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Enlace entre la Escuela
Primaria y el Bachillerato

Desde hace algunos años y con intensidad cre-
ciente se está dejando sentir una falta de conexión
entre la Escuela Primaria y la Enseñanza Media, con-
cretamente con los estudios del Bachillerato, sin que
hasta el presente se haya encontrado el anhelado
ajuste pese a las más diversas intervenciones; antes
al contrario, el problema se agrava cada vez más
con funestas consecuencias en el rendimiento esco-
lar y en la salud física y moral de los escolares.
Padres y pedagogos, convencidos de esta realidad,
vienen tratando con afán de buscarle solución ur-
gente plena y satisfactoria que ponga fin a esta si-
tuación angustiosa mediante una ordenación más ra-
cional de los estudios del Bachillerato, especialmen-
te en su enlace con la Escuela Primaria, que, tenien-
do en cuenta las verdaderas realidades humanas y las
justas aspiraciones del ciudadano español respecto a
la educación y a la cultura de sus hijos, así como
a su dedicación profesional, satisfaga al mismo tiem-
po las no menos justas aspiraciones también que en
orden a la cultura patria y a las exigencias mismas
de las profesiones a las que el Bachillerato sirve de
base en los tiempos actuales conforme con los avan-
ces de la ciencia y de la civilización, tienen quienes
al cuidado eeän de la elevación cultural de nuestro

pueblo.
En esta lucha en busca del anhelado ajuste entre

ambas escuelas, en las que el sujeto paciente es el
niño, nosotros queremos también poner a contribu-
ción nuestro modesto esfuerzo, impulsado por el más
ferviente deseo de nuestra voluntad salido para que
estos niños que en nuestras escuelas primarias se

educan puedan pasar a los estudios del Bachillerato
en un tránsito suave y sin violencias como reclama
la propia naturaleza humana. al par que con la efi-
cacia que se precisa para alcanzar el triunfo en estos
estudios y la satisfacción de su propia finalidad.

Unos ochenta mil niños de diez años de edad aban-
donan cada otoño las escuelas primarias para empren-
der la:- rutas del Bachillerato, de los cuales sólo la
mitad terminan el grado elemental y no más de uno
por cada cinco culminan el superior, sin que el curso
preuniversitario sea vencido siquiera por uno de cada
diez de los que comenzaron. El resto se ha ido que-
dando en aborto o retenido entre las mallas de los
exámenes, reválidas y más filtros donde han queda-
do al mismo tiempo las más bellas aspiraciones, muy
nobles vocaciones y muy hermosos propósitos profe-
sionales de padres y de hijos, al par que se ha ido
marchitando y consumiendo gran parte de las ener-
gías y de la salud fisica y moral de nuestras juven-

tudes en un esfuerzo a veces sobrehumano, con las

consiguientes penalidades y angustias de padres y de
hijos y una notable pérdida de valores humaiims.

Este abandono de los estudios del BachNeriit-6 nos'
dice que algo falla en el mecanismo cuitut:al, no
tanto por la incapacidad de nuestros niños par/a jis97,
guirlos (cosa que negamos desde un principio) coniOt
porque en las exigencias de estos estudios no se ten-
ga del todo en cuenta las verdaderas realidades hu-
manas en cuanto a los esfuerzos necesarios para rea-
lizarlos, ya sea por un exceso de carga con respecto
a las fuerzas naturales de los alumnos, ya sea por
una falta de adecuación en las formas pedagógicas.
El hecho cierto es que, al menos en los primeros cur-
sos del Bachillerato que inmediatamente siguen a la
Escuela Primaria, existe una falta de conexión entre
estas exigencias docentes y la normal capacidad de
los niños que a la edad de diez años emprenden estos
estudios, no siendo nada de extraño que este desajus-
te inicial sea arrastrado a lo largo de los cursos ve-

hideros y contribuya a los resultados expuestos. Por
qué se produce este fallo? ¿Cómo podría remediar-
se ? He aquí los dos apartados en que vamos a dividir
nuestro trabajo. Veamos:

EL FALLO DE LA TRANSICIÓN.

El hecho general, sobradamente conocido, y el que
tiene preocupados a los pedagogos y a los padres de
quienes comienzan el Bachillerato, es que el niño, a
los diez arios de edad, pasa de la Escuela Primaria
al Bachillerato en un salto brusco, de una violencia
tal que rompe por completo toda continuidad educa-
tiva e instructiva, porque en nada se parece una es-
cuela a la otra, y lo que es aún peor, a una edad en
la que la educación fundamental del niño queda mu-
tilada sin posterior restauración.

Todo padre conoce la violencia que supone para
un niño de diez años el apartarlo bruscamente de
sus juegos y de toda expansión y relación social, in-
cluso familiar, para entregarse por entero, día y no-
che, al estudio durante un número de horas diarias muy
superior a la jornada de trabajo de cualquier adulto.
Niños que, de pronto, se ven agobiados por un cúmulo
de libros de textos, apuntes y notas que difícilmente
entienden, agobiados con estudios, repasos, ejercicios y
exámenes semanales, mensuales, trimestrales, etcé-
tera; obligados a asimilarse muchas veces cuestiones
que ni comprenden ni les interesa a la edad en que
se les ofrecen; niños presionados por todas partes por
la constante amenaza de la sanción; niños angustia-
dos que en una vida de ansiedad no tienen tiempo
alguno para conocer el mundo en ninguno de sus as-
pectos, ni para educarse en el vivir colectivo; niños,
en fin, desconectados de las realidades humanas y
que son los que constituyen las modernas generacio-
nes de estudiantes, tienen que abocar necesariamen-
te en esta carrera de obstáculos al fracaso o al aban-
dono, no siendo de extrañar que el éxito final sea
alcanzado por sólo una muy pequeña parte de los

que iniciaron estos estudios. ¿A que se debe todo

esto?
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Autoriza nuestra legislación que los estudios del
Bachillerato puedan ser comenzados a la edad de
diez años, y esta limitación mínima convertida en
norma lleva consigo que multitud de escuela pri-
marias que enfocan ya desde un principio la prepa-
ración de sus alumnos hacia el ingreso en este gra-
do de la enseñanza, comiencen esta preparación diri-
gida y hasta específica a la edad de ocho arios, con
abandono de las demás directrices educativas. Este
abandono se produce, y aquí acaso esté el origen de

- todo este fallo, por la vulgar creencia de que la
.función encomendada a la Escuela Primaria es me-
ramente instructiva y de que en esta instrucción
bastan los conocimientos instrumentales elementalí-
simos de la lectura, escritura y cálculo operatorio
para el seguimiento de los estudios del Bachillerato
donde, con el manejo de tales instrumentos, el niño
podrá recoger de los libros de texto, bien que auxi-
liados por sus profesores, todos los conocimientos de
la cultura universal. Consecuente con esta creencia
está la de que el niño que a los diez años abandona
la Escuela Primaria no pierde nada, porque su edu-

cación. limitada aquí a la mera instrucción, se con-
tinúa, incluso con ventaja, en el Bachillerato.

Quienes a la educación primaria vivimos entrega-

dos, manteniendo al mismo tiempo una cierta rela-
ción ron la de grado medio, no nos sorprende este
fallo, por la distinta finalidad que observamos en
cada una de estas escuelas y la distinta atención que
en cada una de ellas se presta al niño en considera-
ción a sus propios intereses, a sus aptitudes, a su

capacidad y a la propia finalidad de cada una de
ellas, y por este conocimiento creemos posible una
más estrecha coordinación entre ambas escuelas para

que este tránsito se produzca sin violencias, y del
modo más racional posible que en beneficio de las
licitas aspiraciones culturales y profesionales de nues-

tros jóvenes y en el de la cultura patria redunde.
Para ello nos vamos a permitir, siquiera sea esque-
máticamente, hacer un análisis de las causas que, a
nuestro juicio. contribuyen al desajuste actualmente
existente, para lo cual vamos a examinar la finalidad
de cada una de estas dos escuelas.

FINALIDAD DE LA -ESCUELA PRIMARIA.

Toda la doctrina teleológica, filosófica y aun pe-
dagógica de la Escuela Primaria se centra en la pre-

paración del hombre, como ser humano, para el me-
jor cumplimiento de sus fines individuales y socia-
les; mejor dicho, para el cumplimiento de su destino
terrenal en busca del sobrenatural, fin último para
el que ha sido creado, caminando por un mundo cons-
tituido en sociedad, de la que él forma parte inte-

grante y de la que no puede prescindir para su pro-
pia vida. Individuo y sociedad constituyen las dos
grandes realidades que determinan la directriz a se-

guir en la Escuela Primaria, sea cual sea el desarro-
llo de la civilización. Es más; sea cual sea la concep-
ción filosófica de la vida humana y el grado de des-
arrollo que la civilización haya alcanzado en cual-
quier país, la educación individual, aun dentro de la
inmutabilidad de sus postulados, es inevitablemente

Influenciada por la social, aun cuando los principios
eternos de la educación del hombre deban de ser
mantenidos en todo momento, porque antes que la
sociedad existe el hombre como ente, con una reali-
dad existencial propia, con su propia finalidad que
en sí mismo descansa y con sus propias necesidades
físicas y espirituales que satisfacer, porque esta sa-
tisfacción determina la propia existencia real del
ser humano.

Esta realidad existencial del ser humano, la po-
tencialidad de hombre que en el niño se contiene y
su naturaleza social son la que imprimen carácter
a la Escuela Primaria. la cual, mirando a la verda-
dera realidad humana del educante, a su naturaleza
biológica y a su destino, tiene trazadas sus directri-

ces en orden a la satisfacción de las necesidades hu-
manas, tanto en el orden físico como en el espiritual,
no sólo por la propia necesidad que el individuo tiene
de su cuerpo y de sus facultades síquicas y espiritua-
les de todo orden para el cumplimiento de su des-
tino, incluido aquí el mantenimiento de su propia vi-
da, llevando, como una obligación impuesta por el
Creador, su cuerpo y su alma a la mayor perfección
de que son susceptibles, sino porque la misma colec-
tividad tiene de ellas necesidad, y, por consiguiente.
derecho a reclamar este máximo desarrollo y perfec-
ción con su correspondiente obligación de procurarlo.
Ningún hombre puede ser dispensado de esta educa-
ción básica fundamental para su propia vida y para
la de los demás y que por ello le es reclamada con
imperio como una necesidad de satisfacción ineludi-
ble, y de aquí el que ninguna escuela que, como la
Primaria, haya echado sobre sí esta formación de
tan alta responsabilidad, pueda abandonarla ni de-
jarla incompleta; no sólo porque con ello falta a los
_derechos del hombre que, como naturales, son de ori-
gen divino, sino que defraudaría a la sociedad en
forma delictiva por el hurto que con ello hiciera de
los valores humanos que deja en aborto y que son
necesarios a la vida social.

En la concreción de la obra educativa, la atención
que la Escuela Primaria debe prestar a la parte fí-
sica del individuo deberá llegar hasta la plena for-
mación orgánica que en la pubertad se alcanza; en
Jo intelectual hasta la. maduración de las facultades
de elaboración mental con la capacidad para el do-
minio de la lógica y las operaciones de abstracción,
del razonamiento y de la critica: en lo caracteroló-
gico hasta la consolidación de la personalidad con
la aparición de la intimidad, y, en fin, en lo social
hasta la total desaparición del egocentrismo y el es-
tablecimiento de la plena conciencia de las relacio-

nes humanas. A esta plenitud evolutiva habrá de agre-
garse cuanto contribuya a la educación de la afec-
tividad y a la plena conciencia del "yo" en el alum-

no; de la de su propia naturaleza humana, de la ra-
zón de su existencia y de su destino sobrenatural.
porque sólo así el niño, mejor dicho. el adolescente.
quedará suficientemente formado para su inserción
en la vida social con plenitud de conciencia de su
destino y plena disposición de sus potencias, y mien-

tras el individuo no alcance esta plenitud la acción
educadora de la Escuela Primaria no puede ceder.

Por otro lado, para el cumplimiento de este mis-
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mo destino humano, el hombre necesita ciertos co-
nocimientos instrumentales sincronizados con las exi-
gencias de la civilización en los tiempos y lugares
en que ha de vivir, y así necesita el dominio del len-
guaje en todas sus formas, del calculo en sus funda-
mentos mínimos, pero con suficiencia a las necesi-
dades operatorias ordinarias, un conocimiento del
mundo en el que vive y en el que ha de extender su
acción, una disposición cultural que le permitan el
mantenimiento de las relaciones humanas, cada día
más estrechas, y, en fin, todos aquellos conocimien-
tos generales básicos de la cultura universal , cada
día más amplios y numerosos por el constante incre-
mento de la ciencia y los progresos de la civilización
y cuyo mínimo se encuentra señalado en los Cuestio-
narios oficiales establecidos para la Escuela Prima-
ria española.

"MODUS OPERANDIS" DE LA ESCUELA PRIMARIA.

Característica propia de la Escuela Primaria es
no sólo el ser excelentemente formativa del indivi-
duo en lo físico y en lo espiritual, e instructiva en
lo básico fundamental para la vida humana, sino la
de tener forma propia de operar esta educación e
instrucción en razón de los sujetos sobre los que ac-
túa, porque atenta a la verdadera realidad del edu-
cando, cuida su metodología con oportunidad y cons-
tante atención pedagógica, siguiendo paso a paso el
natural desarrollo del individuo. Esta adaptación de
las formas educativas a la realidad del niño en cada
edad y circunstancia es la que ha determinado que
esta educación e instrucción sean hechas precisamen-
te en la infancia hasta la edad de doce año, cuando
menos, límite que por muy poderosas razones sico-
biológicas reclaman hoy su ampliación hasta la de
catorce arios.

El estudio cuidadoso de la sicología del niño ha
puesto de manifiesto cuál es el proceso del desarro-
llo de sus funciones síquicas, el nivel y las caracte-
rísticas que alcanzan a cada edad, cuál es la suce-
sión de su aparición, cuáles son los intereses que la
mueven en cada momento, cuáles son los estímulos
más adecuados en cada individuo conforme a su pro-
pia constitución sicobiológica y cuál es el momento
en que alcanzan estas funciones su plenitud evoluti-
va. Consecuente con este proceso, que la escuela ha
de favorecer armónicamente, están la acción estimu-
lante y la educativa, cuidando con esmero este des-
arrollo y cultivándolo como se cultiva una planta, sin
tratar inútilmente de forzar su aparición ni su des-
arrollo, porque éste viene ya marcado por leyes bio-
lógicas naturales; antes al contrario, procurando fa-
vorecer este desarrollo en la óptima dirección para
evitar deformaciones y procurar la adaptación del
sujeto al vivir humano con el ejercicio y empleo de
todas sus vivencias, y así, en una constante coope-
ración con la Naturaleza, la Escuela Primaria cuida
con esmero de que el niño alcance la máxima pleni-
tud en todas sus facultades físicas y espirituales,
orientándolas a la más perfecta adaptación al vivir
que le espera a la salida de la escuela en un ideal
de perfección de vida humana. Esta es, nada más ni
nada menos, la finalidad de la Escuela Primaria.

FINALIDAD DEL BACHILLERATO.

Así corno la finalidad de la Escuela Primaría está
claramente señalada, la del Bachillerato se nos pre-
senta menos precisa. De un lado se intenta con él
procurar a todo hombre que aspire a determinadas
profesiones de relieve social y de influjo cívico y cul-
tural una formación humanística general, al par que
una cultura universal en grado superior al de la Es-
cuela Primaria; y de otro el suministrarle ciertos co-
nocimientos que puedan servir de base al bachiller
para la más fácil comprensión y seguimiento de los
estudios universitarios y técnicos profesionales. Con
todo, el Bachillerato se considera generalmente co-
mo una enseñanza universal en su grado medio, muy
necesaria para el mantenimiento de la cultura de los
pueblos, siendo su principal finalidad la instructiva,
con una cierta orientación hacia la vida profesional
de la que constituye un período preparatorio. La mis-
ma división que se hace entre el Bachillerato general
con sus secciones de letras y ciencias, y el Laboral
con sus diversas modalidades netamente profesiona-
les, dejan fuera de duda esta finalidad predominan-
temente instructiva, sin que pueda negársele un cier-
to valor educativo por el que toda instrucción tiene
como efecto natural, pero sin que esta educación sea
especial objeto principal de atención expresa en la
forma que lo es en la Escuela Primaria; es decir, es-
timulante intencional del desarrollo funcional inte-
gral de todas las potencias fisicas y espirituales del
alumno.

DIFERENCIA ENTRE AMBAS ESCUELAS.

Por la propia finalidad del Bachillerato vemos que
éste no constituye ninguna educación ni enseñanza
básicas indispensables para la vida del individuo co-
mo tal, sino más bien un conjunto de conocimientos
genéricos de adquisición voluntaria en cualquier edad
del individuo, y condicionada al seguimiento de de-
terminadas profesiones.

La diferencia, pues, entre la Escuela Primaria y
el Bachillerato está bien clara: la primera, por ser
básica e indispensable a la vida misma del individuo
y para el mantenimiento de la sociedad, es obliga-
toria, sin que pueda dejar de serio; es más, ha de
ser adquirida precisamente en la edad infantil con-
siderada como la más apropiada por el florecimien-
to que en ella tienen las facultades físicas y espiri-
tuales cuya educación ha de procurarse. Por esto no
puede dispensarse a ningún niño de asistir a la es-
cuela durante el período de este florecimiento, ni aun
siquiera bajo la firme promesa de asistir a ella du-
rante la edad adulta, porque, si bien ciertos conoci-
mientos instrumentales de la cultura, de carácter me-
ramente instructivo, pueden aguardar hasta esta úl-
tima edad, la educación funcional tiene su única opor-
tunidad en los años jóvenes, pasados los cuales re-
sulta ineficaz.

El Bachillerato, en cambio, ni en la legislación ni
en el espíritu moral, obliga a nadie a seguirlo, como
tampoco a ninguna edad determinada, porque su fi-
nalidad no se encuentra ligada a ninguna necesidad
básica para la vida humana ni a ningún período de
desarrollo físico ni espiritual del alumno.

En lo metodoiógico, la Escuela Primaria, para el
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cumplimiento de su propia finalidad ajusta con el
mayor cuidado su labor a la verdadera realidad hu-
mana del educando en cada momento y en cada lu-
gar, y es mirando a esta realidad como ordena sus
programas y desarrolla su labor. Es decir, para la
Escuela Primaria, la primera realidad a la que hay
que atender, y a la que hay que supeditarlo todo, es
al niño en su propia naturaleza actual, y sobre el
hace converger toda su actividad acomodándola en
cada momento a la propia naturaleza del educando
y a su natural desarrollo y necesidades. Es, pues,
una escuela para el niño, y es mirando a ésta como

ordena su labor.
Por el contrario, el Bachillerato parece preocupar-

se menos del niño, y lo primero que hace es fijar
unos programas haciéndolos centro de toda atención,
y después buscar niños que sean capaces de seguir-
los. No parece ser, pues, el niño el que importa fun-
damentalmente al Bachillerato, sino el programa,
cumplir el programa a cualquier precio, incluso pres-
cindiendo del niño que no puede seguirlo, cosa que

jamás haria la Escuela Primaria, que para el niño
vive y lo antepone a todo, sacrificándolo todo a su
educación y a su satisfacción.

Aun mayor discordancia existe en la metodología
aplicada a la instrucción, instrucción que acaso sea
lo único que, aunque en grado diferente, tienen de
común ambas escuelas. Para esta instrucción, la Es-
cuela Primaria, por su espiritu netamente pedagógi-

co, cuida con la mayor pulcritud y primordial aten-
ción que la exposición de los conocimientos, así como
los ejercicios, sean hechos de forma concordante con
la capacidad receptiva intelectual del educando en
cada momento, incluso circunstancial, tiempo y lu-
gar, sin forzar jamás su capacidad y eliminando
aquellas cuestiones que por ser inaccesibles a los ni-
ños en una edad determinada deben ser ofrecidos
más tarde, porque el programa no es más que un
instrumento, y en todo caso una meta genérica, pero
jamás una imposición ineludible, siendo lo fundamen-
tal el niño, al que hay que salvar a toda costa. Si el
programa tiene una meta que alcanzar es porque
esta meta está establecida "a posteriori" y de acuer-
do con la natural capacidad del educando. En cam-
bio, el Bachillerato parece estar menos atento a esta
exigencia metodológica, acaso porque, presionado por
la aspiración de alcanzar la meta, busca niños para
el programa, en lugar de hacer un programa para

los niños.
En suma: la Escuela Primaria y la Media del Ba-

chillerato no sólo se diferencian por su finalidad y,
por lo tanto, en sus directrices y atenciones, en sus
métodos y en sus elementos humanos, sino hasta en
lo meramente instructivo, constituyendo así dos gra-
dos que ni se continúan, ni se implican, ni se sustitu-
yen, aunque para la adquisición de la cultura que
el Bachillerato proporciona se reclama la que su-
ministra la Escuela Primaria.

LA SUPERPOSICIÓN CRONOLÓGICA.

Autoriza nuestra legislación el comienzo de los es-
tudios del Bachillerato a los diez años de edad, y por
esta autorización, quienes al Bachillerato pasan, de-
jan de seguir su educación en la Escuela Primaria.

Con este abandono es patente que los niños sufren
una mutilación en su educación fundamental precisa-
mente en una edad en la que la aparición de las fa-
cultades superiores de la inteligencia y el desarrollo
de multitud de funciones biológicas y síquicas recla-
man con mayor imperio la intervención prudente del
educador. ¡, Cómo puede explicarse que, precisamente,
quienes enfocan su vida a los puestos elevados de la
cultura y de la vida profesional, quienes precisamen-
te por el influjo que han de tener en la vida social
sobre los demás hombres debieran ser los mejor edu-
cados, los que llevaran sus naturales dotaciones al
mas alto grado de desarrollo y perfección, tanto en
lo físico corno en lo espiritual si han de llevar con
su influjo los mandos y han de desempeñar los pues-
tos superiores de la cultura y de la vida cívica, cómo
se explica que precisamente éstos sean los que mu-
tilen, al amparo de la ley, una educación básica que
es reclamada a todo ciudadano como una obligación
ineludible y de la que nadie es dispensado ? Nosotros
no conocemos otra que la creencia de que los pri-
meros arios del Bachillerato pueden sustituir a la
Escuela Primaria, incluso con ventaja.

