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Introducción

EL PROBLEMA DE LA FORMACION DEL MAGISTERIO: su significado permanen

te y actual. Necesidad de abordar y resolver el problema con criterio 

científico integral. Nuestro planteo. Propósito,doctrina y contenido 

de esta Tesis.
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La Educación es el gran problema,1a causa permanente del géne 

ro humano. Histórico y complejo a la vez,necesita actualizarse de con

tinuo,al compás de la hora y al ritmo de la Vida,

Su planteo debe responder en cada tramo histórico,a la concejo 

ción vigente sobre el Hombre,el Mundo y la Cultura,

Un mismo relativismo historicista invade hoy,todos los domi

nios del pensamiento y de la acción.

La Ciencia es también relativa, Einstein cobra actualidad y - 

se proyecta, Heisemberg va ganando terreno sobre Parménides y Compte, 

Causalismo riguroso,universalismo y permanencia,fueron tres dognas: 

hoy son tres sueños de la Ciencia, Rickert,en contra de Aristóteles,de 

muestra que hay ciencia de lo particular. El cartesianismo sufre cri

sis, Husserl supera al apriorismo criticista. Las ciencias borran sus 

fronteras: apenas se distinguen entre ellas,líneas de menor claridad y 

contornos difusos. En el centro,se distinguen conjuntos,complejos o - 

estructuras dominantes. Ciencia,Metafísica y Poesía confluyen. La ra

zón transitando por caminos de duda,penetra en el misterio y aflora - 

en la poesía. Nunca estuvieron más cerca los poetas,de los hombres de 

Ciencia,

Heráclito renace: todo fluye y todo cambia como el Tiempo y 

la Vida, La Educación no escapa al principio de historicidad.

Su naturaleza lo exige: su trayectoria lo demuestra. En ella, 

ninguna concepción permanente será válida. Recoger y concretar el pro-



greso...  interpretar y responder al presente... intuir y preformar el 

futuro... Su solución resulta una tarea siempre inacabada... Como en 

la concepción aristotélica del mundo,una nota nostálgica conmueve y 

estremece al pedagogo que ha penetrado en la esencia del problema. El 

exige ciencia y conciencia; renovada comprensión,permanente actitud - 

de reforma. Pero toda reforma educativa que aspire lograr éxito en - 

cualquier país y lugar de la Tierra,deberá comenzar siempre por la for 

mación del magisterio encargado de realizarla. Sin buenos maestros no 

habrá nunca buena Educación. Y si la Educación es efectivamente base 

de la grandeza,prosperidad y felicidad de los pueblos,el pueblo más fe 

liz,próspero y grande,será aquel que dedique mayor atención a la forma 

ción,bienestar y perfeccionamiento del Maestro.

Al revés de Cervantes,que escribiera su inmortal Quijote para 

combatir a las malas novelas de Caballería,este trabajo,el primero de 

su género en lengua española,aspira incitar al Magisterio apromover una 

discusión científica en torno de este tema,a reflexionar y escribir so 

bre el mismo,para forjar y orientar una verdadera, conciencia de su mi

sión profesional y su responsabilidad docente. Intenta dar una primera 

solución de conjunto al problema de la formación integral del teatro. 

El autor se atribuye el único mérito de reunir las primeras piedras y 

cabar los cimientos,para que otros,con más preclara inteligencia,pue

dan construir el edificio.

Nuestra tesis dista tanto de la mera opinión,como del credo.
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Jamás ningún dogmatismo fue fecundo. La irreflexión y la fé 

ciega,son los dos polos oscuros del pensar. Entre ellos se mueve el - 

pensamiento crítico,reflexivo y consciente. De otro modo el progreso no 

sería posible. Y un Maestro,debe amar el progreso por encima de todo. 

Bien decía Pascal:”el mejor discípulo es aquel que pone un pie delan

te del maestro”• Discípulo de todos y maestro de nadie,el autor,como 

Gorgias,brinda desde ya por quien logre superarlo. Siempre admitirá la 

crítica razonable y sincera; nunca la crítica de la mediocridad y la - 

ignorancia. Pocos son hoy quienes tienen autoridad para opinar en las 

difíciles cuestiones pedagógicas. Tiempo hace ya que la Pedagogía dejó 

de ser la "Cenicienta” entre las Ciencias,para convertirse en savia y 

guía de todo contenido gnoseológioo. Captación,ordenación y transmisión 

del saber,reconocen hoy su innegable Importancia. Su esfera de Inves 

tigaoión se ha ampliado tanto,que ya resulta un poco vago hablar en - 

singular: de Pedagogía. La labor orientadora del especialista en Cien

cias de la Educación,es reclamada con mayor urgencia cada día. Si en - 

ninguna Ciencia es dado opinar sin fundamento,menos en ésta,que trata 

el asunto más difícil de todo: el problema de la formación humana.

Con razón considera Mauxión a la Educación: "un arte delicado, 

difícil y complejo entre todos,que exige,en quien asume sus pesadas ta 

reas,la presencia de múltiples cualidades". (1) Esto parecen olvidarlo 

algunos "improvisados pedagogos". Carentes de aptitud y de saber, se - 

refugian en la autoridad de su "yo" como los moluscos en su coraza pro

(1) lí.ltalónt"Lf^jadu^ajoljSn-jDOi^j^ 1J1.



-9-

tectora. Sin ninguna probidad olentífloa/1 fabrican” planes de reforma 

con mayor rapidez que las creaciones imaginativas. ¿En qué los fundaraen 

tan? Acusiados por verdadera fiebre reformista,ellos jamás se pregunta 

ron qué quiere decir fundamentar» ¿Qué fin se proponen? Satisfacer su 

vanidad o su interés? ¿Es posible constatar estos hechos y permanecer 

indiferente? Nojt es nuestra categórica respuesta. Quienes hemos consa 

grado nuestra vida a la investigación serena y profunda de estos pro

blemas , tenemos no sólo el derecho y el deber,sino la imperiosa obllga- 

este
olón de luchar contra/estado de cosas* Quien abraza con amor una Causa, 

se debe por entero a esq Causa* Siendo la formación humana asunto tan 

serio y delicado,esperamos que la Criminología no tarde mucho en agre

gar un nuevo acápite a los Códigos Penales,intitulado así:"Delitos Pe

dagógicos”* Ese día para salud espiritual y felicidad del educando,pon 

drá límite a su "osadía pedagógica" la crecida legión de "improvisados”. 

Aceptar cargos docentes sin capacidad para desempeñarlos; improvisar 

reformas de Enseñanza; tomar a la Escuela como simple medio de vida;

comerciar con la Educación,serán algún día delitos de lesa humanidad*

El maestro auténtico debe aspirar servir constantemente a la 

Nación y a la Cultura: nunca servirse del presupuesto de una Nación,lia 

clendo de la Educación un vil comercio* La dignidad,como el bien, no 

tiene precio* Y un maestro debe mantener siempre con dignidad y en al

to,la Antorcha santa que la Sociedad ha puesto en sus manos,para con

ella señalar la ruta**.,redimir imperfecciones,iluminar concienciasJ••.
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Quien no sienta el Magisterio como un Apostolado,liará bien a la Patria 

y a sí mismo retirándose a tiempo» Ciencia,conciencia y dignidad profe

sional, son términos sinónimos,bienes primigenios y esenciales en la es 

tructura espiritual de todo educador» Sin ellos,nadie puede ser maes

tro»

Constatamos que una desorientación profesional,falta de cola

boración docente y desunión gremial,Invaden las filas del Magisterio» 

Respecto a lo primero: falta de una clara conciencia de su misión pro

fesional! de su formación,responsabilidad docente,trascendencia social 

y exoelsitud de su misión; segundo: falta de unión en los maestros» Ac 

titud inexplicable tratándose de los benefactores de la Sociedad que 

más necesitan de esa unión y colaboración,como forjadores de Humanidad 

y gestores del progreso»

Un magisterio así,sin esa conciencia y esa unión y colabora

ción profesional,es como un barco sin timón y sin vigía flotando a la 

deriva en las movedizas aguas del océano» La unión es el timón; y el 

vigía tendrán que elegirlo democráticamente los maestros de cada país, 

e imponerlo a las Autoridades de Gobierno»

Del mismo modo que un ejército de valientes debe exigir que 

su general sea un héroe,una legión de auténticos maestros tiene dere

cho a exigir que quienes fiscalicen y orienten su labor,sean siempre 

los mejores. Respeto a los que saben y al talento; veneración a quie

nes hacen de la superación un culto; amor entrañable a la virtud y a



la justicia,son cualidades que deben anidar en la razón y el corazón 

de todos los maestros* Estos deben tener voz y voto en el Consejo o 

Dirección de Enseñanza de la cual dependan,como deben tenerlo también 

en el recinto parlamentario* En uno y otro,su representación debe con 

cretarse en forma absoluta a los altos intereses de la Enseñanza,des

vinculados totalmente de cualquier orientación partidista* La políti

ca tiene que apoyarse en la enseñanza,pero ésta no debe depender de - 

la política* ¡Cuén elogiable y patriótico sería la formación de un 

partido magisterial cuya única divisa fuera: Mpor la Educación y la 

Cultura"; su premisa: el desinterés y el patriotismo; su medio: la 

unión sin exclusiones* Lo esperamos con fé; lo apoyaremos con pasión*

El Magisterio no ha cobrado conciencia todavía de que repre

senta la fuerza más poderosa de una Nación* Tanto,que estrechamente 

unido y con una misma intenaión educativa,puede hacer cambiar la faz 

histórica de un pueblo* Trabaja la arcilla humana en el momento de su 

mayor plasticidad* he aquí su ventaja y su peligro* Por eso,de todas 

las profesiones,ninguna es más responsable y más difícil*

El examen crítico del problema de la formación del Magiste

rio, comprende cuatro aspectos: naturaleza»extenalón«estructura y for

ma*

Cada uno de ellos se caracteriza por notas esenciales*

Hagamos un esquema que enseguida explicaremos:



necesario
NATURALEZA

permanente (en su esencia)

EXTENSION

P R O B L E M A

DE LA

FORMACION

DEL

iüí ISTERIO ESTRUCTURA

aspecto pre-forraativo

aspecto formativo

aspecto post-formativo

complejo

y

variable (en su forma). Coadi 
c i onal idad histórica.

FORMA

aspecto externo-momento obje
tivo o condicionante: forma
ción adquirida u objetiva.

aspecto interno-momento sub je 
tivo o condicionado: formación 
interior o subjetiva.

Por su naturaleaa.es un problema permanente y necesario» Sien 

do la Educación concebida como liberación y libertad (en sus polos ob

jetivo y subjetivo) una absoluta necesidad humana.encausar consciente

mente esa formación resulta un problema siempre permanente.

Por su extensión comprende cronológicamente tres momentos: el 

momento pre-formativo,el formativo y el post-formatlvo» Trata el prime 

ro de los fundamentos básicos condicionantes de la formación del maes

tro,y que según la teoría expllcitada en el presente trabajo deben ser 

extraídos de las exigencias propias del hecho educativo o acto pedagó

gico. En el capítulo III nos detendremos en su examen. El segundo.es

segundo.es
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el momento formative; sobre ¿1 trata en realidad toda nuestra tesis, 

partiendo de la concepción previa de que loa fundamentos del hecho edu

cativo deben condicionar toda, la formación del maestro* La exploración 

de aquellos fundamentos y el bosquejo de una formación general del Ma

gisterio,basada en ellos,constituye la mayor originalidad de este tra

bajo* La foliación reglamentaria u oficial del maestro concluye con la 

obtención del título habilitante,pero su formación real no tiene tórmi 

no: casi diría que es un siempre comenzar a formarse,esto es,un conti

nuo reformarse* Ese tercer momento,que comienza con la obtención del 

título oficial y que no termina nunca,es lo que denominamos momento 

post-formatlvo,post-formaclón o perfeccionamiento del maestro gradua

do*

Por su estructura,es un problema complejo y variable,vale de

cir,histórico: de ahí que junto a su naturaleza permanente se pueda 

hablar de su modalidad histórica y actual*

Pero al ser permanente es esencial,y nosotros buscamos junto 

a la variación histórica de la misión profesional del maestro,los fun- 

damentos esenciales que condicionan su formación básica integral*

Por su forma.comprende un aspecto interno y otro externo; un 

momento .subjetivo o condicionado,y un momento objetivo o condicionan

te,basado en los fundamentos del hecho educativo. Formación subjetiva 

del maestro,como interioridad,y formación objetiva,como adquisición- 

científica, cultural,pedagógica,etc. Nos basamos en el polo objetivo.



real,del heoho educativo,como condicionante de la formación interna, 

la que nos interesa como fin supremo de la personalidad del maestro*

En cuanto al desarrollo sistemático de la teoría que expone* 

mos,ella sigue el siguiente itinerario,ligeramente alterado en su or* 

den,por exigencias propias de la exposición»

1) Los fundamentos de la Educación; exploración fenoaenolóf^ 

ca de los doce fundamentos que integran el heoho educativo o acto pe* 

dagógico,y en cuyas oxigenolas,objetivas y reales apoyamos,como sobre 

un oimiento,la teoría de la formación básica integral del maestro*(Es 

ta es en realidad la primer tesis contenida dentro de nuestra Tesis 

oficial)»

2) Esencia de la Educación» la Educación como liberación y li

bertad (segunda tesis contenida dentro de nuestra Tesis oficial)*

J) Condicionalidad histórica» complejidad y variación histó

rica del fin de la Eduoación*(Constatación fenomenológica)•

Fundamentos «esencia y fin que configuran una teoría previa 

de la Educación*

1|J Pre-formación del Maestro» teoría general de la formación 

del Magisterio triplemente condicionada por los fundamentos.esencia y 

oondlcionalidad histórica de la Educación»

5) Formación del Maestro» condicionada por los anteriores 

fundamentos*

6) Post-formación del Maestro» continuación siempre inacabada
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de la etapa anterior» líneas generales del perfeccionamiento del mes 

tro*

7) Conciencia y resptmsabilidad profesicxial*

8) Colaboración, docente»

9$ Unión gremial»

10) Consideración Social*

^J Representación en al Gobierno de la Biseñanza*

^í deforma de la Enseñanza Normal*

Tal es,a grandes sesgos, la form seriada en que desarrolla

mos el tema. Fácilmente se advierte,su in tenc ionalidad, united y sis

tema*

En el examen esencial de este problema,transitamos por un ca 

mino Inexplorado* La vocación nos impulsó hacia 41? la intuición nos

hizo hallarlo*

Al avanzar,describimos con fidelidad el paisaje y trazamos 

del mismo un mapa provisorio*

Creemos aportar así los primeros elementos realmente cientí

ficos para una Teoría de la Formación del l&pisterio*

Conviene advertir que este trabajo es el fruto de diez años 

de continua reflexión sobre el tama* Surgió en 1937,cuando su autor 

cursaba el óltimo año de su carrera de teatro en los Institutos Nor

mal es de Montevideo (Ueoública 0*del Uruguay) > con motivo de una diser

taoión sobre el temí ME1 maestro» ataño lo concibo en mi ideal"; en



diciembre de 1'9U1 presentó al Consejo K» de Enseñanza Primarla y Por* 

nal del Uruguay un libro intitulado: "El maestro y su misión”;en 19^}, 

como alumno de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad N* de La Plata (República Argentina) trabajó en Se

minarlo de Ciencias de la Educación sobre el tema: “Formación del Ma

gisterio”,y en 19^4-5 propuso y fué aceptado por la misma Facultad el 

presente tema de tesis: “Teoría de la Formación del Magisterio”• Esos 

diez años de o on tinta: ra flexil, comprenden cuatro etapas de supera

ción del tema,hasta llegar a ésta que representa mi último punto de 

vista sobre el mismo* El último,no el definitivo* Fiel a la creencia 

de que en la vida intelectual no hay nunca adquisiciones únicas y de

finitivas j que toda detención es muerte,y toda renovación es vida,su 

autor continuad perfeccionando los puntos de vista que aquí expone, 

atento siempre a la última palabra en el progreso pedagógico*

del
Este trabajo es hijo/asombro y la desesperación* “Asombro y 

desesperación —enseña Pucotare111- son las dos raíces de la Filosofía” 

¿Y por qué nó de la Pedagogía? SI filosofarían último término es pro

blema! izar conscientemente,la Pedagogía es aquella rama de la Filoso

fía que conscientemente estudia el problema de la Educación* Seré su 

última instancia y la más libertante,si la Educación efectivamente 

es,como sostengo,liberación y libertad* ¿Puede concebirse la Filoso

fía sin libertad? ¿Acaso ella no nos libera de nosotros mismos y nos 

prepara para vivir en Sociedad como hombres libres? Bepet iríamos con
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í’oheto, "quien no ama la libertad no merece poseerla”,y añadiríamos: 

quien no ama la libertad no merece vivir»

Asombro experimenté cuando al graduarme Maestro de Enseñanza 

Primaria en l^Tjhloe una revisión consciente de mi formación y encqn 

tré en ella enormes lagunas debidas a las imperfecciones del plan de 

estudios que había cursado# Al informarme de la formación del mugiste 

rio en otros países de América y de Europa encontré que allí las co

sas no marchaban mejor*

Fué entonces que me formulé conscientemente esta pregunta: 

A qué aspectos fundamentales debe revestir ral formación de Maestro,y 

cuáles son los fundamentos qu$ deben condicionarla? En vano consulté 

sobre este interrogante a mis Maestros de Pedagogía* La respuesta fué 

siempre la misma: ”No conozco ningún trabajo que trate de eso”* Y 

cuando al revisar pacientemente la literatura pedagógica confirmé que 

era cierta esa respuesta,mi asombro se tornó en desesperación,trazán

dome entonces el firme propósito,de ahondar mi interrogante,para en

cauzar mi desorientada formación y poder prestar algún mínimo benefi

cio al Magisterio* De esta desesperación y aquel asombro,nació esta 

tesis*

No conocemos hasta el momento ningún intento anterior de ela 

borar una teoría general de la formación del Magisterio en forma es

trictamente científica,es decir,esencial,fundamental y objetiva* Una 

teoría que examine en forma imparcial loa fundamentos científicos que
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debe revestir la formación del maestro; su formación de acuerdo a 

esos fundamentos,y la post-formación y perfeccionamiento del maestro 

en ejercicio*

Una teoría que no se base en criterios arbitrarios: que ten

gan fundamento científico* Hasta hoy las Escuelas Normales "fabrican 

maestros" como quien fabrica pan con mezcla de harinas diferentes. Es 

tas son las variaciones arbitrarias de planes y materias. Pero a ese 

pan le falta levadura; les falta a los maestros la inconmovible fuer

za vital interior que da la formación,cuando ella se realiza y ajusta 

a fundamentos de orden necesarios.

Comprobado con asombro este inmenso vacío en la literatura 

pedagógica,no hemos podido aún explicamos su causa.

Ya se han pronunciado muchos loores en torno:"al siglo de 

los niños";"el niño centro y alma de la educación y de la escuela"; 

"la revolución copemicana en torno al niño" etc.,etc. Es hora que 

nos oaupemos del maestro* Que nos ocupemos seriamente de su formación 

y sus problemas para que pueda realizar en forma efectiva esa"revolu

ción oopérnlcana",y deje de ser ésta,como hasta ahora,mera aspiración 

irrealizada.

Educación es sinónimo de humanización: formación plena del 

hombre. Formación que depende de la calidad y capacidad del formador, 

como el brilo de un diamante,del artífice que lo labró. Si en verdad

"el hombre es arquitecto de su propio destino" en manos de la Educa-
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olón descansa la orientación y destino de la Humanidad*

Cuando esto se comprenda auficlent®ente,el maestro de Escue 

la pasará a ocupar el sitio de honor y privilegio que le corresponde 

dentro de la Sociedad*

La conciencia de este reconocimiento necesario y legítimo, 

tendrá que ser gestado por el propio maestro,dentro del medio en que 

actúe* Hoy ya no basta con que eduque al niños debe educar a loa go

bernantes y al pueblo* Su tarea se ensancha; su misión se amplía: pa 

ralelo a ello debe crecer también el respeto,la gratitud y considera 

olón social que se merece* Esto exige una transformación Inmediata y 

profunda de los Establecimientos destinados a su formasion,renovando 

los en su espíritu y organización,en sus planes de estudio,en la se

lección de su Suerpo Docente* Transformando las viejas y anticuadas 

Escuelas,Seminarlos o Institutos Normales,"fábricas mecanizadas de 

maestros",en modernos establecimientos científicos de formación del 

Magisterio* Esa reforma es necesarta,posible y urgente* Para ello no 

será necesario crear nuevos Establecimientos,sino modernizar los exis 

tentes» No permitamos que el mal se multiplique,por contemplar ana

crónicas y egoístas situaciones personales* El interés de la Sociedad 

está antes que el interés de unos pocos* Además la Reforma será posj. 

ble sin lesionar los derechos de nadie* El bien y la justicia no só

lo pueden,sino que siempre deben concillarse*

Examinada la realidad del problema que tratamos,esta tesis
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surgió de la necesidad de responder a estas preguntas:

¿Cuáles deben ser los fundamentos de la formación integral 

del Maestro?

¿De dónde extraer científicamente esos fundamentos?

¿Cómo condicionar su formación a los mismos?

¿Con la obtención de su diploma,concluye su formación el 

maestro?

¿Cómo contribuir a su post-formaoión y perfeccionamiento?

¿Cuál debe ser la misión del maestro en la hora actual?

¿Cuál su responsabilidad docente?

¿Qué transformasión deben sufrir los actuales estableeimien 

tos de preparación del Magisterio,para ponerlos a tono con los nuevos 

progresos de la Pedagogía y la Psicología Contemporáneas; con la nue

va visión filosófica del Mundo,del Hombre y de la Vida?

"Todos los planes de estudio fracasan cuando los maestros 

llamados a su aplicación docente no poseen personalidad educacional 

propia**, (1)

**Mientras no se tengan maestros,es decir,conductores de la 

vida humana, men tore s de la niñez y de la juventud,apóstoles dedica

dos a la convivencia espiritual con las generaciones jóvenes,*,» nada 

podrá la escuela mejor organizada,ni el sistema de educación mejor 

elaborado"• (2)

(1) Otto Boelitzs"La Enseñanza Pública en Prusia", Ed, Universidad N, 
de La Plata, 1935’P^B» ^U*

(2) José A.Enoinasj "La Educación de Nuestros Hijos"# pág.Ó9#
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La formación del Magisterio,por exigencias propias de cada 

paisano puede ser uniforme» Hay no obstante,un mínimo de condiciones 

básicas,que forman algo así como el substractum común inalterable de 

la estructura espiritual del educador y de su capacidad profesional»

Nuestro estudio versa sobre la formación básica de todo maes 

tro,y las posibles líneas generales de su cultivo y perfeccionamiento»

Tal es la tarea y el programa de trabajo que nos hemos tra

zado: el lector consciente decidirá hasta que punto hemos logrado 

plantear el problema de la formación del maestro en sus verdaderos

términos»



CAPITULO I

TEORIA DE LA EDUCACION EN QUE APOYO LA PRESENTE TESIS.- La Educación 

como problema y como realidad. Posibilidad,necesidad,licitud y lími

tes de la Educación. Sustantividad del acto pedagógico. Los dos polos 

de la Educación. Elementos,proceso,intencionalidad. Esencia de la Edu 

cación. La Educación como liberación y libertad. Fenomenología,analí

tica y dialéctica de la Educación. Filosofía y Pedagogía. Psicología 

y Filosofía de la Cultura. La Filosofía de la Educación como fúndamen 

to y savia de toda Pedagogía posible. El supremo ideal formativo del 

Maestro.
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TEORIA DE LA EDUCACION EN QUE APOYO LA PASENTE TESIS.-

INTRODUCCION.- Teorizamos sobre la formación del Magisterio, 

para la educación del Niño y del Adolescente.

De teoría.hablamos: como de una construcción lógico-sistemá

tica a partir de supuestos* En este caso,tres: naturaleza del hecho 

educativo,partiendo de sus fundamentos) esencia de la educación,oonce 

blda ésta oomo liberación y libertad) y por último.oondioionalidad his

tórica del fin* Basamos nuestra tesis central,en que la formación del 

Maestro debe estar condicionada por esos tres supuestos previos,sobre: 

naturaleza.esencia y fin de la Educación*

Formación del Magisterio: rozamos aquí el difícil problema 

de la vocación. ¿Es posible formar al Maestro,o sólo desarrolar y oul 

tivar en él un conjunto de cualidades básicas primarias indispensables 

para ser Educador? Supuesto lo segundo:¿en qué consisten esas cualida

des, cómo y por qué medio se deben desarrollar y cultivar? No somos ex 

clusivistas: La tarea del Maestro reclama la existencia de una voca

ción docente* Las vocaciones pueden ser naturales o adquiridas* Caso 

del futuro educador,puede existir esa vocación docente en forma laten 

te,natural y previa,o puede adquirirse (salvo rarísimas excepciones) 

por medió de una formación científica adecuada* Por eso hablamos de: 

formación del Magisterio* Oportunamente,elucidaremos el conjunto de 

cualidades mínimas indispensables para ser Educador,y sobre su culti

vo y perfeccionamiento,trata en general,el presente trabajo*



Educación del Niño y del Adolescente: Delimitación orondo?i 

ca en el proceso unitario de la Educación¿aorno etapas diferenciadas, 

con matice» propinaren el movimiento único,de desarrollo y perfección 

humuas*

Paya la educación hemos dicho,pero:¿Qué quiere decir educar? 

¿Qué es la Educación? Si hablamos de formar .Maestros para la Educa» 

eión,será necesario partir de un concepto previo,cien tífico y eclécti 

eo de la Educación,que a modo de síntesis, re sum y concrete las carao 

terísticas propias de este hecho singular»

Esa visión general es necesaria,por cuanto,desgraciadamente, 

no todos los Maestros poseen una Filosofía de la Educación,que los 

oriente y capacite en el examen crítico del problem educativo; 25 esa 

visión para ser científica de’oe ser ecléctica,en medio de la xltlplj. 

cldad contemporánea de corrientes interpretativas pedagógicas,todas 

ellas parciales,sectarias y unilaterales,como sería posible demostrar 

sin nayor esfuerzo*

Esto nos obliga a replantear y examinar críticamente la eson 

ola y elementos que integran y caracterizan el hecho educativo,para 

luego,installándonos en éste,con olvido de todo sectarismo,desplegarlo 

en sus aspectos básicos» No intentamos innovar,sino Investigar cons

true t i varíen t e *

Es bueno recordar que por el cauce de los ríos,corre siempre 

agua,pero ésta es siempre diferente, Eo vamos a modificar el río,ni
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ensanchar su cauce; difícilmente cambiar su dirección» Sólo intenta

mos examinar cualitativamente el líquido,determinar la estructura y 

velocidad de la corriente; au génesis y su desarrollo; los factores 

que puedan contribuirla su mayor pureza» Si convenimos en que educar, 

desde el punto de vista sistemático,conslate en influir con ciertos 

medios para lograr determinados fines,esa influencia puede realizar

se sobre el ser íntegro,o sobre un estado del ser en desarrollo» Los 

medios deben ser científicamente adecuados,y los fines,poner en armo

nía al Niño con su Mundo y su Epoca; conciliar el interés individual 

con el social; favorecer el desarrollo integral del educando, o on dúo i®, 

do al sujeto a vivir en plenitud una concepción de la Cultura y de la 

Vida.

1- La Educación,puede ser considerada como problema,o como 

realidad; como hecho o como idea; como constatación empírica o como 

reflexión teórica»

La Educación como problem es la reflexión teórica sobre los 

principios de conducción y desarrollo de la persona humana; como rea

lidad,© como hecho,reviste dos aspectos; a) la educación cósmica,inln 

teñetonal o asistemática que es el conjunto de fuerzas físico-natura

les que e-jercen influencia sobre el ser en desarrollo; y b) la educa

ción consciente,planeada o sistemática que el hombre deliberadamente 

realiza sobre sus semejantes con el propósito de formarlos» Realiza

ción práctica de los fines fijados por la reflexión teórica» No debe-
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mos orees» que la educación intencional todo lo puede: su influencia es 

positiva,pero limitada»

En su aspecto inintencional o asistemático es un hecho tan 

antiguo como la existencia del género humano» No solo educa el maestro, 

la Escuela o el libro,sino que educa también el medio,el clima y la Na 

turaleza,contrariando o favoreciendo el desarrollo del ser primigenio# 

Educación ciega,por carecer de una voluntad orientadora,que no sea el 

desenvolvimiento propio de la Naturaleza,cuyas leyes de evolución es

capan a la previsión humana# Estas influencias resultan fácilmente 

constatables^ veces en regiones de un mismo país,y la Educación siste 

mática no debe dejarlas de tomar en cuenta# Ora debe poner al educan 

do en contacto con la Naturaleza para favorecer su desarrollo!ora re

traerlo de ella para corregir una desviación temperamentaljora entre

garlo de lleno a la comunidad social para forjar un carácter gestar 

una personalidad» Naturaleza y Cultura no son dos polos contrapuestos: 

el hombre es primero Naturaleza y luego Cultura,esto es,naturaleza 

transformada» Muy otro es el aspecto que presenta la Educación como 

problema,esto es,oomo reflexión o como idea# Podríamos decir oomo fi

losofía,ya que,en nuestro concepto,filosofar no es otra oosa más que 

problematizar conscientemente# La Pedagogía se plantea el problema 

más arduo de la Filosofía: el problema de la formación humana,estoes, 

el problema del hombre: su naturaleza,su querer,su poder y su destino#

La Antropología Filosófica,ál dilucidar el problema de la
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esenola del Hombre.no sólo está próxima sino que tooa el corazón mis

mo de la Pedagogía, Por eso,ella debe servirle si no de propedéutica,al 

menos de necesario y constante complemento.

Esto no significa,en forma alguna,soatener que ella sea el 

primero ni el único fundamento de la Pedagogía,

Mantovani,en su obra intitulada: "Tai Educación y sus Tres Pro 

blemas”,cuyo título nosotros invertiríamos así:MTres Problemas de la 

Educación'1,esquematiza en extremo el comnlejo problema de la Educación, 

al sostener que la Antropología filosófica,la Teleología educativa,y 

la Metodología didáctica son los tres supuestos previos que permiten 

configurar una Teoría de la Educación, Según su punto de vista,la pri 

mera trata: el problema previo de la Educación: la idea del hombrejla 

segunda,el problema esencial de la Educación: la idea del fin educa 

tivo» y la tercera,el problema derivado de la Educación: la idea del 

medio educativo. Considera lo 1^ como el fundamento, lo 2s,oomo la mi 

ra,y lo 5í,como la realización. Ahondando,sostiene:’’Los que hacen pe

dagogía trabajando predominantemente con lo primero: hacen una Peda

gogía Filosófica, los segundos,una Pedagogía Teóricajy los terceros, 

una Pedagogía Pragmática," Observa:"Los pedagogos del siglo XIX se 

ocuparon del tercer, aspecto antea que de los otros dos",y afirma: 

"Este planteo nos peralte abarcar así de una vez,el panorama de la 

Educación", Vista con esta simplicidad,la tesis resulta cautivante, 

pero no se ajusta a la plena realidad del hecho educativo} ésta mucho



más amplia,basta y oompleja,la desborda en múltiples aspectos. Compá

rase la misma,con lo que sostenemos* que toda Teoría Educativa,debe 

apoyarse* en la naturaleza.esenola y estructura histórica del fin de 

la Eduaaoion.comprendiendo la primera nada menos que doce fundamentos 

básicos,la segunda,dos aspectos esenciales,y la tercera,un fin perma

nente y múltiples históricos,es decir transitorios y variables,y se 

comprenderá la enorme esquematizaslón de aquel planteo*

1^: La Educación no se reduce a ”tres problemas”. El proble

ma de la Educación en su integridad,es uno,aunque comprende múltiples 

aspectos,cada uno de los cuales puede ser considerado como un sub-pro 

blema. Si por su complejidad,estos pueden denominarse problemas,cabría 

hablar de la Educación y sus problemas.o en este caso: de tres proble 

mas de la Educación,nunca de*”La Educación y sus tres problemas”,afir 

melón cerrada y limitada en su alcance dogmático; inexacta en su con 

tenido real; peligrosa en su alcance práctico,porque puede inducir a 

muchos maestros a creer que* con partir de una idea del hombre, fijar 

un fin y buscar los medios para realizarlo.ya está resuelto el proble 

ma de la Educación*

2^i Considere como el único fundamento previo de la Educa

ción* la idea del hombre» Pero.**¿cuál es la idea del hombre a que se

refiere?,porque del hombre hay diversas concepciones. ¿Cuál es para 

él la mas depurada y científica de ellas,para construir aquí y ahora

una teoría de la Educación? una cita tomada de su obra basta para re-
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batir su punto de vista» Se apoya él en Scheier cuando sostiene éste» 

que nunca la ciencia ha sabido más cosas del hombre que en nuestra 

época,y no obstante nunca ha sabido menos lo que es el hombre que aho 

ra, ¿Es posible Construir y desenvolver una teoría de la Educación so 

bre oimiento tan discutible y movedizo? ¿Ese intento podría ser cali

ficado seriamente de c lent if ido?,

5^3 En este capítulo,al tratar el problema de la esencia de 

la educación,corregiremos su concepto de que el fin es el problema 

esencial de la Educación; de la teleología educativa nos ocuparemos 

en el capítulo II y en el apartado 9s dol capítulo IV,

^í En el Capítulo III al hablar del examen fenomenológico 

del hecho educativo.demostraremos que el problema didáctico no es un 

problema derivado^sino un fundamento de la Educación, Será necesario 

corregir el concepto positivista de medio,corno cosa exterior,como ins 

trumento qu£ facilita una realización. Siendo la educación una tarea 

interna,íntima en el ser que se forma y educa,ningún medio educativo 

puede ser ajeno a esa interioridades lo contrario será cualquier co

sa,menos medio educativo, En síntesis» aquí medio,tiene una acepción 

radicalmente diferente» es todo lo que favorece el proceso subjetivo 

del acto pedagógico.

Una nota distinta caracteriza al problema de la Educación,de 

los restantes problemas de la Filosofía. En ésta los problemas no

existen solamente para ser solucionados,sino para ser pensados por el
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hombre,aunque en el tránsito doloroso de la duda y de la búsqueda,del 

asombro o de la angustia,no logre solución#

Hartman sostiene que la Filosofía no tiene por objeto tanto 

resolver problemas como descubrir portentos. Y Aristóteles decías"Bus 

ear siempre lo útil no es lo que más conviene a los hombres cultos". 

En la Educación,por el contrario,hay una natural,Ineludible y urgente 

necesidad práctica,de dar una solución orientadora a la formación del 

educando.

Si bien el hombre ha estado siempre sometido a la influencia 

de la educación natural,no es menos cierto que su formación no puede 

quedar librada al mero arbitrio de las fuerzas naturales. Abandonado 

a sí y a la naturaleza,descendería de nuevo al nivel de la bestiali

dad. En vez de vivir,sería un mero instrumento, de la Vida. La educa

ción sistemática,sin desconocer el papel de las fuerzas naturales,par 

te del ser en estado primigenio.lo ayuda a vivir y a desarrollarse, 

conduciéndolo luego de un tránsito difícil y a veces doloroso, a la 

etapa superior de la Cultura,a la plena conciencia de sí mismo, del 

Mundo y de la Vida. Capacitándolo para que autodirija y bienoriente 

su destino ulterior. ¿Puede concebirse otra misión más difícil,comply 

ja y noble que la misión de los Educadores?.

Como los joyeros tallan las piedras preciosas,los Maestros 

son los artífices del Género Humanoí...

2- La Educación,al igual de otras Ciencias,se apoya en cier-
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tos principios previos o postulados,entendiendo por tales,lo que sir

ve de oimiento a una teoría o permite desarrollar una construcción de 

pensamiento*

De la solidez de los postulados depende la solidez de la teo 

ría pedagógica. A nuevos postulados corresponden nuevas construcciones 

pedagógicas; y desde luego,a postulados diferentes,corresponden slste 

mas diferentes* El progreso de la Ciencia de la Educación exige revi

sar de continuo el alcance y valor de estos postulados*

Consideramos que la Ciencia de la Educación se construye,apo 

ya y desenvuelve basada en los siguientes postulados: La Educación es:

Is: Un hecho real histórico* Hemos determinado ya en qué con 

slste la realidad de este hecho peculiar,su naturaleza y estructura. 

Es además un hecho histórico* Con razón afirma J.P,Ramos;"La Educa

ción es la actividad más constante del ser humano en todos los tiem

pos" (1)* Ella está sometida a la condicionalidad histórica,y esto 

exige la necesidad de su permanente replanteo* Es indudable que ella 

puede realizarse hoy con mayor eficacia que en los siglos pasados,por 

que las condiciones generales para su desarrollo,han mejorado*

2s: Es un hecho necesario: Por ser real,por ser histórico y 

por la necesidad de favorecer el desarrollo del ser en formación* El 

hombre vive en constante tendencia formativa. La Educación vista oon 

esta amplitud,es una condición de la existencia humana* Antes que un 

acto planeado,es función necesaria de la existencia humana,Ineludible

(1) Juan P,Kamos:"Los Límites de la Educación", pág* 155*
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3^: Es un hecho posible,» La historia de la Humanidad,el Pro 

greso y la Cultura,así lo demuestran» Para hacer Pedagogía,será previo 

adialtir: l^,que el hombre es un ser educable,y 2^,admitir la eficacia 

do la acción educadora» La Educación parte del supuesto de que todo 

ser humano,en alguna medida,es educable» Experiencia y reflexión se 

unen para demostrarlo»

1|J: Es un hecho lícito»» Por la debilidad originaria y el 

instinto formativo del ser en desarrollo es lícito admitir la inter

vención de la generación madura en la orientación y formación del mis 

mo.siempre que no violente con ello su naturaleza esencial»

5*: Es un hecho limitado»- Por las condiciones propias del 

ámbito cósmioo-vltal en que el ser se desarrolla y por sus capacida

des o aptitudes naturales»

6^: La Educación ea liberación»- Bajo el triple aspecto de la 

corrección de factores p aspectos anormales predeterminados por la he- 

renda «contraídos por el propio ser, o adquiridos por el medio ambien

te cósmico y social en que se forma y desarrolla éste»

7^: La Educación es libertad: En el doble aspecto subjetivo 

y objetivó^ como libertad de conciencia y libertad para la acción in

dividual o social»

8^: Es un hecho democrático: Como cultivo en dirección de la

propia capacidad individual de cada sor»



Y 2^: Porque ella aspira poner en un mismo píe de igualdad

a todos los seres humanos,dándoles idénticas posibilidades,que más tar 

de cada uno desarrollará en dirección y medida diferentes,
COROLARIO8

9^# Todo régimen anti-democrático atenta contra la naturale

za.esencia y fines de la Educación.por atentar contra la esencia y de

sarrollo de la sustañoialidad humana*

El examen de la necesidad,posibilidad,licitud y límites de 

la Educación,oorno de los demás postulados,corresponde a la Filosofía 

de la Educación,en su intento de discernir,discutir y valorar todos 

los entes que entran en juego en el proceso educativo; en su aspira

ción nunca plenamente lograda,de damos una visión estrictamente cien 

tífica y ecléctica que agote el saber acerca de la Educación*

De las tres posiciones olásioas sobre'el poder y los límites 

de la Educación! a) escepticismo, b) dogmatismo y o) relativismo,to

mamos decidido partido por la última* Citar la primera sólo tiene im

portancia desde un punto de vista puramente histórico,porque tanto la 

reflexión teórica como la simple constatación empírica se unen para 

demostrar la equívoca actitud de un Schopenhauer,por ejemplo,soste

niendo la tesis innatista»

En su ”Nueva Eloísa” Rousseau deoía»”Aparte de la constitu

ción común a la especie,cada uno aporta al nacer un temperamento par 

ticular,que no se trata de contrariar,sino de estimular y desarrollarf 

y en su nEmlllonínNo enseño a Emilio la verdad,lo preservo del error;



-34-

no le enseño el bien,lo preservo del mal**»

Respecto a los segundos,no oreemos con Helvecio,con Herbart 

y con Leibnitz que la educación todo lo puede* En esta posición hay 

gran parte de verdad,pero J^j es necesario reconocer que el poder de 

la Educación es relativo,por la limitación que implica la eduoablli- 

dad bajo su doble aspecto: a) de educabilldad natural, b) de educabl- 

lldad cultural* Consistiendo la educabilldad en el grado propio de edu 

caeion de que es suoeptible el individuo,la educabilldad natural es 

La limitación impuesta por nuestras propias capacidades naturales,la 

limitación impuesta por la constitución de nuestro propio ser*

La educabilldad cultural»la máxima posibilidad de auto-educa 

alón que puede lograr el individuo*

La capacidad,la aptitud,pertenece a la educabilldad natural* 

Es previo a la acción educadora,indagar la naturaleza y grado de edu

cabilldad del individuo* La educabilldad cultural depende,además,de 

las características del medio histórlco-aoolal en que el Individuo se 

desarrolla y forma*

En materia de educabilldad somos simultáneamente el doble re 

suitado: 1* de nuestro lunatismo, y 2£ de las condiciones que oaracte 

rizan el medio histórico cultural donde se forja y configura nuestra 

personalidad*

No obstante,no es fácil determinar exactamente esa doble 11 

mltación natural y cultural* Su concepción es más bien resultado de



la reflexión teórica sobre una compleja gama de factores empiric os, nun

ca plenamente constatablea» En el primer caso se trata de una limita

ción real,más acequible en su conocimiento! en el segundo,de una limi 

taolón cambiante y variable en cada lugar y cada época. Siendo la vida 

humana una conquista continua de auto-formación y de auto-conciencia, 

no podemos determinar en la educación una limitación empírica; no po

demos precisar en que momento la educación finiquita»

5- La Educación es el influjo consciente,planeado o sistemá

tico,para conducir el ser que se forma hacia la realización de un 

ideal educativo» Este acto -el pedagógico- sui géneris por su inten

cionalidad, naturaleza y estructura,comprende dos aspectos: uno perma

nente y otro histórico y variable. Es perenne por su esencia: libera- 

ol&j libertad; y por su fin supremo: human izar» Es histórico por el 

conjunto de sub-fines mediatos que se propone realizar,lo mismo que 

por los/’mediatos. Entre estos figura en primer término la formación 

plena del ser para la auto-determinación consciente.

Husserl afirma:"Sólo en su literatura tiene la Ciencia una 

consistencia objetiva,sólo en forma de obras escritas tiene una exis

tencia propia”; y nosotros agregaríamos: sólo en el acto científico, 

una estructura y consistencia reales»

M.Cassotti a su vez,observa:”Fuera del acto de enseñar y 

aprender,la ciencia no es sino una pálida y vacua abstracción”» Ese 

acto de enseñar y aprender,de instruir y educar,de formar y orientar.
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es lo que constituye la estructura peculiar y sustantiva del acto pe- 

dagógico» Justificamos aquí lo que decíamos en la Introducción y en 

la parte final del Capítulo It La Pedagogía se apoya en la Filosofía 

y la Ciencia,pero Ciencia y Filosofía tienen una evidente intención 

pedagógica y necesitan cada día más de su concurso y auxilio»

Lp- Una nota de bipolar idad impregna siempre toda forma y mo

mento de realización educativa» La educación es hecho1 idea o proceso» 

Se da como hecho realizado,intención formativa,o momento activo de 

realización» Como hecho realizado,la bipolaridad asume las formas de: 

Educación cósmica y Educación humana; como idea,comprende el doble as 

pechos del ser y el deber ser; como proceso,se concreta en los toral 

nost educando-educador»

No hay aquí aspectos antinómicos,sino- complementarios* La Dia 

láctica de la Educación,así lo confirma y lo demuestra. Ahondando,sos 

tenemos la tesis de que la Educación es por su esencia,un hecho bipo

lar: es liberación y libertad; y la bipolaridad se acusa nuevamente 

en cada una de sus dos direcciones esenciales» En su dirección libera 

dora,ella asume las formas de liberación: interna y externa; en su lí 

nea esencial de libertad,ella se da como subjetividad y como objetivi

dad: como libertad de conoienola.y como libertad de acción»

La Pedagogía es la Ciencia de la conducción formativa del hom 

bre» Es decir,de la conducción consciente,reflexiva y sistemática del

ser en desarrollo»
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La nota de blpolaridad se aousa nuevamente: La Pedagogía es 

siempre el encuentro de un principio de conducción con un principio de 

desarrollo»

Conducción y desarrollo no son términos opuestos ni ideales, 

sino reales y complementarios» Ellos se dan simultáneamente en el pro

ceso de realización del acto educativo»

La Conducción significa la influencia de un orden de princi

pios, valores o normas que previamente se han determinado para realizar 

un desarrollo»* Esa conducción debe hacerse en el momento mismo en que 

ella condiga con el desarrollo» Por eso cada edad reclama la influencia 

de un conjunto de valores de adquisición y formación distintos» Selec

cionar convenientemente estos bienes y valores de la Educación,resulta 

tarea mil veces más difícil que aplicarlos»

Ahondando conscientemente este problema,el pedagogo traspasa 

los límites propios de su Ciencia y penetra el corazón mismo de la Fi

losofía de la Educación» Es seguro que esta lo orlentara,pero sólo pro 

bable que encuentre en ella la última respuesta a su pregunta» Avanzan 

do más lejos tomará contacto con la Filosofía general y la Filosofía 

de la Cultura» Examinará sin interrogante a la luz de la concepción vi 

gente sobre el Hombre y el Mundo; la Cultura y la Vida» Estas son en 

última instancia las que corregirán la intencionalidad y alcance de la 

conducción,o legitimarán su validez»

5- El acto educativo presenta una estructura singular: por un



lado,el educando con su ser primigenio,sus Impulsos,predisposiciones y 

aptitudes latentes; oon su vitalidad originaria,su educabilldad natu

ral,su plasticidad y su instinto formativo; por otro,el educador,como 

agente o representante de un estado cultural de la Sociedad,cuya misión 

consiste en transmitir,conservar y acrecentar en las generaciones que 

se forman,los bienes y valores que la caracterizan* El clima pedagógico 

donde se realiza el acto educativo es siempre una complicada trama de 

fuerzas naturales,sociales y culturales.

Dominando este proceso activo en que el educador procura in- 

troyectarse en el ser del educando,constituyendo una unidad indivisi

ble: educando-educador*está la nota de intencionalidad formativa que 

caracteriza y distingue en cada instante la continuidad de este proce

so. El educador necesita realizar siempre su labor con una clara con

ciencia de su poder y de sus límites* Con razón se ha dicho que en edu 

oaoión no se logra siempre lo que se quiere sino lo que se puede. No 

obstante,conviene observar: si es dable constatar sus límites empíri

cos, en el punto de partida,¿quién podría señalar en su trayectoria as

cendente, cuándo y dónde la superación humana finiquita?.

La educación no es nunca sometimiento rígido a un modelo pre

fijado, sino tarea siempre realizada en la intimidad del educando* El 

fin.sólo es la miiaj la conducción,el camino; el educando.el punto de 

partida* El principio de desarrollo determina el ritmo de la marcha*

El Maestro consustancializado oon el educando,es cochero vi-
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gía que enseña y corrige la altitud de las estrellas,orienta el camino, 

controla la marcha. Su primera misión,respetar lo originario; segundo, 

ayudar al niño a desarrollar su vida en formación; tercero,determinar 

el conjunto de bienes y valores más adecuados a su realización existen 

oial; y cuarto,por último,acompañarle con amor a lograr en plenitud y 

recorrer con éxito su propia trayectoria vital#

La primer tarea de la Pedagoía,es ayudar a vivir al niño su 

propia vida de niño,tan intensa y sanamente como sea posible# Respete

mos al niño; orientémoslo sin dañar# Es necesario encauzar esa vitali

dad primigenia,ese desborde espontáneo del niño,sin que él lo compren

da ni lo sienta# Procurar con la mayor naturalidad posible,que el niño 

viva y respire una atmósfera educativa#

Como el fin a lograr no puede ser único,uniforme ni estático, 

el maestro no puede someter su labor a la tiranía de un programa educa 

tivo absolutamente rígido# El escultor construye un boceto para cada 

estatua# De igual modo el maestro,aparte de aquellos bienes de interés 

social,general y común,debe adaptar su programa educativo,a la natura

leza, interés y características propias de cada educando# Su misión no 

es seguir un programa,sino continuamente bosquejar y reconstruir un 

programa#

El proceso educativo es el acto que se produce entre una per

sona en formación y otra formada. El mundo formado es el de la cultura 

y el de formación,el del niño. El hombre naturalmente no viene formado
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pcro sí predispuesto a la formación/por eso necesita de estímulos for- 

madores»

La acción educadora consiste en la influencia consciente que 

realiza el hombre sobre sue semejantes,con La intención de formar» Por 

eso la Educación,en su más alta jerarquía,es una misión: la misión for 

mativa del hombre»

6- La convivencia humana determina la principal influencia de 

la hetereeducación» Por el sólo hecho de vivir en común,los hombres se 

instruyen los unos a los otros» La moralidad y la espiritualidad sur*» 

gen de la vida en común» Ninguna acción educadora plena y oon< .ente 

puede dejar de tener en cuenta o sustraerse a esta influencia» Desde 

el punto de vista eduoativo.y  siempre un convivir»ivlr.es

El hombre es educado sin saber que se educa,en una gran par

te de su vida» Uno de los fines de la educación sistemática es corre

gir las influencias del medio oósmico-natural. Como se ha d-icho:”So- 

mos hijos educativos del clima como de la topografía^ somos hijos del 

llano como de la montaña y todo es experiencia que se va acumulando y 

ejerce su influencia en la educación del hombre'*» (1)

En el aspecto intemo e| pedagogo debe preguntarse que es lo 

que se debe desarrollar en el niño para formar su condición humana, y 

que es lo que se debe reprimir»

Escuela activa significa escuela viva. El maestro no debe ja

más reprimir en el niño su natural propensión a la actividad y el moví

(1) ¿.Mantovani: Curso de Filosofía de la Educación» Facultad de Humani 
dades y Ciencias de la Educación de La Pla
ta año 19Wi.Nota de clase tomada poOl

ivlr.es
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-miento» El problema estriba en encauzar y orientar hábilmente esté ex 

ceso do vitalidad primigenia»

Pestalozzl observó oon razón que”la actividad es una ley de 

la niñez”; si hubiera ido más lejos,quizás hubiera podido definir la 

Vida oomo capacidad constante de automoviniento,y al Espíritu -el gra

do más alto de evolución de la Vida- como capacidad de automovtalento 

conéctente (auto-praxis y auto-gnosis a la vez)* guien pretenda repri

mirlos,al contrariar la Ley fundamental de la Vida,estará sembrando 

muerte en el aula* La Escuela,que jamás puede ser cárcel,reclama crea

dores, for jadores y poetas del alma»

Liberación y libertad no son dentro de nuestra concepción,dos 

procesos cualitativamente diferentes,sino más bien dos matices o dos 

Instancias de un movimiento único de liberación» Cuando éste se opera 

en el plano interno psico-fisleo del ser,le llamamos liberación,y revis 

te tres aspectos: 1^,obrar sobre factores predeterminados por herencia; 

2^,hábitos y defectos morales,intelectuales y físicos contraídos por 

equivocada orientación volitiva del ser,que la educación debe corregir; 

y por último,3^,deformaciones morales y psico-físicas debidas a influen 

olas nocivas del medio cósmico-vital. Deaviaoionos heredadas; desvia

ciones gestadas por volición individual; desviaciones adquiridas» La 

Educación al corregirlas.momento de liberación.permitirá de nuevo al 

ser,reencontrar en sí mismo su plenitud humana y vital (Misión hasta 

cierto punto sagrada de la Educación).



