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EXAMENES Y REGLAMENTOS 

Clasificaciones diarias - Examenes trimestrales. - Exclusion de los examenes orales. ·
Examenes escritos. - Abolici6n de la enseilanza practica. - Examenes POf pro
gramas especiaJes. - Consejo de profesores. - Prornocion en los colegios incor
porados. - Inutilidad de la Inspecci6n.- Escala de clasificaciones. 

EI nuevo reglamento de examenes oel Consejo Nacional de Edu
cacion vuelve a poner en juicio la interesante materia de las pro
mociones. Creemos contribuir a su mayor comprensi6n indicando 
algunos de los principios y antecedentes que la rigen. 

Las c1asificaciones diarias clel profesor han existiclo y servido 
en todo tiempo para trabajar la inteligencia y \'alorar el grado 
cle adelanto, vocaci6n y disciplina cle los alumnos. 

Pero no siempre se les ha atribuido Ill. caliclad de un examen. 
Durante el ano escolar los alumnos debian ante todo educar las 

fll.cultades mentales en la observacion y el razonamiento mediante 
ejercicios continuaclos de toda especie: trabajos practicos, compo
siciones, calculos, exposiciones orales y no se habia pensado ja
mas en colocar sobre la cabeza de ninos 6 jovenes en plena for
macion fisica e intelectual la espada ll.menazante de una c1asificacion 
diaria de efeeto ulterior. 

Estimulaclos y dirigidos por el profesor los alumnos debian co
rregir sus errores y cultivar su espiritu sin mas preocupacion que 
la educaci6n propia. 

El sistema de la clasificacion diaria con c:alidad cle examen in
trodllcicla por los reglamentos de Marzo 28 cle 1899, Febrero 27 
cle 1905 y Marzo 31 de 1906, echo a rodar con esas filosofias y 
pl'ilcticas. 

La vicla estudiantil clebia desenvolverse en una tension irregulat
y extraordinaria. Cada leccion seria un examen. Los estuclios se 
reducirian a "un aparejo de preparacion) en Ingar cle ser 4: un 
aparejo de eclucacion y cle fermento cle vida:l<. Todo debia supe
dital-se al nuevo regimen del exam en perpetuo. 

La instrucci6n realizaria sus fines educativos en cuerpos clebili
tados por sobt-eexcitaciones y desconfianzas, todos los dias, du
rante muchos anos! 
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Mas avanzados que estes decretos, el reglam ento de examenes de 
Febrero 8 de 1909 salvo a los alumnos de esta clase de prueb as , 
estab leciendo que las clasificaciones <l e i profesor solo sen'irian 
para fo nnar co nceptos, en modo a lguno para formular promocio
nes. Lo contrario, hubi e ra importado desviar la ensenanza de su 
verdadero objetivo, que es la ensenanza misma, no la clasificacion, 
y dificultal- la ensenanza expe,-imental que no es hecha a base de 
puntos, sino de aplicacion constante de profesol'es y alumnos (1). 

Desgraciadamente, el novisimo reglamento del COllsejo Nacional 
de Educacion reyi\'e la mala practica de la clas ifi cacion ,examen 
si n repl'oducir la s disposiciones que orientaban la ed ucacion por la 
da sana y cientifi ca de los ejercicios teo ri co 'practi cos. 

Los decretos de 1899 y 1909 imponian esta clase de ensenanza; 
pero la refo rma no la menciona siquiera, co mo si el pensamiento que 
1a ba informado tt'ndi ese a I'evo luciona r por co mpl eto los metodos 
pos iti vos ac tu a l mente en vigol' . 

E n epoca ya ba£tante lejana (ano] 888), el Rector del Colegio 
Nacional de la Capital, doctor Adolfo F . Orma, habia aconsejado la 
atlopci6n de eX[lmenes inte rm ed iarios bimestrales, co n e l objeto de 
desa rmll a l' en los a lum nos habitos de estudio y de composicion lite
{'a ria, de que se hallaba n :0'1 la sazon cas i huerfanos. 

Esta iniciativa fu e reiterada mas t'lI'de por el senor Fitz,Simon e 
inco rp orada a l reglamento de los Colegios Nacionales en Mal'zo 30 
de 1892, bajo la denominacion de examenes escr-itos bimestr'ales con
tinuos. Estos examenes debian ser verificados por el profesor de 
cada asig natura co n la asistencia de otro profeso,' nombrado por e l 
rector. 

