
maritorne y cree estar frente a una princes a a quien hace los 
honores correspondientes. 

En lugar de llevar a su espiritu 10 que puebla el mundo exterior, 
arroja a el todo cuanto guarda en su mente. Es un megalomauo en 
el cual existe una tendencia, la de la caballeria, que en ciertas oca-



94 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

siones incendiada por una representacion, absorbe toda su vida psi
qu~ca y da rienda suelta a la imaginacion, «a la loea de la casa) 
como la ha IIamado Malebranche. 

He aqui pues, dos tipos desequilibradosj en el uno predomina 
la sensacion de 10 objeti yo, es un cretino j en el otro predomina las 
construcciones subjetivas, es un loco. La facultad meditativa trae 
10 subjetivo, la observacion, 10 objetivo. 

La salud mental esta entre el cretinismo y la locura. EI profesor 
que cultive una sola de estas facultades, atenta contra la mentalidad 
de los ninos y se expone a dar cretinos 0 locos. 

Principios SociolOg-icos 

La vida de la sociedad es un hecho natural y est a regida por 10 
tanto por leyes naturales indestructibles aunque mas modificables que 
las que gobiernan los fenomenos de la naturaleza. Los aconteci
mientos historicos deben explicarse, no por fuerzas sobrenaturales, 
sino por leyes naturales. Estas leyes pueden fcicilme1Jte preverse. 
Toda reforma, toda innovacion social es el resultado de un orden 
preexistente constante. EI progreso humano es el resultado de ese 
orden. El progreso argentino es el resultado del orden argentino, 
el cual es una sintesis de todos los elementos indispensables para 
constituir la nacionalidad. Entre estos elementos, encontramos la 
topografia, poblaci6n, comercio, industria, etc. Cuando uno de ellos 
falta, la nacionalidad desaparece. 

El progreso consistiria entonces en hacer adelantar esos elemen
tos, modificarlos a fin de que puedan alcanzar su mayor perfecciona
miento y contribuir asi a levantar el espiritu del progreso (1). 

Tanto el organismo individual como el colectivo 0 social, estin 
regidos por las mismas leyes. ' De la misma manera que el individuo 
antes de realizai' progresos artisticos asegura sus condiciones de 
existencia, de vida, as! tambien la humanidad ha asegurado su vjda 
dflOdose un gobierno en relacion con las necesidades y obligaciones 
impuestas por la epoca. Asegurada su existencia, la humanidad 
atraves6 tres fases correspondientes a las tres grandes actividades 
del espiritu humano. La primera fase es la griega que desarroIIa la 
inteligencia j la segunda es la romana, que desarroIIa la actividad y 
la tercera es la fase medioeval que desarrolla el sentimiento. La so
ciedad tiene entonces las mismas funciones que el organismo indivi
dual, es decir, inteligencia, sentimiento y voluntad. 

Podemos ahora formular la siguiente ley de caracter sociol6gico 
que tiene sin duda su aplicacion en metodologia: la evolucion men
tal del i·rtdividuo, reprod1~ce fa evofuciOn de fa humattidad. 

Tres son las fases porque ha pasado la civilizaci6n, a saber: la fic
deia 6 teol6gieaj 2a abstraeta 6 metafisiea; 3a positiva 0 eientifiea. 

En la Edad Antigua reino la teologia, en la Edad Media la metafl
sica y en los tiempos modernos la faz cientifiea. 

( I) Apuntes de las conferencias del profesor senor Leopoldo Herrera. 
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De la misma manera, los ninos en su infancia tienen sentimientcis 
religiosos. Atribuyen los fenomenos a la intervencion de la Divina 
providencia y creen firmemente todo aquello que Ie dicen sus padres 
o las personas que Ie inspiran confianza. Viene luego la juventud que 
atribuye la produccion de los fenomenos a fuerzas ocultas a com
prenderse; y por tiltimo atraviesa el tercer periodo en la edad ma
dura, cuando busca la causa de lo~ fenomenos en las leyes na
turales. Los ninos son entonces teologicos, los jovenes metafisicos, 
abstractos, revoltosos; los adultos son positivos, cientificos. 

