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Bibliotecas colaboradoras
A la vista de los problemas que suscita hoy en

día la extensión de la lectura entre la población es-
pañola, quizá fuera conveniente que el Ministerio de
Educación Nacional legislase alguna nueva norma

legal, por la que se viniera a estructurarse adecuada-
mente lo siguiente: Todos los establecimientos de li-
brería en España que organicen una sección de prés-
tamo de libros, gozarán de determinadas ventajas,
que bien pudieran ser, entre otras, la de una exen-
ción tributaria.

Una ley así supondría decuplicar, por lo menos,
las bibliotecas públicas actualmente existentes.

Para vigilar la observancia de este servicio de prés-
tamos y para ajustarse a las disposiciones que el Mi-
nisterio decretase, las librerías que quisieran obte-
ner la condición de "bibliotecas colaboradoras" po-

drían ser obligadas, entre otras cosas. a tener al fren-
te del servicio de préstamo, y de la sala de lectura
si adaptasen un lugar para la misma, a un miembro
del Cuerpo Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, o por
lo menos que uno de sus dependientes aprobase un
cursillo que daría el Ministerio para imponerlos en
su misión adecuadamente.

Qué perdería y qué costaría poner en marcha esta
sugerencia? Si para el Estado este Servicio no podía
ser gravoso, para las librerías, al poder poner tarifas

a sus lectores para concederles el préstamo, supon-
dría ingresos no absolutamente desdeñables.

Puedo dar nombre y datos de alguna librería que
por su cuenta y riesgo ha iniciado este sistema con
rendimientos económicos alentadores. No otra cosa
representan esos quioscos, sotabancos y carritos que
mediante unas perras facilitan a las clases humildes
los "coyotes" y similar literatura que les vemos de-
vorar en el Metro. Este hecho de los carritos orga-
nizados como préstamo de libros, fue inteligentemen-
te valorado y sagazmente glosado en cuanto al par-
tido que de ellos podría sacar el Estado, en un ar-
tículo aparecido en uno de las primeros nUmeros del
Boletín de la Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas.

Y si a primera vista parece que nada podría per-
derse con invitar a las librerías a merecer el título
de Bibliotecas colaboradoras, a primera vista pare-
ce también que podría servir este sistema para em-
plear un número estimable de Licenciados en Le-
tras, colocándolos al frente de esas Bibliotecas co-
laboradoras.

Creo que a través de este nuevo servicio en las
librerías españolas, además de ventajas que huelga
enumerar por evidentes, el Ministerio tendría sin
desembolso alguno una serie de altavoces para di-
vulgar lo que estimara oportuno en cuanto a direc-
trices educativas, información, etc.

No es improbable que al amparo de las ventajas
que la ley concediera a estas librerías colaboradoras,
la iniciativa privada se animase a crear otras nue-
vas, por considerarlo mejor negocio que el actual de
estas librerías.

C. v.-I.

Sociología y crítica de los
esquemas de lección

A principios de siglo, los tratados de Pedagogía
siguen diciendo que la lección es "la unidad de ins-
trucción que corresponde a una hora de clase", y la
terminología oficial considera sinónimos los térmi-

nos lección y hora (Lektion y Stunde).

Esta definición concebida bajo el signo terrorífi-
co de los programas ministeriales tiene un grave in-
conveniente. Al identificar la lección con una unidad
temporal, la hora de clase, la encierra en un molde
casi siempre más estrecho o más ancho que el recla-
mado por la naturaleza del objeto o materia de la
misma. Nunca la antigüedad clásica hubiera suscri-
to una fórmula que sacrifica el orden al ordenancis-
mo. Y la repudia --desde luego— la Didáctica re-

ciente,

Sin embargo, no hace falta introducir en ella mu-
chas modificaciones para que la acepte todo el mun-
do. Basta ensancharla y hacerla más flexible, deno-
minando lección a "la unidad de instrucción que co-
rresponde a la unidad temática, o sea, a un tema, o
trabajo, de cuya misma entraña nacen (siempre te-
niendo en cuenta el grado de desarrollo del alumno)
unos límites que la instrucción debe respetar".

Subrayamos, en esta definición, que la lección es
una unidad de instrucción. Dentro del género enseñan-
za, la especie instrucción se distingue por una efi-
cacia y un sentido peculiares. Su objetivo no es sim-
plemente que el alumno se entere del asunto, o que
lo retenga en su memoria, sino que tome posesión
del objeto, que llegue a dominarlo, a insertarlo en la
viviente arquitectura de sus conocimientos. Seria in-
justo negar a Herbart el mérito de haber visto claro
el carácter singular de la instrucción. A conseguir

que la lección instruya contribuyen muchos factores,

lógicos y psicológicos, entre los que no cabe olvidar
la elaboración de un adecuado esquema o proyecto.

Es posible que se produzca una lección eficaz, sin
que el profesor se inspire en ningún esquema famo-
so e incluso sin que la haya planeado cuidadosa-

mente. Tal vez será autor de este "prodigio" un
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maestro joven que se deja guiar por la inspiración,
tal vez un maestro experimentado cuyo seguro ins-
tinto pedagógico le desbroza la senda. Pero se trata
de casos tan excepcionales como el éxito de una im-
provisación. Lo normal es que resulte ineficaz y aun
contraproducente, cuando el maestro no la constru-
ye sobre un esquema, o la cimenta en un esquema
adecuado, o no acierta a acomodar un buen esque-
ma a las fluctuantes circunstancias de la clase.

Ahora bien: si la instrucción es una de las princi-
pales "constantes" pedagógicas (no puede haber ins-
trucción que no sea, positiva o negativamente, edu-
cativa; ni educación propiamente dicha que prescin-
da de la instrucción), si la instrucción tiene por cau-
ce normal la lección, y si la bondad de la lección de-
pende de la de su esquema, no ha de sorprendernos
que egregios pedagogos cifren en un esquema de
lección lo más característico de su ideología, ni que
algunos esquemas expresen todo un sistema cultural.

De ello se infiere que clasificar los esquemas de
probada eficacia, estudiarlos a fondo y discutir a qué
materias y circunstancias se acomodan mejor, sería
una tarea que, sobre enriquecer ideológicamente al
que la emprendiera, le descubriría insospechadas po-
sibilidades prácticas.

No pretendo llevarla a término, sino únicamente
iniciarla describiendo el origen sociológico de los es-
quemas fundamentales y sometiéndolos a una crítica
comprensiva.

I. EL ESQUEMA NARRATIVO

Sus oRIGENEs.

Pedro Janet dejó sentado, en un memorable curso
del Colegio de Francia (1), que las culturas incipien-
tes tardan siglos, y Juan Piaget que la niñez gasta
arios (2), en adquirir plena conciencia de la noción
de "presente". Antes de poseerla, se adquieren las
de aguardar, duración y prioridad y posterioridad
temporal. De ahí que los poemas primitivos causen
la impresión de relatar acontecimientos que trans-
currieron en una época que ninguna relación guarda
con la situación temporal del rapsoda: lo mismo pu-
dieron ocurrir mil años antes que ser casi contem-
poráneo de éste. Y observamos igualmente que des-
concierta a los niños de corta edad que intentemos
fijar la distancia temporal que separa lo sucedido en
un cuento, del instante en que se lo contamos.

Tras el laborioso proceso mencionado, un hombre
genial puntualiza y define lo "presente" y su hallaz-
go no tarda en difundirse en su círculo cultural. No
me refiero a la noción filosófica de presente, mucho
más abstracta y tardía, sino a la psicológica que lo
define en función de la acción en estos o parecidos
términos: "Llamamos presente al lapso de duración
que transcurre desde que alguien inicia una acción
hasta que la termina". Precisamente porque se trata
de una noción psicológica su objeto carece de la ri-

(1) L'évolution de la mémoire et la notion du temps.
París, 1948. (El curso fue pronunciado en 1930, si mal
no recuerdo.)

(2) Le développement de la notion de Temps, chez
l'enfant. Parle, 1846,

gidez del "ahora" metafisico. Diremos unas veces
que ahora nos levantamos: y otras, que ahora estu-
diamos una carrera. Es evidente que la duración de
esos dos presentes es muy diversa y que en ningu-
no de los dos es instantánea, como en el "ahora" on-
tológico.

Con la noción de presente se instalan en la cul-
tura las de pretérito y futuro. No se vive ya ni se
narra en una época indeterminada, sino que todo
acontecimiento, cercano o remoto, se sitúa sobre la
línea que desde mi acción actual retrocede hacia el
más lejano pasado o se proyecta hacia el porvenir.

Aparece una técnica de la narración, cuyo rasgo
esencial estriba en que al relatar un acontecimiento,
una acción, se comienza por referir lo que fue su
causa o motivo, se describe luego el acontecimiento
propiamente dicho y se cierra el ciclo mostrando lo
que ocurrió en consecuencia. La invención de este
modo de narrar provoca, en casi todas las culturas,
el cultivo de dos nuevos géneros literarios: la epo-
peya, o relato poético que tiene por centro una gran-
diosa acción concebida como "presente", y el drama,
que es una epopeya quintaesenciada y representada.
Por eso dijo Aristóteles, en su Poética, que "todo lo
que hay en la epopeya está en la tragedia, pero no
todo lo que hay en la tragedia está en la epopeya" (3).

ESTRUCTURA DE LA LECCIÓN.

Esta secuencia básica (antecedente o pretérito, ac-
ción o presente, repercusión o futuro) constituye el
cañamazo de los esquemas que los preceptistas clá-
sicos imponen al poeta épico y al autor dramático.
El drama se desenvolverá en cinco actos: el pró-
logo, que dispone el ánimo del público; el nudo, re-
moto punto de partida de la acción del héroe o actor
principal; los episodios, a través de los cuales se
acerca el héroe, sorteando las aventuras y desven-
turas que el hado le depara, a la acción decisiva; la
crisis, que se resuelve por la acción decisiva; y la
peripecia, o descenso, que refleja lo ocurrido después
de la acción culminante. Al hablar de descenso nos
referimos a una distensión, perfectamente compati-
ble con que el héroe ascienda al pináculo de la gloria.

El esquema narrativo de la lección es ni más ni
menos que la acomodación a las exigencias didác-
ticas de la vieja estructura de la epopeya y el drama
clásicos.

Los preceptos que valieron para éstos rigen para
aquél. También aquí los "grados" son cinco: intro-
ducción, muy breve en nuestro caso; nudo, planteado
con la máxima claridad y con fuerte carga afectiva;
episodios, selectos, poco numerosos, en tensión cre-
ciente; punto culminante, en el que el profesor pro-
curará dar la impresión de que se identifica con el
personaje principal; y desenlace, coronado frecuen-
temente por una sugestión práctica. Y se aplican de
lleno al esquema de la lección narrativa aquellas dos
"unidades" en cuya recomendación todos los precep-
tistas antiguos coincidieron : la de acción y la de
tiempo. Una lección narrativa no debe extraviarse
en digresiones marginales, en acciones complemen-

(3) Cap. e. Çompäreee con Politice, libro VII, cap. 7.
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tarjas, en puntos de vista distintos del encarnado en
el personaje principal; ni le es licito aminorar o re-
basar en demasía el tiempo reclamado por la natura-
leza del asunto y por la índole y edad del alumnado.

CRfTICA DEL ESQUEMA NARRATIVO.

Es archisabido que Aristóteles asigna a la trage-
dia la misión de purificar el alma de los espectado-
res (4). Su opinión se presta a variadas interpreta-
ciones. Tal vez quiso decir que las pasiones del es-
pectador se desahogan y pierden su carga afectiva
al solidarizarse con las de los actores. Para otros,
dió a entender que el espectador, contemplando los
desmanes de la pasión desenfrenada y los heroísmos
de la bien encauzada, se desapasiona y adopta, con
vistas a la vida real, una posición ética.

Exacta o inexacta, la segunda exégesis resulta
adecuadísima en lo que concierne a la lección narra-
tiva. Aunque toda instrucción educa, la narrativa casi
puede decirse que educa más que instruye. Para
transmitir copiosos y rigurosos conocimientos histó-
ricos será a menudo más aconsejable el empleo del
esquema explicativo. Para conseguir que el discí-
pulo, a propósito de la lección, desenvuelva su cri-
terio moral y estético y lo fortalezca saturándolo de
vivencias, el esquema narrativo no tiene rival.

Observemos, al cerrar este capítulo, que la narra-
ción interviene como grado, o bien como procedi-
miento incidental, en otros esquemas; y que consti-
tuye el tema o unidad de trabajo de un esquema
activo cuando la clase prepara por equipos la reci-
tación de episodios o la representación de un drama.
Entonces se desvanece una dificultad no del todo in-
fundada, que suelen esgrimir los adversarios del es-
quema narrativo: le atribuyen una tendencia a iden-
tificar la personalidad del alumno con la del maes-
tro, a fundir en un bloque afectivo masificador la
clase entera.

II. EL ESQUEMA EXPLICATIVO

SUS ORIGENES.

Aun en las sociedades más rudimentarias existe,
junto al hombre que narra, el hombre que persuade.
No es concebible una sociedad cuyos miembros no
se persuaden mutuamente. La "conducta persuasiva"
es fundamental para la vida colectiva y desempeña
en ésta importantes funciones.

Su esquema no cambia sustancialmente. Ved, en
un mercado moruno, al beduino que intenta expen-
der su mercancía: unas tortas, por ejemplo. Lanza
gritos estentóreos o agita una campanilla, para lla-
mar la atención hacia su tenderete; en cuanto, atraí-
do por esta propaganda, un transeúnte se detiene,
le muestra las tortas; luego, le explica su excelente
elaboración y sus bienhechores efectos; recapitula a
veces sus argumentos; y no ceja hasta conseguir el
resultado practico, la aplicación, de su actividad per-
suasiva, que consiste en que el comprador acepte la
mercancía y le pague. Sin haber estudiado Psicología,

este beduino ha procedido cual si se hubiera propues-
to conquistar por este orden las facultades del pre-
sunto comprador: la atención, la sensibilidad e ima-
ginación, la inteligencia, la memoria, y los sentimien-
tos y voluntad.

El progresivo desarrollo de una Cultura va diferen-
ciando e individualizando las tareas, y llega un día
en el que la conducta persuasiva es objeto de una
profesión, cuando no de algunas. En la Roma clá-
sica, por ejemplo, se dedicaron a persuadir los poli-
ticos, los abogados y hasta, a ratos, los militares;
o si preferimos expresarlo con un solo vocablo, los
oradores. El esquema ideado por los retóricos, o sea
por los teorizantes del arte de persuadir, no difie-
re del que emplea ingenuamente el beduino. El dis-
curso forense, según lo conciben Cicerón y Quinti-
liano, constará de los siguientes artículos: 1. 2, el
exordio y la proposición, dirigidos a llamar la aten-
ción sobre el asunto y a formular con exactitud la
solución que propugna el orador; 2. Q, la narración
que muestra el caso a lo vivo; 3. 0, la confirmación
y refutación, que desenvuelven las razones favora-
bles a la sentencia propugnada y refutan los argu-
mentos en contra; 4. 2, la peroración, que condensa
lo expuesto y se esfuerza en mover los sentimientos
y la voluntad del juez individual, o de la muchedum-
bre constituida en árbitro, para que dicten la desea-
da sentencia.

ESQUEMA DE LA LECCIÓN.

Trasladémonos a la primera mitad del siglo XIX.
Juan Federico Herbart propone su célebre esquema
de la lección explicativa.

Herbart ha tenido en su juventud una formación
leibniziana; su texto filosófico han sido las Institu-
ciones Philosophiae Rationalis de Baumeister, un
discípulo del leibniziano Wolff (5). En el ambiente
creado por Kant irrumpe el pensamiento romántico
del voluntarismo. Y a la vez le impresionan los tí-
midos ensayos de dar, a las ciencias que luego se
llamaran del Espíritu, un carácter empírico y ma-
temático.

Estas tres corrientes —Leibniz, Voluntarismo, Em-
pirismo— desembocan en el concepto que se forja
del alma. Cada alma es una mónada constituida por
un haz de tendencias. Sobre su superficie cristalina
se reflejan, en forma de resbaladizas impresiones, las
figuras del mundo exterior. Cuando una impresión
corresponde a lo que vagamente anda buscando al-
guna de las tendencias que integran el alma, ésta la
apercibe y del connubio de impresión y tendencia
nace una representación. Toda tendencia que no al-
cance a poseer representaciones yace soñolienta, sin
el instrumento necesario para cobrar conciencia de
si misma y actuar. Proporcionar a las nobles, a las
hermosas tendencias de la mónada espiritual abun-
dantes impresiones correlativas, para que disponien-
do de numerosas y bien trabadas representaciones
predominen sobre las tendencias innobles, a las que
hay que dejar en ayunas, es el secreto de la Edu-
cación.