R eglame ntos posteriores exagera ron estas bo rcas ha ciendol as aun 
peores, esto es, mensuales, y los alumnos se vi eron forzad os a vi\'il' 
los vltimos dias de cada mes bajo un ambiente de exam en, sin r es piro 
previo ni descanso ulterior. 

E I decreto de 1900 disminuyo la importancia de estas pruebas, no 
atribuyendole mas oficio Clue e l de impedi r la rendicio n de examen 
oral en las materias que no bubiesen merecido aprobacioll. 

EI Co nsejo Nacional de Educac.ion no ha incurrido en ninguno de 
estos er rores . Emper-o, ha establecido el examen escrito co n excl u
sion co mpleta del oral. 

Los profesores deberan entregar a la direccion antes del 10 de Ju
lio y del] 5 de Noviembre los topicos fundam entales del programa 
ensenado, para que el director elija los temas , que en nvmero de 4, 
hayan de distribuirse a lternativamente entre los alumnos contiguos. 

(1) Parece evidente que no deb~ c1asiricarse ninguno de los hechos ab ~tractos t1a
mados contraccion

J 
ap licac ion, vocacion 0 esfuerzo de lo s alumn os, porque esios nO son 

si no tnp.dios de en ~enanza. Sin embargo, la c1asificaci(ln diaria (, mensual limitada a 
<lespertar estimulo9 y noticiar (':1 progreso de los l"ducand03, es un factor que nadie po~ 
dria desechar. 
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Los examenes seran corregidos y c1asificados por el profesor de 
cad a ramo asistido par Otl-O profesol- de las materias afines. 

Estas disposiciones son las mismas contenidas en el reglamento cle 
Marzo 28 de 1899. 

Como se ve, la I'eforma resuel\'e ab,ovo el dificil problema de los 
examenes decicliendo la supresion definitiva de las pnlebas orales. 

La resolucion es demasiado radical para ser buena. Las pruebas 
orales tienen una fronclosa tradicion de Pl'ilctica y doctrina que no 
puede sel- desechada ca/a1110 Cltrre1lte . . 

Es indudable que las pruebas escritas deben ser base de todo exa
men sel'io y leal. «Hablar de cosas literal'ias 0 cientificas, decia J ae
ques, (1) con propiedad y exaetitud, improvisar, sin pertLll-bal-se a 
cua lquiera pregunta que se pl'esente sobl'e elias, una respuesta verbal, 
clara y acertada, supone el mas alto grad a del saber. Tal seguridad 
y soltu ra de discurso, exige un eonvencimiento muy profunda de las 
materias que se tratan, una familiaridad con elias que no se puede 
adquirir sino POI- una larga costumbre, una madurez de entendimien
to que no pertenece sino a la edad virit. . . , (Como exigil-, pues, de 
unos jovenes cuyo entendimiento apenas empieza a abrirse sobre los 
objetos ya bastante elevados de la ensenanza preparatoria y para 
quienes todo es nue\'o y extrano en este mundo de la reflexion en e l 
que I-eeien entl-an, una facilidad de exposicion y de discurso, que mu
chas "eces no la tendrian ni sus maestros ni sus examinadores? Y 
esto es 10 que se les pide sujetandolos a un examen puramente \'er
bal sobre todas las materias de la ensenanza de un ano. Se hace en· 
tonees depende,' el fallo del pliblico sobre la eapacidad de los alum· 
nos y de sus p,-ofesores resIJonsables cle una p,'ueba siempre azarosa, 
cuyo bllen exito no es jamas sino una feliz casualidad y para la rna 
yor parte es imposible. Se agrega a las dificultacles propias cle un 
examen oral, la turbacion insuperable de la solemnidad del acto, el 
mieclo que no puede dejar de inspiral' al jo\'en examinando todo un 
auclitorio desaeostumbl'aclo, una reunion de personas graves )' de 
magist,'ados ele\'ados que se han juntado para oirlo y senlenc:iar 
sobre el, cien miradas fijas en su porte, cien oidos tenditlos it sus 
palabras .... » 

Apesal' cle 10 expuesto, el mismo Jacques sostiene la conveniencia 
del examen ol'al: «Es preciso, dice, no substituir, pero si agregar al 
examen oral una prueba mas seria .... la que encuentro f'n la eserita, 
rodeada de todas las p,'ecauciones que pueden asegurar la efi cac ia 
y sinceridad de este nuevo modo de examen ». 