EI nino roproduce ertionces e7t su evoluciol't ontoginica fa fifo
genia de la humanidad. 

Por 10 que respecta a la actividad, tanto el organismo individual 
como el colectivo, pasan por las tres fases siguientes: la, belicosa; 
2a , defensiva; 3a, productora. 

Respecto al sentimiento J.1asan, tambien por tres etapas: la, do
mestica 6 egoista; 2a , nacional, y 3a, humanitaria. La primera co
rresponde al nino; la segunda a la juventud exaltada, patriota; la 
tercera al hombre sensato que reviste de una tunica humanitaria el 
sentimiento del patriotismo. 

Debe subordinarse la faz egoista a la nacional y esta ala huma
nista. El noble fin que la escuela sistematica debe perseguir, es enal
tecer y hacer prevalecer e\ altruismo. 

Ahora bien, la ensenanza en nuestros dias debe tender al dosarrollo 
integral de los tres caracteres citados (inteligencia, sentimiento y vo
luntad). La tendencia es a desarrollar simultillleamente 10 que la 
humanidad ha realizado en muchos siglos. 

Principios pedagof[icos . 

Con todos los principios enumeraclos se ha podido constituir una 
pedagogia nueva, una pedagogia cientifica. Este progreso realizado 
en el campo de la educacion a consecuencia de los esfuerzos des
plegados por todos los hombres de ciencia, ha dado por tierra con los 
viejos metodos de ensenanza que sacrificaban y retorcian el espi
ritu humane puesto bajo su imperio. 

Despues de haber analizado los principios sobre los cuales se le
vanta el edificio de la pedagogfa cientifica, pas are en revista los prin
cipios pedagogicos fundamentales que la rig-en. 

10 Priferir el fin educativo al instrztctivo. - Hemos visto en 
el comienzo de este trabajo, que es preciso distinguir en la edu
cacion dos fases, que se refieren la una a la transmisiOl't de los cono
cimie1ttos) y la otra a ensenar la manera de adquirir los conoci
mientos, d desarrollar aptitudes. La primera constituye la ense
nanza real, substancial 0 instructiva; la segunda es la ensenanza 
formal, instrumental 0 educativa. 

De estas dos fases la mas importante es la educativa. Si se tiene 
en cuenta que no ha de estar constantemente el nino al lado de su 
maestro, que los conocirnientos adquiridos por via instructiva faci!
mente se olvidan, logico es admitir entonces como superior aque-
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Ila ens~nanza que tiende a disciplinar facultades mentales, a for
tificarlas, a hacerlas aptas para adquirir nuevos conoclmlentos, 
que son siempre mas solidos y duraderos, dotando as! al alumno de 
un arm a poderosa que Ie permitira ir por si solo en busca de la 
verdad, venciendo los multiples obstaculos que se levantan a su 
paso. . 

La vieja teo ria pedagogica que consideraba a la memoria, al juicio 
y al raciocinio como entidades distintas desligadas de las ideas que 
se suceden y fijan en el campo de la conciencia, ha recibido un rudo 
golpe que la ha sepultado junto a las teorias muertas ya existentes. 

Ya no se trata de aprender de memoria trozos de literatura, pa
ginas de historia, ni teorias de geometria, sin preocuparse de la be
lleza de las formas, de las ideas que expresan y de su significaci6n 
cientifica. Se trata de cultival· las facultades de elaboracion a fin 
de que el nino asimile por s! solo. De aqu! pues la tendencia que 
debe formarse en el maestro a dar ideas de conjunto, ensenar <i 
agrupar los conocimientos, a asociados formando as! sfntesis que 
iran gradualmente aumentando en intensidad y complejidad. Su 
mision entonces es la de educar las aptitudes adquisitivas primero, 
las de elaboracion mas tarde para que realizandose la tarea en la 
misma forma, la mente construya, elabore, trabaj~ con el material 
que Ie proporcionan las primera, es decir, la adquisitivas. 

