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ESTUDIO DE LA OBRA DE E. DEMOLINS 

L' E.DUCATION NOUVELLE (I) 

£1 estudio de la obra 'de Edmond Demolins ex-director de L' Ecole 
des Roches, me ha revelado al pedagogo instruido y laborioso que, 
fijando su atencion en los padecimientos de la civilizacion actual, 
trata de subsanarlos en la medida de sus fuerzas, dando una nue\-a 
orientaciou it los estudios y adoptando los mejores metodos de en
senanza. 

Si mis observaciones no estan a la altura de la obra, son al menos 
el resultado de una meditacion personal, sintiendo no tener- la sufi
cient'e experiencia para decir con Sarmiento que, «Ia meditacion es 
el rumiar del alma, el alimento que Ie sumistran los bechos qu e 
un hombre consagrado a pensar, ha visto desfilar- delante de si du
rante su existencia; cuanto mas larga sea la procesion, mas com ple
ta y variada ha de ser la deduccion que saque del conjunto ». 

I 

-Para Demolins, el exito de su establecimiento se debe a una mul
titud de circunstancias qne pueden sintetizarse en las siguientes: el 
plan que es variado y en el que estan equilibrados los diversos estu
dios, los metodos rapidos y practicos tanto para la ensenanza de las 
ciencias, como para la de las lenguas muertas y vivas, y su organiza
ci6n interna. La ensenanza moderna es el lengnaje de la accion. 
ella pone en juego el espir-itu de iniciativa, de audacia y de actividad. 
Es esta una r-eaccion del lade de los ingleses desenvolviendo con 
preferencia la actividad industrial, comercial y agricola. Esta ense
nanza tiene sus bases solidas, su razon de ser. M. Benger- en un a 
conferencia dada en el Liceo Voltaire con motivo de la distribuci6n 
de premios, manifesto 10 que ya hoy todos conocemos, que no toelos 
los que siguen carreras liberales Ilegan a ocupar el lugar que les 
conesponde, estando relegados a un segundo termino, en tanto que 
encontrarian mayor satisfaccion en el comercio, en la agricultura c'> 

( I) Monografia d el ClIrso de Historia de la Edu caci6" dictado par L. Herrera, 
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en la industria. Igual opinion tiene al respecto M. Jules Lemaitre, 
quien manifiesta que el metodo actual de educacion no conviene en 
nuestro tiempo, porque hay en el supervivencias del pasado, en el 
que se exige del estudiante cierto trabajo sin darle sus razones, some
tiendolo a tareas continuas, como para prevenil·lo de la holgazaneria 
y de la turbulencia . 
. La educacion nueva provoca en el escolar el deseo de estudiar, 10 

deja en una relativa libertad en su parte moral, pues no seria posible 
someterlo a una continua vigilancia: La dificultad apareceria en la 
Universidad, donde no encontrando ni la regia de su vida moral, ni 
la de su vida intelectual, el desorden seria la manifes~acion de esa Ii
bertad, al mismo tiempo que la inercia POI- [alta de curiosidad y de 
interes. Es necesario bacer de la disciplina un aprendizaje de la 
libertad, a la par de la docilidad e inmoyilidad. 

El profesor esta representado en Francia por dos personajes: el 
maestro de clase 6 profesor propiamente dicho y el celador 0 maes
tro de estudios. El primero babita con su familia fuera de la escuela, 
viene a ella en las boras de clase, tiene escasa comunicacion con sus 
alumnos dado los metodos que emplea, y los l1ama unicamente en 
casos excepcionales. Los segundos viven en el establecimiento, su 
mision consiste en ejercer una vigilancia permanente, inspirando por 
10 tanto general aversion en vez de afeccion y respeto; son respon
sables de una situacion que no han creado y son los pJ·imeros en 
sufrir sus cosecuencias. Los alum nos sin Yinculo alguno con el 
tratan de violar esa vigilancia para obtener mas aire en ese I-egimen 
oprimente, y a fin de evitar ser descubiertos recurren a la simulacion 
y a la mentira. Estos colegios tienen un sistema de disciplina mili
tar que es para eUos de ineludible necesidad, y que mantiene un orden 
aparente. 

La ensenanza dada en el concepto de este pedagogo, ti ene par 
unico objeto preparar para el examen. Estando obligados los alum
nos a retener en la memoria nociones generales. conocimientos su
perficiales y momentanos, siendo el manual el libro de preparaci6n 
por excelencia, entrando en mayor actividad la memoria y no la 
reflexion. Para su establecimiento adopto como modelo la educacion 
en Inglaterra, en donde los dos tipos de profesor estin como fundi
didos en uno solo. Reside en la escuela, !leva en ella una vida de ta
milia constituyendose en tutor de sus alumnos, los que a su vez dis
frutan de una vida mas libre, mas natural y mas fOI·tificante. Si es 
casado, su esposa 10 reemplaza en la ensenanza de ciertas asignaturas 
como la mllsica y el dibujo, 0 en una funcion de administracion do
mestica. La distribucion de los alumnos en pequenos· grupos entre 
varios profesores, evita la aglomeracion y la estrecha reglamenta
cion de un internado. 

El profesor esta con sus alumnos no para vigilarlos por si, para 
educarlos, para instruirlos; toma parte en sus ejercicios, en sus· juegos 
o en sus banos; les ensena el foolball 0 el criket 10 mismo que las 
letras 0 las ciencias, 10. que establece relaciones que se asemejan i 
las de los padres con sus bijos, por ser mas personales. En clase se 
asocia a los alumnos en sus trabajos, los inten·oga sobre la leccion 
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precedente, haciendo luego un comentario cientifico 6 literario. Este 
es el metodo, que como dice Montaigne, consiste en limar su cerebro 
contra el cerebro del profeso r, es un trabajo de laboratorio becho 
en colaboraci6n con el maestro, bajo su direccion, y no la simple 
audicioll de un curso en anfiteatro. Con el otro sistema, una parte 
de los alumnos no atienden, porque no estan obligados i bacer un 
deber inmediatamente despues y en presencia del profesor; cuentan 
con la ex plica cion que encuentran en los libros 6 con los apuntes de 
un tercero; no son constantes ni tratan de resolver las dificultades, 
todo esto se transforma en habito y constituye una tradicion res
petada. 