Esta se realiza en el polo subjetivo del ser,orea poder y .

crea Tuerzas para,segundo momento,volcarse en el polo ebjetivo de la 

acolóos misión de libertad» Preparación del ser para su actuación pido 

tioa individual y para la vida de relación,para la convivencia humana 

y social» La libertad supone a su vez,un momento subjetivo y un momen

to de objetividad: lo primero como libertad de oonclenolajy lo segun- 

do,oomo exterior!zaolón o proyección de esta libertad en la acoión* 

Será necesario desarrollar en él ciertos valores] crearlos: cuando 

ellos falten» Misión correctiva y misión formativa de la Pedagogía.(1)

(1) Concebimos siempre a la Pedagq^a como Ciencia normal y correctiva» 

No ae nos interprete que hablamos de una pedagogía normal y una pedago

gía anormal,sino de una única Ciencia Pedagógica que participa siempre 

simultáneamente de esas dos instancias» Por haber hecho aquella separa

ción artificial y arbitraria,es que los tratadistas de pedagogía normal 

construyen una ciencia ideal,que pretenden aplicarla luego como cánon 

fijo a todos los niños,de todos los lugares. Un ejemplo lo podríamos 

poner con uno de los capítulos más caros a esta "Pedagogía":”los tests 

mentales"» La pretensión absurda de "medir" lo Inmensurable,de medir 

la inteligencia humana. No así cuando su aplicación reviste la Inten

ción más modesta de servirnos como medio general de orientación para 

un primer conocimiento global y diferencial del educando» Quienes pre

tenden atribuirle un valor absoluto en la exploración psicológica indi

vidua 1,probablemente nunca examinaron críticamente los supuestos funda

mentos científicos en que se apoyan los tests» Estos engañan y se en

gañan; predican lo que llamo: una "pedagogía de la ingenuidad" o "afl- 

losóflca"»
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Misión de liberación y misión de libertad* Tal es la esencia permanen

te y bipolar de la Educación»

Croce ha hablado de la ’’Historia como hazaña de la libertad”»

Nosotros bosquejamos una Pedagogía pomo Ciencia de la Libertad» Conce

bimos la tarea educativa en su faz práctica de realización,como conguio 

ta creolente,continua y permanente de liberación y libertad* (1)

7- Ortega y Gasset observa con aciertoj"que el pedagogo casi 

nunca ha sido el filósofo de su pedagogía* Como él no es el creador de 

las nuevas ideas y «nociones que van a dominar mañana el espíritu co

lectivo, se ha contentado oon recibir la filosofía de sus maestros,por 

tanto,de una generación anterior» La Pedagogía de hoy se nutre de la 

Filosofía de ayer,y de ahí que aquélla vaya a la zaga de ésta* (2)

(1) lío obstante haberse dado esta concepción en una u otra form,en ca

si todos los sistemas históricos de Educación,no conocemos ningún trata 

do pedagógico que la haya enunciado claramente* Lamentamos contradecir 

a Alcántara García cuando afirma:”En Pedagogía ya todo está dlcho”»No- 

sotros constatamos cada día más,que en ellai es sumamente exiguo lo 

científicamente elaborado» De los millares de títulos pedagógicos que 

hoy puede reunir fácilmente cualquier Biblioteca Pedagógica medianamen

te completa,dudamos que haya más del uno por ciento de trabajos real

mente científicos y originales» Lo demás es glosa ya no de primera,sino 

a veces de segunda y tercera mano* Ese no es el camino de la Ciencia» 

Ese no es el camino del Progreso» Por eso la Pedagogía marcha tan a la 

zaga de la Filosofía»

(2) José Ortega y Gasset:”Pedagogía y anacronismo”, en Kev. de Pedago

gía* Enero de 1923,pág»l»-



La falta de una cultura filosófica en la mayor parte de los 

pedagogos,es causa de la enorme cantidad de esquematismos y falsos plan 

teos en Pedagogía» En el capítulo III examinaremos el error de los plan 

teos ontelogistas y psloologistas del hecho educativo» Sostendremos 

allí que la sustantlvldad del hecho pedagógico consiste en una relación 

bipolar# Adoptarnos a la vez una posición logicista y fonomenológica»

Concebimos a la Educación desde un punto de vista integral, 

dividida en tres planos sucesivos de manifestación: planos fenomenoló- 

gloo,analítico y dialéctico*

La Fenomenología es la parte de la Educación considerada como: 

examen genético-desoriptlvo y psicológico-empirico de la misma.

La Analítica trata del: examen hiatórico-social y 1¿pico-sis

temático de la Educación,

La Dialéctica comprende: un primer momento: filosófico-crítico 

(Gnoseología,axiología y supuesta ontología de la Educación)# y un se- 

•gundo momento: lógico-crítico (determinación y examen de las supuestas 

antinomias de la Educación),

8 - La Pedagogía tiene que mantener constante y viva relación 

con la Filosofía» Siendo la Ciencia de la conducción formative del hom 

bre debe interrogar previamente a la Filosofía sobre el difícil proble

ma de la esencia.sentido y destino del ser humano. Sin esa visión previa 

sin esa conolenela de problema,su tarea será siempre infecunda. Ella na 

ce oomo problema filosófico,se construye y desenvuelve con una filoso-
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fía y concluye también en un plano de carácter filosófico. Esto no slg 

nlflca desconocer su independencia sistemática,la autonomía y sustanti 

vidad propia de su esfera de Investigación. Todo lo contrario» cuanto 

mayor interveneión cobre la Filosofía en el desarrollo de una Ciencia, 

tanto mayor profundidad adquieren su problemas,mayor solidez su cons

trucción sistemática,y más alta jerarquía sus investigaciones. En Peda

gogía esto llega tan lejos,que puede sostenerse» sin Filosofía no hay 

Pedagogía. Por eso cuando oigamos decir a los futuros maestros que no 

tienen vocación,que no comprenden o no les agrada estudiar filosofía, 

debemos contestarles»"Ustedes no podrán ser jamás buenos maestros; han 

equivocado el camino; la Escuela no los necesita".

"Es menester que el maestro se encare con el movimiento filo

sófico de su tiempo.para extraer de il elementos que completen su cons 

trucolón pedagógica. Insuficiente sería ésta si se limitara a estudiar 

la realidad y los medios educativos. La pedagogía estrictamente cientí 

flea,es decir,a base de hechos y leyes,sería precaria para formar al 

educador porque no alimenta la conciencia de éste oon los problemas re 

lativos a la concepción del mundo y la vida. Cuando la pedagogía no in 

corpora al espíritu del educador el sentido de estos problemas,la edu

cación se realiza sin un rumbo,salvo en aquellos casos en que aquél, 

como hombre,ha tomado una actitud frente a esos problemas". (1)

31 la misión de la Pedagogía es la determinación de los prin

cipios de la Educación y la Filosofía de la Educación es la disciplina

(1) J. Mantovanis"Revista Humanidades",La Plata,Tomo XXII,págs. 157*



que estudia la licitud de tales principios y su posibilidad (apriori), 

la relación entre Pedagogía y Filosofía es una relación que viene des

de la antigüedad griega. Encuentra su origen en Platón. En él la Peda

gogía es el "arte de educar” y orientar al ser,baola un fin predetermi 

nado. la Pedagogía nace así unida a la Filosofía. En algún momento de 

la evolución del pensamiento humano se han separado sólo parcialmente, 

la relación entre ellas no puede ser considerada comp paralelismo,ni 

identidad,ni convergencia,sino de interpenetración recíproca y depen

da mutua»

El examen filosófico de los principios teóricos de la Educa

ción, determina ”aprlori” su legitimidad y validez,como la práctica pe- 

dagógica decidirá más tarde su alcance y eficacia.

La Filosofía de la Educación es el examen crítico del problema 

de la Educación. Partiendo de la realidad del hecho educativo,en su mo 

mentó vivo de realización,debe esclarecer los elementos que lo integran, 

su proceso,y su intencionalidad) determinar su naturaleza,esencia y es

tructura histórica; estudiar el derecho y el deber que asiste a los edu 

cadores para realizarlo; los postulados en que se apoya la acción educa 

dora; el poder y los límites que la configuran. Si tuviéramos que sinte 

tizar en dos palabras su contenido y su finalidad específicas,diríamos» 

La Filosofía de la Educación es la Cleioia y Conciencia de la Educación.

Toda la Pedagogía auténtica debe nutrirse en una Filosofía de

la Educación,pero ésta,para ser fe cunda,deberá apoyarse triplementejen



la Filosofía general,en la Filosofía de la Cultura y en una Filosofía 

de la Vida, Es decir» en la concepción vigente sobre el liando y el Hora 

broj sobre la Cultura y sobre la Vida. Cualquier intento pedagógico 

que no contemple estos aspectos,será tan extemporáneo,como carente de 

valor* De ahí que hacer Pedagogía hoy día,resulte una de las tareas más 

complejas,responsables y difíciles que pueda proponerse un estudioso» 

Confío que cuando la numerosa legión de pseudos-pedagogos lo comprendan 

así» en vez de escribir,se pondrán a estudiar. Los Niños y la Patria 

les quedarán agradecidos,porque no hacer mal es también una forma de 

hacer bien.

La Filosofía de la Educación permite al Maestro descubrir por 

sí mismo lo que los técnicos no pueden darle: lo capacita para orien

tarse reflexivamente oon clara conciencia de su responsabilidad y su 

misión,

la Educación debe apoyarse en las condiciones reales del he

cho educativo: partir del ser para lograr un deber ser, Esa conciencia 

le permite esclarecer los difíciles problemas del poder.deber y desti

no de la Educación, Como todo intento práctico tiene una esfera limita 

da de realización y de influencia,mucho ganarán los técnicos con poseer 

también una Filosofía de la Técnica que los dotara de una clara concien 

ola del poder y los límites de su Técnica, La Pedagogía no puede ser 

nunca asimilada a la Técnica,porque trabajando sobre un ser en desarro

llo, con un impulso vital originarlo y propio,con características natu-



ralea y múltiples posibilidades diferentes de realización,olla está 

siempre sometida a factores Imprevistos» Ella es siempre una tarea to

tal» Como dice Cossio:"En la función educadora,no existe una jerarquía 

docente. El maestro sea de la escuela primarla o de la Universidad,re

quiere una misma pedagogía» No hay una pedagogía superior y otra infe

rior» La formación pedagógica es igual en el maestro como en el cate

drático, Podrá haber más saber y más cultura en uno que en otro,pero 

en lo que respecta a la función .debe ser una en todos. Ni el sujeto ni 

el objeto,ni el fin de la educación,cambian en unos y otros. El maes

tro y el catedrático,agrega,no deben compararse con el ingeniero y el 

sobreestante: ésta es una etapa subalterna en un proceso que conduce a 

aquél; pero el maestro de párvulos realiza una obra tan sustantiva oo

mo el catedrátlco,porque tiene encomendada no una parte,sino toda la 

obra educadora,en uno de los momentos de su proceso educativo"•

Esto exige de los Educadores,más que una Ciencia,una continua 

conciencia de su misión profesional. Por eso el supremo ideal fomati- 

vo del Maestro,consiste a nuestro juicio,en procurar formar de cada iiiaes 

tro,un filosófo de la Educación.

OBSERVACION COMPLEMENTARIA

El desarrollo sistemático de los puntos de vista que anteceden, 

será expuesto en una serle pedagógica,cuyo orden lógico será el siguien

te:

I Teoría de la Educación. Investigación y explicitación científica de



la Fenoraenoloí'ía^Analítica y Dialéctica da la Educación»

II Loa Fundamentos de la Educación» Investigación fenomenológica de loe 

fundamentos reales del hecho educativo»

III Esencia de la Educación» Investigación analítica de la esencia del 

hecho educativo. La Educación como liberación y libertad,

IV Teleología Educativa» Peremnldad y condictonalidad histórica del 

fin de la Educación,partiendo de la naturaleza,y esencia del hecho edu 

cativo»

V Pedagogía de la Libertad. Esbozo de una teoría general de la Educa

ción partiendo de la naturaleza.esencla y estructura teteológica del 

hecho educativo»

VI Teoría de la Formación del Magisterio: para la Educación del Niño y 

del Adolescente,partiendo de los fundamentos.esencia y estructura teleo 

lógica del hecho educativo»

VII Foinaación del Profesor Secundarlo: para la formación cultural y 

orientación profesional del Adolescente,

VIII Formación del Profesor Universitario: para la formación profesio

nal del joven,

IX Auto-formación del Creador y del Investigador científico. Examen de 

la formación autodidáctica.

Y coronando esta labor,como punto de vista orientador y auge- 

rente para cuantos se ocupan de la Educación,conoluiremos esta serie 

con el siguiente trabajo:

X La Filosofía de la Educación en la formación de los Educadores.
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Tal es el programa sistemático y amplio,al que nos conduce la 

investigación fencanenológlca que sustenta y vivifica esta Tesis. Admi

timos con Bergson,que el futuro es siempre imprevisible: el presente 

introduce una nota de novedad no implícita en el momento inmediato an

terior. No sabemos pues,si el futuro nos permitirá cumplir ese progxa- 

ma... Si no fuera así,y siempre,como no nos mueve más alto designio que 

servir desinteresadamente a la Educación y la Cultura,bienvenido sea 

quien recogiendo nuestro punto de vista y superándonos en tiempo y en 

talento,lo transióme en Idea y lo convierta en Acción.

Para los que abrazamos oon amor la Causa de la Educación,no 

hay maestros,ni discípulos,mucho menos rivales,,No hay generales ni sol 

dados: todos servimos una misma .Causa,y honramos una misma Bandera,to

dos marchamos hacia un mismo Fin: todos somos Colaboradores. (1)

(1) Para explicitar y difundir estas ideas,con el único y desinteresa
do fin de servir a la Causa de la Educación y la Cultura,el autor pre
para en estos momentos la publicación de una Revista pedagógica espe
cializada para los educadores de todos los ciclos de la Enseñanza: Mae.:! 
tros de Escuela,Profesores de Enseñanza Normal,Especial,Secundaria y " 
Universitaria^que intitulará:11Heyiata do Filosofía de la Educación,xJsi- 
cología y Filosofía de Incultura*'. En ella se explicitarán conceptos es 
hozados en la presente teoría de la Educación,y se orientará su conte
nido fiel al principio de que el problema pedagógico es uno.para todas 
las edades y ciclos de Enseñanza (salvando las cai*acterí st leas propias 
de cada etapa y cada ciclo). Como sostiene Conslo,no hay una Pedagogía 
superior y otra inferior,sino una Pedagogía ( en sentido científico ge
neral e histórico) suceptible de ser adaptada a las exigencias propias 
de las distintas instancias de desarrollo y perfección humanas, A títu
lo informativo y para dar una visión general y unitaria de este enfoque 
reseñaremos a continuación las distintas secciones de que constará di
cha Revista:
la. Sección: Filosofía de la Educación,Psicología y Filosofía de la Cul 

tura,
2a. Sección: Filosofía y disciplinas filosóficas.
3a. Sección: Ciencias de la Educación y disciplinas auxiliares y afines 
4a. Sección: Pedagogía del Niño. Orientación y problemas de la Enseñan

za Primaria,
5a. Sección: Formación del Magisterio,Orientación y problemas de la En

señanza Normal.
6a. Sección: Pedagogía del Adolescente. Orientación y problemas de la 

Enseñanza Secundaria.
7a. Sección: Pedagogía Universitaria, Orientación y problemas de laEn- 

señanza Universitaria.
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En el desarrollo de esta Tesis tuvimos que revisar continuá- 

mente conceptos de la Ciencia de la Educación,en busca de fundamentos 

pedagógicos científicos y sólidos en que apoyarla* Sur¿'ió así nuestro 

concepto esencial de la Educación,que lia de permitirnos configurar una 

Teoría que abarque desde la Educación del Niño hasta la formación y 

orientación profesional del joven* Primero intuirnos y hoy entreveraos 

claramente las líneas de su desarrollo. No fuá nuestra intención agre

gar un "lamo” más a los muchos existentes en la Ciencia de la Educa

ción: puntos de vista unilaterales,sectarios y parciales,que han hecho 

prosélitos por su simplicidad,su snobismo,o la cautivante fuerza lite

raria de algunos de sus expositores* Procuramos situarnos en un punto 

de vista estrictamente científico: imparcialtobjetivo y ecléctico* In

dagamos su aspecto fenoménico,estudiamos su proceso analítico,y pene-

(Conclusión de la cita anterior).
8a, Sección: Pedagogía Especial y Correctiva* Orientación y problemas 

de la Enseñanza Especial y Correctiva*
9a, Sección: Profeslología. Palco-diagnóstico y palco-pronóstico. Voca

ción y Orientación profesional*
10a.Sección: Información y Crítica bibliográfica.

El autor formó su cultura universitaria en la República Argentina,donde 
siempre disfrutó de consideración,justicia y estímulo. En homenaje a 
ello,la Revista se editará en la República Argentina y la mayor parte 
de sus soca iones serán confiadas a profesores argentinos actualmente en 
actividad* Cada sección estará a cargo de un Director,un oo-Director y 
un Adjunto,que constituidos on Comlslón,selecionarán los trabajos a pu
blicarse en la misma* De este modo se evitará cualquier parcialismo idejo 
lógico en su orientación científica. Su publicación será semestral y en 
forma de libro* El conjunto de Directores de secciones,co-Direotores y 
Adjuntos,constituirán el Consorcio Editor de la Revista, Uin/ún fin mer- 
oantilista manchará la excelsitud de este propósito. En la época actual 
sobran Sanchos y faltan Quijotes, Cuando sobren Quijotes,elegiremos pa
ra colaboradores a quienes ¡nás alto representen la imagen cervantina*



tramos por último en su examen dialéctico. Nos olvidamos do nosotros 

mismos,seguimos el hilo natural de la cuestión. Sólo así,se puede ha

cer Ciencia.

hoy nos asiste la firma convicción racional que transitando 

un camino inexplorado,hemos divisado un horizonte nuevo. El tiempo y 

la crítica lo confirmarán. El tiempo y la crítica dirán si hemos corrí 

do tras la luz fugitiva de un cometa,o hemos descubierto un astro nue

vo en la ya crecida constelación de las Podagogías.
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CAPITULO II

MISION PROFESIONAL DEL MAESTRO EN LA HORA ACTUAL.- Necesidad de re

plantear el problema del fin de la Educación y la misión profesional 

del Maestro,en términos históricos. El fin y los fines de la Educa

ción. Perennidad del fin supremo y temporalidad de los sub-fines. El 

ideal ético y humanista de la Nueva Educación. La crisis de la Huma

nidad. Esquema de los fines actuales:

a) misión humanisadora (plano integral de superación del educando 
como unidad biopsíquica).

b) misión de liberación y libertad (planos del temperamento y el 
caráctér).

c) misión cultural: transmisión y prospección axiológica; conser
vación y acrecentamiento de los bienes cultu
rales. (plano de la cultura).

d) misión ética: plenitud formativa y auto-determinación conscien
te; formación de personalidades (plano de la per
sona).

e) misión democrática: conservar y acrecentar loa bienes de la de
mocracia (plano de organización político- 
social).

f) misión pacifista: la Paz por la Educación. Contribuir por los 
múltiples medios a su alcance a crear y afian 
zar el ideal de paz universal entre los hom- 
bres (plano de convivencia y cooperación hu
manas ).
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MISION PROFESIONAL DEL MAESTRO EN LA HORA ACTUAL.- Hemos sos

tenido ya. la necesidad de replantear el problema del fin de la Educa

ción y la misión profesional del Maestro,en términos históricos* Trata 

renos ahora de el fin y los fines de la Educación; perennidad del fin 

supremo y temporalidad de los sub-fines*

1- La Educación comprende fines de carácter universal,y fines 

particulares; fines permanentes y fines transitorios; fines inmediatos 

y fines mediatos; fines de adquisición y fines de formación; fines de 

conducción y fines de desarrollo*

La formación de la persona podría ser un fin general de la 

Pedagogía científica contemporánea; junto a él,habría que contemplar 

una multitud de fines particulares; La Teleología pedagógica resulta 

así,una rama compleja de la Pedagogía*

"El primer cuidado de la Pedagogía debe ser,pues,determinar 

lo más exactamente posible el fin de la educación; cuestión capital a 

la que está supeditada la ciencia entera,cuestión delicada y suscepti

ble, en efecto,de las soluciones más diversas", (1) y Munstemberg expre 

sat "La educación debe estar segura de sus propios fines para poder se 

leootonar los medios". (2) Ella consiste en el influjo consciente y 

ser 
continuo,planeado o sistemático,para conducir el/que se forma,hacia la 

realización de un ideal educativo* Ideal educativo,que aparte los as

pectos inmediatos,transitorios y variables,es en su esencia permanente, 

liberación y libertad; en su forma más altat devenir Humanidad*

(1) Mauxión M.:wLa educación por la instrucción", pág. lk5» 
(2) Hugo Munstemberg:"La psicología y el maestro", pág. 2$.
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Los fines transitorios y variables,no pueden quedar librados 

al mero capricho de los educadores» No son válidos los fines que quie

ren conseguir resultados violentando la naturaleza humana» El fin se 

justifica,cuando ¿1 conviene sinailtáneamente al individuo y a la Socie 

dad» Los fines son siempre convergentes con el derecho de educar*

Además,son siempre ascencionales,es decir,elevan al hombre so 

bre su ser originario* Esa influencia consiste en orientar prospectiva 

mente la vida humana* "El fin siempre se propone humanizar* Los grie

gos hablaban de la doble naturaleza que posee el hombre,la natural y 

la ideal* La primera estaba constituida por los impulsos,los valores 

de fuerza,no de dirección; en cambio la naturaleza ideal está determi

nada por un plano de cultura o de perfección espiritual* El hombre es 

el único ser que puede elevar su naturaleza originaria hasta una natu

raleza de perfección o ideal; por eso el hombre es el único ser susoejo 

tibie de educarse* Por eso es que la educasion significa un tránsito a 

realizar,de la naturaleza originaria,hacia un estado de perfección 

ideal* El hombre no nace humano sino que se humaniza* Esto hace que el 

hombre logre su humanización por la vía del perfeccionamiento espiri

tual"» (1)

la Educación,oomo hemos sostenido ya,es un hecho real-histó

rico. Cabría hablar aquí de la historicidad del hecho educativo y sus 

momentos esenciales,pero ésto excede los límites propios de este traba 

jo* Si lo hiciéramos podríamos constatar los siguientes momentos de evo

(1) J.Mantovani? Curso de Filosofía de la Educación* Fao»de Humanidades 
de La Plata.lQUi» Nota tomada por el alumno*
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luolón histórica del fin,que abreviadamente podríamos expresar así» 

télesls y Cosmos; télesls y gnosls; telesla y Espíritu; téle- 

sls y Vida; télesls y Ethos,última etapa de este proceso histórico del 

fln(que constituya la más alta preocupación contemporánea y actual»

Con Sócrates,ai la Grecia inmortal,surgió ya la concepción 

de que educar es formar al hombre pleno» a su cuerpo y a su espíritu 

simultáneamente» Surgió el concepto formativo humanístico de la Educa

ción» En el plano biológico,significaba desarrollo,cultivo y perfec

ción del cuerpo,para lograr el máximum de bellesa,hábilidad y destre

za» Perfección que se concretaba en el ideal del atleta» En el plano 

espiritual,concebían a la Educación como iluminación y purificación 

del alma; la iluminaban con la Cienola,la depuraban con la música» Lí 

nea de perfección que conducía al ideal del Sabio,y del Moralista.Trl 

logia del Bien,la Verdad y la Belleza,que más tarde explicitaria Pla

tón,el más grande filósofo poeta»

Por la razón,buscando la verdad,interrogaron a la esencia del 

Cosmos,luego,a la esencia de su propia razón» Por el sentimiento,bus

cando la belleza,se extasiaban en la contemplación de la Naturaleza o 

solían suspenderse como Pindaro,en el reino alado de la imaginación y 

de los sueños; por la voluntad,buscando y practicando el bien,se acer 

oaban a Dios* Por la moral,se superaban tocando el plano de la Reli

gión» Por eso el pueblo griego,fué un pueblo profundamente religioso»

2- El ideal ético y humanista de la Nueva Educación» La cri-
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sis de la Humanidad, (Crista y Resarcimiento)»

En la Edad Media,no hay grandes teóricos de la Educación,co

mo no los hay tampoco en el Humanismo, Sólo hay en éste teorías prin

cipales de la Educación» La teoría humanística se elabora con posterio 

rldad. Con Herbart surge en la Epoca Moderna el primer gran teórico de 

la Educación» El toma en cuenta la realidad y el sw. Intenta fundar 

sus sistema pedagógico sobre la Psicología y la Etica» Lo ideal es pre 

dominantemente ético» De Herbart a nosotros,ha florecido una legión de 

eminentes pedagogos auxiliados por el progreso general de la Ciencia y 

la Filosofía» Especialmente por el adelanto de las Ciencias de la Edu

cación,polarizado en torno al conocimiento científico del Niño, Casi 

todos los planteos históricos han realizado un esfuerzo unilateral» La 

preocupación contemporánea tiende a lograr una- visión más científica, 

más completa y más amplia» Aspira abarcar la totalidad del hombre, no 

apoyarse en visiones parciales» Aprehender y desenvolver la totalidad 

humana con un sentido de prospección axiológica» No todos los aspectos 

de lo humano tienen para la Educación igual valor» Como se ha dichos 

°lo más valioso para la Educación es aquello que desenvuelto da la ma

yor suma de Humanidad posible”•

En el momento que escribo esta Tesis,la Humanidad atraviesa 

la Crisis más grande de su Historia,en todos los órdenes humanos*

Esta crisis no seré un cataclismo,sino un alto en la marcha, 

pa ra un nuevo resurgir de valores» Y este resurgir no seré el fruto
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de tratados políticos o diplomáticos entre laa Naciones,sino obra de 

la Educación* Es sintomático en medio de la Crisis,cuando se oía el 

mortífero rugir de los cañones por los cuatro puntos cardinales,y la 

Humanidad enardecida descendía en un momento transitorio al nivel de 

barbarie,la Antropología filosófica florecía en manera esplendente, 

convirtiendo el conocimiento del Hombre,en una honda preocupación de 

problema* Hombrea fueron los que hicieron zozobrar la Cultura,pero la 

Cultura será de nuevo salvada por el Hombre. Esto exige profundizar 

el conocimiento de su esencia,su naturaleza y su destino* Conocemos 

más,pare comprendernos mejor* Conocernos mejor,para superarnos más.La 

tarea inmediata» conocer al hombre;el medio» educación; la meta: deve

nir Humanidad* Solo así,humanizándonos,dignificaremos al Género Huma

no*

Max Scheier ha dicho,con razón,que» "nunca ae han sabido más 

cosas del hombre que ahora«pero nunca se ha sabido menos lo que es el 

hombreen su esencia"* Hay una gran sabiduría en detalle sobre el hom

bre,pero no del hombre en sí,como esencia* Según la concepdión que ten 

gamos del hombre,así serán las doctrinas pedagógicas que de estas con

cepciones surjan*

Algunos admiten,con Locke,que el espíritu del hombre al nacer 

es como una tabla rasa; otros,que su ser trae ya un contenido primige

nio* Lo importante es aquí investigar la verdad,profundizando el cono

cimiento psicológico del hombre* En uno u otro caso,la educación ten-
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dría distinto poder y diferente límite, "En cada tiempo y en cada lu

gar -ha dicho Gentile— la educación ha aido entendida como formación 

del hombre y según los distintos supuestos que se tengan del hombre, 

así es,fué y será la orientación de la Educación”,

Por eso fuá distinta la educación en Grecia y Roma,en el mun 

do antiguo, Y en la misma Grecia,tenemos el tan conocido y típico ejem 

pío de la educación en Esparta y en Atenas: en la primera se procuraba 

ante todo formar al guerrero,y en la segunda,al ciudadano ejemplar.

No siempre hubo una idea definida del hombre. El neohumanls- 

mo,como el positivismo,tuvieron una idea determinada del hombre. Hoy 

.se dan todas las corrientes contrarias, Porque no hay una idea defini

da del hombre,es que se planean tantas y tan diversas doctrinas,

la Antropología filosófica florece hoy de un modo extraordi

nario, Está tratando de concebir un enfoque total del hombre, Max 3che 

ler ha dicho: ”En ninguna época las ideas acerca del hombre han sido 

más inciertas,más imprecias,y múltiples,que en nuestros tiempos. El 

hombre no sabe lo que e¿,pero sabe al menos lo que no és”, (1)

Un esquema de la evolución de su concepto,demostraría la muí 

tiplicidad de concepciones que de él se han tenido a lo largo de la 

Historia, Todas unilaterales y parciales, La preocupación contemporá

nea busca un enfoque científico,unitario y total. Así los griegos tu

vieron del hombre una idea puramente racional. Como por la razón el 

hombre podía conocerse a sí mismo y al mundo exterior,y se hacía pode-

TÍHkx^elerí,’El Puesto del Hombre en el Cosmos”,
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roso frente a los otros seres,supervaloraron esta concepción y la con

virtieron en ideal supremo de la Educación» Citaríamos otro ejemplo en 

la concepción del hombre dionisíacó de los románticos,sosteniendo el 

predominio de la irracionalidad sobre la fuerza racional» Frente a la 

idea del ’’homo sapiens”,la concepción del ’’homo faber",etc»

De cada concepción surge una idea o imagen diferente del hom

bre» Si tuviéramos que configurar a ellas la Educación,diversificaría

mos a ésta en una gran cantidad de tipos,concepciones y doctrinas dife 

rentes» Por eso Max Scheier,estrella de primera magnitud en estas in

vestigaciones,sostiene que no conocemos ql hombre,y que es necesario 

hacer tabla rasa de todas las ideas parciales,y buscar de nuevo su ver

dadera fuente en el puesto singular que ocupa el hombre en el Cosmos»

La Edad Contemporánea es revisionista» Sostiene Max Soheler 

que lo esencial del hombre es el espíritu.y lo originario la vida. Si 

aquél es luz,la vida es ímpetu que tiende a devenir espíritu» Vida y 

espíritu son inseparables y contrapuestos» La vida es ciega,el espíri

tu es luz» la vida es breve; el espíritu imperecedero»

Ortega y Gasset sostiene que el hombre es vitalLdad,vida y 

espíritu a la vez» Estos conceptos van penetrando y cobrando mayor in

fluencia cada día en la Ciencia de la Educación»

La Educación debe sor plena.no unilateral» El espíritu le da 

al hombre,independencia,libertad,autonomía. El hombre con el espíritu, 

se emancipa en parte de la vida» Por el espíritu toma el hombre conocí
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■miento de sí mismo» El animal no tiene conocimiento de sí mismo*

Esto distingue al hombre civilizado,del hombre primitivo* El 

hombre civilizado alarga su individualidad en occidente,pe ro no en 

oriente» Aquí hay siempre una dependencia» Cuando el hombre alcanza el 

conocimiento de sí mismo,comprende que puede modelarse a sí mismo* El 

hombre de vida y espíritu comprende que necesita de la educación»

La antítesis entre vida y espíritu es puramente teórica; en 

la realidad,so complementan*

Nosotros sostenemos que entre Vida y Espíritu no hay oposi

ción, sino sucesión; pasaje de lo meramente animado a lo pre-consolen

te, y de éste a lo consciente* El Espíritu representa el grado más alto 

de desarrollo de la Vida» Es la Vida hecha conciencia de sí misma* Si 

toda Educación se propone el desarrollo del Espíritu ninguna Educación 

podrá contrariar el desarrollo de la Vida»

La Pedagogía como es natural,se ha movido paralelamente al 

flujo y reflujo de La Vida» Oh halo de historicidad ha determinado 

siempre sus vaivenes» En el siglo XIX fué predominantemente natura

lista; en otros fué profundamente religiosa o metafísica» La Educación 

siempre ha estado en relación con el sistema de Vida de cada siglo* 

Por eso debe fundarse en la concepción dominante de la Vida en cada 

país y en cada época»

La crisis historico-soalai que vive hoy la Humanidad,repercu

te,y se traduce en la crisis actual de la Pedagogía» Será necesario re



veer de nuevo sus fundamentos y sus puntos de mira* Si es cierto que

cada generación vive y encama los ideales hiatórloos-aoclalaa de su 

época,que la educación se nutre de los ideales vividos por la Comuni

dad., cuando ellos sufren oriáis,correaponde a los educadores rectificar 

ese sentido formativo ideal* Por eso he sostenido que la educación re

fleja el progreso del pasado,se nutre y vivifica del presente,y pre-fcr 

ma el futuro* Lo mismo que asiste y orienta al ser en desarrollo,acom

paña y orienta al Género Humano en su zigzagueante trayectoria y en 

su histórico destino* Lo primero es la misión de la Educación en su

sentido singular y conoretos el individuo en formación; lo segundo,la 

misión histórica y amplia de la Educación; la Humanidad en desarrollo* 

Todo educador consciente,debe vivir estas dos misiones simultáneamente*

J- Trazaremos ahora un esquema general de los fines permanen

tes e inmediatos a lograr por el educador en su misión constante de su 

peración y perfección humanas* Fines que por su importancia se oonvier 

ten en verdaderas misiones a cumplir;

a) misión humanizadora (plano integral de superación del educando como 
unidad biopsíquica),

b) misión de liberación y libertad (planos del temperamento y el carág 
ter). ”

o) misión cultural: transmisión y prospección axiológica; conservación 
y acrecentamiento de los bienes culturales*(Plano 
de la cultura)*

d) misión ética; plenitud formative y auto-determinación consciente; 
formación de personalidades* (Plano de la persona),

e) misión democrática: conservar y acrecentar los bienes de la democra
cia, (Plano de organización político-social),

f) misión pacifista: la Paz por la Educación* Contribuir por los mul
tiples medios a su alcance a crear y afianzar el 
ideal de Paz universal entre los hombres, (Plano 
de convivencia y cooperación humanas).
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a) Educar es el proceso por el cual se lleva la individuali

dad psico-vital del ser originarlo,hasta la formación de la personali

dad autónoma,plena y consciente de su ser y su destino* En esta trayec 

totia de superación existencial,el instinto representa la infraestruc

tura,oomo la personalidad,su cúspide*

Para ello será necesario partir del ser originario,con el con 

junto de dotes,propiedades,disposiciones y poderes que lo caracterizan*

El ser humano,al naoajvlene dotado de una serie de instintos, 

pero débiles) en las distintas etapas de su desarrollo,otros surgen y 

desaparecen* Esta insuficiencia y debilidad primigenias,determinan la 

necesidad de la Educación,como agente favorecedor del desarrollo indi

vidual) al igual que aquella variación y periodicidad de los instintos 

determina la necesidad de adaptar el enaauzamiento educativo a las exl 

ganólas propias de cada etapa de formación y desarrollo*

Ese juego originario y obscuro de impulsos,tendencias y apti

tudes latentes,carecen aún de valor en el sentido aalológico* La Educa 

oión es pués,la fuerza de humanización del hombre* Sin ella,su vida oa 

resería de valor y de sentido* El hombre necesita formarse y auto-for

marse a la vez* Gentile ha soatenidos"No somos humanos en cuanto nace

mos, sino, en tanto nos hacemos”• Esto es fundamentals el hombre debe hu

manizarse* Alguien ha dicho: HEduoar es darle al hombre una segunda na

turaleza”*

Somos hombres sólo por la educación,deoía Kant* Su vida sólo



cobra sentido y adquiere valoreen el seno de la Comunidad»

Desde el punto de vista humano y social,vivir,en realidad,es 

un perpetuo convivir»

b) Hemos explicitado ya el concepto de la Educación como: li

beración y libertad (Cap»I,6). Todo ser humano está dotado le un espí

ritu que necesita junto a su perfecolonamiento.su libertad» Todo ser 

humano se reconoce a sí mismo,en primer téimino,j3omo jie£^

¿Podría sostenerse lo contrario?» Nuestra respuesta es abso

lutamente negativa» Consideramos que todo régimen político-social coac 

tivo,es contrario a la Educación,por atentar contra la esencia misma 

de lo humano» En el fondo,la aspiración más alta del hombre es conquis 

tar cada vez mayor libertad,esto es,hacerse cada vez más humano» Y es

to por muchos modosí desarrollo,a veces corrección del ser originario, 

cultura,en una palabras perfección humana»

Si nuestro concepto de la esencia de la Educación,es válido, 

y el maestro se forma para cumplir la tarea de la Educación,es lógico 

admitir que de aquí se deriva uno de los aspectos más importantes de 

su misión profesional»

o) Si la Educación se concretara únicamente a transmitir los 

bienes y-valores de la sociedad humana,conservándolos inalterables a 

través de las generadones,ya esto sería mucho,pero no habría progre

so» Cada generación no sólo debe conservar,sino renovar y acrecentar 

los bienes recibidos» Conservación y renovaoión son los dos aspectos
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i'und.anentalss de la evolución de loe pueblos. Desde este punto de vís

tanla Educación es el desenvolvimiento de una vida en formación,median 

te la adquisición y el logro de la suma de valores y bienes de una co

lectividad, para su conservación y renovación. Individuo y Sociedad,dos 

momentos inseparables de un mismo proceso evolutivo. Si el individuo 

crece con la perfección de su personalidad,la Sociedad,crece con el 

perfeccionamiento de loa individuos.

El hombre no vive,convive. Humanización y convivencia,resul

tan igualmente inseparables.

Cultura es humanización, "Es el proceso que nos hace.humanos 

en el trato con nuestros semajantes" (Max Scheier), Es tanto lo creado 

como el proceso creador. Dice Ortega:"El hombre es el único animal al 

cual se le ha dado un callejón de salida de las ataduras de la Natura

leza j y ese callejón de Salida lo da al hombre,la Cultura", "La cultu

ra es un brazear del hombre para salvarse";"es una especie de tabla de 

salvación que utiliza el hombre para no volver de nuevo al estado de 

naturaleza". Como se ha dicho:"Cultura es todo aquello que ha quedado 

cuando hemos olvidado lo que hemos aprendido". El maestro más que na

die debe tener "amor a los valores culturales para poderlos transmitir 

y amor al' individuo en formación,al cual quiere ayudar en la realiza

ción de las posibilidades que lleva consigo",(1)

Los programas escolares no deben constituir un cúmulo de no

ticias que el niño debe aprender,sino un conjunto de estímulos forma-

(1) Juan Hoüra:"La pedagogía de Eduardo Spranger",Introducción a "Las 
Ciencias del espíritu y la escuela", pag,29.
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dores que pongan en juego todao las posibilidades de su desenvolvimien 

to interno#

El espíritu se nanlfleata en dos planos diferentes: como sub

jetividad y oomo objetividad# El espíritu subjetivo,también llamado vi** 

venotal»lo estudia la Psicología* El espíritu objetivo«proyección del 

primero en los bienes culturales,es objeto de la Filosofía de la Cultu 

re# Siendo la Pedagogía desarrollo y convergencia de espíritu subjeti

vo y objetivo,la Psicología y la Filosofía de la Cultura,son los dos 

pilares que sostienen toda construcción pedagógica científica# La Pe

dagogía Contemporánea reclama sus investigaciones con mayor urgencia 

cada día#

El espíritu objetivo conduce al ser a vivir un mundo de valo

res y preferencias axiológlcas# Cada ser tiene su propio mundo# Nace

mos y crecemos en medio de una compleja gana de creaciones del Espíri

tu# Vivimos Inmersos en un ámbito de espíritu objetivo# Este forma la 

atmósfera espiritual que configura nuestro ser en sentido axiológico# 

Cada ser orienta prospectivamente su vida hacia un determinado sector 

cultural# Unos,como el teórico,se sienten atraídos por la actitud cog

noscitiva) otros,como el esteta,por el ideal de belleza y armonía.

El educador debe respetar y estimular en sus alumnos la orlen 

taclón que más condiga con las preferencias y aptitudes de éstos# 

d) En correspondencia con los planos natural,social y cultu

ral, el hombre es a la vez un temperamento»un carácter y una personal!-
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dad.

Este es el momento en que el hombre se define por principios 

y valores. Por la personalidad afirmamos el carácter,y por éste,aca

llamos y controlamos el temperamento. La Educación es siempre un es

fuerzo por partir de un temperamento,formar un carácter y forjar una 

personalidad. Es tránsito del ser al deber ser; de la Naturaleza a la 

Persona; de lo instintivo hacia lo ético.

Cohete decía:"Ser persona es la dicha más grande del ser hu 

mano”,y Ortega:"Persona es siempre una actitud programática del hom

bre" •

La misión ética tiene como finalidad .suprema,la formación de 

personalidades éticas; forjar en el ser una plenitud formatIva para 

la auto-determinación consciente.

e) La misión democrática tiene su origen,1#: en el corres

pondiente postulado democrático de la Educación; 25,responde al fin 

supremo: humanizar,desarrollar con sentido igualitario,respetando las 

diferencias individuales,el cánsalo de posibilidades de superación que 

trae el niño al nacer; 3^,surge además,de las exigencias y necesida

des propias de la convivencia social.

La Historia apoya este ideal y aconseja esta misión. De to

dos los regímenes de organización político-social hasta hoy conool- 

¿08,61 democrático.es el único que permite al hombre vivir como tal,

desarrollar y orientar con libertad su vlda,sin sentirse dependiente.
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ni extraño a sí mlamo» Y la libertad,es el don más precioso que el 

hombre pueda disfrutar en esta Tierra. Cuando ese don se pierde,oon 

¿1 se pierde también la humanidad del hombre; sin él,la vida carece 

de finalidad y sentido» Velar por la libertad y por la conservación 

y acrecentamiento de los bienes de la democracia,es lo mismo que de

cir! velar por la dignidad y la humanidad del hombre.

Hemos citado ya la concepción de Croce,quien concibe a la 

Historia como "hazaña de la libertad". Nosotros,sostenemos el concep

to de la Pedagogía como Ciencia de la Llbertadjpero,acaso,¿la Ciencia, 

la Filosofía y las múltiples formas culturales no nos conducen cada 

vez más hacia ese plano? La Vida,como la Cultura,sólo puede realizar

se plenamente en un ámbito de libertad. Y la mejor forma de organiza

ción politico-social que puede ofrecer este clima favorable,es la de

mocracia.

f) La Paz por la Escuela.- Sobre tema tan sugerente y esen

cial,digno de recogerse en un hermoso libro,diremos que ningún fac

tor, absolutamente ninguno,podrá contribuir más a la Paz,que la Escue

la,y por lo tanto,el Maestro.

Esto debe formar parte de la conciencia y misión de todo 

educador*

Hasta la fecha que termino de escribir este trabajo,Febrero 

de 1914.8,10s Estadistas están incurriendo en una grave omisión: Se con

vocan las Naciones a reuniones de carácter político,económico y social.
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pero hasta ahora no se ha proyectado convocar una magna Asamblea In

ternacional del Magisterio,tan urgentemente necesaria para determinar 

con precisión la colaboración que la Escuela,y por ende,el Maestro,pue 

de y debe aportar al afianzamiento de la democracia y efectividad de 

la paz entre los pueblos»

Esperamos que tan magna iniciativa proceda de alguna democra 

cía de nuestro continente,para que cobre vigencia y vigor la opinión 

que diera Einstein cierta vez acerca del futuro de los nuevos pueblos 

de Amérleal "América es el porvenir*»

En efecto,América vive un momento crucial de su destino» La 

Humanidad dlrije su mirada hacia los pueblos jóvenes de América como 

la única esperanza de su verdadera y efectiva redención»

Es opinión indiscutible que la significación histórica y el 

poder de los pueblos no dependen tanto de la fuerza de sus armas,oorno 

del valor y la cultura de sus hijos»

¿Quién sino el maestro de escuela puede contribuir en mayor 

grado a despertar la conciencia de la democracia,la libertad,y las 

ventajas de la conquista de una paz inconmovible entre los pueblos, 

que la prédica desinteresada y noble que nadie más que él puede mil 

zar a las nuevas generaciones?» Por lo mismo creemos que los Estadis

tas deben dirigir preferente atención a la formación de sus Maestros, 

forjadores de Humanidad y mensajeros de amor entre los hombres,como

el medio más efectivo de hacer posible la concordia,el entendimiento
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mutuo y la legítima esperanza de una paz perdurable entre los pueblo»*

"Error fundamental cometería el maestro que,al mirar hoy el 

cuadro terrible y desolador del viejo continente,del que tanto apren

dimos a través de un siglo,transmitiera pesimismo y desesperación* No 

puede adoptar esta actitud un maestro americano.

Aquí debemos enseñar que los hombres no pueden separarse y 

llegar al odio por diferencias de pueblos,razas,confesiones o credos 

sociales o por hegemonías económicas.

Al contrario,hay que advertir desde la primera edad que la 

cultura y el trabajo son las fuerzas en que el continente busca su 

unificación y los fundamentos de la paz*

Además del Ideal patriótico y nacional,el maestro debe infun 

dir el sentimiento de hermandad americana". (1)

"Es necesario que una misma aspiración una a todos los educa

dores del mundo; la creación de un ambiente de paz y serenidad en el 

que el alma del niño,al calor de la verdad y del amor pueda abrirse 

como las flores,en la primavera de la vida,acercándose así cada gene

ración a la perfección moral Ideal de toda educación"• (2)

Dentro de pocos meses se cumplirá el presagio de Sarmiento: 

"la misión de los ejércitos ha terminado en el mundo: entra ahora a 

llenarse la del maestro de escuela". (5)

TrrJ7KHvani:"La Casa del Maestro y la Cooperación Escolar".Santa Fé 
1959* Pág.ll-12.

(2) Clotilde Guillén de Rezzano:"Lo Principal y lo accesorio en la Meto
dología Renovada".La Plata.1930. pág.19*

(5) Faustino Sarmiento«Citado por Pablo Pizzurno:"En Homenaje a Sarmien 
to". Bs.As. 1939» pág.6.-
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WE1 maestro y no el cañón,será en adelante el árbitro de los 

destinos del mundo**• (1)

Hablamos simultáneamente de convivencia y cooperación humanas, 

pues la sola convivencia pacífica entre los hombres no basta,para desa 

rrollar éstos su condición humana. Podrían vivir pacíficamente y ence

rrados en un mundo de egoísmo* La cooperación completa el fin humano 

y social de la convivencia*

La convivencia y cooperación tienen por fin,impulsar el pro

greso general y favorecer el desarrollo y perfección humanas*

Es misión esencial de los Educadores contribuir por los múl

tiples medios a su alcanoe,a crear y afianzar el supremo ideal de paz 

universal y cooperación entre los hombres*

Que los maestros velen tanto por la paz del mundo,como por 

la paz moral de sus propias conciencias*

(1) Lord Brounghas. Citado por Pablo Pizzurnoí"En Homenaje a Sarmiento”.
Bs.As. 1959» Pág. 6.
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CAPITULO III

FUNDAMENTOS DE LA FORMACION DEL MAGISTERIO.- Ni ontologismo ni viven 

cialismo; actitud logistica; relación bipolar. Análisis fenomenológi- 

co del acto educativo. Los fundamentos de la formación del Magisterio.
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FUNDAMENTOS DE LA FORMACION DEL MAGISTERIO.-

INTRODUCCION.- El autor considera erróneo hablar de ontologia de la Edu 

cación,pues si bien ésta como hecho histórico,tiene una estructura de 

índole real-histórica,en sí como naturaleza,sólo tiene una esencia in

tencional, de la cual nos hemos ocupado en el Cap.I. No es un ente real 

existente y subsistente por sí mismo. Es siempre una relación in teneto 

nal,y a menos que se pueda construir una metafísica de las relaciones 

(no de las esencias reales),resulta absurdo hablar de ontologia de la 

Educación. Ella se manifiesta en un plano vivenoial,pero tampoco puede 

reducirse a mero vivencia!lamo. Además en su aspecto intencional y ala 

temático no es nunca un hecho univivenoial (esto sólo se da en el mo

mento de la auto-formación o auto-educación,ideal supremo de plenitud 

formativa),sino que siempre asume la forma de una bipolaridad viven- 

cial,siendo los elementos que simultáneamente la integran: el educan

do y el educador.

Hemos deseripto suficientemente estos elementos,el proceso y 

la intencionalidad que los caracterizan en el acto educativo (Caps. I 

y II). Nos interesa pues,Junto al examen lógico de su proceso y de sus 

elementos,la manifestación fenomenológica que daracteriza al hecho edu 

cativo. Aquí,con Husserl,no necesitaríamos poner limitación a la teo

ría gnoseológica crltioistaj no necesitaríamos limitar la actitud gno- 

seológica al plano meramente *fenoménico*,suspendiéndonos intencional

mente en ál,sin descender al plano del noúmeno,porque en Educación el
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plano nouménico no exist®. El pleno fenoménico limita su infraestruc

tura,y,ascendiendo, podemos elevarnos por el camino de sus relaciones 

lógicas (Analítica),al plano de sus relaciones últimas,de carácter apa 

rentemente contradictorio (Examen Dialéctico de la Educación)»

La investigaoión fenomenológica nos conduce directamente a la 

exploración y análisis de los fundamentos del hecho educativo. Este 

examen resulta de todo punto de vista necesario para realizar cons

cientemente en integridad y plenitud el acto educativo. Nos sentimos 

extrañados de este nuevo vacío en la literatura pedagógica. No conoce

mos hasta ahora ningún estudio científico que procure investigar los 

Fundamentos de la Educación. Intentando llenar ese vacío mediante el 

método fenornenológico de Husserl (que nosotros sepamos por primera ves 

aplicado a ese fin),hemos llegado a la conclusión de que son doce los 

fundamentos de la Educación,que enunciaremos y explicaremos luego en 

el orden genétioo-descriptivo en que ellos se dan y suceden en el acto 

pedagógico. ¿Qué procedimiento hemos seguido para obtenerlos? l-i olyi 

damos de nosotros mismos y de nuestros pre-conceptos (cristales opa

cos de la investigación científica)j 2*1 revivir imparcial y objetiva

mente el acto de la educación,desoribjándolo fiel y plenamente en su 

génesis y proceso evolutivo.

Haciéndolo,podónos constatar que los fundamentos precitados

son:
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1^ fundamento psicológico )
) Niño

2^ ” biológico )

3^ * social )
)

M histórico ) Medio

55 ” político )

6$ ” científico y epistemológico )

7* ” cultural ) Maestro

8s * pedagógico )

9^ ” teleológioó )

10^ * axiológloo ) Acto Pedagógico

11« * didáctico )

12£ w individual o casuístico ) Niño

E1 examen crítico de estos fundamentos de la Educación y su

correspondiente aplicación en la formación del Maestro,quedará reser

vada al Capítulo IV» Nos limitamos aquí a su enunciación y explicación

suscinta*

Procuremos reconstruir el proceso vivo del acto pedagógico 

en su forma intencional y sistemática» Tres elementos lo caracterizan 

de inmediato! el educando,el educador,y la intención o propósito edu

cativo, que pone en relación activa a los dos primeros elementos» (Una 

vez más recomendamos al lector olvidarse de sí mismo y de todo pre-oon 

cepto para revivir en plenitud -como decíamos- imparcial y objetiva

mente la estructura peculiar del acto pedagógico)»

El educador frente al educando,reconocerá de inmediato a éste 

oomo una unidad bio-psíquica,de naturaleza y esencia semejante a la su 

ya» Se propone ejercer determinada influencia sobre este ser en desa

rrollo,y su primer interrogante será: ¿sobre qué debo influir?!¿sobre
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el espíritu del niño?} ¿sobre el ser biológico del niño?} ¿o sumultá- 

nsamente sobre el niño en plenitud como unidad bio-psíquioa?. Siendo 

la educación,humanización«formación plena del hombreóla solución esta 

rá en la respuesta afirmativa a la tercera pregunta: debe ejercer in

fluencia simultánea sobre el niño pleno como unidad bio-psíquica# De 

esto surge un segundo interrogante ¿por qué medio o mediante qué vía 

debo influir primariamente? La respuesta es inmediata: por el medio 

y la vía del Espíritu# La Educación es en primer término una relación 

espiritual entablada entre el espíritu del educador y el espíritu del 

educando# El primer grado o momento de esta influencia es la atención, 

función de índole eminentemente espiritual# (Algún día comprenderán 

los psicólogos que el primer capítulo de todo tratado de Psicología 

debe comenzar por el estudio de la atención} y los pedagogos,que será 

carente de base su pedagogía,si no se ocupan del rol de la atención en 

la Educación)# La simple actitud espertante,es ya un momento -aún neu 

tro- de la influencia educativa# Esto lo saben muy bien los pedagogos 

que cultivan la mal llamada Pedagogía del interés,porque sin atención, 

sin interés,no hay educación posible} toda Pedagogía pués,es y deberá 

ser sierre,una Pedagogía del interés#

Esta acción o esta influencia originariamente espiritual,de

termina el primer fundamento: el Fundamento Psicológico de la Educa

ción. Pero el Niño no es sólo espíritu: es además un organismo vivo.

que,como aquél,se desarrolla,crece y perfecciona# Sin entrar a exami-
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gico del ser (actitud que nos incita pero excede los límites propios 

de esta Tesis),es constatable que existen tres tipos de fenómenos psl 

eclógicos: aquellos que penetrando o emergiendo (no lo sabemos) desde 

sonas profundas de lo vital,parecen confundirse con los fenómenos bio 

lógicos; fenómenos psicológicos entonces apenas diferenciados como ta 

les; 2# fenómenos psicológicos que se desarrollan en concomitancia oon

lo fisiológico (no decimos dependencia,ni paralelismo estricto. En es

te punto el autor recoge y comparte las Ideas de Bergson); y 5^ fenó

menos de carácter puramente psicológicos*

El niño no es sólo cuerpo,ni espíritu exclusivamente! es una 

indivisible unidad,© individualidad psioo-blológioa*

Por la necesidad de favorecer su vida en desarrollo; por la 

constatable repercusión de lo orgánico en lo psíquico y vlceversa;por 

ser el niño originariamente una Individualidad psico-biológica en cre

cimiento y desarrollo,neceslta la simultánea Influencia de la Educa

ción tanto sobre su ser psíquico como su ser biológico.

