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LOS ESTUDIOS DE DERECHO

RAFAEL NUÑEZ LAGOS

Agradezco, muy de veras, a la REVISTA DE
EDUCACIÓN que me pida parecer sobre la crisis
de las enseñanzas del Derecho. Merece, además,
la REVISTA toda clase de plácemes por esta es-
pecie de encuesta (1); y mejor aún, por lo que re-
vela: una sana preocupación por la Universidad.

Poco puede aportar al tema quien, como yo,
no ejerce la docencia, aunque he de alegar, en
mi descargo, una permanente y fervorosa ad-
hesión a la Universidad.

Creo que de la Universidad habrá de arran-
car todo. Las imperfecciones universitarias de-
ben ser corregidas dentro de la Universidad, no
desde organismos marginales que, si son nece-
sarios, deben integrarse y coordinarse con la
Universidad para que ésta no carezca de uni-
versalidad, ni aquéllos de tradición y solera.
Enmiéndese la deficiencia; pero no se suplante
a la Universidad. Y aun al señalar la deficien-
cia, no caigamos en congoja por lo que falta
con olvido de lo que se tiene. Que resplandezca
el deseo de la propia perfección, teniendo a la
Universidad por propia, y no ajena. Quien sien-
ta la Universidad como ajena no puede hablar
de ella.

La problemática que plantea, magistralmen-
te, García de Enterría en torno a la Facul-
tad de Derecho es traducción, al momento ac-

(1) Véase E. G. de Enterria: "Reflexiones sobre
los estudios de Derecho" (REVISTA DE EDUCACIÓN, nú-
mero 5, noviembre-diciembre 1952; págs. 143 a 148).
Sobre el mismo tema, Juan Vallet de Goytisolo:

Don RAFAELRAFAEL NÚÑEZ LAGOS, Notario de Madrid,
es vicedirector del Instituto Nacional de Estu-
dios Políticos, académico de la Real de Juris-
prudencia y vicepresidente de la Unión Inter-
nacional del Notariado Latino. Su obra como
publicista es fundamental para el estudio del
Derecho Notarial en España. Ha pronuncia-
do importantes conferencias en Buenos Aires
(1934) sobre "El Registro de la Propiedad es-
pañol"; y en, la Academia Matritense del No-
tariado, sobre "El valor jurídico del documen-
to notarial" (1951).

tual, de la vieja lucha entre "formalismo" y
"realismo", en la enseñanza en general, y en la
del Derecho en particular. ¿Qué debe hacer la
Universidad? ¿Cuál debe ser su objeto? ¿En-
señanza técnica de las profesiones? ¿Investiga-
ción de la pura ciencia? ¿Ambas cosas? ¿En
qué dosis? Para la Facultad de Derecho este
es el dilema : enciclopedismo positivista o dog-
matismo formal.

Porque hay dos acicates para acudir a la
Universidad : el futuro interés utilitario, pro-
fesional, o el propio perfeccionamiento, la emi-
nencia de la personalidad, el descubrimiento
de la verdad y el progreso de la Ciencia.

Es frecuente escuchar, en boca de los meros
profesionales, la alabanza de la práctica y el
vituperio de toda construcción teórica. Desahu-
ciar el pandectismo y atenerse al Alcubilla. Sa-
ber Derecho para ellos es retener, de memoria,
preceptos de la ley, y desdeñar el llamado, y ni
siquiera vislumbrado, por ellos, "Derecho doc-
trinal".

Así se ganan las oposiciones —triste ver-
dad—, pero se esterilizan los cerebros. ¿Qué
han producido en la literatura jurídica espa-
ñola la mayoría de los grandes opositores, un
día pasmo de sus promociones, virtuosos de la
memoria y los "apuntes"? Aun , de los que se
asomaron al papel impreso, ¿qué valor científi-
co tienen las publicaciones? Y no será, precisa-
mente, por falta de preceptos aprendidos, sino
Por falta de conceptos.

Menos mal que esta opinión común de los
meros profesionales ha quedado en entredicho
ante los modernos y estrepitosos avances de la
física nuclear y de los antibióticos. Todo fue
—tienen que bajar la cabeza— un triunfo de
la teoría, de la pura ciencia. Los prácticos nos
hubieran dejado con la locomotora y el bicar-

ristas libres, juristas de Estado y los estudios de De-
recho" (núm. 7, febrero 1953; págs. 149 a 154); y Jai-
me Guasp: "Más reflexiones sobre los estudios de De-
recho" (núm. 8, marzo 1953; págs. 287 a 294). En la
Revista de Administración Pública (núm. 10, enero-
abril de 1953) ha comentado estos artículos Fernan-
do Garrido Falla: "Una polémica sobre la Enseflan-
za del Derecho". (N. DE LA R.)
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bonato (cuya utilidad es indudable), sin pen-
sar que, a su tiempo, fueron también exponen-
tes del progreso humano. Y éste es el terrible
pecado de orgullo de los técnicos profesiona-
les: no reconocen su filiación legítima, pero de
"secundones", porque la primogenitura, el ma-
yorazgo, evidentemente, es de la ciencia pura.

Y en el Derecho lo reconocen menos que en
ninguna otra ciencia, porque el Derecho es cor-
tejo, y no heraldo de la realidad, y toda nove-
dad es sospechosa. La originalidad, tan apre-
ciada en Bellas Artes, en Derecho es víspera
de cisma o preludio de revolución. Esta es la
tara y la tragedia del Derecho: la confusión,
en la mente de muchos juristas, entre métodos
y objetos sociológicos y jurídicos. El legisla-
dor debe ser sociólogo y economista. El juris-
ta, como tal jurista, no.

Buena parte de la adversión del práctico al
llamado Derecho doctrinal obedece al fácil so-
ciologismo de muchos autores jurídicos espa-
ñoles, como la hegemonía del Derecho civil es
debida a su pureza jurídica, al paso que otras
disciplinas no han destilado aún su materia.
Por eso, el jurista ha de investigar y seleccio-
nar sus propios conceptos, su campo exclusivo,
su sistema adecuado, en frente de la materia
sociológica y en frente de las disciplinas ve-
cinas.

El estudio del Derecho no puede consistir en
conocer preceptos, relegando los conceptos (2)
a segundo plano. Es preciso, desde luego, co-
nocer los preceptos —aspecto informativo—,
por lo menos en suficiente medida, pero engar-
zados siempre en un buen sistema de concep-
tos —aspecto formativo—. En este sentido, voto
decididamente por una aproximación cada vez
mayor y más fecunda de los estudios univer-
sitarios hacia un sistema formalista de mejor

(2) Antes que nada, una aclaración: No empleo la
palabra "concepto" en el sentido dado a "jurispru-
dencia de conceptos" en frente de "jurisprudencia
de intereses" (Heck: Gesetzeauslegung und Interes-
senjurisprudenz„ Por otra parte, el que Heck y su
escuela admitan, al lado de los intereses materiales.
los intereses nacionales, éticos y religiosos, proclama
claramente que, al pretender valorar intereses, está
formulando "conceptos" con nuevo (?) contenido. Fi-
nalmente, Heinrich Stoll (Begriff und Konstruktion in
der Lehre der,Interessenjurisprudenz, en Festgabe für
Heck, Rümelin ' und A. B. Schmit, 1931) ha puesto de
manifiesto que "concepto" e "intereses" no son más
que "valores", por lo que debe hablarse de "jurispru-
dencia de valores". Jurisprudencia de conceptos y ju-
risprudencia de intereses, son métodos de clasificar
valores.

Tampoco me refiero a "concepto" en el sentido del
iusnaturalismo, que se refiere a preceptos y normas,
ni del idealismo kantiano, y, por tanto, mi posición es-
tá al margen de todo "apriorismo" al estilo de Stamm-
ler y Radbruch y, en general, al margen de toda
pretensión filosófica. El concepto jurídico de que ha-
blo es un producto de la experiencia histórica, y aun-
que busca una cierta "generalidad", no pretende nin-
guna "validez universal" en sentido filosófico.

capacitación teórica e histórica. No es un vano
empeño de precedencia de unas disciplinas con
desestimación de otras. Es, antes que nada, una
cuestión de método y de pedagogia.

No se crea que con esto padecerán las prác-
ticas profesionales. La mía, de veinticinco años
de experiencia notarial, en contacto constante
con otras prácticas afines, me lleva a la con-
clusión de que la práctica inicial es fácilmente
asequible, sin secretos de ciencia oculta ; que
continúa después idéntica a si misma, con es-
casas variantes, y que cuando surge el proble-
ma nuevo, la pega, hay que resolverla a fuerza
de teoría. Se acude entonces al dictamen de
egregios catedráticos que, no en balde, van en
cabeza en el mismo ejercicio profesional.

Esto en tesis general. En particular, en las
disciplinas jurídicas hay que seguir la diferen-
ciación entre Derecho material o substantivo y
Derecho formal, al que hoy, con solvencia cien-
tífica, nadie osaría llamar Derecho adjetivo.

Durante siglos ha predominado el estudio del
Derecho substantivo, del civil o común. En el
siglo pasado se puso de moda el Derecho mer-
cantil, que al soltar sus amarras subjetivas,
clasistas o gremiales, proclamaba, con su pre-
tendida objetivación o generalización, el triunfo
consumado de la burguesía como clase social
dominante. El subjetivismo gremial del Dere-
cho mercantil, a fines de la Edad Media y du-
rante la Edad Moderna, era semejante al sub-
jetivismo sindical del Derecho del trabajo de
hoy dia. Derecho clasista. Perdida su pasión
social, como nuevo rico ennoblecido, después de
"aburguesado", aobjetivado" en el Código de
Comercio napoleónico, se "civiliza" por com-
pleto en las modernas codificaciones de Suiza
e Italia.

Esta tendencia substantiva o material del De-
recho civil y del mercantil nos lleva a la so-
ciología y a la economía, cuyas disciplinas no
debe desconocer, en modo alguno, el jurista, sin
olvidar que no se es jurista, ni mucho menos,
con sólo esas disciplinas.

La otra tendencia, la del Derecho formal,
también arranca del venerable Derecho civil
—padre de todo—; pero nos lleva al Derecho
procesal, al notarial, al administrativo, al De-
recho público, en general, cuando es tal Dere-
cho y no político o sociología.

La formación contemporánea del Derecho
procesal se debe a la emancipación de cierto
número de conceptos formales, antes confundi-
dos, en embrión, en el Derecho civil. El pensar
formal, dogmático, que ha culminado en nues-
tros días, ha hecho del Derecho procesal no
sólo una rama autónoma, sino una de las dis-
ciplinas intelectuales más subjetivas y atra-
yentes de nuestra época.

El Derecho administrativo, tan insuficiente-
mente cultivado en nuestras Universidades, al
lado de muchas elaboraciones dogmáticas de
calidad superior, adolece todavía de un enciclo-
pedismo de normas minúsculas que, en el fu-



LOS ESTUDIOS DE DERECLIO
	

255

turo, ciencia y legislación han de superar. Su
avance conceptualista está detenido porque los
juristas del Estado, que lo crean y lo aplican,
se desenvuelven en el empirismo práctico de es-
paldas a una buena esquematización de con-
ceptos que, desgraciadamente, no pudo darles
la Universidad. Un solo curso de Derecho ad-
ministrativo!

Evidentemente, lleva razón García de En-
terna: la mayor parte de la vida del Derecho
se desarrolla entre normas administrativas. El
Derecho administrativo actual, en este sentido,
es Derecho común. Los profesionales del Dere-
cho, incluso los abogados en el libre ejercicio,
tienen que manejar más el Alcubilla y el Aran-
zadi que el Código civil. Se impone, por tanto,
sin discusión, una mayor extensión en los estu-
dios universitarios del Derecho administrativo.
De esta manera es posible que llegue un dia
en que, dados los avances de dogma y legisla-
ción, podamos aplicar el Derecho administrati-
vo con más dogmática y menos Aranzadi. Hace
falta en el Derecho administrativo una elabo-
ración semejante a la del pandectismo alemán
durante el siglo xix. Todavía no han surgido
administrativistas que, frente a la legislación
de su país, signifiquen lo que Pothier en Fran-
cia o Windscheid en Alemania.

Concretando aún más: estimo que el Dere-
cho notarial está infinitamente peor cultivado
que el administrativo. Inmerso, en buena parte,
en el Derecho substantivo, no se ha orientado
hacia una considetación formal que desarrolle
los conceptos genuinamente notariales. Los no-
tarios también hablamos en prosa sin saberlo.
Vivimos el Derecho notarial empíricamente. Se
nos ha atiborrado de Derecho civil. Se nos ha
enseñado una hipertrofiada dialéctica hipote-
caria sobre cosas sencillas en otros paises, in-
cluso en Alemania, la Meca del hipotecarismo.
Contrasta esta teogonla del "Dios Tercero" con
la enteca dogmática notarial.

El Derecho notarial no es, ni puede ser, una
suma más o menos clasificada de preceptos po-
sitivos referentes al notario y al instrumento
público. De cuantos preceptos se refieren a la
organización de los notarios, muy pocos —úni-
camente los que se reflejan en su intervención
válida en el instrumento público, lo que se llama
con frase clásica "notario hábil", o requisitos
habilitantes para la actuación notarial, compe-
tentia ratione personae, loci et materiae-- co-
rresponden al Derecho notarial. Los demás per-
tenecen al "Derecho administrativo nacional"
(ingreso, ascensos y traslados, correcciones dis-
ciplinarias, etc.) ; de igual forma que la organi-
zación del personal de la Magistratura no se
integra en el Derecho procesal, sino en el ad-
ministrativo.

De la misma manera, de entre las normas
aplicables a la redacción de instrumentos pú-
blicos hay que expulsar del Derecho notarial
aquellas que sean normas substantivas, esto es,
de Derecho civil, comercial, etc. Lo que no quie-

re decir que se prescinda de los Códigos civi-
les ni mercantiles, pues éstos tienen muchos
preceptos, de forma y prueba, que no son típi-
camente substantivos, sino formales, instrumen-
tales o procesales.

El Derecho notarial para ser autónomo, sin
Derecho civil, ha de llegar a ser el conjunto
sistemático de los conceptos y preceptos que
regulen el instrumento público y la actividad
documental del notario. No puede ser un mon-
tón de normas atinentes al notario y al docu-
mento notarial, sino un orden interno y autó-
nomo de conceptos que sitúen, que "ubiquen",
científicamente, los preceptos sobre la actividad
instrumental del notario.

Todo ello tal vez resulte más claro si decimos
que el Derecho notarial ha de dejar de ser co-
lonia, ha de emanciparse del Derecho civil. El
problema vital que tenemos es el de la lucha
por la autonomía científica. Estamos en una
situación semejante a la del Derecho procesal
al empezar la segunda mitad del siglo xix.

Mas no se piense en repetir la ruta del De-
recho procesal. El Derecho notarial, en mi opi-
nión, no se puede organizar en torno a una
supuesta relación jurídica notarial, principal-
mente, por dos razones: por falta de sujeción
y por falta de sucesión.

POR FALTA DE SUJECIÓN

Ni el compareciente ni la parte están sujetos
al notario —como lo están al juez por el impe-
rium de éste—, sino al documento después de
su firma.

Es verdad que todas las legislaciones impo-
nen al notario la obligación de prestar su mi-
nisterio a petición de parte interesada; que,
por tanto, tiene ésta un derecho frente al no-
tario, amparado en un recurso ante el superior
jerárquico. Pero esta obligación y este derecho
son de carácter administrativo, comunes a to-
dos los funcionarios públicos. En cambio, la
rogatio no vincula inicialmente al notario a
la parte, que antes de firmar el instrumento
puede desistir libremente por su sola voluntad
unilateral y sin necesidad de formalización al-
guna.

POR FALTA DE SUCESIÓN

En el proceso, no sólo hay una sujeción final
de las partes "a la" sentencia, sino una suje-
ción inicial "para la" sentencia. Esto implica
un tra,ctus temporis. La intervención notarial
no tiene una concatenación, serie o sucesión de
actos jurídicos, reglada y oficial, que vinculen
las partes al notario desde el primer acto y día
hasta la firma del instrumento. En una pala-
bra: carece de procedimiento y de términos o
plazos, por lo que no es posible ningún momen-
to de preclusión o decadencia. La autenticidad
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es una cualidad del instrumento, y hasta que
éste se formaliza con la firma, la serie de ac-
tos preparatorios llevados a cabo por el nota-
rio carecen de significación jurídica.

Una cosa es evidente : el primer paso hacia
la autonomía es deslindar, en el documento pú-
blico, el aspecto formal o instrumental del as-
pecto sustancial, de fondo, negocio, acto o con-
trato que contenga. Mas para que esta diferen-
ciación pueda llevarse a cabo hay que investigar
las esencialidades intelectuales del instrumen-
to público. ¿Cuáles son los conceptos que, tra-
dicional y cotidianamente, manejamos en nues-
tra técnica instrumental?

Esto en cuanto a lo que pudiéramos llamar
Derecho notarial estricto. Científicamente, el
Derecho notarial habría de tener mayor con-
tenido, porque lo8 notarios aplican, con una
técnica especial, el Derecho substantivo. Lo que
equivale a decir que cabe una consideración
meramente notarial del Derecho substantivo.
Un mismo paisaje no merece igual aprecio al
espectador que lo contempla desde el Norte, que
aquel que lo disfruta o lo padece desde el Sur.
El punto de vista transmuta los valores, y lo
que para el uno es un primer plano, para otro
no lo puede ser. Un viejo programa de oposicio-
nes a Notarías no incluía, entre sus materias,
los alimentos entre parientes, ni las cautelas so-
bre la viuda encinta. Su redactor vió que no eran

temas notariales. Pero no llegó —ni se ha lle-
gado más tarde— a un discernimiento de lo
que el negocio notarial necesita, en primer pla-
no o en plano único, de cada institución. No-
tarialmente, mirado el negotium desde el punto
de vista del instrumento, ¿ es equiparable la
importancia de la renuncia a la evicción y sa-
neamiento, cuyo pacto, no bien redactado, es
poco menos que ineficaz, con la ocupación, la
culpa extracontractual o el cobro de lo inde-
bido? La visión del notario, por su mera posi-
ción frente al negocio, no puede ser la misma
que la de otro civilista cualquiera, pues el pri-
mer plano aumenta siempre las dimensiones y
ordena funcionalmente la perspectiva. En esto
consiste cualquier especialización : no sólo en
el cultivo parcial e intenso de una concreta ma-
teria, sino en reintegrar la disciplina, en su
totalidad, a una consideración y finalidad de-
terminadas. No es cambio de objeto, sino de
punto de vista.

Lo curioso del Derecho notarial es que su
endeblez científica no se debe a falta de prácti-
ca, ni a mentes de alto bordo dedicadas a la
práctica, ni siquiera a escasez de libros sobre
la práctica, pues los libros de "Formularios"
notariales no han dejado de publicarse.

Creo que precisamente esto me da la razón :
todo debe de arrancar de una buena prepara-
ción formalista, conceptual, en la Universidad ;
/a práctica no sale del bicarbonato.

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACION POPULAR

ADOLFO MAILLO

I.—PROPOSITOS

Intentamos abordar, en una serie de artícu-
los, el estudio somero de la problemática actual
que plantea la educación del pueblo. No se tra-

Don ADOLFO MaiLLo es Inspector Central de
Enseñanza Primaria desde febrero de 1952. En
1932 fué nombrado Inspector Profesional de
Enseñanza Primaria de la provincia de Cáce-
res, pasando en, 1934 a la Inspección Profesio-
n,al de Salamanca. Desde octubre de 1950 tra-
baja al frente de la Jefatura de esa Inspección
y de la del S. E. U. Ha asistido a varios Con-
gresos internacionales, y colabora en revistas
de la especialidad. Recientemente ha publicado
una serie de cuatro artículos en El Magisterio
Español acerca del analfabetismo. En el presen-
te número inicia una serie de cuatro artículos
en los que estudie los diversos problemas de
la Educación Popular.

ta de un estudio exhaustivo, que no permitiría
el espacio de la REVISTA, n'i nuestras modestas
posibilidades. Pero sí queremos enfrontar las
cuestiones relativas a la educación popular con
el indispensable rigor, bien entendido que cuan-
do describimos procesos históricos emitimos jui-
cios descriptivos, independientemente de toda
estimación de valor. Cuando se reflejan "he-
chos», el lector debe atenerse a su escueto per-
fil, aunque después sea conveniente formular el
oportuno juicio estimativo, enrumbador de la
acción. Nosotros limitamos, en general, nuestro
objetivo a describir situaciones históricas con
propósito estrictamente objetivo.

POSTULADOS HISTÓRICO-
SOCIOLÓGICOS

El tipo de educación y, sobre todo, la ampli-
tud que ésta deba tener, desde un punto 'de vis-
ta técnico-pedagógico, depende, en cada etapa
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histórica, de la estructura e ideología anejas al
correspondiente tipo de sociedad. La educación
no es una planta brotada en el desierto de las
elucubraciones de los pedagogos, sino un ejem-
plar más de la flora sociológica y cultural de
cada momento histórico, estrechamente impli-
cado al conjunto de construcciones y realidades
que ocupan al subsuelo profundo del acontecer.

La educación varia con los fines que se pro-
pone cumplir la sociedad a la que sirve. Por
esta razón, la formación o educación de las
hombres, cualquiera que sea su situación eco-
nómica, su rango político y su prestigio social,
ha evolucionado en armonía con los supuestos
que animaban a la sociedad occidental en los
diversos estadios de su marcha histórica.

Tres tipos de estructuración social se han
dado en Europa desde que en el Medievo co-
mienza a existir con vida propia :

a) La sociedad estamental.
b) La sociedad de clases.
e) La sociedad de masas.

SOCIEDAD ESTAMENTAL
Y CULTURA POPULAR

La sociedad estamental, asentada sobre el
postulado germánico del "espíritu de linaje",
matizado por la concepción cristiana de "los
órdenes", estratos jerárquicos del orden social,
surge en plena Edad Media y con ligeras va-
riantes impuestas por el nacimiento del primer
capitalismo balbuciente, se extiende hasta las
últimas décadas del siglo XVIII y las primeras
del siglo xix.

Si en el aspecto político es esencial a este
tipo de sociedad la diferenciación entre Reg-
num y Regni, desde el punto de vista socioló-
gico, se caracteriza por la realización del con-
cepto de jerarquía, que lleva a una división de
las funciones sociales estrictamente ajustada a
los derechos, de índole privada o "privilegia-
da", de cada uno de los cuerpos o estamentos.

Como ha demostrado Garcia Pelayo, los gru-
pos básicos que forman la sociedad estamental
"poseen un determinado concepto de la "hono-
rabilidad", que, aparte de un especial modo
de vida, tiene como resultado que les estén re-
servadas ciertas funciones político-sociales, al
tiempo que prohibidas determinadas clases de
profesiones: los mandos militares, el alto cle-
ro, la burocracia superior y la gran labranza o
ganadería, eran las funciones típicas de los es-
tamentos superiores; el comercio y la indus-
tria, eran las típicas de los estamentos infe-
riores" (1).

Una nota peculiar de la sociedad estamental

(1) Manuel García Pelayo: "El estamento de la
nobleza en el despotismo ilustrado español". Artículo
publicado en Moneda y Crédito (Revista de Economía).
Madrid, junio 1946. núm. 17, págs. 37-59. La cita en
Ja página 37.

es su tendencia a la estabilidad, su "intención
estática", como la denomina García Pelayo.
"Los altos estamentos tratan de hacer eterna
su situación privilegiada en cuanto a su modo
de vida y posibilidades de dominio. A ello se
dirige una serie de actividades, como la educa-
ción, la tendencia al hermetismo, el influjo po-
lítico, etc.; pero lo decisivo es la sustración de
una serie de bienes al mercado libre (mayoraz-
gos, mayorat, Ritterguter, family estate, entai-
led estate, etc.); es decir, los bienes vinculados
o de "manos muertas", pues con ellos se pre-
tende asegurar para siempre la base económica
del estamento. Estos bienes vinculados consti-
tuyen la clave de la sociedad estamental, tan-
to más cuanto que la diferencia entre ésta y la
sociedad de clases radica precisamente en que
esta última se estructura de modo mecánico,
como derivación de las relaciones de mercado
libre" (2).

Si la educación es uno de los medios de que
la clase privilegiada se valla para mantener su
situación social preponderante, es obvio que las
clases inferiores apenas participasen de los be-
neficios de la misma, aunque la Iglesia católica,
enemiga de toda injusticia, luchó siempre por
la generalización de la cultura, y además de se-
leccionar sus ministros prescindiendo de toda
consideración de rango social, abrió las puer-
tas de sus escuelas claustrales y parroquiales
(la schola externa de los conventos y abadías)
a niños de cualquier procedencia.

No es de extrañar, por ello, que durante la
Edad Media, y aun muy avanzada la Moderna,
hasta mediados del siglo XVIII, los habitantes
de pueblos y aldeas no dispusiesen de otros ele-
mentos de formación que los proporcionados
por la cultura familiar y tradicional.

"Sólo los letrados y los hijos de los burgue-
ses bien acomodados —dice Ludwig Pfandl, re-
firiéndose a la España del Siglo de Oro— po-
dían recibir realmente la educación escolar ele-
mental; mientras la gran masa de la plebe, in-
cluyendo la población rústica, yacía sumida en
el más craso analfabetismo" (3).

No existía, pues, educación popular, no sólo
dando a la palabra "pueblo" la acepción res-
tringida que le ha asignado la propaganda po-
lítica de matiz democrático o demagógico, sino
aun entendiendo por tal, como el Rey Sabio
quería, "el ayuntamiento comunalmente de los
mayores, el de los menores, el de los medianos".

LA EDUCACIÓN POPULAR EN LA
SOCIEDAD DE CLASES

La educación en la sociedad de clases cam-
bia de signo. En vez de estar reservada a los

(2) García Pelayo : Loc. cit.. pág. 38.
(3) Ludwig Pfandl: "Cultura y costumbres del pue-

blo español en los siglos xvi y xvii. Introducción al
Siglo de Oro". Barcelona. 1920; pág. 177.
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estamentos sociales privilegiados, tiende a la
universalidad o, al menos, a la generalización
a aquellos estratos sociales que, habiendo abier-
to brecha en el edificio jurídico y sociológico de
la organización estamental, reclaman una ór-
bita de "libertad" reducida, es cierto, en sus
prácticas aplicaciones, a los que podían usar
de ella por poseer un basamento económico su-
ficiente.

La sociedad de clases "se estructura con arre-
glo a diferencias motivadas por la posesión o
no posesión de bienes, es decir, que la agrupa-
ción básica está constituida por aquellos que
ocupan una situación económica similar y que,
por consiguiente, tienen los mismos intereses
económicos, tal como derivan necesariamente
de las relaciones del mercado" (4).

De aquí se deduce el carácter eminentemen-
te burgués de la sociedad de clases. Se trata de
derrocar los privilegios en que se fundamenta-
ba la organización jurídica de la sociedad PS-
tamental, para dar paso a otro tipo de estruc-
turación social, en el que los grupos preponde-
rantes no serian ya los antiguos, sino los en-
cumbrados económicamente por el juego de las
actividades de la industria y del comercio, ca-
racterísticas de la burguesía.

El triunfo político de esta ideología, que tuvo
su expresión más ruidosa en la Revolución fran-
cesa de 1789, no hizo más que consagrar una
evolución que venía operándose en el seno de
la Economía y el Derecho, a la que no trié ajena
la acción de los monarcas del "despotismo ilus-
trado", interesados en debilitar el poder de la
aristocracia tradicional, para suprimir la dua-
lidad Regnum - Regni y lograr que la alta bu-
rocracia, su hechura, que habla suplantado a
las Cortes, fuese el Instrumentum regni. "En
la desaparición d e 1 orden antiguo coincidían
las aspiraciones del absolutismo monárquico
con las de la burguesía y con las nuevas con-
diciones económicas" (5).

La destrucción del orden jurídico anterior
—labor lenta—. que se extiende desde los RUS
del último tercio del siglo xvrr hasta las últi-
mas décadas del siglo xvin y primeras del xtx,
se apoyaba en un lema fácil, hijo del raciona-
lismo de la época. Era el mito de la "igualdad".
La igualdad, ante la ley, fué el "lei motiv" que
movilizó ampliamente las masas burguesas ha-
cia la conquista de derechos que antes no dis-
frutaban. "Toda situación de clase tiene como
momento necesario un orden jurídico que esta-
blece la libertad de mercado, la igualdad ante
la ley, la garantía 7 la libertad en la posesión
de bienes, así como otras relaciones e institu-
ciones que en cada etapa se consideren necesa-

(4) García Pelayo: Loc. cit., pág. 8.
(5) Vicente Palacio Atard: "Fin de la sociedad es-

pañola del Antiguo Régimen". Colección O crece o
~ere. Madrid, 1952; pág. 2.5.

rias para la ordenación jurídica de la eco-
nomía" (6).

La conjugación del principio de la "igualdad
ante la ley" (reacción contra el ordenamiento
jurídico a base de privilegios), con la confian-
za racionalista en el poder de la instrucción
como medio de "emancipación" de las clases
hasta entonces en situación social inferior dió
lugar a dos construcciones ideológicas e insti-
tucionales, que si no podían ser consideradas
como "nuevas" en absoluto, sí lo eran en cuan-
to al énfasis político y en cuanto al empeño
con que, a partir de entonces, eran defendidas.
Estas realidades eran: la escuela primaria po-
pular gratuita al servicio de la ideología de-
mocrático-liberal, y la cultura para todos como
un derecho inalienable de la persona humana.

LA ESCUELA PRIMARIA POPULAR
GRATUITA Y OBLIGATORIA

La escuela primaria, como institución desti-
nada a proporcionar una preparación elemen-
tal a los humildes, nació del espíritu y la obra
de la Iglesia. Ya hemos mencionado la "escue-
la externa", frecuentada por los niños que no
habrían de seguir luego los estudios eclesiás-
ticos. Pero hay más : San José de Calasanz fun-
da, en 1597, en la Parroquia de Santa Dorotea,
de Roma, la primera escuela popular gratuita
del mundo, dedicada a recoger los niños pobres
que vagaban por calles y plazas para darles
una formación religiosa y cultural elemental.

;.Qué es, pues, lo que aporta de nuevo la es-
cuela primaria, concebida como herramienta de
"redención" popular, a fines del siglo xvirr?
Esencialmente tres postulados:

1) Aumentar, mediante la instrucción po-
pular, las posibilidades de que cada individuo
provea mejor a sus necesidades (componente
"utilitaria").

2) Hacer posible el despliegue de los talen-
tos de cada uno para que alcance todas las
oportunidades que ellos le permitan (compo-
nente "pedagógica").

3) Poner a cada uno en condiciones de de-
fender sus derechos —los "derechos del hom-
bre y del ciudadano"--, contribuyendo así a la
grandeza de la "nación" (componente "polí-
tica").

Las tres van animadas de un doble path,os
entusiasta y casi frenético: el pathos políti-
co de la "igualdad" y la "libertad", y el pa-
thos "pedagógico" de la elevación indefinida
y palingenética de los hombres por la "instruc-
ción".

Esas características están patentes en los
propósitos con que Condorcet redacta y presen-
ta su famoso "informe" a la Asamblea Legis-
lativa: "Ofrecer a todos los individuos de la
especie humana los medios de proveer a sus ne-

( 	 García Pelayo: Loc. dt., págs. 38-39.
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cesidades y de conseguir su bienestar; asegu-
rar a cada uno este bienestar, que conozca y
defienda sus derechos y que entienda y llene
sus deberes; asegurar a cada uno la facilidad
de perfeccionar su industria, de capacitarse
para las funciones sociales a que tiene derecho
a ser llamado; para desenvolver toda la ex-
tensión de los talentos que ha recibido de la
naturaleza y para establecer entre los ciudada-
nos una igualdad de hecho y hacer real la igual-
dad política, reconocida por la ley. Tal debe
ser el primer fin de la instrucción nacional, y
desde este punto de vista es para el Poder pú-
blico un deber de justicia" (7).

A partir de entonces, la creación de escuelas
primarias es considerada por los Estados como
ineludible deber; pero, a la vez, se piensa que
su frecuentación, para que el niño adquiera el
contenido cultural y la formación mínima que
le capacite para la vida adulta, es una obliga-
ción estricta, sancionándose de modo diverso la
falta de asistencia de la escuela.

LA CULTURA POPULAR

A consecuencia de este gigantesco movimien-
to en pro de la educación de todos, y por la fe
sin fisuras que el racionalismo ambiente tenía
en el mágico poder de la instrucción, se crea-
ron nuevas actividades culturales, entre las cua-
les las más importantes fueron las siguientes:

1. El analfabetismo se consideró como una
deplorable "plaga social", a cuyo combate y ex-
tinción los Estados dedicaron los mayores es-
fuerzos. Quede para ulteriores análisis lo que
habla de aprovechable, de "bueno", y lo que
abundaba de "mecánico", superficial y discu-
tible en esta concepción y, sobre todo, en los
modos prácticos de realizarla.

2. Se pensó que la extensión de la cultura
era una labor inacabable, ya que las metas que
en este orden puede alcanzar cada uno son prác-
ticamente indefinidas. En su virtud, se dispu-
sieron toda una serie de medios encaminados
a esa "extensión cultural popular", con la vis-
ta puesta en que todos y cada uno alcanzasen
aquel "despliegue de sus talentos" que entu-
siasmaba a Condorcet y a sus camaradas de
la Legislativa. Los principales de estos medios,
que lograron general difusión en todos los pai-
ses "civilizados", fueron los siguientes:

a) El establecimiento de clases nocturnas
para adultos, destinadas a impulsar la forma-
ción adquirida en la escuela primaria.

b) El establecimiento de "misiones cultura-
les" que recorrían los pueblos y aldeltas más
apartados, llevando a los últimos rincones es-

(7) Condorcet: "Informe sobre la organización ge-
neral de la Instrucción Páblica, presentado a la Asam-
blea Legislativa el 20-21 de abril de 1792". En Escri-
tos Pedagógicos, de Condorcet. Colección Universal.
Madrid. Paginas 127-128.

pectáculos y conferencias, canciones y juegos,
adelantos técnicos, bibliotecas y cine, etc., agi-
tando así, en favor de la cultura, el ambiente
aletargado de los campos no incorporados aún
al ritmo y al "ethos" de los núcleos urbanos.

e) Una prensa, "pendant" institucional del
anhelo político-cultural yacente en el fondo de
las conciencias de la época, que era algo así
como el libro cotidiano que necesitaba leer todo
"ciudadano" con la doble finalidad de propor-
cionarse una amplia información de cuanto ocu-
rría en el mundo (desde mediados del siglo
xvm, la "movilidad" interna del hombre eu-
ropeo reclamaba ansiosamente "noticias" de
todo lo que contribuyera a saciar su afán de
conocer, para salir de si mismo, en una exis-
tencia que comenzaba a sentirse insegura) y
nuevas de ese mundo de la política, que se ha-
bía hecho ya multitudinario y obsesionante, por
la aparición en la escena de muchedumbres an-
tes alejadas de él.

La "educación cívica", convertida en uno de
los lemas del tiempo, si ya en la escuela pri-
maria encontraba su empuje inicial, era aquí,
en las columnas de los periódicos, donde lucia
sus desarrollos más amplios y, sobre todo, más
vivos. No seria difícil perfilar una caracteriza-
ción muy aproximada de la tónica general de
la época acudiendo a ese lector de diarios, mi-
nuciosamente informado de toda clase de acon-
tecimientos politices, que "toma partido", en
todos los sentidos de la frase, y participa en-
trañablemente del "pathos" grandilocuente y
optimista de ágoras, parlamentos, tribunas y
"mítines", secuaz fiel de los más arriscados
doctrinarismos. Ese cliente de café o de "bar",
lector de comprimidos de urgencia, en que la
ciencia se avulgara y deforma y donde la pa-
sión pulsa con su más frenético latido, es el
"spécimen" humano de la etapa democrático-
liberal de la historia de Occidente.

d) La vulgarización científica es otro efec-
to inevitable de la constelación cultural del mo-
mento. Se fundan revistas en que los especia-
listas descienden a la plaza pública a informar
a todos de los últimos inventos, de los descu-
brimientos m á s sorprendentes en Medicina,
Aviación o Física nuclear. Los diarios conce-
den el huelgo que les dejan las procelas polí-
ticas para que los ensayistas divulguen en sus
columnas las teorías metafísicas, envueltas en
un halo de periodístico encanto. Las marque-
sas asisten a los cursos de los filósofos, donde
el rigor del pensamiento se aviene al caracoleo
metafórico y al rizo delicioso de los requiebros,
menos cercanos a los silogismos que a los ma-
drigales.

La Universidad, templo severo de Minerva,
sin perder su empaque doctoral, se cree en el
caso de salir de sus aulas, para llevar a obre-
ros y menestrales, en cursos de extensión po-
pular, las más admirables conquistas del saber.

Un factor poderoso contribuía a poner en
marcha este complicado aparato cultural. de-



240	 REVISTA DE EDUCACIÓN

seoso de "redimir" al pueblo de su ignorancia.
Era la seguridad en el poder conformador, en
la aptitud morfogenética de nuevas modalida-
des sociológicas, económicas, políticas e histó-
ricas que tiene el mero saber. Ya hablaremos de-
tenidamente del riesgo tremendo de "desarrai-
gamiento" que todo este movimiento ofrecía :
desarraigamiento de la tradición religiosa, por-
que estaba animado de un propósito raciona-
lista y laico, cuando no declaradamente ateo ;
desarraigamiento histórico en cuanto propor-
cionaba una aspiración universal a la construc-
ción "artificial" de instituciones y de realida-
des político - sociales; desarraigamiento fami-
liar, ya que, por un lado, se apoyaba y actua-
ba sobre el "individuo", ente solitario, desen-
tendido ya de las entidades grupales que anta-
ño le conformaban y enriquecían (municipio,
gremio, estamento), y por otro, le imbuía a
cada cual "sus derechos", incitándole a la per-
manente rebeldía ; desarraigamiento total, pues-
to que no se tenía en cuenta el carácter de len-
titud orgánica, puesto a la yuxtaposición me-
cánica, que ha de tener un proceso de transfor-
mación histórica para que sea fecundo y no
perturbador; así, la cultura popular ha opera-
do, en buena parte, en un sentido utopista, di-
vorciado del ambiente cultural espontáneo que
no es jamás de supina ignorancia, toda vez que
existe en los campos un "folklore", que es la
obra del espíritu del grupo a través de los
siglos...

Y no es que tuviera razón Bonald, el tradi-
cionalista francés, al oponerse radicalmente a
todo intento de cambio, invocando una "cons-
titución natural" de la sociedad, un "sistema
eterno", cuyo perfil ofrecía a los Príncipes cris-
tianos en su Theorie du pouvoir (8). En fin de
cuentas, este pretendido "sistema natural" era
una hijuela ideológica de la corriente natura-
lista, que desde el siglo xvir ganaba las men-
tes europeas y que alcanzó en Rousseau, por ca-
minos ocultos, su formulación más conocida.
No hay una "organización social natural", por-
que toda sociedad es hija de la Cultura, no de
la Naturaleza. Lo que hay de inédito y de du-
doso en el movimiento de cultura popular em-
prendido a fines del siglo xvirr es la labor de
destrucción y suplantación, forzosamente par-
cial, de la "cultura tradicional" por un tipo
de cultura opuesto, consecuencia de la mentali-
dad desarraigada de las grandes ciudades de
Occidente.

LA CULTURA POPULAR EN LA
SOCIEDAD DE MASAS

Aproximadamente, desde 1920 la sociedad oc-
cidental evoluciona de la etapa burguesa a la

(8) Véase Leopoldo Eulogio Palacios: "Bonald o
la constitución natural de las sociedades", en Revista
de Estudios Politios. Vol. XXV, núm. 45, 1949, pa-
gina 73.

sociedad de masas. Características esenciales
de este tipo de sociedad son, según Maiwald,
la creciente pérdida de la libertad individual,
la imposición de un aparato de poder, que anu-
la al individuo, convirtiéndole en miembro de
"funciones" que le desbordan : lo que él llama
el "funcionalismo" de la época de masas (9).

Para Leopoldo von Wiesse, lo que caracteri-
za a la sociedad de masas, en que ya vivimos,
más o menos, según los distintos paises, no es
la proletarización general, ni la nivelación y
desaparición de las clases, como profetizaban
Marx y sus epígonos, sino una auténtica sub-
versión social, en virtud de la cual se han aba-
tido y efectivamente proletarizado algunas cla-
ses sociales de la etapa anterior, elevándose
otros grupos, los que encarnan la Técnica y
el Poder.

La nueva estratificación que él descubre es
la siguiente, por orden de mayor a menor pre-
potencia:

1. Monopolistas y gerentes de grandes em-
presas y "expertos" (los "técnicos", insustitui-
bles).

2. Comerciantes, campesinos y artesanos, es-
pecialmente cuando disponen de mercancías ca-
renciales.

3. Trabajadores, empleados y empresarios,
no comprendidos en los grupos 1 y 2.

4. Los intelectuales.
5. Los pequeños rentistas, viejos, enfermos

y gentes de capacidad disminuida.
ß. Los desarraigados que no consiguen su-

bir a estratos superiores.
"La sociedad moderna —dice— es como una

casa bombardeada, con sus pisos altos en rui-
nas o derrumbados, mientras los inferiores se
han reconstruido" (10).

Podemos decir que los tres rasgos esenciales
de la sociedad de masas, tal como la actuali-
dad va dibujándolos, con trazo todavía inse-
guro, son estos:

a) La tecnificación de la vida y la cultura,
con el primado de la economía, impuesto por
circunstancias de inseguridad apremiantes.

b) El rebajamiento general de la cultura,
en cuanto instancia rectora de la vida social,
pero con parale19 auge de lo que pudiéramos
llamar "niveles culturales generalizables a las
masas".

e) Una poderosa corriente de politización,
consecuencia de la crisis en que viven los pue-
blos, amenazados por guerras temibles y cer-
cados de ideologías de alto poder masivo y co-
rrosivo.

Estos tres factores, conjugándose, parecen de-

(9) Serge Maiwald: "El fondo sociológico de la
crisis actual de la cultura", en Revista de Estudios
Políticos. Vol. XXXVI, núm. 56, 1951, págs. 15-25.

(10) Recensión del trabajo de L. v. Wiesse "Segu-
ridad social y ascenso social como problema de nues-
tro tiempo", en Revista de Estudios Polilieoa. Volu-
men XXXI, núm. 51, 1950. págs. 271-272.
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linear una evolución que camina contra la cul-
tura desinteresada, proletarizando, efectiva-
mente, a sus profesionales en un movimiento
cuyas consecuencias es imposible prever, pero
que indudablemente ha de traer modificaciones
radicales en la estructura social y en la vida
entera, individual y colectiva, con una muy pro-
bable barbarización, que no detendrá, antes será
estimulada, por el triunfo clamoroso de los sa-
beres de índole técnica, relacionados con la
economía y la guerra.

Coronando el proceso iniciado en la etapa
anterior, se procede a una intensificación efec-
tiva de la cultura popular, en un radio univer-
sal, con dos objetivos fundamentales:

a) La extinción del analfabetismo, echando
mano de toda clase de recursos, ya técnicos (los
medios audio-visuales de educación de base,
sobre los cuales ha versado una reunión patro-
cinada por la Unesco), ya políticos y econó-
micos, desde las medidas coactivas, drásticas,
contra los padres que descuiden la asistencia
escolar, hasta el complemento especial del sub-
sidio familiar en los hogares económicamente
muy débiles, para hacer posible la inexorable
frecuentación de la escuela primaria y de sus
diversas formas de continuación y ampliación
en la llamada "educación de base".

b) La intensificación de la tendencia a ma-
tizar profesionalmente la formación de las ca-
pas productoras, ya desde la escuela primaria,
y después mediante una red de instituciones
que pongan en actividad todas las energías po-
pulares, con miras a un incremento de la pro-
ducción y al aumento de la renta nacional.

'Esta dirección, protectora de la preparación

de los obreros, particularmente en lo que res-
pecta a su eficiencia profesional, se completará
con una conquista, iniciada ya entre nosotros,
y que tiene un sentido concordante con ella.
Me refiero al acceso de los productores a la Uni-
versidad, mas no a la Universidad tradicional,
sino a otra, creada como culminación de una
línea estrictamente "popular" y "técnica".

Es probable que en muchos países gane adep-
tos el grito que hace poco menos de tres lustros
lanzó en Inglaterra un pedagogo laborista,
R. Tawney: "¡La segunda enseñanza para to-
dos !", fué su clamor. Y, a decir verdad, la
evolución universal parece ir confirmando, len-
tamente y sin presión legal, este anhelo, a juz-
gar por el notable incremento del número de
adolescentes que frecuentan los Centros de En-
señanza Secundaria en todo el mundo. No es
España en esto una excepción, y la modalidad
reciente creada de Institutos Laborales, solu-
ción intermedia entre la dirección del Bachi-
llerato clásico y otro nuevo, situado en la lí-
nea "técnico-popular", que tiene su cima en la
Universidad obrera, abona esta extensión de
los estudios de segunda enseñanza y aun la
prolonga.

Pero abandonando el difícil terreno de la pro-
fecía, finalicemos estas ya largas consideracio-
nes para iniciar en próximos artículos el aná-
lisis, estado actual y desenvolvimientos q u e
convienen al logro de los varios aspectos de la
cultura popular, que en esta introducción no
hemos hecho más que apuntar y justificar his-
tóricamente.

(Continuará.)
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LA ENSEÑANZA DEL LATIN. EL PROFESORADO

PROFESORES Y METODOS

V. EUGENIO HERNÁNDEZ-VISTA

EL PROFESOR PASADO Y EL ACTUAL

Ante la hostilidad del ambiente planteába-
mos la necesidad de orden vital para nuestro
desempeño de mejorar el profesorado. Pero
hasta tal punto el ambiente nos es contrario,
que ni aun con un profesorado impecable y una
enseñanza realmente valiosa, nuestras discipli-
nas están a salvo de la presión de ese ambien-
te. Lo cual no es razón para que se caiga en
la indiferencia. Entre aquellos que comprenden
un texto clásico —prescindamos de la cues-
tión grado—, hay dos maneras de entender la
enseñanza del Latín : 1.0, la del maestro al modo
tradicional; 2.°, lo que debe ser un filólogo clá-
sico actual. No vamos a entrar en detalles so-
bre un tema tan tratado; me voy a limitar a
dar los perfiles de cada una de las dos actitu-
des y hacer una breve crítica. En todo caso no
quiero que estas lineas tengan otro sentido que
el de una amistosa conversación, pues, en cual-
quier término, desde sus comienzos esto ha sido
siempre una disputa de familia entre enamo-
rados de la educación clásica. El pensamiento
del maestro al modo antiguo podria resumirse
en estas breves palabras: "El mundo antiguo
es el más acabado y completo modelo de hu-
mana perfección oue podemos ofrecer a los jó-
venes". En su conjunto, con respecto a los fines
de esta enseñanza y a los ideales, siguen ape-
gados al pensamiento renacentista, tal y como
lo describíamos en esta misma revista (16).

El perfil que Marouzeau traza de la Filo-
logía tradicional es este: "La Filología, según

(16) REVISTA DE EDUCACIÓN, núm. 9, abril de 1953.

En este número se prosigue la serie de artícu-
los iniciada en el núm. 8 (marzo 1953), pági-
nas 235-41, de nuestra REVISTA DE EDUCACIÓN,
bajo el título general de "La enseñanza del La-
tín. El Profesorado", de la que es autor el cate-
drático don V. EUGENIO HERNÁNDEZ-VISTA. El
presente artículo estudia los distintos métodos
empleados por el Profesor de Latín, analizando
las discrepancias científicas y de método exis-
tentes entre el 'profesorado ceñido a los usos
tradicion,ales de la enseñanza del Latín y aquel
otro que se siente impelido a acomodar ésta

81A8 exigencies fornuttivas cretimtles.

la tradición, se preocupa sobre todo de deter-
minar el valor del escritor, no viendo en la obra
literaria más que una obra de arte; establece
categorías y puestos; retiene en los textos so-
lamente lo que es bello, es decir, aquello que
concuerda con un determinado ideal; comenta
por exclamaciones, por llamadas al sentido es-
tético del alumno: ¿no es esto espléndido?;
fijaos ¡ qué Lengua!, ¡qué estilo!" (17). Con-
creciones de esta forma de entender los estu-
dios clásicos, por hablar de autores españoles y
escritos recientes, los podemos hallar, p o r
ejemplo, en el artículo de J. Muñoz Sendino,
aparecido en Estudios clásicos, págs. 146 y si-
guientes, 1951; o en el artículo de E. Guerre-
ro, aparecido en Razón y Fe, núm. 659, diciem-
bre 1952, pág. 439; o en Atenas, diciembre 1951.
Mejor que ninguna explicación caracteriza el
estado psíquico de estos autores, precisamente
una observación lingüística: el verbo "sabo-
rear" se escapa de su pluma repetidas veces.
A la descripción de Marouzeau habría que aña-
dir, por lo que a nuestra patria se refiere, una
especie de extraña resistencia a la Lingüística.
Véase el artículo citado de Estudios Clásicos
o el de Razón y Fe y se verá el desdén y las
culpas que se cargan a las "disquisiciones filo-
lógicas". En cuanto al método, todos los filó-
logos tradicionales piden horas y más horas
para el estudio del Latín; recitaciones de me-
moria; composiciones; las concertaciones; las
reglas de la Sintaxis; la prelección y, natural-
mente, la traducción asidua de textos.

¿Cuál es la actitud del filólogo actual? Des-
de luego coincidimos en el amor al mundo an-
tiguo, que valoramos altamente. Pero discrepa-
mos: 1. 0, del modo de entender los fines de es-
tos estudios; 2.°, de la repugnancia hacia la
Lingüística; 3.°, en los métodos; 4.°, en las exi-
gencias que con el profesorado tenemos, es de-
cir, con nosotros mismos.

DISCREPANCIAS EN CUANTO
A LOS FINES

En primer término, hay discrepancias en los
fines. Remito de nuevo al conjunto de nuestro
anterior articulo. Nosotros no proponemos la

(17) Maronzean, op. eit., pág. 10.

1
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Antigüedad como ideal al mundo actual. "Fren-
te a las ciencias naturales tienen hoy que resur-
gir las humanidades, si bien con signo diverso
al que siempre tuvieron. Necesitamos acercar-
nos de nuevo al griego y al romano, no en cuan-
to modelos, sino al contrario, en cuanto ejem-
plares errores". "Adquirir conciencia histórica
de si mismo y aprender a verse como un error,
son una misma cosa". "No hay más remedio
que educar su óptica —la del hombre moder-
no— para el auténtico "humanismo", haciéndo-
le ver de cerca.., el error que fueron los mejo-
res". "Nos interesan, nos importan, repito,
como errores, no como maestros" (18). Como se
ve, Ortega y Gasset quiere que contemplemos
a los antiguos no como héroes, sino como hom-
bres. pese a que toda la literatura antigua, da-
da la concepción "politica" del hombre, que
caracteriza la mejor parte de la Antigüedad. se
desinteresa del hombre en cuanto tal, para sen-
tar su mirada en él en cuanto tipo ideal de
la ciudad, es decir, rehuye pintar hombres para
pintar héroes. Su forma de expresión contras-
ta con la admirativa típica del filólogo tradi-
cional; el autor no ve para el occidental otro
medio de adquirir "conciencia histórica" —hu-
manismo único posible hoy— que insistir en la
Antigüedad, porque ve que sólo existe una His-
toria que sirve de paradigma a las demás: la de
Roma"; "que el imperio Romano es la realidad
histórica de mayor trascendencia en la histo-
ria humana" (19). Pero cedamos la palabra
ahora a un filólogo español, Antonio Tovar:
"El viejo concepto de estudios clásicos ha atra-
vesado una gran crisis, y la desorientación que
reina, por ejemplo, en la enseñanza de las len-
guas clásicas en nuestro Bachillerato, es una
muestra del agotamiento del pasado y de que
tenemos que trazarnos nuevas lineas" (20); y
unas lineas más adelante concreta : "La edu-
cación clásica, como suma de conocimientos
normativos y fundamentales, está hoy en grave
crisis"; Horacio y Virgrilio no nos sirven como
punto de partida de nuestras creaciones. "Nos
interesa lo antiguo principalmente como épo-
ca histórica particularmente accesible al estu-
dio, como etapa de la vida de la humanidad,
que podemos con más ambición de totalidad
conocer. Yo creo que este es el sentido más im-
portante que podemos dar a las tendencias de
nuestros planes de enseñanza..." "La Filología
clásica nos interesa: 1. 0, porque nos permite
juzgar una entidad cultural completa de una
manera incomparable en cuanto a profundidad,
alcance y sentido humano; 2.°, porque nos acer-

(18) Ortega y Gasset: Miseria y esplendor de la
traducción, págs. 167-6S. "Libro de las Misiones", Co-
lección Austral.

(19) Ortega y Gasset : "La Historia como sistema
y del Imperio romano", Revista de Occidente, pá-
ginas 85-86.

(20) A. Tarar: "Llingiiística y Filología clásica",
página 41.

ea directamente y con la colaboración de la
Lingüística y Arqueología a nuestras remotas
raíces sociales", y todavía añade que "el que
no sabe apreciar esto en la Filología Clásica,
se resigna a vivir de la rutina". Rodríguez
Adrados, en contestación que al aludido articu-
lo de Muñoz Sendino dedica en Estudios Clá-
sicos, pág. 231, viene a decir lo mismo: "Hoy
no podemos dar al mundo antiguo una patente
exclusiva de modelo, y de ahí que el término
"humanismo" se haya vuelto equivoco". "Aque-
llos elementos del mundo antiguo que conser-
van un valor permanente, continúan ejerciendo
una benéfica función para quien se compenetra
con ellos: continúan humanizando si se quiere.
Pero el estudio de la Antigüedad, además de
humanizamos, nos ayuda a comprender". Des-
pués se extiende en consideraciones sobre el
punto de vista histórico, y concluye: "En suma,
el punto de vista humanista debe corregirse y
completarse con el historicista, fruto de la cien-
cia moderna". Como se ve, el filósofo con su
peculiar estilo, y el filólogo con el lenguaje de
especialista, coinciden. Sin duda esta coinci-
dencia es debido a que todos beben en la mis-
ma fuente: Alemania. Por lo demás, es natural
que todo esté teñido de peculiaridades germá-
nicas: el segundo Renacimiento de los estudios
clásicos es obra típicamente germana.

A propósito. he cedido la palabra a autori-
dades españolas; he querido mostrar con esto
que la posición del filólogo de nuestros tiem-
pos está formulada con meridiana claridad en
lengua española, pensada en español y por es-
pañoles, aunque la Filología clásica, como cual-
quiera otra ciencia, para llenar debidamente el
vacío de nuestro siglo xrx, haya tenido que
adoptar adquisiciones de la ciencia ajena. En
nuestra posición no se hace tabla rasa de las
tradiciones humanistas, simplemente se las co-
rrige. Por más que nos pese no podemos im-
poner a Horacio y Virgilio como modelos eter-
nas. Confieso que el uno es para mi el ángel
con quien muchas veces he medido las fuerzas
de mi espíritu y el rigor de la expresión, y el
otro mi poeta de cabecera. Ahora bien, ;J'o hay
en las literaturas europeas dignos compañeros
de ellos?

DISCREPANCIAS CIENTIFICAS

En cuanto a la resistencia a la Lingüística
de ciertos seguidores de métodos tradicionales,
está condenada sin remedio (21). Con la Lin-

(21) "... Se encuentra natural que hombres cuya
función es enseñar una lengua indoeuropea, antigua
o moderna, ignoren en absoluto la Gramática com-
parada, o no sepan Lingüística general. Esto quiere
decir que estos hombres no se encuentran en abso-
luto en condiciones de explicar realmente, absoluta-
mente, nada de lo que enseñan." (Bol. de la Soc. Ling.,
1916). Aunque la incorporación de España al movi-
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gülstica tenemos todos los que nos dedicamos
a esta tarea una deuda de gratitud; sin ella,
sin la conversión en histórica de la Filología
clásica, podemos estar seguros que a estas ho-
ras no habría discusiones; los estudios griegos
y latinos estarían reducidos a la modesta cate-
goría de disciplinas instrumentales en las Fa-
cultades de Letras. Ni aun su descendencia ro-
mánica hubiera salvado al Latín. Si a pesar del
verdadero Renacimiento que esto supuso, nues-
tros estudios han perdido tanto terreno y se
intenta reducirlos a tan modesto papel, no hay
que esforzarse para imaginarnos lo que sin tal
Renacimiento hubiera pasado; España misma
ha sido un buen ejemplo de ello. Pero no es
en nombre de la gratitud en el que defendemos
la Lingüística en su relación con la enseñanza ;
es en nombre de la vivificación, del aire nuevo
que ésta ha introducido en estos saberes, en
nombre también de la penetración en las len-
guas y humanidad antiguas (22). Y aun atenién-
donos a una cuestión de forma, todavía añadi-
ría que gracias a ella la Filología Clásica se
ha presentado a la lid armada de un modo se-
mejante a las demás ciencias de la época. Es
capaz de rejuvenecer los métodos, ha deshecho
mitos, mostrando cómo la lengua es la huella
más intima del hombre, pero del hombre vul-
gar de carne y hueso, no del héroe: de la hu-
manidad en evolución, no de la estática ; ha
permitido un conocimiento más sólido de los
textos, un saber más amplio y más seguro, una
interpretación más firme; gracias a ella nues-
tra sensibilidad es apta para recibir el mensaje
emitido por los autores y épocas más diversos,
precisamente porque estudia el lenguaje desde
dentro; por tanto, quien ha sabido acercarse a
ella sin perder la sensibilidad, se halla dotado
de más posibilidades para recibir los mensajes
poéticos más variados; nuestras traducciones
interpretan con mucha más fidelidad y aproxi-
man más al lector que las de antes; los tex-
tos y ediciones que hoy manejamos son, afortu-
nadamente, mejores que los anteriores al si-
glo xix. En fin, gracias a la Lingüística, las
lenguas clásicas pueden revivir en manos de un
profesor experto. Y es que el método de la Lin-
güística no permite acercarse a las creaciones
del lenguaje con criterios externos, ni se funda
en principios universales; lo que una obra es
está, dentro de ella y en ella hay que buscarlo.
En el orden pedagógico esto se traduce en una
constante invitación al alumno para que sea él
mismo quien descubra y no se entregue a la
pereza de dar por bueno lo que el profesor dice.
No voy a hacer aquí un capitulo sobre la Ein-

miento europeo haya sido tardía, no pensamos que
esas palabras se han pasado de moda.

