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ESTE NUMERO 

El abanico de posibilidades que abre hoy dra la Pedagog(a cientrfica tiene un apa
sionante aspecto en la denominada Pedagog(a Comparada. Los movimientos Ó tendencias den
tro de cualquier rama de los conocimientos humanos tienen siempre una clara relación con las 
circunstancias o caracterrsticas de la época en que ven la luz y, así, esta moderna rama de los 
estudios pedagÓgicos está radicalmente entroncada en el estadio de universalización a que se ha 
arribado en nuestros dras en todo tipo de saberes. 

VIvir ya encerrados en nuestras propias experiencias y reflexiones,sin tener en cuen 
ta lo que otros hombres o eri ·otros países experimentan y hacen 1 es rechazar o desaprovechar u¡:j' 
cúmulo de bienes inapreciable, exponerse a ignorar procedimientos educativos eficaces o a des 
cubrir "nuevos mediterráneos", sobre todo, cuando los estudios pedagÓgicos comparados han ad 
quirido en Francia la madurez p,or lodos conocida, cuando en Norteamérica hombres de la ta:
lla de Paul Monroe, Kandel y Arnold Anderson se hayan afanado tanto por fundamentarlos cien 
tíficamente, o W. Dilthey y Schneider en Alemania le han dado formidable impulso. 

Por lo que a nuestro país respecta, lícito es enorgu llecerse de que .un compatriota,
pedagogo de gran categoría internacional, Pedro Roselló, aunque sea desde su sede de Gine 
bra, se cuente entre los más sobresalientes "pioneros" de este movimiento. Sin embargo, ni por 
los traba¡os publicados o estudios he chos, así como tampoco por la escasa bibliografía existen 
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Pedagogía Cientrflca reprod,uciendo o este número Notas y Documentos algunos escritos que pu! 
den considerarse como muy representativos, así c 0 mo el Incluir una extensa bibliografía sobre el
tema paro aquellos estudiosos e investigadores que quieran profundizar en él, con lo que a nues
tro parecer quedo justificado su contenido • 
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EL FUNDADOR DE LA EDUCACION COMPARADA: 

Marco-Antonio Jullien 

La Oficina Internacional de EducaciÓn de Ginebra ha reeditado en 1,956, con una 
prese ntaciÓn rigurosa, conforme con el ori g inal, fas ci ncue nta y seis pÓginas del · "Esquisse et 
vues prél iminaires d ~un ouvrage sur 1'éducotion compo rée" , {esbozo y preliminares de una obra 
sobre la educaciÓn comparada) de Marco-Antonio Jull ien, llamado "de Parfs", Una copia del 
citado original (aparecido en 1.817, y puesto o lo vento en diversos 1ibrerfos parisinos), fué 
ofrecido al Bureau Internacional en 1. 935, como un don raro y precioso del pedagogo hÚngaro 
Franz Keméy. El mismo lo habfa encontrado en 1.885, cuando era estudiante en una de aque
llas "boite", ton queridas de Anatole France, de los revendedores de los muelles del Sena. 

Por otra pafte Pedro Reselló habfa narrado la biograffa de nuestro autor en un traba
jo aparecido en el 43, y el alemán Franz Hilker, dedica a Marco AntonloJullien, al que con
sidera el padre de la educaciÓn comparada, algunos páginas de su libro que ll eva el mismo tf 
tulo ,2 

Ha sido, hasta ahora, este escrito casi desconocido, del que el "Larousse del XXe 
siecle" (1. 931) ignora la actividad pedagÓgica, 1imitándose a recordar que . llev<:Í "bajo la res
tauraciÓn una. dif(cil existencia de publicista liberal?" . 

.Nacid.o en 1.775 de Marco~Antonio Jullien llamado "de lo Drome", quefué después 
miembro de la ConvenciÓn, que naciÓ o su vez en Péage-de-Romans, (hoy Bourg-de-Péage) y 
muriÓ en 1.821 en la misma regiÓn, al pié del Vercorrs, cél ebre después en la historia de la. re
sistencia. El hijo transcurre una parte de su infancia en el ambiente fami liar, est.udiÓen Lyon, 
después en Porfs, entró muy jÓven en la carrera periodfstica, despué~, en 1.792, 'fué enviado 
por Condorcet en misiÓn a Londres, cerca del conde Stonhope, lfder liberal, gran admiradorde 
los "filósofos". y de la RevoluciÓn Francesa, historiador, economista, inventor. Poco después, 
el Comité de lo Salud Pública lo mando de nuevo en misiÓn al Nordeste, Oeste 0 Mediodfo • 
Su celo jacobino no le impide hacer arrestar al si niestro Corriere, autor de la perturbaciÓn de 
Nantes, que será acusado y guillotinado en ?iciembre de 1. 974. El mismo año Marco-Antonio 
entro en la ComisiÓn ejecutivo de lnstruccion popular. Arrestado a consecuencia de lo cofdo 
de Robespierre, 1iberodo después, por la amnistfa del año IV, participa en la famosa ConJura
ciÓn de los Iguales agrupados eM torno al comunista Gracchus Babeuf, y debe refugiarse en Ita
lía, donde Bonaparte le asigno en el Estado Mayor de la Armada lombardo, la funciÓn oficial 
de la redacciÓn del correo. Bajo el imperio vuelve de nuevo a la funciÓn de periodista y se in
teresa por los problemas educativos. En 1.810 el ministro Montalivet leencargaredactarun in
forme sobre la escuela de Yverdon fundada por Pestalozzi. El confiará o este último lo educa
ciÓn de sus propios hijos y mandará a Montalivet una ·relaciÓn entusiasta penetrada de la in
flyencia de Rousseau. 

La cafda de Napoleón le obligo a permanecer en la sombro y hacer honorable en
mienda. Hijo del "regicida de la ConvenciÓn" (el padre Marco Antonio hobfo votado la muerte 

1 , 	 p. Resello, "Les précurseurs du Bureou internationol d 'Education ..PublicaciÓn del "Bureau 
international d'Education de Ginebra. 

2 , 	 F. H i lker, Vergl ichende P8dagog ik, München, Heuber, 1. 962. la pédagogie comparée. 
lntroduction ason histoire. So théorie et sa pratique. lnstitut Pedagogique National, 1.964 
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EL FUNDADOR DE LA EDUCACION COMPARADA 

de Luis XV). Sospechoso o los ojos de los realistas por el acatamiento al Emperador, debe ir 
de nuevo al exi lio por quince meses: y sus bienes fueron confiscados. No sobemos mucho de 
esta segunda porte de su vida. Morirá el cuatro de noviembre de 1.848, miembro de lo Socie
dad Filotécnica de París (asociaciÓn fraterna de científicos, de literatos, y de artistas, funda
da en 1.795), de lo Sociedad académica de los Ciencias y de la Academia Virgilianade Man
tova. En el opÚsculo que vamos a anal izar viene designado como, "autor de muchas obras so
bre la educac iÓn y sobre el método de Pestoloz zi". 

Su "EducaciÓn comparada" aparece en fascÍculos en dici emb re de 1.816 y durante los meses 
siguientes, los cuadernos de la "Société établie aParís pour 1 'améliorotionde 1 'Emseignement 
élémentaire". 'En esta revista se podÍa colaborar en ParÍs y en Ginebra. Parece que su per
manencia en Suiza habÍa influÍdo notablemente sobre nuestro autor. 

En esta obrita que publica a principios de la restauración, Marco Antonio se adhie:"" 
re, por lo menos en apariencia, a las ideas del dÍa, quemando aquéllo que ha adorado ensal
zando' !~ Santo Alianza, y dando sobre el perÍodo precedente juicios tanseveroscomo impreci
sos. 

El baño de sangre en que había terminado e l régimen imperial había disgustadoa 
aquel pacifista. Pero fas precauciones oratorias que la prudencia imponÍa no impedÍan del to
do que se sintiera en el pensamiento y en el mismo estilo del trabajo, casi en cada frase, lo 
influencia de los grandes modelos del siglo XVIII Rousseau y Bassedow, sin hablar de dos sui
zos aún felizmente con vida en 1.817 Pestalozzl y Philippe EnmanueldeFallemberglos dos de
seosos de elevar la suer~e de los niños desheredados y de los ciudadanos pobres. 

Por consecuencia, nuestro autor se introduce en lo profundo del corazón a flor de 
labios, de su actividad real izada, quedo siempre un 1iberal, digamos también un progresista un 
poco cándido, que se deja llevar voluntariamente a las efusiones de la sensibilidad. Pero co
mo veremos, él aparece bajo uno luz singularmente perspicaz paro un hombre de una vida, has
ta ahora muy agitado, y que parecÍa no habÍa enseñado nunca. 

La mismo expresiÓn de pedagogía o educaciÓn comparada antes de él era desconoc i
do en la terminologÍa francesa. Todo lo más F. Hilker cita un "Essoi sur quelques portie de 
J'instructiÓn publique" (Ensayo sobre alguno porte de la instrucciÓn pÚblica), de César Augus
to Basset, aparecido en 1.808 publicado en lo segunda ediciÓn en 1.814, el cual tal vez Mar
co Antonio pudiera haber conocido. Basset dedico un capÍtulo "a la necesidad de hacer en los 
paÍses extranjeros observaciones sobre la instrucciÓn y la educoc iÓn en general". Propone en
cargar de ésto a un profesor universitario sin prejuicios nocionales o metodolÓgicos, un hombre 
de e ienc ia, dotado de capacidad 1 i teraria, un hombre "capaz de buscar en los lugares que pue
dan proporcionarle un campo de observaciÓn". 

Resumiendo la "opiniÓn" de Morco Antonio, citando los pasajes más caracterÍsticos 
de su trabajo: 

1) El constato en primer lugar, en términos concisos, lo mediocridad general de lo 
educaciÓn practicada o principios del siglo XIX: "Cada hombre sensatoque observa la condi
ciÓn moral de los diferentes paÍses de Europa .reconoce con dolor que la educaciÓn de hoy, sea 
en la familia, seo en la escuela pÚblica, es de lo más incompleta, defectuoso, sin uniÓn y sin 
continuidad en los diversos grados que debe recorrer, sin armonía con la misma en las diversas 
esferas fÍsica, moral e intelectual, en la cual deben ser estudiados los alumnos con un mismo 
espÍritu y un mismo objetivo; en fÍn, sin proporciÓn ni con las necesidades reales de los niños y 
de los jÓvenes, ni eón la tarea de la sociedad, ni con la necesidad pÚblica de las naciones y 
de los gobiernos" .... (p. 5). 
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EL FUNI)ADOR DE !....'< EDUCACION COMPARADA 

En este em, irismo é l propone un remedio del cual define antes que nada los 1·érminos 
genera les: "Un icame nte extirpando la corrupciÓn a l principio , lleva ndo al hombre o una espe
cie de pureza primil·ivo , con la influencia de uno mejor educaciÓn, adaptado a su naturaleza 
de generar en cada individuo el sentimiento profundo y el conocimiento práctico, ele lo que en 
su esfera de actividad, debe saber, querer y hacer ( ••• ) s puede ilusionar de poner fin a · la 
desventura de los individuos y ele los pueblos (p. 6}. 

2) Pasamos a los diversos puntos de su plan de educaciÓn compara da. Uno comisiÓn 
it,ternacional de especialistas: "Se trat(Jrá de organizar ( •• • )una comisión espec ial de educa
ciÓn poco numerosa, compuesta de personas encargados de recoger por s(, o por medio de aso
ciados corresponsales escogidos con cuidado, los materiales de un trabajo general sobre los ins
titutos y los métodós de educaciÓn y de ins trucciÓn de los diversos estados de Europa acercados 
y comparados entre ellos bajos este aspecl·o". (p . 8). 

Sobre investigadores. Una serie de peticiones sobre cada rama de la educaciÓn y de 
la instrucciÓn, redactadas anticipidamente, clasificadas bajo tftulos uniformes , debe ser pre
sentado a l~s hombres inteligent~s y activos, seguros en su ju icio, conocidos por su morol .idod, 
que no busquen lo soluciÓn en los centros de instrucc iÓn particulares y públicos que tengan a su 
cargo el visitar y obs~rvarlos bajo diversos aspec1·os". (p. 9). 

De la teorfa a !a práctica: Podr(a ser creado un instituto norma l de instrucciÓn des
tinado o formar bue'nos maestros, en el cual fueran combinados y apl icados suce5ivamente, los 
mejores métodos de enseñanza conocidos. ( • • • ) . Más institutos de la misma clase , situados en 
di.ferentes lugares, lejos de perjudicarse entre e llos, podrán procurt;~rse mÚtua ayudo y ofrece
rán ut~l(simos puntos de confrontación. 

Una revista multilingüe: "Un Bolet(n de educaciÓn publicadoen nuestro instituto 
normal div idido en tantas series o secc iones determinadas por las ramas particulares y distintas, 
de examinar de cerca institutos y sistemas de lo enseñanza y traducir, si es necesario , en más 
lenguas, permitirá establecer uno comunicaciÓn perfodico en1Te todos los hombres instru(dosque 
se ocupan de la ciencia de la educaciÓn, 4 y procurar.Ó ventajas inmediatas poro e l perfeccio
namiento de los métodos de instrucciÓn". 

Tablas anaf(ticas comparativas: "Parece ( ..• )necesario formar para esta ciencia , 
como se ha hecho ya en otras ramas de nuestros conocimientos, colecciones de hechos y de ob
servaciones, dispuestas en tablas anolfticas que permitan reunirlas y compararlas para deducir 
principios seguros, reglas determinadas con el fin de que la educaciÓn se convierta en una cien
cia positivo( •• •). La investigac iÓn sobre la onatom(o comparada ha hecho que lo ciencia de 
lo anatom(a prosperase. As(, la investigaciÓn sobre la educaciÓn comparada debe dar nuevos 
métodos para perfecc ionar la ciencia de lo educaciÓh. Pero para que se puedan formar de mo
do completo las tablas comparativos de observaciones( ••• ) debemos proponer antJ.ci,podomente 
los modelos mi.smos de esta tabla, o las tablas que debe reunir. (p. 13). 

Un banco de prueba• En lo esfera que se pueda real izar el plano general del que he
mos hecho un esbozo, no convendr(o intentar lo publicac iÓn en escalo reducido en un po(s de
terminado?. Un trabajo dE> ~~ ta ctase ( ... )puede inducir o alguna persona inteligente asegu ir 
e l mismo plan en otro pa(s, y los mater iales poro el trabajo en conjunto vendrán as( preparados 
poco a poco y clasificados con orden, para servir o lo construcciÓn de un bello monumento con
sagrado al mejoromiento de la condi ciÓn humana". (p. 15). 

Condici~n humana: También esta expres iÓn dá un sonido nuevo. Como verdadero 
precursor no habla acaso de la gran familia europea ? " (p. 18). 
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EL FUNDADOR DE LA EDUCACIOH COMPARADA 

Este ideal terreno de prueba es Süiza, a causa de su variedad geográfica, climática, 
lingUistica, religioso de sus institutos y de sus sistemas de educaciÓn "variados hasta el infini
to11 de su constituciÓn cantonal, lo que hace que se puedan variary multiplicar las observacio
nes y sus relaciones". El particularismo helvético que en nuestros dios parece poro muchos un 
obstáculo y un factor de separaciÓn le seduce de allÍ como un campo de experienc ias. Todavia 
expresa ese mejor deseo: el contraste y la reuniÓn de los cantones entre ellos bajo la misma in
formaciÓn, harán nacer la idea de alcanzar los unos y los otros lo que puede ser bueno y Ú'til en 
sus instituciones. Al espiritu cantonal estrecho y exclusivo, suce:derÓ un espiritu nacional hel
vético, y por ese medio, la unidad politice de Suiza será mejor reforzada y consolidada. 

3) Marco Antonio dedica el resto de su trabajo a un cuestionario detallado 11 imper
fectÍsimo~ 1 esbozo de su plan de trabajo, para el cual solicita respuesta, sea de los cantones sui
zos', seo de otros paÍses. Muchos ítem de ese cuestionario son tomados del libro del austriaco 
Léopold Berchtold: "Essai pour diriger et étendre les recherches des voyageurs quí se proposent 
1;utilitti de leut patrie". (Tentativa de dirigir y ampliar la investigaciÓn de los viajeros que se 
proponen la utilidad de su patrio) en lo ediciÓn francesa de 1 • 797. · 

Este plano examina por turno la 11educaciÓn primaria y comÚn". Que el autor con
sidera de un perfeccionamiento es particularmente necesario en Francia), la instrucciÓn secun
daria y clásico, la instt·ucciÓn universitaria y cientifica, lo formaciÓn de los maestros (o. "edu
caciÓn normal") lo formaciÓn (entonces descuidado) de la juventud femenina, y finalmente, la 
educaciÓn desde el punto de visto legislativo y de los instituciones sociales. Consecuentemente, 
los peticiones son repartidas sobre los nuevos centros de interés: lo escuela; los docentes; los 
alumnos; lo educaciÓn fisico y lo que nosotros llamamos hoy el deporte¡ lo formaciÓn moral y 
religioso; la formaciÓn intelectual {general y profesional) las relaciones entre la escuela y lo 
vida familiar y social; lo coordinaciÓn entre los disciplinas; las consideraciones generales y di
versos: historia de lo educaciÓn, reformas posibles, labros Útiles e interesantes. 

Ese cuestionario sobre el cual, segÚn nosotros, Hilker posa muy rápidamente, enseño 
que Morco Antonio no fué solamente un hombre inteligente, un lectordeMontoigneydeRollin, 
de Bocone y de Franklin, sino también un hombre notablemente informado, curioso de todo, ca
paz de conciliar lo generosidad de visiÓn y lo precisiÓn, en uno clasificaciÓn en la cual se en
cuentran los materiales esenciales necesarios paro el pose de la teoría a lo real izociÓn, He aqui 
algunos ejemplos. 

Se preocupo de uno disciplino liberal, del confort y de lo higiene de los niños, de 
uno educaciÓn del cuerpo ( 11 Qué coso hocemos paro fortificar a los niños, para habituarlos des
de el principio al aire 1ibre, al frío y poro prepararlos poro lo fatigo?"). Atribuye un gran va
lor a las disciplinas hasta ahora descuidados o enseñados en modo formol: la educaciÓn civica, 
lo historio, lo ecol)omia político y lo economio doméstica, el dibujo, es lo "verdadero lengua 
universol 11 , como escribe. Al contrario, considera que se debe reorganizar el estudio dellatin 
y del griego, enseñado "d.emasiado exclusivamente y con un método demosidci - lento 11 Preco• 

nizo lo tolerancia, el respeto por los animales; insiste sobre lo educaciÓn de la observaciÓn, del 
razonamiento, del juicio; no quiere que aqui se ocupen de los alumnos dotados, Quieresobersi 
se practican los 11 métodos nuevos", toles como "lo mÚtuo enseñanza" inglesa, el método de en
señanza del cálculo puesto a punto por Postalozzi, el método analÍtico del abate Gaultier6 • Se 
interesa por los locales escolares . de lo relaciÓn profesor-alumno, recomienda los 11 seceiones 
pequeños" homogéneas. 