(5) Alfredo Saloni: G. F. Herbert, vol. I., pág. 7.
Firenze, 1937.(4) Caps. 5 y 26.
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Sobre esta visión psicológica levanta Herbart su
esquema de la lección. Una vez escogido un asunto
adecuado al destino propio de la humana naturaleza
y a las circunstancias especiales de la clase, el pro-
fesor procurará por una parte presentar el tema en
forma impresionante, y por otra despertar los inte-
reses o tendencias del discípulo, para que elabore
una representación vivísima del objeto en cuestión.
Denomina "Claridad" a este primer peldaño. El se-
gundo ("Asociación") consiste en atar a esta repre-
sentación el mayor número posible de representacio-
nes anteriores y nuevas. El tercero ("Sistematiza-
ción") clasifica y ordena este cúmulo de representa-
ciones. Y el cuarto y último ("Método") se vale de
los géneros, especies y definiciones obtenidos en el
estadio anterior para situar sin vacilación los casos
análogos que presente la vida o que señale el maestro.
Supongamos, por ejemplo, que el objeto de la lec-
ción sea los astros. En el primer estadio, se avivará
el interés del alumno, se averiguará qué rudimentos
posee de esta materia, y se le presentará intuitiva-
mente un astro. En el segundo, se asociará a esta re-
presentación no sólo las que ya poseía el alumno, sino
muchas más, de astros de diversa especie y catego-
ría. En el tercero, se clasificará sistemáticamente esa
muchedumbre de representaciones. En el cuarto, el
discípulo se hallará ya en condiciones de definir las
representaciones de que dispone e incluso las de los
astros de que se entere, o que se descubran, en lo
sucesivo.

Aquí viene mi duda. ¿Es bien seguro que la prin-
cipal fuente de inspiración del esquema de Herbart
hayan sido las mencionadas corrientes psicológicas?
Es indudable que él se lo figuró así. Pero 2, será una
sospecha temeraria insinuar que existe un manantial
de inspiración, latente para el propio autor, y que
no es otro que el viejo esquema de la conducta per-
suasiva? Los cuatro "grados" de Herbart corres-
ponden puntualmente a la preparación, la intuición,
la explicación y recapitulación, y la aplicación, del
beduino; o a las partes del discurso retórico.

La sospecha se convierte en certidumbre, si tene-
mos en cuenta que los inmediatos herederos de Her-
bart (Ziller, Rein) interpretan en el sentido que su-
giero el esquema de su maestro. Baste recordar que
los cinco grados formales de Rein se denominan:
preparación, presentación, anudación, recapitulación
(Zusammenfassung) y aplicación.

Se repite, pues, el fenómeno observado en el esque-
ma narrativo. Una conducta social se transforma,
al correr de los siglos, en un esquema de lección.

CRITICA DEL ESQUEMA EXPLICATIVO.

Está de moda extender la papeleta de defunción a
la lección de tipo explicativo. Sin embargo, puesto que
se funda en una conducta social básica, durará tan-
to como la naturaleza humana.

Su cualidad sobresaliente es que su lección con-
quista todas las facultades del alumno y en especial la
distintiva del hombre: el entendimiento.

Su uso es con frecuencia indispensable en gramá-
tica, en aritmética, en las ciencias de la naturaleza,
en la preceptiva literaria, en la historia cultural y

artística, y provechoso en otras disciplinas. Mucho le
debe la enseñanza del catecismo : piense quien lo du-
dare en el impulso que dieron a esta rama las Cate-
quesis de Stieglitz. En lo que toca a la formación
espiritual, notemos que el método corriente de me-
ditación eleva al plano sobrenatural el esquema ex-
plicativo. Es parte sustantiva o incidental de los
otros esquemas. Puede, además, ser objeto de los
mismos: por ejemplo, cuando un esquema narrativo
relata el "descubrimiento" de una explicación, o
cuando un esquema activo reparte entre los alum-
nos la tarea de hallar o de redactar una explicación.

Se le acusa de monotonía, de ser impropio para de-
terminadas materias, y sobre todo de coartar la ac-
tividad espiritual de los alumnos imponiendo a la
clase una marcha artificiosa.

A estas objeciones, a las que ha dado ocasión el
exclusivismo y pedantería de numerosos herbartia-
nos, respondemos que un método sólo es fecundo
cuando se emplea con la materia adecuada, en el
momento oportuno, y acogiendo simpáticamente e:
espíritu y procedimientos de otros esquemas. El des-
crédito de los "grados formales" no vino de su uso,
sino de su abuso.

III. EL ESQUEMA DIALECTICO

SUS ORIGENES.

De bracete con las conductas épico-dramática y
persuasiva aparece en toda sociedad la conducta de-
liberativa.

Reúnense los camaradas en tertulia para proyec-
tar un viaje o una cacería; la familia, en torno a
la mesa o la fogata primitiva, para tomar acuerdos
respecto al porvenir de los hijos; y los ancianos, o
la asamblea general de la tribu, para conceder re-
compensas, dictar sanciones o establecer alianzas.

Las deliberaciones públicas crean y observan un
ritual que concierne al orden en que han de tratar-
se las cuestiones y al turno de intervención de los
oradores. En cuanto a lo primero, es evidente que
debe empezarse por los asuntos más simples y fun-
damentales; por ejemplo, no se deliberará sobre el
nombramiento de jefe supremo para una guerra, an-
tes de haber discutido y resuelto si es conveniente
declararla. Por lo que hace a lo segundo, es obvio
que la expresión y defensa de los diversos parece-
res procederá a la votación, o al dictamen y decisión
emanados de la presidencia. En las civilizaciones ma-
duras estas normas cristalizan en reglamentos es-
critos; en las primitivas y en las primarias se trans-
miten oralmente, a titulo de rito o costumbre.

ESQUEMA DE LA LECCIÓN.

El primer ensayo —por lo menos, el más antiguo
que conservamos— de reducir a miniatura docente,
a esquema de lección, la conducta deliberativa, es
un ensayo genial: los diálogos de Platón. Estos ma-
ravillosos debates instructivos no descuidan la con-
veniente ordenación de las cuestiones: avanzan des-
de lo más simple, entendiendo a menudo por tal no
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lo más simple en sí mismo, sino lo que menos difi-
cultad ofrece al círculo de alumnos, a lo más com-
plejo, y se elevan de lo mínimo y variable a lo sumo
y absoluto. Por otra parte, no contento Platón con
recoger, encarnándolas en personajes, las más distin-
tas opiniones, se permite el lujo de conseguir que el
alumno que defiende una opinión errónea se preci-
pite por sus propios pasos en el abismo de la con-
tradicción, o vuelva atrás reconociendo su yerro. In-
mensa ha sido la repercusión del esquema platónico.
Aludamos, por ejemplo, para no citar casos archi-
conocidos, a Los Nombres de Cristo, de Fray Luis de
León, que supera al filósofo griego en habilidad y
rigor didácticos; y a la Gesamtunterricht, según la
concibió e intentó practicarla Berthold Otto (6).

Adolecen los esquemas de ese tipo de un grave
inconveniente para emplearlos en clase: su índole ex-
cesivamente literaria, que se presta a digresiones y
que los aleja de la instrucción propiamente dicha
para convertirlos en enseñanza informal.

La Escolástica emprendió la tarea de descarnar el
diálogo platónico, fortalecer y fijar su estructura y
trocarlo así en un instrumento didáctico vigoroso y
de fácil manejo. Esta labor cristalizó definitivamen-
te en la Summa Theologica.

Sus cuestiones —o lecciones, en el sentido moder-
no de la palabra— no se sujetan a la tiranía de la
"hora" de clase. Las hay tan breves que pudieron
desarrollarse en un par de sesiones; y las hay tan
extensas que llenaron sin duda algunas semanas. Su
extensión se fijaba no en función de un reglamento
ministerial, sino de la naturaleza del asunto (unidad
temática), y cuenta habida de la capacidad del audi-
torio.

La situación de las cuestiones dentro del plan ge-
neral y la división de las mismas en artículos inten-
taron coordinar las exigencias lógicas con las psico-
lógicas. Examinemos, por ejemplo, la cuestión se-
gunda de la primera parte de la Summa. Después de
haber enseñado en la cuestión inicial que el objeto
de la Teología es Dios en sí mismo y como principio
y fin de lo creado, Santo Tomás supone que el alum-
no deseara averiguar, antes de pasar adelante, si es
cierto que Dios existe, y como este razonable deseo
coincide con lo que demanda la lógica expositiva con-
sagra la cuestión segunda a discutir "an Deus sir
(si Dios es). Y la divide en tres artículos, cada uno
de los cuales llama, por decirlo as!, al articulo si-
guiente, según es norma y rasgo del esquema dialéc-
tico. En el primer artículo se investiga si la exis-
tencia de Dios es una verdad evidente, que no pida
demostración, y se llega a una conclusión negativa.
El segundo articulo, en vista de que el camino para
estar cierto de que Dios existe es la demostración,
inquiere qué género de demostración podrá resultar
eficaz en este asunto. Y el tercero, demuestra la
existencia de Dios.

Cada artículo se abre recogiendo las opiniones de
mayor relieve y de carácter más opuesto. Refiere
Santo Tomás estos pareceres con tanta habilidad pe-
dagógica, en un orden tan luminoso, que el alumno,
aun antes de que el maestro emita dictamen, barnm-

(6) Véase Theodor Schwerdt: Kristische Didaktik,
S.' ed., Padermorn, págs. 258-269.

ta la verdad, pues, como se dice en Men6n, "la ver-
dad está en un punto y el dialéctico es capaz de sen-
tir la descarga de la verdad al tocar este punto,
como cuando alguien toca el pez raya o torpedo y
recibe la descarga eléctrica" (7). Pero este hallazgo
brumoso e instintivo de la verdad, se ilumina con el
dictamen del maestro, integrado por un resumen y
comparación de las opiniones, una sentencia decisi-
va, y la argumentación en pro de la misma. Ciérrase
el articulo con la cortés respuesta a cada una de
las opiniones que al principio se propugnaron.

De ello resulta que el esquema dialéctico tomista
sólo se concibe dentro del dinamismo investigador
propio de la dialéctica, cuyos últimos fundamentos
no es del caso analizar, y consta de los siguientes
"grados": exposición de opiniones, adivinación de la
sentencia verdadera, comparación profesoral de las
opiniones y emisión del dictamen, pruebas de la sen-
tencia profesoral, respuesta a las opiniones ajenas.

CRITICA DEL ESQUEMA DIALÉCTICO.

También a este esquema se le ha querido exten-
der la papeleta de defunción. El ambiente, cargado
de existencialismo, no le es propicio. Pero, por razo-
nes análogas a las que esgrimí en defensa del es-
quema anterior, tiene asegurada la inmortalidad mien-
tras existan hombres sobre la tierra.

Ninguno más eficaz para desarrollar el hambre de
saber y fomentar el aprecio de las opiniones ajenas
y la estima del tesoro cultural legado por la tra-
dición.

Es muy recomendable para las disciplinas juridi-
cas, filosóficas y teológicas y casi nunca debe pres-
cindirse de él, aun cuando se dé la preferencia a
otros, en la enseñanza superior. Yo he dedicado un
texto (La Religión defendida) a su implantación en
una asignatura de la enseñanza media. Su espíritu
ha de informar los otros esquemas.

Se le reprocha un excesivo intelectualismo. Reco-
nozco que desde el punto de vista educativo es in-
completo, aunque no debe olvidarse que la auténtica
firmeza de conducta reposa, en fin de cuentas, en
una robusta arquitectura de claras motivaciones.
Concedo, también, que requiere en los alumnos cier-
to nivel intelectual. Pero no puedo menos de adver-
tir que ningún otro esquema proporciona instruc-
ción educativa, si no recubre un más o menos disi-
mulado y diluido esquema dialéctico, y de encomiar-
los horizontes que éste descubre, las profundidades
a que alcanza y el tiempo que ahorra, cuando el
auditorio y el asunto permiten emplearlo sin palia-
tivos.

IV. EL ESQUEMA ACTIVO

En todas las épocas se ha admitido que el trabajo
enseña. En las tribus cazadoras, el muchachito acom-
paña a su padre para adiestrarse en la caza; el he-
redero romano aprende a arar, arando al lado de su

(7) Asi interpreta Tovar el discutido párrafo irónico
de Menón (80 a). Véase Antonio Tovar: Un libro sobre
Platón, pág. 57. Madrid, 1956.
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progenitor; el divino Maestro ordena a sus apósto-
les —todavía en período formativo— que aprendan
lo que hoy llamaríamos una "campaña" doctrinal y
taumatúrgica; y el aprendiz y el oficial, sobre todo
a partir del Medioevo, se instruyen trabajando en el
taller. En los animales no faltan atisbos de esta con-
ducta. Las aves aprenden a volar revoloteando. Más
de una vez me ha admirado la instintiva habilidad
con que una perra lebrel adiestraba para la caza a
sus cachorros.

A esta conducta social y no sólo social, sino es-
pecíficamente instructiva, o adiestradora, debe aña-
dirse, para aclarar el origen del esquema activo, la
costumbre de trabajar en equipo. Predomina este tipo
de trabajo en determinadas funciones: por ejemplo,
en la caza, en la guerra, en la construcción, en el
gobierno. Y ya de antiguo, se inicia en el seno del equi-
po, la división del trabajo, la especialización. Moder-
namente ambos principios —el de división de traba-
jo y el de trabajar en equipo— se acentúan y gene-
ralizan en proporciones impresionantes.

Data de muchos siglos la aplicación del trabajo
en equipo de los alumnos como instrumento de ense-
ñanza.

Los "partidos" y las "decurias" del Ratio Studio-
rum, significan una versión muy madura de este pro-
cedimiento. Pero es indudable que la Didáctica con-
temporánea, influida por el ambiente industrial, por
los descubrimientos de la Psicopaidología, que ha com-
probado la existencia en la niñez de aptitudes per-
sonales y sociales que se le denegaban, y por corrien-
tes como el vivencialismo y el comunitarismo, ha
realizado en este camino considerables avances.

ESTRUCTURA DE LA LECCIÓN.

La escuela que tiene por denominador el califica-
tivo de "activa" comprende multitud de especies, cu-
yas diferencias se reflejan en sendos conceptos de
la instrucción, de la clase y de la lección. La lección
es muy diversa según que se inspire en el método
de los proyectos, en el plan Dalton, en el sistema de
Cousinet, en el plan Petersen.

Con todo, existe algo común a tan variadas ten-
dencias. De manera más o menos explícita, todos los
que practican la clase activa, o sea aquella cuya
instrucción fía más en el trabajo por equipo de los
alumnos que en las explicaciones, sin que ello impli-
que que deba prescindirse de éstas, suscriben el es-
quema de lección acreditado por Scheibner (8).

Comprende cinco fases: 1. g, Elección del trabajo,
tras franca discusión con los alumnos; 2. 8, Prepara-
ción, examen y ordenación del material (enseres, pa-
pel, cartulinas, etc.) que va a necesitarse; 3. ß, Deter-
minación del pian de trabajo, que se dividirá en as-
pectos o en etapas; 4. #, Ejecución de dichos aspectos,
por los alumnos, con autonomía de acción, y prefe-
rentemente en equipos; y 5. # , Coordinación y critica
de los trabajos parciales aportados.

No se excluye la posibilidad de que el trabajo se

(8) Otto Schelbner: Zwanzig Jahre Arbeitsschule,
2.# ed., págs. 236 y sigts. Leipzig, 1930. (Véase, además,
G. Schindler: Bildungslehre eines natürlichen Unterrichts,
página 169. Düsseldorf, 1952.)

ejecute individualmente, con tal que se respete el
hacerlo por etapas o aspectos; en esta hipótesis el
equipo es la clase entera. Tampoco se prohibe que
varios equipos, o todos, trabajen para una misma
etapa; entonces, al finalizarla, se selecciona lo me-
jor de las aportaciones de los varios equipos, y se
sigue adelante.

CRfTICA DEL ESQUEMA ACTIVO.

Desde la aparición del esquema activo se le incul-
pa de plagio. Nada habría añadido al esquema expli-
cativo. La elección del trabajo, con la complicidad
de los alumnos, se asemejaría a la indagación de lo
que el alumno conoce sobre el tema; la prepara-
ción del material correspondería a la presentación
intuitiva del objeto; la elaboración y división del
plan, a la explicación; la ejecución, a la recapitula-
ción; y la coordinación y critica, a la aplicación.
Algo artificioso se nos antoja este paralelismo, si
bien es cierto que todos los esquemas acusan un aire
familiar, como lo denota que todos consten del mis-
mo número de fases. Pero esta relativa semejanza
que proviene de lo que hay de común en toda com-
prensión humana, no obsta a que el esquema activo
quede deslindado del explicativo; en aquél, el actor
más aparente son los alumnos a cuyas iniciativas se
concede alto valor didáctico; en éste actúa sin cesar
el maestro y el discípulo tiene pocas ocasiones de
ejercitar su iniciativa. Y según observa Weiss es
convenientísimo, en una época vertiginosa cual la
que nos ha tocado en suerte, en la que las ciencias
y las técnicas y el escenario cambian más de una vez
durante el curso de cada existencia humana, habi-
tuar a los jóvenes a adquirir conocimientos y resol-
ver situaciones prescindiendo de la ayuda ajena, aun-
que no de las orientaciones y consejos de los sabios
y prudentes (9).

Se objeta, ademas, que sólo es conveniente para
unas pocas asignaturas. Este ataque proviene del
error en que incurrieron algunos prohombres de la
escuela del trabajo —entre ellos Kerschensteiner en
su primera época— al centrarla en torno a tareas
manuales. De hecho, el esquema activo se aplica per-
fectamente a asignaturas tan "nobles" como la fi-
losofía o las lenguas clásicas y no rehuye —quiero
que quede bien claro— ni el libro de texto ni el
aprendizaje de memoria.