Si tal sustitución se produjera en toda su integri-
dad, la superposición de ambas escuelas en nada mer-
maría la educación fundamental del ciudadano, ni se
produciría mutilación alguna en su formación ni en
su instrucción, pero por lo hasta a quí expuesto poco

podemos afirmar en favor de esta sustitución, y, en
consecuencia, podemos concluir que la función de la
Escuela Primaria no puede ser sustituida ni en lo
educativo, porque en ella están trazadas las direc-
trices a seguir en contenido y en método, ni en lo
formativo del individuo para su adaptación al medio
en todos sus aspectos. Acaso en lo instructivo pu-
diera haber sustitución, pero seria necesario que la
Escuela Media operase en intencionalidad metodoló-
gica y oportunidad teniendo en cuenta la verdadera
realidad del educando en cada momento, como lo hace
la Escuela Primaria, acomodando a ella sus progra-
mas y sus métodos. Aun así, habría continuidad ins-
tructiva pero no formativa intencional, a menos que
también para esta función la Escuela Media acomo-
dase sus programas y sus métodos, con lo que ven-

dría a transformarse en primaria. Esto nos lleva a
la conclusión de que la labor encomendada a la Es-
cuela Primaria sólo puede ser hecha por ella misma,
y todo abandono prematuro de sus aulas supone una
mutilación en la educación fundamental del hombre
sin posterior restitución.

Los hechos confirman nuestras afirmaciones. El
brusco salto que en todos los órdenes pedagógicos
experimentan los niños que a los diez arios de edad
abandonan la Escuela Primaria para pasar al Bachi-
llerato es sobradamente conocido de todos, de niños,

de padres, de maestros y de catedráticos. Un salto
brusco que rompe toda continuidad educativa e ins-
tructiva; que violenta los espíritus; que convulsiona
las inteligencias y que deprime el ánimo de estas po-
bres criaturas perturbando todas sus vivencias. No
es éste el lugar de examinar una conducta real que

pedagógicamente y a la luz de la ciencia y de las
conciencias humanas nos parece desacertada; pero
si el de safialar las causas de este fallo, al menos en
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los cursos inmediatos a la Escuela Primaria, por cuan-
to en esta conducta se desentiende de la verdadera
realidad del niño, convirtiendo el Bachillerato no en
un grado de la cultura humana, que debiera ser ase-
quible a todo niño normalmente dotado, con lo que
el nivel cultural de los pueblos se elevaría, sino en
una prueba de resistencia y en un filtro de selección
de ciertas dotaciones intelectuales, que ni son las más
valiosas en punto a las aplicaciones y a las suficiencias
del hombre, ni aun siquiera cuando se trata de su apli-
cación a la vida profesional y a las relaciones humanas.
porque muchos otros valores primordiales son reclama-
dos para este servicio del hombre a la Humanidad,
que ni se revelan en la asimilación de unos progra-
mas culturales en la que el principal factor suele ser
la memoria, ni son estimulados por este empeño de
selección. El mismo contenido de los programas, la
redacción de los libros de texto y la confección de
los horarios parecen olvidar la edad de los niños a
Quienes se destinan; niños todavía tiernos, sin que
en su desarrollo hayan alcalizado la capacidad nece-
saria para la comprensión de los problemas que se
les plantean y la inteligencia de los conceptos que
se les exponen, sin que pueda servir de excusa la
existencia de algún que otro niño que, por su especial
dotación, pueda dar satisfacción más o menos par-
cial a estas exigencias, porque ni la superdotación
es universal, ni la presencia de los niños superdota-
dos puede mejorar, ni menos acelerar, el desarrollo
de los normales, antes al contrario, cuando por error
de interpretación se les toma como modelo, sólo se
consigue con ello despertar en los niños normales
sentimientos de insuficiencia y de inferioridad, de
funestisimas consecuencias escolares y extraescolares.
Disponer, pues, programas como filtros para super-
dotados intelectuales es desvirtuar los propios fines
del Bachillerato y violar los derechos cívicos al acce-
so a la cultura universal de todo niño normalmente
dotado. Si nadie tiene, pues, derecho a negal la cul-
tura humana a ningún hombre, y el Bachillerato tie-
ne este carácter humanístico y cultural, los progra-
mas de los primeros cursos, al menos, deben de estar
dispuestos para que puedan ser cumplidos sin gran
dificultad por todos los niños que en él ingresan, con
tal de que sean intelectualmente normales. Cualquier
conducta que se encamine a dificultar el acceso al
Bachillerato para cualquier niño normalmente dota-
do, carece de justificación.

Aunque sólo nos fijásemos en el aspecto instructi-
vo, el salto brusco que se produce entre los conoci-
mientos del niño que a los diez años de edad aban-
dona la Escuela Primaria y los que se le reclaman
ya en el primer curso del Bachillerato es conmove-
dor de todas las vivencias del niño, más que por el
grado y cuantía de lo que se le pide, por la metodo-
logía que se emplea; y los educadores primarios, que
sabemos muy bien cuál es la potencia de un niño de
esta edad, nos damos perfecta cuenta del desacierto
que supone esta carga y de este cambio metodológi-
co, y de las perturbaciones que con ello se origina
al espíritu del niño, hasta el punto de que estamos
plenamente seguros de que todo desequilibrio poste-
rior arranca ya de esta falta de conexión entre am-
bas escuelas.

Ya el mismo contenido de los programas y la misma
redacción de los libros de texto parecen olvidar la
edad y la capacidad síquica de los niños a quienes se
destinan, introduciendo cuestiones que, ni por su pro-
pia naturaleza, ni mucho menos por la forma en
que están expuestas, se encuentran al alcance de los
niños de diez, once o doce años, por su comprensión,
incluso cuando están lógicamente expuestas y clara-
mente redactadas, no se encuentran al alcance de los
niños de esas edades por carencia del desarrollo de
su vocabulario, del manejo del lenguaje y de insu-
ficiencia intelectual, y no es preciso agregar que por
ausencia de intereses y de la voluntad necesaria para
el mantenimiento de la atención sobre las cuestiones
que se le exponen.

Los niños de estas edades serán, sin duda, capaces
de aprender técnicas operatorias estereotipadas y de
adquirir mecanismos intelectuales más o menos empí-
ricos que a la memoria reclaman casi con exclusividad;
podrán formar juicios igualmente empíricos y aun ha-
cer ciertos razonamientos traslativos o transductivos,
basados igualmente en la propia experiencia y en las
percepciones sensoriales, pero son aún incapaces de
todas aquellas operaciones que reclamen la interven-
ción de las facultades superiores de la inteligencia,
porque éstas no se desarrollan sino más tarde. Por
esto serán incapaces del manejo de la lógica y, en
consecuencia, les será inaccesible todo conocimiento
de elaboración interna que reclame la abstracción, el
análisis y la crítica lógicos. Así, por ejemplo, en la
Matemática encontraremos que si bien son capaces
de la resolución mecánica de ciertas operaciones de
cálculo y del aprendizaje de férmulas empíricas, no
lo serán para el planteamiento de aquellos proble-
mas que reclamen la intervención del razonamiento
y del enlace lógico de los elementos que se les ofre-
cen para operar. Es más, incluso cuando se les ofre-
cen como ejercicios simples procesos mecánicos que
de ordinario suelen resolver con bastante acierto, fra-
casan apenas se introduce cualquier modificación en
la forma expositiva que reclame una operación inter-
pretativa, fracaso que suele ser interpretado como
faltas de aprovechamiento, de torpezas intelectuales
o de negligencias volitivas del alumno, cuando no son
sino carencia de desarrollo intelectual por insuficien-
cia de edad. Pero he aquí que en el orden metodo16-
gico, mientras en la Escuela Primaria estos fracasos
son corregidos sin violentar al niño, en el Bachillerato
se interpretan generalmente de muy distinta mane-
ra, y con frecuencia mediante sanción.

¿ ES INDISPENSABLE ESTA SUPERPOSICIÓN Y MUTILACIÓN?

Nos encontramos con un hecho real, cual es que
en la actualidad los niños comienzan el Bachillerato
a los diez años de edad, y que si los padres siguen
esta norma es en razón de lo dilatado de estos estu-
dios, que impide a los bachilleres el comienzo de los
estudios profesionales antes de los dieciocho años.
Para evitar esta dilatación se recurre a la supresión
de la Escuela Primaria en dos arios, con lo que se
producen dos males : uno es que la educación fun-
damental del niño queda mutilada, y otro el de que
a causa de la corta edad de estos niños se produce
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un franco desajuste entre su capacidad y formación
adquirida, hasta entonces primaria, y las exigencias
de los estudios que a esta edad se les ofrecen en el
Bachillerato.

Para corregir lo primero no hay otro proceder que
continuar la Escuela Primaria hasta la plena forma-
ción física y espiritual del niño en virtud del natural
proceso de su desarrollo de todas sus potencias y,
paralelamente a este desarrollo y formación, la ins-
trucción básica fundamental, que no se culmina cuan-
do menos hasta la edad de doce años, con lo que el
ingreso en el Bachillerato habría de ser retrasado
en dos años. Para lo segundo, habría que buscar for-
mas de ajuste más suave entre los cuestionarios del
Bachillerato en estos primeros años y la cultura y
capacidad de los niños que han de comenzarlo a esta
edad. Este ajuste se puede conseguir mucho mejor
que a los diez años, a los doce, de donde se concluye
fácilmente que el enlace de ambas escuelas debe de
ser retrasado cuando menos hasta esta última edad.
Esta prolongación de la asistencia escolar primaria,
con todas las ventajas para la educación intelectual,
moral, afectiva, caracterológica, etc., se tendría tam-
bién la superior instrucción, ya que pasado los diez
años se incrementa notablemente la capacidad recep-
tiva del educando y se acelera su formación con un
notable incremento en el rendimiento escolar, lo que
dispondría al niño en muy favorables condiciones de
formación e instrucción para hacer más suave el en-
lace que buscamos.

Ahora bien, 2, bastaría con este retraso para que
este ajuste se produjera? Probablemente no, sino que
habría que operar en los cuestionarios y aun en las
formas metodológicas y en los horarios de esta ense-
ñanza del Bachillerato, un ajuste que estuviera en
consonancia con la capacidad real de los niños. Un
ajuste que mirara fundamentalmente al alumno en
su normal desarrollo, y unos horarios que hicieran
posible la coordinación de estos estudios con las di-
versas actividades humanas a las que el niño debe
de atender para su propia vida, porque hemos de
reconocer que la carga que se echa sobre ellos es
muy superior a sus fuerzas, y si para soportarla se
ha recurrido a que el niño abandone cualquier otra
atención y actividad para que haga de su vida una
entrega plena al estudio con un esfuerzo con harta
frecuencia antihigiénico, sacrificándolo todo al estu-
dio, nos parece más racional e higiénico el sacrificar
aquella parte de la carga menos valiosa, valor que
siempre será inferior al del ser humano.

EL POSIBLE AJUSTE.

El retraso de dos años de la edad de ingreso en el
Bachillerato, manteniendo la duración actual de éste.
_Tendría. desde luego, a retrasar en igual período la
terminación de los estudios, retraso que parece ser
el gran obstáculo para la modificación que propone-
mos. No obstante, se podría buscar un ajuste si los
dos primeros cursos del Bachillerato se compensasen
con la Escuela Primaria prolongada hasta los doce
arios. Mas para dar solución a este propósito habre-
mos antes de dar respuesta a estas tres preguntas:

1. 4 ¿ Es indispensable en el Bachillerato la actual
duración de siete años con sus tres reválidas?

2. 4 2,Es indispensable el actual contenido en cuan-
tía y en calidad o materia de los cuestionarios del
Bachillerato ?

3. 4 2, Pueden sustituirse los dos primeros cursos
del Bachillerato por los conocimientos de la Escuela
Primaria ?

Ciertamente no nos toca a nosotros el responder
aquí a la primera pregunta, toda vez que hemos li-
mitado nuestro estudio al enlace entre la Escuela
Primaria y el Bachillerato, sean cuales sean las ca-
racterísticas de éste en punto a su duración y exten-
sión; pero la planteamos porque siendo una de las
causas del fallo existente entre ambas escuelas el co-
mienzo prematura de este grado de la enseñanza con
mutilación de la educación fundamental, acaso una
parte del problema pudiera solucionarse con la re-
ducción de la actual duración del Bachillerato. Esta
duración dependerá en todo caso de la cantidad de
conocimientos que se consideren necesarios al bachi-
ller, y únicamente en razón de esta cuantía, por
lo que habrá antes de señalarse cuál debe de ser el
contenido indispensable.

En cuanto a la segunda pregunta, es evidente que
el incremento experimentado en la cultura humana
por el ingente progreso de las ciencias y de la civili-
zación modificando las formas de vida, incluso crean-
do multitud de necesidades tanto de orden físico como
cspiritual, como consecuencia de estos avances de la
civilización, de la ciencia y de la cultura, han hecho
necesarios al hombre multitud de conocimientos de los
que hasta ahora podía prescindir para su vivir coti-
diano. La organización social; las modificaciones in-
troducidas en las formas del trabajo y del comercio;
la introducción del maquinismo en todos los sectores
industriales; la enorme difusión de las comunicacio-
nes entre los hombres, que han acortado práctica-
mente las distancias y los obstáculos que los separa-
ban, haciendo accesibles a todos los más apartados
lugares; y, en fin, todo el progreso de la civilización
reclama del hombre actual una cultura mayor que la
que le reclamaba hace tan sólo medio siglo. Esta exi-
gencia, que empieza ya a notarse y a ejercer su in-
fluencia en la Escuela Primaria, se extiende a todos
los grados de la educación y de la cultura alcanzan-
do hasta los más altos grados de los estudios acadé-
micos y, por consiguiente, al Bachillerato, cuyos cues-
tionarios han debido sufrir el mismo incremento y re-
cargo que se observa en todos los grados de la ense-
ñanza. Ahora bien, nos encontramos con la necesidad
de reducir la carga en razón de la limitación de las
fuerzas naturales de los niños a la edad en que han
de realizar estos estudios, al igual que el avión ha
de limitar su carga a su capacidad si quiere volar,
so pena de quedar en tierra.

Esta reducción no constituiría para el Bachillerato
ninguna violencia, porque no sería sino una renova-
ción de su contenido para actualizarlo con la cultura
moderna, prescindiendo de aquellas cuestiones que han
perdido valor de actualidad en cuanto a las necesi-
dades del hombre moderno; en cambio, podrían in-
cluirse otras que hoy han venido a hacerse necesa-
rias, incluso más concordantes con las exigencias de
la moderna civilización, más aún, con los tiempos que
habrán de vivir quienes ahora comiencen estos estu-
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dios, con su futuro profesional, con la ordenación eco-

nómica y social de la vida colectiva y con los progre-

sos científicos. Esta reducción no creemos disminu-
yera en nada el valor humanístico ni culturalista del
Bachillerato, ni mucho menos la preparación básica

de los bachilleres para el seguimiento de estudios pro-

fesionales universitarios o técnicos y, en cambio, ha-

ría más suave la carga y más higiénicos los estudios,

con lo que el rendimiento se elevarla y salvaríamos
al niño.

Sobre todo, en los primeros años del Bachillerato,

que son los que aquí nos interesan, esta higieniza-

ción es de absoluta necesidad, para lo cual la primera

medida habrá de ser inflexiblemente una reducción

del contenido de los programas y de los planes de es-

tudios para darles un contenido más en consonancia
con los tiempos actuales y con la verdadera capa-
cidad de los alumnos.

La tercera pregunta podríamos responderla, en fin,
con una afirmación condicionada. No puede decirse

con verdad que tal como están hoy dispuestos tanto
los cuestionarios oficiales mínimos de la Escuela Pri-

maria como los de los primeros cursos del Bachillera-

to difieran entre si gran cosa, por lo que podemos

afirmar que, a excepción de la lengua moderna que

figura en el segundo curso, los demás pueden muy

bien ser sustituidos por la escuela primaria sin mer-

ma alguna, si el niño continúa en ella hasta los doce

arios de edad. Sobre esta posibilidad de sustitución

sin merma, se tiene en la Escuela Primaria la ventaja
de que el niño se mantiene bajo un solo maestro,
quien por ser él el único que en tal educación inter-

viene puede operar con más conocimiento de las rea-
lidades de su alumno, ventaja pedagógica que la Es-

cuela Primaria tiene sobre cualquier otra en esta
edad en la que el influjo constante y la dirección pru-
dente del maestro es tan necesaria.

RESUMEN Y CONCLUSIONES.

Resumiendo, pues, todo lo expuesto vemos que nos
encontramos con un problema pedagógico de gran
trascendencia, cual es el de buscar una solución ra-
zonable al enlace entre la Escuela Primaria y la en-
señanza de grado medio que del Bachillerato se ocu-
pa, porque estimamos que en el actual paso de una
a otra escuela existe un gran fallo que perturba gran-
demente no sólo la educación, sino la misma instruc-
ción de los niños, ya que por un lado se mutila la
educación fundamental primaria y por otro se les
obliga a dar un brusco salto al pasar de una o otra
enseñanza, con gran perturbación de todas sus viven-
cias y una gran pérdida de rendimiento escolar. Para
buscar el ajuste y salvar al mismo tiempo la edu-
cación fundamental del niño, estimamos que pudie-
ra ser solución el retrasar en dos años el limite míni-
mo de edad de ingreso en el Bachillerato y el des-
cargar los primeros cursos de éste de aquel conteni-
do que se estimase menos indispensable al hombre
moderno y al mantenimiento de la cultura patria. Con
esta solución habría que unirse la modificación de la
metodología para hacerla más concordantes con la
propia naturaleza del niño normalmente dotado, des-
pojando al Bachillerato de todo carácter selectivo de
niños superdotados, y finalmente cuidar los horarios
para que las ocupaciones escolares permitieran a los
niños una mayor libertad y descanso, indispensables
para su salud física y moral, así como para su edu-
cación integral y sus relaciones humanas. El pro-
blema queda así no sólo expuesto en todo su realis-
mo, sino con un enfoque de solución. De la colabo-
ración entre padres y educadores y del estudio de
esta propuesta esperamos conclusiones que permitan
dar satisfacción plena al problema planteado.

JOSE PLATA GUTIÉRREZ.
Inspector de Enseñanza

Primaria.

Servicios sociales a la in-
fancia inadaptada(*)

QUE ES LA ASISTENCIA SOCIAL.

Uno de los conceptos que más ha evolucionado con
los tiempos es el de la Asistencia Social. Variación
que es paralela a la de los términos con que se cali-
fica: Caridad, Beneficencia, Asistencia. En esta evo-
lución encontramos que el cambio decisivo está en
que la Asistencia no da, no favorece: ayuda. Es cada
persona la que debe ayudarse a sí misma. En los dos
primeros conceptos el que recibía era un sujeto pasivo
que debía estar agradecido. Hoy la ayuda se da a un
sujeto activo, que coopera con el fin de alcanzar en el

(*) El tema propuesto para este curso por la Of
fina Internacional Católica de la Infancia (B. I. C. E.)
y aceptado por la Comisión Católica Española de la
Infancia es el de los Servicios sociales a la Infancia.

menor espacio de tiempo la capacidad de bastarse a
si mismo, de valerse por si solo. No se espera grati-
tud, se solicita cooperación. La caridad se siente en
la juzticia, fuente de todo amor.

Precisamos los conceptos de:
i) Asistencia social es una forma de actividad so-

cial que, mediante técnicas apropiadas, intenta pro-
mover la constitución o el funcionamiento normal de
instituciones necesarias o útiles al hombre, siempre
.que éste no pueda valerse por sí (y cuando no pueda).

Detallando más: es el conjunto de trabajos sociales

En torno a él se está celebrando en toda España el
Día Universal del Niño (D. U. N.) y las jornadas pre-
paratorias. La REVISTA DE EDUCACIÓN no puede quedar
ajena, y como piensa que la infancia más necesitada
de atención es la "inadaptada", publica este trabajo
de la Dra. Payd, que se ocupa de estos problemas por
lo que es secretaria de la "Comisión de Instituciones
y Organismos para niñas privados de medio familiar
normal" y profesora de Sicología y Estadistica de la
Escuela Familiar y Social de Madrid, en la que se
preparan asistentas sociales desde 1939.
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coordinados y metódicamente ejecutados por agen-
tes competentes, técnicamente preparados, y que tie-
ne por fin poner o reponer, mediante ayuda material,
moral y educativa, a los individuos y a sus familias
en condiciones normales de existencia, suscitando el
esfuerzo personal y la ayuda mutua, atajando el
malestar y la miseria social.

Actúa directamente sobre las causas para prever
las recaídas y preparar las instituciones asistenciales
necesarias para conseguir sus fines (1).

El Servicio o Asistencia social Católico añade a lo
dicho que es "inspirado por la Gracia Sobrenatural"
además de dirigido por la ciencia (2).

ii) Es característico de la Asistencia social, en el
sentido que acabamos de apuntar, el . que haya de
realizarse mediante agentes que cooperan con las
personas para ayudarlas en sus necesidades. Reciben
en castellano la denominación de "asistente-a social"
y el de trabajador social o visitador cuando se hace
usando términos sajones en vez de galos. Los planos
en que ejercen la ayuda son:

— material: vivienda, salario, etc.;
— físico: alimentación, higiene, ayuda sanitaria,

etcétera;
- Intelectual: instrucción, escuelas, educación fun-

damental, etc.;
— moral: salvaguardia de las costumbres, protec-

ción a la juventud, etc.;
religioso: matrimonio, servicios parroquiales, et-
cétera, y
sobrenatural: ponerle en las condiciones reque-
ridas para cumplir su último fin : unión con
Dios (3).

CLASES DE ASISTENCIAS SOCIALES.

a) Según a quien se dirijan: individual y en gru-
pos. Esto ha condicionado también los métodos a em-
plear, que se llaman respectivamente servicio social
de "casos" y servicio social de "grupos".

Es raro un servicio social de "individuos". Gene-
ralmente éstos están totalmente incluidos en grupos.
Diversos si se quiere, pero en grupos. De este modo
pensamos que la instauración de un Servicio social
familiar compendiaría en su grupo básico todos los
otros servicios sociales: escolar, profesional o indus-
trial, parroquial, etc. Por otra parte, cualquiera que
sea el individuo que se trate tiene una familia que
está en la base de su necesidad y que debe ser el
camino para su solución.

b) Según el fin que se pretenda: bienestar (ma-
terial y físico), entre los que se encuentran los ser-
vicios sociales de empresa, sanitarios, de beneficen-
cia y "cárita.s"; atenciones educativo-cultural-recrea-
tivas (principalmente el Servicio social escolar, los
de recreación —clubs juveniles de que tan necesita-
dos estamos—, educación de adultos, extensión cul-
tural, etc).

(1) Así fue definido por la Conferencia de la Unión
Católica Internacional de Servicio Social, Bruselas, 1935.
Definición que sigue vigente.

(2) Social Year Book, U. S. A., 1945.
(3) White, E.: Gula internacional de moral para uso

de los Asistentes Sociales Católicos, Ed. Lux Mundi, Ma-
drid, 1980.