lis necesario que el maestro tenga bien presente que si la huma
nidad sedienta de saber trata siempre de aumentar el caudal de sus 
conocimientos, no 10 hace unicamente para saborear la satisfaccion 
que experimenta al poseerlos, sino porque real mente los necesita en 
la lucha diaria, y as! se ve que las teorias levantadas en el seno de 
las ciencias tienen al instante su aplicaci6n inmediata. Esta verdad 
debe extenderla it sus alumnos a fin de que puedan apreciar la utili
dad real de 10 que aprenden al mismo tiempo que las relaciones exis
tentes entre las ciencias. 

«Dentro de 10 posible cad a leccion debe constituir un circulo ce
rrado cuyo principio es la matematica y cuyo fin es la moral, 0 10 
que es 10 mismo abarcar las siete categorias de Comte> (Senet). 
Estos circulos al principio muy estrechos id.n adquiriendo mayores 
proporciones, a medida que aumente la evolucion mental. 

Se ha observado que los ninos al poco tiempo de abandonar el 
aula pierden los conocimientos adquiridos considerando a algunas cien· 
cias tales como la Zoologia, Botanica, etc., como inutiles. Ello se 
debe simplemente a que no se tuvo en cuenta al transmitirlas la re
lacion que existe entre un conocimiento y otro, «falto la coordina
cion necesaria al funcionamiento de la trama cortical>. 

De ahi pues la necesidad que se impone al maestro de relacionar 
y asociar los conocimientos,' teniendo en cuenta la evolucion a que 
esta sujeto el espiritu. Facilmente se concluye que se orientaran 
los metodos mas a desarrollar las facultades elaborativas que la 
memoria. 

Para realizar este fin tan importante no es indispensable que la 
educacion posea un vasto program a de estudio, que Ilene la mente 
del nino de conocimientos. Se logra simplemente escogiendo los 
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fundamentales, los mas salidos, los que no solo contribuyan a ase
gurar su saber practico, sino tambien los que actuen directamente 
-sobre sus facultades, cultiven, desarrollen y extiendan su espiritu 
haciendole apto para nuevas adquisiciones porque «en la educacian, 
·como dice Renan, 10 importante no es saber, sino despertar el espi
.-itu >. 

Esta es la unica manera de formar una inteligencia despejada, des
~ierta, en que el juicio y la reflexian lIenan su cometido. 

Ahora bien, no siempre debe ser el maestro quien deba depositar 
·en el cerebro los conocimentos, pues seria considerar al espiritu 
.-como un agente pasivo )' caeriamos en el viejo metodo de ensenanza 
~n que el papel del alumno se reducia a agolpar en su mente, sin 
previa elaboracian, los conocimientos transmitidos, para vomitarlos 
en la primera oportunidad. 

Es necesario inducir al nino a que elabore con substancia propia, 
.a que busque la verdad empleando al efecto los metodos activos que 
.agiten y sacudan el espiritu. 

Surge de aqui aquel principio pestalozziano mil veces repetido: 
"no decir at nino to que pueda descubrir por sf solo> . . Spencer 
(1) dice al respecto: c: Uno de los errores de nuestro tiempo es 
-el de quel'er poner en lecciones toda la edician. Seria menester 
.al contra rio, ensenar 10 menos posible y tratar de que el nino en
-cuentre cuanto Ie sea posible ». 

A este fin debe escogel-se los metodos activos llamados por Dies
ternergu metodos excitadores del espiritu. Es el metodo inventivo 
Q eUristico por el cual se lleva al nino al descubrimiento de la \"er
<lad. No debe por esto pedirsele que descubra un principio de mate
IDatica a una ley de ffsica porque a ello solo alcanza el genio de un 
Euclides, de un Menton a de un Pascal, sino simplemente 10 que su 
.a.lcance intelectual puede dar. En Spencer hay sin duda un poco 
<Ie exageracian. 