Tal como indiqué respecto al esquema explicativo,
los inconvenientes de la lección activa no derivan de
su uso, sino de su abuso, que acarrea enormes pér-
didas de tiempo y engendra desorientación y ridícula
autosuficiencia (10).

V. ESQUEMA DE LECCION Y FORMAS DE VIDA

Resulta, en el terreno práctico, de lo expuesto en
este articulo, la necesidad de que el profesor posea

.71

(9) C. Weiss: Abriss der Pädagogischen Soziologie,
2.# part, pág. 121. Batt Heilbrunn, 1955.

(10) Merece la pena de ser meditado un recentisimo
articulo de Max Lerner, columnista del "New York
Post", nada sospechoso de parcialidad: The Frontiers of
the human Condicion, en "The American Scholar", nú-
mero 1, págs. 11-22, 1958.
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la ciencia y el arte de los esquemas de lección, para
emplearlos como y cuando convenga.

Y en el terreno teórico, que la última raíz de cada
esquema fundamental se halla en una conducta so-
cial casi tan antigua como el linaje humano. Todavía
más: cada esquema responde, si aceptamos la termi-
nología de Spranger, a una "forma de vida": a la
forma estética, el esquema narrativo; a la política,
el explicativo; a la teorética, el dialéctico; y a la

Tres lecciones de Geogra-
fía de España

Ofrecemos en estas notas tres tipos de lecciones
de Geografía de España destinadas al actual primer
curso del bachillerato elemental desarrolladas cada
una de ellas en varias clases de tres cuartos de hora
a una hora de duración (1).

Es sabido que a los once años el espíritu del alum-
no, apoyándose en la realidad concreta observada co-
mienza a abstraer y a generalizar. Por ello, a esta
edad la enseñanza de la Geografía debe descansar, por
un lado, en la observación directa o en el uso cons-
tante de mapas y fotografía —por tratarse en la
mayor parte de los casos de realidades lejanas—, por
mayor parte de los casos de realidades lejanas—, y
por el otro en descripciones y explicaciones sencillas
de los fenómenos observados.

Nuestra enseñanza geográfica en el bachillerato ele-
mental debiera arrancar siempre de un ejercicio de
observación. Así quedaría libre de tanto lastre ver-
balista, ya que entonces la acción del profesor va en-
caminada no a procurar por todos los medios que
sus alumnos "se aprendan" simples frases o vocablos,
más o menos desprovistos para ellos de sentido real,
sino a que lleguen a poseer imágenes claras y preci-
sas, realidades concretas, en una palabra.

Ahora bien; cuál será la norma a seguir en lo
referente al aprendizaje del vocabulario geográfico
—nombre de lugares—, y de la nomenclatura, es de-
cir, de los tecnicismos geográficos más elementales ?

En primer lugar, es evidente que ese aprendizaje

(1) En la nueva estructuración de las asignaturas del
bachillerato, la Geografía ha pasado a ser monopolio
de los cursos 1.2 y 2.2. Como por otra parte, y según opi-
nión cada vez mas generalizada entre nuestros educa-
dores, estos dos cursos "de facto" son aún enseñanza
primaría, creemos poder afirmar que al suprimirse la
Geografia de 6.2, esta disciplina ha quedado al margen
del bachillerato propiamente dicho. Además esta supre-
sión se ha llevado a cabo haciendo previamente tabla
rasa de las transformaciones tan radicales que lleva
consigo el desarrollo psíquico y fisiológico del alumno
desde los diez a los dieciséis años. Seria, pues, utópico
pretender justificar esta medida en el hecho de que la
Geografia ya se cursa en 1.2 y 2.2. Es evidente que de
todas las disciplinas del plan de estudios la Geografía
ha sido la peor tratada en la última reforma. Hemos de
expresar nuestra más absoluta disconformidad frente a
la eliminación de la Geografía del bachillerato superior,
tanto más cuanto que la pretendida descongestión de
asignaturas pudo haberse intentado sin sacrificar la úni-
ca disciplina capaz de dar a los chicos a esta edad una
visión de conjunto de cómo está organizado el mundo
actual.

económica, el activo. Por eso se interfieren, sin iden-
tificarse, como las propias formas de vida. Y por eso
también el acentuado predominio de uno de ellos re-
vela, en la cultura o pueblo en cuestión, el de la co-
rrespondiente forma de vida.

JUAN TUSQUETS, pbro.
Catedrático de Pedago-
gía en la Universidad de

Barcelona.

esfuerzo de pura me-

al vocabulario geográfico,
nuestro intento consiste en ofrecer a la memoria del
chico solamente aquellos nombres que estén apoyados
en el comentario y observación de alguna realidad
sensible o, al menos, de sus representaciones lo más
exactas posibles.

Así, por ejemplo, a la denominación "Canal de
Tauste", que deben retener los alumnos, correspon-
den los siguientes signos sensibles: su nombre escri-
to, y su trazado junto al curso del río Ebro, en el
croquis de la pizarra y en el mapa mural, así como
en el de sus atlas, más un elemento de visualización:
una fotografía aérea que muestra el canal y el con-
traste entre las tierras de regadío y las de secano.

En cuanto a la nomenclatura geográfica, creemos
prudente dar a los alumnos solamente aquellos tér-
minos de significado más sencillo, apoyando su uso
en la observación de la realidad sensible.

Consideramos, por tanto, inútil y perjudicial ha-
blar al chico a esta edad de "penillanuras", "super-
ficies de erosión", "terrazas aluviales", o de "hábi-
tat urbano", etc., como se hace a veces —sin duda
con la mejor de las intenciones— en algunos manua-
les de texto.

En ciertos casos, los hechos representados por al-
guna de estas palabras se le podrán presentar al chi-
co en lenguaje corriente y sencillo.

¿ A qué conduce —por ejemplo— decirle a un alum-
no de diez u once arios que "Extremadura es una
penillanura", siendo así que está incapacitado para
penetrar el significado geográfico de este término, y
que en cambio puede hacerse cargo a las mil mara-
villas de que "Extremadura es una llanura suave-
mente ondulada ?

De esta manera, si el profesor de Geografía pro-
cede con prudencia y con sentido claro de la reali-
dad geográfica, ese mínimo de nomenclatura y de
terminología indispensable que es necesario propor-
cionar a los alumnos como un elemento más de su
bagaje cultural, deja de ser peso muerto para con-
vertirse en algo vivo.

En general, la totalidad de conceptos geográficos
que se den a chicos de diez y once arios deben ser
necesariamente muy simples. Así, la marcha del cur-
so de Geografía será, antes que nada, un lento cami-
nar, un adentrarse en profundidades a fin de lograr
unas nociones elementales, de extensión limitada si
se quiere, pero vivas y reales.

Además, la clase de Geografía debiera tender siem-

nunca pued
moho..

Por lo que se
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pre al diálogo, a la conversación. Precisamente es a
través del diálogo como el profesor puede guiar el
trabajo de los alumnos sobre mapas y fotografías.

La orientación de las lecciones que a continuación
reseñamos responde en conjunto a los objethjos que
creemos se deben perseguir en todo momento a tra-
vés de una enseñanza geográfica concebida como ins-
trumento de educación de la juventud: proporcionar
a los alumnos unos conocimientos básicos necesarios
a su formación intelectual y habituarles a observar
y a describir; a relacionar unos datos con otros, ex-
plicar y comparar.

La primera lección trata un tema de Geografía
Física: la Meseta Central; la segunda es de Geogra-
fía Humana: la trashumancia en España ("Los via-
jes de las ovejas"), y la tercera versa sobre una cues-
tión de Geografía Regional: la Depresión del Ebro.

Al hacer el plan global de cada lección y el espe-
cífico de cada una de las clases nos hemos apoyado
en la faceta intuitiva, en el aspecto más adecuado
a la mentalidad de los alumnos. Esto en ningún caso
es tarea difícil, ya que siempre cabe situar la reali-
dad geográfica —los paisajes o regiones—, en un
plano adecuado al nivel mental del tipo normal de
alumno.

En la lección de Geografía Regional, "La Depre-
sión del Ebro", se ha roto con la consabida rutina
consistente en encerrar cualquier estudio regional en
los epígrafes de siempre: situación y extensión, re-
lieve, clima, vegetación, hidrografía, población, agri-
cultura, industria, etc., etc. Hemos reagrupado los
caracteres más sobresalientes de la región a fin de
expresar de forma elemental, al nivel de alumnos de
diez y once años, su originalidad, su personalidad
geográfica. Esta originalidad geográfica en el caso
del Valle del Ebro, arranca, fundamentalmente, de
una combinación de factores físicos y humanos: una
llanura rodeada de montañas que condensan el va-
por de agua del aire; la lucha contra la sequedad y
el contraste violento entre dos tipos de paisaje; se-
cano y regadío. Estos han sido, pues, los hechos
fundamentales que hemos procurado poner bien de
manifiesto, al mismo tiempo que han quedado rele-
gados a un segundo plano, u omitidos, los caracteres
más secundarios (2).

LA MESETA CENTRAL

(Los alumnos tienen una visión de conjunto de las
partes que constituyen el relieve de la Península: la
Meseta; sus bordes, formados por montarlas; las dos
depresiones situadas junto a la Meseta y las tres cor-
dilleras situadas fuera de la Meseta.)

(2) Nos sorprende que en unos programas de Geo-
grafía de España dictados recientemente con la finali-
dad de que sirvan de orientación a los centros aún se
conciba el estudio regional dentro de los clásicos moldes
rutinarios. La descripción de todas las regiones, pese a
los contrastes que ofrecen, se encierra en ese esquema
rígido y monótono, para terminar invariablemente con
lo de "provincias, comarcas y ciudades". Causa asom-
bro que resulte tan costoso desprender del memorismo y
de la rutina la enseñanza elemental de nuestra geo-
grafía.

CLASE 1. , . CÓMO ES LA MESETA.

a) Material del profesor.

— mapa mural físico de la Península Ibérica (3).

b) Material de los alumnos.

-- mapas "España Física" y regionales de su
atlas (4);

— cuadernos y lápices de colores.

e) Desarrollo de la clase.

Observa en el mapa la Meseta Central. ¿ Por qué
decimos que es una Meseta ? ¡ Por qué se le llama-
rá "central? ¡Cuáles son las montañas que forman
los bordes de la Meseta. ¿Ocupa una porción grande
o pequeña de la Península ? ¿Cómo se llaman esas
montañas que hay en el centro y que la dividen en
dos partes? Fíjate en los colores del mapa físico de
tu atlas, que representan diferentes alturas. ¡Qué
altura representa ese color que cubre casi toda la
Meseta ? (Basta el mapa a pequeña escala para ha-
cer resaltar ante los alumnos que la Meseta es hip-
sográficamente el elemento de mayor peso del relieve
peninsular.) ¿ A qué altitud está situada Burgos? ¡ Y
Segovia? 2,Y Palencia? 2,Y Zamora? ¿Y Salaman-
ca? ¿A qué altitud está Guadalajara? ¿Y Ciudad
Real ? ¿ Y Toledo ? ¿ Y Cáceres? (Los alumnos inte-
rrogados van diciendo en voz alta la altitud de estas
ciudades indicadas en el mapa "España Física" de
su atlas.) Se escriben estos datos en la pizarra for-
mando dos grupos; uno con los de localidades de la
Meseta Norte y otro con los de localidades de la Me-
seta Sur. Los alumnos los copian en sus cuadernos.

MESETA NORTE.

Palencia, 720 ms.	 Burgos, 860 ms.
Valladolid, 679 ms.	 Segovia, 976 ms.

MESETA SUR.

Toledo, 525 ms.	 Guadalajara, 640 ms.
Cáceres, 471 ms.	 Ciudad Real, 650 ms.

A continuación se les hace ver que las altitudes de
los lugares situados al Norte de la Cordillera Cen-
tral son más elevadas que las situadas al Sur. Los
alumnos comparan entre sí estas cifras. Se ve enton-
ces que las ciudades que están al Este se encuentran
más elevadas que las situadas al Oeste. Hay, ade-
más, tres ríos que recorren la Meseta de un lado a
otro. 2,Cómo se llaman? ¿ En qué sentido se deslizan

(3) Solemos utilizar el editado en español por el Ins-
tituto Cartográfico Agostini, Novara, Italia, a esca-
la 1:900.000.

(4) Nuestros alumnos usan el "Atlas Universal y de
España" de la Editorial Luis Vives, S. A., Zaragoza. La
última edición, de 1957, lleva un Indice alfabético de
nombres geográficos correspondientes a la parte espe-
cial de España, Marruecos y territorios españoles de
Africa. Los atlas de esta editorial, pese a sus graves
defectos, son, entre todos los atlas escolares españoles,
los más utilizables tanto desde el punto de vista tipo-
gráfico como por su orientación.
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sus aguas, de Oeste a Este o de Este a Oeste? La
Meseta, en efecto, está inclinada hacia el Oeste. Se
dibuja en la pizarra el perfil esquemático de la Pen-
ínsula de Este a Oeste, por el paralelo de Valencia,
según Dantín Cereceda (fig. 3 de la "Geografía Físi-
ca de la Península Ibérica. El relieve", de Solé Sa-
baris y Llopis Lladó, de la editorial Montaner y Si-
món, pág. 20). Los alumnos copian el dibujo en SUS

cuadernos.

d) Resumen de la clase (5).

La Meseta Central tiene una extensión correspon-
dientes a tres cuartas partes de la Península Ibérica.

La Cordillera Central divide la Meseta en dos par-
tes: la parte situada al Norte de esta cordillera se
llama por esta razón Meseta Norte. La parte situa-
da al Sur de la Cordillera se llama Meseta Sur.

La Meseta Norte es más elevada que la Meseta
Sur. En general pasa de los 700 ms. de altitud. La
Meseta Sur tiene, en cambio, unos 600 ms. de altitud
por término medio.

La Meseta forma una pendiente suave hacia el Oes-
te. Esto explica que los grandes ríos que la recorren,
Duero, Tajo y Guadiana, vayan a desembocar en el
Atlántico.

CLASE 2. 4 . LAS ROCAS DE LA MESETA.

a) Material del profesor.

mapa mural físico de la Península Ibérica;
ejemplares de arcilla y granito de localidades
de la Meseta, a ser posible en número igual al
de alumnos.

b) Material de los alumnos.

— mapas físico de la Península y regionales de
su atlas;

— cuaderno y lápices de colores.

c) Desarrollo de la clase.

Se distribuyen entre los alumnos ejemplares de ar-
cilla y de granito. ¿ Cuál de las dos rocas es más
pura ? ¿Cuál más blanda ? Se les hace comprobar que
la arcilla es un material que se desmenuza fácilmen-
te. 2, Cuál de las dos rocas resistirá mejor el desgas-
te por el agua de las lluvias y los ríos? Se dibuja un
croquis muy sencillo en la pizarra demostrativo de
la extensión de los terrenos graníticos y arcillosos
de la Meseta inspirado en el mapa núm. 1, "Litolo-
gía" de la "Síntesis fisiogräfica y Geológica de Es-
paña", de E. Hernández-Pacheco, o en la fig. 5, "Uni-
dades estructurales de la Península Ibérica" de la ci-
tada "Geografía Física" de Solé y Llopis, pág. 25.

(5) Los alumnos escriben al dictado el resumen de
la lección. Nos vemos obligados a hacerlo así, ya que
no hay libros de texto bien orientados. Los chicos utili-
zan lápices de colores para la confección de croquis y
dibujos.

Los alumnos lo copian en sus cuadernos, señalando
las calizas y los granitos por colores distintos.

d) Resumen de la clase.

El suelo de la Meseta está formado por rocas du-
ras, como el granito, y por rocas muy blandas, como
la arcilla.

El Oeste de la Meseta, la Cordillera Central, los
Montes de Toledo y Sierra Morena están formados,
en general, por granito. El Este de la Meseta, en
cambio, está formado por arcilla.

CLASE 3. 4 . LA MESETA NORTE. Lt MESETA SUR.

a) Material del profesor.

mapa mural físico de la Península Ibérica;
— los ejemplares de arcilla de la clase anterior;

fotografías que permitan la observación de los
rasgos morfológicos más característicos de la
Meseta Central; una de la Meseta Norte, otra
de la Mancha y otra de la penillanura extre-
meña (6).

Fot. 1.—Paramos de Cabezón y de Fuensaldaña,
en la llanura de Valladolid (läms. XIII y LXVII de la
"Síntesis Fisiográfica" de E. Hernández-Pacheco.
Hay también fotografías de los Hernández-Pacheco
de estos paisajes en el volumen dedicado a España
de la Geografía Universal del Instituto Gallach, edi-
ción de 1930, pág. 117).

Fot. .2.—La llanura de la Mancha cerca de Quinta-
nar de la Orden, Toledo (lám. LXXII de la "Sínte-
sis Fisiogräfica". También ha sido publicada en el
tomo citado de la Geografía Universal Gallach (pá-
gina 60).

Fot. 3.—La penillanura extremeña en la zona baja
del río Aljucén, Badajoz (lám. CM de la "Síntesis
Fislográfica" y Geografía Gallach, pág. 477).

Todas estas fotografías son de gran valor didáctico.

b) Material de los alumnos.

— mapas físico de la Península y regionales de su
atlas;

— cuadernos y räpices de colores.

e) Desarrollo de la clase.

