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Pintura infantil
Cada vez son más frecuentes en España las Ex-

posiciones de Arte Infantil.
Estudiaremos el hecho desde el punto de vista de

la educación, que es el que más interesa. No quiero
pensar que su interés estribe en motivos artísticos,
porque esto significaria confundir arte infantil e in-
fantilismo del arte e implícitamente dar un juicio
sobre ciertos aspectos del arte actual, cosa que no
quisiera hacer.

El Arte como educación o, mejor aún, la educación
artística debería ser un problema estimulante.

Personalmente no puedo ver el problema de la edu-
cación como lo vería un especialista, un pedagogo,
pero pienso que se trata de una cuestión que no es
exclusivamente de cultura, sino de auténtica y ver-
dadera educación en el amplio sentido de la pa/abra
y que afecta a la formación del individuo en todas :Me
manifestaciones.

Para la formación moral e intelectual del indivi-
duo —aparte de la cultura religiosa— pienso que la
cultura artística es fundamental.

Creo que en la formación del individuo interviene
la Escuela, en todos sus grados, hasta la Universi-
dad, porque el individuo está en continua formación;
tanto, que incluso después de los años de escuela,
contribuyen a su formación los grupos, laß "capillas"
con sus diferentes tendencias y en España, incluso,
la famosa institución de la tertulia.

Pienso, por lo tanto, que la cultura artística es ne-
cesaria en todos los grados de enseñanza, incluso en
aquella especializada en las materias más distintas
y más distantes del arte.

Se podría escribir mucho sobre la educación artís-
tica y el desarrollo del buen gusto en el individuo.
El buen gusto que es gula material y moral en todos
los actos de la vida y que debería ser infundido al
hombre por la Escuela en su función educadora.

Con esto he querido dejar establecido que soy un
defensor encarnizado de la educación artística en la
enseñanza en general.

Y ahora me pregunto: ¿ las actuales exposiciones
de pintura infantil son una prueba o manifestación
de educación artística? Y respondo tajantemente:
No. No hay manifestaciones espontáneas de arte. "Ars
lotiga, vita breve".

Hay, si, manifestaciones populares, pero ésta es
otra cuestión. El arte popular es también, por su
parte, fruto de una larga elaboración, menos inge-
nua -de lo que se cree, aun no estando apoyada en
bases culturales.

-Aparte de esto y siguiendo mi personal concepto
de lo que debe ser la pedagogía, pienso que cualquier

exposición o exhibición de frutos inmaduros de la
inteligencia es contraproducente.

4 Se deberían publicar escritos y poesías de un niño
que está estudiando gramática? ¿O se tocaría mú-
sica de un alumno ayuno de nociones musicales?

No se debe hacerlo. Haciéndolo, solamente se corre
el peligro de desarrollar un exhibicionismo precoz y
de inculcar una idea de facilcrneria deletérea a efec-
tos de la "educación".

Volviendo a las exposiciones de pintura, diré que
la impresión que me causan es bastante triste si pien-
so en los niños y más que triste si pienso en los edu-
cadores que las organizan.

Veamos: muchas de las cosas expuestas son pobrí-
simas copias de dibujos populares, muy fácilmente
individuales. Otras son copias evidentes y natural-
mente torpes de cuadros o ilustraciones; otras, las
de los expositores mayorcitos, son imitaciones simies-
cas de cierta pintura vanguardista. Poquísimas son
las cosas que con su ingenuidad manifiesten una sin-
cera inclinación artística.

A efectos de la educación es posible examinar las
ingenuas creaciones de la plástica infantil —continúo
rechazando la idea de llamarla arte— para describir
tendencias, inclinaciones, rasgos del carácter y, cómo
no, disposiciones artísticas.

Bajo este aspecto creo interesante completar la
educación de los alumnos haciéndoles dibujar y pin-
tar, pero insisto en la necesidad de una verdadera
educación artística.

Tarea delicadisima, sobre todo, tratándose de plas-
mar y dirigir a los más pequeños. En este caso los
educadores deberían llevar u cabo un inteligente mé-
todo para que estos niños de cortísima edad llegasen
a comprender y juzgar por si mismo el Arte, nutrién-
doles de los principios necesarios, desarrollando su
conocimiento con ejemplos indiscutibles, a ser posi-
ble clásicos.

En resumen: haciendo que una cultura básica bien
digerida pueda dar lugar a una capacidad de elec-
ción y a una posible dirección personal consciente-
mente elegida.

La tarea de los pedagogos es especialmente deli-
cada en la época en que vivimos. Que es ciertamente
una época de desorientación. La posteridad la lla-
mará época de transición. No sé cómo definirá sus
frutos artísticos, especialmente los pictóricos que nos
interesan.

Puedo hacerme una idea pensando que esta des-
orientación dura desde principio de siglo o, por lo
menos, desde hace cincuenta años y ya ahora son-
reímos ante mucha pintura que sólo tiene treinta o
cuarenta arios. Evidentemente no es pintura válida, y
el tiempo, viejo y apacible juez, ha hecho ya de ella
amplia justicia. Puede ser, mejor dicho, parece lógi-
co y esperable, que esta época de transición permita
que se afirmen nuevas y estables formas de arte. En-
tonces se verá quiénes de los actuales innovadores pi-
saban terreno firme.

Lo que no es absolutamente justo es insertar a los
niños en esta desazón de la búsqueda artística. Aca-
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barían por copiar el último " ¡sino" sin ninguna ven-
taja para su cultura artística y sin dar con ello una
prueba segura de su sensibilidad; lo harían, sola-
mente, por la facilidad con que hoy, como monos de
imitación, puede copiar cierta pintura de vanguardia.

Habría que considerar también otro aspecto de es-
tas manifestaciones: el del público. Entre el público
pocos hay en grado de captar y valorar las verdade-

ras manifestaciones de tendencia o versatilidad en la
obra de un niño. La mayoría la juzga con arreglo a
lo que sabe o ve en las exposiciones de los adultos

y desgraciadamente, digo desgraciadamente para el

arte actual, encuentra evidentes analogías entre el in-
fantilismo del arte de ciertos adultos y la madurez
del arte infantil.

Por lo tanto, insisto: mucho amor, mucha delica-
deza, mucha inteligencia en la necesaria educación
artística de los pequeños.

Y nada de exposiciones públicas.

CARLO GALLI.

La "censura
), en Pedagogía

1

Cuando, al declinar de la segunda década de nues-

tro siglo, las obras de Freud comenzaron a tradu-
cirse a todos los idiomas y a lograr una popularidad
que no suelen alcanzar las publicaciones de tipo cien-
tífico, contribuyeron decisivamente a este fenómeno
la sorpresa e interés producidos por la noción de

"censura psicológica".

El fundador del psicoanálisis situó sus descubri-
mientos dentro del marco del evolucionismo radical.
Pocos pensadores de su época escaparon a esta ten-

tación; el propio Bergson, para romper con el asocia-

cionismo positivista, se arrimó a una evolución crea-

dora. El hombre habría emergido evolutivamente del

animal. En el fondo oscuro de la protohistoria, al que
corresponden en el desarrollo del individuo contem-
poráneo el periodo prenatal y la primera infancia, las
manadas humanas luchaban por la existencia con las
de otros animales de parecido rango. Si entonces hu-
biésemos penetrado en una conciencia humana, sólo
habríamos observado en ella una vida psíquica bes-
tial cuyas imágenes y emociones traslucían el choque
de los instintos con la realidad circundante. Y en lo
más hondo de estos instintos habríamos adivinado la

libido, esto es, la lujuria en su más amplio sentido,
el afán de madurar y reproducirse para luego reco-

gerse y morir.

Llegó un momento, perdido en esa noche de los
tiempos, en que el animal humano, cuyo cerebro in-
ferior se había desarrollado notablemente y ofrecía
ya una base para reflexionar, inventó un rudimenta-
rio lenguaje. Desde entonces en lugar de vivir en ma-
nada convivió en sociedad. Hubo una autoridad, un
objetivo común, unas costumbres reconocidas. Bien
pronto los hombres cayeron en la cuenta de la nece-
sidad de refrenar algunos instintos, de poner vallas
a la libido y a sus inmediatos vástagos, en aras de
la convivencia y del progreso social. La sociedad, re-
presentada por su jefe y por la opinión pública, em-
pezó a ejercer su presión o censura sobre determi-

nadas expansiones. Si un salvaje pretendía arrebatar
la hembra a otro, la sociedad se lo impedía, le san-
cionaba severamente. Más tarde la colectividad re-
probó no ya el rapto, sino incluso el manifestar de-
seos de perpetrarlo.

Poco a poco el individuo se habituó a la censura
social, comprobó que sus ventajas sobrepujaban sus
inconvenientes y acabó por transformarla en censura
personal, en aquello que los filósofos llamarían un
día "conciencia moral". Este proceso se realiza y ace-
lera en el individuo de las épocas históricas, y por
consiguiente de la nuestra, merced a la institución
familiar y a los complejos, represiones y sublimacio-
nes que de la misma derivan. La libido del pequeño
varón se aferra a su madre; quiere poseerla en ex-
clusiva, con proyectos difusos, pero en definitiva aná-
logos a los de la vida marital. Chocan tales intentos
con la represión fulminada por el padre y se refu-
gian en las cavernas del alma del chiquillo. A partir
de este episodio (represión del complejo de Edipo) la
vida psíquica del niño queda escindida en tres nive-

les: el subconsciente o ello, donde se refugian los

impulsos reprimidos; el personal o ego, iluminado por

la conciencia y estructurado en forma coherente; y

el censorio o superego, encarnado por el padre y por

las autoridades que a lo largo de la existencia indi-
vidual constriñen nuestra institividad espontánea, en

el que hallan domicilio ciertas actividades superio-
res, a las que llamamos Cultura o Civilización, que
compensan y disfrazan la presión de los instintos

aherrojados.

Siempre se había dicho que nuestra vida psíquica
está, integrada no solamente por la película superfi-
cial de los procesos conscientes, sino por los recuer-

dos, hábitos y facultades que conservan el botín de
estos procesos o los promueven tras cortina. Todo el
mundo, salvo algún positivista exorbitado, admitía

dos o más capas en nuestro psiquismo. Pero lo que

creyó descubrir Freud es que, en los tenebrosos es-

tratos de la subconsciencia, además de existir recuer-
dos almacenados, ya espontánea, ya reflexivamente,
por el sujeto para poder utilizarlos cuando los nece-
site, existen también recuerdos enclaustrados no para
que puedan volver a salir, sino para que no salgan

nunca más.

Esta fué su primera proposición. Y la segunda fué:
que estos recuerdos encarcelados no se resignan a
su suerte. Llevan una existencia muy dinámica. Pug-
nan por burlar la vigilancia del centinela de la vida
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psíquica, que es la conciencia moral (o censura so-
cial interiorizada). Dotados de fuerte carga afectiva,
centelleantes de libido, atraen otros recuerdos y for-
man una pandilla de rebeldes prestos a irrumpir en
el campo de la conciencia superficial. Estas pandi-
llas, en brega constante con el centinela, reciben el
nombre de complejos.

La batalla del complejo con el guardián o censura
adquiere, en la concepción físico-dinámica que Freud
se forja del psiquismo humano, caracteres épicos. Se-
gún él, se pueden das tres suertes de desenlace:
1.2 , que el complejo irrumpa, por las malas, en el
campo consciente ocasionando estragos semejantes a
una explosión que derribase los tabiques de los há-
bitos y valores sociales; 2. 2, que el complejo, derro-
tado, se retire a sus antros, emponzoñe la vida psí-
quica profunda del sujeto, y origine trastornos ner-
viosos más o menos graves; y 3. 2, que el complejo.
al ver que no puede liberarse por las malas, y no
resignándose a batirse en retirada, se disfrace de
ensueño, o de olvido, o de simbolismo artístico o re-
ligioso, y alcance con este ardid el título de ciudada-
nía en el campo consciente y en el ámbito social.

Nada tiene de sorprendente que esta Nueva Psi-
cología lograse interesar y conquistar al hombre de
la calle. Contribuyó a ello el expresarse en concep-
tos y términos extraídos de las ciencias etnológicas,
biológicas y físicas, y por ende más asequibles que
los empleados por la Psicología tradicional. Acen-
tuaron su éxito, sin duda, las facilidades que ofrecía
para trasponiéndola a lo político, montar ataques
contra la censura dictatorial y enristrar latiguillos
libertarios.

Pero el factor principal del éxito hay que atribuir-
lo, según dije, a la noción psicológica de "censura" y
a su aplicación al autogobierno y a la Pedagogía. Im-
pelida por una curiosidad morbosa, por el legitimo
anhelo de conocerse mejor, por el afán de resolver
la tensión de las pasiones y de relajar los frenos
sociales, y por la utopía de conseguir un equilibrio
psíquico que siempre será privilegio de unos pocos y
jamás se obtendrá por estos medios, la gente se lan-
zó a escudriñar sus ensueños, sus olvidos involunta-
rios, sus "tics" nerviosos, y acudió a los contactos
facultativos enterados del psicoanálisis.

Sumóse el Arte al movimiento. Primero el dadaís-
mo preconizó el retorno a la infancia de las artes, la
exhibición desvergonzada de las procacidades sub-
conscientes. Luego el surrealismo arbitró técnicas, de
innegable mérito, para representar en la pintura (Chi-
rico, Dalí), en el cuento y la novela (Apollinaire,
Kafka, Thomas Mann) y en la poesía (Papini, Garcia
Lorca) el mundo grandioso y desconcertante de los
ensueños. En 1934 esta corriente desemboca en un
cuadro que vale por mil manifiestos: el "Espectro del
Sex-appeal", de Dalí. En primer plano, un cadáver
monstruoso, de gigantescas proporciones, ya en des-
composición, se sostiene sobre su rodilla izquierda y
su pie derecho, merced al apoyo de dos enormes hor-
quillas que parecen brotar del suelo mugriento. Sir-
ve de fondo al espectro un paisaje árido cuyas mon-
tañas erosionadas muerden un cielo broncíneo y cu-
yas bases se hunden en un mar denso y brillante,
como una charca de petróleo. Un niño, casi alcanzado
por la sombra que el monstruo proyecta, lo mira in-

genuamente, con la audacia del que ignora lo . que
le aguarda.

De no menor trascendencia fueron las repercusio-
nes pedagógicas del Freudismo. Más tarde, cuando
aparezca Adler en el escenario, florecerá una litera-
tura de los complejos de inferioridad; y posterior-
mente, al unísono del existencialismo, surgirá la pro-
blemática de la inseguridad y angustia infantiles.
Por el momento, el Psicoanálisis ortodoxo invita a ocu-
parse de la iniciación sexual; es necesario, para pre-
venir futuras neurosis y para promover un desarro-
llo normal, derribar las barreras que separan la edu-
cación masculina de la femenina, implantar la coedu-
cación, descifrar prontamente a los educandos los
enigmas de la procreación. Acaudilló estas tenden-
cias el movimiento "Pour l'École Nouvelle" y espe-
cialmente Adolfo Ferriere, que describe con embele-
so la escena "ejemplar" de los chicos y chicas de una
Escuela Nueva bañándose juntos, completamente des-
nudos, sin que ello origine la más mínima tentación
o perturbación.

Cundió entre el gran público este modo de ver las
cosas. Hacía años que se notaba en la mentalidad de
los pueblos latinos una creciente condescendencia para
las costumbres anglosajonas relativas a la actuación
de la mujer y al trato entre los jóvenes de distinto
sexo y una reacción contra los convencionalismos so-
ciales. Esta corriente vió en el Psicoanálisis un po-
deroso aliado teórico, aliado que no tardó en adue-
ñarse de la situación y favorecer descaradamente
desenfreno y la promiscuidad.

Si alguien osó levantar su voz denunciando los
pasos en falso que se estaban dando y augurando
desastres para un próximo futuro, se le contestó que
era necesario ante todo agrietar, romper y arrastrar
el dique de la censura, que al impedir la .expansión
del instinto amoroso convertía la vida psíquica en
una charca pestilente. Algún pedagogo católico se
contaminó y dió pábulo a un nuevo género literario
que Pío XII calificó recientemente de "pornografía
blanca". Otros, aun suscribiendo apresuradamente las
líneas generales del Psicoanálisis y rindiendo culto
a la noción de "censura" en que éste se cimentaba,
hicieron lo que buenamente pudieron por someterlo
a una visión espiritualista del universo y del hombro
y por aplicarlo con arreglo a las normas de la , pru-
dencia cristiana.

JI

Al correr de los años, el Psicoanálisis, ha sido- ob-
jeto de críticas racionales, de revisiones empíricas y
de interpretaciones "heterodoxas", que en parte _lo
han derrumbado y en parte lo han desfigurado. E1i)-
cuentes testimonios tuvimos de ello en las sesiones
del IV Congreso Internacional de Psicoterapia. reuni-
do en Barcelona en el último'septiembre.

No me propongo resumir 6-aeleccionar esos ataques
metamorfosis ni valorar äus resultados. El objeti -

Vo de mi articulo se ciñe al núclee gentrai del si-ate
-ma freudiano: la "censura" . psíquica.

En torno a ella se ha polemizado tanto y. ne hä
desarrollado una tan espesa vegetación retórica y
novelesca que es dificil redueir el , ptiabIenaa .a sus
términos esenciales. Intentémoslo,
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En último análisis, Freud atribuye a la censura
una función primaria: la represión. De ella derivan
dos funciones secundarias: una de signo negativo
—la perturbación de la vida psíquica, por el duro
y voraz cáncer de los complejos—; y otra de signo
benéfico —la simbolización, que en unas ocasiones
da lugar a la transferencia y en otras a la subli-
mación—.

Examinemos concienzudamente, fijamente, cada
una de estas afirmaciones.

Freud identifica, por de pronto, la censura y la
represión. No cabe otra salida —desde luego— si
mantenemos la denominación "censura". Podemos,
en cambio, preguntarnos si la censura no es una
modalidad de una especie fenomenológica mucho más
amplia: la de aquellos fenómenos o actos psíquicos
en que desde la capa consciente parten consignas
hacia la subconsciente. El ego no se limita a ordenar
al ello que no le perturbe con determinados seriales
de imágenes y afectos; a menudo le encarga tareas
positivas y aguarda con vivo interés que le entregue
el fruto de las mismas. Y es muy digno de notarse
que en la secreta ejecución de estos recónditos tra-
bajos intervienen facultades superiores del psiquis-
mo humano, tales como ciertos hábitos intelectuales
y el sentido estético; la única que no participa en
ellos es la libertad. Poincaré encargaba a su sub-
consciente los tanteos para resolver arduos proble-
mas matemáticos; el poeta le confía la búsqueda del
consonante o de la imagen vagamente presentidos,
y el alumno la estructuración de un capitulo de su
tesis doctoral. Lo repito: únicamente la libertad es
Incapaz, precisamente en virtud de su categoría, de
actuar subconscientemente, aunque no es contradic-
torio que influyan en la vida psíquica subterránea
hábitos adquiridos voluntariamente.

Añadiré, para completar la critica de este primer
axioma freudiano, que tampoco es cierto que el único
motor del oleaje subconsciente sea la libido; otras
muchas pasiones —por ejemplo, el terror o la codi-
cia— e incluso hábitos muy nobles —la indignación
ante la injusticia— proyectan aluviones de afectivi-
dad revestida de imágenes, desde los senos de la sub-
consciencia. Creo haberlo corroborado con datos em-
píricos, en mi artículo Freud ante la Pedagogía ca-
tólica.

En fin: reduzcamos la censura a la represión,
puesto que Freud así lo quiso, y pasemos a discutir
el segundo axioma: que lo reprimido, cuando no con-
sigue burlar la severa vigilancia de la censura, tras-
torna la esfera subconsciente, y se traduce, más tar-
de, en el nivel de la conciencia, en anomalías neuró-
ticas. Freud estaría en lo cierto si se contentase de
sostener que la represión puede originar desórdenes
psíquicos cuando es ejercida violenta o inoportuna-
mente. Pero empleada con tacto suele producir efec-
tos saludables: el torrente pasional, que amenazaba
con sumergir la conciencia, retrocede y se disuelve
lentamente. Sus complejos se desintegran y la ener-
gía que los nutria alimenta dinamismos más prove-
chosos, o por lo menos no tan perjudiciales, a la esta-
bilidad y dignidad de la persona. La Ascética de to-
das las épocas supone un alto aprecio de la repre-
sión, la cual, si en ciertos casos produce efectos pe-
ligrosos en muchos otros cosecha estimables frutos.

Tercer axioma: Freud atribuye a la represión un
efecto indirecto de signo positivo: la simbolización,
de la cual provienen la transferencia y la sublima-
ción. La censura sería, por consiguiente, la causa

principal, si no la única, de la simbolización imagi-
nativa. El recién casado que se ve precisado a com-
partir el domicilio de sus suegros olvida los encar-
gos que le hace su suegra, porque este olvido simbo-
liza una antipatía reprimida por la censura. El ca-
sado maduro sueña que un deslucido jamelgo arras-
tra penosamente, cuesta arriba, un pesado carruaje,
porque esta escena simboliza las crecientes dificulta-
des de su estado matrimonial. Y en el plano de los
ensueños colectivos, donde Freud se permite los más
irresponsables desafueros, el Cristianismo adoraría al
Hijo de Dios clavado en cruz, porque este dogma sim-
boliza que cada hombre se sabe culpable de haber
odiado a muerte a su padre y mira en Cristo una
expiación del frustrado parricidio.