20 Todo mitodo debe provocar fa actividad esponta1lea. - Siguien
<10 el orden de aparician de los fenomenos psicolagicos ficilmente 
-se descubre que el movimiento asoma en el nino desde muy tempra
na edad. Antes que el pensamiento se despierte, observase que 
IDueve los labios en e! acto de mamar, cierra los parpados para evi
tar que una luz intensa hiera su retina, poniendo ademas en acti
vidad durante el llanto los musculos pectorales y vocales. Esta 
necesidad de movimiento se bace mas imperiosa a medida que su 
-crecimiento aumenta llegando a un periodo algi do cuando el nino 
pisa el umbral del aula. Contrariar esta actividad baciendo que per
'fIlanezca como un ser inerte, como una estatua, en sus bancos, es 
.atentar contra su propia salud. 

« La actividad, a dicbo Pestalozzi es una ley de la ninez» y es
"te principio tan vulgarizado debe ser tenido en cuenta por todo 
maestro que se preocupe en devolver educado en la sociedad al 
nino que no ba mucho se coloca bajo su protecci6n. 

( I) Spencer: Educacion intelectual, moral y fisica. 
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Pero ademas de esta actividad ffsica impuesta por el crecimiento. 
existe la actividad mental que se pone de manifiesto solo cuando 
se ha sabido hacer interesante el conocimiento a transmitir. Se 
ha dicho, con sobrada razon, que la afectividad gobierna la vida 
humana y que ella desempena en la ensenanza un papel preponde
rante. EI placer y el dolor son los reguladol-es del ejercio in
telectual. De ahi la necesidad de presentar lali> lecciones en una 
forma agradable a fin de despertar en el nino el inte-res, base de 
la actividad espontanea que inmediatamente se pone de manifiesto. 
A estos ejercicios agradables dio Victoriano de Peltre; sostenedor 
de la pe:dagogia 4: blanda::!>, un gran alcance lIegando a constituir as~ 
una verdadera escuela aleg-re. Los estudios mas provechosos SOD 

siempre los que responden a las necesidades de la inteligencia y 
dan nacimiento a una impresion agradable. 

Ircard qice que 4: no siendo el trabajo mas que el desarrollo de
la actividad natural, el ejercicio de esta actividad debe ante todo 
hacer feliz al nino >. EI placer que en ciertas ocasiones se desborda 
en el alma del educ.ando nos revela que no solo su espiritu se de
senvuelve comodamente sino que tam bien asimila los conocimientos 
que el maestro se esfuerza en transmitir. 

4: Quereis deda Bernardino de Saint Pierre, que vuestros alumnos. 
aprendan pronto el alfabeto? Ponedle un confite en cada letra ». Es
te procedimiento es sin duda exagerado y constituye una ley al mis
mo tiempo que un peligro. 

La indolencia la inercia que otras veces los ataca, es testimonio 
fiel de que la ensenanza no guarda una forma interesante que exe
te el esp!ritu haciendole trabajar con mayor gusto y provecho. 

Otra de las causas que debilita la actividad es la prolongacion 
de un mismo ejercicio, de donde se desprende que ett la ense1'ian
za un mismo e/ercio no debe ser repetido sino con intervalo de tiempo. 
Pero si bien es cierto que los ejercicios dolorosos viciarian y aun 
matarian la actividad cuando fueran muy intensos, no por esto deben 
abandonarse en absoluto, pues es necesario obligar al alumno a 
realizar esfuerzos desde muy temprano, esfuerzos que solo debeD 
pl-oscribirse cuando ocasionen una fatiga violenta, destructiva que 
lIeve al organo al agotamiento. 

Tampoco vaya a creerse por esto que el trabajo deba subdivi
din;e a placer. Lejos de ello, es ne-cesario acostumbrar desde ya 
al nino a que encuentre placer en el trabajo y en la actividad y 
ejercicio de sus facultades, pues la vida no es mas que un trabajo 
continuo y presentarsela bajo otro aspecto, considerandola como 
un juego, es desmoralizarle. 