La labor educativa, sobre todo de culturalización
mínima y complementaria, debe incluir en sus cua-
dros estos servicios asistenciales que, centrados en el
"barrio", son los que pueden coordinar los servicios
educativos y sociales existentes y aumentar su efi-

ciencia. Hemos apuntado la existencia de "clubs ju-
veniles" y lo hacemos por el convencimiento, com-

probado por la experiencia, de que sólo así se consi-
gue hacer perdurable la tarea de la escuela primaria,

la de prevención de la delincuencia juvenil, la de edu-
cación social contra el "gamberrismo", pero, sobre
todo, la de hacer nifis felices a los hombres y 'muje-
res jóvenes que hoy sienten el vacío, la soledad y la
falta de sentido de su "estar" en el mundo. Cuando
estos Servicios asistenciales coordinados se instauran

en un barrio, en una parroquia, en una aldea o pue-
blo, la tónica de elevación armónica del nivel se per-
cibe y se comprueba. Son de especial interés en los
poblados o barrios nuevos.

e) Según quien los promueva: servicios sociales
parroquiales, industriales, rurales, etc. (4).

Como hemos dicho, éstos suelen convertirse en ser-
vicios sociales familiares, ya que el feligrés, el pro-

ductor, el campesino tienen una ubicación familiar
como básica.

En este grupo se encontrarían los Servicios socia-
les instituciones, entre los cuales merecen destacar-
se los servicios a inadaptados, juveniles o adultos; fí-
sicos, síquicos y sociales. Tendríamos en este caso

los servicios sociales hospitalarios, de deficientes fí-
sicos e inválidos, de deficientes síquicos (principal-
mente mentales), de servicios siquiätricos, de preven-
ción de la inadaptación social (niños y jóvenes con

dificultades de integración social) y los llamados Ser-
vicios sociales penitenciarios (juveniles o adultos), que
se ocupan de mantener y mejorar las relaciones del
"aislado" con la sociedad.

Qut SERIA "INFANCIA INADAPTADA".

Cuando los términos se manejan mucho se suelen
desorbitar. El término "adaptación" lleva en sí dos
notas:

— no nocividad y

— posibilidad de subvenir a sus necesidades (5).

Luego inadaptados son los nocivos (asociales, anti-
sociales, delincuentes y los incapaces de subvenir a

sus necesidades (deficientes de todos los tipos: físicos,
mentales y caracteriales). Nosotros hemos añadido a
la clásica definición del profesor Heuyer "que sean
capaces de integrarse positivamente en la sociedad
próxima (familia) y en la mediata (laboral, ambien-
tal, etc.)".

Por lo menos un tercio de los hombres necesitan
ayuda para una readaptación social en algún periodo

(4) No hacemos mención especial de los servicios de
asistencia moral y religiosa, porque creemos que en la
asistencia familiar quedarían mejor incluidos. Los que
no tienen familia estarían en los Servicios sociales asis-
tenciales a "privados de medio familiar normal".

(5) Heuyer, G.: Introducción a la Siquiatría infantil.
Ed. Miracle, Barcelona, 1953, 258 págs. (Es posible que
existan nuevas ediciones.)
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de la vida. Sólo por retraso escolar se pueden consi-
derar incluidos ya un 33 por 100 de los niños (6).

Los criterios expuestos no bastan para definir una
adaptación óptima. Esta supondría un ajuste del in-
dividuo consigo mismo y un encaje perfecto con el
ambiente, con el medio. Supondría un individuo que
no sufre y no hace sufrir (7)-

Tendríamos, pues, diversas categorías de infan-
cia inadaptada:
al Por deficiencia :

¡sensorial,
motriz;

¡debilidad mental,
trastornos de conducta;

{ retrasados escolares,
inasistencia escolar;

niños con dificultades,
niños difíciles,
"asociales", antisociales o mal lla-

mados delincuentes.

(6) Reseñamos a título de información la siguiente
tabla de sumo interés para la apreciación del problema.
Retrasos escolares :

33 % en poblaciones de	 0- 500 habitantes
43 % "	 NI	 500- 1.000
37,5 % "	 » 	 1.000- 2.000
24 % "	 Pf	

"	 2.000- 5.000
33 % "

•	

"	 5.000- 10.000
32 % "	 " 10.000- 20.000
26 % "	 "	 " 20.000- 50.000
30 % "	 »	 " 50.000-100.000
31 % en poblaciones de más de 100.000	 31

(Cfr. Roger Gal: Les echecs scolaires au niveau élémen-
taires. "Rev. Informations sociales", 15 année, núm. 2,
páginas 16-26.)

(7) En una publicación próxima a aparecer con mo-
tivo de la celebración del Dia Universal del Niño, de la
Dirección General de Sanidad, pueden verse más deta-
llados estos aspectos de la inadaptación que esquemáti-
camente reseñamos aqui.

Si las causas de la inadaptación fuesen objetivas las en-
contraríamos en la simple apariencia, en lo objetiva-
mente constable. Mas los educadores de jóvenes y ado-
lescentes necesitan adentrarse en los problemas íntimos
que plantea la adaptación y el ajuste interpersonal a
intrapersonal, respectivamente, y cuyas manifestaciones
pueden aparecer encubiertas. Las dos actitudes funda-
mentales combinadas nos dan cuatro tipos de adaptación-
inadaptación.

a) Adaptados totales: Se adecüan al ambiente ha-
ciendo lo que deben, que es lo que la conciencia colec-
tiva acepta. Pero al mismo tiempo no hay escisión in-
terior entre lo que desean hacer y lo que realmente
hacen. Son totalmente normales.

b) Los inadaptados-al-medio: Sujetos a fuertes ten-
siones interiores entre sus apetencias y sus deberes, aca-
ban rompiendo las normas para saciar sus tendencias.
Tienen un buen ajuste subjetivo, pero una conducta mal
adaptada al medio. La acción educativa se ha de dirigir
a la raíz de su fallo y no a la prohibición de las accio-
nes exteriores, que es lo que generalmente se hace.

e) Los mal-ajustados-consigo-mismos: Son sujetos con
un super-Yo muy severo, rígido, exigente. Hacen lo que
deben, lo que su conciencia les manda, pero sufren una
fuerte tensión entre sus tendencias y deseos y la reali-
zación contraria, Son intensamente represivos. El trata-
miento ha de ir dirigido a superar sus ansiedades inte-
riores.

d) Los que tienen inadaptación total: Son desajusta-
dos y mal adaptados al ambiente. Son esos seres des-
graciados que hacen lo que no quieren, y estas acciones
están en contra de lo que la sociedad acepta. Lo más
duro de ellos es que, cuando no son locos, tienen tal
sensación de "ser-distintos" y "estar-desdoblados" que,
con facilidad, se convierten en neuróticos o en criminales.

b) Por exceso:
--- con frecuencia los excesivamente bien dotados

no atendidos plantean problemas de adaptación
que tienen especial etiología y tratamiento.

PROBLEMÁTICA DE LA INADAPTACIÓN SOCIAL.

Toda adaptación supone un acercamiento y conjun-
ción de los dos extremos. En el caso que tratamos
está la infancia en uno de los ángulos y en el otro
la sociedad. Pero quién a quién debe adaptarse ?
Si la sociedad adulta fuese perfecta, el deber de la
infancia a adaptarse a ella sería total, de cíen por
cien. Pero no siendo perfecta la sociedad, es posible
que la no-adaptación puede llevar en sí un exponente
de mayor perfección, de cierta rectitud.

Esto debe hacer reflexionar. Antes de exigir adap-
taciones del individuo al grupo, del niño o joven a la
sociedad, debemos preguntarnos: ¿hasta dónde tene-
rnos derecho a exigir ?

Existe un antagonismo niño-sociedad que se incre-
menta a medida que los esquemas naturales de vida
se pierden. He aquí alguna nota de este estar en
contra del niño:

a) Falta de espacio material para los niños. Nues-
tro funcionalismo reduce los espacios vitales. Ni la
casa ni la ciudad dejan al niño el necesario lugar
para realizarse.

b) Falta de reposo. La cristalización mineral y
la humana necesitan también reposo. El ritmo acti-
vidad-reposo está perturbado y el niño desgasta su
energía ante las exigencias apresuradas de un creci-
miento y maduración a distinto ritmo del que le es
propio.

c) Falta de afecto. El niño nace inseguro y se
hace adulto en tanto en cuanto vence la inseguridad
infantil. Mas para vencerla ha de sentirse al menos
seguro de que tiene el afecto de los suyos, de que
su sitio en el mundo le está afectivamente reservado.
En la aguda lucha por vivir la inseguridad aumenta.

d) Falta de orientación. Nuestra sociedad ha per-
dido las coordenadas que permiten la orientación. El
"por qué", el "para qué" del vivir no está claro en el
pensamiento social. Y está menos claro en la viaa
real.

En estas cuatro notas hemos puesto algunas de
las razones por las cuales no es el niño, no es la
infancia la inadaptada. Es posible que sea la socie-
dad la que debe dar un viraje para adaptarse a la
infancia. Por otra parte, el niño es mimético con res-
pecto a la sociedad en que vive. Todos sus esquemas
de comportamiento y su misma conciencia ética per-
sonal no son otra cosa que la "introyección" y auto-
matización de los esquemas de comportamiento y con-
ciencia de la sociedad en que ha nacido y vive. Cier-
tamente que el "mimetismo" no se produce conscien-
te y volitivamente. El mimetismo es una defensa in-
consciente para poder supervivir. Por esto cuando
una sociedad no se sienta satisfecha de sus niños debe
mirarse a si misma y buscar en qué y cuanto recti-
ficar. Un fenómeno curioso es que los niños copian
pero en caricatura. Nos imitan extremando nuestros
rasgos. Mas en esta deformación estamos perfecta-
mente vistos. Más perfectamente vistos que en una

- física 	

— síquica 	

- pedagógica ..

— social 	
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descripción sicológica o sociomarica cuidadosamen-
te elaborada (8).

DOS ACTITUDES DE LA SOCIEDAD FRENTE A LA INFANCIA
INADAPTADA.

Generalmente no se ven los problemas hasta que
no tienen manifestaciones patentes, masivas, inten-
sas en calidad y cantidad. Cuando esto sucede, el mal
es casi "incurable". En Medicina se insiste en el diag-
nóstico temprano para la curación de todas las en-
fermedades. Concretamente en el caso del cáncer.

a) Cuando la sociedad adopta la actitud de aten-
der la inadaptación por medio de un diagnóstico pre-
coz, necesita planificar la prevención de la inadapta-
ción infantil. Es aparentemente más cara, menos ur-
gente, menos espectacular. Pero a la larga es hasta
rentable económicamente. Es más urgente porque evi-
ta exigencias mayores, y lo que tiene de menos es-
pectacular es lo que la avala. Pero, sobre todo, es
justa.

b) Las atenciones de emergencia serán siempre
necesarias. Pero la reeducación, la reforma, la readap-
tación son un trabajo doble y con menos probabili-
dades de éxito. Siempre es mejor hacer de nuevo que
reformar aprovechando viejos materiales y desechan-
do otros. Y esto, que en el plano fisiológico y mate-
rial se ve tan claro, la sociedad ha tardado en verlo
en los planos síquicos. Y más cuando los problemas
se esconden en las estructuras íntimas de la perso-
nalidad.

Conviene incrementar las primeras y paralelamen-
te irán disminuyendo las segundas.

PLANIFICACION DE LA ASISTENCIA SOCIAL
A LA INFANCIA INADAPTADA

PREVENCIÓN: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

Cada una de las categorías de infancia inadapta-
da que hemos descrito más arriba tiene unas carac-
terísticas especiales que someramente vamos a re-
señar:

a) Deficiencia:
— física: los casos de deficiencia física sensorial

absolutos (ciegos, sordomudos) son fácilmente
diagnosticables y desde antiguo atendidos. Pero
las deficiencias parciales cuando menos acusa-
das más difícilmente son atendidas. Con fre-
cuencia los fallos familiares o escolares que cris-
talizan en inadaptaciones tienen aquí sus raíces.

La deficiencia motriz, como es sensible, como
se traduce en un primer plano externo, suele
ser atendida, aunque menos que la sensorial. Con
frecuencia una buena fisioterapia y una forma-
ción profesional adecuada podría evitar las des-
adaptaciones por esta causa.

— síquica: merece destacarse numéricamente la

(8) Klinberg, O.: Psychologie soc jale. T. I: "Motivation
et psychologie diferentielle". Et. P. U. de France. Paris,
1957.—Krech, D., et Crutchfiel, R.: Theorie et Problems
de Psychologie sociale. 2 vols. Et. P. U. de France.
París, 1952.

debilidad mental. La Dra. Díaz Arnal hace un
pronóstico estadístico de 200.000 niños débiles
reeducables en España. Los centros de educa-
ción diferencial que requieren no existen toda-
vía ni para uno de cada cien. Quiere decir que
estamos fomentando inadaptados por esta cau-
sa, que pudiendo bastarse a sí mismos si fue-
sen educados, van a vivir a expensas de una
sociedad con lo que esto tiene de gravamen eco-
nómico y de "malestar" social. Malestar en el
que el sufrimiento síquico es incalculable.

Entran aquí los niños con trastornos de con-
ducta, casi siempre temporales y fácilmente su-
perados si se tratan adecuadamente. Pero que
pueden fijarse en inadaptación total si su am-
biente es contrario.

En ambos casos la prevención debería tener
en cuenta la formación de los padres y la pre-
paración de los maestros para una educación
diferencial (9).

— pedagógica: Hemos dicho ya que un 33 por 100
de los escolares franceses sufren un retraso
aproximado de un curso. Esto puede convertir-
se en un factor de inadaptación por :

incremento de sentimientos de inferioridad;
porque los factores de rechazo escolar y fa-
miliar que suelen seguir a la no-promoción
incrementan los sentimientos de culpabilidad;

— por la defensa agresiva contra lo injusto de
una sociedad que desconoce al individuo y
sus capacidades de rendimiento.

La inasistencia escolar tiene siempre causas.
Los sistemas escolares no suelen tomar otra
medida que constatarla y sancionarla. Pero la
causa perdura y puede ser factor de inadapta-
ciones subsiguientes.
social: Esta es la inadaptación más fácilmente
prevenible y que se ofrece mejor a una planifi-
cación total. Por otra parte, en ella se encuen-
tran las tres sociedades que en el niño se cen-
tran:

la familiar, en la que el niño nace y crece,
que necesariamente exige. Cuando falta acu-
sa un impacto insuperable para y por toda
su vida. Los niños privados de medio fami-
liar normal son casi siempre inadaptados a
la familia. Nadie ha preparado a unos y a
otros para ese mutuo acercamiento y com-
prensión (10) ;
la escolar, a la que el niño llega en su en-
trenamiento para independizarse socialmen-
te. Mas la escuela y los profesores están me-
jor capacitados para enseñar las materias
didácticas que para comprender, que para

(9) Cfr. Unesco. Conf. Education sur l'education et
la sante mantale des enfants en Europe. (E. M. H./19.
Paris, 24 nov. 1952).—Payá Ibars, M 4 E.: Lecciones so-
bre familia en "Escuela Unitaria Completa". Ediciones
CEDODEP. Madrid, 1960 (cfr. págs. 606 y 614 y SS.).

(10) Payä Ibars, M.# R.: La infancia privada de me-
dio familiar normal. Dia Universal del Niño de 1960. Nú-
meros 80-86 de la B. A. E., Ed. Hermandad de Inspec-
tores. (Figuran tres estudios sobre el tema: del doctor
Bosch Marín: Conferencia-pregón; del Ilmo. Sr. don Joa-
quín Tena Artigas: Familia y educación, y en tercer lu-
gar el que lleva el titulo inicial y del que soy autora.)
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hacer posible una adaptación. Y ésta algu-
nas veces no existe;
la sociedad en sentido propio. Punto final
en el que se verifican las dos instituciones
previas: la familiar y la escolar. Frente a
ella se levantan algunos niños y jóvenes a
los que se llama "asociales", "antisociales",
"inadaptados" y a veces "pre- y delincuen-
tes". Pero ¿ quién les preparó para la vida
social, cómo les prepararon y dónde está el
lugar de esperanza a que tienen derecho en
esa sociedad?

b) Por exceso son menos numéricamente los in-
adaptados por ser bien dotados. La referencia que
nos da un 33 por 100 de retrasados acusa un 8 por
100 aproximado de bien dotados (11).

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

En el número 86 de la REVISTA DE EDUCACIÓN ya
publicamos un trabajo —Clínicas de conducta o Cen-
tros de diagnóstico y tratamiento— en el que plani-
ficábamos estos aspectos. Resumimos aquí :

1.2 Los niños plantean sus dificultades gradual-
mente. Por lo tanto, es preciso acudir al primer sin-
toma. Los educadores habituales no tienen la cuali-
ficación necesaria. Sólo la existencia de estos Cen-
tros, al menos en el plano provincial, podría ser la
solución.

2.2 El conocimiento de las causas es básico para
la solución. El cuadro de las "causas, o factores etio-
lógicos" es tan amplio que rebasa las posibilidades
de la familia y de la escuela, que, por otra parte, están
incluidas entre ellos (12).

3. s. Asesoramiento a la familia y a la escuela para
el tratamiento. Todos los expertos en sicopedagogía

(11) Cfr. Trabajo de Roger Gal, ya citado.
(12) Las causas pueden ser:

L Sociales:

a) De origen familiar: unión de la familia; situación
económica; capacidad educativa; ambiente de "compren-
sión", etc.

b) Condiciones del "barrio" o "vecindad", de tan deci-
siva influencia en lo síquico, como se manifiesta en el
léxico: los niños adquieren mejor el "argot" callejero que
el vocabulario y aun la lengua familiar.
c) Condiciones de la escuela. Hemos apuntado ya la

necesidad de una escuela diferenciada de acuerdo con
la sicología del grupo o del niño. Las escuelas masivas
engendran inadaptaciones por fuerza. Y con frecuencia
se engendran también por "incompatibilidad" maestro-
alumno.

d) Condiciones adversas en la ubicación profesional.
Con frecuencia la orientación y la formación profesional
no son las adecuadas. Y la formación no se da en el
ambiente educativo necesario. Problemas especiales del
tránsito docente-laboral: es dernasie.do  brusco.

II. Personales:

a) De salud: exploración sensorial, motriz, etc. (im-
portancia de la evolución normal y exploración familiar).
b) Síquicos: mentales y caracterológicos. Debilidad

mental, trastornos de conducta, etc.
c) Escolares o pedagógicos: escolaridad y modo de

llevarla; deficiencias en el aprendizaje general o deter-
minadas materias, etc. A veces la incapacidad para el
aprendizaje escolar es para alguna y determinada ma-
teria. Al ser diagnosticada a tiempo y señalado el tra-
tamiento, el problema no irradia a los otros campos del
aprendizaje.

Sobre este último aspecto puede verse en "Informations
Sociales" (ario 15, núm. 1) una serie de trabajos sobre
Réussites et échecs scolaires en que un equipo de exper-
tos estudió 5.818 cuestionarios correspondientes a 2.914

de la infancia están de acuerdo en que las redialaft
de "asimílamiento" de la familia y de la escuellt - =co-
mo medios normales de crecimiento— son contrapro-
ducentes. Por ello se necesita en el aspecto sieoedu-
cativo, lo mismo que en el médico, una atención par-
ticular en determinados casos y circunstancias étí el
ambiente habitual.

Todo este trabajo exige la creación de los Servicios
sociales escolares que coordinan y esfuerzos de la
familia y de /a escuela al servicio del niño y de cada
niño.

Servicios sociales escolares que deben ser proyec-
tados al menos en el nivel primario y medio.

Tendrían las siguientes funciones:
a) Relación familia-escuela. Y en caso necesario

presentarían al Centro de diagnóstico-tratamiento, y
llevarían a ambas las indicaciones necesarias.

b) Relación docente-discente. La enseñanza, y más
si pretende ser educativa, es función de contacto. Por
esto es necesario que sean entre sí un todo conti-
nuo formando la comunidad educativa y no algo se-
parado y distante. En este aspecto las enseñanzas
medias lo exigirían más que la primaria.

e) Relación niño-escuela-familia. Que son real-
mente tres vértices de un mismo triángulo y han de
ser una unicidad real.

d) Organización del "tiempo libre". El tiempo li-
bre es la válvula de escape por la que se pierde la
"presión educadora" si no se canaliza.

Estos Servicios sociales escolares no pueden exis-
tir sin un profesional que a ellos se dedique. La "Asis-
tencia social escolar", que es una realidad en otros
paises, nos resulta algo desconocido en España. Y es
necesaria, porque a su cargo corre el conocimiento
de muchos de los factores que hemos apuntado como
encargada de hacer la monografía personal, el es-
tudio del "caso". Corre también a su cargo el ajuste
del individuo en su grupo, por el tratamiento de éste.
Por lo tanto, ella es la que ha de preparar a la infan-
cia inadaptada para encontrar su sitio en la sociedad,
y a la sociedad para que ofrezca el lugar que necesita
la infancia inadaptada.

CONCLUSIÓN.

No tratamos de los problemas de readaptación.
Hemos preferido planificar la prevención de los in-
adaptados, su diagnóstico y tratamiento precoz. Para
ello indicamos dos servicios imprescindibles: los Cen-
tros de Diagnóstico y Tratamiento —Clínicas de con-
ducta— y los Servicios de Asistencia Social Escolar.
Estos últimos pueden figurar en el equipo de los pri-
meros o bien unidos a los de "Sicología escolar" o a
las "Jefaturas de estudios", de tal modo que el niño
sea atendido individualmente y a tiempo y no reedu-
cado o "corregido" masivamente y ya demasiado tar-
de para su estabilidad y armonización social.

M. RAQUEL PAYÄ IBARs.

de los tres primeros alumnos y 2.904 de los tres últimos,
de los cuales 2.601 eran muchachos y 3.217 eran chicas.
Se estudió comparativamente la talla y el peso, las de-
ficiencias físicas, la personalidad y el comportamiento
(en estos aspectos tan interesantes como la actitud vital,
la relación de compañerismos, etc.), la salud y la enfer-
medad, la familia. Y "los primeros" tienen mayores pun-
tuaciones en todos los aspectos positivos. Por "algo" ew
es último".
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CARTAS A LA REDACCION
En la Redacción de nuestra Revista se ha recibido

una carta firmada por doña Mercedes Barjau, di-
rectora de la Escuela Católica de Enseñanza Social
(Buenavista, 6, Barcelona-12). En la carta hace re-
ferencia a la primera parte del trabajo "La perso-
nalidad de la asistente social", de nuestra colabora-
dora Isabel Díaz Arnal, señalando algunas objecio-
nes. Reproducimos a continuación la respuesta de
la Srta. Díaz Arnal, en la que se añaden otras acla-
raciones de interés para el lector relacionado con el
tema.