Ante estas y parecidas consecuencias, los críticos
de Freud nos habíamos limitado hasta hoy a protes-
tar del temerario y abusivo empleo que él y sus dis-
cípulos hacen del tercer axioma. Admitíamos que el
simbolismo de un ensueño responde siempre a una
tendencia reprimida; pero hacíamos notar, por una
parte, que no pueden tratarse como ensueños hechos
históricos y contenidos dogmáticos, y por otra, que
dicha correspondencia está sujeta a tantos factores
circunstanciales, así en lo que atañe al sujeto como
en lo que se refiere al intérprete, que no vale para
sentar las bases de una hermenéutica científica ni
para garantizar un diagnóstico. Y confirmábamos
estas cauciones por el hecho de que cada nuevo brote
psiquiátrico propugna su clave para descifrar los
ensueños, olvidos y actos malogrados. En el último
capítulo de su obra Psychoanalitic Th.eories of Per-

sonality, que lleva el irónico título de "Post mortem",
escribe Gerald S. Blum: "Conjeturo que la palabra
más apropiada para expresar el estado de ánimo del
lector, y del propio autor, al terminar este prolon-
gado esfuerzo por recorrer los vastos terrenos de las
opiniones psicoanalíticas, sería el término confuso..
Abundan las orientaciones contradictorias y las agrias
discrepancias... Sólo prescindiendo de las hipótesis
dogmatizantes de Freud y utilizando sus métodos y
hallazgos como un instrumento más para investigar
el enigma de la personalidad, podemos vislumbrar
no el porvenir de una ilusión, sino el porvenir de
una ciencia."

Los reparos puestos hasta aquí al Freudismo, y
especialmente a su noción central y de más graves
consecuencias pedagógicas —la censura— muestran
cuán unilateral y defectuoso es el sistema y desvir-
túan muchas de sus aplicaciones; pero no invalidan
sus axiomas fundamentales.

Estaba reservada esta audaz empresa al sagaz mi-
tólogo francés Roger Caillois.

Su reciente libro L'incertitude qui vient des revds
se abre con una especie de declaración de guerra:
"Cuando empecé a interesarme por los ensueños, lo
hice de la manera más corriente en nuestra época
—que es también, según creo, la manera más anti-
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gua y la más extendida por el mundo—: la de bus-
car la clave de los ensueños. Quiero decir que pro-
curaba, según se viene haciendo desde siempre, adi-
vinar el significado de las imágenes enigmáticas a
la vez que intimas, desconcertantes al par que naci-
das de nuestro propio fondo, surgidas de abismos
personales donde la conciencia clara no puede pe-
netrar y de los que, sin embargo, tampoco puede re-
cusar las informaciones que le prestan. Puesto que
la Psicología al uso me estimulaba a ello, me com-
placía en el ensayo de interpretar esas raras peri-
pecias y de arrancarles secretos que me concernían,
que mi conciencia —según se decía— se veía obliga-
da a afectar que los ignoraba, porque le horrorizaba
aprenderlos con claridad, y que los cuadros del en-
sueño traducían solapadamente, merced a la ayuda
de simbolismos de ingenua apariencia. No tardé mu-
cho en renunciar a esta ilusión. Tal vez he de su-
poner que gozo de una conciencia anormalmente
osada ? De pocas cosas se priva; en todo caso no se
priva de mi modo de soñar. Bien pronto dejé de esti-
mar que mis ensueños eran simbólicos, cuando com-
probé que me representaban sin velo ni rodeo lo
mismo que los símbolos, según opinión de los exége-
tas, se ocupan en disimular. Me veía cometer, sin
la menor angustia, las diversas infamias que éstos
han catalogado, y más precisamente aquellas que la
censura, dadas mis circunstancias personales, habría
tenido, según ellos, más cuidado en disfrazar. Estos
horrores destinados —parece ser— a permanecer a
costa de cualquier sacrificio en las tinieblas de lo
Inconsciente, no demoraban en el mío y ello me tenía
sin cuidado. No me impresionaban, porque, pese a
todo, yo conservaba el buen sentido suficiente para
tomarlos como un espectáculo extravagante y sin
importancia. Al principio, me empeñé en creer que
disimulaban otras realidades, verdaderamente perni-
ciosas. La hipótesis empezó por parecerme gratuita
y acabó por antojárseme absurda. Me di cuenta de
que correspondía a una de las más nobles inclinacio-
nes del espíritu humano, que es la de empeñarse en
buscar un sentido a lo que carece de él y a extraer
de esta suerte lo significativo, de lo insignificante:
del vuelo de las aves, de las entrañas de las bestias,
del poso del café, de las lineas de la mano, de los
ensueños."

El libro aporta selecto material, extraído de va-
riados cotos culturales (leyendas, novelas, dramas,
obras de arte) y de la experiencia del propio autor,
en defensa de este punto de vista. Los ensueños pro-
piamente dichos y sus sucedáneos en estado de vigi-
lia presentan sin simbollsmos, en desnudez incivil, lo
mismo que otras veces recubren de jeroglíficos; y
otro tanto se observa en los productos de la imagi-
nación en vela. Que el ensueño sea simbólico, o no
lo sea, no depende de la "censura". Tampoco parece
Influir ésta sobre la frecuencia, la intensidad o el
momento de aparición de aquél. Insinúa Caillois —no
lo dice explícitamente— que si los ensueños simbóli-
cos son hoy en extremo frecuentes se debe a la divul-
gación y auge de las teorías psicoanalíticas y al re-
curso a consultas psiquiátricas. Se ha puesto de moda

"soñar en simbólico", el psiquiatra induce al pacien-
te a narrarle ensueños interpretables y los descifra
en agradable conversación, y en consecuencia se tien-
de a encargar a la subconsciencia que nos surta de
material de este tipo.

Aventurándonos a opinar en temas que no son de
mi especialidad, sugeriré que la evolución del surrea-
lismo corrobora la posición de Caillois. A los cuen-
tos de lujuria y miedo ha sucedido una técnica que
nos transporta al rico y matizado mundo onírico de
Kafka o de ciertos capítulos de Thomas Mann. Dalí
es, a mi modesto entender, quien mejor ha plasmado.
pictóricamente esos panoramas de la imaginación;'
las figuras gigantescas, los temas grandiosos, la 'ex-
traña mezcla de lo objetivo con lo simbólico, la...1.on-
culcación de las leyes físicas (el espectador ve '1=tra-
vés de los cuerpos; la perspectiva se somete-TIC1a
arbitrariedad del artista), la paradójica conciliatión
del movimiento con la inmovilidad, los perfiles du-
ros de personajes y cosas, el mágico logro de brilleir
y fosforescencias y la rara transparencia de la at-
mósfera, nos instalan en la esfera de lo que acaso
pudiera llamarse el profetismo natural. El vulgo se
escandaliza de que Dalí tome algunas veces como
punto de partida de sus creaciones pictóricas las
manchas ocasionadas por cualquier accidente —un
disparo de perdigones, por ejemplo—; en realidad,
este procedimiento imita el proceso normal de la ini-
ciación de los ensueños. Ahora bien: lo que va de
Kafka a los primeros surrealistas va del Dalí de hoy
al de ayer. Su "Espectro del Sex-appeal" obedecía
a las coordinadas psicoanalíticas: libido, censura, re-
presión, disfraz simbólico. Su "Cristo crucificado",
su "Santiago" y sobre todo su "Madonna de Port-
Lligat", se emancipa de Freud y de sus continuado-
res. Ni siquiera se inclina, cual Goya, a plasmar "pe-
sadillas" lúbricas y monstruosas. Los dinamistnos
afectivos que mueven el ingente mecanismo de la
fantasía daliniana son de metal más noble que los
del sarcástico aragonés. Pero —entiéndase bien--
ambos dan un mentís a Freud: Goya, porque se sal-
ta a la torera la "censura"; Dalí, porque sus últimas
obras descubren zonas diáfanas y saludables en el
subconsciente humano.

Mis coincidencias accidentales con Caillois y con
Dalí no significan una aprobación total. Caillois, si
nos ha prestado el servicio de asestar un duro golpe
al mito de la "censura", se embarca al final de su
obra, y en otros de sus libros, en un dualismo vaga-
mente panteísta: "La Naturaleza se confunde con
las fuerzas del abismo. El valor no existe más que
en la paciente edificación de réplicas y convenciones
lo bastante poderosas para permitirnos dominar la
Naturaleza y acelerar el advenimiento de otras le-
yes. Pero no es menos cierto que todo ha salido del
inmenso depósito, de la Tierra de Saturno, de la an-
tigua y temible fertilidad. Por fortuna, la fuente mi-
lenaria de las energías engendra también la más re-
belde de todas ellas, la voluntad de administrarlas,
destinada a disciplinar su perezosa prodigalidad. La
más sutil de las empresas humanas debe a esta ciega
opulencia tanto la materia sobre la que versa como
la obstinación que le permite llevarla a cabo" (ob.
cit., pág. 161).
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En lo que se refiere a Dalí, nuestra comprensión
del sentido de sus últimas producciones y nuestro
aplauso a que haya roto el círculo en que le apri-
sionaban los axiomas del Psicoanálisis, no implican
que las declaremos plenamente cristianas y todavía
menos que las consideremos adecuadas para el culto.

IV

Nunca he desconocido los méritos de Freud. Le de-
bemos, entre otros legados de su pingüe herencia, el
habernos introducido, a la zaga de Herbart que a
su vez anduvo tras las pisadas de Leibniz, en el es-
tudio sistemático de la subconsciencia, perfilando
conceptos tan ricos en aplicaciones como los de "com-
plejo" y "transferencia". Le debemos el descubri-
miento del enorme influjo ejercido en la mentalidad
infantil, no ya por la educación que recibe, sino por
los personajes familiares que circundan al pequeño;
y en la mentalidad adulta, por las actitudes, hábi-
tos y vivencias de la infancia. Le debemos la demos-
tración, muy conforme a la doctrina de la unidad
sustancial del hombre, de que aun el acto más espi-
ritual se apoya en elementos típicamente somáticos,
y aun el acto más vil o más vulgar adquiere en nos-
otros ciertas calidades que jamás presenta en la bes-
tia. Le debernos una contribución apreciable al des-
crédito de la psicología superficial, entronizada por
el cientifismo.

Ello no obsta a que la noción de "censura", con
otros aspectos radicales de su obra, salga muy mal
parada, como hemos visto, de las críticas a que la
han sometido investigadores desapasionados. En re-
sumidas cuentas resulta: 1.Q, que la censura no es
siempre de naturaleza instintivo-social; la más au-
téntica emana de la libertad individual que dicta
consignas a la subconsciencia; 2.9, que estas consig-
nas no se limitan a la represión; en estado de vigi-
lia son muy frecuentes y eficaces las consignas que
encargan a la subconsciencia una tarea positiva;
3.9, que en la subconsciencia existen muchos depar-

tamentos —si es licito usar este término en psicolo-
gía— y que la libido no domina más que alguno de
los departamentos inferiores; 4. 9, que la represión
produce a menudo el resultado perseguido por la As-
cética, o sea, la desintegración del complejo perjudi-
cial; 5.9 , que es muy dudoso que la "censura" cause
la "simbolización" de lo reprimido; en todo caso no
es la única causa ni la principal de un hecho tan co-
mún en la vida imaginativo-afectiva; 6. 9, que lo re-
primido adopta con frecuencia las dos formas: sin
disfraz y con disfraz, lo cual priva a la teoría psico-
analítica del más fundamental de sus argumentos;
y 7 . 9, que aun en los casos en que la censura oca-
sionase la simbolización de lo reprimido, sería tan
frágil y variable la correspondencia, entre el conte-
nido y el símbolo, que no autorizaría a sentar las
bases científicas de una hermenéutica o de una diag-
nosis.

No es extraño que Thompson, en vista de estas o
parecidas observaciones, asevere que "este asunto de
la censura es altamente especulativo e intrínseca-
mente incapaz de ser revalidado por un estudio cien-

tífico".
Son obvias las consecuencias pedagógicas que flu-

yen de esta crítica. Es obligado revisar la estrate-
gia pedagógica. en todas aquellas normas que ins-
piró la noción freudiana de "censura".

El Psicoanálisis llamó la atención sobre los perni-
ciosos efectos que pueden seguirse de una represión
violenta o inoportuna, o de condenar al educando a
una artificiosa ignorancia de lo que por su edad y
circunstancias le importa conocer. Esta advertencia,
frecuente en las obras clásicas —recuérdense los pri-
meros episodios de la Vida de Buda o de La vida es

sueño—, nunca fué tan digna de atenderse como en
nuestros días. Pero en modo alguno ha de convertir-
se, según pretendió el Psicoanálisis, en la ley princi-
pal de la educación ni aplicarse sin cautelas. Hay que
conservar —o restablecer— la represión verificada
con tacto pedagógico, la parsimonia y prudencia en
la instrucción relativa a la esfera sexual, la morti-
ficación, la modestia, la dignidad en el porte, y las
sanciones proporcionadas a la índole del educando
y aplicadas con el limpio y misericordioso espíritu
del Evangelio. Y hay que evitar, en lo posible, el
trato prematuro e íntimo entre educandos de distin-
to sexo, y por consiguiente el sistema coeducativo.
Quiero subrayar que lo que ha de evitarse es el trato
"prematuro e íntimo", no el tempestivo y decoroso.

Los nuevos puntos de vista, al superar los estre-
chos horizontes freudianos, imponen, además de las
modificaciones o restauraciones de tipo negativo, im-
portantes directrices constructivas. La riqueza y ex-
tensión de la subconsciencia reclaman: 1.2, que cui-
demos de enriquecer y salvaguardar este mundo la-
tente, donde echa raíces la personalidad de nuestros
educandos; 2.9, que para formarlo nos valgamos de
una sana pedagogía afectiva y estética y de la crea-
ción de un ambiente favorable; 3.9, que renunciemos
al intento de cultivar este inmenso dominio sin con-
seguir la complicidad, la colaboración entusiasta, de
su dueño; 4.9, que enseñemos al educando la técnica
para gobernar la subconsciencia y utilizarla como
valiosísimo instrumento de las facultades o funcio-
nes superiores; y 5. 9, que, a fuer de cristianos viejos,
invoquemos en tarea tan compleja y delicada el auxi-
lio de aquel Maestro que "no necesitaba que nadie le
diese informes acerca de cada hombre, porque sabía
Al mismo lo que hay dentro de cada hombre" (Juan .
II, 23).

JUAN TUSQUETS.

Catedrático de Pe-
dagogía en la Uni-
versidad de Bar-

celona.
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Comportamiento educativo
Siempre nos ha quedado la duda de saber qué

nombre daríamos a la función normal en la que el
hombre se ve influido y modificado en la vida coti-
diana. Estudiaremos los artículos publicados por el
señor Bousquet titulado "Integración de la educa-
ción" y por el señor Alcoba titulado "Transforma-
ción impersonal y educación" en REVISTA DE EDUCA-

CIÓN, número 83. Intentaremos dar nuestro punto de
vista que en algo difiere de los citados señores.

Nos referimos a esas influencias que se reciben a
través de la vida social. Lo que retenemos y apli-
camos después de haber visto, pongo por caso, una
película. Ese sedimento que a alguno queda, por no
decir que a casi todos, y que pueden abarcar muchos
campos de estudios como son la Sociología, la Psi-
cologia y muy principalmente la Pedagogía. Es eso
que ve Van-Trich al decir que la educación es "obra
de todos los días, de todas las horas y de todos los
instantes".

Aquí daremos un repaso rápido a la Sociología y
a la Psicología para detenernos en la Pedagogía, que
es el campo que a nosotros nos interesa.

EDUCACIÓN.

Reine considerado siempre la educación como una
influencia y una modificación que intencionadamente
hemos practicado, cuando somos educadores, y que
hemos recibido, cuando somos educandos. Mas nos
cabe pensar si esta definición es completa. Repasan-
do otras muchas que en nuestro fichero tenemos to-
rnadas de aquellos libros que en nuestras manos han
caído desde que empezamos a interesarnos por la
educación y no hemos encontrado dos iguales. No
reflexiona igual el señor Alcoba cuando nos dice:
"Adviértase que hablamos de educación en el sen-
tido actual de la palabra, pues, aunque no siempre
haya sido teniendo en cuenta por los historiadores
de la pedagogía, no podemos olvidar que sólo ha
cambiado históricamente la educación, sino también
su concepto. Cada nivel histórico ha entendido por
educación cosas con frecuencia diferentes." Y aun
entre las de hoy también existe notable diferencia,
y quizá sea por aquello que dice Murray Butler en
"The Meaning of Education" que "el valor de nues-
tra doctrina de la educación depende del valor de
nuestra concepción del hombre y de la vida".

De todo esto hemos venido a sacar la conclusión
de que la educación no ha sido definida en su más
profunda raíz. Nosotros tampoco nos creemos capa-
ces de poder dar una; pero nos ha parecido más ló-
gico el definir la educación sin buscarle un fin ten-
dencioso, o sea, sin pretender considerar la educación
en ramas o caminos distintos. Para nosotros al bus-
car la definición no hay una educación religiosa, ni
social, ni física, ni intelectual. No buscamos el sen-
tido más o menos etimológico de la palabra en su
más o menos raíz griega, sino que intentamos ver
lo que actualmente se entiende por tal, y su más fiel
definición es esa de modificaciones e influencias in-
tencionadas que ejercemos unos hombres sobre otros,

aunque el señor Alcoba difiera de esto en su artículo
citado y diga que "unas veces se duplica el signifi-
cado de la palabra "educación", se la toma en dos
acepciones que, unidas al especial significado que ya
tiene frente a "instrucción", aumentan su equivoci-
dad. Un ejemplo expresivo es esta definición de
Stuart Mill: "Educación es "todo lo que hacemos por
nosotros mismos y todo lo que los demás hacen por
nosotros, con objeto de aproximarnos a la perfección
de nuestra naturaleza..." Claro, que aquí diferimos
de Stuart Mill al globalizar, en nuestra definición,
tanto todo aquello que ha de encaminarnos al bien
como al mal. No creemos que sólo seamos educados
hacia el bien, sino que también podemos serio para
nuestra imperfección, o sea, que aquella cualidad que
estaba en nosotros y nos hacía agradables, una in-
fluencia recibida en un embate de la vida nos la
cambia por esta otra que nos agrió el carácter.

En nuestra definición aplicamos la palabra "inten-
cionadamente" pero temiendo dejar coja la defini-
ción, pues dejamos en el aire eso que al principio
decíamos de no saber encasillar las influencias y
modificaciones que ejercemos y que sobre nosotros
ejerce el desarrollo de la vida diaria en la que a
primera vista no hay asomo de educación, aunque
al examinarlo después veamos que existe, aunque de
una manera indirecta; quizá la solución a esto sea
la supresión de la palabra "intencionadamente", mas
entonces queda demasiado vaga la definición y se
pierde en el campo de los indefinidos, o por lo menos
de los mal definidos.

Entendemos por definición la explanación clara de
un algo, o, como Balmes, "la explicación de una cosa",
o la contestación justa a la pregunta que lleva por
principio ¿qué es...? Así no vemos justa la respues-
ta a gané es educación? suprimiéndole ese "inten-
cionadamente". Pero entonces se nos queda en el aire
nuestro supuesto. Para ello buscamos un nuevo ca-
mino y un nombre adecuado y el señor Alcoba hace
esto denominándolo "transformación impersonal".
- 2,Es que no es impersonal casi toda la educación?
(ese "casi" lo dejo para la autoeducación). Cuando
ésta llega a ser personal pasa a pura formación,
puesto que al ser personal no le hace falta la ense-
ñanza ni la instrucción dadas por otros; si así fuese
se hundirían todas las definiciones de educación, y
aun ésta, por lógica natural, dejaría de ser tal. Cree-
mos que en esto nos apoya el señor Alcoba cuando
en dicho articulo nos dice que "las transformaciones
del hombre se manifiestan en tres estados:

1) Estado natural.
2) Estado interindividual o humano: A los cam-

bios de este grupo corresponde concretamente el nom-
bre de "educación".

3) Estado impersonal".
Entonces cómo denominaríamos a estas influen-

cias que en ese mismo número se plantea el señor
Bousquet y tampoco da nuestro modesto parecer, y
sin desmerecer ningún articulo, respuesta clara?

El señor Bousquet encabeza su artículo llamándo-
lo "Integración de la educación", título sugestivo, y
el artículo nos aclara los conceptos sobre nuestra tesis,
pero nada más.