E I sistema de la clase·estudio produce resultados diversos, el 
alu mno es alentado, sostenido, excitado y arriba al resultado en el 
menor ti empo posibl e. 

En cuanto a la prepat·acion, el profesor en Francia es generalmen. 
te un especialista, sea de la ciencia 6 de las letras. Este reune en su 
concepto dos inferioridades graves : 

10 Porque ensena como en la Universidad, desdenando los pro
cedimientos mas simples de la ensenanza primaria 0 secunda ria. 

20 Porque ti ene pocos ramos que ensenar, no obrando sino sobre 
un punto limitado de la inteligencia, desde que se r educe su ensenan
za :i un solo orden de conocimientos, ejerciendo por consiguiente 
muy r-oca influencia sob re los alumnos. 

E I licenciado no es un especialista que posee i fondo una ciencia , 
ni es capaz de hacer progresar un orden determinado de conoci
mientos, no ti ene mas que una especializacion babitnal e incompleta , 
obtenida como el bachill erato, de quienes ba dicho Jules Lemaitre 
son « un pt-odigio de nulidad >. Un puro cerebro, puro intelec
tual, un verdadero 0 falso especialista no es un buen educador. pOt· 
que es un ser incompleto pat-a formar hombres completos y r ealcs. 
E I es un producto del I ~boratorio y no un producto de la vida. 

Existe una notabl e diferencia con las cualidades exigidas al que 
demanda lin empleo en Inglaterra. Solicitando el director de un esta
blecimientu ingles a l Sr. Demolins un profesot- frances se Ie impo
nian las siguientes condiciones: Desde al punto de vista moral debia 
ser contraido y un gentleman de habitos laboriosos y puntuales. 
E ntendiendo por 10 primero que pt-actique en sus h:ibitos y palabras, 
la moral ensenada por Jesu-Cristo y los grandes pensadores de La 
humanidad; por gentleman, que tenga una base elevada en la vida, 
se com parte dignamente, que sepa guardar su bonor, merezca la 
estima de los hombres y la afeccion de sus intimos , que soporte 
la adversidad can fuerza de animo y este siempre dentro de la 
verdad . Desde el punto de vista fisi co, ser bien constituido, energico, 
de buena salud, no tener ningun defecto en la vista, ni en la voz, 
ni en los oidos. Desde el punto de vista intelectual conocer 10 que 
debe ensenar, y desde el de la instruccion tener la experi encia de la 
vida en una escuela <'> en una Univel-sidad. 

Para los que no pensaban dedicarse {I la ensenanza por completo 
ni sujetarse:i esos bab itos, se les ex igia un conoci miento profundo 
te6rico-pr:ictico de todas las ciencias. 
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Entre las condiciones deseables estaba el latin, la geograHa e 
historia inglesa, la aptitud de jugar bien el criket y la estenografia. 
La di3ciplina tiene pOl' base la confianza y el respeto entre ellos 
mismos, prestando los alumnos mas antiguos un valioso concurso, 
pues se encarga cada uno de ellos del cuidado de un grupo de seis 
a diez ninos, siendo descalificados y sometidos a la autoridad de 
los mas jovenes, cuando cometen una falta. 

En los colegios del Estado ocupan el primer lugar las lenguas 
muertas, dedicando a elias diez horas de estudio. en un termino me
dio de veinte horas de clase. En el estudio del frances se emplean 
de dos a tres horas, aprendiendose apenas la gramatica y la orto
graHa; en el ingles y en el aleman una bora, faltando alli el conoci
miento pnictico de estos idiomas. Las ciencias estan relegadas a 
un segundo termino. Se ensena geografia 0 bistoria en una hora u 
bora y media, a 10 que se agregan los malos metodos de hechos y 
de fechas. Las lecciones de filosofia se interrumpen para dar du
rante tres boras nociones de fisica y quimica, siendo el dibujo facllI
tativo a partir del seguncio ano. Demolins lIega a estas dos con
clusiones: 10 Que el latin y el griego constituyen el fundamento de la 
ensenanza c1asica actual, en detrimento de todo Otl-O estudio; 20 que 
los alumnos despues de haber estudiado el latin y el griego du
J-ante siete anos no 10 saben. 

La ensenanza de las lenguas muertas Demolins la resueh'e, reem
plazando la palabra por las lecturas, leyendo cada vez una pagina u 
cierto Illimero de paginas, a bien poniendo en manos de los alum
nos el texto del latin 0 griego con su traduccian, la que da el sen
tido de cad a palabra y de cada frase, sin obligar el empleo del 
diccionario haciendo buscas en su mayor parte infructuosas. ClIando 
un alumno ha leido y comprendido can una traduccian doce 0 quin
ce volumenes de latin, sabra latin. La ensenanza de la gramatica 
no es indispensable para arribar al estudio de una lengua. Para 
proTlunciar bien las conjugaciones y declinaciones adopta el sistema 
de Benit quien partio del precepto de Horacio: 10 que utira por 
los %s se fi/a me/or que 10 que pettetra por las orejas. Asi, cada 
declinacion, cada conjugacion tanto para los irregulares como para 
los regulares, sera transcripta aisladamente en gruesos caracteres, 
facilmente leibles para la clase a una cierta distancia, sobre piza
rras 0 tableros movibles, sus!Jendidos en las paredes en orden me
tadico, donde el alumno hallaria muy pronto la conjugacion y la 
cleclinacion. 

Como el fin que se proponen al aprender estas lenguas es com
prenderlas, ningun metoda es mas facil que el empleo del texto con 
su tracluccion. 

En L'Ecole des Roches el periodo escolal- se divide en dos sec
ciones. Uno general que comprencle los tres primeros anos, es clecir, 
las clases inferiores; y uno especial comprendiendo los tres ultimos 
an os a partir del cuarto. Esta division resulta de una necesidad cle la 
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naturaleza humana, porque siendo ninos no pu eden determinarse 
acerca de cual es la carrera a que se sienten inclinados, el elegir 
sin consultarlos es un error de aquellos que les costean su educacion 
y que explica por otra parte los numerosos fra casos que ella ocasiona. 
En los tres ultimos anos se dictan las materias que todo hombre 
debe conocer cualquiera que sea su profesion. Apat-ece el latin y el 
griego con un tel-mino medio de diez horas de clase y el estudio de las 
lenguas vivas ocupa igual tiempo que el consagrado en la ensenanza 
clasica a las lenguas muertas. Las especialidades se agrupan en las 
siguientes direcciones : 10 Letras, 20 Ciencias, 30 Agricultura y Colo · 
nizacion, 40 Industria y Comercio. 