Creemos con Felix Pecaut que dispone,' de si mismo en el momenta 
querido, de todo uno mismo, es el verdadero secreto del exito y 10 

( I) Memoria presentada ~n 1865 a la Comision encargada de elaborar lin plan de 
instruccion general y universitaria. 
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que ante todo debe pedir·se a una buena higiene intelectual, moral y 
fisica. 

EI examen oral puede en ocasiones [Jp.rturbar la inteligencia (lei 
examinando dificultandole la adquisicion de un merecido laura; per-o 
en r.ambio i cuantas son sus ventajas! <t Impone al es tudiante un tra
bajo de sistematizaci6n y de sintesis, fija y acla,-a los conocimientos, 
vigoriza el juicio, perfecciona el leng-uaje, constituye un excelente 
ejercicio de elocuencia, permite al tribunal penetrar por medio de 
interrogacion es en la mente del alumno, y acostumbra a los j6venes a 
expresar y sostener sus ideas ante autor-idades, 10 que vale mucho 
para el cumplimiento de los deberes impuestos POI- las instituciones 
democrc'lticas (]). 

La supresion de esta prueba condice con el reglamento de Marzo 
28 de 1899, sobre el que se ba calcado la actual ,-eforma, pe ro esta 
en pugna con los sistemas de examen escrito y oral 0 simplemente 
oral, implantado, sall·o raras excepciones, en todos los institutos na
cion ales desde la organizaci6n de la Republica (2). 

EI metodo adoptado po,- el Consejo Nacional de Educacion para 
comprobar la preparacion de los jovelles, equivale en parte al exa
miftatiott paper propuesto por los pl"Ofesores Kyle y Fitz Simon en 
el ano 1888. Estas examinations, aplicadas en los institutos educa
cionales de Inglaterra y Estados Unidos, consisten en ejercicios de 
traducci6n, dictado, composicion lite raria, disertaci6n cientifica 0 ex
presion grafica que los a lumnos debenin practicar en un tiempo 
dado al teno,- de planillas 6 series de preguntas formuladas par el 
maestro. 

La diferencia existente entre este sistema y el de la nueva reforma 
esta en la exageracion de la ultima. 

Lejos de admitir co n eI ministro Wilde <t que los exa menes escritos 
(de primer termino) no ,-esponden al lin que se tuvo en vista al ins
tituirlo s:), (3) creo que son de groan eficacia si se '-efi e ren a los to
picos fundamentales de la materia ensenada. 

ASI mismo, seria menes ter acorda,- A los alum nos una tregua de al
gunos dias para la preparaci6n de ese examen y un descanso poste
rior de num ero igual de dlas para e l restab lecimiento de las facultades. 

La prueba escrita de segundo termina, importa mas que la repe
ticion infundada de un sistema, hecho que por si s610 la desvirtua, la 
abolicion de la ensenanza pr:,ctica y el desconocimiento del examen 
oral. 

( I ) Conferencia de profesores (1902). 
(2) Decretos de Febrero 3f1874, Enero ?,0/77, Abril 3/82, Ellero 8/83, Febrero 23/8~, 

Febrero 6/92, Julio 20/9.1, Septiembre 30/99, Abril 20/900, OClubre 16/901, Septiembre 24/903, 
Febrero 2~/905, Febre,·o 8/909. elC. 

( .~) Decreto de Abril 3/~2. 
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EI decreto reglamentario de 1909 habia introducido en la ense
nanza una modificacion notable, la de los estudios experimentales. 
Todas las asignaturas debfan ser ensenadas pOl' los metodos moder
nos de observacion e investigacion personal. Los educandos debian 
demostrar sus conocimientos y aptitudes en gabinetes, laboratorios 0 
aulas especiales de cad a asignatura, y presentar los trabajos, com
posiciones 0 monografias que hubiesen elaborado durante el ana a 
una mesa de examen oral. 

La prueba' se dividia en dos partes: 

a) La primera para las materias cuya enseiianza requiere ins
trumentos 0 aparatos, debia versar sobre los trabajos prac
ticos ejecutados pOI' el alumno de acuerdo con los pro
gram as respectivos. 

b) La segunda consiste en un exam en teorico sobre una bolilla 
del programa sacada ala suerte. 