; .,
Aun sobre tres puntos precede o lo pedogog•a de su tiempo: la apertura de la escue

la hacia la vida social (visitas la 11 coso de los pobres", las oficinas, los hospicios, los prisio
nes); las relaciones entre el ambiente escolar y el ambiente original del alumno, (contacto en
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SegÚn él, la educaciÓn debe mirar por un armonioso equilibrio entre su sujeto,· el 
hombre (cuerpo, corazón, esp(ritu), su f(n, l.a felicidad (la salud, la moralidad o la virtud, la 
instrucciÓn) y su instrumef'ltvA~ tj a,P'!p.~i~que "debe ser empleado del modo más fructuoso, con 
él uso bien directo de los tres pedodos sucesivos de la i.nfancia, la adolescencia y la juventud. 

,''\ \ . "1 ei,Júaioe"é"s'ter~~oal4root~ . aHa~awm~ \5&.! Cuando habla de su "instituto 
normal" como de una especiEf;g!! ±a~~ "en el cual los productos serán ávidamente buscados", 
cómo no pensar en el laboratorio de estudios y de experiencias? Ahora que se aspira a la 11 éom·
prensiÓn universal" cancelando "la contagiosa influencia de las prevenciones nacionales, no 
parece prever la organ izaciÓn internacional que nuestros d(as combate el estricto nacionalismo 
multiplicando también sea los intercambios de informaciones como los encuentros entre educa
dores?. 

Este precursor que aparece en su completa dimensiÓn: investigador y observad o r 
pronto a la actitud experimental organizador, clasificador y planificador; pedagogo cientrfico, 
heredero, al mismo tiempo del siglo XVIII y pensador de 11 próspectiva•• en el sentido actual del 
término; en f(n, filÓsofo profundamente humano de la educaciÓn comparada. S.ef'lala como fin 
una reforma general y gradual a través de la persuaciÓn: la adopciÓn de cuanto cada sistema 
de ensef'lanza ofrezca de mejor, en una especie de explosiÓn de fronteras que respeta todav(a la 
idea de patria ; 

Desgraciadamente para él y aÚn ~á.s para la pedagog(a internacional, su trabajo fué 
un corte de espada en el aguo. La llamado a los corresponsales franceses yextranjeros,locons
tituciÓn de grupos de trabajo, no parece haber producido ningÚn resultado; os( como el mismo 
Marco Antonio 11 duronte los treinta ai'los que viviÓ aÚn 11 no se intereSÓ más en su proyecto" 7. 
No obstante parece que fiJé hecha al f(n en 1 .820, una traducciÓn polaca "muy conocida 11 de 
su obra. 

Las circunstancias no se prestaban a la organizaciÓn de una obro tan ardua como la 
suya, era darle demasiada confianza a los soberanos y a l0s ministros reunidos en la Santa Ali
anza imaginarles capaces, o simplemente deseosos de promover la instrucciÓn popular y el pro
greso general de lo educaciÓn. En cuanto a los pobres diablos de losmaestrosqueensef'laban en 
Francia bajo la RestauraciÓn, para hacerse una idea de su condiciÓn social como de su capaci
dad intelectual, basta leer la Histoire d'un Sous-Maitre {Historiade·un maestro de escuela), de 
Erkmann y Chatrian. Los miserables personajes de los que es el prototipo el héroe de esta no
vela, no ten(an ni la paertura espiritual, ni la 1ibertad moral que lo hubiera permitido, respon
diendo a las esperanzas de Marco Antonio de hacer realidad los planes por él elaborados. De 
modo que nuestro autor no ha podido realizar el gran destino pedagÓgico que hubiera plenamen
te merecido. No obstante la mitad del siglo XX hubiera dado al antiguo conspirador del des
cubrimiento demasiado tard(o, .no hubiera tenido nunca lugar sin el encuentro de un vendedorde 
libros viejos parisino y de un estudiante hÚngaro en 1.895 ••.• 

, En f(n, restan por formular dos augurios: dos deseos: que sea publicada una ediciÓn 
cr(tica de "1 'Esquisse 11 con introducciÓn bibliográfica en particular sobre la segunda parte de la 
vida del autor, con notas que se refieran a las fuentes del trabajo y a los educadores, investí
gadores y estudiosos desconocidos en Francia, en Italia y en Suiza y una bibliograf(a que sea 
iniciada investigaciÓn para encontrar los otros escritos pedagÓgicos de Marco Antonio Jullien y 
explorar el contenido. Puede acaecer en efecto, que a lguno de ellos merezcan ser nuevamen
te publicados en todo o en porte, particularmente "L'esprit et la méthode d'e du:c:O.t .ion de 
Pestolozzi", obra a la c ual Marco Antonio reenvfo a los lectoresde I'Esquisse (p.36) y que fué 
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publicada en 1.812. De ella existe uno copia en la Bibl ioteco dei"Pestalozzianum" de Zurich: 
oll( puede ser consultado, más no prestada, porque es una obra que ha llegado a ser radsima". 

JEAN GIRAUD 

1 Problemi delle Pedagogía n2 2, marzo•abril 1.965, p. 
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LA DOCUMENTACION EN MATERIA DOCENTE, 

CONTRIBUCION FUNDAMENTAL A LA EDUCACION COMPARADA 

Marco Antonio Jullien hace cerca de siglo y medio hab(a ya hecho notar la utilidad 
de confrontar las teorÍas y los métodos pedagÓgicos de los diversos paÍsesydespuésde él han 'hQ
bido algunos importantes estud iosos de lo pedagogÍa comparado, pero solamente hoc e algunos 
af'los, este sector de los estud ios pedagÓgicos ha merecido el interés general. La educaciÓn com
parado es de hecho uno ciencia nuevo o mejor una especializaciÓn, que ha brotado moderna
mente en el ai'loso tronco de los estudios· pedagÓgicos, yo que tonto los educadores como la opi
niÓn pÚblica se han dado cuenta de la importancia práctico de tales estudios. 

'· 
A continuaciÓn de las transformaciones técnicas, sociales y po lÍticos después de lo 

primera y sobre todo de la segunda postguerra, la organizaciÓn de una enseñonzacapozde ase
gurar o cada uno la posibilidad de desarrollar al ~áxlmo la personalidad, el cqrácter y las ap
titudes no aparece más como una afirmaciÓn ideal, vagamente filantrÓpica, sino como uno ver
dadero y propia condiciÓn indispensable del progreso econÓmico y social de cado pueblo y de 
lo comunidad infranaciooal y supronoclonal. En el esfuerzo siempre másomplioy compleio pa
ra desarrollar y mejorar la ensef'lonza, los responsables de cada paÍs han estado costref'iidos a re
ferirse siempre más a las teorÍas y a los métodos pedagÓgicos empleados o en experimento o a l'os 
proyectos de reforma en los otros paÍses, y se han acostumbrado así a uno comparaciÓn, aunque 
práctico-informativa, la cual permite descubrir nuevos ideos, nuevas aplicaciones de vi e jos 
ideas, de tener como quiera un término de confrontaciÓn o una fuente de experiencia que per.
mita justamente la iniciativa o lo adaptación en otros paÍses. Si se añade lo facilidad de los 
transportes que e n los últimos ol'los ha permitido el contacto directo en reuniones, gruposde·es
tudio, de· personas <VJe en otro tiempo hubieran podido tener todo lo más contacto por medio de 
de correspondencia o de publ icociones. Otros muchos organismos internacionales se han preo
cupado de reunir estudios y documentos, publicaciones, resel'las, bibliogrofíasyperiÓdicos, ca.
paces de interesar o los especialistas de la educaciÓn comparada. Que e n adelante los espe
cialistas defiendan una concepciÓn filosÓfica de lo pedagog(o comparado o se hayan a veces 
elegido una posiciÓn de carácter social o particular, lo que no impide que lo educaciÓn compa
rada se prese nte 1 en su conjunto e insensiblemente, en la escena de lo cultura con un programo 
de interés, no decimos internacional, sino universal y con el sentimiento y lo explÍcita volun
tad de asumir responsablemente lo orientáciÓn de una acciÓn comÚn no tonto poro el progreso 
c lent(fico de las disciplinas pedagÓgicas, como poro la práctica eficacia, para el mejoromien
tp o el renovomiento de los métodos, para una definiciÓn siempre más amplio de una conciencia 
éducotivo operante, así como de los idea les y de los medios concur.rentes en la educaciÓn, en 
yna palabra·, poro dar impulsos y ompl itud a los formas·de co laboraciÓn de acuerdo poro lo ele
vaciÓn moral e intelectuol 'de todos los pueblos. (1} 

Directamente o indirectamente, con finalidad tal vezporacientfficaomeramente or
gonizotivo, han debido o querido hacer lugar o la educación comparada las más competentes 
corporaciones u organismos rnund ial es, aunque Únicamente investidos da' responsabilidad poi (ti
ca o social o econÓmica y no también cultural y docente, no podrá ser diversamente en e ste 

(1) 	 Cfr. U.N.E.S.C.O . L'éducation comporée, Revue analytiquede I'Education, feb .1958, 
X n2 2. 
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"oneworld" tal como está llegando a ser el planeta en la segunda mitad del siglo XX, con una 
rapidez que no podÍa ser prevista hace poquÍ[imos lustros. 

Es necesario reconocer que es propio de la educac i~n comparada que lo pedagogÍa ha 
entrado particularmente en las organ izac iones y en los act ivi dades internac ional es en nomb re de 
los intereses cientÍficos y didácticos que tiene presentes y de las fi nal idodes ideales que les son 
propias, pero estos han sido estimul ado s e incrementados con los resultados, a menudo descon
certantes o clamorosos de la comparaciÓn, (.uando ha sido posible permitir no a pocos estudiosos 
sino a un notable nÚmero de personas, aunque no vinculadas pedagÓgicamente, un conocimien
to más directo y más profundo de las situac iones reales, de los métodos, de los corrientes , del 
progreso, de los resultados de la experimentaciÓn y de las reformas en otros paÍses documento
dos y dar a conocer en un perÍodo de ti empo breve, lo es trictamente indispensable a la elabo
raciÓn y a la difusiÓn de las informaciones. 

La documentac iÓn tiene, entre otras, lugar la pedagogÍa experinental, en directo 
contacto con la educaciÓn comparada, en parte más bien identifi cándose, si no utilizando, los 
procedimientos o algunos caminc:>s, por los cuales no pocos exponentes de una son también cul
tos o estudiosos o atentos observadores de otra. 

Es evidente, como afirmaba competentemente G iovanni Calo en un congreso univer-
sitario bastante recienl·e , que "la pedagogÍa comparada no pretende y no debe pretender culti 
var la ilusiÓn de una educaciÓn uniforme y estandardtizada y no debe por ello más limitarse a 
confrontar leyes, instituciones, organizaciones docentes que con bastante frecuencia no repre
sentan el espÍritu interior y e l movim iento psicolÓgico nacional de un sistema educativo" (2)pe
ro debe mirar a cualquier cosa más elevada y más compleja. Ella debe precisar, con un aten
to trabajo de penetraciÓn crÍtica, sucesivo a la comparaciÓn propiamente dicha, que por sÍpue
den también permanecer en el ámbito de la justo posiciÓn documental Ística, ~q~ellos campo
nentes de la educaciÓn que Schneider ha denominado "Triebkr8fte der Pl:ldagogik", colocándo
se en lo línea de la conciencia y de lo continuidad de un programa que a finesdel siglo pasado 
el inglés Michoel Sadler había trazado para la educaciÓn comparada, dándole como problema 
fundamental y como propia competencia el descubrir la auténtico alma de cada pueblo, es de
cir, cuál fuerza espiritual com pleja y llena de matices, casi inadvertibles tomados uno a uno, 
pero que, juntamente reunidos, dan una coloraciÓn, un tono, una unidad de inspiraciÓn para la 
educaciÓn de aquel pueblo, Cierto es que como recomendaba Kandel,se necesita tener presen
te en la comparac iÓn la diferencia entre paÍses industriales, agrÍcolas, demÓcratas y totalita
rios y hoy se necesita también tener en cuento, no poco, de lo interposiciÓn continua de la in
formaciÓn y de los espectáculos y documentos audiovisuales de lejana provenencia y de varia
das inspiraciones; más el punto firme paro uno validez cientÍfica de la educaciÓn comparada, es 
la relaciÓn estable a una doctrina, a los ideales universales de la educaciÓn con el propÓsito de 
centrar cuanto puepa ser válido para cada paÍs y para cada educador, asÍcomo paro cada hom
bre, en esta coyuntura histÓrica en lo cual los hombres se acercan ansiosamente desde cada par
te del planeta paro 11 e.nco.ntrarse 11 más que pam chocar, ansiosos de encontrar una complemen
tariedad histÓrico y socio-cultural de coexistencia más que una aguerrida contraposiciÓn. 

"Vivimos uno época caracterizada por lo que se denomina la aceleraciÓn de la his
toria, debida al progreso gigan.tesco de la cie~cia y de la técnica, que cambia la fazdel mun
do todos los dÍas y que cambia también las condiciones de existenc ia, lo mismo que la mentali 
dad de los seres humanos cualquiera que sea el lugar que ellos ocupan en el mundo", afirmaba 

(2) 	 G. Galo, Prolusione al Secando Congresso lnternozionaledel insegname nto universitario di 
scienze pedagogi che, en L 'organizzazione de lla sperimentazione in pedagogía". 
Florencia, Centro Did. Noz. di Studi e Documentazione, 1958, p. 35. 
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"Dottrens". Y añadfa: "El deber de los educadores es tomar conciencia del retraso de las con
cepcione~ y de la influencia de los medios educativos que utilizamos en todos los niveles de la 
enseñanza" (3). · 

Conclusiones no diferentes de las que llega Luis Cros en sus escritos frutos de muchos 
años de experiencia en lo direcciÓn del Insti tuto PedagÓgico Nacional de Pads, algunas de las 
9uales recoge en el di nÓmico volumen "l 'explosion scolaire" (4) y con el cual concuerdan los 
más autorizados documentalistas de cada pa(s. lo que permite afirmar que, conalguriarara ex
¿epciÓn , la pedagog(a esco.lar actual es aun idéntica a la de una época hoydel todo superado, 
en la' cual las estruc.turas sociales eran estables; la vida econÓmica se desarrollaba en circuito 
cerrado, relativamente poco extenso, y los estudios estaban reservados casi exclusivamente a 
una minorfa de jÓvenes, de las clases di rigentes preseleccionados, porque la mayor parte de la 
poblaciÓn para real izar el trabajo que debfa, en su mayor parte manual, no ten fa necesidad de 
calificaciones intelectua les y profesionales o podfo como máximo aspirar a leer, escr ibir, y ha
cer cuentas; el espfritu de la escuela, los métodos de la escuela, los fines que los docentes se 
prefijaron no han mudado, no ~an cambiado el ritmo aun cuando el outo;nÓvil, el cinematÓgra
fo, lo radiotelevisiÓn, lo ffsico atÓmica han quebrado la secular vida asentada sobre grandes 
complejos familiares y ha transformado lo mental idod de todos. la automociÓn y lo energ(o ató
mica han dado lugar o uno re voluciÓn industr·ial, que aunque es moral, y no sabemos donde ella 
nos llevará, si será benéfica o no, de la que se han preocupado los activos economistas y los 
dirigentes de la industria pero no los hombres pol(ticos y los docentes, y esto a menudo se ha 
demostrado en congresos y grupos de estudio en 1a retaguordi más bien que en lo va n gua r d i o, 
porque están desprovistos de documentos y de informaciÓn. la varia y benemérita a e ti vid a d 
realizada en el Occid~nte europeo por lo "Association Européenne des Enseignonts" con finali
dad comparativo e lntegrocio~ista ha demostrado, no menos las comprobaciones estod(sticos o 
alto nivel, lo insufiCiencia de p~ntos de conexiÓn aunque a distancio aproximada, t o 1 es que 
permitan en el necesario plano prÓctico-organizotivo del desarrollo de la pedogogfo compor~ 
do, acuerdos como parometros intercomunitarios de lo edu caciÓn. Todo esto dejando o la filo
sof(o de la educaciÓn su importancia, y la precisa competenc ia de estudiar y de fijar los fines 
de la educaciÓn misma y esencialmente -en su devenir histÓrico, en su verificarse y concreti
zarse en la vida del pueblo y de las personas-, acciÓn que imp! ico una colecciÓn de m e di os 
paso a paso adoptados a las circunstancias y a las situaciones no tt~nto presentes, sino futuras, 
porque en !a escuela se preparan los hombres y los ciudadanos de moi'lana-, integrados en la so
ciedad de la cual formarán porte y que. para Europa occidental será una democracia plurinacio
nol integrada unitariamente en sentido ecoriÓmico-polftico además de espiritual y cultural. 

lo mismo didáctico asume gran importancia como aspecto de la investigaciÓn cientf
fica en el ámbito de los variables disiciplinas, de utilizarla para lo elaboraciÓn de los métodos 
Y de los técnicas de ensei'lanza, más la efectiva investigaciÓn hasta ahora real izada en este te
rreno h.o tenido bien modesto eficocici comparativo ta l vez por defecto de documentaciÓn y de 
informaciÓn. Conclusiones y aciertos preciosos, frutos de estudios, de congresos, de encuen
tros, de re.uniones de varios años, permanecen confinados en roras publicaciones, en numerosas 
actos, sin que los centenas de millares de docentes puedan obtener uno práctico ventaja en su 
cotidiqno empeño. 

No se puede vivir inte lectualmente en el posado y contentarse con gozar el biene9
. tar ofre c ido por los resultados técn icos del presente, no se puede tender en materia docente uno 
cortina de hierro entre lo formaciÓn filosÓfico-! iterarí a y los hechos sociales en desarrollo, la 

(3) R. Dottrens, l"'experimentotionenpédagogie, en las Actas citados, p. 62. 