El señor Alcoba analiza los pormenores de estas in-
fluencias mirándolas desde un punto de vista filosb-
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fico y acaba por llamarlas "transformaciones im-
personales" después de hacer una cuidada relación
de denominaciones existentes y llega a creer que esta
influencia no puede ser puramente educativa. ¿No
estaríamos más acertados si las llamásemos sociales?
El nos dice que "ese sujeto personal a través del
cual suele llegarnos lo impersonal es de importan-
cia secundaria, puesto que la eficacia de su actua-
ción está condicionada socialmente. Incluso ante el
ejemplo de individualidades poderosas no podemos
olvidar que la autoridad de que vienen revestidas es
consecuencia muchas veces del "prestigio", cuya
esencia es totalmente social".

Este sujeto personal es el que realiza un acto más
o menos voluntariamente, o sea, es el sujeto que
recibe la acción que lo modifica; el señor Alcoba lo
considera secundario; para nosotros es primordial,
ya que es él el que nos ha de decir si ha habido
acción educativa.

Mas creemos que no podemos quedarnos con este
sentir social si nos sentimos educadores o pedagogos.
Hemos de hacerlos nuestros porque nuestros son.

SOC IOLOGÍA.

La sociología entiende a todo aquello en que hay
una relación entre uno y otro. O sea, la sociología en
sí abarca la pedagogía, o mejor la educación. La
educación es, en este caso, pura relación social al
ser un conducto de modificaciones de uno, o unos, con

.otros, u otro, pero existe un matiz en que la socio-
logía se aleja profundamente de la educación. Las
relaciones de ésta son pura modificación, la socio-
logía no modifica, estudia estas modificaciones para
aconsejar una aplicación anterior al acto que se pue-
de dar, y desde este punto es cuando no podemos de-
jar pasar esta educación o estas modificaciones en
favor de la sociología.

Estudiemos por nuestra cuenta el valor de estos
matices. El señor Bousquet nos apoya mucho a lo
largo de todo su articulo mencionado, ya que él ve
cuáles son estas modificaciones, tal es así cuando
nos dice: "hoy día, cuando la educación ya no se
encuentra difundida en toda la sociedad, es preciso
mantener artificialmente la armonía entre educación
y sociedad, realizar artificialmente la síntesis que
en otro tiempo existía por si misma", y más adelante
aumenta el motivo de todo esto cuando analiza y
dice: "la educación moderna, nacida de un proceso
de análisis..., es decir, por el espíritu de división. La
educación maternal se encuentra perfectamente dis-
tinguida de la educación primaria, la primaria de
la secundaria y así sucesivamente. Las actividades
escolares están también perfectamente delimitadas y
separadas de las actividades extraescolares". ¿No
será que en la escuela ha entrado el tecnicismo y
ha olvidado su sentido, más real y práctico, real?
Creemos que hay algo de esto, y hasta cuando he-
mos llegado a intentar hacer escuela social —y va
de muestra de lo que los pueblos españoles entienden
por escuela— se nos ha dicho, y hasta en alguna
Junta Municipal de Enseñanza, aquello de que "las
cosas bien aprendidas de memoria, aunque no se sepa

. lo que es..., y que la letra con sangre entra". No nos

ha valido reaccionar violenta o pausadamente. La
verdad de la escuela era ésa y nos han llamado mal
educadores ( ?) por no hacerlo así, por empeñarnos
en mostrar a los niños la realidad de la vida en la
vida misma; pero mostrada y encauzada hacia lo que
nosotros deseamos.

"Si la Historia que se enseña en clase renunciara
a sus pretensiones de ser pura ciencia y si el maes-
tro, por ejemplo, adquiriera la costumbre de comen-
tar, sin malignidad pero sí señalando donosamente
los errores, la película histórica que se proyecta du-
rante la semana en el cine de barrio o del pueblo,
se iría creando paulatinamente una opinión pública,
un gusto público que exigiría que las distracciones
de carácter histórico se aproximaran algo más a los
hechos conocidos. Prensa, novelas de divulgación, ra-
dio y cine se corresponden con el nivel del público;
si la escuela comprendiera de una vez para siem-
pre que su papel consiste en preparar para distrac-
ciones existentes, el nivel de esas distracciones se
elevaría poco a poco hasta alcanzar el de la escuela
que se había inclinado para tenderle la mano. La
única acción que está a nuestro alcance para operar
sobre la cultura radica en la escuela, a condición,
evidentemente, de que la escuela guarde estrecho
contacto con la cultura "de hecho" y no se acantone
en una cultura "de derecho" inexistente fuera de la
escuela." Es un razonamiento que hemos copiado para
diferir en parte del señor Bousquet. Nuestra preten-
sión es esa, que el público sepa más que e4,productor
de cine y no sólo para la cosa histórica71Yino para la
cosa moral, al igual que Quack H. P. nos dice que
"la cuestión social es, en primerísimo lugar, una
cuestión moral", así diríamos de la cuestión his-
tórica.

Sobre la Historia en el cine se nos ha respondido
alguna vez y en algún pueblo de los que hemos ido,
y hasta en el mismo Madrid y por cierto comentan-
do un pasaje que el señor Bosquet nos cuenta ("el
último Quo Vadis...? nos revela que el incendio de
Roma y la persecución de los cristianos provocan la
sublevación de las legiones. Nerón, acorralado en su
palacio, asesina a Popea y se suicida") que eso no
tiene importancia, ya que de poco nos puede impor-
tar y de nada nos sirve que Nerón, el Rey Sol, Car-
lomagno o Napoleón hicieran esto y lo otro. "Nos-
otros —nos han dicho— vamos al cine a distraernos
y queremos cosas que nos gusten, no rollos históri-
cos." Y hasta alguna vez nos ha dado la sensación
de que la respuesta era poniéndonos un poco en tela
de juicio y casi dudando de nuestra verdad histórica,
porque "Norteamérica ¿ por qué —nos decía un dis-
creto ciudadano no hace mucho— se va a gastar los
millones que se gasta en contarnos una mentira ?"
;Que vaya el pobrecito maestro de escuela a decirle
que eso no es verdad! y una derrota (?) de esta
clase no agrada. En más de una ocasión ha surgido
la controversia y cuando el maestro ha querido afian-
zar su verdad ha tenido que recurrir a libros de
"solvencia" como el Espasa y entonces se le ha reco-
nocido ésta.

Y esto, entre las personas mayores, entre los que
tienen juicio claro y razonan; entre los niños el com-
bate es difícil, aunque para él el maestro es su cien-
cia, al maestro pregunta esperando una contestación
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justa que cualquier otra persona, aun su propio pa-
dre, no le iban a dar. Ante el niño el profesor cri-
tica la película y con buen tacto niega lo que no es
cierto en ella. El niño crece, pero al llegar a casa
cuenta la película tal y como la ha visto, el niño es
fiel a lo que ve y después no suele recordar lo que
le han dicho en la escuela porque cree más vivo lo
que Vi6. Al niño, como todos sabemos, se le antepo-
nen los sentidos al juicio razonado. Por eso lo que
el señor Bousquet propone es muy difícil, aunque eso
es lo más acertado y lo que todos deseamos que
ocurra.

No se da sólo en el cine, sino en todo aquello que
el hombre considera de distracción y hasta de publi-
cidad, y no sólo, como ya he dicho, en cosa histórica,
sino en moral, que es aun peor, y estamos con el
señor Bosquet cuando dice: "Cuanto es verdad para
la Historia —o para la cultura en general— es tam-
bién verdad para la moral, o mejor dicho, para el
estilo de la vida."

Pero estos son razonamientos que aun estando den-
tro de lo que pretendemos nos aleja de nuestra pro-
posición.

PSICOLOGIA.

Otra de las ciencias que estudian estas influencias
es la Psicología, aunque ésta sea más bien para re-
coger las verdaderas influencias que han podido ejer-
cerse sobre cada individuo de una manera ya pasa-
da y nos dicen cuales son las causas que verdade-
ramente influyen sobre cada caso de individuo, por
eso tampoco la podemos despreciar, ni dejar de te-
ner en consideración. En realidad estas ciencias, la
Psicología y la Sociología, las estudian y las dan
como realidades, pero no hacen de ellas un estudio
tan detenido como para definirlas y encasillarlas con
su nombre propio, y esto es lo que queremos expo-
ner sin pretender aclararlo del todo, pero sin dar pie
para que sea buscado y conceptuado.

El señor Alcoba nos dice: "Si se comienza por de-
finir "a priori" y de un modo un tanto caprichoso
el orden de los temas que ha de tratar la Pedagogía
y sus límites sin esperar que la realidad misma los
señale, no es ilógico que se produzcan conflictos al
tratar luego de imprimir ese esquema en las situa-
ciones reales. Pero la realidad exige sus derechos y
la exigencia es tan auténtica que aun aquellos in-
vestigadores que han acotado previamente su cam-
po de estudio no pueden dejar de referirse a ese
conjunto de fenómenos que han situado fuera de su
parcela. Un amplio panorama pedagógico se ofrece
sugestivo ante sus ojos. Frente a él sufren como im-
potentes espectadores presos en sus propios concep-
tos", por eso nosotros, que no nos creemos con una
agilidad teórica superior y si con alguna, aunque
corta, práctica escolar, hefnos visto esta realidad "del
caprichoso orden de temas" y deseamos mejorarla,
pero tememos caer en un punto opuesto y caer en
una contrariedad, en la que aqui no hay lugar a
ello. Por eso creemos que no se ha estudiado al niño
para darle en el momento justo lo que necesita. A
esto nos ayuda la psicología.

Tengamos en cuenta que la psicologia nos ayuda

enormemente en este campo a que queremos refe-
rirnos, pues ella ha de ser, o mejor es, descubridora
de momentos educativos en los sujetos y para esto
que aquí vemos y más fundamentalmente en uno de
los apartados siguientes. Sin ella en algunos mo-
mentos nos seria difícil hallar la acción propia de
esta educación y hasta en algún caso poder dar el
valor útil de cualquier acción puramente educativa.

Pero ello sólo nos puede servir de auxilio, no nos
puede arrebatar nuestra tesis para hacerla psicoló-
gica cuando la verdad es que está en el campo peda-
gógico aunque esto no hayan sabido verlo y "se le
sitúe fuera de su parcela". Pero la realidad es que
la pedagogía no se ha parado aún a verla enredada
en otros conceptos más fundamentales, por eso no nos
extraña que puedan surgir estas dudas.

COMPORTAMIENTO EDUCATIVO.

No denominaremos transformaciones a estas va-
riaciones que sobre nosotros vienen de fuera, pol-
esto mismo, porque vienen de otro, para después, más
o menos voluntariamente, aplicarlas a nosotros.
Transformación es, a nuestra manera de ver, un
cambio, una mutación de nuestras formas por otras
que no tienen relación con aquellas que teníamos y
además a la pura fuerza y sólo de una manera fí-
sica. Sería, quizá, el caso del bolchevismo o colonia-
lismo ruso. Ni nos acoplamos tampoco a ninguna de
esas denominaciones que estudia en su articulo el
señor Alcoba. Los denominaríamos comportamiento
educativo, que es justo para todas aquellas cosas
que han de influir e influyen en nosotros, sin tener
una intención educativa.

Comportamiento porque es tal como son las cir-
cunstancias que sin querer hacerlo lo hacen. Vulgar-
mente decimos: "fulano se comportó de esta mane-
ra". Así ante un hecho educativo que no es inten-
cionado lo llamaríamos comportamiento educativo y
la realidad es que nos movemos y andamos según
aquellas influencias exteriores que hemos recibido y
asimilado un poco a nuestro capricho y luego sólo
nos queda "retratarlas" con mas o menos parecido,
ya que este comportamiento no es puro calco de una
cosa real, aunque así puede ser, sino más bien sólo
un reflejo en los casos normales. La excepción del
que imita, como lo hacen los monos, no se da entre
los seres humanos.

El comportamiento como tal goza de dos fases
bien distintas. Una la que está en el sujeto. Es el
momento que puede ser meramente educativo y pue-
de estar influenciado por infinidad de circunstancias.
Desde la postura inicial del gesto o del movimiento
de aquel que tenemos delante en su influencia física,
hasta la más remota idea del pensamiento de nues-
tro enfrentado, siendo éste el momento espiritual y
quizá el más real de la educación. De los conocimien-
tos físicos del comportamiento educativo podemos
sacar las conclusiones de influencias, ya que estor:
corportamientos en sí se deben a influencias, para.
como ya hemos dicho. determinados casos de distin-
tas índoles. Los que denominamos de carácter me-
ramente educativo, cuando entendemos por tal "edu-
cación" JU modo parcial de mejora; y los de caräc-
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ter meramente "ineducativos" a los de sentido con-
trario al anterior. O sea, desde el punto de vista
nuestro, este comportamiento en si, el comportamien-
to del que tenemos delante, puede ser positivo o ne-
gativo según aquello para que son educados. En este
apartado general podemos incluir todo el artículo del
señor Bousquet cuando habla del carácter expositivo
de las películas y de las reacciones falsas que éstas
pueden producir situándose entonces en el comple-
mento educativo de aquello que posiblemente y sin
certeza puede ser. Decimos posiblemente y sin cer-
teza por la sencilla razón de que todo esto de que
hablamos no está considerado como motivo educa-
tivo, ya que puede o no serlo según a alguien, si este
alguien se modifica con su influencia. Se puede pasar
una película en un local y a todos los allí presentes
no les "ha dicho" nada educativamente, aunque esta
misma película en otro salón haya modificado a una
o varias personas practicando este comportamiento.

Por otro lado tenernos al que realmente es el su-
jeto, o sea, la persona o grupo de personas que se
ven modificadas por el sujeto de enfrente y sin que
en éste haya ni aun sospechas de educación, puesto
que en el momento en que en éste las hay caemos
dentro del campo de la educación en si y nos so-
braría toda reflexión fuera de la de ella propia.

El comportamiento educativo del sujeto que reci-
be estas influencias puede ser de dos formas, volun-
taria cuando el sujeto que recibe la acción "no" edu-
cativa la considera él de por si educativa y la acepta
plena o parcialmente, el caso del escritor "azorinia-
no", pongo por caso, y aun dentro de este concepto
pueden estar los comportamientos en dos caminos
distintos, por ejemplo, ante una palabra podemos
sentirnos voluntariamente educados en los movimien-
tos, ademanes y composturas de ciertos personajes,
uno o varios, nosotros nos comportamos como ellos
de una manera física, pero también puede ocurrir
que ante esta película nos sintamos voluntariamente
educados por el sentido moral de ella y entonces
este comportamiento será espiritual, pudiendo ser
siempre cualquiera de éstos positivos si va hacia el
bien y negativos si van hacia el mal.

Y tenemos el comportamiento educativo "involun-
tario", o sea, el de aquel que involuntariamente se
ve modificado por algo. Aquí es donde verdadera-
mente está el meollo de la cuestión que intentamos
despejar y que tiene una problemática muy extensa.

Aquí no se puede prever cuándo ni cómo el sujeto
ha sido modificado, cuándo los agentes externos han
influido en nosotros y aun hay veces que no se puede
precisar si ésta ha sido positiva o negativa, lo que
si se puede precisar es que ha existido valor edu-
cativo y que existe un comportamiento, o mejor por-
que existe un coportamiento. Si en los apartados
anteriores se ha podido ver si un sujeto determi-
nado es el que ha influido y en un determinado mo-
mento, y si estas influencias han sido positivas o ne-
gativas, y si el que las recibe reacciona o no ade-
cuadamente a lo que recibe, o no reacciona en abso-
luto. Aquí todo esto se nos queda reducido a un
simple estudio de que el sujeto ha recibido una in-
fluencia que ha imitado pero no podemos precisar
de dónde, ya que ésta puede ser de cualquier hecho
o circunstancia de la vida o puede ser sólo de sil
imaginación. Aquí no vale estudiar "a priori" de lo
que va a pasar o va a ocurrir, aquí sólo nos quedan
las reacciones "a posteriori" de un algo que no sa-
bemos de dónde viene, puesto que el propio sujeto
no lo sabe. Unos experimentos o pruebas o simple-
mente estudio de estas circunstancias sólo pueden
dar un resultado más o menos problemático.

Estas circunstancias las notamos al ver reaccio-
nar a una persona de una manera distinta a lo que
en ella es habitual.

CONCLUSIÓN.

Para el fin de este "comportamiento educativo",
y para nosotros educadores, nos interesa conocer la
reacción de cada ser ante este fenómeno o circuns-
tancia y aplicamos unos estudios someros y ligeros
de la psicología que nos dan las mejores condiciones
de reacción del sujeto y también el conocimiento de
lo más conveniente y antes tenemos que conocer la
vida social de la localidad. Cuando el fin de este ins-
trumento que nos ha de servir para realizar nuestra
labor ha de transitar por distintas 'nacionalidades
hay que buscarle un interés pedagógico de carácter
universal que ha de abarcar una o varias de aque-
llas circunstancias humanas comunes a todos como
pueden ser la bondad, la perseverancia, el amor y el
buen tono.

ANTONIO DE LAS REYES.
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Desarrollo de la población
escolar en las carreras uni-

versitarias de España
(1950-1955)

El conocer las carreras universitarias que presentan
mayor dificultad para los alumnos graduarse y saber
sus causas reales es cuestión no fácil de conseguir,
pues para ello se hace preciso operar con datos hete-
rogéneos que hacen difícil la comparación entre las
distintas Facultades.

Los mayores inconvenientes pueden arrancar de
desconocer el nivel medio de los alumnos de cada
Facultad, la rigurosidad de los profesores, la dificul-
tad que presenta cada disciplina en general y en par-
ticular, la preparación preuniversitaria de los alum-
nos y todo el complejo de circunstancias ajenas a los
estudios que pueden obligar a abandonarlos.

Ahora bien, a través de los datos estadísticos ofi-
ciales, puede llegarse a la deducción de cuál es la
carrera que costó mayor esfuerzo conseguir el título
de Licenciado, si nos atenemos a la proporción com-
parativa por Facultades entre los alumnos que em-
pezaron los estudios y los que los terminaron. Para
conocer realmente las causas se podría realizar una
encuesta en este sentido, o bien proceder a un mues-
treo estadístico de tan rigurosa exactitud en sus re-
sultados. Para esbozar este estudio preliminar, al que
seguirán en su dia otros complementarios, se van a
utilizar exclusivamente las publicaciones estadísticas
oficiales para informar de esta tan desconocida y
discutida materia. Para ello nos valdremos:

a) Datos estadísticos sobre alumnos que empeza-
ron la carrera y la terminaron.

b) Pruebas de suficiencia por Facultades.

a) Alumnos que empezaron y alumnos que termi-
naron la carrera.

El curso académico 1950-51 ofreció como matricu-
lados por primera vez en sus Facultades los siguien-
tes alumnos:

Ciencias 	 1.895
Ciencias Políticas y Económicas 	 686
Derecho 	 3.657
Farmacia 	 765
Filosofía y Letras 	 2.522
Medicina (1) 	 2.109
Veterinaria 	 650

Tor	 	 	 ... 12.284

De los alumnos que empezaron sus estudios uni-
versitarios en el curso 1950-51, los terminaron en el
Curso 1954-55 los siguientes:

Ciencias 	 632
Ciencias Políticas y Económicas 	 94
Derecho (2) 	 1.615
Farmacia 	 366
Filosofia y Letras 	 603
Medicina 	 1.292
Veterinaria 	 373

Tomi. 	 4.980

Porcentaje de alumnos que terminaron la carrera
con respecto a los que la empezaron:

Ciencias 	 33 %
Ciencias Políticas y Económicas 	 13
Derecho 	 44
Farmacia 	 47
Filosofía y Letras 	 23
Medici na 	 61
Veterinaria 	 58

TOTAL GENE R AL 	 40 %

Las cifras absolutas de alumnos que no termina-
ron la carrera, con respecto a los que la empezaron,
son las siguientes:

Ciencias 	 1.263
Ciencias Políticas y Económicas 	 592
Derecho 	 2.042
Farmacia 	 399
Filosofía y Letras 	 1.919
Medicina 	 817
Veterinaria	 	 650

TOTAL 	 7.304

RESUMEN.

Consiguieron el grado de Licenciado: 4.980 alumnos.
No lo obtuvieron: 7.304 alumnos.

b ) Pruebas de suficiencia por Facultades.

Porcentaje que representan las asignaturas apro-
badas por los alumnos de las distintas Facultades:

Facultades Curso
1954-55

Ciencias 	 55,8 %
Ciencias Políticas y Económicas 	 46,8
Derecho 	 71,4
Farmacia 	 65,8
Filosofía y Letras 	 85,8
Medicina 	 72,5
Veterinaria	 	 66,0

TOTAL 	 69,5 %

La precedente tabla de las pruebas de suficiencia,
que está de acuerdo con los últimos datos oficiales
publicados, se refiere a los porcentajes de las asig-
naturas aprobadas por los alumnos universitarios, en
el último curso del quinquenio en que se ha realizado
el estudio. No son cifras tan representativas como
las de las clasificaciones anteriormente expuestas.

La Facultad que en las pruebas de suficiencia pro-

(2) Datos del curso 1953-54, pues esta Licenciatura
al crearse sólo tenla cuatro cursos,• e) Datos del curso 1949-50
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senta un signo de mayor rigurosidad en los exámenes
en el último año del cuatrienio en que se ha realizado
el estudio es la de Ciencias Políticas y Económicas.

con el porcentaje más bajo de asignaturas aproba-
das en las Facultades. y precisamente en la com-

paración de los datos de alumnos que empezaron y
terminaron la carrera es también la que ofrece el

porcentaje más reducido.