(22) En el núm. 1 de Helnutntica, José Guillén,
en su artículo "Humanidades, Filología y Lingüísti-
ca", formula bien el papel de la Lingüística en estos
estudios. Como se ve, no todo es estrechez de visión,
por fortuna.

güística y enseñanza del Latín; quien desee do-
cumentarse encontrará bibliografía en la ya ci-
tada obra de Marouzeau (págs. 12-13), o el más
reciente artículo de Rodríguez Adrados en el
número 6 de Estudios Clásicos. Bástenos decir
que lo único que se puede discutir es el método,
el cómo introducirlo; en esto estamos todos de
acuerdo: la explicación lingüística debe estar
subyacente y no supone Bino un nuevo enfoque
de la enseñanza. Convertir la clase de Litera-
tura o Gramática en una explicación sistemá-
tica de Lingüística, sería una aberración más;
yo no conozco esta clase de desvariado. Pero
hasta un desvarío así tendría una ventaja: en-
señaría un saber positivo, concreto y verdade-
ro. En cambio, la degeneración o casi la for-
ma inevitable del maestro antiguo, es el dómi-
ne, pontificando a diestro y siniestro; este tipo
atrabiliario ha desaparecido para siempre. Dis-
parate por disparate la sociedad actual acepta
antes al lingüista inoportuno que al dómine;
el primero, al fin y al cabo, tiene clasificación
en el cuadro de nuestro tiempo y ha nacido de
la entraña del siglo. Mas es claro que lo que
preconizamos es la prudencia y no la locura.
Antes la tradición era sagrada; hoy nada es-
capa a la crítica. Lo cual es un bien, en cuanto
obliga a reflexiones y nos puede ayudar a evi-
tar la esclerosis de nuestros métodos. Ni for-
malismo, es decir, creer que el olor del Latín
es milagroso sin más, ni cientifismo, o sea cla-
se de Lingüística (23). Ahora bien, quien posee
la Ciencia tiene esas dos opciones; pero quien
no la posea tiene los ojos cerrados a la crítica
y está abocado a ese formalismo que señalaba
como escollo el Padre Lizin, le está vedado ne-
cesariamente el término medio; y pensemos que
el autor recomienda ese término medio en la
"sixième". Por eso no es comprensible cómo hay
quien alegremente echa la culpa del poco fruto
en estos estudios a las "disquisiciones filoló-
gicas".

DISCREPANCIAS EN LOS MÉTODOS

No tengo el propósito de hacer en este tra-
bajo una metodología del Latín. Algo de lo que
pensamos sobre esta materia hemos expuesto en
esta misma REVISTA en el núm. 9 del mes de
abril. En este trabajo solamente estoy tocando
problemas generales de la enseñanza de esta
disciplina, centrándolos en el que considero ca-
pital: la calidad del profesorado. Hemos com-
batido, a la par que mostrábamos lo que el
profesorado y su enseñanza deben ser, la in-
competencia, la equivocación o el desenfoque.
Hasta ahora hemos hablado de exigencias ge-
nerales al profesorado, que más o menos se pro-
yectan en su formación científica. Podrá pare-
cer que olvido un poco la formación pedagógica

(23) M. Lizin, S. I.: Les Etudes elassiques, t XIX,
número 4, 1951, pg. 402 y sigs.
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general del profesor de Latín en la Enseñanza
Media. Aún no hemos llegado a este punto.
Pero cualquier lector habrá caído en la cuen-
ta de que al menos una gran parte de la me-
todología de esta disciplina no es sino reflejo
de la formación lingüística y que, en resumen,
está sosteniendo la tesis de que sólo está en con-
diciones de enseñar bien Latín, quien lo sabe
como hoy hay que saberlo. Mas continuemos
con la caracterización de métodos y profesores
que vamos haciendo.

Los profesores al modo tradicional hasta el
siglo xtx, que aún perduran y son mayoría
hoy, piden unánimemente muchas horas desti-
nadas a la enseñanza y más aún por el alum-
no para su estudio; propugnan las recitacio-
nes, el pensum; encuentran virtudes extraor-
dinarias en la concertación y en la versión...

¿Qué vamos a decir de todo esto? Ya hemos
dicho, por lo que a la traducción y comentario
de textos se refiere, cómo sobre el conocimien-
to vulgar exigimos al profesor el científico,
para que pueda penetrar de verdad en la Len-
gua. En cuanto a las horas para la enseñanza
y para el estudio, si son muchas, "miel sobre
hojuelas" ; pero... En primer lugar. seamos rea-
listas; si queremos que todos los estudiantes
estudien Latín, está claro que nos tenemos que
resignar a que el Latín comparta su tiempo
con otras disciplinas. Es necesario aceptar esto,
o de lo contrario seguir en España la marcha
de los demás países. Habría que implantar aquí
de un solo golpe lo que, por ejemplo, en Ale-
mania es el resultado de ciento cincuenta años
de evolución, donde del Gimnasio, netamente
clásico, con el Latín y Griego, nace a la vida
legal en 1859 el Gimnasio Rea/ sin griego, con
menos Latín y más "realia" entre los idiomas
vivos; en 1882 nace la Escuela Real Superior
con acceso a la Universidad, al menos parcial-
mente, sin Latín ni Griego, cuyos precedentes
arrancan de las escuelas de la burguesía de
fines del siglo xvitt y escuelas profesionales
medias de principios del xix, es decir, una Es-
cuela Primaria Superior con matices profesio-
nales (24). Aun a estos tres tipos hay vigentes
se pueden añadir diversas formas de escuelas
medias. Durante el período nacional-socialista,
la enseñanza clásica sufrió algunas restriccio-
nes. Después de la guerra vino la anarquía
consiguiente; hoy día la gente se distribuye en-
tre los dos polos opuestos principalmente. El
Gimnasio y la Escuela Técnico-científica (25).

Si reparamos en la situación del mundo ve-
remos que en todas partes ha habido que re-
signarse a perder alumnos en estas enseñanzas;
junto al Bachillerato clásico, con otros tipos
de Bachillerato, la situación de Francia pre-
senta variedades similares a las de Akma-

(24) Ilhein Keiper: Historia sucinta de la ense-
ñanza secundaria alemana, 1928.

(25) Estudios clásicos, torno I, núm. 3, pág. 158,
y Arbor, 1950. tomo XVI, pág. 77 y sigs.

nia (26). En cuanto a Inglaterra la complejidad
es todavía mayor, por la gran libertad de que
gozan los diversos Centros. Pero lo cierto es que
el número de aspirantes al Higher School Cer-
tificate, que se presentan a examen de Latín, ha
disminuido. Y en fin, todo esto sin contar con
las nuevas fórmulas de Enseñanza Media que
los Raports Hadow de 1926 y Spens de 1938
preconizan, en concordancia con las realidades
sociales de nuestro tiempo y cuyo reflejo en
España son los Institutos Laborales (27). En
Italia, aun siendo una plaza fuerte de los es-
tudios latinos, también se dan diversos tipos
de Bachillerato (28).

En cuanto a la importancia relativa que se
confiere al Latín y al Griego, resulta con mu-
cho favorecido el Latín. Desde luego, las razo-
nes de ello no son estrictamente culturales ; el
Griego ha encontrado en el Latín, paradójica-
mente, un grave enemigo. El Latín, allí donde
hay varios tipos de Bachillerato, entra prefe-
rentemente en el clásico, y en condiciones de
igualdad, en el científico. En cuanto al núme-
ro de horas concedidas al Latín y Griego, la
proporción es siempre favorable al Latín. En
fin, en los exámenes finales son siempre más ri-
gurosas las exigencias para el Latín que para
el Griego.

Todos los paises se debaten ante el dilema,
que no parece soluble, de la necesidad de una
cultura y formación humanas que sean un su-
puesto universal de nuestro entendimiento, que
sean desinteresadas en su fines inmediatos, y
las necesidades de la sociedad actual y de las
clases media y humilde de adquirir conocimien-
tos prácticos de inmediata aplicación. A estas
dos fuerzas responden las opciones que a los
alumnos se ofrecen; otras veces se intenta dar
con la síntesis razonable, tales como una base
cultural común de cuatro o cinco años, con o
sin lenguas clásicas (siempre sin Griego), y lue-
go las polifurcaciones oportunas. De la larga
crisis por los estudios clásicos padecida éstos
no han salido derrotados: su calidad y valor
como instrumentos educadores, nadie los dis-
cute; pero las consideraciones teóricas hay que
plegarlas a las realidades sociales. Hoy día la
tendencia es que la Enseñanza Media lo sea
para todos, al menos hasta una cierta edad;
mas como nuestras sociedades no pueden per-
mitirse el lujo de ofrecer a todos estudios des-
interesadas, optan por reservar la plenitud de
los mismos para algunos grupos de estudian-
tes. Naturalmente, el alumnado con formación
clásica compite ventajosamente con los demás
a la hora de abordar estudios superiores, aun-

(26) Estudios clásicos, núm. 5, pág. 277.
(27) II. C. Barnard: "Short. History of English

Education", 1944, pág. 271 y sigs., y Willan Ro-
main: "The new Education in Europe", 1930.

(28) Estudios clásicos, núm. 7, pág. 401 y sigs., y
REVISTA DE EDUCACIÓN, núm. 7; Leo Magnino: "La
reforma de la E. M. en Italia".
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que se trate de una rama científica. La crisis
padecida obedece a la entrada, primero, de las
clases medias, y ahora de las clases obreras en
la vida cultural. No se trata tanto de un re-
troceso de estos estudios cuanto de unas nue-
vas necesidades culturales para unos elemen-
tos sociales nuevos. Cuando los que estudiaban
eran pocos, y la dirección de los Estados sólo
necesitaba hombres cultos, no había problemas;
todos tenían unos supuestos culturales y espi-
rituales comunes. Pero hoy día los Estados ne-
cesitan en sus equipos dirigentes hombres cul-
tos y técnicos superiores. A veces, entre estos
hombres no hay ningún supuesto cultural ni
espiritual común; no sólo difieren en sus cono-
cimientos, sino en su manera de ser, de enten-
der la vida y de valorar a sus semejantes. La
clave del problema reside en que los equipos
dirigentes, sea cualquiera su especialidad, ne-
cesitan todos un denominador común que los
una en su raíz y en la directriz de su esfuerzo.
Cada día preocupará más el que esta base co-
mún alcance a masas mayores, a las clases me-
dias y a las obreras, las cuales, necesariamente,
están llamadas, y en muy breve plazo, a ocu-
par también puestos en el mundo a través de
instituciones educativas adecuadas. La crisis
de estos estudios no lo es de ellos propiamente,
sino de la sociedad actual, que entra en el epi-
logo del Renacimiento; pero hay razones so-
bradas para profetizar que estos estudios que-
darán. Pero de esto para otros lugares.

¿Qué puede hacer España? Sin duda tendre-
mos que resignarnos a unos estudios clásicos
más aparentes que reales, o a seguir los pasos
del resto del mundo. Desde luego sería útil la
experiencia de crear tres o cuatro Institutos
clásicos en España ; el único que puede hacer-
lo es el Estado, porque tiene profesores y me-
dios adecuados para evitar que sean una paro-
dia. Intentar un Bachillerato clásico muy ex-
tenso no es posible en España, hoy por hoy : fal-
tan profesores y alumnos En la enseñanza hay
que avanzar lentamente, no atropelladamente.
En todo caso, la sociedad española y su Estado
tendrán que atender a la cultura nacional en
la forma que las sociedades modernas necesi-
tan, o de lo contrario tendrán su merecido.

En cuanto a la composición se ha escrito so-
bre ella para todos los gustos. Hay desde los
más entusiastas, que le encuentran virtudes
maravillosas, hasta los más feroces detracto-
res. Nada menos que un maestro de la catego-
ria de G. I'asquali pensaba que introduce taras
mentales muy graves en el alumno, al que es-
tigmatiza con el sello del atraso y la inferiori-
dad; el ponerla en el centro de la educación
clásica lo considera como un resabio logicista
de tiempos fenecidos (29). Otros autores no se
expresan en términos menos duros. Aquel maes-
tro, que no excluía la versión como medio de
fijar la Gramática, tenia razón en cuanto al

(29) Estudios oldsicos, núm. 7, pág. 408.

afán de hacer de ella eje de la enseñanza. He
sido testigo de una educación clásica hecha por
esos métodos y con profesores formados en
ellos. He visto cómo después de una dedicación
de tres o cuatro horas diarias a la enseñanza
del Latín, con sus versiones, traducciones, con-
certaciones y todo en un ambiente propicio,
ajeno a la disipación, la inmensa mayoría de
los alumnos no conseguía otra cosa sino llegar
a dominar bien el esperanto..., un esperanto
elaborado con palabras latinas, sintaxis latina,
y mucho más difícil que el otro : en modo alguno
una inmersión en los textos clásicos. La pene-
tración, forzosamente parcial y limitada, y el
saboreo de la latinidad quedaban reservados
para alguno que otro dotado de gusto e intui-
ción naturales, en ayuda de las cuales sólo ve-
nía un pertinaz machaqueo sin ningún alicien-
te. En cambio, este contacto falto de intimidad
con Cicerón, y ese ambiente de latinidad ficti-
cia, producía en todos nosotros un sentimiento
de suficiencia, enemigo incluso de eventuales
progresos. La verdadera causa era la ausencia
de todo historicismo en la enseñanza, que nos
privaba de ver la vida fluyente en los textos;
de concebir que los estudios clásicos tengan un
valor perenne por vía de un enfoque apropiado
a cada época, concordante con las corrientes
intelectuales reinantes; de concebir la perdu-
rabilidad vinculada a la mutabilidad, no vién-
dola sino bajo su forma estática, muerta. Todos
nos sentíamos reyes de un reino imaginario,
poblado de latiguillos en Latín; el criterio de
autoridad tenia preponderancia total. En suma,
nuestro espíritu no sacaba esa sana tendencia
a dudar de todo y a no admitir nada sin crí-
tica, que es la base de todo progreso. Como se
ve, esto es el antípoda de la directriz actual de
todas las ciencias. Las virtudes que así se ad-
quieren, como, por ejemplo, la disciplina y el
sentido de la autoridad, no compensan esos es-
tigmas, sin contar con el de una falsa visión de
la Antigüedad.

Nuestra discrepancia con estos métodos tie-
ne su parte constructiva en nuestro anterior
artículo, donde hemos trazado las lineas gene-
rales de esa construcción. Con ello queremos
decir que no se trata sólo de defender la Lin-
güística en la enseñanza, sino de un punto de
vista que aporta direcciones nuevas en los mé-
todos, haciendo posible una nueva metodología.
Tampoco se trata de tirar por la borda expe-
riencias centenarias, pero indudablemente ne-
cesitan amplias rectificaciones.

Marouzeau, en las páginas 942 de su citada
obra, nos dice que "vuestros maestros deben
acudir, principalmente, a dos auxiliares: la Fi-
lología y la Lingüística"; que Homero y Virgi-
lio arrastran tras si, con sus veinticinco siglos,
largos cortejos de comentaristas que son filó-
logos a la "antigua fórmula" ; pero la Filolo-
gía verdadera ha nacido solamente el día en
que se ha pensado en aplicar el método de las
ciencias a las obras del espíritu. Defiende la
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Lingüística como medio de suscitar interés en
el alumno, pues a través de ella, frente a la ex-
plicación del apegado a la rutina antigua, "hay
otro modo de hacer nacer el interés... : buscar
en las obras la revelación del pensamiento y de
la vida". Insiste el autor en que es preciso
abordar el estudio del Latín como un estado
nuevo de espíritu, y ve en la Lingüística el
mejor medio para ello, pues introducida por un
experto profesor sirve para dar vida a la Gra-
mática, para descubrir la vida en la Lengua,
para suscitar la inquietud y la vida en el es-
píritu joven, para estimular el afán inquisiti-
vo y crítico.

EXIGENCIAS CON EL PROFESORADO

Pero donde nuestra discrepancia es máxima
es en las exigencias al profesorado. De nuevo
prefiero ceder la palabra a maestros indiscuti-
bles: "La Filología se hizo aún mucho más
exigente, y ya no se puede ser humanista a base
de tópicos, ni de unas lecturas hechas en los
años juveniles" (30). "En el transcurso de los
últimos cien años, la Filología se ha converti-
do en una limitada y dificil especialidad" (31).
Como se ve, Antonio Tovar insiste en la difi-
cultad y en el esfuerzo. Pero si queremos una
formulación categórica de lo que se exige al
profesor de Latín, oigamos de nuevo a Marou-
zeau : "No es bastante ser gramático y cono-
cer formas y reglas; hay que ser paleógrafo y
exegeta, saber restituir los textos, ser historia-
dor..., ser arqueólogo... ; en fin, sobre todo, ser
lingüista y comprender el mecanismo de la
Lengua" (32). Sin duda, parece demasiado pe-
dir, y, sin embargo, no lo es. El profesor de

(30) A. Tovar, op. cit., pág. 33.
(31) A. Tovar, op. cit., pág. 37.
(32) Marouzeau, op. cit. Lo que en España puede

parecer a muchos que es demasiado, no arguye nada.
De la manera más natural se dedica en Les Etudes
Classiques (1950, págs. 55-92) "a los profesores de Hu-
manidades y a los estudiantes universitarios que, sin
querer especializarse en Lingüística latina, quieren
disponer de una documentación base en este terreno",
un breve repertorio bibliográfico, que nos contenta-
ríamos con exigir aquí a todo profesor especializado
en esta materia. No obstante, consolémonos pensando
que también hay en Bélgica profesores de Humanidades
que se contentan "trop souvent des grammaires él&
mentaires que les éléves ont entre les mains" ; como
la misma revista dice con ocasión del resumen de la
"Gramática comparada" de V. Magnien, en son de re-
proche.

Latín lo primero que tiene que ser es latinista ;
sólo que no se es latinista si no se es a la vez
todas esas cosas en una cierta medida. Al pro-
fesor de Latín no le interesan todas esas cosas
como objeto de estudio, aunque sí como instru-
mentos; no puede ser especialista en todo a la
vez, pero si puede conocer sus adquisiciones y
sus métodos (33). Naturalmente, hay un atajo,
un camino fácil por el que muchos llegan a la
clase de Latín : consiste en que, puesto que nos-
otros no hemos tenido siglo xix en el orden
científico, dar por supuesta su inexistencia y
empalmar con los principios del xvitt, como si
desde entonces no hubiera pasado nada en el
mundo, o, para mayor satisfacción de la con-
ciencia, considerar nefando cuanto ha ocurri-
do. Sin duda esto es mucho más cómodo que
abordar con espíritu generoso el siglo xrx (ale-
mán, francés o inglés), y tratar de aclimatar a
nuestro siglo su tradición científica. Conside-
ramos erróneo y perjudicial tomar este atajo.
El dómine de las letras latinas tiene su seme-
jante en todas las otras actividades nacionales,
y sinceramente lo creemos grave. Por eso, al
defender la renovación del profesorado que en-
seña Latín, planteándole exigencias científicas
que son bien razonables, tenemos conciencia de
servir fielmente a nuestra juventud y a nuestro
pueblo. En resumen, está claro que el profeso-
rado de Latín, con formación actual, sabe bien
lo que quiere: recogemos de la tradición el re-
poso y la disciplina en el trabajo. Amamos los
textos, y no nos damos por satisfechos con nues-
tras intuiciones; somos incansablemente exi-
gentes con nosotros mismos; nuestro lema, base
y principio de la renovación de todo método,
es este: estudio constante.

Parece que con esto habrán terminado las
exigencias. Pero q u e no se imagine nadie
que creemos que con el conocimiento de la Lin-
güística está hecho todo: el profesor necesita
también una entrañable comprensión de los
problemas de la juventud. Por tanto, habrá que
hablar también de Pedagogía, esa palabra que
muchos usan a modo de arma arrojadiza, bajo
el "slogan" de "menos Ciencias y más Pedago-
gía". Ya hemos demostrado que menos ciencia
no puede ser, entre otras razones porque, en
resumen, habría también menos Pedagogía. A
este grito replicamos: más Pedagogía, sí ; pero
menos Ciencia, no. De lo cual hablaremos en
otro articulo.

(33) Vide también Estudios Cidsims, m'un. 3, pá-
gina 128. V. García de Diego.
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LITERATURA DE URGENCIA

yosE ANTONIO PEREZ-RIOJA

El título de este breve ensayo acaso haga
pensar en el botiquín o en la cura de urgencia
trasladados a lo literario. Algo puede haber de
esto, en efecto. Mas no se crea que voy a refe-
rirme a una literatura rápida —a "libros de
un momento" para el autobús, el tranvía o el
vagón de ferrocarril—, sino a la urgente nece-
sidad —"libros de todo momento"— de una li-
teratura menos complicada, retorcida o vulgar
que la actual.

El lector de hoy, herido en su sensibilidad
por una ola de tremendismo, o acosado, más
que nunca, por la vulgaridad impresa de quios-
co callejero, necesita una cura urgente, pero
definitiva, mediante el botiquín espiritual de
una literatura más sana, más sencilla y cor-
dial. En este sentido debe entenderse el titulo
"Literatura de urgencia", refiriendo ésta, en
general, a la novela.

El tema —complejo y difícil— es de los que
invitan a meditar. Debo confesar que a mí,
profesional y vocacionalmente, me apasiona. Sin
embargo, pretendo tratarlo, a la vez que con
sinceridad, con amplitud y con la máxima ob-
jetividad posible.

Creo, en definitiva, que a todos, como espa-
ñoles, y, si se quiere, incluso también como
ciudadanos del mundo, nos debe interesar un
tema de tan honda raíz humana como éste.

Voy a desarrollarlo, dentro de toda la breve-
dad exigible en un artículo, en tres tiempos:

Josg ANTONIO PAREZ-RIOJA pertenece al Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos, y dirige actualmente la Biblioteca
Pública y Centro Coordinador de Soria. Es co-
rrespondiente de la Real Academia de la His-
toria. Ha publicado varios libros: "El Humo-
rismo", "El libro y la Biblioteca", "Mil obras
para jóvenes", "Centros Provinciales Coordina-
dores de Bibliotecas" y "Bibliotecas viajeras"
(estos tres últimos, editados por el Servicio de
Publicaciones), y una "Gramática de la Lengua
española". En el núm. 2 de nuestra REVISTA DE
EDUCACIÓN publicamos de este mismo autor el
articulo "Aspecto social de la lectura", galar-
donado con uno de los premios "Fiesta del Li-
bro", en 1952. El presente artículo subraya la
necesidad de una literatura más sencilla, más
sana y más española, que pueda ponerse en
manos de todos los lectores.

una introducción, sobre el valor estético, ético y
social de la literatura; un intermedio, acerca
del panorama literario actual (literatura para
minorías y para masas) ; y un final, que es, pro-
piamente, el titulo de este trabajo: literatura
de urgencia, es decir, literatura para todos y
para siempre.

INTRODUCCIÓN: VALORES ESTÜTICO,
ÉTICO Y SOCIAL DE LA LITERATURA

La literatura, como arte, supone un esfuerzo
creador de belleza. Pero ¿qué significa la crea-
ción artística? ¿Es, acaso, la imitación de la
naturaleza, como pretenden los realistas? ¿O
crea un mundo distinto del mundo de la rea-
lidad, como sueñan los idealistas?

He aquí un problema eterno con el que vie-
nen tropezando, de siempre, todos los creadores
de belleza.

El arte no es sólo imitación servil de la na-
turaleza: viene a ser un compendio de ésta for-
mado por la imaginación. Es también una ilu-
sión. Supone una contemplación del mundo, en
efecto ; pero una contemplación que no se li-
mita a reproducir el mundo exterior, sino que
debe aspirar a penetrar en su espíritu.

El arte vale más cuanto es más elevado el
ideal que lo inspira. Como ha dicho Reynaud (1),
"no alcanza el arte su plena dignidad cuando
se limita a deleitar al hombre, sin llegar a des-
pertar su entusiasmo por aquellas cosas que
engrandecen su vida".

En el arte, además, hace falta equilibrio. Sin
una ecuación perfecta de valores estéticos y hu-
manos, no hay arte posible. Así, el famoso cri-
tico y esteta inglés John Ruskin (2) afirmaba,
con muy ponderada exactitud, que "arte bello
es aquel en que la mano, la cabeza y el corazón
marchan juntos".

Para Goethe (3), "el deber, el querer y el
poder tienen que estar simultáneamente pre-
sentes en todo arte, si se quiere lograr algo".

* * *

Vemos, pues, que la moral no es una rémora
para el arte. El problema de su reciproca re-

Terre et Ciel.
(2) A Riemer, 1809.
(3) The two Paths, II.
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'ación ha suscitado siempre acaloradas polé-
micas. Pero el ideal moral es una realidad in-
negable. Es verdad que prescribe normas y, por
lo tanto, llega a limitar la actividad creadora
del artista; éste, sin embargo, tiene el deber
de respetar tales normas, precisamente porque
la ética es un imperativo que defiende la vida
hasta en su más profunda raíz.

Frente a quienes se engañan suponiendo erró-
neamente que el arte necesita de lo abyecto y
de lo corrompido para adquirir vigor, es de
justicia afirmar que la comprensión de la vida
moral significa una envidiable y preciosa cua-
lidad estética. La Divina Comedia, por ejem-
plo, es una cima de la literatura universal. Y
esta obra de Dante, que desafía al tiempo, por-
que es una obra de ayer, de hoy y de siempre,
supone una perfecta ecuación entre la ética y
la estética.

La literatura puede ufanarse, a veces, de ha-
ber logrado uno de sus más nobles valores es-
téticos: el de sugerir sentimientos morales. Tal
es el sentido de un conocidísimo pensamiento
de La Bruyére (4): "Cuando una lectura os
eleva el espíritu, os inspira sentimientos no-
bles y valerosos, no busquéis ya más regla para
juzgar la obra : es buena y hecha por mano
maestra".

No teman, pues, los escritores esa, especie de
cárcel que han creído hallar, a menudo, en las
normas de una moral estricta. Piensen que la
transgresión de los principios morales supone
un quebrantamiento de las leyes de la natura-
leza y de la vida, fuente perenne del arte. Y sin
dejarse llevar tampoco por ciertas influencias
(lel medio ambiente, no olviden aquellas pala-
bras de Federico Schiller (5): "No es cierto lo
que comúnmente suele afirmarse: que el públi-
co envilece al arte; el artista es quien envilece
al público".

* * *

El artista, gran independiente, gran indivi-
dualista, a menudo pintoresco y bohemio, no
pocas veces rebelde o refractario a las normas
sociales, carece en nuestro país de la influen-
cia de que goza en otros, en Francia, por ejem-
plo. En España, cuando ms, puede aspirar
a una relativa notoriedad —siempre inferior,
desde luego, a la de cualquier futbolista—, y
a que, después de su muerte, se le erijan esta-
tuas, se celebren en su honor póstumos home-
najes y lejanos centenarios, o se convoquen con-
cursos acerca de la significación de su obra o
respecto a ignorados rincones de su modesta y
triste vida. Muchas veces, esta "desatención pú-
blica —como ha dicho Ortega (6)— desmora-
liza al escritor, induciéndole sin remisión a la

(4) Caracteres: Des ouvrages de ¡ 'esprit.
(5) Vorwort zu der Brandt von Messina.
(0) José Ortega y Gasset: (»rae completas, III,

página 490 y sigs.

irresponsabilidad". De aquí dos consecuencias
lamentables: una, que el escritor se encierre
en su torre de marfil y, escondiéndose tras la
concha de su tertulia, escriba para una mino-
ría de iniciados o incluso para el clan poético
al que pertenece; la otra, que malgaste sus po-
sibilidades artísticas y, al encaminarse por la
línea de menor resistencia, tome el rumbo más
fácil: el de halagar al público, que es el único
medio de ganar algún dinero con la pluma.

Así, la literatura (y, con frecuencia, la infra-
literatura) sigue cada vez derroteros más ex-
traños, para acabar en la minoria o en la masa.
De este modo, la influencia social del escritor
muere, muchas veces, antes de nacer.

La obra de arte es siempre el producto de
un medio social. La literatura, especialmente,
como ya observó hace más de un siglo Madame
de Staél (7), es "la expresión de la sociedad".
Algo más tarde, Guyau (8) e Hipólito Taine (9)
desarrollarían sus conocidas teorías sobre el
arte desde el punto de vista social. De enton-
ces a hoy, se ha venido observando, por una
parte, la influencia del medio ambiente sobre
el arte, y por otra, la influencia de las bellas
artes —principalmente, de la literatura— so-
bre las leyes, la religión y las costumbres. La
literatura y el escritor están, por lo tanto, in-
mersos de lleno en la sociedad.

INTERMEDIO: PANORAMA LITERARIO
ACTUAL (LITERATURA PARA MINORÍAS

Y PARA MASAS)

Como precedente y ambientación necesarios
para enfocar mejor el panorama literario ac-
tual, conviene que nos detengamos unos mo-
mentos mirando hacia atrás. La primera mitad
ya transcurrida del siglo supone una perspec-
tiva histórica suficiente. Volvamos los ojos a
1900...

Entonces vivían aún don Juan Valera, Nú-
ñez de Arce, Pereda, Echegaray... Se hallaban
en plena sazón Galdós, Leopoldo Alas, la Par-
do Bazán, Menéndez Pelayo, Jacinto Octavio
Picón, Salvador Rueda, el Padre Coloma, Ma-
riano de Cavia y Palacio Valdés. Blasco Ibá-
ñez era el novelista joven de la época, en tanto
que Benavente habla estrenado su primera co-
media —El nido ajeno— hacia media docena
de años, y dos jóvenes andaluces —los Quin-
tero, hermanos en la. sangre y en las letras—
acababan de darse a conocer, un par de arios
atrás, con La buena sombra...

Desde fuera, nos llegan aires renovadores
y revolucionarios: Nietzsche, "Gorki", Haupt-
mann, Strindberg. Ibsen, D'Annunzio, Marinet-
ti, Maeterlinck. Bernard

(7) "De la littérature considerée dans ses raports
avec les institutions sociales".

(8) L'arts au point de vue sociologique.
(9) Filosofía del Arte.
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Dentro de la piel de toro del mapa ibérico
surge también una generación nueva, preludia-
da ya muy de atrás por Larra, Ganivet y "Cla-
rin" : es la tan discutida generación que se lla-
mará más tarde del 98. Sus hombres se preocu-
pan de España. Contemplan su paisaje. Enfo-
can sus problemas. Traen un espíritu revisio-
nista y critico. Significan el más vivo contraste
de cuanto les precede y les rodea. Junto a
ellos, otro grupo inmediato: el de los moder-
nistas. Todo, en esos años prologales del siglo,
está imbuido por la estética del modernismo:
la arquitectura —con Gaudí a la cabeza—, los
muebles, las modas, los libros, las revistas, el
teatro y la vida misma...

"Rubén Darío" —el gran nicaragüense, que
no puede silenciarse en la literatura española—
introduce en la lírica un modernismo decora-
tivo, orquestal y wagneriano; Valle Inclán
—"ese gran don Ramón de las barbas de chi-
vo"—, lo traslada a la prosa ; Marquina, Villa-
espesa y Martínez Sierra, al teatro llamado
poético. Entretanto, Unamuno ya ha dejado sen-
tir su gran influencia en el pensamiento con-
temporáneo; "Azorin", en la prosa y en la'
nueva sensibilidad estética; Benavente, en el
teatro; Baroja, en la novela.

Fué aquella época pródiga en tendencias y
en personalidades literarias. Triunfaba, p o r
ejemplo, Gabriel y Galán ; pero surgía ya la
poesía pura de Juan Ramón Jiménez y de An-
tonio Machado.

Por otra parte, Madrid era el hervidero, el
foco de una bohemia dorada, donde la musa
del arroyo de un Emilio Carrere sonaba a Ver-
lame traducido,traducido, entre sorbo y sorbo de un café
con, media.

Era el instante en que un adolescente de ta-
lento, que suprimió el apellido porque le bas-
taba el sonoro nombre de Ramón, nos traía la
greguería, y con ella, la gracia y la audacia de
un humor nuevo. ¡Qué lejana ya la cripta de
"Pombo"! ¡Qué olvidado aquel famoso cuadro
de Solana! ¡ Qué arqueológicos aquellos ya des-
apareedios cafés literarios de Madrid !...

La novela de los entonces consagrados co-
existía con la novela ensayistica de Pérez de
Ayala, la clasicista de Ricardo León, la poemá-
tica de Concha Espina, o la artística —y si
parece mejor, con la narración colorista y ex-
quisita— de aquel gran orfebre del idioma que
fué Gabriel Miró.

En otro plano muy inferior, Felipe Trigo y
una multitud de epígonos —época de Los Con-
temporáneos y El Cuento Semanal— cultiva-
rían la novela erótica, tan en boga entonces,
y hoy ya tan lejana, tan muerta y olvidada,
como lo están ahora sus más genuinos represen-
tantes.

En el campo de la filología y de la historia,
de la filosofía, la ciencia y la cultura ha surgido
ya por entonces un grupo de jóvenes intelec-
tuales —Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, Eu-
genio d'Ors, Marañón, Ramiro de Maeztu, et-

cétera— que han empezado a modelar una nue-
va época, incorporando a España a las Últimas
corrientes del mundo.

Y un día estalla la primera gran guerra.
Mientras la juventud europea muere en las
trincheras, nuevos ismos nacen, y con ellos, las
literaturas de vanguardia. Otras modas, otras
costumbres, otros ídolos: Picasso y Paul Vale-
ry, Max Jacob y Apollinaire, Freud y Piran-
dello, "Charlot" y la Bertini...

Norteamérica ya se ha dejado sentir en el
mundo. Con la postguerra confiada del Trata-
do de Versalles y la primera Sociedad ginebri-
na de las Naciones vienen los alegres años
veintes. Con ellos, el "fox", el tango, las or-
questas negroides de "jazz", la invasión domi-
nadora del cine —ya espectáculo de hombre, no
de niños, como lo había sido antes del año 14—,
la irrupción de la radio y del futbol. Ha sur-
gido una juventud satisfecha de sí misma y en-
greída. Las mujeres fuman, beben, se pintan,
se cortan el pelo y se acortan la falda. Se hace
deporte y se baila el "charleston". El conde de
Keyserling bebe cerveza, filosofa y viaja por
España. Poco después, y en un día de abril,
unas elecciones municipales cambian la faz po-
lítica de nuestro país. Años inquietos y difíci-
les. Luego, el largo paréntesis de otros tres
años de contienda civil. Poco más tarde, la se-
gunda gran guerra mundial : "Sangre, sudor y
lágrimas".

Ya estamos sumidos en un mundo distin-
to: el de la energía atómica, el de los plásticos,
el de la guerra fria, el del predominio absoluto
de la técnica y los más fantásticos avances cien-
tíficos.

Bien se comprende que no es el mundo más
propicio para el desarrollo de las artes. Fal-
tan ese clima de serenidad y esa calma creado-
ra que necesitan los artistas. Nos hallamos ante
un mundo —y ésta es la gran paradoja— cuya
perfección técnica es el mayor enemigo que le
amenaza de muerte; nos enfrentamos ante un
evidente desequilibrio entre las conquistas cien-
tíficas y técnicas y el bajo nivel moral y esté-
tico de muchos millones de hombres.

Dijérase que nos hallamos en medio de un
gran periodo de transición. El panorama ar-
tístico y literario se ofrece, pues, anubarrado,
inestable, contradictorio. Tratamos de buscar
ávidamente, "snobisticamente" muchas veces,
una postura. Mas no hemos conseguido hallar-
la todavía. ¿Dónde, cuándo, cómo la encontra-
remos? Resulta dificil predecirlo.

La moda se ve favorecida por la inestabilidad
característica de nuestra época. Es curioso ob-
servar cómo las modas —que empiezan y ter-
minan siempre por las dos cosas que más abo-
rrecen: la singularidad y la vulgaridad— en-
vejecen ahora mucho más de prisa, y cómo el
vértigo de nuestro tiempo abandona unos is-
mos estéticos para reemplazarlos en seguida
por otros nuevos, condenados también a fuga-
císima muerte. "El predominio que la moda



LITERATURA DE tlitGENCiA
	 211

adquiere en la cultura actual —dice George
Simmel (10)—, penetrando en territorios hasta
ahora intactos, y en los ya poseídos intensifi-
cándose, es decir, intensificando el tempo de su
variación, es puramente concreción de un ras-
go psicológico propio de nuestra edad. Nues-
tra rítmica interna exige que el cambio de las
impresiones se verifique en periodos cada vez
más cortos."

* * *

Pero meditemos ya en el panorama literario
actual. De intento, que no por olvido, voy a
omitir nombres de escritores y títulos de obras.
Voy a referirme tan sólo al ambiente, al clima
literario.

En primer término, hoy se respira, literaria-
mente, una atmósfera de confusión. Es posible
que, en general, exista hoy un nivel cultural
más elevado en nuestros escritores. Pero nun-
ca un poeta se ha parecido más que ahora a
otro poeta, como se asemeja una gota de agua
a otra. Por lo común, falta hoy potencia crea-
dora, faltan personalidades literarias tan di-
versas y originales como hace cincuenta o trein-
ta años. Faltan, asimismo, emoción y vibra-
ción humanas, faltan corazón y simpatia, falta
humor, falta sinceridad.

Si, desde un ángulo de visión humorística
analizamos las posibles causas, acaso no pueda
existir una auténtica originalidad y una ver-
dadera potencia creadora en una época en que
la legión de los que escriben —poetas, nove-
listas, ensayistas, etc.— es casi tan numerosa
como la de los que estudian el Bachillerato...
Por otra parte, va a ser difícil precisar, dentro
de poco, si la abundancia de concursos y pre-
mios literarios ha producido tal abundancia
de escritores, o si la multitud creciente de és-
tos exige —para evitar un posible paro intelec-
tual— la convocatoria de tantos certámenes.

Otro rasgo de la falta de potencia creadora
es el sello mareadamente femenino de buena
parte de la literatura —o con mayor exacti-
tud—, de la novela actual. Este predominio de
lo femenino es, sin duda, además de un reflejo
evidente de la mayor participación de la mujer
en la vida social, un síntoma de transición o
decadencia, ya que pone de manifiesto la esca-
sez de auténticos valores creadores, esto es, vi-
riles. El genio es, por antonomasia, masculino.
Refleja humorísticamente este clima femenino
de la novela actual una graciosa caricatura pu-
blicada no hace mucho en una conocida revista
semanal barcelonesa: aparece en el dibujo un
sufrido padre de familia, que lleva de paseo
a cinco niñas de diferentes tamaños. Se le acer-
ca un amigo, y le pregunta: "¿No está usted
preocupado por el porvenir de tantas niñas?"
Y el heroico y confiado padre contesta muy

tranquido: "No. Dentro de poco, ya podrán as-
pirar al Premio "Nadal"..."

Observemos otro rasgo curioso de la litera-
tura actual: el de la abundancia de traduccio-
nes, rasgo revelador de la carencia de una li-
teratura de raíz genuinamente original y espa-
ñola. De las 3.693 obras publicadas en España
durante 1948, 794 fueron traducciones. Es cier-
to que tal proporción ha disminuido algo en
los años últimos. Pero, a este respecto, es in-
teresante recoger las palabras siguientes del
director del Instituto Británico en Madrid e in-
signe hispanista Walter Starkie (11): "Hay
—dice— un síntoma significativo de la vida
cultural en España que no quiero dejar de ci-
tar, y es el de las traducciones. Cuando llegué
a España en 1940, y comencé a interesarme por
la importación de libros ingleses, me encontré
con que los autores más pedidos en España
eran Chest,erton, Belloc y Kipling. Y entonces,
debido a la iniciativa de un editor barcelonés,
el gusto por los escritores ingleses comenzó a
crecer rápidamente, y un cuarto escritor cató-
lico, Mauricio Baring, ganó el favor especial
del público."

Como ya he advertido al principio, al hablar
de literatura me estoy refiriendo a su género
de mayor interés social, esto es, a la novela, el
Más ligado a la vida, no sólo por reflejarla con
más fidelidad y precisión, sino por cuanto la
misma novela es capaz de influir sobre la exis-
tencia humana.

Así, el pesimismo, la inestabilidad y la an-
gustia del mundo presente se acusan, a veces
con descarnados trazos, en la novelística con-
temporánea de todos los paises.

El protagonista, el héroe del relato, dijérase
que se borran, aniquilados por el medio am-
biente. Suelen ser protagonistas sin personali-
dad, sin ideales, ni nobles ambiciones. Predomi-
nan los abúlicos, los amorales, los acomodati-
cios e incoloros, cuando no los tarados y en-
fermos. Con frecuencia, el ambiente —un am-
biente cualquiera— es el verdadero protago-
nista de muchas novelas de hoy, consecuencia
lógica de un mundo saturado de vivir, y en oca-
siones, carente de espiritualidad. Recordemos
—para no acudir a ejemplos españoles— una
reciente novela de Alfred Camus, L'etranger,
la más lograda, acaso, del existencialismo fran-
cés: en esa novela, como en tantas otras, el
protagonista es el medio ambiente en el que
se arrastran unos pobres seres indefensos.

Del siglo xxx a nuestros días, la trama argu-
mental se ha reducido, hasta casi desaparecer
en muchos casos. Así, el interés auténticamen-
te novelístico de las peripecias del protagonis-
ta se debilita hasta lo increíble. La novela ha

(11) "El autor en Esparta", articulo en The Au-
thar, núm. 3, 1952.(10) Filosofía de la nioda.
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llegado a convertirse en biografía de un rincón
de la realidad, en un simple jirón de vida. Pero
como ésta tiene, a veces, materiales de derribo,
el clima de la novela actual tiende por ello,
cada vez más, a esa sordidez, a ese retorcimien-
to, a esa crudeza que tanto priva en estos años.

Ha observado Weidlé (12) que "la crisis de
la novela es, ante todo, crisis de imaginación
creadora, es decir, impotencia por parte de los
novelistas de crear argumentos, de crear mun-
dos imaginarios y seres vivientes."

Baquero Goyanes (13), con tina agudeza crí-
tica, considera la novela como el género más
permeable, esto es, el más influido por las mo-
das literarias de cada época, y la cree predes-
tinada a combatir a la sociedad más que a pro-
tegerla, si bien tal oposición puede servir, a
veces, de aviso y defensa. Advierte cómo la
influencia de los relatos —oníricos e irreales—
de Franz Kafka ha contribuido a la actual ten-
dencia de suprimir de las novelas a los seres
o personajes normales. Y concluye: "La primi-
tiva novela iba dirigida al hombre sencillo y
elemental de otras épocas; ser, por otra parte,
que parece existirá siempre... La de hoy va di-
rigida al complicado hombre de nuestros días...
En decadencia o en renovación, inferior o su-
perior a la de otras épocas, lo que sí es cierto
es que la novela contemporánea resulta el gé-
nero más fiel a su época."

La conclusión de Baquero Goyanes no puede
ser más desoladora. Sin embargo, son muchos
los novelistas de hoy que acentúan las notas
crudas y desagradables de la realidad. A veces
incurren en un naturalismo falso, como elabo-
rado cerebralmente o producido, más que en la
vida misma, en un extraño laboratorio. Ciertas
novelas de hoy —químicamente impuras— son
algo así como podrían serlo, en un futuro alu-
cinante, las que produjera la mente monstruo-
sa y mecánica de un "robot", de un hombre ar-
tificial...

* * *

Y así, ha surgido el tremendismo, moda pa-
sajera, sarampión literario del que ya vamos
estando de vuelta, y cuya crisis se acerca. En
su origen, hace una docena de años, pudo te-
ner acaso —y éste sería su aspecto positivo—
una intención sincera y valiente. Pero torció
pronto ese camino, ya que no basta el talento
de algún escritor. Y de esta forma, el llamado
tremendismo, continuador actual del natura-
lismo decimonónico y zolesco que, una vez ago-
tado, di6 paso a esa extinguida novelística eró-
tica, supone —entremezclado como está de exis-
teneialismos de importación, a lo Jean Paul
Sartre— una visión falsa y desagradable de
la vida, un tono tenebrista y exagerado, una

(12) Mariano Baquero Goyanes: Problemas de la
novela contemporánea. Madrid, 1951.

(13) Ibídem.

postura "épatante" como para asustar al "buen
burgués" desde no menos burguesas tertulias
de café.

El realismo o el naturalismo de Galdós y de
Baroja, por ejemplo, están en la vida misma,
en toda su raíz española, sin deformaciones ni
complacencias.

En cambio, el naturalismo y el erotismo de
los tremen,distas de hoy suena, con frecuencia,
a rebuscado o a traducido de esa novelística
desquiciada, caótica, angustiada y alucinante
de Faulkner, de Kafka, de muchos escritores
del norte de Europa.

Parece como si un mundo de miserables, de
anormales, de enfermos, fuera el único exis-
tente; dijérase que lo psiquiátrico es lo normal
para muchos novelistas actuales, a los que sólo
suelen inspirar los bajos fondos, los 1 ugurios
o los hospitales.

Por otra parte, el psicoanálisis de Freud
—ya un tanto trasnochado— y esa multitud de
complejos de todas clases, para uno y otro sexo,
para todos los gustos y todas las edades, han
creado también ese retorcido clima literario,
e incluso un clima vital tan estúpido y falso
como pedantesco. Personas hay —ingenuas y
buenas personas, desde luego— que, influencia-
das por tal variedad y superabundancia de com-
plejos y casos patológicos, no diré que vayan
a la tienda a comprarlos —eso sería exagerar—,
pero si que procuran identificar en una novela
o en el cine los complejos que tienen o quisie-
ran tener con los del protagonista del relato
o de la película...

El tremendismo, en suma, puede tener, si se
quiere, una faceta positiva: la de haber termi-
nado con ciertas hipocresías y la de abrir la
posibilidad de abordar determinados temas.
Pero, en general, no ha logrado hacerlo con
dignidad. He aquí su fracaso, y el que al ha-
blarse de esta moda o corriente literaria ten-
gamos que referirnos exclusivamente a su fa-
ceta negativa: la de fomentar un clima litera-
rio desagradable, escandaloso, feo y anormal,
capaz de producir perturbadoras consecuencias
éticas y estéticas.

* * *

Es muy difícil establecer, a veces, una fron-
tera precisa entre literatura e infraliteratura :
es decir, entre ciertas novelas tremendistas y
esos folletones que devoran con avidez tantos
lectores ingenuos.

Todo arte nuevo —como ha observado Or-
tega (11)— es impopular en virtud de un des-
tino esencial, y escinde al público en dos gru-
pos antagónicos: el de la minoría que lo en-
tiende, y el de la mayoría, que no lo entiende.
Por mi parte, me atrevería incluso a añadir un
tercer grupo: ese que fluctúa entre la masa y

(14) José Ortega y Gasset: Obras completas, III,
páginas 353 y sigs.
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la minoría, presumiendo de entender todos los
¿sinos que se le pongan por delante...

Mas, por encima de todo, existe el público,
el lector medio. Y el público apetece en los li-
bros la vida, la emoción y la intriga. Exige ac-
ción, reclama personajes, necesita simpatía y
calor humanos. También, de vez en cuando, ne-
cesita la terapéutica del humor. Y la verdad
es que, por lo general, se encuentra sitiado,
ya por esa literatura joven e impopular, para
minorías —con frecuencia, alambicada e incom-
prensible—; ya por esa multitud de papel im-
preso, por esa infraliteratura barata de quiosco
callejero, producida en serie para las masas.

Y aquí es donde se nos presenta ese panora-
ma vastísimo de novelas de aventuras y poli-
cíacas, en las que, las más veces y por añadi-
dura, ni el suelo ni los bandidos son siquiera
españoles, sino el Oeste y los "gangsters" nor-
teamericanos.

El genial Edgar Poe, cuando escribió, en
1841, el Doble asesinato de la calle de la Mor-
gue —en realidad, la primera novela policía-
ca— no pensó, por lo visto, que iba a producir
en torno suyo, y hasta un siglo más tarde, tal
legión de autores y de novelas de este género,
del que, según una conocida frase, "si se pu-
diesen reunir todos los detectives de estas nove-
las, la delincuencia habría desaparecido". Pero
no es así, desgraciadamente. Por el contrario,
la delincuencia juvenil, e incluso infantil, au-
menta merced a la lectura —y, sobre todo, a
la contemplación en el cine— de muchas de es-
tas novelas, donde la maldad, la amoralidad,
los instintos primarios o las bajas pasiones se
exaltan, a veces con una aureola de triunfo
o de apoteosis.

Es cierto que una novela policíaca o de
aventuras, escrita con dignidad literaria, puede
plantearnos problemas que agudicen o estimu-
len nuestra observación o capacidad de conoci-
miento.

Mas para esa multitud de adolescentes sin
formar todavía, que imagina tivamente pueden
aspirar a ser lo que son esos bandoleros, esos
"gangsters", esos hombres primarios y elemen-
tales del Oeste, esos hampones rotos y sucios
de los bajos fondos de las ciudades, para tal
multitud de adolescentes estas novelas son el
Opio que insensibiliza y, que al delibitar o re-
lajar el sentido moral, llegan a producir en
ciertos casos una delincuencia efectiva.

Pensemos también en las jovencitas. Para
ellas se ha inventado otra especie de novela
denominada rosa, a causa del daltonismo lite-
rario que padecemos. Mas no sería justo des-
preciar esta novela por cuanto de positivo pue-
da matizarla el adjetivo rosa. Me refiero al
mentido moral que debe campear en ella, y aun
a ese 'final —como de clisé fotográfico— siem-
pre feliz. Tales serían, en realidad, los más po-
sitivos valores, aunque reiterativos y monóto-
nos, de un tipo o patrón ideal de novela rosa.
Pero lo lamentable, lo indignante a menudo, es

la abundancia, en un 80 6 un 90 por 100, de
una novela, antes que rosa, estúpida, prefabri-
cada, falsa y absurda, sin otro valor que el co-
mercial, pero encubierta, eso si, bajo el disfraz
de una moral fingida y acomodaticia. La ñoñe-
ría, la pésima calidad estética, la inconsisten-
cia, o, más bien, la falta de auténticos valores
morales, el ambiente no pocas veces exótico y
mal copiado de autores extranjeros, la irreali-
dad forjadora de vanas y disparatadas ilusio-
nes —en edad tan propicia a ellas—, todo esto
hace de la novela rosa al uso, y cn términos
generales, uno de los tipos de la más lamenta-
ble infraliteratura, tan nociva o más para la
formación de las jóvenes que las truculencias
de las novelas policíacas y de aventuras para
los muchachos.

* * *

Aunque los españoles —todavía un poco cel-
tíberos— somos algo refractarios a las estadís-
ticas, convendrá recordar aquí unas cifras re-
cientes y bien expresivas, por cierto, de la ex-
tensión abrumadora de toda esta literatura ba-
rata de quiosco callejero.

Sirva, como punto de referencia, un dato de
todos conocido: la tirada media de un libro es
hoy, en España, de dos a tres mil ejemplares.
Me refiero, claro está, a obras de cierta digni-
dad literaria. Pues bien: en el año 1943 se ini-
ció El Coyote, y en 1950 se hablan publicado
ya 110 títulos de esta serie. Debo añadir que
El Coyote ha llegado a tiradas anuales de
50.000 ejemplares en su edición castellana (para
España y la Argentina); de 100.000, en la edi-
ción alemana, que hace Bobby Pagel; 6o.000, en
la italiana, a cargo de Cesare Solini, y otros
00.000 en la edición francesa, últimamente co-
menzada. Tengo noticias de que está a punto
de editarse —si no lo ha sido ya— en Inglaterra
y en Dinamarca. Por otra parte, la primera edi-
ción de El Coyote se agotó en una semana, y
este nombre ha rebasado la popularidad de los
quioscos callejeros para bautizar a determina-
dos "clubs" infantiles, e incluso a marcas de
muñecos y de cigarros puros...

En un reciente editorial de la revista Eccle-
sia (15)— se calcula que "diariamente salen a
nuestro mercado cinco títulos de literatura ba-
rata, que a. una tirada media de 10.000 ejempla-
res (calculando muy bajo), hacen. en números
redondos, más de 18 millones de ejemplares
anuales en circulación, los que, además, van pa-
sando de unas manos a otras a base del inter-
cambio, alquiler y compraventa organizados".

Todas estas cifras se comentan por sí solas.
Pero existen otras cifras, imposibles de calcu-
lar con exactitud y abrumadoras por lo que
significan : me re5.ero a tantos y tantos milla-
res de adolescentes que ven y oyen en la pan-

(15) Número de 31 de enero de 1953,
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talla buena parte de esta lamentable infralite-
ratura. Y la ven y la oyen —para gran número
de muchachos es la más cómoda manera de
leer— con ese poder de sugestión que ejerce el
cine, tan atrayente y cautivador, porque todo lo
dice y lo insinúa mediante imágenes vivientes
y porque en sus inmensas posibilidades de pai-
sajes, fondos y ambientes, de primeros planos,
artificios y convencionalismos, tiene el poder
mágico de hacer penetrar por los ojos y los oí-
dos del espectador las páginas de un libro, pero
sólo a veces de un buen libro, y muchísimas
más, y esto es lo peor, de esa literatura barata
que nunca debió escribirse.

Por otra parte, para muchas personas de
nuestro tiempo, y en especial para los jóvenes,
el cine va dejando de ser una diversión —una
evasión de lo cotidiano— hasta convertirse en
una necesidad u obligación, como lo son el co-
mer, el ir a la oficina o al instituto. Y he aquí
cómo ese maravilloso y universal invento que
es el séptimo arte viene a difundir el libro im-
preso en nuestro siglo, a través de la pantalla,
lo mismo que aquel otro maravilloso invento
—la imprenta— multiplicó, desde el siglo xv,
los viejos códices que, desde entonces, se vene-
ran como joyas de museo en las bibliotecas.

También se une otro mágico invento —el de
la radio— para difundir más y más el libro.
Y así no es extraño que abunden ya hoy esas
personas ingenuas y sencillas, muchas que ape-
nas han leido nunca y aun algunas que no
aprendieron a leer, que esperan, afanosas y
ávidas de emociones, esa hora maravillosa de
las 6,45 o de las 11 y 30, cuando el locutor les
anuncia que va a comenzar el noveno episodio
de algún terrible falletón convertido en novela
más o menos radiofónica...

FINAL: LITERATURA DE URGENCIA

(LITERATURA PARA TODOS Y PARA

SIEMPRE)

Hemos visto que al lector medio de hoy le
ocurre algo parecido de cuanto sucede a los
que antes viajaban plácidamente en segunda
clase, pero que ahora prácticamente no pueden
hacerlo. El viajero encontraba en el vagón de
segunda un coche discreto y limpio, un público
agradable y correcto y un precio asequible.
Como la prisa era menor que la actual, no le
importaba mucho al viajero el tiempo del via-
je. Ahora tiene que optar entre la costosa ra-
pidez y comodidad del automotor o la sufrida
y lenta incomodidad de un tercera, algo más
económico. Lo que ya no resulta hoy es viajar
en segunda. El lector de hace treinta o cuaren-
ta años, por ejemplo, podía elegir desde Gabriel
y Galán a Juan Ramón Jiménez, o desde Pala-
cio Valdés hasta "Azorin" ; pero el lector de
hoy se encuentra ya ante una incomprensible
exquisitez poética, ya ante un tremendismo
más o menos freudiano o existencialista, ya an-

te esa multitud de novelas policíacas, rosa o
del Oeste.

No quiero decir que la literatura que yo llamo
de urgencia deba llenar las necesidades que
en el otro plano de los viajes llenaba antes un
vagón de segunda. Por el símil es fácil de com-
prender y expresa gráficamente ese sentido de
decoroso término medio, de ponderación, de
exacto fiel de la balanza literaria, tan alejado
de los libros para minorías como de los libros
para masas. Seria conveniente que pudiéramos
viajar en segunda. Y que muchos escritores de
hoy escribieran libros para todos y para siem-
pre. Qué cosa más fácil y sencilla, por otra
parte! Sólo que para ello hay que nacer escri-
tor, tener vocación de escritor y poseer también
un generoso concepto de lo que debe significar
—en el triple aspecto estético, ético y social—
la misión del escritor. Hacen falta no "libros
de un momento", sino "libros de todo momen-
to", como pretendía Ruskin. Sin exquisiteces
alambicadas, sin rebuscados tremendismos, sin
ramplona o chabacana vulgaridad puede y debe
seguirse escribiendo, hoy y siempre. Y el escri-
tor, naturalista o idealista, crudo y sutil, fuer-
te o delicado, ha de mostrar consigo mismo al
hombre. Que detrás de cada libro haya un hom-
bre. Si detrás de ese hombre existe un verda-
dero poeta, "el poeta —como ha dicho Anché
Maurois (16)— será capaz de modelar y ani-
mar el mundo". Mas para modelar y animar el
mundo de hoy hace falta con urgencia una li-
teratura más sana, más sencilla, más ponde-
rada, en la cual caminen juntos la cabeza y
el corazón.

Para contribuir desde arriba a fomentar este
clima literario haría falta cuidar muy bien de
dos cosas: de matizar la censura y de robustecer
la crítica. En cuanto a lo primero voy a recoger,
por considerarlas mejores que las mías, estas
observaciones, atinadas y exactas, de José Ma-
ría Garcia Escudero (17): "La censura, ¿puede
bastarle a la moral? El arte, ¿será necesaria-
mente la triste avecilla prisionera tras los ne-
gros barrotes de la censura? Arte a secas, ¿es
inexcusablemente arte sin censura?" Y más
adelante dice: "Hay una censura oficial que no
la forman sólo unas clasificaciones, ni los crite-
rios de estos o aquellos organismos, sino los es-
critores y las críticos, las familias y las con-
versaciones, los públicos y, en definitiva, los
hábitos de pensar y sentir todo un pueblo".

He aquí cómo la educación social, el civismo,
el buen gusto y el hondo sentimiento moral y
religioso de un país son, en definitiva, los ge-
neradores de una auténtica literatura, de esa
literatura de urgencia para todos y para siem-
pre. Creo, con Garcia Escudero, que cada tipo
de lector debe tener su censura distinta de las
demás, no sólo cuantitativa, sino cualitativa-

(16) Un arte de vivir.
(17) "Censura y libertad", articulo en Arbar, nú-

mero 83, noviembre de 1952.

1
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mente; creo, asimismo, que mientras existe el
peligro de que el escritor considera que jamás
necesita censura alguna, el censor debe com-
prender que "también la libertad es un valor".
En una palabra, la misión de la censura es evi-
tar el error, para lo que no sólo es necesario
cortar, sino meditar. Y para que la censura
no se limite a podar lo escrito, debe orientar a
través de una critica auténtica más robustecida
que la actual.

Se ha dicho, peyorativamente, que los críticos
son artistas o escritores fracasados. Sin embar-
go, no se ha pensado lo bastante en lo difícil
que es ser un buen critico y en la trascenden-
te misión estética, ética y social de una critica
auténtica.

En realidad —hecha alguna excepción, no
por escasa menos valiosa— hoy apenas existe
la crítica. Al ario se vienen publicando en Es-
paña, como promedio, unos cuatro mil libros.
Pues bien : tan sólo algunas docenas, algunos
centenares, cuando más, se reseñan en los pe-
riódicos. ¿Por qué no se hace la critica, seria
y objetiva, de todos los libros para general co-
nocimiento y orientación del público? ¿Por qué
no se citan, cuando menos, las obras que carez-
can de interés, destacándose las que lo tengan?
¿Por qué tanto elogio para el amigo, tanto si-
lencio para el desconocido, o algunas veces ese
tono de benevolencia que a nada conduce? La
literatura pide también, con urgencia, una cri-
tica amplia y general, serena y objetiva, que
eleve y encauce el tono de cuanto se publique.

Por otra parte, ahora que hay tantos concur-
sos literarios, ahora habría ocasión qué im-
portarían al mundo unos cuantos concursas
más!— de fomentar mediante ellos ese clima
urgente que reclama la literatura. Y entiéndase
bien, que no me refiero, ni mucho menos, a esos
concursos cuyas bases exigen el cumplimiento

de una tesis social, o quien sabe si la necesidad
de que la obra termine en boda. No. De esa ma-
nera acabaríamos también matando a la pobre
literatura, tan maltrecha y asendereada. Lo que
sí podría fomentarse mediante tales certáme-
nes —dentro de la mayor amplitud temática y
con toda la libertad exigible y permisible en el
arte— son esos valores eternos que jamás de-
ben faltar en la literatura: la sencillez, la na-
turalidad, la higiene moral, la simpatia, el ca-
lor y la emoción humana, el buen gusto, el op-
timismo velado con gotas de ternura y de
humor.