(4) CUIP, Parfs 1.961. - 9
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técnica actual, la problemática cientffica en curso, sin "comparar" experiencias contemporá
neas, diversos, y cuyos resultados condicionan la mentalidad y la práctica. Los servicios':infor
mativos sobre tres dfas de vuelo espacial inciden sobre los jÓvenes, formativamente, más que en 
un afio entero de escuela. (5) 

1 

La educaciÓn comparada encuentra de aqu( en sf una justificaciÓn y en la sociedad 
moder"a amplias motivaciones y sugestivos itinerarios pero su proceso y progreso y saber alcon
:ZI.Gll' bien su obligada divulgaciÓn está condicionado o los instituciones y a la e f i e o e i a de los 
centros especializados en el intercambio de informaciones de carácter docente, con el fin de 
que puedan ser puestas a disposiciÓn de los estudiosos, de los investigadores, de los docentes. 

Es digno de notar que esta ero una de las finalidades propias de los museos de educa
ciÓn creados en el siglo pasado en algunos pafses (Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Holan
da, Suiza, Austria, etc.). El "South Kensington Museum" inaugurado en Londres en mil ocho
cientos cincuenta y si~te no solamente presentaba "todos los objetos nuevos y dignos de aten
ciÓn preparados para la ensef'íanza primaria y secundaria" sino "p'ara hacer ahorrar tiempo a los 
investigadores" hobfa adoptado un "sistema de clasificaciÓn que todas las veces que fuero posi

'ble ordenaba juntamente objetos de análoga naturaleza y permitfa a los estudiosos comparar un 
ejemplar con otro" y el Museo PedagÓgico de Parfs creado en 1.879 debfa convertirse en mode
lo en el género recogiendo "les différents ordres de renseignements qui ont troit a la situation 
des écoles; a leur valeur pedagogique, a leurs resultats intellectuels et moraux, a 1'h i Sto i re 
complete entin de l'instruction primoire dans le pasée et dans le présent" (6). 

La pre,sentaciÓn de objetos se completaba cqn una biblioteca destinada a recoger to
dos los documentos histÓricos y estadfsticos relativos a la organizaciÓn escolar y los museos ne
cesarios se venfan transformando en centros de estudio con un servicio editorial e informativo. 

(5) A este propÓsito Enrico Fulchignoni, en su relaciÓn presentada en la Conferencia Interna
cioncal sobre la informaciÓn visual, celebrada en Milán durante los dfas 10- 15de julio de 1961, 
se expresaba asf: "Las agresiones de las imágenes y sobre todo de aquellas más dinámicas las 
"Imágenes mÓviles" son verdaderamente torrenciales qÚe parece indiscutible. La psicolog(a so
cial que prepara directamente- dice un gran especialista americano, Elineberg- a aceptar la 
idea de un cambio en la naturaleza del hombre moderno; ya que fuera de los necesidades orgá
nicas fundamentales, el hombre, la sed, el suef'ío, no tenemos en nuestros d(as nada de verdad 
estable. La sexualidad, el instinto de conservaciÓn, la necesidad de prestigio del hombre de 
1. 961 son todos productos culturales, el prodigioso desarrollo de las técnicos de la informaciÓn 
visual en el mundo· contemporáneo está por tanto en la rafz de los más singulares metamorfosis 
que lo hi,storia de lo civilizaciÓn hobfo conocido hasta hoy, el comportamiento del homhre de 
la calle tiende o ser, ·en él noventa por ciento, producto de los lecciones transmitidas por los 
medios de informaciÓn colectivos, de la t~levisiÓn al cinematÓgrafo, del fotograbado al mani
fiesto. Medios quedependen en menor grado de las disciplinas intelectuales en lasque han so
ñado désde la revoluciÓn francesa hasta todo el ochocientos los profetas de la RazÓn". 

{Ver también el artfculo "La agresiÓn de las imágenes"). 

Corriere della Sera, 9 julio 1.961). 

(6) CFR. Proyecto de Ley de 16 de mayo de 1.878 del Ministerio de EducaciÓn Nacional fran
ces. 
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11 Estas diversas instituciones bajo formas variadas y con diferentes part.icularidades 
buscaron todos el conjuga r sus propios esfuerzos en vista de apropiar a lo enseñanza tradicional 
los métodos nuevos de educac iÓn y los técnicos modernos, dejando un lugar cadci vez más am
plio a las posibilidades de comparaciÓn y de confrontaciÓn (7). · 

Los centros de documentaciÓn de carácter nacional son actualmente un centenar: al
gunos. distintos y otros coincidiendo con el servicio de documentaciÓn que cada Ministerio de 
lpstrucción ha constitufdo con el fin de proporci<:mar a las autoridades administrativos polfticas 
elementos tales que permitan elaborar uno pol(tico escolar y seguir los aplicaciones y los resul
tados de las directivas actuales. Estrechamente unido o dependiendo está el servicio estadfsti
co que centralizo los informaciones cuantitativas en interés del servicio público y de los que 
estén interesados en una valoraciÓn de las hecesidades de lo Escuela. Es de la sola competen
cia de los Centros de documentaciÓn realizar la sfntesis de los datos recogidosyasegurar la di
fusiÓn sea en el interior como en el exterior como en el exterior manteniendo contactos perma
nentes de u.n lado con los institutos similares de otros pafses de otro con los grandes Cent.ros In
ternacionales, tales como el Bureau lnternationole d'Education de Ginebra, el Departamento 
de EducaciÓn del Consejo de Europa, el de la NATO, el Servicio de InformaciÓn y Documen
taciÓn de la AsociaciÓn europlla de Profesores, procurando ten~r en cuenta al mismo tiempo del 
mayor número de notas y de artfc~los. 

La documentaciÓn en materia educativa comprende numerosos y diversos campos, as( 
se necesita reconocer que aunque permaneciendo en lo que es prop io cuando se refiere al saber 
y a la ensef'ianza, de hecho, ella tiene necesidad de introducirse libremente en todo otro as
pecto,de la vida asociada. 11 L'évolution d~s connaissances humaines, a-t-on dit, ets 'un com
promis permanent entre deux aptitudes de 1 'esprit. L "'invention et 1"'expl ication, la réflection 
·et l'hypothese se partagent le champ de la pensé e. La documentation est leur servan te 11 (8). 

Se al'lade que el significado de la palabra documento va adquiriendo amplitud. En 
un tiempo estaba limitado al manuscri to y al impreso. Se decfa de la pieza rara que represen
taba un testimonio auténtico del pasado, justificaba, constataba o daba explicaciones de un 
hecho, aspiraba a formar parte de un repertorio o de uno colecciÓn de estudiosos. Hoy cual
quier forma que pueda tomar una resultante de la actividad humana aunque sin una seguridad 
crl'tica definitiva, recibe el nombre del documento: filmes, discos, transmisiones radiotelevi
sadas, colecciones de curiosidades o de obras de arte, reseñas de los productosdel trabajo yde 
los resultados técnicos-cientfficos toma el nombre de documento, casi se ha vuelto a la signi 
ficaciÓn originario del sustantivo: todo es Útil para precisar los confines exactos de la real i
dad, nada puede ser descuidado paro alcanzar y tener conocimiento y contacto con lo verdad, 
En consecuencia 11 p.lus 1'en$eignement tend adevenir actif et concret, appuyé, non sur 1'affir
mation dogmatique, mais sur le travail personnel de l'él;ve et la réalité observée, .plus il doit 
recourir, non seulement au 1ivre, mais aussi aux documents visuels et sonares qui permettent la 
connaissance directe de cette réalité 11 (9) • . 

(7) CFR, J, Majaut, la documentaciÓn pedagÓgica, Parfs, UNESCO, Estudios y documentos 
de educaciÓn, 1,962, 

(8) Suzanne Briet, Qu 'est-ce que la documentotion? Par(s, Editions documentaires industriel
les et h~chniques, 1.951, p. 10. 

(9) J. Majault, artrculo cita..:v. De ello se desprende que lo decumentación, estando al ser
vicio del humano saber y de la ensef'ianza, termina por condicionarlo, laque promueve, por no 
decir impone, la evoluciÓn, el desarrollo y la expansiÓn de la enseñanza. · 

Se llega as( a precisar cuanto más cerca se observan, los dos aspectos principales de 
lo documentaciÓn pedagÓgica: de un lado la documentaciÓn sobre la enseñanza y de otro, lo 
documentaciÓn paro lo enseñanza, todos y cada una interesan por igual, ounquepormotivosdi
versos, a la educaciÓn comparado. 
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Desde la escuela materna hasta la facultad universitaria la documentaciÓnacercade 
la ensei'lanza-tiene un repertorio vestfsimo de voces: programas, horarios, métodos, libros de 
texto y manuales, laboratorios, material didáctico, actividad complementariode la vida esco
lar, etc. Si se quiere un panorama más completo, que son las ensef'lonzas especiales, las cla
ses diferenciales, la escuela para anormales y demás problemas, y concretar sus soluciones de 
orden higiénico sanitario, administrativo, edificio y además lo técnica de los exámenes, loor
ganizaciÓn de los concursos y la carrero de los docentes, la validez de los diplomas. 

Si la documentaciÓn sobre la enseflonza tiene una tendencia estática,encuantopre
sente lo que es de hecho la documentaciÓn para la enseñanza, tiene éomo coracterfstico la di
nÓmica porque tiende a lo que debe ser, tiene una propensiÓn moral y material que, directa
mente o indirectamente, comporta modificaciones en la estructura y en los métodos de la ense
ñanza. 

La eficacia y la calidad de los servicios prestados por la documentaciÓn a laeduca
ciÓn, y decimos aún o cada uno de los educadores, también de aquellos alejados de' la Univer
sidad y de las grandes cátedras, depende de la formo organizativo, del personal dependiente Y 
de los medios de que se dispone. Los formas organizativas son aquellos yo experimentadas y 
confrontadas durante decenios en diferentes pafses y salvo perfeccionamiento o más minuciosa 
articulaciÓn, han adquirido situaciones casi definitivas. 

Ante todo la Biblioteca PedagÓgica (lO) porque no obstante el creciente desarrollo 
de los medios audiovisuales, libros e impresos siguen siendo el instrumento principal de cual
quiera actividad pedagÓgica. 

Una biblioteca de este género deber fa tener un fondo de obras pedagÓgicos propia
mente dichos, y también todas las colecciones Útiles paro la preparaciÓn del personal docen
tes, sobre la vida de la escuela y de la educaciÓn. 

Podrá ser organizada en cinco secciones fundamentales: 

1) Historia de la pedagogfo y de la escuela. 

2) Pedagogfa, psicologfa y didáctica. 

3) AdministraciÓn y legislaciÓn escolar. 

4) DocumentaciÓn general. 

5) Preporac iÓn para los exámenes y concursos. 

Es evidente la . importancia de la secciÓn de Historia de fa pedagog(a y de la escue
la, sea como instrumento para estudios e investigaciones de carácter histÓrico en sentido pro
pio, sea como recogida de documentos Úttles para la comparaciÓn retrospectivo. Sin una siste
mática investigaciÓn y conservaciÓn, mucho del pasado se hubiera perdido u olvidado, faltan
do los términos de confrontaciÓn paro precisar que coda pretendida innovaciÓn son no obstante 
redescubrimientos, de los cuales se tuvieron ya calificadas y preciosos experiencias. 

(10) En Italia una Bib!ioteca PedagÓgica de esto clase existe en Florencia en el Centro Didác
tico Nacional de Estudios y. DocumentaciÓn, que publica periÓdicamente uno bibliogroffa se
leccionado o razonado, as( como el Catálogo Gu(a de la documentaciÓn pedagÓgica con una 
especial bibliograf(a "Schedario" dedicada a las lecturas para niños ya los actividades comple
mentarias. 
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La secciÓn de Pedagogía, psicologÍa y didáctica, reune los estudios acerca de la or
ganizaciÓn escolar, los métodos de enseñanza, la psicologÍa de la edad evolutiva, completa las 
co~ecciones de libros-con los periÓdicos, de los cuales prepara un catálogo y publica una selec
c ion informativa en forma de noticiario o catálogo. 

Lo secciÓn de Adm lnlstrociÓn y LegislaciÓn recoge y conservo el re pe r torio de las 
obras de legislaciÓn y reglamentaciÓn escolar, los colecciones de periÓdicos y diarios oficiales, 
selecciona obras de jurisprudencia y textos de ley que se refieren o lo escuela y la educaciÓn y, 
posiblemente, preparo un catálogo o noticiario esencial de lo actividad parlamentario ya termi
nado o en curso, respecto a los problemas de lo educaciÓn y de lo enseñanza. 

la secciÓn de DocumentaciÓn general, debe disponer de las obras fundamentales de la 
culturo, las que también los no especialistas de una disciplina deben conocer o puedan tener ne
cesidad de consultor sea para su informaciÓn, seo paro ser puestas al dÍa sobre los líneas funda
mentoles de los disciplinas correspondientes o los intereses de los escolares. Se puede decir que 
esto secciÓn debe ser una biblioteca de docentes destacados o si se quiere lo biblioteca depues
to al día. Esto comporta una amplia disponibilidad paro adquisiciones de novedades y un amplio 
cuerpo de lectores recensores especializados en la recensión y de una comisiÓn permanente de 
estudio para la definitiva aceptaciÓn de los obras en los secciones y en su catálogo-explicativo 
a disposiciÓn del cuerpo docente mediante publicaciones periÓdicas. 

Finalmente la secciÓn de preparaciÓn a los exámenes a los concursos, ofrece las obras 
esenciales de consulta para uno u otro ..objeto, y en esto bien pocosediferenciade los preceden
tes, pero tiene como característico propia un Servicio de préstamo y de informaciÓn bibliográ
fico que se vale de un escogido catá logo general por autores y por materias, en el cual se tiene.n 
en cuenta también las publicaciones, los estudios y los artÍculos anotados, es dec ir no existentes 
en la biblioteca. 

El funcionamiento de tal sección comporta numeroso personal y la colaboraciÓn per
manente de numerosos especialistas catalogadores, así como también un doblefondode las publi
caciones poro hacer posible el préstamo o por correspondencia, sin que la biblioteca permanez
ca siquiera ocasionalmente desprovista. 

Respecto a lo Biblioteca del Museo PedagÓgico, la documentaciÓn permanecería In
completa si no tuviese a su disposiciÓn el material dicáctico capaz de hacer juzgar la concreta 
realidad escolar y los procedimientos educativos de los diversos tipos de escue la, algunas colec
ciones museográficas tales que permitan una confrontaciÓn entre los diversos sistemas y diversos 
paÍses, documentos audiovisuales a presentar no sólo a los docentes, sino también a los padres o 
dirigidos al gran pÚblico. 

Será competencia del Museo preparar exposiciones de medios .didÓcticos,o rg a ni zar 
exposiciones itinerantes, con-vocar reuniones para discutir las modal idodes del empleo de los nue
vos fines y descubrirlos, no dar los resultados de la confrontaciÓn entre los diversos métodos em
pleados, hacer conocer técnicas más perfeccionadas, todo en el cuadro general de las institucio
nes escolares del paÍs donde ha sido hecha la experiencia. los museos pedagÓgicos, comosubra
yaba Majault, reservados a los profesores, a los maestros, a los especialistas en pedag!'gÍa, tie
nen el fín, no obstante, de reunir los instrumentos y los documentos de los cuales tienen necesi
dad los educadores -sea para completar sus conocimientos, sea para acompai'lar a la ensei'lonza 
oral -más también de presentar, de comparar y confrontar los diversos métodos de educaciÓn y 
sus resultados en el cuadro más vasto de los estudios universitarios que le han promovido, alen
tándole con su investigaciÓn y sus particulares estudios. El Museo PedagÓgico se presenta aquÍ 
como lugar de encuentro y de investigaciÓn, un verdadero hogar pedagÓgico, abierto a las acti
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vidades también distintas de los intereses estrictamente escolares, tales como por ejemplo la edlr' 
caciÓn de los adultos, las relaciones humanas, las relaciones entre la sociolog(a y la educaciÓn, 
entre pol(tica y escuela, entre ciencia y técnica, y otros (11). 

También el museo tiene una divisiÓn en secciones: 

1) colecciones histÓricas. 

2) material didáctico. 

3} edificaciÓnes e instalaciones. 

4) archivo fotográfico. 

5) filmoteca. 

6) discoteca 

7) radiotelevisiÓn. 

Nos parece superfluo presentar las particularidades del repertorio de cadci una de las 
secciones; nos limitaremos a recordar que en el material didáctico tiene notable importancia la 
presencia de las colecciones de manuales escolares y de libros de lecturas para la juventud cons
tantemente puestas al d(a,.-as( como sus manuales y los libros de lectura, la educación compa
rada tiene vasto terreno de encuesta, de trabajÓ y de perfeccionamiento- que la edificaciÓn no 
puede ignorar las instalaciones deportivas, los locales de recreo, los albergues para la juven
tud, las bibliotecas para los niños; que la secciÓn radio-televisiÓn integra losserviciosde radio

... 	 televisiÓn para la escuela con un grupo o comisiÓn de estudio de carácter experimental 1 capaz 
de dar su colaboraciÓn técnico-didáctica sobre planos también diversos de laque es propiamen
te escolar y de interés vario paro un mismo pafs. 

Biblioteca y Museo son las fuentes a las cuales alcanza el Servicio de Documenta
ciÓn, el cual valiéndose de las publicaciones, de la correspondencia, de la radiotelevisiÓn, co
rresponde a las exigencias de informaciÓn de carácter general y particular. 

la informaciÓn general tendrá por objeto la organizaciÓn, los métodos, las técnicas 
de enseñanza; procurará a los docentes los elementos de comparaciÓn necesarios a su puesta al 
d(a y perfeccionamiento profesional, a los periodistas, a los parlamentarios y a .los gobernantes 
datos acerca de la organizaciÓn y las rea l izociones escolares extranjeras, a los fabricantes nor
mas e indicaciones modelo sobre la edificaciÓn y el equipo escolar, a los editores normas e in
dicaciones para las publicaciones; es, en una palabra, el portavoz en cada campo de los espe
cialistas en educaciÓn. . 

la informaciÓn particular ofrece documentos de carácter especializado o técnico: 

a) documentos administrativos y jur(dicos. 

b) publicaciones pedc;¡;,.Egico-didácticas especializadas. 

e) gufas para el estudio, las carreras escolares y la enseñanza. 