Entre ambos fundamentos hay diferencia substancial,pero la 

sucesión enumerada sólo es de índole metódica* No se ocupa el l&estro 

11 del espíritu del Niño,y luego de su ser biológico,sino del Niño con 

cabido unitariamente como totalidad o plenitud*

Estos dos primeros (fundamentos le dan al Educador el conoci

miento previo del ser que se educa. Este educando no es un ser abstrae
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tOjSÍno un ser que pertenece a una determinada colectividad social y 

debe ser educado con miras a ser un miembro útil a esta comunidad so

cial* Con miras a la formación de sí miamo,pero también a la supera

ción de su propio medio social* Este medio social varía históricamen

te y de unos a otros países* A veces hasta en regiones propias de un 

mismo país* Para simplificar recordemos las diferencias que implica 

educar a un niño para vivir y actuar en un medio urbano,o educarle pa 

ra vivir y actuar en un medio rural* Además cada sociedad tiene cier

to espíritu propio que el Educador deberá desarrollar o corregir en 

el educando,pero de todos modos siempre superar* La educación del ni

ño debe conformarse pues a la estructura peculiar del ámbito social 

a que pertenece* Esto determina el tercer fundamento: el Fundamento 

Social de la Educación*

La Sociedad de que hablamos no nace y reconstituye en un mo

mento dado o por obra exclusiva del azar* Es una Sociedad que tiene 

un determinado pasado histórico que le imprime un sello peculiar*Una 

sociedad vive del presente,pero vive también del conjunto de tradicio 

nes y costumbres seculares que le infunden un espíritu propio*

Cualquier educación que contraríe el espíritu histórico que 

caracterice una determinada colectividad social podrá brillar en for

ma momentánea por su snobismo,pero estará fatalmente condenada a pere 

cer por utópica o anti-natural para esa colectividad* El hombre hace 

la historia,pero la historia hace al hombre*



Refiriéndonos ahora no a las diferencias históricas entre

las 8ooledades,sino en un sentido temporal o cronológico: no podría

mos infundir hoy a un niño los ideales Educativos de la época griega, 

o de la Edad Media,o de los tiempos Modernos,o del Siglo de Oro,etc.

Toda educación debe participar pués de ese doble aspecto de 

lo histórico,y responder a las exigencias del presente. Por eso el 

cuarto fundamento es: el Fundamento Histórico de la Educación.

En 5* lugar,esa sociedad a la que pertenece el niño,con sus 

instituciones,tradiciones y costumbres propias que habrá que infundir 

o superar) con ese determinado espíritu histórico que la distingue y 

singulariza de las demás colectividades similares,tiene una determina

da estructura política. No me refiero aquí a ningún sectarismo ideoló

gico) me refiero al fenómeno político,como fenómeno universal de con

vivencia y organización humanas. Al espíritu político que en forma his 

tórica y permanente profese la colectividad a la que pertenezca el edu 

cando. Pongamos un ejemplo: en un país democrático no se podrá nunca 

educar para una concepción política totalitaria. Esto último,no sería 

en realidad educar,sino deshumanizar al niño,porque la educación,soste 

nemos,es por esencia liberación y libertad. Como educar es humanizar 

al hombre,todo lo que contra ésto atentare,atentará contra la esencia 

misma de lo humano.

Es más: en dos países democráticos esta concepción difícil

mente será concebida y practicada de igual modo. Existe no obstante un
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concepto Ideal 7 exhaustivo de democracia»

Filosóficamente puede ser determinado* Pero las estructuras 

social e histórica de cada pueblo,influyen,modificándolo. Del espíri

tu político resultante de aquella concepción ideal permanente y de las 

influencias condicionantes de las dos precitadas estructuras,surge, el 

quinto fundamento! el Fundamento Político de la Educación»

Los dos primeros fundamentos.Psicológico y Biológico.nos dan 

el conocimiento científico del Hiño: los tres últimos: Social.Históri

co y Politico.el conocimiento del medio humano en que el hecho educa

tivo ha de realizarse»

El Educador consciente,se preguntará aún: ¿Conocidos el Niño 

7 su ambiente soclal-humano,podré ahora Iniciar el proceso educativo? 

¿Qué medita para ello? La respuesta será rápida 7 clara# al Educa

dor le faltará todavía poseer: un saber científico, 

un saber cultural

7 un saber pedagógico» De aquí surgen

los tres correspondientes fundamentos:

6* el Fundamento científico 7 epistemológico,

7* el Fundamento cultural,7

8* el Fundamento pedagógico de la Educación» Estos fundamentos tie

nen referencia exclusiva al plano del Educador.como los subsiguientes:

9® Fundamento teleológioo,

10i Fundamento axlológioo,7

11* Fundamento didáctico^de la Educación,se refieren al acto pedagógi-

co.como hecho científico,sustantivo 7 peculiar»
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Supongamos al maestro poseedor de un saber científico; conve

nientemente poseído del tema o asunto objeto del acto educatlvo,y po

seedor además,de un substractum formativo cultural muy por encima del 

que le exija en sí el acto pedagógico a realizar* No podrá aún efectúa^ 

lo,porque el acto que él planea no surge por primera vez,tiene una am

plia estructura científica y un pasado histórico con múltiples expe

riencias,que él debe conocer,para no educar al niño en remora cientí

fica o en desacuerdo con la época»

Supuesto todo esto se preguntará nuestro maestro: ¿puedo aho

ra educar? Su conciencia le responderá: todavía no* Será necesario pre 

guntarse antes: ¿para qué voy a educar? Y la contestación a esta pre

gunta, la respuesta a ese qué*lo dará: el Fundamento Teleológico^fijan- 

do el fin o los fines pedagógicos a lograr*

Aún será necesario seleccionar convenientemente,los bienes y 

valores de la educación.a transmitir» Fundamento Axiológico*? adaptar 

el procedimiento práctico que mejor conduzca a su realización,previa- 

mente fijado el fin a lograr y los medios para conseguirlo; teniendo 

en cuenta además,todos los factores precitados,porque el acto pedagó

gico si bien no puede ajustarse a cánones uniformes ni rígidos,tampoco 

puede quedar librado al mero azar de las influencias educativas,ni al 

mero capricho del educador* Este es: el fundamento Metódico o Didácti

co de la Educación*

Con una vigorosa personalidad docente,el Maestro no utilizará
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nunca idéntico método para realizar dos actos pedagógicos distintos, 

aunque fueran estos aproximadamente semejantes* Tendrá que modificar 

y adaptar continuamente su actitud metódica,a los múltiples factores 

a veces apenas perceptibles que influyen en la labor educativa*

"Debe permitirse que cada maestro elija su propio camino,por 

el cual alcance la meta de manera mas rápida y segura. No podemos pres 

eludir de cierta dosis de método,pero por encima del métddo está la 

personalidad del maestro”* (1)

Todo tratado de Metodología con pretensión positivista,sólo 

servirá para que los maestros desnaturalicen el acto de la educación, 

quitándole toda su espontaneidad y su frescura,que es el alma de la 

educación; tiranizando al niño con procedimientos que casi siempre con 

trarían su libre manifestación,y quitándole al maestro toda libertad 

y toda iniciativa* El método -en educación- es un mito: sólo existen 

metodos,y ningún método puede standarizarse* En otra parte,explicamos 

porqué en educación no es posible hablar de técnica* Por eso,no habla

mos de fundamento tecnológico,sino de fundamento didáctico. (Lastre 

de esa ya muy anticuada concepción positivista de la Educaoión,son las 

denominaciones aún subsistentes en algunas partes,de: Institutos tecno 

lógicos de Educación,e Inspectores técnicos de enseñanza)*

Con el conocimiento previo del Niño,fundamentos: psicológico 

y biológico de la Educación; el conocimiento del ambiente social-huma- 

no: fundamentos: social,histórico y político de la Educación; dotado

(1) J.J.Arévalo: "La pedagogía de la personalidad”* pág. 9^.
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en sí el Educador de un saber científico,do una formación cultural y 

de un saber pedagógico,que las exigencias del acto educativo sistemá

tico reclaman: fundamentos cjentífico.cultural y pedagógico: con el 

conocimiento y fijación de los tres elementos que intervienen en el 

proceso mismo del acto vivo de la Educación: el fin,los valores y el 

método,fundamentos teleológico.axiológico y didáctico de la Educación, 

le será posible a nuestro maestro realizar su excelsa misión educado

ra* Si ha tenido en cuenta para realizarla los once fundamentos preci 

tados,no será aquélla fruto de la improvisación ni paroialismo alguno* 

Será el fruto de un acto científicamente planeado,y científicamente 

realizado* Al efectuarlo,el maestro,por menos observador que fuere —y 

debe serlo siempre en grado sumo— percibirá claramente que si se pro 

puso educar por ejemplo,a treinta niños,obtuvo treinta resultados dife 

rentesj todo 1c semejante que se quiera,pero siempre diferentes* Ea 

que aquí ha entrado en juego un factor irreductible: lo que Marión lia 

ma: lo natural.y otros designan: individualidad psico-biológica del 

ser* Fondo natural o individualidad,que habrán siempre de ser respeta

dos, en el niño concreto que se educa*

Pese a Herbart,toda Pedagogía,es en última instancia históri

ca e individual,no general ni universal como él sostuvo* De la exigen

cia últimamente señalada,surge el décimo-segundo y último fundamento 

de la Educación: el Fundamento individual o casuístico*como nosotros 

preferimos llamarlo,porque hablando oon rigor,desde este punto de vis-



ta,no existe ninguna educación general ni uniforme,sino que cada ñi

ño se presenta científicamente hablando,como un°caso pedag0gicowdistin 

to« Esto es el polo opuesto de la actitud uniformista: es la Pedagogía 

de lo individual y de las vocaciones,la Pedagogía de la Libertad,fren

te a la Pedagogía de presión*

Nuestra Tesis se basa en la teoría de que» si el Maestro se 

forma para la Educación,los fundamentos de la Educación deben condicio

nar su formación» Tesis tan sencilla y evidente como afirmar que la 

tierra se mueve,pero no conocemos hasta ahora el Galileo de la Educa

ción que lo haya sostenido,nl un sólo país que lo haya practicado» En 

este sentido nuestra Tesis es revolucionarla y constructivas puede ser 

vir de fundamento científico para una reforma integral de la formación 

de los maestros en todos los países» En el Gap«VII planeamos,en líneas 

generales esa posible Reforma,que nosotros consideramos urgente y ne

cesaria,para que la desorientada Humanidad actual,pueda mediante la 

Educación,reencontrar de nuevo su camino» Educar,humanizar al Hombre, 

para la superación individual y colectiva! para la pacífica y frater

nal convivencia humana,es el llamado imperioso de la hora» (Oigamos 

esa voz que nos llama desde la esencia misma de lo humanoi»»» Cumpla

mos constante y altrulstamente ese deber,si no queremos manchar el 

epíteto de humanoí,viendo al hombre descender de nuevo por debajo del 

nivel de las fieras,y evitar que otra hecatombe universal acabe con el

Género Humano»



CAPITULO IV

FORMACION DEL MAGISTERIO: Aspecto objetivo y aspecto subjetivo de la 

formación del Maestro. Aplicación de la Teoría de los fundamentos en

la formación del Maestro.

I Fundamento psicológico de la formación del Maestro 

II " biológico de la formación del Maestro 

III " social de la formación del Maestro 

IV " histórico de la formación del Maestro 

V " político de la formación del Maestro 

VI " científico y epistemológico de la formación del Maestro 

VII " cultural de la formación del Maestro 

VIII " pedagógico de la formación del Maestro 

IX " teleológico de la formación del Maestro 

X " axiológico de la formación del Maestro 

XI " didáctico de la formación del Maestro 

XII " individual o casuístico de la formación del Maestro

Adecuación a la realidad de la formación del Maestro. 

La Filosofía de la Educación en la formación del Maestro.
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POPMACIOM DEL MAGISTERIO*- Aspeoto pbjetiva x aspecto subjetivo áe la 

formapión del Maestro»

El problema de la formación del Magisterio como hemos observa

do en la Introducción,reviste por su forma«doa aspectos» un aspecto - 

externo- momento objetivo o condicionante» formación adquirida u ob- 

jetíva.y un aspecto interno - momento subjetivo o condicionado» for

mación interior o subjetiva* Doble formación del Maestro entonces,co

mo objetividad y como subjetlvldad)como adquisición y como interiori

dad* Lo primero basado en los fundamentos reales del hecho educativo 

y loa contenidos de orden cient{fleo,oultural*filosófioo,ótico,esté

tico, llterarlo,ped&gógioo9eto*#de carácter adquisitivo» Lo segando,co- 

mo sedimento cultural»como matrix formativa intencional y permanente 

en el espíritu de cada Educador. Distinto en oada uno de ellos por su 

intensidad y su extensión»idéntico no obstante,como fondo básico 

común de una formación integral y plena del Maestro.

Lo difícil es seleccionar adecuadamente los contenidos de ín

dole adquisitiva,mil veces más difícil resulta orientarlos en el se^ 

tido fe unen tal de esta formación interior o subjetiva. Aquí es donde 

los Profesores de las Escuelas Normales pondrán en prueba o rao i al la 

legitimidad de sus diploman,sus conocimientos y sus méritos para - 

ejcroar la tan difícil oomo en extremo responsable tarea#de formar 

auténticos Maestros.

Estudiaremos a continuación los aspectos fundamentales de la 

formación integral del Maestro» Al hacerlo,vincularemos en todo mamen 

to los preai tados ulano3 de objetividad y subjetividad de esa forma 
ción.



APLIQACIO# DE LA TEORIA DE LOS FUNDAMENTOS EK LA FORMACION DEL MA^S 

TRO.-

Este trabajo no tiene otra aspiración nao alta que contribuir 

a la formación integral del Maestro,y propiciar una reforma general 

del Magisterio en .teórica,basada en los fundamentos científicos que 

debe sustentar y vivificar esa formación integral* Difícilmente * 

quien no sea Maestre sabrá comprender y valorar debidamente esta con 

trihueion. Difícilmente quien no haya soportado la desorientada y 

deficiente formation de las actuales Escuelas e Institutos Normales 

comprenderá que allí no se sigue ningán criterio científico en la 

formación del Magisterial que se quitan oagregan años de estudio; 

que se quitan o pregan materias,que se cambia de ciclo tal o cual 

disciplina sin fundamento alguno*

El canon formative no puede ser arbitrarlo ni uniforme. De

be ser científico y adaptarse a las necesidades y características 

propias de cada país y cada ápooa. En el capítulo anterior,hemos

demostrado los fundamentos científicos de su formación,/ en el -

presente trataremos de su aplicación,en el orden que alguna

lo» fundamento psicológico de su formación*

2«i fund amento biológico do su formación.

3®» Fundamento social de su formación.

kii Fundamento histórico de su formación*

5®» Fundamento político de su formación*

6a» Sündamento oientífioo y epistemológico de su formación*

7®» Fundamento cultural de su formación*

8®i Fundamento pedagógico de su formación.

9a» Fundamento teleológico de su formación.
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100» fundamento sociológico o de selección format iva material y fomal 

(con referencia al niño)

lio» fundamento didáctico de su formación*

12o» fundamento individual o casuistico de la Educación

En las páginas que siguen»se explicitará el sentido y al

cance de estos fundamentos»



FUNDAMENTO PSICOLOGICO DE LA FORMOION DEL MAESTRO.- La fun

ción del Educador,en su relación activa con el niñones un proceso de 

índole espiritual. Esto Justifica que el fundamento primero de la Edu 

caoión,y por endeude la formación del maestro,sea el fundamento palco 

lógico.

Su influencia peculiar se experimenta no sólo al ooml«izo,sl 

no en todas 7 cada una de las etapas del proceso formativo humano.

Sostenemos que el plano psicológico representa la infraestruo 

tura científica de la Educaeión,oorno los planos ético y cultural,reprg 

sentan su coronación o cúspide. La Educación se inicia con la Psioolo 

gía y concluye en una Etica y una Filosofía de la Cultura. El interva 

lo que media entre ambos planos,es llenado por los demás fundamentos.

El desarrollo del tema que tratamos,comprende tres aspectos!

1^1 Momento psicológico del hecho educativo, 

2¿s La Psicología y sus relaciones generales con la Educación,y 

Jíi Lugar de la Psicología en la formación del Maestro.

De lo primero nos hemos ocupado en los Gaps. II y III. El s_g 

gundo aspecto señalado nos conduciría a un examen crítico del proble

ma del Espíritu (como realidad,como concepto y como método),y de la 

Ciencia Psicológica como saber científico. Elucidado que fuera todo 

esto,recién podríamos entrar en el examen de sus aplicaciones a la 

Educación. Lo primero,excedería los límites propios de esta Tesis. En 

sus relaciones generales con la Educación,oabría tratar por lo menos, 

de:
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1) LA PSICOLOGIA COMO BASE Y PRIMER FUNDAMENTO DE LA EDUCACION.

2) NOTICIA HISTORICA. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA PSICOLOGIA APLICADA A 
LA EDUCACION.

3) PSICOGENESIS o PSICOLOGIA EVOLUTIVA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. Psi 
oología Pura y Psioopaidología. (Podría hacerse referencia aquí, a 
las notables contribuciones de# Standley Hall,Munstenberg,Claparéde, 
Binet,Therman,Montessori,Senet,Mercante,Decroly y otros,al progreso 
del conocimiento científico del educando desde el punto de vista 
psicopaidológioo y psicopaidotéonioo.

10 PSICOPAIDOTECNIA O PSICOLOGIA APLICADA A LA PRACTICA DE LA EDUCA
CION. Psicopedagogía general,Psicología y Plan Educativo. Psicolo
gía y organización Didáctica*

3) Las principales ramas de la Psicología que interesan en forma inme
diata a la educacióni

Psicología General

Psicología Individial

Psicología Colectiva

(El problema crucial de la individualidad en 
la Educación).

Psicología Diferencial. Investigación de la ag 
titud humana. Psicodiagnóstioo y Psicopronós- 
tioo. Los "Tests mentales". Fisonomía y nivel 
mental del educando.

6) PSICOLOGIA DEL INTERES.

7) EL PSICOANALISIS Y IA EDUCACION.

8) PSICOLOGIA ANORMAL, Psiquiatría Infantil. Psicoterapia y Reeducación.

9) CLINICAS PSICOLOGICAS Y CLINICAS DE CONDUCTA. (Tomaríamos- como ejem 
pío aquí la Clínica Psicológica de Ohio). ”

10) IA PSICOLOGIA COMO BASE DE LA COMPRENSION Y CONVIVENCIA HUMANAS. 
(Podría hacerse referencia en ésto a la tesis de Pierre Bovet so
bre la Psicología y la Paz por la Educación.

La simple enumeración de estos temas,hará ver al lector que 

hay en ellos material suficiente para elaborar otra tesis,que podría 

intitularse# FUNDAMENTO PSICOLOGICO DE LA EDUCACION.o simplemente# 

PSICOLOGIA Y EDUCACION. Nos sentimos tentados a su desarrollo,pero una 

limitación de precisión y rigor sistemáticos,nos impide hacerlo en el 

presente trabajo. Nos concretaremos pues al tercer aspecto señalados

Lugar de la Psicología en la Formación del Maestro.



Core o retarnos o on Gentile en que la Pedagogía es ante todo. 

Ciencia de la formación del Espíritu,? corno para nosotros el Espíritu 

se caracteriza por la nota de libertad»la Pedagogía será simultánea

mente Ciencia de la formación del Espíritu y Ciencia de la Libertad»

"En todo tiempo y en todo lugar,afirma Gentile,se lia enten

dido que la educación es la fonnaaión del hombre,y según el concepto 

que de éste se tenga,será el de la educación; pero el hombre es cuer

po y espíritu: del primero,organlamo más animal que humano,se ocupan 

otras disciplinas.(la Fisiología,la Higiene,etc»),del segundo,se ocu

pa en cambio la Pedagogía» Al referirse la educación a la formación 

del hombre,se está,pués,refiriendo al hombre-espíritu,porque su oue> 

po no existe sino como momento del alma,abarcado y conservado por és

ta. El hombre es espíritu pensante y por ésta razón y sólo por ésta, 

se distingue esencialmente de la naturaleza» La naturaleza se distin

gue del hombre no porque éste es animal,sino porque es espíritu» Como 

animal el hombre sigue siendo naturaleza pero no como espíritu» En con 

secuencia,la Pedagogía que es la ciencia de la formación del hombre,no 

puede entenderse científicamente sino oomo la ciencia de la formación 

del espíritu"» (1)

Glaparéde expresa: "Que 1c Pedagogía debe reposar sobre el 

estudio del niño,como la horticultura reposa sobre el conocimiento de 

las plantas,es una verdad que parece elemental. Es sin embargo,comple

tamente desconocida por la mayoría de los pedagogos y por casi todas

ID G.Sentile:"Educazione e Soola laica”• págs» 26 y siga»
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las autoridades escolares# Bastará para demostrarlo,recordar que en 

la mayoría de las Escuelas Normales no se da ningún curso de Psicolo

gía del Niño» Los jóvenes que salen de esas instituciones a los diecio 

cho o diecinueve años son colocados por el Estado en Escuelas prima

rias o secundarias,con la misión de desarrollar inteligenelas,de for

mar caracteres,de reprimir instintos,y nunca se les ha enseñado lo que 

es la inteligencia,el carácter,el instinto,y cuáles son las leyes del 

desarrollo de esos fenómenos; leyes que deberían sin embargo,conocer 

grosso modo,para subordinar a ellas los métodos de su enseñanza*. (1) 

Dudamos que exista hoy una sola Escuela Normal que no llene esta exi

gencia; no obstante,será útil recordarla»

La Psicología es objeto en esta época,de un intenso proceso 

de renovación en su concepción del espíritu,en sus procedimientos y 

métodos de estudio#

"Lo que ahora se precisa,ante todo,es una Psicología que Dil 

they ha denominado descriptiva,y que podríamos llamar sintética, en 

contraposición a la Psicología analítica que nuestras Waiversidades 

enseñan*• (2)

Gomo observa Mantovani: *Se advierte así una plena crisis en 

la Psicología de nuestros días,un dualismo marcado» Por un lado,la Psi 

cología científico-natural,declarada insuficiente en sus investigacio

nes y,por otro,la psicología científico-espiritual,en vertiginosa for

(1) E.Claparéde:"Psicología del Niño y Pedagogía Experimental*# Madrid 
1927. pág#55.

(2) G.Kerschensteiner: Ob. y ed# cts» pág.JO»
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mación con representantes da alta autoridad como Sprangerj y además 

otras tendencias: la estructural,biológica,de los valores,interpreta

tiva y personalista,etc»,con investigaciones my valiosas,resultados 

reveladores,y una ya copiosa bibliografía'*, (1)

Resulta exacto que:”con demasiada frecuencia,se figura la 

gente que el problema pedagógico se resuelve por medio de programas» 

Se discute Ampliamente sobre los métodos respectivos de la enseñanza 

•’clásica*',de la "científica" o de la "profesional", Pero estas discu

siones son vanas: reposan sobre apriorismos,o sobre prejuicios de ala 

se o de partido,no sobre observaciones precisas", (2)

Paralelo al proceso de renovación de la concepción general 

del problema psicológico,"existe una intensa corriente de vitalismo 

que da nuevo contenido al problema de la educación. Se oye proclamar, 

en todas partes,la necesidad de acercar la vida a la escuela y vita

lizar la cultura. Incorporar los elementos espontáneos de la vida,que 

la cultura racionalizada había suprimido. Hechos muy notorios en nuejs 

tro tiempo,comprueban este cambio en el campo de las ideas y prácticas 

pedagógicas. Sobresale una fuerte oposición al predominio intelectua- 

lista. Para reoonecerlo,basta citar el derecho que ha adquirido al 

cuerpo a ser tratado con igual consideración que el orden espiritual) 

la importancia que empieza a darse a la vida inconsciente e instinti

va) la incorporación de los principios del juego y deporte a la educa

(1) J,Mantovani:"El Problema de la Educación", la Plata, 1929«pág, 
19-20.

(2) E.Claparéde:"Psicología del Niño y Pedagogía Experimental".Madrid, 
1927. Pág.56.
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oión y,©apeotalmente,el reconocimiento de un valor propio a la infan

cia,y sus capacidades intrínsecas para la determinación de su mundo, 

distinto de los mundos de las otras edades", (1)

La psicología del maestro se manifiesta en tres direcciones 

diferentes: aptitud para ^enseñar, aptitud para educar y aptitud para 

.juzgar a los niños,para comprenderlos. Un educador puede brillar bajo 

la relación de una de esas aptitudes y carecer de las demás. Sería íg 

tere san te saber en que medida se hallan reunidas y se influyen recí

procamente»

Aptitud para enseñar: para formar buenos alumnos: ¿es prefe

rible que un maestro sea muy claro o que sea difícil de seguir?.

Aptitud para educar: ¿cuáles son las cualidades más propias 

al sacerdocio de la educación,el prestigio,la simpatía,etc,?. El edu

cador,,¿debe inspirar sobre todo,la amistad,o el respeto?, ¿Por qué, 

en determinados casos,el educador: (maestro o padre),no solamente no 

ejerce acción positiva,sino acción negativa,una acción inhibitoria sg 

bre el desenvolvimiento del niño?.

Aptitud para juzgar: Para ejercer un influjo sobre los niños 

hay que penetrar un poco en su mentalidad,en su alma: hay que "com- 

prenderlo”, ¿Es esto asequible a todo el mundo?, (2)

Morente ha señalado cono una cualidad muy importante de todo 

educador,lo que él denomina "el tacto fisiognómioo",por medio del cual

(1) J, Mantovani: "El Problema de la Educación’’, La Plata, 1929»pág,25» 
(2) E.Claparéd©:"Psicología del Niño y Pedagogía Experimental", Madrid

1927. Pág.25«
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"calcula el pedagogo los efectos de sus palabras y de sus actos; por 

él sabe el maestro hasta donde debe llegar en el halago,en la repren- 

sión,en el desvío,en la intimidad,para que a cada instante surtan es

tas tácticas sus efectos sobre el alma enamorada del niño» No es poa| 

ble reducir a leyes ni procesos la conducta que se debe seguir porque 

varía según los casos y las personas,y es uno de los elementos que in 

tegran esa facultad atractiva que hemos considerado como la esencia 

misma de la vocación magisterial"* (1)

¡Oh vosotros los sabios,.que en la literatura pedagógica só

lo véis especulaciones y ensueñosJ Aquéllos (refiriéndose a los anti 

gaos pedagogos prácticos) eran hombrea que leían en las almas infant! 

les cada día y cada hora,durante muchos años,y que no podían ni que

rían destruir la plena vitalidad,por el análisis y la abstracoión*Des< 

amparados,como niños,con esos instrumentos* Pero su sentimiento de la 

vida,su sensibilidad respecto al alma infantil,esto es lo que les ha

ce superiores a todos nosotros los teóricos”* (2)

Encinas,observa}"Númerosos son los casos de niños que no han 

aprendido a leer hasta la edad de ocho o nueve años,a causa del exce

so de emotividad,es decir,de miedo,de desconfianza en sus fuerzas, d® 

gran tempestad interior generada en la casa o en la escuela* Cuando 

esa emotividad desaparece y el espíritu llega a la serenidad,sólo en

tonces es posible poner en sus manos un texto de lectura*•• Por eso,

TXTHOniTKeyi"Fundamentos de un Sistema de Pedagogía".Ed* Losada.Bs» 
As. I9I1.O, pág.80*

(2) Manuel García Morente:”La Vocación para el Magisterio”*En Revista 
de Pedagogía de Madrid. Año 193U« Pág*l?O*
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nunca será demás insistir en la preparación espiritual del maestro 

oomo cuestión sustantiva. Solo quien posea un espíritu dúotil,flexi

ble, tranquilo,frente a los más difíciles problemas de la vida esco

lar,puede dirigir la educación de un niño”. (1) Y Dilthey agrega#”©! 

primer lugar,toda observación de almas infantiles está basada en es

tas emociones sentimentales* No es cosa de meras operaciones intelec

tuales* Sólo comprendemos a un hombre cuando sentimos con ¿1,cuando 

revivimos en nosotros sus emociones! comprendemos sólo por amor* Y 

precisamente tenemos que aproximamos a una vida indesarrollada,por 

el arte del amor,por una aminoración de nuestros propios sentimientos 

ante lo obscuro,e indesarrollado,ante lo infantil puro”* (2)

En el comienzo,en medio y en el fin se halla el corazón, el 

amor,la pasión,el eros pedagógico y no ”un desapasionamiento que no 

armoniza con la voluntad para la formación y que (se presume) solamen 

te puede nacer de loa conocimientos* Antes por el contrario: el eros 

pedagógico,es el que conduce a una comprensión pedagógica más profun

da*

De ello no es solamente Pestalozzi el radiante ejemplo de to 

dos los tiempos,sino que todos los verdaderos pedagogos muestran en 

el eros pedagógico el fundamento espiritual del educador* (3)

Además del estudio de la Psicología gen eral, que en todas las

(1) Jos¿A.Eneinas:”La educación de nuestros hijos”, Pág,ó7* 
(2) W.Dilthey:’’Fundamentos de un sistema de Pedagogía", Pag, 78* 
(3) G*Kerschensteiner:”El Alma del Educador y el Problema de la For

mación del Maestro”, (Colección Labor) Año 1927 
pág*57*~



Escuelas Normales se enseña,y que debiera estar incluida por lo me

nos en el ^ año del ciclo cultural del magisterio,conviene orear en 

el año siguiente en cada caso,o 1* del profesional,un curso intensivo 

de Psicología Evolutiva del Niño y del Adolescente» En el 2-® año del 

ciclo profesional,cuando el alumno conozca Pedagogía General,Psicolo

gía general,Psicología Evolutiva del Niño y del Adolescente,se debe 

introducir el estudio de la Paloapedagogía«materia fundamental para 

el futuro maestro,cuando éste tiene previamente la base necesaria para 

hacer realmente provechoso su estudio» Con esto aún no concluye su fot 

nación psicológica» El maestro necesita poseer una visión panorámica 

de las corrientes,problemas y enfoques de la Psicología contemporánea 

que han aportado un material fecundo en aplicaciones pedagógicas.

Hemos sostenido que la Psicología es base y primer fundamento 

de la Educación» Un simple examen fenomenológico del hecho educativo, 

así lo demuestra» No somos pslcologistast sostenemos que es el funda

mento básico,lo que no equivale a sostener que sea el principal ni el 

único» Ea básico,en efecto,porque la Educación es,en primer término, 

una relación o un Juego espiritual» El maestro se preocupa en primer 

término por el desarrollo espiritual del niñojpara esto,tendrá que co 

nocer la estática y la dinámica de su espíritu,esto esi su estructura 

espiritual y las leyes de su evolución psíquica»

Justifícase así la imprescindible necesidad del saber psico

lógico en la realización del proceso intencional y sistemático de la
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Educación,

La Paleología elemental es necesaria,pero insuficiente en la 

formación integral del maestro, 

l£f La Psicología Elemental parte de las investigaciones psicológicas 

realizadas en el hombre adulto y nomal. Nos da una visión general del 

espíritu y sus manifestaciones, 

2*: Ese carácter general con tendencia hacia la universal idad*no siem 

pre oondloe con las mil variedades de la individualidad humana. Junto 

a la Psicología Elemental,la Psicología Evolutiva del Niño y del Ado

lescente y la Psioopedagogía,tienden a llenar este vacío* Pero esto, 

aún no basta.

Esa Psicología Elemental,necesaria como visión primera del 

espíritu,pero unilateral e incompleta por erigirse y desarrollarse 

en tomo a la idea de un espíritu general,por lo tanto hipotético e 

irreal; dogmática y limitada en su aspiración de lograr leyes de ca

rácter general,necesita completarse en la formación del maestro,con 

una visión panorámica,científica y amplia,de las principales corrien

tes y problemas de la Psicología Contemporánea,

Aceptando que la Psicología es base y primer fundamento de 

la Educación,no es posible admitir que los maestros puedan desconocer 

en absoluto los distintos problemas y enfoques interpretativos de lo 

psíquico,que en forma fecunda han aportado las investigaciones de la 

Psicología Contemporánea,especialmente en lo que va del siglo XX,tales

como i
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laa corríantea:

Intuiciónlata, 

Fenornanológloa, 

Comprensiva, 

Estructurallata, 

Behaviorista, y 

Pslcoanalítica»

Laa citadas corrientes,enfoques y problemas de la Psicología 

Contemporánea lo son oasi totalmente desconocidas al Magisterio»

Y sin embargo,todo maestro debiera estar tan al día en el oo 

nooimlento do la Psicología,oomo on el de la Educación» Es más,sin ose 

conocimiento toda Pedagogía será siempre infecunda»

A prepuesta del Honorable Vocal del Consejo N» de Enseñanza 

Primaria y Normal del Uruguay,Dr» Enrique José Mochó,fue introducido 

en 7^ año de los Institutos Normales de Montevideo un curso de Psico

logía Contemporánea con aplicaciones a la Educación (el 7 de noviembre 

de 191|-7)» El desarrollo de ese curso fuá confiado al autor de este tía 

bajo» Concluimos el Prograna aprobado para el mismo,examinando en sus 

11[ bolillas finales,los siguientes temas de aplicación pedagógicas 

"Psicología y Educación» La Psicología oomo base y primer fundamento de 

la Educación»

a) Confluencia de problemasl

Atención y Educación»

Memoria y Educación

Afectividad y Educación 

Imaginación y Educación 

Inteligencia y Educación 

Carácter y Educación.
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b) Confluencia de teorías!

Fenomenología y Educación

Intuioionismo y Educación

Comprensión y Educación

Estructuralismo y Educación

Behaviorismo y Educación

Psicoanálisis y Educación»

o) Esbozo de una Pedagogía Psiooanalítica»s(Cuya importancia y fecug 

didad actual para la Educación,ya nadie desconoce).

Esperamos que esta iniciativa se propague,y se creen cursos 

semejantes en todas las Escuelas Normales de América» Con ello saldrá 

ganando la formación del Magisterio y la Enseñanza*

Consistiendo la función del Educador,en una actividad de ín

dole predominantemente espiritual, hallándose el fundamento psioológi 

oo no sólo al comienzo,sino en todas las instancias del proceso educa 

tivo,el es básico en la formación del Maestro,y por consiguiente,na

die que no posea junto a la necesaria vocación pedagógica y amor a la 

niñez,un sólido y amplio conocimiento de la Ciencia Psicológica podrá 

cumplir eficazmente su difícil misión de comprender y favorecer el de

sarrollo integral del educando*
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ITO;AM NT0 BIOLOGICO B3 LA FORMACION BBL MAESTRO.- Si bien es cierto 

que le educación se dirige preferentemente al espíritu del niño»no - 

debemos olvidar en ningún momento,que el niño es una entidad paicof£ 

sica,y o orno tal debe atenderse también a los problemas que suscita la 

individualidad biológica del niño*

Gomo lo expresa Dllthey» "La primara dirección moral de la vo

luntad es la de conservación y perfeccionamiento del propio ser psi- 

cofísicc". (1)

La Pedagogía no puede puós desinteresarse»sino tomar precisa

mente muy en cuenta el factor biológico de la educación. Afirmar éste 

no es sostener la opinión extrema de Carrillo«según la cual» "la con

cepción biológica del niño es la primera base de la Bed agogía* sin la 

cual esta ciencia quedaría fuera del cuadro científico contemporáneo" 

(2). Daríamos aquí la palabra al eminente filósofo uruguayo Carlos Vas 

Perroira«para demostrar loe peligros a que conducen las exageraciones 

extremas en Pedagogía, üe toma una parte de la vcrdad.se exagera su - 

signlficado.se la predica con Insistencia,y se concluye por identifi

carla con la verdad total.

Todos los grandes educadores han reconocido siempre la importan

cia del.aspecto que tratamos*entre ellos el tan conocido psicólogo - 

ginebrino Bduardo Clap a rede»

fos llama sin embargo la atención que no ce de la importancia ne

cesaria a este fundamento en la formación del magisterio.

Además,de un curso de Biología general,debe ocupar un lugar imp or

vcrdad.se
signlficado.se
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de Biología Infantil y jugenosiatO como podría llamársele Biología Pe

dagógica.

Con el conocimiento previo del estudio de la biología del sistema 

nervioso que los alumnos recogerían en el curso de Biología general,po

drían abocarse luego en el año alguien te, al estadio particular de to

dos aquellos problemas de biología del niño que tuvieran una inmediata 

aplicación a la fomaolón y educación del niño*

Medie puede desconocer hoy la importancia que tienen las leyes 

de la herencia,las influencias del medio y las leyes del íreolmiento - 

y desarrollo fisloo del niño en su correspondiente repercusión mental»

Los aspectos provenientes de la constitución física del educán

dola temperamento,sexo y raza»tionen una influencia sobre el proceso 

educacional que no podemos dejar de desconocer*

Y hemos dejado finalmente para reseñar el aspecto pedagógico do¿ 

do más inmediata aplicaoión tienen las leyes que rigen la fas bioló

gica del niño; nos referimos a la fatiga intelectual problema intima

mente ligado a la constitufión biológica del niño*

Y el problema tan poco estudiado de la mielinizaciÓn de las 

vias nerviosas del cerebro del niño*que se vincula estrechamente a lo 

que puede y debe enseñarse en cada etapa de su desarrollo mentally lo 

que no debe ser suceptible de ser enseñado,por n> toner aun el cerebro 

del niño sus vías nerviosas lo suficientemente mielinizadas»como para 

retenerlo con la debida eficacia*

Muchas veces la desatención del niño se dote al aspecto precl' 

tado,que la mayoría de los maestros desconocen. Y no por culpa de los
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mianosfaino porque no han tenido oportunidad de que en las Escuelas Ñor 

males donde se fonos ron «hubieran recibido los conocimientos tan impres

cindibles de un curso de Biología Pedagógica,o Biología Infantil y Eu

genesia oomo podría denominárselo*



FUNDAMENTO SOCIAL DE XA FORMACION DEL MAESTRO.- La función

del maestro es una actividad de carácter predominantemente social* So 

bre esto están de acuerdo todos los teóricos de la educación* El niño 

sobre el cual realiza el maestro su labor educadora,no es un niño abs 

tracto,sino un niño que además de pertenecer a la célula social que 

llamamos familia,pertenece a una determinada comunidad con un pasado 

histórico peculiar,con tradiciones,instituciones y costumbres que le 

son características*

De ahí deriva el fundamento social de la educación,que debe 

ser tenido en cuenta en la formación integral del maestro.

Con referencia al niño expresa con exactitud Fernando de Aze 

vedo:"Del ser que entra en la vida,es necesario hacer un nser social0, 

es decir,un ser capaz de llevar una vida social y moral. El poder de 

plasticidad que da a la naturaleza humana una diversidad de aptitudes 

generales,hereditarias,susceptibles de orientarse en distintos senti

dos y la existencia,en la especie,de un período prolongado de forma

ción (infancia y adolescencia),permiten a la sociedad,mediante la edu 

caoión,hacer del ser humano ”un hombre”,no sólo estimulando,despertaba 

do y dirigiendo,sino modificando lo que en él existe en germen o en 

potencia,-de acuerdo con las necesidades,los valores e ideales de vida 

de cada grupo", (1) Por lo mismo:"L& educación es un proceso que se 

realiza entre dos generacionest es la acción ejercida por una genera- 

oión ya formada sobre otra en formación,que son,respectivamente,suje-

(1) Fernando de Azevedo:"Sociología de la Educación", México 191*1, 
pág* 98.
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to activo y sujeto pasivo* La educación es de este modo,la obra de 

una generación ya formada sobre una generación por formar o en vías 

de formación* Por lo tanto,puede definirse la educación,diciendo que 

es "la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las genera

ciones jóvenes para adaptarlas a sí mismas y,en consecuencia,a su me

dio físico y social”* (1)

No sólo nos encontramos con el problema de las característi

cas propias o diferenciales de las distintas colectividades o comuni

dades socialesysino que aún en cada una de éstas el marco general de 

la fisonomía social varía para épocas relativamente próximas* De ahí 

que:”Cada hombre,cada grupo social,se encuentra en cada época ante la 

vida con un cierto caudal de posibilidades,oon un cierto repertorio 

de Ideas y preferencias que condicionan su sentido total; con una or

denas ión, sobre todo,de sus Juicios de valor,que le hacen apreciar de 

una determinada manera la vida en torno suyo”* (2)

"El trabajo a que se entren una sociedad para formar a sus 

hijos,constituye,según la expresión de Fauconnet,”la más segura prue

ba de concepto de la vida; y nunca será más fácil conocer el ideal 

que los adultos traen consigo y ae esfuerzan por transmitir a las ge

neraciones jóvenes,que cuando se asiste a asa transmisión”* Si cada 

pueblo tiene sus características especiales y sus necesidades propias, 

si su organización social,económica,política y religiosa se transfor-

nTTerñando de Azevedos”Sociología de la Enseñanza”*México 19¡|.l,Dág« 
102*

(2) José Luis Romero:”La formación Histórica”, Publicación de la Uni
versidad, N* del Litoral.R,A* 2da*Ed*195Ó-p.5«



ma y,oon ella,su cultura material y espiritual,la educación,que es la

transmisión de esa cultura,y que se realiza por medio de determinado 

cuadro de Instituciones,tiene necesariamente que variar en sus idea

les,en su estructure, y en sus procesos,con los diferentes grados de 

evolución social y loa diversos tipos de civilización”» (1) Y recordé 

mos por último,la valiosa opinión de Dilthey:”La educación es una fun 

clon de la sociedad» El análisis de tal función tiene dos medios: la 

comparación de los hechos empíricos y la creación de relaciones entre 

estos hechos y sus causas,la más importante de las cuales es la natu

raleza humana» Así el análisis trata de comprender,de una parte,la 

función educativa en la sociedad estudiando comparativamente la educa 

olón nacional de los diferentes pueblos en sus diferentes circunstan

cias particulares,y de otra,poniendo en relación oon los hechos del - 

conocimiento psicológico y sociológico de sus factores» Ahora bien,es 

ta educación,como relación entre los adultos y los seres en crecimieri 

to en la sociedad,se halla en la conexión siguiente: el proceso de re 

novación social en virtud del cual entran constantemente en la socie

dad nuevos individuos como elementos de ella exige que estos indivi

duos sean desarrollados al punto en que puedan sustituir a las perso

nas de la generación actual» Así no obstante el cambio de los indivi

duos se conserva y se transmite el producto del trabajo en la socie

dad”. (2)

(1) Fernando de Azevedo: Ob. y ed.cts» pág» loó.
(2) W.Dllthey: ”Fundamentos de un Sistema de Pedagogía”» Ed.Losada

B.A» l^O-pág, 58.-
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Uno de los pedagogos que más se han ocupado del carácter so

cial de la educación es el eminente pedagogo bávaro George Kerschens- 

teiner, ”En el hombre social es el amor la ley que rige su vida; sim

plemente el amor hacia el hombre* Su instinto fundamental no es com

prenderen! formaren! establecer relaciones transcendentales,sino el 

simple amor hacia el hombre vivo,con sus sentimientos de solidaridad, 

asistencia y sacrificio por los semejantes1’, (1)

Y agregaí”el último fin de toda educación es lograr la perso 

nalidad moral autónoma,y el camino que a ello conduce,marcha sobre 

los medios de la comunidad,a la cual también el educador pertenece,es 

decir,la sociedad familiar,la sociedad religiosa,la profesional,la na 

oional,etc, Como verdadero educador,se ve forzado a seguir el camino 

que esos medios señalan,consagrándose a sus servicios* Sin embargo,el 

último y más elevado oficio que el educador puede llevar a cabo den

tro de una colectividad,es conducir al educando a una determinada li

bertad moral,sintiéndese obligado a colaborar en la moralización siem 

pre imperfecta de la colectividad,aún cuando se corra el riesgo de ser 

sacrificado por ella misma* Esta última posición pedagógica del educa 

dor,arranca de la idea de Humanidad,o mejor dicho,de la moralización 

de la Humanidad, Este es el supremo servicio social que debe llevar a 

cabo,de tal forma,que a! está penetrado del mismo,puede considerarse 

consagrado realmente oomo educador”, (2)

(1) G.Kersohenstelnert ob, y ed. ots, pág,J3» 
(20 G,Kerschensteineri ob,y ed, cts, pág, 54..
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Es de extrañar que siendo unánime la opinión acerca de la na 

turaleza social de la función del educador,no se incluya en los pro

gramas correspondientes de las Escuelas Normales,el estudio de tan im 

prescindible y necesaria ciencia como lo es la Sociología*

Por las razones precitadas creemos de gran conveniencia in

troducir en el ¿Itimo año del ciclo cultural del magisterio,o en el 

primero del profesional,un curso de Sociología General o Sistemática* 

Y en el año siguiente en cada caso,un curso intensivo o especializado 

de: Sociología de la Educación.que comprendiera y fuese una Filosofía 

Social,Histórica y Política,aplicada a la Educación*

La introducción de esta última materia en los planes de la 

Enseñanza Normal respondería a una exigencia contemporánea tan fuerte 

mente señalada,de vincular cada vez más a la educación,coi los proble 

mas de orden social* Y en ella recibiría el maestro una sólida forma

ción de los fundamentos, tercero,cuarto y quinto que esbozamos en

el presente trabajo*
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FUNDAMENTO HISTORICO HE LA FORMACION DEL MAESTRO;- El niño 

pertenece a una realidad, social,pero del mismo modo,a una determinada 

comunidad histórica,que la educación debe contemplar,si quiere mante

ner la continuidad social del espíritu y fisonomía propias,que la ca

racterizan*

Como se ha dicho; el hombre es hijo del pasado,constructor 

del presente y obrero del porvenir*

Vivimos emergiendo de una generación pasada y gestando una £e 

ñeraclon futura*

Como expresa Luis Romero;wEs un esfuerzo serio de reflexión 

el que se necesita para romper la prisión de las ideas habituales,el 

que se requiere para comprender que no somos -nosotros y nuestra ideas - 

sino una hora del camino del mundo* Pero una vez logrado,el horizonte 

del pasado y el del futuro se aclaran con luz brillante,que nos recom 

pensa el esfuerzo* El pasado y el futuro dejan de ser así estilizadas 

proyecciones de nosotros mismos,y de su diversidad aprendemos nuestra 

propia limitación* De entonces en adelante no usaremos todo nuestro 

sistema de juicios y valores para apreciar pasado y futuro,y nos vol

caremos en cambio meditativamente en el tiempo para descubrir en cada 

hora el juego peculiar de sus ideas*

Entonces no será sorpresa el descubrimiento que hemos de ha

cer. Descubriremos que cada tiempo tenía un repertorio de ideas,de

creencias,de esperanzas,de preferencias y de odios,que forman,como di
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ce fío rente, la personalidad singular del alma colectiva en ese momento; 

y descubriremos después,que todos loa hechos de la vida,todas las si- 

tuacionea y todas las reacciones ante ellas,se estructuran en ese sis 

tema de ideas y valores con lógica absoluta» Descubriremos por último 

que esa estructura de ideas y valores entra en un más amplio círculo, 

en donde todas ellas se engarzan,en una actitud fundamental y básica 

ante el mundo y la vida”, (1)

”En la historia el objeto de estudio es siempre el hombre y 

los productos de su actividad,individual y colectiva,consciente e in

consciente* El es el protagonista que a la vez que participa en su mo 

vimiento,por medio de esta ciencia va reconociendo y absorbiendo las 

alternativas de su largo e infinito drama en el mundo* ”Somos -ha di

cho Guillermo Dilthey- primeramente seres históricos,antes de ser con 

templadores de la historia,y sólo porque somos aquello podemos ser ea 

to\ (2)

”Una conciencia histórica segura proveerá al hombre del tino 

necesario para obrar; ante el mundo sabrá descubrir los espectros que 

-creados por fuerzas anónimas-,pueden ser destruidos,evitando así su 

peligro; sabrá descubrir las empresas que las generaciones pasadas em 

prendieron y que es deber suyo proseguir; sabrá por último que cada 

época como cada hombre debe jugar su parte; hacer la historia y no de 

jarla hacer”. (3)

(1) José Luis Homero;”La Formación Histórica” Publicación de la Univer 
sidad.N.del Litoral R.A. 2da.Ed.19j6 págX

(2) Juan Mantovani;”Fuñoion Formativa de la Historia”,Bs,As.l9J6,p,11* 
(5) José Luis Romero;”La Formación Histórica”Publicaclón de la Univer

sidad N.Dél Litoral.il.A.2da»Ed. 1936» par.5.
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"El saber histórico incorporado al sujeto cobra una inusita

da significación# Nada compromete tanto la vida del individuo como es 

ta inseguridad de su destino,como esta duda sobre la vivencia de lo 

humano que proporciona la conciencia histórica# "Sentir la historia 

como nuestra propia tragedia"fdice Herberto G,Wells; sentimos solida 

ríos con el mundo y alcanzar el sentido de su marcha: he aquí el fru

to#

Podrá decirse que acaso en cada individuo la historia cobre 

un sentido particular# Nada condiciona tanto la perspectiva histórica 

como el presente,dice Hans Freyer# El presente proyecta su aspiración 

sobre el pasado tanto como sobre el futuro,y siempre consigue verter 

alguna gota de su sangre en la vena abierta de la historia# Pero es 

acaso la prueba más fiel de que ella ha comenzado a pesar en la propia 

vida,esta de que la queramos ver justificando nuestro destino o nues

tra obra"# (1)

Y agrega:"La conciencia histórica es,pues,ese saber agregado 

en forma tal al individuo que entre a pesar en su vida# El hombre de

jará de sentirse abandonado,a oscuras,y,su vacilación encontrará refe 

rancias fijas y seguras; su papel en el mundo adquirirá consistencia 

y sentido,y su obra colaborará en la obra universal# Y entonces no se 

verán generaciones y generaciones malogradas por no haber sabido ha

llar su tarea esencial,o por haberla desviado de su sentido auténtico#

(íj José Luis Romero: "La Formación Histórica"# Publicación de la Uni
versidad N# del Litoral R#A# 2da# Ed# 193^"Pág#8#
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Sólo la formación histórica dotada de amplio sentido filosófico,confie 

ja en su densidad para que abarque todas las posibilidades del espíri 

tu,completa en su extensión para que se adviertan los ritmos históri

cos ,puede colocar al hombre en la adecuada postura para ver su propio 

tiempo en perspectiva,para alcanzar la distinción entre lo transito

rio y lo permanente". (1)

Con acierto expresó el Prof. Mantovani en el Congreso de His 

torla Americana reunido en 1937 ®n Buenos Aires:"Los pueblos civiliza 

dos no discuten ya el valor de la historia para, la vida del hombre, 

Pero son los países jóvenes,los del nuevo mundo,los que están repre

sentados en este Congreso americano,los que más reclaman de ella,por

que necesitan destacar fuerzas unifioadoras en el conjunto continen

tal,que provienen del mismo origen,del desenvolvimiento casi similar 

de cada pueblo y de los idénticos destinos que hoy los alientan y los 

guían hacia una profunda solidaridad; y la necesitan particularmente, 

cada país de América,unos más que otros,de acuerdo con sus peculiari

dades,para elaborar su propia cultura y definir el tipo humano de cada 

comunidad nacional"*

Países jóvenes como el nuestro necesitan fortificar el valor 

de su comunidad nacional; anular las incoherencias y afirmar la unidad 

de su pueblo a través de formas de vida o ideales persistentes; apro

vechar el influjo de tradiciones,leyendas y cantos populares,y el po

der de una lengua unificada. Necesitan que sus miembros integrantes

(1) José Luis Romero:"la Formación Histórica" Publicación de la Univer 
didad N.del Litoral R.A.Zda.Ed. 195Ó-pág.8-9
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perciban un mleiao espíritu, superior a las diferentes individual ida des. 