CARLOS D. DE 1,A GUARDIA.

La enseñanza de Ciencias
e Ingeniería en la Unión

Soviética*
El plan educativo de carácter científico comienza

en la URSS con la segunda enseñanza. La educación
secundaria obligatoria es relativamente nueva en Ru-
sia, excepto en las grandes ciudades, habiendo sido
introducida en 1949, con una asistencia entonces a
las escuelas sólo de siete años. Se ha introducido el
plan obligatorio de diez años únicamente en las zonas
urbanas y no se espera que llegue a ser obligatorio
en toda la Unión Soviética hasta 1960. Este progra-
ma ha sido impuesto por la escasez que existe de
profesores y de instalaciones educativas.

Al completar el plan de estudios secundarios de
diez años, un estudiante puede pasar a ser emplea-
do en una factoría o, si ha tenido resultados sufi-
oientes buenos en los exámenes finales, se le pue-
de autorizar a asistir a una escuela de artes y ofi-
cios o técnica, o incluso a una universidad. Sólo a
los bien dotados se les permite asistir a fases avan-
zadas de la enseñanza, como, por ejemplo, las de
la universidad. En la mayor parte de los casos, los

La orientación dada en la Unión Soviética a
sus enseñanzas cientificas tiene un interés especial
por las consecuencias que los progresos científicos
presentan hoy día en el campo internacional. La ca-
rrera emprendida por las dos grandes potencias mun-
diales (EE. UU. y la URSS) presta singular interés
a la organización de los estudios de la Ciencias en
un país que pretende la conquista del espacio. En

ntinieros anteriores de la REVISTA DE EDUCACIÓN se

publicaron los siguientes trabajos: B. Cymbalisty: "La
educación en la URSS: Orientación politica en las
Enseñanzas Primario y Media" (RE. 24, IX-X-1954),
"Problemas de la Enseñanza Superior en la URSS"
(RE. 40, 11-1956), "La orientación politécnica de la
educación en la URSS" (RE. 45, V-1956), "Cifras de
formación de técnicos en la URSS" (RE. 53, XII -1957),
y Juan Tusquets: "La situación pedagógica en el país
de los satélites artificiales" (RE. 69, XI-1957). Por
su interés publicamos ahora una sin tesis del trabajo
"La enseñanza de Ciencias e Ingeniería en la Unión
3oviética", sobre información suministrada por Ordi-.
nance,

gastos de enseñanza corren a cargo del Estado y al

estudiante se le da un sueldo.	 -

Este suelo es equivalente a 4.000 pesetas men-

suales para un estudiante de ingeniería o ciencias
en una gran universidad, aparte de sus gastos norma-
les de educación. Los que se distinguen más obtie-
nen gratificaciones que muchas veces se elevan al
veinticinco por ciento de dicha cantidad.

Los estudiantes son seleccionados por exámenes
en cada uno de los escalones de la educación. Un
graduado universitario puede ser destinado a una
labor designada por el Estado, o se le puede permi-
tir que continúe nuevos estudios de acuerdo con la
calificación que haya obtenido en los exámenes.

A los graduados en las escuelas técnicas se les
exige trabajar durante tres años en un trabajo que
se les asigna, después de lo cual pueden pasar de
nuevo a la universidad para continuar los estudios.
Un máximo de un 5 por 100 de cada clase está exen-

to del trabajo. a fin de seguir los estudios para un

doctorado.
Aunque el plan de selección de los estudiantes pa-

rece tener por base exclusivamente la capacidad, re-
cientemente ha habido quejas en Rusia acerca del
empleo de la selección de los estudiantes para las
instituciones más elevadas, por influencias políticas
y personales; pero en realidad afecta sólo a un por-
centaje muy pequeño de los estudiantes soviéticos.
Sin embargo, la confianza política, en los estudian-
tes, así como el conjunto de cualidades individuales,
es muchas veces tan importante como una calificación
de sobresaliente en el proceso de selección.

Hay 33 universidades en la Unión Soviética, en
las que se sigue más de sesenta clases de estudios.
Tienen por base en general de 4.500 a 5.500 horas
de instrucción con un número de materias compren-

dido entre 25 y 35. Los programas de la universi-
dad rusa son generalmente de cinco años de dura-
ción. Actualmente el número de horas de instrucción
para cada ario académico está comprendido en ge-

neral entre 1.000 y 1.300.

Además de este trabajo en clase, el estudiante téc-
nico soviético tiene cuatro periodos de cuatro sema-
nas de táctica, durante las cuales trabaja en una

factoría con un sueldo, a fin de agregar un fondo
práctico a sus estudios en clase. Hace esto durante
sus periodos de vacaciones y corrientemente no-pue-
de elegir el lugar de trabajo.	 .

Parece que la política de los educadores soviéti-
cos es fomentar los estudios para una labor deter-
minada. Es decir, instruyen y organizan un grupo
de hombres de ciencia para el estudio de un problema
particular, por ejemplo, el de la tecnología de ios
motores de reacción. Esto tiende a dar una apariencia
general a cierta parte de la investigación soviética
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y da importancia a la aplicación inmediata a finali-
dades de corto alcance, con detrimento posible de
la investigación fundamental de más amplias miras.

El sistema de plantear el estudio de una cuestión
determinada o especialista, conduce a la conclusión
de que aunque la ciencia soviética pueda realizar
avances espectaculares en cuestiones particulares, no
tiene por base una amplia rama de conocimientos.
como se necesita para mantener un programa con-
veniente de progreso técnico.

Las autoridades soviéticas han decretado que la
misión primordial de la educación es producir un nú-
mero suficiente de técnicos y científicos calificados
para calificar los objetivos del Estado. Los directivos
políticos decidieron que el progreso de la comunidad
soviética dependía de la disponibilidad de profesio-
nales instruidos para obtener la superioridad técni-
ca requerida. El programa para preparar los profe-
sionales que tanto se necesitan comenzó en 1920.

Las ocupaciones más importantes de la Unión So-
viética son con mucho la de la ingeniería y ciencia
Los que las desempeñan disfrutan de sueldos eleva-
dos y de una situación prestigiosa y ventajas extra-
ordinarias. Las ocupaciones profesionales en las es-
pecialidades de la agricultura, de la medicina, de las
leyes y de las ciencias sociales ofrecen muchas me-
nos ventajas y, en muchos casos, son naturalmente
más peligrosas políticamente que la ingeniería y la
ciencia.

Durante los veinticinco años últimos ha aumentado
seis veces la matrícula regular de los centros rusos
de instrucción superior, llegándose en 1954 a 1.100.000
estudiantes. La matrícula total durante este período
fue complementada por extenso sistema de amplia-
ción de cursos en toda la Unión Soviética. Los cursos
de ampliación contaban en 1954 con 645.000 estudian-
tes adicionales.

Para comprender la influencia del número total de
estudiantes en la potencialidad de la ciencia sovié-
tica, es más importante estudiar la matrícula en las
instituciones para el estudio de las ciencias y la
ingeniería. En el punto más alto de la expansión de
la instrucción de ingeniería en 1932, hubo aproxima-
damente un 50 por 100 de matriculas de estudiantes
en tales materias.

Durante la última parte de los años treinta em-
pezó a predominar la educación de profesores y esta
tendencia continuó durante el periodo de la postgue-
rra, desplazando a segundo lugar la matricula de
los estudios de ingeniería. A pesar de esto, la mayor
parte de los años esta matricula excede del 30 por 100
de la materia total.

A pesar de su origen algo confuso hace unos 230 años,
la Academia de Ciencias ha surgido en la historia
rusa para ser el centro de las realizaciones cientí-
ficas en la Unión Soviética. Sólo hace poco ha lle-
gado a ser un organismo del Qobierno central con
plenos poderes para dirigir toda la labor científica.

La Academia está dividida en ocho departamentos,
cada uno de los cuales está encargado del control de
la labor investigadora en campos determinados de
la ciencia. Los departamentos científicos dirigen ins-
titutos que realizan la investigación en la Academia
y al mismo tiempo inspeccionan las comisiones que
actúan entre los departamentos.

Una de tales comisiones es la actualmente famo-
sa "Comisión para la Comunicación Interplanetaria",
dirigida por el académico Leonid I. Sedov. A fines
de 1955 se asignó a esta Comisión la labor de pro-
yectar y construir un proyectil para la investigación
del espacio. La importancia de su éxito fué conocida
en el mundo cuando, el 4 de octubre de 1957, fué
lanzado el primer satélite de la tierra.

Se ha dicho repetidamente que esta misma Comi-
sión está planeando un proyectil para que aterrice
en la Luna. Y. S. Khlebysevich predijo en 1955 que
"en los próximos cinco a diez años puede llegar a
ser un hecho la conquista del astro que está más pró-
ximo a nosotros".

Aunque los dirigentes políticos de Rusia han re-
conocido que podría producirse un gran daño al pro-
greso científico si el control político se hiciese dema-
siado rígido, no han relajado completamente su con-
trol sobre los hombres de ciencia. Sostienen que.
puesto que la ciencia es una parte integral del plan
comunista, la comunidad científica debe conformarse
también a los principios fundamentales del comu-
nismo.

La dirección política de la Academia de Ciencias
está ejercida por un pequeño grupo titulado Secre-
tariado Científico. Este grupo estimula a los hombres
de ciencia a desempeñar su misión con eficacia, pre-
cisión y devoción.

El Secretariado Científico no dictamina qué inves-
tigación ha de realizarse por cada uno de los grupos
de investigadores, sino que simplemente es un medio
para mantener informados a los dirigentes políticos
del tipo de trabajo que se realiza. De este modo, pue-
den realizar su control de un modo más sistemático.
Las decisiones relativas al tipo de investigación que
ha de realizarse tienen su origen en la Dirección Su-
perior ("Presidium") de la Academia de Ciencias. El
"Presidium" está constituido por los miembros cien-
tíficos de más categoría de la Academia reunidos en
un organismo director.

El personal de la Academia de Ciencias está com-
prendido entre 20.000 y 30.000 empleados, de los cua-
les una tercera parte son científicos. Hay normal-
mente un número de hombres de ciencia compren-
didos entre 165 y 220 que tienen el rango de acadé-
micos. Aunque los académicos son elegidos en todos
los Estados de la Unión Soviética, una gran mayoría
de ellos son de la zona Moscú-Leningrado.

La situación de los hombres de ciencia rusos en
su sociedad no es sólo importante con respecto a sus
ingresos personales, sino también respecto a su in-
fluencia sobre los científicos jóvenes que aspiran a
entrar en su círculo. Aunque la elección de quiénes
y de cuántas personas pueden entrar en las altas
instituciones educativas se hace sobre todo por el
Estado, el Gobierno ha reconocido que las personas
interesadas deben tener el estímulo de las ganancias
personales o de otros motivos elevados. En realidad.
la importancia de estos motivos se ha juzgado que
es tan alta, que los comunistas han acudido a utilizar
la mayor parte de los incentivos que han denunciado
como decadentes y capitalistas en el mundo exterior.

Los estudiantes rusos de ciencia e ingeniería em-
piezan disfrutando los beneficios de su profesión mien-
tras se están preparando para un futuro empleo. Aun-
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que menos del 10 por 100 de los estudiantes de las
universidades rusas satisfacen sus propios gastos y
los de enseñanza, a los estudiantes de ciencias se
les conceden más consideraciones de tipo especial.
Un estudiante de ciencias o de ingeniería recibe, ade-
más de su instrucción normal, un anticipo que es
de un tercio o una mitad mayor que el que recibe
un estudiante de medicina, por ejemplo.

El estudiante de ciencias disfruta por lo menos de
otra ventaja sobre sus colegas en otras clases de
estudios en Rusia. Aunque la Ley Soviética de Ser-
vicio Militar no hace mención de demora para los

estudiantes, un decreto del Consejo de Ministros de
septiembre de 1943 designó unas ochenta y cinco
escuelas técnicas cuyos estudiantes debían quedar ex-
ceptuados del servicio militar.

Las excepciones, y no simples demoras, se conce-
den con bastante generosidad a los estudiantes de
ciencias y de ingeniería. Todos los demás estudian-
tes rusos están sujetos al servicio militar obligatorio
al cumplir los dieciocho años, tanto si están como si
no están en una institución o enseñanza superior.

R. DE E.

ENSEÑANZA PRIMARIA

En la revista "Mundo Escolar" aparece una crónica
sobre la labor del Colegio Nacional de Sordomudos, en
la que su Director, don Miguel Baena, ofrece una serie
de datos muy interesantes para conocer el funciona-
miento de aquella institución, que alberga en sus aulas
a 200 niños sordomudos de los 12.000 que hay en Espa-
ña. Considera el Prof. Baena que la necesidad más ur-
gente que plantea esta infancia deficiente es la de crear
un profesorado competente, especializado y capaz. La
solución ideal para la formación de este profesorado
seria la creación de una Escuela de formación de pro-
fesorado de educación especial, pero, mientras que esto
no sea una realidad, habrá que conformarse con los cur-
sillos organizados para tal uso. Informa también de los
principales oficios que los niños y niñas de esta Escuela
Nacional aprenden, tales como encuadernación, sastre-
ría, imprenta, carpintería, modelado y zapateria, mien-
tras que las alumnas se dedican principalmente a la
muñequería y las clases de corte y confección, de gé-
neros de punto y de alfombras. Explica a continuación
el régimen de vida dentro de aquel internado y las po-
sibilidades de trabajo que se presentan para estos alum-
nos al salir de la Escuela (1).

La publicación de la Junta Provincial de Protección
de Menores de Barcelona "Pro Infancia y Juventud"
inserta una nota en la que trata de fijar ciertos concep-
tos terminológicos utilizados cuando se habla de la de-
lincuencia de menores. Propone la sustitución de la de-
nominación errónea de menores delincuentes por la más
expresiva de menores en estado peligroso o, abreviada-
mente, menores peligrosos, llamando a los menores pre-
delicuentes (nombre que comprende a los abandonados,
vagos, inmorales, etc.) menores en estado de peligro o,
abreviadamente, menores en peligro (2).

La Exposición de Pintura Infantil, recientemente or-
ganizada por la O. E. I., ha suscitado comentarios en
las revistas que se ocupan de los problemas de la edu-
cación. En "Mundo Escolar" se publica una entrevista
con sus organizadores, a través de la cual conocemos
cuáles han sido los paises que han intervenido en ella
con el envio de pinturas de sus escolares. Las obras pre-
sentadas a este certamen pasan de dos mil y serán ex-
puestas en otras ciudades además de Madrid, pues la

(1) F. Castán Cerezuela: Asistencia y ayuda al es-
colar deficiente, en "Mundo Escolar". (Madrid, 1 de ene-
ro de 1959.)

(2) Enrique Serrano Fernández: Los menores peli-
grosos y en peligro, en "Pro Infancia y Juventud". (Bar-
celona. noviembre-diciembre 1958.)

O. E. I. dispondrá de ellas durante un plazo de doce
meses (3).

Joaquín Campillo escribe un artículo en "Escuela Es-
pañola" elogiando la organización de esta Exposición
de Arte Infantil, de la cual considera que lo más impor-
tante es "la labor que presentan los alumnos de escue-
las primarias, como un aspecto parcial de su quehacer
cotidiano en las aulas. Porque estos dibujos, cuya con-
templación nos sumerge en un circulo mágico, en un
paraiso perdido, son como el indice que revela una edu-
cación integral, en la que se tiende por igual al desarrollo
de todos los factores que conforman la personalidad
humana. Es particularmente importante que a la edu-
cación artística se le conceda en la Escuela primaria
el rango que merece. Y al decir educación artística no
pensamos solamente en las artes plásticas, sino en la
educación que tiende a desarrollar, a la par que las
demás facetas del niño, y armónicamente con ellas, los
sentimientos estéticos. No se trata de sacar artistas,
sino de considerar, a la hora de la formación del esco-
lar, esta dimensión de lo humano en su justa y precisa
categoría..." (4).

También la Exposición celebrada en la Sala "Abril",
de Madrid, por los escolares del Colegio Santa Maria
de los Rosales y organizada por el profesor de dibujo de
aquel Centro, señor Moreno Galvá.n, ha sido objeto de
comentario en la revista "Mundo Escolar". Los niños
expositores tienen una edad que oscila entre los nueve
y los once arios y todos los alumnos de la clase están
representados en ella, sin que haya presidido ningún
criterio selectivo o antológico. El catálogo de la Expo-
sición presenta las pinturas infantiles con estas pala-
bras: "puede asegurarse que el arte de los niños ha
sido descubierto por nuestra época. No quiere decir esto
que, antes de ahora, los niños no realizasen esa pecu-
liar manera de manifestarse, sino que hasta nuestros
días no se le ha prestado atención de forma significa-
tiva. En fin, el arte de los niños tiene la significación
de que goza en la actualidad, porque existe esa cosa com-
pleja que llamamos arte contemporáneo. Si bien se mira,
lo que en verdad caracteriza el arte contemporáneo es
su deseo de captar la realidad sin apriorismos concep-
tuales, sin que tenga que ser interferida ni menosca-
bada por ciertas soluciones preestablecidas, que, en de-
finitiva, es lo que constituye la Academia" (5).

Escuela Española reproduce un artículo publicado en
un periódico de Melilla, por Luis Ponce de León, en el
que su autor hace unas reflexiones acerca de la impor-
tancia que tiene ese momento de la vida del hombre
que son los años que van de los seis a los doce. "Entre
los seis y los doce atlas —dice Ponce de León— anda el
alma a vueltas con su-locura originaria, con su fantasia,
atando y desatando las cosas con los sueños, trompi-
cando con el diminuto dolor para levantarse siempre

(3) V. de S.: Más de dos mil cuadros, en "Mundo Es-
colar". (Madrid, 1-1-1959.)

(4) Joaquin Campillo: Niños que pintan, en "Escuela
Española". (Madrid, 29-1-1959.)

(5) Vázquez de Sola: Una Exposición de Abril en di-
ciembre, en "Mundo Escolar". (Madrid, 1-1-1959.)
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hacia esa divina confianza insustituible. Ya está dicho:
insustituible. Lejos de ser provisional, transitorio e in-
significante lo que a esa edad sucede, no puede reem-
plazarse, más tarde, por nada." Por eso, es tan impor-
tante que la atención de los padres a sus hijos empiece
al comenzar esa edad y no cuando ya mocean y han de
escoger una carrera universitaria. Por eso es tan impor-
tante, también, la lección que el Ministro de Educación
Nacional di6 a una sociedad, quizá algo distraída, cuan-
do dijo: "quiero dar solemnidad a la apertura del Cur-
so escolar; si le da en la Universidad y en la Enseñanza
Media, ¿por qué no en la Primaria?" Es muy importan-
te cuidar del niño de seis a doce años, y para ello, con-
cluye el articulista : "hay que visitar el pequeño edificio,
ayudar a hacerlo, fijarse en esa luz, en esos muebles,
en esa decoración, ese trato, ese estilo. Hay que des-
truir esa rutina polvorienta del aula sin gracia y sin
alma, a manera de cuarto de los trastos, donde el alma
del niño puede irse saturando de sordidez y amargura,
mientras el padre se disculpa : "¡ Bah ! Total, para que
aprenda cuatro cosillas elementales..." ; Ahl es nada, las
cosas elementales!" (6).

En otro número de la misma revista, la directora de
un Grupo Escolar, Pilar Hidalgo, publica una colabo-
ración estudiando el valor de la pedagogía en manos del
maestro. Ha sido opinión general, hasta entre profesio-
nales, que la pedagogia no servia al maestro para nada.
Se estudiaba para salir del paso, porque había que exa-
minarse de ella, pero después se arrinconaba para no
hacer ningún uso de la misma. ¿Cómo se puede respon-
der a este excepticismo pedagógico?, y ¿quiénes son los
que pueden corregir ese equívoco? En la carrera del ma-
gisterio se pueden distinguir dos clases de asignaturas:
aquellas que el futuro maestro aprende para si mismo y
que no tiene que enseñar a los niños, y aquellas otras
cuyo conocimiento amplia y que él, en la Escuela pri-
maria, tiene que enseñar. Ahora bien, la metodología
de estas materias es, precisamente, lo específico del pro-
fesor como tal profesor en la Escuela del Magisterio.
Pero para que su labor sea decisiva y eficaz, este pro-
fesor que explica la metodología de su asignatura en su
cátedra no deberá estar separado de esa misma metodo-
logía en la Escuela aneja. "El Profesor debe estar en
comunicación con el maestro de la aneja para tratar
del método que se va a seguir, determinar el desarrollo
que se le va a dar, lo que va a durar, etc. El alumno-
maestro que cursa la metodología de una asignatura,
tiene que ver a los niños y conocerlos; comprobar si se
trata, por ejemplo, de la enseñanza de la lectura y es-
critura simultánea, que empezó el niño sin saber la a, en
frase vulgar y expresiva, y que acaba, a los cuatro
meses, en posesión del mecanismo de la lectura, median-
te la práctica de un método que él ha presenciado día
tras día, o que él mismo ha desarrollado bajo una exper-
ta y sabia dirección.., la presencia del profesor da se-
riedad e importancia a la clase y la hace racional, pues
no se comprende que un profesor que tiene a su cargo
la metodología de una asignatura esté ausente cuando
de la práctica de la misma se trate". A continuación la
autora expone la necesidad de una renovación, vitaliza-
cIón y mayor agilidad de la Escuela, renovación que tiene
su clave en la reforma de las clases prácticas (7).