EI metoda natural es el empleado en la ensenanza de las lenguas 
vivas y a fin de que las aprendan con correccion y rapid ez, los 
alumnos son enviados a otros esta blecimientos de igual indole situa
dos en el extranjero, estando alli el tiempo necesario que oscila 
entre seis meses y un ano. A este apredizaje Ie sucede el de la 
gramatica y el de la literatura. En el estudio de la Historia atien
den a nociones nuevas sobl-e todo economicas, y a descllbrir las re
laciones que existen entre los diversos elementos de la sociedad 
humana. La geografia es esencialmente el estudio del lugal- fisico, 
el que influye directa y necesariamente sabre las formas de tl-abajo, 
la propiedad, la familia, la administracion, las razas mismas desde 
que ellas modifican sus aptitudes segun el lugar en que se encuentran 
y segun el estado de los que les han precedido. EI hombre esta 
influenciado doblemente: 10 por las condiciones actuales del lugar 
<5 la g~ografia, 20 pOl' las condiciones anteriores del lugar, es decir, 
su historia. EI dlculo, las matematicas, los fenomenos ffsicos y 
qUlmlcos, y las ciencias naturales, se estudian desde un punta de 
vista tecnico y practico. Los trabajos practicos se ejecutan despues 
de medio dla siendo el complemento de los teoricos de la manana, 
alternandose con los juegos y los ejel-cicios fisicos. Ellos se agrllpan 
en tres grandes divisiolles: 10 trabajos de jardin y cultivo, 20 U-a
bajos de madera y de hierro, 30 visita a los establecimientos indus
triales, colecciones de minerales y plantas, medici6n de tien-as, etc. 
EI levantamiento de pIanos constituye el complemellto de las lec
ciones de dlculo, geometria y dibujo. El resto del dia se consagra 
a ocupaciones artisticas y . a recreaciones sociales, entre las que 
figuran la danza, representaciones etc. Destinase la manana del 
domingo a instruccion de caractel- moral y religioso. 

Con objeto de dar una idea de la distribucioll del tiempo, trans
cribo a continuacion UD horario de L ' Ecole de Bedales (uno de los 
es tablecimientos de L' Ecole des Roches). 

A las 7 lavarse.-7,20 desaYlIno.- 8,30 a 10,20 la y 2a clase. 
Reposo y IliDch. - 10,30 a 12,30 3a y 4a clase.-· 12,20 a 1 Ejel-
cicios gimn:isticos y varios. - l Comida.-2 a 5,30 Carpinteria, di
bujo, juegos, jardin, etc.-5,30 Comida.-6 a 7 5a clase (en otono 
ejercicios y criket) - 7 a 7,30 Clase de canto.- 7,30 a 8,30 Mllsi
ca, conferencias, lecturas, modelage, escultura, (en otono clase)-
8,30 Ligero repaso, oracion y sueno. 

EI ana escolar se divide en tres terminos <5 periodos. EI 10 es el 
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de otono, que comienza en la segunda quincena de Septiembre y 
term ina antes de Navidad j 20 el de invierno, que comienzan en la se
gunda quincena de Enero y termina antes de Pascua j y el 30 el 
de primavera, que empieza tres semanas despues de Pascua y ter
mina a fin de Julio. A fin de cada termino se somete a los alumnos 
a examenes escritos y orales. En su concepto esta distribucion con 
suspesi6n de salidas hebdomedarias y mensuales presta grandes venta
jas, porque no interrumpe frecuentemente la vida escolar, y separa 
a los educandos 10 menos posible de sus familias. 

II 

iii directol- de L' Ecole des Roches ha establecido algunas modifica
ciones en su organizaci6n intern a que la diferencian de los intemados. 
procurando resolver el importante pl-oblema que el establecimiento 
de esto suscita. Los que se oponen al intemado piensan, que el 
medio mas radical pal-a mejorar la condicion de los alumnos es ele
var el nivel inteleclllal de la familia j los contrarios a su ,-ez argu
mentan que no es posible esto en todos los casos, y si se intentara 
los resultados sedan muy lentos_ EI Dr. MOI-e\ que estudia esta 
cuesti6n, (1) cita a Renan en SlI apoyo, qllien clice que hay profe
sOI-es que alln siendo sabios estan desprovistos de clistincion, de 
bon clad y aun cle honesticlacl. EI alumno se encuentra POI- otl-a parte 
separaclo de su familia, secuestraclo elel munelo y cle la socieclad, 
donde no puecle aelquirir ni clistincion ni clelicadeza. (2) En el casu 
cle que los padres estuvieran obligados a separarse ele sus hijos. 
debieran entregados a parientes 6 amigos, profesores. etc., pet;o a 
esta afirmacion pienso que, mllcho mejor estarian en su intermtdo j 

las familias no son todas aptas para colaborar la a accion de la escuela 
y mucho menos si el alumno no es miembro de ella. 

He aqui uno de los parrafos de Renan, que demuestran que la es
cuela y el hogar son dos factores que se auxilian y contribuyen a 
un mismo fin: RespoJZsabi/idad, palabra capital que encierra el secl-eto 
de casi todas las reformas morales de IlUestl-o tiempo. A la verelad 
es como elelegar en otros el peso cle la conciencia, que es nuestra 
nobleza y nuestra carga. . .. El error. en la educaci6n como en 
muchas otras cosas, esta en buscar la clisminucion cle la responsabilidacl. 
Los padres no tienen sino un cleseo, encontrar una buena casa a la 
que puedan confiar sus ninos con tranquilidacl cle conciencia, a fin de 
no tener que pensar mas en ellos_ Y bien j esto es muy inmoral. 
Nada exime al hombre cle sus cleberes, cle su responsabiliclad ante 
Dios. Es cierto que se perjuclica manteniemlole enclaustrado, 
desde que debe desenvolverse integral mente en la sociedad a que est a 

(I) EI alumna factor principal de la enseiianza secundaria <1 preparatoria.-Revista de la 
Universidad de Bs. As. T. 110. . 