Son muohos los factores concurrentes para alcanzar esa orgánica e ín

tima afinidad nacional* Entre ellos se destaca la escuela primaria y 

la segunda enseñanza”, (1)

Sin una conciencia histórica no podrá realizar el maestro una

obra cultural firme*

Toda cultura,cuando más vasta,está mas impregnada de pasado* 

Y ai es en la cultura donde el hombre se forma a si mismo,la historia, 

que es,entre otras,una ciencia de la cultura,tiene un papel primordial 

en el proceso de su formación* Por esto mismo no es la historia cien

cia de rigor profesional, No la reclama ninguna profesión) la exige la 

cultura, la humanidad del hombre* Es trabajada por un grupo de investí 

gadores,pero sus resultados no son únicamente para ese grupo cerrado* 

Escapa a la limitación del especialismo* Es una disciplina de la que 

no pueden prescindir los que anhelan penetrar en el mundo del hombre, 

conocer el pasado,el sentido de las épocas,hechos y figuras y compren 

der los problemas actuales,porque los complejos acontecimientos del 

presente se vuelven más claros si se los refiere a su génesis y a su 

evolución histórica* Y si la cultura,más que un saber acumulado,es,en 

tre otras formas de ser,una aptitud para determinar sentido y atribuir 

valores a Las complejas formas de la vida social,es cierto,que sin hls 

torta no hay cultura humana” •( 2)

{ir*JÚa^Maritovanlí,lFimoi($n Formativa de la Historia” Bs,As* 1957" 
pág8*U-15-ll|»

(2) Juan Mantovani: ” ” ” ” ti Bs*As*1957-p,12«



“Todo maestro deba saber que aparte de los fines generales y

humanos*la educación tiene fines nacionales que son dominantes e ine

ludibles» Necesitamos que los maestros mantengan vivo en la escuela 

un elevado y noble ideal que despierte en los niños el amor a la Pa

tria y vigorosos sentimientos de n&olonaliclacl"» (1)

Pero jamás ese sentimiento de nacionalidad debe encerrarse

en sí mismo y oponerse al amor más amplio de la Humanidad*

La Escuela Normal debe dotar al maestro de una sólida o on cien 

cia histórica*

fTT7imÉn3antovanl:NLa Escuela Normal y su Misión de Cultura”. Bs*As« 
1957- págs.19-20*-
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FORMCION POLITICA DEL MAESTRO»- La educación tiene también 

un aspecto político*"La primera parte de la política, -ha dicho con 

razón Michelet,- es la educación; la segunda,la educación; la tercera, 

la educasIón”, (1) Si como suele decirse la educación es la formación 

del niño por su generación,por y para su época,es también una orienta 

ción política para su pueblo y para su Estado,porque el niño pertene

ce además y en lugar principalísimo a una comunidad política»

’’Parece ya indiscutible que la enseñanza en el actual estado 

de la civilización es una función de gobierno,y bastará para demos

trarlo,no sólo a)la observación del hedió esencial de que el Estado, 

además de la organización del sistema escolar público,mantiene general 

mente bajo su control las instituciones particulares de todos los ti

pos y grados,sino también b) el análisis de las sumas cada vez mayo

res consagradas al ejercicio de esa función,y que se elevan en algu

nos países hasta el 20# del presupuesto general» Admitiendo el princi 

pió de que la educación es una función eminentemente pública y recono 

oído el hecho de que en la cuestión de enseñanza se amplía continua

mente la función del Estado,hay que preguntarse* -Cuál es el objeto 

de la enseñanza pública?» La educación como función del Estado está 

ciertamente condicionada,como observa A»?oviña a la luz de los hechos, 

Mpor un ideal relativo de acuerdo con el medio y el tiempo,no sólo 

desde el punto de vista físico,sino también desde el punto de vista 

intelectual y moral; y ese doble punto de vista es siempre el que más

(1) Lorenzo D'Aurla:’’Palabras al Maestro”,En "Anales de Instrucción Prl 
mar la del Uruguay" .año 1927,1, XXII lí^ I» pág»^ "
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convlene a los fines propios de la comunidad,relegando al segundo pla 

no el punto de vista puramente individual y personal’1,^) "Para demos 

trar los estrechos lazos que unen al estado y la educación,es preciso 

establecer una noción olentifloa del estado como realidad viva,evitan 

do visiones demasiado sistemáticas que no se salvarían de lo arbitra

rio y de los marcos de ésta o aquella teoría» Sea cual fuere el punto 

de vista en que nos coloquemos para explicarlo y justificario,es oler 

to que el estado es la organización del poder político o del poder de 

dominación,cuya función esencial consiste en hacer reinar en un terrl 

torio determinado el orden interior y mantener la seguridad exterior 

y que sosteniéndose por la fuerza (no sólo material),es un creador de 

derechos» Gracias a esos dos elementos: a) la fuerza que es un atribu 

to necesario del estado,y b) la facultad de orear el derecho,puede,de 

un lado,mantener el equilibrio entre los grupos coexistentes (económl 

oos,politicos,profesiónales,religiosos,etc») y,de otro establecer o - 

restablecer entre tantas unidades divergentes ese mínimo de ajuste o 

de integración sin el cual toda la sociedad se disgregaría reduciendo 

se a una polvareda”» (2) Y agrega el mismo autor en su valiosa obra - 

citadas”31 se considera que ”el sistema público de educación” es el 

sistema organizado,sostenido y dirigido por el estado,será fácil com

prender todo el interés sociológico,no sólo eduoatlvo>sino político, 

que hay en plantear los problemas de la enseñanza desde el punto de

(1) Fernando de Azevedo:”Sooiología de la Educación”» México 19^2,pág 
578.

(2) Fernando de Azevedos "Sociología de la Educación”» México 1942» pág, 
3 72-5 73*
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vista de la filosofía política y de la política generales decir, en 

señalar el estrecho lazo que une la organización de la instrucción pú 

blloa con los sistemas y los regímenes políticos. Evidentemente,no hay- 

política general que no traiga consigo,en forma explícita o implícita, 

una política educativa,y toda política de esta índole varía natural

mente en función de la política general y no adquiere su sentido con

creto hasta que se la sitúa en el conjunto y la anima un espíritu de

terminado,es decir,hasta que ae halla en un plano de política general. 

Está predeterminada en su estructura,en sus partes fundamentales,pero 

estables por las formas de estructura social,económica y política de 

cada país y se transforma más o menos profundamente con el programa 

de valores que se propone poner en práctica la clase o el grupo polí

tico que se instaló en el poder”, (1)

Esto no implica la sumisión al régimen político imperante, si 

no condicionar la labor educativa a las directivas generales del esta 

do si ellas no están en oposición al espíritu tradicional histórico y 

anhelado por la colectividad*

El fundamento histórico estaría condicionando,como la luz de 

un faro la dirección del navegante,el substratum de formación políti

ca del magisterio,preservándolo así de los peligrosos vaivenes de una 

política soaialmente adversa,negativa o fluctuante.

Nadie discute hoy que al Estado corresponde la tarea de orga 

nizar,dirigir,fiscalizar impulsar la educación del pueblo. Expresa

(1) demando de Azevedoi”Sooiología de la Educación”. México, 19142, 
pág • -I4OO-I4OI, -
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muy "bien Azevedot"El estado,organizando la escuela como servicio pu

blic o» tiende naturalmente a orientar la educación,de acuerdo con los 

fines de interés general que se propone como institución de fines co

lectivos*

Toda educación pública implica,pues,necesariamente,en su es

tructura y en sus fines,una determinada concepción de la vida y del 

estado* Es preciso pues,distinguir) a) la escuela oomo cosa pública 

organizada y c exit rolada por el estado,como en el caso del estado demo 

crético (bajo forma monárquica o republicana),donde el acto electoral 

que hace legítimo al poder es libre,y por lo tanto,donde el sufragio 

universal puede elegir de acuerdo con su preferencia entre diferentes 

partidos y programas que se presentan al juicio en iguales condicio

nes; b) y la escuela instrumento de poder político oomo en el estado 

totalitario,donde con la identificación entre el partido y el poder 

público desaparece la condición esencial de la legitimidad democráti

ca: la libertad; es decir,donde el acto electoral está organizado por 

el gobierno y donde el sufragio universal debe dar su aprobación a un 

partido y a un programa único,impuesto por el gobierno*

En el primer caso,la escuela pública se destina a proporcio

nar una igualdad de oportunidades para todos y establecer en un régi

men de libertad una solidaridad orgánica que admite las diferencias; 

en el segundo caso,la escuela pública se utiliza como instrumento poli 

tico y es un verdadero monopolio ejercido por ©1 estado para estable—
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cer,en provecho propio,el reino de la uniformidad,es decir,una solida 

ridad mecánica que excluye las diferencias*

Siendo absoluta la soberanía ejercida por el estado totalita 

rio,sólo existe ante la ley una escuela única,una educación única,en 

el sentido social y político de estas palabras”, (1)

En los estados democráticos donde la función de los gobier

nos es antes que una dominasión,una orientación ”no se concebiría ni 

es posible la reglamentación autoritaria de la educación por el estado 

para manejar el sistema escolar como instrumento de dominación politi 

ca”• (2) Y agrega exactamente:"si lo que se instaura es un régimen 11. 

be ral democrático,donde la superioridad de un principio,de un ideal 

impersonal que se eleva por encima de todos los individuos,hace a los 

gobernados menos pesada la sujeción,y donde se pretende más bien sus

citar la ’’unión” que imponer la "unidad”,la educación es ante todo un 

"medio de contribuir al progreso del individuo”,4© favorecer el desa

rrollo de su inteligencia y de su espíritu,sin dejar,por eso de ser 

”un medio de ejercer el poder sobre el individuo"• El régimen escolar 

depende,como se ve,del estado social y político; si la sociedad está 

gobernada por la coacción,la escuela pública,que prepara para la vida 

social estará también regida por coacción,y si el sistema social y po 

lítico evoluciona hacia la libertad,la escuela evolucionará asimismo 

en ese sentido,llegando incluso a ser instrumento de esa evoluoión",(3) 

(1) Fernando de Azevedo:"Sociología de la Educación"«México 19U2*pág.
588-389,

(2) ídem ídem ¡ " " ° " " " " " kOL.
(3) Femando de Azevedo: " " " " " " » h UoU*
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Por lo que antecede vemos que el fundamento político de la 

educación tiene importancia y no pequeña en la orientación formative 

del maestro^ en el proceso general de la educación* Pero reconocer la 

Importancia precisa de ese aspeeto,no es afirmar en forma categórica 

como lo hace Dilthey,quet”las verdades de la pedagogía son dependien

tes de las verdades de la política**» (1) Esta es una afirmación exage 

rada que no podemos admitir de ningún modo*

Estamos igualmente en desacuerdo con Bertrand Russell,cuando 

afirma:“toda educación tiene un fin político y se dirige a reformar 

un grupo nacional o religioso,o incluso social,en competencia oon otros 

grupos”» (2) Sostenemos el aspecto político de la educación tan hlstó 

rico y real como el propio acto pedagógico,pero en manera alguna la 

afirmación peligrosamente exclusivista de que toda educación tenga un 

fin político*

Del mismo modo debemos precisar oon claridad que al hablar 

de la formasión política del maestro no nos referimos a las ideas po

líticas particulares de los educadores,ni mucho menos sostener que los 

maestros deban participar activamente en política* No negamos este de 

rocho ciudadano del maestro,pero tenemos el convencimiento que su par 

tioipación activa en la política militante de partido,le será más ad

versa que favorable a la imparcialidad imperturbable que bu espíritu 

debe conservar en todo instante ante aquellos problemas que en vez de 

unir dividen opiniones»

73T~w7ÍHZtheys “Fundamentos de un Sistema de Pedagogía”»Ed,Losada,Bs»As< 
1^0*

(2) Véase Femando de Azevedos ob. oit. Pag» l|0J,-
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”E1 iteeatyo que no encuentro para su Escuela el aprecio total 

de toda la población donde actúales,sin luda,un Maestro que hace poli 

tica* la política debe dormir fuera de la Escuela» La Escuela como la 

¿Tus tic la, no debe tener más divisa que la bandera nacional» La Escuela 

es hija de la Patria y la Patria es un todo,no un partido» Sin duda, 

replicarás que la política es una enfermedad que ataca a todos los ha 

hitantes de la tierra» Es verdad; pero tú,por honrosa excepción,debes 

mantenerte sano* No olvides que la política marca lo mismo que el al

cohol y lo mismo que la vanidad» Y que el hombre que está mareado,ve 

lo que no existe,dice lo que no sabe y lo que no debe» siempre te arre 

pent irás de haber actuado en política activa y nunca te arrepentirás 

da haber sido un cuidadano sereno» Xa Escuela, como la Just lela, no de

be tener más divisa que la bandera nacional»* (.1)

El maestro es en primer terrain o un funcionario de estado,y es 

to debe temerlo constantemente presente» No puede aceptarse en loa mags 

tros una actitud incondicional de sumisión o conformismo al racimen 

político Imperante,cuando él discrepe con sus convicciones íntimas» Co 

mo funcionario de Estado está no obstante,obligado a desempañar con 

toda lealtad su función; en caso contrario,su único camino digno es 

la renuncia»

FORMACION CIVICA DEL MAESTRO.- "la instrucción cívica,es de

cidla educación del ciudadano,constituye dentro de la instrucción rao 

ral,un campo autonómico» La política educacional debe abordar la enor

(1) Lorenzo F.D^uriai "Breviario Moral del Maestro” • Montevideo 19U1»
pág. 28 y 29»-



me seriedad de eate problema”♦ (1)

Las virtudes cívicas constituyen otro aspecto importante den 

tro del conjunto de cualidades que deben integrar la personalidad del 

maestro*

El educacionista debe ser ante todo,un ciudadano íntegro, rep_ 

petuoso de los derechos de los demás,amante de la libertad,pero el 

primero en respetar la Ley*

Su patriotismo no puede ofrecer dudas» quienes no sientan ver 

dadera veneración por los grandes héroes del pasado,no tienen derecho 

alguno a ocupar sitial de privilegio en la orientación educativa de 

un pueblo viril y democrático*

Cuando deliberadamente nos ponemos al servicio de un Estado, 

que como el nuestro,por encima de los sectarismos partidarios o polí

ticos de distinta índole,ha conservado siempre a través de su histo

ria el sello del más puro y elevado civilismo,tenemos el deber inelu

dible de cobijarnos bajo su Bandera,para honrarla,servirla y defender 

la,jamás para combatirla en forma traicionera* Es necesario despertar 

en la juventud una vigorosa conciencia nacional,pero jamás en pugna 

con el respeto y estimación a las demás naciones,y en especial,de amor 

a la Humanidad*

"La suprema fuerza moral,la alcanza la comunidad nacional cuan 

do sus miembros comprenden la significación de ese portador colectivo 

de valores,y sienten el estímulo de contribuir a la perfección nacional»

(1) Otto Boelltzi”La Enseñanza Pública en Prusia”.Ed*Unlversldad N.de
La Plata»1955» pág» 39 •”

N.de
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Eato es lo que yo designo sentimiento nacional» Marcha paralelamente 

a la aspiración de los valores morales de la personalidad? ambos se 

hallan en un continuo intercambio efectivo» Nadie logra su valor per

sonal,más que en y por los bienes comunes de la nación,y ninguna na

ción llega al conocimiento de su finalidad especial,sin una conciencia 

nacional de todos sus miembros aislados”».»”La instrucción total del 

educador y maestro,debe ser animada por el espíritu nacional» Lo que 

yo comprendo bajo esta denominación,queda aclarado suficientemente en 

los argumentos anteriores» No se trata en este caso del nacionalismo 

del poder y la gloria,tan Justamente condenado por todos,y que más o 

menos tarde arruina a todos los pueblos,como tampoco del sueño ideal 

de fraternidad de un internacionalismo ignorante de pueblos y razas» 

Por el contrario,se trata aquí de la tercera de las tres formas del 

nacionalismo,que yo designé como conocimiento por parte de la Nación, 

de su particular misión moral en sí misma”, (1)

Al magisterio corresponde velar constantemente por el mante

nimiento de esta sana conciencia nacional» ”SÍ,en cambio,llega a per

derse el sentimiento nacional por parte del magisterio de un pueblo, 

si no está guiada toda su instrucción por dicho sentimiento,puede tam 

bién considerársele perdido para la Nación* Nadie lo ha comprendido 

mejor que Kaymond Poincaré,cuya preocupación esencial iba dirigida a 

elevar hasta la exaltación el sentimiento nacional de todo el magiste 

rio francés"» (2) Con acierto observa Boelitzt”Es necesario que los

(1) G.Kersohensteiners Ob. y ed. ots» 125 y 126»
(2) G.Kerschensteiner! Ob. y ed, ats. pág. 129.



jóvenes comprendan de una vez que Estado y organización constitucional 

son dos cosas distintas; que el Estado es más que la organización cons 

titucional que le da carácter jurídico accidental* El Estado debe ser 

interpretado por la juventud como un organimso vivo que nos es trasmi 

tido desde tiempos inmemoriales,a través de los siglos,de generación 

en generación por nuestros antecesores,para que lo cuidemos como el 

legado grandioso del pasado,con sus finalidades del presente y del fu 

turo* Por eso no debe mirarse despectivamente su forma constitucional 

del momento,porque ello implica despreciar al Estado mismo,significa 

enrarecer el aire que tanta falta hace a los pulmones de la juventud» 

La última finalidad de la educación cívica debe ser La colaboración 

positiva con el Estado”. (1)

Existe en la hora actual una fuerte tendencia a concederle a 

la instrucción y educación cívica del niño,una importancia cada vez ma 

yor,interesándole por los diversos problemas de la comunidad,exaltan

do su sentimiento patriótico,contribuyendo a forjar en ¿1 una clara y 

recta conciencia cívica,que le permitan Miñana,cuando hombre,interve

nir con dignidad y rectitud de juicio en los destinos de su pueblo*

W.A*3aucier,en su valioso libro:’‘Conceptos Modernos sobre 

Educación",refirma tal punto de vista al sosteneri”Los educadores de

ben ver que sólo cuando se le permite y se le alienta al niño a vivir 

como ciudadano democrático en la escuela,aprenderá a vivir de igual 

manera en la comunidad”. ”...Dependemos del ambiente democrático de

(1) Otto Boelitz:”La Enseñanza Pública en Prusia”. Ed.üniversidad N*de
La Plata. 1935” P^gs. Uo-lpL*



la escuela para equilibrar o completar el desarrollo social del niño".

"»,,Los educadores deben tratar de hacer de la escuela,un modelo de 

sociedad democrática"*

El eminente pedagogo cubano Dr* Alfredo M.Aguayo,establece» 

"••«Para que la ignorancia del ciudadano no haga peligrar el porvenir 

de la Nación,es indispensable que la escuela prepare las nuevas gene

raciones de modo que puedan hacer frente a la grave responsabilidad 

que les incumbe"» "Si ha de cumplir por entero su misión educadora,la 

escuela popular debe ser asimismo una escuela de ciudadanía"»

Y para ser posible el logro de una educación cívica efectiva, 

es necesario previamente hacer comprender al niño el mecanismo de la 

sociedadj que ella es un engranaje de la cuál todos formamos parte,co 

laborando mutuamente los unos con los otros,para el provecho,el bien

estar y la felicidad común*

De este modo,adquiríendo conciencia del rol que le está asl£ 

nado dentro de la misma,irá el niño poco a poco gestando los hábitos 

que caracterizan a un buen ciudadano»

El amor a la comunidad de que forma parte y el respeto a la 

Ley,no por temor a ella,sino por deber y clara convicción,son senti

mientos que primariamente debemos despertar en su alma»

A ese amor a la colectividad puedo llegarse por el conoci

miento de su pasado histórico,por el análisis y la valoración de los 

actos patrióticos,gloriosos y desinteresados de los grandes bienhecho
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res de la Patria»

Debe saber que la libertad es preciosa,pero ella,como lo ex

presa Gohete:**Debe ganarse cada día”»

El respeto y cariño a los símbolos patrios,debe ser objeto de 

un culto sagrado dentro de la escuela,pero enseñándole al niño a respe 

tar en igual grado los símbolos de las otras naciones*

El cultivo del patriotismo,no implica el menosprecio a los 

hombres de los otros países,sino que por el amor a la Patria,debe lie 

garse al amor altruista de la Humanidad*

Da educación cívica del niño,debe estar estrechamente ligada 

a su educación moral*

Para que tempranamente se ejercite en el ejercicio de los de 

beres ciudadanos,es necesario que la escuela transforme su corte auto 

ritario,revistiendo formas de disciplina liberal*

No desconocemos las dificultades que su cultivo puede presen 

tar aveces,como consecuencia de los diversos cambios históricos en la 

estructura y destino de los pueblos,pero aún en los casos más difíci

les,el maestro puede,con talento y habilidad,sortear convenientemente 

los obstáculos»

Estamos de perfecto acuerdo con la conclusión vertida en el 

Boletín N^ 25 de la Oficina de Educación de los Estados Uhidos de Amé 

rica,correspondiente al año 1925:”La clase tiene las características 

esenciales de una comunidad» Consiguientemente,el método por el cual
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los ejerciólos de la clase se conducentes de la mayor Importancia para 

el desarrollo de virtudes y hábitos cívicos» El cooperar en la adquisl 

alón de datos; la discusión de la clase; la deliberación sobre los da

tos aportados por otros; la responsabilidad personal en cuanto se re

fiere al bienestar de la clase; la actitud del maestro como concuIda- 

dan o de los discípulos y como estudiante tan interesado en aprender co 

mo ellos, todo esto ayuda a formar interés, julo lo, iniciativa, coopera

ción, poder para organizar,conocimientos y otras cualidades de buena 

ciudadanía» En una palabra,la clase debiera ser un ejemplo del verda

dero espíritu de comunidad*

El maestro debe estar convencido y enseñar que sólo al amparo 

de una franca y pura democracia,es que se hace posible la prosperidad, 

el progreso y la felicidad de los pueblos»

Repetimos que el espíritu de confraternidad,de amistad uni

versal, sin odios ni rencores para ningún pueblo de la Tierra,debe pre

valecer por encima del sentimiento patrio,sin desmedro del más puro y 

elevado civilismo»

Su vida ciudadana debe ser una estela de sano patriotismo,de 

rectitud y de pureza cívica»
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FQRMACIoy CIWingA X ^XST^MOLOGICq 2^1 1®H£‘- 31 maestro debe - 

poseer osa amplia y sólida oaltura general,que le permita formarse - 

exacta no o ion de la realidad, de la vida y de los hombrea» A esa cultjj 

ra general puede llegar por un oonooimiento firme y profundo de loa - 

principios generales básicos de laa distintas ciencias * de su objeto 

- métodos - problemas particulares que ae proponen resolver cada una 

de ellas - hechos y ordenación de verdades que informan su contenido» 

Sota concepción clara de la Ciencia y de su contenido le es inpresel^ 

diblemente necesaria para elevar su espíritu,ensanchar el círculo de 

su comprensión y estar habilitado para satisfacer la infinita curios^ 

dad del niño en loa diversos aspectos y grados del conocimiento» Oua¿ 

do páginas atrás nos hemos referido al intelectual!smo en la enseñan- 

as y lo hemos combatido seriamente,nos referíamos a ese tipo de ense- 

Sansa palabrera y menorista,a esa constante preocupación por atisbo— 

rrar la mente infantil aon conocimientos y más conocimientos de tipo 

frío y estéril para su mentalidad» Xnteleotualismo nada científico - 

por cierto»* Otra situación muy distinta es adoptar la verdadera posl 

clon científica! enseñar al niño a observar la realidad,meditar sobre 

los elementos que la componen,su ordenación y armonía * vivir la ver* 

dadora ciencia por medio de la experimentación de laboratorio,por me

dio de la realización de sencillas experiencias que tienen para el nj, 

ño más valor que cuantas lecciones teóricas puedan dársele»*

"Saber de memoria,dice Montaigne,no es saber" más todavía: "la

verdad pertenece no a quien la encuentra sino a quien la prueba» Bo si
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posesiona uno da alia, no se es re rd fieramente su dueño» sino cuando se 

sabe de donde viene,a donde va,de qué serie de razonamientos procede"»

Combatimos al intelectualismo como la enseñanza dogmática,fría - 

y fragmentaria de le ciencia,pero le aprobamos cuando él va seguido de 

la intervención activa del niño en la gestación del conocimiento por * 

medio de la investigación*la observación y la experimentación» Proou - 

rando salvar la dificultad de que el niño no tome en un grado absoluto 

los rígidos esquemas de la razón*muchas veces incompletos o equivocados 

siempre representativos,confundiéndolos y creyendo en su total identi

dad oon los elementos de la vida real espiritual y practica.

Pero una ciencia razonada,de observación y experimentación,que 

muestre al niña a la par que las bailesas sin fin de su contenido,las 

dificultades que se presentan en la formulación de sus verdades y la 

imperfección,relatividad y limitación del saber humano,es la Ciencia * 

que el maestro debe llevar a la escuela**

El profesor Gustavo Ueuchler,director del semanario pedagógico 

de la Universidad de Hmaburgo,que so ha ocupado preferentemente de es

tudiar la función y el alcance de la ciencia en la formación del maes

tro,hace notar a este respecto una seria dificultad que el verdadero - 

educacionista trataré de aminorar en parte» "Se establece la necesidad 

de avanzar hacia la vida y sus fuentes» I»® ciencia actual sería com

pletamente abstracta y por tanto extraña a la realidad¡tiene que acer

carse otra vez a la vida y ligarse a la realidad. Se va más allá y se 

considera lo abstracto y lo extraño a la realidad como una caracterís

tica necesaria de la ciencia y se cree por tanto que i?o se puede aoer-
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oar nunca realmente a la vida**

Si bien es perfectamente cierto que cuanto mas avanza la ciencia- 

más abstracta ae hace (recordemos le de Galileas "medir lo que sea men, 

sursble,hacer mensurable lo que no lo sea") cayendo de continuo y pro* 

gresivamente hacia un plano de mayor abstracción,de más apretada sin - 

tesis matemática,si bien os cierto todo esto ,décimob,de ello no se d¿ 

doce,que sería ridículo,la deavaloración del elemento científico» Te— 

les objeciones son insalvables a la cultura científica superior que de. 

be poseer el maestro,pero no«en los sencillos rudimentos de la ciencia 

que le sea necesario desarrollar en su labor» óatoa sí,pueden y deben 

girar entre la órbita de la vida y de la realidad,en vez de hacerlo en 

lo extraño y abstracto»*

Está demás decir,que el maestro debe poseer una cultura oientí* 

fies muy superior a le que le eotigen sus tareas docentes. Bebe poseer 

claridad y profundidad de conceptos sobre loo principios básicos de * 

la cienoia| y esta claridad de conceptos y profundidad de saber,no la 

adquirirá solamente por la posesión de las verdades de la misma,sino 

sobre todo,por la meditación,reflexión y crítica de los principios g& 

norales en que se apoya y desarrolla cada disciplina, o sea,por el c£ 

nacimiento epistemológico o filosofía de las ciencias»*

. Ss muy conveniente que el maestro ae especialice en alguna ra* 

me del saber,pues le será muy beneficiosa la actitud de disciplina meji 

tal y educación científica que esto pueda importarle» Gomo lo hace no* 

tar muy bien VUz ierre ira "un solo conocimiento en profundidad, vale * 

más,que mil en superficialidad".



Esta misma especializadas despertará en él,espíritu y cualidades 

de investigador,que le serán altamente valiosas;lo capacitarían para - 

*pensar en ciencia8 que importa tanto o más que» "saber en ciencia" • -

Cebe ser estudioso por enoima de todos tener su inteligencia en - 

constante perfeccionamiento» Es lamentable observar la falta de amor • 

a la ciencia que existe en la gran mayoría del personal docente; oreen 

que el hecho de poseer un título loe habilita plenamente para proseguir 

indefinidamente la rutina de su enseñanza,dandoles coraza de defensa - 

contra el progreso y las nuevas conquistas de la Ciencia» Que en esto 

hay excepciones altamente honrosas al magisterio,es justo y leal reco

nocerlo. Pero es necesario que surjan en el mismo,luminosos guías, cap ja 

oes de transformar y superar los actuales sistemas de enseñanza,do vi

vificar nuestra escuela,de hacerla más activa,más real,llevando a la - 

misma nuevos ideales,nuevas orientaciones,nuevas inquietudes» Y para * 

esto le es imprescindible poseer al educaciónista,amplia cultura gene

ral y una sólida preparación científica,que lo capacite para saber en

cender teas en el corazón del niño y abrir interrogantes en su espíri

tu» Y bes actitud mental de búsqueda de la verdad y deseos de satisfy 

cor su curiosidad personal en loa infinitos problemas que puedan presea 

térsele,elaborando el niño por si mismo los elementos de su propia cu^ 

tura,vale más que cuanta ciencia hecha pueda el maestro traanitlrle»De 

esta opinión es también el gran pedagogo Wllhem Paulsen,el fundador de 

la escuela solidarista,cuando sostiene i *Es necesario que los estable

cimientos de educación se transformen;de agente pasivo,el niño debe p& 

sar a ser activo,ya no somos nosotros,ya no son tampoco los fines im-



-152-

puestos al niño loa que lo forman e inatruyen,@£slj]iñ£eljiue jeJ:n¿“ 

truye y ae foma por si mi amo»*» El mayor error de nuestra escuela oate. 

quizante ha consistido en orear que,por la elección ingeniosa de progr¿ 

mas y métodos hábiles,podr£a orear el interés y la buena voluntad en loe 

alumnos y alcanzar una cultura real,o orno si la cultura pudiera ser en

señada y comunicada directamentes la cultura es una acción profunda,una 

adquisición personal,una vida del alma"*

La renovación constante de su cultura dará al maestro la agilidad, 

dinamismo,seguridad y variación necesaria al contenido de su orienta* 

ción educativa,permitiéndole saciar siempre la curiosidad natural del 

niño por conocer el porqué de las sosas* Carnés debe el maestro reprimir 

en el niño esta necesidad de conocer esta especie de sed de averiguar - 

la razón oxistenoial de todo cuanto le rodea y hasta de internarse en - 

el mundo de lo convencional y de lo abstracto*

La norma que hemos visto escrita en el patio de una escuela,debie

ra figurar como lema en todos los salones de oíase"• "®o temas pregun

tar todo aquello que anheles conocer"* dates blen,debe exaltarse en el 

niño esto deseo de conocer la razón Íntima del ser de las cosas,pero - 

con el cuidado de no contestar nunca en forma rápida e interfecta,debX 

da a una precaria información sobre el tema* Hará notar al niño lo li

mitado del caudal de conocimiento que pueda llegar a poseer un ser hu

mano por más estudioso que fuere,solicitándole plazo lo más breve pos¿ 

ble,para contestar cabalmente a su pregunta,luego de leer,indagar o d£ 

cimentarse debidamente•-

El niño confiará así doblemente más en la veracidad de su palabra.
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ouenca soaaU.te su aerisoXaía pro & ¿dató istelaotual y hoaraúes pra^sio* 

Bal» ¿odiaos a os taser quo la laman mayaría de loa aueatroa reprimen • 

este ao titutí interroga tira del siSo por tener vergüeñas do . ©©irlee fr^ 

«mate *89 lo W’ en res de tomar la peálelo» que aasawy«ma por ser - 

en este aspecto»la anisa nopatl^U ©o» la dignidad del Maestro# Saeta * 

«tés; podrá el macabro «mtiw con loe altamos ció» inteligentes y egt¿ 

diosos usa sKaiaei^tsa "airéalo de super se ion % q«e tenga por flsalltó 

watlnuar y «he odar todavía esa «otilad del emmriWllía&áaA» es un 

plano moral qua de temió© en el oía# el vi vi si-no desee do astear más «a* 

da dí^de ser ©oda día mejor*®»» bueno y bm perfecto,©» decir# de auto 

velar por su con atas te y siempre renovad# «apBwüo individual* íur * 

nuestra porte podes»* testimoniar es fama prest ios el oamm valor de 

tal * ©íroulo de s^e?Kjlín%p»9i tensa tenido el planer de Mr de nw¿ 

tros alixtoaa el famal pedido de s&naUtalr tal aseóla©ion en ^ma p r* 

narróte,y wtra *soal**»« fin de que poraaneaoems siempre naide# por * 

IBdñStrucUtlea lasos de «alstsd y teagame un rincón onue re as i mas - 

coa» Berna nos «estudiar j tart os# investigar «y latear nuestras üEM&»tbasaar 

sol ici©#^t©lr el consejo da loa a& ©«paitados y haste tal wt#««Ue* 

g&r esos Mam# dlesípslo# a orear y desopilar en loe planos superiors® 

del espíritu#

Uo di vites las colegas que su ai alón no tiene por límite las * 

cuatro parces de ana Srwlatatee el «aros nuche mee «apilo de la so* 

ciedad,a le ou£l dgtmjs mejorar y super or en el más alto grado en que 

nos sea posible» .fisto inoutetud uosial -na la mima que asalta a {©del» 

fo Llopíaa cuando a'fixma“"La"Humanidad,desesperada,desilusionada»vuelve
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loa ojos a la esonola,a la educación,® la infancia» Buboa en ellos un re 

fug io moral. Le Secuela puede salvar a la Humanidad» La educación puede 

hacer que el niño continúe la Historia» Todavía hay una esperanza ¡la e¿ 

cuela* Todavía hay una ilusión: el nUe*»-

Cuando nos referimos a la vasta y sólida cultura científica que 

debe reunir todo maestro,no queremos significar con ello,que necesite - 

ser un "poso de ciencia* o una "enciclopedia viviente"»pues si lo lle

gara a ser, taires que tal condición en ves de favorecerlo lo perjudi

case en parte,induciéndolo a atisborrar la mentalidad del nifio con ex

cesivas enaoñanaas,recargando su mamaria,descuidando la fas propiamen

te eduoati va#matando su cor ios idad ^ateniendo su reflexión, ahoga nd o su 

sentido crítico#

has que el conocimiento,debe poseer la capacidad para poder lo

grarlo» naturalmente que* debe dominar «apílamente Las disciplinas fug 

dasentales del saber,sobre todo aquellas que tienen mayor aplicación - 

en la escuelam

para eludir y superar esa especie de Limitación espiritual que 

puede Llegar a adquirirse fatalmente cuando se trabaja cada año en un 

alario grado,con repetición de conocimientos,continuidad de método y - 

estatismo de fines prefijados,es que el maestro debe renovar su oultu, 

ra» leyendo libros,revistas de ciencias,realisando giras de estudios, 

asistiendo a congresos y conferencias científicas y estableciendo co¿ 

tacto intelectual con espíritus superiores y seleotos»-

Es conveniente que se proponga alguna inquietud científica y le

dedique algunos minutos cada día,a fin de investigar (descubrir o orear



procurando en lo posible proporcionar algún aporte al progreso general 

científico,lo que elevara su jerarquía intelectual,desarrollará en su 

espíritu cualidades de un valor inea tima tie, elevándolo a cautivadoras 

oolinas de súbitas piafar intelectual,capacitándolo más eficientemente 

para guiar al niño en las sendas del saber que no se dá»sino que se hg 

11a»-

Bn el capítulo XHJ de este trabajosos referiremos a un aspecto 

muy importante de la formación científica del maestro con relación a 

su labor na colar» la órese ion de Cursillos do Metodología de las Cien- 

alas» de aplicación escolar«dictados por cada profeser especializado» 

paralelo o al fin del curso general>obligatorio para los alumnos del 

ciclo profesionsl*no para los del cultural»sino para aquellos alumnos 

que se ven abocados a prácticas de observación»o práctica activa de - 

las materias fundamentales del oanocimiente sin la nooion sólida y fix 

me de la Metodología especial correspond lente »£^ j^^ ^ £gg££ d¿g£$x 

efiaientemente »e 1 respectivo profesor especialista y no un Profesor de 

Metodología general»que desconociendo a veces los más elementales pri^ 

oipios de las Oiensias»M atreve a enseñar metodología de le que no s^ 

be.-

Se nos dirá que muchas veces el profesor especialista es erudita 

en su materia y desconoce la Pedagogía» A este argumento yo respondo» 

el primer título para ser profesor de una Secuela Bbmal de prepara

ción magisterial(debe ser el título de MAESTRO! y segundo» las pruebas 

de competencia o títulos y méritos que abonen su idoneidad y absoluta

consagración a las disciplinas que profesen.
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FOHMACIOH CULTURAL DEL I^STM.- “Una rica y sólida formación espiri

tual; un firme contacto con los diversas dominios culturales,es lo que 

necesita en primer termino el maestro'* (1)

El ¡maestro debe ser ante todo,an ser «alto,si pretende cumplir - 

su clavadísima misión de conducir un ser en formación,desde su estado 

natural (Marión o naturaleza originaria,hasta el deter.^gjihaBta le 

formación de la neraojna.como la más alta capacitación del ser,oorona- 

miento,cúspide o cénit de toda labor educadora, 

"De igual modo que ser hombre en sentido profundo,ser maestro,en 

idéntico sentido,es darle a la vida y a la tarea que en ella se cumple 

una finalidad: la de exaltar valores de cultura cada vez más altos» 0 

sea,hacer la vida continuamente más val ios a* convertirla en un esfuerzo 

de creación,en un impulse hacia la cultura. En al educador este senti

do debe ser predominante y transformarse en conciencia directiva de 

su acción" (!) •

Hemos de referimos solamente a aquellos aspectos que estimemos 

esenciales en la formación cultural del magisterio: cultura filosofí

as,ética,estética y literaria (habiéndonos referido ya a su cultura 

histórica y social),sobreentendiendo,que esos dominios no circunscri

ben la cultura plena,sino básica del maestro,puesto que aquella,como 

el universo del sabio Eddington: "es un mundo que se expande de conti

nuo",sin límites Jamás definidos» Haremos constante referencia al ni

ño,porque no tratamos de la formación abstracta o ideal del magisterio 

(1) J.Mantovani: curso de Jlloaofía de la Educación 19U^«Hota de oía
se tomada por el estudiante, 
(2) JT.Mantovani: "La Casa del Maestro y la Cooperación Escolar" Santa 
üb 1939 pag. 7 y lu.



sino de su formaoion Conorsta,partiendo del análisis fenomenología 

del acto educativo,/ atento siempre a las oxigenólas reales que del 

mismo se derivan,/ que nosotros con el autor Charrier,podríanos fun

damentar en una ’’Pedagogía Vivida" ,no meramante idealizada,o "soñada" 

diríamos,por algunos teóricos de la Educación,

"Hoy,el amaino del maestro no puede ser otro que el que lo lleva 

a una intensa relación o en las diversas formas de la cultura* La col 

tura enriquece su espíritu,/ esto es fundamental,porque no es el sa

ber estrióte el que se comunica,sino valores de una personalidad* El 

educador,frente a cualquier edad»tiene que ser una personalidad cul

tural,portadora de valares elevados*

Esta necesidad de cultura proviene de la función del educador, 

y no de la arbitrariedad de los planes ni del capricho de los que - 

orientan la preparación del magisterio* Hay épocas en que la Quita

ra está en el ambiente y el maestro la recibe aun sin proponérselo# 

Son épocas de cultura hecha,en las que reina una especie da acuerdo 

general. Hay otras,como la aetual,en que hay que llenar de cultura 

el ambiente,porque lo que impera es la ineherencia y la contradic

ción,/ cultura es,esencialmente,la unidad en la vida del espíritu# 

Ja entonces cuando los maestros tienen una tarea que está mus arriba 

de la de mero preceptor. Tienen la profunda misión del integrar el 

trabajo de la cultura,y para eso necesitan ser,antes que nada,cultos, 

es decir,hombres que mueven su vida no por resortes vitales o por - 

móviles utilitarios sino por. valores y principios de alta espiritua

lidad,tanto en la esfera del saber como en la del sentir y al obrar*
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”3ducar,en última instancia,es enriquecer y fortalecer el cuerpo y el 

alma del hombre por la influencia de sus contornos naturales,sociales 

y espirituales (1)*

Guando se tiene la conciencia de haber vivido el acto educativo 

en inquietud de superación countante,buscando rutas,desechando erro

res, acicateados siempre por una viva conciencia de responsabilidad 

profesional}con la mirada fija en el bien y en la felicidad de nues

tros niños,más que en la nuestra propia,y se tiene además,la autori- 

dad que emana de haber vivido upa vida moralmente rectilínea,sólo es

taremos en condiciones de poder referirnos a tópicos tan fund menta

les como los que hemos de tratar,

.11 lector tendrá siempre derecho a preguntar,si el autor cumple 

en su vida lo que predica en sus obras.

Sin ser pragmatistas,oreamos más en la autoridad de la acción, 

que en la autoridad del penewnientc,porque éste no tiene finalidad 

más alta,que preparar a la acción más humana y consciente.
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Z2iy¿i£L2® J££i£S2J^^ 0 más que una cultura científi

ca,le es imprescindible al maestro poseer una amplia cultura filosófica 

y todavia,más que ella,poseer un espíritu filosófico: profundamente ló

gico, reflexivo,analisador y crítico. Bato lo es doblemente necesario: 

1) pars su fonación personal y 2) para el folia óxito de toda su la

bor profesional.

En lo referente a su fonación personal,debe entesar por poseer 

una noción clara»una visión general sintética de la filosofía de su i^ 

turalosa,problemas fundamentales de que trata y finalidades últimas de 

su conocimiento, Hb dejamos de observar la dificultad primera que so * 

plantea ouando se procura definir la esfera particular de su análisis, 

al punto de dar lugar a concepciones totalmente diferentes,aunque en el 

fondo,nunca opuestas, Para ciertos espíritus pchires,de esta dificultad 

do definir la filosofía,concluyen que como ella no está perfectamente 

determinada dentro del conjunto total de las diversas disciplinas del 

saber humáneles vago su contenido,pudiere sostenerse con igual fuerza 

de razón conceptos Opuestos, contradict or loo,y de alls pretenden dedu

cir la inutilidad de su adquisición,como fuente de cultura general,

Esto significa,demás está decirlo,ignorar y desvirtuar el con

cepto, sentido y valor de la filosofía,

"Todo hombre,dice Baoon,que se Imagine que el estudio de la - 

filosofía es inútil,no considera que de el es de dondo se suca todo - 

el Jugo y toda la fuerza que sc diatibuyo a todas las demás profesio

nes y a todas las artes,.,Si queráis que un árbol de más fruto,en vano 

será que os ocupéis de las ramas,será preciso que remováis la tierra
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alrededor de la raía**

Debemos toner presente que cada ciencia nace cuando se encuen

tra un problema o un grupo de problemas nuevoa#cuya naturaleza no en

cuadra dentro de las demás ciencias,o sea,cuando surge un imperioso - 

por que,al oual debemos contestar para dar satisfacción a la natural- 

ourlosidad humanales decir que toda ciencia nace,se desenvuelve y ter, 

mina oon ana filosofía de su contenida• Clon esto queremos establecer 

que no existe separación radical,sino más bien unidad del saber cien

tífico y del saber filosófico* este se apoya en aquel,pero al 1® no 

tendría valides alguna si al pasarlo por el fino turnia del análisis - 

filosófico,no tuviese la suf i ¡siente solides para subsistir íntegro y 

puro*

Sata orientación epistemológica de investigación,impulso,análi

sis y crítica del saber científico en general,procurando reducir la - 

pluralidad del saber a la unidad del conosimiento,encerrándolo cada - 

vez en una más apretada síntesis,de carácter válido,inteligible y un¿ 

versal,es otra importante nota del saber filosófico,que no debiera - 

perder de vista ningún educacionista.

La filosofía berime en el espíritu de quien la cultiva,cualX 

dados de un valor superior inestimable) desligándonos un poco del mu& 

do material y egoísta en que vivimos y elevándoles a los bellos planos 

de la realidad ultrasensible}nos libera de lo superficial y fragmenta

rlo, impulsándonos hacia lo íntegro y total,enseñándonos a romper la - 

forma pura ver la esencia de las cosas,permitiéndonos ’’hacer luz" en - 

las sombraa,en proaura de la investigación Cabal y última de la verdad



nos despierta el gusto por las altas y trascendentes generalizaciones, 

desarrollando en nosotros una extraordinaria oapaoldad de síntesis, ca. 

da día más necesaria,para peder atarear y seguir el Incesante progre- 

*so de la ciencia.♦•

Tal cultura filosófica dará Indudablemente al maestro una olera 

y profunda visión de los principales problemas filosóficos ¡problemas 

de la vida,de la materia,del espíritu,del universo,etc.,a la ves que 

una idea general sobre la evolución de tales conceptos a través de la 

historia general del pe na amiento humano y de las distintas doctrinas 

que pretenden encarar su solución y damos normas en el problema del 

conocimiento,ya se trato del dogmatismo,escepticismo,subjetivismo,re¿ 

llamo,pragmatismo,crltielsmo,o do las posiciones racionalistas, eag>i - 

rlata,inteleotuallsta,aprlor1sta,idealista,metafísica o intuitiva,etc, 

etc, 31 maestro no debe desconocer este panorama de las distintas do¿ 

trinas que pretenden orientar nuestro intelecto haoia las soluciones 

de los más importantes problemas de carácter racional,que de contini» 

le salen al encuentro,le asaltan y conmueven,cuando se vive la vida 

en los planos superiores del espírltujen que la altura crece paralela 

al misterio, exigiéronos cada ves mayor razón, más compres ion, más sabor 

en que ál nacer de cada aurora surgen en nosotros nuevas inquietudes 

nuevas dudas,nuevos deseos de descorrer el velo de les cosas,arrancar 

nuevos secretos a la naturaleza,en ese incesante afán de saber más 04 

da día,que nos mejore y supere de oontíntc,para llegar a vivir la vi* 

da y no dejarnos como meros instrumentos,ser vividos por ella»

En el aspecto doctrinarlo,sea oual fuere su posición filoso»



flea personal,debe conservar en su enseñanza la más estricta imp ar o i a- 

1idad,trayendo a ella solamente aquellas conclusiones de carácter uni- 

veraalmanta válido* Esta mi ama imparcialidad filosófica debe asistir» 

le en el terreno científico,político y religioso; destzjysndo en forma 

sustancial todo aspecto sectario e Cerradamente dogmático* En una pa

labra,su espíritu debe estar abierto a todas las corrientes ideológi

cas para tomar de cada una de ellas lo que conceptúa más aceptable,oo& 

veniente o verdadero*

El cultivo de la legión,desarrollará en su inteligencia el ha

bito del razonamiento lógico,que le será sumamente útil cada voz que 

le sea necesario desplegar su sentido crítico,para analisar,seleccio

nar o juagar*

Un extenso conocimiento del mundo,de la vida y de loe hombres, 

una rica experiencia del cuadro vive de la realidad,ha de permitirle 

orientar más eficazmente su misión social,combatiendo los defectos más 

comunas de los hombreo,tales como el egoísmo»la envidia etc*,tratando 

de exaltar y superar las virtudes más uslaaa,

Para lograr esta experiencia de que hablamos,es necesario que 

el maestro haya observado la vida en todos los planes» desdo los más « 

maloa,hasta los maá buenos; desdo los más humildes,hasta los más ele

vados; que su ojo aviser y crítico haya asomado a todas las puertas • 

de la vida,descendido a todos les dinteles y volado por todas las a> 

turas* Que haya aprendido a ver la vida desde arriba,pero también a 

verla desde abajo» que conozca todas las miserias del alma humana,pa

ra poder repararlas mejor*
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Hl tata importaste# eaalidades filosóficas posee,fácil le sera des

pertar en el niña el habite de la reflexión, rectitud, independen cía y - 

profundidad de juiciS)inculcándola prlaaid irísente os elevado espirita 

de justicia* Enseñándole a obrar bien y sor correcto hasta en los más 

mínimos actas de su vida# Enseñándole que eternamente un Juca le acom

paña para premiarle colmándolo de satisfacción y sana alegría interior 

por cada acto noble que realice»censurándolo y castigándolo con el do

lor y al remordimiento por cada acción desviada o incorrecta*

©be despertar en el alma del niño»un alto sentido de solidaridad» 

acóel rabiarlo a ear sincero y modesto¡justo en la apreciación de los * 

méritos de lo» demás) tratándole no envidiar,sino de sobrar sus va

lores. La vida obliga a les hombrea a muy arduas luchas de selección 

y oM^etencle»doodo* al media justicia,triunfarán siempre los más ap

tos; por olio eons ido ranos plántese ato justificado es los seres humanos 

el deseo de superar a les demás de su misma olase o condición: tal as* 

plración so es agolase,ce la palahea que mueve en grao parte el progre

se general*

El maestro debe procurar "enseñar a pensar al niño", trape nd o 

diversas problemas de reflexión a la olese, cuy a solución do lugar a *• 

promover cambie de ideas entre los miañes y orientarlas finalmente h& 

eia su solución definitiva o adecuada* Huelga autablooer la importan

cia uo tales ejercicios por caseto la formación del pensamiento reate 

es la mas alta oapacltaoión del ser* Nunca se arrepentirá el maestro 

de haber despertad ; en el niño el sentido común,que oomo muy bien se - 

ha clcho»es el menos común de todos los sentidos* Todos los hambres *
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pienaan: poaoa saben pensar*

Finalmente*no debe olvidar que paralela a esa cultura filosófica» 

nuestra línea general de aonduota en cualquier plano de la vida,nos - 

exige una capacidad siempre oreo lente de nuestro saber eaporlenoial» 

intuitivo y racional*

El problema no estriba en: "primero vivir: luego filosofar*»sino 

en vivir y filosofar al mies» tiempo,ya que una vida que oarezoa en * 

absoluto de orientación filosófica,puede compararse a una cáscara de 

nuez en medio del océanot flota en la superficie,a la deriva»donde la 

lleva el viente»sin peder ver en cu debilidad el horizonte»ni presen* 

tlr Jamás la profundidad del mar en que ae mueve l».*
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FORIUCIOS ETICA DEL MAESTRO.- Anal is ar la a cualidades de orden moral 

del maestre ,ea discurrir sobre las virtudes primarlas y esenciales q 

que deben adornar su espíritu} virtudes imprescindibles»sin las cua

les nadie debiera atreverse a entrar a un salón de clase para guiar 

la educación de la juventud»

Lo hemos expresado y repetimos i la misión específica del maes

tro consiste en hunanizari en educar y sobre todo en moralizar al ni

ño.-

Exagerando en último grado nuestro pensamiento diríamos;antes 

de procurar formar sabios,el maestro debe tender en lo posible a for. 

mar hombres moralmente santos en los cuales la aspiración al Bien,se 

sobrepaga a cualquier otra aspiración»

Si bien el educacionista os el primero y fundamental obrero de 

la magna tarea de superación moral de la Sumanidad,junto a ól deben 

colaborar la Sociedad,los padres y el Estado»

Confiamos que cuando se aumente Indefinidamente el número de 

maestros,o lo que es lo miaao decir,el número de moralistas on todos 

los países y oon elle se multipliquen suficientemente el número de e¿ 

cuelas,el éxito de tan altruista Cruzada en pro de la superación del 

Hombro,so hallara plenamente asegurado»

21rísu)s,en breves palabras; la función mas alta del maestro 

consiste en formar l^gmbre2.,Qn la mas amplia y completa acepción del 

vocablo»

Pero... Podrá acaso formar hombres quien antes no lo sea ?

No,es nuestra catéteres respuesta» Por eso hemos manifestado que a



nuestro Juicio,el maestro debe ser un humano modelo dentro de loa lími

tes de la máxima perfección posible,cuyas virtudes pueden servir de - 

ejemplo,de orientación y guía a sus semejantes»

SI maestro debe ser un verdadero sembrador de civilizas ión, dei^ 

tro y fuera de la escuela»

Bn primer término, debe ser un ser inteligente, razonad or, activo 

poseedor de un espíritu comprensivo y justo en alto grade}tener una vi

sión amplia profunda y clara de la vida y de los innúmeros problemas « 

que la misma le plantea al hombre en su existencia»

Una sólida versación en materia filosófica,en Historia y en - 

Soclologíajmucho han de auxiliarle en la exacta determinación de la * 

posición,contenido y alcance de esos miamos problemas»

Como lo explica muy bien don luis de Zúlueta, ’el maestro debe 

poseer una interpretación moral de la vida que le permita vivirla oon 

sentido,con orientación,dándole un valor*.

Satán profundamente equivocados quienes croen que su misión 

empieza y termina oon la cancana de la escuela,y que ella está única» 

mente circunscripta a las breves páginas de un programa escolar» qul£ 

nea de tal modo piensan,en verdad desconocen la verdadera naturaleza 

de su función. El maestro es maestro en cada minuto de su vida* tanto 

dentro como fuera de la escuela}tanto en la calle como en su propia s¿ 

sa«

Y el bien es cierto que su labor particular recae sobre un * 

grupo determinado de piños,no por eso deja de ser maestro da todos los 

niños que encuentre en su camino}y si en su escuela debe ser un modelo
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de virtudes,sembrador de las mismas debe ser también fuera de cllajiu 

labor exige llevar el sople de la oaltura hasta el hogar del niño,y - 

por extension's la sociedad entera*

Esta demás deoir que el maestro debe poseer un caraoter bien - 

equilibrado'fiza» y reoto*

La corrección bajo todas las formas posibles,debe ser en eada 

instante de su vida,el sello indicador de su pensamiento y de su aooión*

La posesión de una fuerte y vigorosa individualidad,de una pe¿ 

socaliñad bien deflnida»ha de permitirle irradiar en torno suyo deste

llos de su acción ejampiarinodora»

Loe niños imitan las expresiones,modelos y actitudes de su - 

maestro,en forma sorprendentemente fiel.de ahí quo la virtud revelada 

en la acción,por parte del educador,supere largamente en valor,a la - 

prédica moral de caráota? discureivo-racional.

Bebe poseer el hábito do la finesa y la corteáis en el tra* 

te,cualidades preeiosas que debe exornar constantemente como ejemplo.

Las maneras finas y corteses en el trato,revelan fielmente 

la educación de un individuo,y en primer término debe poseerlas el - 

educacionista profesional. Así lo sostenía GulLie nao wykelam al afi£ 

mart *134 maneras hacen al hombre * •

Be necesario que el maestro sepa dominar sus impalaos y - 

mantenerse sereno en el fragor de la polémica,© en la defensa de sus 

legítimas prerrogativas o derechos. Tal posición no muestra debilidad 

sino cordura: proceder de otro modo sería negar el valor ético de la 

educación.

fiel.de
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E1 amor propio sólo puede aceptarse en el olma del educador»Guan

do él está inspirado en el noble deseo de mantener intacto el plano - 

de nuestra dignidad y nuestro honor! porque la circunstancia de ser - 

maestro no implica el renunoiamiento al derecha de ser hombre,sino que 

precisamente»para llegar a ser maestro es condición "sine qua non*,el 

ser antes un hombre»

131 Dr, Nicolás M, Butler,eminente teórico de la educación,esta

blece además,entre las características morales propias de maestro,su 

capacidad de desarrollo en el plano espiritual y moral.

La moral del individúenlo mismo que sus conocimientos de orden- 

científico o filosófico,evoluciona con la edad del ser y la experien

cia de la vida, Y si bien ea cierto que a medida que los años transo^ 

rren,la copa añasga,cargada de tristezas,desengaños y dolor,suele vi

sitamos a menudo, es conveniente que el maestro conserve el vigor t^ 

cesarlo para trocarla en copa de alegría y optimismo. Los niños no ti£ 

nen culpa de nuestras tristezas y al pisar el marco de la escuela deba, 

mos olvidar nuestros dolores*

"El verdadero maestro es aquél que tiene cuerpo de abeja y cero

bre de ruiseñor. El trabajo de aieljel canto armonías.

Cuantas veces se entrega a la escuela un niño Ignorante y ale

gre y ésta lo devuelve ilustrado y triste i

Ha iluminado el cerebro,pero ha apagado el corazón.