Fot. 1.—Esta foto está tomada al Norte de Va-
lladolid. (Se localiza Valladolid en el mapa mural y
en los campos del atlas.) ¿ Qué ves en esta fotogra-
fía? ¿Cómo son esos cerros por arriba? Se repar-
ten los ejemplares de arcilla. Esos cerros que apare-
cen en la fotografía son de arcilla. El agua de llu-
via y los ríos cómo desgastarán el suelo, 2, más de pri-

(6) Las fotografías si son de tamaño tarjeta postal
pueden pasarse por las mesas en fundas porta-carnet
de plástico para evitar su deterioro. Si se dispone de
un aula propia para la asignatura —de lo cual tenemos
una experiencia muy positiva— es muy útil instalar unas
vitrinas a un lado de la clase para exponer libros abier-
tos por una lámina que interese, grabados sueltos, ejem-
plares de rocas, etc. Las fotografías de revistas gráfi-
cas tipo "Life", "The Illustrated London News", "París
Match", etc., pueden exhibirse fijándolas en planchas
Je corcho adosadas a las paredes del aula.
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sa o más despacio que en lugares de rocas duras
como al granito ? 2, Qué hay entre un cerro y otro?
A estos cerros se les llama "páramos". Los alum-
nos dibujan los páramos de las fotografías. El pro-
fesor pasa por las mesas y corrije y comenta los
dibujos. A continuación los dibuja él en la pizarra.
Pone en el dibujo los letreros de "páramos" y "valle",
que los copian los chicos. En la Meseta Norte abun-
dan mucho los páramos, como los de la fotografía.

Fot. 2.—Esta fotografía corresponde a un lugar si-
tuado al Este de Toledo. (El profesor lo sitúa en el
mapa mural y los alumnos hacen lo propio en el
mapa de su atlas.) ¿ Cómo es la linea del horizonte
en la fotografía ? Se explica a los alumnos que esta
llanura se extiende por el Este de la Meseta Sur.
Fijaros en el mapa. Aquí tenemos Madrid y aquí está
Albacete, dos ciudades de la Meseta Sur. ¿Encontra-
ríamos alguna montaña si fuésemos cominando en
línea recta de Madrid a Albacete ? Los alumnos com-
prueban en el mapa físico de su atlas que la Meseta
Sur es más llana en el Este que en el Oeste.

Fot. 3.—Esta fotografía ha sido hecha en un lugar
situado al Este de Badajoz. (El profesor sitúa este
punto en el mapa mural y los alumnos en el mapa
de su atlas.) Comparar esta fotografía con la ante-
rior. 2,Es éste un territorio perfectamente llano, o

bien presenta pequeñas ondulaciones ? El Oeste de la
Meseta Sur es una llanura suavemente ondulada. Pero
en la Meseta Sur hay además unas montañas ¿Entre
qué ríos se encuentran? ¿Cómo se llaman?

d) Resumen de la clase.

1. LA MESETA NORTE.

En la Meseta Norte, las aguas de lluvia y los ríos
han desgastado fácilmente las blandas arcillas y han
formado valles muy suaves. Entre estos valles hay
unas superficies planas elevadas llamadas paramos.

2. LA MESETA SUR.

La Meseta Sur es mas variada que la Meseta Norte.
En el Este hay una extensa llanura, que es La

Mancha.
En el Oeste está el territorio de Extremadura, que

es una llanura suavemente ondulada.
Al Sur del Tajo se encuentran los llamados mon-

tes Oretanos o de Toledo.
PEDRO PLANS.

Profesor de Geografia.

(Concluirá en el próximo número.)

Estudio estadístico-actuarial
de la refundición de escala-
fones del profesorado de Es-

cuelas de Magisterio
1. ANTECEDENTES.

El artículo 9. Q de la Ley de 26-XII-1957 determina
la refundición, en un único escalafón, de los actual-
mente existentes de Profesores y Profesoras nume-
rarios de las Escuelas de Magisterio, detallando las
normas con que ésta debe llevarse a cabo.

El artículo 10 de la citada Ley estipula un aumen-
to de dotaciones en la plantilla unificada, distribui-
do en las distintas Categorías; aumento que se pondrá
en vigor en dos momentos sucesivos: 1 de enero de
1958 y 1 de enero de 1960.

Son manifiestas las profundas repercusiones con
que las reformas indicadas en los dos artículos refe-
ridos han de afectar a los distintos Profesores per-
tenecientes a ambos escalafones: de un lado, los be-
neficios representados por el aumento de dotacio-
nes, afectan de forma general a todos ellos. De otro,
su incorporación en un nuevo escalafón, de estruc-
tura distinta totalmente a la del suyo original, plan-

tea toda clase de cábalas respecto a la mejora o per-
juicio que la citada reforma pueda originar en cada
miembro en particular.

Referente a este último punto, dada la compleji-
dad de las circunstancias que pueden definir en un
escalafón la situación de uno de sus miembros (en-
tendiendo por tal situación no sólo su puesto actual,
sino también todas las perspectivas futuras), nos pa-
rece excesivamente audaz toda conclusión que no se
funde en un detenido estudio estadístico de las alte-
raciones producidas por la operación refunditoria

aludida.
Creemos, con ello, justificado debidamente el inte-

rés del trabajo que seguidamente exponemos.

II. BASES DE TRABAJO.

Desde un punto de vista estadístico y, también,
práctico, no debemos aspirar al estudio particular,
para cada miembro, de la alteración producida en su
situación anterior por la reforma. Ello no podría
darnos, de ningún modo, una visión de conjunto, ni
una medida global de las consecuencias de la misma.
Además, a la carencia de fuerza descriptiva, debida
a la complejidad del resultado obtenido, habría de
añadirse su falta de rigor estadístico, al ser aplica-
das a individuos concretos probabilidades calculadas
para su aplicación a masas.

Es, por el contrario, más útil e informativo el refe-
rir el estudio indicado a las distintas masas de in-
dividuos, que, por sus condiciones peculiares análo-
gas, podamos considerar agrupados, para su estudio
conjunto.
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Según esto, entendemos que podríamos considerar
como masas que reúnen las condiciones citadas, las
formadas por los individuos componentes de las dis-
tintas Categorías, tanto en los escalafones de Profe-
sores como en los de Profesoras, vigentes en el año
de la refundición. Estudiaremos, pues, cómo y en qué
medida afecta a cada una de estas masas (Catego-

rías). Dividiremos, para ello, cada uno de los esca-
lafones en siete grupos, coincidentes con los que in-
tegran cada una de las categorías respectivas, vivas
en 1 de enero de 1958, teniendo presente que, con
posterioridad, estos grupos ya no coincidirán con las
Categorías citadas, pero permanecerán inmutables

para nuestro estudio.

Habiendo reducido, pues, la descripción de las al-

teraciones producidas en la situación de los miem-
bros de cada escalafón, a la verificada en cada una
de las categorías, es preciso ahora definir la forma
en que entendemos afectada una Categoría. Para
ello, a cada Categoría le asignaremos una situación
en el escalafón que será la media de las ocupadas
por los individuos que la integran. Así, el número es-
calafonal representativo de cada Categoría en 1 de
enero de 1958, en sus escalafones originales, vendria
expresado en el siguiente cuadro:

Categorías Escalafón de
Profesores

Escalafón de
Profesoras

Primera 	 3,5 4,5

Segunda 	 15,5 19

Tercera	 	 35 41,5

Cuarta 	 53 77

Quinta 	 101,5 127

Sexta	 	 144 176

Séptima 	 172,5 207,5

Nuestro sistema de trabajo consistirá, pues, en se-
guir, hasta su desaparición, los grupos establecidos,
estudiando cada año cuál sería el número escalafo-
nal asignable y comparándolo con aquel que hubie-
se obtenido, en su respectivo escalafón, de no sobre-
venir la reforma.

Claro está que estos números, en sí no son compa-
rables, por referirse a escalafones de distintas estruc-
turación y ello nos obliga a calcular números rela-
tivos, es decir, referidos a un escalafón común, en el
cual podemos estudiar ya el carácter de las desvia-
ciones. Nos ha parecido más intuitivo elegir como re-
ferencia el propio escalafón refundido, significando
entonces todo número escalafonal relativo, el pues-
to absoluto en el escalafón refundido, equivalente

al real en el escalafón original. Así, por ejemplo, la

Categoría 3. , viene representada en el año 1960, en
el escalafón original, por el puesto 12,5, equivalente
en el escalafón final al puesto 31 (número esralafo-

nal relativo).

También, y para una más clara representación del
fenómeno, realizaremos esta comparación con el pues-
to que ocuparía en el escalafón refundido, pero su-
poniendo no habido aumento alguno de dotaciones.

Ya sólo nos resta, para una completa determina-
ción de las bases de nuestro trabajo, indicar el mé-
todo seguido para el cálculo de los puestos futuros

(en los sucesivos años hasta su extinción) de las
masas agrupadas. Para ello hemos calculado la es-
peranza completa de vida, mediante unas tablas A. F.,
con lo cual es sencillo determinar los puestos alcan-
zados por cada uno de ellos en cada año, datos que
adquieren fuerza real al ser referidos a su media en

el grupo que pertenecen.

Podría objetarse al empleo de estas tablas (de ge-
neral aplicación en España) las deficiencias que en
su ajuste pueden señalarse, pero como nuestro tra-
bajo es de índole comparativa, al ser aplicados los
datos a ambos escalafones, es evidente la existencia
de una corrección automática, que podemos estimar
suficiente, dentro de los límites aproximativos que
pueden imperar por la naturaleza del presente trabajo.

Réstanos, pues, exponer el cuerpo fundamental o
trabajo propiamente dicho.

III. CÁLCULOS, CUADROS Y RESULTADOS.

En razón de la brevedad, inevitable en una publi-
cación, renunciaremos a transcribir la totalidad de
los cálculos realizados, sumamente laboriosos, limi-
tándonos a exponer aquellos resultados básicos para
las conclusiones. No obstante, encontramos suficien-
temente explicado el método seguido en su obten-
ción, teniendo presente las aclaraciones del aparta-
do precedente.

Con las denominaciones abreviadas, ampliado, re-
fundido y original hacemos alusión a los escalafones,
resultante después de la reforma, el mismo pero con-
siderando no ampliadas las dotaciones y los existen-
tes para cada sexo si no hubiese habido reformas,

respectivamente.

Debe sefíalarse que la interpolación realizada en la
trayectoria de supervivencia correspondiente a cada
Categoría, es variable según su longitud, para con-
seguir así un más perfecto ajuste de la misma.

Seguidamente presentamos estos resultados agru-
pados en los siguientes cuadros:
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IV. GRÁFICOS.	 e ZA,E4OR,3

Los resultados obtenidos en el cuadro de números
escalafonales relativos, los presentamos de forma
comprensible e intuitiva en catorce gráficos, corres-
pondientes a las catorce categorías estudiadas:
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V. REPERCUSIONES ECONÓMICAS.

El estudio de los resultados indicados, especial-
mente de los gráficos, nos muestra cómo algunas
categorías se benefician de la reforma en la totali-
dad de su trayectoria (la señalada por trazo azul
permanece constantemente superior a la representa-
da con trazo verde), mientras que en otras existen
periodos beneficiosos y otros adversos, respecto a la
reforma en cuestión (la trayectoria azul se cruza con
la verde permaneciendo superior o inferior, según
los intervalos).

Mientras que en las primeras la interpretación es
clara, no lo es así en las segundas, planteándosenos
el problema de determinar la resultante de ese be-
neficio y pérdida conjunto que, en distintos perio-
dos, se manifiestan en una misma categoría. Esto
nos conduce a una valoración de los citados perjui-
cios y beneficios que solamente podrá tener valor ex-
presivo, en términos económicos. Para ello valorare-
mos el beneficio para una categoría por la suma ac-
tualizada al origen de todos los incrementos de suel-
do mensual que percibirán las personas incluidas en
la categoría, por efecto de la reforma. De manera
análoga valoraremos la pérdida total sufrida por la
categoría. La diferencia del beneficio y pérdida en
una categoría nos dará el beneficio (pérdida) resul-
tante.

Los cálculos realizados en este sentido vienen re-
sumidos en el anterior cuadro, en el que la columna
de "valor" representa el valor actual de una renta
fraccionada por meses, extendida a la duración del
salto. En la columna de "salto" se refleja el incre-
mento o decremento anteriormente indicado. En la de
"individuos" el número promedio de los vivos en el
origen del salto y los supervivientes al fin del tér-
mino. Por último, en la de "total", el producto de
las tres anteriores.

VI. CONCLUSIONES.

Obtenidos todos los resultados y datos necesarios,
según lo expuesto hasta ahora, procedemos a resu-
mir de forma general y escueta las conclusiones con-
siguientes.

Señalamos, en primer término, que el estudio, se-
gún ya hemos indicado, no se refiere a personas ais-
ladas, sino a conjunto de las mismas, ya que es im-
posible hacer predicciones para un caso singular y
solamente es ello factible, referido a grupos de in-
dividuos. Hemos distinguido siete en cada escalafón,
de Profesores y Profesoras, coincidentes con cada
una de las Categorías respectivas y, al seguir su tra-
yectoria en el nuevo régimen de escalafones refundi-
dos, y en el antiguo, de escalafones independientes,
obtenemos las siguientes conclusiones, que agrupa-
mos del modo siguiente:

PROFESORES

1. 9 Categoría: Se beneficia de la reforma en todo
momento.

2. g Categoría: Se beneficia de la reforma en todo
momento.

3. g Categoría: Se beneficia de la reforma en todo
momento.

Categoría: Existe un pequeño tramo inicial en
el que la categoría se perjudica levemente, pero sin
repercusiones económicas, pues no altera la cuantía
de los sueldos durante el pequeñísimo período al que
se refiere, beneficiándose, en cambio, a lo largo de la
trayectoria restante.

5.q Categoría: Se beneficia de la reforma en todo
momento.

6. 0 Categoría: Se beneficia de la reforma en todo
momento.

7 g Categoría: Se beneficia de la reforma en todo
momento.

PROFESORAS

1.* Categoría: Se beneficia de la reforma en todo
momento.

2. , Categoría: Se beneficia hasta el año 1961, per-
judicándose levemente a partir de ese año, pero sin
repercusión económica alguna apreciable, en ninguno
de los dos periodos, o, en todo caso, favorable.

3. @ Categoría: Se beneficia de la reforma hasta el
año 1961, siéndole adversa a partir del mismo. La
resultante arroja un beneficio manifiesto en esta Ca-
tegoría.

4. g Categoría: Se beneficia hasta el año 1964, per-
judicándose muy levemente a partir de esta fecha.
La resultante supone un beneficio evidente para la
misma.

5. « Categoría: Se beneficia de la reforma hasta el
año 1968, a partir del cual se perjudica de forma
más manifiesta que todas las restantes categorías.
No obstante, la resultante arroja beneficio económi-
co para la misma.

6. @ Categoría: Se beneficia hasta el año 1974. A
partir de este año y hasta el 1981, aparece un leve
perjuicio posicional sin repercusiones económicas. Pos-
teriormente reaparece el beneficio hasta el final de
la trayectoria. Económicamente el beneficio se man-
tiene en todo momento.

7. @ Categoría: Se beneficia de la reforma en todo
momento.

CONCLUSIONES GENERALES

A) La reforma en estudio no sólo no perjudica
a ninguna de las categorías escalafonales, sino que,
por el contrario, las beneficia económicamente, por
lo cual la citada reforma es aconsejable.

B) Este resultado favorable se manifiesta con
mayor intensidad en las categorías escalafonales de
Profesores que en las de Profesoras.

ALFONSO M. RODRÍGUEZ.
Actuario de Seguros. Pro-
fesor-Ayudante de Estadis-
tica Actual de la Facultad
de Ciencias Políticas, Eco-

nómicas y Comerciales.
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PROBLEMAS GENERALES DE EDTJCACION

La "Revista Calasancia" publica un articulo del Es-
colapio Pedro Arnáiz sobre la formación que debe re-
cibir el alumno para prepararse a vivir en un ambiente
extra-escolar. Pasa revista, en primer lugar, a lo que
llama "la tragedia del sexo", es decir, los problemas in-
herentes a la sexualidad en la pubertad y después de
citar rápidamente unos cuantos principios generales de
psicología juvenil pasa a exponer la preparación que
deben recibir los alumnos —trata preferentemente de los
de Enseñanza media— para hacer frente a los peligros
que ha de encontrar al salir del colegio. Los medios con
que se debe contar son: "director espiritual, frecuencia
de sacramentos, ambiente general del colegio o al me-
nos de la sección correspondiente, iniciación sexual, re-
glamento colegial formativo-disciplinario, disciplina muy
exigente paternal para tensar los espíritus y mantener
a los muchachos el mayor tiempo posible en el co-
legio" (1).

En la misma revista encontramos un articulo del pro-
fesor Cruz Hernández en el que trata la educación como
problema filosófico, situándola, como allí se dice textual-
mente, "entre este antagónico Scila y Caribdis de la
especulación malea y de la pasión estadística". Y con-
sidera que el problema de la educación "tiene que con-
jugar los principios esenciales de la preocupación filo-
sófica que será su limite hacia arriba, con los funda-
mentos empíricos de la realidad humana, que será el
suelo sobre el que hay que edificar". A continuación
analiza los problemas de la educación históricamente,
pero caminando siempre entre estos dos limites extre-
mos y termina su estudio con un capítulo dedicado a los
limites del saber sobre la educación (2).