(11) El "Museo Nazionale della Scuola" italiano está también en Florencia en el Palacio Ge
rini Cerea del citado Centro. 
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Independientemente, o en relaciÓn con el extranjero en el 'Servicio de Documenta
ciÓn se debe suponer la existencia de una secciÓn u oficina de estad(stica escolar y profesional 
que asegure la preparaciÓn, el examen, la publicaciÓn de encuestas sean de carácter propia
mente escolar, sean en relaciÓn con el problema demográfico, social y econÓmico, en el que 
puedan estar interesados exponentes del mundo del trabajo, administradores, gobernantes, los 
cuales deben tener cuenta en sus programas y en sus decisiones el porvenir escol~r y profesio
nal de la juventud, el provecho escolar, la disponibilidad y la calidad del personal docente, 
el presupuesto para la puesta al día y cualquier otro dato que sirva para poner a la luz la si
tuaciÓn real escolar de un paÍs confrontada con la de otros paÍses. 

Es c;:>bvio que el servicio de documentaciÓn no alcanza sus fines, si no puede orga .. 
nizar una red de difusiÓn, lo bastante amplia para podér tocar todos los amplios sectores y al
canzar, directa o Indirectamente, a la mayor parte de las personas interesadas, con el criterio 
de un servicio público gratuito a disposiciÓn de todos con un especial y fuerte financiamiento. 
los servicios no gratuitos han demostrada en todos los pa(ses su precariedad y la Um'itaciÓn de 
su acciÓn. Es por lo demás práctica ordinaria en el intercambio internacional que, a menos 
que no se trate de adquisiciones en el mercado 1ibre, los servicios re e Í pro e a m ente presta
dos entre Centros, Institutos, Facultades, Entidades, administraciones, también · en i:ntérés de 
privado, tienen carácter gratuito, pero esto hace suponer que cada paÍs provee las necesidades 
de su Centro de documentaciÓn (oficinas-personal-gastos generales) asÍ como a las necesidades 
de los comisiones de estudio, o los eventuales institutos de investigaciÓn o servicios especiales 
agregados encargados de trabajos especiales de interés pedagÓgico, psicolÓgico, sociolÓgico, 
estadÍstico, etc, que ompl (an y complementan el contenido, por s( ya vasto de lo documenta., 
CIOn. 

Al comienzo el problema de las-'personas -porque el personal no se pu~de improvi
sar, debe haber aptitudes y tiempo para cualificarse- los probl_emas a resolver no son pocos, ni 
fáciles, pero están ahora sobre el tapete en cuanto a un hecho dado que el progreso de la edu
caciÓn en general y de la escuela obligatoria en particular se muestro por todas partes insepa
rable de la experimentaciÓn y de lo puesta al d(a, as( como del perfeccionamiento y documen
taciÓn analizada. La investigaciÓn pedagÓgico tiene aÚn más en cuenta lo comparaciÓn y la 
discusiÓn de los métodos que la experimentaciÓn; la documentaciÓn es por esto auxiliar indis
pensable. 

11 0 'autre port, la documentation, source d 'information, est par la meme moyen 
d 'enseignement, en particul ier d 'un enseignement que se veut désormajs actif e:t concret, fon
dé moin sur la parole du mo1'tre que sur les travaux personnel s des éleves et sur 1'observation 
aussi directe que posslble de la réolité" (12). · 

la creaciÓn y el desarrollo de los centros de documentaciÓn en materia escolar -de 
carácter nacional o internacional -es una tendencia en adelante confirmada universalmente y 
ayudarlos quiere decir asegurar el porvenir de la educaciÓn y la mismo civilizaciÓn. 

"Est modus in rebus", dacia Horocio -y no huimos el peligro de invertir las partes 
dando al auxiliar la parte del primer actor, de tomar la opiniÓn por pruebosen virtud del apa
rato documentol(stico de presentaciÓn, por ello debe intervenir con au toridad y doctrina el es
tudioso de lo educaciÓn, y de ia pedagog(? comparada en la materia para resolver la contro
versia no con argumentaciones sino con constataciones. 

(12) L'lnstitut pédagogique national et les services d'études etdedocumentocion de l'enseig
nement public, Par(s, I.P.N., pp. 1-2. 
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"Toute lo portie scientifique de la pédogogie - comme affermava il Buyse - doit) en 
effet, etre fondée non sur des opinions, mais sur des faits sUremente controlés et bien interpré
tés" (13). 

También aqu.allos que se han ocupado de la planificaciÓn escotar hanconsiderado 
instrumento indispensable la educaciÓn comparada. El seminario sobre loplanificaciÓnescolar, 
celebrado en Washington en 1.959 (por iniciativa de lo 'O.E.A. y de la UNESCO) en sus con
clusiones (14) declaraba que "los estudios de educaciÓn comparada representan una contribu
ción inestimable poro lo planificaciÓn de la educación, en cuanto muestran la rntimo relaciÓn 
entre los carocter(sticas sociales y los sistemas e ducativos, facilitan lo revisiÓn de los institu
ciones vigentes y permiten el inteligente aprovechamiento de los experiencias de otros po(ses, 
tanto positivos como negativas". Recomendaba por ello de difundir lo educaciÓn comparado y 
darle "mayor importancia en los planes y en los programas de estudio de los Centros de formo
ciÓn y perfeccionamiento del personal docente" facilitando concursos nacionales e internacio
nales "lo posibilidad de especializarse en educaciÓn comparada" difundiendo las yo existentes 
publ icociones. El mismo seminario declaraba además que paro la investigaciÓn de los proble
mas acerco de la educaciÓn "son de capital importancia los Centros de documentaciÓn y de in
formaciÓn" y recomendaba: · 

1) que se constituyan Centros de DocumentaciÓn e informaciÓn en materia escol:ar.·en 
.. 1 " •1os pa1ses en os que aun no ex1stan; 

2) que para mejor provecho de los servicios de estos Centros, estén apoyados en ins
tituciones de investigaciÓn pedagÓgica, en ministerios o secretariados de la educaciÓn, en ofi
cinas de planificaciÓn o, en museos pedagÓgicos; 

3) que los Centros de documentaciÓn e informaciÓn en materia escolar, ademásdel 
desempef'lo de su actividad espec(fica, realicen las siguientes actividades para los servicios de 
planificaciÓn de la educaciÓn: 

o) obtener y clasificar los "precedentes" más importantes relativosal :proceso evolu
tivo de la educaciÓn nacional y los documentos fundamentales que regulan la estructura de la 
educaciÓn en cada pa(s y su desarrollo; 

b) recoger todas las obras y las publicaciones representativas del pensamiento pedo
gÓgico nacional, las publicaciones doctrinales sobre tendencias de la educaciÓn deotros pa(ses 
y las obras clásicas más importantes en el campo educativo; 

e) reunir las publicaciones y los trabajos sobre las cuestiones q~e te.nga.n relaciÓn 
con la educaciÓn nacional, como por ejemplo la evolución econÓmica y social de pa rs, las 
exigencias que ella crea para la orientaciÓn y la formaciÓn profesional, y, en general, todas 
aquellas publicaciones que reflejen las necesidades y las aspiraciones de lasociedadyque pue
dan por tanto tener una repercusiÓn en el campo de la educaciÓn; 

d) cooperar en la obra de orientaciÓn de la opiniÓn pÚblica, y más especialmente, 
del personal docente en lo que se refiere a la actuaciÓn de la planificación, a través de publi

(13) op • e itoda p • 40 • 

(14) Cfr. las planificaziones scolastica. Actas del encuentro sobreprevisionesdedesarrolloes
colar, sobre coordinaciÓn de las iniciativas, sobre la planificaci~n de las intervenciones • Villa 
Falconieri, Frascati, 12-l4mayo 1. 961. Roma Palombi, 1.961, p. 85 yss. 
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caciones sobre los problemas fundamentales de la educación nacional, y la divulgaciÓn de in
formaciones sobre problemas similares de otros pa(ses y cÓmo éstos las han resuelto; 

4) para la realizaciÓn de las precedentes finalidades: 

A) relativas al personal docente:' que el personal docente encargado de tales servi
cios esté en posesión de una buena formaciÓn pedagÓgica, de amplio conocimiento de la edu
caciÓn comparada o de una especializaciÓn en la técnica de catalogación, organización y uti
lizaciÓn del material; 

B) relativas a la organizaciÓn: que se establezcan' los sigui~ntes . servicios en cada 
Centro de documentaciÓn e informaciÓn en materia escolar, con el fin de cooperar al trabajo 
de planificaciÓn: 

a) servicio de documentaciÓn con biblioteca, hemeroteca e i~tercombio de doeu
mentaciÓn; 

b) servicio de publicaciones e informaciones, 

e) servicio de consulta. 

,;: De cuanto se ha dicho esperamos que r:esulte evidente ,toda la responsabilidad mate
rial y moral de la documentaciÓn en materia escolar, auxiliar de la educación pero también 
educadora, pP'r su mayor rigor de objetividad, amor a la verdad, a la honestidad de la investi
gaciÓn, al respeto de las opiniones y de los valores, al inter's por el trabajo. 

Ella contribuye- y no en menor importancia-, a lo difusiÓn donde quiero de una 
conciencia educativa siempre meJor iluminado y más constructiva, recogiendo y seleccionando 
los materiales para aquellos que tienen la responsabilidad de delinear, estando cerco de los jÓ
venes, la figuro del hombre de lo sociedad de mof'lana, de formar una generaciÓn de hombres 
firmes en sus convicciones, preparados o luchar por la verdad, dispuestos a trabajar juntos fra
ternalmente por la paz. NQ se puede amar profundamente, no se puede perdonarsin.conocer a 
fondo: en el espacio que se ofrece a nuestro vivir también este es un camino para dejara nues
tras espaldas un mundo meJor, más solidario, por as( decir responsablemente empet'IQ.do,porque 
el empet'lo consabido es condición esencial de dicha solidaridad, causa primarl9de la vida mo
ral y social del humano prQQreso. 

ENZO PETRINI 

Texto del informe presentado a la reunión acerca de 11 La DocumentaciÓn en materia 
escolar, construcción fundamental a la educQciÓn comparada" (Roma 17-22 sepbre. 1. 962. 

Rivisto di Legislazione scolastica comporata n2 2, 1;.963, p. 115-130. ' 
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VICTOR COUSIN 

SCHNEIDER 

BERELAY 

ROSSELLO 

VEIKSHAN 

por Juán Tusqueh 

ASPIRAMOS ciertamente a poseer un Laboratorio modelo, pero lo queremos coordi• 
nado con un Instituto de Pedagogfa Comparada y tal vez inserto en él. De lo contrario serfaun 
vig(a sin catalejo; un Estado Mayor con buena táctica, pero carente de estrategia. De ahf que 
ya en el primer nÚmero de nuestra revista, Maria Teresa LÓpez del Castillodedicasea la Peda
gogfa Comparada un perspicaz y documentado artfculo y que hoy insistimos en el tema, descri
biendo las princ ipa les tendencias de la nueva disciplina para que sepamos donde elegir cuando 
llegue el mome nto de concederle en nuestra SecciÓn el puesto a que es acreedora. 

Aunque sumamente joven, nuestra ciencia no carece de prehistoria. La constituyen 
los autores que, a fines del XVIII y a lo largo del XIX, emprendieron viajes para estudiar sis
temas y métodos pedagÓgicos distintos a los de su pcitria y transplantarlos total o parcialmente a 
ésta, si, como sol fa ocurrir, les parecfan me jores. 11 Fué la época - escribe Bereda y -en que 
franceses, belgas e ingleses, llegados al apogeo de su riqueza, se esforzabansolfcitos:en trans
formar la poblaciÓn indfgena en ingleses morenos o en franceses y belgas negros. Fué la época 
en que los Zares de San Petersburgo dieron, uno tras otro, por evidente qüe los eslavos del es
te europeo podfan convertirse en rusos. Mateo Arnold en Inglaterra, Vfctor Cousin en Francia, 
León Tolstoi en Rusia, Domingo Sarmiento en Argentina, Enrique Barnard en Norteamérica, to
dos ellos estudiaron sistemas educativos extranjeros, con el supuesto, explfcito.o tácito, de que 
sus pafses debfan hallar en el extranjero las mejores prácticas pedagógfcas y apresurarse a adop"" 
tarlas 11 

, Nombres más recientes pueden aiiadirse a esta lista: Demolins y Bertier intentan esta
blecer en Francia la educociÓn anglosajona; la mujer de Lenin, Krupskaja, quiso teñir de so
vietismo los procedimientos decrolynianos y el plan de Dalton; y en sentido inverso, ¿qué se 

'propuso Flanagan, al término de la segunda guerra mundial, sino reeducar a japoneses y alema
nes con métodos tfpicamente norteamericanos?. 

-19



CINCO TENDENCIAS EN PEDAGOGIA COMPARADA 

De todos modos, eso no fué más que un preludio, o, si se quiere, una voz que clamÓ 
en el desierto. Todo el mundo siguiÓ preocupándose de "descubrimientos", empréstitos y refor
mas, y despreocupándose de poner en claro qué causas o principios -comunes unos, peculiares 
otros -presiden la diversidad y la evoluciÓn de los sistemas educativos. Sólo este nuevo enfo
que permitirÍa señalar lo que podÍa y lo que convenÍa trasplantarse a otro paÍs y lo que era fran
camente intransferible; y predecir, no sin riesgo de enormes yerros, porque hay que contornada 
ménos que con el libre albedrÍo del hombre y con fenÓmenos sociales tan insólitos y grandiosos 
como una guerra mundial o como el comunismo, el porvenir de cada sistema o método. El pri
mero que adoptÓ esta actitud fué, como dije, Miguel Sodler. Y los que descuellan en la nueva 
escuela, que en realidad comienza a ser auténtica PedagogÍa Comparado, porque lo de antes 
fué un cÚmulo de comparaciones ocasionales, son Hessen desterrado de Rusia, Kandel en Nor
teamérica, Schneider en Alemania y Hans en Inglaterra. Beredoy, qu.e goza de una insÓlita 
agudeza para cifrar en un calificativo las propiedades de una tendencia, la llama escuela del 
pronÓstico. 

Los citados autores no coinciden del todo en señalar las causas profundas y generales 
de la apariciÓn y evoluciÓn de los sistemas, métodos y organismos educativos; pero sus disore ... 
pancias no son substanciales. Todos estár. de acuerdo, por ejemplo, en apreciar el factor étni
co, el geográfico, el histÓrico y el cultural. Schnelder 1 en su obra EnergÍas impulsoras de la 
PedagogÍa de los Pueblos (Triebkr¿jfte der Plídagogik der Volker), cuya versiÓn al castellanoes
tá ultimada, anuncia y desarrollo nueve factores: lQ El carácter peculiar de codo pueblo;~ 
Su teatro geográfico; 3Q Su economÍa; 4Q Su cultura; 5Q Su religiÓn; 6Q Su crenc.io; .7Q·Sv 
estructura social y polÍtica; 8Q La influencia extranjera, y 9Q Los factores endÓgenos. Este 
Último se encuentra entre lo más característico de Schneider, que da a los factores endÓgenos un 
sentido dialéctico, a la manera de un hegelianismo o de un marxismo limpios de su carga haré
ti ca y de sus exageraciones. 

El repetidamente citado Bereday, hombre jove.n, v1a1ero, simpatiquÍsimo, es el alma 
yel· portaestandarte de lo tercera tendencia que a sÍ misma se llama escuela analÍtica. En ella 
militan pedagogos tan familiares a nuestros lectores como el italiano Volpicelli, el francés De
besse y el inglés Lauwerys. Su Órgano es la Comparativa Education Review, editada por la Uni
versidad de Columbia, Nueva York. 

¿Con qué derecho- se dirá -se apropian la tarea analítica? ¿Acaso no han anali
zado, con paciencia y penetraciÓn singulares, Hessen o Schneider? Imagino lo que Bereday 
respondería a esta reclamaciÓn. DirÍa que Schneider analiza creando sus categorÍas, lo cual 
más se asemeja a una sÍntesis que a un análisis estricto. Si Beredoy fuese aficionado a lo filo
sofía -ignoro si lo es -agregaría que Schneider conduce sus anÓiisiscon prejuicios escolásticos 
y con ciertos dejos de neo-hogelianismo. Y quizá insinuarÍa que todo ello se debe, a fin de 
cuentas, a que los hombres de la escuela del pronÓstico no están muy fuertes en matemáticas ni 
se han habituado, desde su juventud, al uso de máquinas calculadoras. 

Las categorÍas de lo escuela analf.tica le son dadas; no las inventa ni las descubre, 
las recibe y acepta. Si Bereday investiga la educaciÓn soviética, comenzará por clasificar sus 
fenÓmenos en cuadros tan corrientes como la divisiÓn de la enseñanza en prescolar, elemental, 
media, superior, etc.; y luego, aplicará al esquema logrado el haz luminoso de las distintas 
ciencias auxiliares de la PedagogÍa, para obtener una espectroscopia. Estas cienciasauxiliares 
son ocho: Filosofía, EconomÍa, Sicolog(a, Historia, SociologÍa, TecnologÍa, AntropologÍa Y 
Política, y o ellas limitaría Bereday su consulta. Con idénticos cuadros y categorÍas llevará a 
cabo el estudio de otros áreas pedagÓgicas y verificará cotejos parciales o universales. Comple
tan el perfi 1 de Bereday y de su escuela una parcialidad, más afectada que real, frente a la pro
blemática trascendente, y una preferencia no disimulada por los estudios comparativos "en la lí
nea del espacio, no en la del tiempo", o sea, por los que dejan en paz a la Historia. 
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La escuela analitica se ve seriamente amenazada, en su armazÓn teÓrica, por 'la re
cientisima escue la de los corrientes educativas ideada y puesta en marcha por nuestro compa
triota Pedro Rossello, director adjunto de la Oficina InternaciOnal de EducaciÓn y profesor de 
EducaciÓn Comparado en la Universidad de Ginebra. "Desde sufundaciÓnen 1.925- escribe-, 
la Oficina Internacional de EducaciÓn publica un Boletin trimestral de informociÓnes de carác
ter educativo. Como anualmente se publ icen unos 400 noticias, se han registrado hasta ahora 
cerca de 14.000 acontecimientos. Lo mismo sucede con el Anuario Internacional de la Educa
ciÓn, en donde se reproducen los informes sobre el movimiento educativo anual que los Ministe
rios de EducaciÓn Pública envian a la Conferencia Internacional de InstrucciÓn Pública. En el 
Anuario se han registrado, desde 1.933, unos 25.000 acontecimientos. Encargado de lo redac
ciÓn del Anuario desde el primer año de su publicaciÓn, poco o poco me percaté de que, agru
pando por categorfas los hechos registrados en dicho Anuario o en el Boletfn, cado g'r u p o de 
acontecimientos del mismo orden ofrece una tendencia al alza, a la baja o a la estabilidad. El 
movimiento educativo aparece entonces como una serie de corrientes enevoluciÓncontfnuades
de el punto de vista de su nÚmero y de su fuerza. Partiendo de esta observaciÓn se puede in
tentar definir la corriente educativa como un conjunto homogéneo de conocimientosde carácter 
educativo cuya importancia, a troves del tiempo y del espacio, crece, se estabiliza odisminu
ye e incluso desaparece". 