Si en tu escuela se "apagan1* las sonrisas y se "encienden* las

lágrimas,convéncete que todavía no eres maestro". (1)

TITT'OréH'ñiió'l^TBTTÍuriai "Breviario Moral del Maestro" Montevideo 19ML,pág



La alegría es un tónico del alma* Y hemos sostenido alguna Ves» 

que: aún en la adversidad,en el propio dolor,hay felicidad para quien 

sepa buscarla» para quien sepa vivir la vida,en vez de ser vivido por 

ella*

Un las escuelas reina por lo general mucha tristezathasta ae ha 

llegado a decir observando el rostro de una persona "que por lo grave 

y triste se parece a un maestro de esouela* Colegas» poned más entu

siasmo,más optimimo.más calor en vuestra vida i Haced como ai las - 

fuerzas todas de la Katuralesa,concentrándose en torno a vuestro eje» 

multiplicasen permanentemente vuestras energías,solicitando cada vez 

más ancho campo de acción donde manifestarse en procura de la #onqui¿ 

ta de más altos y sublimes ideales 2

Que la luz,la alegría,la graoia»alimenten vuestra sed de per

fección i

Recordad que in te le ctcálmente el hombre vi ve, en cuanto triunfal procu* 

rad ser en vuestra labor,un perpetuo y siempre renovado triunfador I

Decía el gran Ingenieros: "Hada hay que esperar de los hom

bres que entran a la vida sin afiebrarse por algún ideal* Jamás fue

ron tibios los genios,los santos y heroes* Si poetas,cantan un ideal! 

si santos,1* enseñan} si sabios, la definen} si heroes,lo ejecutan"•

La actividad y la perseverancia son virtudes valiosas del 

educador* La voluntad y la constancia forman las dos inquebrantables 

ruedas,del codiciado carro que nos conduce al triunfo*

Si el maestro es trabajador y activo,sus alumnos se forja

rán también en el molde del esfuerzo*
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Como lo expresa el eminente sabio compatriota demente ¿atables * 

’SxiBten más hombres sin hábitos de trato ajo, cuales estatuas de la pe* 

reza,que religiosos del esfuerzo*»

Poseyéndolo como virtud,fácil le será desarrollar en sus alumnos el 

hábito del trabajo despertando y encauzando sus energías para la acción 

eficiente»

SI maestro debe estar poseído de un fino y elevado amor por la - 

Humanidad, "Quien no sepa vivir en el am; hacia sus semejantes,esta

blece Kersohenateiner,puede considerarse de antemano fracasado como - 

educador" •

La educación moral del niño es obra de todos los instantes,pero 

junto a ella debe existir la instrucción moral,procurando desarrollar 

en el niña la formación de una conciencia moral* Pocas veces será tan 

válido como aquí,aquel oonooldo apotegma de Kant: "Las cosas son lo - 

que ponemos en ellas",pues la mente del niño de suyo amo ral,será lo - 

que la oimiento depositada en ella»

He creemos en la exageración del pedagogo norte moer i oano Watson, 

de que la escuela tenga como única función preparar al individuo para 

su vida futura,de acuerdo a su conocida teoría pedagógica del conduo* 

timismo,pero lo cierto es que el niño absorbe hasta las más insignifi

cantes influencias del medio que le rodea,y sobre todo la palabra del 

maestro. 4 v^oes una expresión a la cual no le asignamos mayor valor, 

deja grabada una idea para siempre en la mente del niño,hasta que lle

ga el instante de revelarse en la acción.

Esta Conjunto de influencias subjetivas que recibimos en la ni-
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ñez,tal ves foxmen el fondo de nuestra estructura moral,de ahí que co

mo lo exige Marla Montessori: "el maestro debe medir y pesar cada pal¿ 

brabantes de expresarla al niño*»

Sea oual fuere la posición doctrinaria personal del maestro en 

cuanto a la concepción y sistematización moral,debe mantener su influe¿ 

ola en planos de ÍB$aroialldad y de realismo» sin pre tender, forzando la 

evolución natural del pílquÍJno del niñeóla imposición de un credo mo

ral determinado*

Al niño deba enseñársele a ver en su accionad refleje de su - 

propio pensamiento i así comprenderá que la nobleza del pensar se tra- 

duoa en la pureas del actuar»

Ya que la escuela de acuerdo a su organización actual no ofrece 

mucho oampo práctico para el análisis moral* el maestro debe suplirlo 

trayendo a la clase problemas de carácter moral posibles u observados 

en la realidad ,y premio viendo la ordenada y libre discusión de mis alum^ 

nos en busca de la solución más adecuada#

De tal modo desarrollará en loa niños la capacidad de crítica» 

la modoraoion p responsabilidad del juicio»extrayendo luego conclusio

nes de carácter moral que le permitan orientar su acción»

Tal labor puede ser complementada por el estudio de laa biogra

fías de los grandes guías de la Humanidad»

Los niños fijan los detalles de estas biografías con un interés 

extraordinario y su influencia educativa es poderosa»

El análisis y comentario de lecturas y pensamientos morales» - 

tienen un valor importantísimo como factor de educación moral»
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Aceptamos oon el estoicismo#que la aeoion debe ser refleje y - 

cristalización del pensamiento* Segar esta vinculación entre el pensar 

y el actuar (cuando actuamos en forma racionales posteriori de nuestra 

deliberación pensante)#sería invalidar el carácter racional de nuestros 

actos*

Precisamente debemos abrir candencia en el niño de que la ao* 

oión no se inicia en el ¿c^o^sino en el pensamiento. Debemos recomen

darle ser verídico en la manifestación del miamo»sin temer jamás expre. 

sar lo que piensa*

De este modo» prepar ando (te antemano el espíritu del niño para qu* 

sea sincero en su manifestación»no podemos dudar de que en condiciones 

análogas obraría de acuerdo a lo que piensa*

Sería este#un medio mas y muy valioso de que puede disponer el 

educacionista para investigar y perfeccionar los sentimientos morales 

de sus alumnos» Díá a día,^ors a hora#el maestro debe procurar ir for. 

jando en el niño una flime*recta y profunda conciencia moral.

Más injertante que la fijación de ciertas normas de conducta# 

es orear en el niño la capacidad de reflexión moral»a fin de que pueda 

orientarse claramente ante las situaciones nuevas que pueden presenta^ 

se le*

Debemos enseñarle a oír la voz de su conde neta» como supremo 

juez de sus actos#proourando en lo posible#fémur almas nobles y desifi 

tereH^dau#deBarrollar en su espíritu los sentimientos de solidaridad# 

bondad»cooperadón auxilio mutuo,exultando el sentido de la dignidad 

y del honor en la palabra y en la acción; canalizando muy hondo la co£
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gleocla de responsabilidad bajo todas sus formas y haciéndole notar 

que por vivir en una sociedad sujeta a las leyes»debemos habituarnos 

al cumplimiento estricto del deber«forjándonos hábitos de orden,pun- 

tualidad»respeto«lealtad«disciplina y obediencia*

lista acolón moralizadora debe ser llevada «son la reserva y dig 

oréelo» debida,haata aquellos hogares que la necesiten; para determi

nar la cual debe el maestro ponerse en contacto oon el ambiente fami

liar de sus alumnos»? «optar oon fino (jo de psicólogo la pobreza moral 

que pueda existir en los mismos,® fin de transformarla en la medida 

de su posibilidad*

Siempre he pensado en la conveniencia de que existieren mae¿ 

tros aspeoielizadoa en instrucción y educación moral,en una palabras 

profesores de oultura moral en cada escuela* Oomo el profesor de Can

to o de Trabaje# MsnugLes,este profesor de Cultura Moral tendría a su 

sargo el desarrollo de los temas se respondientes a la instrucción s^ 

ral del programa correspondiente a todos los grados»

La educación moral,obra de todos los minutos,estaría alero 

está,a cargo del maestro de cada olese; no así el desarrollo del te

mario de moral sistemática que necesita en muchos casoa«para poder d£ 

sarrollarlcs efloemente,el poseer grao aptitud de raciocinio,verdade

ro talento,tacto,firmas,habilidad,cualidades estas que debemos expo

nerle sin ambajea* muy pocos maestros las poseen* Reconocemos que - 

existen excepciones,pero hay qüetsa piensan aún que oon enseñar Ari¿ 

mética,Geometría,Lenguaje,Geografía y un poco de Historia (las mate

rias pasibles de ser examinadas por los superiores) ya esta plenamen-
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te cumplida su labor* Qué error tan profundo y tan funesto para la 

cultura integral del educando I. Y agregúemea* Que deficiencia,que mi£, 

pía funcional I

Pero tal situación puede Corregirse de tosed lato si haciendo un 

alto en el omino de au habitual rutina»esos maestros a que nos refe

rimos, ae detienen un instante siguiera a meditar hando,muy hondo,so

bre la finalidad máxima de su miaico*

Ss necesario que antes de enseñarle a sus superiores,cómo adornan 

les cuadernos de sus alumnos,les indiquen de qué modo adornaron el al

ma de los niños oon las piedras preciosas de la virtud y la neblosa*

En otro orden de ideas,el maestro debe despertar en los niños 

un acendrado amar hacia sus padres,haciéndoles ver la quintuple regpo¿ 

nubilidad que hemos contraído desde el nacimientos para oon nuestros 

padres,para con nosotros mianos»l©s antepasados * la Humanidad actual 

y la generación futura*

De este modo comprenderá en qué forma debe moverse en el campo 

socials adquirirá conciencia de responsabilidad en sus palabras y en 

sus sotes*

Enseñémosle a desplegar a loe cuatro vientes,las alas poderosas 

de esa sublime fcerne interior que llamamos voluntad*

Hlnguna lección moral más efleas,ningún ejemplo más belio,que 

el bello ejemplo da nuestras propias vidas,orientadas de continuo ha* 

ola planos de más alta perfección*•* fija la mirada en el cielo de * 

nuestro ideales,buscando siempre mas claros y luminosos derroteros I

Despidiónos el egreso de nuestros discípulos,diciéndolesi "Has-
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ta pro nt oí la vida nos separaban mismo afán de superación nos une* Old 

bien mi última recomendaoión y obligada cita de honor: tenemos que a£ 

centrarno0 mañana en cualquier Departamento de la República Cultura»? 

ninguna satisfacción map grande me daréis,si allí algún día» tengo el 

honor de ser colaborador y hasta discípulo de alguno de vosotros I

^ae el maestro sea un sembrador de los,en medio del caos moral

do nuestro sigla*
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FOn&AClQK ^TnTUA ¿^ MASS?no»- Par» que la escuela llegue a ser uo 

verdadero laboratorio de civilización. He nunio integramente su fun* 

oion educad ora, a» teoeesrio que sea algo más que un sagrado Tesólo del 

Jaber y la Oaltursidsbe ser, ante todo,un Jard&ple torteo de encantos, 

de alegr{a»de #pttaltt»fde fina y delicada belleza?fuente inagotable 

de sugcrenoias*ds inspiradla y de simonías» dundo al soplo cálido del 

ArtefSe purlfiquen^DnoblaBcen y eleven los sentimientos del niño*

Y esta funolán alie La puede cumplir el Arte,en sus diversas 

manifestaciones,trocando en realidad tangible,el conocido aforismo 

de Hipócrates* •Habiendo san or por la Humanidad, hay amor por el arte**

Sin embargo,La Mayor parte de los Maestros descuidan en feme 

lamentable el cultivo de tan importante sector de la culturé' general 

y se olvidas por tanto el real eficacísimo que desempeña el arte en * 

al normal desenvolvimiento psíquico y Moral del niño,contribuyendo en 

parte a asegurar el baso áxite de sus fines educativos*

maro gomo nadie puede dar sino lo que poseeos que debe el * 

Maestro en primer táxmino, procurar posesionarse de una rica y cálido 

cultura estética,que lo capacite plenamente par» llevar a La escuela 

las diversas inquietudes del arte*

Bien sé que a los pasudos educacionistas,» los maestros medio

cres y rutinarios les parecerá que llego demasiado lejos on sis aere 

elaciones y hasta dirán* "par» ser maestre no es necesario ser artis

ta" y a ell ;s y: cobo contestarles: que ser un artista en los diver

sos aspectos de su función cducativa,debe ser una de las principales 

cualidades prácticas del maestro si pretende desempeñar hone st oriento
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au misión en Is esfera de una cultura humanista integral*

Como muy bien le hace notar el prof sor M»Sluyat "La antigua ea 

cuela pedagógica ni siquiera tenía la menor idea do la influencia edu

cativa del arte» enseñar al pueblo a leer y eeoribir,era au triste y 

estéril ideal* La escuela adonde se inviaba a los hijos pequeños de - 

los obreros y de los aldeanos, me no a para que aprendiesen algo que para 

11 trar de sus travesuras si hogar durante algunas horas del día»era un 

salón tristemente desnude y asmbrío donde nada alegraba la vista*ni - 

excitaba la imaginación ni reanimaba los corazones* fastidiados los 

alumnos sentían urgente necesidad de abandonar aquel antro de Moloch* 

donde mada los atraía*ni los divertía y den fruición especial huían de 

sus aulas,para encontrar en locas correrías*a campo abierto,el aire*la 

luz,la libertad*las múltiples impresiones reclamadas por su naturaleza 

y no suministradas por la escuela"*

ün Alemania fue donde por vez primera se inició un vasto mo

vimiento de la pedagogía artística*

Oon mucha anterioridad «ya el pedagogo Alcántara García se 

había preocupado del tema en su trabajo "La educación estética y la 0¿ 

señanza artística en las escuelas" publicado en Barcelona en el año - 

1388*

Paro en forma uniforme y metódica*su introducción en la es

cuela» según Braunschvig* tuvo lugar por vez primera en Hamburg©,donde 

un grupo de maestros creó la “Asociación de maestros do Haaburgo para 

trabajar en favor de la educación artística*,con el más grande de los



éxitos*llegando a publicar en un apreciable libio sus ensayes y resul

tados. Esta Garriente se extiende luego a Berlín,Dresde«Leipzig y Mu

nich*

En 1902 fúndase en Berlín una Asociación de padres con el yr¿ 

pasito de patrocinar la educación artística de sus hijos,bajo el nom

bre de "El Arte en la vida del niño",que publicó ese mismo año,con - 

el mismo titule,un manual para padres y maestros*

Además en 1901 fundóse en Berlín*bajo el patrocinio de artis

tas,escritores y profesores*una Importante exposición de carácter per 

manente que comprendía* la decoración de la escuela y de la casa*los 

libros y dibujos ejecutados por niños de gran capacidad natural para 

el arte*

Tres "Congresos de Educación Artistios" se han realizado allí 

con el más grande do los éxitos: en 1901 en Dresde, en 19$3 en Weimar,en 

1905 en Hamburg© donde se reunieron en crecido número «maestros,padrea 

y artistas con el loable prepósito de aunar esfuerzos para eont^bulr 

a superar el nivel de cultura artística del niño,

Según M* león Riotor maestro y artista francés que fuá comisio

nado por las autoridades oficiales de su país para realisar un estudio 

en Bélgica sobre los resultados de la introducción sistemática del ar

to en la esouele*en ^O^afimaba que allí tal preocupación era en - 

ese momento la más Importante que Bélgica entera estaba fermentando - 

un movimiento artístico,que tendrá en un futuro próximo,luminosas pro-

yecoionce.
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Pera no extendernos demasiado en esta rápida reseña histórica,altamos 

lo más impórtente realizado en Bélgica» La principal Sociedad ,1a qie más 

ha contribuido en Bélgica a la difusión o el arte en la escuela,es la 

que lleva por título «*B1 Arte en la escuela y en el hogar" fundada en 

1905 en Herrería Lovaina,la cual en poao más de un año contaba ya con 

más de 1000 miembros protectores y simpatizantes de tal movimiento*^ 

conocido el boletín mensual de metodología estática que oon el mismo 

título,viene publicando desde ese entonces tal Sociedad *realizando de 

tal modo la universal difusión de sus altamente significativas con

quistes sobre el rol del arte en la educación, Y tan grande ha sido 

la influencia Que su labor ha tenido en otros países,que en franela, 

se han reoogldo los progresos de tal Sociedad,publicando, los p riño ipa

lea resultados de la misma en las siguientes revistas» Revue Pedagogi- 

que,en L*Art deooratif,en el Manuel General de ^instruction primal re, 

en Idees modernos,en L*Educatlon,eto*

Merece reseñarse además,en Bélgica,la "Sociedad de educación 

familiar de Bruselas* organizadora de los Importantes Congresos Inter

nacionales de Educación y de Protección a la Infancia,realizados res

pectivamente en Lieja en el año 19^5 Y en Milán en 1906,donde fueron 

presentadas numerosas comunicaciones sobre el tema,

Un Inglaterra y 3uecla se han fundado varias sociedades in

tegradas por maestros y artistas cuya finalidad consiste en decorar con 

obras de arte apropiadas las distintas escuelas de su localidad o dis

trito.
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Ouán importante sería que en nuestro medio se fundaran Socie

dades análogas...o en di timo termino que loa maestros de o ada escug. 

la tomaran a su cargo oon todo el entusiasmo,el celo y el calor ne- 

ce surio, la artística decoración de la misma. Lament abíjente, una in

diferencia de hielo»parece petrificar sus corazones,

Es de esperar que las nuevas generaciones de maestros,al lle

var a la escuela una mas eficiente y amplia cultura general,lleven 

también una más alta dosis de lirismo,de emotividad,de preocupación 

y gusto por todo lo armónico y bello,

Mingan maestro podrá llenar eficientemente su misión educa

tiva si carece del conocimiento y aptitudes necesarias para saber 

despertar en los niños la Inquietud por el arte en sus diversos ^b 

peotoa y hacerles sentir las íntimae,placenteras y reconfortables 

emociones que su maravilloso reino encierra»

El maestro debe ser un consumado artífice del habla i dominar 

cabalmente el idioma ¡poseer an lenguaje rico,variado y hermoso, siem

pre renovado y fresco,con giros y expresiones oportunas,que despiex 

ten natural atracción y profunda emotividad en el alma del niño, 

Predicamos oomo una máxima incontrovertible i lo que se fi

ja con emoción n se borra jamás»

Estamos convencidos que la riqueza,precisión,belleza y 

emotividad dialéctica,es uno ue los principales factores que concu

rren al buen éxito de la labor educativa del maestro»
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Cuantas veces hemoa podido observar a un crecido numero de ni- 

ños,indiferentes ante la palabra monótona,fría y áride de un colega» 

alzar de pronto su mirada,en magnífica atención,sus ojos chispean

tes, su rostro electrizado al oir la voz armoniosa de otro educacio

nista,que supo unir bu palabra al corazón del niño,por el hilo su

til y mágico de la emoción,haciéndole vibrar al unísono oon su pen 

eamiento,

Q,ue cansadores resultan a los niños los maestros de lenguaje 

pobre,frío lleno de palabras vulgarea,de giros y de frases hechas» 

que repiten de continuo ante los miamos mecánicamente en cirouns- 

tanoia? semejantes i

A veces hasta he oído narrar a los niños opresiones típicas 

de cada maestro al amonestarlos por sus faltas de aplicación o de 

atenciónjy al pronunciarlas obsérvase que su fijación se ha hecho a 

expensas de oírlas de continuo,oon cansancio y desagrado,citándo

las más en tono de critica,que on grato recusado de las mismas»

Es necesario que tales defectos se corrijan totalmente por 

una mayor preocupación de loe maestros en el cultivo del idioma,pr¿ 

curando en lo poslble,hacer suyas las cualidades que Darío expresa

ba en los siguientes versóos

* Pensar fime, 

hablar sonoro 

ser artista lo primeros 

que el pensamiento de acero, 

tenga ropajes de oro i *



Le aera muy útil sino necesario,poseer cualidades oratorias,cu- 

yo valor ae trasuntará eficazmente cada vez que le sea necesario - 

dictar pequ ñus conferencias de ciencia,de historia,de arte,biogra

fías,etc,,y sobre todo para tratar los temas cíe carácter cívico o 

patriótico en que la note lírica o emotiva,es la única capaz de in

terpretar el lenguaje del sentimiento,muy distinto por cierto,del - 

léxico de la inteligencia y la razon,

<s más* debe el maestro procurar no solamente enseñar a pensar 

al niño,y darle los elementos necesarios para su formulación,sino 

seleccionarle esos mismos elementos a fin de despertar en él el há

bito de la claridad,belleza y precision dialécticas*

Debe enseñarle tañ o a pensar como a hablar correctamente,con e¿ 

pontana idad ,oultivando en los mimaos las más elementales cualidades di 

orden oratorio,haciéndoles disertar frecuentemente no solamente en 

clase,sino en presencia de niños de otros grados,con previa prepara

ción en cada caso,a fin de despertar en el niño la conciencia de rea. 

ponsabilidad en' la emisión de su pensamiento y favorecer la medita- 

oion,ordenación y claridad de aua Juicios,

La recitación,ya sea de poemas en prosa o de poesías selecciona

das,contribuirá en alto grado a la perfección artística del niño,en 

el campo do lo dialéctico y no solamente en él,sino en el plano de 

lo sentimental y aún de lo moral,

Pero no esa recitación artificial llena de movimientos carnava

lescos,de expresión y de miraba antinatural y arbitraria. Loa niños
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no son menos para repetir movimientos inconscientes al capricho de 

una imposición externa equivocada* Me refiero a esa recitación que 

exige de antemano i la adaptación del motivo de recitación a la men

talidad y capacidad individual del alumno;que antes de aprender a 

recitarla se vaya compenetrando cabalmente de su sentido y alcance* 

identificándose en lo posible con el instante creador del autor,para 

desde el fondo mismo del corazón hacer surgir en íntimo arrebato - 

lírico las dulces y sonoras voces que transporten al oyente a los 

planos de la imaginación concebida o le suspendan en éxtasis subli

ma, de las tollas colinas del ensueño l***

En lo estático,debe poseer el maestro:noción de equilibrio 

proporción,armonía y belleza de lo plástico* ts este uno de los - 

planos del arte más descuidado en la escuela y no podrá decirse que 

le faltan motives para su cultivo*ya que la naturaleza le ofrece a 

cada paso elementos donde poder contemplar y admirar proporciones* 

formas armónicas que el hombre no podrá superar jamás* Bien sabes - 

los escultores que los fund asientos de su arte no pueden Janes estar 

reñidos con las formas,direcciones líneas do los objetes naturales 

ya que ni ordenando de nuevo sus elementos se lograría descorrer el 

velo que oculta la maravillosa ley de su equilibrio*

Con pía st llena o simplemente con jabón,pueden enseñársele ai 

niño a reproducir formas de objetos de uso Corriente o de animales - 

que conozca,aprovechando tal estudio para despertar y ahondar en él

el espíritu de observación*
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La visita a monumentos importantes de las plazas públicas'par

ques -j paseos; su atenta observación,su minucioso análisis dirigido 

por el maestro,lee será de gran provecho,en su adquisición estética, 

ti dibujo y la pintura son ciertamente cultivados en casi to

das las escuelas,pero quizás no en todas se encuentre su cultivo de 

acuerdo a la capacidad psíquica del nlño,a la naturaleza especial de 

su Imaginación y de acuerdo a los grados sucesivos d la evolución 

total de su psiquiano,en consonancia oon el círculo siempre cambian

te de los motives de interés que polarizan su atención.

Ya trataremos de las importantes derivaciones que tal aspec

to plantea,pero antes deseamos expresar que el cultivo del .Arte debe 

hacerse por el ¿rte mismo,sin fin preconcebido o utilitario alguno; 

él no debe Jamás estar en pugna con la evolución moral del niño,sino 

por el contrario,su perfeccionamiento artístico debe estar correla

cionada con la superación de sus valores éticos* Redimíamos nuestro 

punto de vista en las acertadas ideas de un gran artista y eminente 

maestro francés» M.3luya: "Por más qué'rigurosamente haya exactitud 

en decir que el arte no contribuye en directa forma a los procesos 

útiles de la vida y que la cultura estética no ce,por fuerza,necesa

ria para la dicha,es cierto oon todo,que sin los placeres estéticos 

la vida pierde la mitad,por lo menos,de sus delicias y que la prác

tica de las bellas artes es en realidad morallzadcra. Cuando care

ciendo de cultura o de haberes,el hombre del pueblo es incapaz de 

experimentar los puros goces artísticos,terminada su labor cotidia

na,se recrea en juegos frecuentemente groseros y aún Inmorales o ble!



busos deleites falsees en el abuso del alcohol y del tabaco» Procu

rar que la escuela realice la cultura estática de- los niños,les ln¿ 

pire el gusto de lo bello y les proporcione los medios de practicar 

el arte,es seguramente«preparar generaciones más moróles y felices", 

Y a esta función moralizadort puede llegarse por la se

lección adecuada de los motivos de arte a reproducir o e crear,con

juntamente con el análisis profundo de su naturaleza,su relación con 

lo humano,su contenido,su finalidad,procurando despertar en los ni

ños la conciencia del binomio bondad «belleza,es decir,que una ma - 

yor conciencia de lo bello,debe llevarnos a una mayor oonoiencia de 

lo bueno y una mayor perfección en el plano.del"Soberano Bien",debe 

exigir un círculo siempre oree lente, cada voz más suplió de nuestra 

concepción y anhelo por contemplar y sentir la emoción de las fomas 

del colorada la configuración proporcionada y armónica de los entes 

portadores de la Biama que parecen hablar al torozón en un lenguajo 

no descifrado aún»

31 bien es cierto que en nuestras escuelas se dibuja mu- 

oho,decíamos antes,salvo raras excepciones,toda esa labor carente de 

orientación y de fund amentacion propiamente art íctica,cae fatalmen

te en el plano de la esterilidad» &s mayor parte de los maestros su& 

len recrearse observando y enseñando los dibujos espontáneamente he

chos por sus alíennos sin que jamás se hayan preocupado por darles - 

las más elementales nociones sobre los primeros trazos de los ejes 

de simetría,de la perspectiva,de las sombras,etc»,1o cual prueba la
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verdad de nuestra afirmación y nos permite hacer dos mast 1) Que - 

los niñea tienen predisposición natural por el arte y que ella de

be ser eficazmente utilizada por el educador para llenar en forae 

eficiente sus fines educativos dentro de una concepción pedagógica 

humanista integral y 2) Que el maestro debe orientar y proporcio

nar al niño los primeros elementes necesarios pura su cultura artí¿ 

tica,pero sin olvidar que el sentimiento artístico se perfecciona, 

pero no se crea}imposible resulta orear fuerzas artísticas allí do¿ 

de la naturaleza las negó* Y además,no olvidar tampoco que el arte 

no se enseña: es un proceso subjetivo de auto-educación de las ap

titudes naturales de cada uno* Estas aptitudes pueden languidecer 

semi ocultas durante largos años en el ser,paro tienen la extraña 

particularidad no sólo de conservar en energía primitiva,sino de - 

acrecentarla a veces*

Michos ejemplos podrían darse de varios artistas que vivie

ron muchos años sin saber que lo eran,hasta el dia que ana miste* 

riona fuerza interior los llamó a ocupar el rol que el destino lea 

había señalado*

Al maestro corresponde la tan delicada como altruista misión 

de sondear el alma de los niños con tanto cuidado como el que emplea 

el médico al auscultar el cuerpo humano,para buscar no la debilidad, 

sino la fuerza,la sublime fuerza creadora» que talvez le haya sido 

dada al hombre,no para ser feliz,sino para sufrir heroicamente tro

cando su dolor en bienestar,en alegría,en placer y en felicidad de
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Es De ce saris no olvidar que el arte# como tal» se dirige al sentí, 

miento,y no cobo la ciencia,a la razón* de ahí que no deba exigir* 

sele al niño, en el dibujo» por ejemplo, la exactitud y la medida, ai no 

la proporción y la armonía»

3d la escuela suele cultivarse el dibujo geométrico»utilizando 

para ello el instrumental necesarios regla»compás,tiralíneas,®te*, 

y si bien tal dibujo tiene un valor extraordinario como auxiliar y 

perfeocionador de la cultura matemática,el no puede tomarse como - 

dibujo artístico,por ser de carácter racional y abstractos podrá 

ser generador do vivencias matemáticas,jamás de intuiciones esteti-

oso,

El dibujo del natural,a su vez,debe ser cuidad©sámente gradúa* 

do por el maestro de lo simple a lo complejo* cuidando de dar pre

via ente al niño todos los elementos necesarios para su cabal intc£ 

pretacións tal dibujo no cifra su valor en la reproducción más o mg. 

nos exacta del modelo,sino ante todo oomo fiel traducción de la im

presión que nuestro yo recibe al captar la belleza del mimofde tal 

modo que podría un niño representar al modelo en forma diferente, 

exagerando aquellos detalles que más le imprealonar on jen este caso 

no estamos frente a un niño que dibuja mal* estamos frente a un fu

turo poeta del dibujo que debemos eultivar cuidadosamente en vez de 

ahogar su vigor emocional.

La copia de estampas no tiene valor artístico y sería conve-
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nlente que los meeotros la eliminen de la escuela* Ella puede pro

porcionar al niño destreza y corrección en el trazado,pero no le 

permite poner en juego,su sensibilidad,su emoción,su originalidad 

cualidades indispensables par# el perfeccionamiento artístico»

Por igual razón podríanos censurar el dibujo esti&mográfico 

o sea en papel cuadriculado o punteado,donde la labor del niño que

da reducida a unir puntos y trazar líneas de antemano fijadas}di- 

bujo frío,sin calor,sin vida,despojado de toda iniciativa,de toda 

emoción,de toda originalidad,

Nosotros le damos una importancia extraer lanar i a al dibujo 

espontáneo del niño,aquel dibujo que parece nacer en el alma como 

una necesidad ingeniosa de expresar por medio del trazado}un re- 

cuerdo,una idea,una impresión,una emoción,un sentimiento* Este di

bujo espontáneo,donde el niño puede dar libre vuelo a su imaginación 

es el que conduce en forma mas efectiva al plano creador del arte» 

El no puede valorarse de acuerdo a lo que representa,sino de acuer

de a lo que pone de relieve,a lo que expresa. Este dibuje netamen

te original o individual,sirve ademas,al maestro versado en psico- 

logía,para conocer la constitución del mundo interno que se crea el 

niño,la variabilidad,fugacidad y características de sus imágenes map, 

tales. Su análisis puede resultar fecundo en revelaciones» El maes

tro debe ayudar al niño a depurar y perfeccionar sus imágenes menta

les,y con elle,a sugerir sus creaciones espontáneas,

Lo mismo que la observación y análisis de cuadros de pinto-
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rea célebres,la observación prolija de bellos monumentos públicos» 

tiene grao inflasocia en el espirita del niño,para la formación de 

una capacidad y una cono lene i a estética»

La música y el canto deben ser cuidadosamente cultivados en 

todas las escuela#* 9b es Question de reunir a un grupo de niños frer 

te a un piano,ejecutar una pieza y ensayar una canción* Bato es ri- 

d£oulo,es absurdo,si se considera que con ello se podrá lograr úni

camente una técnica de booalisaciónjse conseguirá enseñar a cantar 

al niño,pero no como debiera hacerse en forma previa: despertar en 

el niño la capacidad para se-ntir intensa y profundamente el pre

ciso valor emocional de la música*

Antes de enseñarle a cantar al ni ño,debe enseñárselo a gustar 

la buena música,sentir e interpretar su contenido,haciéndole oír pr¿ 

vi ámente piezas selectas, que serán cuidadosamente comentadas por el 

maestro de oanto»hasta conseguir que ellas penetran por entero el 

alma del niño,astransolandole y haciendo vibrar su corazón al uníso

no oon los acordes musicales* Cuánto se conseguiría de este modo en 

el suevizamienta de modales y afinamiento de la sensibilidad,espe

cialmente en aquellos niños do sentimientos duros y conducta indis

ciplinada i De tal modo,al enseñárselo posteriormente el canto,este 

no sería un acto meoanicoyno surgiría únicamente de los labios,sino 

del «orasen mismo,y entontes sí,su valor artístico estaría plename^ 

te asegurado* Podría introducirse en las Secuelas al cultivo de la 

armónica,como una primera iniciación en la cultura musical directa
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e Individual del niño.

Este sencillo instrumento musical que tan bien se presta para la 

reproducoion da una e «tensa gama de sonidos,está llamado a prestar 

grandes beneficios a las escuelas públicas. Con qué interés los ni

ños se abocan a su estudio 1 Que placer lea proporciona desgranar 

al aire la suave armonía de sua dulces notas I Qué encantador es * 

verlas reunidos en el recreo ensayando plenas musicales,disfrutando 

alegría y emoción, que es lo mi amo que decir, al imentando su alma con 

esencia de sublimidad,en ve» de correr por los patios agotándose si# 

provecho alguno I

Becamendamos a nuestros colegas que procuren llevar a sus escue

las tan loable iniciativa y sus esfuerzos se verán coronados por la 

satisfacción y el éxito.

Sel igual modo,antes de terminar este análisis,deseamos sugerir 

laa ventajas que tendría la formación de un "círculo de perfecciona

miento artíatico del niño" integrado por maestros y artistas que tu

viera por finalidad,a semejanza de las Sociedades de Arte europeas, 

altadas en este trabajo,1a de oontrulbuir por todos los medios posi- 

bleo,al perfeccionamiento artístico del niño,no tanto con el propóa¿ 

te de formar una generación de artlatas«cuando la de vivificar el col 

tivo del arte en la escuela,^spertan<12. X formando una conciencia es

tética en el niño{sensibilizando sus sentimientos,ennoblesiendo y s¿ 

peraudo su alma,con la finalidad superior,la única importante a - 

nuestro juicio,tratándose de niños,de contribuir por tal vía a su -
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perfeaciónamiento moral*

En el plano de sus realizaciones estaría la decoración adecuada 

de los patios y salones de olese de todas las escuelas;la impresión 

de estabas y reproduce loses de cuadros y pinturas cólebres»para re

partir gratuitamente entre los niños»en consonancia con su capacidad 

para comprenderlos y apreciarlos debidamente*

La Impresión de pequeños folletos de difusión artística al alcan

ce del niño»ilustrado con 1 ¿alnas en las cuales se hiciera sentir - 

al niño toda la emoción de lo be lio «Xa realización de conferencias 

de arte* La publicación de una revista de cultura artística para los 

maestros»con Indicaciones metodológicas y.material que pueda serle 

altamente provechoso* La visita a Nanees o lagares apropiados donde 

fuera posible desarrollar lecciones relacionadas den su contenido*

Efectuar reuniones de vecinos en cada escuela»con el propósito 

de hacerles sentir la importunela»el beneficio que tal realización 

traería aparejadas para sus hljos»e invitarlos a secundar tan loa

ble iniciativa*

Lo bello y lo bueno*en el plano de lo adquirido»de lo amasado $4 

barro de nuestro propio yo»son hermanos que nunca se separan» El an 

tlsta es un mensajero de belleza»pero también»un abnegado obrero de 

la civilización*

Formemos una sólida cultura estética en cada aspirante a maestí 

en la conciencia de que el niño necesita tanto del Arte»como la luz

que baña su cuerpo y el aire que vivifica y nutre sus pulmones*



C’ROS ASPECTOS DE LA FORMACION CULTURAL DSL MO STRO: De nuevo hace

mos la salvedad que no se agota en los dominios precitados,el ámbi

to de la formación cultural del maestro# Omitimos referirnos a su 

formación literaria,tan imprescindible como su formación histórica 

y social,por razones de brevedad*

Si tuviéramos que representar por un símil nuestra concepción 

de la formación cultural del maestro,diríamos* ella no puede ser 

rectilínea ni circular9sino de forma esférica,cuya superficie finí* 

te,es,por definición,ilimitada»

Gomo consecuencia de las exigencias que presenta la formación 

cultural de los Educadores,según queda demostrado en el presente es

tudio, consideramos de todo punto de vista necesario introducir en el 

último año del ciclo profesional de los Institutos o Recuelas Norma

les, un Curso de: Filosofía de la Cultura» Este curso debiera coxnprejo 

der a más del examen en sí del problema cultural,y sus principales 

formas,una parte final dedicada al estudio de lost Fund amen to s c¡¿- 

turalee de la formación del maestre, con especial referencia a la 

educación del niño*
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FORMACION K^áGOGICA Ü8L MAESTRO»- Imaginar a un maestro que no po

seyese un profundo conocimiento de la Pedagogía,una visión clarísi

ma sobre los múltiples problemas de la educación,su naturaleza,con

tenido y alcance,es como suponer a un cirujano que no supiera lo que 

es un bisturí,o a un biólogo que desconociere lo que es un microsco

pio»

31 maestro necesita una acentuada formación de su espíritu y 

una rime conciencia pedagógica",(1)

Debe ser un profundo analizador y creador en la teoría,pero • 

fundamentalmente,un brillante y excepcional práctico»

Comprando que no todos podrán llegar hasta la cumbre,pero lee 

reprocho que se queden en el liano,cuando pueden,siquiera escalar 

la pendiente,

3b vemos razón valedera para que los maestros puedan dividirse 

en teóricos y práctlcosideben ser a nuestro juicio,lo uno y lo otro 

simultáne asente•

Lo mismo piensa John Adams,en su precioso libro "Evolución de 

la teoría educativa",al sostener»"Parece como si la educación no pu* 

diera ser considerada como puramente teórica,y algunos maestros se 

inclinan a sostener que,en su trabajo práctico,no hay necesidad de 

|na teoría de la educación,ni hay lugar para una teoría que no tie

ne nada que ver con la práctica*.

"Pero aunque la teoría pueda ser tratada uparte de la práctica 

ello no quiere decir que la .. ráctica pueda ser llevada a cabo sin - 

(1) Juan Manto van!;"Proyecto de Reformas a los Planes de Estudio de 
1¿í Sn^eñanza Media* Bs.As» 193^ «pág* 249»-
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If ayuda de la teoría"* De este modo»la teoría impulsando y marcando - 

rumbos a la práotica|ésta*oorrigiendo y depurando a la teoría»es que - 

puede ser praetloable el progreso pedagógico*-

Estudiar la historia del progreso pedagógico,pre supone conocer - 

en forma alar# la historia de la Cultura y la Civilización*

Sin su conocimiento»no puede haber una tííUb realmente científX 

ca*Ya lo afirmaba Diderot*oon gran razón»al establecer de un modo gene 

rali *En toda aleñóla como en todo arte*hsy dos partes bien distintas! 

erudición»o sea la determinación de su progreso»su historia» los prig 

oipios especulativos con la larga cadena de consecuencias que de ellos 

se deducen#su teoría y la aplicación de la ciencia a los usos oorrieg, 

*««»»» pjáaiW*

La Historia de la Pedagogía le proporcionará al maestre un bene

ficio i ne a tima ble «sea al and ole el omino recorrido por sus antecesores 

en el proceso educativo»en materia de ideal»de sistemas y de métodos» 

Y si bien es cierto que este proceso ha tomado los más diversos cami

nos en su evolución* no lo es menos que en cada época histories condes 

sé o reflejó las ideas del momento!las necesidades sociales o las aspX 

raciones ocle o t ivas; tenemos como ejemplo la antigua civilización helena* 

la Edad Had la y el periodo Renacentlata*Tres momentos diferentes de su 

evolución»en que los pedagogos influenciarían sus sistemas con el pulto 

de la Verdad y la Belleza»el ideal místico o el retorno a la naturaleza 

y a lo humano*

Esa historia nos demuestra que será vano intento el pretender • 

buscar nexos de unión entre pedagogos de unas y otras épocas,que nos -



-175-

pemitiese establecer oca coordinación de sus esfuerzos.

Un muy pocas esferas se nota ana mayor separación,una mayor in

dividualización creadora,que en el terreno pedagógico.La gran mayoría 

de los orientadores en materia educativa,elaboran y crean sus doctri - 

ñas,como si llegasen los primeros al mundo,afiebrados por un deseo de 

originalidad,sin pretender oír,las voces de sus demás colegas,ni tomar 

en cuenta para nada sus progresos.

Véase si nó,la diversidad existente entre las diversas doctrinas 

pedagógicas de la hora actual,eada una de ellas pretendiendo estable

cer la supremacía de un ideal,de un sistema y de un método determina

dos,

Este exalus i vi aso y aislamiento creador,ha estancado en mucho el 

progreso y ha sido causa de la desorientación teórica actual,que se - 

traduce como señalaremos Inego,en una enorme desorientación práctica. 

Cuánto se hu biera ganado si cada teórico de la educación hubiese pro. 

curado depurar y perfeccionar loa principios de sus antecesores,en vez 

de buscar ansiosamente un sitial,nuevo,para desde allí,con expresión - 

original,elaborar principios y más principies,que no siempre resisten 

la prueba de la fundamentación científica,-

El maestro inteligente sabrá escoger de cada sisteme lo más cle> 

tífico,lo mejor y más estable,a fin de estructurar su propio y personal 

sistema práctico,

Ko es cuestión de permanecer indiferentes y exclamare en medio 

de tantos y tan diversos sistemas lo mejor que debo hacer es no seguir

ninguno 2 Solo puede concebirse tal posición,en aquellos espíritus en
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que el resplandor de la luz,obscurece su Imagen de las ccsasjque care- 

cen de capacidad para percibir la Unidad en la multiplicidad;para dis

tinguir la nota de lo esencial,en lo diverso*

Hemos señalado ya la conveniencia de concederle a la Historia 

de la Pedagogía una mayor importancia»desde el punto de vista cultural» 

informativo,augerente y estimulador.pero él no basta ciertamente en la 

formación de una cultura pedagógica integral»

Además de un brillante práctico .orientado por una firme concien

cia pedagógica apoyada en fundan entoa teóricos ,1o ideal sería que cada 

maestro en la medida de sus posibilidades,y sin desatender sus tareas 

prácticas esenelales»fuese tanblén un investigador en Pedagogía.

¿Podría existir acaso actividad más hennaitmás desinteresada - 

y sublime que la realizada por el maestro investigador.en beneficio de 

la superación espiritual de la Humanidad t»

Dejamos la respuesta a loe colegas de definida m«aaióo»a los 

educadores que practican su misión oon el verdadero sentido social y 

humano que reviste»

En manos de tales maestros está el elevar su condición y oo> 

sideración social.cuando dándose por entero a su tan noble apostolado# 

sepan despertar respete,gratitud y cariño en torno suyo»

En el plano pedagógico.@1 m austro debe estar a tono oon el 

progreso de su siglo* conocer todo el rico movimiento pedagógico con- 

tenporáneo.

Debe estar Informado por medio de libros y revistas de todos

los nuevos avances científicos en la ciencia que praotica»proourando
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co actual*

Se constituyen Academias de 0ieacU8»de Letras y de Historia:- 

porqué no constituir en los países Jovenes de América,a semejanza de 

Europa,las mas necesarias de todas,las Academias Pedagógicas»

Sería de gran provecho la creación de un oíroulo de libre discu

sión pedagógica,donde se dictaran conferencias y se reunieran a menudo 

los maestros con el único propósito de abordar el desarrollo de temas 

de carácter científicos de su especialidad*

Además,a las Autoridades Superiores de Enseñanza les está reser

vado el importantísimo rol de favorecer el rendimiento práctico de los 

maestros por medio do la Justicia y el estímulo,

El estimulóles ano de los factores más poderosos que intervienen 

en la superación personal! él significa satisfacción,optimismo,confian

za, fe, pero ante todos esperanza,compromiso«promesa de perfeccionamiento, 

Observamos que la labor educativa de nuestras escuelas se reali

sa en forma totalmente desvinculada,sin ningún nexo de unión,sin la más 

mínima colaboración entre sí,en lo que a medios,propósitos y fines de la 

enseñanza se refiere*

Establecer esa colaboración necesaria es una necea id ¿id impreso in- 

dille.De tal modo«una ves considerada la conveniencia de adoptar uno u 

otro método en la ensefianza general o de una determinada asignatura,los 

beneficios de su introducción serán llevados de iosediato y simultánea

mente a todas les escuelas.

dille.De
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Un esa colaboración y ^unidad del esfuerzo educativo,estará la pie** 

dra angular cié todo su progreso»

Un nuestras escuelas predomina todavía la errónea psicología in- 

telectuallsta de Herbart^donde se da al niño el saber ya hecho y no la 

capacidad para buscarlo por ai mismo» Cargando la mentalidad del niño 

con conocimientos que no corresponden a aus intereses ni le son neoes£ 

rios,creyendo muy equlvoosdanente que con sólo saber se está habilita 

do para pensar y resolver»cuando en la mayor parte de loa casos la ex

cesiva memorización apaga la curiosidad»corta las alas a la imagina- - 

oión,ahoga el pensantento,paraliza la reflexión y obstruye la facultad 

de investigar#

Ejercitar el hábito del pensamiento independiente y critico en el 

niñones asegurarle el normal y progresivo desarrollo de toda su facul

tad racional#

Es necesario que el maestro recuerde eonstantemente que su función 

más alta y prinoipel consiste en educar»y en especial,moralizar al ni- 

he»

Es de desear que cada educador sea»en la más amplia y pura acepción 

del vocablo»un verdadero moralista#

Como señala Zulueta»el maestro debe poseer*!»««entendimiento claro» 

abierto a todos los vientos del espíritu»# todas las corrientes del peg 

semiento,pero oon cierto fondo sólido»constante,personalmente elaborado» 

bastante denso pera que esos vientos no se lo lleven al primer soplo»

para que no lo arrastren esas corrientes)sentido estetico,que acaso es
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lo que más falte en nuestras escuelas (moral profunda«capaz de dar a la 

vida un valora amor y simpatía hacia todos los hombreastolerancia»que 

es la virtud de nuestro tiempo"*

Bo debe olvidar que el perfeccionamiento integral del niño supo

ne el triple cultivo de su personalidad! pensante «sentimental y voli

tiva»

fatalmente»en el estado actual de la enseñanza,a© cuida preferen

temente la primera,lo que no censuramos de un nodo radial,pues conside- 

ramos que la humanidad es campo de batalla,®o el cual sólo triunfan wx 

¿aderase ate «los seres mea sabios «por ser los más fuertes, pero llamamos 

la atención sobre el descuido do la educación del sentimiento y de la 

voluntad, en nuestra esanóla*

El maestro debe conocer el alma del niño,oomo el medico su cuer

po* De ahí que deba poseer un profundo conocimiento psicológico,que le 

permita internarse en la estructura espiritual del niño (ya sea por vía 

intuítiva,práctica y experimental) para arrancar a su tierna mentali

dad, los hondos secretos de sus modalidades«psíquicas*

Bo debemos olvidar que uno de los mayores descubrimientos y su

perior conquista pedagógico consiste,en Sabert 1®) que el niño es abso

lutamente diferente del adulto desde cualquier punto de vista que se le 

considere» 2®) Gomo diferente que ee,tiene también un mundo distinto de 

intereses-valoraciones deseos,procurando: 3») que el niño viva lo mas - 

profunda,sana e intensamente su propia vida de niño*

*E1 niño está siendo cada día objeto de mayor atención.Cuanto

mejor se le conoce,más ee le ama,y cuanto más de lo ama,más se lo respe-
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ta» 3n la ¿posa actual,entre los educadores de la "escuela nueva" la - 

tendencia corriente es dejar al niño que viva au propia vida tan inte^ 

sámente cono sea posible* Para esto,hay que permitirle que juegue;hay 

que escoger cuidadosamente el material que ha de inducirle a adquirir 

conocimientos que, sin interrumpir su vida,han de prepararle para la - 

vida adulta,y permitirle que se exprese a si mismo*"Hay en el niño un 

impulso creador desconocido por loa pedagogos antiguos* "El maestro 

ha de esforzarse por interpretar las intenciones de los niños,tiene que 

ganar au confianza,y asociarse oon ellos en sus deseos de crear*,(1)

feoordamos también aquellas palabras del gran Rabindranath I¿ 

gore,tan llenas de belleza»como de profundas y sugestivas verdades» * 

cuando tenía alrededor da cinco años y me vi obligado a asistir a la e¿ 

cuela,en que faltaba el tinte del oolor,e interés de la vida,donde las 

lecciones no tenían relación ninguna con la vida y sus problemas,ya al 

que yo había sido expatriado del paraíso en que nací«donde la natural^, 

za se expande llena de bellezafy esto no por ningún crimen,sino por h¿ 

ber nacido ignorante* fe vi expatriado dentro de una jaula donde la - 

educación se impartía desde fuera,como se alimenta a loo pájaros* Mi - 

corason sintió toda la indignidad de semejante tratamiento,aunque era- 

tadavía joven en aquel momento* Vuestro sistema de educación se niega a 

admitir que los niños son niños» Los niños son castigados porque no - 

pueden comportarse como la gente madura y tienen la impertinencia de - 

ser fastidiosanente infantiles* fe saben o se niegan a reconocer que - 

tal es la providencia de la propia Naturaleza y que los niños con su - 

(1) Antonio Alonso» Sección Educativa del Boletín de la Unión Panameri
cana, Agosto de 1926*-
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nente y bus movimientos inquietos»aleare reciben la impresión de los 

hechos nuevos y tropiezan oon conocimientos nuevos* 121 niño se trans

forma así en el campo de batalle de la lucha entre el maestro de es cae 

la y la madre ñaturalosa*»*>ero el maestro de escuela tiene su propio- 

propósito «quiere moldear la mente del niño de acuerdo con sus dootrl - 

ñas hechas»y»en 8oBaeouenciatqulere apartar del mundo del niño todo lo 

qpe considere que va en contra de sus propósitos* Excluye todo el mun

do del color,del movimiento,de la vida,en su plan de educación,y arre

batando a la desgracia criatura del corazón materno de la naturaleza» 

la encierra en su prisión»creyendo»por cierto,que la cárcel es el me

dio mas seguro de hacer progresar la mente del niño*,Y Roorda: nos - 

traza este cuadro lamentablemente auténtico #8ab<i£-J!M_j£&^^ la " 

fórmula a que are aplica por completo la escuela actual* Es el credo - 

pedagógico,el dogma esencial do la religión escolar oficiala el inte- 

lectualiamo no busca el desarrollo armónico de todas las facultades - 

sino la hipertrofia de una sola»la memoria» La instrucción es el ído

lo y sus templos gravss»austeros»silenoiosos y*••«ridículos»son nues

tras clases»en las que se tortura a inocentes víctimas para transfor

marlas en bibliotecas vivientes* Así, hable nd o aprendido mucho y expe

rimentado poco,esos pobres extraviados se imaginan que todo lo saben- 

ai concluir su período de escolaridad"» Jadié duda hoy que la finali

dad primera de la Escuela debe ser,la de educar,moralizar al niño,so - 

cializarlo»es decir,hacerlo qpto para vivir en sooiedadjy segundo,ins

truirle*

La tarea del Educador es tarea de comprensión superación y amor*
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Como expresa Kerschenateinerí’la estructura espiritual del edu

cador se apoya en el carácter social del amor" luego: quien no sepa - 

vivir en el amor haola su sene jantes,puede considerarse fracasado» de 

antemano«como educador"»

4aí también lo entendía y practicaba Pestalozzi,al afirmar: 

"Gracias a mi corazón soy lo que soy*«"Que dependa mi corazón de mis 

ni ños, que su felicidad sea mi felicidad y su alegría mi alegríaiesto 

ea lo que los niños deben ver en mi frente y leer en mis labios,desdo 

la primera hora matinal hasta la última de la noche*»

"Si deseamos distinguir exactamente el tipo social de educador 

de la Juventud ,de todas las restantes famas noel ales «diremos: 51 edu

cador «a un individuo del tipo básico social «puesto al servicio espi

ritual de una colectividad «y cuya simple inclinación o simpatía le em

puja a ejercer influencia en al niño,como futuro portador de valores 

ilimitddoo,formándole,espiritualmente,a medida de su capacidad espe

cial,y que en la actuación de dicha simpatía encuentra su satisfac

ción más elevada (1)«

"En el amor abnegado -dice Borkowaki (2) culmina no solo la vida 

máxima de la obra educadora,sino también la unidad de un concepto de en

señanza, científico y pedagógico,y el método de la sabiduría educadora» 

Tengo la plena convicción de que una teoría pedagógica,en el germen de 

cuyo contenido no obre la filosofía y psicología del amor,nunoa podrá - 

hallar el camino que conduce a la acción y realización educadora» El - 

pTFíHEeralñsñsíeTñerF’Wr^ ed« cts» p^g» 5° 
(2) G» Kerchensteiner: Ob, y ed.cts. Pag» 38
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amor no está en los sentimientos,sino en la comunicación. De lo suyo 

propio ofrece el amante a aquel,a quien ama*,

Y agrega exactamente Kerochenatetar*

HNo necesita el jurista,considerar con amor,al soasado,ni el médico a 

sus enfermos,ni el técnico a una máquina,para que puedan fallar con jos 

ticia,emitir un diagnóstico ajustado,o oemtruir una máquina qae funda, 

ne económicamente. El educador,en cambio,no podrá obtener ningún prove

cho sin una contribución de amor,por muoha sabiduría que haya acumulado 

en su inteligencia,* (1)

* Cuando sabremos nosotros si ese «ñor es el principio fundamental de 

nuestra naturaleza ?» Sunca,hasta que nosotros mismos no seamos porta

dores coñac lentes de esos valores, o comencemos a serlo, Munca,hasta que 

no so haya despertado en nuestro propio ser el anhelo de implantar en el 

alma propia el imperio de la dignidad humana*, (2)