Por último encontramos en aquella misma publicación
un estudio del Padre escolapio Aguilera acerca de la
función educadora de la sociedad, más exactamente, de
la actitud de la sociedad ante el tema de la Escuela y
paralelamente la responsabilidad de la Escuela ante el
desenvolvimiento social (3).

ENSEÑANZA PRIMARIA

Dentro de la serie de "Guiones de trabajo escolar"
que publica el semanario "Servicio" recogemos el de
Adolfo Mallo para la Enseñanza del lenguaje durante
la enseñanza elemental, dividido en dos ciclos, el pri-
mero correspondiente a niños de seis a ocho años, el
segundo a niños de ocho a diez años y completado por
un periodo de perfeccionamiento para niños de diez a
doce años. Además de la linea didáctica a seguir por el
maestro para enriquecer y dar propiedad al lenguaje
infantil, Mallo selecciona tres ejemplos poéticos (Lorca,
Machado y Juan Ramón Jiménez) perfectamente ade-
cuados al escalonamiento de la edad (4).

Una colaboración en "El Magisterio Español" infor-
ma acerca de la reciente creación de los Centros de co-
laboración pedagógica que atenderán la buena forma
cultural del maestro, necesitado más que nadie de reno-
varse constantemente y de actualizar su cultura en sin-

(1) P. Arnáiz, Sch. P.: La formación del alumno
para su ambiente extra-escolar, en "Revista Calasan-
cia". (Madrid, enero-marzo 1958, núm. 13.)

(2) M. Cruz Hernández: La educación como proble-
ma filosófico, en "Revista Calasancia". (Madrid, enero-
marzo 1958, núm. 13.)

(3) C. Aguilera, Sch. P.: Función educadora y socie-
dad, en "Revista Calasancia". (Madrid, enero-marzo 1958,
número 13.)

(4) Adolso Mallo: Enseñanza del Lenguaje, en "Ser-
vicio". (Madrid, 14 de junio 1958.)

cronismo con los avances de la cultura mundial y de
los métodos pedagógicos que necesita manejar de con-
tinuo para el mejor desarrollo de su labor (5).

El problema de la carencia de un Magisterio español
para los emigrantes de nuestra patria que se encuen-
tran asentados en las numerosas colonias españolas del
Sur de Francia, en el Norte de Africa y en muchas na-
ciones de América, se trata de un articulo de Serrano
de Haro que considera que uno de los deberes más
acuciantes de la España actual es enviar maestros de
plena garantía que rediman a aquellas familias de las
amarguras de la inadaptación y los vinculen con todo
lo más noble que pueda haber en la tradición familiar (6).

Un artic	 ramas escolares aconseja
que se unif	 se simplifique el procedi-
miento en la r los programas escolares adap-
tados a los cuestionarios, de modo que unas breves di-
rectrices sean de aplicación práctica e inmediata en
nuestras escuelas. La materia exigida por los Cuestio-
narios en los períodos de enseñanza obligatoria se debe
dividir en tres grados, como también deben ser tres las
secciones de niños que haya en la escuela unitaria (8).

Una colaboración de Adolfo Mallo en "El Magisterio
Español" trata del problema del método didáctico. Para
ello divide las corrientes pedagógicas en dos: una de
la de aquellos que hacen tabla rasa del método, afir-
mando que lo importante es el contenido docente, pues
"quien sabe algo sabe enseñarlo" y otra la de "los que
creen que sólo quien crea o alumbra una verdad puede
transmitirla originalmente; los secuaces o discípulos, los
imitadores y los "herederos", incapaces de captar el mo-
vimiento íntimo a que dió lugar el parto de la idea, se
limitan a manejar sus alfabetos externos y vehicula-
dores, de los que a menudo ha volado el mensaje pro-
fundo y liberador". Y después de rebatir lo extremoso
y errado de estas dos actitudes tan extremas, Maillo
concluye: "es evidente que el gran peligro de la didác-
tica consiste en tomar el método como un fin, cuando
tiene solamente un valor instrumental; consiste, asimis-
mo, en detenerse en la cáscara de las "formas y los
procedimientos" sin penetrar en la sustancia del conte-
nido docente, consiste, por fin, en subordinar el men-
saje que encierra la disciplina o la lección a su envol-
tura didáctica, no pocas veces deformadora, esclaviza-
dora de la idea a que debe servir, y, sobre todo, obsti-
nada de modo inconsciente en sofocar el apetito de saber
ahogándolo en la hojarasca cegadora de los esquemas.
Enseñar por método es enseñar "con camino"; pero dar
la primacia al sendero sobre el viandante —la inteligen-
cia del niño— es entregarse a una enseñanza "desca-
minada" (9).

ENSEÑANZA LABORAL

Un articulo informativo sobre el funcionamiento de
las Escuelas profesionales de la Sagrada Familia en
Andalucía nos da a conocer, ilustrado gráficamente, la
importante finalidad de estas instituciones para la crea-
ción de estructuras sociales de carácter medio en el Sur
de España. La distribución de estas escuelas en las dis-
tintas provincias andaluzas queda patente en un mapa
que acompaña a esta interesante crónica llena de datos

(5) José Plata : Los centros de colaboración pedagó-
gica. en "El Magisterio Español". (Madrid, 24 de mayo
de 1958.)

(6) Agustín Serrano de Haro: Los maestros y la emi-
gración, en "El Maestro". (Madrid, junio de 1958.)

(7) Pedro Chico y Rello: Adiestramiento y destreza,
en "El Magisterio Español". (Madrid, 11 de junio de 1958.)

(8) Tomás Ingenuo: Programas escolares, en "El
Maestro". (Madrid, junio de 1958.)

(9) Adolfo Mallo • En torno a los métodos, en "El Ma-
gisterio Español". (Madrid, 4 de junio de 1958.)



50—(484
	 REVISTA DE EDUCACIÓN 	 82

cronológicos del progresivo desarrollo de estas escuelas
profesionales y de cifras reveladoras del creciente éxito
de la labor por ellas realizada (10).

A través de la prensa local conocemos las manifes-
taciones que el Rector de la Universidad Laboral de
Córdoba, Fr. Miguel Fraile Cobos, O. P., ha hecho acer-
ca del funcionamiento de aquella fecunda realidad cul-
tural (11).

En el mismo sentido están concebidas las declaracio-
nes del Rector P. Valentin Garcia, de la Universidad
Laboral de Gijón, en las que da cuenta de la misión de
estas Universidades laborales y del desarrollo que ha
adquirido aquella de su dirección, que cuenta actual-
mente con 1.200 alumnos. (12).

Un editorial del periódico "Arriba" comenta la im-
portancia como tarea social de la obra sindical de For-
mación Profesional que sostiene actualmente en toda
España 175 centros de enseñanza, en los que cursan
estudios unos 20.000 muchachos. "Estos centros atienden
a la formación en los aspectos más varios: 71 escuelas
se dedican a la modalidad industrial; 16 son agrícolas-
ganaderas; 59 a enseñanzas artesanas y otras de inte-
rés gremial o corporativo; 29 se dedican a enseñanzas
pura y típicamente femeninas." Esta formación ha sido
reforzada más recientemente por la acelerada nacida por
imperativo de las urgencias de nuestra economía y de
nuestra industrialización, en la cual con procedimientos
cientificos y técnicos más avanzados se logra que en
unos pocos meses un peón sea transformado en obrero
especializado con el consiguiente beneficio individual y
colectivo que esto supone. La última ampliación de la
obra consiste en la organización de cursos de verano
para estudiantes de enseñanza media, a los que se pue-
de proporcionar la posibilidad de entrar en contacto con
los oficios industriales para que puedan poner a prueba
sus aptitudes y, en su caso, se puedan descubrir voca-
ciones que los lleven a grados medios de la enseñanza
técnica (Peritos Aparejadores, Facultativos) de los cua-
les estamos tan necesitados (13).

ENSEÑANZA MEDIA

Una colaboración en la Revista de Orientación Didác-
tica "Enseñanza Media" firmada por el profesor de edu-
cación física y médico del Colegio Santa Maria de las
Nieves, de Madrid, Federico Soler, aporta interesante
material educativo fruto de la experiencia de su autor.
Se da cuenta en ella de los propósitos, unos de carácter
somático y otros psíquicos, que han sido mantenidos en
las clases de este Colegio dedicadas a la educación fí-
sica y se expone minuciosamente el plan seguido, asi
como se añaden detalles de carácter práctico para la or-
ganización material de una clase de gimnasia. En la
segunda parte de este trabajo se trata de algunos im-
portantes problemas de la medicina escolar con apar-
tados tan interesantes como el de la talla de los alum-
nos explicada a través de gráficas e indices numéricos,
o la manera de lograr una protección ocular de los es-
colares, las normas de vacunación y las condiciones del
internado, los problemas de las enfermedades transmi-
sibles, y el control que se ha de ejercer en el profe-
sorado y personas de servicio en contacto con la pobla-
ción escolar (14).

Una nota incluida en la "Revista Calasancia" pone de
relieve cómo la enseñanza de la historia atraviesa un

(10) Alfonso Iniesta.: Las Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia, en "A B C". (Madrid, 9 de mayo
de 1958.)

(11) Francisco Navarro Calabuig: Conversación con el
Rector de la Universidad Laboral "Onésimo Redondo"
de Córdoba, en "Córdoba". (Córdoba, 1 de mayo de 1958.)

(12) Declaraciones del Padre Valentin García, Rector
de la Universidad Laboral de Gijón, en "Voluntad".
(Gijón, 1 de mayo de 1958.)

(13) Editorial : Formación profesional, en "Arriba".
(Madrid, 23 de mayo de 1958.)

(14) José María Soler Monsálvez: Educación física y
medicina escolar, en "Enseñanza Media". (Madrid, mayo-
junio de 1958.)

periodo de inercia metodológica, explicable quizá por di-
ficultades ambientales y presiones extrapedagógicas y
proclama la urgente necesidad de investigar la esencia,
el contenido y los métodos de la historia (15).

El popular problema de los "deberes" escolares para
hacer en casa sale sin interrupción a las páginas de las
revistas y periódicos. Una colaboración en el semana-
rio "Fotos" comenta la encuesta la encuesta publicada
hace poco por el diario Ya en torno a las ventajas e
inconvenientes que ese sobrecargado sistema de estu-
dios presenta para los escolares y sus familias y, adop-
tando una actitud enemiga al trabajo post-escolar do-
méstico, se congratula de que "destacados pedagogos y
autoridades del Magisterio" hayan dado la razón a los
padres que no se sienten conformes con este sistema
pedagógico que absorberla la jornada completa del
niño (16).

Un reportaje incluido en "El Español" nos da a co-
nocer los más recientes experimentos realizados para
lograr llegar a través del subconsciente a la memoria,
haciendo aprender a muchachos dormidos las lecciones
que les han sido explicadas durante el dia mediante
una cinta magnetofónica que funciona durante el sue-
ño. Se describe el aparato de cinta magnetofónica, re-
gido en sus pausas gracias a la intervención de un
pequeño "robot" que ha inventado el francés Jacques Ge-
nevay y que ha denominado "automatófono". También se
da cuenta de la polémica que en torno a este "automa-
tófono" sostienen psiquiatras y pedagogos y se alude a
los últimos adelantos que la electrónica ha ofrecido a
la enseñanza: una máquina de examinar y un sistema
de leer (17).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

En el periódico "Libertad", de Valladolid, se recogen
las opiniones de cuatro licenciados recientes de las fa-
cultades de Ciencias Económicas que hablan de las po-
sibles salidas que su título puede proporcionar: uno de
ellos, economista al servicio de una empresa privada,
en la cual dirige el departamento de estadística, cree
que el economista llegará a constituir en España un
elemento necesario para la marcha de cualquier empre-
sa de cierta importancia. En segundo lugar, habla un
economista del Estado, que relata los detalles de su
oposición para ingresar en ese cuerpo reciente de eco-
nomistas del Estado "que se asoma al panorama de la
administración española con grandes brios y gente jo-
ven". En tercer lugar se incluye el diálogo con un eco-
nomista que ejerce libremente su profesión, desde su
despacho particular, donde redacta informes generales
para sociedades sobre racionalización de la producción
con arreglo a las dimensiones de cada empresa ; análisis
de mercado, trabajos de control, de calidad, análisis de
varianza, preparación de gráficos, verificación de ba-
lance, programación de la producción, financiación de
empresas, etc. Y por último las esperanzadas palabras
de un licenciado de la última promoción que prepara
su doctorado y que expresa sus preferencias por la opo-
sición que le llevará a ser corredor de comercio (18).

Un artículo informativo da la noticia de que este año
han sido conseguidas, a través de la Oficina de Viajes
del SEU, 1.000 plazas para los Campos de trabajo a las
que asistirán otros tantos estudiantes españoles y de-
talla las características organizativas de dichos campos
de trabajo en Inglaterra, Francia y Alemania que son
los paises para los que se han recibido más peticiones
de asistencia. España, por su parte, colabora en esta
organización mundial con los Campos de trabajo de Ma-

(15) Juan Mayor: Sobre enseñanza de la historia, en
"Revista Calasancia". (Madrid, enero-marzo 1958.)

(16) Juan Fortega: Un poco de libertad para esa niña,
en "Fotos". (Madrid, 3 de mayo de 1958.)

(17) Federico Villagrán: Una lección durante el sue-
ña, en "El Español". (Madrid, 24 de mayo de 1958.)

(18) Guillermo Solana: A examen, las salidas en la
carrera de Ciencias Económicas, en "Libertad". (Valla-
(lolid, 14 de mayo de 1958.)
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drid, Valencia -dedicados a la edificación- y el de Am-
purias para excavaciones arqueológicas (19).

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

En el semanario "La Hora" una crónica, con abun-
dante información gráfica, da noticia de las nuevas ins-
talaciones que acaba de inaugurar el Museo Lázaro
Galdiano que lo convierten, como se dice alli textual-
mente, en el Museo particular más importante de Es-
paña. Además de estas nuevas salas, que forman parte

(19) Francisco Betriu: Mil plazas para los campos de
trabajo, en "Solidaridad Nacional". (Barcelona, 7 de
mayo de 1958).

propiamente del Museo, merece destacarse otras insta-
laciones, que en edificio distinto al del Museo, comple-
mentarán la labor cultural encomendada a éste. "En un
pabellón que ocupa el extremo del jardin han sido dis-
puestas una serie de dependencias en las que la Funda-
ción Lázaro Galdiano llevará a cabo su diversa activi-
dad. Es aqui donde se halla la biblioteca, de gran ri-
queza de fondo, sobre todo en materia de arte; otras
salas de exposiciones temporales y el auditorium o sala
de conferencias y proyecciones (20).

CONSUELO DE LA GÁNDARA.

(20) J. Ramírez de Lucas: El Museo Lázaro Galdia-
no amplia sus instalaciones. en "La Hora". (Madrid, 5 de
junio de 1958.)

LA LITERATURA Y LA LECTURA
INFANTIL-JUVENIL *

II

Como apéndice de la parte primera de este tra-
bajo, se incluye a continuación una bibliografía se-
lectiva, pero lo suficientemente extensa y varia para
ofrecer una visión amplia y lo bastante completa so-
bre la literatura y la lectura infantil-juvenil en el
mundo actual.

Se registran 310 trabajos de este carácter (libros,
folletos, artículos de revistas especializadas) por or-
den alfabético de autores tanto individuales como
colectivos. No se han establecido otras subdivisio-
nes, porque todos los trabajos registrados se cen-
tran, pese a su aparente diversidad, en la literatura
y la lectura infantil-juvenil. Por otra parte, se ha
considerado más fácil para el lector de esta biblio-
grafía mostrarle reunidas y en conjunto las obras de
un determinado autor, aunque traten de aspectos di-
ferentes sobre este importante y complejo tema.

De los 310 trabajos registrados, la nuiyor parte
están impresos en lengua castellana (bien de espa-
ñoles o de hispanoamericanos) e inglesa (ya de auto-
res británicos o norteamericanos); abundan, asimis-
mo, en lengua italiana; siguen los publicados en len-
gua francesa y alemana, por este orden; e incluso no
faltan algunas obras publicadas en portugués, fla-
menco, sueco, noruego y danés. Cuando se ha consi-
derado necesario, se ofrece al lector, entre paréntesis,
una breve noticia sobre el contenido o las caracterís-
ticas más salientes de la obra registrada. Estas, den-
tro del orden alfabético, antes señalado, se numeran
correlativamente.

Los nombres de los segundos y terceros autores de
obras escritas en, colaboración, así como las varian-
tes de algunos (seudónimos, por ejemplo) se consig-
nan también, para mayor facilidad del lector.

*5*
• La primera parte de este trabajo se publicó en nues-

tro número anterior (81, 2.4 quincena mayo 1958), en sus
páginas 23 a 28.

1. Amada, B. P.: About booka and children. 1953. (Ea
una bibliografía interesante de literatura infantil.)
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3. AHORPS, G.: Ungdomskeppen. Helsingfors, 194.4.
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10. AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION : Children'8 books
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children's playa. Chicago, 1940. (Es una intere-
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childrenP, en "Elementary English Rewiew", mar-
zo 1927.
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ción llena de experiencias.)

76. COLOMBO, F.: Il problema della letteratura infantile
in Swizzera, en "Problemi della letteratura per
l'infanzia in Europa", Firenze, 1955.

77. CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NOR-
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so Sind. Naz. Autori e Scrittori, 1939.)
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87. DARTON, F. J. H.: Children's Books in England.
Cambridge, 1914. (Vol. XI, cap. 16, de la "Cam-
bridge History English Literature".)