El semanario "Servicio" acaba de inaugurar una nue-
va sección fija en sus páginas. Es una Sección dedicada
a las Escuelas del Magisterio, de información pública,
en la que todos pueden opinar seria y razonadamente y
cuya creación está Inspirada en la preocupación urgente
que siente la Dirección General de Primera Enseñanza
por reordenar las enseñanzas del magisterio. Para inau-
gurar esta Sección se publica un estudio sobre cómo se
debe realizar el Examen de ingreso en las Escuelas del
Magisterio, donde se detallan no sólo los posibles méto-
dos de acceso que se deben descartar, sino también las
pruebas que se han de pedir, la manera como éstas se
han de realizar, el modo con que han de ser califica-
dos los exámenes y la manera de constituir los tribuna-

(6) Luis Ponce de León: De seis a doce años, en "Es-
cuela Española". (Madrid, 29-1-1959.)

(7) Pilar Hidalgo: Las cuestiones pedagógicas en /as
escuelas del Magisterio, en "Escuela Española". (Ma-
drid, 15-1-1959.)

les para llevar a cabo dichos exámenes. Este estudio ha
sido presentado por un grupo de profesores de la Escue-
la del Magisterio experimental y nocturno (8).

ENSEÑANZA MEDLA

La revista de Orientación Didáctica que publica la Di-
rección General de Enseñanza Media, recoge una confe-
rencia pronunciada por el profesor Gancedo lbarrondo
sobre la enseñanza del Latín en el Bachillerato, a través
de sus tres aspectos fundamentales: la gramática nor-
mativa, el texto de traducción, y el diccionario. Respec-
to de la gramática, pasa revista al criterio de la "es-
cuela activa" con sus ventajas e inconvenientes y también
estudia la posibilidad de adaptar la gramática tradicio-
nal latina a las necesidades del Bachillerato. Expone a
continuación la dificultad impuesta por las "Normas me-
todológicas del cuestionario" que designan como autores
para comentario y traducción a César, Salustios, Cice-
rón y Virgilio, autores demasiado difíciles para la ca-
pacidad de los estudiantes que han de sufrir aquel exa-
men, niños de catorce años que han estudiado tan sólo
dos reducidisimos cursos de latín. Enumera los repa-
ros fundamentales que él pone a estos autores exigidos
y ofrece los criterios pedagógicos que se deberán seguir
para escoger el texto sobre el cual ha de trabajar el
alumno. A propósito del diccionario, y después de ala-
bar la enorme ventaja que a la didáctica puede ofrecer
un vocabulario hecho con frecuencia estadística, expo-
ne dos conclusiones prácticas: la primera sería la con-
fección de un Vocabulario básico, que eliminarla el uso
del diccionario en todo el Bachillerato, aunque en las
pruebas de exámenes hubiera que dar a los alumnos el
vocabulario no registrado en el básico y que posible-
mente figuraba en el texto a traducir. La segunda re-
comendación práctica, de no decidirse por esta prime-
ra solución, seria la de señalar antes el corpus de textos
que se van a traducir en el Bachillerato, con cuyo vo-
cabulario se podría confeccionar un Diccionario latino
para el Bachillerato, en el que los significados de los
vocablos serían los que tuvieran exactamente en el
corpus. A continuación, y en un apéndice, se incluyen
nuevas observaciones sobre la manera de realizar los
exámenes y una serie de datos bibliográficos, tanto de
gramáticas como de textos latinos (9).

El profesor Pascual Ibarra ofrece en esta misma re-
vista un Guión de clase (publicado simultáneamente en
nuestro número 88 (1.8 quincena diciembre 1958) en el que
se incluye una Lección de cálculo mental sobre un modelo
imaginado, para alumnos de nueve a diez años. Aplica la
aritmética de la escalera, pues, según sus palabras: "una
escalera imaginada nos proporciona un modelo que, por su
gran riqueza de situaciones dinámicas, se presta perfecta-
mente para esta clase de ejercicios a la vez que permite la
introducción heurística, desde edades muy tempranas,
de gran número de conceptos matemáticos, tanto arit-
méticos como geométricos". Después de exponer la ma-
nera de desarrollar su lección, el profesor Pascual Iba-
rra dice: "la lección prueba que es posible, cuando se
tiene un apoyo concreto, impulsar fuertemente la toma
de conciencia de las relaciones que constituyen la esen-
cia de la actividad matemática. Los niños han captado
bien la reversibilidad de las operaciones aritméticas de
suma y resta, por analogía con las de subir y bajar.
Igualmente la multiplicación y división, tanto exacta
como entera. Los verdaderos conceptos de las operacio-
nes, en el sentido del álgebra moderna con predominio
del concepto ordinal con el de cardinal, están latentes
en todas las lecciones. Igualmente, la divisibilidad apa-
rece como relación de orden. La introducción de los nú-
meros negativos es natural, y sugiere la cuestión de por
que se ha de retrasar su estudio al tercer curso del Ba-
chillerato cuando tal vez debiera hacerse antes de los
fraccionarios" (10).

(S) El examen de ingreso en las Escuelas del Ma-
gisterio, en "Servicio". (Madrid, 31-1-1959.)

(9) E. Gancedo Ibarrondo: Didáctica del Latin en el
Bachillerato, en "Enseñanza Media". (Madrid, noviem-
bre-diciembre 1958.)

(10) J. R. Pascual Ibarra : Aritmética de la Escalera.
en "Enseñanza Media". (Madrid, noviembre-diciembre
1958.
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En la revista "Atenas' . se publica un articulo del ope-
rario diocesano José Maria Feraud en el que estudia el
problema de las confesiones escolares. Empieza enca-
reciendo la trascendencia del problema y formulando las
principales dificultades que plantea: las derivadas de
la falta de creencia de los padres o simplemente de su
falta de piedad, y de los alumnos, que muchas veces
no se muestran propicios para acercarse con regularidad
al confesionario; o, incluso, aquellas con las que la di-
rección del colegio tropieza y que responden muchas ve-
ces a problemas de horarios o disciplina. Una última di-
ficultad seria encontrar sacerdotes en número suficien-
te y en condiciones adecuadas para atender en los co-
legios con prontitud y regularidad a los alumnos que
buscan el Sacramento de la penitencia. Pasa revista des-
pués a diversos aspectos del problema, en tres medios
ambientales distintos: las escuelas rurales, las escuelas
del Estado y los colegios religiosos. Hace unas reflexio-
nes acerca de la organización de las confesiones, que
debe recaer en la dirección del colegio, aunque ésta res-
pete la libertad de sus alumnos, y enumera las tres po-
sibilidades que se ofrecen: la confesión anual, las con-
fesiones mensuales y las confesiones frecuentes. De-
jando para un último apartado los problemas de la di-
rección espiritual. El cómo y el dónde organizar las con-
fesiones escolares se estudia en otro capitulo, para pasar
a continuación a tratar de la preparación de una buena
confesión y de los confesores escolares. Resumiendo
cuáles han de ser las cualidades deseables de las con-
fesiones escolares, el autor subraya: primero, debe dar-
se amplia libertad a los escolares para confesarse cuan-
do lo precisen y con quien quieran; también es muy
importante que se sobrenaturalice el acto, en el sentido
de hacerles apreciar ese valor espiritual que encierra el
ir a manifestar sus faltas un hombre, para que las oiga
y perdone bien; por último, convendrá que las confesio-
nes escolares se hagan con la discreta calma que requiere
tal sacramento sin bullicios ni prisas (11).

En "Razón y Fe" se publica una nota sobre el Pacto
escolar belga de 1958 que pone fin a la prolongada lucha
en materia de enseñanza. La idea central, que ha per-
mitido llegar a la conciliación por encima de todas las
diferencias sentimentales y de ideologia, ha sido la de
promover "el bienestar cultural y material de la nación
proveyéndola de una mayor extensión de la instrucción
y de la paz escolar". El Pacto ha sido universalmente
bien recibido como el comienzo de una nueva era de co-
laboración y paz. Pero lo ha sido de manera especial
por los católicos, que ven en él el triunfo de toda una
política escolar. A continuación se exponen las circuns-
tancias educativas en las que este Pacto se ha produ-
cido: en primer lugar, el viejo problema de las diferen-
cias económicas en que se desenvolvía la enseñanza ofi-
cial y la enseñanza católica, y la polémica surgida por
la rivalidad entre ambas escuelas que se hacia patente
sobre todo en la Enseñanza Media. El Pacto reciente-
mente establecido proporciona importantes ventajas a la
enseñanza libre católica; unas que afectan al profeso-
rado; otras a las subvenciones que recibirán los cole-
gios y, por último, las que benefician a los padres es-
tableciendo el principio de la gratuidad de la enseñanza
media. Se concluye esta nota reflexionando sobre la sig-
nificación escolar del Pacto y con unas consideraciones
financieras (121.

ENSEÑANZA LABORAL

El problema de si la mujer puede trabajar en la me-
cánica es estudiado en un detallado articulo que publica
la revista "Atenas". Empieza exponiendo dos realidades:
primero, que la mujer trabaja en la Industria; segundo,
la manera cómo y en qué especialidades trabaja mecá-
nicamente la mujer. Distingue después entre los traba-
jos de mecánica que se aplican al hierro y aquellos otros

(11) José Maria Feraud Garcia: El problema de las
confesiones escolares, en "Atenas". (Madrid, diciembre
de 1958.)

(12) Santiago Martin Jiménez, S. I.: Hacia la obliga-
toriedad de la enseñanza media. en "Razón y Fe" (Ma-
drid, enero de 1959:,

que se aplican a la madera, para acometer a continua-
ción el análisis de las ventajas de la actuación de la
mujer en la mecánica, subrayando cuán numerosos son
los peligros que la obrera puede hallar en la fábrica.
la pregunta de si conviene preparar a las jóvenes o no
para los trabajos mecánicos, se contesta en dos aparta-
dos; en el primero se dice lo que piensa el empresario,
que generalmente no exige a la obrera más que los mí-
nimos conocimientos de cálculo, leer y escribir, y a veces
ni eso, prefiriendo, por tanto, una obrera poco prepara-
da, pues la remuneración que su trabajo exige le es más
favorable. En un segundo párrafo se expresa la opinión
del autor, que cree que a la joven obrera hay que darle
formación moral, hay que prepararla para el hogar y
hay que capacitarla para que trabaje como ser racional.
Para preparar a la obrera a los trabajos mecánicos es
fundamental que la iniciación profesional se realice con
éxito de los doce a los catorce arios, en la Escuela pri-
maria, y más adelante se completará esa educación er.
las Escuelas profesionales femeninas que se comprome-
ten a preparar a las jóvenes obreras para la industria.
Pero, para el buen éxito de esta preparación, "es nece-
sario que el Estado se ocupe seriamente de exigir a las
empresas la aceptación de estas obreras y no las que
se presenten sin previa preparación y sin el certificado
expedido por el centro donde la alumna se haya for-
mado" (131.

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Un reportaje de "Mundo Escolar" nos cuenta cómo ha
funcionado durante su primer año de vida la Coopera-
tiva de Consumos del SEU de Madrid. Las dos finalida-
des que impulsaron a los universitarios madrileños a
establecer la Cooperativa de Consumos fueron: "de una
parte, el tener la posibilidad de ser propietarios y de
gobernar una entidad, para proporcionarse a si mismos
los artículos de uso y consumo a precios más bajos que
en el comercio, y de otra, lograr imprimir en los socios
un espíritu de cooperación". En la actualidad la Coope-
rativa posee más de 7.300 socios y el volumen de ventas
ha alcanzado casi los cinco millones y medio, cantidad
ésta que representa un ahorro total, por ausencia de
márgenes comerciales, de 1.250.000 pesetas. Los locales
de la Cooperativa de Consumo están instalados en el
patio posterior del viejo caserón de la Universidad Cen-
tral y a la Cooperativa pueden pertenecer todos los uni-
versitarios y demás afiliados al SEU y todos aquellos
entes colectivos cuyos fines constitucionales se relacio-
nen con la vida universitaria. La cuota reglamentaria
para formar parte de la Cooperativa son 300 pesetas, de
las cuales el socio entrega 50 en el momento de solicitar
el ingreso y las 250 restantes las va pagando en forma
de descuento sobre los retornos cooperativos. La Coope-
rativa dispone de un bazar en el que se venden objetos
de tres secciones: librería y papelería, vestuario y obje-
tos variados (perfumería, calzado, radios, tocadiscos, et-
cétera). Está a punto de ser implantada la sección de
alimentación y se espera que en el año que ahora co-
mienza la Cooperativa llegue a ayudar a unos 14.000 es-
tudiantes y que las ventas alcancen unos quince millo-
nes de pesetas. El gran problema contra el que tiene que
luchar la Cooperativa Estudiantil es de la venta de li-
bros que está siendo objeto de reñidas polémicas y va-
riados comentarios (14).

En el número correspondiente al trimestre de octubre-
diciembre de la "Revista Calasancia", Jesús López Medel
publica una colaboración que, si bien no en todos sus
puntos aborda directamente problemas educativos, es re-
flejo de la constante preocupación de este autor por los
temas universitarios. La base de su trabajo consiste en
considerar al Papa Pío XII como un fecundo modelo
para la juventud, y así los tres apartados en que se di-
vide responde a estos epígrafes: I) "Pio XII, pmtago-
nista del siglo xx"; II) "Perspectivas de su Magisterio",

(13) Una hija de María Auxiliadora: ¿Tiene campo
de trabajo la mujer en la mecánica?, en "Atenas". (Ma-
drid, diciembre de 1958.)

(14) F. C. C.: Los estudiantes compran en su Coope-
rativa. en "Mundo Escolar". (Madrid, 15-1-1959.)
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y III) "Pío XII, Maestro de la juventud". Para López
Medel: "Plo XII no sólo debe ser maestro de la juven-
tud, sino que lo es en realidad y lo es sobre todo a través
de esta triple característica: libertad o autenticidad, jus-
ticia en caridad, y esperanza o impulso realista y vivo.
Pie XII —dice el profesor López Medel— sirve para el
niño, el bachiller, el universitario, el graduado; para el
obrero, para el profesional, para el padre de familia, el

artista, el investigador, el deportista, etc. A todos quie-
re, a todos atiende, a todos habla y orienta. Si Plo XII
no hubiera existido, los jóvenes hubiéramos tenido que
Inventario ahora" (15).

CONSUELO DE LA GÁNDARA.

— —

(15) Jesús López Medel: Pbo XII, semilla de juventud,
en "Revista Calasancia", octubre-diciembre 1958.

Proyectos de revisión y de amplia-
ción de los planes de estudios: Re-
súmenes de trabajos de investiga-
ción. "Revista analitica de edu-
cación", núms. 4-5, vol. X. París,
abril-mayo 1958. Unesco. 57 págs.
No es fácil resumir en unas líneas

toda la información contenida en el
documento publicado por la Unesco
bajo el título Proyecto de revisión
y de ampliación de los planes de
estudio, lo que hasta la fecha se lla-
maba en términos más sencillos: "Re-
forma de la enseñanza". Este es un
tema apasionante y al que dedican
su atención y esfuerzo los pedagogos
y psicólogos más eminentes del mun-
do, las universidades, las institucio-
nes privadas y públicas deseosas de
favorecer el progreso social y moral
de tantos y tantos paises. Este do-
cumento está destinado a salvar las
dificultades que impiden al maestro
y al inspector de enseñanza a ad-
quirir, por falta de divisas, las obras
publicadas en el extranjero y a re-
mediar, cuando menos en parte, las
barreras que suponen los idiomas.

No ha pretendido realizar la Unes-
co una obra definitiva, pero el pre-
sente estudio expone los resultados
de encuestas realizadas por la Uni-
versidad de Columbia, en Puerto Ri-
co, los análisis que sobre el caso
europeo publicó el señor Robert Dot-
trens, los trabajos del profesor Lou-
renco Filho, en relación con los pro-
gramas de enseñanza primaria en
los veinte paises de Iberoamérica y
la aplicación de tests en los países
escandinavos, en Filipinas, Egipto y
la India para conocer los resultados
que se alcanzan en el dominio de
la lectura y la escritura, el aprendi-
zaje de las lenguas vivas, la mate-
mática y la formación del carácter
y educación moral.

En ese inmenso panorama es fá-
cil observar las tendencias actuales
de la educación. Señalemos en pri-
mer término las conclusiones de la
Comisión escandinava al proponer
que los niños de una aptitud nor-
mal permanezcan en la escuela has-
ta los dieciocho años, ya que al aban-
donar los estudios demasiado pron-
to, corren el riesgo de ser explota-
dos en lugar de aprender, precisa-
mente en los años en que podrían
beneficiarse mejor de los estudios.
"En su afán de llegar a ser indepen-
dientes aceptan el primer oficio que
les ofrece un buen sueldo inicial...,
pero que les priva de todo medio de
formación interior o de preparación
para un trabajo mejor remunerado en
el futuro".

Ahora que los países de Iberoamé-
rica tratan de generalizar sus siste-

mas de enseñanza, este documento
de la Unesco ofrece en muy pocas
páginas un caudal inagotable de re-
ferencias y de noticias. Tomemos,
por ejemplo, el caso de Filipinas y
observemos cómo son imprescindi-
bles, cuando menos, seis años de es-
colaridad para llegar al perfecto do-
minio del idioma, a la adquisición de
conocimientos permanentes en la lec-
tura, la escritura y la aritmética. No
faltan tampoco referencias a la for-
mación profesional, a la misión de
la escuela secundaria y de la misma
universidad. En todo caso es fácil
ver que los mayores esfuerzos que
puedan realizar los países iberoame-
ricanos para el mejoramiento de su
escuela serán escasos ante el grado
de desarrollo que la educación está
adquiriendo en las naciones más
progresivas.

La obra que reseñamos compren-
de tres partes: Investigaciones, aná-
lisis y estudios comparativos sobre
los Planes de Estudios, Estudios y
experimentos psicopedagógicos y La
investigación combinada con la ac-
ción. La primera parte comprende
el análisis de un plan de estudios
y varios trabajos comparativos sobre
los citados planes. La segunda, un
estudio de importancia capital para
la reforma de la enseñanza: el tra-
bajo de John Elmgren sobre Escue-
la y Psicología; y estudios sobre de-
terminadas materias: Aritmética,
Lenguas modernas, Ortografía, Es-
critura, Redacción y Formación del
carácter y educación moral. Y la
parte tercera se refiere a las cues-
tiones que plantea una investigación
combinada con la acción: experi-
mentos efectuados en la clase, la
evaluación de los Planes de Estu-
dios y Formación para la labor de
dirección.

El trabajo introductorio con que
se inicia esta obra se refiere con-
cretamente a la necesidad de resú-
menes de los trabajos dedicados a
los Planes, cómo han de efectuarse
estos resúmenes (antecedentes y fi-
nalidad del estudio, resultados esta-
disticos y descriptivos, consecuencias
sobre los planes y valoración del
compilador o autor del estudio. Ter-
mina la introducción con algunas
observaciones y sugerencias formu-
ladas por los lectores de la "Revista
Analítica de Educación".

XXI Conférence Internationale de
l'Instruction Publique, 1958. Publi-
cación núm. 195. Unesco y Bureau
International d'Education. París-
Ginebra, 1949. 184 págs.
En las páginas del libro editado

por la Unesco y la Oficina Interna-

cional de Educación y que contiene
las minutas de la XXI Conferencia
Internacional de Instrucción Públi-
ca, el lector encontrará algunas con-
sideraciones de singular interés, por-
que basadas en las discusiones de
los representantes de 71 países y en
los informes suministrados por to-
dos los Ministerios de Educación, pe-
netran en un terreno hasta ahora
poco conocido y que es el de la com-
paración de los distintos métodos uti-
lizados para editar y poner en prác-
tica los programas escolares del ni-
vel primario y también en las posi-
bilidades reales de acceso a la edu-
cación de las zonas rurales. La Con-
ferencia fué presidida por el distin-
guido educador colombiano doctor
Agustín Nieto Caballero y los In-
formes de base estuvieron a cargo
del profesor Robert Dottren, de Sui-
za, y del profesor Matta Akrawi,
del Irac.