Hemos expresado que los problemas de Filosofía de la Educación 

deben ser objeto de alta preocupación por parte del maestro, Esa preocg 

pación debe iniciarse por la fijación de un ideal pedagógico en consonar 

ola con las tendencias y valores mas fiamos de la educación,- Como pue

de concebirse que oriente eficazmente una clase,un maestro que no se de

tuvo siquiera a reflexionar Cobre les fines,que persigue en el esfuerzo 

de su diaria labor f. Lo miañe que un barco sin timón cargado de piedras 

preciosas en medio del océano,sólo por azahar llegará a puerto,corrlcndo 

el doble peligro*de permanecer indefinidamente flotando en sus movedizas 

Í) G.fcercehsnteiheri W. y eá, ota, pág, 1W 
2) G»Kerchenstdner* 0b, y ed, cts, pág, Uk



aguas,o perderse para siempre sepultando las piedras preciosas en el

lodo*

Sees piedras preciosas,pero sin pulir,son el alma de nuestros ni 

ños,que el maestro oual un habilísimo Joyero,esté encargado de pulir 

hasta que brillen oon Im propia,diamantina y pura* Solo así cumplirá 

con la excelsa misión que le Humanidad le oonfís! como depositario y 

transmisor de sus más depurados valores morales,oulturóles y bienes -

científicos*..como orfebre de almas y forjador de personalidades l..*
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MDAttsmojJELEO^ El problema

del fin de la educación o fundamento teleología©,tiene tal imp or* 

tanda,que el gravita an primer término sobre la formación del maea 

tro,y fijado de acuerdo a la realidad social,histórica y política de 

la comúnidad,condiciona la selección de bienes y valores de la edu

cación* El método seguido en el proceso activo de la educación,de

berá ser siempre el procedimiento didáctico que mejor convenga Pa

ra realisarlo«Discrepamos con el concepto naturalista de la educa

ción sostenido por Rousseau pues consideramos que el fin de toda 

educación,es preparar al individuo para vivir en sociedad,y no, el 

de meramente preservar al individuo contra los males que la misma 

le pueda ocasionar,aislándolo de ella, Si bien,debemos acarear al 

hombre a la naturalesa,y no aislarlo de la misma,no es ella capaz 

por sí sola,de hisnanizar al niño. Oreemos en el mudo lenguaje de - 

las cosusjen que ellas hablan a la mente que impresionan«Pero no 

que ellas eduquen por sí solas.El niño necesita de la orientación 

humana?y habiendo intervención humana,ya deja de ser natural la ed& 

sacien,puesto que por más que procure el maestre ocultar su yo tras 

el velo de las cosas,no dejará de reflejar su imagen en el espejo 

espiritual del niño*

Boa oponemos también ala concepción positivista, tan defi

nida por 3penoer,por considerar que no son inflexibles las leyes - 

naturales,que no está la ciencia estable y definida como para ser

vir de derrotero al perfeccionaniento humano. Y que ai la Ciencia
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es un camino,por su propia inestabilidad,no es perfecto ni el único 

posible» Bo es la única finalidad educativa la de adaptar el indivi

duo al medio cósmico y social» Y ai lo fuera constatarfamos la impo

sibilidad de practicarlo dado que el nedio cósmico y social,está - 

cambiando la fas constantemente}junto a ellas, tendrían que variar 

también los objetivos a lograr los sistemas y procedimientos de en

señabas, Be igual modo,no compartimos la concepción conductista de 

Watson,por no ser objetivo único del hombre,el resolver situaciones 

cu la vida,sino también crearlas,

La concepción idealista*confundíendo el conocimiento,con la 

re alidad,mezclando el mundo espiritual cairel material,condicionando 

la educación a cierto tipo de vida o api ritual, tipo este que puede - 

variar al infinito según las aspiraciones de los hombres,según lo qui 

se entienda como mas convenlente tc<»r o más perfecto ^unilateralism 

do loa finas da la educación}tendiendo al logro de un sólo aspecto 

cultural,no puede ser aceptado por nosotros,ya que,precisamente,pre- 

conizamos el desarrollo integral el perfeccionamiento armónico del 

individuo.Ho podré fijarse el fin que un educador deba perseguir en 

su diaria lacor,sino partiendo de la compleja gama de factores rea

les que integran el hecho educativo. La complejidad de esta tarea 

no debe extrañarnos,pues como lo observa Ramos* "La educación es el 

problema capital de la humanidad,concebida como idea,y del hombre, 

considerado como realidad* Cabe en un palabra*y un libro de cien to

mos no puede contenerla en su esencia y en su significación* El £ér-



mino educación tiene una encime amplitud de oontenido*»(l)

Hinguna política educacional será fecunda»"Si los propios ed& 

cadorea encargados de ponerla en práctica»no están animados del "Idel 

que anima y vivifica esa política»/ da»por lo tanto,sentido y efica

cia a los medios utilizados"* (2)

¿Es condición de todo ideal no ser posible realizarlo* Su p¿ 

pel consiste más hienden erguirse más alia de la realidad,influ

yendo simbólicamente sobre ésta,a la manera como la estrella influ

ye sobre el navegante* Serte y Sur no son puertos donde quepa arri

bar» son gestos remotos y ult rare ales que definen rutas y crean di

recciones* «(3)

"Se ha vi vida, casi exclusivamente,preocupados de pómp debe

mos educar* apenas se ha planteado alguna vez,el pjrg qué debemos 

educar;pero,acaso nunca se ha tratado de responder a estas dos pre

guntas fundamentales* se puede educar T, se debe educar ?• Estas úl

timas promueven dos problemas* el de la posibilidad de la educación, 

o sea en cuánto es posible educar;y el de la legitimidad de la edu- 

caaión,o sea si es lícito educar* Constituy® la a preguntas de las 

dos esfinges,que,según Gustavo Hyneken«guardan la puerta del templo 

de la filosofía de la educación* "billón no las haya estudiado-agre

ga el citado pedagogo alemán contemporáneo- no puede bey,como educa* 

dor moderno,tener en último fondo una conciencia precisa de su aoti 

vidad» ni una conciencia precisa intelectual«ni una conciencia pre- 

Jlí ^P.linKiflí ^Los LÍmtetes de la Educación* Bs.Aa.l^l.pág^ y 7* 
(2) Fernando de ásevedo: "Sociología de la Educación".Mexico 19^2 - 

pag. ^O^*
( 3) Temando Ortega y Gassetj"El Espectador"Tomo V. Madrid 1926-pág.
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sisa práctica-»(1)

"Solo del fin de la vida puede derivarse el fin de la educación 

pero este fin de la vida no lo puede determinar con validez general 

la ética*

Esto puede verse ya con la historia de la moral* Lo que el horn 

bre sea lo sabe sélo en el desarrollo de su ser a través de los siglos 

pero nunca hasta su última palabra y nunca tampoco en conceptos de vg 

lidez general»sino siempre sélo en la vivencia que surge de lo profit 

do de todo su ser«-Por esto el fin último de la vida humana es una - 

representación transceden te sel fin del hombre nunca puede ser expre

sado en conceptos y nunca oon valides general» Por esto»tempoco pue

de ser reducido a ninguna fórmula el fin de la educación* »(2) 

•La Escuela no puede ser parcialmente concebida como instrumento pre

paratorio para un destino especial» No puede servir*aolamente*a una - 

fracción del hombre* Por encima de todo fin limitado*debe realizar un 

ideal universale el desenvolvimiento de le plenitud humanadla conquis

ta de un magnífico equilibrio entre espíritu e instinto*idea y senti- 

miento*disoiplina y libertad* cap acidad con tendía tira y capacidad de 

aoción»”(3)

4 mas del fin perenne de la Educación ^humanizar- y de los fi

nes inmediatos que de su esencia se derivan» liberación y libertad* 

los aub-fines sometidos a la condicionalidad histórica,transitorios 

y variables,deben buscarlos el Educador profundizando las carácterís- 

(1) ¿'«Mantovanii'ni Problema de la Educación -La Plata 1929-3A-»- 

(2) W.Dilhteys" Fundamentos de un Sistema de Pedagogía ”Ed «Losada B.A» 

1?W pág» 23.-

(3) J.Mantovanis "El Problema de la Educaoión^a Plata-193O-pág.23.-
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ticas propias» históricas,sociales,culturales,políticas,etc»,que re

flejen el estado presente y concrete las aspiraciones de la Común id ai.
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FUKDA^gTO BIOLOGICO O 53 SELECCXQH fOMATIVA XJ.JRIM. Y FORMAL*-

Sntendajoe por fundamento axiológiw o de selección fomativa 

(material y formal)»con referencia a la actividad práctica del mae> 

tro»la selección de bienes y valores a transmitar y desarrollar en 

el niño,desde el panto de vista tanto informativo»como formativo - 

o cultural.» Rata selección inspirada en el fin de la educacion,en 

el conocimiento peioofisleo del educando (fundamento psicológico y 

biológico),en la realidad soelal,histórica y política do una Comu

nidad,es lo que debe determinar el contenido de la Que llamamos pij, 

píamente: irofirgsa Mil»

Toda confección y reforma de programas que no esté de acuerdo 

a la observación anterior,será arbitrarla,peligrosa,quizás aquíva

cada,y con seguridad,falta de vigor y fundamentas ión científica*

2sa selección de bienes y valores de la educación abarca tanto 

la instrucción,como la educación del niño* En todo programa de Pe 

¿agogía gene ral,debe dedicarse la atención debida a este fundamento*

*51 Saber puro tiene en sí una organización y un sentido dis

tintos de la que tiene el Saber que se quiere enseñar» El principio 

de la pedagogía es muy diverso del principio que rige la ciencia* 

El saber que ce enseña*además de su valor como verdad»tiene un va

lor educativo,una intención pedagógica,distintos en cada materia,y 

que es necesario conocer si se quiere actuar con acierto"«(1)

"Una buena instrucción ha de abarcar estas ¿os fases complemen

tarias ;

(1) íusn Mantovani: "La Escuela Nonaal y su Misión de Cultura* • 
Bs.As» 1937 page* 18*’
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1ra, 10 fase material* la que amplia el horizonte intelectual del 

alumno por la adquisición de conocimientos proporcionados por el 

maestro directamente*

2da, la fase formal la que pone en actividad energías anímicas a 

incitación de las materias de enseñanza* Fase que será tanto más 

amplia y profunda cuanto mejor se transmitan los cococimientos«Aquí 

juega su rol preponderante la didáctica,la sensibilidad del maestro 

su aptitud ^devoción* Las dos fases se han de combinar conveniente

mente para equilibrar la acción educativa» Si prepondera la forma

ción material,el resultado será una erudición superficial*Si pre

pondera la formación formal,no se proporciona al espíritu los su

ficientes conocimientos y esta unilateralidad es dañina* La forma

ción material y formal son en realidad inseparables,y están en la 

mima relación que el saber y el poder»la materia, y la fuerza*La 

instrucción es una parte de la estructura espiritual del alumno,que 

capacita a loa hombres para comprender la cultura de su tiempo y 

para aumentarla cuanto sea posible* La educación no significa ya la 

simple continuación de una tradición de validez inquebrantable,o la 

imposición de formas según el modelo inmutable de los antiguos* La 

educación es un trabajo perseverante,dirigido por un educador res

ponsable,que reconoce un determinado valor y dirige la voluntad del 

alumno hacia su realización* No es el propósito de la educación fox 

mar ejemplares de un mismo tipo,sino personalidades individuales y 

autónomas del la comunidad histórica a que pertenece, Educar es co-
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nocer al niño y orientarlo por el camino de aas posibilidades,a fin 

de que el hombre por el cultivo temprano de sus aptitude»,alcance un 

cumplido éxito en 1» vida,en beneficio personal y colectivo*»(1) 

"... el maestro e» un realizador de VALORAS) sp alta y elevada misión 

es la de formar HGME^S’fCoao expresa Tiravanti»

"El maestro está si servicio de los yalores^Entre ^ «altura 

y el educando está el educador,el que tiene la creencia en un mundo 

ideal que puede realizarse en el alma del discípulo» Como dioe Klez- 

cheiél es el único que adivina el verdadero sentido originario y el 

núcleo fundamental del alumno,y por eso es su libertador» Un doble * 

amor se enciende en el alma del maestro» amor a la juventud y amor a 

la cultura,que él representa como modelo viviente» Este amor pedagó

gico se expresa en el verterse a los demás imponiéndoles los valores 

propios que no son arbitrarios,sino plenamente objetivos» El eterno 

•ñor pedagógico este en Sócrates»amor al mundo de los valores y amor 

a la juventud y ambos «sores realizándose en la grandeza a la polis%(2) 

"Pero la esencia de la simpatía y el fundamento emocional de 

todo acto pedagógico es la compenetración» Compenetrase,quiere decir 

vivir en otro«Por lo tanto,no es posible conseguir la realización de 

valores en los danés,sin haber logrado realizarlos,de antemano,en no

sotros mi. amos* «(3)

"Si,efactivamente,la actividad pedagógica consiste en dar forma 

a los valores utiles,como sucede con cualquier otro acto creador,se de- 

VITT'STIpFTrTTIvaraví^^ Categorías Filosóficas Educacionales- El 
Maestro «En Revista de Educación de lima. T» XV, No 3. Año 19*4-1 »p «MB y U9 

(2) Felipe H.Tlravanti: *Laa Categorías Filosóficas dduoacionales-El 
-Maestro»"En Revista de Educación de lima T.XV. 1103,Año 19^1-p8|»*41 

(3) »•*orschensteiner: Ob.y ed. cts»pág.2^.



ben tener forzosamente presentes las posibilidades de formación de ya 

lores en la persona que ae educa* Satas posibilidades no aon nunca 

Ilimitadas. Para descubrírías se neoeaita por parte del educador una 

profunda penetración que le peralta descubar la capacidad intelectual 

del educando* Como podría ser lograda esta penetración sin una profug 

da simpatía e Inclinación hacia quien se educa,que nos descubriese frq 

sámente las modalidades de su vida espiritual peculiar ?* Sin llegar 

a dicha penetración,el acto pedagógico va degenerando fácilmente en 

un procedimiento coactivo que se limita a obtener un comportamiento e¿ 

tlmatlvo en el educando,y que sólo casualmente y en raros casos puede 

conducir a sp efectiva formación interior** (1)

La actividad del maestro como señala García Múrente se distin

gue de cualquier otra aoti vi dad del tipo social (módico, sacerdote, po

lítico), en que ¿otos se dirigen a todos los hambres y los tratan como 

simples casosl lo que les interesa es que se realicen los valores «• 

lud,religlosidad, ciudadanía* Para ello ponen en juego todos sus recur, 

sos terapéuticos,psicológicos y sociológicos*^ cambio,el maestro 

orienta su actividad social no hacia los hombres en general,sino pro

pia y principalmente hacia el niño,cuya personalidad está naciente y 

germinante aún,procurando desarrollar en su alma los gérmenes valio

sos que ésta contenga y respetando profundamente su tendencia vital* 

Si advierte que tal o cual valor florece de preferencia en el alma 

de tal niño«dejará el campo libre a esa vocación,porque lo que al pe 

(ÍJ G.KerschensíeinerJ ób. y ed» cts» Pag. 27 y 28



dagogo le importa es que el niño sea estimable gr valiosoi no los va

lores miamos oon que el niño pueda hacerse estimable y valioso* A los 

otros profesionales del tipo MQÍal,en cambio,les interesa ante todo 

fomentar«suscitar y mantener un determinado valor: salud,religiosi- 

dad,ciudadanía,ete* (1)

"La ley del amor en el maestro y educador es una ley muy es

pecial, que consiste en el amor al niño,como futuro portador de vaj| 

res ilimitados" (2)

"31 poder cautivador y la fortaleza del maestro,tienen sus 

raíces en el sentido estimativo prop lo ,y en el amo ry respeto ante el 

alumno como portador de valores,/ toda la formación del maestro va 

descaminada,cuando trata de educar científicas y artistas,aun cuando 

sea en la preparación de profesores de ciencias,artes o alguna rama 

de la técnica,/ mucho más aún,si se orienta hacia la escuela primaria, 

Ciertamente que un profesor debe dominar la ciencia a que se dedica, 

puesto que ella le proporciona la base única para su método de en

señanza,/ sus valores deben llenar su corazón* Asimilan o, el maestro de 

un arte o técnica debe estar instruido,tanto técnica como estética

mente en todos los aspectos,puesto que en esto estriba su saber* Pero 

el profesor científico no necesita ser un sabio,es decir,investiga* 

d r productivo,/ *1 artístico o teenioo,tampoco se le debe exigir el 

ser productores en sentido prof undo,esto es creadoras de nuevos va

lores** (3)

(1) Manuel G. llórente: ta Vocación del Hagiatcrlo,en  Pedagogía 
Año 192U,pág* 127 ,

Rey.de

(2) G*Kerschensteiner;Ob* y ed* cts* pags.113 y 114*
(3) G*Kerscheneteiner:Ob. y ed* cts* pág. 99»-

Rey.de


"Así,encontramos la naturaleza propia del educador como la de 

un hombre»que#no solamente influye en el ser de sus semejantes o su

cesores toreando en ellos determinados valores culturales,sino que - 

posee»además#una cierta inclinación de sentido práctico,para mantener 

los en actividad* »(1)

Su la personalidad del educador "deben estar ineoqporados los 

▼alores de una manera que nunca el niño advierta distinción alguna - 

entre lo que el maestro dice o lo que el maestro hace o es» Porque - 

al niño «na y admira al hombre y,por consecuencia,las cualidades son 

el hombre* Pero si advierto diferencia entre el hombre y las cualida

des,esto es»si neta que las cualidades son en el hombre cosa pegadlas 

y fingida,al punto cesa su amor o»si continua,es porqué esas cualida

des pedagizas le aparecen al niño como no valores o,lo que es lo mi ml 

como valores negativos» En ambos oaMS,el fin de la educación ha fa

llado"* (2)

El fundamento ax iológico debe condicionar el contenido del 

Programa Escolar» tanto en la elaboración del plan educativo»como en 

cada momento de su desarrollo sistemático»
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FORMACION DIDACTICA DEL MAESTRO»- Observando la realidad es

colar,más de una vez hemos meditado aceroa de las oausas a que obede

ce la desorientación actual en el campo práctico de la Pedagogía»

Exceptuando algunos maestros y maestras de definida vocación, 

a no pocos les asalta continuamente la duda: ¿qué debo ensenar? ¿cómo 

debo enseñar? ¿qué método seguiré,dentro de la pluralidad de los ya 

existentes,en la ordenación de ral labor? ¿crearé yo mi propio método, 

no emplearé ninguno o Imitaré fiel y servilmente lo que hacen los demás 

maestros de mi escuela o de otras escuelas que conozco? ¿Qué finalidad 

última debo perseguir en mi labor?

Responder a tales preguntas de carácter sumamente amplio,com 

piejo y discutible,significa analizar en primer término la capacidad 

práctica del maestro,el contenido,objeto y método de su labor»

"La pedagogía,como el arte médico,es una técnica destinada a 

obtener determinado rendimiento,y éste será mayor y mejor,a medida que 

aquélla sea más precisa,esté más a justada,más alejada del azar y de la 

rutina» ¿Y cómo perfeccionarla si no se recurre a la experiencia? Esta 

es en todos los sectores del saber humano la maestra por excelencia,ya 

que,gracias a ella,se logra la verdad» En efecto,sólo ella es capaz de 

decidir,gracias a su objetividad,entre opiniones divergentes”»(1) Y 

agregar ttMejoremos las técnicas,evitemos los esfuerzos inútiles,en una 

palabra,y para emplear un término moderno muy adecuado,racionalicemos 

su actividad a fin de que satisfaga siempre más y siempre mejor las

(1) E»Claparéde:”La Psicología y la Nueva Educación "«Madrid 1952»
pág. 7^-75.



esperanzas que la democracia ha puesto en la escuela pública”. "E.Hy- 

11a ha planteado acertadamente la cuestión,de si era factible hablar 

de una "capacidad docente”,en general,es decir,sin limitación de matg 

rías o de un grado determinado de la enseñanza. Señala,con razón,que 

la enseñanza de las diferentes materias supone en el maestro diversas 

condiciones,no solamente oon respecto a sus conocimientos y como de» 

seo añadir,a la capacidad especial de su pensamiento en el respectivo 

sector de enseñanza,sino también,en cuanto a su capacidad docente) y 

es ciertamente exacto,que un maestro puede estar particularmente indi 

cado para desarrollar temas matemáticos,mientras puede alcanzar un rae 

diano éxito si tiene que tratar de poesía liripa".(1)

Consideramos que la capacidad práctica del maestro,es fruto 

de la interacción de cuatro factores esenciales! 1) su cultura gene» 

ral y su preparación científica) 2) su formación pedagógica y su con

cepción educativa) J) su preparación didáctica) y if.) de las cualida

des de orden personal,© aptitudes propias del educador.

Sobre el primer aspecto,la cultura general del maestro y su 

formación científica,nos hemos ocupado ya,determinando su contenido 

mínimo,su amplitud y profundidad necesarias*

"Vale más la formación de una personalidad en el maestro,por 

la cultura,que la adquisición de un método de enseñanza por/mitación. 

Estos,sin aquélla,son fuerzas muertas* Aquélla es energía creadora que 

dá nacimiento a nuevos medios metódicos^ La falta de una personalidad

(1) E.Claparéde»"La Psicología y la Nueva Educación".Madrid 19?2.pág»8o



en el «Jímáo!’#i3M« 4» un o4todojtaa tantea ¡le In'wlRJle rígida#*’no 

hay r^todí» rígidamente definitivos# don ellos sieedlde» t® wlacjg 

nos VdhmU# pox* las tiodaildadM del que se «tasa o ^0? los recovados 

fines. que M í'OmX'.u» % (1)

Bo cuanto a la concepción e&amtlva,ella ^wie variar de unos 

a otros educas ton latas, ;.»ero hay un fondo eeiih inalterable en las dl> 

tintas doctrina# /¡e^^deMjiJR el cual su existencia aorta abmmlai 

todas ellas,031.» hamos Miniado, propenden al desarrollo interesal mlcg 

físico del nUo»«i la plenitud da sus posibil Viadas | aanacitlndalo ?am 

que autofai^fblenonento y dirija au destino ulterior, prooru!^^ ñ» 

a&? de cada nl>#wa personal liad Independiente,libro,vt;um»m^ un eig 

dadano consciente de sus derechas y le sus loberos > un ¿sonsaJero tie 

amistad y de solidaridad social,en una palabra 1 un ser uorol por ®m* 

léñala*

rs variación a que nos roterías», i lona su orinan ©a la pro* 

pon-’sánela que so lo dé a unos u otros ®U«it<» de los <ft« interview 

non en el rococo educativo#

al circunscribir,limitar y waw? almmoa de oeos alasntoíj 

so cae olw*ro, fatalmente,en incompletos,erróneos y .eWrxioa entrentg 

mas# >e ahí el fracaso quo curre le la aplicación exclusiva le un solo 

método,do un sólo sistema general do eiwuSi^ewjomh ver en ¿1 la ag 

lución del lloal educativo#

El íxHo podrí hallarse en la Intemaeláí y el equilibrio,

Trr"Maijr^ wjmtn .1C iíí^aa a loe ñafies do Estudio do la
JMse^ansa lloclla”# bs#Ao# 19^» 255 ••
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jamás en el exclusivismo.

El ideal no puede ser estático,y el método,como la vida,stem 

pre depurado y nuevo cada día.

El aspecto teórico de la enseñanza,parte del caudal oientífí 

co que posea el educacionista,de su concepción pedagógica y su ideal 

educativo,y debe estar en concordancia estricta con el método de su 

labors de modo que el aspecto práctico,corresponda y sea fiel reflejo 

de la concepción teórica.

La mayor parte de las grandes doctrinas pedagógicas,fracasan, 

porque sus creadores se ocupan más de la doctrina,que del método.

El ejemplo claro lo señala Pestaloszi,cuya visión educativa, 

al decir de Spencer "aún se está por realizar" sencillamente porque el 

triunfador de Iverdun,el célebre Maestro de maestros,creyó alcanzar su 

estrella,corriendo tras la estela de su luz,sin importarle cómo ni dón 

de su planta se afirmaba.

Banner,maestro del Instituto de Iverdun,en "Vida y Sistema 

de Pestalozzi" lo afirma muy bien al sosteneri"Un examen de los prin

cipios profundos de Pestalozzi y una ojeada sobre la contradicción en 

tre esos principios y su práctica,habi& conducido mucho mejor al des

cubrimiento de nuevos métodos que respondiesen realmente a esos prin

cipios".

La aplicación de un mismo método,ofrecerá siempre nota de ya

riabilldad de unos a otros educasionistas,debido a factores de orden
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personal,pero en sus lineamientos generales debe presentar para cada 

sistema,características de semejanza»

Hemos señalado la inconveniencia de un método único y esta

ble,pero lo cierto es,que cada educacionista,perfectamente orientado 

dentro del plano didáctico,debe procurar formar su método propio de 

enseñanza alimentado con todo lo mejor que le pueda ofrecer la didác

tica, más lo que agregue de su experiencia y su iniciativa personal.

’’Asunto principal es,para, la pedagogía moderna,establecer su 

método propio; mucho se ha hecho en este sent ido,pero micho más aun 

queda por hacer. Es necesario construir la metodología de la nueva 

educación en general y en particular; determinar cuales son los proo¿ 

dimientos,los modos,las formas,para cada tipo de actividad.. Así como 

la metodología anterior nos dice,como hay que enseñar matemáticas,his 

torta,geografía,etc.,la nueva,debe indicamos los procedimientos para 

que el niño utilice esas disciplinas y todas las que han de estimular 

el desarrollo de la sensibilidad,de la voluntad y de las fuerzas físi 

cas. La metodología del porvenir deberá ser algo así como una metodo

logía de la mente y del cuerpo,en vez de una metodología de las cien

cias como la ha sido hasta ahora; o más claro,una metodología que ten 

ga por centro al niño y no a la cienoia”. (1)

El mejor método,será siempre aquel que contemple la mayor 

suma posible de los principios básicos de la educación.

El maestro no debe enseñar desde arriba,sino descender al

(1) dlotilde Guillén de Rezzanoí”Lo Principal y lo Accesorio en la Me
todoloffía Renovada”.La Plata.193O.pág.8-9.
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plano del niño,a situarse por debajo de ¿1* Recordemos lo que a este 

respecto nos dice el eminente Pascal:

"Hacer descender de lo alto los conceptos del análisis,es di 

¿Lácticamente equivocado,históricamente absurdo,conoeptualmente hiper

trófico,y cient ifi oamen te,inútil ♦ "

"La escuela actual sigue empeñada en metodizar las ocupacio

nes intelectuales oomo si ellas fuesen las más importantes y las que 

aseguran la felicidad humana. Los padres,obedeciendo a la tradición,a 

la rutina,piden a la escuela un rendimiento intelectualista y las au

toridades escolares,en vez de ponerse resueltamente a la vanguardia 

reeducando a los padres,amoldan el presente al pasado en la práctica, 

aunque en teoría proclaman ideales de progreso* Es necesario hacer can 

prender a los padres Que sus hijos tienen otras actividades,tanto o 

más importantes que las intelectuales; y que el desarrollo de esas ac 

tividades,descuidadas hasta ahora,las de orden emotivo,volitivo y fí

sicas, puede darles en la vida un éxito y una suma de felicidad que las 

solas capacidades intelectuales,por brillantes que sean,no podrán dar

les» Los métodos nuevos pretenden disminuir el papel preponderante del 

inteleotualismo puro en las sociedades modernas,que las ha llevado, y 

sigue llevando,a una ficción abstracta de la vida» Los métodos inteleo 

tualistas alejan al hombre de la Naturaleza y le restan probabilidades 

de felicidad"» (1)

El maestro no debe ir a la clase con la absurda pretensión de

(1) Clotilde Guillén de Rezzano:"Lo Principal y lo Accesorio en la Meto
dología Renovada".La Plata 1930» pág.6»
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enseñar,sino de aprender junto al niño,o,para precisar mejor esta 

idea,de acuerdo con lo que hemos anteriormente expresado,debe ir,a 

orientar al niño,ocultando su personalidad bajo el velo de esa misma 

orientasión,para que el niño,así guiado,se revele por sí propio,lo que 

el maestro procura trasmitirle,

"Quien no ha vivido el momento en que un lazo misterioso ata 

el alma del educador con la de cada alumno,de forma que éste no sola

mente siga el movimiento de ideas y sentimientos del maestro,oon im

pulso normal,sino que a veces se anticipa a ello,no conoce las horas 

más felices que puede gozar un verdadero maestro,ni llegará a desci

frar nunca este misterio", (1)

Hay puás,una diferencia fundamental entre el concepto de en

señar y orientan de aprender y revelar* Enseñando, se da ya la idea 

elaborada,y el esfuerzo que realizará el niño,es sólo el de fijar esa 

idea. Tal fijación,de este modo,tiene que ser aislada; y esto,claro 

está,contraría abiertamente el principio de la apercepción,sin el 

cual,todo conocimiento sería imposible*

Si el maestro enseña,el niño sólo realiza el esfuerzo de fi

jación de la idea transmitida. El aprendizaje se reduce,pues,a fijar 

ideas* Fijar ideas transmitidas por el maestro y creer ciegamente en 

ellas,es fatalmente el trágico destino de los niños en nuestra escue

la actual. Esto lo censuramos de un modo radical; puós cuantas veces 

contribuye a embotar una inteligencia poderosa,a anular una personal!

(1) G.Kerschensteinerí Ob. y ed. cts, pág. 100.-



dad que ya oon trazos vigorosos se vislumbra,.. Orientar,por el con

trario, significa guiar al alumno hacia el conocimiento puro que desea 

mos inculcarle,ayudados por su misma razón,acicateados por el amor a 

la verdad y el interés de conocer que el maeatro sabrá despertar en 

ellos; haciendo hincapié en loe conocimientos ya adquiridos,y según el 

principio del escalonamiento» De este modo el niño realizará un doble 

esfuerzo oon centuplicado provecho,y a la vez,con gran satisfacción.

1) Será él,quien buscará y hallará la verdad,siguiendo la 

senda que el maestro le marque) 2) la fijará en su mente; 5) tendrá la 

satisfacción de haberla hallado y comprendido. De este modo es el niño 

quien elabora y fija la idea. El llegar hasta la idea,o hallarla,le 

llamamos revelación,o revelar el conocimiento.

Dentro de este nuevo modo de encarar la enseñanza y el apren

dizaje,por la orientación y la revelación; el maestro orientando hacia 

el conocimiento,el niño revelándose ese mismo conocimiento,cabe desta

car paralelamente el éxito obtenido,las tres etapas esenciales por las 

que ha de pasar la mentalidad del niño; búsqueda,encuentro y fijación 

de la verdad. La primera,es la ansiosa tentativa del encuentro; la se

gunda: el hallazgo del mismo; y la tercera: la sólida compenetración 

de lo encontrado. Mayor tiempo y esfuerzo ha de invertirse en la ad

quisición del conocimiento,pero también más firme será su fijación.

Esto exige,desde luego,una profunda renovación de los métodos

y procedimientos de enseñanza,inspirados siempre en el sagrado respeto
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a la personalidad que brota y a su libre desarrollo* Y tocamos aquí 

un grave problema,la libertad del niño en la escuela,entendiendo por 

tal,la libertad de pensar.hablar y actuar en mayor o menor grado,de 

acuerdo a su propio pensamiento,sentimiento o deseo*

Como la libertad absoluta es imposible,también lo es,por con 

siguiente,la libertad del niño*

Forzosamente surgiré una autoridad,la del maestro,que ha de 

determinar cuándo,cómo y en qué grado es susceptible de gozar esa li

bertad el niño* Desde el punto de vista de esa libertad,veamos en qué 

relación se encuentran los planos del Maestro y el Niño,en la mayor 

parte de las Escuelas actuales#

Plano del Maestro Plano del Niño

(M) (N)

El Maestro: sabe El niños ignora

• * enseña • * aprende

• * hace * " observa (sentado,quieto,en silen
oio,puesto que si se levanta,mue
ve o habla,el maestro lo reprende

" * habla * * oye (oyendo puede asimilar o
no el conocimiento*)

w * dios * ■ oree

* * ordena * * respeta y obedece*

* ” es el modelo * ” le imita (se forma,intelectual,
social y moralmente a su imagen)

SI bueno es el modelo Buena será su Imitación o copia*

Si malo es éste Todos sus defectos heredará su copia.

Se gesta así una valla o vacío,una separación radical entre 

maestro y alumoj entre educador y educando*

Tomar tal posición,es no respetar la personalidad del educan-



do. Es olvidar que cada niño es un mundo diferente...un cuerpo y uñ 

espíritu que necesitan de libertad para poder desarrollarse nomalmen 

te,para vigorizarse y evolucionar.

Es olvidar también que el niño es un enigma presto a revelar 

se en acción y no en inercia) y para esto deberá dársele la libertad 

necesaria para que condicione por sí propio,su pensamiento,sentimien

to o deseo.

Debemos comprender intenoionalmente al niño y respetar su ac 

ción. Corregirla cuando fuere necesario,pero siempre respetarla.

No admitimos la posición exagerada de un Rousseau,ni la de 

un Tolstoi en su Escuela de Jasnaia Poliana,eoncádiendo al niño una li 

bertad sin límites,porque toda libertad termina,allí donde empieza el 

reconocimiento de la obligación y del deber. Sin concepto del deber, 

tampoco puede existir el de autoridad; y la libertad de un niño terral 

na,allí donde lógicamente deba empezar la autoridad del maestro. Pero, 

anteponiendo la libertad del niño,a la libertad del maestro. Sólo debe 

aparecer la autoridad de éste,cuando sea necesario encauzar hacia el 

sendero de la disciplina,del orden,de lo correcto y lo normal,al niño 

que se haya desviado del mismo,intencional o ignoradamente. Si incul

camos en el niño la idea de que no somos libres de hacer lo que quera 

mos,sino de hacer todo aquello que no pueda perjudicar a los demás,ni 

a nosotros mismos,él irá gestando en su conciencia el concepto de los 

antígonos; de lo bueno y de lo malo, de lo que debe hacer y lo que no;
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de lo que es correcto,y de lo que no lo ea. De este modo irá gestando 

en su conciencia un claro concepto de responsabilidad en sus pensa

mientos y sus actos* Jamás debe el maestro pretender controlar los ao 

tos de los niños,sino por el contrario,orientarlos a^hacer,dejarlos 

actuar,y sólo intervenir en los casos extremos en que ellos se pier

dan o desvien del camino de lo correcto y lo normal* Pero esta inter

vención debe hacerse con tacto finísimo,muy suave y delicada,de modo 

tal que el propio niño no se de cuenta de ella* La autoridad del mea 

tro,no debe estar por encima de la libertad del niño,ni por debajo de 

ella; deberá estar limitando externamente a la misma,en un plano de ao 

ción y superación conjuntas*

Debe el maestro evitar cuidadosamente toda coacción sobre el 

libre desenvolvimiento del niño* Darle la suficiente libertad para que 

forje su personalidad,fuerte,robusta,independiente*

"No es mejor el que sabe más oosas,acumuladas e inconexas,sin 

unidad,ni el que conoce oon precisión el método de los demás,sin apro

vecharlo para forjar el suyo propio,sino el que alcanza por el camino 

de la cultura,3na£ersonalldad,es decir,una vida en la que predomine 

el espíritu* Dentro de ella se realiza y se expresa el educador* La 

teoría metodológica debe servir oon sus normas,para robustecer su per 

sonalidad,pero no para aprisionarla tiránicamente* La ausencia de per 

sonalidad en el maestro hace de un método un instrumento de invariable 

rigidez* La técnica escolar no debe ser mecanizada* Pierde con ello sus
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fines educadores”, (1) El respeto a la formación de la personalidad 

del niño,debe ser la religión de todo maestro y toda escuela# Para 

forjar una personalidad será necesario vivir en Sociedad,actuar en 

oonvivencia;para esto necesita libertad el niño* Recordemos lo que 

Gohete nos decía:”Un talento,se forma en la soledad; pero un carácter, 

sólo en la acción del mundo”* No es sentado en los bancos de la Escue 

la que se forja un carácter,que se modela un yo; es en el movimiento, 

es en la acción* Y sólo en la escuela activa,© del trabajo,dentro de 

la disciplina autónoma,se podrá practicar el verdadero ideal de toda 

educación: la normal y correcta formación de la personalidad del edu

cando*

Cada yo es un mundo diferente,que sólo tiene de común con 

los demás yoes,el poseer una esencia vital humana semejante* Es un mun 

oo diferente,oon una historia particular,distinta,puesto que,con res

pecto a loa otros,distintos han sido los objetos frente a los cuales 

su ser ha reaccionado,y también diferente las circunstancias propias 

de su vida* ¿En dónde se apoya,pues,el ridículo absurdo,de pretender 

uniformar los yoes,sometiéndolos a las mismas reglas,a las mismas ac

tividades,a los mismos procedimientos de enseñanza? Si cada niño es un 

templo diferente,también serán distintas las puertas de esos templos y 

por ende,distintos los caminos que debamos seguir para llegar hasta 

los mismos; e igualmente,las llaves que los abran* No es,pues,encerra

dos entre las cuatro paredes de una escuela; aislados de la naturaleza

(1 ) Juan Bñtovaai:wLa Escuela Normal y su ¡«listón de Cultura”. Bs.As.
1957. pág. 16.
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y ele la sociedad, verbi grao la, como en casi todas nuestras escuelas ur

banas,donde se puede perfeccionar un yoj donde se puede templar un ca 

rácter y forjar una personalidad# Es en las Escuelas Quintas,en las 

Escuelas Parques,donde haya suficiente espacio para el niño andar y 

moverse libremente; donde se halle en contacto íntimo con la naturale 

za,que le infundirá en su ser; vida,calor,entusiasmo y esperanza; don 

de pueda oxigenar bien sus pulmones,respirando aire y luz oon abundan 

cía; donde pueda cultivar la tierra,que además de inculcarle el espí

ritu de trabajo,ha de infundirle en su alma,amor hacia las plantas,ha 

cia la Naturaleza,hacia la vida,en fin...»

No sólo locales adecuados,para el normal funcionamiento de 

la escuela,materiales necesarios,métodos y procedimientos de enseñan

za convenientes,implica la renovación de nuestros sistemas de enseñan 

za actual,sino además,y como factor primero«^estros^cagaces de desem 

peñar la noble y altruista misión,de cultivar un espíritu,templar un 

carácter.•«forjar una personalidad*

El estudio de las aptitudes del niño,tiene una importancia 

trascendental para la enseñanza; y más allá de la escuela,en la esfe

ra social,también la tiene; pues si el maestro logra en la escuela,de 

terminar las diferentes aptitudes de los niños,encauzarlas y cultivar 

las según convenga a los diferentes casos,con ello ganará la especia- 

lizaclón de la industria y del trabajo,tanto manual como intelectual, 

en pro de un mayor rendimiento y más perfecta labor,así como disminuí
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rá también la enorme falanje de los fwtoa8&dos,que tanto perjuicio 

causan a la sociedad» Sabemos que en la actualidad una de las más gran 

des aspiraciones de la enseñanza,es la detena Inación de la capacidad 

mental de los niños, resultado que se obtiene comparando la edad oron o 

lógica de un niño,con su respectiva edad mental*

La edad mental,se determina por medio de los tests* Así la 

escuela clasifica a los niños en tres tipos principales) niños subnor 

males,normales y anormales*

Esta clasificación es de suma importancia,porque cada una de 

estas categorías de niños,exige métodos y procedimientos de enseñanza 

adecuadas a su respectiva capacidad mental* Pero junto a estas dife

rencias cuantitativas,de las capacidades mentales de los niños,subáis 

ten las de orden cualitativo,de una importancia aún muy superior*

Así,mientras la pedagogía antigua tendía a uniformar inteli- 

gentias,la pedagogía moderna procura diferenciar inteligencias,no sólo 

desde el punto de vista de la cantidad o grado,sino,esencialmente,des

de el punto de vista de la cualidad,es decirt determinar la aptitud o 

capacidad especial de oada inteligencia* A esto debe tender la escue

la actual* Y es lo que preconiza en su "Escuela a La Medida" el gran 

pedagogo Ülaparéde* Estamos de acuerdo oon el mismo,en que un indivi

duo rendirá en las actividades a que se dedique,en la medida que sus 

disposiciones naturales se lo permitan; y que es desperdiciar el tiem 

po y fracasar,el querer desenvolver en el niño aptitudes que no posee*
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E1 estudio de La aptitud en sí,es muy complejo y es éste un 

problema que aún no está ventilado claramente por la Ciencia* La es

tructura íntima de las aptitudes nos es desconocida. No podemos afir 

mar qué causas han inducido a gestar en una inteligencia,una determi

nada aptitud» Sobre ésto,hipótesis se han propuesto muchas; pero la 

Ciencia,aún no ha dado su última palabra» Sabido es que las aptitudes 

pueden dividirse en Innatas y adquiridas; simples y compuestas» Las 

aptitudes innatas son aquellas inclinaciones o tendencias bien marca

das que demuestra poseer cada individuo desde su nacimiento»

Esto vendría a Justificar aquello de queiranto el poeta como 

el orador,nacen,no se hacen"•

Esto es un hecho que nadie podrá negarlo,en algunos casos» 

Hay otros,en que las aptitudes se manifiestan como consecuencia de la 

educación que recibe el individuo,de las actividades a que se dedique; 

de las influencias que sobre él ejerza la sociedad,etc. Estas son las 

llamadas aptitudes adquiridas. Además,como hemos recordado,las aptitu 

des pueden ser simples o compuestas» Simples,son las aptitudes que se 

manifiestan independientemente de otras#y que no necesitan del concur 

so de éstas,para poder perfeccionarse y evolucionar» Compuestas,son 

aquellas aptitudes que para manifestarse,perfeccionarse y evolucionar, 

necesitan por lo menos la cooperación de otra capacidad especial»

El hecho de que las aptitudes sean susceptibles de evolucio

nar por medio de su perfeccionamiento,nos hace pensar en la existencia



de algún principio específico de las mismas» Dada la importancia ex

traordinaria que para la enseñanza tiene la determinación de las mis* 

mas,debe ser ésta una de las preocupaciones fundamentales de la oscue 

la nueva* Investigar la capacidad especial de cada inteligencia y pro 

curar perfeccionarla,he ahí el problema a resolver» Tratándose de ni

ños,claro está,no podemos hablar de aptitudes adquiridas ni compues

tas, porque a esta edad del ser humano,la educación todavía no ha de^a 

do su sello,ni la influencia del medio,grabado su huella» Nos intere

sa pues,la determinación de las aptitudes simples,naturales e innatas»

La iniciativa espontánea del niño,no siempre presupone una 

capacidad especial,o surgir de una aptitud especifica del mismo» La 

mayor parte de las veces,ella tiene su origen en factores, externos de 

carácter social,influencia familiar o ambiental y en los no menos im

portantes factores emocionales y temperamentales»

El niño,que es un gran imitador,suele reflejar espontáneamen 

te en sus actividades,representaciones o creaciones,aquellas ideas, o 

elementos de la vida práctica,que más profundamente le impresionaron, 

que captaron más hondamente su atención o acicatearon su curiosidad 

por conocerlas o comprenderlas» A veces se deben al factor repetición: 

a fuerza de oír continuamente las mismas ideas u observar las mismas 

actividades o los mismos aspectos de la vida y la realidades lo que 

induce al niño a repetirlas,imitarlas o representarlas,de un modo ca

si Inconsciente,por poderosa Influencia subjetiva,sin intervención de
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una volunta^ cleliberada,no obedeciendo entonces au existencia a una 

fueran originaria. La fina percepción del psicólogo sabrá distinguir 

entonces entre aptitud.y mera influencia ambiental» social,fan iliar, 

práctica o imaginativa (fruto esta última de lecturas,narraciones,su

gerencias ,etc.)

En cuanto a los factores de carácter emocionales o tempera

men tales, ellos deben ser considerados como my importantes por el edu 

aador.

La Blotipología nos muestra,por ejemplo,las diferencias pro

fundas que separan en su pensamiento y en su acción a los individuos 

de temperamento ciclotímicos de aquellos otros de temperamento esqui- 

zotímicos.

El psicólogo Feohtner establece:*31 puede suponerse que nada 

que interese vitalmente a la vida humana,es extraño a la educación,en 

tonces,seguramente,no pueden dejar de ser estudiadas por la psicolo

gía moderna»las emoc iones.que,a la luz de los hechos anteriormente ex 

puestos,se ve que tienen una influencia determinada sobre la salud,el 

comportamiento,los procesos del pensamiento y la cultura de los seres 

humanos.” *En los métodos de las escuelas nuevas hay,pues,dos aspec

tos: uno definitivo,que corresponde a la educación de la razón,y otro 

indefinido,que pugna por encontrar su fórmula,que es el que oorrespon 

de a la educación de la sensibilidad,de la voluntad,del organismo y 

de las actividades mentales descuidadas por el método lógico puro*.
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Kibot,sostiene»Mla emoción es el fermento 3in el cual no hay 

creación posible",

Unicamente cuando las manifestaciones espontáneas del niño 

revelen la existencia de una aptitud profundares que el educador debe 

rá procurar cultivarla cuidadosamente y en forma progresiva,para que 

el niño a su vez en todo el proceso de su vida,continúe incesantemen

te superándola,enriqueciéndola y haciéndola cada vez más firme y vigo 

rosa* Pero en los casos en que tales manifestaciones obedezcan a las 

meras influencias de que hablamos,sólo pueden ser objeto de transito

ria eduoabilidad (tratando de depurarlas y elevarlas en su aspecto mo 

ral o práctico); pero ellas cambiarán tan pronto pase el niño a otra 

etapa de su desarrollo,como condición lógica de su naturaleza acalden 

tal y momentánea. Teniendo en cuenta que todo progreso en el desenvol 

viniente y perfección espiritual del niño,es en realidad un proceso 

auto-educativo,el maestro debe concederle la libertad necesaria (com

patible con el orden y la disciplina) para permitir y estimular su ini 

ciativa,en el libre juego de su emoción y su espontaneidad,encendiendo 

y reavivando a cada instante su poder creador.

El fundamento didáctico de la formación del Maestro,como lo 

hemos visto,tiene dentro de los modernos sistemas científicos de Educa 

oion,un marco mucho más amplio y trascendente al mero acto de enseñar 

y aprender. Esto exige vitalizar la enseñanza de la Didáctica en las 

Escuelas Normales,corrigiendo toda limitación positivista,y encauzán-



¿Lola cada vez más, dentro de una concepción integral o plena de la

Educación.
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™^W INDIVIDUAL O CASUISTICO DE ¿¿ S2£¿SI^‘'' Untendemoa par 

fundamento Individual o casuístico de la educación,la necesidad de 

conformar la labor educadora,a las exigencias que emanan de las o¿ 

racter(atices propia* de la individualidad de cada niño»

La Pedagogía Con terror anea, no es una Pedagogía niveladora# 

sino una pedagogía difere nejad ora,Que atiende antea que nada a la 

investigación de la individualidad psico-biológioa del educando,* 

fin de desarrollar en él,la plenitud de posibilidades de humaniza

ción que esas mismas carácterístioaa propias determinan*

Debe ser constante preocupación de los Estados y colectivi

dades democráticas, formar antes que nada,personalidades inde penden

te a, fuer tes, vigorosas, como señala Dewy,y esto sólo será posible - 

ajustando toda la acción educadora a las exigencias que emanen de - 

esas diferencias individuales*

Estas oxigenólas pueden señalarse tanto en el aspecto de la 

Instrucción,como en el de la educación propiamente dicha*

En primer término,debemos hacer referencia al concepto gene

ral de individualidad* Penetramos aquí en un dificilísimo problema* 

"La individualidad es más bien el substratum de la persona* Sus - 

atributos son,ante todo, físicos;se afinas largo tiempo antes da e¿ 

trar en el estado consciente* En este sent ido,se puede incluso ha

blar de la individualidad de una montaña,de un río,de un árbol,por

que cada uno tiene una fisonomía marcada* El estudio de la indivi

dualidad entra,pues,en el orden de los problemas metafísicoa* Sn



la naturaleza*La diversidad de laa cosas es en alertes aspaos una 

ley suprema» MI una hoja de una encina es la reproducción exacta de 

otra» La variedad infinita de los seres de la misma especie confunde 

la imaginación y desconcierta el razonamiento** “En la individuali

dad» como en la persona humana an general»los elementos físico y ps£ 

quiso,corporal y mental»se hallan en cierto modo en estado indiviso* 

La esenoia de la cosa nos escapas no conocemos más que sus propieda

des y cualidades*» (1)

Kirkpatrlck,definlendo la individualidad expresa» ’Todo lo 

que tiene una existencia separada de tal modo que no pueda ser divi

dido ni unido a ninguna otra cosa sin perder su unidad esencial,tie- 

ne individualidad*» *4 su ves,para tener individualidad»un objeto no 

tiene que tener sol «mente una existencia unitaria y separada»sino • 

que debe diferir de toda otra unidad* (2)

Sino eon Dll they» ente nd amos por educación» "la actividad planea

da mediante la anal los adultos tratan de formar la vida anímica de 

los seres en desarrollo»y por XjgmilaB*^®^ género de perfecciona» 

miento de tal alma* (3)»debemos tener presente con Kerschensteiner 

que i* no podemos,en modo alguno, fo mar, es decir,realizar imágenes - 

como el artista oreador* Tan sólo está a nuestro alcance impulsar, 

desarrollar y fortalecer lo que se halla en gérmen en la esencia es- 

piritual,en el alma del educando"^)

1) Eduardo Roehrichs "Folosof'a de la Educación”» Madrid 1928»pág86 
21 Kirkpatrick**Fundamen tos del Estudio dclMño". Madrid 1917» 1 37 
3/ W»Dilthey* fundamentos de un Sistema dé Fed agogía "Ed «Losada B»A« 

1940 pag» 56
(4) G*Kerechensteiner* Ob. y ed/ its. Pág. 113*



Este respeto a la individualidad del niñones el paao inicial 

para la formación y cultiva en el,de au Sitara personalidad* *28 - 

el amor que tiende a la formación del valor infin i temiente diverso 

de la personalidad,que nunca ae repite,por tener en cada caao,sua 

particularidades especiales,en el que se refleja el reino de dichos 

valoreo ilimitados,en una de sus infinitas posibilidades* Por lo • 

mismo,está intimamente unido a ese amor,el respeto que el niño me- 

reoe*, (1)*

No alejare las colectividades respetan laa particularidades 

individuales de sus niños en la educación de tinte marcadamente so

cial que suelen imprimirle* "Ante la exigencia unilateral de cada 

cantidad colectiva «muchoO olvidan el derecho del niño,es decir su 

inalienable derecho a todos los tesoros culturales de la nacionali

dad, a todas las posibilidades del desarrollo de la individualidad 

que duerme en el alma de los niños según sus condiciones de inteli- 

gencia,sensibilidad y carácter", (2) *la educación del ser en cre

cimiento, vista desde un lado, es pues el desarrolle y desen vol vimien. 

to de una vida aninioa unitaria,individual,valiosa en sí,y vista - 

desde otro,se observa que depende de ella la conservación y aumen

to de la producción de la sociedad en sus diversos órdenes* La ed^ 

cación tiene fines dos puntos finales,que aparecen separadamente* - 

Quiere procurar a los individuos un desarrollo valioso que lo sati¿ 

faga y quiere ofrecer a las comunidades el grado máximo de rendi- 

!1) G. Kerschensteiners Ob. y ed* cts. Pág* 11H
2) Otto Boelitz:"La Enseñanza Publica en Prusia**Ed«Universidad N* 

de la Plata 193¡> pág* 19*-
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miento. Así Is educación actúa en interés de la totalidad y cultiva 

al mismo tiempo lo peculiar humano del individuo»como el valor inde

pendiente que en el existe* así se resuelve en el terreno de la vida 

real,el conflicto de la dirección utilitaria o de lo justo para la so, 

oiedad,y la exigencia de Bous sean» de femar al individuo para si mis

mo"* (1)«

Este es el camino que debe conducirnos a la formación de la 

personalidad del niño,esto es» "del ser humano vigoroso que reune las 

fuerzas de su naturaleza,para legrar la realización del ideal de su 

individualidad,y que en los dominios de la vida se determina líbreme ja 

te a sí mismo* La exigencia de que el hombre posea una personalidad - 

no es solamente imprescindible como cualidad profesional en la mayoría 

de las ocupaciones»sino que,ante todo,es la cualidad etica general*Ea 

para eada hombre,como la exigencia de la convicción de la conciencia 

del deber*Toda la pedagogía moderna está basada en la educación de la 

personalidad* • (2) Por lo mi amo» sos tiene con solerte Clap apóde» "No es 

sólo el estudio de los métodos o del rendimiento escolar quienes nec¿ 

sitan la intervención de la psicología experimental,sino también el - 

estudio de los oíannos mismos* Quál es exactamente el nivel intelec

tual de este niño T* Si está por bajo del de sus condiscípulos» cuán 

toa años,exactamente lleva de retraso ?. Si trabaja mal, se debe a su 

inteligencia,a la memoria o a su efectividad ?• Todas estas son cues

tiones vitales* Y no se trata solamente de determinar la cantidad de 

(1) W.Di 1 they ^fundamentos de un Sistema de Pedagogía" Ed«Losada B*A* 
, t 19^0,pág. 69 y 70-71. 
(2JG.KerschensteinerJ Ob* y ed« c>8. Pag* 107*
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inteligencia» sino su calidad,su especial vari edad ¡dea cubrir no sólo - 

cuales son los puntos débiles del alumno, sino también sus puntos fuer, 

tes en loo cuales poder apoyarse para hacer obra constructiva» 4 tal 

efecto se estableceré el perfil psicológico a base del nivel logrado 

por el sujeto en cada una de sus aptitudes mentales y físicas* So se 

puede dudar que el conocimiento de tales perfiles,es decir,de la in

dividualidad psicológica de sus alumnos,sea un elemento precioso para 

el maestro que tiene que instruirles y educarles**(1)

Oon Hoehrich, ahondaremos más el concepto de individualidad y 

su relación oon al carácter y la personalidad» *M.Marión,es de los - 

que han sabido distinguir mejor entro el carácter y la Individualidad, 

que llama lo natural* *el carácter,dice,es la manera natural y cons

tante de obrar y de sentir,propia de un Individuo dado» Lo natural,es 

el carácter tomado en su origen,en su raíz primera,en el niño,anterior 

mente a toda cultura,a todo hábito adquirido,a toda adquisición prece

dente de la experiencia o de la educación» Lo natural es,pues,la mane

ra de actuar,de reaccionar y de sentir,que se manifiesta en un indivi

duo de term! nado «desde la cuma, antee de toda experiencia y toda cultura) 

es el fondo primero de lo que será el carácter» El carácter es lo natu

ral modificado «modelado por la acción de todas las circunstancias enmato

(1) K»01aparédet *La Psicología y la Hueva Educación*. Madrid 1932.-

Pág. 76—
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de las ©nales se ejerce y desenvuelvefes lo natural del adulto»tal - 

oomo ha llegado a ser después de tedas las modificaciones voluntarias 

e involuntarias que se producen desde la infancia a la madurez".El 

conjunte de estos rasgos»innatos o adquiridos,constituyen lo que M» 

Marión llama el natural y lo que nosotros Hananos,a imitación de - 

Herbart,la i nd ividualldadúcara marcar bien el carácter distintivo, * 

original y ¿Bino que os propio de cada individuo*. (1)

Como observa Moehricht "la educación se propone cultivar o - 

transformar la individualidad original para formar una persona cono» 

ciento,un carácter constante* 41 mismo tiempo»tropieza contra el da

to irreductible de la individualidad, B1 problema parece irresoluble, 

porque se trata de modificar un ser O una aue*stancia,que,por defini

ción,no es susceptible de sufrir modificaciones esenciales. Qué ha

cer?. La educación puede escoger entre tres alternativas Iras Se pr¿ 

oura destruir loe rasgos particulares o individuales para no dejar - 

subsistir sino los rasgos generales*, A esto Baehrioh contestas "los 

niveladores acabarán por fracasar siempre* Tarde o temprano será ne

cesario que los niños,por bien estilizados que sean,por mucho cuidado 

que pongan en ocultar su natural,escapen a la tutela de sus maestros. 