(2) A ser justas estas observaciones vemos como fas resuelve Demotins, ,"iviendo los 
profesores con sus familia s en el establecimiento. 
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Hamado a actuar, encontrandose desorientado al salir de ese medio, 
pero hay otras causas aun mayores que nos impelen a aceptarlo. 
No olvidemos a los ninos abandonados en la campana, en que pri
vados de un internado, sus padres los envian a establecimientos par
ticulares los que en su mayor parte dan una ensenanza deficiente; 
y a aquellos en que el lugar no responde a la accion de la escuela, 
a estos con vend ria un intern ado aereado en el se~tido moral como 
literal de la palabra, donde absorban la mente de los alumnos preo
cupaciones generosas y sanas. 

L'Ecole des Roches con edificios separados, con capacidad para 
cuarenta y cinco alumnos cada uno y sus parques, es la representaci6n 
del espiritu moderno que esta demostrando como nuestro futuro 
internado, 10 inadecuado que es amontonar en viejos claustros 6 
casas inapropiadas. Justa es pues a este respecto la protexta del 
ex·inspector de ensenanza secundaria y normal Godofredo Daireaux, 
al referirse a los editicios de los Colegios Nacionales de nuestras 
capitales de provincia, «ubicados en callejones del centro de la 
ciudad, sin patios, sin aire, sin luz; resabio del imprevisor y mez
quino espiritu colonial>. No se pide edificios suntuosos, pero si 
comodos e higienicos. 

III 

Asi, como la filosofia del siglo XVIII devolvio al hombre sus de
rechos, la pedagogia di6 libertad al alumno. La educacion no es un 
mecanismo, y esto es 10 que lIevo a Demolins a adoptar la pnictica 
inglesa de darle libertad, no exigiendo de el cotirlianamente determi
nado trabajo sin darle su razon de ser. La educacion es una fuerza 
viva que prepara al nino para ser un hombre util, a este objeto es 
necesario que adquiera una norma de conducta, que 10 guie, 10 mode
le y se inculque ineludiblemente en su conciencia. EI deber de la 
educacion es conducirlo a que busque espontaneamente la verdad. 

IV 

En cuanto al metodo de ensenanza es indudable que el practicado 
en esa escuela es el que da mejores resultados. La educaci6n reci
bida del profesor por conferencias sucesivas en establecimientos de 
ensenanza primaria 0 secundaria no llena su mision porque es su
perficial, ella requiere una accion intima, la que da sus frutos a favor 
de una comunicacion familiar y constante. No pudiendo por consi
guiente el maestro realizar su mision sin el conocimiento personal 
de sus discipulos. Estos metodos reemplazan a los antiguos con 
ventaja, como la investigacion personal a las exposiciones dogma
ticas. Olvidan que el alumno es el medio y el fin, el sujeto y el 
objeto de la ensenanza. En el profesor como alguien ha dicho, re
side la teoda, el metodo y la disciplina cientifica de la enseiianza, 
disciplina moral y civilizada del educando, cooperativamente a la 
del hogar. La forma interrogativa en el sentido socratico que cabe 
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darle, debe sel' como dice Alcantara Garcia e l nervio del proced i
miento oral. Seguir otro, es ir contra la naturaleza y contra los 
adelantos de la pedagogia, el maestro debe tener en cuenta el orga
nismo mental del educanclo, que tocla iclea tiencle a realizarse y a 
suscitar movimientos apropiados a la accion (Fouillee), 10 que 
trae por consecuencia el ciaI' una instr-uccion mas racional cultivando 
con preferencia el juicio, (De que servirian entonees los datos su
ministraclos por la psicologia a la pedagogia y las observaciones 
hechas por filosofos como Spencer y Descartes, y maes tros como 
Pestalozzi? 

EI sistema de la clase-estudio que en dicho establ eeimiento se 
practica es inmejorable, en la ensenanza primaria, sus ventajas son 
palpables desde que el nino necesita un guia que 10 oriente y anime 
en su trabajo, pero no seria posible exigi rio cotidianamente en la 
enseiianza secunclaria, En los casos difieiles es incliseutible su ne
cesiclad, pero no asi en los problemas que no ofreeen mayor clificul
tad, i. Que educacion seria esa en que eI alumno soli cite ayuda para 
resolver cualquier problema que se Ie plan tee ? Es necesario tener 
presentes los hechos antes que los preceptos que por 10 general son 
muy buenos, Ninguna objecion es posible hacer al sistema cle los 
deberes hecbos en c1ase, pero si a la opinion de Demolins respecto cl e 
los cleberes hechos fuera del establecimiento. Si bien es cierto qu e 
algunos adolecen de los deCectos que el enumera, no olvidemos qu e 
ello es precisamente 10 que sirve de excusa a los profesores para no 
darlos, olvidando que su supresion trae mayores males, pues ellos 
proporcionan tam bien sus beneficios; acostumbran al alumno a pen
sar, a escribil', Ie imponen una labor personal, Ie clescubren sus cua
lidades intelectuales que habian pas ado desapercibidas, ejercitan la 
memoria, si ellos se refieren a nociones explicaclas en c1ase, pueclen 
robustecer sus icleas con consulta de libros (excepcion hecha cle los 
primeros grad os) que Ie inclepenclizara cle la mente clel profesor y 
cle la rutina clel texto, y formant paulatinamente su criterio personal 
con la varieclacl de conocimientos que posea ' y las icleas generales 
que asimile. 