En resumen pues, se impone Ja necesidad de que el metodo de 
ensenanza presente las lecciones bajo formas interesantes y varia
das a fin de que obrando como estimulante sobre el espiritu del 
nino despierten su actividad y facilite as! su asimilaci6n. La educa
ciort debe ser 10 mas g-rata posible (1) ( Brooches). 

(I) Baldwin : Direcci6n de las escuelas. 
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30 ReSpOtlder siempre a la exigetlcia mmtal y afectiva del ni/io.
Es esta una ley que ejerce una influencia poderosa en la educacion, 
pues es bajo su dominio que se logra despertar el deseo de instruir
se, de adquirir nuevos conocimientos, cultivando asi la curiosidad 
que en muy temprana edad se despierta en el nino. 

La curiosidad l:!a dicho Fenelon «es Ia inclinacion de la natura
leza que se adelanta a la instruccion ». Especie de apetito intelec
tual que se satisface solo con la ingestion de alimento sano, es la 
fuente de la atencion. Fomentar, cultivar tsta exigencia mental 
que acosa al nino, he ahi la manera de levantar el espiritu de ori
ginalidad e investigacion. Las preguntas que continuamente asaltan 
al maestro, sobre todo en los primeros grados, ponen perfectamente 
de manifiesto la curiosidad del alumno que busca material para 
saciar el hambre de saber que Ie devora. 

EI maestro debe entonces responder a estas preguntas para evi
tar que la inteligencia se cierre, que sobrevenga la indiferencia 
y la inercia, que siempre son perniciosas en la ensenanza. 

Si no se encuentra en condiciones de dar la respuesta en el 
momento, no porque carezca del conocimiento sino porque requie
re una cierta forma a fin de que los alumnos puedan sacar el ma
yor provecho, debe decirles directamente: en la proxima clase les 
dare la respuesta. Entonces busca en los libros, se prepara bien 
y da una clase tomando por tema la pregunta que se Ie habia diri
gido. Es esta la unica manera de fortificar la afectividad y de favorecer 
esta tendencia del espiritu. Yo no cree como algunos pedagogos 
que para fortificar la curiosidad del nino es preciso «hacerle ayu
nar » algunas veces. 

Solo se logra de esta manera atenuarla corriendose el riesgo de 
verla debilitarse y aun desaparecer. Pero es necesario ser en esto 
circunspecto; muchas son las preguntas que suelen acosar al profesor 
que no Ilevan ningun fin instructivo, pues como dice Rousseau, el nino 
en ciertas ocasiones ( va de un asunto a otro y marea con pregun
tas necias.) Es aqui entonces cuando debe peoetrar el criterio del 
maestro para escoger aquellas de mayor importancia que revelen 
el interes del alumno por aprender. al mismo tiempo que para ha
cerles observar la fatuidad que encierran otras que deben ser aban
donadas pues solo ocasionan perdidas de tiempo: 

40 Desarrollar aptitudes practicas. - Tres son los fines, segun 
Guyau (1) que pueden alcanzarse por medio de la educacion in
telectual. 0 bien se caldea y eleva el espiritu para hacerle exam i
nar desde arriba las cosas que natura encierra; 0 bien se aplica a 
un objeto practico, tratando asi de armar al hombre que ha de ir 
mas tarde a luchar en el campo de la vida; 6 bien Ie suministra co
nocimientos lujosos, por asi decir, que Ie adornan y envanecen, con
virtiendose entonces 1a educacion en un objeto de toilette que bien 
poca utilidad aporta. 

(I) Guyau: La educaci6n y la herencia. 
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Los conocimientos que suministra la enseiianza puede agruparse 
en «utilizables y no utilitarios». 