"Lo que importa —como ha dicho Henri Mas-
sis (18)— es rehacer la persona humana, resta-
blecer la jerarquía del ser, defenderla contra
todos los errores que la debilitan y no tienden
más que a destruirla."

En esta hora de un mundo descentrado, hace
falta —con urgencia— una literatura capaz de
elevar el espíritu. España, que atesoró siempre
incalculables reservas de espiritualidad, puede
figurar en la avanzada de esta urgente y nece-
saria regeneración del clima literario universal.

Los escritores deben tener hoy bien presen-
tes aquellas hermosas y aleccionadoras palabras
de Rabindranath Tagore (19): "Ante todo, no
perdáis la fe en vuestro ideal. En la hora pre-
sente, el pesimismo, más que nunca, debe ser
desterrado. Sed profundamente optimistas, te-
ned confianza. No olvidéis que la fe es esencial-
mente creadora." Y como deseaba este gran
poeta, en su "Ofrenda lírica", debemos endere-
zar nuestra vida y nuestra literatura, "al igual
que una flauta de caña, sencilla y derecha, y
toda llena de milsica".

(18) Defenea del Occidente.

(19) Ha manim o y nacionatidad.



Información extranjera

LA ENSEÑANZA TECNICA SUPERIOR EN ALEMANIA

ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS

La nii.sión de la Univer8idad.—Los Centros
fundamentales de enseñanza científica y tecno-
lógica superior en Alemania son las Facultades
Universitarias y las Escuelas Técnicas, aunque
debe destacarse que si bien estas últimas tienen
como misión especial la preparación de los fu-
turos ingenieros, también en ellas pueden cu y-
sarse los estudios superiores correspondientes
a las Ciencias matemáticas, físicas, químicas y
naturales. De este modo resulta que determi-
nados estudios, que hace algunos decenios sólo
podían ser cursados en la Universidad, pueden
serlo ahora también en las Escuelas Técnicas,
aunque con un carácter de más directa aplica-
ción a la industria, con lo que la Universidad
alemana ha dejado de ser la Escuela Superior
entre todas las demás, y ello no se refiere ex-
clusivamente a los estudios tecnológicos, sino
también a otros, como los de Arte y Política,
que cuentan con Escuelas Superiores.

Podría parecer que la situación señalada ha
comenzado por parte de las Escuelas, que, poco
a paco, han agregado a sus enseñanzas propias
otras de ciencia pura, que tendrían más ade-
cuado desarrollo en la Universidad. Sin embar-
go, en parte, también en la Universidad ha evo-
lucionado, pues con el transcurso del tiempo
ha llegado a convertirse en un Centro de capa-
citación, cada vez más especializado, separado
del estudio de la ciencia pura, para conseguir
una más directa aplicación de los conocimien-
tos a la realidad. Esta evolución se vió acele-
rada a partir de la primera guerra mundial,
y todavía más con la llegada al Poder del na-
cionalsocialismo, dados sus objetivos políticos
y económicos, con el resultado de que, aun en
la actualidad, la Universidad alemana tiene ol-
vidada una parte fundamental de su misión,
aunque ya se observa un estado de opinión que
pretende obtener para ella el puesto que le co-
rresponde, y que, a la vez, persigue la reorga-
nización de toda la enseñanza superior, virtual-
mente paralizada al término de las hostilida-
des y todavía en período de recuperación. No
obstante, el número de alumnos es mayor que
el de 1931, y, asimismo, se mantiene el elevado

índice de un estudiante por cada 640 habitan-
tes, muy superior al de Inglaterra y Estados
Unidos.

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
TÉCNICAS SUPERIORES

Actualmente, la Alemania Occidental cuenta
con las Universidades de Erlange, Francfort,
Hedelberg, Marburgo, Wurzburgo, Bonn, Göt-
tinga, Hamburgo, Kiel, Colonia, Muenster, Fri-
burgo, Maguncia y Tuebinga. Las Universida-
des de Berlin, Greifswald, Halle, Jena, Leipzig
y Rostock se hallan en la zona oriental, y las
Universidades de Breslau y Koenigsberg for-
man parte de los territorios asignados a Polo-
nia y la U. R. S. S.

En la República occidental alemana se en-
cuentran las Escuelas Técnicas Superiores de
Darmstadt, Karlsruhe, Stuttgart, Aquisgrán,
Munich, Brunswick, Hannover, la Academia de
Minas de Clausthal y la Universidad Técnica
de Berlín. La Escuela Técnica de Dresde, la
Academia de Minas de Friburgo y la Escuela
Técnica de Koethen dependen de las autorida-
des de la zona soviética, mientras que la Escue-
la Técnica de Breslau se encuentra en los te-
rritorios cedidos a Polonia.

CIENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS,
QUÍMICAS Y NATURALES

Tanto en las Facultades Universitarias como
en las Escuelas Técnicas Superiores se comien-
za, por regla general, con los estudias teóricas
y prácticos de las disciplinas fundamentales de
cada carrera, y de algunas otras que se dejan
a elección del alumno, pero no por el sistema
de cursos completos, 'sino en forma que el estu-
diante escoge al comienzo de cada semestre,
con el consejo de los profesores, las clases teó-
ricas y prácticas que le parecen más convenien-
tes. Durante este período, los profesores reali-
zan los exámenes que juzgan oportunos, pero
sin carácter oficial, y únicamente con la fina-
lidad de conocer los progresos del alumno y de
orientarle en caso necesario; y, finalmente, se
efectúa el examen previo ("Vorexamen") para
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la obtención del diploma correspondiente, con
la particularidad de que para la práctica de
esta prueba se dan varias oportunidades du-
rante el semestre, con objeto de que cada alum-
no se presente cuando crea estar en condicio-
nes de superarla con éxito.

Aunque las asignaturas son diferentes en
cada Universidad o Escuela Técnica, en tér-
minos generales, en todas ellas el estudiante
acaba por obtener la formación básica que pre-
cisa, puesto que lo único que varia es la inten-
sidad con que se exigen determinados aspectos
parciales de alguna rama científica. Así, por
ejemplo, en las Facultades en que no se exigen
expresamente los estudios de Metalurgia o de
Metalografía, los conocimientos fundamentales
de estas disciplinas se incluyen en la Química
inorgánica. Este sistema tiene la ventaja de
que el estudiante que desea dedicarse a una
especialidad definida, dentro de un determina.
do campo de las Ciencias Físicas, Químicas y
Naturales, puede escoger para cursar sus estu-
dios la Facultad en que se aborda con mayor
profundidad aquena o aquellas disciplinas que
más le interesan para su formación.

De todos modos, en términos generales, pue-
de decirse que, en lo que se refiere a las Cien-
cias Químicas, el examen previo suele constar
de cuatro pruebas orales, de una duración de
treinta minutas a una hora, en las asignaturas
de Química inorgánica con analítica, Química
orgánica fundamental, Física y Físicoquírnica
fundamental. Para el diploma de Física se exi-
gen las asignaturas de Matemáticas, Química
fundamental, °pilca, Acústica, Electricidad y
Mecánica. En las Facultades de Ciencias Natu-
rales, el examen consta de las asignaturas de
Geología, Biología, Química fundamental y Zoo-
logía o Botánica. Las que cursan estudios de
Ciencias Matemáticas se examinan de Geome-
tría analítica y descriptiva, Algebra superior y
Trigonometría, Física y Cálculo diferencial e
integral.

El número y clase de las prácticas que el
alumno desarrolla durante sus estudios es tam-
bién diferente en cada una de las Universida-
des; pero en casi todas, en el momento de rea-
lizar el examen previo, ha de presentar los cer-
tificados correspondientes a ellas y a los estu-
dios realizados, así como el título correspon-
diente a la enseñanza elemental, análogo al de
Bachiller.

Resulta de todo ello, como característica más
acusada de este período de la enseñanza supe-
rior alemana, que la duración de los estudios
hasta el examen previo es variable, y depende
de manera directa no sólo del esfuerzo del alum-
no, sino también de su deseo de adquirir cono-
cimientos más o menos profundos. No obstante,
el periodo normal de preparación para el exa-
men previo suele durar de cuatro a cinco se-
mestres, aunque para los alumnos más capaci-
tados se reduce a tres semestres. Aprobado el
examen previo, se designa al alumno como can-

didato de Química, Física, Ciencias Naturales
o Ciencias Matemáticas.

El segundo periodo de estudios, comprendi-
do entre el examen previo y el examen final
("Hauptexamen"), se denomina de "formación
avanzada", y durante él se cursan los estudios
superiores y de especialización, a fin de elabo-
rar el "Diplom-Arbeit" en la especialidad ele-
gida. Se trata de un trabajo científico, que la
mayor parte de las veces se refiere a la aporta-
ción de nuevos conocimientos, para cuya reali-
zación se necesita de uno a dos semestres. Este
trabajo se lleva a cabo, así como el "Doktor-
Arbeit", o tesis de doctorado, bajo la dirección
de un profesor o de un "dezent", el cual pro-
pone el tema y ayuda a su ejecución. Después
de terminar el "Diplom-Arbeit", se presenta el
candidato al examen principal, cuya aproba-
ción autoriza para la obtención del título de
Diplomado.

El diploma correspondiente a la formación
avanzada capacita a su poseedor para ejercer
sus actividades profesionales en cualquier pues-
to que puede ofrecérsele en la industria; pero
lo normal es que, dada la preferencia de las
empresas hacia los que continúan después los
estudios, casi todos los diplomados lo hagan
así, hasta obtener el titulo de doctor. Para ello
se exige la elaboración de una tesis, que debe
suponer una contribución al progreso científico
en la materia que constituye su objeto, y en
cuya realización suelen invertirse de tres a seis
meses. Además, el alumno ha de sufrir un exa-
men, que comprende, por regla general, tres
pruebas, das de ellas sobre asignaturas expre-
samente señaladas, y otra sobre una disciplina
que el alumno elige con toda libertad, ya que
se recomienda, incluso, que no corresponda a
la especialidad en que se pretende obtener el
título.

En el caso de las Ciencias Químicas, las asig-
naturas obligatorias son, en la mayoría de las
Universidades, Química orgánica, Química in-
orgánica y Físicoquímica; para el diploma de
Física se exigen conocimientos de Mecánica,
°pilca, Acústica, Electricidad y Matemáticas
superiores, y para el de Ciencias Naturales,
Geología, Mineralogía, Biología y Química or-
gánica e inorgánica.

ESTUDIOS TECNOLÓGICOS

La formación tecnológica superior se cursa
en la Alemania occidental en las Escuelas Téc-
nicas Superiores de Darmstadt, Kalrsruhe, Mu-
nich, Stuttgar. Aquisgrän, Brunswick y Han-
nover. En todas estas Escuelas, aparte de las
carreras de Ciencias Matemáticas, Químicas, Fí-
sicas y Naturales y Arquitectura, pueden estu-
diarse las de Ingeniería, Ingeniería de la Cons-
trucción, Ingeniería mecánica, Ingeniería eléc-
trica, Ingeniería naval, Ingeniería de motores
marinos, Ingeniería eléctrica naval, Ingeniería
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aeronáutica, Tecnología textil y Tecnologia del
Papel. La de Ingenieros de Minas se estudia
en la Academia de Minas de Clausthal. Los es-
tudios de las diversas especialidades de la Tec-
nologia se cursan en Facultades independien-
tes, dentro de las mismas Escuelas Tecnoló-
gicas.

El plan de estudios para todas estas especia-
lidades se divide, igual que el de las carreras
universitarias, en dos períodos, el primero de
los cuales tiene una duración de cuatro semes-
tres para llegar al examen previo, que, una vez
aprobado, autoriza al alumno para continuar
durante otros tres semestres y obtener el Di-
ploma final, mediante la realización de un exa-
men sobre la totalidad de las asignaturas cur-
sadas durante este período.

Los estudios de Arquitectura e Ingeniería de
la Construcción pueden hacerse en todas las Es-
cuelas Técnicas Superiores de la Alemania oc-
cidental. La segunda de dichas especialidades
se halla dividida en las subespecialidades de
Construcción, Ingeniería de ferrocarriles, In-
geniería hidráulica e Ingeniería de minas. Du-
rante el transcurso de los semestres que prece-
den al examen previo, los estudios tienden a
conseguir que el alumno adquiera una sólida
formación en Física, Matemáticas, Química y
Economia, y sólo después se refieren a la espe-
cialidad, mediante el desarrollo conjunto de cla-
ses teóricas y prácticas, que se realizan inclu-
so en los periodos de vacaciones.

La carrera de Ingeniería mecánica se divide
en las subespecialidades de Ingeniería mecá-
nica propiamente dicha, de Electrotecnia y de
Ingenieria aeronáutica, y es fundamentalmen-
te análoga a la de las demás carreras de Inge-
niería, pues los estudiantes realizan durante
los cuatro primeros semestres estudios teóricos
y prácticos sobre las ciencias fundamentales,
para pasar después al periodo de especializa-
ción.

Los estudios de Ingeniería naval y de moto-

res marinos no se cursan en la actualidad en
Alemania, ya que tanto la Escuela Técnica Su-
perior de Berlín, como las Escuelas Técnicas
Superiores de Dantzig y de Viena, donde se
cursaba esta especialidad, no están bajo la ju-
risdicción de la República occidental alemana.

Además de las tres Facultades señaladas, la
Escuela Técnica de Munich posee la de Cien-
cias Agronómicas, y en las Escuelas de Aquis-
grán y Stuttgart radican, respectivamente, la
Facultad de Ingeniería de Minas y la Facultad
de Metalografía y Metalurg ia; especialidades
que, junto con la Tecnología de los combustibles
sólidos y líquidos, se cursan también en la Es-
cuela de Minas de Clausthal.

De modo análogo a lo que ocurre en las ca-
rreras de Ciencias Químicas, Físicas, Naturales
y Matemáticas, una vez aprobado el "Hauptexa-
men", los alumnos de Ingeniería suelen con-
tinuar sus estudios para presentar la tesis doc-
toral, de carácter experimental, y realizar un
examen de conjunto referido a las disciplinas
fundamentales de su especialidad.

Finalmente, en relación con estas enseñan-
zas, debe advertirse que en los últimos arios las
destrucciones ocasionadas por la guerra han
dado lugar a una cierta alteración en el des-
arrollo de los programas, ya que no es posible,
ante la falta de un número suficiente de labo-
ratorios, que los alumnos realicen sus prácticas
en el tiempo previsto, a pesar de que algunos
de ellos las llevan a cabo en laboratorios in-
dustriales, lo que da lugar a que, en general, el
periodo de estudios deba considerarse prolon-
gado. Con todo, y a pesar de que un gran nú-
mero de estudiantes ha de trabajar durante las
vacaciones en tareas ajenas a su vocación, la
vida intelectual de Alemania retorna a ocupar
el lugar que le corresponde, a medida que se
superan las dificultades materiales que se opo-
nían a su normal desenvolvimiento anterior.

FERNANDO VARELA COLMEIRO

LAS ESCUELAS DE REGENTES AGRICOLA S DE PORTUGAL

El Gobierno portugués ha reorganizado re-
cientemente —por Decreto-Ley núm. 38.025, de
2 de noviembre de 1950, y Decreto núm. 38.026,
de igual fecha— la enseñanza agrícola en el
grado medio, reglamentando las funciones que
deben desarrollar las Escuelas de regentes agrí-
colas.

Durante mi estancia en el pals vecino he vi-
sitado las instalaciones de uno de estos esta-
blecimientos —el de Santarem—, modelo de
organización, y en una serie de artículos ex-

pondré cómo se llevan a cabo los estudios en
esta rama de la enseñanza.

Corresponde a estas Escuelas, como función
principal, preparar los técnicos de grado me-
dio, que recibirán, al final de sus estudios, el
diploma de regente, y con él la habilitación
para dirigir explotaciones agrícolas y actuar
de técnicos en los servicios oficiales agrarios.

Además, tienen como misión:
1) Preparar a los regentes agrícolas que pre-

tendan ingresar en el Instituto Superior de
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Agronomía o en la Escuela Superior de Medi-
cina Veterinaria.

2) Orientar los trabajos y estudios profesio-
nales de los regentes agrícolas que propongan
especializarse en los diversos ramos de la téc-
nica agropecuaria.

3) Organizar, para los labradores o hijos de
labradores que no vayan a ingresar en la Es-
cuela, cursos abreviados e intensivos relativos
a determinadas ramas de la producción agríco-
la que interesen al desenvolvimiento de la eco-
nomía nacional.

4) Difundir, entre los trabajadores rurales,
la enseñanza de carácter profesional agrícola a
que se refiere la Base XVII de la Ley núme-
ro 2.025, de 19 de junio de 1947; y

5) Promover, en colaboración con la fami-
lia, "Mocidade Portuguesa" y demás institu-
ciones educativas, la formación moral y cívica
de sus alumnos mediante la integración espi-
ritual en un sentido cristiano de la vida y en

los superiores objetivos de la nación portu-
guesa.

Como establecimientos agrícolas oficiales, les
corresponde contribuir al desenvolvimiento de
las ciencias agrarias con los trabajos de inves-
tigación y divulgación de su personal docente,
así como fomentar el progreso de la agricultura
regional, en colaboración con los servicios es-
pecializados del Estado y organismos corpora-
tivos.

A continuación expondremos, por separado,
cómo desarrollan estas funciones las Escuelas
de regentes.

CURSOS DE REGENTES AGRÍCOLAS

El plan de estudios consta de treinta y una
disciplinas, distribuidas en cinco cursos, tal y
como se indica en el presente cuadro:

HORAS SEMANALES

DISCIPLINAS PRIMER CURSO SECiUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO QUINTO CURSO

Teóri-
cas

3

Prácti-
cas

Teóri-
cas

2

l'rácti-
cas

Teóri-
cas

Prácti-
cas

Teóri-
cas

áct
fas

Teóri-	 Prácti-
cas	 cas

Lengua portuguesa ... 2 -
2 3 2 3 2 -

Historia General	 y Patria	 ... 3 2 -
2 2 -

Mineralogía y Geología Aplicadas ... 2 1 -
Botánica Aplicada 2 1,5 -
Zoología Aplicada 2 1,5 2 1,5 -
Ciencias Físico-Químicas 3 1,5 2 1,5 2 1,5 -
Matemáticas ... 3 2 2 -

2 2 -
Agricultura General; Avicultura ... 3 2 2 4 2 2
Agronomía; Física Agrícola ... 3 2
Patología Vegetal ... 2 3 2 3
Horticultura y Floricultura 	 ... 2 2 2
Arboricultura 2 3
Viticultura 2 3

2 3 2 3
Tecnología e Industrias Agrícolas 2 3 3 3
Mecánica Aplicada y Máquinas Agrícolas 2 2 2 3
Construcciones Rurales ... 2

2 2
Hidráulica Agrícola ... 2 2
Silvicultura 3 2
Administración y Contabilidad Agrícolas. 1 2
Agricultura Colonial	 ... 2 7
Organización Política 	 y	 Administrativa

de la Nación
Religión y Moral	 ...

Talleres de carpintería, metales y forma. 4 4 3
2 2

1 — 1
19	 19 19 19 18 20 1 7 21 19 20

TOTALES GENERALES ... 38
	

38
	

38
	

38
	

39

Se observará que el plan no incluye el estu-
dio del francés. Sin embargo, su conocimiento
es imprescindible, como veremos al tratar del
ingreso.

Respecto al inglés, procura su enseñanza ha-
bilitar a los alumnos a leer y entender la lite-
ratura técnica escrita en este idioma. Por lo
tanto, una vez familiarizados con la respectiva
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fonética se dará el mejor desarrollo posible a
Ja lectura, con los métodos que aseguren un
rápido y fácil entendimiento del texto.

Las materias de Mineralogía, Geología, Bo-
tánica, Zoología y Ciencias Físico-Químicas se
llevarán a cabo teniendo en cuenta el carácter
profesional de estos estudios, y su enseñanza
partirá, en lo posible, de la observación y la
experimentación.

Las prácticas agrícolas y de talleres están
destinadas a facultar a las alumnos para el
aprendizaje de las técnicas de más frecuente
utilización en el trabajo agrícola. A los direc-
tores de las Escuelas lee corresponde fijar, de
acuerdo con el ciclo de trabajos agrícolas y la
situación metereológica, la Apoca de estas prác-
ticas, las cuales habrán de tener la duración
Astablecida por el plan de estudios. Respecto a
los talleres se sigue el mismo sistema, de tal for-
ma que permanecerán en ellos las tardes del mal
tiempo o aquellas en que los alumnos estén des-
ocu pa dos.

Además de los cinco cursos, y como comple-
mento de sus trabajos, los alumnos están obli-
gados a realizar prácticas profesionales duran-
te seis meses en establecimientos adecuados, ofi-
ciales o particulares, sin perjuicio de que en
los dos últimos años se les pueda encargar de
la dirección de trabajos, asumiendo la respon-
sabilidad de su ejecucón, y colaborando tam-
bién en la administración de la Escuela.

Alumnos

Las alumnos de los cursos de regentes agríco-
las —a los que la legislación, con los de los
complementarios, les llama ordinarios para dis-
tinguirlos de los que siguen las otras enseñan-
zas— están obligados a residir en el internado
de la Escuela. No obstante, podrán acudir en
régimen de semiinternado las que se matricu-
len por primera vez y tengan en primero de
octubre diecisiete años y menas de veinte, po-
sean la habilitación del curso general de los Li-
ceos, sin deficiencia en Ciencias Naturales y
Físico-Químicas, y aprueben el correspondiente
examen de admisión. Existen, por último, los
alumnas externos. Esta condición queda reser-
vada, exclusivamente, a los hijos o tutelados de
los profesores y funcionarias de las Escuelas.
así como a los cosanguíneos o afines, hasta el
segundo grado, que residan con ellos.

En el Internado de la Escuela de Santa rem
—ampliado recientemente— se encuentran resi-
diendo cien alumnos, que, con los cincuenta
que siguen los estudios como externos o semi-
internos, dan una media de treinta alumnos
por curso, a los que atiende un cuadro de pro-
fesores integrado par dieciséis personas.

Excímenes de ingreso y matrículas

Se pueden distinguir cuatro clases de aspi-
rantes al ingreso en las Escuelas de regentes
agrícolas:

1) Los que estén en posesión del certificado
de habilitación del primer ciclo de los Liceos,
sin deficiencia de calificación en francés.

2) Los que estén en posesión del anterior
certificado, pero no hayan alcanzado una pun-
tuación superior a 9,5 en los resultados medios
de las pruebas escritas y orales de francés, y
los que hayan aprobado el examen final del ci-
clo preparatorio de la enseñanza profesional,
siempre que en 1. 0 de octubre tengan más de
quince años y menos de diecisiete.

3) Los alumnos de las Escuelas prácticas de
agricultura que tengan aprobada la parte es-
colar del respectivo curso, y no cumplan veinte
años hasta pasado el 1. 0 de octubre siguiente; y

4) Los que estén en posesión de la habilita-
ción del curso general de los Liceos, sin defi-
ciencia en las disciplinas de Ciencias Natura-
les y Físico-Químicas, siempre que tengan más
de dieciséis arios y menas de veinte el 1.° de
octubre del ario en que hagan la matrícula.

Los aspirantes del primer grupo quedarán
exentos de examen de admisión, mientras que
los del segundo y tercero habrán de someterse
a las correspondientes pruebas acreditativas
del conocimiento del franés.

A los del tercer grupo les serán dispensadas
las disciplinas de carácter general, comunes a
los cursos del Liceo y de regente agrícola: fi-
jando los directores de las Escuelas, oído el
Consejo escolar, el régimen de asistencia a que
quedan sujetos. En caso de aprovechamiento,
podrán los de este grupo terminar el curso de
regente agrícola en tres arios.

Durante el curso se calificará por trimestres,
sin perjuicio del examen final. En las notas tri-
mestrales contará la asistencia, aprovechamien-
to y comportamiento del alumno durante -el
período a que se refieran. La puntuación será,
en ambos casos, la siguiente:

	

O a 4 ...	 Mal.

	

5a 9...	 Mediocre.

	

10 a 13 ...	 Suficiente.

	

15 y 14 ...	 Bien.

	

10 y 17 ...	 Bien con distinción.

	

18 a 20 ...	 3luy bien.

Los alumnos que obtengan, por la calificación
anual y por el examen final, una nota no in-
ferior a diez puntos, pasarán al curso siguien-
te, aunque en una materia no consigan supe-
rar los ocho puntas, siempre y cuando esta dis-
ciplina esté incluida entre las del año siguiente.

Para la calificación no existen notas de apro-
vechamiento en Religión, Moral, Gimnasia y
Equitación; no obstante lo cual, los informes
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de estos profesores serán tenidos en cuenta al
puntuar el comportamiento de los escolares.
Respecto a las materias en que existan clases
teóricas y prácticas, la nota media se obtendrá
separadamente, no pudiendo ser aprobado el
que no alcance, por lo menos, diez puntos en
cada una de estas partes.

Por la naturaleza de estas disciplinas no se
realizan exámenes de final de curso en Higiene,
taller de carpintería y taller de metalistería;
pero las calificaciones medias obtenidas duran-
te el año se tendrán en cuenta en las notas fi-
nales.

Tampoco quedan sujetos a examen las alum-
nos que durante el curso consigan una puntua-
ción media de 14, siempre y cuando la mínima
no haya sido inferior a 10. En este caso se dará
por aprobada la correspondiente disciplina sin
prueba alguna.

Los exámenes por curso —que versarán sobre
las materias contenidas en los respectivos pro-
gramas— se realizarán mediante pruebas escri-
tas, orales y prácticas. Las disciplinas de Por-
tugués, Inglés, Física y Química y Matemáti-
cas tienen ejercicios orales y escritos; las de
carácter técnico se someten, además, a examen
práctico, y el Dibujo y Construcciones rurales
solamente a este último. Además, hay estable-
cido un sistema de eliminación según las notas
obtenidas en los ejercicios escritos, de tal for-
ma que no pueden continuar el examen si no
alcanzan: en las materias técnicas, 7 puntos,
y en las restantes, 8.

Una vez aprobado el último curso —y para
conseguir el diploma de regente agrícola—, el
alumno debe seguir —en uno o varios estable-
cimientos autorizados al efecto— un curso prác-
tico de seis meses, bajo la dirección de un téc-
nico. Al final de cada mes presentará una nota
—firmada por su director-- en la que conste
la clase de trabajo que durante ese periodo se
le ha asignado, y al concluir los seis meses ha
de entregar un informe, por triplicado, relati-
vo a los servicios que desempeñó durante las
prácticas, incluyendo las observaciones perso-
nales y sugerencias que estime oportunas.

Del anterior informe se hacen cargo los pro-
fesores de las disciplinas más afines a las ma-
terias que principalmente se desarrollen en el
mismo, y después, bajo la presidencia del di-
rector de la Escuela, se constituye un Tribunal,
que somete al alumno, durante una hora, a un
interrogatorio sobre el trabajo presentado. El
resultado del mismo se califica con notas des-
de O a 20 puntos, aprobando cuando tenga
más de 10 puntos. Si el Tribunal considera
insuficientes las prácticas o el informe, puede
prescindirse del examen.

Aprobado el último ejercicio, el alumno ob-
tendrá el diploma de regente agrícola, en el
que se hacen constar, por medio de un coefi-
ciente y dividiendo las disciplinas en tres gru-
pos, además de las prácticas finales, las notas
alcanzadas durante sus estudios.

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO
EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE
AGRONOM1A O EN LA ESCUELA
SUPERIOR DE MEDICINA VETE-

RINARIA

Las Escuelas de regentes agrícolas tienen
establecido también un curso complementario
para el ingreso en el Instituto Superior de
Agronomía y en la Escuela Superior de Me-
dicina Veterinaria.

Como preparación al mismo a partir del cuar-
to curso de regente se dan dos clases semanales
de Matemáticas y de Ciencias Físico-Químicas
a aquellos que pretenden seguirlo y han alcan-
zado en las exámenes anteriores de estas disci-
plinas, y de Botánica, Zoología y Portugués,
una calificación no inferior a 12 puntos.

En este sexto curso se desarrollarán las si-
guientes clases:

Filosofía ...	 5 horas semanales.
Mineralogía y Botánica. 2

	
.11

Zoología	 2
	

.11

2
Química	 3

	
Pf

Matemáticas ...	 5
	

'11

Dibujo ....	 2
	

11

Sus alumnos quedan dispensados de las prác-
ticas profesionales obligatorias, pero para po-
der obtener el diploma de regente será necesa-
rio que las realicen y aprueben el examen a que
nos hemos referido anteriormente.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

Una vez conseguido el diploma de regente;
existen cursos de especialización en las siguien-
tes materias:

1. Enfermedades de las plantas.
2. Explotación de animales domésticos.
3. Lacticinios.
4. Enología.
5. Mecánica y máquinas agrícolas.
6. Agricultura colonial.

Estas especializaciones podrán ser desdobla-
das, o creadas otras nuevas, cuando se forma-
lice la correspondiente propuesta del Consejo
escolar. No todas se cursan en las Escuelas exis-
tentes, sino que se establecen, previa aproba-
ción del Consejo técnico, aquellas que, de acuer-
do con las instalaciones de cada Centro, pue-
dan desenvolverse normalmente, excepto la re-
lativa a Agricultura colonial, que no se podrá
llevar a cabo más que en el Jardín Colonial,
Museo Agrícola Colonial de Lisboa o en un
establecimiento agrícola de Ultramar.

Con la duración que se lije por el Consejo
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técnico, la especialización se orienta por el pro-
fesor del Grupo correspondiente o por un téc-
nico de reconocida idoneidad, teniendo por ob-
jeto la realización de trabajes técnicos de cam-
po, de talleres y de laboratorio, relativos a la
rama elegida, así como el estudio de las cien-
cias aplicadas a la misma.

Cuando el curso se siga en una Escuela agrí-
cola, el director designará un profesor para que
elabore el plan de estudios y trabajos y se lo
someta a su aprobación. Cuando se lleve a cabo
en una Escuela o establecimiento distinto en
el que se diplomó el regente, el programa de
los trabajos y orientaciones sera fijado previo
acuerdo de los directores de ambos Centros.

venzan un certificado de aptitud firmado por
el director.

CURSOS ELEMENTALES

Se mantienen, asimismo, cursos elementales
destinados a operarios rurales que tengan apro-
bados los estudios y el examen del primer gra-
do de instrucción primaria. Su asistencia es
gratuita, e incluso pueden ser contratados por
las Escuelas, quedando, en este caso, obligados
a la ejecución de todos los servicios relaciona-
dos con su profesión.

CENTROS DE CONSULTA

CURSOS ABREVIADOS PARA LABRADORES

Los planes de estos cursos se proponen, para
cada Escuela, por el Consejo técnico, apro-
bándolos el Ministerio de Educación :Nacional,
siempre que la Junta Nacional de Educación
no estime deben alterarse.

Se refieren, generalmente, a una determinada
rama de la producción que se pretenda mejo-
rar o implantar, de acuerdo con la comarca don-
de esté establecida la Escuela.

La matricula está reservada a los labradores,
hijos de labradores y profesionales agrícolas
con más de veinte años de edad y conocimientos
suficientes para seguir el curso con eficiencia.
A este respecto, a la solicitud de matrícula
—cuyo importe, por disciplina o trabajo, será
de 100 escudos (150 pesetas)— se acompañarán
los documentos justificativos de la capacidad
del aspirante. Sin embargo, el director —oídos
los profesores que tengan a su cargo la ense-
ñanza de estos cursos— puede, en cualquier
momento, excluir a aquellos que revelen ma-
nifiesta incapacidad de adaptación al trabajo
agrícola y al régimen disciplinario de la Es-
cuela.

Al final del curso se realizan pruebas prác-
ticas o exámenes, extendiéndose a los que las

Por último, además de las funciones de in-
vestigación a que me he referido anteriormen-
te, las Escuelas son Centros consultivos para
las labores del campo.

Las consultas se dirigen por escrito al direc-
tor, quien las distribuye, de acuerdo con su na-
turaleza, entre los profesores de las correspon-
dientes especialidades. Las respuestas, de ca-
rácter práctico, se formulan por duplicado, en-
tregándose una a los interesados, y quedando la
otra archivada en la Secretaria.

En el caso de que la asistencia técnica inte-
resada necesite una preparación profesional, el
director puede ordenar que los profesores o re-
gentes cooperen y orienten en los trabajos a
realizar en la explotación de que se trate, sien-
do los gastes de desplazamiento, si los hubiere,
con cargo a los beneficiarios.

Cuando, sin perjuicio del servicio oficial que
deben prestar, desarrollen los profesores o re-
gentes trabajos de proyección, dirección y fisca-
lización de operaciones, el director de la Es-
cuela y los interesados pueden fijar la remune-
ración que en tales casos haya de percibir el
personal que interviene.

GUILLERMO VÁZQUEZ
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EL NUEVO ESTATUTO ORGANICO DE LA EDUCACION

NACIONAL DE CHILE

El sistema educacional chileno ha despertado
siempre positivo interés entre los legisladores
europeos de la Educación. Su constante afán
de perfeccionamiento en los diversos grados de
la Enseñanza ha puesto la labor renovadora de
este Ministerio de Educación a la altura de los
más exigentes planes de reforma. Por ello no du-
damos en proporcionar a nuestros lectores un
nuevo texto legal de la Educación chilena, cuya
aplicación redundará en múltiples ventajas para
la formación cultural de los estudiantes. El nue-
vo Estatuto Orgánico de la Educación para la
Enseñanza Primaria, Normal y Secundaria ha
sido elaborado por tres Comisiones especiales,
dirigidas por los directores de Enseñanza Se-
cundaria, Primaria y Normal, con el concurso
de gran parte del profesorado y de representa-
ciones del elemento estudiantil. La reciente
toma de posesión del nuevo Ministro de Edu-
cación, señor Gómez Millas, va a suponer —se-
gún se desprende de sus últimas declaracio-
nes— alguna enmienda en el articulado del
nuevo Estatuto. Sin embargo, el texto actual
puede considerarse sustancialmente como defi-
nitivo. He aquí, pues, los 65 artículos del nuevo
Estatuto Orgánico de la Educación de Chile,
cuyo rápido envio hemos de agradecer a la
Agencia "Amunco", en colaboración especial
para nuestra REVISTA DE EDUCACIÓN.

En su parte dispositiva, el Estatuto Orgánico
de la Educación Nacional reglamenta en la
forma siguiente la Enseñanza Primaria, la Nor-
mal y la Secundaria :

DE LA EDUCACION PRIMARIA Y NORMAL

A) DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA

Articulo 22. La Educación Parvularia está
designada a los menores de seis años, y tiene
por objeto favorecer el desarrollo del niño en
establecimientos especiales o en Secciones de
otros establecimientos destinadas a este fin ;
proporcionar, al mismo tiempo, a los padres
una conveniente orientación educativa.

Los Jardines de la Infancia, Hogares y Guar-
derías Infantiles ofrecerán a los niños en esta
edad la atención y el cuidado que sus padres
no pueden dispensarles durante sus horas de
trabajo.

B) DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Artículo 23. La Educación Primaria tiene
como finalidad esencial promover el desenvol-
vimiento físico, intelectual y moral del niño, y
favorecer el desarrollo integral de su persona-
lidad y la comprensión de los altos ideales cí-
vicos y sociales.

Articulo 24. La Educación Primaria tendrá
una duración mínima de seis años, pudiendo
prolongarse a ttin de ampliar la atención de
aquellos niños que no hayan podido o que no
puedan concurrir a otros establecimientos edu-
cativos.

Artículo 25. La Educación Primaria se ex-
tenderá, asimismo, a las personas mayores de
quince años que no habiendo recibido ninguna
educación, o que la hubieran recibido en forma
incompleta, tengan que remediar estas insufi-
ciencias o perfeccionar sus técnicas de trabajo.

Articulo 26. igualmente, la Educación Pri-
maria se extenderá a los niños irregulares fí-
sicos, mentales y sociales, para cuyo efecto el
Estado mantendrá tipos especiales de Escuelas
o Secciones, y cursos en otros establecimientos
de su dependencia.

Articulo 27. La clasificación de las distin-
tas Escuelas destinadas a la Educación Prima-
ria será determinada en el Reglamento Gene-
ral, considerando sus finalidades especificas, ex-
tensión de estudios, régimen y demás modali-
dades que las diferencian entre si.

Articulo 28. Las Escuelas Primarias situa-
das en los campos se establecerán en conformi-
dad a las siguientes disposiciones :

a) En aquellas localidades agrícolas donde
haya una población de cien niños, a lo menos,
en edad de obligación escolar, las autoridades
superiores del Servicio establecerán una cir-
cunscripción escolar, cuyo radio dependerá de
la mayor o menor proximidad de los poblados,
de las facilidades de transporte, de la MOVili-
zación y del carácter geográfico-económico de la
localidad. En la parte central de esta circuns-
cripción, y aliado del camino público, se esta-
blecerá una escuela del tipo que sea necesario.

b) El dueño de la propiedad agrícola den-
tro de la cual se establezca una circunscrip-
ción escolar, estará obligado, siempre que la
propiedad tenga 300 hectáreas, a lo menos, a
ceder gratuitamente al Estado una extensión
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1no inferior a cinco hectáreas de terrenos apro
piados, por su calidad y situación, para los fi
nes educativos que determine el Ministerio d
Educación.

c) Cuando la circunscripción escolar abar
que las propiedades de dos o más dueños, los
afectados deberán cumplir, en conjunto, la obli
gación señalada, caso en el cual el Ministerio
de Educación determinará la situación adecua
da del terreno.

d) Igual obligación tendrán las empresas in
dustriales y mineras situadas fuera de los li-
mites urbanos que giren con un capital igual
o superior a tres millones de pesos, y cuyos
empleados y obreros tengan más de 50 hijos en
edad escolar, en conjunto, salvo la extensión
del terreno, que podrá ser reducida a dos hec-
táreas, a lo menos.

Articulo 29. La infracción a las disposicio-
nes contenidas en el articulo anterior será san-
cionada en la forma que dispone la Ley de Edu-
cación Primaria Obligatoria.

Articulo 30. Las Escuelas Anexas a los Li-
ceos dependerán, administrativamente, de la
Dirección General de Educación Secundaria, y
en la parte técnica, de la Dirección General de
Educación Primaria.

Los planes y programas de enseñanza de es-
tas Escuelas estarán orientados especialmente
hacia la continuidad de los estudios en las hu-
manidades.

Articulo 31. La formación y perfecciona-
miento del profesorado de la Educación Parvu-
laria, Primaria y Normal corresponde a las
Escuelas Normales.

Articulo 32. Las Escuelas Normales Comu-
nes están destinadas a la formación del profe-
sorado de Educación Primaria y Parvularia,
y tendrá la organización que determine el Re-
glamento.

Articulo 33. La Escuela Normal Superior
tiene la función de formar y perfeccionar al
personal docente y administrativo que requiera
la Educación Primaria y Normal, en sus diver-
sos gradas y especialidades, además de la de
investigar los problemas propios de estas ra-
mas de la Enseñanza, en conformidad al Regla-
mento.

Articulo 34. Anexas a las Escuelas Norma-
les funcionarán Escuelas de Aplicación, desti-
nadas a demostrar el valor de los distintos mé-
todospedagógicos, mediante la aplicación de
los sistemas didácticos que se enserian en las
Escuelas Normales.

Articulo 35. El titulo de Profesor de Edu-
cación Primaria es equivalente a - la licencia Se-
cundaria, para los efectos de seguir estudios
superiores relacionados con la Enseñanza.

DE LA EDUCACION SECUNDARIA

Articulo 36. La Educación Secundaria se
impartirá en Institutos cuya finalidad especial
será la de promover el desenvolvimiento físico,

intelectual y moral del adolescente; desarro-
llar integralmente su personalidad y prepararlo
para la justa estimación de los valores hirma
nos, sin descuidar los económicos. Debe al mis-
mo tiempo servir de fundamento a la Ense-
ñanza superior y profesional de grado medio.

Articulo 37. La Educación Secundaria ten-
drá una duración de seis arios, y será impar-
tida en dos ciclos de tres anos.

Articulo 38. El primer ciclo, o ciclo elemen-
tal, tendrá por objeto suministrar a las ado-
lescentes los elementos de la cultura general,
formar en ellos hábitos relacionados con la vida
práctica y orientarlos hacia los intereses voca-
cionales correspondientes a su edad.

Articulo 39. El segundo ciclo, o ciclo su-
perior, tendrá por objeto ampliar o profundi-
zar la cultura general suministrada, en el pri-
mero y atender a la orientación profesional
relacionada con los estudios superiores u otras
actividades.

Articulo 40. En el quinto y sexto año del
Instituto, y sobre la base de un plan común,
se agregarán planes diferenciados en la forma
que señale el Reglamento.

Articulo 11. En los planes de estudio del
Instituto, y dentro del horario regular de los
alumnos, habrá horas dedicadas a labor educa-
tiva, de acuerdo con las instrucciones que im-
parta la Dirección General del Servicio.

Articulo 42. Para ingresar en el primer año
del Instituto será necesario haber rendido sa-
tisfactoriamente el sexto ario de la Escuela,
Primaria, y tener doce años de edad, a lo me-
nos, y sólo por excepción se admitirán niñas
menores de esta edad.

Articulo 43. El Instituto debe ser accesible
al mayor número de jóvenes para satisfacer la
legitima aspiración de los padres de proporcio-
nar a sus hijos una mejor educación. Para la
continuación de los estudios en el ciclo supe-
rior se exigirá a los alumnos que hubieren cur-
sado satisfactoriamente el primer ciclo una ca-
lificación mínima general, que será precisada
por el Reglamento respectivo.

Articulo 44. El respectivo Reglamento cla-
sificará los distintos tipos de Institutos, aten-
diendo a las modalidades que los diferencien.

e

DE LA EDUCACION PROFESIONAL

Articulo 45. La Educación Profesional es
la que, sin desatender los aspectos esenciales
de la educación general, forma, instruye y ca-
pacita para adquirir una profesión, arte, oficio
y ocupación que permita ser individual y so-
cialmente útil. La mujer podrá participar am-
pliamente de ella, sin más limitaciones que las
impuestas por sus condiciones biológicas.

Articulo 46. La educación profesional se
imparte por medio de las Escuelas industriales,
Institutos comerciales y Escuelas técnicas fe-
meninas, y se desensuelve, principalmente, en
el terreno de la educación media. El primer

1
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objeto de su atención es el adolescente o proce-
dente de la Escuela Primaria, como también los
educandos de otra rama de /a educación media,
cuya exploración vocacional y profesional de-
termine este tipo de enseñanza ; asimismo, lo
es el adulto incorporado a la vida del trabajo
productivo.

Artículo 47. Los diversos colegios de esta
rama cuidarán de descubrir, orientar y desarro-
llar los intereses y aptitudes del alumno para
que conquiste su independencia económica, des-
arrolle su espíritu de empresa y contribuya al
mejor desenvolvimiento del país.

Articulo 48. Para la realización de estos
fines, la educación profesional será impartida
en dos ciclos de estudios : a) Ciclo de estudios
sistemáticos; y b) Ciclo de estudios especiales
o postescolares.

Articulo 49. El ciclo de estudios sistemáti-
cos se compondrá de dos grados de duración
variable, debido a las finalidades particulares
y especificas de las ramas industriales, comer-
cial y técnica femenina que compone la edu-
cación profesional, destinadas a satisfacer los
diversos niveles ocupacionales de la producción
y del comercio; este ciclo de estudios sistemá-
ticos será diferenciado de acuerdo con los Re-
glamentos.

Artículo 50. El primer grado está destina-
do a servir de iniciación a los estudios profe-
sionales. Servirá, además, especialmente, para
bifurcar a los alumnos: unos, hacia las carre-
ras cortas, que los habiliten para ganarse la
vida con facilidad, llenando los primeros debe-
res ocupacionales de la mano de obra técnica
en el campo industrial, de los empleados es-
pecializados en la actividad de los negocios;
otros, los mejor dotados para el estudio, per-
mitiéndoles su continuidad hacia los grados su-
periores.

Artículo 51. El segundo grado en los cole-
gios industriales, tanto masculinos como feme-
ninos, formará las especializaciones profesio-
nales generalizadas, destinadas a satisfacer un
nivel más alto de ocupaciones en la industria.
En los Colegios comerciales este grado prepa-
rará a los diferentes profesionales que exige el
desarrollo de las actividades económicas o ad-
ministrativas del país.

Articulo 52. Los ciclos de estudios especia-
les o postescolares serán de iniciación, de com-
plementación y de extensión, y funcionarán en
escuelas vespertinas, nocturnas y dominicales.

Articulo 53. En aquellas localidades donde
no exista población escolar suficiente para jus-
tificar el funcionamiento de colegios industria-
les, comerciales o escuelas técnicas femeninas,
me creará un tipo de Escuela Profesional Con-
centrada, de sólo primer grado de estudios, con
las carreras cortas que determine la zona ana-
lizada en sus aspectos geográfico, económico y
social.

Artículo 54. Los planes y programas de es-
tudios de la Educación Profesional estarán su-
jetos a revisiones y renovaciones periódicas, por
tener ellos que servir las cambiantes modali-
dades de la industria y el comercio.

Artículo 55. Las empresas industriales que
ocupen más de cien obreros estarán obligadas
a organizar, anexos a sus establecimientos, cur-
sos de aprendizaje y de perfeccionamiento téc-
nico.

Estos cursos estarán somefidos a la inspec-
ción de la Dirección General de Educación Pro-
fesional.

Articulo 56. Un Reglamento clasificará los
distintos tipos de Escuelas Profesionales y fi-
jará las normas de su organización y de su fun-
cionamiento.

DE LA EDTJCACION UNIVERSITARIA

Artículo 57. La Educación Universitaria
tiene por objeto crear y fomentar la cultura
superior; cultivar, sistemáticamente, la inves-
tigación científica, tecnológica, sobre todo, en
relación con los grandes problemas nacionales;
formar los profesionales idóneos que requiera
el desenvolvimiento social y económico del país
y los técnicos necesarios para las funciones di-
rectivas de la economía nacional, y atender al
desarrollo físico y al bienestar de sus alumnos.

Corresponde, además, a la Educación Univer-
sitaria afianzar en la juventud y en la socie-
dad los ideales de vida que informan el sistema
educativo del Estado.

Artículo 58. Las Universidades del Estado
son autónomas, sin perjuicio de las correlacio-
nes que, como partes del sistema educativo, de-
ben mantener con las demás ramas de la ense-
ñanza pública los organismos correspondientes.

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 59. El Estatuto del Magisterio que
dicte el Presidente de la República determi-
nará los requisitos de ingreso a los servicios do-
centes y administrativos; los derechos, prerro-
gativas y deberes del personal, y las normas
que deban aplicarse en las distintas situacio-
nes administrativas.

Artículo 60. Ni el Estado ni las Institucio-
nes fiscales o semifiscales, ni persona alguna,
podrán tomar a su servicio a niños que no ha-
yan cumplido con la obligación escolar.

Articulo 61. El Presidente de la República
podrá declarar la necesidad de arrendar cual-
quiera propiedad para destinarla a estableci-
mientos educativos del Estado, siempre que la
propiedad no la ocupe su dueño en su uso par-
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ticular, o para instalaciones de cualquiera in-
dustria o comercio propios.

Hecha la declaración, el propietario queda
obligado a arrendar la propiedad hasta por un
plazo no mayor de cinco años, con el canon y
condiciones que fije la legislación vigente sobre
arrendamiento.

Articulo 62. Todo terreno o inmueble que, a
juicio de la autoridad, convenga para estable-
cer una institución educativa podrá ser decla-
rado de utilidad pública, de acuerdo con las dis-
posiciones legales vigentes.

Articulo 63. La creación de nuevos estable-
cimientos educativos del Estado sólo podrá ha-
cerse por iniciativa del Ministerio de Educa-

ción Pública, previa consulta de los fondos ne-
cesarios en los itents correspondientes de la
Ley de Presupuesto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 1.° Se derogan todas las disposi-
ciones legales contrarias al presente Decreto or-
gánico.

Articulo 2.° El presente D. F. L. regirá des-
de la fecha de su publicación en el Diario Ofi-
cial.

R. E.



Temas pi opuestos

ENCUESTA SOBRE LOS ESTUDIOS DE DERECHO

La polémica que venimos recogiendo en nues-
tras páginas, desde algunos meses, sobre el sen-
tido y estado actual de las enseñanzas jurídi-
cas ha puesto en evidencia el interés y la actua-
lidad de este tema. Si los juristas son técnicos
sociales, profesionales encargados de dirigir la
vida común, su aprendizaje debe estar en rela-
ción íntima con la estructura de la sociedad y
con los fines que respecto a ella se proponga
el Estado. No sabemos, en realidad, hasta qué
punto las Facultades jurídicas, concebidas al
modo clásico, son actuales o anacrónicas. El he-
cho es que, junto a ellas, han surgido Centros
especiales de formación profesional para deter-
minadas carreras (así, la Escuela Judicial y la
Escuela Diplomática), e incluso una Facultad
de nueva planta: la de Ciencias Políticas y Eco-
nómicas. ¡Están bien dosificados los diversos
elementos de formación jurídica general y de
especialización dentro de los estudios licencia-
tura y doctorado? ¡Es conveniente introducir,
al modo de algunos países, un curso inicial
de carácter propedéutico, que cumpla en cierto
modo la función tan exiguamente servida por
el llamado "preparatorio" del plan antiguo?
¡Por qué medios se puede reactualizar y acer-
car a la vida diaria, sin perjuicio del rigor ju-
rídico, estas enseñanzas? Hemos tratado de des-
glosar estas interrogantes en una serie de pun-
tos concretos, que sometemos a la consideración
de los profesores y profesionales del Derecho
en sus diversas ramas.

La presente Encuesta, por tanto, tiene un
sentido más amplio de la que esta misma RE-
VISTA ha realizado con respecto a la enseñanza
de la Filosofía, y de la que está en curso con
respecto a la enseñanza de Latín. No sólo re-
cabaremos ahora el criterio de los profesores,
sino también de todos aquellos profesionales que
en el curso de su actividad han de aplicar y
conectar con la realidad la enseñanza que en
la Facultad de Derecho se les dispensó. ¡Es
correcta la relación entre la teoría y la prác-
tica? ¡Cómo podría aquélla servir del mejor
modo a ésta? ¡Cómo podría la práctica ser fe-
cundada y dignificada por la teoría? Inútil es
señalar cómo bajo estas interrogantes yacen los
más graves temas de la Sociología y de la Cien-
cia jurídica actual. No trata esta encuesta, des-
de luego, de descender a ellos; trata tan sólo

de escrutar "cómo respira" un sector muy im-
portante de nuestra Universidad, docente o ejer-
ciente.

1. ¡Considera adecuada la extensión actual
de los estudios de licenciatura de Dere-
cho en cinco cursos? ¡Cree que debe dis-
minuirse o aumentarse este número?

2. ¡Juzga conveniente la actual distribución,
dentro de la carrera, de las materias de
Derecho privado y Derecho público?

3. Con respecto al ejercicio de su ulterior ac-
tividad profesional, ¡ha encontrado in-
adecuada o irreal la enseñanza de las
Facultades jurídicas?

4. Cree usted conveniente generalizar las Es-
cuelas o Seminarios de práctica foren-
se que en algunas Facultades funcionan?
En caso afirmativo, ¡habrían de tener
carácter voluntario u obligatorio?

5. ¡Piensa que deberían crearse nuevas Es-
cuelas profesionales que complementa-
ran, en algún determinado sentido y con
respecto a alguna concreta actividad, las
enseñanzas de la Facultad?

6. ¡Qué defectos o ausencias más graves en-
cuentra en las Facultades con respecto
a la futura formación de los Notarios,
Registradores de la Propiedad, Diplo-
máticos, Abogados del Estado, funciona-
rios técnico-administrativos, Jueces?

7. ¡Sería conveniente introducir un curso
preparatorio de "Cultura General"?

8. ¡Debería restablecerse el antiguo "Prepa-
ratorio", común con la Facultad de Fi-
losofía y Letras?

9. ¡Qué materias habrían de introducirse,
además de las que ahora se cursan, en
los planes de la Licenciatura?

10. ¡Considera preferibles los cursos cuatri-
mestrales o los de extensión normal?

11. ¡Qué presencia deben tener, dentro de la
Facultad de Derecho, estas tres enseñan-
ñas: Economía, Sociología, Historiar

12. ¡Considera oportuno dividir la Facultad
en especialidades o Secciones? En caso
afirmativo, ¡esta división debería hacer-
se en la Licenciatura o en el Doctorado,
configurando éste especialmente?
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13. ¡Cree justificada la separación existente
entre las enseñanzas de Derecho y de
Ciencias Políticas? ¡Sería oportuna al-
guna relación entre ambas?

14. ¡Considera que el establecimiento de de-
terminados diplomas de especialidad,
con rango obligatorio, podría descargar
el actual sistema de oposiciones, tan gra-
voso para el postgraduado? ¡Cree que
en el problema de la distribución profe-
sional de los licenciados no podría par-
ticipar más activamente la Universidad,

en lugar de abandonarlo íntegramente a
los respectivos Cuerpos del Estado?

15. ¡Considera oportuna la implantación en
la Licenciatura, con mayor o menor ex-
tensión, del sistema de enseñanza mo-
nográfica que hoy priva en el Docto-
rado?

16. ¡Sería oportuno el establecer, con carác-
ter obligatorio, el examen de grado, con
pruebas teóricas y prácticas exigidas con
cierto rigor, para discernir la Licencia-
tura de Derecho?



Crónicas

REFORMA LEGAL NECESARIA PARA AUMENTAR

EL NUMERO DE VIVIENDAS PARA MAESTROS

El más grave problema que hoy tiene plan-
teado la Enseñanza Primaria es, sin duda, el
de la construcción de los edificios necesarios
para que sea posible desarrollar el plan quin-
quenal que estableció el Decreto de 18 de no-
viembre de 1949, y crear las 30.000 escuelas
previstas, como primer jalón importante en el
camino que hay que recorrer para dar a fondo
la batalla al analfabetismo. En las tres años
consumidos, sin embargo, sólo ha podido lle-
garse a poco más del séptimo millar, y el ritmo
sigue descendiendo por falta de medios econó-
micos, que han de proporcionar el Estado y los
Ayuntamientos. Sin créditos no puede resol-
verse, y de poco sirve que el Estado provea
cuatro mil sueldos de entrada más cada año si
no se aportan las cantidades necesarias para
que los locales de instalación surjan.

Pero conjuntamente a esta difícil situación,
por cuya salida labora continuamente el Minis-
terio, aparece la otra cara, también importan-
tísima, y que tiene todavía un aspecto más com-
plejo, en cuanto ya los intereses humanos en-
tran en juego y a veces se contraponen. Nos
referimos a la vivienda del maestro.

La regla general es sencilla. Cada maestro
debe tener su vivienda, y a ser posible conti-
gua a la Escuela. Construir junto a ésta, con
la debida incomunicación e independencia de
entrada, las habitaciones para el maestro y su
familia, es el ideal. Las graves dificultades que
el problema de la vivienda plantea hoy a todos
los españoles, por causas bien conocidas, obs-
taculiza, sin embargo, que tal aspiración se lo-
gre, realizándose bloques de edificios, más o me-
nos alejados de los Centros de la Enseñanza
Primaria. Es, ciertamente, el mal menor, por-
que es preferible que el maestro tenga vivien-
da, aunque a veces a distancia considerable. a
que no posea ninguna.

Pero el número de viviendas que se constru-
yen para maestros es inferior al de creaciones
que se realizan. Esto lo previó, lógicamente, la
Ley de Educación Primaria, y dispuso que a
falta de tales viviendas se abonase una indem-
nización por casa, consistente en una cantidad
que a base del precio medio de los arrendamien-
tos urbanos de la localidad fuese establecida,
misión que, conforme al Estatuto del Magiste-

rio, realiza cada tres años, con vigencia de las
escalas por ese período, una Comisión Provin-
cial, que, bajo la presidencia del Gobernador
civil, integran representantes de los Ayunta-
mientos, Diputaciones, Ministerios de Trabajo
y Hacienda y elementos del Magisterio.

En principio, la solución es buena. Pero en
la anormal época constructora actual resulta
insuficiente y genera graves problemas, que, en
lineas generales, queremos exponer.

LA INDEMNIZACIÓN, SOLUCIÓN
SÓLO APARENTE

Por lo pronto, hay un hecho innegable, que
desmorona el sistema. En las pequeñas locali-
dades, si el maestro no tiene vivienda no suele
encontrar donde albergarse. Es inútil que el
Municipio le abone la indemnización señalada,
porque con ella no encuentra alojamiento. Fra-
casadas todas las gestiones, el maestro tiene
que abandonar la residencia, debidamente au-
torizado, y la escuela ha de clausurarse de
modo temporal. Esto podrá ser una solución
particular para el maestro —que también la
rechaza—; pero nunca la enseñanza, que lo que
necesite es, precisamente, abrir escuelas, y no
cerrar las existentes.

En localidades de mayor censo, el maestro
dispone de más campo para buscar alojamien-
to; pero ni suele encontrarlo fácilmente, ni
puede, cuando lo halla, cubrir muchas veces sus
gastos con la cantidad que percibe por tal con-
cepto. Los maestros que llevan algún tiempo
de residencia —como los inquilinos antiguos—
resultan beneficiados; pero los que acuden a
posesionarse se encuentran con que los alqui-
leres, si logran alguna vivienda libre, suelen re-
basar la cifra, que se ajustó más bien al tipo
medio.

Comprendiendo que este problema aparecería,
la Ley declaró, terminantemente, que, a falta
de viviendas de propiedad del Estado o del Mu-
nicipio, los maestros podrían elegir entre el
percibo de la indemnización o el exigir a los
Ayuntamientos que éstos arrendasen, a su cos-
ta, las viviendas necesarias. Pero en la prácti-
ca. los Ayuntamientos suelen disponer de muy
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pocas casas arrendadas, y el maestro ha de
verse obligado a aceptar la indemnización. Y
ésta, en muchísimos casos, no permite que la
enseñanza se dé normalmente.

PERJUICIOS DEL DERECHO
DE OPCIÓN

Si escuchamos también a los Ayuntamientos,
como es de justicia, nos encontramos con que
con desgraciada frecuencia han sido los pro-
pios maestros quienes han originado una si-
tuación insalvable a sus sucesores. Como la
Ley les permite elegir entre indemnización o
vivienda arrendada, han optado, por convenien-
cias particulares, por aquélla al posesionarse
de sus destinos, y como los Ayuntamientos no
desean soportar un doble gasto por el mismo
concepto, sosteniendo el pago del alquiler de
la casa y el abono de la indemnización, rescin-
den los contratos de arrendamiento y queda la
localidad sin viviendas para maestros. Al sur-
gir cambios entre éstos, y reclamar viviendas
arrendadas los nuevos maestros, el Ayunta-
miento, aun con su mejor voluntad, no puede
ofrecer viviendas. Las tuvo, y las dejó perder
al no querer ser utilizadas.