Al hablar cle la organizacion clel personal docente en Francia 
critic a que los profesores no vivan en el establecimiento, no tenien
clo por 10 tanto un contacto intimo con los alumnos. Es necesario 
ponerse en todos los casos. i. Seria posible no ace ptaI' un profesor 
entendido en la materia, porque por cualquier causa no residiera en 
el establecimento, 0 no quisiese jugal' al tennis, al criket 0 al football 
con sus alumnos? Que se prefieran los que se sujetan a esas con 
diciones, no impone e\ excluir a otros que puedan aventajarlos en 
preparaci6n cientifica y reunan todas las buenas concliciones de un 
maestro. No yeo en ello una falta tan capital, si el contacto no es 
intimo, no impide el establecer relaciones reciprocas entre profesores 
y alumnos. En cuanto a los desordenes que el celador debe repri
mir par causas que incumben al profesor, no pienso que se evitarian 
con la residencia de este, ellas tienen mas hondas rakes como la 
relacion de las personas que componen el cuerpo docente y el de 
vigilancia. 
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Los defectos que asigna al profesor especialista deben ser ob
jeto de una seria consideracion. Recordemos al que ensena como 
en una Universidad porque desdeiia los procedimientos mas sim
pies; tiene muy poca influencia sobre los alumnos, desde que su 
ensenanza se reduce a un solo orden de conocimiento; es un produc
to de laboratorio y no un producto de la vida, siendo por consi
guiente incapaz para formar hombres completos. Es incuestionable 
que la eleccion del cuerpo docente se adapta a los fines de la ense
nanza, es esta de caracter general, donde se deben adquirir cono
cimientos que sil-van a los alumnos para orientarse en la vida y 
creal-se una situacion independiente, donde adquieran nocion de sus 
deberes pt'lblicos y privados; una preparacion en letras y en las 
ciencias, la que amoldimdose a las exigencias actuales debe ser emi
nentemente practica, observandose en ella las leyes que la experiencia 
pedagogica ha consagrado. Es sobre esas bases que creo, que de 
todos los defectos que se asignan i los profesores especialistas uno 
solo es aeertado, la falta de una preparacion pedagogica. Un errol
en esas observaciones es la siguiente, que ex plica como en una 
Universidad; es un becho innegable que aquel que posee a fondo 
una ciencia puede explicarla desde la manera mas sencilla basta la 
mas dificil y complicada. (Podria acaso sintetizar y simplificar una 
cuestion el que no tuviese acerea de ella un conocimiento solido? 
Es precisamente aquel que no la conoce que no presenta los asuntos 
claros y aeeesibles i todas las inteligencias. Si se excede en los 
programas, si exige a los alumnos mayor estudio no teniendo pre
sente las otras asignaturas i que ellos deben atender, es debido i 
una falta de preparacion pedagogica con 10 cual se obvian esos 
inconvenientes. El profesor especialista en estas condiciones reune 
sobre los otros estas ventajas; ticnen una preparacion g-eneral 
recibida en el colegio secundario, una especial I-ecibida en la faeul
tad y una preparacion pedag-6g-ica. 

En cuanto a las condiciones morales, fisicas, etc., que exigen los 
colegios ingleses y que Demolins admira, no tienen porque no reu
nirse en un profesor especial. Ya que hemos entrado en las 
cualidades del maestro, hay otra que no debe pasar desapercibida, 
el entHsiasmo de un profesor por la materia de su predilecci6n 10 
que anima i los alumnos, esto rara vez pasaria si ensenara todas 0 
un grupo de materias y adem as una sola gozaria de esta ventaja. 
Tal es la idea que me ha sugerido el siguiente parrafo de Schwaln. 
(3) «Un ver.dadero maestro es tam bien como un amigo que irradia 
sobre nuestra vida. A su contacto, nuestro espiritu chis pea, nuestl'a 
alma se !lena de luz, un foco interior se enciende, de donde se ilumt
na todo nuestra cieneia. Desarrollar germenes, ht aqui la obra de 
dos, de la que ef maestro es auxifiar y ef alumno el obrero principal. 
El maestro no produce directamente en su alumno ni luz intelec
tual, ni ideas; pero incita i su alumno i que el mismo, por su 

( 3 ) L'action intellectuele d1un maitre. Revue Chimiste,·I900. 
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propia fuerza intelectual, haga para el inteligibles los conceptos 
cuya expresiun Ie formula exteriormente la leccion que Ie de ...... » 

i. Seremos nosotros ahora los que declararemos la inutilidad de una 
suficiente preparacion cientifica? Por otra parte ya 10 he dicho, el 
tiene una preparacion de cad.cter general. 

v. 

Analizando el sistema de disciplina de L'Ecole des Roches, en· 
cuentro reformas dignas de consideracion, alguna de las cuales ha 
tiempo han sido implantadas en nuestros establecimientos, tal los 
celador·es de ciase, siendo estes los alumnos de mejor comportamien
miento que, estando en intima relacion con sus companeros, los 
!levan al cumplimiento del deber por vias nada violentas, siendo a 
su vez vigilados por las autoridades superiores. Pero falta ese es
piritu de responsabilidad personal, de confianza y respeto entre elias, 
que lleva al culpable a declarar la falta para evitar un castigo in
justa sobre sus companeros. 

Los medios disciplinarios varian: asi, hay pedagogos que los agm· 
pan: (4) 10 los sentimientos personales) el miedo, el placer, el 
amor propio; 20 los sentimientos afectuosos, el amor a los padres; 
30 el carino al maestro, el miedo al castigo, la esperanza de la re
compensaj 40 la idea del deber. Del estudio de la obra de Demo
lins he vista que descarta y con razon, muchos de los medios enu
merados, tornando como base de la disciplina la idea del deber. La 
disciplina como tantas veces se ha dicho, en sus vastos propositos, 
en su elevada mision y complicaclos resortes, nace y gira dentro del 
fin y para el fin humano; es una ciencia, un art!, un derecho, y 
un deber; nace del gobernante y del gobernado, y los rodea y los 
funde y los rige y los impulsa. (5) Hoy que han cambiado los fines 
de la ensenanza, no es posible imponer los castigos corporales por 
que no corrigen, al contra rio deprimen y ahogan la moralidad per
sonal j porque serla 10 mismo que antes la oracion ascetica en la 
educacion moral; el ejercicio mnemonico en el aprendizaje cientifico, 
y el silencio servil en materia de obediencia. El maestro debe re
vestirse de una autoridad semejante a la paterna, y el Ctfdigo Penal 
prascripto de los establecimientos de educacion. 

Lo que hoy lleva al fiu que nos proponemos es la pnlctica de la 
moral sin proponerselo. La moral que como un inspector de eo
senanza secundaria ha dicho en Su ioforme, reside en el ejercicio del 
derecho y en el cumplimiento del deber, desde el derecho de no per
mitir que se Ie perturbe en su banco y desde el deber de aprender 
el silabario, hasta los mas utiles deberes y derechos. 

( 4) Compayr~ - Curso de Pedagogia. 

(5) Vease un estudio sobre e~te asunto. - Memoria del Ministerio de ]usticia, Culto 
e l. P"blica.- 1878, pig. 223. 

19 
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VI. 