88. DAVIS, L.: Library Journal recommended children's
books of 1956. Bowker, 1957. (Interesante biblio-
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MENTO MUNICIPAL DE CULTURA. Brasil : Bibliografía
Säo Paulo (s. a.).
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132. GARRAS, A.: Tintori del misterioso e /etteratura in-
fantile, en "Puer", núm. 3, Firenze, febrero 1954.
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G. Valle. Milano, 1954.

148. HAZELTINE, A. I.: How to become a children's li-
brarian. St. Louis Library School, 1927.
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(Revista publicada por la Asociación de escrito-
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d'enfants. París, 1950.
LERICHE, M.: Beaux livres, beiles histoires.-V.
GRUNY, M.

183. Lswis, C.: Writing for young children. 1954. (Sobre
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ratura para los niños, en "El Monitor de la Edu-
cación Común", Buenos Aires, junio 1936, pág. 3.
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226. MuIR: English Children's Books (s. a.).
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"Biblioteconomía", Barcelona, núm. 38, julio-di-
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páginas 11-12.

241, PÉREZ-RIOJA, J. A.: La hora infantil en Soria, en
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número 6, sept. 1952, págs. 12-15.
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"Boletín Dirección Gral. Archivos y Bibliotecas",
número 21, julio-agosto 1954, págs. 45-48.

244. PÉREZ-RIOJA, J. A.: Los héroes infantiles hablan
en la Biblioteca Pública de Soria, en "Bol. Di-
rección Gral. Archivos y Bibliotecas", núm. 37,
abril-mayo 1956, págs. 22-24.

245. PÉREZ-RIOJA, J. A.: La lectura infantil, en "La Voz
de Castilla", Burgos, núm. 3.483, 12 diciembre
1956. (Artículo premiado por la Dirección Gene-
ral de Prensa.)

246. PÉREZ-R1OJA, J. A.: La colaboración de los maes-
tros con la biblioteca, en "Revista de Educa-
ción", núm. 57, 2.8 quincena febrero 1957, Madrid,
páginas 6-9.

247. PETRINI, E.: L'illustration dans le monde de la
Jeunesse, en "Il Centro", núm. 1, Firenze, octu-
bre 1955.

248. Pirrii :NI, E.: Idee sulla letteratura educativa. Fi-
renze, 1956.

249. L.: Fisionornia del giornale dei ragazzi. Ro-
ma, 1939.

250. PIZZORNO, P. A.: Las bibliotecas infantiles como
medio de cultura y base de las bibliotecas esco-
lares. Buenos Aires, 1934.

251. PONS, E.: La jeunesse de Swift et le Conte du Ton-
neau. Strasbourg, 1925.

252. Poyos BARCENAS, M. L.: Bibliotecas infantiles. Las
de escuelas y colegios. Madrid, 1948.

253. Poves BARCENAS, M. L.: La biblioteca escolar. Sus
principales objetivos, en "Bol. Dirección Gral. Ar-

chivos y Bibliotecas", núm. 6, sept. 1952, pági-
nas 24-26.

254. POWER, E. L.: Planning an'! equipment. In her
"Library service for children", A. L. A., 1930, pá-
ginas 123-152.

PREVOT, G.: Bibliotheques scolaires et d'enfants.-
y. LERICHE, M.

255. PROBLEM!: 	  della letteratura per l'infanzia in
Europa. Firenze , 1954. (Son las Actas de las
Jornadas Europeas sobre la literatura infantil,
celebradas en Florencia, mayo 1951.)

RAMSEY, E.: A. Handbook of Children's Literatu-
re.-V. GARDNER, E.

256. REES, G.: Libraries for children. Grafton, 1924.
257. RIBAS, E.: Biblioteca de la Caja de Ahorros de

Sabadell. Bibliotecas Escolares Circulantes, en
"Biblioteconomía", núm. 11, julio-septiembre 1946,
páginas 253-56.

258. ROBINSON: Writing for Young People (s. a.)
259. ROCA, M.: Una gula de lectura para las Secciones

Juveniles de nuestras Populares, en "Bibliote-
conomía", Barcelona, núm. 14, abril-junio 1947,
págs. 72-85. (Esta guía completa la publicada an-
teriormente en el "Anuario de la Biblioteca Cen-
tral y de las Populares y Especiales de Barcelo-
na, de 1939-40.)

260. RODAR!, G.: Stampa e letteratura infantil nell'URSS,
en "Scuola e Pedagogia nell'URSS. Atti del Con-
vegno di Studi sulla Scuola e la Pedagogia", Sie-
na, 1951.

261. ROMERO PERALTA, G.: Las bibliotecas escolares. Li-
ma, 1947.

262. SAccluerri, L.: Letteratura per ragazzi. Firenze, 1954.
263. SaccuErro, A.: Letteratura e stampa periodica per

ragazzi, en "Notiziario della Scuola e della Cul-
tura", Roma, nov. 1950.

264. SÁNCHEZ TRINCADO, J. L.: Los cuentos en la escue-
la, en "Revista de Pedagogía", Madrid, febrero
1934.

265. SÁNCHEZ TRINCADO, J. L.: Organización de las bi-
bliotecas escolares. Buenos Aires, 1941.

266. SANCHIS Barrito, J.: La psicopatologia y los cuentos
infantiles, en "Revista de Pedagogía", Madrid,
mayo 1928.

267. Sarrrucci, L.: Limiti e ragioni della letteratura in-
fantile. Firenze, 1939.

268. Sarrruccr, L.: Letteratura infantile, Firenze, 1950.
269. SAYERS W. C. B.: The Children's Library. London,

1932.
270. SCHEDARIO. Guida di letture per l'infanzia e la gio-

ventü. Firenze. (Revista mensual editada por la
Sezione di Letteratura Giovanile del Centro Di-
dattico Nationale di Studi e Documentazione. Es
verdaderamente interesante.)

271. SCHEID: L'évolution du sens littéraire chez l'enfant
et l'adune, en "Revue de Pedagogie", enero 1912,
París, págs. 3 y ss.

272. Sella:tire, Ch.: Bibliotheques pour enfants. en "Re-
vue de Paris", 1 junio 1931.

273. SCHMOOK, G.: Hat oude enlhet nienwe Hinderboek
(s. 1.-5. a.). (Es un ensayo belga, en flamenco, so-
bre el desarrollo de la literatura infantil.)

274. SCOTT, C. E.: Popular Books for Boys and Gi/ra
(s. a.).

275. SERVICIO: 	  bibliotecario de extensión cultural
en la Biblioteca Infantil, núm. 1. Montevideo
(s. a.).

276. SHEDLOCK, M. L.: Art. of the story-teller. Dover.
1951.

277. SMITH, E. S.: The History of Children's Literatu-
ra. Chicago, A. L. A., 1937. (Interesante biblio-
grafía.)

278. Sitinr, J. A.: Children's Illustrated Books. London,
1948.

279, SOSA, Jesualdo: La literatura infantil. Ensayo so-
bre ética, estética y psicopeclagogia de la litera-
tura infantil. Buenos Aires, 1944.

280. 5~1E, A.: Quels livres faut-il avoir lust París,
1950. (Contiene también una útil bibliografía.)

281. SPADONI, L. La poesia per i fanciulli... Pavia, 1922.
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282. ST.ANLEY, H. H. Five Hundred and Fifty Children's
Books (s. a.).

283. STELLWAG, II. W. F.: Les lectures enfantines aux
Pays-Bas, en "Problemi della letteratura per l'in-
fanzia in Europa", Firenze, 1955.

284. STEWART, F.: Comment organiser une bibliothéque
pour enfants, en "Problemi della letteratura per
l'infanzia in Europa", Firenze, 1955.

285. STORER, M. E.: La mode des contes de lees (1635-
1700). París, 1928.

286. TERMAN, L.	 M.: Children's reading: a
guide for parents and teachers. Appleton, 1927.

287. TIBALDI-CHIESA, M.: Letteratura infantile. Milano,
1948.

288. TONNELAT, E.: Les freres Grimm. Paris, 1912.
289. TORAL PEÑARANDA, C.: Literatura infantil españo-

la (Apuntes para su historia). Madrid, 1957, dos
volúmenes.

290. TORNER, F. M.: La literatura en la escuela prima-
ria. México, 1940.

291. TORRENTE DE CALVO, A.: Función de la biblioteca
en la escuela, en "Rev. de Educación", La Pla-
ta, 1944.

292. TREJO, B. L.: La literatura infantil en México...
México, 1950.

293. TRIGON, J. de: Flistoire de la littérature enfantine...
París, 1950. (Un excelente libro.)

294. UNESCO. Commission de la Republique Française
pour l'Education, la Science et la Culture: Cata-
logue des livres presentes ä l'Exposition Inter-
nationale de Livres pours Enfants. Bibliothéque
Nationale. Paris (novembre-decembre 1952-jan-
vier 1953. Paris, 1953 (multicopiado).

295. URIOSTE, A.: Algunos libros para niños, en "Ana-
les de Instrucción Primaria", sept.-oct. 1922.

296. Vinrruar, A.: Nuovi orientamienti nella letteratu-
ra infantile. Roma, 1949.

297. VILLAR NEGRE, R.: Bibliotecas escolares. ¿Qué leen
nuestros niños!, en "Revista de Pedagogía", Ma-
drid, abril 1935.

298. V/STINI, O.: Libri e ragazzi: sommario storico
di letteratura infantile. Milano, 1933.

299. VISM,ZT/NI, O.: Letteratura infantile dell'Italia nue-
va. Milano, 1934.

VOGEL, M.: What chiidren like to read.-V. WASEIBUR-
NE, C.

300. WASHBURNE, C.-VOGEL, M.: What children like to
read. Chicago (s. a.).

301. WEITENKAMPF, F.: The Illustrated Book. Cambrid-
ge, 1938. (Contiene un capítulo sobre la ilustra-
ción de libros para niños.)

302, Wes..su, Ch.: Childrens's books that have lived...,
en "Library Journal", vol. 27, 1902.

303. WEULERSEE, G.: Jules Vernes, éducateur, en "Revue
Pédagogique", Paris, junio 1905, págs. 548 y ss.

304. WHITE: Children and Books (s. a.).
305. WHITNEY: Writing Juvenile Fiction (s. a.).
306. WHITNEY: Young Wings Writing Books for Boys

and Girls (S. a.).
307. WILLIAMS, F. E.: Social aspect of Mental Hygiene.

Yale, 1925.
308. WOLLGAST, H.: Das Elend Unserer Jugendliteratur.

Worms, 1950. (Sobre la deficiencia de la litera-
tura infantil.)

309. Zw.xxoNt, U.: La letteratura per l'infanzia e la
giovinezza. Bologna, 1931.

310. ZEILLER, J.: Madame de Segur et les enfants. Fri-
bourg, 1911.

ZWEIGBERGIC, E.: Bran och Me/Gen-V. BOLIN, G.

Jost ANTONIO PÉREZ-RIOJA.

metodológicas y la bibliografia acon-
sejable para cada caso.

EL MINISTRO DE EDUCACION
EN AVILA

ORDENACION DEL CURSO PRE-
UNIVERSITARIO DEL CURSO

1958-59

Por O. M. de 16-5-58 (B. O. E. 4-6-
58), la Dirección General de Ense-
ñanza Media ha dado normas para
desarrollar el Decreto de 13-IX-57
sobre Curso Preuniversitario para su
régimen durante el próximo curso
escolar 1958-59. Para este curso fi-
gurarán las materias siguientes:

a) Das Cartas de Relación de
Hernán Cortés y demás historiado-
res primitivos de Indias. Estudios de
su época.

b) La familia.
c) Italia y la Ciudad del Vaticano.
d) Francés: "On ne badine pas

avec l'amour", de Musset ; "Il ne faut
jurar de rian", de Musset; "Poemes
philosophiques" (selección), de Vig-
ny ; Inglés: "Christmas Carol", de
Charles Dickens; Alemán: "Der
Bergkristal", de Adalbert Stifter:
Italiano: "I promessi sposi", de Man-
zoni ; Portugués : "Fray Luis de Sou-
za", del Vizconde de Almeida Ga-
rret.

e) Autor: Cicerón. Obra: Una se-
lección del tratado "De República",
que deberá comprender los siguien-
tes párrafos (siguiendo la numera-

ción de la edición de la librería Ha-
chette) :

Libro I: I-III, V, VI, VII-IX, IX-
XV, XXIV - XXX, XXX - XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVIII - XLII,
XLII-XLVI, XLVI y XLVII.

Libro II: II-VII, XII-X, XI, XII-
XV, XV-XXVII, XXX, XXXII-
XXXV, XXXVI, XXXVIII.

Libro III: I, XXXI-XXXIV.
Libro IV: Del V al final.
f) San Juan Crisóstomo : "Defen-

sa de Eutropio".
o) Introducción a los métodos es-

tadísticos.-La Dirección General de
Enseñanza Media publicará además
colecciones de enunciados de proble-
mas con el fin de orientar la conve-
niente recapitulación de las distin-
tas partes de las Matemáticas, y para
que sirvan de materia del examen
oral previsto en el apartado e), se-
gundo, del artículo 20 del Decreto de
Ordenación del Curso Preuniversita-
rio.

h) Biología marina y aprovecha-
miento de los animales del mar.

1) Radio y televisión.
La Dirección General de Enseñan-

za Media redactará los cuestionarios
que desarrollen los temas señalados,
y se harán públicos en el B. O.
Igualmente se publicarán las normas

El Ministro de Educación Nacional
ha realizado una visita de inspección
a los edificios escolares de la capital
de Avila. En primer lugar inspeccio-
nó el local de las Escuelas Normales
y anejas, pendientes de reparaciones
y mejoras, que se llevarán a cabo
con los fondos aportados por el Mi-
nisterio; seguidamente, el emplaza-
miento de la nueva Casa de la Cul-
tura y al edificio del Instituto de En-
señanza Media, cuyas obras estaban
suspendidas. Estas obras -dijo el
señor Rubio- se reanudarán inme-
diatamente, y para ellas se cuenta
en principio con más de un millón
de pesetas, para acomodo de los 600
alumnos de Bachillerato que cursan
estudios en la capital abulense. Dijo
el señor Rubio que el nuevo edificio
se inaugurará en el curso 1961-62. El
Ministro visitó, por último, el Palacio
de Piedras Albas, que será adaptado
para su uso como Parador de Tu..
rismo. La gran Biblioteca formada
por el Marqués de Benavides, luego
propiedad del Estado, ha sido cedida
por la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas a la Diputación Pro-
vincial de Avila.

AYUDAS MARCH PARA 1958

El Consejo del Patronato de la
Fundación "Juan March" ha conce-
dido las siete ayudas previstas para
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el año 1958, dotadas con medio mi-
llón de pesetas. Estas ayudas son
destinadas a trabajos de investiga-
ción a realizar en dos arios y con au-
xilio de equipo. La de "Energía Nu-
clear", fué otorgada a D. Joaquín Ca-
talá de Alemany; la de "Ciencias Na-
turales y aus aplicaciones", al inge-
niero de Montes D. José Benito Mar-
tínez; la de "Aplicaciones técnicas
e industriales", al ingeniero indus-
trial del Ejército D. Antonio Blanco
García; la de "Ciencias Jurídicas, So-
ciales y Económicas", a D. Fabián
Estapé Rodriguez ; la de "Ciencias
Sagradas, Filosóficas e Históricas",
a D. Luis Pericot Garcia; la de
"Ciencias Matemáticas, Físicas y
Químicas", a D. Pascual Vila, y la
de "Ciencias Médicas", a D. Florencio
Pérez Gallardo,

La Fundación ha adjudicado tam-
bién veintiséis pensiones de Bellas
Artes y Literatura.

III SEMANA PEDAGOGICA DE
FORMACION PROFESIONAL

Del 26 al 31 del pasado mes de ma-
yo se celebrará en Madrid la III Se-
mana Pedagógica para Profesores de
Matemáticas y Dibujo, de Centros
Sindicales de Formación Profesional.
En las jornadas de trabajo se estu-
diaron diversos problemas relaciona-
dos con la enseñanza, didáctica y me-
todología de ambas disciplinas en las
Escuelas de Formación Profesional.

Entre las conferencias pronuncia-
das cabe destacar "Signos de traba-
jo; necesidad de los mismos en el
dibujo", dictada por el profesor Ca-
ballero Tomé, de la Institución "Vir-
gen de la Paloma", de Madrid; "Cómo
se enseña la Matemática elemental",
por el profesor Gil, Director de la
Institución "Virgen del Pilar", de Za-
ragoza; "La teoría en función de la
práctica", por el profesor Lastra Cres-
po, Jefe del Departamento de Crea-
ción y Montaje de Centros de la
Obra Sindical, etc.