Respecto al primer tema, por vez
primera se habla, y con razón, del
exceso de trabajo en las aulas y se
sabe que en lineas generales el es-
tudio de la lengua materna: gramá-
tica, lectura, escritura, etc., represen-
ta entre un 12,50 y un 71 por 100 del
tiempo total, que en las matemáti-
cas ese tiempo varía entre el 6 y el
28,5 por 100 y las actividades prác-
ticas entre el cero y el 45 por 100.
Esas cifras, al parecer sin expre-
sión alguna, reflejan la variedad de
puntos de vista tenidos en cuenta
para la preparación de los progra-
mas y la diversidad de fines a que
se pretende ir con la escuela prima-
ria. Incluir nuevas materias supon-
drá tanto como reducir el tiempo con-
sagrado a las actuales y en todo caso
con los cuadros establecidos por la
Oficina Internacional de Educación
es mucho más fácil entrar en un
estudio más profundo de las refor-
mas a que puede llegarse en el nivel
primario.

También señala el señor Robert
Dottren la "ración educativa" de al-
gunos paises. Los que tienen esta-
blecido un régimen escolar minimo
de clase aseguran al niño entre 7.000
y 10.200 horas de enseñanza. Los
que fijaron el mínimo de escolaridad
en nueve arios, reciben entre 7.920
horas y 11.040 horas. Finalmente, a
diez años de escolaridad mínima obli-
gatoria corresponden entre 10.560 ho-
ras de clase y 10.800. En este últi-
mo caso se citan los ejemplos de la
URSS y del Reino Unido.

Interesa particularmente señalar
en el informe del profesor Matta
Akrawi algunos elementos de la en-
cuesta efectuada por la Unesco y la
Oficina Internacional de Educación
sobre las desigualdades presentes en
el terreno escolar entre la ciudad
el campo, fruto de los diversos gra-
dos de desarrollo económico y social
en que se encuentran ambas: en las
zonas rurales menos desarrolladas los
niños no van siquiera a la escuela:
en las intermedias las escuelas ru-
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rales proporcionan una enseñanza
rudimentaria y abreviada, si se com-
para a la enseñanza de las ciudades ;
por fin, en los paises más desarro-
llados los niños de las zonas rurales
tienen la posibilidad de recibir una
enseñanza primaria completa. Pero
en general han de hacer frente tam-
bién a dificultades mayores cuando
desean seguir los estudios secunda -
rios.

LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS NIÑOS

EN LAS ZONAS RURALES NO VAN A LA

ESCUELA.

Señala el doctor Akrawi en su in-
forme que, según los datos reunidos
por la Unesco, las dos terceras par-
tes de las familias rurales no dispo-
nen de escuela para sus niños o han
de contentarse con establecimientos
incompletos que atienden a los ni-
ños por un período de dos, tres o
cuatro arios. De cada cuatro niños
domiciliados fuera de las ciudades,
dos no van a la escuela, el tercero
sólo va durante un periodo demasia-
do breve y el cuarto solamente pue-
de recibir una enseñanza primaria
completa. Esto significa que para re-
solver el problema seria preciso cons-
truir tres o cuatro veces más de aulas
que las existentes en el mundo actual.

Al examinar los propósitos de la
enseñanza rural, el señor Matta
Akrawi advierte que el sistema es
satisfactorio en apariencia, las le-
yes determinan un periodo de esco-
laridad de seis y más años, pero la
realidad demuestra que en muchas
partes los niños abandonan la es-
cuela después de dos años de asis-
tencia a las clases, que los conoci-
mientos adquiridos son demasiado
rudimentarios, recibidos en parte de
maestros no calificados y la gran
mayoría de los niños recaen a ve-
ces en el analfabetismo.

LA ESCUELA DE MAESTRO 'ÚNICO.

Los paises más desarrollados co-
nocen las escuelas rurales de maes-
tro único o de dos maestros encar-
gados de todo el programa de pri-
maria y este sistema es una solu-
ción económica que permite a mu-
chos maestros desarrollar un traba-
jo admirable y de gran prestigio. En
los países menos desarrollados la
existencia de una escuela de maes-
tro único incompleta, significa que
los niños sólo estudian el programa
de uno o dos años.

Otros paises emplean nombres y
adjetivos plenos de seducción para
encubrir escuelas incompletas. En el
Próximo Oriente se llaman "Escue-
las elementales", en oposición a las
urbanas que son más completas. "En
otros países de Iberoamérica el tér-
mino seductor es el de "escuela nu-
clear", inventada para designar un
sistema mediante el cual un cierto
número de escuelas primarias de
dos o tres años, de las localidades
pequeñas, se agrupan alrededor de
una escuela primaria central situa-

da en la villa más próxima". Tan-
to en el Oriente Medio como en Ibe-
roamérica, no se ha tenido cuenta
bastante del hecho de que solamen-
te una fracción de los niños de las
pequeñas escuelas consiguen llegar a
la escuela central para recibir una
instrucción completa.

"Estas designaciones —concluye el
doctor Matta Akrawi— dan una cier-
ta respetabilidad a sistemas que en
realidad privan a la mayoría de los
niños del campo de su derecho a la
instrucción completa."

Finalmente, de las respuestas re-
cibidas por la Unesco y la Oficina
Internacional de Educación resulta
que la mayoría de los países prefie-
ren tener programas de enseñanza
primarios unificados, sin perjuicio
de las adaptaciones que imponga el
medio rural. Por otra parte, la agri-
cultura se transforma rápidamente en
industria y los campesinos organi-
zan su modo de vida de manera que
les permita disfrutar de las venta-
jas de la vida urbana. En estas con-
diciones el programa de enseñanza
unificado representa una solución
para los países más favorecidos. El
problema de las oportunidades de ac-
ceso a la educación en las zonas ru-
rales no es sólo un problema pedagó-
gica, sino también una cuestión eco-
nómica, social y política.

M. AVIDOR y JOSEPH S. BENTWICH
La educación en Israel. "Revista
analítica de educación", X, 6.
Unesco. Paris, 1958. 20 págs.

El documento publicado por la
Unesco La educación en Israel per-
mite conocer las fuentes jurídicas y
las medidas administrativas adopta-
das por dicho país para resolver su
problema escolar. En un caso de es-
ta naturaleza es difícil entrar en de-
talles que pudieran resultar inexac-
tos, pero la característica más so-
bresaliente reside en la rapidez con
que se ha organizado un sistema ge-
neral de enseñanza eficaz y capaz de
dar a la escuela su carácter gratui-
to y obligatorio. Cuando en 1948 se
creó el Estatuto de Israel, la ma-
trícula de todas sus instituciones do-
centes alcanzaba a un total de cien
mil estudiantes inscritos. La matri-
cula ha pasado diez arios después, en
1958, a quinientos mil.

Los efectivos de la población es-
colar se han multiplicado por cinco,
a un ritmo superior al del creci-
miento demográfico, que sólo se ha
triplicado. Es que en 1949 fue publi-
cada la ley de enseñanza obligato-
ria. A pesar de tener que hacer fren-
te al problema de la asimilación de
cerca de un millón de inmigrantes,
de las cargas impuestas por la defen-
sa nacional, Israel estaba decidida
a dar una instrucción apropiada a
todos los ciudadanos.

La primera dificultad fué la de la
falta de maestros, que de cinco mil
hubieron de pasar a veinte mil en
dicho plazo de diez arios, mediante
cursos de formación acelerada, que

a veces proporcionaron profesores in-
suficientemente preparados. "Afortu-
nadamente muchos de ellos —dicen
los autores del informe— se dieron
cuenta de tales deficiencias y reali-
zaron estudios y trabajos de perfec-
cionamiento."

Los profesores de segunda ense-
ñanza han de poseer en Israel un
grado universitario; en cambio, los
maestros de primera enseñanza se
forman en las escuelas normales en
las que cursan dos años de estudios
después de haber obtenido el certi-
ficado de terminación de los estudios
de segunda enseñanza. Estas escue-
las son sostenidas por el Estado y
cobran, además, derechos de matrí-
cula. Los estudiantes necesitados pue-
den obtener modestas subvenciones.

En muchas escuelas normales se
dan también cursos de formación de
maestras de párvulos. En escuelas
especiales se dan cursos de forma-
ción de maestros en determinados as-
pectos de la educación de adultos co-
mo la cultura física, la alimentación
y el trabajo domésticos, la artesa-
nía, la jardinería, la música y el
dibujo. En algunas escuelas se dan
cursos preparatorios como los de las
escuelas secundarias.

Los círculos docentes se van con-
venciendo de que para la formación
de maestros dos arios son un perío-
do demasiado corto y se tiene la in-
tención de aumentarlo hasta tres
años. El primer paso se dió en la
Escuela Normal de la Universidad
hebraica de Jerusalén, institución
que depende a la vez de la Univer-
sidad y del Ministerio de Educación
y Cultura, y donde los aspirantes a
maestros de primera enseñanza rea-
lizan tres arios de estudios para po-
der obtener el grado de "Bachiller
de pedagogía".

El Ministerio de Educación y Cul-
tura y la Asociación de profesores
y maestros han prestado mucha aten-
ción al perfeccionamiento de los
maestros en funciones, durante el
año escolar.

Se ha dedicado mucha atención al
mejoramiento constante de los pro-
gramas de los cursos y de los mé-
todos de enseñanza. El Ministerio de
Educación y Cultura publicó en
1954-55 programas oficiales que se
revisan constantemente para tener-
los al dia.

Uno de los problemas más curio-
sos es el de la coexistencia de más
de 70 idiomas o dialectos, lo que en
cierto sentido ha facilitado la resu-
rección de la lengua hebrea, pues de
no haber existido más que uno o dos
idiomas, el hebreo hubiera podido
quedar sumergido. Los setenta idio-
mas y dialectos representaban, em-
pero, otras tantas maneras de vivir
y pensar, costumbres, prácticas y
modos de vida y ha sido la escuela
la que ha permitido dar unidad a
ese mundo heteróclito. Los derechos
de matrícula, que eran generales
antes de 1948, fueron suprimidos y
hoy los muchachos gozan de una edu-
cación que va corno mínimo de los
seis a los catorce años.
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NUEVA LEGISLACION ESCOLAR

FILOSOFÍA Y LETRAS.

Por orden de 24 de noviembre de
1958 (BOM de 18 de diciembre) se
crea en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Valen-
cia la subsección de Culturas Mo-
dernas, que quedará integrada en la
sección de Historia de la mereionada
Facultad.

PERITOS I NDUSTR IALES.

El Ministerio de Educación Nacio-
nal, por orden del 27 de noviembre
de 1958 (BOE de 18 de diciembre), ha
resuelto que el grupo V de las Es-
cuelas Técnicas de Peritos Industria-
les quedará desdoblado en dos:

Grupo V-A: Dibujo geométrico y
de croquización (seis horas semana-
les). Dibujo industrial, primer curso
(seis horas semanales).

Grupo V-B: Dibujo industrial, se-
gundo curso (seis horas semanales)
y Oficina técnica y Proyectos (seis
horas semanales).

INTENDENTES MERCANTILES.

En el BOE del día 16 de diciembre
de 1958 el Ministerio de Educación
Nacional convoca exámenes extraor-
dinarios de enero para terminar los
estudios de Intendencia Mercantil y
el de actuario de Seguros, que ten-
drá lugar en la segunda quincena
del mes de enero de 1959, de asigna-
turas y revalidas.

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

En el BOB del dia 16 de diciembre
se publica decreto de 28 de noviem-
bre de 1958 por el que se dispone que
las plazas de maestros de Laborato-
rios de los Centros de Formación Pro-
fesional Industrial podrán ser desem-
peñadas, en defecto de los titulados,
por quienes se hallen en posesión de
las siguientes titulaciones: licencia-
dos en Ciencias Químicas, peritos in-
dustriales, especialidad química; li-
cenciados en Farmacia o maestros
industriales titulados en la especia-
lidad química.

CUERPO NACIONAL DE MEDICOS

FORENSES.

Por orden de 12 de noviembre de
1958 publicada en el BOE de 8 de di-
ciembre, el Ministerio de Justicia dis-
pone que los opositores que resulten
aprobados en los tres ejercicios de
las oposiciones al Cuerpo Nacional
de Médicos Forenses, convocadas con
fecha 17 de abril de 1958, verifica-
ran un curso de capacitación, de tres
meses de duración, en la Escuela de
Medicina Legal, en coordinación con
el Instituto Anatómico Forense y
Clínica Médicoforense de Madrid, que
será eminentemente práctico y ver-
sará sobre cuestiones de Medicina

Legal, Psiquiatría, Toxicología y Ju-
risprudencia Médica.

ESCUELA DE COMERCIO.

Por orden de 29 de noviembre de
1958 (BOE de 17 de diciembre) se
convocan exámenes extraordinarios
en el presente mes de enero en las
Escuelas de Comercio para quienes
les falten, como máximo, una o dos
asignaturas y pruebas de grado para
obtener cualquiera de los títulos de
perito y profesor mercantil.

MATRICULA LIBRE EN LAS FA-
CULTADES UNVERSITARIAS

Según las disposiciones legales en
vigor, a partir del 10 de enero de 1959
quedará abierto el plazo para for-
malizar la matrícula libre. Este pla-
zo se cerrará, con derechos sencillos,
el 10 de febrero, salvo prórrogas ex-
cepcionales que tengan a bien con-
ceder los Rectorados respectivos.

DOCUMENTACIÓN PA RA EL
PREUNIVERSITARIO.

Documentos necesarios para quie-
nes formalizan la matricula por pri-
mera vez :

1 •9 Partida de nacimiento legali-
zada y legitimada si el alumno fue-
se natural de provincia distinta a
aquella en la cual esta enclavado el
Centro en el que haya de seguir los
estudios.

2.9 Certificado médico oficial, en
papel del Colegio de Médicos, acredi-
tativo de no padecer enfermedad in-
fectocontagiosa y de estar vacunado
y revacunado contra el tifus y la vi-
ruela.

3•9 Título de bachiller, copla no-
tarial del mismo o resguardo de ha-
ber abonado los derechos correspon-
dientes a su expedición. Si se pre-
senta el resguardo téngase en cuen-
ta que en el tercer curso habrá de
presentarse el título original, dando
así tiempo más que suficiente para
que el alumno canjee el resguardo
por el titulo, pues la tardanza nor-
mal es un año.

ACLARACIONES.

Aquí se plantean tres casos:
1.9 Bachilleres del Plan 1938 (con

examen de Estado).—Sólo han de
presentar el titulo, copia o resguardo.

2.9 Bacti'lleres de los Planes 1953
ó 1957.—Además de lo anterior han
de tener aprobado el curso preuni-
versitario y la prueba de madurez
del mismo en la rama correspondien-
te a la carrera que van a seguir.
Téngase en cuenta que la rama de
Letras habilita para Derecho, Filo-
sofía y Letras y Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales; la de
Ciencias, para Medicina, Farmacia,
Veterinaria, Ciencias (Exactas o Ma-
temáticas, Físicas, Químicas y Natu-
rales, Geológicas y Biológicas) y

Ciencias Politicas, Económicas y Co-
merciales.

Quienes deseen simultanear las dos
ramas del preuniversitario pueden
hacerlo formalizando matricula do-
ble en el Instituto y realizando las
pruebas comunes del preuniversita-
rio con doble validez (para las dos
ramas), y luego la de Letras y la de
Ciencias separadamente. Para seguir
una carrera distinta a la rama de
preuniversitario cursado puede tam-
bién seguirse el procedimiento con-
sistente en aprobar un curso de la
Facultad correspondiente y luego pa-
sar a otra distinta; pero parece más
rápido y conveniente seguir los dos
preuniversitarios.

La aprobación del preuniversitario
se justifica con el traslado de este
expediente de la Universidad o Ins-
tituto donde se realizó a la Facul-
tad donde se va a estudiar. El tras-
lado lo hace directamente la Univer-
sidad, y al interesado se le da un
resguardo que le sirve para matricu-
larse en la Facultad.

Existe la creencia general en el
sentido de que . hay obligatoriedad de
cursar el primer año de carrera en
el mismo Distrito donde se ha efec-
tuado el preuniversitario. Esto es
cierto en cuanto al curso selectivo
de las Facultades de Ciencias para
seguir las carreras propias de estas
Facultades y las de Escuelas Téc-
nicas Superiores. El decreto de 8 de
agosto de 1958 (BOE del día 10 de
septiembre del mismo año) es el que
pone en vigor esta norma.

3.9 Los profesores mercantiles que,
al amparo de lo dispuesto en el BOE
de 1 de julio de 1955, pretendan in-
gresar en la Facultad de Ciencias Po-
líticas, Económicas y Comerciales
(Sección de Económicas y Comercia-
les) han de sustituir el titulo de ba-
chiller por el de profesor mercantil,
abonando por instancia las oportu-
nas convalidaciones.

4.9 Fotografías, en número de cua-
tro, excepto para Ciencias, que se
precisan nueve por las prácticas.

5.9 Las mujeres presentaran certi-
ficado de haber cumplido el Servi-
cio Social, de estar exentas del mis-
mo o, en su caso, de haber solicita-
do su cumplimiento.

6.0 Abono de los correspondientes
derechos.

7.5 Formalización del impreso de
Estadistica.

8.9 Formalización del impreso del
Seguro Escolar.

ASIGNATURAS OPTATIVAS.

Los alumnos deberán elegir, en
aquellas Facultades en que se halle
establecido, el idioma moderno, así
como las asignaturas optativas, caso
de existir (como ejemplo podemos
Indicar los cursos de especialización
de la Facultad de Filosofía y Letras).

Los alumnos que deseen seguir es-
tudios en las Facultades de Farma-
cia, Medicina o Veterinaria formali-
zaran su matricula en primer curso
(preparatorio) en las respectivas Fa-
cultades de Ciencias.

MATRICULA PARA CURSOS SUCESIVOS.

Para aquellos alumnos que tengan
aprobado el primer curso y formali-
cen matrícula en cualquiera de los
sucesivos, los requisitos serán:

a) Carnet del curso anterior.
b) Impresos de Estadística y Se-

guro Escolar (en algunas Faculta-
des).
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C) Los de tercer curso deberán
presentar el original del titulo de
bachiller, según indicamos antes.

di Los de segundo de Farmacia,
Veterinaria y Medicina deberán tras-
ladar a estas Facultades su expe-
diente de preparatorio que obra en
Ciencias.

MATIdCULA GRATUITA.

Los alumnos que deseen matricu-
la gratuita por carencia de medios
económicos, hijos de maestros, fun-
cionarios del Ministerio de Educación
Nacional, etc., lo solicitarán en los
oportunos impresos. El plazo de ma-
tricula se les prorroga hasta la re-
solución de su instancia.

Hay otros casos de gratuidad (hi-
jos de caídos, voluntarios de la Di-
visión Azul, becarios del SEU, DNS
o Comisaría de Protección Escolar)
cuya concesión es automática con
la sola presentación del documento
acreditativo de su condición de tales.
No obstante, algunas Facultades, a
efectos de control del número de ma-
trículas gratuitas a conceder, exigen
petición previa, si bien no es regla-
mentario.

Las reducciones a estos gastos vie-
nen a ser.

Matricula gratuita : Un 30 por 100
sobre los derechos de asignaturas.

Familia numerosa de primera : Un
50 por 100, igual que en el caso an-
terior.

Familia numerosa de segunda: Un
100 por 100, igual que en los casos
anteriores.

Divisionarios: Exención total.
Hijos de caído: Distinta aplicación

de reducción, según las Facultades,
de reducciones, según las Faculta-
des, que van desde un 50 por 100
hasta la exención total.

215 PREMIOS PARA ESTUDIAN-
TES BECARIOS

Para destacar el ejemplo de los
estudiantes becarios que han obte-
nido en el pasado curso académico
el máximo aprovechamiento con las
ayudas de Protección Escolar y han
conseguido para el actual la prórro-
ga de sus beneficios, y con objeto de
afianzar en el estímulo de supera-
ción el rendimiento anual de estos
grupos selectos de la juventud espa-
ñola, a propuest de la Comisarla Ge-
neral de Protección Escolar, el Mi-
nistro de Educación Nacional ha re-
suelto crear 215 premios, de 3.000 pe-
setas cada uno, para ser otorgados,
mediante concurso público de méri-
tos, en el presente curso académico,
a los estudiantes becarios que han
obtenido la prórroga de sus becas en
el actual año escolar, superando la
calificación media que alcanzaron co-
mo beneficiarios de Protección Esco-
lar en el curso 56-57, o mantenién-
dola, en el caso de haber obtenido en
dicho curso la máxima puntuación.

Será condición perceptiva demos-
trar haber conseguido, como míni-
mo, la calificación media de notable
en los dos últimos cursos académicos.

Podrán concurrir a esta convoca-
toria los alumnos becarios del Mi-
nisterio de Educación, de la Delega-
ción Nacional de Sindicatos, del Fren-
te de Juventudes, del SEU, de la
Mutualidad del Seguro Escolar, del
Banco de España, del Ministerio del
Ejército, de la Dirección General de
la Guardia Civil y de la Inspección
General de la Policía Armada, así
como los de las Diputaciones Pro-

vinciales y Ayuntamientos y, en ge-
neral —y en tanto que reúnan las
condiciones indicadas en el articulo
anterior—, todos los que hayan ob-
tenido en el actual año escolar la
prórroga de las becas que consiguie-
ron en el curso 57-58, siempre que las
mismas fueran alcanzadas en con-
curso público.