Si se recuerda aquel viejo proverbio latino: Vitae non scholae 
dicimus, nos instruimos para la vida no para la escuela, bien 
pronto nos daremos cuenta que es necesario eleval- la enseiian
za sobre el nivel de 10 « no utilitario» evitando asi de agolpar en 
la mente conocimientos ftitiles e inapropiados, subordinando de esta 
manera el fin lujoso, consistente en desarrollar las facultades brillan
tes para adorno del espiritu que es la educacion de los ociosos, 
al fin practico que prepara al hombre para luchar en la vida, pues 
como dice Spencer « la educacion prepara al hombre para la vida 
completa». 

EI fin de la escuela dice Pinloche (1) no es formar buenos sas
tres, buenos comerciantes y buenos soldados, sino el de templar 
sastres, comerciantes soldados que sean hombres en el extricto sig
nificado del vocablo. La verdadera educacion no consiste en in
culcar una idea 0 un hecho, sino en inocular un sentimiento, cual 
es el am or por aprender, el amor al estudio. Es la educacion su
gestiva, directora, la que suministra no solo conocimientos de doble 
uso como decia Socrates sino tambien «sentimientos sociales y ha
bitos de obrar, unidos a habitos de pensamientos elevados ». Todo 
cuanto sabemos responde a la necesidad de llegar a la accion. 
La inteligencia es la que aconseja, el senti mien to es el que impul
sa y la voluntad, la que obra, la que ejecuta. En la enseiianza hay 
que saber para preveer con el fin de obrar; estableciendo asi que 
toda nocion que penetra por las puertas de la inteligencia, los sen
tid os, debe traducirse en hecho. Debemos pues obrar como pen
samos y mantenernos siempre firmes y fieles a nuestros pensa
mientos. 

A estos principios que reunen en si toda la pedagogia cientifica 
agregan algunos autores otro principio que constituye el metodo his
torico de Spencer. 

(' EI metodo ert la ensefianza debe ser el mismo que en la investi
gacidrt? 

Es preciso ante todo considerar al metodo bajo dos puntos de 
vista: 10 Metodo adoptado por la ciencia para ir en busca de la 
verdad j (metodo de formacion de la ciencia 0 de investigacion). 20 
metodo seguido por la enseiianza para transmitirla (metodo de en
seiianza 0 educativo). 

Si bien es cierto que estos dos metodos son didacticos es nece
sario establecer entre ellos una diferencia. Mientras el metodo ex
perimental de investigacion empleado en la fisica 0 en la quimica se 
reduce a suscitar fenomenos, a provo carlos, atormentando asi a la 
natUl-aleza y obligandole a hablar, a manifestarsenos, para llegar 
de esta manera a conocer las leyes que los gohiernanj el metodo de 
enseiianza de estas asignaturas si bien necesita seguir el mismo pro
ceso, va armado de otros artificios pedagogicos, que marchan de 

(I) Pinloche: Pestalozzi y la educacion popular modern a_ 

, j 
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acuerdo con las leyes que rigen la mente, a fin de despertar apti
tudes y hacer perdurable el conocimiento. 

CO(l)te (1) dice que la verdad puede ser expuesta siguiendo dos me
todos distintos; el metodo historico y el metodo dogmatico j que e1 
metodo historico al pretender hacer seguir al nino todas las mar
chas y contramarchas, todas las fases porque ha pasado la humani
dad hasta llegar a conocer la verdad, fracasa a medida que el pro
greso se extiende sobre las ciencias sin embargo de que es el 
tinico capaz de darnos a conocer la manera como se han formada 
las ciencias. 

Refiriendose a este mismo metodo Spencer (2) dice que as! como 
el nino hereda de sus antepasados tanto los caracteres fisicos, como 
los intelectuales y morales, hereda tambien una predisposicion para 
adquirir los conocimientos siguiendo el mismo orden determinado por 
la humanidad j de aqui pues, continua el citado autor, que la educa
cion se haga facil obligando al nino a pasar por todos los tramites 
atravesados por el espiritu colectivo. 