En las diversas reuniones y colo-
quios se subrayó la necesidad de al-
ternar la formación técnica en los
alumnos de las Instituciones Sindi-
cales con las prácticas de taller, así
como la utilidad de aplicar algunos
aspectos de la formación profesional
acelerada en la labor didáctica de las
Instituciones docentes. La reunión
fue clausurada con unas palabras del
director general de Enseñanza Labo-
ral, con las que hizo referencia a los
problemas que en orden a la forma-
ción profesional plantea el actual
proceso de industrialización por que
atraviesa España; señaló en concre-
to la necesidad de que en plazo muy
breve se formen 150.000 trabajadores
especialistas, de los cuales una gran
parte proveerá la organización sin-
dical mediante sus Centros de For-
mación Profesional Acelerada, y los
otros restantes las instituciones de
formación profesional El señor Rey-
na Medina terminó diciendo que en
cuanto a la formación profesional es-
tán en marcha importantes reformas
de carácter organizativo y adminis-
trativo, y que junto a ellas se opera-
rán profundos cambios y nuevas
orientaciones respecto al régimen de
profesorado, con cursos intensivos de
perfeccionamiento docente, como éste
para Profesores de Matemáticas y
Dibujo, que ha constituido el eje de
la III Semana Pedagógica de For-
mación Profesional.

En la actualidad, se están dando
los pasos para llegar a una regla-

menta.ción definitiva de las enseñan-
zas en los Centros Sindicales de For-
mación Profesional, de acuerdo con
las normas dictadas por el MEN. Se
espera que estos estudios puedan en-
trar en vigor el próximo curso de
1958-59.

BECAS PARA ESTUDIOS ECLE-
SIASTICOS

Por u. M. de 2-VI-58 se convocan
306 becas para Seminarios Mayores
y Universidades Pontificias y 50 para
estudios misionales. De acuerdo con
la experiencia del resultado de las
convocatorias de beneficios de Pro-
tección Escolar directa para perso-
nas y estudios eclesiásticos en años
anteriores, y consultada al efecto la
Comisión Episcopal de Enseñanza, el
MEN ha dictado las siguientes ins-
trucciones, a las que se ajustará la
presente convocatoria de becas, de
la Comisaria General de Protección
Escolar y Asistencia Social de este
Departamento.

A. Becas para estudios eclesiásticos
propiamente dichos.

Se convocan, a través de la Indica-
da Comisaría General, trescientas
seis becas para alumnos de Semina-
rios Mayores y Universidades Ponti-
ficias, cuya distribución por Centros
es la siguiente:

1. a) Universidad Pontificia de
Salamanca: 35 becas de 6.000 pesetas.

b) Universidad Pontificia de Co-
millas: 35 becas de 6.000 pesetas.

2. Seminarios Mayores: 236 becas
de 4.500 pesetas. (De las cuales, tres
becas serán destinadas a alumnos de
la Escuela Superior de Teologia de
Vitoria.)

La distribución de las becas entre
los Seminarios se realizará por el
Jurado Nacional correspondiente, te-
niendo en cuenta las modificaciones
habidas durante el actual curso aca-
démico por la reorganización de las
diócesis españolas, los datos facili-
tados por la Oficina de Información
de la Iglesia en España y el asesora-
miento del representante de la Co-
misión Episcopal de Seminarios que
figura en dicho Jurado Nacional.

B. Becas para sacerdotes y religio-
sos que cursen estudios univer-
sitarios.

Se convoca igualmente concurso
público para la prórroga o nueva ad-
judicación de quinientas cincuenta y
seis becas de 6.000 pesetas para sa-
cerdotes o religiosos que deseen se-
guir —durante el curso 1958-59, como
alumnos oficiales, estudios universi-
tarios que habiliten para el ejercicio
de la enseñanza. Los beneficiarios
tendrán derecho, además, a la ma-
tricula gratuita correspondiente en
los estudios facultativos para los que
se les conceda la beca.

C. Becas para estudios misiona/es.

Se convocan por último 30 becas de
4.500 pesetas para realizar, de modo
exclusivo, estudios de carácter aca-
démico, sean civiles o eclesiásticos,
de utilidad misional. Las solicitudes
—de prórroga o de nueva adjudica-
ción— deberán dirigirse al Ministro
de Educación Nacional en el modelo
oficial ya indicado (acompañado, en

su caso, de la documentación que jus-
tifique la petición), y remitirse direc-
tamente por los candidatos al Regis-
tro General de MEN, antes del 15 de
julio próximo.

PRUEBAS DE APTITUD PARA EL
ALUMNADO DE LA ESCUELA

DE PERITOS DE MONTES

Por resolución ministerio de 17-V-
58, la Dirección General de Ense-
ñanzas Técnicas ha reglamentado
las pruebas de aptitud del alumnado
y la constitución de Tribunales en
la Escuela Técnica de Peritos de
Montes. Ya la O. M. de 29-XI-57 dis-
puso que el primer Curso Selectivo
de Iniciación para el ingreso en la
Escuela Técnica de Peritos de Mon-
tes se desarrollase de enero a julio de
1958, verificándose las pruebas de ap-
titud en el último mes de los citados.
En consecuencia, al finalizar en julio
los Cursos Preparatorio y Selectivo
de Iniciación para el ingreso, los
alumnos oficiales serán sometidos a
pruebas de conjunto, para cada una
de las materias integrantes de los
mismos, que podrán ser diferentes,
según el comportamiento y las cali-
ficaciones obtenidas durante el cur-
so. Las pruebas tendrán carácter teó-
rico-práctico y serán calificadas con-
juntamente con las notas obtenidas
en el curso. Las pruebas de conjun-
to se repetirán en septiembre para
los alumnos no declarados "aptos",
eximiéndoles de ellas en las materias
que hubiesen demostrado suficiencia
en las pruebas anteriores. A conti-
nuación se examinarán los alumnos
libres, sobre pruebas teóricas y prác-
ticas dentro de los cuestionarios in-
dicados por la Escuela. Existirán
asimismo para los libres las dos con-
vocatorias de julio y septiembre.

CONCURSOS DE BECAS "MARCH",
LA RÁBIDA Y BOLONIA

El Consejo de Patronato de la
Fundación "Juan March" ha aproba-
do la convocatoria de becas para es-
tudios en el extranjero correspon-
diente a este año. Las becas serán
adjudicadas a los españoles que de-
seen realizar fuera de España un
trabajo, estudio o investigación de
relevantes interés. Tales trabajos e
investigaciones han sido divididos en
siete grupos, a saber: Estudios Téc-
nicos e Industriales ; Ciencias Mate-
máticas, Físicas y Químicas; Cien-
cias Naturales y sus Aplicaciones;
Ciencias Médicas; Ciencias Jurídicas,
Sociales y Económicas; Ciencias Sa-
gradas, Filosóficas e HisEóricas; Li-
teratura y Bellas Artes.

La fijación del número de becas,
así como la dotación de cada una,
incumben a los respectivos Jurados
seleccionadores, Cada beca estará
dotada con una cantidad mensual no
inferior a 120 dólares, ni superior a
190 dólares, y el pago se efectuará
por trimestres anticipados.

Los Jurados quedan facultados
para, dentro de los límites señala-
dos, variar el importe de cada beca,
atendiendo a circunstancias excep-
cionales respecto al coste de vida del
pals donde hayan de efectuarse los
trabajos, a las facilidades de residen-
cia del becario, a la duración de la
beca, etc. Con independencia del es-
tipendio anteriormente señalado la
Fundación abonará los gastos de ida
y regreso del becario al centro de
trabajo.
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Podrán concurrir a las becas com-
prendidas entre el primer grupo se-
ñalado y el sexto, ambos incluidos,
los españoles que estén en posesión
de un titulo superior de Facultades
universitarias, civiles o eclesiásticas,
o de Escuelas y Academias Especia-
les o Superiores, siempre que conoz-
can suficientemente el idioma del
país para el que obtengan la beca.

A las becas restantes podrán op-
tar los españoles que profesionalmen-
te se dediquen al cultivo de la Litera-
tura o las Bellas Artes. Excepcional-
mente podrán ser becarios quienes
no reuniendo las antedichas condi-
ciones, tengan méritos suficientes
para ello a juicio de los Jurados.

•

La Universidad Hispanoamericana
de Santa Maria de La Rábida, en co-
laboración con la Universidad y Es-
cuela de Estudios Hispanoamerica-
nos de Sevilla, organiza su XVI Cur-
so de Verano, que se celebrará entre
el 3 de agosto y el 14 de septiembre.

Se ha abierto un concurso de becas,
que pueden ser solicitadas por los
doctores licenciados y estudiantes
varones de todas las Facultades de
las Universidades de España, o ten-
gan análogos estudios en Hispano-
américa o el extranjero. El plazo de
admisión de Instancias se cierra el
dia primero de julio.

Las instancias y petición de infor-
mes pueden dirigirse al señor secre-

AUGE DE LOS ESTUDIOS TECNI-
COS EN LA UNIVERSIDAD BRI-

TANICA

Existen fundamentalmente dos po-
sibilidades para cursar estudios téc-
nicos superiores en Gran Bretaña:
la Universidad y las escuelas técni-
cas (technical colleges). De las 21
universidades del Reino Unido, 18 tie-
nen Facultades de Ingeniería en las
siguientes especialidades: ingeniería
civil, mecánica y eléctrica. Recien-
temente han adquirido, además, un
notable desarrollo los departamentos
de ingeniería química y aeronáuti-
ca. Se observa una fecunda especia-
lización de los estudios técnicos uni-
versitarios en función de las prin-
cipales actividades industriales de la
región en que esté enclavada la uni-
versidad respectiva. Así, en las de
Birmingham, Sheffield y Swansea
(Gales) se registra una marcada es-
pecialización en metalurgia; las uni-
versidades de Glasgow, Liverpool.
Belfast, Durham y Southampton ofre-
cen cursos de construcción e inge-
niería navales, y en las principales
áreas textiles, las universidades de
Manchester y Leeds brindan progra-
mas de estudios particularmente
completos en el campo de la trans-
formación industrial de la lana y
química de los colorantes y del teñi-
do. La universidad de Sheffield goza
de fama por su importante Departa-
mento de Tecnologia del Vidrio, y en
las de Edimburgo, Glasgow, Londres,
Ledds, Nottingham, Durham, Bir-
mingham, Cardiff y Sheffield se pue-
de cursar la carrera de ingeniero de
minas.

Las universidades se encuentran en
fase de ampliación activa, a la que
el Gobierno consagra importantes
sumas con el fin de que el número de

tario de la Universidad Hispanoame-
ricana de Santa María de La Rábi-
da, Alfonso XII, 12, Sevilla (España).

Ha sido convocada la provisión, en
concurso de méritos, de las becas va-
cantes en el Real Colegio Mayor de
San Clemente de los Españoles, de
Bolonia (Italia), para los cursos de
1959-60. Las becas incluyen los gastos
de viaje, manutención y albergue, de-
rechos de estudio y 10.000 liras men-
suales para gastos personales.

Les licenciados de las diversas Fa-
cultades españolas que deseen docto-
rarse en la Universidad de Bolonia
enviarán sus solicitudes para tomar
parte en este concurso al vocal se-
cretario de la Junta del Patronato
del Colegio, director general de Re-
laciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores, acompañadas de
los documentos necesarios para jus-
tificar los requisitos exigidos y cuan-
tos tiendan a demostrar los méritos
alegados.

Las Facultades dependientes de la
Universidad de Bolonia son: Dere-
cho. Economia y Comercio, Medicina
y Cirugía, Ciencias Matemáticas, Fí-
sicas y Naturales, Química Indus-
trial, Farmacia, Ingeniería, Agraria
Veterinaria, Filosofía y Letras.

El plazo para la presentación de
solicitudes y documentos expirará el
dia 1 de octubre del presente año.

técnicos de título superior aumente
sustancialmente en el curso de los
años próximos. Así, por ejemplo, en
el College of Science and Techno-
logy de la universidad de Manches-
ter, se han invertido en años recien-
tes 1,5 millones de libras esterlinas
en edificios y nuevas instalaciones,
y en la de Liverpool se está constru-
yendo una nueva ala para la sección
de física nuclear.

En el curso académico de 1954-55,
más de siete mil estudiantes obtu-
vieron en las universidades británi-
cas la licenciatura en ciencias y tec-
nología. Un 13 por 100 del censo de
estudiantes total cursaba en este año
estudios de ciencia aplicada (sin in-
cluir los de agricultura y montes).

CONTENIDO Y PROPOSITO DEL
PROYECTO PRINCIPAL DE LA

UNESCO PARA HISPANOAME-
RICA

A continuación se ofrece una sín-
tesis de las manifestaciones del sub-
director general de la Unesco, doc-
tor Malcolm Adiseshiah, en relación
con el desarrollo del Proyecto Prin-
cipal y sobre las perspectivas que
presenta la campaña de la Unesco
en favor de la generalización de la
enseñanza primaria en América bis-
pana:

Cuatro de los Gobiernos america-
nos han adoptado disposiciones fi-
nancieras para el ario actual y su ac-
titud señala un camino para el futuro
asegurando la construcción de es-
cuelas y la preparación de maestros,
de tal modo que para fines de 1968
pueda ingresar en la escuela la ma-
yor parte de la infancia.

En el campo de la preparación de
los maestros, que es la metodología

esencial del Proyecto Principal, los
Gobiernos, la Unesco y la O. E. A.
han actuado con rapidez: bajo las
auspicios de la O. E. A. funciona en
Rubio el Centro Interamericano de
Educación Rural, que preparará cada
año a unos cien profesores califica-
dos y encargados de dirigir las es-
cuelas normales. En las Universida-
des asociadas de Sri.° Paulo y San-
tiago de Chile se atiende a la pre-
paración de otros cien especialistas
de alto nivel y de los administra-
dores que más adelante han de te-
ner a su cargo la aplicación del Pro-
yecto Principal relativo a la educa-
ción primaria, gratuita y obligato-
ria en el Continente americano.

La Escuela Normal asociada de
Pamplona (Colombia), la de San Pa-
blo del Lago (Ecuador) y la de El
Carrizal (Honduras) han preparado
su programa de actividades y en el
presente mes iniciarán sus trabajos
las escuelas normales de Jinotepe y
San Marcos. Todas ellas han sido or-
ganizadas por los Gobiernos y sobre
la base del consejo de la Unesco, de
tal modo que sean instituciones mo-
delos en la preparación de maestros
para el conjunto de cada uno de los
mencionados paises.

En el segundo semestre de este ario
se celebrará en Montevideo un Se-
minario sobre "Mejoramiento de los
maestros en activo", para abordar el
problema urgente de la formación de
las enormes masas de maestros sin
titulo, mediante la organización de
cursos intensivos a cargo de exper-
tos de la Unesco y de los que se va-
yan formando en las escuelas y uni-
versidades asociadas.

Los ofrecimientos de los Gobier-
nos de Argentina, Brasil, Chile, Che-
coslovaquia, Francia, México, Es-
paña y Venezuela, han permitido am-
pliar el programa de becas y en es-
te año cerca de 150 personas recibi-
rán una preparación especial en los
capítulos esenciales del programa de
educación. El planeamiento escolar
sigue también su marcha y en ju-
nio tendrá lugar un seminario con
la asistencia de la Unesco. En San-
tiago de Chile, como complemento
del tema anterior, funciona un cur-
so especial para treinta funcionarios
de estadística de los Ministerios de
Educación. El Gobierno de España
organizará en octubre, en la Univer-
sida de Madrid y con el concurso de
la Unesco, el anunciado curso de
estadística de nueve meses, con el
fin de dejar bien sentadas las bases
del planeamiento educativo en Amé-
rica.

Un programa de entrenamiento pa-
ra administradores y directores de
enseñanza de las repúblicas centro-
americanas y Panamá., tendrá lugar
en San José de Costa Rica, con la
intervención de treinta especialistas
y la investigación pedagógica, en sus
distintas formas, progresa rápida-
mente en el continente. Como ejem-
plo cabe mencionar la instalación de
varios centros de documentación pe-
dagógica. Próximamente tendrá lu-
gar un curso de documentación bajo
los auspicios de la O. E. I. de Madrid.

En las instituciones asociadas y en
el Centro Interamericano de Educa-
ción Rural se estudian actualmente
los problemas de la pedagogía, la es-
cuela y la comunidad, sociología edu-
cativa, reforma de los programas y
causas de la deserción escolar. Como
complemento, la Unesco publicará
una serie de monografías y encues-
tas, basándose la primera de ellas
en el tema "La sociedad y la edu-
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cación", y el segundo hará referen-
cia a los principios de la educación.

Respecto al porvenir, es necesario
examinar la manera cómo los Go-
biernos y la Unesco pueden integrar
mejor todos los recursos destinados
a la generalización de la enseñanza,
cualquiera que fuere su procedencia
y desde luego aquellos dimanantes
de la Asistencia Técnica, del progra-
ma de participación en las activida-
des de los Estados Miembros y del
Proyecto Principal. La coordinación
efectiva, dentro de cada país, de ca-
da uno de estos tres capítulos cons-
tituirá un adelanto muy eficaz y rá-
pido para el logro de los fines del
Proyecto Principal.

En todo Hispanoamérica tienen
lugar demostraciones y experimentos
modelo sobre formación de maestros,
como por ejemplo en el norte del
Uruguay y en los alrededores de Bue-
nos Aires. La economía social y los
problemas culturales son tomados ca-
da vez con mayor consideración. El
Servicio Cooperativo Interamerica-
no realiza actividades muy signifi-
cativas que podrían ser ligadas a la
acción de la Unesco en la nueva ca-
tegoría creada de centros o institu-
ciones asociadas, ya que todo ello
tiende a una mejor preparación del
magisterio. Debe considerarse la ac-
ción de la Unesco como una acción
basada en cuatro puntos esenciales:
la participación de los Gobiernos, la
de la Universidad y dirigentes inte-
lectuales, la de los maestros y la
de los padres de familia.