Agradezco muy cordialmente una carta llegada a
La Redacción de la Revista, en solicitud de aclara-
ción informativa respecto de un extremo menciona-
do en /a primera parte de mi articulo. Y la agradezco
doblemente porque ello significa que la Revista se
lee con asiduidad y que el tema tratado en ella es,
por lo menos, de interés.

Para satisfacción de la persona interesada diré que
el trabajo que se publica no tiene un sentido histó-
rico informativo, sino doctrinal, por lo cual no se
menciona fecha alguna, ya que no es ese su objeto.

Por otra parte, la afirmación de que la carrera
de A. Social se haya estratificado hace unos pocos
años no significa en modo alguno que la Asistencia
social, can una preparación empírica, no /vaya exis-
tido con anterioridad, pues, precisamente, estos pre-
liminares son los que la han hecho cuajar de modo
definitivo y general. Como en mi trabajo decía, la
estructura social de hace treinta años era muy die-

tinta de la de hoy y la experiencia vivida en ese lapso
de tiempo ha servido para eliminar o ampliar mate-
rias en la formación de la A. social. El mismo reco-
nocimiento "actual" de diversas Escuelas de forma-
ción vienen a confirmar mi aserto anterior; es decir,
dar validez oficial a una serie de esfuerzos docentes
que han llegado a la madurez y competencia sufi-
cientes, después de los ensayos y tanteos que implica
el empezar algo nuevo.

No hay motivo para extrañarse, pues es un fenó-
meno habitual en este orden de cosas: el educador
especializado está actuando desde primeros de siglo
y se ha ido formando esporádicamente, con muchas
limitaciones y con esfuerzo ímprobo; en cambio, las
Escuelas de Formación exclusivamente dedicadas a
impartir la carrera datan de unos quince a veinte
arios como máximo. Pero no invalidan la anterior, sino
que son consecuencia de ello. Esto mismo acontece
con la A. Social.

Termino esta aclaración con otro párrafo de otra
carta llegada directamente de otra provincia sobre
este mismo trabajo: "He leído su articulo sobre la
personalidad de la A. Social; me ha gustado y me ha
sugerido más de una idea; espero con interés el pró-
ximo número de la REVISTA DE EDUCACIÓN para leer
la segunda parte. Creo que valdría la pena extender
la encuesta a otras Escuelas. La de V. es de la Igle-
sia: cuenta con dos años de existencia y a partir de
octubre tendrá ya los tres cursos. Me parece que le
darán toda clase de facilidades."

ISABEL DÍAZ ARNAL.

Notas de la Protección Es-
colar en 1961

Damos a continuación, una serie de notas de la
Protección Escolar en España durante el año aca-
démico que ahora acaba. Notas, unas originales, to-
madas de la reciente estadística de la Comisaria de
Protección Escolar y Asistencia Social del MEN.;
otras, de publicaciones periódicas y rotativos espa-
ñoles. Se pretende can esta recopilación presentar un
panorama de la situación actual de la ayuda al estu-
dio en España, labor que desarrolla hoy día la Co-
misaría. Se incluye también la convocatoria general
de becas para el curso 1961-62.

Son ya cinco años los que lleva trabajando en Es-
paña la Comisaria de Protección Escolar y Asisten-
cia Social del Ministerio de Educación Nacional, uno
de los instrumentos mas eficaces con que cuenta Es-

paña para encauzar las tareas de ayuda a la forma-
ción de los hombres que han de dirigir los destinos
de la nación.

El sustento doctrinal y el desarrollo del sistema de
concesión de becas en España que guía a la Comisa-
ria, ha ido variando progresivamente. Tres son las
direcciones fundamentales por las que dirige sus pa-
sos la Comisaría: elevar progresivamente la cuantía
de las becas, descentralización del procedimiento de
concesiones y perfeccionamiento de los sistemas de
garantía.

No hace falta volver a recordar las cifras de las
becas que se concedían antes de la guerra ni las for-
mas para que a los estudiantes de cualquier categoría
social se les abriesen las puertas al estudio. En lo
que sí hay que pensar es en el presente, en nuestro
porcentaje de becas para la población escolar que
llena o quiere sentarse en las aulas de los centros de
educación, llámense aulas de Escuelas Primarias, de
Facultad o Escuela Técnica. La Comisaría ha des-
arrollado una labor positiva, pero ella misma es la
primera en proclamar la rentabilidad de la protec-
ción al estudio y la obligación que la sociedad espa-
ñola tiene de implicarse con una entrega absoluta en
esta operación beneficiosa para el desarrollo del país.
("Arriba".)
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PANORAMA DE LA PROTECCION ESCOLAR

La Secretaria Técnica de la Comisaria General de
Protección Escolar, al cumplirse los cinco primeros
años de este servicio directivo, ha publicado un bre-
ve folleto en el que se contienen las principales ten-
dencias de la política de protección escolar y ayuda
al estudio que conforman la actual regulación.

Pese al importante desarrollo que en los últimos
años ha adquirido este sector de la política educa-
tiva —cuya reglamentación jurídica actual admite la
comparación con los sistemas extranjeros más per-
feccionados—, los medios económicos puestos a dis-
posición de esta obra de promoción social son toda-
vía muy escasos. Las cifras que a continuación se
ofrecen son suficientemente reveladoras.

Para una matrícula de 450 alumnos en el Bachille-
rato existen 3.963 becas en el presupuesto de Pro-
tección Escolar, es decir, menos del 1 por 100. Para
alcanzar el mínimo (5 por 100) dispuesto por la Ley
de 19 de julio de 1944, es necesario crear cerca de
20.000 nuevas becas para este grado docente.

En la Enseñanza Técnica, que como consecuencia
del desarrollo industrial de España cada día va in-
corporando a sus aulas mayor número de alumnos,
se estima un déficit superior a 1.000 becas para al-
canzar los citados mínimos.

Para el conjunto de los diversos órdenes docentes,
los cálculos de necesidades, teniendo en cuenta la ac-
tual matrícula de los estudios posprimarios (unos
700.000 alumnos), es preciso contar con 30.166 nue-
vas becas para el próximo curso, con una cobertura
económica de unos 200 millones de pesetas. ("Ser-
vicio".)

LOS PROBLEMAS DE LA PROTECCION ESCOLAR

Con este titulo desarrolló una conferencia, en la
Escuela de Asistentas Sociales de la Sección Feme-
nina, el Comisario general de Protección Escolar, se-
ñor Navarro Latorre.

Partiendo del aserto joseantoniano de que sin prin-
cipios doctrinales toda actividad pública degenera en
barbarie o en anécdota intrascendente, el conferen-
ciante señaló que, como glosa del punto 24 de los
iniciales del Movimiento, la protección escolar debe
ser desarrollada apoyándose en tres normas esencia-
les: la igualdad de oportunidades, la justicia social
en la enseñanza y el fomento del progreso del país,
de modo que se haga lo posible porque todos los pues-
tos dirigentes de la sociedad sean ocupados por los
mejores.

Los obstáculos a la igualdad de oportunidades san:
la inercia o la desgana de muchas familias modestas
condicionadas por la presión del ambiente o de la ne-
cesidad, el reparto desigual —en el territorio nacio-
nal y en las grandes ciudades dentro de su recinto—
de establecimientos de enseñanza (el problema de Ma-
drid no es el único, pero si muy significativo al res-
pecto) y el condicionamiento que impone el coste de
las "matriculas" en determinados centros docentes.

La fórmula a la que debe aspirarse es la de llegar

a que —dentro de una rigurosa y uniforme selección

de estudiantes— el coste de la matrícula sea propor-
cional a los ingresos o recursos familiares. Los soli-
citantes de becas deben ser muy sinceros en sus de-
claraciones económicas y un cuadro de ejemplares
sanciones debe corregir los abusos de las falsedades
en esta cuestión. El sostenimiento de cada plaza o
puesto de estudiante se realiza con cargo a las apor-
taciones de todos los españoles, y solamente si son
ocupados por muchachos valiosos y capaces se cum-
ple así la justicia distributiva en la educación.

El egoísmo nacional del bien común exige la pro-
moción de minorías selectas, entusiastas y bien pre-
paradas y la movilización ordenada en el trabajo
intelectual asegura el progreso de un país. Un ta-
lento que se pierda, un resentimiento que se engen-
dre, una oportunidad que se cierre, son daños graves
al interés del país.

Tal es la doctrina. Pero es preciso que la práctica
se aproxime todo lo posible a ella. Y para que lle-
guemos a un 5 por 101) de becarios en la Enseñanza
Media y Superior, todavía es preciso una creación
inicial de otras 30.000 nuevas becas y seguir este im-
pulso con arreglo a planes periódicos que pongan al
máximo de tensión el pleno aprovechamiento —en
servicio de todos— de la inteligencia de los espa-
ñoles.

CLASISMO ESTUDIANTIL

El Instituto Nacional de Estadística ha editado una
obra sobre la enseñanza superior en España Son
unas páginas con profusión de datos y abundancia
de cifras, a través de las cuales llegan a las manos
del lector unas conclusiones evidenciadoras de un es-
tado de hecho en España que exige un urgente y efi-
caz remedio: el clasismo social de los estudios supe-
riores. A pesar de cuantos esfuerzos se han hecho
por llevar a las Facultades o Escuelas Superiores a

todos los muchachos españoles dotados de una capa-
cidad intelectual suficiente para seguir estudios su-
periores, el porcentaje mayor de universitarios pro-
cede de familias de elevada posición o de clase me-
dia. Exactamente esto: el 75,1 por 100 de los alum-
nos que estudian en Facultades son hijos de emplea-
dos administrativos, profesionales y técnicos. El 24,9
por 100 restante se reparte entre hijos de padres agri-
cultores y pescadores, artesanos y jornaleros, perso-

nal de servicio, conductores de vehículos, población
inactiva, fuerzas armadas o huérfanos de padre. En
cuanto a los muchachos que asisten a las escuelas
de grado superior, el balance es el siguiente: el 77,4
por 100 son hijos de empleados administrativos, pro-
fesionales y técnicos. El 22,6 por 100 restante perte-

nece a las mismas clases sociales enumeradas ante-
riormente. Este porcentaje es consecuencia lógica de
otro baremo, a través del cual se explica el porqué de
la procedencia social de los estudiantes españoles. El
62,9 por 100 de los universitarios residen con sus fa-

milias. El resto se reparte entre hoteles, pensiones,
Colegios Mayores y residencias. Y el domicilio de los
padres de los alumnos responde a esta realidad: el

61,9 por 100 vive en las capitales, y un 37,9 en pue-

blo. Sabiendo el desembolso mínimo a que obliga la
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estancia de un estudiante durante el curso en la ca-
pital universitaria —se valora en unas 20.000 a 25.000
pesetas--, se comprende fácilmente que sea un 6 pot'
100 el porcentaje de estudiantes cuyos padres son
agricultores. Es tanto como decir que la masa rural
está ausente de la Universidad. Y como ella, la po-
blación activa en España de mayor densidad en el
conjunto de los 30 millones que pueblan la geografía
patria. Romper con estas estructuras es tarea urgente
y necesaria.

SOLICITUD DE BECAS ESCOLARES

En las normas de la convocatoria general de becas
escolares del Ministerio de Educación Nacional para
el próximo curso académico se informa a los padres
de los alumnos o a los estudiantes mayores de edad
sobre el procedimiento para participar en los concur-
sos públicos de méritos correspondientes, que son el
único camino para poder obtener las becas convo-
cadas.

Cada Rectorado de Universidad o, por su delega-
ción, las respectivas Comisarías de Protección Esco-
lar de Distrito, anunciarán en la capital de cada de-
marcación académica los plazos de solicitud de be-
cas y los requisitos que se consideran como prefe-
rentes para la concesión de las mismas.

Los padres de familia o los estudiantes mayores
de edad deben formular sus solicitudes en los impre-
sos oficiales que proporcionan las Comisarías de Pro-
tección Escolar, rellenando con plena veracidad y
completamente los datos e informes que en dichas
instancias se especifican, y cuyo examen han de ha-
cer Comisiones o Jurados integrados por profesores,
padres de familia, representantes de las organizacio-
nes estudiantiles y de los Servicios técnicos adecua-
dos, como las Delegaciones de Hacienda, y del Ins-
tituto Nacional de Previsión.

Tales Jurados o Comisiones, terminado el plazo de
solicitud, propondrán, en acta razonada, a cada rec-
tor de Universidad las listas de escolares a los que se
ha de conceder beca. Siempre que hayan obtenido no-
table aprovechamiento en sus estudios durante el pre-
sente curso académico, serán preferidos los escola-
res que ya disfrutaron de beca en el mismo.

Estos Jurados están autorizados para desestimar
de plano las peticiones que no vayan cumplimenta-
das correctamente, bien por falta de datos o bien
por alegaciones inexactas.

SOBRE LAS BECAS RURALES

Ante algunas consultas que se han recibido sobre
la forma de verificarse la primera fase de selección
de candidatos a becarios rurales encomendada a los
maestros de Enseñanza Primaria, de cuya entusias-
ta y cuidadosa labor selectiva depende en gran parte
el éxito de esta nueva modalidad de Protección Es-
colar, nos es muy grato reiterar los conceptos funda-
mentales de la circular remitida por la Dirección Ge-
neral a través de los Inspectores Jefes Provinciales.

La, resolución de 30 de noviembre de 1960 estable-

ce que pueden ser seleccionados todos los alumnos
de escuelas primarias gratuitas enclavadas en núcleos
rurales que reúnan los requisitos siguientes:

a) Inteligencia superior a la normal en niños c1(.
su edad.

b) Amor al estudio y, por tanto, deseos de prose-
guirlos.

c) Situación económica familiar que impida abso-
lutamente abonar los gastos de Enseñanza Media.

d) Edad no superior a los doce arios en 1961.
Pueden, sin embargo, consultarse los casos en que la
edad del solicitante sobrepase ligeramente este lími-
te cuando se trate de alumnos excepcionales.

e) Radicar en localidades que no rebasen los 2.000
habitantes o en que el único medio de cultura oficial
o privada sea la Escuela.

Hasta el 15 de febrero, los maestros debieron en-
viar a las Inspecciones Provinciales las propuestas
razonadas a que alude la citada resolución, y que
en breve síntesis les recordamos los extremos que
necesariamente deben contener éstas. Son los siguien-
tes:

—Personalidad del niño.
—Asiduidad a la Escuela.
--Edad.
—Aptitudes especiales.
—Situación económica real y veraz de la familia.

(Profesión de las personas que la componen, núme-
ro de hijos, cultivos y extensión de las fincas, etc.)

—Número de habitantes de la localidad.
—Distancia a que se encuentra el Centro de Ense-

ñanza Media más cercano.
En el caso de que en el envío de las relaciones de

alumnos propuesto se hubieran omitido algunos de es-
tos datos deberán completarlos remitiéndolos con la
mayor urgencia a la Jefatura de la Inspección de
Enseñanza Primaria de la provincia, ya que de otra
forma no podrán ser admitidos los niños a las prue-
bas definitivas.

Recibidas las propuestas de los maestros, las Ins-
pecciones Provinciales deben remitir a la Inspección
General de Enseñanza Primaria del Ministerio (y para
conocimiento, a la respectiva Comisaria de Protec-
ción Escolar del Distrito Universitario) con la ma-
yor urgencia, la relación de niños que a su juicio
merecen pasar a las pruebas que se verificarán en
cada capital de provincia, en fecha próxima. Sobre
tales Jefaturas de Inspección Provincial recae la res-
ponsabilidad de garantizar la idoneidad de los candi-
datos propuestos, de acuerdo con la resolución de 30
de noviembre de 1960, de la Dirección General de En-
señanza Primaria.

PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR EN 1960

Bajo la presidencia del Subsecretario de Educación
Nacional se reunieron la Comisión permanente y el
Consejo de Administración de la Mutualidad del Se-
guro Escolar.

Durante el ario 1960 ha concedido 622 nuevas pres-
taciones de infortunio familiar por fallecimiento y
otras 81 de infortunio familiar por ruina, 203 pres-
taciones por accidente en el estudio, 54 por tubercu-
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losis pulmonar, 464 de cirugía y 20 nuevas prestacio-
nes de internamiento sanatorial por enfermedades
mentales. En el mismo período de tiempo la Mutua-
lidad ha concedido, además, becas y 222 prestaciones
graciables. En total, la cobertura económica de las
nuevas prestaciones concedidas durante el año 1960
asciende a la suma de 32.789.095,22 pesetas para todo
el período de duración de las mismas y benefician a
un total de 1.848 estudiantes, además de los que con-
tinúan en el'disfrute de beneficios concedidos en años
anteriores. Desde su puesta en funcionamiento la
Mutualidad ha concedido prestaciones que suponen
en su total desarrollo la cantidad de 132.328.925,50
pesetas y que han afectado y afectan como beneficia-
rios a 6.497 estudiantes.

Se resolvió el concurso de préstamos de ayuda al
graduado, adjudicando un total de 57 prórrogas o
nuevas adjudicaciones.

Se dio cuenta de las gestiones realizadas con mo-
tivo del accidente ferroviario de Barcelona. en el que
fallecieron o quedaron heridos varios estudiantes afi-
liados al Seguro Escolar, a cuyas familias se han
hecho llegar las informaciones correspondientes para
concederles las prestaciones a que tienen derecho.
("Familia Española".)

CONVOCATORIA GENERAL, DE BECAS PARA
EL CURSO 1961-62

Regulación de la convocatoria general.—E1 "Bole-
tín Oficial del Estado" del día 9 del corriente mes de
mayo publica una Orden del Ministerio de Educación
Nacional, por la que se autoriza a la Comisaría Ge-
neral de Protección Escolar y Asistencia Social, del
citado Deportamento, para que convoque el concur-
so general de becas escolares para el año académi-
co 1961-62.

La Resolución de 2 de mayo, publicada también
en el mismo "Boletín Oficial", regula dicha convo-
catoria.

Convocatorias en cada Universidacl.—Un total de
15.488 becas saldrán a concurso público de méritos
en los próximos días, a través de los respectivos Dis-
tritos Universitarios. Como es sabido, cada Rectora-
do de Universidad, en estas épocas, difunde sus pro-
pias convocatorias y resuelve en su momento los
concursos por medio de Comisiones de selección en
las que participarán representantes docentes, escola-
res, padres de familia, Ministerio de Hacienda y Ser-
vicios sindicales. El importe total de tales becas as-
ciende a cien millones y medio de pesetas (100.458.500
pesetas).

Distribución de las becas.—La distribución por en-
señanza de estas becas es la siguiente:

Enseñanza Universitaria: 2.954 (para Facultades
y Colegios Mayores; de ellas, 706 para religiosos y
sacerdotes que cursen estudios que habiliten para el
ejercicio de la enseñanza; alumnos de las Universi-
dades Pontificias y Centros de formación misionera).

Enseñanza Media (Bachillerato) : 5.297 (de ellas.
300 para alumnos de Seminarios Mayores y 353 para
alumnos procedentes de escuelas primarias rurales).

Enseñanzas Técnicas (Grado Medio y Superior) :
1.951 (incluidas en ellas las mercantiles).

Enseñanza Laboral: 1.358 (para estudios de Ba-
chillerato, en sus modalidades agrícola-ganadera, in-
dustrial-minera y marítimo-pesquera).

Formación Profesional Industrial: 2.784 (para es-
tudios de Oficialía Industrial y Maestría).

Enseñanzas Artísticas: 348 (para estudios en los
Conservatorios de Música, Escuelas de Bellas Artes,
Cerámica, etc.

Enseñanza del Magisterio: 796 (para estudios en
las Escuelas de Magisterio).

Número total de becas y créditos que se convocan para el curso 1961-62, subvenciouadas por el Ministerio
de Educación Nacional.

Enseñanza Universitaria:

Facultades universitarias (conv. general) ...
Colegios Mayores 	
Ayudantes Técnicos Sanitarios 	

Núm. becas
Total

becas Créditos
Total
créditos

1.290
826

82

11.370.000
11.997.000

492.000
Facultad de Filosofia y Letras (Sección de

Pedagogía, para maestros nacionales) 	 50 600.000
Facultad de Ciencias y Letras (sacerdotes y

religiosos) 	 556 3.336.000
Universidades Pontificias 100 600.000
Actividad Misionera 	  	 50 2.954 225.000 28.620.000

2.954 28.620.000
FInsefianza Media:

Bachillerato Elemental y Superior en Cen-
tros oficiales (convocatoria general) 	 3.151 14.209.000

Bachillerato Elemental y Superior en Cen-
tros no estatales (convocatoria general) 	 1.493 8.410.000

Seminarios Mayores 	 300 4.944 1.800.000 24.419.000

4.944 24.419.000
Enseñanzas Técnicas:

Enseñanzas Mercantiles (conv. general) 	 308 2.054.000
Cursos selectivos en Facultades y Escuelas
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Núm. becas
Total

becas Créditos
Total
créditos

Técnicas de Grado Superior y Medio y de
Iniciación y Acceso a Escuelas Técnicas de
Grado Superior y Medio 	 576 4.938.000

Escuelas Técnicas de Grado Superior (convo-
catoria general) 	 310 2.658.000

Escuelas Técnicas de Grado Medio (convoca-
toria general) 	 757 1.951 6.378.000 16.028.000

9.849 69.067.000
Bachillerato Laboral:

Bachillerato Elemental y Superior (convoca-
toria general) 	  1.358 1.358 5.379.000 5.379.000

Formación Profesional Industrial:

Maestría 	 531 3.982.500
Oficialía 3.9 curso 	 1.167 7.002.000
Oficialía 2.2 curso 	  1.086 2.784 4.887.000 15.871.500

Be/las Artes:

Grado Elemental (convocatoria general) 	 101 357.000
Grado Medio (convocatoria general) 	 150 816.000
Grado Superior (convocatoria general) 	 97 348 882.000 2.055.000

Enseñanza Primaria:

Escuelas del Magisterio (conv. general) 	 796 796 4.556.000 4.556.000

Becas rurales:

Becas rurales (convocatoria general) 	 353 353 3.530.000 3.530.000

TOTAL 	 15.488 100.458.500

RESUMEN

Enseñanzas Becas Créditos

Enseñanza Universitaria 	 2.954 28.620.000
Enseñanza Media 	 4.944 24.419.000
Enseñanzas Técnicas 	 1.951 16.028.000
Bachillerato Laboral 	 1.358 5.379.000
Formación Profesional Industrial. 2.784 15.871.500
Bellas Artes 	  348 2.055.000
Enseñanza Primaria 	 796 4.556.000
Becas Rurales 	 353 3.530.000

TOTAL 	 15.488 100.458.500

INFORMACION SOBRE PROTECCION ESCOLAR

Por cortesía de la Comisaria de Protección Esco-
lar y el Centro Guía, se enviará un ejemplar del fo-
lleto de información sobre protección escolar, solici-
tándolo al Centro Guía del S. E. U., Glorieta de Que-
vedo, 8, Madrid (20), señalando que son suscripto-

res o lectores de la REVISTA DE EDUCACIÓN. La Comi-
saría General de Protección Escolar y Asistencia So-
cial y el Centro Guía del S. E. U, conjuntamente.

han editado este folleto con el título de Lo que todo

padre de familia o estudiante debe saber sobre pro-
tección escolar y seguridad social. En él se contiene

una completísima información sobre la legislación de

protección escolar y seguridad social de los estudian-

tes españoles, organismos que conceden becas, nor-

mas generales de concesión de las mismas, selección

de becarios y reclamaciones, prestaciones del Segu-

ro Escolar, matrícula gratuita y una lista completa

de las direcciones útiles para solicitar referencias o

datos complementarios.
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Dos aspectos de la reforma

de la enseñanza en el

Reino Unido(*)

A) ENSEÑANZA SECUNDARIA

El Consejo Consultivo Central para la Educación
(Inglaterra) ha presentado al Ministro de Instrucción
Pública un informe titulado 15 to 20, en el que se
examinan en todos sus aspectos las disposiciones re-
lativas a la enseñanza de jóvenes de esa edad y las
necesidades correspondientes. En un reciente núme-
ro de The Schoolmaster and TV ornan Teacher's Chro-
nicle, de Londres, se publicó un resumen de ese in-
forme, del cual se cita el siguiente párrafo:

"En el Informe Growther, por largo tiempo espe-
rado, se recomienda que en 1966, 1967 ó 1968 se ex-
tienda la escolaridad obligatoria a dieciséis años. El
Consejo Consultivo Central de Educación (Inglate-
rra) presenta el informe, en el que se formula un
un programa de veinte años para la extensión de la
enseñanza de los adolescentes.