Este derecho de opción, funestísimo, debe
ser extirpado, para lo cual se precisa modifi-
car la Ley, ya que el nuevo Estatuto del Ma-
gisterio que se está elaborando no puede apar-
tarse del mandato de rango superior.

Jurídicamente, la cuestión es clara. El maes-
tro tiene derecho a ocupar una vivienda, para
él y su familia, capaz y decorosa. Tiene que
serle indiferente que el Ayuntamiento se la
proporcione a titulo de dueño o a titulo de
arrendatario. Ha de aceptarla obligatoriamen-
te, no sólo en el primer caso —como hoy su-
cede—, sino también en el segundo, sin poder
exigir indemnización porque personalmente le
convenga, ya que la práctica nos está mostran-
do el grave mal de este abuso de derecho. Los
Ayuntamientos, mientras resuelven paulatina-
mente sus problemas de construcción, podrán
atender al urgente y sin dilación del aloja-
miento inmediato del maestro, arrendando las
casas necesarias, las que serian de aceptación
obligatoria, como lo son las de su propiedad
que ofrece.

Estamos convencidos de que la fulminante
derogación de este párrafo del articulo 54 de
la Ley, por el que claman los Ayuntamientos
y la mayoría de los maestros, representaría un
gran alivio en la tensa situación actual. No
puede negarse la razón moral que asiste a un
Ayuntamiento al que el maestro se negó a acep-
tar la vivienda que tuvo arrendada para ellos
desde antiguo, y que, en consecuencia, le forzó
a extinguir el arrendamiento, para resistirse a
que posteriormente otro maestro —en uso de
un derecho y de una necesidad— le exija vi-
vienda, que no puede ya dar, y se origine in-

cluso la clausura temporal de la escuela, que
tanto se precisa, si no quedan alojamientos uti-
lizables en la localidad. Si una minoría de
maestros resultan perjudicados, la enseñanza
obtendrá a cambio un bien. Ello sin contar con
que, repetimos, jurídicamente no se comprende
tal derecho de opción, que sólo en una época
normalísima en las construcciones, con abun-
dancia de casas alquilables, podría admitirse.

La indemnización, así regulada, ha venido a
resultar la plaga de este campo social. No sólo
ha retrasado acuciantes necesidades de cons-
truir, sino que —y esto es más lamentable— ha
motivado que cientos y cientos de viviendas
que estaban arrendadas para uso de maestros
hayan sido abandonadas, lo que supone, a efec-
tos numéricos y de ecuación entre escuela y
vivienda, un desnivel que cada día aumenta.

El problema se agudiza más y llega a limi-
tes de máximo trastorno si se tiene en cuenta
que hoy ejercita este derecho de opción incluso
el maestro interino, al que poco importa que,
tras su breve estancia en la localidad, se aban-
done una vivienda arrendada, porque personal-
mente, por ser muchas veces vecino de la mis-
ma, tiene su propio alojamiento. Pero medite-
se en las consecuencias desastrosas para el
maestro sucesor y en el desaliento municipal
cuando se le requiere para que realice un ím-
probo esfuerzo y busque nuevos arrendamien-
tos, que al año siguiente serán rechazados. O
podrán serlo.

NECESIDAD DE UN RAGIMEN SEVERO

EN LAS ACEPTACIONES FORZOSAS

La defensa de los maestros la realiza la Ley
y la cuida celosamente el Ministerio. Exige que
las viviendas sean decorosas y capaces, y, en su
consecuencia, rechaza en la adjudicación indi-
vidual aquellas que aun siendo suficientes nor-
malmente no bastan para un maestro con fa-
milia numerosa, por ejemplo. La Comisión Pro-
vincial antes citada cuida hoy de resolver las
contiendas por disparidad entre maestros y
Ayuntamientos, y sus resoluciones pueden ser
apeladas ante la Dirección General de Ense-
ñan Primaria.

Es una necesidad vitalísima que se constru-
yan viviendas dignas. Por ello cuando éstas
reúnan todas las condiciones, hay que ir, sin
vacilaciones, a una enérgica política de impo-
sición forzosa a los maestros que por particu-
lares intereses pretenden rehuir la aceptación
por convenirles seguir con el percibo de la in-
demnización que disfrutan. La Ley y el Esta-
tuto son terminantes, y por su mandato, recta-
mente interpretado, los maestros con indemni-
zación han de cesar en el percibo de ella tan
pronto como les corresponda una vivienda de
propiedad del Estado o del Municipio. Sucede,.
sin embargo, que a veces, ante eI escaso inte-
rés que para ciertos maestros desvisprtse tales
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aceptaciones, con resistencias y recursos, los
Ayuntamientos acceden a destinar los bloques
construidos a otros empleados que las están es-
perando con impaciencia. La solución real se
suma entonces a las dañosas que antes expu-
simos.

Ya sabemos que algunos maestros argumen-
tan que por estar próximos a la jubilación es
un gran riesgo dejar sus particulares vivien-
das arrendadas y pasar a estas impuestas, que
han de abandonar al cesar en el ejercicio de su
función. El argumento no resiste la más ligera
objeción, porque no puede legislarse para in-
tereses particulares, sino para el general del
Magisterio. Quien crea perjudicial para el fu-
turo tal aceptación, puede, desde luego, recha-
zarla, pero con pérdida de su derecho a indem-
nización sustitutiva, ya que todo derecho es re-
nunciable dentro de los límites que la ley ci-
vil fija.

Tiene que desalentar, forzosamente, la polí-
tica municipal en pro de las viviendas para
maestros la oposición que, con más frecuencia
de la que desearíamos todos, encuentran en es-
tos mismos, con minucias jurídicas sobre si
el Ayuntamiento construyó especialmente para
ellos o lo hizo al amparo de los beneficios del
Instituto Nacional de la Vivienda, o incluso
con donaciones de solares a empresas construc-
toras. Todo este laberinto, por el que algunos
maestros pretenden eludir la aceptación, no
considerando propietario al Ayuntamiento, tie-
ne que demolerse, y no se acabará con él hasta
que la Ley no declare de modo terminante que
el Ayuntamiento que proporcione al maestro
una vivienda con las condiciones exigidas que-
da liberado de sus obligaciones si ésta no fuese
aceptada, cualquiera que sea el derecho que el
Municipio posea sobre la vivienda que ofrece,
con tal de que comprenda la facultad de arren-
dar. Mientras no se llegue a este final, el pro-
blema continuará, aumentado, y será cada vez
menor el número de viviendas de que los maes-
tros dispongan, perjudicándose la gran mayoría
por el egoísmo de una minoría, y retrasando
las creaciones escolares.

LAS VIVIENDAS DE LOS SUSTITUTOS

Como a cada escuela sólo ha de corresponder
una vivienda, no es sencilla la solución que ha
de darse cuando se producen las sustituciones.
El Estatuto la resolvió a favor de los sustitu-
tos, que son los que, realmente, desempeñan la
labor docente, y si a ellos no se cede parte de
la vivienda hay que entregarles de modo Inte-
gro la indemnización. Sin embargo, las sustitu-
ciones por enfermedad o por alumbramiento de
las maestras agravan económicamente las car-
gas dede los hogares de los maestros sustituidos,
que, sobre los mayores gastos transitorios que
han de atender, se ven privados de este impor-
tante ingreso.

Exigir al Ayuntamiento el doble pago no
puede lograrse. Tomar el Estado a su cargo
esta obligación, como asume las de los sueldas
de estos sustitutos, si puede solicitarse, aunque
sea discutible el fundamento de la imposición,
ya que el Estado no es el obligado a proporcio-
nar viviendas. Pero algo debe intentarse, y
mientras no se consigue que unos u otros in-
cluyan en sus presupuestos cantidades para es-
tas fines, parece más justo que sustituidos y
sustitutos perciban por mitad el importe de
la indemnización y sufran conjuntamente las
consecuencias de la situación. Naturalmente,
ello habría de ser por un periodo pequeño
—tres meses, por ejemplo—, y siempre por cau-
sa de enfermedad o alumbramiento, esto es, aje-
na a la voluntad de quien disfruta la licencia.

Particularmente, la mejor solución habrá de
ser la de que el Estado tome a su cargo la obli-
gación en estos casos, aunque con reglamenta-
ción limitada para que no se llegue a una si-
tuación abusiva de hecho.

LA INDEMNIZACIÓN HA DE PERCIBIESE
fNTEGRA

Incomprensiblemente, se ha planteado en al-
gunas provincias un problema que no tiene ra-
zón alguna de aparecer. Algunos Ayuntamien-
tos han pretendido cargar sobre el maestro el
pago del impuesto de Utilidades que Hacienda
ha de percibir por la cantidad que constituye
la indemnización por vivienda.

Prescindamos ahora de las fuentes legales
que a ello se oponen, y concretamente el De-
creto de 30 de junio de 1950, exclusivamente
dictado para resolver toda duda, y aclaratorio
del articulo 177 del Estatuto. La razón moral
es obvia. Si los Ayuntamientos están obligados
a proporcionar viviendas de su propiedad, el
maestro nada tiene que abonar a Hacienda,
sino pasar a disfrutar la casa. La Ley no obli-
ga a los Ayuntamientos a pagar indemnización
sino cuando no proporcionan la vivienda de su
propiedad; por lo que si a esta situación se
llega, es evidente que se debe a causas ajenas
a los maestros, e imputables a los Municipios.
Su obligación principal no está gravada: la
subsidiaria, como toda cantidad en pago, si. Es
lógico y justo, por tanto, que el maestro que
percibe indemnización porque el Ayuntamien-
to no le da vivienda, la cobre Integra, ya que
la cantidad fijada es la correspondiente al tipo
medio del precio de los arrendamientos urba-
nos, y no que sea obligado a satisfacer el im-
puesto de Utilidades, que mermarla su ingreso
o le colocaría en desigual situación con sus
compañeros que disfrutasen vivienda. Por el
contrario, aparece clara consecuencia de su con-
ducta poco diligente, el que el Ayuntamiento
que no proporcionó viviendas de su propiedad
tenga que cargar con el abono de las utilida-
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des de las cantidades que supletoriamente ha
de satisfacer, y esté en peor posición que quien
cumplió sus obligaciones estrictamente, y cui-
dó en sus presupuestos y en su política docen-
te la importante materia de la enseñanza na-
cional.

Y esta es también la solución legal, y las

Delegaciones de Hacienda vienen liquidando a
los Ayuntamientos el abono del impuesto, del
que pueden liberarse con la construcción de vi-
viendas, ideal para su mejor administración y
para el fomento de las creaciones de escuelas.

JUAN PEÑAFIEL ALCÁZAR

UNIVERSIDADES HISPANICAS
(Conclusión)

veintiuna, que distribuidas por países son las siguien-

II	 tes (7):

PARTE SEGUNDA.—Organización general

Hemos declarado nuestra pretensión al escribir es-

tas líneas, pero queremos dejar sentado nuevamente

que sólo tratamos de exponer la faceta informativa y

documental de que sea hoy la Universidad Hispánica;

no pretendemos hacer, por tanto, el estudio crítico,

ni mucho menos un estudio exahustivo de la cues-

tión (6).

En torno a la organización general de las Univer-

sidades Hispánicas, vamos a tratar de describir las

notas características comunes a una gran mayoría de

las Universidades existentes, señalando posteriormen-

te las discrepancias.

Según hemos descrito en la primera parte, las Uni-

versidades Hispánicas alcanzan un total de ciento

(6) El objetivo que nos hemos propuesto al iniciar
el trabajo sobre las Universidades Hispánicas, no es
ni mucho menos llegar a considerar todas las pers-
pectivas que ofrecen en su estudio el conjunto de es-
tas Universidades, lo que rebasaría los límites de unos
artículos de revista ; por ello hemos prescindido, a
sabiendas, de muchas facetas.

Solamente nos hemos propuesto ofrecer los prime-
ros frutos de nuestra preocupación por el tema, que
algún día confiamos en poderlo publicar de modo que
constituya un estudio completo y definitivo. Por esta
razón y por las dificultades que hemos encontrado
constantemente en la obtención de datos y fuentes
que no contengan errores, el presente trabajo tiene
ciertas lagunas, y suponemos también que alguna que
otra equivocación, que hemos procurado reducir al
mínimo, y que el lector enterado podrá sin duda apre-
ciar. De lo que estamos seguros es de que este pri-
mer paso, hecho con toda la honradez intelectual, era
necesario en nuestro objetivo de llegar en fecha pró-
xima al estudio exhaustivo que el tema reclama des-
de hace tiempo.

PAIS
Núm, de

Universidades
Núm. de

Facultades que
las	 integran

Argentina ... 6 38
Bolivia	 ... 7 31
Brasil	 ... 13 92
Colombia ... 13 68
Costa Rica	 ... 1 9
Cuba ... 5 23
Chile	 ... 5 31
Ecuador ... 5 23
El Salvador ... 1 6
España 12 55
Filipinas	 ... 16 114
Guatemala ... 1 8
Honduras ... 1 5
México 17 89
Nicaragua 1 6
Panamá 1 6
Paraguay ... 1 5

5 30
Portugal ... 3 13
Puerto Rico 2 15
República Dominicana ... 1 6
Uruguay ... 1 10
Venezuela ... 3 15

Totale.9 121 698

En líneas generales, y como resumen a priori, po-
demos decir que las Universidades Hispánicas son cen-

(7) Si alguien tuviera la paciencia de comprobar
los datos de este cuadro con las fichas de cada país
que hemos dado en la primera parte de este estudio,
vería que no coinciden. Esto es debido a que cuando
redactamos el anterior articulo no teníamos noticia
de alguna que otra Universidad de recientísima crea-
ción; por otra parte, las fuentes utilizadas contienen,
en ocasiones, importantes errores, a los que haremos
referencia, denunciándolos, en la parte bibliográfica
que acompañará el tercer artículo, donde también da-
remos cuenta en una nota de los errores y omisiones
deslizados en las fichas de nuestro primer artículo, y
que son debidos a las dos causas que aqui. exponemos.



Núm. de Univer-
sidades fundadas
en cada periodo

Año de fundación

1201 a 1250 	
1251 a 1300 	
1401 a 1450 	
1451 a 1500 	
1501 a 1550 	
1551 a 1600 	
1601 a 1650 	
1651 a 1700 	
1701 a 1750 	
1751 a 1800 	
1801 a 1850 	
1851 a 1900 	
1901 a 1950 	
1951 a 1953 	

1
3
1
2
4
8
4
2
4
3

15
12
54

8
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tros de cultura superior, dedicados a la enseñanza y

a la investigación, de carácter autónomo, y goberna-

dos por tres organismos rectores, según el patrón de
la antigua Universidad de Salamanca : la Asamblea

o Claustro, el Consejo Universitario y los Consejos de

Facultades. Generalmente están integradas por Facul-

tades y Escuelas para la enseñanza y por Institutos

para la investigación. Su autoridad máxima es el Rec-
tor, junto con los Decanos en las Facultades y los
Directores en las Escuelas, existiendo también, de

alguna forma, la participación de los alumnos en el

gobierno universitario.
Aparte de las diferenciaciones que a estos puntos

iremos dando al estudiarlos por separado, conviene de
antemano poner de relieve la clasificación que pue-

de hacerse de las Universidades, atendiendo al orga-

nismo que las mantiene: Oficiales o del Estado (ya
sea del Estado Federal o de los diversos Estados,
cuando se trata de un país federativo), y Particula-

res (privadas y de la Iglesia).

Si bien existe una antigua tradición universitaria

en Portugal y España, y en Hispanoamérica casi des-
de su descubrimiento, observando el total de Univer-

sidades Hispánicas veremos que en la última centu-
ria ha crecido notablemente su número, lo que indica
de forma bien elocuente la pujanza cultural que
va cobrando Hispanoamérica. Damos a continuación
estos datos en un cuadro, que sólo tiene en cuenta

las fechas de fundación de las Universidades que ac-
tualmente funcionan:

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Aunque la revisión de la problemática universita-

ria excede a todas vistas los límites del presente es-

tudio, hemos de decir siquiera dos palabras en torno
a la misión, fines y objetivos de las Universidades
Hispánicas.

En la primera mitad de nuestro siglo la intelectua-
lidad del mundo entero se planteó, por razones de

adaptación de la Universidad a nuevas estructuras in-
telectuales, sociales y políticas, una revisión del con-
cepto y de la misión de la Universidad. De todos los

escritos y resúmenes que sobre la misión y finalidad
de la Universidad hemos manejado, lios parece el más

acertado, por su concreción lógica, el de Laín Entral-
go, contenido en su libro La Universidad, el intelec-
tual, Europa, y sobre él basaremos nuestras notas. Re-
sume Laín Entralgo la misión de la institución uni-
versitaria en cinco fines : 1), la conservación y trans-
misión del saber adquirido por la humanidad; 2), la
enseñanza de las profesiones; 3), la formación huma-
na; 4), la investigación que acreciente el saber de la
humanidad; 5), la "incitación", es decir, la extensión
universitaria a otros campos sociales.

Respecto al punto primero, si bien no se encuentra
especificado en muchos Estatutos y Legislaciones uni-
versitarias, es en la práctica misión reconocida en las
Universidades Hispánicas. A este respecto hemos de
señalar que se encuentra recogido en la Carta de las
Universidades Latinoamericanas (8).

La enseñanza profesional, segundo de los fines se-
ñalados por Laín Entralgo, es considerada como "ocu-
pación primordial" de todas las Universidades His-
pánicas. Numerosos serían los ejemplos que podríamos

copiar, tomados de Estatutos universitarios, que se-
ñalan a la Universidad la misión de "preparar para
el ejercicio de las profesiones liberales" (9).

La formación humana, conducente a que el univer-
sitario no salga de la Universidad convertido en un
profesional recortado, limitado a su rama y sin am-
plios horizontes culturales, está señalada de algún mo-

do en la legislación de Argentina, Brasil, Costa Rica,
etcétera, pero donde se señala de modo claro, aparte
de la Universidad Española con sus Colegios Mayo-
res, es en la Carta de las Universidades Latinoameri-
canas: "conjugar adecuadamente la técnica con la

formación humana del universitario...". "Las Univer-
sidades se preocuparán también de la formación ética
y cívica del universitario. Formarán hombres y ciuda-
danos" (10).

La finalidad investigadora, recogida también por la
Carta (11), si bien en algunas disposiciones no se men-

ciona ni de modo tácito, en otras está expreso en los
Estatutos; y así en Brasil, por ejemplo, se habla de

"el aprendizaje de la técnica de la investigación" ; la
"investigación científica", y el "enseñar a investigar"
se señalan en las Universidades de Argentina, Colom-
bia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Cuba, et-

cétera. Pero en realidad en una mayoría casi absolu-
ta de Universidades Hispánicas la investigación se

lleva a cabo a través de sus Institutos, como veremos
luego.

Quizá sea la última de las finalidades señaladas la
más explícita en los Reglamentos y Estatutos; por
esto no vale la pena citar ejemplos, y acaso única-

(8) Damos como Apéndice, al final de este trabajo,
el articulado de este documento t a n importante:
Acuerdo núm. 6 del Primer Congreso de Universida-
des Latinoamericanas, celebrado en Guatemala en oc-
tubre de 1949. Véase en él el apartado e) de su ar-
tículo 1.°

(9) La Carta de las Universidades Latinoamerica-
nas (véase en el Apéndice apartado 4) del art. 1.°)
apenas si da importancia a este punto, debido a su
evidencia como fin propio de la Universidad.

(10) Véase el Apéndice: párrafo 1) del art. 1.0 , y
artículos 4.° y 5.°

(11) Véase en el Apéndice el párrafo K) del artícu-
lo 1.0, y los arts. 1Q y 11.
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mente señalar que las Universidades más destacadas
en la extensión cultural son las de Argentina, Bolivia,
Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Chile, Guatema-
la, Perú, Venezuela y Cuba (12).

Quedan todavía otros fines de las Universidades His-
pánicas no comprendidos en el esquema de Laín En-
traigo, que podemos agrupar en dos clases: finalidad
nacional y finalidad político-social. En realidad, las
señalamos porque se incluyen en la Carta de las Uni-
versidades Latinoamericanas (13) y porque aunque no
las señalan todas las Universidades Hispánicas, hay
un grupo bastante considerable que lo hacen; veamos
algunos ejemplos: en Argentina se señala como mi-
sión universitaria "afirmar y desarrollar una concien-
cia nacional", así como "reunir antecedentes y pro-
mover soluciones para los diversos problemas econó-
micos y sociales de la Nación"; en Ecuador se habla
de la contribución universitaria al progreso nacional;
en México de "realizar investigaciones, principalmente
en el campo de los problemas nacionales"; en Pa-
raguay, su Universidad tiene como disposición espe-
cífica "orientar sus estudios hacia lo nacional" ; las
referencias interregionales se señalan en Guatemala,
Perú y Panamá, donde llegó a crearse como conse-
cuencia de este concepto una Universidad Interame-
ricana.

Los "ideales de democracia y de justicia social" y
de "libertad docente" contenidos en la Carta y espe-
cificados con anterioridad en las disposiciones de Ar-
gentina, Bolivia, Ecuador (donde se habla de la de-
mocratización de la cultura universitaria), México,
Panamá (que se inspira en las doctrinas democrdti-
cas y se rige por el principio de la libertad de cdte-
dra e investigación), Perú y Venezuela (al servicio del
pueblo), entre otras, hacen que en este punto poda-
mos afirmar que la mayoría de las Universidades His-
pánicas están más cerca del concepto estadounidense
de la misión universitaria expuesto en Utrecht, que
del concepto europeo (14).

CARÁCTER DE LAS UNIVERSIDADES

Ya hemos dejado dicho que dentro de las Universi-
dades Hispánicas existen dos clases : las Oficiales y

(12) Véase a este respecto en la Carta de las Uni-
versidades Latinoamericanas (Apéndice, párrafos e)
y j) del art. 1.°).

(13) El signo nacional de la misión universitaria,
ampliado también con carácter interregional, puede
verse en los apartados d), a), 1) del art. 1. 0 de la
Carta que publicamos en el Apéndice. La dimensión
político-social se aprecia en los párrafos f) y g) del
mismo artículo.

(14) En la Conferencia preparatoria de represen-
tantes de Universidades, reunida en Utrecht en 1948,
los delegados de Estados Unidos principalmente afir-
maron que era misión de la Universidad dar oportu-
nidades a todos los jóvenes con capacidad para sacar
algún provecho de la enseñanza superior frente al
concepto europeo, sustentado principalmente por los
delegados de Francia, que afirman que la misión de
la Universidad consiste en formar minorías por me-
dio de minorías, ya que si se facilita el acceso del pue-
blo a la Universidad, se compromete el nivel de aus
estudios,

las Particulares. Las primeras dependientes del Es-
tado, y las segundas libres de toda contribución di-
recta del Estado, pero adaptadas a sus normas para
que los títulos que concedan tengan así validez oficial.

Las Universidades Oficiales tienen, con excepción
de las españolas, autonomía del poder político, con-
cedida en diferentes arios. Esta autonomía es en lo
técnico, administrativo y económico, teniendo en mu-
chos países alguna intervención el Poder Ejecutivo,
bien en el gobierno de la Universidad, en el nombra-
miento de las autoridades académicas o bien en asun-
tos económicos, como ocurre, por ejemplo, en Nica-
ragua. Ejemplos de Universidades Oficiales con auto-
nomía total son las de México, Cuba, Guatemala, Cos-
ta Rica, etc.; de una autonomía relativa gozan las
Universidades de Argentina, Nicaragua, Venezuela, et-
cétera.; autonomía prácticamente o absolutamente
nula tienen las de Paraguay, Portugal y España (15).

Las Universidades particulares son generalmente
sostenidas por la Iglesia, de las que son ejemplo to-
das las Universidades Católicas que funcionan en
Hispanoamérica, como las de Brasil (Río de Janeiro,
Sao Paulo, Porto Alegre, etc.), Chile, Ecuador, Puerto
Rico, Colombia, etc. Las privadas, que son las me-
nos entre las particulares, fueron fundadas por Co-
misiones o Entidades privadas; ejemplo de esta cla-
se de Universidades lo tenemos en la de Concepción,
Chile, la Iberoamericana, de México, y la Libre, de
Bogotá.

ORGANIZACIÓN DOCENTE

Las Universidades se hallan divididas en Faculta-
des y Escuelas para la docencia, y en Institutos, La-
boratorios, etc. para la investigación. En ocasiones las
dependencias dedicadas a la investigación son inde-
pendientes de las Facultades, estando naturalmente li-
gadas a las que enseñen las materias iguales a las
de su competencia. Pero otras veces, como ocurre en
Chile, la Facultad es una entidad abstracta de la que
dependen a la vez una o varias Escuelas, que están
dedicadas a la docencia y uno o varios Institutos de
Investigación; por ejemplo, en la Universidad de Chi-
le, la Facultad de Arquitectura la integran la Escue-
la de Agricultura y el Instituto de Estabilidad Expe-
rimental; la Facultad de Biología y Ciencias Médicas
está Integrada por las Escuelas de Medicina, de En-
fermeras, de Obstreticia y de Salubridad, y por los
Institutos de Radiología, de Fisiología, etc., Labora-
torios, Hospital Clínico "San Vicente", etc.

Una gran mayoría de Universidades, con excepción
de las españolas, tienen además de las Facultades y
Escuelas Universitarias otras de tipo medio, como
Normales, Colegios de Secundaria, de Comercio, et-
cétera. Las Universidades de Filipinas llegan hasta te-
ner Escuelas Primarias.

(15) Sobre la autonomía universitaria, se declara
a su favor la Carta de las Universidades Latino-
americanas (véase en el Apéndice los arts. 82 y 25).
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GOBIERNO UNIVERSITARIO

Y ADMINISTRACIÓN

En líneas generales, el Gobierno de la Universidad

corre a cargo de tres organismos: la Asamblea, el

Consejo Universitario y los Consejos de Faculta-

des (16).
La Asamblea o Claustro pleno está integrado por

el Rector de la Universidad, los Decanos y catedrá-
ticos de las Facultades y Escuelas, y en algunos casos
están representados en ella los alumnos. Compete a

ella la elección del Rector y del Vicerrector, la apro-
bación de la Memoria, etc. En algunos países, como

Brasil, el Rector no lo elige la Asamblea, sino el Po-

der Ejecutivo.
El Consejo Universitario está integrado por el Rec-

tor, el Vicerrector, el Secretario, los Decanos y Direc-

tores de Facultades y Escuelas y un número reducido

de profesores y alumnos. Compete al Consejo la apro-

bación de los planes y programas de estudio y de los

Reglamentos Internos, creación de nuevas Faculta-

des, designación de representantes, dirección de la

vida administrativa, contratación de profesores ex-

tranjeros, concursos, becas, etc.
Los Consejos de Facultad, presididos por el Deca-

no e integrados por un número variable de profesores

y alumnos, tienen en cada Facultad atribuciones pa-

recidas al Consejo Universitario. Insistimos en el he-

cho de que estamos trazando líneas muy generales,
que tienen luego las naturales variantes en cada país;
así, por ejemplo, las Universidades de Venezuela tie-
nen en cada Facultad una Asamblea de Facultad,

integrada por el pleno de profesores y que es la au-
toridad máxima, y el Consejo de Facultad, integrado

solamente por el Decano y un número reducido de pro-

fesores y alumnos.

El Rector, que preside casi siempre la Asamblea y
el Consejo, es elegido por un período variable de

años, y es la máxima autoridad ejecutiva de la Uni-
versidad, encargado, entre otras atribuciones, de ha-
cer cumplir las resoluciones del Consejo y de la

Asamblea.
Parecidas atribuciones que el Rector tienen los De-

canos en las Facultades universitarias y los Directo-

res en las Escuelas.
La participación del alumnado en el gobierno uni-

versitario, reconocida como derecho en la Carta de
las Universidades Latinoamericanas, se lleva a cabo
en la gran mayoría de las Universidades Hispánicas
en forma más o menos efectiva, que oscila desde la

asistencia con voz, pero sin voto, de delegados ele-

gidos de forma irrenunciable y según su expediente

académico, hasta la representación elegida libremen-
te por todos los estudiantes, equivalente a un tercio

de los votos del Consejo Universitario.
La vida económica de las Universidades constituye

un serio problema para las Universidades Oficiales

Autónomas, ya que al no tener independencia econó-

(16) En cuanto al régimen de Gobierno universita-
rio, Esparta, lo mismo que en otros aspectos, consti-
tuye una excepción. Lo mismo podríamos decir de
otros palees, coco Puerto Rico y Portugal.

mica, pues la mayoría de sus ingresos provienen del
Presupuesto nacional, su autonomía pierde efectivi-

dad (17).

VIDA DOCENTE: EDUCACIÓN, PROFESORADO

Y ALUMNADO

La actividad docente es la función propia de la Uni-

versidad. Sus resultados se controlan por medio de
exámenes en la mayoría de las Universidades, y me-
diante las unidades de crédito u horas de trabajo en

las clases teóricas y prácticas, en algunas de ellas.

Pero el resultado practico de esta actividad docente
se reduce las más de las veces a la mera informa-
ción. En la actualidad, para lograr no sólo la instruc-
ción, sino la formación integral de los universitarios,
las Universidades Hispanoamericanas, que en su ma-
yoría despreciaron la formación humanista, parece ser

que vuelven a considerarla como necesaria.
El profesorado, que se compone de titulares o ca-

tedráticos y de auxiliares o agregados, tiene en His-
panoamérica la característica de la temporalidad, en
contraposición al profesorado español, cuya estabili-

dad en el empleo es la norma establecida. Ambas po-
siciones se fundamentan en razones sobre las que se

ha discutido siempre mucho.
El alumnado, que puede ser oficial o libre, sufre en

la actualidad las consecuencias del enorme aumento
que ha tenido en los últimos años, lo que hace cada

vez más difícil el ejercicio profesional, sobre todo en
las carreras de Medicina y Derecho (18).

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Como complemento de la labor docente que des-
arrollan nuestras Universidades, todas tienen organi-
zados, por término medio, diversos servicios de exten-
sión cultural muy interesantes desde el punto de vis-
ta de la quinta finalidad, considerada como parte de

la misión de la Universidad.
Señalamos las Escuelas de Temporada, con Cur-

sos de Verano o de Invierno, bien sean de difusión
cultural o de perfeccionamiento destinados a profe-
sionales, las Conferencias, las organizaciones teatra-

les, las Bibliotecas, la publicación de libros y revis-
tas (éstas de la Universidad, de las Facultades, de
los Institutos de Investigación y, a veces, hasta de

las Cátedras), los servicios médicos, los de asisten-

tencia escolar de tipo económico (becas, rebajas, etcé-
tera) y las organizaciones deportivas, asociaciones y

federaciones.
ENRIQUE WARLETA FERNÁNDEZ

(17) Véanse respecto al gobierno y administración
de las Universidades todos los conceptos contenidos
en los arts. 20, 22, 23, 24, 25 y 20 de la Carta de las
Universidades Latinoamericanas, publicada como
Apéndice al final de este trabajo.

(18) Debe tenerse en cuenta el articulado de la
Carta de las Universidades Latinoamericanas, sobre
todo en su art. 17, que se refiere a la situación del
profesorado (véanse en el Apéndice loe arta. 4.° al
12, 12 al 17, 10 y 20).
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APENDICE

CARTA. DE LAS UNIVERSIDADES LATINO-AMERICANAS

OBJETIVOS Y FINALIDADES

Articulo 1.°—Se declaran objetivos y finalidades de
la Universidad Latinoamericana :

a) dirigir la educación universitaria al ple-
no desarrollo de la personalidad humana y al
afianzamiento del respeto a los derechos hu-
manos y a las libertades fundamentales ; pro-
mover por su medio la comprensión, toleran-
cia y amistad entre todas las naciones, gru-
pos raciales o religiosos; fomentar las activi-
dades de las Naciones Unidas para el mante-
nimiento de la paz, y cooperar estrechamen-
te con las instituciones internacionales y na-
cionales que se proponen el progreso de la
cultura, de las ciencias, de la educación y de
las artes;

b) apoyar el derecho de todos los hombres
a participar libremente en la vida cultural de
la comunidad, a gozar de las artes y a com-
partir los progresos científicos y sus beneficios;

c) contribuir a la elevación del nivel espi-
ritual de los habitantes de la comunidad latino-
americana, promoviendo, conservando, difundien-
do y transmitiendo la cultura ;

d) mantener sus actividades en constante di-
rección a las realidades y problemas de su nú-
cleo nacional, a efecto de que la Universidad
sea la expresión real de su momento histórico
y el perfil auténtico de la comunidad en que
actúa ; y para que no sea sólo entidad que
acumula cultura y transmite el saber, sino un
sistema activo de funciones que beneficien a la
colectividad en que encuentra su génesis vital ;

e) formar el espíritu cívico y contribuir a
la realización de un régimen de paz fundado
en el respeto a la dignidad humana, de acuerdo
con los ideales de democracia y de justicia so-
cial;

f) permanecer abierta a toda corriente cul-
tural, a toda expresión del saber, a todas las
formas vitales, a todos los problemas huma-
nos. Ser ejemplo y espejo de libertad docente,
de libertad responsable de actuación, escuela de
libertad, escuela de libertad de crítica y direc-
tora espiritual de la infatigable lucha de los
pueblos por conseguir libertad y obtener jus-
ticia;

g) crear en los universitarios una amplia y
generosa conciencia social, con objeto de que se
sientan partícipes en la vida integral de la co-
munidad y puedan cumplir con los deberes que
hacia ella se tienen; poner de relieve en los
universitarlos que el libre y pleno desenvolvi-

miento de su personalidad sólo es posible inte-
grándose a la vida social;

h) estimular en los universitarios, y en to-
dos los miembros de la comunidad, la noción
unitaria de Latinoamérica, y contribuir a que
se extiendan y afiancen los conocimientos recí-
procos entre los pueblos (le nuestras naciones;

I) recoger, conservar y exponer las realiza-
ciones culturales de su medio nacional, así como
interpretar su sentido, integrándolas con las rea-
lizaciones culturales de los demás pueblos, es-
pecialmente los latinoamericanos;

j) realizar cumplida y eficazmente su misión
como Instituto Superior docente de la Nación,
organizando las enseñanzas generales, comple-
mentarias, especiales y extensivas, de acuerdo
con los principios más avanzados de la ciencia
y la educación;

k) constituir verdaderos Centros de investi-
gación en las diversas ramas del saber, en cons-
tante participación de profesores y estudiantes,
a fin de estimular y mantener activo el espíri-
tu creador del universitario;

1) conjugar adecuadamente la técnica con la
formación humana del universitario, vigilando
que la técnica esté siempre al servicio de los
más altos intereses humanos, pero promoviendo
los desenvolvimientos progresivos de la ciencia
y su aplicación con la mayor intensidad po-
sible;

m) contribuir a la planificación total de la
educación nacional e internacional, desde un
punto de vista unitario, de acuerdo con las au-
toridades educativas correspondientes, para lo-
grar una integración de todo el proceso educa-
tivo, desde la etapa parvularia hasta la supe-
rior; y

n) conferir legalmente grados académicos y
títulos profesionales.

Articulo — Las Universidades deben realizar su
labor en forma unitaria, coordinando las actividades
de las diversas escuelas, secciones o departamentos,
y evitando duplicidad de esfuerzos o desordenada pla-
nificación de trabajos.

Articulo 3.° —Las Universidades Latinoamericanas
deben lograr y defender la autonomía integral de las
Casas de Estudio como medio de garantizar su fun-
ción espiritual, su libertad científica, administrativa
y financiera, y su desarrollo dinámico y creador.

II

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Articulo 4. — Las Universidades Latinoamericanas
educarán a los universitarios en formas vivas de apren-
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dizaje, a fin de que, a la par de adquirir conocimien-

tos, tengan capacidad para aplicarlos adecuadamente
en su vida y en la vida de la comunidad. Saber, fa-
('ultad de investigar y dirección valorativa para la
vida son tres metas que debe alcanzar la educación
universitaria.

Articulo 5.°—Las Universidades se preocuparán tam-
bién de la formación ética y cívica del universitario.
Formarán hombres y ciudadanos. Harán ciencia, y
también conciencia ; ciencia para estar de acuerdo con
el ritmo de la civilización, y conciencia para el va-

lioso aprovechamiento del saber al servicio de las más
elevadas aspiraciones humanas.

Articulo 6.°—La docencia en la Universidad debe ser
un sistema activo, dinámico y creador, en el cual de-
ben coparticipar el profesor y el estudiante. Primor-
dialmente, deben las Universidades dar, estimular o

perfeccionar facultades investigadoras en el estudian-

te, formarle en su plena capacidad humana y trans-
mitirle el saber en la forma más eficaz.

Articulo 7.°—Deben proscribirse:

a) la rigidez inflexible de planes de estudios
y programas de materias;

b) las clases librescas, rutinarias y verba-
listas ;

c) la inconexión entre las enseñanzas simi-
lares o análogas; y

d) la especialización que pueda tornarse in-
fecunda y deformadora.

Articulo 8.°—Todo universitario, para obtener su
grado, ha de acreditar un mínimum de estudios gene-

rales, principalmente en lo que se refiere a los pro-
blemas de la comunidad nacional. No debe permitir-
se la graduación de un universitario que carezca, al
menos, de un conocimiento básico y sistemático de la
realidad histórica, social y económica de su medio
nacional.

Articulo 9.°—La comprobación de estudios debe rea-
lizarse por medios racionales, eficientes y pedagógicos,
adecuados al tipo de enseñanza de que se trate, eli-
minando los sistemas de pruebas únicas y omnideci-
sivas de fin de ciclo.

Articulo 10.—Las Universidades deben estar per-
manentemente abiertas a la investigación y al estu-
dio, y no limitar la superación científica y cultural

de sus miembros. En esta labor tratará siempre de

reincorporar a los graduados, procurando que conti-
núen en las labores sistemáticas de estudio e investi-
gación.

Articulo 11.—Las investigaciones, estudios y ense-
ñanzas se realizarán, preferentemente, a través de
Institutos o Departamentos que reúnan los grupos afi-

nes de materias a tratar, aunque correspondan a es-
cuelas facultativas diferentes. Cada Universidad debe
promover en su seno grupos de investigaciones o en-
seflanzas referidas específicamente a los problemas ca-

pitales de la nacionalidad de que forme parte.
Articulo 12.—Las Universidades deberán establecer

servicios de selección y orientación vocacional como

medíos para garantizar el éxito de la labor universi-
taria.

III

PROFESORES Y ESTUDIANTES

Articulo 13.—Las Universidades Latinoamericanas
deberán esforzarse por que la docencia esté a cargo
de profesores de carrera, y especialmente de tiempo
completo.

Articulo 14.—Se declaran deberes fundamentales del
profesor universitario:

a) mantener y engrandecer la dignidad, la
ética y el prestigio de la Universidad;

b) contribuir del modo más eficaz a la for-
mación, orientación y preparación de los uni-
versitarios;

e) colaborar del modo más amplio en la la-
bor cultural, específica y extensiva de la Uni-
versidad;

d) publicar periódicamente trabajos de in-
vestigación o de carácter didáctico;

e) mejorar constantemente sus conocimien-
tos para mantenerlos al nivel de los progresos
científicos; y

f) servir, con el ejemplo, a la elevación éti-
ca de su magisterio y a la dirección de la per-
sonalidad de los estudiantes.

Articulo 15.—Se declaran derechos fundamentales
del profesor universitario:

a) el respeto a su condición profesoral, y el
estímulo adecuado para el mejor desempeño de
su misión;

b) la inamovilidad en su cargo, siempre que
cumpla con sus deberes y funciones de acuerdo
con lo que al respecto dispongan la Ley Orgá-
nica o Estatutos de cada Universidad;

c) la justa remuneración que le permita una
vida decorosa y le compense adecuadamente sus
esfuerzos;

d) protección suficiente contra los riesgos in-
herentes a la vida y al trabajo; y

e) derecho a la publicación de sus obras o
trabajos, siempre que reúnan méritos suficien-
tes y la edición sea posible dentro de los límites
económicos de la Universidad.

Articulo 16.—E1 ingreso al profesorado deberá ha-
cerse por concurso de antecedentes, pruebas de opo-
sición o de ambos cuando fuere necesario.

Articulo 17.—Deberá crearse el escalafón profesoral,
con objeto de mejorar la educación universitaria, cla-
sificar, dar estabilidad, remunerar adecuadamente, as-

cender y ofrecer estímulos culturales y económicos a
los profesores universitarios. El escalafón conjugará

en forma adecuada los estudios o investigaciones rea-
lizados, los méritos obtenidos, los servicios prestados,

el tiempo de docencia y la calidad de la misma.
Articulo 18.—Las Universidades establecerán la do-

cencia libre como vehículo de superación y comple-
mentación científica y educativa.
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Articulo 19.—Se declararán deberes fundamentales

del estudiante universitario:

a) mantener y engrandecer la dignidad, la

ética y el prestigio de la Universidad;

b) colaborar de la manera más amplia en

la labor cultural, específica y extensiva, de la

Universidad.

e) dedicarse en la forma más intensa posi-
ble a su misión universitaria, tanto en el or-

den instructivo como en el formativo, y en el

de extensión cultural y servicio social; y

d) propugnar por la asociación obligatoria

de todos los estudiantes.

Articulo 20.—Se declaran derechos fundamentales

del estudiante universitario :

a) el respeto a su condición de estudiante,

y el estímulo adecuado para el mejor logro de

sus propósitos universitarios;

b) el derecho a recibir una enseñanza efi-

caz, sin más limitaciones que las derivadas de

su capacidad, dedicación y moralidad;

c) el derecho a un servicio de bienestar es-

tudiantil que comprenda, por lo menos, una fi-

cha y examen de salud física y mental; y

d) el derecho a participar efectivamente en

el gobierno universitario.

Articulo 21.—Para contribuir al mejor conocimien-

to y a la divulgación de las realidades nacionales de

cada país en los demás que forman la comunidad
Latinoamericana, debe procederse a la planificación
efectiva de un intercambio de profesores, estudiantes

y graduados.

IV

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Articulo 22.—Se recomienda :

a) que las funciones electivas, normativas,

ejecutivas y técnicas de las Universidades se
ejerzan por Cuerpos específicos, coordinados en-
tre sí, pero con una conveniente separación de

atribuciones;

b) que la función electiva corresponda a

Cuerpos cuya actividad sea específica y cir-
cunscrita a los comicios que la reglamentación

de cada Universidad les encomienden;
e) que los Cuerpos universitarios encarga-

dos de las funciones normativas tengan la po-

testad plena de ejercitar la autonomía de la Uni-
versidad. Deben integrarse en cada país de ma-
nera que puedan cumplir con eficacia las acti-

vidades que les competen. Sus funciones serán,
preferentemente, periódicas, no constantes;

d) que las funciones ejecutivas estén enco-

mendadas a las autoridades universitarias, como

Rectores, Decanos, Jefes de Departamentos o

Directores de Institutos; y

e) que las funciones técnicas estén a cargo

de Cuerpos determinados, cuyo número debe pre-
cisarse en función directa de los problemas uni-
versitarios. Habrá, al menos, Consejos docen-
tes, financieros, administrativos, de extensión

cultural, deportivos y sociales.

V

PATRIMONIO

Articulo 23.—Las Universidades deben estar dota-

das de recursos propios que las capaciten ampliamen-

te para el desempeño de sus funciones; de preferen-
cia, deberán gestionar la obtención de bienes propios
y rentas específicas, y las del Estado; además, la fija-
ción de un porcentaje determinado sobre el Presu-

puesto General de Gastos del respectivo país.

Articulo 24.—Los recursos económicos de las Uni-

versidades deben estar al servicio inmediato de la
misión compleja que a éstas corresponde dentro de

las exigencias de nuestro tiempo.

Articulo 25.—Las Universidades deben tener plena

capacidad para administrar sus recursos, poniéndolos
al servicio directo de sus finalidades, sin interferen-

cia extraña de ninguna clase. El control externo de
las operaciones 'financieras de las Universidades debe
limitarse a la verificación de las operaciones y a la
comprobación de las respectivas autorizaciones otor-

gadas por las autoridades universitarias.

Articulo 26.—Las Universidades deben crear, den-

tro de su seno, un Cuerpo que se encargue específi-
camente de la administración de sus finanzas y del

estudio y solución de sus problemas presupuestarios.
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LA LEGISLACION DE EDUCACION NACIONAL

EN LA JURISPRUDENCIA DE AGRAVIOS (1)

INTERPRETACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS: COMPE-
TENCIA. ASIGNACIONES POR RESIDENCIA A FUNCIO-
NARIOS PÚBLICOS. EFECTIVIDAD DE DERECHOS ECO-

NÓMICOS RECONOCIDOS

Recurso de agravios interpuesto por don José
Boluda San José y don Diego Menchón Ma-
fias contra Orden del Ministerio de Educa-
ción Nacional de 16 de enero de 1952 (Acuer-
do del Consejo de Ministros de 19 de diciem-
bre de 1952; B. O. del E. de 1 de febrero de
1953, pág. 704).

El Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 9 de mayo de 1951 estableció una asigna-
ción por residencia en favor de los funcionarios
públicos radicados en lugares del territorio na-
cional de permanencia especialmente penosa e
ingrata. Meses después, la Orden del Ministe-
rio de Educación Nacional de 16 de enero de
1952 disponía que por lo tocante al personal
del Departamento la asignación seria percibi-
da solamente por los funcionarios que presta-
sen servicio en propiedad, y se devengaría a par-
tir de 1.° de enero de 1952.

El art. 6.° del Decreto citado dice que "la
interpretación, aclaración y modificación de es-
tas normas corresponderá exclusivamente a la
Presidencia del Gobierno, previo acuerdo, en su
caso, del Consejo de Ministros". No es, pues,
de extrañar que, al ser impugnada en agravios
la Orden Ministerial, el Acuerdo de que se da
cuenta declarase que "el Ministerio de Educa-
ción Nacional, al excluir del ámbito de aplica-
ción del Decreto de 9 de mayo de 1951 al per-
sonal de su Departamento que no sirve los car-
gos en propiedad, lo mismo que al fijar como
fecha de comienzo en el disfrute de la nueva
asignación por residencia el 1 de enero de 1952,
ha obrado fuera de los limites de su compe-
tencia".

A renglón seguido, el Acuerdo interpreta el
Decreto en los siguientes términos:

1. 0 "Tiene derecho a la asignación por re-
sidencia todo el personal civil, militar y ecle-
siástico del Estado y sus órganos autónomos
que resida de modo permanente en determina-

(1) Se recogen los Acuerdos del Consejo de Minis-
tros publicados en el Boletín Oficial del Estado du-
rante los meses de febrero a mayo, ambas inclusive,
del afio en curso.

dos lugares del territorio nacional que allí se
concretan."

2.° "Los beneficios concedidos por el Decre-
to deben hacerse efectivos a partir de la fecha
de su entrada en vigor, ya que en él no se esta-
blece ninguna limitación". "Las dificultades de
procedimiento que pudieran existir para soli-
citar los oportunos suplementos de crédito que-
daron allanadas desde el momento en que se
dió al Decreto fuerza de ley por la de 19 de di-
ciembre de 1951, en cuyo art. 2.° se concedía
ya un suplemento de crédito... al Ministerio
de Marina para satisfacer los gastos que supo-
nía la aplicación del Decreto". Por otra parte,
la disposición transitoria de éste derogaba el
antiguo régimen de asignaciones por residen-
cia, y "si hubiese habido que esperar al siguien-
te presupuesto para implantar el nuevo siste-
ma, los funcionarios hubiesen quedado, durante
el lapso de tiempo que va desde la publicación
del Decreto de 9 de mayo de 1951 hasta el 1 de
enero de 1952, sin poder percibir las gratifica-
ciones por residencia que tenían acreditadas, ni
las que ahora se les conceden".

GRATIFICACIONES POR CÁTEDRAS ACUMULADAS Y VA-
CANTES EN ESCUELAS DEL MAGISTERIO. INTERPRE-

TACIÓN DE EPÍGRAFE PRESUPUESTARIO

Recurso de agravios interpuesto por doña Ma-
ría Somoza Castro contra Orden del Minis-
terio de Educación Nacional de 22 de abril
1950 (Acuerdo del Consejo de Ministros de
17 de diciembre de 1952; B. O. del E. de 7 de
febrero de 1953, pág. 814) (2).

La Orden ministerial de 22 de abril de 1950,
referente a gratificaciones por cátedras acumu-
ladas y vacantes desempeñadas por profesores
adjuntos de Escuelas del Magisterio, disponía:

1.0 "La gratificación por el concepto de acu-
mulación... será percibida... por dozavas par-
tes, a razón de 6.000 pesetas anuales, durante
el periodo lectivo, los ocho meses de curso, no
cobrándose la citada gratificación durante los
meses de junio a septiembre, ambos inclusive".
Con ello se trataba de dar cumplimiento al epi-

(2) Véase, como antecedente de este Acuerdo, el
de 14 de junio de 1952, extractado en el núm. 6, pá-
gina 47, de la REVISTA DE EDUCACIÓN.
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grafe correspondiente de la Ley de Presupues-
tos, que decía así: "Los profesores numerarios
y adjuntos en propiedad que desempeñen cáte-
dra en ambas Escuelas, la gratificación por el
concepto de acumulación es de 6.000 pesetas
anuales".

2.° "Los profesores adjuntos propietarios, co-
rrespondientes a las Secciones de Letras, Cien-
cias, Pedagogía y Labores, encargados de va-
cantes de numerarios, podrán optar por sus ha-
beres propios de adjunto o por los dos tercios
del sueldo de 10.000 pesetas, haberes de entra-
da del profesorado numerario".

Recurrida en agravios la Orden ministerial
extractada, el recurso fue estimado en cuanto
a la impugnación de la primera de las disposi-
ciones transcritas, y desestimado en cuanto a
la de la segunda. Los fundamentos fueron:

1.° Dado el texto del epígrafe de la Ley de
Presupuestos que se ha copiado, resulta que
este texto "no consiente otra interpretación
sino la que inmediatamente se deriva de su lec-
tura, esto es, que la gratificación por acumu-
lación es de 6.000 pesetas. Y si bien el Minis-
terio, a efectos contables y de nómina, puede
dividir esa cantidad en dozavas partes, no pue-
de, en cambio, disponer que la gratificación no
se abonará por los meses no lectivos, porque
esto equivale a reducir el importe de la grati-
ficación en sus cuatro dozavas partes y a abo-
nar a los interesados, por consiguiente, la suma
de 4.000 pesetas anuales, en lugar de las 6.000
que la Ley de Presupuestos ordena; siendo ma-
nifiesto, en consecuencia, que la interpretación
dada por la Orden ministerial impugnada a la
Ley de Presupuestos es errónea, y disminuye o
reduce el derecho que en esta última se reco-
noce a los recurrentes.

2.° En cuanto al segundo de los problemas
propuestos, "la Orden ministerial impugnada
se ajustó plenamente a las normas superiores
que regulan esta materia, fundamentalmente
constituidas por los arts. 3.° y 4.° del Real De-
creto de 21 de mayo de 1926, en los que se dis-
pone, efectivamente, que el profesor auxiliar
que ocupare la plaza de profesor numerario va-
cante podría optar entre percibir su propio suel-
do o los dos tercios del de entrada de los pro-
fesores numerarios, sin que frente a esta norma
puedan servir de precedente los preceptos de la
Orden ministerial de 9 de febrero de 1948, dic-
tada para aplicar la Ley de Presupuestos de ese
mismo año", que había sido invocada por la
recurrente en apoyo de su tesis.

SILENCIO ADMINISTRATIVO : CILINDO SE DA

Recurso de agravios interpuesto por don Ni-
colás González Ramos contra Orden del Mi-
nisterio de Educación Nacional de 14 de sep-
tiembre de 1951 (Acuerdo del Consejo de Mi-

nistros de 31 de octubre de 1952; B. O. del
Estado de 14 de abril de 1953, pág. 2.025).

El interesado en este recurso habla elevado
al Departamento una instancia en súplica de
que le fuese reconocido el derecho a determina-
das gratificaciones. Transcurridos treinta y tan-
tos días, el solicitante entendió que su petición
había sido desestimada por silencio administra-
tivo, e interpuso, sucesivamente, recursos de
reposición y de agravios.

El Consejo de Ministros declaró improceden-
te este último, pues, como es claro, y así lo ex-
presa el Acuerdo, "la Orden del Ministerio de
Educación Nacional de 3 de diciembre de 1947,
que aprobó el texto refundido de las normas de
tramitación de los recursos en dicho Departa-
mento, no establece el acuerdo tácito por silen-
cio administrativo como forma de resolver to-
das las peticiones que se eleven al Ministerio
y no recaiga resolución sobre ellas, sino para
los recursos de alzada en la forma establecida
en su art. 6.°"

CONCURSOS DE TRASLADOS IUN EL MAGISTERIO

ERROR AL SOLICITAR LAS VACANTES

Recurso de agravios interpuesto por don Ma-
nuel Cachero García contra Orden del Mi-
nisterio de Educación Nacional de 4 de ju-
nio de 1951 (Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 31 de octubre de 1952; B. O. del E. de
28 de abril de 1953, pág. 2.368) (3).

Entre las instrucciones dadas por la Direc-
ción General de Enseñanza Primaria para la
celebración del concurso general de traslados
en el Magisterio de 1951 figuraba una, relati-
va a la forma que habían de revestir las soli-
citudes de vacantes que los concursantes for-
mulasen, que decía lo siguiente: "En la soli-
citud se relacionarán las Escuelas con todo de-
talle..., expresando con la mayor claridad los
datos exactos que en la instancia se exigen ;
las que... no coincidan exactamente con la de-
signación y número con que las vacantes se
anuncien se consideraran no incluidas en la
petición, perdiendo todo derecho a ellas el so-
licitante". Añadían las instrucciones que en la
relación oficial de las vacantes, "lo impreso en
primer lugar se refiere a "localidad", en segun-
do a "Ayuntamiento" y en tercero a "clase de
Escuela".

Una de las Escuelas que se anunciaban a con-
curso era la que figuraba en la relación como
"Barajas de Madrid; ídem ; Unitaria", es de-
cir (conforme a la regla que se acaba de trans-
cribir): Localidad de Barajas de Madrid ; Ayun-

(3) Véase, como antecedente de este Acuerdo, el
de 23 de mayo de 1952, extractado en el núm. 8, pa-

gina 48, de la REVISTA DE EDUCACIÓN.
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tamiento de Madrid; Escuela Unitaria. Al ser
solicitada esta Escuela por un concursante in-
currió éste en el error de no consignar en la
casilla del impreso correspondiente a "locali-
dad" el nombre de Barajas, si bien la casilla
de "Nombre, número y clase de Escuela" escri-
bió la siguiente: "U. Barajas de Madrid". Es,
pues, notorio que no se acomodó a las instruc-
ciones de la Dirección General. Parece también,
por otra parte, que la solicitud del interesado
era en el fondo suficientemente expresiva como
para que se pudiera tener por formulada su
concreta petición, ya que la forma de ésta no
dejaba en la realidad lugar a dudas. ¡,Qué ha-
cer en semejante caso? La Orden ministerial
que resolvió el concurso adjudicó la Escuela a
otro solicitante, con puntuación más baja que
el que sufrió el error, y éste interpuso enton-
ces recursos de reposición y de agravios. No
hay duda de que el caso era dificil e ingrato.
En la duda, nos parece la via más justa la es-
cogida por el Acuerdo, el cual, tras de sub-
rayar el especifico rigorismo propio de las
normas que regulan los concursos, considera
el problema (y ahí está, a nuestro juicio, el ver-
dadero fundamento de la resolución y el acier-
to de ésta) en cuanto a los efectos que la esti-
mación del recurso producirían respecto de ter-
ceros ajenos al error del solicitante. Dice así
su texto: "No habiéndose formulado reglamen-
tariamente la solicitud de vacante, y teniendo
en cuenta el carácter preferentemente formu-
lista de las normas para la celebración de con-
cursos, como la transcrita, que no permiten
otra interpretación que la que literalmente les
corresponde, no puede entenderse que exista
base legal suficiente para revocar el Acuerdo
impugnado, tanto más cuanto que una apre-
ciación más elástica del precepto aplicable en
favor de la intención del recurrente al tomar
parte en el concurso llevaría consigo la despo-
sesión al titular que ostenta en la actualidad
la vacante, el cual, según se comprueba en el
expediente, redactó la solicitud de acuerdo con
los preceptos citados".

INDEMNIZACIÓN A MAESTROS N 1CIONALES POR CASA-

HABITACIÓN: SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL AR-
TICULO 184 DEL ESTATUTO DEL MAGISTERIO. MA-
TERIA DE PERSONAL A EFECTOS DE RECURSO DE

AGRAVIOS

Recurso de agrarios interpuesto por don Pe-
dro López Cubero contra Orden. del Ministe-
rio de Educación Nacional de 14 de septiem-
bre de 1951 (Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 10 de octubre de 1952; B. O. del E. de
16 de mayo de 1953, pág. 2.834).

Antecedentes: Llegado un maestro a su des-
tino, ejercita el derecho de opción que esta-
blece el art. 177 del Estatuto del Magisterio

(vivienda o indemnización), y elige vivienda. El
Ayuntamiento pone a su disposición dos habi-
taciones en el Grupo Escolar, y, además, co-
mienza a abonarle una indemnización, que le
retira meses más tarde. Un año después arrien-
da una vivienda y la pone a disposición del
maestro. Reclamado por éste, ante la Dirección
General de Enseñanza Primaria, el reconoci-
miento de su derecho a la indemnización no
satisfecha, la Dirección General lo acuerda así,
y el Ayuntamiento recurre.

Tesis del recurrente: El art. 184 del Es-
tatuto del Magisterio establece lo que hay que
hacer en el caso de que las viviendas asigna-
das por los Ayuntamientos a los maestros no
reúnan, a juicio de estos últimos, las condicio-
nes necesarias de capacidad y decencia. Si, pues,
las dos habitaciones del Grupo Escolar eran in-
convenientes, correspondía al adjudicatario ha-
ber instado el cumplimiento de lo que en ese ar-
ticulo se dispone (informe de la Inspección, de-
cisión de la Comisión correspondiente); mas no
cabe que, prescindiendo de tales trámites, sea
rechazada, desde luego, la vivienda ofrecida y
declarado el derecho a la indemnización.

Pese a su lógica apariencia, la tesis del Ayun-
tamiento recurrente es insostenible. Si se pone
una huerta a disposición de un maestro, no tie-
ne sentido decir que, puesto que a éste ha de
parecerle necesariamente inadecuada como lu-
gar de habitación, se ha de acudir al procedi-
miento del art. 184. Para esto es necesario que
lo que se ofrece sea precisamente ofrecido como
vivienda, esto es, que la intención del oferente
sea la de dar cumplimiento con su oferta a la
obligación que le impone el art. 177. Y esto
fué, justamente, lo que no aconteció en el pre-
sente caso. Las habitaciones de un Grupo Es-
colar cuyo destino no es servir de alojamiento
no pueden, rigurosamente hablando, constituir
materia de un verdadero ofrecimiento de habi-
tación, aparte de la irregularidad que ello su-
pondría desde otros puntos de vista. Y la prue-
ba de que el propio Ayuntamiento lo entendió
así está en el hecho, ya relatado, de haberle
satisfecho al maestro la indemnización, y haber
luego buscado un piso para alojarle, en tanto
que las dos habitaciones del Grupo Escolar se-
guían a disposición de aquél.