Es una necesidad hoy n!conocida, el hacer mas practicos los pla
nes de estudios en pro de la marcha de los establecimientos que 
por elJos se rig en. Es preciso dar a cada una de las ciencias el 
tiempo indispensable para que en ella se fije la atenci6n y obre con 
libertad la reflexi6n, no recargando la inteligencia con nociones 
que no presten mayor utilidad y dando por el contrario s61idas ba
ses. Es partiendo de estos principios que analizo los planes de es
tudio, de los colegios del Estado en Francia y de L' Ecole des 
Roches. En los establecimientos franceses la ensenanza cienlifica 
ni remotamt"nte se da. Consagl-an al latin y al griego diez horas de 
estudio, en un termino medio de veinte horas de clase. Ante esta 
preferencia me pregunto, si eJlos son tan necesarios para sacrificar 
en su beneficio a las matematicas y a las ciencias naturales cuyo 
estudio se reduce a hora y media. Es que creen hallar la cu ltUl-a 
suficiente para que los alumnos sean hombres conscientes, que in
tervengan no unicam ente en las cuestiones que a su profesi6n con
cierne sino en aquellas que interesan a toda la sociedad, en el es tu
dio de dichas lenguas como si fueran imp,-escindibles para que sean 
interpretes de la justicia, de la salud publica, de la estetica y de la 
moral. Sus partidarios dicen que, ~ et estudio de la c01zstruccion gra
matical del latin, constituye un curso de 16gica practica y un instru
mento de cultura intelectual admirablemente adaptado a la formaci6n 
met6dica de la inteligencia :>. Tal es para ellos la verdadera y unica 
via moral que da acceso a toda cultura superior. Para elJos la 
sociedad esta deslumbrada por los prodigios de las ciencias aplica
das; el estudio de las ciencias naturales en los colegios no puede de
sarro liar el esp iritu de analisis y de fin eza, ni el de observaci6n ni 
el del buen gusto, ni e l de inducci6n, sin los cuales no hay cultura 
elevada posible en ningun sentido. Se dice mas 6 menos 10 mismo 
de la historia y de la geografia , en estos ram os se aprende la cien
cia hecha, se almacena pasivamente los resultado's adquiridos; aun 
en el caso que, teniendo un laboratorio completo, se I-epiten en fisica 
y en quimica las experiencias hechas por otros. En cuanto a las 
matematicas si bien su metodo es propio para afirmar el juicio y 
acostumbrar el espiritu a una st"vera y ,-igurosa disciplina, es necesa
rio reconocer que se limitan a razonar por deduci6n sabre 10 abs
tracto y en sentido unilateral. (6) 

Esto no nos debe llamar la atenci6n en pedagogos antiguos perc 
si en los que hoy tratan estas cuestiones, ya sabemos que antes se 
les daba tal preferencia que se aprendian inmediatam ente despues 
de la nativa, el estudio de las ciencias naturales podia circunscribirse 
en su beneficio, no consideraban a las lenguas vivas tan importantes 

(6) C. Morel. - Ellseiianza Prep aratoria en la Rep. Argentina. - Revista de la Uni
versidad de Bs. As. T. 10 p. 96. 
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como estas, porque en ell as domina ellitt materialy no son esenciales 
i la llnidad del organismo de la ensenanza. (7) Nosotros en ese 
sentido las hemos sllprimido, pues, no hacian mas que entregar a la 
adoracion del pasado, i los pocos que conseguian comprenderlas. 
deteniendo a los otros en su camino, cual si las buenas traducciones 
no llenaran eI mismo objeto. Antes que la adoracion del pasado. 
esta la preocupacion del porvenir. Tengase presente, que me refie
ro a una ensenanza de caracter general, y no a las especiales que 
requieran este estudio como las letras. 

Se da en los colegios del Estado muy poca importancia a la en
sei'ianza de las lenguas, cuando elias son uno de los medios que pro-
porciona alimento a la inteligencia por eI estudio 0 amilisis de obras 
extrangeras, :-i 10 que se agrega la utilidad practica de los mismos. 

No siguen un procedimiento natural comenzando al mismo tiempo 
el estudio de la gramatica y de los primet-os vocablos. EI adoptado. 
por Demolins es inmejorable pero dificil de lIevar a la practica. 
En nuestro pais no seria posible enviar ninos a Europa de 8 a 10 anos,. 
para que aprendieran las lenguas extranjeras, con el procedimiento 
natural que se practica, es evidente que no se lIegara i la perfeccion, 
de aquellos, desde que i la salida de c1ase no es imperiosa la nece
sidad de expresarse en esos idiomas. Sin embargo se realiza con, 
resultados satisfactorios al objeto que nos proponemos. En la ense
nanza de las ciencias existe en los mismos establecimientos el mayor 
abandono. {Puede estudiarse ffsica y quimica con tres bOt'as escasas 
extraidas de las dedicadas a la filosofia? Lomismo pas a con las. 
otras ciencias, en que apenas se dicta de una hora a hora y media 
de clase, no pudiendo sacarse los debidos resultados. La ensenanza 
de L' Ecole des Roches, puede sintetizarse en algnnos de los princi, 
pios genet-ales del profesor Payne. (8) EI saber del nino consiste 
ideas adquiridas cle objetos hechos, por sus propias facultades, no en. 
palabras. La experiencia personal es la condicion del desarrollo,_ 
sea del cuerpo, de la inteligencia, 0 del sentimient0 moral. 

La ensenanza que al menos se revela de la lectur:a de esa obra, 
es la siguiente: La botanica se estudia con las plantas y disecan
dolas. La fisica y la quimica no se aprende acumulando nociones dOe 
memoria, sino pOl' su propio conocimiento, 10 mismo que la zoologia 
estudiada poria observacion directa. Sin embargo n0 n(j)s dice nada, 
del laboratorio de quimica, nos atenemos a tina d<i:scripcion hecha 
por uno de los alumnos que guarda silencio respecto de los experi
mentos que se realizan con mas frecuencia, y de los analisis que de-· 
bieran preocuparlos desde que se dedican con preferencia i tareas 
agricolas. En la historia no se reducen como en los establecimientos. 
oficiales a los hechos de armas, como si ellos no tuvieran hondas 
rakes en el pueblo que es eI alma mater de toda sociedad j estudian. 

(7) Pedagogia 6 Tratado complelo de· eduGacion y. enseiianza_ Qor J. H. Schwarz. 
T. II. pag.62. 