Pero si se tienen en cuenta que el problema general de la educa
cion como 10 hace cons tar Comte, es que el nino aprenda en poco 
tiempo todo cuanto la humanidad para elaborarlo ha necesitado si
glos y siglos, que es mas facil aprender que inventar, bien pronto 
nos daremos cuenta que es imposible adoptar a este fin el metodo 
historico de Spencer. 

Asi, si se tratara de ensenar la fabricacion del oxigeno 0 del hi
drogeno no habria necesidad de explicar todos los tanteos, todas 
las rectificaciones, todos los errores, los primeros aparatos em
pleados, en una palabra el camino recorrido hasta llegar al descu
brimiento de dichos gases y de su preparacion, sino simplemente 
presentar los aparatos, describirlos y desplles de haber fabricado 
oxigeno 0 hidrogeno, exponer sus propiedades fisicas y qu!micas. 

No dejo de comprender que si se procediera del primer modo se 
podria conocer la formacion de las cienc:ias, se marcharia verdade
ramente de 10 simple a 10 compuesto. Pero es preciso advertir 
en primer termino, que «no es la ciencia, sino el espiritu cientifico» 
10 que necesitan los alumnos y luego que para realizar este fin se 
necesitaria que el nino permaneciera en las escuelas anos y anos. 
De nada serviria ademas haber nacido en el siglo XX al no poder 
aprovechar los que nuestros antepasados habian adquirido a costa 
de esfuerzos continuados. 

« El nino, decia Juan Mace, disfruta hoy la ventaja de que, ser
vido por la tradicion, que Ie suministra un conjunto de conocimien
tos, atesorados durante los pasados siglos, and a a paso de gigante, 
el camino en que nuestros padres se han arrastrado penosamente. 

Descartado el metodo historico quedaria para Comte el metodo 
dogmatico. Pero no sera sin duda aquel dogmatismo riguroso, el 
mag-ister dix de los antiguos, los cuales trataban de imponer la ver
dad de la misma manera que imponian la ley. Este metodo dog-

(I) Comte: Filosoria positiva. 
(2) Spencer: Obra cit ada. 
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matico no deja de tener como hemos visto serios inconvenientes, de 
ahi que tampoco sea adoptado en la ensenanza en toda su exten
sion. Para evitar toda exageraci6n propone Comte en la ensenanza 
el empleo de un metodo que sea la combinacion del hist6rico y 
del dogmatico. 

En resumen pues el metodo hist6rico no debe ser empleado en 
la enseiianza, no creo que sea conveniente hacer dar al niiio todos 
los pasos dados por la humanidad. 

Los principios fundamentales, a que debe someterse el metodo de 
ensenanza son entonces los siguientes: 

10 Partir de noci01teS de las que se tenga el convencimiettto de 
la evidencia (Descartes). 

20 Dividir una di/icultad en tarttas partes como sea posible para 
mejor resolverla (Descartes). 

30 Todo organo que 110 se ejercita se atrofia,. toda fU1zciOn 
que 1tO se usa se extinf[ue (ley bioI6gica). 

40 Respetar la evoluciOn en el desarrollo del espiritu. 
50 Las imagenenes exteriores son siempre mas vivas que las 

construcciones irdernas (Locke, Kant, Weller, Comte). 
60 Subordinar las constrltcciortes subjetivas a los materiales 

objetivos (Aristoteles, Leibnitz, Comte). 
70 La evoltl-ci01t mental del rtino reproduce la evoltJCi01t de la 

humanidad (ley psicogenica). 
80 Priferir el fin educativo al instructivo. 
90 Proceder de 10 Simple a 10 complejo, de 10 concreto a 10 

abstracto, de 10 indefi1Zido a 10 definido. 
10. Provocar la actividad espontanea. 
11. Responder siempre ala eXigencia mental y afectiva del rti7'io. 
12. Desarrotlar aptitudes practicas . . 

ALBERTO J. PICCO. 

La Plata, Noviembre de 1909. 