Con fundamento en razonamientos sustan-
cialmente idénticos a los expuestos, el Acuer-
do desestimó el recurso, afirmando, "de confor-
midad con lo dictaminado por la Subsecretaria
del Ministerio, que este supuesto no es (4) de
los previstos en el art. 181 del Estatuto del
Magisterio para el caso de que hubiese dispa-
ridad sobre si las viviendas proporcionadas por
los Ayuntamientos reúnen las condiciones de
decencia y capacidad exigidas".

Por otra parte, el Consejo de Ministros hubo

(4) El texto del Acuerdo, publicado en el Boletín
Oficial del Estado, dice "este supuesto es", con evi-
dente error de transcripción.
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de tocar en este recurso, dada su materia, un
problema de jurisdicción, que resolvió afirman-
do que la cuestión planteada ha de considerar-
se incluida "dentro de las cuestiones de per-
sonal, a efectos de la Ley de 18 de marzo de
1914, ya que lo que se trata de dilucidar no
es, como en otros casos planteados en esta
vía (5), quién es el obligado al pago de la in-
demnización por casa - habitación, sino si el
Ayuntamiento, a cuyo cargo se halla el cum-
plimiento de la prestación de la vivienda, la ha
satisfecho o no, proporcionando al recurrente
las habitaciones que ocupaba antes; lo que in-
dudablemente es materia relativa a los dere-
chos de los maestros nacionales, y, en conse-
cuencia, cae plenamente dentro del ámbito de
las cuestiones para las que es competente la
jurisdicción".

REINCORPORACIÓN A LA PENÍNSULA DE MAESTROS
DE ESCUELAS DEL PROTECTORADO DE MARRUECOS,

COLONIAS Y EXTRANJERO

Recurso de agravios interpuesto por doña Oti-
lia Gandul Luna contra Orden del Ministe-
rio de Educación Nacional de 14 de septiem-
bre de 1951 (Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 10 de octubre de 1952; B. O. del E. de
16 de mayo de 1953, pág. 2.836).

Los cambios de destino de los maestros de
Escuelas del Protectorado de Marruecos, Colo-
nias y Extranjero se rigen, según dispone el
articulo 87, apartado g), del Estatuto del Ma-
gisterio, por el Decreto de 24 de junio de 1941.
Conforme a este Decreto, no solamente es dis-
crecional para la Administración decretar el
cese de estos maestros, y su consiguiente re-
incorporación a la Península, sino que la for-
ma de llevarse a cabo tal reincorporación con-
siste en asignarse a los interesados una escue-
la con carácter provisional hasta que por con-
curso de traslados obtengan otra en propiedad.
Puede ocurrir, y es lo más frecuente, que la
obtención de destino provisional por el trasla-
dado sea cuestión de días; pero puede ocurrir
también que, por inexistencia temporal de va-
cantes, el período de tiempo durante el cual
el maestro queda sin prestar servicio (y, por
consiguiente, sin percibir su sueldo) se prolon-
gue bastante.

La promotora de este recurso tardó tres me-
sese y veinte días en obtener destino provisio-
nal, y dedujo, ante la jurisdicción de agravios,
la pretensión de que se le abonasen los haberes
dejados de percibir. El Consejo de Ministros,
ateniéndose, como era obligado, a lo dispuesto
en el Decreto, desestimó el recurso, no sin sub-

(5) Véanse, y compárense con éste, los Acuerdos
de 21 de julio y 3 de octubre de 1952, extractados en
el núm. 6, pág. 50, de la REVISTA DE EDUCACIÓN.

rayar la insuficiencia de aquél, que permite que
pueda "darse de hecho la anomalía que se apre-
cia en la actualidad al decretar el pase a la
Península de un maestro destinado en AfPica,
el cual queda prácticamente cesante hasta tan-
to pueda dársele otra plaza".

MATERIA DE PERSONAL A EFECTOS DE RECURSO
DE AGRAVIOS

Recurso de agravios interpuesto por don Do-
mingo Batllé Suñer contra resolución del Mi-
nisterio de Educación Nacional que le des-
estimó petición sobre convalidación de estu-
dios (Acuerdo del Consejo de Ministros de
27 de febrero de 1953; B. O. del E. de 20 de
mayo, pág. 2.963).

El interés que ofrece la doctrina contenida
en este Acuerdo se refiere exclusivamente al pro-
blema de la determinación del concepto de "ma-
teria de personal" a efectos de recurso de agra-
vios. Se trataba de una solicitud de convalida-
ción de estudios que, al ser desestimada, fué
planteada por el interesado como pretensión
de un recurso de agravios. El Consejo de Mi-
nistros resolvió que "si bien esta jurisdicción de
agravios ha dado a la expresión "materia de
personal" un contenido amplio, en el que caben
no sólo las cuestiones suscitadas entre la Ad-
ministración y sus funcionarios, sino también
las promovidas por quienes están en expecta-
tiva de entrar en una relación funcional, e in-
cluso las suscitadas por quienes, sin ser fun-
cionarios, colaboran o han colaborado en la
prestación de los servicios públicos, siempre
que versen sobre cuestiones específicamente de-
rivadas de tales relaciones, no es posible, sin
embargo, ampliar el ámbito de lo que ha de
entenderse por "materia de personal" a cues-
tiones en que únicamente se ventila el recono-
cimiento de derechos que corresponden a los
ciudadanos como tales, sin referencia alguna a
una relación especifica con la Administración".

OPOSICIONES A JEFES DE ADMINISTRACIÓN DE TER-
CERA CLASE DEL CUERPO UCNICO-ADMINISTRATIVO
DEL DEPARTAMENTO: DETERMINACIÓN DEL TURNO

CORRESPONDIENTE

Recurso de agravios interpuesto por don Fer-
nando Arboledas López, y otros cuarenta y
nueve funcionarios más, contra Orden del
Ministerio de Educación Nacional de 6 de
diciembre de 1951 (Acuerdo del Consejo de
Ministros de 12 de noviembre de 1952; Bo-
letín Oficial del Estado de 25 de mayo de
1953, pág. 3.085).

El art. 33 del Reglamento de Régimen In-
terior y Procedimiento Administrativo del Mi-
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nisterio de Educación Nacional establece que
"no podrá convocarse ninguna de las oposi-
ciones libres establecidas mientras exista per-
sonal excedente en cualquiera de las clases del
escalafón del Ministerio. Mientras esté en sus-
penso la celebración de oposiciones, las vacan-
tes que correspondan a dicho turno se otorga-
rán por antigüedad". Como fundamento en este
precepto fué impugnada en agravios, por fun-
cionarios del Departamento, la Orden ministe-
rial de 6 de diciembre de 1951, que dispuso que
la vacante de Jefe de Administración de ter-
cera clase producida por ascenso de determi-
nado funcionario fuese provista por oposición
directa y libre.

Como dice el Acuerdo que resolvió el recur-
so, el problema que en éste se plantea "consiste
en determinar si el art. 33 del Reglamento de
Régimen Interior y Procedimiento Administra-
tivo del Ministerio de Educación Nacional...
debe interpretarse en el sentido de que la si-
tuación de excedencia de un solo funcionario...,
que ni siquiera haya pedido el reingreso, anula
por sí sola el sistema de provisión de vacantes"
establecido en la Ley de Bases de Funciona-
rios Públicos y en su Reglamento, con arreglo
a cuyos preceptos se dictó la Orden impug-
nada.

Planteado el problema en la forma expuesta,
la solución se articula del siguiente modo :

a) Puesto en relación el art. 33 citado con
los respectivos de la Ley de Bases y del Regla-
mento para su aplicación, "se observa que el Mi-
nisterio, al dictar aquél, no ha podido, porque no
estaba facultado para ello, suprimir el sistema
de oposición como procedimiento para proveer
las vacantes del Cuerpo Técnico-Administrati-
vo de la forma en que podría literalmente dedu-
cirse del repetido art. 33, y pretenden los in-
teresados, pues para ello hubiese sido preciso
que alguna de las bases de la Ley hubiese dis-
puesto un solo turno, el de antigüedad, para
cubrir las vacantes producidas cuando hubiera
excedentes, lo que en modo alguno se halla es-
tablecido".

b) ¿Qué sentido tiene entonces el art. 33?
Tal sentido hay que deducirlo de la semejanza
que ese artículo guarda con las disposiciones
transitorias 15, 16 y 17 del Reglamento Gene-
ral, las cuales preveían el excedente de perso-
nal que la aplicación de las nuevas plantillas
dispuestas por la ley había de originar. Dada
esta semejanza, es lógico entender que el ar-
tículo 33 "estaba previsto para acoplar el ex-
ceso transitorio de personal motivado por las
causas citadas y encuadrado en el nuevo Esca-
lafón". "Sólo oon arreglo a esta interpretación

* * *

En recursos de agravios contra resoluciones
de Educación Nacional han recaído, además,
durante el período que comprende esta cróni-
ca, los siguientes Acuerdos del Consejo de Mi-
nistros, que, por no entrarse en ellos en las cues-
tiones de fondo planteadas, no merecen consi-
deración especial:

De 31 de octubre de 1952 (B. O. del E. de 12
de abril de 1953), en el recurso de agravios in-
terpuesto por don Sebastián Fornaris Juan
contra resolución tácita relativa a abono de
tiempo de servicios. Se declaró improcedente
como interpuesto fuera de plazo.

De 31 de octubre de 1952 (B. O. del E. de 15
de abril de 1953) en el recurso de agravios in-
terpuesto por don Rafael Arévalo Capilla con-
tra O. M. de 5 de abril de 1945. Se declaró no
haber lugar a resolver por desistimiento del re-
rrente.

De 13 de febrero de 1953 (B. O. del E. de
26 de abril de 1953), en el recurso de agravios
interpuesto por doña Antonia Sampol Riera
contra resolución de la Dirección General de
Enseñanza Primaria de 17 de noviembre de
1951. Se declaró improcedente por falta del re-
curso previo de reposición.

De 12 de diciembre de 1952 (B. 0. del E. de
19 de abril de 1953), en el recurso de agravios
interpuesto por don Rufino Navas Jiménez con-
tra O. M. de 30 de marzo de 1950. Se declaró
no haber lugar a resolver por desistimiento del
interesado.

Y de 13 de marzo de 1953 (B. O. del E. de
25 de mayo de 1953), en el recurso de agravios
interpuesto por doña María de las Mercedes
González Jiménez contra O. M. de 16 de febre-
ro de 1952. Se declaró no haber lugar a resol-
ver por haber sido satisfecha la pretensión de
la recurrente en trámite de reposición.

tiene sentido el repetido art. 33 del Reglamen-
to de 30 de diciembre de 1918; porque, puesto
en conexión con las situaciones ordinarias de
excedencias, es totalmente absurdo suponer que
un hecho tan irrevelante como es el de un solo
excedente que no le interesa reingresar en el
Cuerpo, pueda paralizar el turno de provisión
de vacantes por oposición como forma de reclu-
tamiento de los Jefes de Administración de ter-
cera clase, en favor única y exclusivamente del
ascenso por antigüedad, cuando lo lógico es
pensar que el precepto no es aplicable si nin-
gún excedente se beneficia, lo que ocurre en el
caso presente".
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Damos a continuación noticia de algunas de
las más importantes disposiciones en materia
de Educación Nacional aparecidas durante el
pasado mes de mayo.

A) DISPOSICIONES DE CARÁCTER
GENERAL

En el Boletín Oficial de 5 de mayo de 1953
se publica la Orden de 14 de febrero del mis-
mo año, modificando la de 30 de octubre de
1944, en relación con el funcionamiento del
Patronato de Protección Escolar.

Este Patronato se estableció en el art. 34 de
la Ley de 19 de octubre de 1944. Ahora se or-
ganiza su Pleno y su Comisión Permanente, es-
tando constituida la segunda (ya que el prime-
ro sólo ha de reunirse, preceptivamente, dos
veces al año) por el Ministro de Educación Na-
cional, Subsecretario y un Director General,
quienes, respectivamente, la presiden y ocupan
la primera y segunda Vicepresidencia; los de-
más Directores Generales del Departamento y
representantes del Frente de Juventudes, Edu-
cación Nacional y Sección Femenina de F. E. T.,
S. E. U. y tres representantes de la Enseñanza
no oficial, actuando como Secretario el Jefe de
la Sección de Protección Escolar del Minis-
terio.

El Patronato podrá actuar dividido en sec-
ciones, cuya denominación y competencia se
corresponden con los distintos grados de en-
señanza. Habrá en cada capital de Distrito
universitario Secciones delegadas de Protec-
ción Escolar; pudiendo también constituirse,
por acuerdo de los respectivos Rectores, Sec-
ciones provinciales

B) UNIVERSIDADES

1. Celebración del VII Centenario de la Uni-
versidad de Salamanca.—E1 Decreto de 4 de
mayo de 1953 (B. O. del E. de 23 de mayo de
1953) constituye un Patronato para organizar
los actos conmemorativos del VII Centenario
de la Universidad de Salamanca. Se compone
éste: a) De una Junta de Honor, que preside
S. E. el Jefe del Estado, e integran los Minis-
tros de Educación Nacional, Asuntos Exterio-
res y Justicia, con el Cardenal Primado. b) Una
Comisión Ejecutiva, presidida por el Ministro
de Educación Nacional, de la que es Vicepresi-

dente el Director General de Enseñanza Univer-
sitaria, y Vocales el señor Obispo de Salamanca,
los Directores Generales de Relaciones Cultu-
rales y de Información, el Director del Institu-
to de Cultura Hispánica, el Rector de la Uni-
versidad de Salamanca y el Gobernador Civil
de Salamanca; y e) Una Comisión Permanen-
te, formada por el Director General de Ense-
ñanza Primaria, Director del Instituto de Cul-
tura Hispánica y el Rector de la Universidad
de Salamanca. Además, se constituye una Jun-
ta local, integrada por las autoridades salman-
tinas.

2. Cátedra "Alfonso el Sabio".—Un Decre-
to —25 de abril de 1953— crea en Cádiz la Cá-
tedra "Alfonso el Sabio", bajo la dependencia
de la Universidad de Sevilla, y con el än de ser-
vir de "Centro de Extensión Universitaria para
la enseñanza y difusión cultural, científica y ar-
tística". No está reglamentado m'in su funcio-
namiento. El proyecto definitivo se elevará por
el Rectorado de la Universidad de Sevilla al
Ministro de Educación Nacional, una vez oí-
das las Autoridades, Corporaciones y organiza-
ciones culturales de dicha ciudad.

8. Reorganización de la Universidad Inter-
nacional "Menéndez y Pelayo".—Un Decreto
de 22 de mayo de 1953 (B. O. del E. de 27 de
mayo de 1953) reorganiza la Junta de Patro-
nato de la Universidad Internacional "Menén-
dez y Pelayo", de Santander, creada por De-
creto de 10 de noviembre de 1945. El Pleno de
esta Junta estará presidido por el Ministro de
Educación Nacional, con el Director General de
Enseñanza Universitaria como Vicepresidente,
y como Vocales los Rectores de todas las Uni-
versidades del Estado y de la Pontificia de Sa-
lamanca; representantes de los Directores Ge-
nerales de Archivos y Bibliotecas y de Bellas
Artes y del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, así como del Instituto de Es-
paña, del de Cultura Hispánica, del S. E. U..
de la Comisión Española de la Unesco, Direc-
ción General de Relaciones Culturales, Minis-
terio de Información y Turismo, Entidades de
Santander y personalidades relevantes de la
Cultura hispánica, nombradas éstas por el Mi-
nistro de Educación Nacional.

Dentro de la Junta habrá un Consejo Ejecu-
tivo, presidido por el Director General de En-
señanza Universitaria, e integrado por tres Rec-
tores de Universidad, un representante del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas y
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los que representen a la Dirección General de
Relaciones Culturales, Instituto de Cultura His-
pánica y S. E. U.

Se mantienen los actuales créditos y subven-
ciones de que disfruta dicha Universidad, como
asimismo la organización de ésta en tres Sec-
ciones, establecidas por el art. 2.° del Decreto
de 10 de noviembre de 1945; si bien el art. 5.°
del de 22 de mayo de 1953 encarga al Patrona-
to la elaboración de un proyecto de reglamen-
tación de las actividades y funcionamiento de
la Universidad Internacional.

4. Creación del Consejo General de Colegios
Mayores Universitarios.—Una Orden de 20 de
abril de 1953 (B. O. del E. de 9 de mayo de
1953) crea este Consejo General, con funciones
coordinadoras, consultivas y de asesoramiento
del Ministerio. Funcionará en Pleno y a través
de una Comisión Ejecutiva, presidida, respec-
tivamente, por el Ministro de Educación Na-
cional y el Director General de Enseñanza Uni-
versitaria; encargándose a la Dirección Gene-
ral la preparación de un Reglamento de este
Consejo General.

C) ENSEÑANZA MEDIA

Exámenes de Bachillerato.—La Orden de 6
de mayo de 1953 (B. O. del E. de 9 de mayo
de 1953) reglamenta con carácter transitorio
los exámenes previstos en la vigente Ley de Or-
denación de la Enseñanza Media.

En virtud de la citada Orden, los exámenes
de ingreso se celebrarán de acuerdo con la nue-
va Ley de Enseñanza Media ; mientras que los
exámenes de curso se harán como en arios an-
teriores, con la única diferencia de que la ca-
lificación se dará por asignatura, y no de con-
junto. Como ya disponía el Decreto de 6 de
marzo de 1953, no habrá este año exámenes
de grado elemental. Los exámenes de grado su-
perior se solicitarán del Rector del Distrito
universitario correspondiente, constituyéndose
sus Tribunales de acuerdo con lo establecido
en los arts. 99, 100 y 104 de la vigente Ley;
los ejercicios serán los mismos que en pasadas
convocatorias, desdoblándose las pruebas ora-
les o escritas en dos actos: uno para las dis-
ciplinas de Letras, y otro para las de Ciencias.

Esta Orden sólo se aplicará a los exámenes
del año en curso.

D) BELLAS ARTES

1. La Junta Coordinadora de conservación
artística de Toledo.—Un Decreto de 25 de abril
de 1953 (B. O. del E. de 24 de mayo de 19531

crea dicha Junta, presidida por el Director Ge-
neral de Bellas Artes, y constituida por repre-
sentantes de Información y Turismo y Regio-
nes Devastadas y Autoridades de dicha capital.
La Junta tendrá carácter asesor, y propondrá
a la Dirección General de Bellas Artes las ini-
ciativas y planes de trabajo que estime deben
realizarse, en orden a la conservación artística
de dicha ciudad. A la vista de estos informes,
la Dirección General formulará un plan, a des-
arrollar en un plazo de cinco años.

2. El Teatro Real. — El Decreto de 22 de
mayo de 1953 (B. O. del E. de 27 de mayo de
1953) aprueba el proyecto de obras de termi-
nación e instalación del Teatro Real de Ma-
drid, por un presupuesto total de más de 59 mi-
llones de pesetas. Las obras se adjudicarán por
concurso público.

Este Decreto da el impulso definitivo a la
terminación de las obras del Teatro Real, sa-
tisfaciendo así la vieja aspiración madrileña
de tener un teatro equiparable a los mejores
de otras capitales europeas.

E) ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Bibliotecas públicas y Archivos regionales
en Pontevedra y La Coruña. —Dos Decretos,
ambos de 22 de mayo de 1953 (B. 0. del E. de
27 de mayo de 1953), se refieren: uno, al anun-
cio de un concurso para adquisición de un in-
mueble destinado a Biblioteca y Archivo regio-
nal en Pontevedra; otro, declara de urgencia
la construcción de un edificio destinado a Bi-
blioteca y Archivo general de Galicia, en la
ciudad de La Coruña.

F) ENSEÑANZA PRIMARIA

Convenios con las Diputaciones para la cons-
trucción, de Escuelas.—Entre los varios apro-
bados últimamente durante el pasado mes de
mayo destacaremos dos. El Convenio —que se
aprueba por Decreto de 10 de abril de 1953 (Bo-
letín, Oficial del Estado de 6 de mayo de 1953)—
entre el Estado y la Diputación de Barcelona,
cuya importancia viene dada por el relieve de
esta ciudad en la vida intelectual española ;
otro, de igual fin y publicado en el mismo Bo-
letín Oficial, con la Diputación de Jaén, que
ha de tener importancia decisiva en la eleva-
ción del nivel cultural de esta provincia.

J. M. L.
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ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Comentando el discurso del Ministro de Educación
en Barcelona, un editorialista insiste en que hay que
volver a la Universidad clásica española, y considera

como fines de la Ley de Ordenación vigente el refor-
mar la personalidad de la Universidad, fomentar la
intercomunicación entre las Universidades españolas

y el sector social en que se proyectan, y la selección

del Profesorado (1).
Tras asegurar que la Universidad española corrió

el peligro de caer en el saber por el saber, un articu-

lista pasa a afirmar que "... en nuestros días la en-
fermedad del profesionalismo ha invadido tanto al

Cuerpo docente como al alumnado". A la mayoría de

los universitarios les sucede, en lugar de ir a la
Universidad a formarse como hombres integralmente,
con lo que se pone en "peligro la existencia de la
Universidad como entidad sustancial". Los síntomas
son: repugnancia por las asignaturas complementa-
rias, falta de interés por la vocación, defensa egoís-
ta del numerus clausus, pretensión de que el Estado
resuelva el problema del establecimiento profesional
de los graduados (2).

Desde otro punto de vista se enfoca el problema,
al afirmarse que el mal de la Universidad está en el
exceso de leyes; cuando "funciona mal es por la pe-
reza e indolencia de sus componentes. Esa es la cau-
sa de la situación tan alta, tan alta del maestro, y
que el discípulo esté tan bajo, tan bajo, por debajo

incluso de aquellos apuntes que ajustándose y con-
testando a un programa se transmiten de generación
en generación". "Al llegar a la Universidad sólo se

piensa en un título. Dentro de ella falta "inquietud",
falta movimiento..., aunque deban hacerse honrosas
excepciones" (3).

"Si no desterramos la idea de que a la Universi-
dad se viene a buscar una colocación para el día de
mañana, como a una Escuela de Ingenieros o a un
Centro de Especialistas, y la sustituimos por la de que

lo que se trata es de adquirir unos conocimientos
científicos, nada habremos logrado". "... el objeto de
la Universidad es constituir una asociación de maes-
tros y discípulos para el estudio y búsqueda de la

(1) Editorial: "Tradición de la Universidad", Aler-
ta (Santander, 7-IV-53).

(2) B. D íaz: "Profesionalismo, no", Servicio, 31
(Santiago, IV-53).

(3) J. R. Parada Vázquez : "Primum laborale, pos-
sea filosofare", Santa Cruz, 13 (Valladolid. 1952-
l 953). 11.

verdad", formando hombres en determinados conoci-

mientos. Los obstáculos mayores hoy son la deficiente

selección del Profesorado y la invasión de masas. La
labor fundamental a realizar en los Colegios Mayores
es el logro de la convivencia entre alumnos de las di-

versas Facultades, rompiendo el bárbaro especialis-
mo y dando formación social, religiosa y deportiva (4).

ORGANIZACIÓN

La revista Gula publica una encuesta hecha a dos

Rectores: doctores Tovar y Díaz Caneja. El primero

opina que el nivel general es bastante bajo. En las

Facultades de Derecho, Filosofía e Historia ha ba-
jado, mientras que en Filología ha mejorado. El es-

tudiante no es más serio que en otras épocas, pero
sí más aburrido. Resulta excesivamente rígida la bu-
rocracia universitaria. La manera de facilitar la lu-

cha por la vida del graduado consiste en elevar el
nivel de la enseñanza. Por lo demás, la Universidad
debe comprender la investigación. Se muestra escép-

tico en cuanto a la capacidad creadora de Universi-
dades de las fuerzas sociales. El doctor Díaz Caneja
opina que la benevolencia en los exámenes sigue igual

que antes. No es que los estudiantes sean serios; es
que la vida es más seria que antes. Las instalaciones
sólo excepcionalmente son decorasas; hacen falta mu-
chos millones. Además, se deberían crear Colegios

Mayores para la casi totalidad de los universitarios.
El numerus clausus es injusto; pero sólo deben apro-
bar los que sepan y lo merezcan. El sistema de Opo-
siciones a Cátedras, una vez mejorado el nombra-

miento de Tribunales, es necesario. La investigación
pura no es misión primordial de la Universidad, pero
no puede excluirse de ella (5).

La revista Gula (6) publica ocho artículos infor-
mativos sobre ocho Universidades españolas, poniendo
especialmente de relieve la labor realizada por el
S. E. U.

Salamanca es presentada como "la ciudad univer-
sitaria por tradición y prestigio". En ella, además de

la Universidad Literaria, la Pontificia y San Este-
ban, con sus Colegios Mayores Pontificios, coadyuvan
a este ambiente. Su Colegios Mayores son: San Bar-

tolome, cinco Pontificios, el Hispanoamericano Her-

(4) L. Suárez Fernández; "Reflexiones en torno
al problema de la Universidad", ídem, 20-21.

(5) "Una encuesta de Gula" (Madrid, IV-1953),
30-1.

(6) Guía (Madrid, Romanos. 419531. 43 2a
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nän Cortés, el Santa Teresa de Jesús, de la Institu-
ción Teresiana, y dos del S. E. U., el femenino San-
ta María de los Angeles (32 plazas, habitaciones de
dos y tres personas; en abras el nuevo edificio, con
capacidad para 60 plazas) y el San Miguel Arcán-
gel (también en obras el nuevo edificio, que será in-

augurado en octubre próximo, con capacidad para
60 plazas). Seguidamente informa acerca del Hogar
Femenino del S. E. U., el nuevo Hogar Universitario,
Aula de Cultura, el Cine Club, el Coro Mixto, el
T. E. U., etc.

Acerca de la Universidad de Zaragoza, se pone de

relieve cómo tiene su carácter propio dentro de la
ciudad, con su Ciudad Universitaria en construcción,
y 4.500 estudiantes. Los Colegios Mayores son: la
Residencia de Miraflores, del "Opus Dei" (80 plazas;
pensión, 35 pesetas), Cerbuna. Cardenal Xavierre, de
los PP. Dominicos, Santa Isabel, de la Institución
Teresiana (50 plazas) y algunas Residencias. El ar-
ticulista se lamenta de la ausencia de campos de
deportes. El T. E. U. y los Albergues son objeto de
amplio comentario, así como la posibilidad de crear

una Cátedra ambulante del S. E. U. y un Club Uni-
versitario de Montaña.

Tras una breve introducción histórica, otro articu-
lista informa acerca de la Universidad gallega, pa-
sando revista a sus Facultades. La de Filosofía y
Letras, 191 alumnos, dispone de seis catedráticos ti-
tulares, encontrándose ocho cátedras vacantes. La de
Derecho, con 903 alumnos, también tiene escasez de
locales; con ocho catedráticos y cinco cátedras va-

cantes, sólo dispone en efectivo de cinco catedráticos.
La de Medicina, con 881 alumnos, tiene doce catedrá-
ticos y seis cátedras vacantes. La de Farmacia, con
822 alumnos, tiene en construcción un nuevo pabe-
llón; once catedráticos forman la plantilla, encontrán-
dose vacantes cinco cátedras. La de Ciencias, mal ser-
vida de laboratorios y de material, está pendiente de

la aprobación del proyecto para el nuevo edificio, y
cuenta con 319 alumnos, cinco cátedras vacantes y
seis titulares. La de Veterinaria constituye una anti-
gua aspiración. El alojamiento de los estudiantes es

un grave problema. El Colegio Mayor masculino Ge-

neralísimo Franco, "sintiéndose solo, realiza una labor
que no lo justifica como tal"; la Estila y algunas

Residencias, más tres Colegios Mayores femeninos,
completan el cuadro : Virgen del Portal (del S. E. U.,
35 plazas), Santiago Apóstol (60 plazas) y el Pilar
(50 plazas). Tras los deportes, se informa de la vida
cultural, la publicación de Servicio y diversos Semi-
narios, cursillos y el T. E. U.

En la Universidad de Barcelona, la Facultad de
Derecho agrupa 2.000 alumnos, y Medicina otro tan-
to; Farmacia, 1.100, y Filosofía y Letras, otros 1.000.
Ciencias es la de menor alumnado. Funcionan dos Co-

legios Mayores del S. E. U.: el Jaime Balines (45 pla-
zas, 800 pesetas mensuales) y el Virgen Inmaculada
(femenino; 80 plazas, 35 pesetas diarias). Otros Co-
legios Mayores son: el Fray Junípero Serra (dirigi-

do por el Instituto de Cultura Hispánica, con unas
50 plazas), el Montarols (del "Opus Dei", con unas
80 plazas) y algunas Residencias. En el Hogar del
S. E. U. se sirven 300 comidas en dos turnos, por

14 pesetas; habiendo otros Hogares en diversos Cen-
tros docentes. Seguidamente informa de las Acade-
mias de Formación Profesional y los Centros de Es-
tudio y las instalaciones deportivas, señalando que
la Universidad no dispone de ninguna con carácter
propio.

Cerezo Barrego hace un extenso estudio histórico
de la Universidad de Oviedo, poniendo de relieve su
constante carácter progresista.

Los Colegios Mayores de la Universidad de Valla-
dolid son: el Santa Cruz, el María de Molina y dos

del S. E. U.: el Reyes Católicos (con cien plazas, las
habitaciones de dos y tres plazas) y el femenino San-
ta María del Castillo (con 22 plazas). Cisne y Clínica
son publicadas por el S. E. U.

Cazorla y Hernández Gil informan acerca de la
Universidad de Granada. La Facultad de Derecho,
con unos 700 estudiantes, es insuficiente de locales.
En cambio, la de Medicina cuenta con uno de los
más amplios y mejor dotados del país, con un moder-
nísimo Hospital Clínico. La de Farmacia se encuen-
tra en un inadecuado caserón, en vías de traslado a
otro mejor ; contando con más de 500 alumnos. La de
Filosofía y Letras, con unos 150 alumnos, ocupa el
Palacio de las Columnas, magníficamente adaptado.

La Facultad de Ciencias, la más moderna, cuenta
igualmente con unos 150 alumnos. El alojamiento de
la población escolar es problema grave. El Estado
sostiene el Colegio Mayor de San Bartolome y San-
tiago (35 pesetas diarias; antiguo edificio moderni-
zado), y el Isabel la Católica (150 plazas; 7.000 pe-
setas anuales, pagables en tres plazos). Otros Cole-
gios Mayores son: el del Sacromonte (unos 60 uni-
versitarios), la Residencia de Estudiantes de Albal-
ein y la Casa de Marruecos, dedicada a estudiantes
marroquíes.

Finalmente, se informa de la Universidad de Va-
lencia, con cerca de 5.200 universitarios. La Facul-
tad de Derecho cuenta con 1.600 alumnos; Medicina,
1.400; Ciencias, a unos 300, y 250 Filosofía y Letras.
Se encuentra pendiente de terminación el Colegio Ma-
yor Luis Vives, que tendrá 60 plazas, así como el
del S. E. U. En funcionamiento se encuentran dos
del S. E. U.: el Alejandro Salazar (33 plazas; 23 pe-
setas diarias) y el femenino Santa Teresa (27 pla-
zas; 30 pesetas diarias). Igualmente, el San Vicente
Ferrer (P.P. Dominicos, 40 a 50 colegiales), el San
José de Calasanz (P.P. Escolapios, 30 plazas) y el
conocido Juan de Ribera. El Hogar del S. E. U. tiene
100 plazas, y el precio diario de las dos comidas es
de 15 pesetas. Se destaca seguidamente la publicación
de Claustro, la actuación de la Cátedra Europa, el
Cine Club, el T. E. U. y las Academias Profesionales.

Especialmente bien concebido es un editorial en
que, partiendo de un discurso del Rector de la Uni-
versidad de Madrid, se analiza, detalladamente, la
necesidad de los estudios de Psicología Empírica para
las Ciencias del Espíritu, Arte Dramático, Derecho

Penal, Medicina, Pedagogía la gran industria, la po-
lítica: "en una palabra, la racionalización de la vida
social camina paralelamente al progreso de la Psico-
logía experimental". Dado que su actual estudio en
la Universidad española es insuficiente, se señala como
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solución el independizarla, en forma de Escuela, de
las Facultades de Filosofía (7).

Con ocasión de la primera lección universitaria de
Eugenio d'Ors han continuado publicándose semblan-
zas y artículos elogiosos (8).

En forma de encendido elogio ha sido recibida por
la prensa la noticia de la concesión de becas por la
Delegación Nacional de Sindicatos (9).

Continúa publicándose la Historia de la Universi-
dad Balear (10).

DIDÁCTICA

Un articulista, partiendo de las críticas de Fru-
tos, Cajal, Marañón y Lain contra los exámenes, y
estudiando las actuales dificultades que los hacen ne-
cesarios, llega a esta conclusión: "A nuestro enten-
der, se conseguirían todos los fines que han de cubrir
los exámenes con: primero, su supresión; segundo, el
incremento de clases practicas, y el número de pro-
fesores adjuntos y auxiliares, de tal modo que los
catedráticos conozcan a la perfección, a través de és-
tos, a todos sus alumnos; y tercero, con una Univer-
sidad cordial" (11).

El artículo del doctor Marañón, ya reseñado, es
objeto de una nueva réplica, en que se repudia el
liberalismo y la Universidad liberal, y se sostiene
que la tragedia de la humanidad no se debe al fra-
caso de la enseñanza, sino a que los hombres se han
olvidado del Catecismo. Los padres, por egoísmo, se
han limitado a la lucha por cubrir las necesidades
ecnómicas de los hijos, dejando toda labor de forma-
ción moral en manos de los profesores. Sin embargo,
los padres deben entregar a la Universidad hombres
moralmente formados, y la misión concreta de la
Universidad sería el dar la formación técnica que
permita desarrollar una profesión; si además des-
pierta la vocación del genio, mejor ; pero esto siempre
será excepción (12).

Algo se ha hecho ya con los dos cursos para extran-
jeros del Puerto de la Cruz, y para el próximo ve-
rano se dibuja la extensión a todas las islas cana-
rias de la investigación del foklore, aún vivo y que
está en vías de perderse (13).

Un articulista se felicita por la próxima instaura-
ción en Asturias de la Cátedra de Extensión Univer-
sitaria, dirigida a establecer contacto con el hombre
de la calle y con la realidad cotidiana, tratando, me-
diante conferencias y coloquios, temas de actuali-
dad (14).

ALUMNADO

El tema de la vocación es replanteado en una
réplica al artículo de un Rector publicado en Claus-
tro, ya resellado, que asegura que el joven llega a
la Universidad sin vocación. "No puede haber en esta
edad una decidida vocación. No se llega a la Univer-
sidad con ella, sino que es en la Universidad en don-
de plenamente, y de una forma cierta, se debe ad-
quirir; siendo precisamente los catedráticos los que
tienen ese sagrado deber". El profesor indiferente
causa gran daño en el joven, que sólo si se ve atendi-
do despierta su vocación. "No tienen vocación cuan-
do terminan. ¿Quién tiene la culpa? ¿Nosotros? Los
estudiantes españoles son indiferentes, son indolentes.
perezosos... No; nosotros, realmente, no somos nada;
somos como nos hacen ser nuestros superiores, con su
dedicación o indiferencia". "Somos materia posible
de moldear, y que reflejamos fielmente la actividad de
nuestros torneros. Somos como ellos quieren que sea-
mos" (15).

Un artículo humorístico sostiene que la Matrícula
de Honor "no constituye más que una fuente de tor-
tura para su infortunado progenitor", por el obsesivo
temor a perderla. Además, las Matriculas de Honor
no sirven luego para nada, ni indican siempre ver-
dadero dominio de la materia (181.

OTROS TEMAS
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Con motivo de un viaje del Rector a Las Palmas,
un editorial recoge su deseo de, en cuanto ultime la
instalación de la Universidad de La Laguna, hacer
hincapié en la proyección exterior de la Universidad.

(7) Editorial: "Una Escuela Especial de Psicolo-
gía", A B C (Madrid, 29-IV-53).

(8) Insula, 88 (Madrid. 15-IV-53) ; La Vanguardia
Española (Barcelona, 17-IV-53) ; Pueblo (Madrid, 18-
IV-53) ; La Noche del Lunes (Galicia, 20-IV-53) ; Nue-
va Rioja (Logroño, 22-IV-53) ; La Voz de Galicia (24-

(9) Con especial detalle: Arriba (Madrid, 19-1V-
1953); Madrid (10 y 21-IV-53) ; Ya (Madrid, 22-IV-53)
Pueblo (ídem, Id.).

(10) J. Lladó y Ferragut: "La antigua Universi-
dad balear", Correo de Mallorca (14-IV-53).

(11) F. Verdera : "El actual sistema de exámenes
no sirve", Juventud, 497.

(12) N. Fontanillas: "La enseñanza que nosotros
deseamos", Umbral, II, 17 (Madrid, 111-53).

Sobre Colegios Mayores, aparte las referencias ya
recogidas, tan sólo hemos visto la reproducción de
los capítulos del estudio de G. Nieto publicado en
esta REVISTA, en su núm. 5 (17).

Han continuado publicándose numerosísimas refe-
rencias del Congreso Nacional de Estudiantes, sobre
el cual esta REVISTA ha publicado una crónica es-
pecial.

CONSTANTINO LÄSCARIS COMNENO

(13) Editorial: "La estancia del Rector...". La
Provincia (Las Palmas de G. C., 9-IV-53).

(14) "La Universidad se asoma a la calle.... La
Nueva España (Oviedo, 18-IV-53).

(15) D. Semat: "Comentario ingenuo", Santa Cruz,
13 (Valladolid, 1952-3).

(16) L. Millón: "Esplendor y miseria de la Ma-
trícula de Honor", ídem, íd., 7.

(17) G. Nieto: "Vida del Colegio Mayor de Santa
Cruz", ídem, id., 5-6.
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ENSEÑANZA MEDIA

LA NUEVA LEY DE ENSEKANZA MEDIA

No deja de ser curioso el hecho de que, una vez

promulgada la nueva Ley de Enseñanza Media , ha
decrecido en tal forma la pasión que motivaba que
apenas si se dice hoy algo sobre el tema. Parece que

el interés despertado tan sólo giraba alrededor del
problema de la libertad y del poder que se había de

conceder a cada uno de los tipos de enseñanza. Re-
suelto dicho problema, surgen forzosamente otros de
tipo pedagógico que no han merecido la atención de
las publicaciones periódicas.

No obstante, paulatinamente reducidos a su campo
natural y normal, han surgido algunos comentarios

a la nueva Ley, si bien se mueven casi todos ellos
en torno al manido tema de los derechos de la Igle-

sia. Todo el mundo conoce la sana doctrina que los
mantiene, nadie los discute, pero el conflicto surge
en el momento en que se pretende concretar dichos
derechos en la ley positiva.

El grave peligro que entraña esta situación es el
de que favorece la existencia de un ambiente de con-
fusionismo en lo que respecta a un problema tan re-
lacionado eon las propias ideas religiosas. La única
solución podemos encontrarla discriminando lo que son

derechos de lo que no pasan de ser conveniencias
o meras opiniones pedagógicas. Sólo así aparece cla-
ramente lo que es verdadero y justo: únicamente así
es como ha obrado el Estado español y la jerarquía
eclesiástica.

A este respecto, después de haber leído el artículo
a parecido en Ecclesia en el número de ß de enero
pasado (1). es muy conveniente no pasar por alto
cuanto se dice el 28 de marzo en la misma publica-
ción (2).

Aparece en primer lugar una carta dirigida al di-
rector de la revista por don José Pemartín, quien
comienza por justificarse aludiendo a su participa-
ción en la elaboración de la Ley de 1938. La carta
está motivada por el artículo publicado anteriormente
por Ecclesia, que estima fuera de los límites de la
justicia y de la objetividad.

Sostiene Pemartfn que en la antigua Ley se otor-
gaba de hecho a los Colegios de la Iglesia una inde-
pendencia y autonomía tales que mereció la entusias-
ta aprobación de aquellos Centros, en tanto que la

nueva ordenación adolece de un exceso de interven-
cionismo, por las siguientes razones:

1.* Bajo la ficción de "inspectores" intervendrán
en los exámenes los catedráticos de Enseñanza Me-
dia, volviéndose así a la sumisión de los tiempos li-
berales.

(1) Vid. el número de abril de la REVISTA DE EDIT-
ceer6x, en el que en esta misma sección dábamos la
oportuna reseña.

(2) Carta abierta de José Pemartín, y nota de la
Redacción de Ecclesia, 011 (Madrid, 28-111-53).

2.* Los Colegios autorizados deberán someter a sus
alumnos totalmente al examen de los catedráticos de
Institutos.

3.* Las condiciones de reconocimiento son tales que
numerosísimos Colegios se verán postergados bajo la
nueva Ley.

Por otra parte, Pemartín estima antipedagógica la
división del Bachillerato a partir del cuarto curso.

dado que los estudiantes científicos, que son los que
mas lo necesitan, se han de apartar prematuramente
de la formación clásica y humanista. base de toda

sólida formación intelectual cristiana y tradicional-

mente española. Además, puede hacerse a la nueva
Ley el reparo gravísimo de la implantación obligato-
ria de una enseñanza política denominada "espíritu
nacional".

La Redacción de Ecclesia contesta a Pemartin con
una nota clara, precisa y objetiva. Se dice en ella

que la revista no tuvo jamas animosidad contra le
Ley de 1938, sino que, por el contrario, la estimó
siempre corno un gran avance para la cultura reli-
giosa. Tenía el defecto de reconocer a los Colegios
de la Iglesia como privados. Sin embargo, de hecho,

por no haberse practicado la inspección del Estado,
ni haberse urgido el número de profesores titulados
exigidos, todos los Centros privados han gozado de

plena libertad. Pero esta libertad no se debió a la
Ley, sino a su falta de aplicación.

En cuanto al aspecto pedagógico de la cuestión,
declara Ecclesin haberse inhibido siempre del mismo,
por tratarse de materia discutible, y no de doctrina
de la Iglesia. Respecto de los tres principales puntos
expuestos por Pernartín, dice la revista lo siguiente:

1. 0 No puede decirse que se haya vuelto a la sumi-
sión de la época liberal, ya que la nueva Ley esta-

blece la misma formación de Tribunales para los gra-
dos en los Institutos y en los Colegios reconocidos;
y en cuanto a los inspectores, ni tienen por qué per-
tenecer precisamente al Cuerpo de Catedráticos, ni. en
todo caso, pueden simultanear su función con la do-
cencia.

2. 0 Otro punto que roza con los derechos de la
Iglesia es la situación realmente inferior en que que-
dan los Colegios simplemente autorizados. Pero esta
situación la tenían también con la Ley de 1933, sin
que nunca llegase a promulgarse un Estatuto espe-
cial para tales Colegios. Por otra parte, actualmente

se han visto favorecidos en cuanto al número de pro-
fesores titulados exigible.

3 • 0 Por lo que respecta a las enseñanzas de forma-
ción política, advierte Ecelcsia que la Ley ha estable-
cido un previo acuerdo entre la autoridad eclesiástica
y el ministerio para el nombramiento de profesores.

Termina el artículo manifestando que la nueva or-
denación ofrece un desenvolvimiento digno a los Co-
legios de la Iglesia, sin el cual no se habría llegado

a su aceptación ni por la Conferencia de Metropoli-
tanos ni por la Santa Sede.
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Criterio distinto al anterior es el que mantiene la
revista Hechos y Dichos (3). A su entender, el legisla-
dor ha pretendido dar gusto a todas las partes in-
teresadas, con lo que ha conseguido no dárselo a nin-
guna. Como ejemplo poco objetivo, dice que se prome-
tió una descongestión de cartas, y, sin embargo, el
alumno quedará sujeto, en el mejor de los casos, a
tres exámenes.

Supone que tampoco habrán quedado satisfechos
los profesores oficiales, y, desde luego, declara la dis-
conformidad de la Iglesia con una rotundidad que,
a pesar de los reparos puestos por los Metropolitanos,

no es adecuada a la aprobación dada por la Santa
Sede.

Finaliza el editorial señalando que, no obstante las
deficiencias de la Ley, es mucho más pedagógico acep-

tarla y tratar de explotar con entusiasmo las venta-
jas que presenta ; lo que no ha de impedir que los cató-
licos hagan cuanto puedan para que se llegue a una
legislación mejor y más apta para la aducación de
los alumnos y para los derechos de la Iglesia, de los
padres y de la sociedad.

Este último párrafo de Hechos y Dichos resulta
no sólo excesivamente injusto, dado que podría pa-
recer por el mismo que la Ley no es obra de católicos,
sino peligroso por la reacción que frente a esa pos-
tura pueden adoptar quienes apoyan a un Estado que
se esfuerza constantemente por permanecer fiel a la
más rígida ortodoxia católica.

De muy acertado puede calificarse el artículo de
Mencarini (4) en respuesta a la alusión de Pemar-
tin a la asignatura de formación del espíritu nacio-
nal. El autor basa su argumentación en los siguien-
tes puntos :

1.0 El Frente de Juventudes tiene una doble per-
sonalidad. Es un organismo del Estado y es un orga-
nismo de la Falange.

2.° De esta doble personalidad se derivan una do-
ble competencia y dos series distintas de actividades:

En cuanto organismo de la Falange, ejerce su acti-
vidad sobre quienes voluntariamente la aceptan.

Como organismo del Estado, el Frente de Juventu-
des abarca en su esfera de acción a toda la juventud
española.

3.0 En este segundo aspecto, el Estado ha enco-
mendado al Frente de Juventudes la dirección de una
parte de la formación que tiene derecho a exigir de
todos los ciudadanos.

4. 0 El Estado puede ordenar como crea convenien-
te sus funciones, y montar o escoger las entidades que
han de desarrollarlas, siempre, claro está, que con ello
no se ofenda a la justicia.

5.0 En este caso, tan sólo habría ofensa a la jus-
ticia de ser desconocidos los derechos de la Iglesia
y de la familia en orden a la educación de los hijos.

6.0 La Iglesia colabora con el Frente de Juventu-
des en el orden de su propia competencia.

7.° La Ley no atenta al derecho de las familias.
Este no puede impedir que el Estado, gerente del bien

común, imparta la educación que el bien común exige.
8.° Los directores de los colegios no se han opues-

to a la inclusión de la asignatura de Formación del
espíritu nacional en el Bachillerato.

9. 0 Es gratuita la opinión de que los padres son
opuestos a la referida asignatura.

Por otra parte, es evidente que no puede cada hijo
estudiar tan sólo aquellas asignaturas que su padre
estime convenientes.

10. Finaliza el autor por aludir a la siguiente con-
clusión del Congreso Internacional de Pedagogía de
1949: "Es necesaria la Educación política, es decir,
la capacitación de la juventud para conocer, respe-
tar, amar y servir a su patria de acuerdo con las

constantes históricas de cada nacionalidad que no
se opongan al espíritu del Cristianismo".

De otro aspecto de la Enseñanza Media se ocupa
también Juventud recientemente (5). Se trata de la
situación del profesorado de los colegios religiosos y
privados. Alude el autor a la labor que en este as-
pecto han desarrollado los Ministerios de Educación

Nacional y de Trabajo, si bien algunas normas no
se han cumplido. Es preciso incrementar los sueldos,
y si resulta que un colegio no puede pagar decorosa-
mente a sus profesores, como si no puede comprar

material pedagógico o tener un local digno, es mejor
que cierre. También hay que garantizar la inamovili-
dad del profesorado; quien ha dedicado su vida a la

enseñanza tiene derecho a que ésta le ofrezca unas

mínimas garantías de seguridad, una cierta tranquili-
dad frente al futuro.

Por último, el articulista sugiere que para el cum-

plimiento de las normas protectoras se llegue a una
coordinación entre la Inspección de Trabajo y la de
Educación Nacional.

Es digna de consideración la respuesta que en rela-
ción con los Tribunales examinadores hace la revis-
ta Gerunda (6). Expone su parecer de que, dados los
términos en que se expresa la Ley, es posible la In-
tervención de los maestros de Primera Enseñanza en

los exámenes del Bachillerato Elemental; lo que, ade-
más, suavizaría el paso del alumno de una enseñanza
paternalmente dirigida a una esfera autoformativa.

LAs TAREAS ESCOLARES

Bajo este título ha escrito un artículo Marcelino
Reyero Riaflo (7), en el que plantea el problema de
los colegios que, llevados por el afán de superarse y
lograr en sus alumnos una formación cultural com-

(3) Editorial: "Hechos y dichos en pro y en contra
de la Iglesia Católica", Hechos y Dichos, 215 (Zarago-
za, IV-1953).

(4) E. J. Mencarini : "La Ley de Enseñanza Me-
dia y la formación del espíritu nacional". Juventud
(Madrid, 2-IV-53).

(5) José María Lozano Irueste: "La Ley de En-
señanza Media y los graduados", Juventud (Madrid.
9-IV-53).

(6) Sin firma : "El Magisterio y los Tribunales de
Enseñanza Media", Gerunda, 314 (Gerona, 18-111-58).

(7) Marcelino Reyero Riafío: "Las tareas escola-
res", Atenas, 229 (Madrid, 111-1058).
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pleta, encargan a loa escolares tareas para realizar
oil casa sobre cuestiones ya sabidas, o que tienen al-
guna relación con lo aprendido y, además, el estu-
dio de las lecciones que han de ser objeto de tra-
bajo en el día siguiente, o bien los retienen en sus
locales hasta horas avanzadas.

Ante la agobiadora jornada de trabajo que esto su-
pone para los alumnos, el autor, tras exponer diver-
sos acuerdos a que en esta materia han llegado algu-
nos congresos y entidades, manifiesta que se impone
una revisión de los planes de estudio para darles un
contenido adecuado a lo que ha de ser la formación

cultural de los muchachos en cada edad, para lo que
siempre sería interesante contar con el parecer de
los médicos.

El exceso de trabajo produce una pérdida de la tran-
quila serenidad que el estudio requiere para ser efi-

caz. Las tareas escolares deben señalarse sin olvidar
la edad de los alumnos y el tipo de trabajo encomen-
dado.

Para terminar, el autor detalla, en relación con las
diversas edades, el tiempo que el alumno, a su en-
tender, puede trabajar en su casa.

LA T.IfileArITA PRIVADA

Jesús García de Castro (8) señala el peligro de la
clandestinidad en la enseñanza privada. Son clandes-

tinas —dice-- todas las escuelas y centros que no es-
tén autorizados por los organismos correspondientes;
los que no están dirigidos por el personal titulado
que señala la ley ; aquellos centros que no tienen au-

torizado el local en que las enseñanzas se han de des-
arrollar.

En el aspecto económico de los colegios privados,
García Castro dice que es necesaria una revisión de
la matrícula máxima, ya que la permitida actualmen-
te es insuficiente para sobrellevar los gastos de per-
sonal y el de alquiler de locales. Los colegios merecen
una mayor protección, ya que sería ingente el pre-
supuesto que precisaría el Estado para sustituirlos.

Jost FERNÁNDEZ DE VELASCO

(8) Jesús García de Castro: "La enseñanza pri-
vada", La Tarde (Santa Cruz de Tenerife, 31-111-53).

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

EL NÚMERO DE INGENIEROS

En nuestro número de abril recogíamos la publica-
ción de un artículo de Alfredo Cerrolaza sobre "La
producción nacional y los técnicos" (1) y la contesta-
ción al mismo por el Delegado del S. E. U. en la Es-
cuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos (2). Posteriormente responde Alfredo Cerro-

laza con un extenso articulo publicado en el mismo
diario Arriba. Entre otros datos de interés, destaca
una estadística de la que se desprende que la dura-
ción media de las carreras de Ingenieros en la mayor
parte de los países extranjeros es inferior a la que

—también por término medio— tiene el ingreso en las
diversas Escuelas especiales españolas.

LA FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS

Aunque no sabemos si ha de continuar el próximo
curso, parece oportuno dar noticia ya de la intere-
sante encuesta mantenida por la revista Cantera, del
S. E. U., de la Escuela de Ingenieros de Minas (3).

En cada número de la revista se pregunta a un pro-
fesor y a un alumno de dicha escuela sobre : 1), la opi-
nión que les merece el ingreso en la Escuela y si creen
que debería hacerse sitio a la preparación oficial;
2), si creen que debe evitarse que la preparación para

(1) Alfredo Cerrolaza : "La producción nacional y
los técnicos", Arriba (Madrid, 17-111-53).

(2) "El número de alumnos en la Escuela de In-
genieros de Caminos", Arriba (Madrid, 20-111-53).

(3) Cantera, 6 al 9 (Madrid, I-IV-53).

Ingreso cueste al alumno, como ahora ocurre, unos
seis años; 3), el problema de los que no han conse-
guido ingresar; 4), si estiman acertado o no el pro-
grama de ingreso; 5), conveniencia de la especializa-
ción; 6), opinión sobre el plan de estudios de la Es-
cuela ; 7), si convendría aumentar la formación hu-
manística de los alumnos ; 8), necesidad o no de crea-
ción de un título técnico inferior al de Ingenieros.

Por parte de los profesores la repulsa del actual sis-
tema de ingreso es unánime, si bien, como es lógico,
unos van más lejos que otros en su opinión negativa
sobre los mismos. Así, don Wenceslao Castillo dice:
"... los exámenes de ingreso en la Escuela como se

efectúan actualmente no responde/1 a la finalidad que
pudieron tener hace veinticinco años, cuando, según
los datos que conservo, eran 43 los aspirantes que se
presentaban al primer grupo de matemáticas, que en-
tonces sólo comprendía aritmética y álgebra. Tampoco
en aquella época los aspirantes persistían en el em-

peño después de una o dos tentativas, de manera que
pudo en aquellas fechas la forma de ingreso ser for-
mativa y selectiva"; hoy —añade— "no es formativa
la preparación...". Y don José María Ríos afirma "que

los exámenes de ingreso actuales han desbordado los
límites, ideas y objetivos de la época en que ese es-
tilo de selección fué creado. Hoy en día parece que
la Escuela se defiende en estado de sitio". Se incli-
nan, pues, por la reforma. ¿En qué sentido? La opi-
nión del profesor Aranguren parece ser la más co-
mún: "podrán ponerse —dice— problemas más fá-

ciles y evitar el factor suerte con el examen oral, que
en casi todos los casos permite darse cuenta del gra-
do de preparación de los alumnos". El profesor Cas-

tillo es partidario de un ingreso a través de dos gra-
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dos Inferiores —pero ya profesionales— "por los cua-
les sería forzoso pasar para llegar al superior de In-

geniero propiamente dicho".
Coinciden los tres profesores antes citados en su fal-

ta de entusiasmo por la preparación oficial" para el

ingreso en las Escuelas especiales "sería —dice Aran-

guren— impracticable por el excesivo número de alum-

nos y la falta de homogeneidad de los mismos, que
baría trabajar al profesorado de dicha enseñanza con
un rendimiento mínimo". Castillo la ve como una na-
cionalización "más o menos laborista de una industria

que hoy logra buenos resultados, la preparación par-
ticular para el ingreso en las Escuelas de Ingenie-

ros", sin que se lograra otra cosa que "crear una ma-
yor fronda burocrática docente sin resultado que com-
pensase esta medida". Y Ríos la califica de "utopía

irrealizable".

Hay acuerdo absoluto en cuanto a la conveniencia
de modificar el programa de ingreso. ¿En qué senti-

do? "Aligeramiento en profundidad, ensanchamiento

de base" (Ríos). Más explícito es don Wenceslao Cas-

tillo al decir que "Vivimos con un programa que re-

dactamos en 1928. Después no 3e ha hecho otra cosa

que variar su división en grupos... Creo firmemente

que hay que . remozar los programas completamente

para que no sean una cosa de los tiempos del fusil de
chispa". La misma unanimidad hay en cuanto a la
reforma del plan de estudios "cargado sin ser comple-

to —dice Ríos—". También en cuanto a la necesidad
de una formación humanística en los alumnos, en opi-

nión del mismo profesor. "muchos problemas ineludi-
bles de la minería no tienen expresión ni solución
matemática y los noveles ingenieros se encuentran

desarmados ante ellos, por no estar acostumbrados a
otros enfoques por razonamiento que los matemäti-
eos". Más difícil es encontrar denominador común a

las respuestas al problema de si conviene o no una
mayor especialización —dice el profesor Castillo—:
"Sin rechazar la especialización, creo que no hay que
caer demasiado en ella". Contrariamente, la opinión

de Ríos es la de que "no hay otro recurso que rami-
ficar las especialidades a partir de un tronco común".

También hay acuerdo en cuanto a la existencia de
carreras técnicas intermedias que, además —dicen— ,
resolverían el problema planteado por la tercera pre-

gunta del cuestionario : el de dar salida a los que
no hayan conseguido ser Ingenieros.

Vamos ahora con las opiniones de los alumnos. Son

los preguntados —en los números que tenemos a la

vista— José Durán, Víctor Pumariega y Fernando

Díaz-Cafieja de 3. 0. 4.° y 5.° cursos. respectivamente.

Aquí ya hay menos unanimidad, en general, que en-

tre los Catedráticos. Y, dato curioso, el examen de in-
greso parece merecer la aprobación de quienes ya lo

han sufrido. El último de los tres alumnos citados

dice de dichos exámenes que "son una garantía de se-

riedad e imparcialidad en la elección de los aspiran-

tes y no deben ser sustituidos por otros sistemas que
resultarían probablemente peores que el actual". Pu-

mariega afirma que "al fin y al cabo son ejercicios de

oposición; siempre tendrán que seguir siendo eso", y
Durán "no cree que la forma actual de los exámenes

de ingreso sea desacertada". Eso sí, los tres son par-
tidarios de reducir el tiempo de duración del ingreso,

de alguna manera, a un plazo que según cual sea el

opinante es de dos a cuatro arios; esto último parece
ser el máximo que consideran viable. Por otra parte,
rechazan la preparación oficial "por la gran canti-
dad de dinero, tiempo y profesorado que exigiría"

—Durán—.

La limitación del ingreso propuesta evita o amino-
ra en opinión de estos alumnos de la Escuela de Mi-

nas el problema de los no ingresados. Y, además —dice
uno de ellos—, "todos los que se presentan al ingreso
saben que están jugando su carta en la vida y están

de antemano resignados a perder, aunque luego algu-
nos olviden, si este caso llega, que fueron ellos los

que escogieron su propio camino y que, por tanto, de-
ben aceptar la responsabilidad de lo que por desgracia

puede ocurrir".

Hay disparidad de opiniones en cuanto a la reforma

del plan de ingreso. Durán opina "que el programa ac-

tual es bueno, aunque necesite urgentemente ser pues-

to al día". Pumariega dice "que el programa de in-

greso necesita una revisión profunda". Y Díaz-Calleja
traza un plan de reforma, incluyendo en el ingreso
algunas materias nuevas como el Cálculo de Proba-
bilidades y sustituyendo Cultura e Idiomas por Cien-

cias Naturales y Químicas; para decir después del

programa actual que "lo peor no es que esté sin mo-

dificar desde 1928, sino que formen parte del Tribunal

algunos señores que tienen un conocimiento de las
matemáticas muy imperfecto y anticuado, no en vein-

ticinco, sino en cincuenta o sesenta años".