( 8) Lecture on the science and aft 0.( education, 
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los factorf!s etmogd.ficos, la raza, el idioma, y el territorio, y las 
necesidacles econ6micas que constituyen una de las fuentes de la 
cual surgen esos acontecimientos. 

En Geografia Sf! ha adoptado como metodo 10 que se llama el 
estudio del lugar; es de<:ir, al estudiar una regi6n, se tendra en 
cuenta su situaci6n, aspecto, clima, calidad de las tierras y de las 
aguas, su aprovechamiento, su estado respecto de los impuestos, ga
naderia y agricultuara y sus enemigos vegetales, animales {) c1imateri
cos, precio de la tierra y de sus procluctos, mercados que estos ultimos 
tienen, poblaci6n de esa region, vida fisica y moral de sus habitantes, 
medios de transporte, costo de los fletes, puntos y puertos de embar
que, leyes y decretos relativos a las tierras y colonias, superficie vendi
cia, tierra fiscal disponible, movimiento inmigratorio yemigratorio, etc. 

Mi opini6n se completa respecto de la mala ensenanza de los 
establecimientos oficiales, al ver que consagran solo una hora y 
media de clase al estudio de las matematicas, con 10 cual creo que 
ya no es posible pedir mayor abandono de las ciencias en un esta
blecimiento de educaci6n. 

No entro a considerar los metodos de ensenanza del latin y del 
griego porque los considero innecesarios, pienso, sin embargo, que 
el aconsejado por Demolins es mlly apropiado, porque se propone 
unicamente comprenderios teniendo presente las dificultades que se 
suscitan a cada paso. 

L'Ecole des Roches completa su ensenanza con excursiones 
escolares, las que Ilenan tres objetos, el ejercicio fisico, la instruc
cion y la educaci6n, a estas se agregan otras ventajas indirectas, 
las de facilitar el conocimiento de los alumnos, el de vincularlos entre 
ellos y el de ser un estimulante para la r-eanudaci6n de las tareas . 
EI hecho de yisitar establecimientos industriales ex plica el concepto 
moderno de la ensenanza. la realidad es el unico medio de instruir, 
ella demuestra la aplicaci6n de las leyes y de los principios gene
rales y abstractos. Pero como no es posible que el maestr-o este 
viajando constantemente para dar idea de muchas cosas, surge la 
importancia de los museos escolares, y por eso sus alumnos apro
vechan las oportunidades y forman colecciones que constituyen un 
trabajo importante en la investigaci6n. Recien ahara se ha visto la 
superioridad del metodo cientifico. cuando siglos atras Juan A. Co
menio en su libro el « Mundo y sus Figuras », pedia que, todo estudio 
se hiciese delante del objeto y cuando no fuese posible, con ilustra
dones; su obra rue propagada por maestros como Pestalozzi y 
Froebel y hoy po r todos los · pedagogos. 

En el plan de estudios de L'Ecole des Roches hay algo que es 
comun a los establecimientos franceses. Critica su director la espe
cializaci6n prematura, y sin embargo a los cuatro anos de estar el 
nino en el establecimiento en que tiene por termino medio de 13 a 
14 anos, juzga que posee suficiente criteno para la elecci6n de su 
profesi6n; es pues, un establecimiento mas bien especial pero no en 
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grade exclusivo, a los conocimientos comunes adquiridos en los tres 
primeros arios se agregan los estudios especiales. Es pues una en· 
seiianza con bifurcacion y no una escuela unica j no ba tenido presen
te su director 10 dicbo por Didon, «fatal bifurcacicin que ba separado 
prematuramente de manos del adolescente las dos pal an cas de la 
cultura intelectual, lenguas y matematicas». No es posible que, con 
cuatro aiios de ensenanza primaria, pueda el nino aquilatar los 
conocimientos variados y multiples que ba adquirido y las relacio
nes que entre ellos existen. EI tener en cuenta la vocacion de los 
alumnos es una base solid a j el inconveniente esta en la poca edad 
de los alumnos y en que no es suficiente para ello la cultura 
adquirida. EI no dejarlos eligir es ir contra la naturaleza, obte
niendo muy poco fruto de una inteligencia lIamada quiz;is, a ocu
par uno de los pnimeros puestos en oll-as t·amas cientificas. La 
Historia nos o[rece innumerables ejemplos j asi Bossuet desde los 
diez arios era admirado por su talento oratorio. (Que bubiera sido de 
Virgilio y de Pascal, si bubieran seguido los consejos de sus fami
lias que privaban al primero dedicarse a la poesia y al segundo a 
la filosofia y a las matematicas? La direccion que se da a los estu
dios en esta escue!a es laudable, va contra las viejas costumbres, 
que aun predominan y que babian abandonado aquellas profesiones 
que se relacionan mas clirectamente con la prosperidad econ6mica 
del pais, porque cle elias depende en su mayor grade el desenvolvi
miento de su riqueza y de su credito. Las especialidades se agrupan 
en letras, ciencias, agricultura y colonizaci6n, industria y comercio. 
Cumo se cia preferencia a las dos ultimas me voy Il cletener a con
siderarlas, suponiendo comodidad para las secciones de practica y 
buena preparacion elemental de los alumnos. El plan de estudios 
de los que se dedican al comercio es sencillo y completo dentro de 
10 posible, con un curso de tres anos de estudios. La distribuci6n 
es proporcionada, si bien pienso debiera modificat·se en /0 que se 
refiere a las matematicas, al dibujo y a la ciencia agricola y colo
nial. Hay tt-es clases de dlculos y matemaricas y cuatro de dibujo j 
no pudiendo aceptarse que en esta profesi6n, prevalezca el dibujo a 
las matematicas. La ciencia agricola y colonial intimamente vincu
lada con elias se dicta por espacio de dos boras. Falta aclemas un 
D. Administrativo y de Legislacion industrial y agrariaj esta obser
vacion la bago extensiva a la agricu Itura. No bay, respecto de esta 
ensenanza, ni siquiera composiciones de los alumnos, ni un dato pre
ciso que revele los resultados obtenidos. 

En 10 que se refiere a los estudios de agricultura y colonizacion, 
no se dice si se ban levantado pIanos, se dictan dos boras de dibujo 
no babiendo proporci6n con la can·era comercial en que se dictan 
cllatro. No se informa acerca de la preparacion del sueloj de los 
metodos, maquinas y ani males empleados, ni han estudiado las en
fermedades de las plantas y sus remedios j a cual cultivo se ban de
dicado con prefet·encia j parece que la naturaleza fllera alii muy 
prcidiga y las cosecbas no costaran esfuerzo alguno. Una omision 
importante es la que se refiere al orden en que se dan las practicas, 
pues estas tienen que variar de naturaleza segun los cursos. 
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VII. 