LA ESCUELA, LA MEJOR INVERSIÓN  DEL
CAUDAL NACIONAL.

A los Gobiernos y Parlamentos co-
rresponde dictar las disposiciones fi-
nancieras para que en los próximos
diez años se cuente con las escuelas
necesarias y con los maestros que
puedan mejorar el nivel general, de
tal modo que los propósitos del Pro-
yecto Principal, indispensables des-
de el punto de vista económico, pue-
dan ser alcanzados.

A las universidades, escuelas nor-
males y dirigentes de la educación
incumbe una grave responsabilidad
en la preparación de los maestros,
en el mejoramiento y difusión de mé-
todos y técnicas apropiados para
educar a los niños. Las universida-
des pueden efectuar investigaciones
sobre los distintos aspectos de la en-
señanza, los programas escolares,
las causas de la deserción escolar,
el mejoramiento de los libros de tex-
to, tan necesarios actualmente. A los
Gobiernos corresponde la responsa-
bilidad financiera, pero a las univer-
isdades y a las escuelas normales
estimular a la docencia a los mejo-
res hombres, con los medios espiri-
tuales y materiales necesarios para
el cumplimiento de la tarea.

Los padres de familia tienen tam-
bién una grave misión para asegu-
rar el triunfo del Proyecto Principal.
Ellos deben colaborar en llevar a la
realidad la Declaración de los De-
rechos Humanos y a veces tendrán
que sacrificar las ventajas de una
ganancia monetaria inmediata para
que los niños vayan y permanezcan
en la escuela. Deben estar vigilan-
tes para que el niño obtenga la con-
sagración de su derecho.

4.514 TITULOS DE INGENIERO EN
FRANCIA

En 1957 se han otorgado por los
centros autorizados franceses 4.514
tittlIOS de ingeniero de las distintaS

especialidades, de los cuales 214 han
correspondido a alumnos extranjeros.
Esta cifra supone un aumento de 5
por 100 en los diplomas expedidos
a los estudiantes franceses; de las
77 escuelas que han sido tenidas en
cuenta en esta estadística, muestran
incremento 34.

PREPARACION CIENTIFICA DE
LOS FUTUROS ALUMNOS DE LOS

"TECHNICAL COLLEGES" IN-
GLESES

Los estudiantes que acuden a las
Escuelas técnicas británicas (al igual
que los que se matriculan en las uni-
versidades), proceden de uno de los
tres tipos siguientes de centros o
institutos de enseñanza media
grammar schools (son los centros
tradicionales, de orientación huma-
nística), modern schools y junior
technical schools. En los estableci-
mientos de enseñanza media citados
en segundo y tercer lugar, se conce-
de atención preferente a las discipli-
nas científicas, técnicas y de carác-
ter manual práctico. Así, en las
modem schools, se dan semanal-
mente de cinco a seis horas de clase
de ciencias y matemáticas, y en las
junior technical schools, que a me-
nudo no son sino el paso preliminar
para desempeñar un empleo de tipo
medio en la industria o en un taller,
se suelen cursar de treinta a cua-
renta horas semanales de disciplinas
científicas y tecnológicas, con predo-
minio de estas últimas. La mitad de
las clases consiste en estas escue-
las técnicas elementales en prácticas
de taller y laboratorio; la formación
teórica se limita a matemáticas (ál-
gebra y trigonometría plana), rudi-
mentos de ciencias naturales y sus
aplicaciones prácticas (sobre todo,
química y física) y dibujo técnico.
La escolaridad es, para los tres ti-
pos de establecimientos de enseñan-
za media, obligatoria hasta los die-
ciséis años, lo que corresponde a cin-
co años de estudios de enseñanza
media en cualquiera de sus modali-
dades. Al cabo de estos estudios, el
alumno puede optar al título llama-
do General Certificate of Education,
que puede ser "ordinario" o "avan-
zado", según que los bachilleres se
examinen en las asignaturas gene-
rales o, además, sean aprobados en
otras especiales de tipo más avanza-
do. En unas v otras, la reforma del
año 1948 (que abolió el Ordinarg
School Certificate y el Higher School
Certificate, sustituyéndolos por el ti-
tulo mencionado) deja al alumno una
gran libertad de elección y combina-
ción (que ha sido criticada a menu-
do). La mayoría de las universida-
des británicas eximen del examen de
ingreso a los bachilleres en posesión
del certificado de estudios medios
avanzados.

ENCUESTA DE LA UNESCO SO-
BRE PERSONAL DIRECTIVO DE
EDUCACION EN HISPANOAME-

RICA

El director general de la Unesco
ha pedido a todos los Gobiernos de
Hispanoamérica que indiquen antes
del 15 de agosto cuáles son sus ne-
cesidades en el campo de la forma-
ción de directores e inspectores de
enseñanza, estadisticos, profesores
de Escuelas Normales y altas jerar-
quías de la organización docente. La
Unesco, dentro de su Froyeeto prin-

cipal, ha otorgado este año más de
230 becas, a las que han de agregar-
se las concedidas por la O. E. A.
Convendrla por ello fijar un progra-
ma a largo plazo que permita obte-
ner los mejores resultados de este
gran esfuerzo.

El Comité Consultivo, reunido en
la ciudad de Panamá, recomendó
que se procediera a la realización
de esta Encuesta, va que así se co-
nocerá mejor el deseo de los Gobier-
nos y se crearán las becas que con-
venga destinadas a la mejor forma-
ción del personal directivo del siste-
ma docente de Hispanoamérica.

De las respuestas que se reciban
de los distintos Gobiernos sobre el
personal directivo de que disponen
y sobre las necesidades del futuro,
dependerá la estructura del capítulo
de becas en el Proyecto Principal
de la Unesco, que tendrá una dura-
ción de diez años. La Unesco ha
enviado un cuestionario muy detalla-
do en el que se fijan las preguntas
oportunas sobre los directores y su-
pervisores empleados en las oficinas
del Ministerio y en las dependencias
departamentales o provinciales, el
número de estadísticos, especialistas
en psicología infantil, personal en-
cargado de la preparación de libros
de texto, investigadores dedicados a
estudios pedagógicos, especialistas
en enseñanza de la lectura y la es-
critura, en medios audiovisuales, en
organización de bibliotecas escola-
res y en orientación profesional.

La importancia de la Encuesta ra-
dica en la autenticidad de los datos
que reciba la Unesco, para una me-
jor coordinación de esfuerzos entre
los Gobiernos, la Unesco y los Es-
tados Miembros que ofrecen facili-
dades para el desarrollo del Proyec-
to Principal.

ESTUDIOS Y TRABAJO RETRI-
BUIDO EN LA ENSEÑANZA TEC-

NICA BRITANICA

A los technical colleges británicos
llegan alumnos de quince a dieciséis
años de edad en su gran mayoría y
que, en buena parte, ya en los ins-
titutos de enseñanza media (modern
schools y junior technical schools)
han recibido una formación cientí-
fico-técnica más o menos avanzada
y especializada. Como singularidad
destacada de las Escuelas de tecno-
logia británicas hay que mencionar
la de que todas ellas preven en un
plan normal de estudios que el alum-
no simultanee éstos con un trabajo
retribuido en la industria. En el es-
calón inferior de estas Escuelas
—aquel cuyos alumnos aspiran al
grado de oficial, capataz o maestro
de taller en cualquier oficio— hasta
un 70 por 100 de los matriculados
cursan los estudios en horarios diur-
nos con autorización de las empre-
sas en que trabajan; 20 por 100, en
clases nocturnas, y sólo el 10 por 100
restante, en horarios normales, es
decir, con dedicación plena y exclu-
siva al estudio y sin trabajar, a la
vez, en ninguna industria. Los es-
tudios de este tipo suelen durar de
cuatro a cinco años.

Pero también en los escalones me-
dio y superior de la enseñanza téc-
nica en Gran Bretaña, el trabajo re-
munerado de los estudiantes cons-
tituye prácticamente la regla, pre-
cisamente porque a ellos acuden los
jóvenes que carecen de medios eco-
nómicos para estudiar en las uni-
versidades, AM, al menos en el cam-
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po de la ingeniería y las carreras
técnicas en general, la solución bri-
tánica representa tal vez una afor-
tunada solución a un problema, más
que nada social, que, en Alemania.
por ejemplo, preocupa profundamen-
te a las autoridades académicas. Por
otra parte, esta solución supone un
elevado grado de colaboración y com-
penetración entre la industria y las
escuelas especiales y universidades,
cuyo análisis nos llevaría en estas
páginas demasiado lejos, pero que
queda reflejado de un modo tangible
en la impresionante cifra de 42 mi-
llones de pesetas que una sola fir-
ma inglesa —el gran consorcio de
industrias químicas Imperial Chemi-
cal Industries— suele conceder anual-
mente a las universidades del Reino
Unido en forma de subvenciones y
becas en el campo de la quími-
ca, ingeniería química y disciplinas
afines.

350.000 DOLARES DE LA FUNDA-
CION FORD PARA EL INSTITUTO
DE ALTOS ESTUDIOS INTERNA-

CIONALES DE GINEBRA

La Prensa suiza anuncia que la
Fundación Ford acaba de entregar
un donativo de 350.000 dólares para
A Instituto Universitario de Altos
Estudios Internacionales de Ginebra.
Dicha cantidad, otorgada para un
período de cinco años, se destinará
a ampliar el claustro de profesores
especializados, a comprar nuevas
obras para la biblioteca, a conceder
un mayor número de becas y a fo-
mentar las investigaciones. Se trata
de un justo premio para un centro,
que desde hace unos treinta años
viene realizando una labor merito-
ria en este campo de actividades.

El número de estudiantes suizos y
extranjeros que acuden al Instituto
va aumentando cada año, plantean-
do de este modo un grave problema
de locales. La Institución se encuen-
tra instalada en la villa Barton, pro-
piedad del Gobierno, mientras las
autoridades cantonales de Ginebra se
encargan de los gastos de conserva-
ción del edificio. Sería preciso am-
pliarlo, construir nuevos alojamien-
tos para los alumnos, dotarlo de un
salón de actos... Se esperaba que el
Parlamento Federal, durante su úl-
tima sesión, votaría los créditos ne-
cesarios para tales fines y prometi-
dos por el Departamento Federal del
Interior. Pero no ocurrió sei, y la
lentitud de Berna para resolver este
problema ha provocado cierto descon-
tento a orillas del lago Laman...

PROXIMA CONVENCION IBERO-
AMERICANA DE CONVALIDA-

CION DE ESTUDIOS

A su regreso a Madrid tras un via-
je de tres meses por la República
Dominicana, Cuba, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Cos-
ta Rica, Panamá, Colombia, Ecua-
dor, Perú, Chile, Paraguay y Brasil,
el secretario general de la Oficina
Iberoamericana de Educación, pro-
fesor Carlos Lacalle, ha hecho inte-
resantes declaraciones al diario ma-
tritense Arriba, de las cuales reco-
gemos aquellas más relacionadas con
la actualidad educativa iberoameri-
cana. Durante esta larga jira, la Mi-
sión presidida por el Sr. Lacalle ha
celebrado entrevistas con los Minis-
tros de Educación y Asuntos Exte-
riores, para tramitar materias de

orden jurídico, administrativo y téc-
nico relacionados con la educación
hispanoamericana y, concretamente,
con las actividades de la OEI. Del ex-
tenso programa desarrollado desta-
camos cuatro puntos de especial in-
terés: 1) Cuestiones jurídico-admi-
nistrativas relativas a la organiza-
ción interior de la Oficina y sus Con-
gresos; 2) Convención Iberoamerica-
na de Convalidación de Estudios; 3 1
Proyecto de creación de un Centro
Iberoamericano de Altos Estudios, y
4) Intercambio educativo y cultural
con Filipinas.

CUESTI ONES JURID ICO-ADM I N I ST RATI VAS

NEDOC / ADAS Y RESUELTAS.

Los puntos esenciales de la misión
encomendada por el Consejo Direc-
tivo consistían en negociar la ratifi-
cación del Acta de Protocolización
de los Estatutos, suscrita con oca-
sión del III Congreso Iberoamericano
de Educación; gestionar que los Go-
biernos se pusieran al día en el pago
de sus cuotas y obtener su aproba-
ción a la nueva escala de contribu-
ciones. En estos aspectos la misión
logró alcanzar todos sus objetivos,
pues en todos los paises la ratifica-
ción solicitada está o ya lograda o
en las últimas etapas de su proceso
parlamentario; se aceptó la nueva es-
cala de contribuciones, y la casi to-
talidad de los Gobiernos se han com-
prometido a liquidar sus cuotas atra-
sadas antes del 31 del próximo mes
de julio.

CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE Coy -
VALIDACIÓN DE ESTUDIOS.

Doce de los quince paises consul-
tados han convenido en firmar el pro-
tocolo de la Convención Iberoameri-
cana de Convalidación de Estudios
de Nivel Primario y Medio, cuyo
proyecto fue aprobado por el Con-
greso Iberoamericano de Educación
celebrado el pasado mes de octubre.
La firma de este instrumento multi-
lateral de convalidación de estudios
significa que los Gobiernos vuelven a
emprender la obra de la unificación
académica del bloque cultural his-
pánico, abandonada desde hace me-
dio siglo, y prepara el ambiente pa-
ra la aprobación de un instrumento
similar relacionado con los estudios
superiores, que será considerado en
el IV Congreso Iberoamericano de
Educación. El protocolo será firma-
do en Madrid, en fecha a fijar del
próximo mes de octubre.

Todos los paises visitados se inte-
resaron y prometieron su participa-
ción activa en el Seminario Ibero-
americano de Enseñanza Normal y
Técnica, que convocará la OEI para
el mes de mayo de 1959. El Gobier-
no (leí Paraguay se ofreció para que
Asunción sea la sede de dicha re-
unión, en la que serán estudiados los
problemas de las enseñanzas medias
referidas al ambiente rural.

Por otra parte, los Ministerios de
Educación han contestado afirmati-
vamente a la consulta formulada por
la Secretaria General sobre "el inte-
rés de una reunión interministerial
de nivel técnico, es decir, de altos
funcionarios técnicos de los Ministe-
rios de Educación, para tratar sobre
organización y administración educa-
tivas. En vista del unánime asenti-
miento, se propondrá su convocato-
ria al Consejo directivo, a quien co-
rresponde pronutiCiarle al respecto,

Los centros de Documentación Pe-
dagógica, instrumentos en la actua-
lidad imprescindibles para toda ac-
ción ordenada en materia educativa,
son inexistentes o muy imperfectos
en los paises visitados. La OEI ha
montado este servicio en forma ejem-
plar, se han ofrecido los servicios
del Departamento de Documenta-
ción de la Oficina, para coadyuvar a
instalarlos o perfeccionarlos. El ofre-
cimiento ha sido aceptado por los
Ministerios de Educación.

La OEI ha centrado sus activida-
des en la normalización de las en-
señanzas técnicas, y ocho países han
solicitado los servicios del Instituto
Iberoamericano de Enseñanzas Téc-
nicas, que, a un año de su creación,
está en condiciones de prestar un
asesoramiento eficaz en el planea-
miento y la organización de dichas
enseñanzas.

CENTRO IBEROAMERICANO DE ALTOS
ESTUDIOS.

El Gobierno de Guatemala ha au-
torizado a la OEI para estudiar y
presentar el proyecto de creación de
un Centro de Altos Estudios Ibero-
americanos que tendría por sede la
"Casa de Alcántara", situada en la
ciudad de La Antigua y donde fun-
cionó desde el siglo xvIr la Univer-
sidad de San Carlos.

Esta iniciativa fué muy bien aco-
gida, pues se trata de dotar a los
paises iberoamericanos de un centro
donde se concilien, mediante una nue-
va síntesis científica, el neohuma-
nismo y el saber tecnológico.

Sorprenden los progresos alcanza-
dos por el arte infantil en estos pai-
ses. Cuando se resolvió convocar la
Exposición de Arte Infantil en Ma-
drid para enero de 1959, estábamos
lejos de prever el general entusias-
mo que ha despertado la iniciativa.
Todos los Ministerios se han com-
prometido a colaborar en la organi-
zación de la Exposición y han do-
tado Premios Estimulo.

En San Salvador se han sentado
las bases del proyecto para un acuer-
do de cooperación mutua entre la
OEI y la ODECA, que pasará al Con-
sejo Directivo para su consideración.

INTERCAMBIO EDUCATIVO Y CULTURAL CON
FILIPINAS.

No podían faltar entre los temas
tratados con los señores Ministros
los relacionados con la política cul-
tural y educativa, respecto a los cua-
les traigo sugestiones e ideas muy
útiles y eficaces. Entre estos temas,
se trató extensamente el de la po-
sibilidad de incrementar el cambio
cultural entre los paises hispanoame-
ricanos y Filipinas. Todas las auto-
ridades gubernamentales estuvieron
de acuerdo con la imperiosa necesi-
dad de establecer lazos con Filipinas
y se mostraron dispuestas a partici-
par en un programa de intercambio
cultural con la avanzada de nues-
tra civilización en el mundo oriental
asiático.

Además de estos puntos de la Mi-
sión, se resolvieron otros de carác-
ter práctico sobre la distribución de
las publicaciones de la OEI —entre
las cuales Plana goza de gran pres-
tigio— y sobre los enlaces entre los
Ministerios de Educación y la OEI,
designación de representantes, etc.
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