El Consejo, bajo la presidencia de Sir Geoffrey
Crowther, expresa que en conciencia no podria pro-
poner ninguna otra solución "si se quiere que el sis-
tema nacional de educación satisfaga las necesidades
de este siglo turbulento y dinámico". El Consejo, al
abogar por la adopción de un plan audaz, manifiesta
que un programa de veinte arios para la extensión de
la enseñanza es tan necesario como otros programas
análogos de modernización de los ferrocarriles o la
generación de electricidad por medio de la energía
atómica, y que uno seria tan factible como el otro.

Según el Consejo. existe el peligro de que el siste-
ma de educación británico se quede rezagado. "Aun
en la educación de los muchachos más brillantes, que
es donde mejores resultados obtiene el sistema in-
glés, hay un gran desperdicio de talento debido al
abandono demasiado temprano de la enseñanza de
tipo clásico". "Distan mucho de ser satisfactorias" las
cifras correspondientes a la proporción de jóvenes que
a los diecisiete años están aún estudiando a horario
completo (12 por 100 del grupo de edad) y la de los
que están en igual caso a los veinte años (6 por 100).

(*) Las presentes páginas resumen la polémica
británica sobre el estado actual de la educación se-
cundaria correspondiente al alumnado entre los quin-
ce y los veinte aftos de edad. Recogemos como del
máximo interés los debates públicos sobre la exten-
sión de la escolaridad obligatoria, la critica del sexto
olio escolar, el problema docente y la formación pro-
fesional del alumnado a su salida de las escuelas.
Una segunda parte de la crónica recoge la contro-
versia inglesa sobre e/ conocido "Y outh Service".

En el informe se hacen muchas recomendaciones
acerca de la educación del 25 por 100 de los alumnos
más brillantes de las escuelas secundarias y también
del gran número de alumnos del montón que aban-
donan la escuela al llegar a la edad mínima estable-
cida o antes de cumplirla. Pero, según el Consejo, las
mayores deficiencias se refieren al grupo intermedio.
En este grupo los más ricos recursos humanos yacen
inexplorados y es preciso aprovecharlos "para que
este país pueda ocupar el lugar que le corresponde
entre las naciones que marchan por la vía del pro-
greso espiritual y material".

En marzo de 1956 se pidió al Consejo que estu-
diase el problema de la educación de los jóvenes de
quince a dieciocho años. En su lista de recomenda-
ciones, que él mismo califica de "formidable" , figu-
ran las siguientes:

1. Que en 1966, 1967 6 1968 se extienda la escola-
ridad obligatoria a dieciséis arios.

2. Que se dicte cuanto antes una ley para redu-
cir los tres periodos de vacaciones actuales (en Pas-
cua, julio y Navidad) a los de Pascua y julio.

3. Que se lleve a la práctica un programa expe-
rimental que permita a partir de 1970 instituir la
enseñanza obligatoria a horario parcial para todos
los varones y mujeres de dieciséis y de diecisiete años
que no siguieran cursos a horario completo.

4. Que se coordine mejor la enseñanza que se im-
parte en las escuelas y la educación ulterior; que se
dé más tiempo para todos los cursos y en particular
que se organicen más cursos intercalados entre ho-
ras de trabajo (en vez de reducir la jornada para
dejar tiempo libre a los que cursan estudios técni-
cos) y, como objetivo a largo plazo, que "se trans-
forme lo que hoy es un conjunto de planes de forma-
ción profesional en un sistema nacional coherente de
enseñanza práctica".

5. Que se ensaye el sistema de exámenes externos
en niveles inferiores al diploma de enseñanza gene-
ral, con los alumnos del quinto curso de enseñanza
secundaria, principalmente en las escuelas modernas.
pero en escala local o regional, no nacional.

6. Que se tomen diversas medidas para evitar la
especialización prematura o excesiva en las escue-
las secundarias.

7. Que se adopten asimismo medidas para satis-
facer la creciente demanda de maestros.

Según el Consejo, las medidas no podrán llevarse
a la práctica si no se "prepara y adopta como parte
de un programa coherente y convenientemente esca-
lonado de expansión de la enseñanza que se proyecte
sistemáticamente en lo futuro. Hasta ahora no se ha
podido hacer nada semejante en la educación inglesa".

EXTENSIÓN DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA.

Al recomendar que se extienda la escolaridad obli-
gatoria, el informe señala que en casi todos los sec-
tores de la industria aumenta la demanda de traba-
jadores más instruidos y con mejor formación. "Si
se extiende a dieciséis años la escolaridad obligatoria
se daría una base mejor a los menos dotados y aumen-
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tarja el número de los que siguen estudiando a ho-
rario completo hasta los dieciocho arios o más."

La razón más importante, según el informe, es la
necesidad de que la enseñanza secundaria abarque
el difícil e importante período de la adolescencia.
"Durante ese período debe anteponerse el bienestar
del individuo a cualquier contribución marginal que
pueda aportar al ingreso nacional."

Gran parte de lo que la escuela puede hacer por los
jóvenes de uno y otro sexo puede lograrse mejor a
los dieciséis as que a los quince. En ese año adicio-
nal se podrán ofrecer cursos nuevos de especial inte-
rés para los alumnos, en vez de continuar las asig-
naturas enseñadas.

El número de jóvenes de quince arios que prosi-
guen sus estudios voluntariamente está aumentando,
pero el Consejo estima que esa tendencia sólo cons-
tituye una base poco segura para formular un siste-
ma nacional, y que puede depender en gran medida
del mantenimiento de la prosperidad general y, en
particular, de la abundancia de puestos buenos para
trabajadores jóvenes.

Los arios más favorables para el cambio serán en-
tre 1959 y 1969, en que se calcula que la matrícula
de las escuelas secundarias será mas reducida que en
los años anteriores y siguientes. La consideración
más importante, entre otras muchas, es la plantilla
de personal docente necesaria y la posibi_idad de cu-
brirla. Convendría elegir y anunciar inmediatamen-
te uno de los arios, ya sea 1966, 1967 ó 1968, y pre-
parar un programa a fin de que se puedan satisfacer
las condiciones necesarias.

En el informe se insta al Ministro de Educación a
que reitere su propósito de llevar a la práctica "lo
antes posible" la disposición relativa a la enseñanza
obligatoria a horario parcial para todos los jóvenes
de dieciséis y diecisiete años que no cursen estudios
a horario completo. En el informe se lee: "A nuestro
parecer, la falta de fe en la eficacia de esta medida
es lo que ha impedido generalmente que siguiera di-
fundiéndose la práctica de reducir la jornada de tra-
bajo para permitir la prosecución de los estudios sal-
vo en los casos en que era evidentemente necesario."

Preocupa especialmente al Consejo la "pérdida de
contacto con el sector menos calificado y menos com-
petente de la comunidad en cuanto deja la escuela y
su desanimo. En beneficio de ellos, consideramos que
se necesita un eficaz servicio para la juventud, como
complemento esencial de los colegios universitarios
de condado, y recomendamos que se tomen medidas
para reforzar ese servicio durante el período inter-
medio".

El informe recomienda el establecimientos de cur-
sos de ampliación de estudios para todos los alum-
nos de las escuelas secundarias modernas. La mayo-
ría de las autoridades deberían proponerse crear en
1965 cursos de ampliación de estudios para la mitad
de los muchachos de quince arios. El Consejo consi-
dera que muchos (probablemente mas de la mitad)
de los alumnos de las escuelas secundarias moder-
nas no sacarían provecho alguno si se les prepara
para un examen externo.

ANTES DEL SEXTO AÑO ESCOLAR SECUNDARIO.

El informe alude al recargado horario de trabajo
del cuarto y quinto año de las escuelas secundarias
y al hecho de que en la mayoría de ellas "los alum-
nos más capaces ya no pueden seguir cursos sobre
temas prácticos y artísticos e incluso se ha reducido
el tiempo consagrado a materias como lengua y lite-
ratura inglesas". El Consejo estima que esa deficien-
cia afecta especialmente a los alumnos que repre-
sentan una "primera generación" en las escuelas por-
que sus padres no cursaron los estudios secundarios.
El horario se ha recargado porque cada vez se dedica
más tiempo a las materias en que el alumno piensa
especializarse al llegar al sexto ario.

Esa situación se crea en vista de que las cuatro
quintas partes de los muchachos ya han elegido prác-
ticamente el programa de su sexto ario de estudios
a los trece o a los catorce años. El Consejo reco-
mienda que se revise la forma en que se aplican los
planes de estudios para que al empezar el sexto año
los alumnos puedan elegir las asignaturas que deseen.

Este interés por "dejarles todas las puertas abier-
tas" entraña en particular la revisión de los planes de
estudios en lo que se refiere a idiomas extranjeros
y ciencias. El Consejo considera que el latín y dos
idiomas extranjeros dan demasiada especialización al
plan de estudios, sobre todo para muchos de esos
alumnos de "primera generación" de las escuelas se-
cundarias y de los que han de abandonar la escue-
la a los dieciséis arios.

APTITUDES DESPERDICIADAS.

-Aunque la proporción de alumnos que siguen el
sexto año en las escuelas secundarias ha aumentado
notablemente en los últimos arios, sólo alrededor de
un 12 por 100 del grupo de diecisiete arios de edad
estudia a horario completo y sólo el 10 por 100 con-
tinúa en la escuela. Hay un considerable desperdicio
de aptitudes debido al temprano abandono de las es-
cuelas secundarias, a pesar de que el número de alum-
nos y alumnas de sexto año fue el ario pasado supe-
rior en más de dos tercios al de 1947. Casi las dos
terceras partes del total de los jóvenes de uno y otro
sexo que tienen diecisiete arios y siguen en la escue-
la están en escuelas subvencionadas. Muchos más con-
tinuarían en ellas si los planes de estudios fueran
más variados.

Hasta ahora, los alumnos de sexto año proceden
casi exclusivamente de una escuela "selectiva", es
decir, cursaron estudios en ella durante varios arios
antes de cumplir los quince. Sin embargo, un peque-
ño número procede de las escuelas secundarias mo-
dernas, y es de esperar que ese número aumente,
manifiesta el Consejo. En su informe dice: "Es evi-
dente que el total de alumnos de sexto año seguirá
aumentando y que entre 1965 y 1970 puede llegar a
ser casi el doble del de 1958." No obstante, se duda
de que los servicios de educación universitaria satis-
fagan la Creciente demanda de plazas.
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PERSONAL DOCENTE PARA EL SEXTO AÑO ESCOLAR.

Según el informe, el nivel académico de los gra-
duados que ingresan en la profesión docente, evalua-
do por la clase de diploma que obtienen, ha sido en
los veinte arios últimos mucho más bajo que entre
1930 y 1940. La proporción de varones con diplomas
de primera categoría disminuye sin cesar a medida
que se desciende en el grupo de edad, aunque en arios
recientes la situación ha mejorado.

Por lo tanto, las escuelas no están manteniendo su
"capital intelectual". Esa situación se acentúa entre
los graduados en matemáticas y ciencias más que en-
tre los graduados en otras materias.

Lo mismo puede decirse en general de las muje-
res, aunque las cifras son en conjunto menos satisfac-
torias. Hay menos graduadas en la profesión docen-
te y es también menor el número de las que poseen
diplomas importantes. Se advierte un empeoramien-
to pronunciado de la calidad. La diferencia primor-
dial entre las maestras y los maestros graduados re-
side en que el promedio de éstas es mucho menor.

Se insiste en el informe en que "es necesario hacer
más de lo que se está haciendo por atraer a hombres
y mujeres de gran nivel intelectual a la profesión do-
cente". También conviene evitar el desperdicio o el
empleo extravagante de los servicios de maestros ca-
paces de enseriar a los alumnos de sexto ario.

El Consejo aprueba el principio de la especializa-
ción o del estudio profundo de determinadas mate-
rias en el sexto año de la enseñanza secundaria, pero
no así algunas de las formas en que ahora se aplica.
Por ejemplo, el programa de ciencias exige del alum-
no mucho más que antes, y conviene revisar, no sólo
por materia, sino en forma global, el programa ente-
ro del sexto ario de ciencias.

EL PROBLEmA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA.

Respecto a la proporción de alumnos que abando-
nan la escuela a los quince o los dieciséis años pero
que siguen educándose (alrededor de la cuarta parte
de ese grupo de edad), existen, según el informe, dos
buenas razones para realizar importantes reformas
en este campo. En primer lugar, hay que formar téc-
nicos y artesanos, a diferencia de tecnólogos, en nú-
mero mucho más elevado, y en segundo lugar, es "ne-
cesario que una parte mayor de la población total
siga educándose después de los dieciséis arios".

La proporción del grupo de diecisiete arios que re-
cibe instrucción a horario completo, incluidos los cur-
sos alternados, representa en la actualidad sólo 12
por 100 del total. "Recomendamos que se fije como
objetivo un 50 por 100 en el plazo de veinte años."

El Consejo hizo un estudio especial de los cursos a
horario parcial que hoy día constituyen la mayor par-
te de la instrucción postescolar, y opina que debido a
la brevedad de los horarios es difícil que sirvan para
fines pedagógicos más amplios que el de la enseñan-
za profesional que directamente interesa. Hay muchos
fracasos y retrasos, y éstos se deben principalmente
a dos causas: el hecho que esos cursos casi siempre
tienen lugar por la noche y la falta de preparación
en matemáticas.

Las principales recomendaciones del Consejo para
la expansión de la educación postescolar pueden re-
sumirse de la siguiente manera: que se coordinen
mejor la escuela y la educación postescolar; que se
consagre más tiempo a cada uno de los cursos post-
escolares, y que se siga un criterio más sistemático
para extender la enseñanza "práctica".

LA FALTA DE MAESTROS.

En el informe se señala que se necesitarán maes-
tros adicionales para extender la escolaridad obliga-
toria, tratar de mejorar la calidad de la labor peda-
gógica en las escuelas y, sobre todo, reducir el nú-
mero de alumnos de cada clase. La proporción actual
sigue siendo muy baja y hay demasiadas clases con
un número de alumnos excesivo. Por otra parte, la
situación a este respecto es muy distinta en cada
zona. El Consejo recomienda que se pida al Consejo
Consultivo Nacional sobre Formación y Suministro
de Maestros que asesore respecto al problema.

El Consejo propone varias medidas para satisfacer
esa demanda. Por ejemplo, se podría estudiar la po-
sibilidad de proporcionar incentivos económicos a los
hombres y mujeres de más edad que se interesan en
la profesión docente como carrera, así como de esta-
blecer condiciones de empleo que atraigan a las maes-
tras casadas; que se emprenda una activa camparía
con objeto de contratar mayor número de graduados
de las universidades, para combatir la seria compe-
tencia de otras profesiones; que de ser posible se em-
pleen maestros por breves períodos; que se procure
constantemente economizar servicios docentes evi-
tando que los maestros tengan que ocuparse de ta-
reas de oficina rutinarias y que se procure averiguar
por vía de ensayos si mediante incentivos económi-
cos se podría inducir a los maestros a prestar servi-
cios en las zonas "difíciles" en que escasean. El Con-
sejo señala que con los grupos de mayor edad y el
aumento de la matrícula en el sexto ario de la ense-
ñanza secundaria y en las universidades deberla ha-
ber buenas posibilidades de contar con más maestros.

Observaciones adicionales.—El Parlamento discu-
tió el precedente informe en la última semana de mar-
zo. Después de abrir el debate, el Ministro de Edu-
cación manifestó que la Cámara acogía con agrado el
informe del Consejo Consultivo Central de Educación
(Inglaterra) como base constructiva de la política do-
cente en los próximo veinte años. Los conservadores
y los laboristas consideraban las propuestas del Con-
sejo como un "reflector que alumbra un difícil cami-
no por el que la nación ha andado a tropezones dema-
siado tiempo". El debate giró principalmente en tor-
no a dos cuestiones: la extensión de la escolaridad
obligatoria y el número de maestros que se necesita.

La oposición instó al Gobierno a fijar concretamen-
te la fecha en que se extendería a dieciséis años la
escolaridad obligatoria. Poniendo en guardia contra
la "costumbre tan arraigada en Gran Bretaña de apla-
zar irrazonablemente la aplicación de los informes so-
bre educación", la señorita White (Partido Laborista)
propuso una adición a fin de pedir al Gobierno que
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formulase propuestas para poner en práctica lo antes
posible las recomendaciones principales del informe.

La mayoría de los miembros del Parlamento con-
vino en que era más urgente extender la escolaridad
obligatoria que abrir colegios en los condados, y que
antes de extender la escolaridad era necesario cons-
truir más edificios escolares, contratar maestros, re-
ducir el número de alumnos en las clases y estable-
cer nuevos servicios de formación del personal do-
cente. A este respecto el Sr. Pítman (Partido Conser-
vador) recordó que de los 700 millones de libras es-
terlinas que se gastan actualmente en educación, sólo
50.000, o sea, el 0,001 por 100 se destina a la inves-
tigación pedagógica e insistió en que convenía estu-
diar más a fondo lo que debería ser el último ario de
la enseñanza secundaria.

El Sr. Curran (Partido Conservador) se refirió a
las consecuencias sociales de la extensión de la esco-
laridad obligatoria, ya que esta medida restablece-
rla la autoridad de los padres sobre los adolescen-
tes en la época de mayor tensión física y emocional,
y sugirió que el Gobierno establezca algún limite al
poder adquisitivo de los adolescentes con objeto de
terminar con la corrupción y la tentación que repre-
senta el dinero fácil de ganar en el mercado de tra-
bajo. El Sr. Bowen (Partido Laborista), quien opina
que debe tomarse alguna medida compulsiva, calificó
de ilógico el argumento del Ministerio de que los ado-
leseentes seguirían en la escuela por su propia volun-
tad y advirtió que se presentarían inconvenientes para
obtener personal docente y construir edificios escola-
res, con lo cual sería más difícil prever las necesi-
dades.

La oposición insistió en que se organizara una enér-
gica camparía para obtener el número de maestros
que se necesita y lamentó que esa labor se dejara en
manos de organizaciones no gubernamentales. El Par-
tido Conservador señaló que "la remuneración del
personal docente no guarda proporción con los suel-
dos que se pagan en otras profesiones", y el señor
Montgomery (Partido Conservador) expresó que "la
solución del problema de la escasez de personal do-
cente es simplemente una cuestión de dinero". Según
el Sr. Bouden (Partido Laborista), el "sueldo inicial
de los maestros debe ser más alto y menor la dife-
rencia entre los extremos de la escala y se debe dar
un sobresueldo a los buenos maestros y a los que
desempeñan puestos particularmente difíciles". En
opinión del Partido Conservador, el Gobierno debe
pagar los gastos adicionales que esto origine. El se-
ñor Greenwood (Partido Laborista) señaló que al am-
pliar los servicios de formación de maestros debía te-
nerse presente que con esa ampliación se alejarían
más maestros de la enseñanza secundaria en bene-
ficio de las universidades y de los servicios para la
juventud.

El Partido Laborista acogió con satisfacción la
propuesta del Ministerio de convertir las 300 escuelas
técnicas en centros para los colegios de condado, y
Sir Hubert Ashton (Partido Conservador) encareció
al Ministro que buscase una manera, distinta de la
compulsión, de inducir a los empleadores a dar más
tiempo libre a los trabajadores jóvenes para que pro-
sigan su educación.

La enmienda de la oposición fue rechazada por 220
votos contra 155, quedando aprobada la moción inicial.

B) EL YOUTFI SERVICE

El documento así titulado (de 135 páginas) es un
estudio general de la juventud y del servicio para la
juventud en Inglaterra y Gales; contiene las reco-
mendaciones formuladas después de dos arios de es-
tudio por un Comité de 15 expertos, todos de Gran
Bretaña, sobre el orden de importancia de las acti-
vidades del Youth Service (1). Atendiendo al deseo
del público y de las autoridades correspondientes de
que se evaluase la labor realizada por el Youth Ser-

vice y se calculase el dinero que el país había gastado
en él, el Ministro de Educación constituyó en no-
viembre de 1958 un Comité presidido por Lady Al-
bemarle al que se encomendó lo siguiente: "Estudiar
de qué manera puede el Youth. Service de Inglaterra
y Gales ayudar a la juventud para que represente el
papel que le corresponde en la vida de la comunidad,
habida cuenta de los cambios en las condiciones so-
ciales e industriales y de las tendencias predominan-
tes en otras ramas del servicio de educación y aseso-
rar acerca del orden en que deben llevarse a cabo las
diferentes tareas para que se obtenga el mayor ren-
dimiento posible del dinero gastado."

POR QUE SE NECESITA EL YOUTH SERVICE.

En los primeros capítulos del informe los autores
exponen los antecedentes, el actual campo de acción
y las limitaciones del Youth Service y estudian las
consecuencias que tiene para la juventud el rápido
cambio de las condiciones sociales y de las condicio-
nes de trabajo. Basándose en información de muy
diversa fuente acerca de la situación actual de la
juventud, en el informe se recomienda el manteni-
miento de un Youth Service eficaz para poder hacer
frente al problema. Lo esencial del problema, según
el informe, es el desconocimiento "del abismo que
existe actualmente entre lo que se prevé para la vida
social y las actividades recreativas de la juventud
mientras está en la escuela y lo que se le da después...,
el abismo entre lo que se les enseña acerca de la
vida en la casa, la iglesia o la escuela y lo que apren-
den en muchas otras partes..., el abismo entre lo
que escuchan de los adultos desinteresados y lo que
ellos presienten que es el lenguaje real de la vida".