Las instancias se presentarán en
las respectivas Comisarlas de Protec-
ción Escolar del Distrito Universi-
tario donde se hallen los Centros do-
centes en los que siguen sus estu-
dios, debiendo justificar adecuada-
mente:

a) Su condición de becarios en el
presente curso académico y las cali-
ficaciones obtenidas en el año esco-
lar 57-58.

b) Su condición de becarios en el
curso académico 57-58 y las califica-
ciones obtenidas en el año esco-
lar 56-57.

La distribución por demarcacionea
académicas de los 215 premios con-
vocados, será la siguiente:

Distrito Universitario de Barcelo-
na, 25; Granada, 15; La Laguna, 10:
Madrid, 50; Murcia, 10; Oviedo, 15;
Salamanca, 15; Santiago, 15; Sevi-
lla, 15; Valencia, 15; Valladolid, 15,
y Zaragoza, 15.

Las Comisarías de Distrito convo-
carán, con arreglo a las indicaciones
de esta orden, el número de premios
que se establece en este articulo para
las respectivas demarcaciones.

VALENCIA CONTARA CON LOS
ESTUDIOS DE INGENIERO AGRO-
NOMO Y DE PERITO AGRICOLA

EN EL CURSO 1960-61

Desde el próximo curso se podrá
estudiar en Valencia el primer año
de las carreras de ingeniero agró-
nomo y de perito agrícola. Mientras
se construyen los edificios las cla-
ses se darán en los locales del pala-
cio del Temple, que antes ocupaba
la Diputación y la Delegación de Ha-
cienda, al quedar vacante por el tras-
lado de estos organismos a sus nue-
vos edificios. El coste de las escue-
las se calcula en cien millones de
pesetas, de las cuales la Diputación,
el Ayuntamiento y la Granja de Ca-
pacitación aportarán el 50 por 100,
corriendo el resto a cargo del Estado.

DOSCIENTAS NUEVAS ESCUELAS
EN LUGO

La Junta de Construcciones Esco-
lares de Lugo inició en 1958 la cons-
trucción de doscientas escuelas e
igual número de casas-vivienda para
maestros, muchas de las cuales han
sido ya inauguradas. Las doscientas
escuelas, en su mayoría ya termina-
das, importan en total 37 millones
de pesetas. La primera etapa del nue-
vo Plan, a realizar en el presente
año, en lo que se refiere a cons-
trucciones escolares, está ya en mar-
cha e importa 25 millones de pesetas.

EL ESTATUTO PATRIMONIAL DE
LAS UNIVERSIDADES LABO-

RALES

Las Universidades Laborales, crea-
das para la misión de impartir en-
tre las masas de trabajadores los
dones de la cultura y del espíritu
junto al beneficio de la capacitación
profesional, han comenzado a rendir
sus frutos, no obstante no haber re-
basado su etapa Inicial fundadora y

de organización, en forma que se ha-
ce necesario adoptar disposiciones
especiales para que la labor inicia-
da pueda consolidarse y prosperar
de acuerdo con las esperanzas y los
objetivos presupuestos al instituir
tales Organismos, teniendo siempre
presente, entre éstos, que las Uni-
versidades deben asegurar la renta-
bilidad y la amortización de las in-
versiones dispuestas para su soste-
nimiento, y corresponden en todo mo-
mento al esfuerzo financiero y po-
litice desarrollado con la firmeza y
estabilidad de su régimen económico-
administrativos, organizado y orien-
tado bajo los principios de una sana
austeridad y de una vocación de efi-
cacia, funcional y orgánica.

La tarea futura incluye también
un progresivo acercamiento de las
Universidades a las Mutualidades
Laborales, en un orden múltiple de
contactos, que permitan obtener de
éstas el máximo apoyo e identifica-
ción con la tarea de la Universidad
Laboral mediante un claro conoci-
miento del altísimo valor que para
la Patria y para las futuras promo-
ciones de trabajadores españoles re-
presentan su perfecta capacitación
en lo estrictamente profesional para
una mayor productividad y el bien
trascendental e inconmensurable de
la formación cultural y el espíritu
como la mejor renta que pueda es-
perarse y ser disfrutada, que por si
sola justifica cualquier esfuerzo y sa-
crificio meramente financiero.

La acción que va a emprenderse
es oportuna y necesaria en cuanto
ha finalizado el período de vigencia
de dos años atribuidos al Estatuto de
las Universidades Laborales de 12 de
julio de 1956, cuyas bases, adecua-
das sin duda para iniciar la tarea,
deben sin embargo ceñirse, con la
deseable extensión y detalle, al aho-
ra más complejo funcionamiento de
las Instituciones. Es, asimismo, ne-
cesario asentar sobre una firme es-
tructura normativa la viabilidad de
la accesión cuanto antes a un Pa-
trimonio propio para la Universidad
Laboral, susceptible en su die, de ope-
rar una reducción en el coste de las
becas y en el importe de las aporta-
ciones mutualistas. Y, en fin, ha lu-
gar también a ajustar con la debida
precisión el delicado mecanismo de la
gestión patrimonial y económico-ad-
ministrativa en que necesariamente
estribará siempre toda la acción en-
comendada a las Universidades.

Regulado el Estatuto de la fun-
ción docente por Orden de 16 de agos-
to de 1958, se ha procedido a esta-
blecer el Estatuto Patrimonial de las
Universidades Laborales, según O. M.
de Trabajo de 8-XII-58 (BOE núme-
ro 307 de 24-XII-58).

El nuevo Estatuto Patrimonial de
las Universidades Laborales contie-
ne los seis títulos siguientes :

I. Disposiciones generales.
II. El Patrimonio de las Univer-

sidades Laborales.
III. Gestión Económico-Adminis-

trativas. Sus órganos.—Organos Cen-
trales; De los Patronatos; El Rec-
tor de la Universidad y el Vicerrec-
tor; El Administrador y el Interven-
tor; El Intendente y la Junta de Ad-
quisiciones; Contabilización.

IV. Régimen presupuestario.
V. Régimen de Contratación.
VI. Régimen de las Granjas y Es-

tablecimientos de Explotación.—Dis-
posiciones generales; Constitución e
Inventario; Contratación; Control y
Organos de Administración; Orga-
nos Rectores; Personal,
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL
S.E.U. DURANTE EL CURSO

1957-1958

Con motivo de celebrarse en este
curso el XXV aniversario de la fun-
dación del SEU, Su Excelencia el
Jefe del Estado recibió la visita de
los Mandos Nacionales del Sindica-
to Español Universitario, acompaña-
dos por el Ministro Secretario Gene-
ral del Movimiento y por el Delega-
do Nacional de Asociaciones.

En las lineas que siguen se expone
una síntesis de la memoria de acti-
vidades del SEU durante el pasado
curso 1957-1958.

Mas de veinte disposiciones y otras
tantas instrucciones técnicas fueron
elaboradas el pasado curso por la Je-
fatura Nacional del SEU regulando
y organizando todos los aspectos de
la vida sindical universitaria. Se ha
procurado vigorizar la vida del SEU
en los centros de enseñanza y se ha
otorgado a los propios alumnos la
administración, para finalidades for-
mativas y de ayuda universitaria,
de sus cuotas pagadas al Sindica-
to. Como culminación se ha llegado
a la orden de la Presidencia del Go-
bierno que reestructura el SEU, acen-
tuando su carácter corporativo y su
conexión con la organización de la
Universidad, sin perjuicio de la in-
dependencia formativa de sus Insti-
tuciones.

LABOR MATERIAL DEL SINDICATO.

En cuanto a actividades concre-
tas, y en orden a la ayuda universi-
taria, la cantidad destinada a becas
por el SEU se ha incrementado este
año hasta los 2.400.000 pesetas. Se han
creado las Cooperativas Universita-
rias de Madrid y Barcelona, la pri-
mera de las cuales cuenta en la ac-
tualidad con siete mil socios y ha
vendido ya articulos, principalmente
libros e instrumentos de estudio, por
un valor total de 3.500.000 pesetas.
Se han montado en este curso seis
nuevos comedores universitarios que,
unidos a los quince actualmente en
funcionamiento, representan veintiún
comedores en servicio, con lo que
casi se hallan totalmente cubiertas
las necesidades en este orden. El
SEU, por último, ha establecido el
Servicio de Asistencia Médica Domi-
ciliaria para los estudiantes de los
Distritos Universitarios de Madrid y
Barcelona.

En materia de Colegios Mayores y
Residencias, se han inaugurado nue-
vas Residencias, modestas y funcio-
nales, en Madria, Santander y Se-
villa. Se ha comenzado a utilizar el
Colegio Mayor "Francisco Franco",
de Madrid, y se prepara el estable-
cimiento de nuevos Colegios Mayo-
res en Zaragoza y Barcelona.

En cuanto a las Academias Pro-
fesionales del SEU, creadas para los
estudiantes que no pueden ir a la
Universidad por no existir ésta en
la población en que residen o por
tener que trabajar, se ha elevado su
número de alumnos el pasado cur-
so a cerca de dos mil en toda Es-
paña.

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA.

En materia de información univer-
sitaria, el número de periódicos y
revistas del Sindicato se ha elevado
a veinticinco, con una tirada total
de 61.400 ejemplares por cada número
para una población de 90.000 estu-
diantes.

En orden a la acción cultural, fren-
te a los cinco concursos culturales
nacionales del año anterior, con no-
venta y tres participantes en total,
el pasado curso se han celebrado
dieciocho concursos con alrededor de
mil participantes. El número de Ci-
neclubs se ha elevado de diecinueve
a treinta y cinco. Las aulas musica-
les han celebrado por primera vez
conciertos, en número de 201.

Sobre actividades deportivas, el
número de estudiantes que han prac-
ticado deportes a través del SEU,
incluidos los Campeonatos entre cur-
sos y entre Distritos, llega casi a
los 25.000.

INTERCAMBIOS  UN I VER S ITAR IOS.

Respecto al intercambio universi-
tario, se inició el curso con el pro-
yecto de aumentar grandemente la
actuación del SEU y las posibilida-
des que se podían ofrecer a los es-
tudiantes, considerando que los pe-
riodos de vacaciones constituyen la
mejor ocasión para intensificar al
máximo la acción formativa y que,
de hecho, un gran número de univer-
sitarios salen todos los años al ex-
tranjero, regresando algunos de ellos
con criterios gravemente equivoca-
dos debido, sin duda, a la falta de
orientación con que han realizado
sus viajes. Por ello se ha conside-
rado de la mayor urgencia encauzar
y dirigir esta irreprimible afición es-
tudiantil. y ello ha sido posible has-

VACANTES DE PUESTOS TECNI-
COS EN LA UNESCO

(Continuación.)

La REVISTA DE EDUCACIÓN infor-
ma sistemáticamente de las vacantes
que se produzcan en los nuestros de
la Secretaria Técnica de la Unesco,
en las misiones del Programa de
Asistencia Técnica o en la Ayuda a
los Estados Miembros de la Organi-
zación. Se relacionan a continuación
los puestos técnicos vacantes en la
actualidad.

10. Profesor de Química Física. De-
partamento de Rayos X aplica-
dos a la Cristalografia. Institu-
to Weizmann de Ciencias de Re-
hovot. Israel. Programa sobre los
problemas estructurales especí-
ficos mediante la técnica Karle-
Hautmann y preparar personal
en el análisis matemático y nu-
mérico; organizar ciclos de con-
ferencias en el Instituto Weiz-
mann y en el Haifa Tecnion, so-
bre la aplicación de los méto-
dos de los rayos X en los pro-
blemas estructurales de quimi-
ca. Asimismo dará clases a los
alumnos de tercero y cuarto cur-
sos. Aconsejar a las industrias
que lo interesen, en la aplica-
ción de las técnicas de rayos X
y sus problemas (industria del
cemento, fertilizantes y produc-
tos químicos, industria minera).
Requisitos: doctor, especializado
en la aplicación de los rayos X
a la Cristalografia con perfec-
ta formación en el análisis de es-
tructura, computadores de alta
velocidad y las teorías de las re-

fa tal punto, que el número de ser-
vicios realizados en el curso pasado
por la Oficina de Viajes del SEU as-
ciende a 20.000, y alrededor de 10.000
estudiantes han sido trasladados den-
tro o fuera de España por nuestros
servicios de intercambio. Un ejemplo
de estas actividades son los tres cru-
ceros que se han organizado a Bil-
bao y a Bruselas en el pasado vera-
no, en los cuales, por un precio de
1.440 pesetas, 1.500 universitarios, en
tres viajes, fueron trasladados colec-
tivamente a la Exposición Interna-
cional y, en un crucero de diez días,
participaron en conferencias y acti-
vidades de todo tipo.

ALBERGUES DE VERANO.

A la misma clase de acción perte-
nece la campaña de Albergues de ve-
rano, de cuyos resultados fue ofre-
cido informe al Consejo de Ministros
por el Ministro Secretario General.
Los tres Albergues masculinos que
funcionaron en cursos anteriores se
han convertido en nueve el pasado
año mediante la habilitación de nue-
vas instalaciones, y unidos a otros
tantos femeninos, han determinado
que se pudiesen ofrecer seis mil pla-
zas en los Albergues del SEU a los
universitarios españoles, duplicán-
dose el número de plazas existen-
tes con anterioridad.

Por último, en las actividades de
la Regiduria de la S. F. del SEU han
participado 6.934 universitarios.

laciones Karle-Hautpmann. —
Idiomas: Inglés, francés o ale-
mán.—Duración: un año prorro-
gable.—Cuantía: 7.300 $ anuales.

11. Especialista en la conservación
ción de monumentos y sitios his-
tóricos y arqueológicos. Jorda-
nia. Arquitecto especializado en
la conservación de monumentos
y restos arqueológicos. Proble-
mas de urbanización y protección
del paisaje.—Requisitos: estudios
especializados de historia de la
arquitectura, especialmente de
los periodos antiguo y Edad Me-
dia. Experiencia práctica de ur-
banización y protección de pai-
saje. — Idiomas: inglés. — Du-
ración: cuatro meses prorroga-
bles por otros cuatro.—Cuantfa:
7.300 $ anuales.

12. Especialista en educación física.
Tripoll, Libia. Ayudar en la ela-
boración de un plan de enseñan-
za de actividades físicas adecua-
damente escalonadas. Determi-
nar la forma en que ha de lle-
varse a la práctica el progra-
ma escolar. Preparar profesores
de educación física en número
adecuado. Dirigir unos cursos de
verano destinados a profesores
en ejercicio. Preparar una gula
destinada a los profesores de
educación fisica.—Requisitos: di-
ploma de un Instituto de Edu-
cación Física de reputación, y
una experiencia mínima de cin-
co años.—Idiomas: árabe esen-
cial e inglés; recomendable el
Italiano—Duración: un año pro-
rrogable.—Cuantia : 3.600 dólares
anuales.

2. EXTRANJERO
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13. Especialista en la Enseñanza Ru-
ral. Trípoli. Viajes para com-
probar la marcha de los progra-
mas en las tres Escuelas Inter-
medias de Agricultura. Organi-
zar estas escuela, cooperar en
la elaboración de un programa
adecuado y preparar en colabo-
ración con sus colegas nativos un
curso de enseñanza rural. En es-
te programa se dará especial im-
portancia a la agricultura.—Re-
quisitos: principios, conocimien-
tos y técnica de la enseñanza ru-
ral.—Idiomas: árabe esencial e
inglés.—Duración: un año pro-
rrogable.—Cuantia : 3.600 dóla-
res anuales.

14. Especialista en la enseñanza de
la mujer. Trípoli, Libia. Depar-
tamento de Enseñanza Básica.
Programa de lucha contra el
analfabetismo de adultos. Pro-
grama de enseñanza básica pa-
ra la mujer, complementario del
de los hombres y coordinado con
él a través del nuevo Departa-
mento del Nazara.—Requisitos:
título en economía doméstica. Co-
nocimiento y experiencia de la
enseñanza básica y familiariza-
ción con las regiones en donde
el nivel de vida es bajo.—Idio-
mas: árabe esencial e inglés.—
Duración: un año renovable.—
Cuantía: 3.600 $ anuales.

15. Especialista en Planificación de
la Enseñanza. Kartum, Sudán.
(El especialista podrá ser envia-
do al interior del país en comi-
sión de servicio). Preparar y
coordinar el proyecto general del
plan; asesorar e informar al Di-
rector General de la enseñanza
y a las autoridades docentes so-
bre materias de planificación y
sobre los problemas de la ense-
ñanza general; encargarse de la
preparación general del plan;
convocar reuniones periódicas de
especialistas y personal de los
servicios nacionales de enseñan-
za para intercambio de ideas y
recoger información ; unificar cri-
terios y mantener a todos debi-
damente informados del proceso
del trabajo, estableciendo las
directrices del mismo; mantener
los contactos necesarios con las
personas y organizaciones com-
petentes en esta materia, tanto
dentro como fuera del país; pro-
poner métodos de trabajo y las
planificaciones técnicas necesa-
rias para la selección del perso-
nal; formar personal nativo re-
querido en la planificación de la
enseñanza. — Requisitos: doctor
en Filosofía o equivalente en pe-
dagogía, especializado en la ad-
ministración de la enseñanza.
Experiencia en la planificación
y administración de la enseñan-
za en todos sus grados. Conoci-
miento del funcionamiento de las
diferentes ramas de un sistema
de enseñanza y su relación mu-
tua; ídem de los diferentes sis-
temas educativos y familiariza-
ción con los problemas educati-
vos al menos en una región.
Comprensión y conocimiento de
los problemas sociales económi-
cos. Visión amplia y real de los
problemas y habilidad para or-
ganizar y tratar con la gente.—
Idiomas: inglés. — Duración:
nueve meses.—Cuantia: 7.300 dó-
lares anuales.

16. Especialista en medios auxilia-

res y materiales visuales de poco
coste destinados a la enseñanza
sobre la alimentación. Túnez.
Amplio programa de educación
alimenticia y sanitaria. Un equi-
po de cinco personas (dos escri-
tores, un artista, un fotógrafo,
y un ayudante de cámara oscu-
ra) que prepare los medios auxi-
liares de enseñanza, guias, li-
bros de texto, mapas, carteles,
dispositivas, etc. El especialista
deberá a) participar en la for-
mación de maestros, educado-
res sanitarios y otros colabora-
dores en la educación de nutri-
ción y entrenarlos en el uso de
los medios auxiliares para la en-
enseñanza; bi organizar un ta-
ller de producción que disponga
de una cámara oscura destina-
da a la fotografía y películas;
c) seleccionar y aplicar procedi-
mientos simples destinados a
probar la eficacia de los mate-
riales de enseñanza producidos
y observar si son inteligibles.—
Requisitos: Experiencia en la
organización producción de ma-
teriales de enseñanza de bajo
coste y en la formación de per-
sonal. Conocimiento técnico, ha-
bilidad artística y experiencia en
la ilustración gráfica de ideas;
práctica y habilidad técnica fo-
tográfica. Aptitudes docentes y
a ser posible alguna experiencia
de lo que se refiere al examen
y valoración de la capacidad in-
telectual de los alumnos.—Idio-
mas: francés o árabe.—Dura-
ción: un año.—Cuantia: 7.300 $
anuales.

17. Especialista en Proyectos de
Enseñanza. Caracas, Venezuela.
(En caso necesario deberá via-
jar por el interior del país.)
Elaboración de un programa con-
junto de enseñanza en Venezue-
la; asesorar e informar al Mi-
nisterio y a las autoridades en
esta materia en cuestiones de
organización y sobre problemas
general de enseñanza ; organizar
los servicios encargados de la
organización de la enseñanza;
encargarse de la preparación ge-
neral y coordinación de activi-
dades para elaborar el plan;
convocar reuniones periódicas de
especialistas y personal de los
servicios nacionales de enseñan-
za, con objeto de intercambiar
ideas y recoger información; es-
tablecer y mantener los contac-
tos que sean necesarios con per-
sonas y organizaciones compe-
tentes en esta materia tanto na-
cionales como internacionales;
proponer métodos de trabajo y
los requisitos técnicos para la
selección de personal; formar
personal nativo encargado de la
organización. — Requisitos: doc-
tor en Filosofía o equivalente
con especialización preferente en
administración d e enseñanza.
Experiencia en la organización
y administración de la enseñan-
za en todos sus grados. Fami-
liarización con las ramas de un
sistema de enseñanza y sus re-
lación mutua; perfecto conoci-
miento de los diferentes siste-
mas educativos y de los proble-
mas que plantea siquiera en una
región. Comprensión y conoci-
miento de los problemas socia-
les y económicos. Visión amplia
y real de los problemas y habi-
lidad para organizar y tratar a
las gentes.—Idiomas : español.—

Duración: un año. — Cuantia:
7.300 $ anuales.

(Continuará.)

i;a1.7.CAS PARA ESTUDIOS DE DE-
RECHO INTERNACIONAL EN LA

HAYA

La Academia de Derecho Interna-
cional de La Haya concederá varias
becas de 300 florines cada una, para
tomar parte en el concurso de Dere-
cho Internacional, que tendrá lugar
del 13 al 31 de julio y del 3 al 21 de
agosto próximos. Las solicitudes de-
berán dirigirse directamente a la Se-
cretaria de la Academia, Palacio de
La Paz, de La Haya, indicando nom-
bre, apellidos, condiciones, naciona-
lidad, lugar y fecha de nacimiento.
así como reseñar los méritos que el
solicitante juzgue acreedor a la ob-
tención de la beca.