Esta importante orientacion de estudios acaba de ser abo lid a por 
la reforma. Y de hoy en mas, si acaso el SL Pres idente del Consejo 
de EduC"acion, que es un hombre de talento, no repa ra el yen-o de 
sus subalternos, la educacion de las escuelas normales quedara redu
ciLia a un recitado de textos, can muchos puntos, y sinnumero de fri
\·olidades. 

* 
La supresion de la prueba oral debe considerarse como producto 

de un decir que ha andado algun camino hasta arraigarse en forma 
de prejuicios; sencillamente, porque el educador- no ha quericlo me <;li
tar un instante sobl-e estas cosas. 

EI infortunado Ministro Fernandez dispuso un dia (1) que los pro
fesores redactasen programas especiales para examenes, divididos en 
bolillas, en forma tal, que permitiesen acreditar la competencia de 
los examinandos. 

Estos programas debfan ofrecer la solucion verdadera de los exa
menes. No debfan ser analiticos ni vulgarmente sinteticos, sino pro
gramas substanciales, breves, concordes con los fines ed ucativos de 
la enseiianza, lIamados a acredital- la potencialidad m,is bien que el 
caudal de la inteligencia. 

liste notable pensamiento no se ha practicado jamas. No conoce
mos eclucaclor algllno de instruccion secundaria que se haya hf"cho 
eeo cle su espfritu y 10 haya enunciado siquiera al pasaL Los pro
gramas sinteticos para los examenes de la Facultacl de Derecho de 
de Buenos Aires propuestos por los profesores Juan A. Garcia y 
Carlos I bal-guren, r esponclian a esos altos propositos, pero solo en 
parte, porque p<lra ser completa la eclucaeion deb e hacerse, aun en 

( I) Decreto de Septiembre 24 de 1901. 
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los institutos lIniversitarios, a base de seminario 6 rle monografias 
anllales como en la ilustre Universidad de La Plata. 

Las decisiones clel Consejo de Profesores sobre las condiciones de 
aplicacion, moralidacl, vocacion y clemas apti tucles para e1 magisterio 
reveladas pOl' cada alumno, constituye otro cle los criterios adopta
dos por el nuevo reglamenlo de promociones. Se dispone la reunion 
bimestral de los profesores de cada CUI'SO a objeto de juzgar aque
lias condiciones y traclu cirlas en una sola calificaci{)n, que sera la de 
bueno, deficiente 0 malo. EI alumna que sea calificado en dos reu nio
nes , sean 0 no consecutivas, con la nota cle malo, eleber;]. abandonar 
elefinitivamente la escuela, el que 10 sea en cuatro con la cle deficien
te, se Ie consiclel'ani. co mo clasificaclo con cero. 

Tratase cle una med ida silllplelllente disciplinaria, si n conexion con 
las promociones, que constituye una nov edarl cligna cle aplauso. 

EI reglamento contiene, por tiltilllO, el regimen a que han cle some· 
lerse los alumnos de las escuelas normal es incorporaclas . 

La promocion se hara par una prueba escrita y otra oral re ncliclas 
con arreglo a los program as y reglamentos cle las f:scuelas naciona, 
les, ante una comision co mpuesta cle clos profesores oficiales y uno 
de la escuela particular. 

Estas pruebas versaran sobre la totalidad de las materias del CUI'

so, a excepcion de dibujo, trabajo manual, labores y economla domes
tica, musica, canto y ejercicios fisicos, que seran practicas y se ren
diran separadamente. 

La pl'omocion en estas ultimas materias se efe ctuara por las cia, 
sificaciones mensuales . 

Es sabido que la ley 934, sobre libertad de ensenanza, elictada con 
el unico prop6sito de combatil' e l monopolio de los colegios nacio, 
nales solo pl'eveia las tendencias del doctorado. Pero una I'ez abier
La la Universiclacl a los jovenes ed ucaclos en provincias 6 institutos 
privaclos, fue necesario extend er los beneficios de esa ley a otras pro, 
fesiones. Los decretos cle Juli o 10 de ]897 y NOI'iembre 3 de 190+ 
relativos a las escue las normales p,u,ticulares, ,'espondie,'on a esos 
designios. 

Los institutos incorporados, secllnclarios 0 normales, se vieron 
desde entonces sometidos a una inquisi ci<'lIl sutilisima para cuyo cum
plimiento se hizo indispensable un ejercito de inspectores y subins
pectores, genel'ales y locales, fijos y I'iajeros, un sinnumero de cua
dernos, libras, aparatos y una reglam enta cion apropiada a clicho 
ejercilo y utiles. 