Este problema deben comprenderlo no sólo los di-
rectamente vinculados al Youth Service, sino la so-

(1) Youth Service es el nombre que dio el Consejo de
Educación en 1939 a un sistema en virtud del cual el
Estado, las autoridades docentes y las organizaciones
privadas trabajan en estrecha colaboración con una fi-
nalidad común. En numerosas comisiones e informes
se ha tratado del Youth Service desde su creación. Has-
ta que se publicó el Informe Albemarle no había Con-
sejo Nacional ni comité alguno por intermedio del cual
el Ministerio de Educación pudiera discutir directamen-
te con las autoridades locales y las organizaciones par-
ticulares la política nacional relativa al Youth Service.
Todo asunto de política común era discutido de cuando
en cuando por el Ministerio con los representantes de la
Conferencia Permanente de Organizaciones Privadas Na-
cionales de la Juventud o de algunas de esas organiza-
ciones en forma independiente. (N. de la R.)
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ciedad en su conjunto. En el informe se aducen prue-
bas de que algunas autoridades no ven con simpatia

el Youth Service y de que el Youth Service "no se ha
considerado como parte integrante del sistema de
educación, sino como a un pariente pobre".

En el informe se hacen grandes elogios de los tra-
bajadores de los servicios para la juventud que tra-
bajan a horario completo y de los muchos millares de
voluntarios que han renunciado a su solaz personal
por la causa, que han luchado contra la apatía y a
menudo contra la indiferencia de los jóvenes para
mantener activas a las organizaciones y los clubs de
la juventud y para ayudar a los adolescentes a pasar
su tiempo libre de manera agradable y provechosa
para el futuro. No obstante, muchos dirigentes de
la juventud se sienten aislados y creen que la socie-
dad no les tiene ningún respeto.

El Youth Service es parte integrante del sistema
de enseñanza. Si tuviera locales más adecuados para
el solaz de los jóvenes y sus reuniones sociales, po-
dría promover el desarrollo físico, intelectual y moral
de los adolescentes y ayudarlos a convertirse en ciu-
dadanos responsables. Según el Comité, el Youth Ser-
vice y otras formas de educación postescolar difieren
entre si más en los métodos que en los propósitos y,
por lo tanto, sería conveniente para todos que esos
tipos de servicios estuvieran más vinculados.

El Comité señala que el Youth Service necesita apo-
yo y comprensión de parte del público en general
y de las autoridades interesadas, y que "en esta épo-
ca de insólita abundancia es probable que la vida de
muchos jóvenes a los veinte años sea más pobre de
lo que podría suponerse al verlos a los quince arios
abandonar con impaciencia la escuela. Los jóvenes
nunca han estado tan sumergidos en la multitud y, sin
embargo, tan solos; si no existiera el Youth Service
muchos de ellos no serían más libres, sino que lo se-
rían menos. Un Youth Service con fondos suficientes
puede ayudar a muchos más individuos a encontrar
más fácilmente su camino tanto desde su punto de
vista personal como social. El país debería crear un
Youth Service con recursos para lograr esos impor-
tantísimos fines".

RECOMENDACIONES.

En el informe se insiste en que hace falta un Youth
Service bien dirigido, eficiente y bien equipado y se
indican los principios generales que deben regir los
clubs de jóvenes. Se señalan tres condiciones impor-
tantes: la variedad, la flexibilidad y "la activa par-
ticipación de los jóvenes".

Se recuerda en el informe que para reavivar ese
servicio, que está decayendo, será preciso mucho más
dinero y más esfuerzo y habrá que disponer de mejo-
res instalaciones y dirigentes capacitados.

Para solucionar el problema de la interrupción del
servicio nacional y del aumento de la población, el
Comité especial recomendó un plan decenal de des-
arrollo y el establecimiento de un Consejo para el
desarrollo del Youth Service, formado por 12 perso-
nas como máximo, para que asesore al Ministro en
lo que se refiere a planeamiento. El Comité recuer-
da asimismo que durante los cinco primeros años del
plan, ese Consejo tendrá que adoptar medidas ur-
gentes para solucionar la grave situación actual.

Según el informe, el Youth Service debe estar a la
disposición de todos los jóvenes de catorce a veinte
años y debiera reorganizarse y modernizarse. Se re-
comienda asimismo que se proceda sin demora a or-
ganizar la formación de dirigerltea_"profesionales" de
la juventud, de manera que el número de los que tra-
bajan a horario completo, que actualmente es de 700,
llegue al provisional de 1.300 en 1966. También se
recomienda :

1) Que se elabore un programa de construcción
"generoso y audaz" y que se proporcionen materia-
les, muebles y otros elementos a los centros de jó-
venes;

2) Que las autoridades locales encargadas de la
enseñanza asignen recursos suficientes para mante-
ner el ritmo de desarrollo y que el Ministerio de Edu-
cación aumente el importe de las subvenciones que
otorga a las organizaciones nacionales de jóvenes de
carácter privado; y

3) Que se den oportunidades a los jóvenes para
que se asocien a la labor del Youth Service.

OBSERVACIONES ADICIONALES.

Este informe, que se publicó en febrero, ha sido dis-
cutido en muchos círculos interesados en los proble-
mas de la juventud y de la enseñanza en Inglaterra
y Gales. El Ministro de Educación anunció en la Cá-
mara de los Comunes que el Gobierno aceptaba en
principio las principales recomendaciones del infor-
me. El mismo día anunció también que se había con-
cedido una subvención de un máximo de tres millo-
nes de libras esterlinas para los dos años siguientes,
a fin de que se construyeran nuevos locales, un cen-
tro de formación acelerada de dirigentes de la ju-
ventud para el 1. Q de enero de 1961, que se habían
aumentado las subvenciones a las oficinas centrales
de las organizaciones privadas, que se haría una re-
visión de los sueldos y de las oportunidades de tra-
bajo de los dirigentes de la juventud y que se crearía
un Consejo para el desarrollo del Youth Service que
él mismo presidiría. Dias después de tal anuncio se
constituyó ese Consejo de 12 miembros designados en-
tre varios grupos de actividades, como el deporte, la
enseñanza, el Youth Service, el trabajo social, etc.
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ENSEÑANZA PRIMARIA

En la revista "Escuela Española" Francisca Montilla
publica un comentario al hecho de que, a pesar de en-
contrarnos en tiempos dominados por máquinas calcula-
doras y cerebros electrónicos, todavía no ha sido posible
crear nada que sustituya al maestro. En Norteamérica
se ha intentado la experiencia no solamente en enseñan-
za superior y media, sino incluso en la escuela elemen-
tal, pero es evidente que nunca se podrá lograr con ins-
trumentos la formación del carácter, la educación de la
voluntad, la delicadeza de sentimientos y la posesión de
sólidas virtudes. Los aparatos ensayados ofrecen al alum-
no el tema de estudio desmenuzado a lo largo de pre-
guntas cuidadosamente preparadas, que aparecen en or-
den sucesivo, pero, prácticamente, estas máquinas están
concebidas no para enseriar, sino para comprobar los
progresos del niño, sin que las preguntas tengan carácter
de examen. El interrogatorio está dispuesto de forma
que los alumnos deben resolverlo satisfactoriamente casi
en su totalidad, y si no acontece así quiere decirse que
las preguntas han sido mal formuladas, y hay que co-
rregirlas. Es defecto atribuible al profesor que las or-
denó y dispuso; no al alumno. Según la autora, el siste-
ma ofrece importantes ventajas, pero los programas con-
fiados a las máquinas para ser preparados inteligente-
mente exigen mucho tiempo y un personal muy apto. Y
tienen, además, el riesgo de la rutinaria uniformidad de
los conocimientos. Parece evidente, por todo esto, que las
máquinas serán buenos instrumentos de trabajo en ma-
nos del maestro. Pero nunca sus sustitutos (11.

En el "Boletín de Educación Primaria" de Castellón
se publica un editorial acerca de la importancia que tie-
ne la actitud del maestro en la formación religiosa de
los escolares, en cuyas manos está la enseñanza de la
Religión (2).

En "Escuela Española" se publica un comentario acer-
ca de la reciente ordenación de los exámenes de grado
de los futuros bachilleres, tanto elementales como su-
periores. El comentarista ve con asombro que los niños
españoles, al pasar a los estudios de enseñanza media,
adquieren una madurez que para si quisieran hombres
bien formados. Y, excusándose de intervenir en una ma-
teria que rebasa el área a que viene dedicándose, "Es-
cuela Española" pide una mayor adecuación de estas
pruebas a la edad de los niños, que se les examine sin
perder de vista que se encuentran en el momento de ini-
ciarse su personalidad y, por lo tanto, necesitan que la
comprobación de los conocimientos adquiridos se haga
según su mente en desarrollo y con más calor humano.
Creemos —se dice allí— que de esta severidad se deri-
van para la formación de nuestra juventud perjuicios
que, si en todo momento se tuvieran en cuenta los inte-
reses propios de la edad, podrían evitarse (3).

En la revista "El Maestro" se publica un articulo sobre
el cambio de escenario que representa para el escolar el
período de vacaciones veraniegas. Es en ese momento
cuando se plantean más a lo vivo las relaciones de la
familia con el chico. El autor pasa revista a las dife-
rentes situaciones que pueden presentarse y promete para
otra ocasión un estudio de la situación de padres e hijos
en esta etapa de vacaciones veraniegas. Tan necesarias,
entre otras razones, para dar a la vida familiar y social

(1) Francisca Montilla: El maestro es insustituible,
en "Escuela Española". (Madrid, 1-VI-1961.)

(3) Editorial : El maestro y la formación religiosa, en
"Boletín de Educación Primaria". (Castellón, mayo de
1961.)

(3) Exámenes, en "Escuela Española". (Madrid, 1-
VI-1961.)

su oportunidad de influir y conformar al muchacho que
va a ser el hombre del mañana (4).

Garcia Ezpeleta en el semanario "Servicio" publica un
articulo en el que recoge como en una película de vein-
ticuatro horas la jornada de un niño educado mal. No
es que este pequeño sea mimado y viciado por el ambien-
te en que vive, sino que el desarrollo de su vida discu-
rre por cauces que no son precisamente los que van a
conformar su cuerpo y su alma con arreglo a una correc-
ta educación, desde que se levanta a las ocho de la
mañana hasta que termina su día leyendo las más he-
terogéneas lecturas. Todos sus quehaceres están educa-
tivamente mal calculados, llevados con buena fe, pero
mal calculados. Este niño educado mal tiene un padre
a quien García Ezpeleta describe con estas palabras :
"un maravilloso aldeado de maravillosa región española
(que) era feliz viendo al niño aplicado en la escuela, en
la música en el dibujo.., leyendo al calor del fuego,
imparablemente libros y más libros.., premios y diplo-
mas por todas partes. Una infancia sin sol, aire, pedra-
das, juegos, gritos. Como todos los chicos, que eran
felices jugando en las murallas..., así desde los nueve
a los catorce años bien cumplidos. Haciendo amistad con
Rossini, Beethoven, los impresionistas, Balzac, Balmes...
escuchando la Orquesta Nacional mandada por Arb6s,
gracias al Orfeón que tomaba parte en los coros wag-
nerianos. Embriagado con la palabra maravillosa de
Mella o de Pradera"... Al hilo del recuerdo el autor des-
cribe una vida de joven muchacho educado espontánea-
mente en el ambiente que no se ha planteado con mo-
dernidad la educación (5).

En el semanario "Signo" se comenta en un breve re-
cuadro el anuncio dado a conocer en estos dias por el
MEN. en relación con la necesidad de ampliar a catorce
años el periodo de enseñanza obligatoria de los estudian-
tes españoles. Una vez sentado que tal medida no mere-
ce más que elogios, el comentarista se fija, sin embargo,
en algunos problemas que planteará, pues es evidente el
hecho de que actualmente muchos chiquillos españoles
sin cumplir la edad mínima abandonan la escuela para
dedicarse, en el pueblo o en la ciudad, a actividades la-
borales de la más diversa índole. Son, con frecuencia,
muchachos que a su corta edad llevan ya un dinero im-
prescindible para la familia, jornal al que no es fácil
renunciar cuando la necesidad aprieta en el hogar y hay
que cubrir unas necesidades mínimas. Aunque en algu-
nas ocasiones este problema es causa solamente de una
egoísta explotación del muchacho por parte de la fami-
lia, es evidente, sin embargo, que en otras muchas es
reflejo de una insoslayable realidad y por ello desde
"Signo" se pide que se produzca una adecuación, una
armonía perfecta entre las diferentes esferas de la vida
nacional, y mientras se atiende con celo y esmero al pro-
blema de la educación, es preciso que se haga lo mismo
con el problema del trabajo y con el de los salarios, vi-
vienda o alimentación (6),

FORMACION PROFESIONAL

En la "Revista de Sicología General y Aplicada" nues-
tro colaborador Francisco Secadas colabora con un es-
tudio sobre la selección sicotécnica de aprendices de
F. P. A. El autor se viene dedicando a la selección de
estos aprendices desde que se fundó la Formación Pro-
fesional Acelerada, y al recapitular lo transcurrido re-
para en que el proceso de formación de los aprendices
ha sido bastante más racional y menos acelerado de lo
que el nombre sugiere. El profesor Secadas ofrece un
breve resumen a los lectores cuyas actividades les han
mantenido distanciados de este fenómeno de trascenden-
cia nacional. La vasta empresa de la F. P. A. tenia como
intención principal contribuir al gran incremento de la

(4) Julio Herrera: Las vacaciones de verano: cambio
de personajes, en "El Maestro". (Madrid, marzo 1961.)

(5) García Ezpeleta : Veinticuatro horas del niño edu-
cado mal, en "Servicio". (Madrid, 27-V-1961.)

(6) Escolaridad obligatoria, en "Signo". (Madrid, 3-VI-
1961. )
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industria española, equipándola con personal competen-
te, al tiempo que se descongestiona el campo del per-
sonal inútil. A pesar de que fue un apremio urgente el
que llevó a la institución de Centros de Instrucción de
profesionales competentes, no ha sido, sin embargo, la
prisa la que en ella ha imperado, sino la diligencia, que
pone los medios más breves y eficaces para lograr el
fin. Estudia después el carácter racional de la F. F'. A.
Y a continuación dedica varios capítulos a tratar de
niveles y perfiles del aprendizaje dentro de la F. P. A.
y su jerarquización, para terminar con una conclusión
que recoge ampliamente el contenido del estudio (7).

ENSEÑANZA MEDIA

La revista "Educadores" dedica su número 12 al tema
monográfico siguiente: "Aspectos jurídicos, económicos
y sociales de los colegios de la Iglesia" y en el que se
recogen varios de los trabajos que se presentaron en
el último congreso de la F. E. R. E. Acompañado de
una bibliografia crítica sobre aspectos sociales y econó-
micos de la educación compilada y comentada por el
profesor Jacques Bousquet. En el sumario figuran una
serie de exposiciones generales, como, por ejemplo, la
del profesor Rodríguez Mendiguren, en la que estudia la
validez civil de los títulos concedidos por la Iglesia y
donde sostiene la tesis de que la Iglesia no es sólo una
sociedad de dere r. ho divino, sino que radica, en última
instancia, en el derecho natural. Tesis que induce al
autor a considerar ciertas nociones básicas de derecho
que centran el problema de la libertad de enseñanza de
la Iglesia en sus relaciones con el Estado (8).

El secretario de la Federación Católica de Padres de
Familia de Barcelona se plantea esta cuestión: "Ya que
los centros docentes de la Iglesia son centros públicos y
para el bien común, ¿quién debe financiarlos? Según el
autor, el fallo de la actual ordenación de la Ense-
ñanza Media en España está en prescindir del bien co-
mún y atenerse sólo al bien público. El Estado, a más
de subvenir al costo de la enseñanza en los centros
oficiales debe velar igualmente por el desarrollo y sub-
vención de los no oficiales, toda vez que éstos están cla-
ramente al servicio del bien común (9).
• La comunicación del delegado de la F. E. R. E. en Va-

lencia trata del clasismo en los colegios de la Iglesia,
en un articulo que desecha definitivamente el viejo cri-
terio valorativo según convencionalismos sociales y pide
que las instituciones docentes creadas y mantenidas por
la Iglesia destierren la conciencia neciamente orgullosa
de clase privilegiada por una responsabilidad vocacional
de directivos de una sociedad que ha de basarse en el
mérito y no en el privilegio (10).

Entre las exposiciones informativas figuran la de mon-

(7) Francisco Secadas: La selección sicotécnica de
aprendices de F. P. A., en "Revista de Sicología General
y Aplicada". (Madrid, enero-marzo 1961.)

(6) Celestino Rodríguez Mendiguren: Derecho de la
Iglesia a conferir títulos académicos. Estudio de su vali-
dez civil.

(9) Vicente M. Colldeforns: Los centros docentes de
la Iglesia son centros públicos y para el bien común.
¿Quién debe financiarlos?

(10) José M. de Garganta: O/asiento en los Colegios
de la Iglesia.

señor Daem sobre la enseñanza de la Iglesia en Bélgica,
que se mueve y trabaja dentro del marco del derecho
común, gozando de libertad garantizada por la Constitu-
ción y el Estado (11).

Y por último la del profesor Antonio Magalhaes en que
se examinan los aspectos jurídicos y sociales más impor-
tantes de la enseñanza de la Iglesia en Portugal con
una serie de datos interesantes y actuales sobre los
problemas económicos (12).

Entre los artículos relacionados con este tema merece
destacarse el de Adolfo MaIllo sobre la inspección del
Estado en las escuelas de la Iglesia. Maillo piensa que
como una aplicación y concreción de la misión que co-
rresponde al Estado en cuanto a la conservación y fo-
mento del bien común, no debe ser ajeno a su cometido
procurar por medio de la inspección el perfeccionamien-
to de los centros de enseñanza. Establecido el necesario
principio de colaboración entre Iglesia y Estado no se-
ria dificil un entendimiento perfecto entre la inspección
del Estado y los centros religiosos docentes (13).

Consuelo Sánchez Buchón al plantearse el problema de
quién debe costear las escuelas primarias de los cen-
tros docentes de la Iglesia, piensa que, puesto que la
educación y la enseñanza, sea pública o privada, estatal
o no, es cara, y cada vez más por su naturaleza, todos,
aunque en muy distinta proporción, tienen que contri-
buir a sufragar sus gastos (14).

Respecto de la Enseñanza Media, el director del Cole-
gio Marista de Miraflores, Manuel Fernández Pellitero,
pide una mayor ambición de la doctrina social de la
Iglesia en los programas y estructuras organizativas de
los colegios de enseñanza media, para lo que muy opor-
tunamente recomienda y expone las técnicas más ade-
cuadas y modernas (15).

Agustín Turiel, consejero nacional de Educación, es-
tudia los aspectos jurídicos de la Inspección diocesana
en los centros de la Iglesia, a través de estos tres pro-
blemas concretos: 1.Q Fundamentos jurídicos de la ins-
pección de la Iglesia. 2.9 Carácter jurídico de los inspec-
tores de la Iglesia. 3.2 Aspectos jurídicos de las relacio-
nes entre ambas inspecciones, la de la Iglesia y la del
Estado (16).

Por último, Faustino Illa ofrece una serie de datos y
realidades a través de los cuales se podrían disipar mu-
chos prejuicios de los que la sociedad formula sobre el
problema económico de los colegios de la Iglesia (17).

CONSUELO DE LA GÁNDARA.

(11) Monseñor J. Daem: La enseñanza de la Iglesia
en Bélgica, en "Educadores". (Madrid, marzo-abril 1961.)

(12) Antonio Magalhaes: La enseñanza de la Iglesia
en Portugal.

(13) Adolfo Maillo: La inspección del Estado en las
Escuelas de la Iglesia.

(14) Consuelo Sánchez Buchón: ¿Quién debe costear
las escuelas primarias de los centros docentes de la Igle-
sia?

(15) Manuel Fernández Pellitero: Socialización y ac-
tualización de la Enseñanza Media.

(16) Agustín Turiel: Aspectos jurídicos de la Inspec-
ción diocesana en los Centros de la Iglesia.

(17) Faustino lila: ¿Por qué son tan caros actualmen-
te los Colegios de la Iglesia?, en "Educadores". (Madrid.
marzo-abril 1961.)
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GUITTARD, L.: La evolución religiosa
de los adolescentes. Ed. Herder.
Barcelona, 1961. 419 págs. (Con
censuras eclesiásticas.)

Nos enfrentamos con una obra so-
bre la vida religiosa de los adoles-
centes y jóvenes varones, educados
en instituciones religiosas de Fran-
cia. La novedad de este estudio es-
triba precisamente en que no se ha
empezado por una deducción; no es
normativo "a priori". Han sido "cues-
tionados" y "entrevistados" varios
millares de muchachos y se les ha
pedido su aportación a un trabajo
que puede serles beneficioso a ellos
mismos, pero, sobre todo, a estos
otros jóvenes que les han de seguir.
El hecho de haberse conseguido dos
tercios de respuestas cooperadoras.
indica la sinceridad de la juventud
francesa entrevistada y el rigor del
método utilizado que garantizaba el
anónimo. Los cuestionarios no se han
hecho tan sólo para ser aplicados en
un estudio transversal. Se ha procu-
rado una gran muestra y seguir su
evolución a través de seis cursos.
Con lo cual se pueden encontrar la
evolución de la vida religiosa en los
arios críticos.

Este conjunto de datos y documen-
tos auténticos se presentan al lector
de cuestiones religioso-pedagógicas,
pero también al que se interese tan
sólo por la vida íntima, humana y
real, de los adolescentes y jóvenes,
por su modo de enjuiciar a Dios y
al mundo y por el juicio que emiten
sobre padres y educadores. Es de
particular interés por cómo permite
a los educadores la visión critica de
sus sistemas escolares y dé vida en
internado.

Dice el Prof. Guitton, que prolo-
ga el libro, que su lectura lleva a un
autoanálisis de la vida religiosa de
cada uno de los que lo leen, con lo
cual el bien que produce es indiscu-
tible. Nos inclina a la costumbre del
examen de conciencia sincero y nos
aleja del rutinario. Sobre todo per-
mite comprender la tragedia del jo-
ven que lucha y cae cuando no en-
cuentra la comprensiva mano que le
levante, cuando los que debieran "ver-
le" le ven tan sólo desde fuera y le
hunden. Y nos permite asistir tam-
bién al gozoso "crecer" de los que
triunfan.