Las horas de la tarde se dedican a ejercicios fisicos, trabajos prac
ticos y ocupaciones art{sticas. 

En los colegios franceses no se ejecutan ejercicios fisicos, siendo 
!por 10 tanto incompleta la educacion. Hoy su importancia no pue
-de estar sujeta a controversias, y parece increible que desde Juve
nal hasta nuestros tiempos se haya dicho que, el objeto de la educa
cion es formar «una mente sana en un cuerpo sana >, sin que se 
haya prestado a ella la consideracion debida. En esta escuela no 
se dedican a ell os para lIegar al fin que se proponen, sino que dan 
preferencia a los juegos al aire libre, imitando a los ingleses que 
figur-an en primera linea como cultivadores de la educacion fisica. 
Los trabajos pnicticos comprenden ejercicios de cultivo, trabajos de 
hierro y madera, en la quinta y en la granja, medici on de tierras, 
etc. Las ocupaciones artisticas estan dispuestas siguiendo el orden 
de los dias de la semana, en lecturas, recitaciones y representacio
nes, trabajos de escultura, danza, conciertos, conferencias, escepto 
eI domingo reservado a instruccion moral y social. Dada la orga
nizacion del establecimiento se pueden realizar los numeros que se 
refieren a recitaciones y representaciones, danza y conciertos. 

Todos ellos tienen POI- objeto cultivar los sentimientos art{sticos, 
pero los design ados estan de~cartados de los intern ados sostenidos 
POI- el Estado por razones de organizaci6n, y en los particulares. 
Es preferible suprimidos antes que se practiquen en la forma que 
hoy 10 hacen. No se les cultiva en todo el ana y solo se les 
prepara para una fiesta a realizal-se en el establecimiento, se les 
recarga la memoria con poesias {) arengas que la mayor parte de 
las veces no comprenden, trayendo a la mente del observador los 
procedimientos pedagogicos de la Edad Media. Las I-epresentacio
nes y las danzas son vigiladas por la mirada severa del maestro, 
revelandose en los que las ejecutan el temor al castigo por una 
equivocacion. Si esto no pasa en L'Ecole des Roches seria una 
excepcion que revel aria los nobles esfuerzos de su director i pero 
que su implantaci6n trae la incertidumbre para aquel que observa 
la realidad de los hechos. 

VIII. 

Los rlomingos en L'Ecole des Roches se da una ensenanza mo
ral y social, siendo la primel-a de un caracter religioso. No voy ni 
siquiera a obsernlr esa disposicion, pOI-que la religion es cuestion de 
fei unicamente analizo tenienc\o presente la ensenanza cientlfica. 

Uno de los vacios que encuentran los teologos y metafisicos en 
el campo de la ciencia es la ausencia de la moral. EI metodo 
cientifico observa los hechos, y si todas las ciencias no se separa
ran tanto, podrian recogerse sus observacioncs, sintetizarse y te
ner :lsi una moral cientifica, pOI-que todas elias nos dan un cono-
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Clnllento preciso de nuestra personalidad, que nos permite fundar 
una doctrina permanente. La Biologia nos ensena que nuestro 
organismo es capaz de prosperar y desaparf:cer, he aqui la norma 
para establecer el criterio del bien y del mal. Lo primero sera el 
bien, 10 segundo sed. el mal, en otros terminos todo 10 que con
curre a intensificar la vida es bueno y todo 10 que tiende a extermi
narla es malo. Hoy vemos aparecer en nuestros colegios una asigna
tura con el nombre de moral civica, alii esta la moral circunscripta 
dentro de estrechos limites, excluida de una explicacion filos6fico-cien
tifica. Pero ella puede explicarse como pueden explicarse todos los 
fenomenos desde los biol6gicos hasta los sociales. Se descarta la 
moral religiosa, porque ella como dice Payot, ordena pero no de
muestra «j Haz esto! i Haz aquello! - i. Porque?- Hazlo, no razones ». 

IX. 

La division en pedodos del ano escolar pienso que tiene sus 
ventajas, fundandome en que, en lugar de facilitar la reanudacion 
de las tare as las dificulta por largo tiempo·. En el sistema con
tinuo los temas se tratan sucesivamente y la falta de un dfa 
de clase no les perjudica mayormente. Es un hecho compro
bado que despues de un tiempo de descanso cuesta volver a la 
tarea, mas aun si se trata de ninos, calculemos pues el tiempo em
pleado para adquirir nuevamente los habitos de estudio, y una vez 
que las clases funcionan en perfecto orden nuevas vacaciones inte
rrumpen las tareas. 

EI horario de este establecimiento es variado, evitando la fatiga, 
alternando los estudios y los trabajos practicos con los juegos, 
pero no se deja a disposici6n del alumno ni el exiguo espacio de 
tiempo de una hora para dedicarlo a 10 que el crea conveniente. 
Un horario que fije el empleo del tiempo de tOdos los momentos, 
es tan anti natural como el despojarlo de la autonomia del pesamien
to. Esto me recuerda aunque no existe comparaci6n posible las 
misiones, «que bajo la direcci6n exclusiva de aquellos espiritus 
disecados por la teologia, hombres y mujeres resultaron en meras 
entidades mecanicas de la acci6n humana, en seres sin entenclimiento 
y voluntad, que se movlan por la voluntad ajena, que iban a la 
iglesia todas las mananas y todas las naches, trabajando todo el 
dia, y desempenando su vida reglamentada hasta en los menores y 
mas intimos detalles, bajo la superintendencia absoluta de sus clirec
tares tonsuraclos, como las rueclas cle un reloj que marcha bajo la 
accion invariable cle ' sus resortes, meros tlteres cle la civilizacion 
autoritaria, con vida en lugar cle cuercla, que se mueven por la su
gestion del artista can 10 cual son todo y sin 10 cual no son nada » (9). 

Noviembre de 1909. 

ORFELIA VASQUEZ. 

(9) Agustin Alvarez.-/ Adonde Vamos 1- Anale. de la Facultad de Derecho. T. II 