Los escolares de más dulce apariencia,los más disciplinados,los más 

maleables,se apresurarán en un momento dado a arrojar la máscara,a - 

romper el yugo»si lo logran,se entregan para siempre a sus instintos 

más violentos* Suprimid el natural y volverá siempre. Es bastante cog, 

prometido decidir sobre lo que es mejor» si sacudir el yugo o pasar 

(1) B.Hoehrlch» Gb. y ed. cts. págs. 75 y 76*



au vida en un estado de revuelta impotente*»y citando a Rousseau» - 

agrega lo que este escribió magistralmente en su "Nueva Eloísa",Car, 

ta Ill»pág« 731 "aparte de la constitución coman a la especie»oada 

uno aporta al naoer un temperamento particular que determina su ge

nio y su carácter»y que no se trata ni de cambiar ni de constreñir» 

sino de f ornar y de perfeooionar*«(l) Xa segunda solución puede oon, 

siatir* en caer en el exceso contrario y dejar a la individualidad 

que se desarrolle libremente".«*••••*81 se suprime toda educación 

aoncertada»el niño sufriría de todos modos una,1a peor de todas: la 

que le viniese del medio más o menos corrompido en que viviese* El 

niño abandonado a sí mimo,cediendo a todos sus deseo a» seguí ría se

guramente los peores ejemplos*" T oabe aín una tercera posición«"la 

de tomar la individualidad tal y como ea (Marion),y cultivarla por 

loe medios pedagógicos más aptos para formar el carácter moral",(2)

Por lo anterior vemos que el factor individualidad debe ser 

objeto de especial atención por parte del maestro* Lo miaño sostiene 

Kirkpatrick**••♦ai deseamos resultados uniformes del proceso educa* 

tlvo»ea preciso reconocer la individualidad* Mache más: si se desea 

promover la individualidad habrá que reconocerla en cada etapa del 

procese* Si,como exigen loa altos ideales de la educación»se desea 

hacer a cada individuo semejante a los demás en todas aquellas di

recciones necesarias para la asociación con ellos,y diferentes en 

tocos los aspectos que sus tendencias naturales y su función en la 

(1) jS, ^oehrichí ób y ed* cts. paga, y W 
(2) " • # I " págg. 80 y 81



vida exigen que sean diferentes,hay una doble razón para reconocer 

la individualidad*(1)»

Boa apoyamos en las valiosas opiniones citadas,para concluir 

que el fundamento individual o casuístico de la Educación,como po

dríanos llamarlo dado que cada niño es una individualidad propia - 

diferente,delie ser tenido especialmente en cuenta por todos los mae¿ 

tros,si- no quiere peligrar el sentido y eficacia de toda au labor 

educativa*

Tal fundamento no gravita sobre el fin de la educación,ni 

sobre el fundamento axiológico o de selección material y formal de 

los bienes y valores de la educación,pero sí,primero: sobre la am

plitud y profundidad de esos mismos bienes y val ores, y segundo: so

bre el fund emento didáctico o de "adecuación de la labor educativa 

a la capacidad y características propias del alumno*«(2)

El maestro debe determinar y trazar cuidadosámente al co

mienzo del curso escolar,Junto a la ficha anamnéslca del educando 

su perfil psicológico diferencial,y ajustar a ello el tratamiento 

pedagógico adecuado a cada caso* ,

Esto exige del maestro,Junto a su conocimiento de Psico

logía General,Psicología del Miño y de Psicopedagogía,un firme cono 

oimiento de Psicología Diferencial (normal y patológica,denominada 

esta última* Psiquiatría Infantil),cuyo conocimiento puede adquirir 

lo en un 2do semestre de un curso intensivo dedicado exclusivamente 

al estudio de la Psicología del Miño y del Adolescente, 

(1) Kirkpatrick» "Los fundamentos del Estudio del ®!WsF
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Eb en el último aspecto señalado,donde algunos teóricos de la 

Educación que suelen dirigir tan injustificadas críticas a la Pe

dagogía Científica y la Psicología Experimental»deben convencerse - 

que sólo por medio de la investigación y experimentación psicológica 

y pedagógica»será posible hacer los sobre el más importante y difí

cil de todos los problemas»el problema de la Educación»-
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ADEOVACION A L£ REALIDAD DE LA FORMACION DEL MAESTRO.» Además de los 

doce fundamentos de la formación integral del maestro que hemos es

bozado en los capítulos anteriores y especialmente el fundamento in

dividual o casuístico de la educación,según el cual todo maestro de

te adecuar su labor en primer término a la individualidad psico-bio- 

lógica del niño,necesita co^lementarianente,a la ves,adecuar bu la

bor educativa a Inturalesa del medio en que le corresponda actuar. 

Todos sabemos que son muy diferentes los problemas que se presentan 

al maestro según actúe en un medio urbano o en el medio rraljsegún 

tenga que educar a niños normales o anómala s> subnormales o superno?* 

males¡según tenga que actuar como maestro de un grupo indígena,que de 

una colectividad Civilizada*

La formación básica que hemos enunciado,debe serlo de todo - 

maestro ain excepción,pero además,necesita él maestro una formación 

complementaria en consonancia a la naturaleza de los niños que vaya 

a educar,y a la naturaleza del medio en que tenga que desempeñar au 

función*

Esos cursos de eepeoialización profesional,deben adaptarse na» 

turalmente a laa exigencias propias de cada país,y en los países muy 

extensos,aún a las necesidades propias de cada medio o región* De ahí 

que no se puedan trazar para tales curaos normas de carácter generals 

onda gobierno debe abocarse al estudio de este problema y resolverlo 

de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a las posibilidades econó

micas de que disponga pa 'a realizarlo*
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E1 niño subnormal y el niño supernormal necesitan una preferente 

atención por parte de las autoridades de enseñanza) los primeros,por 

razones de humanidad y democracia* todo gobierno democrático debe - 

tratar de colocar a sus hijos en una misma línea de partida y de pg. 

sibilidades de auto-realización* Los segundos,por razones de convenios 

cia del propio Astada»

En todos les países se han encarado en mayor o menor grado el eg 

tudio y solución de los problemas anteriores,pero aún resta mucho - 

por hacer*

La educación rural es un problema grave y urgente a resolver» 

En algunos países como el Uruguay se han creado cursos de Especial! - 

zación Rural que duran un año y se dictan a los maestros.graduados 

de educación común,en los mismos institutos de formación urbana» La 

Argentina ha dado un paso mas,oreando las Escuelas Bonasíes de Adap

tación Regional,en el propio medio rural en que han de desempeñar su 

labor su futuros graduados,y que funcionan con el mayor de los éxitos»

Femar maestros rurales en un medio urbano,nos parece más que un 

absurdo,una fina ironía de quienes hablan de escuela rural sin cono- 

cerla»Multipliaar la creación de escuelas rurales con maestros forma

dos en medios urbanos es aumentar la complejidad del problema,no re

solverlo» Per lo misma,somea decididos partidarios de aumentar el nú

mero de esas Escuelas fiomales de Adaptación Regional cuyo éxito com

prueba el valor de la función que desempeñan y la crecida necesidad

a que obedecen»
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Lo mucho que se ha escrito sobre el proti emú de la anseñunza r¿ 

ral está en evidente desacuerdo son lo pooo que aún so hü realizado*

3n 193*1 cocpressba el l’wf» Jaan üantovanii"3n la reforma del - 

plan para lea escuela a normales ha preocupado también la formación - 

dol maestro rural© La educación del niño tiene características propia 

según el medio en que rife» Sxlge una formación especial del magiste

rio para las secuelas de las caldeas campeainas*

Ja necesario que en cetas escuelas se imparta una enseñanza - 

práctica de nociones agrícolas y ganaderas"#*» •Maa enseñanza debe - 

responder a modalidades regionales y seguir una or i un tu clon que afi&í 

ce la educación general e incline a los niños hacia la vida del campe 

-Además de las razones de orden pedagógico«otras do orden social y - 

económico Justifican la implantación de esa enseñanza* i^nenta habitd 

de trabajo en el niño rural y le capacita prácticamente para la rea* 

lización de actividades relacionadas con las dos industrias madres - 

del país* 21 niño ensope sino tiene características que lo diferencian 

del niño de la ciudad* Tiene conceptos diferentes sobre las personae 

y los seres y sobre el valor do lea cosas que lo rodean» y de aoucnii 

con esas conceptos desarrolla su vida# 3o necesario al maestro que aj 

túa en estos modlos«poseer un conocimiento de la psicología cel hom- 

rural,sin quiere obrar educativamente«con acierto y eficacia"• (1)

Y en diferente pasaje agregadle educación rural tiene que - 

ser un empeñoso tr bajo de mejoramiento de las condiciones en que se 

desenvuelve el niño,para que el lacrador,al ganadero o el pequeño itr 

(l)Juan SantovuniHProygoto de Re To mas a loe Plqnes.de listadlo de 1

Plqnes.de
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duetrial que en el existe ye iniciado por influjo el medio y del ho

gar, vaya ganando cada día un grado de perfeccionamiento* No hay que 

ver en esta forma de la educación, limitaciones al desarrollo inte

gral del educando» 311a cimple ¿ate sentido y además,una amplia fina

lidad social que no es posible eludirá» %,»es indispensable orientar 

a los maestros primarios hacia los problemas de la vida rural y espe

cializarlos en ciertas prácticas necesarias. En los programas de ped¿ 

gogía,de psicología pedagógica,de organización interna de las escue

las y material educativo,y en loo trabajos relativos a observación - 

pedagógica se fijarán extensas cuestiones acerca de la enseñanza en 

les medio campesinos y la función escolar y social del maestro en - 

ellos*, (1)

Al Igual que en otras profesiones,la^esgeclal^zaai^ón grofe^slo^- 

n¿i del magisterio,va siendo cada día sentida con mayor necesidad,y 

reclamada esa verdadera urgencia»

LA FILOSOFIA DB 14 «DUO A CI OS O 14 FORMACION DBL MAESTRO.- fácil se

rá advertir que este trabajo está concebida y redactado bajo una in

fluencia honda de la filosofía da la Educación* Si ól prestara algune 

mínima utilidad al magisterio,justificaría el valor de esa influencia 

si careciera de valor,cargará el autor con esta falta»

La filosofía de la Educación es la única disciplina filosofía 

pedagógica,que puede dotar al maestro de una firme conciencia pedagó* 

gioa,porque sólo ella le da una visión integral y unitaria del pro- 
blema 

(1) Juan Mantovani:"Proyecto de Reformas a los Planes de Estudio de I 
Enseñanza Media" Bs.As. 193^ pág. 239.-
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de le EdaoacUn*

3n páginas anteriores hamos sostenido que ha nuestro juicio,el 

supremo id al de formación pedagógica o el maestro consiste en procu

rar forjar de cada educador,un filósofo de la educación,en la más pie, 

na significación del término.

Todo lo demás Mr# complemento necesario para llenar esta exi

gencia e¿enelelísima de todo maestro»

Del mismo modo que la filosofía general alimenta a todas las 

ciencias en su punto inicial,en su desarrollo y en su término,la illo 

sofía de la Eduoaolón9orienta y vivifica a todas las disciplinas que í 

so ocupan del problema educativo» for eso hemos afirmado alguna vez, 

que: la Filosofía de la Educación es a las distintas disciplinas pe

dagógicas,lo que la Filosofía general es a las restantes ciencias par* 

titulares»

La Filosofía do la Educación analisa los problemas más funda

mentales de la educación,tales como el problema antropológico,teleol¿ 

gico,axiológico y didáctico,en su esencia,cone .iones,aplicación y coja, 

secuencias en el proceso educativo»

% ea nuestro propósito hacer referencia a los problemas pro

pios de la Filosofía de la Educación,ni mucho menos analizarlos en - 

detalle»

En realidad,el ámbito en que se mueven las distintas concepci£ 

nes filosóficas de la educación,es tan ampollo,que abarca todos los -

aspectos que presenta este problema»
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Su hportaDoia en la formación pedagógica del maestro,es fundamen

tal*

Por lo mismo,oreamos de absoluta necesidad introducir en los últi

mos años del elelo profesional del magisterio,un ouráo de Filosofía 

de la Sduoaoióa*

Ningún Maestro que desconozca esta disciplina podrá llenar cons

cientemente su Misión,
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CAPITULO V

POST-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL MAESTRO.- Factores que deter

minan la necesidad de post-formación del Maestro. Perfeccionamiento 

del Maestro en ejercicio.-
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POST-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL MAESTRO.-

A) Factores que determinan la necesidad de post-formación del Maes

tros

Hemos sostenido en la Introducción,que la formación integral 

del Maestro resulta una tarea siempre inacabada; que de ningún modo 

concluye con la obtención del titulo oficial habilitante para su ejer 

ciclo* Este sólo acredita el mínimun de capacidad necesaria para su 

desempeño. En los Institutos o Escuelas Normales se recibe la primera 

formación de carácter teórico; la segundas en la práctica docente; la 

tercera,cuando entramos en el desempeño activo de la profesión,cuando 

se nos confía la enorme responsabilidad de dirigir y formar espritual 

mente a la niñez. Si las dos primeras tienen por límite temporal, la 

duración de los estudios normales,la tercera.,en cambio,no concluye 

nunca, Esta verdad debe ser tempranamente inculcada en la conciencia 

de todo futuro Educador, Llamamos a este tercer momento,momento post- 

format ivo,o post-fomaciÓn del Maestro, La necesidad de que las Auto

ridades de Enseñanza contribuyan por todos los medios posibles a favo 

recer y realizar esta post-formaciÓn del Maestro,se apoya en razones 

de índole téórica y prácticas,

a) Razones de índole teórica:

1^: la tarea formativa del maestro no tiene término ni limi

tación alguna,ni teu?>oral,ni teórica. Por constituir su desempeño,más

que una profesión,un verdadero apostolado,una misión,la formación del
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Maestro resulta ilimitada tanto desde el punto de vista pedagógico,00 

mo científico,cultural y práctico» Quien no lo comprenda así,será un 

simple "jornalero de la enseñanza",jamás un misionero de la Educación,, 

un verdadero Educador consagrado de lleno a la perfección y supe ilación 

humanas•

2$: La estructura,complejidad y variación histórica de la 

Educación y el fin educativo,determinan como exigencia ineludible la 

necesidad de una continua y renovada formación»

b) Razones de índole práctica:

5s: La conveniencia de que el Maestro permanezca siempre vin 

culado al Instituto de su formación,para mantenerlo al día en el pro

greso pedagógico; y para reavivar en él,además,su conciencia de estu

diante» El mayor peligro en que puede caer profesionalmente un maes

tro,es el de creerse ya formado» Y es este también,el más funesto pe

ligro para la Enseñanza»

lis: Evitar los males de la ratina docente» El maestro,lo mis 

mo que el Profesor que desarrolle un programa durante dos años conse

cutivos,del mismo modo,puede asegurarse que ya está intelectualmente 

estancado» Y en la vida intelectual,detenerse,significa en realidad 

retroceder,porque el progreso avanza en todos los sectores culturales 

a una velocidad vertiginosa» Quien no siga ese ritmo,en los dominios 

que cultiva,estará hablando en pretérito imperfecto,pero el Maestro y

el Profesor necesitan hablar siempre en tiempo presente*
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5^t La conveniencia de exhaltar y estimular en todo momento

la conciencia de su misión y su responsabilidad docente. (Al desarro

llo de este aspecto consagramos el Capítulo que sigue).

B) Perfeccionamiento del Maestro en ejercicio:

El Estado no cumple plenamente su tarea con formar oficial

mente a los maestros,otorgarles un título y un puesto: debe velar cons 

tantemente por el perfeccionamiento del maestro en ejercicio# Una ac

ción sistemática en ese sentido,comprendería al menos,los siguientes 

aspectos:

1) Cursos de Perfeccionamiento,comprendiendo:

a) Cursos Permanentes,

b) Cursos de Vacaciones#

Los Cursos Permanentes debieran comprender por lo menos:

Un curso de Pedagogía Contemporánea#

” curso de Psicología Contemporánea

” curso de Psico-pedagogía

” curso de Didáctica General

• curso de Filosofía de la Educación,y

* curso de Filosofía de la Cultura#

2) Cursos de Espeoialización Docente,con duración mínima de un año y 

máxima de dos,comprendiendo:

a) Especialización en Enseñanza Pre-escolar

b) * M * de débiles mentales y retar
dados pedagógicos*

C) ” ” ” de irregulares del carácter

d) # w n de superdotados

e) • • M de lis lados,ciegos y sordo
mudos
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f) Fomaolón de Profesores de educación física escolar

g) se * m música y canto •

h) ” " » « manualidades 11
(con especialidad 
para varones y niñas)

i) » » « « arteS piáaticas,dibu-H
jo y modelado

Tanto los Cursos de Perfeccionamiento como los de Especlall- 

zación Docente,podrían ser dirigidos por el Inspector de Formación Ma 

gisterial,cargo cuya función bosquejo al final del Cap*VII y que habrá 

de crearse necesariamente en cada País para orientar,fiscalizar y con

trolar todo el desarrollo de la Enseñanza Normal,en sus múltiples as

pectos»

La acción de Perfeccionamiento podrí completarse oon:

J) Conferencias de extensión cultural*

1| ) Misiones pedagógicas,© Institutos Misionales, integrados por los me 

jores maestros de que disponga cada país,a la manera como se realizan 

ya con gran éxito en el Perú,encargados de llevar a todas las zonas 

del país,el mis depurado progreso de las nuevas conquistas de la Peda 

gogía.

5) Revista de Educación,que las Autoridades de Enseñanza deberán dis

tribuir gratuitamente a todos los maestros,

6) Biblioteca Pedagógica rodante,que pueda llevar sus beneficios hasta 

las zonas más apartadas del país,

7) Establecer obligatoriamente la realización de una Sesión docente 

semanal,en cada escuela,oon la participación del Director y todos los
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Maestros,en que se aborden,por lo menos,tres olases de cuestiones: a) 

una disertación científica! b) una exposición pedagógica,y c) asuntos 

de práctica escolar,incluyendo en primer término,los de la propia vi

da de la Escuela* Estas sesiones quedarán abiertas a los padres que 

quieran presenciarlas,incluso se les permitirá participar en ellas,si 

lo desean* La Escuela pública debe tener sus puertas siempre abiertas 

a los Padres que le confían sus hijos y a la Sociedad que la crea y 

la sostiene*

8) Con igual carácter,establecer una Sesión docente quincenal,de to

dos los Directores de Escuelas de cada zona o distrito escolar*

9) Lo mismo,una Sesión docente mensual,de Inspectores y Sub-inspecto- 

res de Distrito*

10) Trimestral,o aemestral,de Inspectores Regionales*

11) Celebrar anualmente un Congreso Nacional del Magisterio,y conjun

tamente,un Congreso Nacional de Inspectores de Enseñanza Primaria* 

12) Propiciar entre los países,la celebración cada cuatro años de un 

Congreso Internacional del Magisterio*

IJ) Fomentar la creación de Ateneos Pedagógicos*

1¿|.) Crear en cada país un Departamento de Investigaciones Pedagógicas 

y Asesoramiento Técnico al personal docente (En el Uruguay este Depar 

tamento deberá centralizar y coordinar la labor de algunas creaciones 

afines existentes)*

15) Crear un Instituto de Ciencias de la Educación,de estudios estrio<
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tamente especializados,divididos en dos ciclos:

5 años Profesorado en Ciencias de la Educación

2 años más Doctorado en Ciencias de la Educación,

(Para el caso especial del Uruguay: deben transformarse los 

actuales cursos de 2do,Grado en este Instituto de Ciencias de la Edu

cación* Esta transformación se hará con centuplicado provecho para los 

maestros,que recogerían en ese Instituto lo que ellos necesitan: un só 

lido perfeccionamiento en Cieno las de la Educación^ no como se hace 

actualmente: una simple revisión y ampliación de materias cursadas en 

el ciclo anterior),

16) Creación da Becas de perfeccionamiento en el extranjero,otorgando 

las en riguroso y justo concurso de oposición y méritos,a los maes

tros de probada capacidad pedagógica,intelectual y moral,

17) A la manera como se crean Academias de la Historla,do Ciencias y 

Le tras,ya es hora de fundar en los países cultos y progresistas las 

Academias más necesarias de todas: las Academias Pedagógicas,en torno 

a las cuales se reunan los más selectos obreros de la Educación, con 

el nobilísimo propósito de sumar aportes y aunar esfuerzos,en la al

truista tarea de guiar científicamente la educación del Niño,de con

tribuir a la humanización y superación del Hombre,



CAPITULO VI

LA CONCIENCIA DEL EDUCADOR Y SU RESPONSABILIDAD DOCENTE.
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OOM.^JIA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL _JL MEsm-Maa que una prg. 

festón,la tarea del Maestro ea una verdadera misión .Toda profesión - 

tiene una esfera especificaban ámbito propio y casi siempre limitado 

de realización* En cada acto profesional,se puede señalar un comienzo 

y un termino* Una profesión se reduce así,a la realización de una su

ma de actos sema Jan tes, per o en sí,distintos e independientes los * 

unos de los otros* La tarea del Maeatro,por el contrario,es una labor 

unitaria y permanente,continua,ilimitada, Ella se cumple en todas laa 

eoaoesy en todos los sores en todos los momentos y en todos los luga

res* Su noción educadora traspasa los límites de la Escuelas debe lie 

varia hasta el hogar del niño,y proyectarla a la Sociedad entera*

Su deber misional precede y excede los límites de su obliga

ción profesional. Por eso,sostenemos que» La misión del maestro puede 

considerarse tan sublime,como difícil y extraordinariamente responso 

ble,

"Ming un a actividad reúma más conciencia que la del maestro* 

No se la concibe sin un rumbo claro,sin una finalidad definida* No - 

existe una educación al azar* Todo trabajo pedagógico es una tentativa 

oon un sentido orientador,o un ideal que se aspira alcanzar,o valorea 

que se propone realizar*

El maestro no podrá tener una conciencia práctica cierta de 

su actividad si no penetra en el conocimiento,de la verdadera esencia 

de la educación,que equivale a afrontar ciertos interrogantes o probl£ 

mas preliminares a toda pedagogía". (1)

(1) J.MantovaniíOurso de Filosofía de la Educación.Facultad de Humani
dad es. Año 19M+.Nota de clase tomada por el alumno*
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31 concepto de responsabilidad funcional del maestro,implica no 

aólo una sólida capacitación en bu formación cultural,sino edemas,una 

clara conciencia de bu misión social,en concordancia con los mas dcpu 

rados principios de la alología y teleología educativas,

"El dibujante ensaya rasgos» Si no son de su agrado,los elimina 

del papel» El Maestro,tallador sublime,dado que,como nadie,talla en cu£ 

ne viva, no puede ni debe equivocarse»

3ue obras deben ser siempre monumentos»jamás mo igotas»

Sin una gran conciencia,no habrá Jamás un gran Maestre, 

loa escultores hacen pedazos a sus mármoles cuando estos no sa

tisfacen sus deseos artísticos,

El Maestro no puede despedazar a ninguna de sus obras,••

Por eso todas han de ser dignas de llevar su nombre...

El Maestro es superior a todos los profesionales conocldos.El 

abogado solo entiende de leyes)el medico de enfermedades;el arquitecto 

de oonstruoolonesiel Ingeniero de puentes y caminos.31 Maestro tiene 

que conocer como el abogado todas las leyes que rigen los espíritus 

sociales e individuales; oomo el médico todas las enfermedades que pe¿ 

turban el yo triunfador;come arquitecto todas las oonstrucoiones que 

defienden la existencia;como ingeniero debe saber construir el puente 

que le falta al hombre para llegar al Super-Hombre concebido por

Nietzsche»,.•

Es tanta su responsabilidad que sólo los Dioses debieran ser 

"mostros» Y muchos,apenus si saben ser hombres,•••

Parod lando una frase celebre podemos decirt
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"No los dioses,ni los hombres,ni las columnas de los pórticos,oon- 

oianten que un Maestro see mediano’*. (1)

Ninguna profesional aún la de médico,ene ierra en ai un cúmulo ma

yor de responsabilidades de carácter espiritual,humano y social»

Su análisis detenido y profundo hablará en forma subjetiva a la 

ooncléñela de oada maestro,dioléndolo: "Ven y no te alejes nunca de mis 

fllasjte necesito para soldados de mi causado bien: "Aléjate de aquí, 

si aún te queda un átomo de lúa en tu oonclanclajno hagas mal a sabien* 

das;no preciso obreros de ocasión,sino apastóles de alma,de vocación y 

oorason"•

La verificación de tal análisis,reflexionando íntimamente sobre 

le qititud y condicionen personales de oada uno,antes de atreverse a • 

pisar el marco de una escuela,debe ser un deber primarlo,esencial y 3> 

grado,en la formación de una clara y reota conciencia profesional de - 

cada aspirante a maestro,

Seg'n nuestra criterio,seis son los planos responsables en que 

se mueve la labor del educacionista profesional»

1) Responsabilidad frente al niño

2) * "al Estado

3) * "a los padres

M " * a la sociedad

5) • "al porvenir

6) " ante su propia conciencia.

¿s más* cada plano involucra a su vez varios asp otos,a cual de

(1) Lorenzo J. D’Auria» “Trigal Breviario Moral del Maestro.Montevideo 
1QUU--



ellos más reabrí a a ble» y difíciles de llenar oon eficiencia.

La responsabilidad frente al niño reviste a nuestro modo de ver» 

cuatro aspectos primordiales

1) Responsabilidad biológica y psico-física

2) Responsabilidad de adquisición y formación cultural

3) • eubiétloa

M * vocacional o de orientación ulterior

La primera se inicia desde el ¿abito de la Higiene Infantilicomo 

los padres y el módico,el maestro debe inte re a area y velar por la sa

lud de sus niñosiesta condición es fundamental para el caen éxito de 

su labor* Cuando observe en ellos síntomas reveladores de la existen

cia de alguna enfermedad que puede pasar a veoes desapercibida hasta 

para sus propios padres,debo ponerlo de inmediato en conocimiento de 

¿atoe y sol lo it ar la colaboración del medico*

Con la salud,ooupa lugar importantísimo el aspeóte de la nutrición 

del niño*sobre la cual debe el Estado ejercer una vigilancia y protec

ción continuárosme señala Don Lorenzo D*JUiria*en su bello "Trigal’*» 

"Hue a tro Uruguay" ose país madrugador de barloa" (como le llama un 

político argentino),ya ha asegurado para los viejos la tranquilidad 

de sus últimos años* Hará obra más grande,cuando además de dar vida 

a esos soles que se van,de vida real a todos loa niños,auroras radian 

tes que llegan»

Una aurore inspira mas esperanza que un ocaso»

No llego a pedir Apensiones para la niñez"¡pcro sí,sueño con - 

pueblos que*además de hospitales y de cárceles*de Escuelas y Liceos,



Jenga ana Inst it ación publica donde todos loe niños rice situóos puedan 

asistir, di art oriente,hasta loa doce años,a recibir el alimento ind¡8pe¿ 

sable cae sus vidas recluían*

Sueño ya con esa institución pública a la que llamo yo "Jorta- 

loza del Pueblo",como un medio eficaz para desterrar la miseria,y,por 

ende,su corolario,el vicio, Soy de los que creen que no puede ser bue

no quien sienta hombre•-

Tu deber,joven Maestro,es hacer conciencia en el alma popular 

para que esa institución sea una realidad cuanto antes", (1)

No dejamos de estimar la patriótica labor que realizan en tal 

sentido algunas instituciones de carácter privado,como la "Asociación 

de Protección a la Infancia",u oficiales como 'le Gusa del Biáo",Asi- 

los,"Comedores; Socolares",etc.,pero entendemos que las raíces del pro

blema se hallan más lejos» están en la familia, di el astado se preo

cupa de extirpar la miseria en los hogares,haciendo llegar el trabajo 

y con él el pan y le felicidad hasta sus puertas,otro sería el aspec

to y el vigor de la infancia y otro también eu rendimiento intelectual 

y moral, 

ól nuestro debe preocuparse por favorecer en todo lo posible 

el armonioso desarrollo psioo-físico del educando y en esta preocupa

ción se encierra,su primera responsabilidad frente al niño,

Su segunda responsabilidad cifra en la adquisición y forma

ción cultural del educandotselcccionando cuidadosamente loa elementos 

de su cultura,y no oomo lo hacen muchos,yendo a la escuela sin la más 

(1) Lorenzo F. D*Auria»"Trigal? Edlo.Cit,
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nínmíi noción de lo que ven a desarrollar en el día^oorflando en labor 

desorientada al vaivén del acaso,del azar,de la divagación superficial 

y momentánea»

Díganoslo con toda a in ocridad y valentía: la única sanción con

veniente para estos obreros de ocasión en la enseñanza,sería»al igual 

de lo que se hace en otras profesiones,la inhabilitación perpetua en 

su ejercicio»

Que piensen los colegas que en sus nanos descansa en gran parte 

el porvenir,el progreso y la felicidad colectivas;traicionar ese pro

greso y esa felicidad,es cometer un verdadero crian en social,que oon - 

el tiempo,las leyes seguramente han de penar» ,

El problema radica en llegar a ser un verdadero maestre,o en 

no serlo) pero jamás en serlo a medios»

Vivir es superarse: quien no sea un verdadero triunfador,no e¿ 

tara capacitado para señalar al niño la senda luminosa que oonduoe al 

éxito»

Recordamos aquí,lo que antes ya hemos afirmado» en el aspecto 

de la adquisición y formación cultural del niño,la responsabilidad del 

maestro cifra,no sólo en la selección del conocimiento y el camino de 

su adquisicion,cuanto en forjar en el alumno la capacidad para buscar

le) para investigarlo por sf mismo y para comprenderlo»inseñar a pen

sar al niño,es una responsabilidad tan importante,que,¿<lgunos pedago

gos han pretendido identificarla con la esencia misma de su misión»



Una tercera responsabilidad la señala el aspecto eubiotioo o -

de la felicidad del educando»

ñl maestro debe interesarse por la felicidad col niño,tanto co-* 

mo por la suya propia»

3n primer lugar,proporcionándole en la escuela un ambiente de 

agradabilldud,de atracción,de alegría,de comprensión,de afecto,de fe

licidad,en fin» ñato,tanto en la clase como en el recreo, ñl maestro 

hace en gran parte feliz al niño,prestando atención a sus relatos,Mi 

terviniende en sus juegos, en una palabra, volviendo so niño entre los - 

niños, Uiendo no solamente el orientador,sino también el consejero y 

el amigo del niño. Si algún dolor le aflige,al maestre debe preocupa^ 

se seriamente por encontrar su causa y eliminarlo en lo posible,

Un el sabiente escolar debe reinar como lo anhela Herder,1a Gr^ 

oís,la Verdad,le Belleza,la Virtud y la Jdegría,oi to.o au magnífico 

espíe no or 4 

Pero no solamente en la escuela el maestro tiene el deber de 

preocuparse por lograr la felicidad y la alegría de sus "hijos espi- 

rituales*z es también fuera de ella,en la calle y en su propio hogar* 

Un la calle procurando depurar el ambiente con el cual entable contar 

to el niño¡evitándole las malas compañías y la concurrencia,o el mere 

pasaje por lugares que pudieran serle nocivos a su salud espiritual* 

ñn su casa,interesándose por saber cómo lo tratan sus padresiol le - 

quieren Lien,al lo alimentan debidamente!si le proporcionan el tiem

po necesario para que practique sus juegos faveritosjpara que cultivo

la amistad con sus amigos,etc, Debe enterarse confidencialmente y en



forna muy discreta*ai en el hogar del niño reina la suficiente armonía 

y buenos hábitos morales* En caso de que alguno de eatos elementos no 

revistiese las características deseadle,au deber moral es no escatimar 

esfuerzo en repararlasIdebe procurar entablar contacto con los padres 

y oon maneras finas,oon disoreción»oon palabra digna y persuasiva»lie» 

var a ellos el consejo sano»la orientación desinteresada y noble»

Estos son no los ¿nlooo»sino los principales aspectos que pre** 

sonta su responsabilidad eubiótioa»

finalmente con respecto al niño»sobre el maestro recae la eno£ 

me responsabilidad de aendear inteligentemente los abismos de su psi* 

quls»para determinar sus aptitudes personales y marcarles rumbo en su

ulterior destino..»

Esto solo«sera suficiente para catalogar su misión»como la más 

difícil y la más responsable de todas laa misiones: internarse en las 

profundidades de los yoes.. .captar los se ere to a de sus modalidades psí- 

quioasidescubrir en medio de la obsouridad y del misteriosos ¿tomos 

de fuersa irrevelados;traerloa a la superficie»vest irlos oon un traje 

de lus»y todavía»como si.fuera poco,indloarle los puentes y el camino» 

la trayectoria que deben seguir para llegar hasta su estrella i»»»

■La responsabilidad frente al Estado comprende: une responsa

bilidad funcional y otra patriótica, la primera consiste en el fiel - 

cumplimiento de la serie de obligaciones y deberes inherentes a la 

función confiada por parte del Estado»o oea»concretando,en su moral •

profesional»
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La responsabilidad patriótica,tan delicada como extensa,compren

de aspectos muy diversos de los cuales solamente analizaremos dos: 1) 

Responsabilidad frente a Is doctrina de Estado que sustente la colec

tividad en forme historioa,permanente y activajentre nosotros,por eje^ 

plo> el ideal democrático de gobierno* Esto no implica una ciega adhe

sión al sistema político que impere en un momento dado,sistemas tran

sitorios y mutables,que no a lamp re reflejan la pureza ideológica anhe. 

leda;ya que esta adhesión incondicional al sistema imperante,sea cual 

fuere,revelará un espíritu de sumisión y de esclavitud,que el maestro 

esta precisamente obligado a combatir* 21 maestro oomo funcionario del 

Retado,es soldado de su- causa educativa,con independencia ideológica 

personal (que debe mantener en planos de estricta imparcialidad frente 

al niño), ero Jamás servil esclavo,mero instrumento de sus finos polí

ticos.

Si reflexionamos con insistencia sobre este aspecto,es porque 

deseamos que los maestros,como maestros,no mezclen la política en la 

enseñanza!y como lumbres,sea cual fuere su preferencia política (sie^ 

pre dentro del concepto democrático),sepan conservar intacta la dig

nidad de sus ideas,aún en medio del torbellino y la borrasca.

Quien es libre de orientar su pensamiento,debe tener la valen

tía necesaria para defenderlo,

Pero la doctrina histórica de gobierno,está en realidad por 

encima de las divisiones y pasiones políticas, ño podemos admitir que 

a la sombra de una bandera democrática,se amparen vil y t^aicionerameja 

te elementos de ideologías nocivas a la paz,bieneatar y progreso de



loa pueblos»

Un segundo té mino, la responsabilidad patriótica implica educar 

el niño en el respeto sagrado a nuestra tradioion histórica»a nuestra 

Constitución y nuestras leyes «procurando femar de cada niño en foma 

racional y consciente* un hombre correcto»un ciudadano ejemplar y un 

patriota sincere*

Como lo expresa muy bien Rodolfo ÜLepla» *21 maestro aprovechará 

todas las ocasiones para inculcar a sus alumnos los preceptos de moral 

inspirarles el sentimiento del deber»el amor a la patria,el respete * 

a 1c.s instituciones naoionalea.la adhesión a las libertades constitu

cionales".

La responsabilidad del maestro frente o los padres de sus alum* 

nos es trijfe* 1) una responsabilidad de sustitución* 2) una response* 

bilidad de relación y orientación! 3) responsabilidad en el respeto • 

a sus ideas políticas • religiosas*

Como sustituto de loo padres durante el tiempo que el niño per* 

manezoa a su lado»sobre el maestro recae la larga serie de responsabi* 

lidades»inherentes a los mismos* Aceptarlas oon gusto es su deber* cuja 

plirlas oon cariño y eficiencia»como si fueran sus propias hijos,es * 

llenar un principio básico de su moral profesional*

i¡8 enteramente inadmisible y contrario ai buen éxito de sus fi

nes educativos,que el maestro pretenda educar a los niños sin conocer 

a sus pedrea,sin entablar relación con los mismos; conocer su género 

ce vida; el grado de su cultura;las cualidades más salientes que les
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caracterizan,etc*,a fin de determinar por esta vía,una serie de concia 

sionea que pueden serle útil no sólo para inferir loa factores de curác 

ter heredltarlos#caraaterístloaa espirituales y morales del hogar,si

no para comprender en forma más profunda los factores que le favorecen 

y los que conspiran contra su labors llenar todo el vacío espiritual 

de algunos hogareajeliminar o reeducar los hábitos y tendencias que 

el »lüo pudiera haber contraído en ellos»

31 maestro debe ingeniarse el modo,y existen muchos,de enta

blar este contacto necesario con los padres»

Por otra parteóla misión del maestro moderno va más allá del 

niño escolar: debe seguirle en la mayor suma -posible de los momentos 

de su vidajy especialmente do su vida familiar»

he más: nosotros concebimos como un deber fundamental del - 

maestre,el oontOuir a mejorar el medio espiritual del hogar,irra

diando su cultura hasta los padres,que al asimilarla,la reflejarán a 

sus hijos en la esfera familiar,por medie de la palabra conveniente, 

el ejemplo aleccionador y la orientación moralizadora»

3n cuanto a las ideas políticas y religiosas que profesen los 

padres de sus alumnos,al maestro debe mostrarse sumamente oirounspec» 

to,imperoial y respetuoso»

Sobre este aspecto nos solidarizamos plenamente con las ideas 

de M» Destree,al referirse a los derechos políticos de los educacio

nistas* "•••importa mucho no olvidar que ai tienen loa miamos dere

chos que los demás ciudadanos,las funciones que desempeñan les impo

ner especial moderación en el ejercicio de esos derechos. Solo pueden
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hacer uso óe ellos con mesura y prudencia,do manera que no disminuya 

nada la confianza que hayan depositado en ellos las familias que les 

confían sus hijos.

La escuela publica debe ser accesible a todos» El maestro que - 

transforma la escuela en centro de propaganda política o aprovechare 

de las clases para proponer a sus alumnos sugestiones políticas o dis

tribuirles publicaciones de propaganda partidaria,no solamente falta

ra gravemente a su obligación,sino que el maestro que incluso fuera - 

de la escuela Choque violentamente con los sentimientos de las fami

lias, compróme te su prestigio y debilita el respeto que los padres de

ben conservar para con el educador de sus hijos*

Hay que recordar constantemente que el interés de la escuela li

mita el derecho del maestro y le obliga a la máxima circunspección".

La misión del maestro no puede limitarse solamente al salón de 

clase,sino que ella debe abrirse a la sociedad me la orea,sostiene y 

alimenta,con la miaña generosidad que la rosa exala su perfume,al aire 

suave que la acaric La y le da vida*

¿sí concibe también a la escuela,el eminente Angelo Patri,0oña£ 

do en sui "Escuela del Mañana* un más amplio sentido sooial de su mi

sión.

Esta responsabilidad social abarca en realidad dos aspectos) 1) 

frente a la colectividad de origen: 2) frente a la Sociedad entera,

El primero consiste a nuestro criterio: en educar al niño en

simonía con las sanas costumbres,loa nobles tradiciones,las ideas pre.



-25°*

dominantes y las aspiraciones propias de la colectividad de origen»

La segundaren enlazar esa armonía oon el pasado histórico de la 

Humanidad»sin pretender reoapitular»sino elevar y elevar cada vez más 

su evolución filegenótioa* Eslabones de ana cadena de progreso sin fin 

no permitimos «lúe esa cadena se cierre y el ciclo se inicie otra ves 

sobre si mismas hagamos que oada día se ensanche oon nuevas conquistas 

con nuevas inquietudes»con nuevos y más depurados ideales l»»«

Pero el maestro no solamente es responsable ante el pasado y el 

presente: su obra constructiva y civilizadora extiende su proyección 

hacia el futuro: pensamos que la mitad del progreso y la folicload de 

la futura humanidad se gesta en loa bancos de la escuela! la cuarta 

parte en el hogar y el resto lo determinan la orientación específica 

y el apoyo a la oultura que puedan prestir las autoridades de Gobierno»

Llenar esa finalidad,en forma oonsoiente#iaodesta,desinteresada 

y altruista,ea cubrir de gloria al presente*»»es herir de Bien y de • 

Felicidad a les hijos de nuestros hijos,a la posteridad»en fin*

Por último,nadie podrá negar la real existencia de una sexta 

responsabilidadlaque'lla que tiene lugar ante la propia condenóla del 

educador» Nuestros semejantes podrán aprobar o desaprobar nuestra la* 

borjpero be nuestra conciencia la que nos dice en foma sincera,oon • 

Justicia y sin engaños,si hemos cumplida o no en forma eficiente nues

tro oornotide.
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Oonsultemos nuestra conciencia,a izamos nuestra voz interior y 

en procura de hallar la verdadera senda»rectifiquemos rumbos,deseche

mos errores,fijemos un ideal superior y en su realización quememos lo 

mejor de nuestra voluntad y nuestro esfuerzo»

Que el ego{«no,la vanidad o el interés,no manchen nunca la pu

reza sublime de tan altruista misión i

ambraaoa a raudal a nuestro alrededor lt» semilla del Bien,la 

Verdad y la Vlrtud,sin esperar otra recompensa que no sea el benefi

cio de quienes la reciben»

Solo así mreoe remos ser llamados oon la segunda palabra sagra

da de la Humanidad; después de Madre««.Masstro i
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CAPITULO VII

REFORMA DE LA ENSEÑANZA NORMAL»- Necesidad impostergable de superar 

la formación actual del Magisterio,renovando las Escuelas Normales! 

en su espíritu y organización,en sus planea de estudios,en la selec 

ción de su Cuerpo Docente.

1) No suprimir sino reformar las Escuelas Normales»

2) Necesidad de esa reforma»

5) Aspecto vocaaional de esa refonaa»

Ij.) Espíritu de esa reforma»

5) Amplitud de esa reforma»

6) Organización general de esa reforma»

7) Reforma de los planes de estudios»

3) Selección del Cuerpo Docente de las Escuelas Normales»

9) Dirección y gobierno de las Escuelas Normales»

10) Inspección de las Escuelas Normales»
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REFORMA DE XA ENSEÑANZA NORMAL.— Necesidad Impostergable de 

superar la formación actual del Magisterio,renovando las Escuelas Nor 

males: en su espíritu y organización,en sus planes de estudios,en la 

selección de su Cuerpo Docente.

AMERICA NECESITA REFORMAR SU MAGISTERIO

It Para afianzar el triunfo de la democracia,será necesario reorgan! 

zar la Educación en la post-guerra.

II: Los Estadistas deben dirigir preferente atención a la formación de 

sus Maestros,for¿adores de Humanidad y mensajeros de amor entre 

los hombres,oomo el medio más efectivo de hacer posible la concor

dia,el entendimiento mutuo y la legítima esperanza de una paz dura 

ble entre los pueblos*

1) NO SUPRIMIR,SINO REFORMAR LAS ESCUELAS NORMALES.-

El hombre nace,crece y se desarrolla en un ámbito .de inperfec 

clones. El mismo por su propia naturaleza es imperfecto* No podemos pe 

dir pués,que las Instituciones por ¿1 oreadas sean perfectas* Su deber 

consiste,no obstante,en superarlas*

Quienes al constatar los defectos que presentan las actuales 

Escuelas Normales,proponen por ello su supresión total,creando otros 

Establecimientos para la formación del Magisterio,en vez de investí** 

gar las causas de sus imperfecciones y contribuir a corregirlas,obran 

como un módico que razonara asís "MI fin profesional es contribuir a 

que no haya enfermos* Constato que una parte de la Humanidad está en

ferma. Luego,propongo el sacrificio de ésta —poco importa practicar

un genicidio colectivo— y la parte resultante, será de este raodo,sana”<
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Nadie que poseyera aún sentido común,podría admitir este mal razona

miento.

El problema está no en suprimir,sino en reformar las actuales 

Escuelas Normales en su espíritu y organización} en sus planes de es

tudios y en la selección de su cuerpo docente* Esta necesidad es aba

tida por todos los que se ocupan de estos problemas,y reclamada oon 

insistencia por la mayor parte de los actuales teóricos de la Educa

ción.

Mantovani expresa»"Sin caer en exageraciones,ae puede afir

mar que las Escuelas Norma les,han llenado una gran misión de cultura 

en el país. Pero no están por eso hoy libres o lejos de mejoras y cam 

bios,aparentes y esenciales* No pueden reposar sobre los resultados 

conseguidos ni vivir solamente en el goce y contemplación de sus pas> 

dos éxitos* Para seguir cumpliendo la misión de cultura que les co - 

rresponde deben renovarse* Deben renovarse no sólo en detalles y for

mas externas,sino ser fundamentalmente transformadas,para que la pre

paración de los maestros se rija por nuevos principios y tenga dilata 

dos alcances. Así como es evidente que las enseñanzas de la escuela 

normal son valiosas,aún hoy,para despertar afanes y alentar ulterio

res posibilidades,es cierto también que en la formación del magiste

rio primario resultan,en nuestro tiempo,insuficientes* No atienden ni 

exigencias de cultura propias de esta época ni los adelantos,tan acen^ 

tuados y numerosos,de las ciencias pedagógicas* No guardan relación



los precarios estudios generales y especiales que hoy se realizan en

las Escuelas Normales para obtener el título de maestro,oon las deli

cadas funciones que él supone"* (1) Y agrega en el valioso pasaje 

que transcribo íntegro,dada su importancia:”En términos simplistas po 

dría definirse a la escuela normal como el instituto que en nuestro 

país tiene a su cargo la formación del maestro primario) pero en tér

minos más amplios y a la vez rigurosos,ceñidos a la realidad históri

ca, no puede negarse que la escuela noraal argentina ha cumplido una 

función más vasta que la delicada tarea de formar el magisterio de la 

primera enseñanza* Es un centro de cultura de considerable alcance,de 

poderosa influencia* Tal vez no lo sea en igual medida en las grandes 

ciudades,donde otros órganos de estudios y de vida intelectual,más ex 

tensos y elevados,se imponen oon mayor fuerza sobre los individuos y 

la comunidad* En cambio,en las ciudades del interior,ae han converti

do en un factor decisivo de progreso,en una fuerza de liberación*Fuer 

za liberadora que aumenta la cultura de las personas y el clima espi- 

tirual de las poblaciones; despierta energías y fomenta aptitudes en 

multitud de jóvenes,que sin ese estímulo se malograrían* Penetra en 

los hogares humildes y los levanta oon el aporte que significa la ca

rrera de -maestro en algunos de sus hijos; eleva la condición social 

de ese hijo y por su influencia mejora la de sus padres,la del grupo 

familiar,que no pudo antes por exigencias del trabajo y de la vida 

acercarse a distintas formas de la espiritualidad* Comienzan así a re

7T)~Sjañ~l&ntovanliflLa Escuela Normal y su Misión de Cultura”• Bs.Aires, 
1955» P¿g»« 12-13*
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fiejarse,insensible,espontáneamente,en el seno de la familia manifes

taciones de nacionalidad,de cultura y de vida intelectual,cambio de 

gustos,de modos de pensar y de vivir# Así va mejorando,también,la po

blación” •( 1)

La función de las Escuelas Norma les, es aún más ampliaba la 

preparación especial del Magisterio,suma la de ser un órgano de forma

ción general para la vida social y ciudadana. Así mirada,la Escuela 

Normal resulta una entidad típica de nuestro sistema de educación* No 

es solamente un instituto de enseñanza media de preparación profesio

nal* Es un instrumento de alta importancia en la evolución de la cul

tura del país* Por eso es notoria y sensible la repercusión de la 

obra de estas Escuelas en el progreso nacional» Creadoras de impulsos 

iniciales,a ellas le debe el país la elevacion.de muchos de sus hijos, 

especialmente del interior* Miembros destacados de la docencia prima

rla, secundaria,y superior,profesionales prestigiosos,militares de mé

ritos y figuras descollantes en la vida política de las provincias y 

del país,son hijos directos de las Escuelas Normales,y puede decirse, 

que en mohos casos bajo su sombra crecieron y se formaron hasta ad

quirir la conciencia de sus futuros destinos y la posibilidad de in

tentar nuevos esfuerzos y llegar a colocarse sobre planos nás altos”*(2)

Otro aspecto importante cabe señalar en la Misión de las Es

cuelas NoimalestnPor ser las escuelas no r.aa les, entre nosotros,los ins 

titutos de mayor frecuentación femenina,este proyecto concurre a resol 

TTT“JuínrTKntovanis"La Escuela Normal y su Misión de Cultura”«Bs «Aires» 
1937» págs»10-11

(2 ) Juan Mantovanií”La Escuela y su Misión de Cultura”»Bs«Aires.1957# 
oáes.11-12.

elevacion.de
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ver el serio problema de la educación de la mujer,que no siempre de

sea ser maestra,pero que asiste a sus aulas por Alta de otros estable 

oimientos donde pueda cursar estudios con fines de cultura o prepara

ción para estudios superiores”» (1) Y en otra de sus obras agrega el 

mismo autor! ”También le alcanza a esta escuela una gran misión en la 

cultura de la mujer. La ha preparado para la enseñanza infantil y el 

profesorado normal,pero ha contribuido,igualmente,a formarla para 

otras exigencias de la sociedad y para el hogar,dotándola de la cultu 

ra y el poder espiritual que le exigirán,más tarde,sus responsabilida 

des de esposa y de madre. Es la institución escolar,entre nosotros, 

preferida por la mujer,tal vez porque le asegura un medio nobilísimo 

de vida y la cultiva inteleotualmente,condiciones mínimas para restar 

le poder a la dependencia en que habitualmente vive”,(2) 

2) NECESIDAD DE XA REFORMA,-

Nadie discute hoy la urgente necesidad de reformar el Magis

terio primarlo, filtre las múltiples opiniones,unánimes en este sentido 

de los que se han ocupado de este problema,citemos por lo menos dost 

”La reforma del plan de estudios de las Escuelas Normales es 

reclamada desde hace sucho tiempo. Cada día se siente oon mayor fuer

za la necesidad de aumentar la seriedad y La profundidad de los estu

dios generales y pedagógicos que tienen por objeto la formaoión del 

magisterio: primarlo”, (5)

(1) Juan Mantovanit”Proyeato de Reformas a los Planes de Estudio de la 
Enseñanza Media”,Bs,As,193U«P^E*235-236,

(2) Juan Mantovani:”La Escuela Normal y su Misión de Cultura”,pág.11, 
(J) Juan Lfentovani:”?royecto de Reformas a los Planes de Estudio de la

Enseñanza Media”, pág.2J0,



*81 el maestro —dloe María de Maetzu— ha de atender a la 

conducta total del alumno Incitándole a cumplir nuevos actos morales, 

a cíear nuevos sentimientos estéticos,a pensar nuevos juicios cientí

ficos,necesita algo más que esa vaga cultura general que recibe en 

las Escuelas Normales o en los institutos de segunda enseñanza de Eu

ropa, con excepción de Alemania» Al médico,al abogado,se le exige una 

preparación profesional técnica que dura seis años, Al maestro,en cam 

bio,le bastan unas cuantas nociones de Geografía,Historia,etc», como 

complemento de los oonocimlentos que recibió en la escuela primaria, 

para hallarse en posesión de un título que le capacita nada menos que 

para transformar la sociedad**,(1)

3) ASPECTO VOCACIONAL DE ESA HEFOHMA,-

Entramos aquí en uno de los aspectos más difíciles que ende 

rra el problema de la formación del Magisterio,

Oigamos lo que sobre la vocación del maestro han opinado des 

tacados pedagogos!