Divide Rosselló la Pedagogio Comparada, echando mano de la divisiÓn generalmente 
admitida en Sociologio, en estática y dinámica, y reserva, a la Última, como es lÓgico, la ex
ploraciÓn de los corrientes educativas mediante lo técnico de la comparaciÓn. 

Que sus principios y su método son fructuosos lo muestra irrefutablemente la mono
graf(a La teor(o de las corrientes educativas de lo que he extra(do los citas precedentes: sen
tadas los bases teÓricos describe, en efecto, cinco corrientes y numerosfsimassubcorrientesedu
cativos actuales, o cual más importante y significativa. Rosselló no cierra la puerta o nadie. 
Sueldo e l pror:'Óstlco a la observaciÓn onalftica, obtenida por una inducciÓn rigurosamente em
p(rica. Y si no acomete la exploraciÓn de los causas - de ah( que no hable de tendencias im
pulsoras, sino de corrientes-, tampoco niego la posibilidad ni la conveniencia de investigar
las. 

Lo más plausible y caracterfstico de Rosselló es el rigor cient(flco. Lo más exce len 
te de Bereday es la referencia habitual o conceptos ocuf!odos por ciencias auxiliares, gemelos o 
directrices de lo Pedagogfa. Lo más genial de Schneider es su filosof(o de la Pedagog(a Com
parada. No sabemos o punto fijo lo que se hoce en Rusia: probablemente los mi e mb'ros del 
Centro de EducaciÓn Comparado de Moscú se esmeran en cotejar los distintas peclagogfos con lo 
que deberia ser uno pedagog(o inspirada en Pavlov. 

Pese a esto multiplicidad de escuelas y al auge de investigadores y estudios quedan 
muchas posiciones posibles y much(simos campos no roturados. Todo es infinitamente más deli
cado de lo que se diria o primera vista. No bosta acertar, es necesario demostrar científica
mente que se acertó. Por ejemplo: los puntos de vista de Schneider sobre el carácter peculiar 
de cado pueblo europeo parecen generalmente acertados, pero responden más bie11 a uno Intui
ciÓn qu"l o una paciente tarea de observaciÓn y catalogaciÓn. No se nos objete que ello impl.l
coria entregarse al cucmtit ivismo. También lo cual itotivo se acomodo o la observaciÓn riguro
so, con tal de que renunciemos o la improvisaciÓn poética y a manejar conceptossindefinirios. 

De "Perspectivas PedagÓgicas 11 Public. de la Facultad de Fa y L. SecciÓn de Peda• 

gog(a de Barcelona. Nums. 11 y 12, Vol. 111, 1.963. Págs. 302/306. 
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Y SU IMPORTANCIA EN LA PEDAGOGÍA COMPARADA 

Hace cerca de siglo y medio, un francés, Marc Antoine Jullien, apellidado "de Pa
r(s", propon(a, en su obra titulada Es uisses et vues réliminaires d'un ouvra e sur l'éducation 
comparée (1.831 ), hacer "un cuadro comparativo de os principales esta ecimientos de ense
ñanza que exhten hoy en los distintos pa(ses, de las diferentes formas en que están organizadas 
en ellos la educaciÓn y la instrucciÓn pÚblica, de las materias que abarca el ciclo completo de 
estudios, en cada uno de los grados sucesivos de las escuelas elementales y comunes, ·secunda
rias y clásicas, superiores y cient(ficas; en resÚmen, de los métodos que se siguen para formar 
e instruir a la juventud, de las mejoras que poco a poco se ha tratado de introducir, del mayor 
o menor éxito que se ha obtenido ••• ". Se sabe lo que sucediÓ después: la creaciÓn de la Ofi ~ 
cina Internacional de EducaciÓn, la creaciÓn del Departamento de EducaciÓn de la Unesco y¡ 
Últimamente, la de una AsociaciÓn de EducaciÓn Comparada cuyo fin es agrupar a los especia
listas en esta materia de todos los pa(ses del mundo. Como se ve, la idea se ha abierto cami
no y ha suscitado mÚltiples iniciativas más o menos importantes, má o menos fecundas,peroque 
todas aspiran a un mejor conocimiento y a una mejor comprensiÓn. de losproblemasescolaresque 
se plantean en los pa(ses de los cinco continentes, y a una confrontaciÓn de las so 1u e i o n.es 
adoptadas. 

Se sabe también que desde hace cien años, y sobre todo desde la primera mitad de 
este siglo, bajo la influencia del Instituto de CooperaciÓn Intelectual, y después de la Unesco, 
se han desarrollado especialmente las actividades de documentaciÓn e informaciÓn pedagÓgi
cas, ejercidas primeramente por las actividades de documentaciÓn e informaciÓn pedagÓgicas, 
ejercidas primeramente por los museos pedagÓgicos y más tarde por los centros nacionales de 
documentaciÓn pedagÓgica. Estas actividades abarcan un campo extenso, ya que consisten en 
reunir, utilizar y difundir todos los documentos referentes a la legislaciÓn y a la organizaciÓn 
escolares, horarios, programas, disciplinas y métodos de enseñanza, estad(sticas, material di
dáctico y cient(fico, SegÚn correspondan a un estudio de la enseñanza o de un servicio que se 
le preste, estas actividades pueden clasificarse en dos grupos: segÚn que se contribuya a des
cribir o a servir a la enseñanza, . 

a) Un primer aspecto de la documentaciÓn pedagÓgica estriba en reunir, utilizar y 
difundir documentos sobre la historia de la educaciÓn, la evoluciÓn o el estado actual de las 
instituciones escolares, de los métodos o de las técnicas: en este casosetratade una documen
taciÓn sobre la enseñanza; 

b) El segundo aspecto de la documentaciÓn pedagÓgica tiene el fin de reunir, dar a 
conocer y producir documentos Útiles para el maestro, y por su trámite de una manera indirecta 
para el alumno: se trata de una documentaciÓn para la enseñanza. 

Por consiguiente, en la primera categoda incluiremos, por ejemplo, una bibliogra
f(a o una monograf(a consagradas a la organizaciÓn del sistema escolarfrancésenel siglo XIX, 
a la legislaciÓn actual sobre la enseñanza primaria, o al método de Decroly. En la segunda 
categor(a colocaremos el acopio ..:.le documentaciÓn relativa a la enseñanza de las matemáticas 
(programas, horarios, instrucciones, obras de referencia, libros de texto) o el inventario de las 
reproducciones de obras de arte publ icodas por las diferentes casas editoriales. En los dos ca
sas editoriales. En los dos casos se trata de conocer y de dar a conocer, pero no es la misma 
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clase de documentaciÓn. En el primer caso la documentaciÓn ofrece la materia de estudio, en 
el segundo pasa a ser age nte e instrumento de acciÓn ayudando o estimulando la iniciativa del 
consultante. Finalmente , la doc umen taciÓn puede facilitar la selecc iÓn o la elaboraciÓn de 
documentos destinados al uso escolar: reproducciones de textos tomados de los archivos, rea
lizaciÓn de una pel(cula o de una emisiÓn de televisiÓn. La documentaciÓn es pues base y so
porte de la e nseñanza. Este es el nuevo y amplio sentido que se dá a la palabra. Y la actual 
enseñanza, ac tiva y concreta, que no parte de la afirmaciÓn dogmática sino de la realidad ob
servada y del trabajo personal del alumno, debe recurrir a todos los documentos que faciliten el 
conocimiento directo de esa realidad. El empleo que se hace ya de ellos permite prever la im
portancia que se les dará mañana y justifica los esfuerzos que exige su búsqueda o su prepara
.;

c1on. 

En ambos casos, se aprecia a simple vista la considerable importancia que paro el 
desarrollo de la pedagog(a comparada tienen las actividades de los centros ·nacionales de doclJ"" 
mentaciÓn, as( definidas, ya que la pedagog(a comparada comprende precisamente el estudio de 
la organizaciÓn escolar (legislaciÓn y administra ciÓn), de los métodos de ense ñcmza, de las 
técnicas educativas y ~e los medios didácticos. No obstante la identidad de los campos de ac
ciÓn no presu pone ni el mismo fin ni el mismo tipo de trabajo. La documentaciÓn consiste en 
reunir; la pedagog(a comparada, en estudiar. Por otra parte , incluso los campos de acciÓn son 
también en realidad muy diferentes. Un centro nacional de documentaciÓn pedagÓgica tiene 
como f(n princi pa l reunir, los doc umentos publicados en ese pa(s, para ponerlos al servicio de 
los nacionales de l pafs interesado . El principal objetivo de la pedagog(a comparada es anali
zar las analogfas o las divergencias que presentan los sistemas de enseñanza de dos o más paf
ses. Esto no quiere decir que nos encontremos cmte una contradicciÓn fundamental, Realmen":"' 
te, el antagonismo no es tan franco ni tan profundo como podrfa creerse; las páginas· siguientes 
tienen por objeto probar, al contrario, que los trabajos de documentaciÓn pedagÓgica y los de 
pedagog(a comparada pueden vincularse estrechamente con gran beneficio de unos y otros. 

l.- La pedagog(a comparada no se apl ice Únicamente a los pafses extranjeros. 

En efecto, es un error, dar sólo el sentido de una confrontaciÓn internacional. En los 
Estados federales como la RepÚblica Federal de Alemania o la RepÚblica Arabe Unida, igualque 
en los pa(ses donde la enseñanza está descentra! izada (Estados Unidos), la pedagogfa compara
da puede aplicarse pri nc ipal mente al estudio del sistema escolar vigente en las diversas circuns
tancias, polfticas o geográficas, del te rritorio naci onal. Pero en el interior de un pafs de ten
dencia centralizadora (Espolia o Francia), tambi é n pueden hacerse estud ios de pedagog(a com
parada~ tc:into en el transcurso del tiempo ~voluciÓn de las instituciones y de los métodos- co
mo en el espacio, confrontando las experiencias adquiridas en los diversos niveles de la ense
ñanza en distintos establecimientos. Efectivamente, no hoy duda, de que a pesar de numero
sos estudios, la historia de los métodos pedagÓgicos está lejos de ser completa. Del mismo mo
do es indudable que convendr(a abarcar en su inmensa complejidad, desde las escuelas meter
nales hasta la Universidad, la pedagogfa que en nuestros d(as se elabora. En la enseñanza de 
las artes, de las lenguas vivas o de las disciplinas tradicionales, la multiplicidad de los medios 
y maneras empleados ofrecerfa vasta posibilidades de análisis y s(ntesis. El desarrollo de las 
técnicas y de las cie ncias ha modificado la idea que se tenfa de la educaciÓn. Las formas de 
la c ivilizaciÓn se mod ifi can de d(a en d(a y obligan al educador a adaptar las normas de su ac
ciÓn a las variables circunstancias de un mundo en evoluciÓn perpetua. Quien tiene la misiÓn 
de formar al hombre de maña11u ha de estar presente en el mundo de hoy y al mismo tiempo re
flexionar sobre el sentido de su esfuerzo y las caracterfsticas que puede conferirle. El hombre 
del siglo XX no vive solo ya. 

En las diferentes esferas, el trabajo se hace cada vez más en equipo, y en la educa
c.iÓn, confiada hace algunos siglos a un preceptor Único, se asocia en nuestros dfas la autoridad 
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del maestro a la de los padres y se requiere la opiniÓn de médicos y asesores (expertos en orien
taciÓn). La educaciÓn ha adquirido la categoda de obra común. De otra parte, re e ci b a el 
concurso de ciencias y técnicas nuevas. Los adelantos de la psicolog(a han modificado el con
tenido de la pedagog(a, que hoy se extiende a la vida familiar, a la vida profesional, alasac
tividades recreativas. Al mismo tiempo, el cine, la radio, lo televisiÓn, instrumentos de di
fusiÓn del pensamiento y de la culturo, resultan ser poderosos medios de formaciÓn. De ah(que 
ya no baste con los conocimie ntos de anto~o exigidos o un precepto encerrado en los estrechos 
1(mi tes de una pequef'io esfera. De oh( también que la pedagog(o hayo perdido su carácter de 
arte emp(rico para transformarse en ciencia cuyos datos, cuyos descubrimientos y progresos se 
tienen que estudiar y seguir. 

Este es el objetivo que persiguen los actividades de los centros de documentaciÓn pe
dagÓgica al reunir, en el plano nacional, todas las informaciones que se puedan utilizar de un 
modo general e inmediato para el fomento de la enseñanza. La mayor parte de los centros han 
establecido paro ello tres grandes sectores: documentaciÓn administrativa (textos legislativos, 
reglamentos y· estod(sticas) documentaciÓn pedagÓgia .general y metodolog(a} y documentaciÓn 
didáctica (materia 1 d,jdácti co, cient(fico y audiovisual). Libros, folle tos y revistas constituye'! 
el material de los dos primeros, En el tercero, lo variedad de documentos e s todav(a más gran
de, ya que abarca el conjunto del material escolar: 1 ibros de texto, mapas, planos, fotogra
f(as, pel(culas, discos, a paratos, etc, Pero los centros no se limitan a reunir esta documenta
ciÓn, sino que tienen que aprovecharla y difundirla, No es suficiente, en efecto conservar: 
hoy que transmitir y comunicar. Esta necesidad se satisface generalmente de dos maneras: me
diante una informaciÓn directa y rápidamente t·ronsmitida (bibliograf(as, análisis, reseñas, cr(
ticos} y mediante una informaciÓn elaborada y rigurosamente controlada (art(culos y estudios, 
informes, encuestas). las informaciones se difunden mediante las diferentes técnicasactuales, 
que pueden agruparse en tres grandes secciones: lo escritura (1 ibros, folletos, r.·e vis ta_s), la 
imagen (exposiciones, pelfoulas, emisiones de televisiÓn) y el sonido (discos, emisiones de ra
dio y televisiÓn), Ciertamente, no todos los centros están hoy suficientemente equipados para 
realizar, con la máximo eficacia, toda esta gama de actividades. Pero cabe esperar que, en 
la medido en que se afirmen como factores de evoluciÓn y de progresos, recibirán de los Go
biernos interesados los créditos necesarios para cumplir debidamente su misión. La aceleraciÓn 
de la historia, la transformaciÓn de la economía y, más generalmente, la evolución de la vida 
moderna, traen al primer plano los problemas de la educaciÓn: es en la escueladonde empie~o 
o formarse el adulto. Pero los educadores que deben adaptar la escuela a los nuevas condicio
nes no pueden hacerlo si no se les dó una definiciÓn precisa de los fines, una clara inteligen
cia de los posibilidades, un seguro conocimiento de los medios. Los centros, al series preciso 
los principios y caracter(sticas de la educaciÓn, al darles cuenta de las diversos experiencias 
realizadas, al presentarles los medios de ensefí•Jnza actualmente practicados, les permiten com
parar lo que hacen, con lo que hacen otros, y contrastar lo que hacen, con lo que podr(an o 
deber(an hacer. 

11.- La pedagog(a comparada y el fomento internacional de la enseñanza. 

El carácter nacional de los centros de documentaciÓn no debe enga~arnos. Nuestro 
siglo ha vi~to lo desapariciÓn de las fronteras naturales, el desarrollo de los viajes, de los in
tercambios y de las comunicaciones; la radio y la televisiÓn nos informan sobre acontecimien
tos que acaban de ocurrir en los ant(podas. Los problemas que ontafío se planteaban en ámbi
tos estrictamente delimitados , han llegado a ser los mismos paro todos, en todas las partesdel; 
globo. Y muy especialmente en materia de educaciÓn: apenas puede concebirse hoy una re
forma escolar en un pafs determinado sin que se tomen en consideraciÓn reformas ya introduci
dos o en estudio en otros pa(ses. La pedagog(a comparada, en el sentido estricto de la expre
siÓn - estudios dedicados a la comparaciÓn de las teor(as y prácticas pedagÓgicas en diferentes 
pa(ses- ha dejado de ser un campo reservado a unos pocos especialistas paro convertirse enuna 

-24



LOS CENTROS NACIONALES DE DOCUIJAENTACION 

necesida fundamental. Si los servicios oficiales desean reorganizar un sistema escolar, si las 
autoridades universitarias se esfuerzan por mejorar la enseñanza, si los editoreso fabricantes se 
preocupan por perfecci onar los libros o el material, en todos los casos es hoyobligatorio empe
zar por una amplio confrontaciÓn . El gran educador Montoigne repet(o ya hace algunos siglos 
del clásico "humoni nihil a me alienum". lo que entonces no era sino una afirmaciÓn de fi l ~·· 
sofo se ha convertido en realidad práctico y cotidiana. 

Esa confrontaciÓn puede hacerse de dos formas. En primer lugar, mediante encues
tas y misiones en los po(ses de que se trote: se mandan personas que se entrevisten con las auto
ridades competentes y presenten un informe . Ese procedimiento es a veces largo, a menudo cos
toso y en ocasiones dif(ci 1 •. la confrontaciÓn puede hacerse también por medio de los centros de 
documentaciÓn pedag~glca, procedimiento que puede presentar a su vez dos formas: o bien uno 
delegaciÓn o un delegado viene a buscar al centro la mayor parte de losdatosdeseados, sin per
juicio de completarlos, siguiendo indicaciones del propio centro, con visitas suplementar ias a 
tal o cual especialista del tema de que se trote, o bien, más sencillamente, el propio centro se 
encarga de responder a las preguntas formuladas, redactando un estudio y enviando los docu
mentos que ha seleccipnado al efecto. las ventajas son numerosos y evidentes: raRidez, focil i
dad de acceso a las·fuentes, libre consulta de la documentaciÓn. 

Puede también darse el caso de que las autoridades de un pa(s determinado recurran 
a los servicios del centro nacional para documentarse sobre el estado de . la educaciÓn en tal o 
cual pa(s extranjero. Se ofrecen entonces tres posibilidades: 

- El centro posee la documentaciÓn solicitada. Este es el caso de los centros que, 
junto a una documentaci~n de carácter nacional, se constituyen, por compra o intercambio, una 
documentaciÓn de carácter internacional. · 

... El centro no posee la documentación pedida y la recaba directamente de los cen
tros extranjeros. lo documentación os( reunido servirá de base o de complemento a la secciÓn 
internacional o que antes hemos aludido. 

- El centro no posee la documentaci~n y se dirige a los organismos internacionales 
(Unesco, B lE) para que le faci 1 iten referencias o, eventualmente, le comuniquen datos. 