Una interesante aportación de esta
obra la encontramos en la "tipología"
religiosa, en la que ofrece la síntesis
de su documentación:

— los arreligiosos: su vida familiar,
afectiva, moral y religiosa;

— los indiferentes: cómo llegaron a
serio;

— los tradicionalistas: su posición
critica entre la religión recibida y
la religión interiorizada, "perso-
nal";

— los indecisos: su situación esfor-
zada y de lucha ;

— los fervorosos: y las maravillas
de su descubrimiento de Dios y
del prójimo.

Com entarios

1.9 Entre las citas originales con
que se tejen estas páginas, nos ha
parecido encontrar una religión de-
masiado centrada en el YO. Cierta-
mente en la adolescencia aparece el
"descubrimiento de la personalidad",
pero tal vez también nuestra —la
francesa en este caso— enseñanza
religiosa y formación en la piedad,
son demasiado individuales. Nos hu-
biese .austado encontrar mayor nú-
mero de testimonios en que la reli-
gión fuese vivida como "cuerpo mís-
tico" y menos en que fuese un mo-
nólogo en primera persona singular.

2.2 El autor intencionadamente ex-
cluye la presentación sistemática y
agrupada de los datos para evitar el
rigor de la estadística. Y así nos lo
ofrece como un estudio de "casos"
en los que falta la confirmación de
la frecuencia con que se presentan.
No creemos que esta segunda parte
—aunque fuese como apéndice—, hu-
biese disminuido el valor de la pri-
mera en que pretende "aleccionar" a
los mayores —padres y educadores—
con la realidad de los testimonios
juveniles.

Todos los educadores, religiosos o
no, de muchachos comprendidos en
los años que van del 12 al 22, podrán
encontrar aquí un medio de mejor
conocer para mejor educar.

KATZ, D.: Manual de Psicologia. Ver-
sión A. de Serrate. 2.e edic. Ed. Mo-
rata. Madrid, 1960. 686 págs. (Con-
tiene un interesante capitulo de
Psicologia del trabajo, del Profe-
sor Yela.)

Esta es la segunda presentación al
público estudioso de la obra del
D. Katz modificada y ampliada. Uno
de los capítulos sustituidos es el de
Revers, sobre los aspectos afectivos
de la personalidad que ha actuali-
zado el anterior. Se han añadido al-
gunos que son casi nuevos en el cam-
po de la Psicología Diferencial: "Psi-
cología de la vejez", por D. Katz;
"Psicología de los estratos", por Re-
vers ; "Psicología industrial", por Ac-
kermann; "Psicología y religión", por
Thouless; "Consideraciones sobre la
Psicología del Arte", por Utiz; "Efec-
tos psicológicos de los grandes me-
dios de influjo sobre las masas", por
Stoukis, y "Parapsicología", por Sut-
ter. Se ofrece así un manual de Psi-
cología en el que el profano puede
encontrar las más modernas orienta-
ciones y el ya técnico un horizonte
actualizado y sintético de los más
variados aspectos en los que no to-
dos son especialistas.

Algunos aspectos han sido presen-
tados con cierta complicación de vo-
cabulario, pern la mayoría son claros
y sistemáticos.

He aquí lai. partes de que consta la
obra, algunas (le las cuales constan
de diverJas capítulos:

— 014 .3.o, métodos y direcciones más
importantes de la psicologia mo-
derna,

— Psicología del desarrollo: desde la
infancia a la vejez.

— Psicología social.
— Psicología diferencial y caractero-

lógica.
— Psicología pedagógica: aprendiza-

je, inteligencia.
— Psicoanálisis: doctrinas de Freud

y Jung.
— Psicología aplicada : profesiones,

industrial, propaganda.
—Psicología del trabajo.

No es una obra de divulgación para
una sola lectura. Más bien es un me-
dio para el estudioso de penetrar sin
prisas, por medio de relecturas, en
algunas verdades que siendo psicoló-
gicas pueden venir a ilustrar los cam-
pos más diversos: relaciones huma-
nas, bienestar en el trabajo, apren-
dizaje personal y escolar, etc.

No está dirigida a un lector concre-
to, pero nos atrevemos a recomendar-
la para las bibliotecas de educadores
de cualquier grado, seguros de que
en ella encontrarán el modo de ad-
quirir una "cultura psicológica mí-
nima" y —lo que es más importante—
un mejor trato a sus alumnos por
haber conseguido una mejor com-
prensión.

WALLENSTEIN, A.: La educación del
niño y del adolescente. Ed. Herder.
Barcelona, 1961.

Fruto de una larga experiencia en
el campo educativo, este libro se di-
rige principalmente a los padres,
maestros y directores espirituales.
En él se abordan detalladamente los
múltiples problemas que la educa-
ción de niños y adolescentes suscita.

La educación del niño requiere sin-
gular atención en el período que los
pedagogos suelen llamar "el desper-
tar del entendimiento". Así como el
niño no se cansa jamás de peditl in-
formación a todos los que le rodean
sobre las cosas más diversas, así
tampoco sus padres han de cansarse
nunca de responderle. Las respues-
tas pacientes, claras y adecuadas a
la inteligencia infantil son un alimen-
to espiritual tan necesario al niño
—en lo que atañe al alma— como lo
son el aire, el sol y una alimentación
adecuada respecto al desarrollo cor-
poral.

Un importante factor educativo pa-
ra el niño es la escuela. En ella toma
contacto con la sociedad. Desde este
momento entra en su mundo infan-
til un poder extraño y hasta enton-
ces desconocido para él: el mundo de
"los demás". El novel alumno no ha-
bía tenido hasta ahora que enten-
derselas más que con sus hermanos,
con i os cuales, a pesar de las frecuen-
tes riñas, estaba perfectamente com-
penetrado. Por tanto, la escuela es,
con respecto a la familia, un valioso
complemento de la educación recibi-
da en el seno familiar. Hay algo en
la formación del niño que sólo puede
proporcionarlo la escuela, es el sen-
tido social. Es imprescindible, por
tanto, que los padres trabajen en ar-
mónica colaboración con la escuela.
Cuando surja alguna diferencia entre
los profesores y el niño deberán po-
nerse del lado de los primeros, pues
de otro modo quedaría muy quebran-
tada la autoridad inherente a los
profesores y maestros.

Al lado de la casa paterna y de
la escuela hay que añadir otro impor-
tante medio educativo: la calle, que
es el lugar del juego, y éste es algo
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muy principal dentro del mundo in-
fantil. Un niño que no juega presenta
síntomas extraños de anormalidad
o introversión. Casi nunca deberá
castigarse al niño con la privación
de los juegos y diversiones que suele
compartir a diario con sus amigos de
vecindad. El niño, todo niño en gene-
ral, debe jugar con sus compañeros,
ora sean del colegio, o de la calle
donde habita. La labor de los padres
en este punto se concreta en que ellos
conozcan por sí mismos —y no me-
diante el testimonio de sus hijos— a
los compañeros de juegos de éstos;
así podrán observarlos y deducir si
son o no nocivos en la formación de
sus hijos. Los malos compañeros pre-
sentan el grave problema del conta-
gio. Si el veneno de la impureza se-
xual penetra en el alma infantil es
fácil que abra heridas de dificultosa
curación en el futuro.

Otro medio educativo muy relevante
es el libro. La lectura durante la edad
escolar tiene el sentido de nutrir y
desasroUar las crecientes facultades
del niño, de ampliar su horizonte in-
telectual, de llenar su alma de va-
liosos elementos formativos, de isla
capa si`at.do poco a poco para que
pue.la ahondar y dilatar sus conoci-
mientos. De los trece a los quince
arios los niños prefieren leyendas de
héroes e historias de aventuras. En
este punto son, por ende, muy úti-
les para la adolescencia las biogra-
fias de grandes hombres que por sus
nobles ideales o por sus hechos so-
bresalientes se han distinguido en el
mundo. Conviene precisar asimismo
que todo lo valiosas que son las bue-
nas lecturas son de perniciosas los
malos libros. De efectos verdadera-
mente devastadores son esas malas
le Itu'-as a las que llamamos despee-
tiv.smente "literatura barata", verda-
deras ciénagas de podredumbre, que
no hacen sino avivar en el muchacho
una malsana propensión hacia el ero-
tismo.

El presente libro de Anton Wa-
Ilenstein es un claro compendio de
instrucción religiosa y humana re-
ferido a la infancia y a la juventud;
el lema del libro, como ya se advier-
te en su página preliminar, son las
siguientes palabras que el difunto
Pío XII dedicara a un grupo de ca-
tólicos alemanes; "Nada más valio-
so podéis regalar a vuestros hijos, a
vuestra juventud, que la cultura fa-
miliar cristiana".

Informe de los expertos de la Unesco
sobre la enseñanza secundaria.
Unesco. París, 1961.

Ha publicado la Unesco el informe
del Comité asesor, encargado de exa-
minar los problemas de la enseñan-
za secundaria. En septiembre del ario
pasado y por espacio de diez días,
educadores de Colombia, Francia,
Ghana, Japón, Sudán, Suecia, el Rei -

no Unido y los Estados Unidos de
América, estudiaron detenidamente
los datos considerables reunidos por
la Unesco sobre el desarrollo de la
educación secundaria en el mundo en-
tero y se preocuparon de establecer
una síntesis de los criterios a obser-
var y que pudieran convenir a los
distintos sistemas examinados.

La tarea resultó extremadamente
dificil, según afirman los expertos,
debido al ritmo sin precedente en la
evolución del mundo. A veces resulta
difícil determinar cuáles son las fuer-
zas que actúan, sus repercusiones y
el tiempo en que seguirán operando,
y ello se refiere no tan sólo a las
condiciones sociales y económicas,
sino también a las relaciones interna-
cionales y a los cambios dramáticos
que ocurren en la escala de valores
aceptada generalmente.

En todo caso los expertos consulta-
dos consideraron como muy difícil a
veces la transición de la primera a
la segunda enseñanza. Hay paises en
que esa separación es radical y algu-
nos que como en Francia se han vis-
to obligados a instaurar cursos de
observación y orientación a fin de lo-
grar un mayor acuerdo entre ambos
grados y facilitar a los niños el paso
de una a otra enseñanza con el me-
nor inconveniente. Ello da lugar a
distinguir en seguida los dos ciclos
en que el bachillerato se divide, el
primero aplicable a todos los niños y
el segundo enderezado a lograr una
cierta especialización, un mayor es-
píritu de iniciativa en el alumno, es-
timulada siempre por la organización
de laboratorios, talleres y bibliotecas
especiales.

Insisten los educadores consultados
en la necesidad de un acuerdo y una
colaboración entre los padres y los
profesores o maestros. La escasez de
maestros es una razón más en favor
de ese buen entendimiento, y si los
padres encuentran inaceptable el con-
sejo de los educadores, en especiales
circunstancias habrá que encontrar
fórmulas, exámenes o ejercicios des-
tinados a permitir al alumno la prue-
ba de su capacidad y madurez. En
otros sistemas organismos encarga-
dos de encontrar otras carreras o
empleos a quienes no poseen la ne-
cesaria capacidad para los estudios,
intervienen en la fijación de las ap-
titudes del alumno.

Ocupó la atención de los expertos
internacionales la debatida cuestión
de la enseñanza general y la espe-
cializada, tema difícil en el que in-
tervienen consideraciones de todo ti-
po. El concepto mismo de la cultura
va variando y da lugar a la trans-
formación de los programas y en un
momento determinado es imprescin-
dible saber si el alumno será desti-
nado a la universidad o a otro tipo
de profesiones. En ciertos paises los
muchachos de secundaria aprenden
incluso a conducir un automóvil, en
otros la enseñanza de los idiomas

extranjeros ocupa un lugar prepon-
derante y en los demás sigue todavía
pendiente la polémica en torno a la
importancia de los estudios clásicos,
de las matemáticas y de la lengua
materna, de la historia, de la geo-
grafía y de las ciencias naturales.
El grado o énfasis en la importancia
de esas asignaturas es un reflejo de
la estructura social y de la cultura
propia de cada país, pero para el
educador la cuestión esencial es la
de encontrar los medios de desarro-
llar una personalidad integral, para
que el ciudadano de mañana pueda
contribuir al mejoramiento del mun-
do en que vive.

La extensión de los programas mo-
vió al Comité a aceptar una reco-
mendación en el sentido de que para
las asignaturas especializadas, se de-
terminan también cuáles son los ele-
mentos de otras disciplinas que pue-
den interesar y enriquecer la mente
del alumno, sin agobiarle con cono-
cimientos adquiridos precipitadamen-
te, poniendo en juego cuanto pueda
desarrollar el buen criterio y el jui-
cio del alumno.

En el documento preparado por los
expertos consultados por la Unesco
se subraya la importancia de las ar-
tes manuales y de la estética como
parte general de la educación y sobre
todo la necesidad de dar al bachi-
llerato un mayor número de salidas
para las distintas ramas de la eco-
nomía, la administración nacional,
adaptando para ello el programa a
las necesidades actuales de la socie-
dad. El aumento de la matrícula obli-
ga paulatinamente al cambio del ré-
gimen de exámenes, que han desapa-
recido en algunos países como los
Estados Unidos y sufren una critica
constante en otros.

También presenta un problema con-
siderable la diferenciación en los es-
tudios entre muchachos y muchachas
y los expertos llaman la atención pa-
ra que esas diferencias respondan a
las actuales condiciones económicas
y sociales, pues muchas veces los
programas destinados a las mucha-
chas resultan anacrónicos.

Las autoridades y los especialistas
deberán también prestar atención al
hecho de que millones de alumnos
abandonan los estudios secundarios
antes de su término. A veces este
abandono, debido a las condiciones
de la familia, coloca al muchacho sin
una especialización suficiente para
obtener el puesto debido en nuestra
sociedad industrial, por eso los mé-
todos tradicionales necesitan constan-
te revisión y en la misma escuela de-
berían fomentarse los trabajos ma-
nuales y toda clase de actividades
enderezadas a adaptar al alumno,
para que un día pueda proseguir su
educación, con el apoyo de las orga-
nizaciones juveniles, las asociaciones
patronales u obreras y otros con-
cursos.
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EL DOCTOR ERHARD. DOCTOR
"HONORIS CAUSA" POR LA UNI-

VERSIDAD DE MADRID

En el paraninfo de la Facultad de
Ciencias Políticas, Económicas y Co-
merciales ha sido investido doctor
"honoris causa" por la Universidad
de Madrid el ministro de Economía
y vicecanciller alemán doctor Erhard.

En el solemne acto, presidido por
el ministro del MEN, el rector de la
Universidad, doctor Royo Villanova,
pronunció un discurso del que entre-
sacamos los párrafos más impor-
tantes:

"Hombres como el doctor Erhard
ayudan a superar la vieja descon-
fianza de los prácticos hacia la teo-
ría . Sus trabajos, primero en el
Instituto de Observación Económica
y después en el Instituto de Inves-
tigación Industrial, y sus libros, de-
muestran, una vez más, que la teoría
es capaz de guiar a la práctica, si
es teoría de verdad. Lo que ocurre

•es que, a veces, la teoría formulada
por los científicos está equivocada y
debe rectificarse. Además, la teoría
debe ser bien aplicada; esto es, hay
que comprobar antes que existen
realmente los supuestos en que se
basan las conclusiones teóricas. Este
postulado se olvida muchas veces, y
si luego las conclusiones teóricas no
concuerdan con la realidad, los prác-
ticos acusarán de incapaz y de erró-
nea a la teoría, esto es, a la ciencia.
Y entonces no hay error de la teoria,
sino del que trata de emplear una
teoría no adecuada a los supuestos
reales.

"El doctor Erhard, a raíz de la re-
forma monetaria de 1948, elaborada
bajo su dirección, dedica todas sus
fuerzas a la reconstrucción económi-
ca de la República Federal Alemana.
El resultado de esta labor, el resur-
gimiento de Alemania, el mal llamado
milagro alemán (porque no es mila-
gro, sino obra de un pueblo inteli-
gente, trabajador y bien dirigido)
está a la vista de todos. Paralela-
mente a la consolidación de los prin-
cipios del mercado libre, fomenta, la
superación de las pugnas sociales y
la incorporación de la clase trabaja-
dora a la vida política. En el campo
de da politica exterior, cuida y esti-
mula vigorosamente las relaciones
con los países europeos y las tenden-
cias a la unificación de Europa, como
la cooperación con todos los demás
países del mundo libre, por ejemplo
la OEC, la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero, la Euratom y el
Mercado Común Europeo.

"Como político, como ministro de
Economía de Baviera, como director
de la Administración Económica del
territorio ocupado por los aliados
occidentales, como ministro federal
de Economia y como vicecanciller de
la República Federal Alemana, el
doctor Erhard ha ganado no sólo la
gratitud de sus compatriotas, sino el
respeto y la admiración mundiales.
Y así, ha sido nombrado catedrático
honorario de las Universidades de
Munich y de Bonn; y le han con-

ferido el doctorado "honoris causa"
la Universidad Técnica de Berlín, la
Alta Escuela de Ciencias Económicas
y Sociales de Nüremberg, la Univer-
sidad Católica de Santiago de Chile,
la Universidad de Aligarh, de la In-
dia; la Universidad Shopía, de Tokio,
y las Universidades americanas de
Marquette (de Milwaukee), Wabash
(de Crawfordsville), y la George-
town, de Washington. Su ciudad na-
tal le ha concedido la Medalla de Oro,
y Tokio le ha nombrado ciudadano
honorario. Y ahora, la Universidad
de Madrid, al concederle el máximo
galardón académico, se honra a si
misma rindiendo homenaje a un hom-
bre de Estado, a uno de los hombres
de los que depende en gran parte el
presente y el futuro de la nación y
aun del mundo; uno de esos hombres
públicos que se llaman así porque son
de todos y a todos nos sirven, y que
van a la política atraídos por una
verdadera vocación de servicio y por
una fuerza que llevan en la propia
sangre.

"En el doctor Erhard se dan las
dos dimensiones del auténtico polí-
tico la acción y el pensamiento.

"La acción. El político ha de ac-
tuar; ha de resolver los problemas
que plantea la vida social. Mas el
político de altura no es sólo hombre
de acción, sino de agudeza de pen-
samiento, que le hace ver con clari-
dad los problemas del país y de su
época y, lo que vale más, las solu-
ciones mejores.

"Esa forma de intelectualidad, que
es ingrediente esencial del político, la
llama Ortega "intuición histórica".
Mas, como observa nuestro filósofo,
es muy poco verosímil que pueda dar-
se en una mente sin haber sido pre-
viamente aguzada por otras formas
de inteligencia, ajenas por completo
a la política. César, mientras pasa
en su litera los Alpes, lee un trata-
do de Analogía; como Mirabeau es-
cribe en la prisión una Gramática, y
Napoleón, en su tienda de campaña
sobre la nieve rusa, el minucioso re-
glamento de la comedia francesa.

"Otros muchos ejemplos podría adu-
cir yo, mas recordaré sólo, por ser
muy aleccionador, que Bisrnark, cuya
es la frase "la polática no es una
ciencia que pueda aprenderse, es un
arte", después de la muerte de su
padre, vivió en el palacio de Schön-
hausen, preparándose islenciosamen-
te durantb algunos años para su fu-
tura labor.

"La cultura, la sólida formación teó-
rica y la brillante labor política del
nuevo doctor son un ejemplo elocuen-
te de que la política no debe excluir
la teoría, y de que la acción debe ir
precedida de la meditación. Ahí es-
tán, como prueba, sus trabajos en los
Institutos de investigación y sus dos
libros más importantes : "La vuelta
de Alemania al mercado español" y
"Bienestar para todos". En sus obras
campea el pensamiento claro y vigo-
roso que le ha dado el éxito en polí-
tica, y que trae a la mente la frase
de Goethe "quien tiene ideas claras,
puede mandar".

"Al elegir doctor "honoris causa"
al doctor Erhard, la Universidad de
Madrid se siente orgullosa incorpo-
rándole a su Claustro, y ha querido
manifestar el altísimo aprecio en que
tiene a los hombres de pensamiento
que saben obrar y a los hombres de
acción que saben pensar; y la pro-
funda estima que siente hacia aque-
llos que han sabido acometer una de
las empresas más nobles que se ofre-
cen al hombre: el servicio al Bien
Común."

OPERACION ESCUELA

La Dirección General de Enseñanza
Primaria del Ministerio de Educación
Nacional ha editado una bella publi-
cación bajo el nombre de Operación
Escuela, destinada a la campaña con-
tra el analfabetismo.

El Plan Nacional de Construccio-
nes Escolares es la primera acción
emprendida en España para resolver
el problema fundamental de la En-
señanza Primaria.

Está basado en un estudio estadís-
tico que ha permitido conocer las ne-
cesidades escolares, y su objetivo es
construir las aulas necesarias para
asegurar la escolaridad a todo niño
de seis a doce arios v renovar los lo-
cales carentes de las condiciones mí-
nimas para la enseñanza. Es motivo
igualmente del Plan la construcción
de las viviendas para maestros que
han de servir las escuelas de nueva
creación, así como conseguir que la
totalidad de los Centros —107 Escue-
las Normales— donde se han de for-
mar los futuros maestros, estén ins-
talados en edificios modernos y apro-
piados a sus necesidades pedagógicas.

En España venía siendo insuficien-
te el número de escuelas primarias
en relación con la población escolar.
Este centro deficitario de aulas se
acentuó como consecuencia de los des-
trozos materiales de la guerra y pos-
teriormente por el rápido crecimiento
vegetativo de la población.

Por otra parte, los movimientos mi-
gratorios internos, que han modifica-
do profundamente la estructura so-
cial del país en los pasados cinco
lustros, constituyen un factor funda-
mental que no debía ser olvidado al
redactar un Plan de Construcciones
Escolares,

Estos factores explican las razones
del déficit de locales, al que había
que añadir los existentes en condicio-
nes inadecuadas.

Por último, no se podrían desaten-
der las nuevas necesidades creadas
por el propio desarrollo del Plan, en-
tre las cuales aparecerían como las
más señaladas la ampliación del es-
calafón de maestros nacionales, la
construcción de viviendas para maes-
tros y la dotación de mobiliario y ma-
terial de las nuevas aulas.

Paralelamente al Plan de Construc-
ciones Escolares era necesario for-
mar a los maestros que habrían de
servir a las nuevas Escuelas, lo que,
a su vez, exigía dotar las Escuelas
Normales de los medios materiales y
del profesorado necesarios.

La ley de 17 de julio de 1956 con-
cedió al Ministerio de Educación Na-
cional una emisión de la Deuda pú-
blica por un importe global de dos
mil quinientos millones de pesetas.