Los tres son partidarios de la especialización dentro

de la Carrera, al menos en dos ramas —dice uno de

ellos—: la propiamente minera y la metalurgia. Pu-

mariega, además, propugna una mayor acertamiento
a la realidad de los estudios de minas. Son también

partidarios de la reforma del plan de estudios de la

Escuela ("urgente y vital" la llama Durán), tanto en

cuanto a las asignaturas estudiadas, como en cuan-

to a la forma de estudiarlas: "menos memorística con
más prácticas de todas clases" (Díaz-Calleja). No
creen que la formación humanística tenga su lugar en

la Escuela, sino en el Bachillerato —Durán— o en
Instituciones especiales —Díaz-Calleja—. Y, por úl-

timo, dicen no tener opinión formada sobre la Cues-
tión de los títulos intermedios.

Jost M.• LOZANO IRITESIT
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ENSEÑANZA LABORAL

Se abre esta crónica con la mención del editorial
de Labor (1), que gira en torno a las palabras del
Jefe del Estado con motivo de la clausura del I Con-
greso Nacional de Estudiantes recientemente celebra-
do: "La Universidad tiene que romper sus muros, tie-
ne que proyectarse sobre España, tiene que ir al ta-
ller, tomar contacto con el campo, las minas o los
trabajadores del mar, como han ido estas organiza-
ciones del trabajo universitario, para que no pue-
dan pensar jamás los obreros españoles, como creían

antaño, que en la Universidad se crean señoritos".
El editorialista hace ver esta exacta consigna hecha
una realidad en el campo de la Enseñanza Laboral.
Recuerda que la Base 2. • de la Ley de 10 de julio de
1949 expone que la finalidad de los Institutos Labo-
rales es la de cooperar a la elevación del nivel cultu-
ral y técnico de las comarcas donde radican por me-
dios e instrumentos de difusión que se determinan re-
glamentariamente. Estas disposiciones han surgido, de
un lado, con los Institutos Laborales, y de otro, con
los cursillos de extensión cultural e iniciación técnica.
El haz de universitarios que constituyen la medula de
los Institutos en las 40 localidades en las que actual-
mente están radicados, han cambiado la fisonomía de
estos núcleos de población al contemplar cómo los

obreros del campo o los de la industria acuden al ter-
minar su trabajo a los Institutos Laborales parat re-
cibir una serie de enseñanzas que les proporcionarán
a la larga una igualdad espiritual con otras clases
sociales. Nuestros licenciados en Ciencias y en Le-
tras han puesto sus conocimientos y vocaciones docen-
tes al servicio de estas clases desheredadas.

zo que el Ministro de Agricultura ha solicitado de to-
dos los españoles y de sus diversas organizaciones
(Junta Nacional de Hermandades, Frente de Juven-
tudes, Sección Femenina, Diputaciones) para cumplir
esta finalidad. Se refiere a la identidad y compenetra-
ción que existe entre el Ministerio de Agricultura y
el Patronato Nacional de Enseñanza Laboral, de las
que no pueden esperarse sino magníficos resultados.

Añade que la colaboración del Ministerio de Agricul-
tura se realiza con la celebración y apoyo a los cur-

sillos en los Institutos Laborales, con la aportación de
películas y con su presencia permanente en el Minis-
terio de Educación Nacional, donde se recogen con

interés cuantas ideas se sugieren. En cuanto a los Ba-
chilleres agrícolas estima que no deben ser más que
unos ciudadanos que han recibido del Estado un ni-
vel de enseñanza que hasta la fecha no podían adqui-
rir; no obstante, si pretenden un fruto utilitario de
sus estudios, debe facilitárseles el acceso a otros cen-
tros superiores de enseñanza.

En El Correo Catalán (3) se publica un artículo en
el que se comenta la realidad de los Institutos La-
borales que exigía nuestra época. Añade que no es
suficiente una formación intuitiva y rutinaria y que

tampoco se trata de hacer del obrero una entidad pro-
ductora perfecta y deshumanizada, sino que se va ha-
cia un nuevo humanismo obrero que singulariza la
iniciativa española frente a la concepción materialis-

ta de la mayoría de lo demás países. Se trata de
procurarles conocimientos sólidos profesionales que les
permitan perfeccionar su propia categoría humana pro-
yectada hacia un fin trascendente y sobrenatural. En

un sentido parecido se expresa el Director del Insti-
tuto Laboral de Torredonjimeno en el diario Jaén (4);
se formula esta pregunta : ¿Se trata de hacer obreros
especializados, oficiales, maestros técnicos? Exacta-
mente no... Su propósito es distinto; su cometido es
general, profesional, formativo; no pretendemos ense-
fiar una nueva técnica, sino proporcionar una cultu-

ra y, sobre todo, una formación humana total. El ar-
ticulista se refiere más tarde a las utilidades del nue-
vo título y enumera las siguientes: a), ingreso en la
Universidad Laboral; b). convalidación de sus cinco
cursos por los del Bachillerato Universitario para in-

gresar después en la Universidad; e), ingreso en las
Escuelas y Centros técnicos (excluyendo las Escue-
las especiales superiores), e ingreso en organismos que
exijan sólo los cinco cursos del Bachillerato univer-
sitario (Magisterio, Escuelas periciales, etc.); d), opo-
siciones al Estado, Provincia y Municipio; e), ejercer
una profesión relacionada con la industria fabril mi-
nera.

TEORIA Y CONCEPCIÓN DE LA

E NSEÑANZA LABORAL.

Incluimos en este apartado los artículos que se re-
fieren en forma más o menos general a este tipo de
enseñanza. Ramón Beneyto, en una entrevista publi-
cada en Labor (2), nos da a conocer su opinión sobre
estos centros, en su triple condición de Ingeniero agró-

nomo, Jefe del Servicio de Capacitación Agraria del
Ministerio de Agricultura y representante de este De-
partamento en el Patronato Nacional de Enseñanza
Laboral. Expresa su parecer de que una de las cau-
sas por las que el maquinismo no se extiende más en
nuestro campo es precisamente porque el agricultor
no conoce las máquinas, ni su funcionamiento, ni su
utilidad y, por consiguiente, no siente la necesidad de
adquirirlas; por ello es altamente laudable el esfuer-

(1) Editorial: "Proyección de la Unviersidad sobre
los campos y las tierras de España", Labor (Madrid.
IV-1953).

(2) S. F.: "Opinión sobre la Enseñanza Laboral",
Labor (Madrid, IV-1953). Entrevista con Ramón Be-
neyto.

(3) S. F.: "Eficacia y alcance de la Enseñanza La-
boral", Ei Correo Catalán (Barcelona, 18-IV-1953).

(4) Francisco Carazo Montijano: "Los Institutos
Laborales", Jan (Jaén, 29-IV-1963)-
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Otro articulista (5) sale al paso de una cierta opi-
nión de que todo el que estudia se afina demasiado
y se resiste a las tareas del campo. Afirma que esta
creencia ha resultado de una mentalidad social que
durante años y aún siglos hizo bandería del trabajo,
que a fin de cuentas alcanza a todos. Nuestra guerra
hizo vibrar unánimemente a todos los españoles por
unos mismos ideales, y acaso desde entonces nos he-
mos puesto a pensar sinceramente que el estudiar no
es cosa de señoritos ni debe servir para restar bra-
zos a la agricultura, sino para que los labradores se
apliquen con más inteligencia y amor al cultivo de
la tierra. Señala los beneficios de los estudios para
los labradores que además de conocimientos técnicos,
necesitan para enfrentarse con los problemas de la
vida una formación cultural, adquiriendo conciencia
de nuestra dignidad de hombres portadores de un alma
capaz de salvarse o condenarse.

ASAMBLEAS

El Boletín Informativo de Enseñanza Laboral pu-
blica un editorial acerca de las enseñanzas de una
asamblea (6), la de Directores de Institutos Labora-
les y Secretarios Técnicos de Patronatos Provinciales.
Resalta que la Dirección General y el Patronato Na-
cional "han tomado como raíz de su conducta la preo-
cupación de constatar resultados, estimular iniciati-
vas y convertir la enseñanza laboral en un orden do-
cente abierto de palpitante vitalidad, dispuesto a ase-
gurar los resultados positivos o a rectificar sus erro-
res y fracasos". Son ya tres las Asambleas de Direc-
tores celebradas y sus conclusiones han llegado siem-
pre a la superioridad. "El tema siempre acuciante ha
sido el de los presupuestos, el de régimen económico
de los centros, el de la organización de las atribucio-
nes de los Secretarios Técnicos de los Patronatos, el
de procedimiento económico y administrativo, el de
la organización corporativa del profesorado de la En-
señanza Laboral, las normas para la puesta en prác-
tica de los campos de demostración agrícola, el siste-
ma de funcionamiento de la Institución de Forma-
ción del Profesorado, el de las bibliotecas de los cen-
tros y otras cuestiones esenciales para la hora pre-
sente de la Enseñanza Laboral examinadas con abso-
luta libertad de criterio y pleno sentido de responsa-
bilidad. Ahora la Dirección General y el Patronato
Nacional habrán de estudiar, por su parte, los resul-
tados de dicha Asamblea".

La V Asamblea Nacional de Labradores y Ganade-
ros aprobó la ponencia XV, relativa a la Enseñanza
profesional agrícola, ganadera y forestal, de la que
da cuenta el Boletin de Enseñanza Laboral (7). Se pos-
tulan en ella las siguientes conclusiones: V, una ma-
yor amplitud y eficacia de la Enseñanza Primaria en
el ambiente rural; 2.°, una orientación ligera hacia la

(5) Angel Lera de Isla : "Los problemas del cam-
po. Enseñanza laboral agrícola", El Norte de Casti-
lla (Valladolid, 19-V-1953).

(6) Editorial : "Enseñanzas de una Asamblea", La-
bor (Madrid, IV-1953).

(7) S. F.: "V Asamblea de Labradores y Ganade-
ras", Labor (Madrid, IV-1953).

formación agrícola, forestal o ganadera ; 3., para ello
es necesario que sean aumentadas al máximo las Es-
cuelas rurales, intensificada su labor docente y dic-
tándose las medidas para hacer la enseñanza efecti-
vamente obligatoria. Debe intensificarse, por consi-
guiente, la enseñanza agrícola, ganadera y forestal en
las Escuelas Normales ; 4., corresponde asimismo a la
Dirección General de Enseñanza Laboral la elevación
del nivel cultural, conquistando con esta enseñanza
una gran masa de población alejada de las capitales
importantes. Los centros de formación agrícola de-
berán poseer una finca llevada en régimen de explo-
tación modelo, edificaciones propias, profesorado com-
petente e independencia económica. El Ministerio de
Agricultura debe estimular la creación de dichos cen-
tros. Y, por último, se deben unificar los esfuerzos
para que no se creen centros innecesarios e ineficaces.

CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL

Don Lorenzo Vilas publica un interesante trabajo
acerca de estos cursos (8), en el que hace un recuen-
to de hechos y una formulación de propósitos. "Nues-
tro país llevaba muchos años sin saber nada de su
posición, de su destino y de su ruta. El aniquilamien-
to de su Marina simbolizó la deriva nacional. Hoy ha
querido la Providencia que hayamos recuperado la
conciencia colectiva de nuestra situación y de nuestro
destino; en religión, política, economía y sociología
sabemos lo que somos y lo que queremos ; la acerta-
da maniobra de cada punto, hará que el conjunto se
acerque rápidamente a su objetivo". Tres son los pro-
pósitos fundamentales : recuperar el tiempo perdido,
mantener decorosamente el presente y preparar un
brillante porvenir. Insiste también el articulista :
"Nuestros agrónomos comprueban que faltan hombres
y sobran brazos ; la pesca vive por la bravura del
pescador y perece por su ignorancia. Faltan hombres ;
sobran máquinas humanas". El Instituto Laboral ma-
niobra de la siguiente manera : e) Prepara la huma-
nidad de mañana. b) Recupera el tiempo perdido. "En
la práctica se cumplimenta durante el presente curso,
con clases nocturnas de cultura general, y trabajos
de taller y dibujo... En el próximo año ya será po-
sible el aprendizaje desde un punto concreto profesio-
nal; hay Institutos que enfocan el segundo cursillo
en el dominio del torno o de la fresa o de otra má-
quina mediante las matemáticas, la física y el dibujo
convenientes, siguiendo al mismo tiempo el perfec-
cionamiento de cultura general". Estos cursos gene-
rales —nos informa el articulista— serán acompaña-
dos de otros cursos breves de una sola materia tra-
tada a fondo que cambiará, claro es, cada año. e) Man-
tener un decoroso presente por medio de los cursos
monográficos que se acaban de mencionar, conferen-
cias divulgadoras abriendo las bibliotecas, etc. El Ins-
tituto se encargará de convertir su sede en hogar de
sus antiguos alumnos, en donde las dificultades téc-
nicas momentáneas encuentren un camino de solución.

En el Instituto Laboral de Aleafilz se ha celebrado

(8) Lorenzo Vilas: "Propósito y alcance de los cur-
sos de Extensión Cultural", Labor (Madrid, IV-1953).
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el primer cursillo de extensión cultural e iniciación
técnica, del 16 de febrero al 30 de mayo, de 7 a 9
de la noche. Durante él se explicaron matemáticas,
ciencias naturales, gramática y ortografía, geografía
e historia, agricultura, maquinaria y cuestiones agrí-
colas y temas sociales y ieligiosos. Igualmente cele-
bró un cursillo especializado de cinco días sobre pla-
gas y enfermedades de los árboles frutales. Hemos de
limitarnos aquí a reseñar que análogamente se han
celebrado o se están desarrollando todavía los prime-
ros cursillos de extensión cultural e iniciación téc-
nica en los Institutos Laborales de Alcira, Hellín, Ar-
chidona, Miranda de Ebro, Coca, Trujillo, Carranza,
Puentegenil, Gandia y Egea de los Caballeros. Como
único dato que revela el interés despertado por estos
cursillos, aduciremos que el número de matriculados
en los de Egea de los Caballeros llega a 250, no pu-
diendo admitir más alumnos por dificultades de aco-
modación. En Valls asistieron 52 alumnos a un cursi-
llo sobre principios filosóficos a cargo del P. Guiller-
mo Nicolás (9).

INSTITUTOS LABORALES

El anterior apartado es un exponente claro de las
actividades de algunos de los Institutos Laborales.
No obstante, se va a hacer referencia aquí de las pu-

blicaciones en forma de folletos y artículos que sobre
distintos centros o editados por los mismos han lle-
gado a la Redacción de la REVISTA.

El Instituto de Alcira publica la memoria del cur-
so pasado (10). En este folleto se recogen las carac-
terísticas del excelente edificio dorde se encuentra en-
clavado el centro, relación del profesorado, estadísti-
cas de exámenes, alumnos, procedencia de los mismos
y profesión de los padres. El total de alumnos de los
dos primeros cursos suma 66. Continúa con las acti-
vidades docentes, formación de las enseñanzas del
Bachillerato Laboral, horarios y cuadros de asigna-
turas, funciones complementarias, visitas laborales a
diversas fábricas, cursillo de mandos, concurso de tea-
tro guiñol y de canciones. Sigue con las actividades
extradocentes de carácter cultural, la biblioteca del
Instituto, primer ciclo de conferencias de extensión

cultural, en un total de once, actos religiosos, depor-
tivos, concursos literarios y conmemoraciones. Una
Memoria de perfecta presentación y de un interesante
contenido que sirve de exponente de lo que son ya y
debe esperarse todavía de estos Centros.

El Instituto de Cangas de Onís publica asimismo la
Memoria del curso pasado (11). Expone los datos es-
tadísticos del alumnado (un total de 52), desarrollo de
la labor docente, ciclos de conferencias celebradas y

otras actividades docentes. Da cuenta del cursillo que
con la colaboración económica del Ministerio de Agri-

(9) S. F.: "Vida de los Centros", Labor (Madrid,IV-1953).
(10) Memoria del Curso Académico 1951-52. Pu-

blicaciones del Instituto de Enseñanza Media y Pro-
fesional de Alcira (65 páginas).

(11) Memoria del Curso 1951-52. Del Centro deEnseñanza Media y Profesional de Cangas de Onís.(45 páginas.)

cultura se organizó la explotación de ganado vacuno,
que abarcó 17 lecciones de carácter teórico-práctico.
Informa la Memoria de los cursos prácticos realiza-
dos en un campo de experimentación agrícola que po-
see el centro y de la ampliación del mismo en terreno
cedido por el Ayuntamiento, así como de los viajes
de estudio, formación religiosa, actividades deporti-
vas, protección al alumno necesitado y necesidades y
proyectos, entre los que figura la creación de interna-
dos o Colegios menores, así como el restablecimiento
de una antigua Escuela de relojería local.

El Instituto Laboral de Cinco Villas publica un
Boletín Informativo mensual, en el que recoge las ac-
tivi(lades docentes y culturales del centro. Cuenta con
un alumnado de 46 muchachos y asimismo organizó
un cursillo de extensión cultural del que ya hemos
dado cuenta y al que asisten ciento cincuenta adultos.
El profesor de Lenguas Félix Pellicer publica un ar-
tículo (12) en el que expone las vicisitudes por que ha
pasado el citado cursillo, falto de local, mobiliario y
los inconvenientes del distinto nivel cultural de los
alumnos que ha obligado a organizar grupos, dividi-
dos a su vez en subgrupos, atendiendo a las profesio-
nes de cada uno. Hacia el grupo a) se orientaron a
los empleados y obreros metalúrgicos, y al b) los agri-
cultores. "Los resultados —continúa-- hasta ahora no
pueden ser más consoladores; la asistencia, apenas dis-
minuida en los grupos de a gricultores por las labores
del campo, la constancia en el esfuerzo, así como la
seriedad y entusiasmo con que se reciben todas las
enseñanzas, conscientes alumnos y profesores de la
tarea que les está encomendada y de la alta impor-

tancia que la cultura tiene para el desenvolvimiento
intelectual y profesional. A continuación damos en
detalle el número de alumnos clasificados por profe-
siones:

150

Con el nombre de Surcos publica su Boletín men-
sual el Instituto Laboral de Valls (13), boletín que
cumple perfectamente su misión. Reproduce en la por-
tada aquellos fragmentos más trascendentes y ade-
cuados para su finalidad del artículo del Ministro de
Educación Nacional "Entre el dolor y la esperanza".
En las cartas al Director, la inevitable queja razo-

(12) Félix Pellicer : "Curso de Extensión Cultu-ral e iniciación técnica", Boletín Informativo del Ins-
tituto Labora/ de Cinco Villas. Egea de los Caballe-
ros (IV-1953).

(13) "Surcos", Boletín informativo del Centro de
Enseñanza Media y Profesional de Valla. Valls (V-53).
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nable del padre, que tal vez desconoce las dificulta-
des de acoplamiento y penoso trabajo de los profeso-

res exige en el cursillo de extensión cultural menos

extensión temporal y más intensidad en las clases.

En el Diario Regional, de Valladolid (14), se publica

una fotografía en la que aparecen los alumnos del

cursillo de tractorismo subvencionado por el Ministe-

rio de Agricultura y realizado por el Instituto Labo-

ral de Medina del Campo. Otro diario (15) da la no-

ticia de la visita al Instituto de Ponferrada del de

Villablino, cuyos profesores y alumnos visitaron los

talleres industriales de la Sociedad Minero Metalúr-

gica.

UNIVERSIDADES LABORALES

Con motivo del viaje del Jefe del Estado por An-
dalucía, examinó en Córdoba las maquetas de la Uni-

versidad Laboral de la ciudad, que ha entrado en fase
constructiva. Según la información reseñada (16), la
Junta administrativa ha adquirido en 12 millones de

pesetas la finca "Rabanales", donde estará emplaza-
do este centro. El grupo de edificios que corresponde-

rán al internado está proyectado para 1.500 alumnos.

La especialidad de esta Universidad sera industrial.
agrícola y pecuaria y con ella se aspira al aumento
de los rendimientos de las explotaciones agrícolas y

ganaderas, principal fuente de riqueza de Córdoba.
Aún falta más de medio año para la terminación

de la Universidad Laboral "José Antonio Girón", de

Zamora, nos informa desde Arriba Segismundo Luen-

go (17) y hay 260 muchachos en sus aulas. Tendió

una capacidad para 800 alumnos: 300 internos y 500
externos. Constará de talleres de mecánica, de fra-
gua, carpintería, artes gráficas, electricidad, sastre-

(14) Diario Regional, de Valladolid (13-V-1953).
(15) S. F.: "Visita a nuestra ciudad del Instituto

de Enseñanza Laboral de Villablino", Promesa (Pon-
ferrada, 17-V-1953).

(16) S. F.: "La Universidad Laboral de Córdoba
tendrá un internado capaz para 1.500 alumnos", Arri-
ba (Madrid, 3-IV-1953).

(17) Segismundo Luengo: "Ya funciona la Univer-
sidad Laboral de Zamora", .4rriba (Madrid, 5-V-1953).

ría, zapatería, materias plásticas, automovilismo, mo-

delado, etc. A los dieciocho años terminarán sus es-
tudios los muchachos y serán convertidos muchos de
ellos en maestros de taller. Los que demostraron ca-

pacidad intelectual pasarán a las Facultades y a las

Escuelas especiales.

ASISTENCIAS A LA ENSEÑANZA LABORAL

Tomamos de Arriba (18) la información de que la

organización sindical ofrece 617 becas en un total de

2.377.500 pesetas, que permitirán a muchos hijos de

trabajadores cursar estudios profesionales en Ense-
ñanza Media, Superior y Escuelas especiales. En la

entrevista celebrada con Antonio Aparisi, Vicesecre-

tario Nacional de Obras Sindicales, informa a los lec-

tores de la distribución de estas becas y de las con-
diciones para obtener sus beneficios y cuantía de las

mismas.
Por último, Las Provincias (19) publica un artícu-

lo de divulgación sobre el Instituto Laboral de Alge-

mesí dirigido a otras poblaciones de la provincia que

se interesen por obtener esta Interesante mejora cul-
tural para informarles de lo que se ha hecho por con-

seguirlo. En primer lugar, facilitar a sus expensas
la casa-habitación a los profesores o, en su defecto.

pagarles una indemnización supletoria de 4.000 pe-

setas anuales a cada uno de los seis titulares; 3.000

a cada uno de los restantes; 2.500 pesetas a cada

maestro de taller; pagará al personal administrativo

y subalterno que preste servicio en el Centro y entre-

gará una subvención anual de 31.000 pesetas para

los demás gastos que ocasione su funcionamiento. Por
su parte, la Diputación de Valencia concede para es-

tos fines una subvención de 50.000 pesetas anuales.

LUIS ARTIGAS

(18) S. F.: "Las 617 becas que ofrece la Organiza-
ción Sindical suponen 2.377.500 pesetas", Arriba (Ma-
drid, 19-IV-1953).

(19) S. F.: "Los Centros de Enseñanza Media y
Profesional en nuestros pueblos", Las Provincias (Va

-lencia, 17-V-53).

ENSEÑANZA PRIMARIA

PROBLEMA ECONÓMICO DEL MAGISTERIO

Una vez más las reiteradas alusiones aparecidas en
la prensa especializada, y aun diaria, acerca del pro-
blema económico del Magisterio, nos fuerzan a reco-

ger el tema en esta sección.

Con el título "Es menor cada ario el número de as-
pirantes en las Escuelas del Magisterio" publicaba el
diario Ya, de Madrid, un extenso y documentado ar-

tículo, en el que después de señalar los sueldos per-
cibidos por los Maestros, correspondientes a los años

de 1920 al de 1953, afirmaba que la progresiva dismi-

unción de matrícula en las escuelas masculinas del
Magisterio se debía a la escasez del sueldo actual.

"Realmente —decía el articulista— 780 pesetas men-

suales, es decir, 26 pesetas diarias, no es una canti-

dad muy tentadora para animar hoy a nadie a em-
prender una carrera de tres años de estudio, y cuyo

ejercicio profesional implica una serie de penosas re-
nuncias y exige una total entrega" (1).

(1) Sin firma : "Es menor cada año el número de
aspirantes en las Escuelas del Magisterio", Ya (Ma-
drid, 21-V-1953).
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Sentada esta afirmación, de clara lógica, el articu-
lista pasaba a considerar que tan difícil situación eco-
nómica no puede remediarse ni con la concesión de
unos quinquenios de 1.000 pesetas, previstos en la
Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945, y
todavía no convertidos en realidad ni con la misma
implantación de una ley económica especial, de la
que se habla taxativamente en el citado artículo le-
gal. "No debemos olvidar —añadía el autor del ar-
tículo— que pasan de 60.000 los maestros que desem-
peñan escuelas en todo el territorio nacional. Con que
el Estado acordase conceder la cantidad de 1.000 pe-
setas anuales más a cada maestro, cantidad que sola-
mente supondría la exigua mejora de 83,33 pesetas en
el haber mensual de cada uno de ellos, tendríamos
que el presupuesto de la Dirección General de Ense-
ñanza Primaria debería ser incrementado con una
nueva aportación de 60 millones de pesetas, sobre la
ya crecida cantidad que supone el presupuesto ac-
tual y que importa no menos de 830 millones de pese-
tas anuales" (2).

Por ello el articulista se declara partidario de una

mayor colaboración por parte de entidades, empresas
y corporaciones sociales, a fin de contribuir con su
aportación a la solución de este auténtico problema.

La revista Servicio consideraba "de excepcional in-
terés" el artículo (3), que recogía íntegro en sus pá-
ginas; y El Magisterio Español, después de glosar sus
principales ideas, concluía : "Esta es la situación y el
comentario que hace el citado diario, a los que no hace
falta añadir nada que no sea una decisiva solu-
ción" (4).

El artículo citado, del diario Ya, se refería también

al número de Maestros que han solicitado la exce-
dencia en estos últimos meses. "Desde el mes de agos-
to del pasado ario de 1952 —decía— hasta el momen-
to actual, cerca de 2.000 maestros, en su mayor parte
jóvenes de las últimas categorías esealafonales, han
solicitado la excedencia para buscar otros campos de
actividad mejor retribuidos" (5). "Aunque nos due-
la confesarlo —decía otro articulista sobre el mismo
tema—, cada día es mayor el número de deserciones
en el campo de la enseñanza primaria. Habría que
decirlo muy fuerte, para que la amenaza de un gran

mal que se cierne sobre España pudiera evitarse de
que llegue. Los maestros se van no por falta de voca-

ción, sino por falta de medios para subsistir digna-
mente en la profesión que eligieron" (6).

Para otro articulista, el grito del Magisterio Pri-
mario en pro de una digna retribución económica, "no
es deserción, ni derrotismo, ni demagogia, sino pregón

de fe. Fe en que al final de la teoría de amargas in-
comprensiones que vivimos, hallaremos la justicia que
el propio Ministro pidió a las Cortes para el Magis-

terio. Fe en que los hombres, apeándose de su vani-
dad, sentirán en el alma el complejo de largo despre-
cio en que se debate el maestro. Cuando se acabe esa
fe y el nervio que la sostiene, nos habremos acabado
también nosotros. ¡Esta es nuestra demagogia!" (7).

Que esa fe y ese nervio perduran, lo afirma un edi-
torialista al decir que el Magisterio "espera, confía,

cree que quienes le gobiernan se sienten solidarios de
su situación y quieren resolverla" (8). Con todo, otro
editorialista señala que esa fe está empezando a zo-

zobrar: "Hace ya más de un ario —dice— que el Ma-
gisterio Nacional viene recibiendo promesas formales
de un próximo arreglo de su situación económica. Se

le ha dicho en todos los tonos, desde todas las tribu-
nas y por quienes autorizadamente podían hacerlo,
que era inminente la reforma de sus escalas y suel-
dos (la concesión de quinquenios quedó ya hace mucho
arrumbada por ineficaz), y se les ha repetido a los
maestros, a veces con emplazamiento de fechas con-
cretas, que la susodicha reforma económica era un
hecho propincuo.

De estas promesas ha vivido el Magisterio Nacional
todo el año de 1952 y la añadidura de los meses que
corren del año en curso. Pero vivir de promesas es
un vivir poco seguro, y más cuando las promesas no
se cumplen y pasan los meses sin que nada resuelva
o se inicie, al menos. La reacción natural, inevitable,

en estos casos es que el incumplimiento de las prome-

sas nos lleve a la desesperanza, a la congoja de áni-
mo, y de aquí al naufragio de nuestras ilusiones hay

un corto trecho, en el que fácilmente caemos los hu-
manos. Este mal paso está ya maduro, y nos tememos
que va a darlo el Magisterio Nacional" (9).

Ante esa dilación en el cumplimiento de promesas,
"y mientras llegan esos sueldos —dice otro editoria-
lista— no debemos echar en olvido que no es sólo
el sueldo del Estado lo que la sociedad debe al maes-
tro, y no debemos cesar por eso en el sostenimiento y
en la propaganda de esta tesis, de que los padres pu-
dientes deben pagar por la educación de sus hijos,

porque a ello están obligados, y por una sagrada obli-
gación. Es bien triste ver cómo en un pueblo los más
ricos, que viven en la abundancia, envían sus hijos a
la Escuela para qug se les eduque gratuitamente,
mientras los maestros tienen que vivir como sabemos
que viven" (10).

ESCUELAS DE PATRONATO

He aquí otro de los temas a los que ha dedicado
atención preferente la prensa especializada última-
mente. "Que la creación y provisión de los Patronatos
—decía la revista Servicio—, para bien de todos, de-

(2) Ibídem.
(3) Sin firma: "Es menor cada año el número de

aspirantes en las Escuelas del Magisterio", Servicio,
número 448 (V-1953).

(4) Sin firma : "Cada año es menor el número de
alumnos en las Escuelas del Magisterio", El Magis-
terio Esp., núm. 8.128 (V-1953).

(5) Ya, art. cit. (21-V-1953).
(6) Nely: "Deserciones", El Magisterio Esp., nú-

mero 8.116 (IV-1953).

(7) Editorial: "Nota demagógica", Gerunda, nú-
mero 316 (IV-1953).

(8) Editorial: "La esfera del Magisterio", Servi-
cio, núm. 443 (IV-1953).

(9) Editorial: "Zozobra en el Magisterio Nacio-
nal", El Magisterio Esp., núms. 8.129 y 8.130 (V-1953).

(10) Editorial: "No sólo el sueldo", Escueta Esp.,
número 641 (V-1953).

5
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bería tener una breve, clara y bien fundada regla-
mentación, no hay duda de ninguna clase" (11).

Nos parece perfectamente bien —afirmaba Escuela
Española— que la legislación vigente conceda facul-
tad a los Consejos de Protección Escolar para propo-
ner a los maestros de sus Escuelas. Pero esta facul-

tad tan amplia, que no tiene casi limitación legal,
no nos parece tan bien" (12). Y líneas más abajo el
editorialista expone la razón de esta su disconformi-
dad: ante facultad tan amplia, son muchos los Pa-

tronatos que a la propuesta de creación de escuelas
adjuntan los nombres de los que deben regentarlas,
no atendiendo a los méritos profesionales de éstos,
sino al favoritismo o a la recomendación. Este proce-

dimiento de provisión de escuelas, "en la práctica
—dice el articulista— lleva aparejadas consecuencias
que disgustan al Magisterio en general; a nadie le
puede gustar que unos tengan que trabajar, sacrifi-
carse y acumular puntos en una misma localidad,

mientras otros no tienen que pasar por ella o consi-
guen sin dificultad alcanzar las grandes capitales.

Tampoco puede agradar ver cómo se realiza la de-
signación de los maestros de Patronatos sin ninguna
posibilidad ni conocimiento para los demás" (13).

Sugiere, para evitar estos males, el articulista la
conveniencia de dividir las Escuelas de Patronato en
dos categorías, por lo que respecta a los nombramien-
tos: las de los grandes capitales y poblaciones de más
de 10.000 habitantes, y las restantes, situadas en lo-
calidades de censo inferior. En las de la primera cla-
se los nombramientos de los maestros deberían ha-
cerse mediante concurso público, que ofrecieran ga-

rantías de seriedad y de justicia ; en las escuelas de
la segunda clase, podrían continuar haciéndose los

nombramientos como hasta ahora, ya que las locali-
dades pequeñas no son tan apetecidas.

En las mismas ideas abunda la revista Servicio,
por lo que se refiere a la provisión de Escuelas de
Patronato enclavadas en localidades de censo superior
a los 10.000 habitantes. "Sería interesante —dice en
un artículo editorial— que pudieran venir a las gran-

des capitales maestros por el hecho de haber reali-
zado ensayos en sus Escuelas, ya sean de carácter
metodológico, valorativos, sociales, de previsión, de
sacrificios por el mejor servicio de España, por ha-
ber conseguido que el catecismo, que rutinariamente
puede recitarse, se torne norma viva y operante de
una conducta de los escolares, que ponga los cimien-
tos de la transformación moral de la aldea" (14).
Y concluía el editorialista : "Una reglamentación de la
provisión de las Escuelas de Patronato llevaría ale-
gría a todo el Magisterio y alimentaría muchas espe-
ranzas de quienes tienen el camino cerrado, porque
desde la aldea no se pueden conquistar valedores, que

lleven hasta el Ministerio la modestia y la lealtad de
unos servicios modestos, pero valiosos" (15).

(11) Editorial : "La reglamentación de los Patro-
natos", Servicio, núm. 446 (V-1953).

(12) Editorial : "Patronato para protección", Es-
cuela Esp., núm. 640 (V-1953).

(13) Ibídem.
(14) Editorial : "El orden como estímulo profesio-

nal", Servicio, núm. 447 (V-1953).
(15) Ibídem.

IMPLANTACIÓN DE LA CARTILLA

DE ESCOLARIDAD

"Es un momento de importancia histórica induda-
blemente, para la Enseñanza Primaria en España, la

puesta en marcha de la cartilla de escolaridad", de-
cía la revista Escuela Española, ante la noticia de
que se había hecho una pequeña edición para repar-
tir entre las imprentas y editoriales que quisieran
acudir al concurso convocado por el Ministerio. "Como
aquel a quien se le encomiende esta labor —proseguía
el articulista— quedará comprometido a realizarla en
el plazo marcado, no podemos ya dudar de que, al
comenzar el curso, todos los escolares de España ten-
drán su correspondiente cartilla" (16).

Destacaba el autor del artículo la trascendencia de
este hecho, que, a su juicio, supondría nada menos

que pasar de unas Escuelas Nacionales, dejadas por
el Estado en un semiabandono, en ciertos puntos, a
otras organizadas y guiadas por el mismo Estado, con
garantías de control y de eficacia.

Reconocía, por otra parte, el articulista que tal im-
plantación de la Cartilla requerirá un esfuerzo y un

trabajo de parte del maestro, que habrá de decidir
y poner diecinueve notas para cada uno de los niños
de la Escuela, y eso, cada trimestre. "La dificultad
mayor —concluía el autor del artículo— está, sobre
todo, en la Escuela unitaria. Es necesaria la clasifi-
cación cuidadosa de los niños, para que no se pongan

notas mejores o peores a los que están más adelan-
tados o retrasados a causa de la edad, sino a los que

las merezcan en relación con el período y la sección
en que están clasificados" (17).

CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS

"Urge —decía un editorialista— el establecimiento
de exámenes libres para la obtención del certificado de
estudios primarios. Y no se comprende por qué, desde

que rige la Ley de Enseñanza Primaria, no se han es-
tablecido hasta ahora" (18).

Recalca el autor del editorial la convicción gene-
ral, y su propia convicción, de que uno de los medios
que más han de contribuir a la disminución del
analfabetismo es la exigencia figurosa de tal certi-
ficado. Pero para que sea exigido cada vez con mayor
rigor, añade, es necesario que se den las máximas
facilidades para su obtención a quienes han aban-

donado ya la Escuela. "No se comprende —decía
el editorialista— cómo a estas alturas todavía no
es de conocimiento público y vulgar cuál es el si-
tio, en cada capital de provincia, donde el que está
en condiciones de suficiencia puede fácil y rápida-
mente obtener el certificado, si lo tiene. Y por qué
desde 1945 no funcionan todavía de un modo per-
manente las "Comisiones oficiales examinadoras", que

(16) Sin firma : "Implantación de la Cartilla de
escolaridad", Escuela Esp., núm. 639 (V-1953).

(17) Ibídem.
(18) Editorial: "Exámenes libres para el certifi-

cado", Escuela Esp., núm. 636 (IV-1953).

-
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señala la Ley en el mismo artículo 42 para las Es-
Escuelas no reconocidas".

Concluye el editorialista indicando que al decir "de
un modo permanente" se refiere a que no haya que
esperar al final del curso. A juicio del articulista,
tales Comisiones podrían funcionar, por ejemplo, un

día cada semana. Y deberían servir para examinar
a cualquiera que se presentase, aunque no tuviera

ningún documento que acreditase escolaridad alguna,
si su edad pasase de los catorce años.

Jost M. ORTIZ DE SOLÖEZANO

BELLAS ARTES

LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA

Tres editoriales de la revista de los Conservatorios
Españoles.—Acaban de aparecer los números 3 y 4
de Música, la revista trimestral de los Conservatorios
Españoles y del Instituto de Musicología, Sección de
Musicología Contemporánea del C. S. I. C. En este

número se incluyen tres editoriales relacionados con
la docencia de la música (1). El primero de ellos, ti-
tulado "Conrado del Campo", subraya la gran pér-
dida que para las enseñanzas de la música española

ha supuesto la muerte del profesor y compositor. "Con
la muerte de Conrado del Campo —dice el editoria-
lista— desaparece el profesor que dió el esfuerzo y
la ilusión de su vida entera a la labor del Conserva-

torio de Madrid". Hombre que supo reunir en su do-
cencia las tendencias más dispares, fueron discípulos
suyos tanto los músicos que hoy cuentan ya los cin-

cuenta años como los más jóvenes, por ejemplo, Cris-
tóbal Halffter. Como recuerdo de su labor de magis-
terio, el Conservatorio llamará "Cátedra Conrado del
Campo" a la cátedra vacante de composición. El edi-
torial termina con un llamamiento a los escrito-
res para hacer un estudio y un catálogo detallado de

la obra de Del Campo, que se publicarían en la re-
vista Música.

El segundo editorial se refiere a los dos Cursillos
para universitarios y para alumnos del Conservatorio

de Música de Madrid, en sesiones dedicadas al estu-

dio y exposición de la música europea contemporánea.
Estos cursillos tienen por objeto "explicar detalla-
damente y con la valoración debida cada una de las
obras cuyo estreno en Madrid era de capital impor-
tancia, con acopio de datos, juicios y situaciones que
exige una auténtica política musical". Un centenar

de universitarios y de alumnos de la cátedra de His-

toria de la Música del Conservatorio asisten asimis-
mo a un ciclo de siete días dedicado a Beethoven.

El tercero de los editoriales de Música se refiere
a los últimos exámenes trimestrales, que tratan de

"mantener un contacto y vigilancia continua sobre
la labor de los alumnos, especialmente de aquellos
que terminan su carrera". Para éstos, es el proce-
dimiento universitario por excelencia, suprimiendo la
carga y el susto del examen final por las pruebas
parciales. Luego vienen los exámenes para alumnos

(1) Editoriales : "Conrado del Campo", "Dos Cur-
sillos en el Conservatorio" y "Exámenes trimestra-
les", Música, 3 y 4 (Madrid, enero-marzo y abril-
junio de 1953), 5-9.

libres. Así se va consiguiendo el cumplimiento de las
consignas marcadas ya en el año 1952, cuyo fruto
han sido mayor seriedad, mayor trabajo y una gran
eficacia. Gracias a todo esto se podrá pedir una

ayuda financiera superior para los profesores de los
Conservatorios. Porque solamente con esta ayuda pre-
supuestaria "puede rematarse esa reforma de la en-
señanza musical que todos esperamos".

Formación de directores de orquesta.—La revista
Ateneo, en su sección de "Contrapunto" (2), dedica
una nota a este problema de la formación de los di-
rectores de orquesta, "uno de los más agudos de nues-

tra vida musical", ya que se da la dificultad de que
los aspirantes a directores puedan llevar a la práctica
las enseñanzas de cátedra recibidas. El director se
hace al frente de una orquesta. Algo muy provecho-
so está alcanzando Radio Nacional de España ofre-
ciendo oportunidades con su orquesta a nuestros más

prometedores estudiosos de la dirección orquestal.

Música comentada, en Pontevedra.—En el Instituto
Nacional de Enseñanza Media de esta capital se está
realizando un "ensayo" de audiciones musicales co-
mentadas sobre la obra de las grandes figuras de la

música instrumental. La selección de grupos y épocas,
y de obras, presentadas a un auditorio predominante-
mente estudiantil, es muy apropiada para que estas se-
siones puedan ser formativas, no sólo para el aficiona-
do, sino para los estudiantes, a los cuales, en unión de

otras manifestaciones del espíritu, debe abrirse, ya en
la Enseñanza Media, y antes en la Primaria, el mundo
de la música como educador de la sensibilidad (3).

Hacia un Conservatorio Elemental de Música en
Almeria.—E1 rotativo Yugo, de Almería, está llevando
a cabo una encuesta entre las personalidades cultu-

rales de la ciudad acerca de la conveniencia de dotar
a la capital andaluza de un Conservatorio de Mú-

sica, que formase, canalizase y llevase a la perfec-
ción cuantas vocaciones musicales brotan en la ciu-
dad. Hasta la fecha tres han sido los consultados,
en sucesivos números del diario Yugo. El primero,
don Félix Merino, Director de la Biblioteca "Fran-
cisco Villaespesa", opina muy necesaria la creación
del Conservatorio, la cual ya estaba prevista en el

(2) Fernando Ruiz Coca : "Contrapunto", A t e -
neo, 33 (Madrid, 25-IV-53).

(3) C. C.: "Audiciones musicales comentadas, en
Pontevedra", La Noche (Santiago de Compostela, 23-
IV-53).
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Plan Cultural de la provincia elaborado en 1952 con
el asesoramiento de los Directores de los Centros do-
centes de Almería. Dada la gran importancia de edu-
car a la juventud por medio del arte musical, una
población de 90.000 habitantes debe poseer siquiera
un Conservatorio Elemental de Música que encauce
y forme el grupo de jóvenes vocados a este arte, al
mismo tiempo que se contribuye así a la depuración
del gusto musical y de la sensibilidad de la ju-
ventud (4).

El segundo consultado es un director de banda,
quien opina que debe tenerse en cuenta la relación
entre capacidad artística y posibilidades económicas.
La creación de un Conservatorio para los primeros
estudios sería cosa fácil; no ocurriría así con los es-
tudios superiores. "Podríamos empezar —dice don José
Berenguer— por una buena Escuela de Música Ele-
mental, con estudios fundamentales para instrumen-
tos de cuerda. Para ello podría ampliarse la labor
de la Escuela Municipal, al estilo de la Obra Sindical
"Educación y Descanso" de Lérida. Luego, con el apo-
yo de las autoridades, podría crearse el Conservato-
rio" (5).

Por último, el Gobernador Civil. Será posible crear
un Conservatorio Elemental —según declaraciones del
P. Sopeña—, si la ciudad le presta el apoyo indis-
pensable para sostener esta nueva institución con
decoro y garantía profesional. No basta con disponer
de la ayuda de las autoridades locales y provinciales;
se necesita el concurso de toda la ciudad, ya que por
parte de aquéllas no habrá dificultades para conse-
guir un local digno. Otra cosa será la creación del
necesario cuadro profesora], que habrá de seleccio-
narse y formarse (6).

Los FESTIVALES DE GRANADA.

LAS OBRAS DEL TEATRO REAL

DE MADRID

El Director general de Bellas Artes ha concedido
una entrevista al crítico musical del diario madrile-
ño A B C, en la que hace interesantes declaraciones
acerca de los próximos Festivales de Música de Gra-
nada, y también sobre la marcha de las obras para
la reapertura del Teatro Real (7). Por de pronto,
los Festivales de Música de 1952 constituyeron un
gran éxito, no sólo local y nacional, sino mundial.
Prueba de ello son las muchas cartas y las peticiones
de informes que constantemente se reciben de Amé-
rica y de Europa... Granada atrae al público inter-
nacional porque "constituye un %alor universal", por

(4) Sin firma : "La creación de un Conservatorio
de Música en Almería", Yugo, 4.601 (Almería, 30-
IV-1953).

(5) Sin firma : "La creación de un Conservatorio de
Música en Almería", Yugo, 4.622 (Almería, 24-V-53).

(6) Sin firma : "La creación de un Conservatorio
de Música en Almería", Yugo, 4.623 (Almería, 26-
V-1953).

(7) Antonio Fernández-Cid: "Los Festivales de Gra-
nada y la reapertura del Teatro Real". Entrevista
con don Antonio Gallego Burla, Director General de
Bellas Artes. A 11 0 (Madrid, 30-V-53).

su variedad de escenarios, arquitecturas como el Pa-
lacio Arabe, el de Carlos V, el Generalife y la Alham-
bra. En el Generalife se está últimando un teatro
al aire libre para dos mil asistentes.

Respecto a las obras del Teatro Real, se confirma
que se inaugurará en otoño de 1955, y, según decla-
raciones de don Antonio Gallego Burla, le gustaría
comenzar con una obra española de gran alcance, con
nuestros mejores artistas, y la segunda, "quizás no
sería malo "traducir" al español lo que, pese al sam-
benito de la españolada, posee una gran calidad : la
ópera Carmen". El nuevo Real tendrá en su teatro
una capacidad para 2.500 personas; pero el local, ade-
más de aquél, dispondrá de Sala de Conciertos, Es-
cuela de Arte Dramático, Conservatorio de Música,
Museo del Teatro, Escuela de Danza, Sala de Ensa-
yos de la Orquesta Nacional y Delegación del Go-
bierno.

"PENTAGRAMA": UNA NUEVA REVISTA

MUSICAL EN VALENCIA

Hemos recibido los tres primeros números de la
revista Pentagrama, publicación valenciana, de inte-
resante contenido en cuanto se refiere a problemas
musicales. De ella recogeremos cuanto concierne a la
enseñanza de la música y las cuestiones de orden
organizativo y social por ella planteados. En su pri-
mer editorial, Pentagrama quiere salir al paso de la
"indiferencia y de la pasividad que reinan en el cam-
po de la Música". Valencia necesita crearse una con-
ciencia musical; crear un clima para que se sucedan
sin interrupción los acontecimientos musicales. La re-
vista se brinda para recoger proyectos, iniciativas y
críticas encauzadas en un orden constructivo (8).

Problemas planteado8.—E1 más interesante de este
número es el de la necesidad de colegiación y clasi-
ficación administrativa de los profesores de la Or-
questa Municipal de Valencia. El nuevo Reglamento
de funcionarios de Administración Local de 30 de
mayo de 1952 despertó esperanzas; sin embargo, to-
davía no se ha hecho nada en concreto. Los músicos
siguen sin clasificar. No son "técnicos especialistas",
pero tampoco son "técnicos siu especialidad". Un
proyecto los ordena como "auxiliares técnicos", pero
sigue sin solucionarse la cuestión. Es evidente —afir-
ma Pentagrama— la actual desproporción de sueldo
entre los profesores músicos y los oficiales adminis-
trativos y maestros de Primera Enseñanza, en igual-
dad de percepción de emolumentos los tres grupos des-
de 1933 hasta 1946, tomando como referencia los suel-
dos de 1952 (9).

Otro problema urgente es el de la construcción de
una Sala de Conciertos o un Pa l acio de la Música en
Valencia. Pentagrama presentará un proyecto de lo-
cal, a modo de ponencia, invitando a todos al diálogo

(8) Editorial: "Pentagrama", Pentagrama, 1 (Va-
lencia, febrero de 1953), 1.

(9) Sin firma : "Problemas de nuestra Orquesta
Municipal", Ibídem, 4.



Se trata, sobre todo esto, de formar una conciencia

de público en una atmósfera de espiritualidad y de
educación c inematográfica, de tal modo que el esco-
lar pueda encontrar en las sesiones bien orientadas
hacia el sano esparcimiento, la educación para la
vida, la prolongación de la vida familiar y un ele-
mento de formación humana. Resumiendo, he aquí
algunas de las causas que han provocado el fracaso
de muchos intentos de cine educativo:

a) Falta de formación en los alumnos acerca de
la finalidad del cine.

b) Deficiente formación moral de los mismos.
c) Malos salones.
d) La sesión de cine es disciplinaria, no recrea-

tiva.

e) El empleo de cintas viejas, mutiladas y sin
interés.

f) Malos aparatos sonoros.
g) La censura extremada y sin
h) Interrupciones frecuentes por cortes

de rollos.
I) Sesiones a horas inoportunas; y
j) Precios superiores al cine público.

disimulo.

y cambios
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Por primera vez viene a las columnas de esta cró-
nica Reconquista, la revista del espíritu militar es-
pañol, ejemplo de un estimable esfuerzo de acerca-
miento del mundo castrense al ámbito universitario.
Los directores de esta publicación han tomado repe-
tido contacto con las juventudes y profesorado de la
Universidad española, preferentemente en los Cursos
de Problemas Contemporáneos de Santander. En el
número 37 de Reconquista se publica un artículo ti-
tulado "El cine, arma educativa de masas" (11), en
el que se exponen las posibilidades formativas del
séptimo arte utilizándolas en tarea tan primordial y
sustantiva como la educación, con el fin de formar

el hombre integral. Se trata de encerrar en cajas de
películas cuanto de útil, bello y ejemplar entrañan
la religión, la política, las ciencias y las artes, y ha-
cer circular estas cajas por todo el territorio nacio-
nal. Según Reconquista, esta tarea educadora a tra-
vés del cine le incumbe especialmente al Estado como

arma decisiva de la educación nacional, creando ade-
más un Departamento de Cinematografía en las Uni-
versidades, entre sus grados facultativos.

También la revista Atenas, de información y orien-
tación pedagógicas, publica un interesante trabajo so-
bre el cine escolar recreativo (12), en el que se estu-
dia el estado actual de este procedimiento pedagó-
gico de tan ilimitadas posibilidades. Tras un análisis
de las ocupaciones recreativas habituales de los es-

colares en sus tardes de asueto, el autor expone la
conveniencia de montar salas, equipos sonoros y pe-
lículas, aptos todos a las finalidades especialísimas
de la formación del adolescente y del adulto, y tam-
bién del niño. Frente a la atonía casi general de la
sociedad ante la censura moral de películas, se hace
necesario atraer al escolar a las salas del buen cine,
para lo cual hay que brindarle ventajas en las pro-
yecciones, que, por desgracia, hasta la fecha no se
ofrecen. Malos salones, películas viejas y mutiladas,
billetes más caros que los de cines comerciales..., y

en contra, los efectos sugestivos de la propaganda.

(10) Sin firma: "Nuestras campañas: La afición
valenciana requiere la construcción de la Sala de
Conciertos o un Palacio de la Música en nuestra ciu-
dad", Ibídem, 3.

(11) Alfonso Acebal y Monfort: "El cine, arma
educativa de masae", Reconquise, 37 (Madrid, ene-ro de 1953), 42-5.

(12) Tomás L. Pujadas: "El problema pedagógico
escolar de las tardes festivas y el cine escolar recrea-
tivo", Atenas, 230 (Madrid. abril de 1953), 115-22.

LA ESCOLARIDAD DEL DIBUJO

El escultor Angel Ferrant, artista muy relacionado
con los problemas educativos del dibujo infantil, pu-

blica un interesante trabajo, como prólogo al Catá-
logo de la Primera Exposición Internacional de Dibu-
jos Infantiles, celebrado en Madrid, bajo el patronato

de la Dirección General de Bellas Artes (13). De este
trabajo recogemos las ideas fundamentales. La la-
bor de toda Escuela Primaria, de todo buen profesor
de dibujo infantil, es la de ligar la pureza primigenia

del dibujante niño a sus actividades ulteriores al con-
vertirse en adulto, encauzándola por caminos que no
vayan a desnaturalizarla. Lo difícil es encontrar este

raro maestro de dibujo que sepa señalar en el niño
la prolongación del camino del arte y de la persona-
lidad humana: descubrir la riqueza artística allí don-
de se encuentre. Luego habrá que dejar al niño en
su espontaneidad creadora y recreativa ; no hay que
hacerle dibujar cohibido, obediente y cuidadoso, sino

con toda su libertad de recreo, con toda su pasión

de alma sin disimulo. En una clase de dibujo es al
pequeño dibujante a quien corresponde la batuta, aun
cuando el movimiento de ella haya de impulsarlo

necesariamente un director. Es difícil percibir las lu-
ces de los dibujantes incipientes, y es trascendental,
porque de esta percepción exacta depende que el di-
bujar explique para siempre aquello que no admite
explicación por otros medios.

En resumen: la huella que puede dejar la clase de
dibujo en la Escuela Primaria es indeleble.

ENRIQUE CaSAMAYOR

(13) Angel Ferrant : "Sobre la escolaridad del di-
bujo". Católoao de la Primera Exposición Internacio-
nal y Concurso Nacional de Dibu los Infantiles, bajo
el Patronato de la Dirección General de Sellas Arten
(Madrid, abril de 1953). 3-5.

sobre este tema. Porque lo cierto es que Valencia dis-

pone de locales insuficientes, pobres e inferiores para
los conciertos, para los ensayos de la Orquesta Mu-
nicipal, de la Banda y de la Coral Polifónica; las
aulas del Conservatorio son pequeñas y pobres; el
Instituto Musical "Giner" vive muy modestamente,
apenas con lo i ndispensable... La encuesta de Penta-
grama abre el camino a la sugerencia y al diálogo
para la construcción de un edificio amplio que reúna
en él todos las posibilidades musicales valencianas (10).

CINE EDUCATIVO
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

LA FIESTA DEL LIBRO

Cada año que pasa va tomando un mayor incre-
mento la Fiesta del Libro. La prensa, en general, ha
recogido los actos académicos celebrados en toda Es-
paña, que no vamos a repetir aquí. En cambio, hare-

mos una selección de los artículos mas interesantes,
a nuestro juicio, publicados sobre dicha Fiesta y su

resonancia nacional.

El gran escritor que es José M.' Gironella (1) pu-

blicó un artículo de fondo en A B C sobre la Fiesta

del Libro en Barcelona, en el que, entre otras cosas,
decía : "El espectáculo que ofreció Barcelona el jue-

ves 23 de abril, Fiesta del Libro, es de los que con-

mueven e inducen a reflexión. Toda la burguesía de
la ciudad, toda la clase media e incluso muchos obre-
ros se volcaron a la calle para comprar, por lo me-

nos, un libro. La clase media, sobre todo, dió el tono,

no sólo con la sabia elección de títulos, sino en la
manera de desenvolverse, con unción, y en un detalle

peculiar : la participación de "toda la familia" en el

acto de adquirir el libro apetecido". "Otro aspecto
de la Fiesta, que debe llenarnos de júbilo —continúa

diciendo Gironella—, es el hecho de que se vendieron
muchos libros de autores españoles. La gente parece

que va cobrando confianza en los autores indígenas".
En cambio, señala como nota triste de la jornada las
ediciones de lujo, pues se confirmó la tesis de muchos

editores, quienes pretenden demostrar que en España
el libro es considerado objeto decorativo o de regalo,
y no vehículo de cultura, no papel para ser leído.

Desde otro punto de vista, Francisco de Cossio (2)
comenta la Fiesta del Libro relacionándola con la
gran obra de Cervantes, y ofreciéndola como símbolo

del libro español en este día. "Aunque no lo lean, to-
dos saben que existe, y Cervantes ha conseguido que
sea no ya un libro puramente literario, sino religioso,

cargado de misterio, y al que los españoles respetan
como el libro por antonomasia, una especie de Biblia
española..., en la que duermen los rasgos mas carac-
terísticos de la raza". Y más adelante añade: "A esto
tiende la Fiesta del Libro : a fomentar en las gentes
la afición a la lectura, a que el libro sea un artículo

de primera necesidad. Con todo, hemos de decir que
el español lee poco. Los editores no se deciden a ha-
cer el libro barato, y así las ediciones caras se ven-
den porque las compran los que tienen dinero y no
leen, y el libro viene a ser para ellos un elemento de-

corativo. Tantos metros de libros de tal tamaño y de
tal color. Hay quien compra libros para decorar un
mueble..."

Otro autor (3), abundando en el mismo criterio que

(1) José M. Gironella : "La Fiesta del Libro en
Barcelona", A B C (Madrid, 25-V-53).

(2) Francisco de Cossío : "El Quijote y la Fiesta
del Libro", El Norte de Castilla (Valladolid, 23-IV-53)•

(3) José Manuel Biecua : "En la Fiesta del Libro",
Heraldo de Aragón (Zaragoza, 23-IV-53).

los anteriores, nos dice que lo cierto es que en Es-
paña se lee poquísimo, con perjuicio de todos. Mas

aún: en España no se lee porque no se quiere leer.
No valen excusas de que los libros son caros, de que
falta tiempo, y aquello de que hay que trabajar más

horas, porque esto pasa en todas partes. A continua-
ción explica, con todo detalle, la serie de facilidades

que en el préstamo gratuito de libros realizan las bi-
bliotecas públicas, con un escaso número de requisi-

tos, y termina diciendo : "Dígaseme ahora si en Es-

paña no se lee por las dificultades que se ponen, o sim-
plemente porque no le da la gana a la gente de utili-
zar unos servicios públicos que no cuestan ni cinco

céntimos. Las bibliotecas están abiertas para todos, y

los bibliotecarios dispuestos a prestar todos los libros.
Sólo cuando haya miles y miles de buenos lectores

habrá ediciones baratas de buenos libros, de algo que
no sea infraliteratura, que hoy está haciendo verda-

deros estragos en el gusto popular".
Sobre "Lo que debiera de ser la Fiesta del Libro"

nos habla el periódico extremeño Hoy (4) en un mag-

nífico editorial, en el que, entre otras cosas, afir-
ma: "Hay que subrayar lo equivocado y basta per-

judicial que resulta para los lectores españoles esta
corriente que advertimos en ellos, de preferir autores

extranjeros a los españoles, y dentro de los primeros

y de los segundos la inclinación a las novelas de
aventuras, policíacas o rosas, en lugar de escoger clá-

sicos o modernos, pero de un valor ideológico o forma-

tivo reconocido. SI la Fiesta del Libro se celebra
precisamente, en el aniversario de la muerte del in-
mortal autor del Quijote, será., a no dudarlo, por de-

dicación al gran autor y al gran libro español. El

significado no puede ser otro que la exaltación, en la
memoria de Cervantes y del Quijote, de todos los bue-

nos escritores y obras españoles. Resultaría, pues, un
contrasentido que en esta Fiesta se propaguen con

preferencia libros y autores extranjeros o los españo-

les de escasa valía. Debiera servir esta Fiesta, por
el contrario, para pregonar todos los años una reno-

vada cruzada en pro de nuestros libros y de nuestros
escritores, que buena falta hace emprenderla" .

MÁS SOBRE LITERATURA INFANTIL

Como réplica al artículo del P. Félix García —que

en su día comentamos en estas mismas páginas—,
Serrano Anguita (5) escribe en el periódico Madrid
un artículo muy interesante sobre el tema. Cita, pri-
mero, a Concha Espina, quien hace algún tiempo

abordó asimismo el tema pidiendo que vuelvan a es-
cribirse "obras morales, limpias y claras, ajenas a

las fantásticas aventuras perturbadoras". "Aquellos

(4) Editorial: "Lo que debiera ser la Fiesta del
Libro", Hoy (Badajoz, 23-IV-53).