En el primer caso el centro nacional de documentaciÓn pedagÓgicoactÚacomo ofici
na de informaciÓn y estudios; en los otros dos es un Órgano de enlace. En los tres casos, ayu
da y foci 1 ita considerablemente los trabajos preparatorios de los estudios de pedagog(o compara
da, proporcionando o buscando los ma·teriales necesarios, Y aunque en nuestro e jemplo la pe
ticiÓn procede de las autoridades gubernamentales, es cloro que el centro podrá prestar los mis
mos servicios a asociaciones pedagÓgicas o a profesores de pedagog(o, y sobre todo a los profe
sores de pedagog(a comparada. 

Pero los centros pueden también, además de los trabajos preparatoriosquehemos des
crito, real izar por s( mismos estudios de pedagog(a comparada, tonto en su propia esfera de ac
tuaciÓn (la documentación pedagÓgica) como en los esferas relacionadas con sus diferentes ac
tividades (administroci~n escolar, metodolog(a, material didáctico, etc.). No se trata enton
ces de estudios cr(ticos, como los que pueden hacer investigadores privados, emitiendo juicios 
bajo su propia responsobil id,.,rl ,- sino de estudios descriptivos y explicativos destinados a mostrar 
de qué manero se ho tratado en varios pa(ses el problema que se considera. Estos estudios pue
den presentarse en forma de simples cuadros, de monograf(os, de encuestas o de art(culos, ·ypue
den redactarse con fines de consulta por los personas interesadas, o bien publicarse en las revis
tas del centro con destino o un pÚblico mÓs numeroso. El valor de la contribuciÓn as( aportada 
por los centros estriba en la precisiÓn de la informaciÓn y en su carácter objetivo. No obstan
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te, se precisan para ellos medios de que sólo disponen en la actualidad unoscuantoscentrosna
cionales. 

Es necesario subrayar, p.)r Último, la contribuciÓn muy importante para el desarrollo 
de la pedagog(a comparada que aportan centros internacionales como la Oficina Internacional 
de EducaciÓn (Ginebra) y el Departamento de EducaciÓn de la Unesco, facilitando los estudios 
de los especialistas, orientando las investigaciones de los centrosnacionalesypreporando o en
cal·gando trabajos que en forma de monograf(as, bibl iograf(as o encuestas, contribuyen tanto al 
progreso de la pedagog(a comparada como al desarrollo de lo comprensiÓn internacional. Efec
tivamente, se impone una conclusiÓn: . si la confrontaciÓn conduce a veces a la emulaciÓn, es
ta emulaciÓn, en materia de peda~g(a, es positiva y provoca un rejuvenecimiento y un impul
so renovador. "Los paredes se cuartean, eso es bueno señal", observaba no hace mucho un al
to funcionario hablando del sistema escolar francés. La misma observaciÓn es vállda ·en la es
cala mundial: cuando las barreros desaparecen y los intercambios se multiplican, es seiiol de 
q~:~ese prepara una transformaciÓn y que, en la competencia emuladora,empiezaadibujarse una 
cooperaciÓn. El beneficiario de tales esfuerzo es el niiio. Todos deseamos que continÚe desa
rrollándose esa acciÓn. 

JOSE MAJAULT 

Vice-Director del Instituto PedagÓgico Nacional de Pads 

Revista di Legislazione Scolastica Comparate 

1 anno XX. 1.962 p. 1-7 

- 26



EDUCACION COMPARADA 

EducaciÓn comparada y dinámica cultural 

No creo que sea preciso considerar los estudios descriptivos como una parte menor de 
la educaciÓn comparada. Pues una vez pasadas las grandes l(neas de los sistemas escolares se 
encuentra uno delante de una realidad compleja, tan estrechamente dependiente de los hechos 
de civilizaciÓn propios a coda pa(s, aÚn en cada regiÓn, que se experimento la dificultad de 
interpretaciÓn de los fenÓmenos observados. Las similitudes entre dosreolidodeseducotivosque 
SC' esfuerzo en poner paralelamente no son frecuentemente mÓs que apariencias e incluso loco
munidad de lo lengua está lejos de allanar todos los problemas de comunicaciÓn·. Por ejemplo, 
he mostrado en otro lugar cuan divergentes son las terminolog(aseducacionoles de Francia y de 
Bélgica, pa(ses vecinos que, desde hace siglos, conocen una verdadera osmosis cultural. 

limitar su investigaciÓn o la descripciÓn expone o peligros evidentes; el del enciclo
pedismo vano, este mal "turismo pedagÓgico" que apila los hechos y las imágenessin compren
der las relocio.nes y los patterns generales. 

Seguramente, la sola descripciÓn basta a veces paro indicar una soluciÓn pedagÓgi
ca más elegante o más eficaz que la que hemos adoptado en nuestro pa(s. Pero 'la expérieocia 
ha demostrado cruelmente cuan arriesgado es transplantor los dispositivos educativos sin l levar 
cuenta de la evoluciÓn. profunda de lo cual son el fruto, y de los realidades pol(ticos, 'soc ia ... 
les, filosÓficos, culturales en uno palabra, en las cuales se les introduce. En los injertos pe • 
dogÓgicos heterogéneos, las culturas reaccionan también por especies de anticuerpos. Se re .. 
cordará del fracaso de la reforma de la enseñanza japonesa por los teÓricos americanos, inme• 
diatamente después de la segunda guerra mundial; se recordará también el fiasco educacional dt 
la mayoda de los colonizadores, cualquiera que haya sido a veces su idealismo auténtico. 

Incluso si se consiguiera una descriP,dÓn perfecta, es decirexhaustivo y completa
mente inteligible para aquellos a los que está .destinada, se permanecer(a en la superfic ie de 
las cosas. 

La part~ explicativo es el nudo de la educaciÓn comparada. DÓ a la descripciÓn su 
sentido verdadero y prepara el tercer poso del comparatistQ: la predicción. fs por otra parte 
sintomático que algunoas grandes figuras incontestadas de la educac!Óncorñporada, los Kandel, 
Hans y Schneider, poro no citar más que fundadores, se asociaron o la exp.l1cativa, cuando ca
si todos los descriptores, salvo un P. Rossello, han quedado oscuros. 

-o-

Más allá de las teor(as particulares como las de los Tri e b k r éi f te de F. Schneider 
o la de los caracteres nacionales de Hans, se pueden distinguir tres movimientos esenciales de 
la dinámica cultural a la cual sera necesario siempre volver paro dar un cuadro de las explica
ciones espedficas. 

En las notas que siguen, la palabra cultura -tomada por sinÓnimo de civilización, 
recubre esto 11 todo complejo que comprende los conocimientos¡ las creencias, e~ arte, la mo .. 
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ral, ·las leyes, las costumbres y todas las técnicas y costumbres adquiridas por el hombre en tan
to que es miembro de la sociedad". (E. Tylor) .. 

La cultura conoce fases de estancamiento y fases de transformaciÓn, aun de revolu
ciÓn. Su evolución no sigue una l(nea rigurosamente ascensional como lo han soñado qlgunos 
filÓsofos del siglo XIX, y no se conforma tampoco a la espec ie de genética de la cual Toynbee 
ha creído discernir las leyes. Resul ta m~s bie n de las innume rables interacciones de una mul
titud de factores de importancia variable y la imagen del camino que toma nopuede sernos da
da casi más que por lo corriente mil veces bifurcante que recorren los ordenadores. 

Esquemáticamente, los factores presentes P,ueden ser representados como sigue: 

Es. t · a. doi 

se adapta a 

ACER.CA
l:IIEl~TO 

Aptitudes 
fisica~ 

Inteligencia 

Pe1•sonalidatl. 
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Al principio, e l Hombre 1 se ha encontrado con sus aptitudes f(sicas, su inteligencia 
y su personalidad ante un Mundo 1 al cual ha debido adaptarse por denominaciÓnoporsumisiÓn, 
peco importa esto. Este mundo, era el acercamiento natural y los otros hombres, los que han 
constitu(do una sociedad animal de nutriciÓn, de reproducciÓn y de relaciÓn· (Espinas). Esta so
ciedad concibiÓ uno culturo en el momento en que los relaciones sociales se consolidaron en 
instituciones, en valores, •••• y en que éstas fueron transmitidos o lo generaciÓn siguiente por 
la educación. As( se cierro un primer ciclo. La educaciÓn es aqufslmple desembocadura, ex
presiÓn secundaria de la cultura. 

En un proceso de evoluciÓn no perturbado, el segundo estado difiere profundamente 
del primero. En efecto, el Ho.mbre 11, modelado por lo EducaciÓn 1, se adapta a: un A'cerca:
miento 11, modelado por e l Hombre l. De la acciÓn del Hombre JI sobre el Acercamiento 11 va 
a resultar uno nueva formo de civilizaciÓn que llevo consigo una reforma de lo educaciÓn. Y 
os( consecutivamente. 

La sucesiÓn de estados que acabo de esbozar es de carácter utÓpico. Supone que la 
cultura es esencialmente dinámica y que la educaciÓn, después de haber representado -un papeÍ 
de iniciadora, dando a la joven generaciÓn todos los medios y toda la 1 ibertod de r.efl:exionc:u:·la 
cultura existente, de estudiarla y adaptarla a los condiciones y a las necesidades nuevas. En 
esta hipÓtesis, la educaciÓn preserva y alienta pues la creatividad, la divergencia, y el proce
so se esquematiza de la manero siguiente: 

Cultura 1 	 Nueva forma
EducaciÓn

dinámica T 	 de cultura 

1 ,, 	 la cultura crea la educaciÓn. 

2. 	 lo educaciÓn inicia la joven generaciÓn a la cultura de los mayores (carácter conservador 1 

convergente). 

3. 	 lo ¡oven generaciÓn transforma la cultura original en una cultura nueva (carácterprogresi~ 
ta, divergente). 

En realidad, las cosas ocurren muy diferente: 

Durante siglos, la civilizaciÓn occidental ha permanecido muy estática. la educa
ciÓn consist(a para un 95% de los niños en una simple imitaciÓn a las reglas de un orden y en 
unas técnicas inmutablesi y el mismo acercamiento no era sensiblemente modificado de genera
ciÓn. Se encuentra todov(a hoy esta situación, en ciertas tribus de A frica central, por ejem
plo, que quedando desprovistas de lenguaje escrito, no tienen comunicaciÓn con el resto del 
mundo y no son adscritas o ningÚn proceso de evolución o de culturizaciÓn. 

El esquema está aqu( reducido a su forma más simple: 

Cultura estática EducaciÓn 
2 

1. 	 la cultura crea la educaciÓn. 

2. 	 la educaciÓn vuelve integralmente a la cultura inicial. 

Pero, frecuentemente, la situaciÓn es mucho más compleja. En primer lugar, porque 
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lo civilizaciÓn es de carácter mixto, en parte dinámico . Luego, porque, a partirde cierto es
tado .de evoluciÓn, la educaciÓn sobrepasa las preocupaciones utilitarias, bien permitiendo un 
carácter gratu(to, transmitiendo conocimientos que ya no tienen más que un va'~or. histÓrico, 
bien estancándose por simple rutina, o "folklorizÓndose", podr(a decirse. 

Se encuentra entonces ante el esquema siguiente: 

1 (b) 

Cultura Cultura actual: 3 
Culturopasada en parte estátiéa ·. 	 Educación 
nuevaen parte dinámica 2 (a) 

2 (b) 

l. 	 a) La educaciÓn es, en parte, la expresiÓn de la cultura actual, 

b) 	 y, en parte, .la. expresiÓn de una: cultura pasada:• . 

2. 	a) La educaciÓn prepara la integraciÓn en la cultura actual (es convergente). 

b) 	 Prepara la integraciÓn a una cultura que ha desaparecido (es retrÓgrada). 

3. 	 Pero la educaciÓn prepara también el advenimiento de una cultura nueva (es di 
vergente). 

Este esquema recobra la situaciÓn educacional de la mayor parte de los pafses del 
mundo moderno y, en particular, de los nuestros. Aunque no fuese más que por razÓn de las co
municaciones siempre más rápidas, fáciles y com pletas, nuestra civilizaciÓn no podrfa ser ya 
puramente estática. Pero no es ya tampoco puramente mecánica porque algunos adopten, en 
idealistas, una filosof(a de la permanencia y orienten la educaciÓn desde su punto de vista, 
mientras que otros ejercen una acci~n frenadora para defender intereses egoístas y privilegios. 

PARA EXPLICAR UNA SITUACION EDUCACIONAL, PARECE PUES ESENCIAL QUE EL COM
PARADOR DISCIERNA LOS FACTORES CONVERGENTES, DIVERGENTES Y RETROGRADO$ 
QUE LA DETERMINAN. 

Y el sólo estudio de los documentos no permite indentificarlos. Ciertamente, unsim
ple examen de la estructura escolar dá, en general, una primera impresiÓn válida sobre laorien
taciÓn pedagÓgica. Que se comparen las formas multilaterales o Única de Suec ia o de Polonia 
a las soluciones unilaterales que dominan todav(a en la ensef'íonza secundaria de otros pa(ses l. 

Los programas y las instrucciones pedagÓgicas que los acompañan son también alta
mente sintomáticas. 

Pero no tener una experiencia vivida de los aspectos de la educaciÓn que se estudian 
y de los realidades en las cuales se insertan expone a muchos errores. Pues, más oirá de la pe
dagog(a "oficial", hay todo un sistema de valores que maestros y alumnos aportan a la escuela. 
Estos valores y los actitudes que !os acompañan, son hechos culturales y no pedagÓgicos, es pre
ciso insistir, y su fuerza es preponderante. He aqu(un ejemplo: 

Pocos ejercic íos escolares parecen ton universales como el dictado. También un edu
cador americano, Blanc, empleó mucho tiempo en comprender por qué sus alumnos, Indios No
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vajos, obten(an resultados aparentemente incoherentes en este ejercicio. Ignoraba, en efecto, 
que contrariamente a nuestro ideal competitivo occidental, los Navajos cultivan fa humildad, 
la igualdad. Sobrepasar a su vecino en riquexa o en gloria está considerado todav(a por mu-· 
chos de ellos como una manifestaciÓn de mal gusto. El alumno que hab(a obtenido la mejor no
ta en dictado, se esforzaba por retroceder la vez siguiente, paradejarlaprobabilidadaotro ••• 

Este ser(a también el lugar de recordar el fracaso frecuente de los esfuerzos pedagÓ
gicos de los colonizadores en Africa, debido a su ignorancia de la filosof(a y, más generalmen
te, de la civilizaciÓn ind(genas. 

Concebidas en una perspectiva cultural, las tareas de la educaciÓn comparada apa
recen enormes. Lo son. Es porque el comparador debe gozar de una formaciÓn..y de una infor
maciÓn muy extensas, para estar en disposiciÓn de estructurar e interpretar los elementos de in
formaciÓn que no puede recoger por otra parte válidamente 1 más que en colaboraciÓn con los 
especialistas de otras ciencias humanas. 

-o-

La identificaciÓn de las grandes l(neas más importantes no es, sin embargo, más que 
un primer paso en la explicaciÓn. 

Para adquirir una comprensiÓn más profunda de una situaciÓn educativa, es necesa
rio estudiar inmediatamente los procesos de los cuales resultan estas fuerzas. 

Enestaparte, volveremosaenconrarsobretodo la nociÓn de crisis cultural. 
Entiendo por esto un estado de desequilibrio grave provocado por lo desapariciÓn de las condi
clones tecnolÓgicas, sociales o ideolÓgicas que hab(an sido consideradas como normales o ha
b(an prevalecido durante una época más o menos larga (D. Bidney}. 

Es superflúo insistir sobre esta definiciÓn. Pues, por nuestra suerte o nuestra desgra
cia, expedmentamos todos hoy la experiencia de esta dolorosa situaciÓn en que, como bien 'ha 
mostrado T. Brameld, 11 las instituciones, las costumbres, los s(mbolos, las creencias y las con
vicciones están afectadas de inestabilidad crÓnica, confusiÓn, desgarramiento e incertidumbre•~ 

Si se examina lo que sucede en nuestro mundo, en estado de crisis en casi toda su su
perficie, se distinguen dos ·tipos de situaciones que, en Último análisis, se colocan bajo un mis
mo concepto, pero tienen sin embargo una causalidad diferente. · 

Por una parte, nos encontramos ante culturas conmocionadas por una ·revoluciÓn de 
la que son el propio agente. Es el caso de Occidente, que está sacudido por una crisis esen
cialmente provocada del interior. Son, en efecto, nuestros propios progresos cient(ficos y téc
noiÓgicos quienes han comprometido el equilibrio de nuestra civilizaciÓn. 

Por otra parte, se encuentran crisis provocadas del exterior por la juxtaposiciÓn más 
o menos brutal de culturas diferentes, bien que una trate de imponerse a la otra en ciega con
quista, bien que un sistema nuevo, tan armonioso como posible, sea buscado entre las dos cul
turas. 

En los dos casos, un grupo debe absorber y si es posible asimilar ciertosrasgos carac
ter(sticas de la cultura del otro grupo: nos encontramos ante un procesodeacumulaciÓnque co
nocen hoy prácticamente todos los pa(ses en v(a de desarrollo. 
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Que se trate de crisis de or(gen interno o de acumulaciÓn, el comparador deberá 
b.Jscar especialmente la respuesta a las preguntas siguientes: 

l. 	 Crisis de odgen interno. 

a) 	 ¿Cuáles con las principales caracter(sticas de la cultura en crisis?. 

¿CÓmo se presenta inmediatamente antes de que la crisis se desencadene?. 

¿Cuál es su historia más lejana?. 

En una evoluciÓn no perturbada por fuerzas esencialmente diferentes de las que 
actualmente, ¿hacia qué soluciones parece uno orientarse o qué problemas graves van a plan
tearse en el porvenir?. 

b) Al lado de esta aproximaciÓn general, se estudiarán las reacciones de los grupos 
frente a la crisis. Los que rehuyen o no desean el cambio (conservadores)? 

¿Los que preconizan, al contrario, un abandono brutal de lo que era admitido 
hasta aqu(, y eligen la vida revolucionaria (radicalismo)? ¿Los ·que prefieren 
una soluciÓn moderada, s(ntesis prudente de lo que el pasado ·ha eKperi.mentado 
más seguro (eclecticismo)?. 

Otras reacciones merecedan también el análisis, en particular, la indiferencia 
natural, debida a la falta de inteligencia o a otros handicaps, o provocada, por 
ejemplo, por un grupo de intereses explotando en su provecho los medios de difu
siÓn y de recreo. 