Los colegios incorporados han vivido mu chos anos bajo este re, 
gimen desesperante, no prescripto por'la ley sobre libertacl de en-
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senanza, a cambio de un simple derecho de examen, otorgado 5111 

restriccion alguna a eualquier estudiante libre de la Republica. 
Ese plato de lentejas, disputado pur los hombres mas importantes 

del pais en las celebres sesiones de 1878, fue el pretexto escogitado 
por los gobiernos para la creacion de aquel intrincado mecanismo. 

Los colegios incorporados, unicas victimas de esta reglamentaeion 
destinada a amparados, han eomenzado a comprendet' la inutilidad 
de su sometimiento. Porque, en efeeto, la v<!ntaja de una mesa 
mixta, constituida por dos profesores especiales y uno particular, no 
eompensa en modo alguno la permanente tal'ea impuesta poria 
reglamentacion. 

Diriase que las escuelas incorporadas, a fuer cle ingenuas, han pa, 
garlo muy caro por un pita. 

Compl<icenos observar, sin embargo, que el nuevo reglamento 
de examenes salva a los colegios partieulares cle aquel inaudito 
vasallaje, al mismo tiempo que les acuenla el clerecho cle integl'ar 
las comisiones examinadoras. 

EI cloble examen eserito y oral rendido sobl'e la totaliclad de las 
asignaturas, es un sistema expeditil'o y humano que excluye del 
muntio escol aI' el enojoso arsenal de encuestas, denuncias y ame' 
nazas; termina en solo un rlia con los pedagogos pesquisantes, y 
obliga a las eseuelas p"ivaclas a impartir L1na edueacion profunda y 
solicla. 

* 
Otra de las cuestiones comprendidas en la refurma, es la referen, 

te a la escala de ciasificaciones: 
El nuelo reglamento no ha modificado en In minima el criteria 

anterior de 0 a 10 y 0 a 20. La ap,'eciaci6n del saber debe com, 
putarse con las notas de 0, que signilica n~probado; J, aplazada; 
2, regular; 3, bueno; 4, distinguiclo; 5, sobl'esaliente. 

Los defectos tantas veces atribuiclos a f':sa clase cle clasificacion: 
la illlposibilidad de distinguir el saber de un alumno cuando oscila 
entre dos numeros contigLlos, y el peligro de suscitar rivalidades 
o de fomentar el vane prurito de los puntos, mas que el amol' de 
la ciencia, no han sido disminuidos por la reforma. 

Conocemos escuelas donde la clasificaci6n de distinguiclo (9 puntos) 
provoca gran des desazones y aun desmayos; porque, sin duda, es 
menesier que e! eclucando tenga 10 puntos. l A que se recluciria el 
porl"enir del estudiante si un profesor Ie cercenase la unica clasifica
cion que constituye su orgullo? Un maestro, mas edueaclor que be, 
nevolo, creyo curar este lIlal discernielllio las notas a grane!, eual
quiera que fuese la preparacion de los alumnos. Cierto dia, un 
jOl'en a quien habia interrogado Ie respondio ¢. no se» y el al pun, 
to Ie aplieo ::iU profilaxia c1asificandolo con 10. Los estuoiantes 
tomaron luego horror a este metodo y solicitaron set' juzgados sin 
ironia. 

En algunos institutos la clasificacion se limita a aprobar 6 desapro· 
bar can rxelusi6n de clasificaeion intermedia, pero este sistema que 
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pone diques a la frivolidad, no perm ite distinguir los estudiantes 
mediocl'es de los aventajaclos. 

CI'eemos que para subsanar estos inconvenientes y asegurar los 
fines euucadores c\e la c1asificacion, deberia aplicarse, en vez del 
sistema actual, el de simple apreciacion moral can los vocablos: 10-

suficien te, suficiente 0 bueno y sobresaliente. 
Es indudable que la c1asificacion, bien comprendida, puede a la 

larga corregir los en'ores de un sistema de estudios i pero puede 
tambien, siendo mal conducida, falsear la direcci6n de la mejor en, 
seiianza. 

Entregamos estas observaciones a la critica, convencidos de que 
solo ell a puecle suministrar los elementos indispensables para una 
solucion definitiva del complicado pl'Oblema de los examenes. La 
cuestion no pertenece a la improvisaci6n, sino al dominio de la 
ciencia. 

C. RODRiGUEZ ETCHART. 