(5) Francisco Serrano Anguita : "Los cuentos en-
venenados", Madrid (Madrid, 17-11-53),

• al
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viejos cuentos —dice Serrano Anguita—, que nos del-

letaban en nuestra niñez, fueron desplazados por los
que hoy brindan a los ingenuos lectorcillos maliciosas

peripecias, en las que ya no intervienen las buenas

hadas, ni los enanos protectores. Sería una empresa
noble restablecer lo tradicional, las narraciones de
Andersen y de Grimm, los poemas de Rabindranath
Tagore y las páginas españolas en que nuestros inolvi-
dables clásicos dejaron su estilo ejemplar. Velemos por

los muchachos, e impidamos que llegue a ellos el tó-

sigo de las turbias lecturas". A continuación descri-
be la perniciosa y sucia literatura infantil de los ro-
jos en nuestra guerra, y termina diciendo : "Mucho

cuidado con la literatura infantil. Aquello pasó, y no
ha de volver a España ; pero tenemos que velar por-
que el cuento y la fábula no degeneren, ni pierdan

su gracia y su perfume, sino que retornen a la poe-

sía, al humor, al donaire y a la enseñanza. Por eso
me adhiero con todo entusiasmo a las bellas palabras

de Concha Espina y a las del Padre Félix García".

Ahora es una autora (6) la que nos habla del tema,
centrado sobre el Quijote: "Lo que tiene nuestra in-
fancia es hambre de este libro infantil, el más infan-

til de nuestra literatura. Decimos libro infantil, que
no escolar. Libro escolar ya lo es el Quijote, y nada
menos que por Real Orden del 6 de marzo de 1920.
Pero es que hay dos clases de libros: los que sirven

para enseñar a leer, y los que sirven para que el
niño lea. Y si en algo son afines, deben ser más sus
diferencias. En los primeros diríamos que importa la

forma, lo material, la mecánica de la lectura. En los

segundos importa el sentido, el fondo, el valor edu-
cativo. Estos son los libros que los niños quieren leer

solos. Y leerlos, si es posible, de un tirón. Necesitan
hundirse, anegarse, perderse en el libro, en un peri-

plo de maravillosas novedades, en un viaje delicioso.
Estos libros, en los que los niños pueden realizar y

realizan dichos viajes, son los verdaderos libros infan-

tiles, aunque el autor al escribirlos no se acordase
siquiera de que los niños existían. Esperemos que en
1954, año en que la familia hispana celebrará el tres-
cientos cincuenta aniversario del privilegio de impre-
sión del mejor libro del mundo, vuelva a suscitarse
el problema de si el Quijote es libro infantil, y lo
resuelva afirmativamente. Hasta hoy sólo es un vul-
gar libro escolar más; pero en aquella Real Orden

ya se anuncia este libro infantil que soñamos: el ma-
ravilloso Quijote de los niños, el de la aventura y la
acción".

Intimamente ligado al tema aparece otro artículo
en Correo Literario (7), en el que el autor señala el
confusionismo que sobre la literatura contemporánea
aparece en los textos escolares de Literatura. Y en
este sentido afirma : "En el joven español se forman

una serie de ídolos; toma lo auténtico por lo burdo,
por excelente lo mediocre. Y así viene luego ese bache
de ignorancia. Así viene luego ese público de teatro,
ese lector de novelas que mantiene en cartel obras

o multiplica ediciones, cuando ni una cosa ni otra
debieron producirse". Las consecuencias de todo esto

están a nuestro alrededor, al alcance de nuestra mi-
rada. Por eso, al hablar de la escasísima adhesión

que la gran masa de españoles presta a toda mani-

festación artística, hay que pensar que se trata de
un problema de educación, educación predominante-
mente eacolar, que tanta huella deja. Es este un pecado
que venimos arrastrando desde hace muchos, dema-

siados años, y al parecer seguiremos arrastrando has-
ta que Dios quiera remediarlo. Se impone con toda

urgencia dar con la fórmula de una educación lite-
raria en el Bachillerato, distinta a la actual. Se im-
pone con toda urgencia, porque los resultados de la
formación escolar, en este aspecto, son (miremos en

torno nuestro) de todo punto lamentable.

VICMG,TE SEGRELLES

(6) Gregoria Collado : "El Quijote, ¿libro infan-
til?", Extremadura (Cáceres, 23-IV-53).

(7) Pedro Barceló: "Formación del lector", Correo
Literario (Madrid, 1-111-53).



Actualidad educativa

SEMANA DE ESTUDIOS DE LOS
INSPECTORES DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Sin perjuicio de volver en núme-
ros posteriores con amplitud ma-
yor sobre el tema, adelantamos al-
gunas noticias sobre la Semana de
Estudios de los Inspectores de En-
señanza Primaria que tuvo lugar
en Madrid entre los días 1 y 6 de
junio. La Semana, según manifes-
taciones del Director general del
Ramo en el acto de apertura, te-
nía como finalidad el fijar criterios
en orden a la implantación de las
disposiciones adoptadas durante
los dos años últimos. En las jor-
nadas se alteraron conferencias y
exposición y discusión de ponencias.
La primera de aquéllas estuvo a
cargo de don Víctor García Hoz y
versó sobre el tema : "La escuela
como situación de tránsito". Días
después intervino el doctor López
Ibor acerca de "El niño: su mun-
do y sus complejos" ; y, finalmen-
te, el Obispo de Málaga, doctor don
Angel Herrera Oria, abordó el te-
ma: "El problema social y la edu-
cación primaria".

Las conclusiones de la Semana,
que próximamente serán publica-
das juntamente con las conferen-
cias por el Servicio de Publicacio-
nes del Ministerio de Educación
Nacional, se agrupan en seis gran-
des temas : Organización escolar,
Comprobación y rendimiento del
trabajo escolar, Perfeccionamiento
del Magisterio, Educación post-es-
colar y cooperación social, Activi-
dades especialmente relacionadas
con la inspección femenina y As-
pectos administrativos y docentes
varios (Escuelas de Patronato,
Funciones del Inspector Jefe y Con-
sejos de Inspección, Oficinas de la
Inspección, Fiesta de Jesús Maes-
tro, Maestros volantes y sustitu-
tos).

Adelantemos que todos estos pun-
tos fueron abordados desde pers-
pectivas muy prácticas, experimen-
tales y concretas, lo que asegura
su futura eficacia.

JORNADAS PEDAGOGICAS

La Hermandad de Inspectores de
Enseñanza Primaria organizó du-
rante los últimos días del mes de
mayo las II Jornadas Pedagógicas

ESPAÑA
que se celebraron en los locales del
Instituto Central de Cultura Reli-
giosa y Superior. El tema de estu-
dio "Crisis de la conciencia de res-
ponsabilidad" se dividió en seis
ponencias, a cargo de los Inspec-
tores Jefes de Gerona, Navarra,
Toledo, Zaragoza, Lugo y Málaga.
Pronunciaron conferencias d o n
Luis Morales Oliver, don Nicolás
González Ruiz, don Andrés Avell-
no Esteban y don Eugenio Frutos.

"LA EDUCACION EN UNA SO-
CIEDAD DE MASAS", TEMA
CLAVE DEL VII CURSO DE

PROBLEMAS CONTEMPORA-
NEOS DE SANTANDER

Como en años anteriores, el Ins-
tituto de Cultura Hispánica orga-
niza un Curso de Problemas Con-
temporáneos en el ámbito de la
Universidad Internacional "Menén-
dez Pelayo" de Santander. Los dos
primeros Cursos se celebraron en
el Seminario de Monte Corbán, en
las proximidades de la ermita san-
tanderina de la Virgen del Mar ;
pero a partir de agosto de 1949 se
consiguió la cesión del Real Pala-
cio de la Magdalena, en el cual se
celebrará asimismo el Ciclo "La
educación en una sociedad de ma-
sas" del 11 al 20 del próximo mes
de agosto.

Además de este ciclo educativo,
el Curso —que está dividido en
tres decenas— desarrollará otros
importantes temas, tales como
"Cuestiones del arte contemporá-
neo"; un Ciclo de Lingilistica, di-
rigido por don Ramón Menéndez
Pidal; "Problemas actuales del
Ejército en relación con la situa-
ción Internacional"; "El Catolicis-
mo español contemporáneo", en ci-
clo que presidirá el Obispo de Bil-
bao, don Casimir° Morcillo; "La
ciencia de la naturaleza en el mun-
do moderno", serie de cinco con-
ferencias que dictará Pedro Lain
Entralgo, Rector de la Universi-
dad de Madrid, con la participa-
ción de personalidades de la talla
Internacional de Allison y Weizelc-
ker, y, por fin, el habitual Curso
de Periodismo.

Dado el carácter de estas pági-
nas, destacamos aquí el Ciclo edu-
cativo de este prometedor Curso
de Problemas Contemporáneos, que
en el presente año será dirigido

por el actual Secretario del Con-
sejo Nacional de Educación, don
Manuel Fraga Iribarne.

Este ciclo pertenece al grupo de
actividades que viene desarrollan-
do el Seminario de Política Educa-
tiva del I. C. H., y en él participa-
rán, además de un grupo amplio,
pero bien seleccionado, de univer-
sitarios y especialistas de la socio-
logía de la educación, miembros
muy destacados del Seminario. Ya
en el curso anterior de 1952 se to-
có ampliamente los temas de la
Universidad española, en ciclo di-
rigido por Laín Entralgo, con la
participación de varios Rectores de
la Universidad española e hispano-
americana. Para este año se ha es-
cogido este sugestivo tema que da-
rá ocasión para estudiar algunas
de las cuestiones fundamentales de
la Antropología (Antropología re-
ligiosa, social, cultural y teorética)
y de la Sociología (Sociología del
arte y de la literatura, del profe-
sorado, del alumnado, de la Uni-
versidad...). Al mismo tiempo se
tratarán otras cuestiones de viva
actualidad cultural: paso del capi-
talismo al intervencionismo, temas
relacionados con la clase ociosa y
la clase dirigente, análisis de las
ideologías y utopías de nuestro
tiempo, etc.

He aquí, a grandes rasgos, el
programa de esta Decena educativa
de la Magdalena:

TEMAS GENERALES

a) Introducción general, p o r
Manuel Fraga Iribarne.

b) Situación actual de la An-
tropología en el plano cultural, por
Enrique Tierno Galván.

e) Infraestructura de la convi-
vencia, por Gonzalo Fernández de
la Mora.

d) Educación y Sociedad, por
Salvador Lissarrague.

e) Extensión cultural, por Josd
Maria del Moral.

TEMAS CONCRETOS DE
POLÍTICA EDUCATIVA

1) Paso del capitalismo al in-
tervencionismo y su repercusión,
sobre los problemas de la educa-
ción, por Fernando Garrido Falla.

2) Métodos modefilloe dt educa-

1
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ción de masas (prensa, radio, ci-
ne, televisión...), por Enrique Tho-
mas de Carranza.

3) La progresiva extensión del
ámbito de la Enseñanza Media, por
Josó M. Lozano.

4) Educación y Sindicalismo,
por Enrique Cerezo Carrasco.

5) Universidad y oposiciones en
la vida española, por Albeto Ba-
ilarín.

6) Cooperación y educación, por
Juan Gascón Hernández.

Como procedimiento base de co-
municación se ha prescindido casi
en absoluto de la conferencia, es-
cogiéndose el mecanismo de la po-
nencia. Un ponente expone el te-
ma, incluso con bibliografía ya es-
tudiada meses antes, y a continua-
ción se abre un coloquio pilotado
por el director de debates. Los re-
sultados de estos coloquios serán
recogidos en una Memoria del Cur-
so, añadiendo aquellos textos de
ponencias que por su acierto y uni-
dad puedan ser útiles a los lecto-
res que no pudieron asistir al Ci-
clo de "La educación en una So-
ciedad de Masas".

Cualquier aclaración relacionada
con este Curso puede solicitarse de
la Secretaria de los Cursos, Insti-
tuto de Cultura Hispánica, hasta
el 28 de julio, y a partir de esa fe-
cha en el Real Palacio de la Mag-
dalena de Santander.

CAMPOS DE TRABAJO PARA
UNIVERSITARIOS

El S. U. T. (Servicio Universita-
rio de Trabajo), incorporado a
S. E. U., ha organizado para este
verano diversos centros de trabajo
a los q u e acudirán voluntaria-
mente 1 o s estudiantes. El Ser-
vicio tiene tres Secciones : Cam-
pos de trabajo de Verano, Tra-
bajo Dominical y Bolsa de Tra-
bajo. Estas dos últimas recogen
los ofrecimientos de los estudiantes
para construir viviendas modestas
y gestionan la obtención de empleo
a los universitarios necesitados
que así lo precisen para continuar
sus estudios.

Eduardo Zorita, Jefe del S. U. T.,
ha sido entrevistado p o r Juan
Francisco Puch para el diario ma-
drileño Pueblo (13-VI-53) ; de esta
entrevista extractamos algunos
puntos de interés. Los Centros de
Trabajo, brotados de una honda
preocupación social, acogen a estu-
diantes universitarios, que realiza-
ran en ellos las mismas tareas de
un obrero cualquiera, previo un pe-
ríodo de aprendizaje. Los Impro-
visados trabajadores percibirán un
sueldo idéntico al del obrero que
realice su misma labor.

Este año acudirán los estudian-
tes a 50 campos de trabajo ; unos
pesqueros, otros de repoblación fo-
restal, agrícolas y pecuarios, mi-
neros e industriales. En todos ellos,
según el testimonio de años ante-

riores, el rendimiento laboral de
los estudiantes es apreciable y su
espíritu solidario con los obreros
muy patente. "El puente de amis-
tad tendido entre unos y otros se
mantiene para siempre."

Los universitarios que deseen
acudir a los campos deben some-
terse a un previo reconocimiento
médico para acoplarlos al cometi-
do mas adaptado a sus condicio-
nes físicas. No se les exige apor-
tación económica alguna, pues los
viajes son a cargo del S. U. T., y
este mismo organismo corre con
un 40 por 100, aproximadamente,
de los gastos de alimentación y alo-
jamiento. En estas condiciones tra-
bajaran durante el presente vera-
no unos 3.000 universitarios, aun-
que las peticiones han sido más
numerosas.

VISITA A CIUDAD REAL

El Ministro de Educación Nacio-
nal ha visitado recientemente en
Daimiel las obras del nuevo Insti-
tuto Laboral, acompañándole el Di-
rector del Centro y el Arquitecto,
señores Pérez Fernández y Fisac.
Se proyecta completar las obras
en curso con una capilla y diez vi-
viendas para el profesorado. La
inauguración oficial tendrá lugar a
fines del próximo mes de septiem-
bre.

El Ministro de Educación siguió
viaje a Ciudad Real, y en esta ca-
pital visitó los centros docentes
Instituto de Enseñanza Media, Es-
cuela del Magisterio, Escuela de
Comercio, Escuelas "Hermano Gá.-
rate", Escuela de Artes y Oficios
y Colegio de San José.

Horas mas tarde, en el patio del
Convento de los Dominicos de Al-
magro, se celebró el acto de elan-
sura del I Congreso Provincial de
Educación y Cultura. El Secreta-
rio Provincial del S. E. M., que in-
tervino en primer término, dió lec-
tura al acta del fallo de los pre-
mios creados por la Jefatura Pro-
vincial del Movimiento para ga-
lardonar a los maestros nacionales
de la provincia. Seguidamente el
Delegado Provincial de Educación
de F. E. T. y de las J. O. N. S.
dió lectura a las conclusiones del
Congreso.

El Gobernador, don José M.` del
Moral, dijo a continuación, entre
otras cosas : "Algunos se extraña-
rán de la celebración de un Con-
greso de Educación y Cultura en
La Mancha, tierra sin tradición
universitaria, sin centros superiores
de cultura. Pero esta ausencia, ca-
balmente, ha sido un estímulo. Si
los planes de repoblación forestal
se plantean en las zonas despobla-
das de arbolado, justo es que la
batalla por la educación y la cul-
tura se dé en este páramo cultu-
ral, injustificado, que en varios as-
pectos es todavía nuestra provin-
cia. Injustificado, porque es lamen-
table que la gran reserva nacional

que representan las gentes manche-
gas no rinda, por falta de adecua-
do cultivo, su pleno fruto. "El Go-
bernador, a continuación, enume-
ró las principales tareas docentes
en marcha y glosó la significación
del Congreso.

Cerró el acto el Ministro de Edu-
cación Nacional, quien felicitó por
su iniciativa al Gobernador Civil.
"Esto es más que un Congreso. To-
das las conclusiones aportadas se
recogerán para estudiarlas y re-
solverlas; pero por encima del Con-
greso y su si gnificado, esto es un
movimiento fundacional". Tras de
algunas otras consideraciones, se
congratuló el Ministro de la coin-
cidencia entre los acuerdos adop-
tados y las medidas ministeriales
actualmente en proyecto o estudio ;
una de ellas, por ejemplo, la des-
centralización de las construcciones
escolares, tema sobre el cual está
ya redactado un proyecto de ley.

"NOTICIAS"

El núm. 21 de Noticias Iberoame-
ricanas está principalmente dedi-
cado a dos temas, aparte sus acos-
tumbradas secciones fijas el Arte
como instrumento de Educación y
la próxima Asamblea de Universi-
dades hispánicas que se celebrará
coincidiendo con el séptimo cente-
nario de la Universidad de Sala-
manca. Las referencias a esta
Asamblea se ordenan en un Bote-
fin, incluido como encarte dentro
del número de la revista. Nuestros
lectores tienen ya conocimiento
(R. DE E., núm. 8, pág. 319) de la
significación de la Asamblea pro-
yectada.

Los aspectos artísticos de la do-
cencia son estudiados en dos traba-
jos: "Aproximación del arte a la
educación" (glosa al margen de la
exposición de dibujos infantiles re-
cientemente organizada en Madrid
por iniciativa del Centro de Ins-
trucción Comercial) y "El papel de
los museos en la educación", trans-
cripción del doctor D. A. Allan, de
la U. N. E. S. C. O. En las crónicas
correspondientes a Bellas Artes de
esta REVISTA se da referencia de
ambos estudios.

LA ENSEÑANZA EN LUGO

Un editorial del diario lucense
El Progreso, correspondiente al pa-
sado día 16 de junio, enumera las
principales obras de carácter do-
cente acometidas y realizadas en
la provincia durante los arios úl-
timos: terminación de la Escuela
del Trabajo, construcción del Ins-
tituto masculino de Enseñanza Me-
dia, construcción y arreglo de gru-
pos escolares y de escuelas de re-
ligiosas; construcción (ya próxima
a su fin) de la Escuela del Magiste-
rio y otras obras varias. Ahora debe
añadirse a ellas las que resultaran
del convenio concertado por el
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Ayuntamiento de Lugo y el Minis-
terio en materia de construcción de
Escuelas y viviendas de maestros.
El Consejo de Ministros ha apro-
bado ya este convenio, dirigido
principalmente a favorecer la en-
señanza en el medio rural. En la
zona urbana de la capital hay que
señalar también la reciente reaper-
tura de dos escuelas, clausuradas
por diversos motivos, y el proyec-
tarse obras de mejoramiento en
algunos locales.

"DIALOGOS PEDAGOGICOS"

Recibimos hoy noticia de la cele-
bración en Barcelona de unos
"Diálogos pedagógicos", consagra-
dos a estudiar los más importan-
tes problemas docentes españoles y
extranjeros. La segunda jornada
fue abierta con una charla sobre
"El dibujo infantil", a cargo del
Director de Grupo Escolar don Joa-
quín Palacio y el Inspector provin-
cial de Enseñanza Primaria, don
Virgillo Pérez, dirigió a continua-
ción el diálogo. La tercera jorna-
da de estos diálogos será dedicada
a comentar el proyecto de Plan
Municipal de Educación Primaria
de Barcelona. de que ya se hizo
eco en esta Sección en anteriores
nümeros.

PROYECTOS DE LA DELEGA-
CION DE EDUCACION

DE F. E. T.

Don Antonio Reus Cid, Secreta-
rio de la Delegación Nacional de
Educación de F. E. T.. ha hecho
recientemente a la prensa unas de-
claraciones en 1 a s que expone
las nuevas empresas que se dispo-
ne a acometer ese organismo. La
Delegación "ha entrado en una
nueva fase de actividad, multipli-
cando sus esfuerzos y proyectándo-
se mucho más allá del campo pu-
ramente profesional para abarcar
resueltamente la esfera de exten-
sión cultural, acerca de la cual
dió hace poco el Caudillo muy cla-
ras consignas".

El objetivo concreto de la Dele-
gación es, de una parte, hacer que
la cultura elaborada en el ámbito
universitario llegue a todos los es-
pañoles. superando 1 a s murallas
profesionalistas: de otra parte, es-
tablecer los medios más adecuados
Para que tengan acceso a los Cen-
tros superiores de cultura todos los
españoles capacitados, derribando
las barreras económicas que tan-
tas veces malogran los mejores ta-
lentos. Para cubrir este objetivo se
están dotando y creando en las De-
legaciones provinciales bibliotecas,
exposiciones antológicas y servicios
de cine educativo. Las segundas,
de carácter circulante, se iniciaron
en Zaragoza con una muestra de
reproducciones de pintura desde el
románico hasta Goya. La exposi-

ción se trasladó luego a Huesca y
Teruel y seguirá por Ciudad Real,
Burgos, León y las provincias ga-
llegas. Después de esta primera ex-
posición circularán otras tres más:
una que abarcará la pintura espa-
ñola desde Goya a nuestro tiem-
po, y las otras dos consagradas a
la pintura universal desde el im-
presionismo al cubismo.

Este programa se completa en ca-
da distrito universitario con las
actividades de extensión cultural,
organizadas por las propias Dele-
gaciones provinciales de Educación.
Son de resaltar los ciclos que se
llevan a cabo en Oviedo, Murcia y
Barcelona.

En el segundo aspecto de las ac-
tividades de la Delegación —el fa-
cilitar el acceso de los especial-
mente capacitados para la ense-
ñanza superior— está proyectándo-
se una red de Colegios Menores u
hogares de enseñanza, que en cada
provincia seleccionarán los alum-
nos económicamente insuficientes y
bien dotados para llevarlos hasta
los Centros de Enseñanza Media
y Superior.

En fin, otra obra en curso es la
concesión de becas y bolsas de via-
je para el profesorado, de que da-
mos noticia detallada en esta mis-
ma Sección.

DOS SEMANAS —DE ESTUDIOS
DEL S. E. U.

El Departamento Nacional de In-
tercambio Cultural del S. E. U. ha
organizado para el próximo agos-
to la II Semana de Estudios Eu-
ropeos, que se celebrara en Bar-
celona, y la I de Problemas Juve-
niles, en Valencia. Ambas tienen
por objeto el contacto y relación
entre estudiantes españoles y ex-
tranjeros, dando a conocer el pen-
samiento de la juventud española.

La primera tiene como tema ge-
neral "Estado y posibilidades de la
unificación de Europa". Se celebra-
rá del 3 al 9. Los idiomas de tra-
bajo serán español y francés. Los
concurrentes residirán en el cole-
gio mayor Jaime Balines (hombres)
y en el Virgen Inmaculada, las mu-
jeres.

La I Semana de Problemas Ju-
veniles será del 17 al 22, y el te-
mario es "La Juventud en litera-
tura, arte, política y filosofía de
hoy". Los hombres residirán en el
colegio mayor Alejandro Salazar,
haciéndolo las jóvenes en el San-
ta Teresa. Las sesiones de traba-
jo se celebrarán por las mañanas
y se efectuarán excursiones y se
organizarán festivales teatrales y
musicales.

EXCURSION ESCOLAR A BAR-
CELONA

En los primeros días de junio
cincuenta escolares valencianos vi-
sitaron Barcelona en viaje de in-

tercambio organizado por las emi-
siones radioescolares de Radio Bar-
celona y Radio Mediterráneo de
Valencia, bajo el patrocinio de los
Ayuntamientos de ambas ciudades.
Después de una visita a las Ca-
sas Consistoriales, donde fueron re-
cibidos por el Alcalde, los alumnos
recorrieron los lugares barcelone-
ses de mayor interés histórico y
pintoresco.

LA ACCION CATOLICA Y LA
ENSEÑANZA PRIMARIA

Durante las XII Jornadas Na-
cionales de Oración y Estudio de
la rama de hombres de Acción Ca-
tólica, en las que participaron 90
miembros procedentes de treinta
Diócesis, se planteó, entre otras po-
nencias, una relativa a la "Función
de la Rama en las tareas educati-
vas en el momento actual". Se
centró sobre todo en el Magiste-
rio y en las repercusiones sociales
del problema escolar. Fué propues-
ta la creación de Patronatos Dio-
cesanos.

HOMENAJE AL DOCTOR LOPEZ
PRIETO

El día 5 de junio se celebró en
la Universidad de Salamanca un
homenaje al doctor don Ramón Ló-
pez Prieto, Catedrático de Anato-
mía, con motivo de su próxima ju-
bilación. Intervinieron un alumno
actual del doctor López Prieto, su
ex profesor y antiguo catedrático
salmantino don Leonardo de la Pe-
ña, el Rector de la Universidad y
otros miembros de la Facultad de
Medicina. Fueron impuestas al ho-
menajeado las insignias de la Or-
den de Alfonso el Sabio.

UNIVERSITARIOS LICENCIA-
DOS EN VALLADOLID

El pasado 6 de junio celebraron
su fiesta los nuevos Licenciados de
la Universidad vallisoletana, en
mero de más de doscientos. Don
Antonio Hierro habló en represen-
tación de sus compañeros licen-
ciados y seguidamente les dirigió el
Rector unas palabras. Los Licen-
ciados, tras el juramento ritual,
fueron abrazados por los Decanos
y Directores de las correspondien-
tes Escuelas y de las manos de és-
tos recibieron la muceta.

EXPOSICION ESCOLAR
EN MADRID

El sábado día 26 de junio fué
Inaugurada una Exposición esco-
lar en el Grupo "Menéndez Pela-
yo", bajo los auspicios de la Ins-
pección Provincial de Enseñanza
Primaria. Al acto asistió el Obis-
po auxiliar doctor Ricote, el Al-
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calde de Madrid, el Teniente Al-
calde, delegado de Enseñanza, y
otras autoridades docentes. El se-
flor Lillo, Inspector de la Zona,
pronunció unas palabras explica-
tivas de la exposición. Desarrolla
ésta un único motivo : "Lo que los
niños madrileños saben de su Ma-
drid". Durante los días de apertu-
ra de esta Exposición se han cele-
brado en los locales de la misma
diversas representaciones teatrales.

BECAS PARA
EL PROFESORADO

Se han concedido por el Minis-
terio de Educación Nacional, a tra-
vés de los Servicios de la Delega-
ción Nacional de Educación de
F. E. T., 1.032.000 pesetas entre
becas y bolsas de viaje, distribui-
das de la siguiente forma : cuaren-
ta bolsas de viaje para maestros
nacionales, a través del Servicio
Español del Magisterio; doce para
Profesores de Enseñanza Media y

como contribución a los gastos de
preparación de Cátedras, y veinti-
cuatro para profesores de Enseñan-
za Media que deseen realizar via-
jes de estudio por el extranjero;
unas y otras otorgadas a través
del Servicio Español del Profesora-
do de Enseñanza Media. Además
se conceden cuatro bolsas de viaje
para Profesores de Enseñanza Téc-
nica, veinticuatro para Profesores
de Enseñanza Superior y otras
veinticuatro para escritores y ar-
tistas plásticos. Estas últimas se
conceden ahora por vez primera,
en cuantía de 10.000 pesetas, y no
precisan encuadramiento profesio-
nal alguno.

BECAS EN SINDICATOS

La Delegación Nacional de Sin-
dicatos ha concedido 617 becas
para hijos de trabajadores o tra-
bajadores menores de veinticinco
años. De ellas once corresponden
a Madrid, y su importe total es de

41.500 pesetas. Tres de estas be-
cas son para estudios de formación
profesional (industrial, agropecua-
ria, artística, etc.), otras tres para
cursar la Enseñanza Media (bachi-
llerato, comercio, periodismo, ma-
gisterio, peritaje, etc.), cuatro para
estudios superiores (facultades, es-
cuelas especiales, etc.) y las res-
tantes para continuar estudios
eclesiásticos, ya iniciados por los
becarios. Cada beca supone la ma-
trícula gratuita y será prorrogable
si la constancia y conducta del be-
neficiario le hacen acreedor a ello.

AMPLIACION DE UN GRUPO
ESCOLAR

El Ayuntamiento ha autorizado,
a propuesta de la Junta Municipal
de Primera Enseñanza, un gasto
de más de medio millón de pese-
tas con destino a las obras de am-
pliación del Grupo Escolar que se
construye en el suburbio de Ca-
nillas.

Bouvie

De acuerdo con el Plan del Semi-
nario de Montevideo, los educado-
res rurales bolivianos han puesto
en práctica planes nacionales de
educación fundamental, de acuerdo
con los principios enunciados en las
Bases técnicas, y que, en síntesis,
son : tener en cuenta tres princi-
pios didácticos, a saber : a), como
base del trabajo educativo, la acti-
vidad; b), como criterio normati-
vo, la globalización; y e), como
objetivo final, el conocimiento he-
cho técnica, actitud y conducta. En
la Guía didáctica elaborada en 1948
por los maestros bolivianos, con la
ayuda del Servicio cooperativo in-
teramericano y el concurso de los
educadores del Perú y del Ecuador,
el principio de la actividad fue con-
sagrado, aunque se tropezó con di-
ficultades como la falta de mejor
capacitación en este orden, la falta
de medios y la resistencia y opo-
sición de la familia y la comunidad
de los lugares. La globalización ha
tropezado con menores dificultades,
pues mediante la ayuda del Serví-
c I o Interamericano de Educación,
que capacita maestros rurales nor-
males en número suficiente, se ha
llegado, desde 1950, a la formación
de núcleos rurales o unidades de
trabajo. La aplicación del método
de unidades de trabajo ha tropeza-
do, empero, con el conservadurismo,

IBEROAMERI CA

la falta de medios materiales y la
incomprensión. Con todo, por estar
basada esta forma de educación en
el respeto a la unidad familiar, en
el respeto a la personalidad del
niño y la graduación según edad
cronológica, edad social, carácter,
conocimientos y aptitudes, ha lo-
grado mayor acogida entre los me-
dios rurales e indígenas bolivianos.
Las experiencias en I a s escuelas
campesinas bolivianas han hecho
que los directores de los organis-
mos encargados de la educación in-
dígena tengan en cuenta de modo
primordial el agua como factor pri-
mario, pues sobre él se tiene que
trabajar pedagógicamente desde el
punto de vista de la higiene de la
escuela y la comunidad. El esfuerzo
ha sido encaminado a dotar de
agua potable a las escuelas, y de
agua de cultivo a las comunidades.
Pero los planes de estudios h a n
sido orientados básicamente en tor-
no a las actividades agropecuarias
y de la educación higiénico-sanita-
ria. Los cursos para capacitar per-
sonal en la defensa de los suelos
que las Escuelas Normales rurales
han comenzado a ofrecer dan resul-
tados halagadores. En estas Escue-
las se forman maestros para el
campo, que hagan conocer los as-
pectos m á s sobresalientes de la
agropecuaria, como la clasificación
de suelos, abonos, lucha contra los
enemigos de las plantas, defensa de
los suelos, selección de semillas,

desinfección, etc., etc. Dentro del
plan de estudios se incluye un pro-
grama de educación higiénico-sani-
taria y de educación para el ho-
gar, procurando que, en especial, la
escuela vaya al hogar, es decir, que
se ponga en práctica el criterio de
la escuela activa consignado en los
programas del Seminario de Monte-
video. Del mismo modo, los maes-
tros rurales bolivianos han inicia-
do una campaña por el mejoramien-
to de la vivienda campesina, basán-
dose en el ensayo realizado en el
caserío de la Central de Cañadas-
Vacas, en la forma cooperativa tra-
dicional indígena, llamada "ayni" o
"yanapanacu". Por su parte, el Mi-
nisterio de Asuntos Campesinos, co-
laborando en esta campaña de edu-
cación fundamental, ha creado la
Dirección General de Educación
Fundamental, que consta de los De-
partamentos siguientes: Técnico de
mecanización y técnica agraria ; De-
partamento técnico de Industrias
caseras ; de alfabetización e instruc-
ción; de planes y programas; de
Sección de Personal; de bienestar
rural; de Higiene y Salubridad ; de
vivienda ; de alimentación; de ves-
tuario, y un inspector técnico de
Educación fundamental. Hasta el
presente se han fundado 12 Jefatu-
ras de distrito de Educación fun-
damental.

Mfnco

El Secretario de Educación Pú-
blica, don José Angel Ceniceros, ha
emprendido una campea educativa

EDUCACION FUNDAMENTAL, INDIGENA Y RURAL
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REVISTA DE EDUCACIÓN

Indígena por medio de Misiones cul-
turales, cuyo objetivo primordial es
el de contribuir al desarrollo de so-
ciedades cooperativas de los grupos
rurales del país. Las próximas ta-
reas educativas de la campaña fue-
ron bosquejadas en cuatro acuer-
dos aprobados por los directores de
los Departamentos de la Secretaría
de Educación, y son : Adecuada dis-
tribución d e 1 personal para cada
Centro, dependencia o servicio. Tra-
mitación rápida y justa de las pe-
ticiones que presenten los estudian-
tes. Cumplimiento exacto del calen-
dario escolar. Establecimiento de
la más estrecha colaboración entre
todas las funciones de la Secreta-
ría, para ajustar y resolver conjun-
tamente los problemas del Magiste-
rio en general y de la educación
indígena y vocacional en especial.
En Méjico también el Ministerio
de Educación ha firmado un acuer-
do con los Centros de Educación
audio-visual, con el objeto de esta-
blecer Centros de este tipo en Ciu-
dad Victoria, Monterrey y Saltillo.
El personal técnico del Ministerio
de Educación ha preparado los cur-
sillos adecuados para la orientación
del profesorado. Cada uno de los
Centros dispondrá de diez proyec-
tores para películas de 16 milíme-
tros, y de otros diez para diaposi-
tivas.

HONDURAS

Los profesores que han vuelto de
los cursos de Educación fundamen-
tal en la isla de Pätzcuaro, Méjico,
han comenzado el estudio de los
proyectos para la creación de un
Centro cultural, con el propósito de
poner en práctica las enseñanzas
recibidas en Pätzeuaro. Los cuatro
especialistas visitarán la región de
Mosquitía, a fin de estudiar los gru-
pos raciales establecidos allí, sus
costumbres y sus medios de vida,
así como las relaciones entre las
tribus y el medio geográfico. El plan
de Educación fundamental está pa-
trocinado por el Ministerio de Edu-
cación y por otras entidades oficia-
les interesadas en la incorporación
de los indígenas a las tareas del
país.

CoLommA

Las Fundaciones Rockefeller y
Kellog han enviado a Colombia una
Misión, que tendrá por objeto es-
tudiar las posibilidades de creación
de u n a Escuela de Agricultura.
Existen actualmente en aquel país
varias Escuelas de Agronomía de
carácter superior, y una vocacio-
nal, regentada por los Padres Sale-
sianos, en Ibagué. No alcanzan, em-
pero, a cubrir las necesidades del
país. Con la Misión de las Funda-
ciones trabajarán los miembros del
Departamento correspondiente del
Ministerio de Educación, así como

los del Ministerio de Agricultura y
personal de la Escuela de la Pico-
ta, de Bogotá.

En SALVADOR

La Sección de Educación Obrera
estudia la forma de que el Teatro
Obrero desarrolle su labor educati-
va con la máxima eficacia. Con este
fin se han publicado los nuevos re-
glamentos, y se han creado cursos de
lecciones breves de canto y piano.
El objetivo fundamental del Tea-
tro Obrero es el de colaborar con
lo s Departamentos de Educación
para adultos del Ministerio de Edu-
cación en la formación integral de
los educandos. Con finalidad seme-
jante han funcionado en El Salva-
dor, en las zonas rurales, 25 biblio-
tecas ambulantes, con más de quin-
ce mil libros de distintas materias.
Para este año se proyecta la orga-
nización de 75 bibliotecas más, has-
ta lograr que todas las zonas del
campo salvadoreño tengan acceso a
los libros. Para completar esta obra
se han organizado grupos escénicos,
que colaboran con declamadores y
conferenciantas en la realización de
actos culturales. Estas bibliotecas
están administradas p o r Comités
locales, en los cuales tienen espe-
cial participación los maestros, pa-
dres de familia y personal técnico
especializado. También se emplea
la radio y el eine en aquellos lu-
gares en que es posible hacerlo.

REPti MICA DOMINICANA

Se ha llevado a cabo, del 14 al
24 del mes de abril, un Seminario
de Educación de Adultos, en el cual
se trataron los problemas más fun-
damentales en relación con los mé-
todos y procedimientos para hacer

EDUCACION PRIMARIA,

SAN SALVADOR

La Sección de Promoción econó-
mica escolar del Ministerio de Cul-
tura estudia el proyecto de crea-
ción de un mayor número de Fede-
raciones de padres de familia, así
como la fundación de una Escuela
de Educación cooperativa de adies-
tramiento e industria familiar, ad-
junta a las Escuelas Primarias y
Secundarias, que ya cuentan con
Cooperativas de consumo, y que son
once. También es propósito del mis-
mo Ministerio proporcionar a los
escolares los medios para que rea-
licen excursiones a los lugares his-
tóricos y de mayor tradición cultu-
ral de la República. En cada ex-
cursión, de las que hay también para
obreros, se darán lecciones magis-
trales de carácter humanístico y

extensiva la educación a los adul-
tos y las enseñanzas prácticas úti-
les a sus profesiones. En el Semi-
na r i o intervinieron delegados de
toda Hispanoamérica y de varios
países miembros de la Unesco. En
la misma República Dominicana se
ha organizado una serie de progra-
mas radiales, que, bajo el nombre
de "Hora escolar", están destina-
dos a prestar orientación a los pro-
fesores, con el objeto de que éstos
puedan hallarse al tanto de los más
recientes trabajos y adelantos de
la Pedagogía. De dos partes cons-
ta la serie de los citados progra-
mas. En la primera tomarán parte
los elementos técnicos, directores e
inspectores de Enseñanza, que, ade-
más, han de dictar normas al pro-
fesorado. La segunda parte estará
dedicada a los alumnos de quinto
y sexto grado de Escuela Primaria.
Se tratarán temas históricos, geo-
gráficos y musicales, a la vez que
se darán orientaciones para d e s -
arrollar la personalidad del edu-
cando. En estos trabajos se espera
la participación del alumnado.

VENEZUELA

Se han inaugurado cinco nuevas
bibliotecas para obreros. Con éstas,
el número de Centros de este tipo
alcanza a cuarenta. Las bibliotecas
se establecen en lugares adecuados
cerca de las zonas industriales. En
la selección bibliográfica se da pre-
ferencia a los manuales de carácter
industrial y técnico, los trabajos
manuales y a la gran literatura
universal, así como la nacional y
americana. Estos Centros disponen,
además, de aparatos de radio para
recibir los programas especiales que
transmiten para ellos el Departa-
mento de Cultura y el Ministerio
de Trabajo.

SECUNDARIA Y TECNICA

social. En la mencionada República
se han incrementado los Jardines
de Infantes y las Escuelas protec-
toras de menores. Para este año se
ha abierto uno de los primeros de
gran capacidad, llamado "Kinder-
garten Nacional Mercedes Ortiz".
En las segundas, el plantel de la
Ceiba podrá aloja r 150 alumnos
más, que se ocuparán de trabajos
manuales, tipográficos, a la vez que
recibirán las enseñanzas propias de
la Escuela Primaria.

El Ministerio de Educación y Sa-
lud ha nombrado una Comisión que
estudie las posibilidades de ofrecer
espectáculos de alto nivel artístico
y que supongan una buena orienta-
ción pedagógica a los niños de las
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escuelas del Distrito Federal. El
Departamento Nacional d e 1 Niño
tiene amplias facultades para or-
ganizar las representaciones en es-
cenarios desmontables. Los escena-
rios quedarán instalados en las pla-
zas públicas y lugares de recreo de
las escuelas. En dichos espectácu-
los se prestara atención preferente
a los temas musicales del folklore
brasileño.

En el mes de enero de este año
se inauguró un curso de verano
para profesores de Enseñanza Se-
cundaria, organizado por la Facul-
tad de Filosofía de la Universidad
Nacional del Brasil. Dichos cursos
incluyen las asignaturas siguientes :
Geografía, Portugués, Historia Na-
tural y Filosofía. Cada uno de los
citados cursos se desdoblara en tres
partes : 1." Lecciones de carácter
universitario, sobre los temas mas
importantes del programa oficial de
cada asignatura. 2." Fundamenta.-

ción pedagógica (Lecciones sobre
Biología y Psicología educativa, Fi-
losofía de la Educación y Adminis-
tración escolar) y 3." Técnica de la
Enseñanza, esto es, procesos didác-
ticos de interés practico.

HONDURAS

El Ministerio de Educación aus-
pició la reunión del Primer Semina-
r lo de Educación Secundaria de
Centroamérica y Panamá, al cual
han concurrido Delegaciones espe-
cializadas de cada uno de los paí-
ses participantes, y delegados ob-
servadores de varias naciones his-
panoamericanas. Están representa-
das en los trabajos la Unión de Uni-
versidades Latinoamericanas, y a -
rias Universidades nacionales y
otras instituciones de cultura. Se
celebraran, además de la presenta-
ción de las comunicaciones y ponen-
cias, conferencias y Mesas Redon-
das, con el objeto de tratar y pla-
near el mejoramiento de la Ense-
ñanza Secundaria.

MÉJICO

Se ha inaugurado el curso del
Instituto Politécnico Nacional. En
la inauguración, el rector, don Juan
Manuel Ramírez, bosquejó el pro-
grama para el año escolar presen-
te. De su discurso pueden extrac-
tarse los siguientes proyectos : Ma-
yor libertad de acción a los direc-
tores de las diversas Escuelas. Vi-
gilancia de los recursos del Insti-
tuto, con el objeto de que sean uti-
lizados mas adecuadamente. Aten-
ción especial a los trabajos de cons-
trucción de la Ciudad Politécnica.
Intensificación de las gestiones para
que se dé al Instituto una ley or-
gánica. Revisión y coordinación de
los programas de estudio. Creación
del grado de director industrial, que
se podrá conseguir con dos años

más de estudios especializados en
la Escuela del Instituto. En Méji-
co también, el Director general del
Instituto Nacional de la Juventud
mejicana dió a conocer los proyec-
tos inmediatos de la institución, los
cuales son los siguientes: Publici-
dad del Instituto en los Centros es-
tudiantiles del país. Aumento de las
facilidades que a los jóvenes com-
prendidos entre los catorce y los
veintiún arios se ofrecen, a saber :
becas, libros de texto, incremento
de las actividades culturales, artís-
ticas y deportivas. Agrupación y
creación de Grupos de danzas, Gru-

El profesor Rafael Bardales, Jefe
del Departamento de Educación
Normal de Honduras, ha formulado
a los directores de Instituciones Nor-
males del país una serie de sugestio-
nes a fin de que sean discutidas en
la Comisión de planificación y eje-
cución del trabajo que ha de reali-
zarse en el curso 1953-51. Entre
las sugestiones se destacan las re-
ferentes a la formación de un Con-
sejo de Profesores que actúe con-
juntamente con la dirección del Ins-
tituto como órgano consultivo en las
tareas docentes. También considera
conveniente la creación de un Con-
sejo de Padres de Familia. Del

El señor Ministro de Cultura po-
pular de San Salvador ha dado
cuenta ante la representación na-
cional de las labores desarrolladas
por ese Ministerio en el pasado
año de 1952. Merecen destacarse
de los 52 apartados que integran
su memoria los siguientes : Crea-
ción de la Sección técnica y de
planificación de la Secretaría de
Cultura. Creación de la Dirección
General de Bellas Artes. Creación
de la Sección de Bibliotecas am-
bulantes, de la Sección de Pro-
moción Económica Escolar, de la
Sección de filmación cultural, del
Departamento de publicaciones. Es-
tablecimiento de 408 centros alfa-
betizadores. Creación de dos Es-
cuelas normales, además de las ya
existentes, así como de dos Ins-
titutos de Enseñanza Primaria y
Media. Fundación del Conservato-
rio Nacional de Música, de Escue-
las experimentales, de Estudios pre-
liminares para una Escuela de Ser-
vicio Social, de agrupaciones pe-

VENEZUELA

La Universidad Central ha CO-

menzado la normalización de SOS

actividades con la apertura de los

pos corales y musicales. Represen-
taciones teatrales de las siete u
ocho obras premiadas en el concur-
so teatral convocado por el Institu-
to en el año 1952. Formación de
una orquesta sinfónica juvenil, in-
tegrada por los afiliados al Institu-
to. Facilidad para conseguir traba-
jo, para lo cual se ha creado una
Sección de capacitación práctica,
rápida y gratuita. Y creación de co-
lonias juveniles para las vacacio-
nes. El Director del Instituto, don
Mariano Rodríguez Vázquez, anun-
ció estos proyectos al ser ratificado
en su cargo recientemente.

mismo modo, el señor Bardales ha
encarecido la puntualidad de pro-
fesores y alumnos, así como el in-
cremento y orientación adecuada
de la moralidad de los educandos,
contando para ello con los padres
de familia, las autoridades y la
Iglesia. Proyecta también la fun-
dación de la Cátedra Morazänica,
destinada al estudio y divulgación
de la vida, la acción, el pensamien-
to y la historia de Morazán. El
profesor Bardales es colaborador
de la revista madrileña Noticias,
que edita la Oficina de Educación
Iberoamericana de Madrid en el
Instituto de Cultura Hispánica.

dagógicas del Magisterio Nacional,
del Museo del Tazumal y aumento
de las Escuelas Primarias. Se re-
formó el plan de estudios y acti-
vidades de los jardines de infan-
tes, de las Escuelas Primarias, de
las Escuelas Normales urbanas. Se
organizó la campaña de alfabeti-
zación y educación de adultos, se
introdujo la enseñanza prevoca-
cional y se inició el funcionamien-
to de seminarios, mesas redondas
y coloquios sobre problemas edu-
cacionales. Se construyó un nú-
mero considerable de Institutos
para señoritas, un gimnasio nacio-
nal, cuyas obras no están aún con-
cluidas, y se acondicionaron y me-
joraron numerosos edificios escola-
res. El señor Ministro, don Rey-
naldo Galindo Pohl, ha iniciado
también una campaña de mejora-
miento de los profesores naciona-
les, para lo cual se han creado be-
cas para profesores y universita-
rios salvadoreños, con el fin de que
perfeccionen sus estudios.

cursos 2.°, 3.* y 4.° de la Facultad
de Filosofía. El Consejo de Refor-
ma no ha indicado aún cuál ha de
ser la fecha en que se inicien de
nuevo las tareas, pero ha abierto

EDUCACION NORMAL

INFORMES EDUCATIVOS

UNIVERSIDADES
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ya el plazo de inscripciones. Las
nueve Facultades que componen la
Universidad son: Filosofía y Le-
tras, Medicina, Física y Matemá-
ticas, Farmacia, Odontología, In-
geniería agronómica, Medicina ve-
terinaria, Derecho y Ciencias eco-
nómicas y sociales. En la Univer-
sidad del Zulia el profesor José
Nueete Sardi dictó dos conferen-
cias dentro del Ciclo de Extensión
Cultural, con los temas: "Etapas
y cifras de la cultura venezolana"
y "Evolución de los estudios histó-
ricos e Historiadores venezolanos".
En Caracas el profesor Guillermo
Bizzonzo, Decano de la Facultad
de Odontología de la Universidad
de Buenos Aires, ha dictado una
conferencia sobre la "Evolución de
la Universidad de Buenos Aires y
de la Facultad de Odontología".
El profesor Bizzonzo se halla en
Caracas en misión de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

COLOMBIA

Con motivo de la creación del
Curso Preuniversitario en Mede-
llín se ha ocasionado una protes-
ta por parte del Rector de la Uni-
versidad de aquella ciudad. Según
el Rector, don Gustavo Uribe Es-
cobar, quien renunció por este mo-
tivo en señal de protesta, el curso
preuniversitario no tiene ventaja
alguna y sí el inconveniente de di-
ficultar el ingreso a la Universi-
dad de gran número de estudian-
tes colombianos, muchos de los cua-
les prefieren salir a Universidades
extranjeras, donde se dan mayo-
res facilidades para cursar carre-
ras. El curso preuniversitario fué
proyectado por el Ministro doctor
Rafael Azula Barrera y mantenido
por el actual doctor Lucio Pabón
Núñez, como solución a la insufi-
ciente preparación que se da en el
Bachillerato. En Bogotá, con este
mismo motivo, se organizó una
huelga estudiantil que no logró,
empero, la supresión del benéfico

curso. En las respuestas dadas por
el Ministro Pabón Núñez a los re-
clamos de la Universidad antioque-
ña se arguye que son testimonio de
la carencia de adecuada formación
a las pruebas mismas de los aspi-
rantes a la Universidad. Una con-
ferencia de rectores juzgó inútil la
implantación del curso preuniver-
sitario. Opinó, sin embargo, que la
medida era apta para la Universi-
dad Nacional. La Universidad Ja-
veriana ha solucionado hábilmen-
te el problema, dividiendo el año
escolar, en los primeros cursos de
las facultades, en dos semestres, en
uno de los cuales se cubre el ex-
pediente exigido por el Gobierno
y en el segundo se dan las mate-
rias correspondientes al primer año
de carrera universitaria. Este año
el curso preuniversitario se sostie-
ne, pese a las infundadas acusa-
ciones, generalmente orientadas no
en sentido cultural, sino pragmá-
tico, de muchas Universidades pri-
vadas.

Mt.nco

La Universidad Nacional Autó-
noma utiliza la televisión en la
enseñanza de la Medicina, espe-
cialmente de las disciplinas funda-
mentales: anatomía y fisiología.
Desde el mes de junio del pasado
año hasta la terminación del año
escolar, se han dado conferencias
todos los sábados a grupos de 400
alumnos con pantallas gigantes, y
a grupos de 30 con pantallas de
tamaño normal. La misma Univer-
sidad patrocina el VI Concurso In-
ternacional de Oratoria, que se ce-
lebrará en el mes de julio de este
ario y al que asistirán estudiantes
de todas las naciones hispanoame-
ricanas. En la ciudad de México,
sostenida por la iniciativa priva-
da, se inauguró el siete de mar-
zo la Universidad iberoamericana,
"una concreta afirmación de la
verdadera tradición cristiana". La
Universidad cuenta con las Facul-

tades de Filosofía, Letras, Psicolo-
gía, Leyes, Relaciones industriales,
Química, Doctorado en Psiquiatría
y Departamento de Historia y
Ciencias del Arte. Las asignaturas
correspondientes a la Facultad de
Filosofía se imparten durante tres
años y son complementadas por las
de Ciencias del Arte. Son profesores
de esta Facultad el doctor José M.
Gallegos Rocafull, Adolfo Menén-
dez Samará y J. Sánchez Villase-
ñor, los más conocidos, autor este
último de una obra sobre Ortega,
reseñada por Marías en su libro
Ortega y tres antipodas. Entre los
profesores de la Facultad de Le-
tras pueden mencionarse al doc-
tor Armando Bolailo e Isla, Igna-
cio Dávila, René Marehand, Salva-
dor Martínez y Carlos Ortigosa. La
Facultad de Psicología imparte en-
señanzas sobre Estadística aplica-
da a la Psicología y Educación,
Psicología del Arte, Psicofisiología,
Psicoanálisis, Técnica de investi-
gación psicológica, Psicología edu-
cacional, Psicopatología, Psicología
del adolescente, Somatología y Bio-
tipología. Tiene como finalidad, se-
gún el informador Cruz García, la
de capacitar al alumno para las
tareas prácticas de la vida, el co-
nocimiento de si mismo y de los
demás, el conocimiento de los re-
sortes de su personalidad, sus de-
bilidades y posibilidades, a fin de
que pueda explotar los recursos de
su temperamento y de su carácter
de modo efectivo. Las Facultades
de leyes y de relaciones industria-
les, por primera vez establecidas en
los países hispánicos, dará títulos
de Licenciado y Técnico en rela-
ciones industriales, respectivamen-
te. Es también creación nueva la
del Doctorado en Psiquiatría, que
quiere capacitar al alumno en el
descubrimiento de las grandes in-
cógnitas de la mente, según el ci-
tado informador. El antecedente de
esta Universidad se halla en el
Centro Cultural Universitario, que
funcionaba desde hace ocho años.—
RAFAEL GUTIÉRREZ G1RARDOT.

LA ORIENTACION PROFESIO-
NAL EN SUECIA

Por su interés informativo, re-
cogemos los principales rasgos de
la comunicación de la "Comisión
Europea para la Formación Pro-
fesional de la Juventud" presen-
tada a la Unesco.

La orientación profesional, tal
como se la practica bajo la direc-
ción de la Comisión del mercado
de trabajo, tiene por objeto prefe-
rente los alumnos que están a pun-
to de terminar sus estudios en la
escuela y que, por consiguiente,
tienen que escoger una profesión

EXTRANJERO

y el medio de prepararse para ella.
Pero la orientación profesional tie-
ne también una misión importante
que cumplir respecto a adultos que
ejercen ya un oficio, pero que por
cualquier razón desean adoptar otro.
En ambos casos, la orientación pro-
fesional aborda el problema desde
un punto de vista individual y se
propone, basándose en las aptitudes
y en los medios personales del inte-
resado (o interesada), ayudarle a
seguir una enseñanza y a encontrar
un oficio apropiado que le permita
ganar bien su vida.

La organización rural compren-
de en cada provincia una oficina

central de colocación para la ju-
ventud y de orientación profesio-
nal, en conexión con el centro pro-
vincial de colocación. En algunas
provincias existen, en las aglome-
raciones de cierta importancia, ofi-
cinas auxiliares dependientes de
las centrales. En Suecia hay 24 ofi-
cinas centrales de este género y 27
auxiliares. Las oficinas centrales
de provincia cuentan, en general,
con dos funcionarios : un hombre y
una mujer. En Estocolmo, Goteborg
y Malmoe el número de funciona-
rios aumenta, al menos, en uno
más. En las localidades escolares
de cierta importancia, en que no
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existe un servicio especial de co-
locación de la juventud, hay em-
pleados que trabajan intermitente-
mente y a los que se llama hom-
bres de contacto. Estos hombres de
contacto generalmente son maes-
tros y representan en estas locali-
dades 1 o s servicios de colocación
de la juventud.

La orientación profesional se
ejerce, por una parte, en las ofici-
nas de colocación de la juventud,
y por otra, en las escuelas.

En las escuelas se preocupa por
los alumnos del último año de la
escuela primaria y de la "escuela
comunal" de perfeccionamiento ; por,
los del último año de la "escuela
real", de las escuelas femeninas, de
los tipos de escuelas similares; por
los del curso intermedio de la di-
visión inferior (escuela "real") y
de la división superior ("Gimnasio")
de los Institutos, así como por los
de los dos últimos años especiales y
del último de los gimnasios. Por
lo demás, la orientación profesio-
nal tiene lugar en las escuelas pri-
marias superiores, en los estable-
cimientos de reeducación y en las
escuelas dependientes del Consejo
de vigilancia de la niñez y la ju-
ventud.

La orientación profesional, natu-
ralmente, no se practica de la mis-
ma manera en las escuelas prima-
rias y en las secundarias (Ense-
ñanza Media). Los alumnos de las
escuelas primarias son aún muy
jóvenes; en general tienen alrede-
dor de los catorce años y la elec-
ción de oficio se encuentra gene-
ralmente limitada por las posibili-
dades ofrecidas por la región en
que habita. Comúnmente son los
maestros de las escuelas primarias
quienes se ocupan de la orientación
profesional. En general, se proce-
de de la manera siguiente: se dis-
tribuye entre los alumnos el folle-
to "Sobre la elección de oficio" ; le-
yéndolo a los alumnos el maestro
les habla de las posibilidades de
trabajo en la región y de la elec-
ción de un oficio, desde el punto
de vista de las aptitudes y del in-
terés que exige por parte del alum-
no; en caso necesario ayuda, me-
diante conversaciones particulares,
a los alumnos que por diferentes
razones experimentan dificultades
especiales en la elección de oficio.
Los alumnos cumplimentan nor-
malmente un cuestionario orienta-
do para la elección de oficio. Las
escuelas que preparan para los dis-
tintos oficios son presentadas de
acuerdo con las disposiciones su-
marias, sobre establecimientos de
enseñanza profesional, redactadas
por la Comisión del Mercado de
Trabajo. A ser posible, el maestro
cuida de que sus alumnos acudan
a la oficina de colocación para la
juventud, para que en ella puedan
discutir sobre la elección de ofi-
cio con un funcionario dedicado a
la orientación profesional. La ofi-
cina de colocación estudia las res-
puestas dadas por los alumnos en

los cuestionarios que han contes-
tado y recoge igualmente la opi-
nión del maestro sobre los alum-
nos. En las localidades de cierta
importancia, los funcionarios de la
oficina de colocación para la juven-
tud se personan en las escuelas y
dan en ellas conferencias de orien-
tación sobre la elección de una pro-
fesión, unas dirigidas a los alum-
nos, otras en reuniones vesperti-
nas especialmente dirigidas a sus
padres o tutores. En algunos luga-
res los maestros y la oficina de co-
locación para la juventud organi-
zan, de común acuerdo, visitas de
estudio de los alumnos a diferen-
tes centros de trabajo.

Puede decirse que todos los alum-
nos del último curso de la escue-
la primaria y de la comunal de
perfeccionamiento s o u orientados,
de una u otra manera, para la elec-
ción de oficio. El folleto "Sobre la
elección de oficio" se distribuye por
todas las escuelas del país, con ex-
cepción de las que están situadas
en regiones puramente agrícolas o
forestales. Durante el año escolar
1945-46 los funcionarios de las ofi-
cinas de colocación de la juventud
pudieron o rient ar alrededor de
20.000 alumnos de las escuelas pri-
marias, es decir, alrededor del 50
por 100 de la totalidad de alumnos
del último curso de la escuela pri-
maria propiamente dicha, así como
de su escuela de perfeccionamiento.

En las escuelas de Enseñanza
Media, la orientación profesional
esta casi enteramente dirigida por
los funcionarios de las Oficinas de
Colocación de la Juventud o por
los de la Comisión del Mercado
de Trabajo. Los inspectores o los
directores indican las horas y lo-
locales que se ponen a su disposi-
ción. El funcionario dedicado a la
orientación profesional desarrolla
una o varias conferencias pa r a
guiar a los alumnos en la elección
de una profesión e informarles so-
bre las condiciones del Mercado de
Trabajo. Los alumnos le entregan
los cuestionarios que han cumpli-
mentado con anterioridad, con sus
respuestas relativas a la elección
de una profesión, las cuales estu-
dian, así como las informaciones
orales que le proporcionan los pro-
fesores. Después, aconseja a cada
uno de los alumnos, lo que permi-
te a éstos discutir personalmente
con él sobre la elección de profe-
sión que han hecho y sobre el ca-
mino a seguir para prepararse de-
bidamente. Desgraciadamente, el
tiempo que se puede dedicar a es-
tas discusiones individuales es bas-
tante limitado. Por ello los alum-
nos generalmente s o n invitados
para que se personen en la Oficina
de Colocación para la juventud,
rara discutir en ella con mayor
detalle sus proyectos. La orienta-
ción profesional alcanza en las es-
cuelas de Enseñanza Media a casi
todos los alumnos de los cursos
en que puede haber problema. Du-
rante el año escolar 1945-46, cerca

de 22.000 alumnos de las escuelas
reales, gimnasios y otras simila-
res han sido orientados en la elec-
ción de su profesión por los cui-
dados de la Comisión del Mercado
de Trabajo.