Tiene naturalmente el más alto interés el ver si uno de estos tipos de reacciones 
domina netamente los otros. 

e) ¿Qué factores parecen haber ejercido una influencia decisiva en el desencade
namiento· de la crisis?. 

d) ¿Cuál es la estratificaciÓn social y la estructura de la poblaciÓn activa?. 

¿Se percibe una actitud diferente ante la crisis segÚn los diversos sectores?. 

¿La situaciÓn ha evolucionado desde el principio de la crisis?. 

e) ¿El poder está en manos de una clase social o de un grupo particular y éste está 
amenazado en sus prerrogativas o en su competencia?. 

f) Existe una oposiciÓn marcada entre las generaciones y, eventualmente, como se 
define o se manifiesta?. 

2. 	 Crisis de or(gen externo. 

En una crisis de aculturaciÓn, a mayor abundamiento, además del análisis que aca
ba de ser esbozado, cierto nÚmero de consideraciones especioles,-serán también necesarias. 

Será preciso definir las actitudes y los valores de las ~oblaci~:mes i nd ( ge nas, tales 
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como existen, al princ1p1o, en la educaciÓn no formal, en la familia y en la tribu. Uno se en
cuentra ante un problema que ha llegado a ser doblemente dif(cil porel hecho de que el inves
tigador pertenece frecuentemente a una civil izaclÓn myy diferente de la que estudia, y que le 
es muy dificultoso, si no imposible, adoptar rápidamente ciertos modos de pensar o ciertas sen
sibilidades. 

Durante cierto tiempo, las publicaciones como las de R. Benedicto M~ Mead han 
podido hacer creer que el extranjero está en una posiciÓn privilegiado paro discernir los rasgos 
espedficos de una cultura y apoderarse del esp(ritu. Y es parcialmente cierto. No obstante, 
los que sobrepasan el estado especulativo, han tratado y construido con hombres perteAecientes 
a una culturo muy lejana de la suya, han descubierto cuan dif(cilesconstruirunverdadero puen 
te. Pues, en la vida, la complejidad, el globalismo de lo real se sustituye en el esquemodeT 
análisis teÓrico, y sÓlo una larga simbiosis es generadora de verdadera comprensiÓn. 

Los valores nuevos, aportados del exterior, deberán también ser identificados con 
cuidado. Estos investigaciones equivale frecuentemente a un conÓcete o t( mismo, igualmente 
tan dif(cil como el otro, y puede ser más temerario todavfo puesto que se trota aqu(, no ya de 
un sÓlo individuo, sino de un grupo, de un Gestalt colectivo. Es por otra porte revelador que 
la antropolog(a cultural tenga también su escuela psicoanal (ti ca. 

La investigaciÓn del comparador será tanto más complicada cuando encuentre, terri
torios a veces poco extensos, grados de aculturaciÓn notablementé muy diversos, especialmente 
segÚn las condiciones gepgráficos, y si estos condiciones permanecen iguales, segÚn los edades. 

En fin, no se olvidará tampoco que la aculturaciÓn no es un fenÓmeno en sentido Úni
co y que estos mismos que provocan la crisis al crear el contacto están incluidos a su vez, el'\ 
uno medido ciertamente muy variable, pero que se hará mal en subestimar. 

Todas las acciones a las cuales se acaba de hacer alusiÓn deberán naturalmente ser 
consideradas en funciÓn de su influencia sobre lo educaciÓn, especialmente sobre lo educaciÓn 
formal, dominio donde, hasta el present~, la pedagog(a comparada ha debido o qgeridó casi 
siempre limitar su investigaciÓn. 

-o-

Si la educaciÓn comparada explicativa quiere llegar a ser una ciencia verdadera, 
debe obj~tivar al máximo sus métodos. En este punto de vista, parece que se encuentra uno én 
un remolino debido, en particular, a la aplicaciÓn de la psicotecnia y, más generalmente, o 
lo utilizaciÓn, por educaciÓn comparada, de los instrumentos puestos en práctica en los otras 
ciencias sociales. 

Sin embargo, los progresos quedan coartados por una falta de acuerdo, entre los 
comparadores, sobre una clasificaciÓn y un modo de presentaciÓn delosfactoresde backgro
u nd. Sin embargo, si estos factores estuvieran rigurosamente aislados, se podr(a intentar una 
serie de estudios de las acciones y de las interacciones por los métodos estáticos de los cuales 
se dispone, sobre todo desde los trabajos de Fisher. 

Seguramente, se está, creo, todavfa le jos de un verdadero análisis factorial de los 
fenÓmenos culturales que determinan lo educaciÓn. Y se imagina cuanarriesgad9 será designar, 
en un momento dado, un peso preciso a un factor cualquiera. Mientras tanto, toda clarifica
ciÓn lograda acerca a la precisiÓn deseada. 
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En este orden de ideas, la conferencia de los expertos sobre la clasificaciÓn de los 
datos base pertinente en la educaciÓn comparada (Hambourg, UNESCO, marzo 1. 963 ) ha apor
tado una contribuciÓn considerable al lanzar las bases de una ta xonom(a que, . esperamos, será 
pronto dada a conocer. 

Creo, además, que varios aspectos culturales podr(an ser presentados bajo una forma 
gráfica standard izada. Algunos de estos aspectos son esencialmente cuantitativos y no ponen, 
sobre este punto de vista, ninguna dificultad. Otros, de naturaleza más cuaiHat.iva, escapan 
al rigor matemático absoluto, pero soportan sin embargo una presentaciÓn cuantitativa aproxi
mada cuyo valor intuitivo es grande. Vamos a dar un ejemplo de cada especie. 

A. Gráficos de las poblaciones activas. 

~a distinciÓn de tres grandes sectores econÓmicos se nos ha hecho familiar: 

l. primaria: agricultura; 

2. secundaria: industria, minas, construcciÓn; 

3. terciario: profesiones liberales, empleados, servicios, reparaciones .•• 

Fourastié sobre todo ha mostrado que en el curso de la evoluciÓn técnica, se asiste 
a un traspaso de los empleos de la agricultura hac ia la industria, después hacia las actividades 
terciarias. Ha propuesto unos ejemplos hoy clásicos . 

Se pueden representar dos puntos de la e.voluciÓn de las actividades econÓmicas en 
los Estados Unidos, de la manera siguiente: 

1.820 l. 950 

' ·· 

\ 

! ~ 
\ , J 

' 

\)( 
•' 

\ . 
31%

13% 56% 

1=;= sector primario 1= sector primario 
11= sector secundario 11= sector secundario 

111= sector terciario 111= sector terciario 

1.- Ver, por ejemplo, el lnternationol Project on the Evaluation of Educational Achievement 
(I.LA . ), emprendido bajo los auspicios del Instituto de la UNESCO para la EducaciÓn, Ham
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Luego, la situaciÓn de los Estados Unidos en 1.820 existe todavfa hoy en ciertos paf
ses no desarrollados; y, entre estos dos extremos, se encuentran naturalmente todos los estados 
. d' 11nterme ros • 

Cada vez que se pueda disponer de los datos necesarios, serfa deseanle que el com
parador procurase el "blanco" de las act ividades econÓmicas del pafs o de ·la regiÓn que estu
dia; él constituye, un punto de mira revelador. 

Serfa, además interesante ver en qué medida las situaciones educaciones varfan' en 
funciÓn de la importancia diferent~ de tres sectores. 

Que se me comprenda bien: no es de ninguna manera cuestiÓn de adoptar aqu( un 
materialismo simplista, sino más bien de estudiar sistemáticamente la r~laciÓnque parece exis
tir entre una configuraciÓn particular y un doto variable. 

B. ComparaciÓn de tos valores y de las actitudes. 

El cuadro siguiente ofrece las debilidades de toda esquematizociÓn y de toda gene
ralizaciÓn de fenÓmenos humanos que escapan a un determinismo riguroso. Pienso sin embargo 
que ayuda a comprender cierto nÚmero de hechos educaciones importantes. Los datos concer
nientes a las clases medias americanas y los Indios Navajos están tomados de M. V. Zintz 2 . 
He tratado de poner en comparaciÓn algunas indicaciones relativas a las clases medias de los 
belgas y a los medios usuales katanrueños, basándome en observaciones sobre el terreno o sobre 
las investigaciones de P. Templers . 

Importada, evidentemente, precisar, comprobar cada punto de este cuadro, de es
tructurar mucho más finamente estas especies de personalidades colectivas. Es en todo caso 
cierto que volvemos a encontrar aquf tres estados netamente diferenciados sobre el "continuum'' 
que vá de la cultura centrada sobre el individuo a la cultura centrada sobre el grupo. 

l. Con lo revoluciÓn industrias del siglo XIX, en Occidente, se asiste en primer lugar o un 
aumento rápido del sector secundario que se hace el más importante de la economfa. En el si 
glo xxe, el sector secundario llega muy alto, después se reduce en provechodel terciario.lm
portaró ver si los pofses actualmente en vfa de desarrollo seguirán también este esquema. 

2. M. V. ZINTZ, The odjustement of lndian and non - lndian children it the public elementary 
schools in New ·Mexico, Univ. of New Mexico, 1. 960. 

3. 	 P. TEMPELS, Bontu Philosophy, Parfs Presencio africana, 1.959. 
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Americano 
Clase media 

Actitud. frente Dominar la na
a la natural e- turaleza· . "Soy 
210. 	 el dueño de mi 

destino". 

Nivel de aspi-	 Subir la esca
raciÓn. 	 la del éxito.· 

Hacerse si es 
posible una si 
tuaciÓn mejor 
que su padre. 

Nivel de co- El esp(ritu 
operaciÓn. e o m pe t i t i 

vo .domina. 

Individualismo. 
Cultura del yo. 

Agresividad. 	 Agresividad(! i 
mi toda por 1a-; 
convenc iones} 

SatisfacciÓn Traba jo para 

de las necesi- "avanzar". 

dades. 


ParticipaciÓn Domina el 

de las rique- egoísmo. 

zas. 


Tiempo. 	 No pierde de 
vista el reloj. 

CompeticiÓn. 	 Ganar si espo
sibl e el pri 
mer premio~ 
Ganar e a da 
vez lo que se 
pueda. 

Belga 
·Clase 
Media 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Cierta do
sisde agre
sividad es 
jwzgada ne
cesaria pa
ra "tener 
éxito". 

Id. 
Economiza. 

Id. 

El tiempo es 
importante, 
pero no ob
sesionante. 

Id. 

Indio Navajo 

Medio usual 


Vivir en ormon(a con la 
naturaleza. 

Conformarse. Imitar o 
Ios padres, los viejos; 
sobre todo, no sobrepo
serios. 

Completa cooperaciÓn. 

Anonimato. 

SumisiÓn. 

Trabaja paro satisfac
ciÓnde las necesidades 
inmediatas. 

ParticipaciÓn. 

"Tiempo indio". 

Ganar una vez des
pués dejar la posibili 
dad o otros. 
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Katangueño 
Medio usual 

incultura 

SumisiÓn a las fuerzas 
naturalezas tradicional
mente reconocidas como 
superiores al hombre. De 
otro modo, dominaciÓn. 
NingÚn sentimiento es
tético de la naturaleza. 

Desgarramiento .• Locas
tumbre invito al canfor
mismo, pero sedo agro
doble subir la escalera. 

CooperaciÓn- competí
ciÓn. 

Individualismo- anoni
mato. 

Agresividad o veces muy 
marcada ha e io lo que es 
reconocido e o m o más 
déb i1 • De otra manera, 
sumisiÓn, 

id. Nodade gostos.Po
l(tica de lo tierra que-
moda. 

Generosidad (regla del 
"Nduku"} ·frente a los 
miembros de uno misma 
tribu. 

"Tiempo bantou". 

Correr su s u e r t e cada 
vez que se pueda. Pero 
el fracaso parece acep
tado fácilmente. 

http:gostos.Po
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Se podrfa pues proponer los gráficos siguientes: 

Americanos Indios Navajos 
Belga$ 

Grupo Grupo 

Individuo 

Individuo 

Katanguef'íos 

Grupo 

Individuo 

. Tres situaciones diferentes pueden ser también presentadas en lo que concierne a la 
actitud frente a la naturaleza, el nivel de aspiraciÓn y la agresividad. 

Establecer de manera sinÓptica los hechos pedagÓgicos que parecen en relaciÓn con 
estos diferentes factores, constituirfa otro paso hacia una mejor comprensiÓn de las diferencias 
que la comparaciÓn revela. 

En las ciencias humanas, la predicciÓn comparada equivale frecuentemente a una es
peculaciÓn arriesgada, pues el hombre escapa a todo determinismo estrecho. Es por lo que va
rios filÓsofos modernos quitan a la causalidad su carácter rfgido y determinante para reducirla 
simplemente a las relaciones empfricomente observables entre fenÓmenos encomitantes; la no.:. 
ciÓn de predicciÓn cede el. paso a la nociÓn de probabilidad más o. menos elevada, la cual deja 
siempre la puerta abierta a lo inesperado. 

Luego, en el momento en que la educaciÓn comparada se esfuerza por pasar al esta
do predictivo, encuentra de nuevo un problema cultural. Pues si se admite el primer esquema 
que l'.e propuesto, se constata en efecto que predecir la evoluciÓn de la educaciÓn equivale a 
predecir lo evoluciÓn de la cultura que la crea. 

No es posible estudiar en un artfculo la discusiÓn que divide a los antropÓlogos so
bre la predicciÓn. Para no tomar más que dos extremos, se recordará que White · puede compa
rar una predicciÓn fácil, porque él lleva la dinámica cultural a una causa Única: la evoluciÓn 
tecnolÓgica, y que en oposiciÓn, Roheim liga las transformaciones de la cultura a causas. pe
rennemente psicolÓgicas o, más exactamente, psicoonalfticos del tipo freudiano. 
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Kroeber y Luckhohn se sitÚan entre estos dos extremos; su concepciÓn más matizada, 
más rica tiene lugar en las numerosas interacciones que he evocado más arribo. 

No obstante, como T. Brameld subraya al discutir este problema, si se renuncia a 
una concepciÓn dogmática de la causaiidad y se adopta un punto de vista operacional, nada im
pide formular, por ejemplo, la hipÓtesis tecnolÓgica a la manera de White y afrontarsus conse
cuencias posibles para el futuro. Es principalmente para indicar esta direcciÓn por lo que he 
tomado como ejemplo las estructuras de las poblaciones activas, en la secciÓn precedente, pues 
esta estructura es funciÓn de la evoluciÓn tecnolÓgica. 

Pero es preciso insistir, las "causas" son, en esta perspectiva, simples e o n s t r u e t s. 
Su estudio permite formular una serie de hipÓtesis que tienen una probabilidad tanto mayor de 
verificarse cuanto ellas se apoyan también sobre el carácter persistente y resistentes de los 
"patterns" culturales: 

No obstante el margen de incertidumbre será siempre importante, en general, porque 
unos constructs que "explican" un efecto no bastan para predecirlo, lo que implicada que 
el efecto producido fuese el Único posible, y, en especial, porque se deberácontarsiempre con 
la facultad de creaciÓn humana. 

EN RESUMEN, he querido destacar en este artfculo: 

12 Que la perspectiva cultural revela el acercamiento más auténtico y más fecundo 
para la educaciÓn comparado explicativa; 

22 Que un esfuerzo concertado de sistematizaciÓn y concretizaciÓn es revelador de 
grandes rasgos de una realidad muy compleja. 

32 Que laesquematizaciÓn propuesta es necesaria si se quiere disponerde datos sufi
cientemente manejables para la planificaciÓn de la educaciÓn y la predicciÓn. 

Sin embargo, se oponen dos restricciones: 

12 FenÓmenos esencialmente humano, la cultura, y con ella, la educaciÓn, escapa 
a la causalidad rigurosa; 

22 Por consecuencia, la predicciÓn se expresará en términos de probabilidad, acep
tando márgenes de incertidumbre que serfan inadmisibles en las ciencias ffsicas. 

G. DE LANDSHEERE 

Reperes n2 23, 1.964, p. 64-70. 

G. DE LANDSHEERE, Jefe de trabajm en el Instituto de psicologfa y de las ciencias de 
la educaciÓn de la Universidad de Liejo, Bélgica • 
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LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION COMPARADA 


EN LA FORMACION DEL PERSONAL DOCENTE 


Por Brian Holmes 

El interé. que comenzÓ a despertarse después de la guerra por la educaciÓn compara
da sigue aumentando. Refleja la demanda de que en todas partes es objeto la educaciÓn, y pa
ralelamente el asesoramiento necesario para formular y llevar a cabounapol(ticaa su respecto. 
El interés por los sistemas extranjeros se h~;~ viste>estimulado tanto por la competencia interna
cional como por un sincé!o deseo de facilitar la comprensiÓn entre los pueblos. Los r,ombres de 
Estado y los administradores que desean reformar un sistema de ensef'ianza recurren e a da vez 
más, en las organizaciones internacionales y en las universidades,al asesoramiento de especia
listas en educaciÓn comparada. As(, los objetivos teÓricos y los fines prácticos de los estudios 
comparados en materia de educaciÓn se encuentran una vez más fntimamente relacionados entre 
sf. Los fines que persegu(an los innovadores del siglo XIX vuelven hoy al primer p 1a no. Se 
puede organizar un curso sistemático de educaciÓn comparada para futuros maestros con los si
guientes objetivos: a} El estudiante deberá conocer mejor el sistema de educaciÓn de su pa(s y 
los problemas que plantea, pero apreciar también mejor los de otros pa(ses. b) Deberá darse 
mejor cuenta de las ventajas e inconvenientes de uno "interacciÓn" cultural selectiva. e} De
berá conocer mejor los diversos procesos de la educaciÓn, para poder formular teorfas objetivas 
que tengan probabilidades de éxito, y prepararse para un estudio cient(fico de la educaciÓn. 
Por consiguiente, la educaciÓn comparada deberá consjderarse como contribuciÓn o la vez ge
neral y concreta a la formaciÓn del futuro maestro. 