Esta cantidad estaba destinada pa-
ra la financiación de las unidades es-
colares necesarias de las viviendas
para maestros y del mobiliario y ma-
terial de las nuevas aulas.
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El crédito se puso a disposición del
Ministerio en cinco anualidades, dis-
tribuidas del siguiente modo:

Año 1957 	  300 millones
" 1958 	  400
" 1959 	  500
" 1960 	  600
" 1961 	  700

M; crédito estatal debe ser comple-
tado con la aportación obligada de
las Corporaciones públicas y priva-

_das, determinada por la ley de Cons-
trucciones escolares de 11 de diciem-
bre de 1953, que regula el Plan, de
modo que, una vez concluido, se es-
pera haber invertido en conjunto mas
de cinco mil millones de pesetas.

El crédito extraordinario debe ser
completado con el ordinario, consig-
nado en los presupuestos del Minis-
terio que en los cinco arios asciende
a 710 millones de pesetas.

Todavia hay que considerar dentro
del Plan, visto en un sentido amplio,
la consignación ordinaria para las
Escuelas del Magisterio, centros for-
madores de los maestros, y que su-
pone 200 millones más en el periodo
1957-1961.

Sumadas estas cantidades, el Esta-
do español, a través del Ministerio de
Educación, destina a construcciones
escolares —incluido mobiliario y ma-
terial— en los cinco años del Plan
tres mil cuatrocientos diez millones
de pesetas.

Los créditos se han distribuido en-
tre las provincias en estricta propor-
ción a sus necesidades escolares.

LA CONCIENCIA SOCIAL DEL
UNIVERSITARIO

En el Colegio Mayor "Santa María
de Europa", de Madrid. monsefior don

2. EXTR

PUESTOS TECNICOS VACANTES
EN LA UNESCO

Experto en alfabetización.—Destino:
La Paz (Bolivia).—Cometido: Con-
tribuir con sus consejos y con su
ayuda a preparar y ejecutar un
programa de alfabetización no só-
lo mejorando la enseñanza de la
lectura y -de la escritura en las
escuelas primarias, sino organizan-
do cursillos especiales de alfabeti-
zación para niños que no van a la
escuela y para adultos analfabe-
tos. Formar, mediante cursillos y
actividades similares, maestros lo-
cales que puedan enseñar la lectu-
ra y la escritura a niños y adultos.
Colaborar en la organización y des-
arrollo de actividades educativas
para jóvenes y adultos en las al-
deas.—Requisitos: Titulo universi-
tario.—Idiomas: Español. — Dura-
ción: Un año. Sueldo: 7.300 dólares
anuales.

Experto en planeamiento integral de
la educación. — Destino: La Paz
(Bolivia). — Cometido: El experto
habrá de estudiar y analizar las
necesidades del país, a corto y a
largo plazo, en materia de educa-
ción; colaborar en la formulación
de planes de desarrollo de la edu-
cación a corto y a largo plazo; co-
laborar con el director de Planea-
miento y el Instituto de Investiga-
ciones Pedagógicas del Ministerio
de Educación en la organización
de un servicio de planeamiento de
la educación; prestar asesoramien.

Rafael González Moralejo, obispo au-
xiliar de Valencia, diserté sobre el
tema "La conciencia social del uni-
versitario".

Hizo la presentacinó del conferen-
ciante el reverendo padre capellán del
Colegio Mayor, que puso de relieve las
especiales condiciones que concurren
en el conferenciante, de dedicación a
las cuestiones sociales, como promo-
tor y director de las Semanas Socia-
les y Universitarias, siendo licencia-
do en Ciencias Químicas y doctor en
Politicas y Económicas.

Comenzó haciendo unas reflexiones
sobre los problemas que plantea en
España la falta de conciencia social.
Habló de la necesidad de inculcar el
sentido de cooperación, de ayuda co-
munitaria, de equipo, de participación
de un quehacer común. Ante la pre-
gunta de cómo se forma esta con-
ciencia social, monseñor González
Moralejo hizo un análisis detenido
de las soluciones liberales y colec-
tivistas. "Ninguna de ellas nos sirve,
ya que es necesario conciliar en la
sociedad lo individual y lo colectivo
dijo monseñor Moralejo—, y en am-
bas está ausente la idea de Dios, con-
tando sólo para la organización de la
sociedad con el orden naturaleza.

La naturaleza —continuó— nos se-
ñala dos caminos para que sepamos
compaginar lo individuol y lo colec-
tivo: el amor y el interés. Al hombre
le es dado el sentido del amor, mas
la caridad no basta para estructurar
la sociedad. El interés, el razonable y
recto interés, llega también a esta-
blecer virtudes sociales. Además, es
necesaria /a autoridad que sea árbi-
tro y juez y eduque la inteligencia
y el corazón de los individuos. Impor-
ta, fundamentalmente, mostrar a los
hombres que la sociedad es algo que
hay que hacer entre todos."

ANJERO

to en la preparación y aplicación
de medidas para la reforma y des-
arrollo del sistema de educación
nacional, para la reorganización de
la administración de la educación.
El experto se encargará de la for-
mulación del personal boliviano en-
cargado de los servicios de planea-
miento integral de la educación. En
el desempeño de las funciones arri-
ba indicadas, el experto deberá
coordinar estrechamente sus acti-
vidades con el grupo asesor de ex-
pertos de la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para la
América Latina (CEPAL) que tra-
bajan actualmente en Bolivia.—
Requisitos: Titulo universitario;
reconocida experiencia en la admi-
ministración y planeamiento nacio-
nal de la educación, estar familia-
rizado con /a organización de la en-
señanza en Hispanoamérica; co-
nocimiento de las condiciones y
problemas sociales y económicos
que influyen en el desarrollo de la
educación; capacidad de organiza-
ción y para el trabajo en equipo.—
Idiomas: Español. — Duración: Un
año—Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en planeamiento de la
enseñanza técnica.—Destino: Qui-
to (Ecuador). — Cometido: Colabo-
rar en la preparación de un plan
de enseñanza técnica y profesional
a corto y a largo plazo. Cooperar
en la organización educativa de las
instituciones de formación técnica
y profesional. Asesorar al Ministro
de Educación, después de estudiar

la demanda de personal técnico y
trabajadores especializados, con ob-
jeto de que los programas de for-
mación profesional se adapten me-
jor, tanto cualitativa como cuanti-
tativamente, a las necesidades del
pais. Asesorar al Ministro sobre el
desarrollo de técnicas y métodos de
inspección de las escuelas y eva-
luar los resultados alcanzados por
ellas.—Requisitos: Amplio conoci-
miento teórico y práctico de todas
las ramas de la enseñanza técnica
y profesional, así como del planea-
miento de la educación en esta ma-
teria. Experiencia en la organiza-
ción, administración y dirección de
instituciones de formación técnica
y profesional. Experiencia en la ins-
pección de instituciones de forma-
ción técnica en varios niveles.—
Idiomas: Español. — Duración: Un
año.—Sueldo: 7.300 dólares anuales.

EL SERVICIO FILATELICO DE LA
UNESCO

La Administración Postal de las
Naciones Unidas ha emitido el 9 de
diciembre de 1960 un sello conme-
morativo dedicado a la obra del
Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento, uno de los or-
ganismos especializados de las Na-
ciones Unidas. Este sello conmemora-
tivo, que es el quinto que emitieron
las Naciones Unidas en 1960, es mul-
ticolor y existe al precio de cuatro
y ocho cents. El segundo sello emi-
tido por la República Arabe Uni-
da para conmemorar la campaña
de la Unesco para salvar los an-
tiguos monumentos de Nubla. Esta
viñeta de una piastra representa el
templo de Nefertari en Abu Simbel.
Ambos sellos pueden obtenerse en el
Servicio Filatélico de la Unesco que
dispone de los sellos y de las emisio-
nes especiales que los Estados Miem-
bros han dedicado a acontecimientos
importantes en la historia de la Unes-
co y de las Naciones Unidas. Como
agente en Francia de la Administra-
ción postal de las Naciones Unidas,
el Servicio Filatélico de la, Unesco
dispone también de todos los sellos
de las Naciones Unidas actualmente
en venta. Puede solicitarse por co-
rreo la lista del material disponible,
con precios e indicaciones sobre las
formas de pago al Servicio Filatélico
de la Unesco, Plaza de Fontenoy,
Paris (7.).

EL ARO MUNDIAL Y EL VI CON-
GRESO INTERNACIONAL DE

SALUD MENTAL

Los trabajos del Año de la Salud
Mental no terminaron en 1960, sino
que proseguirán hasta la celebración
del VI Congreso Internacional de la
Salud Mental, que tendrá, lugar en
Paris, en los locales de la Sorbona,
del 30 de agosto al 5 de septiembre
de 1961.

Los temas del Congreso serán los
mismos que han polarizado las ta-
reas del Ario Mundial de la Salud
Mental, a saber: 1) "Las necesidades
de los niños y los adolescentes";
2) "Encuestas nacionales en el cam-
po de la salud mental y de la enfer-
medad mental"; 3) "La enseñanza de
los principios de la salud mental en
la formación profesional"; 4) "La sa-
lud mental y los aspectos sociológi-
cos del desarrollo industrial"; 5) "Sa-
lud mental y migraciones"; 6) "Salud
mental y vejez".

61.
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Para informes, dirigirse al Secreta-
riat du VI Congrés International de
la Senté mental. Ligue Française
d'Hygiene Mentale, 11, rue Hronchet,
París (8).

ESTADOS UNIDOS: CURSO, EN
FORMA DE PELICULAS

Según Vida Escolar, a partir del
otoño del ario actual, los centros de
Enseñanza Media de Estados Unidos
van a realizar un curso completo de
Biología en forma de películas en co-
lores. El curso comprende 120 pelícu-
las, de media hora de proyección cada
una, que han sido preparadas y pro-
ducidas por el American Institute of
Biological Sciences bajo la dirección
y siguiendo las recomendaciones de
destacados especialistas en el campo
de las ciencias biológicas y de miem-
bros de las organizaciones de profe-
sores. Cada película equivale a una
lección o conferencia; las materias
comprenden desde escenas de la vida
marina hasta el trabajo en los labora-
torios de investigación de virus de la
Universidad de California e informa-
ción sobre los más recientes progre-
sos de la radiobiologia. Los centros
de enseñanza pueden utilizar la se-
rie completa de películas o bien cual-
quiera de los diez lotes de 12 pelícu-
las en que aquélla se halla dividida,
cada uno de los cuales se refiere a
una de las principales ramas de' las
ciencias biológicas.

LA COMISION NACIONAL ESPA-
ÑOLA DE LA UNESCO

En la Escuela Diplomática de la
Ciudad Universitaria de Madrid, sede
de la Comisión Nacional Española de
Cooperación con la Unesco, ha cele-
brado su asamblea plenaria, bajo la
presidencia del ministro de Educa-
ción Nacional.

Abierta la sesión, el ministro . de
Educación Nacional dedica un recuer-
do a don Fernando Alvarez de Soto-
mayor, al doctor don Gregorio Mara-
ñón y a don Antonio Gallego Burin,
mi.mbros de la Comisión Nacional
fallecidos después de la anterior
asamblea, proponiendo se haga cons-
tar en acta el dolor por tan sensibles
pérdidas no sólo para la Comisión,
sino también para España y para la
educación, la ciencia y la cultura uni-
versal.

El secretario adjunto dio cuenta
del desarrollo de la XI Conferencia
General de la Unesco celebrada últi-
mamente en Paris y de las activi-
dades de nuestros representantes en
la misma. Informó también del traba-
jo desarrollado por el Comité ejecu-
tivo de la Comisión Nacional, cuya
intensidad se ha incrementado de ma-
nera considerable en los dos últimos
años, resaltando la existencia de una
doble corriente de relación entre di-
cho Comité y el Secretariado Central
de la Unesco. Destaca la labor efec-
tuada para conseguir la redacción de
un diccionario terminológico de cien-
cias sociales en lengua española, ac-
tualmente en marcha con la colabo-
ración estrecha de otros paises her-
manos; en preparar la conmemora-
ción del centenario de Velázquez a
través de la Unesco, culminada con
la publicación de un número extraor-
dinario, coincidente con la XI Confe-
rencia General, de la revista de este
organismo internacional "El Correo",
en cuatro idiomas, dedicado a dicha
efemérides y en una serie de diapo-
sitivas en color de las principales
obras del pintor español.

Hace notar asimismo lo hecho para
el reclutamiento de expertos españo-
les por cuenta de aquella organiza-
ción, con destino a la asistencia téc-
nica a otros paises, y las reuniones
celebradas para tratar de la restau-
ración de monumentos, de la expan-
sión de la enseñanza del árabe, estu-
dio de las tierras áridas y IV Cer-
tamen Internacional de Cine, Unesco-
Cidals.

El presidente del Comité ejecutivo
informó de la labor de las comisio-
nes nacionales y de las estrechas re-
laciones que la Comisión española
mantiene con las hispanoamericanas,
y puntualizó el funcionamiento de
los diferentes grupos de trabajo, con
mención de la creación de "clubs de
amigos de la Unesco".

El director general de Enseñanza
Primaria resumió la colaboración de
España al proyecto relativo a la ex-
tensión de la enseñanza primaria en
Iberoamérica, centrándola en la orga-
nización hasta ahora de tres cursos
sucesivos El primero, para la forma-
ción de técnicos especialistas en es-
tadística educativa: el segundo, dedi-
cado al problema de la escuela com-
pleta de un solo maestro, y el terce-
ro, destinado a la formación de téc-
nicos de construcciones escolares. A
estos cursos han asistido becarios de
los distintos paises hispanoamerica-
nos, subvencionados por el Gobierno
español, cuya aportación para tal fin
ha supuesto aproximadamente unos
31.000 dólares.

En cuanto al Africa tropical. Espa-
ña ha procurado prestar la colabora-
ción más oportuna a su alcance, ya
que de 25 millones de niños en edad
escolar sólo ocho millones asisten a
la escuela. A este efecto han salido
va para el Congo 16 profesores para
hacerse cargo de los centros de en-
señanza, salvo uno de ellos, contra-
tado especialmente por la Unesco, con
residencia en Leopoldville, encargado
de la administración del programa,
en el que dicha Organización ha pues-
to tanto interés.

El ministro de Educación Nacional
cerró el acto después de las últimas
Intervenciones, mostrando su satis-
facción por lo hecho dentro de las ac-
tividades de la Unesco, considerando
que es una labor útil, eficaz y tangi-
ble. Indica su deseo de vigorizar en
lo necesario la comisión nacional, y
por ello estima necesario se continúe
el estudio sobre la organización y las
condiciones en que actualmente se
desenvuelve.

Termina diciendo que espera con-
tar con todos los miembros nara lle-
var a cabo la reforma aludida, te-
niendo presente el deseo fundamen-
tal de ampliar la comisión, no sólo
en cuanto a sus miembros, sino tam-
bién en el sentido de que represente,
en cuanto sea posible, a toda la cul-
tura española y a todas aquellas per-
sonas de buena voluntad y conoci-
mientos que puedan colaborar a la
tarea.

SITUACION ACTUAL DE LAS UNI-
VERSIDADES COLOMBIANAS

Acaba de reunirse el Consejo Na-
cional de Rectores de las Universi-
dades colombianas y han hecho pú-
blico un documento en el que, en
conclusión, se pide la urgente ayuda
del Estado y de los diversos núcleos
sociales si no se quiere que la nación
tenga, en plazo breve, una tremenda
falta de técnicos.

El Consejo, órgano principal de la

Asociación Colombiana de Universi-
dades, a cuyo cargo corren el estudio
de programas y la distribución de las
partidas oficiales, llegó a la conclu-
sión de que es dramática la escasez
de cuyos universitarios, precisamen-
te por la falta de una mayor ayuda
oficial y del decidido apoyo de las
zonas pudientes al esfuerzo que hay
que realizar en la formación de pro-
fesionales.

La demanda de las autoridades uni-
versitarias no llega a ser alarmista,
pero al terminar las deliberaciones
del Consejo en Bogotá una huelga es-
tudiantil puso de relieve la gravedad
del problema; el movimiento huel-
guístico fue provocado por el hecho
de que el Consejo no incluyó al Ins-
tituto Tecnológico Agrícola de la
Universidad de Nariño, al sur del
país, entre los organismos univer-
sitarios que se benefician de los fon-
dos nacionales.

Había, según se explicó, un déficit
en los créditos votados por el Poder
público para el sostenimiento de las
Universidades, y si en las oficiales
se hace sensible esa escasez de re-
cursos económicos, en las privadas
adquiere caracteres penosos, pues el
peso de los gastos generales, el costo
de los equipos, el pago de sueldos,
etcétera, crecen rápidamente, hasta
el punto de que el Gobierno ha dis-
puesto la congelación de matrículas y
pensiones.

Escasez de alojamientos estudian-
tiles. — El estudiante universitario
procede especialmente de las clases
medias. Esta realidad ha sido teni-
da en cuenta por el Consejo, que
ha hecho ver que la penuria econó-
mica no es, a pesar de todo, el peor
de los males y de las crisis de las
Universidades. "Dada la composición
del personal de alumnos —dice el co-
municado del Consejo de Rectores—,
los problemas de la alimentación, de
la salud y de la vivienda son particu-
larmente graves en el sector estu-
diantil de la población colombiana."
"El estudiante —dice el Consejo— ve
disminuido su esfuerzo y su capaci-
dad de trabajo y está sujeto a inhi-
biciones y predispuesto a la angus-
tia."

Un Bachillerato deficiente.—A lo
anterior se une la deficiente prepa-
ración que se recibe en el Bachille-
rato, denunciado año tras ario por la
Universidad al conocerse el resultado
de los exámenes de admisión en las
distintas Facultades. La mayoría de
los 9.000 estudiantes no admitidos en
las Facultades en 1960 fue rechazado
por esa falta de preparación por ha-
ber hecho, aunque aprobado, un mal
Bachillerato.

El Poder público, dispuesto a la
ayuda.—La Universidad en Colombia
está, pues, prácticamente imposibili-
tada para cumplir su misión en la
hora actual, con grave daño para el
país, ya que no hay institución algu-
na que tanto influya en la prosperi-
dad de una nación como las aulas
universitarias. En atención a esto
—y a instancias de los mismos estu-
diantes—, el Gobierno y el Parlamen-
to están estudiando la posibilidad de
aumentar los auxilios anuales y las
reformas necesarias para una mejor
marcha, en general, de los centros
docentes. Si tal caso no se produce
y si las clases pudientes desoyen el
llamamiento que les ha hecho el Con-
sejo de rectores, seguirá creándose
"una clientela intelectual cuya frus-
tración va acumulando un resenti-
miento tan dañoso como cualquier
otro", en frase del mencionado Con-
sejo.
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CUADERAfflä DE LEGISLATION
La búsqueda y la consulta de normas y disposiciones legales, al tener
que hacerse normalmente en diversos periódicos oficiales, y previa una
labor informativa o de orientación, implican de ordinario un esfuerzo
no proporcionado al fin perseguido. Cuadernos de Legislación pretende
obviar dichas dificultades facilitando a sus lectores un medio rápido,
seguro y eficiente para la consulta y estudio de nuestro derecho posi-
civo educacional. Rápido, porque la consulta del folleto o volumen que
corresponda dentro de esta colección, evitara cualquiera otra, ya que
en él estarán contenidas cuantas disposiciones regulen, en la fecha de
su publicación, el tema objeto de desarrollo en el mismo; seguro, porque
se habrán rigurosamente comprobado sus textos con los publicados en
los periódicos oficiales, evitando con ello todo posible error de trans-
cripción, y eficiente, ya que la orientación y dirección de cada volumen,
en lo que a su contenido se refiere, se llevará a cabo por la Dirección
General u Organismo a quien, dentro de la Administración Central del
Ministerio de Educación Nacional, competa a su vez la dirección o gestión

de los servicios públicos a que el folleto se refiera.

BOLETIN
OFICIAL
1)EL ENSILLO DE EDIZEIGh

SALE TODOS

LOS LUNES Y JUEVES

Suscripción anual ...... 200 ptas.

Suscripción semestral. 100 ptas.

contiene: Plan de estudios. Cuestio-
narios. Cursos de adaptación y trans-
formación de bachilleres. Instruccio-
nes sobre matricula y cuantas dis-
posiciones regulan esta nueva moda-

lidad de Bachillerato.

Precio: 25 pesetas.

Indice: I. Ley de Ordenación, II.
Plan general de estudios, III. Sec-
ciones filiales y estudios nocturnos,
IV. Centros de Patronato, y V. Exá-
menes de alumnos libres en Madrid

y en Barcelona.

Precio: 25 pesetas.

FICHERO DE
LEGISLACION
EDUCATIVA

Repertorio legislativo en forma
de fichas. Formato: 16 X 21,5
centímetros, a dos tintas. Cada
ficha contiene el texto legisla-
tivo, clasificado por materias y
por Direcciones Generales, je-
rarquía de la disposición y fe-
cha de promulgación y de inser-

ción en el BOE. y en el
BOMEN.

Suscripción anual:

Suscript. del BOMEN. 25 ptas.

Particulares .	 . 30 ptas.

Contiene: I. Normas genera/es, con
la Ley de 26-12-88 y D.-Ley de 9-7-59
sobre regulación y convalidación de
tasas y convalidaciones parafiscales.
II. Decretos 1633 a 1646/59 y 1802/59
de convalidación. III. Instrucción ge-
neral, O. M. de 22-10-59 para la re-
caudación de tasas. IV. 00. MM. de
las D. G. de E. Primaria y B. Artes.
V. Resoluciones aclaratorias, y VI.
Anexos (modelo de talonarios e im-

presos).
Precio: 2.5 pesetas.

Indice: I. Disposiciones bdsicas, con
la Ley de Ordenación de la Ense-
ñanza Media. II. Disposiciones espe-
cificas, con el D. de 21-6-55, Regla-
mento de Centros no oficiales de En-
señanza Media. III. Disposiciones
7cinexas, sobre inspección, tribunales
especiales en Seminarios y centros
eclesiásticos, Reglamento de disci-
plina académica e inspección ecle-
siásticas. IV. Anexos, y V. Apéndices.

Precio: 35 pesetas.

Contiene: 0. Clave de abreviaturas.
1. Disposiciones bdsicas, con la Ley
de Construcciones Escolares, Regla-
mento, Ley de 17-7-56 y Decreto de
22-2-57. 2. Circulares de la D. G. de
Administración Local y de la Junta
Central de C. E. 3. Otras instruccio-
nes, circular a las Inspecciones de
Enseñanza Primaria. 4. Anexos, Con-
venios con Ayuntamientos, Proyec-
tos-tipo, tramitaciones recontrata,
abono y recepción de obras, y 5. In-

dice analítico de materias.
Precio: 30 pesetas.

PEDIDOS Y VENTA Sección de Publicaciones de la Secretaria General Técnica del Ministeri)
DE EJEMPLARES: de Educación Nacional: Alcalá, núm. 34. Teléfono 2219608—MADRID-14.
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