”1^® significan todas las proposiciones relativas a la forma 

ción del maestro,si,ante todo,no tenemos un concepto claro de lo que 

debe ser ’’formado**?» No todos son susceptibles de preparación para 

educadores y maestros. Esta profesión está ligada a ciertas condicio

nes espirituales,y solamente cuando conozcamos estas condiciones,sa

bremos lo que deberá ser “formado**, “Formación profesional,supone una 

psicología de la adaptación profesional, La cuestión de la posibilidad

7íyifería"de Maetzu!**E1 Problema de la Etica*’, La enseñanza de la moral, 
pág* 97*
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de formación especial debe ser el punto de partida en todas las insti 

tuoiones de preparación profesional”» (1)

El lector observará que nuestro modesto trabajo pretende ser 

precisamente una respuesta a esas condiciones o exigencias de índole 

espiritual,cultural y profesional de que habla Kerscliensteiner»

’’Todo parece comprobar que la vocación,como especie de pre

destinación al Magisterio,es rara; y que lo más común resulta formar

la reflexivamente y por un esfuerzo de la voluntad. Al conocido pensa 

miento de Dlesterweg que califica de superfino el estudio de la Peda* 

gogía,porque se nace educador como so nace poeta.hay que oponer la qgi 

nión de Herbart,quien afirma que wel educador no nace.sino que se for 

ma”. No se trata pues,de una cuestión previa,de una circunstancia «d 

gible al alumno que ingresa,sino más bien de una resultante debida a 

toda la labor normalista,a la que cooperan tan diversos elementos do

centes y educativos”* (2)

"Si en las Instituciones militares se hace una selección ca

lificada,en los Institutos No raíales debe hacerse una selección heroica» 

Hoy los padres conscientes no mandan sus hijos a cualquier escuela» 

Primero se informan ’’qué” maestro les ha de tocar» Y eso indica que 

existen muchos que no hacen honor a la causa santa» Esa es la menor 

calificación que le puede corresponder.Y para eso,os nocesario,selec

cionarlos oon un criterio heroico. Nada de contemplaciones. El malo

(1) Q.KerBohensteiner: Ob. y Ed, cts. pág, 5“6,
(2) A.Tudela:”La vocación para el Magisterio”. En Revista de Pedagogía, 

de Madrid, Año 1922» pág, 211»
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es un enfermo y la Escuela necesita Maestros de robusta salud moral» 

Los Institutos Normales no deben ser fábrica de Maestros,tipo Stan

dard; deben ser laboratorios de selección estilizada» la patria nue

va, la patria mejor que todos soñamos,reolama esa patriótica selec

ción” »(1) Y Claparéde observa: "Felizmente,la vocación acude algunas 

veces,y hasta con frecuencia durante el curso del camino; pero las es 

cuelas normales podrían contribuir más a hacerla nacer”•(2) Finalmen

te: "El maestro tiene que ser,esencialmente,un alma» La vocación es el 

movimiento del alma hacia un destino determinado» Sólo el cultivo del 

alma fortifica la vocación del maestro y lo hace personal e inconfun

dible." (j)

1^) ESPIRITU DE ESA REFORMA.-

Kerschensteiner sintetiza muy bien el espíritu que debe re

gir o presidir el desenvolvimiento formativo de los futuros maestros: 

"Si deseamos una organización instructiva para maestros y educadores, 

un establecimiento de formación pedagógica,habr¿ de inspirarse en 

aquel espíritu social» Debe ser fundamentalmente un acerbo social,una 

comunidad de vida y de trabajo,en la que oada educando aislado pueda 

alcanzar el conocimiento de valores ilimitados,y descubrir y desarro

llar la tendencia y habilitación para realizar dichos valores en la 

futura personalidad. Esta es la primera exigencia fundamental que de-

(1) Lorenzo F,D*Aür la: "Breviario Moral del Maestro". Montevideo I9I4. 
pág.57.

(2) E»Claparede: Ob. y ed» cts. pag.225#en nota
(5) J.Mantovani:"La Casa del Maestro y la Cooperación Escolar". Santa

Fé. 1959» pág» 8*
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be pedirse a todo estableo imiento formad or del magisterio’1, (1)

"Lo que ha de caracterizarles,no es,principalmente,la orga

nización de su plan de enseñanzas,sino el espíritu social,el funcio

namiento interno,por el cual se sienten recíprocamente unidos,alum

nos y alumnas,profesores y profesoras,directores,maestros y discípu

los v De la misma forma que el espíritu teórico se desenvuelve aclamen 

te con medios científicos,el estético con medios artísticos,y el rell 

gloso en las confinidades religiosas,en sus instituciones y personali

dades, se mantiene el espíritu social,solamente oon medios sociales,es 

decir,en la comunidad y en su vida moral,social y jurídica, Unicamen

te la comunidad de vida y trabajo,es la que puede erigir una escuela 

en instituto de formación social”, (2)

5) AMPLITUD DE ESA REFORMA*-

En el desarrollo de este trabajo hemos esbozado ya la ampli

tud mínima que deberá revestir la Reforma científica de la Enseñanza 

Normal,contribuyendo al estudio de los fundamentos teóricos y directri 

de 
ces generales que han/presidirla y orientarla* Esa Reforma,en primer 

lugar,deberá responder a los fundamentos científicos de la formación 

del Ihglaterlo,? a las necesidades y exigencias que comprende en la 

hora actual la misión de los Educadores* Esto supone,además,na) mayor 

cultura general; b) mejor preparación técnica-profesional; y una ma

yor elevación del nivel social de la alase docente,en virtud de esa 

misma capacitación y cultura”, (3)

(1) G.Kersohensteineri Ob, y ed, ota, págs. 1111-115»
(2) G,Kerschensteineri Ob, y ed, cts, pág, lio*
(5) J,Mantovanis”La Reforma Escolar y la Formación del Maestro Primario** 

Humanidades. T. XXII*pág*1^5»
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6) ORGANIZACION GENERAL DE ESA REFORMA.-

En síntesis,nosotros oreemos de absoluta conveniencia que 

los alumnos del Magisterio se formen en las propias Escuelas Normales, 

desde el comienzo de sus estudios. Por la misma razón que observa oon 

gran exactitud el Profesor Mantovani*"Desde temprano,y antes de comen 

zar los estudios pedagógico-profestonales,debe el alumno vivir en un 

ambiente de actividades didácticas y educativas.que le denuncien su 

vocación si es que está latente,o le adviertan su falta,si es que en 

todo el curso del ciclo inferior no la ha sentido”.(1)

La formación del maestro debe comprender tres ciclos*

1<) Ciolo format!vo cultural : Ip año»

2^) Ciclo vooacional o pre-profesional s X año

y J*) Ciolo profesional» : 3 años»

El primero debe comprender no menos de cuatro años de estu- 

dios*

El ciclo vocaatonal o pre-profesional,de carácter intermedio 

entre el ciclo cultural y el profesional propiamente dicho,debe durar 

un año; y en él deben dictarse aquellas materias que puedan poner en 

juego la capacidad del educando a fin de investigar si posee o carece 

de vocación magisterial*

Entre ésas materias debe figurar un curso de Introducción a 

La Pedagogía General,un curso de Introducción al Estudio de la Psico

logía del niño,y un curso de Vocación Magisterial,en que se inculque 

al futuro maestro los conocimientos necesarios sobre los fundamentos

(1) j‘*MantovantiHProyecto de Reformas a los Planes de Estudio de la 
Ensueña non Media.”.. Ra.As. D. 251.
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de su formación,y su responsabilidad profesional.

El dolo profesional debe durar tres años,y estar constituí 

do por materias de carácter esencialmente profesionales,más algunas 

del ciclo cultural que fuera Imprescindible agregar.

la práctica magisterial debe durar tres años.

En el primer año de pMotlca> (primero del profesional) debe 

revestir el carácter de observación} el segundo y tercero deben 

ser de práctica activa en las materias objeto de enseñanza en la es

cuela primarla.

7) REFORMA. DE LOS PLANES DE ESTUDIOS.-

La duración de loa estudios normales,deben tener un total 

mínimo de ocho años,comprendiendo como dijimos: ciclo cultural: cua

tro años} cielo vooacional o pre-profeslonali un año} y el ciclo pro

fesional: tres años. No Esbozamos un plan modelo a seguir en la ense

ñanza normal,por dos razones: 1^,porque este trabajo,al ser una teo

ría,sólo trata por consiguiente,de los fundamentos teóricos que deben 

condicionar esa formación del Magisterio,y de las líneas generales de 

su cultivo y perfeccionamiento} 2^,porque como lo hemos expresado,y 

repetimos,la formación del Maestro,no puede de ningún modo ser unifor 

me en todos los países,sino responder a las caracterialleas,necesida

des y exigencias propias de cada uno de éstos. No obstante,considera

mos que la presente contribución,puede ser susceptible de favorecer 

la realización de esa Reforma,y adaptarse fácilmente a esas neceaIda-



des y exigencias.

Al finalizar el examen de cada uno de los fundamentos condi

cionantes de la formación del Maestro (Cap#IV).señalamos la urgente 

necesidad de introducir en los planes de estudios de las Escuelas Ñor 

males.algunas materias imprescindibles en la formación pedagógica, cují 

tural y profesional del mismo#

Con el ciclo de 8 años que preconizamos.el maestro traspasa

rá en su formación el período turbulento y crítico de la adolescencia, 

y se recibirá en <1 comienzo de su juventud,cuando su juicio empieza a 

adquirir serentdad.su razón madurez,y su espíritu conciencia de Su res 

ponsabllidad profesional# A condición de que el maestro no se reciba 

en la adolescencia,la formaolón del maestro no es un problema de ”eda 

des"#

Si tuviera que sintetizar al máximo las condiciones mínimas 

para ser educador,las resumiría en clnooí juventud.optimismo»Heros pe* 

dagógico” .conciencia .prof es tonal, y superación constante •

Difícilmente quien no sea joven cumplirá las otras cuatro# 

Pero me apresuro a hacer constar que no hablo aquí de juventud crono

lógica.sino espiritual# El corazón y el espíritu,son los únicos que 

inscriben el almanaque de la Vida#

Lo Ideal es que la juventud ilumine y oriente,inspire y guíe, 

desde la cuna hasta la tumba.

El maestro necesita que un soplo de permanente y siempre re-

serentdad.su
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novada juventud vivifique en cada instante su labor educadora^ Cuan

do este fluido bienhechor le falte,debe aer alejado del contacto con 

niños» La tristeza y el llanto sólo caben en la secreta intimidad del 

alma,o en la puerta de los Cementerios i jamás en el sagrado Templo de 

formación humana,espiritualidad y Vida,que es la Escuela»

8) SELECCION DEL CUERPO DOCENTE DE LAS ESCUELAS NORMALES,-

Es éste otro aspecto interesante a tratar en la Reforma de 

las Escuelas Normales» "El problema más difícil,es,de momento,encon

trar profesores y directores capacitados,esto es,personal docente que 

sienta,indestructible en sí,el eros pedagógico,y que esté animado,ade 

más,por el espíritu del verdadero método científico” »(1)

A más de los estudios que acrediten una formación sistemáti

ca y eficiente en las materias a que se dediquen,y de una absoluta con 

sagración a las mismas,debe exigirse a todos los Profesores de las Es

cuelas Normales,el poseer título de Maestro y concluir los programas 

que dicten haciendo una referencia a la posible aplicación de esos co 

cocimientos a la Educación»

9) DIRECCION Y GOBIERNO DE LAS ESCUELAS NORMALES»-

E1 cargo de Director de los Institutos o Escuelas Normales, 

debe ser provisto por Concurso de oposición,previa admisión y selec

ción por títulos,méritos y antecedentes,de los aspirantes» Su efecti

vidad será limitada a ocho años,al término de cuyo período se convoca 

rá nuevamente a concurso en la misma forma» El Director saliente podrá

TTT^T^erschensteinerj Ob. y ed» ots. pág, 155»
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participar nuevamente en el mismo,en igualdad de condiciones que los 

aspirantes. El hecho de haber ejercido la Dirección,no le dará ningún 

privilegio especial sobre sus pposltores,quienes al no haber actuado 

aún en ese cargo,no han tenido oportunidad de demostrar sus condicio

nes.

Los años de edad o de servicio,no son coraza de defensa,ni 

certificado de preparación eficiente y de aptitud.

Sin contemplaciones,sólo deben llegar a ese importante cargo, 

los más aptos.

Bosquejaré la integración especial del Tribunal de un concur 

so tan importante y responsable oomo éste,para el caso especial del 

Uruguay,susceptible de adaptarse a la realidad pedagógica y exigencias 

propias de cada país:

La admisión o rechazo de los aspirantes,por falta de méritos, 

lo mismo que la selección de Títulos,méritos y antecedentes,será pri

vativa del Consejo N, de Enseñanza Primaria y Normal (o del organismo 

Superior de Enseñanza que en cada país controle y oriente la Enseñan

za Normal), El Tribunal del Concurso de oposición deberá estáis presi

dido por el Inspector de Formación Magisterial (cargo a orearse),e in 

tegrado por: un Inspector Regional de Enseñanza Primaria; un Profesor 

Normalista designado por el Cuerpo de Profesores de un Instituto o Es, 

cuela Normal; un Director de Escuela de Práctica Magisterial; el Di

rector del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y Asesoramiento
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Técnico al personal docente (cargo a orearse)j el Director del Insti

tuto de Ciencias de la Educación (cargo a crearse)j un Profesor de Fi 

losofía ;un Profesor de Pedagogía j y un líaos tro en actividad designa

dos por el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal» (Caso de 

haber en el país más de una Escuela Normal,los Profesores designados 

no deberán pertenecer al Establecimiento cuya Dirección se convoca a 

concurso)*

El fallo de este Tribunal podrá sef apelado ante el Consejo 

N* de Enseñanza Primaria y Normal*

Si quienes desempeñen esos cargos lo hacen oon la capacidad 

y honradez necesarias,se podrá descontar que un Tribunal así integra

do permitiría elegir un auténtico Director Normal*

Para llevar a cabo integralmente la reforma bosquejada, el 

Consejo N* de Enseñanza Primaria y Normal,teniendo en cuenta el supre 

mo interés de la Reforma para al haber formativo del Maestro,y sus sub 

siguientes beneficios en la Educación del Niño,deberá decretar caduca 

la efectividad en el cargo actual de Director de los Institutos Norma

les, sin lesionar en absoluta sus derechos,pues la Reforma,lo hemos ex

presado y repetimos,deberá basarse en los más estrictos principios de 

justioia;pero sobreponiendo en todos los casos el interés social,al in 

teres individual* Al Director actual se le jubilará con el sueldo máxi 

mo que le corresponda por Ley,y además,se le dará opción a participar 

en el Concurso respectivo,de oposición,Títulos,méritos y antecedentes*



De este modo no se lesionarán en nada, sus derechos,porque se 

le asegurará jubilación justa,y se le dará la oportunidad de demos

trar si posee o no aptitudes para el cargo que desempeña,oaso excep

cional de no haberlas demostrado aún»

GOBIERNO DE LAB ESCUELAS NORMALES» CREACION DE UN CONSEJO DIRECTIVO»

Xa compleja actividad que debe realizar una Escuela o Insti

tuto Normal científicamente organizado,exigen además del Cuerpo de qo 

laboradores Inmediatos del Director (Vice-director,Secretarios,etc»), 

la constitución de un Consejo Directivo de cada Escuela o Instituto 

Normal»

Debemos considerar aquí cuatro términos! el Director,orienta 

dor de la formación magisterial! los Alumnos que se forman; los Profe 

sores que realizan esa formación, y los Maestros formados,que en mayor 

o menor grado serán un reflejo de esa compleja gama de factores forma- 

tivos»

El Director compenetrado oon el plano de vida total del Ins

tituto! tomará contacto con el plano del Alumno y el plano del Profe

sor; perderá contacto con el plano del Maestro,que es precisamente el 

fin de su acción orientadora»

El Alumno asimilará la influencia educativa del Director y 

Profesores,no estará en contacto oon el plano del Maestro,y los proble 

mas propios de su edad y de sus inquietudes,necesitan no obstante ser

conocidos por el Director y Profesores,en forma directa,no observada
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ni simplemente intuida»

Los Profesores» van recogiendo a través de los años una va

liosísima experiencia educativa que rara vez la transmiten al Direc

tor,difícilmente a sus propios oolegas,debiendo no obstante ser apro

vechada en beneficio de todos los elementos que entran en juego en ese 

proceso,para la mejor conducción formativa del futuro educadorjpor eso 

necesitan llevar su voz al Consejo Directivo»

El Maestro fo miado» en contacto vivo con la realidad educati 

va,debe aportar elementos que miren al lado práctico de la misión del 

maestro,desconocidos por los alumnos y difícilmente tenidos en cuenta 

por el Director y Profesores,casi siempre más preocupados en los aapeo 

tos téorloos de la formación,que en los fines Inmediatos y prácticos» 

Esto justifica la necesidad de integrar el Oonsejo Directivo con un 

Maestro en actividad»

Tendríamos así un donsejo Directivo de oada Escuela Normal 

integrado port el Director,un Profesor Normal,un Alumno normalista,y 

un Maestro» La voz orientadora,la voz formativa,la voz en formación,y 

la voz formada» Tal Consejo tendrá el carácter de Consultivo y Asesor, 

con voz y voto en todas las resoluciones de carácter técnico a tomar. 

El aspecto administrativo dependerá del Director» Este Consejo podría 

realizar una o dos sesiones semanales y las reuniones extraordinarias 

que las circunstancias exijan» Presidirán al mismos el Director,© en 

au ausencia,el Vloe-director o el Profesor más antiguo del Establee!-
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-miento.

Caso de ser mixto el Instituto o Escuela Normal,habrá dos 

Delegado» estudiantiles en el Consejo Directivo» una aluime y un alum 

no. Estos deberán cursar el último año de la carrera,y ser designados 

antes del J1 de diciembre del penúltimo año,de acuerdo al más alto pro 

raedlo general de la carrera,obtenido al finalizar ese penúltimo año. 

El Delegado estudiantil durará un año en sus funciones (el último do 

su carrera),y llegará a ocupar ese sitial de honor como premio y esti 

mulo a su aplicación y dedicación al trabajo. Es de desear que de es

tos Delegados puedan surgir n/añana los futuros Directores de las Esuue 

las Normales. Como Beca al Mejor Alumno, recibirá durante ese año un 

sueldo equivalente al de Maestro de Enseñanza Primaria.

Al talento hay que estimularlo,pero también darle los medios 

necesarios para que fructifique.

El Maestro de Enseñanza Primaria,será designado por la Ins

pección General de Escuelas,y será el que haya obtenido en el año elec 

tivo la más alta Calificación docente,de acuerdo al dictamen respecti

vo del Tribunal de Justicia Escolar. Durará' un año en sus funciones, 

y percibirá oorao sueldo complementario,el equivalente a una Cátedra 

Normal.

El Profesor Normalista también durará un año en sus funciones 

y será elegido directamente por el Cuerpo de Profesores del Instituto

o Escuela Normal respectiva,mediante votación secreta y por simple ma-
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yorfa de votos. Percibirá oomo sueldo complementario,el correspondían 

te a una Cátedra Normal, De este modo el Consejo Directivo — exceptúan 

do el Director—» se renovará totalmente cada año,y aquél trabajará du 

rante su ejercicio oon ocho Consejos Directivos diferentes,

¿Qué ventajas y qué dificultades podría traer esta constante 

renovación del Consejo Directivo?

¿Dificultades? La única estaría en la elección del Profesor, 

el Maestro y el Alumno» La solución que preconizo es tan sencilla y 

fácil de llevar a cabe,oomo justa y estimuladora,

¿Ventajas? Quien medite un minuto encontrará tantas,que nos 

ahorraremos el trabajo de altarlas. Esa renovación continua traerá ca

da año una nueva pulsación de vida al Instituto; nuevos problemas,nue

vas aspiraciones,nuevas inquietudes.

Hemos sostenido que el Maestro no concluye nunca su propia 

forraaclón,que ésta es un continuo reformarse, Nos faltaba agregar que 

los Institutos o Escuelas Normales,donde se forman los -íaestros,tam

bién deben continuamente reformarse. Que no deben ser organismos está

ticos ni anquilosados en viejas tradiciones» deben participar de la vi 

talldad que infunden; deben ser dinámicos y progresistas*

Esos ocho Consejos Directivos con que trabajará el Director, 

asegurarán plenamente estas condiciones para la Institución, 

10) INSPECCION DE LAS ESCUELAS NORMALES, CREACION DEL CARGO DE 

INSPECTOR DE FORACION MAGISTERIAL,-

Para orientar eficazmente la Reforma integral de la Enseñanza



Normal que proplolames,oontribuyendo a la formación científica,estí

mulo y perfeccionamiento del Maestro,será necesario crear el cargo es 

pecial de Inspector de Formación Magisterial,directamente dependiente 

de la Autoridad Superior que en oada país controle y dirija la Ense

ñanza Normal,

Inspeccionar activa y eficientemente,con esta amplitud de mi 

ras,las Escuelas o Institutos de formación del Magisterio,signifloa 

en sus proyecciones inmediatas y ulteriores,ser vigía atento del pro

greso del Pueblo,velar patrióticamente por su felicidad y su Cultura»

Tres etapas bien diferenciadas pueden señalarse en la forma

ción del Maestroi 1£ su formación teórica general (ciclo cultural)j2£ 

su práctica docente (ciclo pedagógico profesional), y 5^ su perfeccio 

namiento ulterior,una vez recibido y al frente .de una clase»

Recae la primera bajo la égida de la Dirección de los Insti

tutos Normales; la segunda,de la Inspección de Práctica Docente (como 

se denomina en el Uruguay,y nosotros proponemos llamarle: Dirección de 

Práctica Docente); y la tercera,es fiscalizada por la Inspección de En 

señanza Primaria»

Tres etapas de un proceso único de formación científica y S3 

peración del Maestro,controladas y dirigidas por tres organismos dife 

rentes y autónomos en su actuación» Con una observación más : en el 

Uruguay,la Inspección de Enseñanza Primaria,sólo fiscaliza el cumpli

miento práctico de la labor del Maestro,pero en nada contribuye a su
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perfeoolonamiento, Lo may pooo que se hace en ese sentido,depende aún 

de un cuarto organismo# la Inspección Técnica de Enseñanza Primaria*

Esto justifica la imprescindible necesidad de orear con urgen 

ola el cargo de Inspector de Formación Magisterial,que fiscalice,orlen 

te y unifique el proceso formativo total del Maestro,en las tres eta

pas señaladas,controlando y dirigiendo en cada país,todo lo relativo 

a la Enseñanza Nonnal»

En el Uruguay (caso que tomo a simple titulo de ejemplo),la 

Inspección de Formación Magisterial deberá depender directamente del 

Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal,

Entre los cometidos específicos del Inspector de Formación 

Magisterial,le corresponderá#

a) Ejercer la superintendencia técnica Inmediata sobre la Dirección de 

los Institutos Normales,y Dirección de Práctica Docente»

b) Fiscalizar todo lo relativo a la Enseñanza Normal en el País» 

c) Planear,orientar y dirigir una Reforma integral de la Formación del 

Magisterio»

d) Como Asesor de Enseñanza Normal,estará al servicio consultivo de 

todos y cada uno de los Consejeros de Enseñanza Primaria y Normal, en 

los problemas que afecten a la misma»

e) En el carácter precitado integrará el Consejo Técnico Asesor de En 

señanza Primaria y Normal (organismo creado en el Uruguay con fecha 

7 de noviembre de 19^7)•

f) Dirigir los Cursos de Perfeccionamiento y Espeolalixaoión Docente 

(bosquejados en el Cap.V de este trabajo)»
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g) Contribuir por todos loa medios a su alcance,$ la superación y per 

fecoionamiento del Maestro; a su elevación moral,estímulo y considera 

ción social»

h) Elevar anualmente al Consejo N» de Enseñanza Primaria y Normal,un 

informe analítico de la labor desarrollada»

Este cargo deberá equipararse jerárquicamente al de Inspec

tor Regional de Enseñanza Primaria»
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CAPITULO VIII

PROTECCION Y ESTIMULO QUE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD DEBEN AL MAESTRO 

DE ESCUELA,COMO FORJADOR,GUIA Y ESPERANZA DE LA HUMANIDAD.
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PROTECCION Y ESTIMULO QUE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD DEBEN AL 

MAESTRO DE ESCUELA,COMO FORJADOR.GUIA Y ESPERANZA DE LA HUMANIDAD.-

Después de velar por la seguridad nacional,oorno delegado de 

la colectividad social para mantener íntegra la soberanía,unidad y 

continuidad del patrimonio histórico,debe el Estado,en segundo lugar, 

velar por la conservación,cultura y felicidad de sus hijos. Esta fun

ción protectora del Estado sobre la educación de sus hijos,es tan im

portante, como ineludible. Formar.perfeccionar y protejer a los Maes

tros que han de realizarla,debe ser motivo de una preocupación funda

mental de todo Gobernante*

”31 se considera que para una democracia la educación cons

tituye una de las principales exigencias del régimen,y que la promo

ción de valores espirituales interesa fundamentalmente a las socieda

des humanas,se comprenderá porqué los problemas de la educación y de 

la cultura,recayendo en la órbita del interés colectivo,entran en la 

esfera de las preocupaciones de los Estados,recibiendo las soluciones 

que les sugieren sus doctrinas,sus fines políticos y sus temperamen

tos", (1)

"Entre los bienes más grandes a que,en el orden moral,puede 

aspirar un país,cuéntase en primer término,la de una gran difusión de 

la instrucción pública que forma ciudadanos conscientes de sus dere

chos y de sus deberes,elementos sociales de una moralidad elevada,hom 

bres abiertos a todas las iniciativas del progreso. Si en otras épocas

(1) Fernando Azevedoi"Sociología de la Educación". México 191|2,pág,585
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el valor y la audacia podrían determinar la superioridad de un pueblo» 

solo la cultura intelectual tiene esa virtud,en la nuestra# Difundir - 

la instrucción ea,puea,echar los oimientos indispensables de un por- - 

▼enir mejor,fundar las bases sobre las que debe reposar todo adelanto; 

y no podría haber un gobierno Goloso en el cumplimiento de sus deberes, 

que no prestara una atención preferente a la relación de esa obra”(l)*

"El vasto problema aooial de la Escuela «decía Leopoldo Lugones- 

tiene por fundamento indispensable la formación del Maestro* .Aquí es 

donde la acción del Estado debe alcanzar su máxima eficacia,si quiere 

constituir por medio de la instrucción pública un tipo de ciudadano con 

arreglo al desarrollo de aptitudes determinadas*#(2)

"Los Estados han asumido el deber de preparar a sus maestros ~ 

en instituciones bajo su severo control,llámense Escuelas formales o 

Institutos Pedagóglwi*

El problema de la preparación del maestro preceda cada di a más 

y más a los gobiernos,por cuanto a ellos se las confía la formación - 

espiritual de los niños en una edad tan delicada,en la ouál se confi

gura "el estilo de vida*«4eí como los cimientos son la garantía de un 

edificio grande o pequeño; a simios una buena educación primaria consti

tuye el secreto de una sólida formación posterior*(3)

"En Estados Unidos,Roosevelt,dirigiéndose a un auditorio de - 

15*000 maestros llegó a decir en síntesis elocuente."La obra más carac

terística de la República es cumplida por los Mae atros* Cualesquiera que 

sean los defectos ce nuestra nación hemos comprendido por lo menos y 

nos hemos convencido,de que no podemos r aimos ni gobernarnos por - 
Citas; (1M2) y (3),en la página siguiente*-
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oocutros mismos,al a esto no nos ayudan montes iluminadas y algo que es 

mas importante:caracteres preparados para eso objctojy de ellos somos - 

deudores a vosotros,los maestros» Si vosotros no ampliáraie vuestro d¿ 

ber enteraj«nte,la República no viviría otra generación» Voso tros,dan

do unidad a los variadísimos elementos inmigratorios!infundiéndolos - 

los altos ideales comunes por medio de una sabia educación,formáis núes, 

tra nacionalidad*(U)•

131 ilustrado Director del Instituto Pedagógico Ilación al de Lima, 

Dr. Luis Infante,escribe estas palabra^ plenas de justiciare verdad,de 

sinceridad y de emoción,dirigidas al Sr, Ministro de Educación del Perú, 

bajo el título de "urgente recomendación* *.,*me permito insistir upa 

vez mas en La urgente necesidad de efectuar un científico escalafón de 

maestros y una equitativa escala de aueldoa,a fin de hacer menos dolo- 

rosa y sombría la vejez de estos modestos servidores de la Patria»

Si deseamos que el maestro ejerza la alta influencia moral que le 

incumbejque rociba las manifestaciones de respetuosa consideración a que 

se hace acreedor por la alteza de su noble misión;quo los mas idóneos 

no abandonen la carrera completamente desilusionados,profundamente dl¿ 

gustados y con el alma amargada ante la espantosa perspectiva de la po

breza,del abandone y de la miseria,en busca de otras ocupaciones que - 

ofrecen más halagadoras expectativas,quedando el magisterio nacional en 

manos de maestros rutinarios que todo lo esterilizan y empequeñecen, 

H?TT^ópoId7Tügóñé7r^pp^ctj^ J¿g, 292» t
(2) Lorenzo D’Auria» "Palabras al Maestro", En Anales de Instrucción 

Primaria, del Uruguay» Año 1927»TXX,L»MS l.pag» 63 
(3) Lorenzo D’Aurla:"Palabras al Maestro’,311 "Anales de Instrucción 

Primaria del Uruguay",Año 1927.7.XXII.Nfl JiPagg» 68» 
(M Felipe H.Tlravanti:"Las Categorías Filosóficas Educacionales» El 

Maestro* En Revista de Educación de Lima T.W.Ha J Año 19^1 «pág »I|O»
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aseguremos el porvenir de loa maestrea con una remuneración más equita

tiva que les permita alejar de sus modestos hogares la fatídica sombra 

de la miseria,del hambre y del desamparo cruel".(1)

*A reforzar el entusiasmo magisterial debe venir la ley»que* pi£ 

maniendo e de loa vaivenes políticos,le asegure un bienestar gociabme 

diante una retribución que le permita salir del círculo estrecho de las 

privaciones y menosprecio» 5b pueden haber buenos maestros si sufren - 

hambre. No se las puede hablar de renovación si no se les proporciona 

loe medios económicos» En esas oondiatonesiUda exigencia sería una bur

la orueljporque los maestros preocupados por conseguir su sustonto per

sonal y de loa suyos,disminuyen los rendimientos en la delicada función 

en que estén empegados* Estas y otras influencias negativas afectan gra

vemente a la eficiencia de la ensáñense«pues desaniman hasta a los mas 

templados de alma y hace del magisterio un empeño transitorio que se - 

abandona a la primera coyuntura favorabia"(2)»

"Oada Maestro triste le cuesta al Estado »en dies año s,cua trocí en, 

tos niños abúlicos» Cien Maestros*cuarenta aüZ(Nb debemos olvidar que 

la tristeze»es,a veces,hija de la impotencia)»

Si el Estado quiere que mucho de lo mejor del Magisterio no emi

gre a profesiones Universitarias»su deber es robustecer el presupuesto 

de los Maestros,cejatijQaJj^ siempre alertas del progreso nacional»

Dijo Oscar Wüdet "Es tan fácil ser bueno cuando uno es feliz". 

Se deduces es tan fácil ser malo cuando uno es desgraciado..» 

(1) Ve a se Revista de Educación de Lima Perú, T^IV.® 3«iBo 1941 Pág» 118 
(2) Felipe H. Tiravanti* "las Categorías Filosóficas Educacionales. El 

Maestro”, En Revista de Educación de Lizas» TiXWí® 3 Año 1941 Pág.4C
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31 S9 quiere que cada Maestro sea un optimista,debe dársele,por - 

lo menos,su Independencia economies,es decir,salud material*

Todo cuanto de bueno demos a un Maestro,el lo devolverá a CIES 

TOS de niños. No existe,pues,capital nacional,mejor oalocado.ninguna 

otra profesión dé intereses tan elevados* 31 Estado necesita soldados 

para garantizar la paz y Maestros para robustecer la conciencia nacio

nal,y mal puede estar orgulloso de su situación,aquel,que siendo brú

jula, se ve desvalorizado en su Jerarquía soeia!, 

Punca la miseria debiera echar raíoes en el hogar de ningún Macs* 

tro* El Estado debe ser su más ardiente defensor,ya que el Maestro ha 

de ser más ferviente precursor de la Patria nueva". (1) 

"Desde que le pedimos que viva para la Escuela,la 3souela,debe darle 

lo suficiente para que viva»* (2 ) * 

"El maestro apto y su acó ion eficaz,pre supone» 1) La escuela normal • 

bien organizada técnica y administrativamente» 2)» La ubicación segu

ra y conveniente del maestro egresado»3) Su estabilidad y el ascenso 

según sus méritos| ^) La dirección» fiscalización y estímulo en su -

trabajo confiados a funcionarlos competentes,activos y bien Inspirados

bien penetrados de lo que debe jr puede dar la escuela y de los medios 

para conseguirle^^) La consideración social que asegure una retribu- - 

ción suficiente,la tranquilidad en caso de enfermedad o inhabilitación

en el servicio,la jubilación oportuna con alcance a la esposa y a loa

hijos en condiciones equitativas"* (3).

(1) Lorenzo F. D’Aurias "Breviario Moral del Maestro*. Montevideo - 
19^1 Pág* 29 y 30.

(2) Lorenzo F. DUuria: "Palabras al Maestro". En ".Anales de Instruc
ción Primarla del Uruguay". Año 1927.1* XXII. NO l.Pgg. 37,

(3) Pablo Pizzurno;"Recopilación de trabajos" 3ra., edición, Bs.As.19 39 
pág. 71.-



-281-

Es absolutamente necesario que el Estado no sólo proteja* sino que 

además estimule a esos abnegados obreros de su progreso y porvenir*qo¿ 

tribuyendo así*no sólo a reforzar el vigoroso sentimiento nacional de v 

las futuras generaciones,sino también*a contribuir a la abnegada tarea 

de superación social* inteleotual^moral de la Humanidad*

Correspondiendo a los inmensos servioios que el Magisterio presta 

al Estado y a la Sociedad*el primero debe tributarle por lo menos* las 

siguientes proteoclonesi profesjonal^legalteconomioa^oral y sooial*-

¿Rotscoioi^^ ®e¿ox® de to tribunal de justicia esco-

L^*-Prote co ión profesional decirnos,aseguróndole en primer lugar el - 

ambiente adecuado y loa medios didáctico a necesarios para cumplir efi

cazmente au excelsa misión,y,segundo«asegurándolo también la más estrié 

ta justicia en la valoración de au actuación docente, an te cedent es intg. 

lectuales*consagración al estudio y superación profesional,promociones 

por méritos y actuación en concursos de oposición y méritos*

Esto resulta una tarea sumamente difícil y confie ja*qua no puede 

quedar librada al mero arbitrio de la opinión de cada uno*porque la - 

opinión*ya lo deoía Parmenides,nunca fué ni podrá ser medio o vía de 

conocimiento verdadero y científico* Micho menos puede quedar librada 

esa responsable tarea calificadora,® factores sentimentales*da amistad, 

o al juego inmoral de las recome ndao iones* -

El Magisterio necesita y reclama justicia imp arel al y correcta* 

Que se cumpla el principio saint-simúnlaño i *a oada uno según su oapa- 

cidad,y a oada capacidad,según sus obras”• Donde empieza la justioia* 

termina la amistad«Cuando la razón ordena,el corazón debe obedecer*Re-
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o orne nd ar contra lo justo,es un delito moral,#© se pueden encubrir lee 

inclinaciones sentimentales o afectivas bajo el epíteto tarazones hjima- 

nas"^porque ninguna razón humana puede ser InjuatalSn nuestro inflexi

ble concepto de lo justo»llegamos tan lejos,que concretandolo,podemos 

sostener* Quien llevado por las circunstancias tenga que juzgar legal

mente a sus seres más queridos,no debe excusarse de haoerle*slno cum

plir imp are i al y estrictamente su deber* sin exhaltar la recompensa,- 

ni mitigar la sanción, Excusar el cumplimiento del deber#mientras exi¿ 

ta siquiera una sola oportunidad de praoticarlo*eso si,es un delito m¿ 

ral, Quien haya vivido*como el autor*la hermosa vida de la Escuelaltr^ 

bajando al lado de dignísimos colegas,pero también alguna ves haya se¿ 

tido codo la envidia y el egoísmo de algunos incapaces pretendían roer 

vanamente la suela do sus plantas,estará de acuerdo que es de absoluta 

urgencia asegurar plenamente a todos los maestros,la mas estricta jus

ticia en su actuación docente, ¿ Cómo hacerlo t* Sometemos a la digna 

consideración de las Autoridades Superiores de Enseñanza y de nuestros 

coleeas*una idea,para que la re cojan y si fuera posible,la superen* 

Crear un Tribunal de Justicia Escolar,oon fallo inapelable y superi^ 

tendencia absoluta en todo lo que consoiarna a su cometido específico, 

integrándolo oon los hombres mas probos y o apace 3 de que disponga el 

Magisterio de cada país. Sin •Secretarios* de ninguna especie,porque - 

éstos la mayor parte de las veces,solo sirven para influenciar soterré

ne amente y torcer las rectas decisiones de Tribunales o Consejos.-



Ese Tribunal podría constar de cinco Miembroa* un Presidente y 

ouatro Vocales)asignándole el personal auxiliar que fuera necesario 

para cumplir su augusto cometido» 31 organismo Superior de Enseñanza 

Primaria de oada país (caso del Uruguay, el Oon se jo Sacio nal de Ense

ñanza Primaria y Mormal)* llamaría a aspiraciones de títulos,méritos 

y antecedentestcntre todos los maestres de la República sin limité* 

clones de edad ni de años de servicio (concretamente: sin limit«oio

nes de ninguna clase)*y constituyéndose en Tribunal*seleccionará por 

orden preferenoial de méritos los quines aspirantes mejor salificados: 

los cinoo primeros integrarían el Tribunal de Justicia Escolar,y los 

cinco siguientes,en carácter de Suplentes*irían llenando las vacantes 

que en el desempeño de esos cargos pudieran producir se, los reatantes, 

en previsión de renuncias por recusaciones fundadas* Una vez realizada 

esta "elección primeriarse publicará su anuncio en todos los diarios 

del país y se infomará por circular a todos los maestros,de los can

didatos deaignado3*conoediándolca el término de un mes para que formu

len por escrito y con causa fundada,las objeciones que lea merezcan 

esos candidates* Reunido nuevamente el Consejo *pre vio examen y pronun

ciamiento sobre éstas objeciones fundadas del Magisterio,prosed era a - 

la designación última y definitiva de los mismos*

Con un procedimiento eleccionario tan democrático*justo y am

plio como este*ese Tribunal gozará de la plena confianza del Magiste- 

rio*y sus decisiones serán soberanas por emanar su autoridad de la -

inobjetable conformidad de los Maestros* Este Tribunal podría sesionar
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diariamente,y llevar una ficha docente individual de cada uno de los 

maestros de la República» Para ello,los Inspectores de Di atrito, Se ocio, 

nales o Depart ament ales,por el organ i ano competente elevarán cada año 

los antecedentes e informes de todo el personal docente a su oargo,pa* 

ra su revisión,estudio e inscripción en la ficha individual correspoja 

a lente*

Cualquier litigio Jerárquico y docente entre loa maestros sería 

juzgado por este Tribunal» Este podría aconsejar al Organismo Superior 

de Enseñanza respeotíroslas sanciones a aplicarse,suspensiones y sepa

raciones definitivas,cuando del aseo juagado surgieran razones para - 

ello»

Los Vocales percibirían la remuneración mínima (para el caso - 

del Uruguay,por ejemplo),de 5^0 pesos oro,y el Presidente del Tribu - 

nal ^00 pesos respectivamente. Serán efectivos en sus oargos y solo - 

podrán ser removidos parcial o totalmente por unanimidad de votos del 

Consejo Nacional de Enseñansa Primaria y Normal,y en todos los casos 

a pedida del Magisterio,oon causa fundada» De este modo el Magisterio 

disfrutará do la necesaria tranquilidad docente y del estímulo profe

sional que emanan de saber que en todo momento será debidamente just¿ 

preciada su labor»

PROTECCION E8U» ORE ACION DE UNA ASESORIA JURIDICA GRATUITA

PARA DOS MAESTROS»- Da ley no admite excepciones}la ley debe cimplir- 

sejpero como no son dioses sino hombree los que orean y manejan las - 

leyes,debe velarse por que la ley sea conocida,respetada y cumplida»

Da ley otorga derechos y orea deberes,1os Maestros deben cumplir con



-285-

sus deberes,pero las autoridades de Enseñanza deben respetar y velar 

por sus dere ©hocino solamente en el aspeóte propiamente profesional- 

o dooente,sino también individual y humano* Por eso debe ser oreada 

una Asesoría Jurídica al servíalo exclusive del Megisterio,y de oará¿ 

ter gratuito para éste* Batos deben cumplir en todo momento sus debe

res! las Autoridades de EnaeSana# deben proteger en todo momento sus 

derechos* Es esta una mínima recompensa a quienes tanto lo merecen.

PROÜECCXOH EOOUQMIlUi WJlTiRACIOg EEL MAESTRO*- Por la importan 

ola excepcional de su misión y el beneficio social que ella reportal - 

por lo difícil* acople jo y responsable de su ej eral o lo* la remuneración 

que el Estado tribute a sus Maestros,debe permitirles a éstos! vivir, 

entregarse, de UtBQ|jm profesión >e st udl ar. perfego losarse * sintener 

constantemente ente sí,el e ape o tro de la mi seria. El Magisterio no aspX 

ra sueldos de excepción*sino sueldos de justioia^Estoa deben ajustarse 

a las ooodioiones generales de vida y exigencias sociales propias de 

cada país y seda época.

Bajo este aspecto,nos referiremos solamente a la República - 

Oriental del Uruguay,cuya situación social y económica del maestre co

nocemos mejor,por haberla vivida* El ministro uruguayo percibe el insu

flo lente. suelda inicial de 12J pesos oro,oon progresivo por antigüe

dad, de 5 pesos oro cada ^ años* Propiciamos* Título Unico* Duración 

de los estudios* 8 ^ño¿,Edad mínima de ingreso* 13 años .Derecho a efe^ 

tividad de todos los egresados oon promedio mínimo de Muy Bueno Sobre

saliente* La mitad de los restantes cargos vacantes se distribuirán
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por riguroso orden de calificacíones,entre Muy Bueno inclusive» y - 

Muy Bueno., Sobresaliente, exclusive. La otra mitad se adjudicará - 

anualmente por concurso de oposición, hasta la calificación mínima - 

de Bueno. Sierre se indicarán los sargos vacantes antes de llamar - 

a ooncurso,el cual dará derecho solamente al número de cargos axis - 

tentes. Anualmente se prepararán las dos listas de aspiraciones* por 

marjtos y por oposición» Los maestros que tengan promedios,podrán ing 

or ib i rae en sida as, pero la oposición debe realizarse después de la se- 

leoción por *p untos, méritos y antecedentes*,a fin de permitir a los - 

que no hubieran podido lograr efectividad por falta de cargos,presen- 

tarso a oposición*

Los fallos de los tribunales da Con curso”, deben ser sometidos 

a revisión,por un único Tribunal Calificador del Magisterio,designado 

anualmente por el Tribunal de Justicia Escolar,con aprobación del Co£ 

se jo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal*

Todo maestro debe tener derecho de apelación ante el Tribunal 

Calif i cador, en primera instancia,y en segunde,ante el Tribunal de - 

Justicia Escolar,cuyo fallo será irrecusable* Para cada una de las - 

dos instancias ,designara'n anualmente los Concursantes,id Maestro Del¿ 

gado -no concursante* que tendrá en los mi sanos, voz pero no voto*

Todo concursante que lo solicite debe tener derecho a ser oído 

por cualquiera de los dos Tribunales mencionados* Queremos asegurar 

así la más estricta justicia en la designación de cargos*

Oon referencia al Uruguay,propiciamos igualmente:aumento gene-



ral a todo el personal docente de JO pesos oro. Sueldo mínimo inicial 

del Maestro: 175 pesos oro♦Progresivo por años de servicio» a los ^ - 

añoel J pesos oro;a loa 8 año a nuevo progresivo do 10 pesos; a los - 

12 años» 1J pesos; a los lé años» 20 pesos; a los 20 años» 25 posos;* 

a loa 25 años» 30 peace.

Sueldos correlativos incluyendo el intotal» 175 - ^0 - 190 - 

205 - 225 * 2J0 y 28$ peaos respectivamente. Jubilación optativa a 

loa 20 años de servicie oon el promedio de loa últimos 5 años; a los 

2J años de servíoiO,oon el último suelde» Jubilación obligatoria a * 

los 2? años de servicio o 50 años de edad» en cada caso. El maestro 

rural debe percibir una remuneración complementaria; lo mismo,por - 

Bsouela mal ubicada. £1 salarlo familiar debe hacerse extensivo al * 

Magisterio,y todo maestro casado debe percibir independientemente de 

ello,20 pesos de aumente» Que el Magisterio uruguayo se una y hemos 

de prestarle nuestro sincero apoyo para que este progresa de justa * 

reivindicación,se cumpla en forma íntegra»*

Piense que una mínima minoría,resistira a la idee del retiro • 

foraoso del maestre y personal decante general,# los JO años de edad. 

La formación del joven,debe ser tarea de juventud., de ¿w.do voluntad 

y de o^i^lrao» Pare quienes carentes de autoridad intelectual y de 

obra realizada,escudan su unios autoridad en los años,debe crearse - 

una cátedra libre,o una Academia de "ancianos pedagogos" para que de¿ 

de ella,traramltan su verbo do experiencia y saber. Jamás debe privón

seles de ello. Boro no es posible permitirles continuar medrando en -
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los puestos de Enseñanza*cercenando el ascenso de los jóvenes capaces 

y estancando el progreso pedagógico. SI supremo interés de la Moción, 

de la Educación y la Cultura,así lo exigen.

En la magna (bruzada de la Educación,no hay sitio para los remi

sos ni los incapaces. Cada uno debe oun^plir del mejor modo posible su 

deber,y el que no lo cumpla,debe ser separado sin oontemplaciones.

PROTE OCIO# MORAL Y SOCIAL: Consideración,respeto y gratitud 

que el Estado y la Sociedad deben al Maestro de Escuela,como forjador 

guía y esperanza de la Humanidad.- La función del maestro exige,salir 

de los estrechos limitas que señalan las paredes de la escuela,para - 

ir mas allá en su función socialIsadora: su misión eduoativa-instruc- 

tiva y ante todo moral1zadora,debe trascender y llegar al medio cir

cundante y en especial hasta el hogar del niño,auando e ato .desgracia

damente ,fuera necesario»

Como lo hace notar Angelo Patri,quien se ha ocupado por estable

cer sobre bases sólidas la función sociallaadora a. que nos referimos: 

"La escuela sola es impotente. Ho está organizada teniendo en ouenta 

el mejor rendimiento moral e intelectual» La familia sola es también 

impotente¡está aislada,rota por antagonismo íntimo,indiferente. Cierr: 

los o jos, temerosa, desconfiada,©sgpsrande lo mejor,y no tomándose ningu 

na moles ti a. Cuanto más vive sobre sí misma,más inapta se vuelve para 

tener los hijos apretados contra ella* La educación supone la coope

ración de los padres y de los maestros. La conducta,el desenvolvimien 

to de las naturalezas individuales,reclaman una aoción sobre la calle
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y sobre la familia* La educación moral reclama en oamblo ana acolón de 

conjunto*» 31 se quiere impedir que la escuela y la familia eaten la - 

una y la otra»cada vez más enclaustradas y encerradas sobre sí mismas 

es necesario que la cultura de los hijos sea el esfuerzo asociado y - 

la obligación solidaria de padrea y maestrea*»

Es necesario que el maestro busque oportunamente la forma de - 

hacer que los padres se interesen y colaboren en forma solidaria y « 

eficaz en la educación do sus hijos,de lo contrario,puede correr el - 

riesgo que adversas brisas hogareñas hagan rodar por tierra el fruto 

de todos sus más caros anhelos y esperanza* I»*»

Confío plenamente en el hogar y en la escuela,como los dos fac

tores básicos esenciales,donde se irá a forjar la futura y verdadera 

Humanidad»..aquella que este exenta de todos los vicios y males que 

hoy la azotan;aquella humanidad en la oual el hombre mire al hombre 

como hermano y no oomo enemigo»

Y el día que esto suceda,sostengo»al maestro se lo mirará,no oo

mo un simple funcionario do Estado puesto al servicio de la educación 

de una determinada colectividad o pueblo,sino como un abanderado del 

saber y la sultura,puesto al servicio de la más noble y magna de todas 

las Cruzadas,la Grasada de la Civilización I

Oon razón observa Arente: *E a curioso que la sociedad no se cansa 

de proclamar los merecimientos de la profesión docenteipero al mismo 

tiendo le niega de hecho esa preeminencia de valor que,sin dificultad 

y espontáneamente,confiesa deberle. Hay en esta una extraña dupliol-
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dad y como hipocresía, que valdría la pena someter a un estudio so

ciológico e histórico**(1)

Gomo expresa lindóla,refiriéndose al maestro»" de él puede - 

-decirae: ».»0s un semejante que,siéndolo,ea superior a nosotros por 

la elevad{alma misión quo desempeña en la existencia de la humanidad* 

Me refiero a ese noble apéstol que predion en los templos de la en* 

señanza,la lúa y la ley de la verdad y la sabiduría)a ese abnegado - 

sacerdote que forja y modela loa espirituosa ese hermano modelo que • 

saca de las tinieblas de^ la ignorancia a sus semojgnteaja ese amigo 

leal que nos efrece su mano fimo en los primeros pasos del pensamien

to vacilante:£l maestro? ,"B1 maestro también es padre de la patria» 

porque forma la culturadla conciencia y la conducta de los ciudadanos, 

y la patrie es grande,según es la obra de los maestros que adoctrina

ron al pueblo en su niñas (2)

Invocándole con emoción,exclama» "A ti escultor sublime de 

nuestra existencia,exclusivamente a ti,debe la humanidad su libera* 

oion de le barbarie,y de ti espera todo en el porvenir,un porvenir 

que nos haga olvidar el vergonzoso e inhumano presente*."Humanidad 

injusta,sacude tu conciencia adornascida,rememora la efigie dulce,no

ble y paciente del maestro que te enseñé a Juntar las letras,a com * 

prender y combinar los números,y a pronunciar por vez primera,palabra» 

que eran para ti un misterio* (3) 

(1) tí.García frente 1 "Virtudes y Vicios de la Profesión Docente"» En 
Revísta de Pedagogía* 1936,pág» 12.

(2) Octavio Reyes Spíndola»*E1 Maeatro".En Revista "El Monitor de Bd¿ 
caoión común* Be.As» Mío de 19^2 púg» 96 y 97»

(3) Octavio Reyes Splndola»"Hl Maestro* En Revista "31 Monitor de 3dW 
cacion Común" Bs.As. Julio 19 U2. pág» >8 y >9»



COLEGASJ; El presente trabajo,es el humildísimo fruto de 

un maestro enamorado de su profesión. De un maestro que,como vosotros 

tuvo el privilegio y el honor de usar túnica blanca. Do un maestro 

que disfrutó la dicha más grande de su vida al verse rodeado de ni

ños que oyeron con respeto su palabra y siguieron con atención sus 

enseñanzas. De niños que mañana han de superarme,para que mi felici

dad sea completa. Vosotros lo sabéis muy bien,que el Niño necesita 

de vuestra conduceión y vuestra guía. Que no sólo sóis maestros de 

los niños que tengáis en vuestra clase,sino de todos los niños que 

encontréis a vuestro paso. La Humanidad cifra en vosotros toda la 

esperanzad...... Solo la convivencia pacífica y la cooperación entre 

los hombres puede permitirnos vivir en un clima de libertad y supe

rarnos. Sólo en la democracia es posible humanizar al niño,conducid 

dole luminosamente hacia un plano de etioidad y de cultura.

Gomo sostuvimos al comienzo,el autor continuará perfeccio

nando los puntos de vista que aquí expone. Vosotros debéis aventaja_r 

le contribuyendo a superar este trabajo. Entonces,como en el famoso 

brindis de Gorgias al líaestro,yo tendré que deciros: Por el que me 

supere con honor en vosotros: mi^grátiphd ilimitada!-»....