Las investigaciones que se llevan a cabo en la actualidad ~n esta esfera t:'i:e n.d·e n. a 
centrarse en la funciÓn que pueden desempeñar los estudios comparodos en el desarrollo del plo
neomiento de la educaciÓn. Esto orientaciÓn prácti~a ha influ(do en lo enseñanza de esa ma
teria y en el tipo de publicaciones que se editan. Sin embargo, son todav(a muy le(dos libros 
que figuran en las bibliograffas de educaciÓn comparada, publicados anteriormente por la Unes
co (Revista Anal(tica de EducaciÓn, vol. V, n2 4, 1.953; y vol. X, n2 2, 1.958}, y no han 
ca(do en desuso los criterios que representan .. Hablando en términos generales, se pueden dis
tinguir dos típos de estudios -los descriptivos y los explicativos. En uno y otro caso, puede ha
cerse hincapié en el aspecto histÓrico o sociolÓgico. los estudios descriptivos, de carácter his
tÓrico, tratan muchas veces de las tendencias que prevalecen en materia de legislaciÓn, con
trol administrativo, planes de estudio, etc. Los estudios expl icotivos tratan de descubrir "por 
qué 11 son las cosas como son. Muchos estudios sociolÓgicos de carácter descriptivo se basan 
principalmente en datos estadfsticos. Los trabajos explicativos tratan de establecer relaciones 
de ~ausa a efecto entre la educaciÓn y otros fenÓmenos sociales. Nota comÚn a todos los tipos 
de estudios: en todos ellos se considera que las instituciones de carácter educativo actÚan en 
un ambiente social en el que tienen gran importancia los aspectos pol(ticos, econÓmicos, reli
giosos y de clase social. A su vez, este ambiente influirá sobre ellas. Por ello, los investiga
ciones en materia de educaciÓn comparado se hacen cada vez más desdeel punto de vista com
binado de varias disciplinas, utilizando datos y técnicas de numerosas ramas de las ciencias so
ciales. 

Dados los objetivos que persigue la enseñanza de la educaciÓn comparada y los mé
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todos para ello necesarios, no es preciso detallar demasiado el modo en que puede organizarse 
un curso. Fatalmente, lo persono encargada de dar un curso de esa fndole, lo concebirá con 
arreglo a su formaciÓn y a su experiencia, por ejemplo , en lenguas extranjeras, en hist or ia, 
ciencias naturales o ciencias sociales. Probablemente , también será distinta la preparaci Ón de 
los futuros maestros, y en un principio muy pocos de ellos tendrán la preparaciÓn necesaria. 
Cuando se organice un curso de educaciÓn comparada, convendrá ver cÓmo pueden completar
se las lecciones del curso y el material de lectura, con visitas al extranjero en las que, aunque 
brevemente, se estudie el funcionamiento de las escuelas en otros pafses, con medios auxiliares 
audiovisuales e invitando a dar conferencias a especialistas . · 

En términos gener~les, un curso de educaciÓn comparada comprenderá los elementos 
siguientes: a) . una introducciÓn general sobre el alcance y principios en que se basa la disci
plina, y b) un estudio comprende de las caracterfsticas generales de los sistemas de educaciÓn 
en un determinado nÚmero de pafses. Cua ndo sea posible, ese curso generaldeberáirseguidoal 
menos por uno de los siguientes tipos de investigaciÓn más especializada: a) un estudio deta
llado, de ca rácter intercultural, sobre determinados aspectos de cualqu ier sistema escolar; por 
ejemplo, le g is laciÓn, organizaciÓn escolar; segunda enseñan za, for mac iÓn del personal docen
te; b) un estudio histÓrico y sociolÓgico detallado de un sistema nacional,preferentemente uno 
que haya servido de prototipo en otros pafses, como son el de Francia, Inglaterra, la UniÓn de 
RepÚblicas Socialistas Soviéticas, Ó e) un estudio sistemático de un problema concreto, de in
terés decisivo para todo el sistema escolar, por ejemplo, los problemas que plantea la re fo rma 
de los planes de estudios o de la estructura del sis tema escolar, o, en el co ntexto econÓmico
social, por ejemplo, los problemas derivados del proceso de una rápida industrializaciÓn. 

La bibl iograf(a se ha concebido en forma que puede servir de base para organizar un 
curso de educaciÓn comparada. Naturalmente, no debe verse en ella una gufaobligatoria, si
ho más bien meras indicaciones. Siempre conviene disponer de textos fundamentales de orien
taciÓn g_eneral y hay varias obras generales en materia de educaciÓn comparada que muy bien 
pueden utilizarse como textos básicos. No deberá olvidarse que en e sas publicaciones se estu
dia la .mate ria con una perspe ctiva diferente y que, en alguno de ellos, la informaciÓn está más 
al dfa o es más al d(a o es niás objetiva que en otras. Todos los autores combinan la descrip
ciÓn y la interpretaciÓn. Algunos autores ciñen sus estudios a determinadospa(seso problemas, 
por ejemplo, Moehlman y Ro uce k, Cramer y Brown, Bousquet, King, Lourenco Filho. Otr.os 
como Kandel o Mallinson, examinan determinados aspectos de los sistemas de educaciÓn - la 
enseñanza secundaria, la formaciÓn del personal docente, la enseñanza superior, etc.- y ha
cen de ellos un estudio comparado a base de cierto nÚmero de pafses. Otros autores, como 
Hans y Schneider, siguen un tercer método en estudio de carácter histÓricoy geopolftico, par
tiendo de factores importantes como el id io ma, la raza, la extensiÓn gepgráfica, la religiÓn y 
otros análogos, y explicando cÓmo encuentran su expresiÓn en los distintos pafses e influyen en 
la polftica seguida en materia de educaciÓn. Por Último, Hilker y Schneider examinan en sus 
libros la situaciÓn de la educaciÓn comparada en el mundo, indicando al mismo tiempo susre
laciones con otros estudios. 

Evidentemente, en una y otra forma, esos libros tratan en gran parte de los mismos 
temas. Cualquiera de ellos podrá ser utilizado para iniciar al futuro maestro en el estudio de 
la educaciÓn comparada, aunque, si se trata de~ e studiantes jÓvenes todavfa poco preparados, 
es preferible emplear el método descriptivo. Naturalmente, no debe olvidarse que todas las 
descripciones son necesariamente. selectivas, y que son contados los autores que evitan los jui
cios comparativos. Por ello, es preferible recomendar a los estudiantes a que, para controlar 
la informaciÓn, recurran a las gra ndes obras de referencia que se enumera n en la Parte 111, que 
por lo general compilan datos y presentan análisis preparados por nac iona les de los paises res
pectivos. 
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Algunos estudia ntes, si no todos, querrán conocer más a fondo la metodologfa de la 
educaciÓn comparada. Podrán hacerlo leyendo trabajos ~e carácter histÓri co ·e informándo¡¡e de 
los trabajos contemporáneos. La Parte 11 comprende algunas obras clásicas . Las de Jullán de 
Paris, Víctor Cousin y Henry Bernard representan la tradiciÓn histÓrico-descriptiva. Horace 
Mann, en el Seventh annual repor.t dirigido al Massachusetts Board of Education, hace un estu
dio de evaluaci6n y reconoce francamente que se propone mejorarlasescuelasde Boston copian
do métodos de enseñanza alemanes. Los estudios especiales, publicados por iniciativa de per
sonalidades como William Torrey Harris en los Estados Unidos de América y Sir Michael Sadleir 
en el Reino Unido, representan los primeros estudios sociolÓgico-explicativos. En muchas par
tes del mundo, organismos nacionales de educaciÓn han continuado esa tradiciÓn de preparC!r in
formes. No resulta fácil obtenérlos todos. De la metodologfa siguen tratando revistas como la 
Comparativa Education Review y la Revue lnternationale de Pedagogie. Las Proceedings of the 
Annual Cor¡ferences on Comparativa Education de la Universidad de Nueva York, y los informes 
de conferencias especiales organi zadas por el Instituto de EducaciÓn de Hamburgo (Unesco), por 
la Unesco en Par(s y en otras partes, por la Comparativa Education Society en América y esa 
misma Sociedad en Europa, aportan mÚltiples art(culos sobre metodolog(a. Esos art(culos, que 
aparecen enumerados separadamente en la Parte 11, encierran probablemente mayor vc;~lor e in
terés para los profesores e investigadores en materia de educaciÓn comparada que para los futu
ros maestros en un curso de formC!ciÓn inicial. Sin embargo, bien estará señalarl~s a la aten;_ 
ciÓn de los estudiantes para futuras consultas. 

· Los ·libros que figuran en la Parte 111, Principales obras de referencia, constituyen las 
fuentes principales de informaciÓn objetiva sobre los sistemas nacionales y l.os problemas comu
nes. En ellos se hacen descripciones y análisis más detallados en la secciÓndeorientaciÓn. Las 
publicaciones como L'éducation dans le monde de la Unesco, el Annuaire international de 
1~éducation de la Oficina Internacional de EducaciÓn, y el Year book of education del Institu
to de EducaciÓn de Londres y del Teachers College de Columbia, NewYork, contienen informa
ciÓn sobre todos los pafses y son instrumentos indispensables para todos los especialistas en edu
caciÓn comparada. No son adecuados para emplearlos como libros de texto en un curso inicial 
y deben utilizarse como libros de referencia para completar los volÚmenes de orientaciÓn gene
ral que figuran en la Parte 1, L'éducation dans le monde, del que ya han aparecido tres volÚ
menes y el cuarto está en preparacion, presenta una informaci;)n muy sistematizada y datos es
tad(sticos referentes a unos 200 sistemas nacionales de educaciÓn. Los textos referentes a cada 
pa(s van precedidos por excelentes art(culos, de introducciÓn, de carácter auténticamente com
parativos, en los cuales se señalan las tendencias que se han podido observar durante los trein
ta años Últimos en los principales niveles de la enseñanza. Los Ministerios de EducaciÓn de 
todos los pa(ses suministran a la Oficina Internacional de EducaciÓn de Ginebra informaciÓn al 
d(a sobre las nuevas disposiciones legislativas y demás modificaciones introducidas en sus siste
mas de educaciÓn. Estas informaciones se recogen en la publicaciÓn periÓdica titulada Annua
ire internacional de l"éducation que, en el transcurso de los años, permitediscernirlasdiferen
tes tendencias registradas en materia de educaciÓn en todo el mundo, y hacer de ellas un estu
dio comparado y sistemático. Trabajando en estrecha colaboraciÓn, esas dos organizaciones in
ternacionales preparan bibliograf(as, resÚmenes analfticos y estudios especi ales de sumo valor 
para profesores y estudiantes de educaciÓn comparada. 

Estos Últimos años, no se ha tratado de dar en el Annuaire international de 1 "éduca
tion informaciÓn al d(a acerca de todas las partes del mundo, sino q.ue se ha preferido seleccio
nar un asunto o un problema, analizarlo a fondo, e ilustrar sus principales caracter(sticas con 
estudios de casos tomados de las principales regiones del mundo. De esta suerte, el Anuario 
viene a completar las publicaciones de la Unesco y de la OlE, con estudios de carácter inter
pretativo sobre problemas concretos, en vez de limitarse a exponer los hechos y datos estad(sti
cos que tienen que ser conocidos para comprender un sistema de educaciÓn. 
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Los estudios por regiones o por pafses (Parte IV), escritos con un criterio comparati
vo, ofrecen una informaciÓn aÚn más detallado acerca de los sistemas nacional e.s se leccionados, 
algunos de los cuales se mencionan en la Parte 111 . La moyorfa de los Ministerios de EducaciÓn 
publican informes anuales, y algunos continÚan preparando notos informativos sobre la educa
ciÓn en determinados pafses extranjeros, por ejemplo, el U .S. DepartmentofHeolth, Education 
and Welfare ha publicado boletines sobre el JapÓn, la UniÓn Soviética, etc. Investigadores in
dividuales han escrito también acerca de lo educaciÓn en otros pafses. Diversos aspectos de la 
educaciÓn en la URSS han sido estudiados, entre otros, por Bereday, Brickman y Read, ·de Witt 
Froes, Korol y Volpicelli. Dixon ha escrito sobre la educaciÓn danesa, y Miles acerco de las 
Últimas reformas introducidas en la enseñanza secundaria en Francia, con sus repercusiones para 
los sistemas de educaciÓn francés y norteamericano. Por lo general, se hace en esos trabajos 
una breve relaciÓn histÓrica del sistema examinado y, aunque no se trata de estudios compara
dos propiamente dichos, puede sin embargo recomendarse su lectura a los futuros maestros que 
desean ampliar sus conocimientos sobre una determinada naciÓn o regiÓn. 

En ciertos casos, un curso inicial de formaciÓn pue~e limitarse a exponero los alum
nos el alcance de la materia, presentarles comparaciones interculturalesde determinadas carac
tedsticas de un sistema de educaciÓn en su contexto social, y estimularles a que hagan un estu
dio detallado' de un pafs extranjero. Conviene indicarles la direcciÓn quesiguen las investiga
ciones en materia de educaciÓn comparada, remitiéndoles a las obras que se mencionan en la 
Parte V, Problemas de educaciÓn, donde algunos problemas concretos se examinan con un crite
rio comparativo. La 1ista de obras de esa (ndole aumenta cada d(a. El método que consiste en 
partir de 'problemas concretos ("problem opprooch") en materia de educaciÓn comparada, ha si
do expuesto por King Hall, ~olmes y Hoz, entre otros, y precisamente en él están basados va
rios volÚmenes del Year book of education. Se pueden distinguir dos tipos de problemas: a) los 
relativos a la escuela, por ejemplo: la reforma de los planes de estudio, exámenes y proce.di
mientos de selecciÓn, control administrativo, etc.; y b) los que tienen en gran parte su ori
gen en los cambios econÓmico-sociales, como la industrializaciÓn, la urbanizaciÓn, los con 
fl ictos entre lo Iglesia y el Estado o las autoridades locales y centrales. Quizá convenga hacer 
además otra distinciÓn entre las caracterfsticas especiales de los problemas comunes en los pa(
ses que, en términos generales, pueden considerarse industrializados, como los de Europa y Nor
teamérica, y en los que están pasando de una econom(a de subsistencia o una formo de industria
lizaciÓn, como muchos pafses de Africa, Asia y América Latina. 

Diversas organizaciones han aportado su contribuciÓn a este aspecto de la educaciÓn 
comparada. El Instituto de EducaciÓn de lo Unesco (Hamburgo) organiza conferencias interna
cionales y publica informes y estudios sobre problemas concretos en materia de educaciÓn, co
mo el fracaso en la escuela, los idiomas extranjeros en la enseñanza :primario, resultados com
parativos en aritmética. OrganizÓ también una reuniÓn de expertos (Hamburgo l. 945 - 1 • 963) 
para estudiar problemas de metodolog(o de la educaciÓn comparado . . En ·.Eoropa· J. a Organizll
ciÓn de CooperaciÓn y Desarrollo EconÓmicos ha patrocinado varios estudios sobre problemas ·en 
materia de educaciÓn, entre otros, lo selecciÓn y formaciÓn de profesores de ciencias y m~te
máticas y la enseñanza de las ciencias. También el Consejo de Europa ha hechoestudios espe
ci(lles, por ejemplo, sobre las tendencias y problemas que se observan en los escuelas de ense
ñanza primaria y secundaria. 

Los estudios sobre lo mano de obro y el ploneamiento suscitan coda vez mayor inte
rés •. En muchos cosos, los han hecho economistas como Edding, Schultz, Debeauvaisy Vaizey. 
Análogamente, Floud, Halsey y Anderson, entre otros, han hecho estudios comparados sobre la 
relaciÓn existente entre clase social y educaciÓn. Estos especialistas aportan al estudio com
parado de la educaciÓn su propio metodologfo y experiencia. Toles contribuciones al estudio 
de la educaciÓn comparada desde el punto de visto de otras disciplinas serÓn probablemente ca
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da vez más frecuentes, y no estará de más que los estudiantes examinen con sentido cr(tico al 
gunas de las investigaciones publicadas en esas esferas conexas. El gran nÚmero de t(tulos que 
figuran en la secciÓn Problemas muestra que los investigadores se ciiien ahora cada vez más al 
estudio cient(fico de las cuestiones más importantes en materia de educaciÓn. Al señalar este 
género de estudios a la atenciÓn de los futuros maestros, no hay que olvidar la necesidad de 
hacer una obra de s(ntesis. De todos los datos y análisis de que ahora se dispone, hay que sa
car conclusiones, aunque sÓlo sean provisionales, acerca de la (ndole del proceso de educa
ciÓn. Conv.iene precisar las caracter(sticas que son comunes a todos los sistemas de educaciÓn 
y las que diferencian a unos de otros. QuizÓ sea importante que los estudiantes se percaten de 
que si bien es posible sentar al~unas afirmaciones de carácter general ace rca de las tendencias 
que se observan en materia de educaciÓn, las circunstancias nacionales tendrán :sin embargo 
que influir en la aplicaciÓn de la pol(tica aprobada. Con un sentido realista, hayque recono
cer que no existe~·probablemente remedios universales en materia de educaciÓn. 

Digamos, en resumen, que el profesor de educaciÓn comparada dispone en la actua
lidad de una bibliograf(a cada vez más abundante. Pero no todas las obrassonde la misma ca
lidad, e inevitablemente, la mayor parte de ellas reflejan :las dificultades que entraiia la se
lecciÓn; pa(s, problema, relaciones especiales, todo ofrece posibles puntos de partida, tanto 
para la investigaciÓn como para la enseiianza. Después de haber decidido por donde quiere 
empezar, el profesor podrá buscar la informaci(;n que desee de las diversascategodasde publi 
caciones existentes. Al estudiante, quizá lo mejor sea recomendarle que lea uno de los 1 ibros 
de orientaciÓn general, especialmente de los que facilitan informaciÓn a.l d(aacercadelos sis
temas de educaciÓn de algunas de las naciones más importantes del mundo (poi (ti ca, econom(a 
e histÓricamente). Sin embargo, deberá dec(rsele que es indispensable leer obras básicas acer
ca de la historia, ambiente y tendencias de lo opiniÓn pÚblica, grado de desarrollo econÓmico 
y pol(tico de los pa(ses seleccionados. Hay que reconocer el peligro que entraña el ecl-ecH
cismo, pero tampoco debe olvidarse el que supone el limitarse exclusivamente a determinadas 
cuestiones. Como en la mayor(a de las disciplinas, sólo se logrará un ~quilibrio satisfactorio 
después de un estudio prolongado y sistemático que comprenda lecturas, de preferencia en la 
lengua del pa(s estudiado, y un conocimiento personal y directo del pa(s. Como la educaciÓn 
comparada es todavfa una disciplina en evoluciÓn, el profesor tiene hasta ciertopunto libertad 
para hacer experimentos, y puede organizar su curso sobre las temas que le interesen y que me
jor conozca • 

..;___ o---

(REVISTA ANALITICA DE EDUCACION, "La EducaciÓn com
parada en la FormaciÓn del Personal Doc;ente". UNESCO • 
Volumen XV. N2 4. 1.963. Págs. 5 a 8). 
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