Toda petición debe ser apoyada por
un profesor de Derecho Internacio-
nal, y ha de unirse a la misma, de
ser posible, un ejemplar de los tra-
bajos científicos publicados.

Las peticiones deberán remitirse
antes del 1 de abril de 1959 a la Se-
cretaria de la Academia de Dere-
cho Internacional de La Haya, in-
dicando si se desea seguir el curso
en el primero o segundo periodo, an-
tes señalado.

La Secretaría comunicará a los
candidatos, antes del 1 de julio de
1959, la concesión o denegación de la
beca por ellos solicitada.

EDUCACION FAMILIAR DE LOS
ESTUDIANTES INGLESES

Treinta y seis maestros y maestras
de la escuela secundaria moderna del
Reino Unido tomaron parte en un
curso especial, celebrado en agosto
de 1958 en la Universidad de Reading.
El curso, el primero en su especie
en el país, versó sobre el problema
de la preparación de los niños con
vistas a su futuro papel en la fa-
milia que habrán de crear llegada su
hora. El curso, que fué organizado
y dirigido por miembros del Conse-
jo Nacional de Preparación para el
Matrimonio, fué dado por destacados
psicólogos y educadores de la Uni-
versidad.

INCREMENTO DE LA PROTEC-
CION ESCOLAR EN EL REINO

UNIDO

El examen de los recursos finan-
cieros de los padres de los alumnos
del Reino Unido representará un pa-
pel muy superior al pasado para la
concesión de becas universitarias,
según ha anunciado recientemente el
Ministro de Educación. Las becas
otorgadas a los estudiantes de los
"training colleges" (además del alo-
jamiento y pensión gratuitos a que
tienen derecho) se han elevado, a
partir del mes de septiembre últi-
mo, de 65 a 75 libras esterlinas. Los
alumnos de tres centros docentes en
que se forma el profesorado de las
enseñanzas técnicas, gozarán de con-
sideraciones becarias especiales. La
cuantia de las becas atribuidas a es-
ta clase de estudiantes oscilará entre
95 y 135 libras esterlinas; y los que
tengan familia percibirán entre 117
y 160 libras, y si tienen hijos, entre
40 y 55 libras más por cada uno de
ellos.
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UN INSTITUTO PEDAGOGICO EN
LUXEMBURGO

Una Ley de 7 de julio de 1958 crea
en Luxemburgo un Instituto Peda-
gógico que se dividirá en dos seccio-
nes, una para los futuros maestros
y otra para la formación del profe-
sorado femenino luxemburgués. Los
aspirantes a estos estudios tendrán
dieciocho años como mínimo y vein-
ticinco como máximo, y poseerán el
título luxemburgués de estudios se-
cundarios. Este nuevo Instituto Pe-
dagógico está destinado a reempla-
zar a las Escuelas Normales hoy
existentes en el país, y su inaugu-
ración está prevista para el ario 1961.

ENSEÑANZA DE LA CIRCU-
LACION

La policía cantonal de Berna ha
organizado dos cursos de instrucción,
al que han asistido dos guardias de
la circulación de cada distrito, con
el fin de que recorran las escuelas
cantonales primarias y medias para
enseñar en ellas las reglas de la
circulación a los niños helvéticos. Por
otra parte, el Touring Club suizo se
esfuerza por fomentar la educación
en la vía pública y en las carrete-
ras de la juventud helvética. Su
"Manual de la enseñanza de la cir-
culación", su folleto "Cada día más
aprisa", e 1 cuaderno d e trabajo
"Aprendo a conducir" y los murales
"Los peligros de la ruta", acompa-
ñados de un folleto explicativo, cons-
tituyen un material precioso para es-
tas enseñanza.

PORCENTAJES DE MAESTROS NO
TITULADOS EN HISPANO-

AMERICA

Según datos facilitados por el Se-
minario de Perfeccionamiento del
Magisterio, celebrado en Montevideo
del 5 al 18 del pasado mes de octu-
bre, el porcentaje del Magisterio no
titulado respecto del total de maes-
tros en ejercicio señala las siguien-
tes cifras:

No ti-
Total tulados Por 100

Bolivia 	  22.636 18.617	 82
Colombia 	  33.874 25.478	 75
Costa Rica 	 	 6.793	 4.276	 62
Ecuador 	  11.543	 7.097	 61
Venezuela 	  20.221 11.617	 57
Honduras 	 	 5.411	 3.030	 55
Nicaragua 	 	 3.978	 2.112	 53
Perú 	  32.117 15.769	 49
Guatemala 	 	 9.242	 4.180	 45
Brasil 	  171.822 77.262	 44
Paraguay 	 	 9.927	 3.349	 33
El Salvador 	 	 7.209	 2.328	 32

En el resto de los paises iberoame-
ricanos, o bien no existen práctica-
mente maestros no titulados (Argen-
tina, Cuba, Chile, Uruguay), o bien
su porcentaje del total de maestros
en servicio es muy reducido (Pana-
má, 18 por 100; Puerto Rico, 16 por
100; México, 15 por 100).

TESTS ESCOLARES INGLESES

La Sección de Enseñanza Prima-
ria del Comité de Educación del
Scottish Institute of Education, en
colaboración con el Scottish Council
for Educational Research, ha inicia-
do una gran encuesta sobre los tests
de promoción en las escuelas ingle-

sas, y ha distribuido una serie de tests
estandardizados de Inglés y de Arit-
mética que podrán aplicarse en to-
das las esquelas. El objeto de estos
tests consiste en ofrecer a los maes-
tros un instrumento que les permita
medir el progreso y las lagunas de
sus alumnos seis meses antes de su
promoción.

GRAN DESERCION ESCOLAR EN
MEJICO

La deserción escolar en Méjico es
excesiva. Este fenómeno priva a la
sociedad mejicana de un mayor nú-
mero de elementos preparados y afec-
ta a la economia de las instituciones
que destinan fuertes inversiones en
alumnos frustrados. En la Univer-
sidad de Méjico solamente el 47 por
100 de los estudiantes finaliza las
carreras. Según recientes estadísti-
cas, un 72 por 100 trunca sus estu-
dios en la ciudad y un 44 por 100 en
las áreas rurales.

DISMINUYEN LOS EFECTIVOS
ESCOLARES AUSTRALIANOS

Según el informe anual sobre el
estado de la educación en Nueva
Gales del Sur (Australia), los efec-
tivos escolares australianos han al-
canzado la cifra record de 500.000,
acusándose un aumento de cerca del
50 por 100 en los últimos diez años.
Este crecimiento de la población es-
colar concierne a los efectivos de la
enseñanza oficial. El número de
alumnos de los centros de enseñan-
za privados ha tendido, por el con-
trario, a disminuir en los últimos
arios. Paralelamente al crecimiento
de los efectivos escolares australia-
nos, el presupuesto de educación ha
pasado, en estos diez años, de £ 6.600
a 35.000, acusando un aumento de
casi el 600 por 100, en tanto que el
costo de la educación por alumno ha
llegado a cuadruplicarse.

FORMACION DE INGENIEROS
QUIMICOS EN GRAN BRETAÑA

Hace tiempo que la formación de
ingenieros químicos en número su-
ficiente para atender las necesida-
des crecientes de una industria que
se desarrolla rápidamente es una
cuestión que constituye el motivo de
preocupación en los círculos indus-
triales y económicos británicos. El
Instituto de Ingenieros Químicos de
Gran Bretaña ("Institution of Che-
mical Engineers") ha declarado, con
referencia a los resultados de una
encuesta sobre la oferta presente y
futura de ingenieros químicos y las
dificultades para obtener el personal
docente adecuado, que, para 1966,
contando con la ayuda necesaria el
país podrá disponer de una promo-
ción de 950 ingenieros químicos cada
ario, en vez de 300, como en el trienio
1956-58. Esta cifra es superior a la
mínima fijada en el cuadro total de
científicos e ingenieros por el Libro
blanco sobre potencial humano cien-
tífico y técnico ("Scientific and En-
gineering Manpower in Great Bri-
tain") publicado en 1956, pero no lle-
ga a los cálculos de algunos inge-
nieros químicos destacados. El obs-
táculo que supone la escasez de per-
sonal docente es real y generalizado.

El aumento del número de inge-
nieros que se ha conseguido hasta
la fecha se debe, en gran parte, al
interés y abnegación de los profeso-

res y de destacadas personalidades
en el campo de la ingeniería quími-
ca y a que la ayuda, directa o indi-
recta, que la industria ha prestado
ha dado sus frutos; pero existe el
peligro de una disminución de la ca-
lidad de los nuevos ingenieros como
resultado de las dificultades experi-
mentadas. Se consideran necesarios
un mayor interés y la intensificación
de dicha ayuda, particularmente en
lo que se refiere a la preparación de
los programas de estudios y al em-
pleo, en la enseñanza, de personal
cualificado de la industria durante
periodos no inferiores a seis meses.

FRANCIA; FOMENTO DE LAS
CIENCIAS

El Movimiento nacional Fomento
de las Ciencias de Francia ha cele-
brado su primer aniversario con un
importante coloquio en el que se han
estudiado diversos problemas de or-
ganización y de método concernien-
tes a la enseñanza de las ciencias.
Como conseccencia de los trabajos
realizados en el coloquio, la asam-
blea ha adoptado un manifiesto fir-
mado por los dos centenares de pro-
fesores reunidos en la Sorbona, en
el cual se propone principalmente :
a) crear en cada Departamento un
centro (collége) universitario; b) re-
ducir a dos años la duración de la
licenciatura de Ciencias; e) crear dos
mil nuevas plazas de profesores; d)
descargar al estudiantes de las pe-
sadas cargas materiales, y e) levan-
tar verdaderas ciudades científicas
en las que se agrupen los organis-
mos de investigación y de enseñanza.

BELGICA : UN NUEVO ORGANIS-
MO: "LA ADMINISTRACION DE

ESTUDIOS"

El Ministerio de Instrucción Pú-
blica ha creado recientemente un
Centro de estudios y documentación
de proyección educativa, denomina-
do "Administración des études". En-
tre las atribuciones del nuevo orga-
nismo figuran el análisis permanen-
te de los hechos sociales, económi-
cos, demográficos, culturales, etcéte-
ra, que inciden en la educación y en
la enseñanza y sobre el desarrollo
del aparato educativo del país. Los
estudios realizados por esta "Admi-
nistración de Estudios" se publica-
rán en una colección de folletos ti-
tulada "Estudios y documentos".
Asimismo, acaba de aparecer un
"Anuario Estadistico de la Enseñan-
za", en el que se analizan, a través
de las cifras y de los estudios com-
parados, los diversos aspectos de la
vida escolar belga, a lo largo del cur-
so escolar 1956-57.

FORMACION ACELERADA DE
PROFESORES SECUNDARIOS

Con el fin de luchar contra la pe-
nuria de profesores secundarios que
actualmente padece la enseñanza
media canadiense, las autoridades
educativas de la provincia de Ma-
nitoba ha organizado varios cursos
de verano, que se brindan preferen-
temente a los estudiantes que cur-
san el tercero y cuarto cursos de es-
tudios universitarios. Estos cursos
de verano son de formación peda-
gógica, habiéndose celebrado ya el
primero, con una duración de doce
semanas y otros dos, de seis sema-
nas cada uno. Los aspirantes que
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hayan asistido con éxito a los tres
cursos, podrán efectuar, a titulo pro-
visional, dos años de práctica docen-
te, que se inicia a partir de la ter-
minación del primer curso de forma-
ción pedagógica. A continuación re-
ciben un certificado de estudios que
les capacita para practicar la ense-
ñanza, con carácter permanente, en
las escuelas secundarias canadienses.

COMO PREDECIR EL EXITO EN
LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

En colaboración con la Corpora-
tion Carnegie, la Comisión Central
consultiva de Educación, que funcio-
na en las provincias atlánticas del
Canadá, ha iniciado una investiga-
ción que se extenderá durante tres
arios. Los objetivos principales de la
encuesta son los siguientes: 1) eva-
luar los méritos relativos de los exá-
menes y de los tests standardizados
de cada Departamento de Educación,
que se aplican con el objeto princi-
pal de predecir el éxito de los estu-
dios universitarios; 2) evaluar el nú-
mero de alumnos de las escuelas se-
cundarias que estarian capacitados
para emprender los estudios univer-
sitarios, pero que no ingresan en las
universidades, y 3) comparar, por
medio de tests standards, los resul-
tados de los alumnos de las escuelas
secundarias de las provincias atlán-
ticas del Canadá con los resultados
de los de las escuelas secundarias
norteamericanas.

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y
CULTURA GENERAL EN AUSTRIA

El H o ga r Escolar Industrial
(Werkschulheim) de Felbertal (Aus-
tria), en la provincia de Salzbourgo,
se esfuerza por combinar las exigen-
cias de un programa normal de cul-

tura general con el aprendizaje en
el taller. El Hogar funciona en ré-
gimen de internado. El ingreso se
efectúa sobre la base de una "se-
mana de selección", y sigue siendo
de carácter condicional hasta la ter-
minación del primer año de estudios.
Los cursos comprenden nueve años,
mientras que los de la escuela secun-
daria normal tienen solamente ocho
años de duración. Los alumnos se de-
dicaa preferentemente a efectuar tra-
bajos en equipo. Esta experiencia
austriaca debe el éxito alcanzado
hasta la fecha a un triple ideal : leal-
tad para la escuela, lealtad para el
grupo de trabajo y lealtad para el ta-
ller, todo lo cual permite centrar la
vida entera de la comunidad en un
objetivo educativo.

AUMENTA EN FRANCIA EL PRE-
CIO DE LOS LIBROS DE TEXTO

Según las últimas cifras disponi-
bles, el precio de los manuales uti-
lizados en la enseñanza media fran-
cesa, oscila, por término medio, en-
tre los 7.000 francos franceses para
los alumnos que comienzan sus estu-
dios secundarios, y los 10.000 para
los estudiantes del ario final. Se ha
comprobado en el presente año es-
colar, que las "novedades" en libros
de texto han registrado un alza en
su precio de un 15 por 100 por tér-
mino medio.

LA JUVENTUD AUSTRIACA EN
PELIGRO

El Ministerio Federal de Educa-
ción ha convocado en Salzburgo una
conferencia en la que han partici-
pado destacados especialistas repre-
sentantes de diversos grupos políti-
cos y sociales, de corporaciones, so-
ciedades e instituciones pedagógicas.

filosóficas y religiosas del país, con
el objeto de estudiar los problemas
actuales de la juventud austríaca,
los peligros que la amenazan hoy en
dia y las medidas adecuadas que para
remediar estos peligros deben adop-
tarse urgentemente en el seno de la
familia, de la escuela, de la iglesia,
así como en el campo profesional,
organizaciones juveniles, vacaciones
y diversiones. Se prestó especial
atención a cuestiones relativas a la
prensa y literatura infantiles y ju-
veniles, a la influencia del cinema en
la juventud y a la educación popular.

ITALIA: PLAN DECENAL "ES-
CUELA PARA TODOS"

El plan decenal (1959-1969) que ha
de crear en Italia la "Escuela para
todos", prevé particularmente que
sean prorrogadas y completadas las
medidas especiales puestas ya en vi-
gor en el campo de las construccio-
nes escolares. Por otra parte, se de-
terminarán presupuestos extraordi-
narios para la construcción de es-
cuelas maternas, y la construcción
o adaptación de las escuelas prima-
rias rurales. Se adoptarán medidas
especiales en favor de las construc-
ciones de centros universitarios, equi-
pamiento de laboratorios, estudios y
bibliotecas de escuelas primarias y
equipamiento didáctico y científico de
las universidades, creación de cur-
sos diferenciados en las escuelas pri-
marias, institución de becas y bol-
sas de estudios, etc. Por último, la
adaptación y aumento de plazas del
cuerpo docente se harán extensivos
a todos los niveles de la enseñanza,
al propio tiempo que se crearán 180
nuevas cátedras universitarias, así
como 900 plazas de ayudantes de cá-
tedra universitaria. La enseñanza en
las escuelas obligatorias y profesio-
nales será enteramente gratuita.
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BIBLIOTECA BE LA REVISTA DE EDIICACION
La Biblioteca de la Revista de Educación abarca un número ilimitado
de libros breves acerca de los temas más importantes de la enseñanza
o que tengan sobre ella una repercusión directa. El único carácter de
unidad vendrá dado por su común brevedad y concisión. Sin embargo.
se ordenarán por de pronto en cuatro series: una, de antologías de textos
de valor clásico acerca del tema de la educación; otra, de exposiciones
introductorias a las ciencias auxiliares de la pedagogía tradicional, como
la sociología o la psicologia social; otra, de textos especialmente suge-
ridores y vivaces acerca de las diversas materias de estudio, que pueda
servir al profesor de Enseñanzas Medias o de Enseñanza Primaria como
instrumentos de trabajo y de estimulo; y otra, finalmente, destinada
a dar panoramas generales de algún grado docente o de alguna rama

especial de la educación.
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El libro del Prof. Yela es una intro-
ducción sucinta y sustanciosa al mé-
todo de los tests. El test es un pro-
cedimiento psicológico de variada y
fecunda aplicación en la psicologia
y pedagogía actual. Tiene la venta-
ja, sobre otros métodos, de ser de
sencilla aplicación. Pero es preciso
advertir asimismo que su interpre-
tación es, por el contrario, sumamen-
te delicada y dificil. Requiere dosis
no común de ciencia y experiencia.
Requiere, ante todo, un conocimien-
to adecuado del método. El presente
libro será, un valioso instrumento
para esa comprensión. En él se ex-
ponen las nociones fundamentales
del método: qué son los tests, cuál
es su historia, cuáles son los prin-
cipales tipos de tests, cómo deben
ser aplicados y qué condiciones cien-
tíficas deben cumplir para ser un
método riguroso. Acompaña al libro
una completa selección bibliográfica.

56 págs., 13X19,3 cms. 15 pesetas.

La limpieza de la lengua española
se ve perturbada en todo su dominio
por faltas de pronunciación, morfo-
logía y sintaxis que en algunos ca-
sos alteran gravemente el sistema,
y contribuyen a una diferenciación
social contra la que hay que luchar
en la educación del idioma que debe
ser poseído en su perfección por to-
dos los españoles. Estas faltas no
son sino fenómenos lingüísticos y tie-
nen causas y desarrollos que han
sido estudiados en la investigación
filológica. El Prof. Muñoz Cortés ha
descrito estos procesos, con utiliza-
ción exhaustiva de la bibliografía y
de sus propias investigaciones. Cons-
tituye el primer libro de conjunto
sobre el problema, intentado con la
máxima claridad y la orientación di-
dáctica, y de fundamento científico
impecable. Se trata de un intento,
bastante nuevo, de basar una parte
importante de la didáctica lingüís-
tica en el análisis de los fenómenos
idiomáticos. 124 págs., 13X19,3 cen-

tímetros. 20 pesetas.

La presente colección bibliográfica
no tiene un valor de permanencia.
Es anécdota incrustada en este es-
pacio y en este tiempo. La verda-
dera bibliografía recreativa infantil
es algo viviente, movido, que cada
dia se modifica no sólo por las nue-
vas publicaciones más atrayentes y
psicológicamente mejor dispuestas,
sino porque el ambiente cambia e
influye en los intereses infantiles
con matices nuevos. Por eso, más
que una relación de libros debería
ser un fichero móvil en el que se in-
cluyeran sucesivamente nuevas pu-
blicaciones y se eliminaran aquellas
que, por la presentación o el conte-
nido, van perdiendo valor ante la
mirada infantil. Los gustos cambian,
porque el progreso, acuciado por una
espoleta financiera, estalla en mani-
festaciones artísticas que emocionan
y conmueven de modo diverso en
las distintas épocas. Sólo debe que-
dar aquello que posee belleza capaz
de superar el tiempo y el espacio,
alcanzando así el valor de perenni-
dad que encarna la obra clásica.

72 págs. 20 pesetas.

PAGINAS
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ULTIMOS TITULOS PUBL ICADOS:

25. A. Maillo: Necesidad y factores
de la planificación escolar.

26. James Passarelli: El sistema vo-
cálico del Ingles de los Esta-
dos Unidos.

28. Juan Tusquets: La nueva meto-
dología catequistica francesa
para el parvu/ario.

29. Luis Alonso Schöckel, S. J.: La
enseñanza de la Sagrada Es-
critura.

30. José Antonio Pérez-Ftioja : Biblio-
grafía selectiva sobre la ense-
ñanza de las Lenguas clásicas.

31. Panorama económico de la Pro-
tección Escolar.

32. Pedro Puig Adam: Matemática.
historia, enseñanza y vida.

33. Adolfo Maillo: Educación so-
cial y servicio social.

34. Antonio Lago Carballo: El uni-
versitario y su horizonte pro-
fesional.

35. José Antonio Pérez-Rioja : Bi-
bliografía pedagógica española.
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