En las Oficinas de Colocación de
la juventud se puede dedicar mu-
cho más tiempo a cada persona
que solicita ser aconsejada para la
elección de un oficio. A estas Ofi-
cinas se dirigen, como ya se dijo,
no sólo los adolescentes que tienen
que escoger por primera vez un
oficio, sino también los adultos que,
por cualquier razón, desean cam-
biar de profesión. Las cifras que
se dan seguidamente muestran la
importancia del trabajo efectuado
por estas Oficinas en lo que se re-
fiere al número de plazas propor-
cionadas y al de consejos dados
para la elección de oficio. A lo lar-
go d e 1 año 1946, alrededor de
101.000 plazas fueron declaradas
vacantes, y el número de plazas
proporcionadas se elevó a más de
75.000.

Una estadística especial sobre
el número de consultas realizadas
en las Oficinas de Colocación de
la juventud, sobre la elección de
oficio, ha sido comenzada el pri-
mero de julio de 1946. Durante el
tercero y cuarto trimestres de 1946,
estas Oficinas han registrado un
total de 5.588 nuevas solicitudes
de orientación profesional, de las
cuales el 58 por 100 fueron de mu-
chachos, y el 42 por 100 de_ mucha-
chas y mujeres jóvenes. El 55 por 100
eran de mas de veinticinco años.

Las preguntas que se plantean
a las Oficinas de Colocación para
la juventud suelen ser variadas. A
veces no se trata sino de una sim-
ple petición de información: el in-
teresado ya ha elegido el oficio, y
tan sólo desea que se le informe
sobre los medios de prepararse,
de encontrar una plaza de apren-
diz, de poder practicar, u otras
equivalentes. En otros casos, el
interesado conoce sus gustos y apti-
tudes, pero sabe, respecto a los ofi-
cios posibles, demasiado poco para
poder discernir en qué campo tie-
ne mayores posibilidades de triun-
far. En un tercer caso, el intere-
sado no tiene ninguna idea de lo
que quiere llegar a ser ; para darle
un consejo, el funcionario dedica-
do a la orientación profesional
debe llegar a conocer las aptitudes
especiales del visitante, conversan-
do con él e interrogando a las dis-
tintas personas que lo rodean: pa-
dres, profesores y médico de la es-
cuela, jefes de trabajo, personas
que se preocupan de la juventud,
estétera. Seguidamente, provisto de
estos informes, tratará de encon-
trarle un trabajo apropiado. En fin,
en otro caso más el interesado se
ha decidido por un oficio, pero
p o r ciertas razones su elección
no parece feliz : carece de las dis-
posiciones personales indispensa-
bles, falta de medios, no haber re-
cibido en la escuela una instruc-
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ció:1 suficiente, le será difícil en-
contrar en la actualidad trabajo
en tal oficio, u otras razones seme-
jantes. Ante todo se tratará de ra-
zonar con el visitante y de tratar de
hacerle vencer las dificultades que
encontrarla realizando su deseo. Si
se logra, para poder aconsejarle
útilmente, será necesario examinar
su caso detalladamente en todos sus
aspectos.

Se cree que el Gobierno actual
tiene la intención de someter a la
aprobación del Riksdag un proyec-
to de nacionalización, con carácter
definitivo, de las Oficinas de Colo-
cación, con la Comisión nacional
del Mercado de Trabajo como ór-
gano central.

La orientación profesional ha te-
nido hasta el presente un carácter
de experimentación. Será necesario,
basándose en la experiencia logra-
da, preparar una encuesta detalla-
da para fijar los principios directi-
vos de su organización y determi-
nar los métodos de trabajo. En es-
pera de que se realice esta encues-
ta, el trabajo de orientación profe-
sional se proseguirá en las mismas
condiciones que hoy. Sin embargo,
es evidente que la orientación pro-
fesional continúa desarrollándose y
extendiéndose, y que es necesario
aumentar más todavía 1 o s efecti-
vos de personal para poder abarcar
también 1 a s regiones campesinas,
situadas actualmente fuera de su
campo de acción, y para permitir
la intensificación de su actividad.

ENSEÑANZA OBLIGATORIA
EN PORTUGAL

Según informa la revista de la
Oficina de Educación Iberoamerica-
na, Noticias, el ministro de Educa-
ción Nacional ha hecho importantes
declaraciones para intensificar la
enérgica lucha emprendida contra
el analfabetismo en Portugal.

En 1911, el 79,4 por 100 de los
niños comprendidos entre las eda-
des de siete y once años eran anal-
fabetos. En 1930, lo eran el 63,1
por 100. En 19-10, el 46,2 por 100.
En 1950, el 20,3 por 100. Como se
ve, el porcentaje de analfabetos du-
rante los veinte primeros años sólo
descendió un 6,3 por 100, mientras
que en los últimos veinte años el
analfabetismo en la población en
edad escolar disminuyó en un 52,8
por 100.

A pesar de esto, y de que en la
actualidad funcionan 16.000 Cen-
tros docentes, millares de niños si-
guen asistiendo a ellos con gran
irregularidad. Por tanto, el objeti-
vo más urgente de la lucha contra
el analfabetismo era la escolaridad
obligatoria.

En consecuencia, el Gobierno de-
cidió tomar medidas cada vez más
severas contra los padres o tutores
que no se preocupan de la asisten-
cia regular de sus hijos a las escue-
las, y así se podrán suspender los
subsidios familiares y se ejercerá
una inspección rigurosa.

Se ha hecho obligatoria la pre-
sentación de certificados de estu-
dios de la Enseñanza Primaria para
poder ser admitido en los organis-
mos del Estado o empresas de uti-
lidad pública, en las organizaciones
corporativas y de cooperación eco-
nómica y en los servicios de segu-
ros sociales. A partir de 1954 se exi-
girá este certificado para poder ob-
tener el carnet de conductor, y des-
de 1955 no podrán trabajar ni en el
comercio ni en la industria los jó-
venes menores de dieciocho años
que no hayan terminado los estu-
dios de Primera Enseñanza.

Consciente de las dificultades con
que tropiezan las familias pobres a
que habitan lejos de las escuelas,
el Gobierno trata de intensificar la
ayuda escolar. Durante el pasado
año, 40.000 alumnos se beneficiaron
de los servicios de 517 cantinas es-
colares.

En la sección "Legislación Esco-
lar Comparada", del núm. 21 de No-
ticias, se inserta el texto legal a
que hace refencia la presente nota.

LA ENSEÑANZA MEDIA
EN FRANCIA

El diario Correo de Mallorca (18-
IV-53) da cuenta del proyecto de
reforma de la Enseñanza Media en
Francia, elaborado por André Ma-
rie, y actualmente pendiente del
dictamen del Consejo Euperior de
Educación Nacional.

En líneas generales, el proyecto
es el siguiente : Después de un ci-
clo de orientación, los alumnos po-
drán escoger entre un plan corto,
Bachillerato especial, y un Bachi-
llerato largo, que tendrá cinco op-
ciones: Letras, Letras y Artes, Cien-
cias Teóricas, Ciencias Experimen-
tales y Ciencias Técnicas.

Sobre la organización actual de la
Enseñanza Media en Francia publi-
ca un detallado trabajo el semanario
Promesa, de Ponferrada. Asimismo,
el diario La Provincia ha publicado
un editorial en el que se hace una
rápida comparación de lo que sig-
nifican los estudios medios en di-
versos países de Europa y Améri-
ca. Alude también al fenómeno del
triunfo de la clase media, que hace
universal la preocupación por el lo-
gro perfecto de una enseñanza efi-
caz, que ya va alcanzando en mu-
chos países hasta la conquista del
agro y de la industria, capacitando
a los estudiantes para la rama a
que los empuja su vocación, consi-
guiendo así que el individuo al ter-
minar sus estudios se encuentre en
condiciones de rendir un mayor pro-
vecho a patria.

LA UNIFICACION DE LA ENSE-
ÑANZA EN LOS PAISES

LATINOS

El profesor Leo Magnino ha de-
dicado recientemente un interesan-
te estudio sobre legislación escolar

comparada en la revista Notiziario
della Scuola e della Cultura, y bajo
le titulo de "L'unificazione dell'in-
segnamento nel paesi latini".

La unificación internacional de la
enseñanza no es tema nuevo. Pero
Magnino piensa que los repetidos
fracasos que se han producido se
deben a que los propósitos unifica-
dores se referían a reglamentacio-
nes escolares de países pertenecien-
tes a zonas de muy diferente in-
fluencia cultural. "Tales conatos
—añade— no se verán nunca co-
ronados por el éxito."

Lo que, en cambio, no sólo ve
como muy factible, sino que aboga
por una pronta realización de tal
proyecto, es una unificación entre
los diversos grados de la enseñan-
za de los países latinos, particular-
mente Italia, España, Francia, Por-
tugal y Repúblicas iberoamericanas.
Tradiciones, costumbres, religión y
una misma raíz lingüística dan a
estos países una base común, que
puede permitir la edificación de un
sistema unificado en el campo de
la Enseñanza.

LIBROS DE TEXTO PARA LAS
ESCUELAS RURALES

Entre los maestros, que desempe-
ñan Escuelas rurales en paises ex-
tranjeros, son muchos los que pien-
san que la enseñanza de los que
viven del suelo plantea exigencias
particularísimas, a las que es in-
dispensable atender. Ejemplo carac-
terístico de esta actitud de 1 o s
maestros rurales es un texto de
Aritmética, publicado recientemen-
te en Francia, escrito especialmente
para los alumnos que viven en nú-
cleos de población rural.

Los problemas de este texto de
Aritmética no están basados en ex-
periencias de la vida de la ciudad,
sino en situaciones y objeto que son
familiares a las gentes del campo.
Por ejemplo, en vez de proponer un
problema relativo al número de via-
jeros que transportan tres vagones
del ferrocarril suburbano, durante
una hora, suponiendo que la capa-
cidad de cada uno de estos vagones
sea de 120 viajeros, los niños lee-
rán: "En el transcurso de una épo-
ca de sequía un granjero tiene que
llevar el carretón en que transpor-
ta el agua a una corriente, para lle-
gar a la cual es necesario caminar
durante quince minutos. ¿Cuánto
tiempo perderá en esa operación si
la sequía dura 35 días, y si nece-
sita un promedio de dos carreto-
nes y medio de agua por día?"

Mientras se preparaba este texto
en Francia, un grupo de educado-
res del Perú daba, a su vez, los
últimos retoques a una serle de tex-
tos, con los que se iniciará un nue-
vo sistema de enseñanza entre la
dispersa población rural del país.
Esos textos están escritos en una
combinación de español e idiomas
Indios, y el vocabulario básico se
limita a asuntos que están al al-
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cande su mentalidad primitiva. Los
textos de Aritmética están basados,
a su vez, en juegos y leyendas tra-
dicionales.

En los Estados Unidos se ha re-
gistrado u n a tendencia parecida.
La Fundación Sloan. entre otras,
ha creado un subsidio para la im-
presión de libros escolares, adecua-
dos a las localidades y regiones en
que hayan de usarse. Los libros es-
tán escritos e ilustrados por maes-
tros locales, y son revisados luego
por expertos universitarios.

La tendencia a que nos venimos
refiriendo se extiende también a
otros elementos de la enseñanza.
aparte de los libros. El Departa-
mento de Educación del Estado de
Nueva York ha grabado un juego
completo de discos destinados a las
Escuelas rurales. Entre estas gra-
baciones, hay una que se refiere al
conocimiento científico del tiempo ;
otra, en la que se exponen, en for-
ma dramatizada, los problemas de

la conservación del suelo, y otras
acerca de las actividades de la po-
blación rural infantil, a diversas
edades.

INCOMPATIBILIDAD DE LA
ENSEÑANZA NORTEAMERIC-

NA CON EL COMUNISMO

Informa Noticias, que 8.000 cate-
dráticos, profesores y maestros ca-
tólicos de los Estados Unidos han
declarado incompatible la profesión
de ideas comunistas con el desempe-
ño de la enseñanza. Los 8.000 peda-
gogos católicos que representan la
educación de tres millones de esco-
lares norteamericanos, hicieron suya
también la tesis de las 37 Universi-
dades -incluyendo las de Harvard,
Yale, Princeton, California y Colum-
bia-, según la cual la lealtad para
con el Estado constituido y sus insti-
tuciones es un imperativo de todo
el que se dedica a la enseñanza. y
que los catedráticos, profesores o

maestros en discrepancia con los
principios y la política del Estado
deben ser eliminados por las pro-
pias Universidades, Institutos o Es-
cuelas. Los 8.000 educadores católi-
cos han avisado, empero, del peli-
gro que para la moral de los pro-
fesores encierra la atmósfera opre-
siva, el miedo a las investigaciones
y la indeterminada coacción ideoló-
gica. actuando continuamente sobre
la cátedra como espada de Damo-
eles.

Aun reconociendo el derecho de
los Comités congresionales para in-
quirir sobre la conducta, el compor-
tamiento y la ideología de aquellos
que tienen a su cargo la formación
de las nuevas generaciones, 8.000
católicos recomiendan la institución
de unas normas y un código que
eviten las molestias, inconvenientes
e inquietudes a que son sometidos
por las erráticas investigaciones ac-
tuales muchos profesores inocentes
y leales.

BELGICA

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA POR PROVINCIAS

DE LOS CENTROS EMPADRONADOS (1952-1953)

POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA

MEDIA, OFICIAL Y LIBRE, EN BÉLGICA (19524953)

PROVINCIAS Enseñanza
oficial

Enseñanza
libre

TOTAL Sección
de HumaniJades Sección Moderna TOTAL

Amberes .... 26 67 03
Brabante ... 61 106 167	 1.° 15.861 25.332 41.193
Flandes	 occidental 27 62 89
Flandes oriental	 ... 30 75 105	 2.° 12.144 20.191 32.335
Hainaut
Liége

55
36

51
44

106 380 9.827 13.417 23.244
Limbourg 15 31 46	 4 • ° 7.643 6.419 14.062
Luxembourg 12 24 36
Namur 19 33 52	 5 • ° 6.164 4.271 10.435
Alemania ocupada 11 1

6.° 5.569 3.764 9.333
282 493 775Total

ENSEÑANZA SUPERIOR EN BELGICA (l952-53)

ALGUNOS DATOS MUY RECIENTES ACERCA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA BELGA

NUMERO DE MATRICULAS

GRUPO	 DE	 ESTUDIOS HOMBRES MU J ER ES TOTAL

OiNERAL

Belga. E'
traer°,

IOIAL Belgas Ex-
tranjera.

TuTAL

a) 37 45 8 - - 82
'o)	 Derecho canónico	 7 8 15 - 15
e)	 Ciencias religiosas ... 	 6 6 12 12 18
d)	 Filosofía (Escuela Santo Tomás de Aquino) 	 ...	 162 94 256 22 5 27 283
e)	 Filosofía y Letras y secciones anexas ... 	 1.064 56 1.120 931 1 5 946 2.066
f)	 Derecho y Secciones anexas ...	 3 373 47 3.420 558 11 569 3.959

1.301 47 1.348 541 11 552 1.900
h)	 Medicina, Farmacia y Secciones anexas ... 	 5.310 265 5.575 1.106 37 1.143 6.718
i)	 Medicina veterinaria ... 	 270 227 3- 3 275
j)	 Ciencias aplicadas, Artes y Manufacturas	 2.354 177 2 531 12 2 14 2.545
k)	 765 59 824 10 1 11 835
1)	 Ciencias sociales, isdíticas y económicas	 1.333 110 1.443 232 12 244 1.687
m)	 Ciencias comerciales 2.090 105 2.195 341 8 349 2.544

n)	 Pedagogía y Psicología ... 232 34 26 212 11 223 489
o)	 Centros interfacultativos 112 3 11 6 - 6 121

Número total de matriculas 18.416 1.052 19.468 3.Ç.'86 113 4.099 23.567

Número total de estudiantes ... 16.683	 958 I i.6411	 3.577 101 3.678 21.319



Reseiia de libros

CONSUELO SÁNCHEZ BUCHÓN: Pe-
dagogía. Prólogo del doctor don
Víctor García Hoz. Colección Pa-
dre Poveda. Bilbao, 1953. Escue-
las Gráficas de la Santa Casa de
Misericordia de Bilbao. 561 pá-
ginas.

En el prólogo de esta obra nos
dice su autora la intención de
ella : la formación del Magisterio.
Tiene, pues, carácter de libro de
texto, pero al mismo tiempo su
amplitud y su calidad. Superior a
los demás libros de pedagogía que
hemos visto escritos para estudian-
tes de Magisterio, hacen a esta
obra útil para consulta y prepara-
ción de oposiciones, utilidad esta
última a que contribuye su extra-
ordinaria y acertada sistematiza-
ción, así como la escogida, aunque
breve, bibliografía que acompaña a
cada uno de los temas tratados en
el libro.

Por medio de esta sistematiza-
ción, altamente didáctica, consigue
la autora dar una visión general
muy clara de la Pedagogía en sus
distintos aspectos y ciencias com-
ponentes.

Al final de cada un ade las lec-
ciones unos cuadros esquemáticos
del tema tratado contribuyen a la
claridad de lo expuesto, así como a
un eficaz repaso de lo estudiado. Al
principio de la obra hay un cuadro
sinóptico de toda la Pedagogía y
ciencias auxiliares, que es una sín-
tesis del desarrollo de la obra en-
tera.

Veamos brevemente un resumen
de su contenido, dividido en trein-
ta lecciones, que corresponden al
contenido del cuadro citado.

PRIMERA PARTE.—Concepto de la
ciencia pedagógica.—Este tema se
va desarrollando progresivamente
en seis lecciones, que tratan : el
concepto de Pedagogía ; las cien-
cias en relación con la Pedagogía ;
el fundamento filosófico; el funda-
mento teleológico; unión de la Pe-
dagogía racional y experimental;
la investigación pedagógica : 1 o s
instrumentos de medida.

SEGUNDA pAurE.—Pedagogia ge-
neral.— Se subdivide en cuatro
apartados: Primero : Pedagogía on-
tológica y teleológica, trata de la
lección VI a la XII los siguientes
temas: la educación; el educando;
principios de la educación; educa-
dores —Familia ; Iglesia y Estado;
el maestro— Formación del edu-
cador. Segundo : Pedagogía meso-
lógica.—En ella de la lección XIII

a la XVIII se ocupa de los siguien-
tes temas : medios generales de la
educación; funciones generales de
la disciplina ; ambiente y coopera-
ción; sistemas de educación; el in-
ternado; la atención. Tercero : La
educación de cada una de las facul-
tades.—Abarca de la lección XIX
a la XXIX, con el siguiente con-
tenido : la educación sensorial; las
facultades representativas; la fa-
cultad superior de conocer ; los
sentimientos ; tendencias de orden
inferior ; voluntad y carfic te r.
Cuarto : Aspectos educativos. —
Comprende de la lección XXV a
la XXVIII, conteniendo : la educa-
ción intelectual; formación religio-
sa y moral; formación social, cívi-
ca y patriótica ; educación física.

TERCERA PARTE.—Pedagogia dife-
rencial.—Esta tercera parte com-
prende de la lección XXIX a la
XXXIV, final del libro. En ella se
trata : Concepto y problemática de
la Pedagogía diferencial ; la edu-
cación según el sexo; pedagogía fe-
menina ; la educación según la
edad ; la educación y la vocación;
las diversidades nacionales y so-
ciales.

Como puede verse por este bre-
vísimo resumen del contenido de
esta obra, su sistematización hace
que ninguno de los vastos aspectos
de la Pedagogía quede en ella sin
ser tratado. En la forma de tra-
tar los temas se advierte la cui-
dadosa preparación y documenta-
ción de la autora, que si bien sigue
en su doctrina los principios y
orientaciones de la pedagogía cris-
tiana, expresados en las encíclicas
papales que dilucidan las más com-
plicadas cuestiones de la educación,
tampoco desconoce las doctrinas
de pedagogos no militantes en el
campo de la pedagogía cristiana,
cuyas doctrinas rebate en lo que
tienen de rechazable y aprovecha
en aquello que tienen de valioso,
sin desconocerlo, como alguna vez
se ha hecho por un mal entendido
afán defensivo de las doctrinas
cristianas en cualquier campo de la
ciencia.

A estos méritos hay que añadir
otro muy importante, como es la
"puesta al día" de cada problema,
con su planteamiento y soluciones
actuales, necesidad que se dejaba
sentir grandemente en las obras
pedagógicas del tipo de la presen-
te. Esta puesta al día de los pro-
blemas no altera, sin embargo, los
inalterables principios de la peda-
gogía cristiana, como ya queda di-
cho.

Parece tratado con especial ca-
riño por la autora el tema de la
pedagogía femenina, de modo más
sustancioso que en algunos libros
de los escritos con este título y ob-
servando un criterio moderno y
conservador extraordinariamente
acertado a nuestro parecer, abor-
dando el problema del porvenir de
la mujer sin limitaciones injusti-
ficadas y anacrónicas ni pretensio-
nes que más que provechosas son
equivocadas y perjudiciales, como
señala muy acertadamente la mis-
ma autora. En todos los demás ea-
Pitillos puede encontrarse, sin em-
bargo, la misma moderación, clari-
dad y acierto de doctrina, avalada
la exposición por un lenguaje que,
sin perder calidad científica por
ello, es un modelo de sencillez y
claridad.—T. PUENTE.

STA« D'ETUDES DE QUITANDINHA :
Lutte eontre l'analphabótisme et
óducation des adultes dans len
deux Amóriques. Unesco. París,
1950.

El Departamento de Educación
del Centro de Información de la
Unesco ha reunido en la publica-
ción que reseñamos los principales
estudios y datos documentales
aportados a las reuniones celebra-
das en Quintandinha (estado de
Río de Janeiro) del 27 de julio al
3 de septiembre del año 1949, or-
ganizadas conjuntamente por la
Unesco, el Gobierno brasileño y la
Organización de los Estados Ame-
ricanos. En dichas reuniones se es-
tudiaron y propusieron los reme-
dios juzgados como más eficaces
para acabar con la tara cultural
y social del analfabetismo en las
dos Américas, así como los siste-
mas docentes más oportunos, en
orden a conseguir una intensifica-
ción en las campañas de educa-
ción de adultos.

En un primer capítulo se reco-
gen los datos estadísticos acerca
del analfabetismo en las dos Amé-
ricas, de acuerdo con los datos su-
ministrados por el I A. S. I.
(Inter-American Statistical Insti-
tute). Pero reconociendo que tales
datos, aunque de innegable valor,
son insuficientes, se señalan las di-
rectrices que deben seguirse para
establecer, desarrollar y unificar
las estadísticas sobre el analfabe-
tismo, de manera que se consignen
en ellas los índices, no sólo gene-
rales, por países, sino dentro de
cada país los correspondientes a

1
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los niños en edad escolar, distin-
guiendo entre los que viven en am-
bientes rurales y los que asisten
a escuelas enclavadas en las gran-
des capitales; los índices de anal-
fabetismo corresponidentes a los
adultos, especificando los relativos
a hombres y mujeres, establecien-
do, asimismo, la diferenciación en-
tre los totalmente analfabetos y
aquellos que dominando las técni-
cas mecánicas de la lectura y de
la escritura, con todo, posean un
insuficiente caudal de conocimien-
tos culturales, etc.

Para concluir esta magna labor,
y para que los estudios llevados
a cabo no sean infructuosos, se
pide como necesaria, en este mis-
mo capítulo, la debida unificación
en la organización, desarrollo y
realización de las estadísticas so-
bre el analfabetismo, en cada uno
ue los países americanos.

El segundo capítulo de la obra
que resentimos traza las normas a se-
guir en la organización de campañas
de lucha contra el analfabetismo. Eu
ellas, aparte de las medidas legis-
lativas pertinentes, deberá aten-
(terso a la perfecta organización
administrativa de las campañas;
se procurará, asimismo, que és-
tas sean precedidas de uua activa
propaganda destinada a poner en
conocimiento del gran publico los
fines y objetivos de las mismas;
debera buscarse la colaboración de
organismos privados, así como la
de los establecimientos docentes, ya
sean de carácter estatal, ya par-
ticular; se estudiará, con particu-
lar detención, la iivanciación y sos-
tenimiento económico de estas cam-
panas, y, finalmente, no deberá nun-
ca peruerse de vista que la extin-
ción del analfabetismo no tiene en
sí misma razón fin, sino de medio,
en oruén a conseguir una posterior
y mas completa elevación cultural
y social del hombre.

Esto supuesto, se señalan en un
tercer capitulo los objetivos, mate-
rial y metoclos que deben emplear-
se en lau campanas de lucha con-
tra el analfabetismo. Igualmente,
en el capitulo cuarto se determi-
na la participación que ha de te-
ner la escuela primaria en esta
contienda cultural. Se consigna,
ante todo, la insuficiencia de es-
cuelas y de maestros primarios en
América, y se sugieren los remedios
para poner lía a ambos males, de
manera que sea una realidad el
principio legislativo que rige en
las Constituciones de los veintiún
países americanos y que prevé que
la educación primaria será univer-
sal, gratuita y obligatoria, siendo
deber del Estado velar por la ins-
trucción del pueblo. La escuela pri-
maria deberá ser centro de irradi-
cación cultural, eficaz ayuda en la
lucha pura extinguir el analfabe-
tismo, no sólo entre la población
escolar Infantil, sino entre los
adultos.

El quinto y último capitulo estu-

dia la posible articulación de los
programas de lucha contra el anal-
fabetismo, dentro de un vasto sis-
tema de educación de adultos.

El principal mérito de la obra
reseñada reside, a nuestro juicio,
en su valor orientador y en las
acertadas sugerencias en orden a
la organización de campañas con-
tra el analfabetismo. Eu ella se
pormenoriza y desciende a detalles
sumamente prácticos, que no debe-
rán ser olvidados por quienes plan-
tean y llevan a cabo tales campa-
ñas. Por otra parte, es también
interesante el valor informativo de
esta publicación de la Unesco, ya
que nos ofrece una visión de con-
junto sobre el estado del analfabe-
tismo y sus causas determinantes
en las dos Américas.—J. M. O.

Pllicurig Bsucllellu: La presse, le
film el la radio pour anfants.
Colleccion "La presse, le lían e i
la radio dan le monde d'au-
jourd'hui". Unesco. París, 1952.
211 páginas.

El profesor Philippe 13auchard
ha preparado una monografía so-
bre el estado actual de las publi-
caciones, películas y emisiones de
radio destinadas a los jóvenes. Se-
gún su estudio, que acaba de ser
publicado por la Unesco, el nivel
intelectual de tales elementos, y
salvo raras excepciones, no es muy
elevado. "La legislación —dice el
autor— que se propone proteger a
la infancia contra influencias per-
niciosas, no puede ejercer una in-
fluencia positiva por su elevación
cultural y moral".

Eu este libro se exponen una se-
rie de hechos, cifras, decretos y le-
yes hoy ea vigor en doce países
distintos y be estudian con ampli-
tud de miras las ventajas e incon-
venientes del material informativo
que hoy llega a conocimiento de
la juventud. En este material hay
que destacar las publicaciones, pe-
lículas y emisiones radiofónicas
de carácter infantil y las destina-
das a los adultos, que no siempre
es fácil sustraer a la curiosidad
de los menores. Los gobernantes
están de acuerdo en perseguir la
pernografía, el atentado a las bue-
nas costumbres y la instigación al
crimen. Pero la idea falsa de la
vida que se obtiene de todo ello, la
presentación de imágenes mal di-
bujadas y de colores chillones, la
vulgaridad y la deformación del
gusto, no constituyen un delito, y
mientras la educación no progrese
mucho más lejos, seguirá siendo
normal que adolescentes y adultos
se abalancen por la lectura fácil.

El folleto ha sido editado por la
Unesco para ilustrar las innume-
rables facetas de este problema en
el que entran consideraciones de
múltiple carácter. Las revistas y la
acción de entidades privadas de
tipo educativo, confesional o poli-

tico, se describen con toda puntua-
lidad. No se ocultan los peligros de
una intervención directa de los
educadores que podría resultar en
una sospecha de parte de los lec-
tores, que fácilmente comprende-
rían el carácter interesado de una
tal campaña. Más lógico sería bus-
car el acuerdo entre los editores
de esa prensa para encontrar fór-
mulas de mejoramiento parcial sus-
ceptibles de ser incorporadas a bre-
ve plazo.

De nada sirve —concluye el au-
tor— criticar los periódicos si no
se hace lo necesario para crear una
prensa sana. En el caso del cine el
problema es crearlo, pues no exis-
ten ni técnicos ui expertos que ha-
yan estudiado soluciones practicas
y las consecuencias financieras que
el problema del cine infantil entra-
ña. Inglaterra, Suecia y Uruguay
han iniciado una acción en ese
sentido, pero es hura de que en el
plano nacional e internacional se
adopten medidas para que la pren-
sa, el cine y la radio actúen posi-
tivamente sobre la juventud.—R. E.

Documenta: "La Enseñanza _Pri-
maria". Cuaderno núm. 3N5. Ma-
drid, 5 de mayo de 1953.

La Dirección General de Pren-
sa del Ministerio de Información
y Turismo ha dedicado el numero
385 de Documenta, corresponuien-
te al día 5 del pasado unes de ma-
yo, al estudio de una serie de pro-
blemas relacionados con la prime-
ra ensenanza. bajo el titulo "La
Ensenauza Primaria", y en otros
tantos capítulos, aborda el citado
número de Documenta temas de
tan vital importancia como el de
La Cultura Primaria, prootema na-
cional, Ei Ataagabetisnio, Asisten,
cía escotar, La InspecciOn as En-
serianza Primaria, construcciones
escotares, n ueictos del .11ayistcrio
Admita!, La matricula actual en
las Escuelas del kagisteriu, etc.

Dentro de los limites de breve-
dad, impuestos por la inuole mis-
ma de ma publicación, cada uno cíe
estos pequenos capitinus da una
Idea completa acerca del proble-
ma que estudia. Con ello, se ve
cumplido el propósito informativo
del número de Docunienta, cuya
principal finalidad es el proporcio-
nar datos y sugerir temas edito-
riales a la prensa diaria ea su la-
bor orientadora e informadora del
gran público.

Calificada, en el primer capitulo,
la cultura primaria de verdadero
problema nacional, se enfoca su
trascendencia desde tres ángulos:
desde el punto de vista de la eco-
nomía, en cuanto preparación para
una vida laboral inteligente; des-
de el plano patriótico, y desde el
político, en cuanto medio de uni-
ficación de los españoles.

Interesante es, asimismo, el apar-

o
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tado dedicado a la lucha contra el
analfabetismo en nuestra Patria,
lucha emprendida en tres frentes
distintos, según Documenta: en
las Escuelas de Prisiones, en las
dedicadas en los Cuarteles a re-
clutas analfabetos y en las cam-
pañas organizadas por la Junta
Nacional contra el Analfabetismo.

Varios gráficos estadísticos ilus-
tran el capítulo citado. En el pri-
mero de ellos se consigna el por-
centaje de analfabetos, por Regio-
nes Militares, en el total de reclu-
tas incorporados de los arios 1942
a 1949. En un segundo gráfico apa-
rece el porcentaje de iletrados li-
berados durante los mismos años
y en las mismas Regiones Milita-
res. Un tercer cuadro muestra los
índices de analfabetismo correspon-
dientes a los reclutas incorpora-
dos al Ejército durante los años
1950 y 1951 procedentes de las di-
versas provincias españolas. A base
de él se confecciona un cuarto grá-
fico, con los porcentajes medios por
regiones naturales, en el que las
Vascongadas aparecen con la mí-
nima de analfabetismo (1,05 por
100) y Andalucía con la máxima
(25,26 por 100).

En el capítulo correspondiente a
la asistencia escolar, se hacen
constar los tres factores que, por
lo que respecta a aquélla, impiden
un normal desenvolvimiento de la
educación : la ausencia total de la
Escuela, la irregularidad en la
asistencia y el término prematuro
de la escolaridad. Igualmente, se
sintetizan las causas principales
que influyen en esta falta de asis-
tencia: insuficiencia de Escuelas,
necesidad económica familiar y ca-
rencia de interés por la educación.

En cuanto a las construcciones
escolares, se señala el número de
Escuelas edificadas por el Estado
con aportación municipal, y por
los Municipios con subvención del
Estado, respectivamente, durante el
período de tiempo que va del año
1924 al de 1929, y las construidas
con aportación municipal, de los
años 1935 a 1952. Asimismo, se
consignan los presupuestos crecien-
tes dedicados por el Ministerio de
Educación Nacional a las construc-
ciones escolares, desde el año 1945
al actual de 1953.

Muy interesantes también, por
los datos estadísticos aportados,
son los capítulos que se refieren a
los sueldos del Magisterio Nacio-
nal y al número de alumnos matri-
culados en las Escuelas del Ma-
gisterio durante los años 1929-
1951. De la confrontación numéri-
ca de las respectivas estadísticas,
se deduce la clara relación de de-
pendencia existente entre unos
sueldos cada vez más insuficientes
para atender al mínimo de necesi-
dades vitales, y unas cifras en
sensible disminución progresiva, por
lo que se refiere al alumnado en
las Escuelas d el Magisterio.—
J. 0. 8.

Desarrollo de las Bibliotecas Pú-
blicas en América Latina. Con-
ferencia de Sao Paulo. Manua-
les de la Unesco para las Biblio-
tecas Públicas, núm. 5. Unesco.
Leyden, 1953. 208 págs.

(París, junio 1953).—La Unesco
ha publicado la obra titulada "El
desarrollo de las bibliotecas públi-
cas en América latina", en el que
se compilan los documentos de tra-
bajo y resoluciones de la Confe-
rencia celebrada en San Pablo en
octubre de 1951, con la participa-
ción de los principales especialis-
tas de los países hispanoamerica-
nos. Previamente aparecieron las
ediciones francesa e inglesa que
han sido distribuidas por la Unes-
co y recomendadas a todos los bi-
bliotecarios del mundo, por consi-
derar que este manual, que es el
fruto de un esfuerzo considerable,
contiene las normas adecuadas para
una acción internacional de enver-
gadura que haga de la biblioteca
el hogar cultural que las circuns-
tancias exigen.

En San Pablo los especialistas
y bibliotecarios de América hispa-
na trataron de dar una mayor con-
creción a los esfuerzos iniciados en
1947 en la Asamblea de Bibliote-
carios de ambas Américas. En dos-
cientas páginas se describe el sis-
tema imperante en algunos cen-
tros de lectura, como la Bibliote-
ca Municipal de San Pablo, insta-
lada en un inmueble de 24 pisos y
que representa un excelente ejem-
plo de lo que puede hacerse en
favor del niño y del adulto. San
Pablo cuenta además con bibliote-
ca infantil, biblioteca universita-
ria y servicios ambulantes de bi-
bliobús, que han despertado un in-
terés general. Se mencionan tam-
bién algunas cifras sobre el esfuer-
zo editorial de Hispanoamérica,
con más de 20.000 libros y folletos
publicados cada año y un número
idéntico de revistas que proceden
sobre todo de los grandes centros
de edición: Buenos Aires, Río de
Janeiro, San Pablo, México, San-
tiago de Chile, Puerto Alegre y La
Habana.

Los documentos incluidos estu-
dian la solución que debe darse al
problema de llevar el libro a las
masas rurales, a la escuela y al li-
ceo, a los trabajadores de las gran-
des urbes. También se hace refe-
rencia al estatuto profesional del
bibliotecario, a las lagunas exis-
tentes en materia de tratados de
biblioteconomía y otros aspectos
importantes, así como a la nece-
sidad de reforzar la colaboración
entre el encargado de la biblioteca
y el maestro. Se estudia, como as-
pecto moderno, la legislación a im-
plantar y las ventajas que deberá
reunir, así como la necesidad de
organizar campañas para atraer
la atención del público. El disco, el
cine, los medios audiovisuales son
elementos magníficos que auxilia-

rán a la vigorización de los cen-
tros de lectura y a la difusión del
libro.

Seguimos lamentando q u e la
Unesco conserve aún la denomina-
ción "América latina", cuando gran-
des historiadores de América, como
Hanke, Zavala, Frank, y los escri-
tores Alfonso Reyes, Rafael Helio-
doro Valle, Portuondo y tantos
otros la hayan sustituido por "His-
panoamérica", "América hispana"
o "América hispánica".—R. E.

HANS ZULLIGEB : Los niños difíciles.
Diez capítulos sobre la Teoría y
la Práctica del Consejo Pedagó-
gico y de la ayuda educativa,
basadas en la Psicología pro-
funda. Ediciones Morata. Ma-
drid, 1952. 286 págs.

Como indica el subtítulo del li-
bro, constituye el tema de éste la
educación correctiva y conocimien-
tos psicoanalíticos. Igualmente hu-
biera podido llamarse "Pedagogía
y Psicoanálisis", pues como indica
su autor, sólo en el terreno peda-
gógico que corresponde a la edu-
cación del niño difícil es necesaria
y conveniente la introducción del
psicoanálisis en educación, por tan-
to en este libro se trata el único
terreno en el cual, con justicia, el
Psicoanálisis puede prestar verda-
dera ayuda a la Pedagogía.

Como el subtítulo indica, asimis-
mo se encuentra dividida esta obra
en diez grandes capítulos. Su con-
tenido no tiene quizá la sistema-
tización que se observa más bien
en las obras de concepción teórica.
Por el contrario, la obra que tra-
tamos es un resultado de la tarea
práctica ejercida por su autor en
el terreno del diagnóstico y trata-
miento de dificultades educativas ;
es, por tanto, producto de 'su ex-
periencia personal y no expone los
principios fundamentales de la doc-
trina psicoanalítica, que supone co-
nocidos por el lector, sino su apli-
cación al terreno educativo, los pro-
blemas que esta aplicación presenta
y reformas que es necesario hacer
en su aplicación al campo educati-
vo y a la psicología infantil.

Los diez capítulos de que cons-
ta la obra tratan los temas que la
práctica ha presentado al autor
como más importantes. Veamos bre-
vemente el contenido de cada uno
de ellos.

CAPITULO 1.—Clasificación. Pro-
blemas. Sintesis.—Este capítulo pre-
senta un panorama general de la
pedagogía desde el punto de vista
educativo, visto en sus dos partes
integrantes : educador y educando.
Señala los errores educativos más
frecuentes, así como las cualidades
necesarias al educador. Estudia al
educando, sus condiciones sociales
y familiares, como su relación con
el sentimiento de "patria" en el
discípulo. Estudia los tipos de edu-
cabiliclad difícil, bien por el tipo
individual o bien por la edad. Dis-
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tingue, finalmente, la verdadera
educación, en la cual el discípulo
se compenetra con el ideal del
educador, de la falsa educación o
doma.

CApPruLo H.—Diferencias: Sin-
toma disocial y disposición diso-
cial; Doma y educación; el Cam-
bio de Ambiente como terapéutica
pedagógica.—Hace un estudio y de-
finición del "niño dificil". Insiste
de nuevo en la diferencia entre
doma y educación, la cual —afir-
ma— sólo puede hacerse por el
amor. Estudia el amor en el padre
y en el pedagogo. El concepto de
moral y de falta según los distin-
tos ambientes y la eficacia del cam-
bio de ambiente como medio de
reforma del niño difícil. Ilustran
el capítulo varios "casos" vistos
por el autor detenidamente.

CAPITULO III.—M8C248lÖlt. del mé-
todo del "cambio de ambiente". De
la estructura de la personalidad
psíquica. Civilización y cultivo.—
Continúa en este capítulo el estu-
dio del método de cambio de am-
biente, exponiendo su eficacia y li-
mitaciones, casos de eficacia e in-
eficacia encontrados en la práctica
por el autor, así como el estudio
de las causas de los diferentes re-
sultados mediante la presentación
de "casos" estudiados uno por uno.

CAPÍTULO IV.—La psicología de
Freud en la práctica de la peda-
gogia.—No trata aquí el autor de
exponer la doctrina de Freud, sino
de justificar sus propios métodos;
expone así las modificaciones que
es preciso introducir en el Psico-
análisis adaptado a la psicología
infantil. Estudia los cuatro facto-
res que constituyen la verdadera
ayuda psicoanalítica educativa (pe-
danalítica), destacando la necesi-
dad de que el pedagogo que haya
de ejercer esta técnica posea una
profunda preparación. No falta la
presentación de "casos y su estu-
dio".

CAPÍTULO V.—Eatableciaticato de
una transferencia favorable. Méto-
do de asociación y juego.—Conti-
núa el estudio del método pedana-
laico, entrando ya en la exposición
de su metodología, de la que estu-
dia el primer paso : la actitud del
educador ante los padres del niño,
ilustrado con los consabidos "ca-
sos". Hace referencia al método de
asociación y juego.

CAPITULO VI.—La "técnica del
Juego pura".—Esta dedicado al es-
tudio del juego como método pe-
danalítico en sustitución de la in-
terpretación y revelación del pro-
blema, practicadas en el paciente
adulto. Justifica el autor este método
exponiendo su utilidad com subli-
mación de tendencias, a causa de
la fase "totémica" de desarrollo en
que se encuentra la mentalidad in-
fantil. Todo ello ilustrado con los
"casos" correspondientes.

CA141131,0 VII.—Inclusiffit de la
prueba de interpretación dc formas
un la esfera de trabajo del peda-
gogo. Delimitación de sus posibili-

dades en el método pedanalitico.—
En este capítulo estudia los test
de interpretación de formas, inclu-
yéndolos entre los métodos útiles
al pedanalista, fijándose concreta-
mente en dos : el de Rorchach y el
Behn-Eschenburg. Examina con ex-
posición y examen de casos el em-
pleo y utilidad de cada uno para
establecer un diagnóstico.

CAPITULO Valoración de
los hallazgos obtenidos con la prue-
ba de interpretación de formas en
el campo de la psicología profun-
da.— Continúa en este capítulo el
estudio del tema anterior, en lo que
se refiere a la interpretación de los
resultados obtenidos con la apli-
-cación de las pruebas. Distingue
tres tiempos en la interpretación:
estático, de valoración; dinámico,
de interpretación, y de ampliación
de datos por medio del psicoanáli-
sis. Examina asimismo las condi-
ciones necesarias para la buena
aplicación de las pruebas.

CAPITULO IX.—La relación de pa-
reja y la relación afectiva de una
comunidad con su jefe. Peligros
de la "ligazón". El sufrimiento in-
consciente y el manejo activo de la
transferencia—Trata aquí una se-
rie de actitudes generales en la
educación las disposiciones afecti-
vas de educador y educando; la re-
lación de "pareja" y relación de
"comunidad", correspondientes a
familia y escuela, respectivamen-
te, así como los inconvenientes que
surgen de una actitud afectiva in-
adecuada.

CAPÍTULO X. — Sobre el alcance
de la pedagogía psicoanalítica.—
Examina aquí el autor la utilidad
y limitaciones del psicoanálisis en
Pedagogía. Reduce a tres las cau-
sas de fracaso :

1.0 Errores del pedagogo.
2.0 Que el niño no sea suscepti-

ble de tratamiento.
3.° Intervención perjudicial, in-

evitable, de los padres.
Este último punto es objeto de es-

tudio detenido. Este capítulo, como
todos los anteriores, contiene la
presentación y estudio de diversos
-casos".

La obra está completada por un
vocabulario de todos los términos
técnicos empleados en ella.

Como juicio general sobre este
libro puede señalarse el interés que
ofrece como contribución al estu-
dio del tema de la edueabilidad
científica, unido a una claridad de
exposición, que lo hacen fácilmen-
te comprensible y aun no carente
de interés en pedagogía normal,
como guía de padres y maestros,
por las atinadas observaciones que
contiene.—T. PuENTE.

Copyright Bulletin. Edición trilin-
güe, en inglés, español y fran-
cés, de los Derechos de Autor.
Vol. V, núms. 3-4. Unesco. Pa-
rís, mayo de 1953; 260 págs.

La última edición del Boletín de
Derecho de Autor, publicado por

la Unesco, contiene el texto y los
documentos adicionales de la Con-
vención internacional sobre Dere-
chos de Autor, que fue aprobada
en Ginebra el 6 de septiembre úl-
timo. Las firmas de los 36 Gobier-
nos que en aquella fecha se ad-
hirieron a sus principios se han
visto aumentadas con las del Perú,
Israel, Bélgica y Japón, lo que
eleva a 40 el número total de paí-
ses participantes en la Convención.

La Unesco patrocinó la Confe-
rencia y las distintas reuniones
Preparatorias, con el fin de llegar
a una fórmula que permitiera la
aplicación universal del Derecho
de Autor en sus distintas formas:
obras literarias, artísticas y cien-
tíficas; escritos, partituras; obras
dramáticas, cinematográficas ; la
pintura, el grabado y la escultura.
El principio fundamental de esta
acción se proponía proteger al má-
ximo los derechos de autor, como
medio indispensable para favore-
cer la circulación y comunicación
internacional de la cultura. Tales
principios se desenvuelven en el
informe del ponente general de la
Conferencia, q u e también consta
en las paginas de este Boletín, y
que explica la forma en que se
desarrollaron los debates y la re-
dacción definitiva que fueron to-
mando cada uno de los artículos
de esta Convención.

Transcribe este Boletín, además,
el informe del Director general de
la Unesco presentado a la Confe-
rencia General, y cuya aprobación,
con los delegados reunidos en Pa-
rís, atribuye a la Unesco la admi-
nistración de la Convención. Las
observaciones de ciertos Estados,
que fueron transmitidas a la Unes-
co con posterioridad a la fecha pre-
vista, y los comentarios de cier-
tas Sociedades autorales, también
han sido incluidos en las páginas
del Boletín, que así resume, en
forma clara, el estado actual en
que se encuentran estas materias.

Es interesante destacar los nom-
bres de algunos países adheridos,
entre los que se encuentran casi
todos los de Europa, y especial-
mente Francia, Grau Bretaña, Por-
tugal y España, y entre los ame-
ricanos: Estados Unidos, Argenti-
na, Brasil, Chile, Guatemala, Hai-
tí, Honduras, México, Nicaragua,
Perú, Uruguay y El Salvador. In-
cluso la Santa Sede firmó el proto-
colo correspondiente, lo que prueba
el interés real del problema.—R. E.

Los Archivos de Barcelona. I. Ciu-
dad. Madrid. Dirección General
de Archivos y Bibliotecas. Servi-
cio de Publicaciones del Ministe-
rio de Educación Nacional. [Bar-
celona. Fidel Rodríguez, Impre-
sor.] 1952. 252 págs. 4.°

Es una guía redactada totalmen-
te por los funcionarios del Archivo
de la Corona de Aragón, siguiendo
las orientaciones marcadas por el
Director del mismo, don Jesús Er-
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nesto Martínez Ferrando. Tras unas
breves palabras de presentación,
donde se exponen las directrices
seguidas en la ejecución de la obra,
se encuentra el cuerpo de ésta, que
responde a la siguiente clasifica-
ción: Archivos históricos y de di-
versas instituciones civiles actua-
les, Archivos militares y Archivos
eclesiásticos.

El primero de los apartados ci-
tados se abre con la descripción
del Archivo General de la Coro-
na de Aragón (págs. 13-40), hecha
con una claridad de los concep-
tos, y sobre el que nada cabe de-
cir por ser tan sobradamente cono-
cido. La Guía de este Archivo pue-
de ponerse como modelo para em-
presas semejantes. Sigue la del
Archivo Histórico de la Ciudad de
Barcelona, situado en la llamada
casa del Arcediano, y constituido
por los fondos históricos del mu-
nicipio barcelonés, que tienen su
comienzo en el reinado de Jaime I,
año 1249, y cuyo valor es muy con-
siderable por tratarse de una docu-
mentación relativa a la historia de
una ciudad que tan activamente ha
intervenido en la vida nacional en
todas las épocas.

Entre los distintos archivos que
se mencionan en esta serie, mere-
cen destacarse el de la Biblioteca
Central de la Diputación, con se-
ries inconexas, pero en las que exis-
ten pergaminos desde el siglo x;
el del Colegio notarial de Barcelo-
na, con una serie de manuales de
notarios que comienza a finales del
siglo luir y cuenta con más de vein-
tiocho mil volúmenes anteriores
al xix. El del Real Cuerpo de la

Nobleza de Cataluña, que, tras pa-
sar por variadas vicisitudes, aun
conserva volúmenes del siglo xn ;
el del Marquesado de Sentmenat,
uno de los nobiliarios más intere-
santes por su abundancia y anti-
güedad, con escrituras que remon-
tan al siglo ix ; el de la Casa de
Requeséns-Muliga, también de ca-
rácter familiar, pero con fondos
interesantes a la historia nacional,
como consecuencia de los cargos
de carácter político desempeñados
por miembros de esta familia ; el
del Colegio de Agentes de Cambio
y Bolsa, continuador de una cofra-
día de "corredors d'orella", ya exis-
tente en el siglo xm, que guarda
privilegios de Jaime I y Fernan-
do el Católico, entre otros monar-
cas, y libros de Actas y Acuerdos
desde el año 1588.

De entre los Archivos eclesiásti-
cos cabe destacar el Archivo Dio-
cesano, compuesto por tres seccio-
nes: La primera, llamada Mensa
episcopal, "de sumo interés para
el estudio de la jurisdicción feudal
de la mitra barcelonesa en la Edad
Media y su participación en la Re-
conquista", consta de trescientos
pergaminos que se inician en el
año 927, y setenta y cinco registros
comprendidos entre los siglos xvi
xix. La segunda, el Archivo Cu-
rial, "nacido a principios del si-
glo xiv, que refleja la vida orgáni-
ca y administrativa de la institu-
ción", con cerca de tres mil libros
y registros desde el año 1302. Y la
tercera, formada con fondos pro-
cedentes de diversas instituciones
religiosas desaparecidas en el si-
glo pasado, como el antiguo rno-

nasterlo de Santa Ana, con más
de dos mil pergaminos de los siglos
xn a my. El archivo de la Cate-
dral de Barcelona, uno de los ca-
tedraliclos más interesantes de Es-
paña, con unos doscientos docu-
mentos de los siglos ix y x, y con
series muy abundantes en fondos,
como, entre otras, las siguientes :
Actas capitulares (desde 1343), Ma-
nuales notariales (desde 1295), Li-
bros de Obra (desde 1357), Sponsa-
lles, antecedente de los libros de
matrimonios (desde principios del
siglo xv), Libros sacramentales,
iniciados entrado ya el siglo xvi,
y Cartas reales con doce volúme-
nes de las escritas por los reyes y
personajes de la familia real a la
Catedral, en su mayoría de la Edad
Moderna. La serie de pergaminos
es la más antigua de este Archivo
y una de las más interesantes :
Consta de más de cuarenta mil,
comprendidos entre los siglos rx
y xvr. El Archivo del Real Monas-
terio de San Pedro de las Puellas,
con cerca de mil quinientos perga-
minos, el más antiguo de los cua-
les se remonta al año 959; son va-
rios los otorgados por los condes
privativos y abundan los reales,
principalmente a partir de Jaime I.
Y el del Monasterio de Santa Ma-
ría de Pedralbes, con fondos abun-
dantes a partir del siglo xn.

En su conjunto, la presente Guía
reseña un total de cuarenta y nue-
ve archivos, que muestran la ri-
queza documental de la floreciente
capital catalana. Se completará,
probablemente, durante el año ac-
tual, con un segundo tomo dedica-
do a los Archivos de la provincia.
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Rec. de alzada.—Resolviendo el In-
terpuesto por don José Cardona
Miera contra Orden de Subsecre-
taría. (B. O. 3/. 20-IV-53.)

Fund. "Daña Mercedes L1a,d6 IM-
ñez". — Miralcamp (Lérida). —
Desestimando propuesta del Pa-
tronato.

"Cantina Escolar ralbete".
Ciordia (Navarra).—Autorizando
al Patr. para legalizar contrato
con la Comunidad de religiosas.

Fund. "Nuestra Señora de los Sofi-
to,' y San Antonio".—Alcalá de
los Gazules (Cádiz).—Nombran-
do Patronos de dicha Institu-
ción. (B. O. M. 23-IV-53.)

Pers. Adtn.—Escala Técnica.—Dis-
poniendo el cese del Jefe de la
Sección de Habilitación del De-
partamento, don Cecilio Sagarna
y López de Goicoechea.

— Trasladando a la Secretaría del

Ministerio a dou José Agreda
Marqueta.

-- Nombrando Jefe de la Sección
de Habilitación del Departamen-
to a don José Agreda Marqueta.

— Trasladando a la Unir. de Ma-
drid a don Jenaro Barrio Sán-
chez.

Escala auxiliar.—Imponlendo san-
ción en virtud de expediente gu-
bernativo a clon Rosendo Martí-
nez Grasa.

Contabilidad y Pres.—Publicando
las fechas e Indices en que fue-
ron remitidas a la Ordenación de
Pagos las órdenes de libramien-
tos que se citan.

Fund. "Obra Pía de la Daresa".—
Rlbadeo (Lugo).— Aprobando el
Reglamento de la Institución.

Rsc. Pías de España.—Rectifleando
la relación contenida en el
mero primero de la Real Orden
de 24-XII-1914.

Rec. de reposición.—Desestimando
el interpuesto por doña Emma
Merino Hervella. (B. O. M. 21-
IV-53.)

Pers. adin—Ascendiendo, por co-
rridas en la escala técnica a
los funcionarios que se expresan.

Canc. y Protocolo.—Concediendo el
Ingreso en la Orden Civil de Al-
fonso X el Sabio a don José Es-
pinosa y don Ernesto Vilches.

Fund. "González Allemle".—Toro
(Zamora). —Autorizando la ele-
vación de sueldos al personal do-
cente y resolviendo escrito de la
Directora.

Fund. "Díaz Durana".—Durann
(Alava). — Sobre escritura de
asignación para inscripción de un
edificio perteneciente a la Insti-
tución.

Fund. "Dote Amalia". — Villade-
quinta (Orense).—Aprobación del
Reglamento de la Institución.
(B. 0. 3/. 30-IV-58.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
'UNIVERSITARIA

Decreto de 27-11-53. por el que se
crea la Cátedra de "Ciencia de
la Cultura" en la Univ. de Ma-
drid. (B. O. del E. 21-111-53.)

Cursos monográficos.—Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en la Fac. de Veterinaria
de León.

Profs. adjuntos.—Nombrando para
la Fac. de Ciencias Políticas y
Económicas de la Univ. de Ma-
drid, en virtud de concurso-opo-
sición, a don Gonzalo Arnia Va-
llando
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Secreta ,lado de Publicaciones.—
Disponiendo cese y nombramien-
to di . Director para el de la Uni-
versidad de Sevilla.

Tesis doctorales.—Disponiendo que
para los Licenciados en Filosofía
y Letras que ésta sea de la es-
pecialidad que cultive el Profe-
sor ponente y que la Fac. dis-
ponga de los medios adecuados
para la realización del trabajo.
(B. O. M. 2 y 6-IV-53.)

Créditos.—Confirmando la distribu-
ción del consignado para la Fa-
cultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Madrid.

Prof. adjuntos.—Prorrogando los
nombramientos de los señores
que se mencionan.

Prof. de Form. Política.—Ceses y
nombramientos de los señores que
se expresan. (B. O. M. 9-IV-53.)

Cursos nionogrdficos.—Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en la Fac. de Ciencias de
la Univ. de Valencia.

Prof. adjuntos.—Concediendo pró-
rroga en sus nombramientos a
los señores que se citan.

Secretarios de Fac. —Disponiendo
el cese y nombramiento para la
de Farmacia de la Univ. de Bar-
celona a los señores que se men-
cionan. (R. O. M. 13-IV-53. )

Cdtedras.—Dictando normas en re-
lación con la Orden de 3 de abril
de 1952 sobre formación de Tri-
bunales de oposición.

Catedräticos.—Desestimando peti-
ciones de abono de gastos por
desplazamiento a los señores que
se expresan.

Cursos ntonográficos.--Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en las Fac. de Fil. y Le-
tras de las Universidades que se
citan.

Encargos de Ens.—Ceses y nombra-
mientos en las Fac. que se ex-
presan de los señores que se ci-
tan.

Seminarios.—Distribuyendo el cré-
dito consignado para el de Est.
Sup. de Física y Matemáticas en
la rae. de Ciencias de la Univ.
de Madrid. y sobre nombramien-
to de personal. (B. O. M. 16-
IV-53.)

colegios Mayores.—Nombrando di-
rector del San Jorge, de la Uni-
versidad de Barcelona, a don
Juan Echevarría.

Cursos Inonogrdficos.—Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en las Fac. de Derecho de
Granada y Medicina de Sala-
manca.

Encargos de enseñanzas.— Movi-
miento de personal en las Facul-
tades que se citan.

Prof. adjuntos.—Declarando desier-
to el concurso para cubrir va-
cante en la Univ. de Sevilla. (B.
O. M. 20-IV-53.)

Cursos monográficos.—Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en la Fac. de Derecho de
la Univ. de Salamanca.

Encargos de enseñanzas.— Dispo-

niendo ceses y nombramientos de
los señores que se citan.

Prof. adjuntos.— Declarando de-
siertas las plazas convocadas me-
diante concurso-oposición que se
mencionan.

— Prórrogas y renuncias de los
señores que se expresan. (B. O.

27-IV-53.)
Rec. de alzada. —Resolviendo el

Interpuesto por don Francisco
Durán Bonet.

Alumnos.—Convalidación de asig-
naturas a don Saturnino Ber-
nedo y desestimando el recurso
de alzada interpuesto por don
José Buitrón.

Col. mayores.—Aprobando los Es-
tatutos del Colegio "José Anto-
nio Primo de Rivera", de la Uni-
versidad de Madrid.

Cursos monogreicos.—Antorizando
el titulado "Introducción a la
Antropología Médica" en la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Salamanca.

Encargos de enseilanza. — Dispo-
niendo ceses y nombramientos de
personal docente para los cen-
tros que se señalan.

Prof. adj.—Prórrogas de nombra-
mientos y disponiendo el cese de
los señores que se citan.
Declarando desiertos los con-

cursos-oposición para cubrir va-
cantes en la Univ. de Granada
( 5	 11. 30-1V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

Interventores.—Nombramientos pa-
ra el Inst. de Salamanca en fa-
vor de don Aveno Teijon. (B. 0.
M. 9-IV-53.)

Prof. adj. interinos.—Nombramien-
tos para el Inst. "Jaime Balmes"
de Barcelona.

Prof. ayudantes. —Prorrogando la
función docente, en virtud de ex-
pediente de capacidad, de don
Benito Pastor Pérez.

Prof. de Educ. Fisica.—Disponien-
do el cese y nombramiento de los
señores que se citan.

Catedráticos núm.—Disponiendo se
publique el Escalafón de los de
Inst. Nac. de Ens. Media. (R. 0.
M. 16-IV-53.)

Rec, de alzada.— Desestimando el
interpuesto por don Pablo León
Murciego. (B. 0. M. 27-IV-53.)

Prof. especiales interinos. —Nom-
brando a los señores que se men-
cionan para los Institutos "Ra-
miro de Maeztu" de Madrid y de
Santa Cruz de Tenerife. (B. O.
M. 30-IV-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL ï TÉCNICA

Escuela Esp. de Ing. Navales.—
Nombrando Prof. encargados de
Curso a los señores que se citan.

Esc. de Comercio.—Ratificando el
nombramiento de Vicesecretario
para la Ese. de Altos Est. Mere.

de Barcelona a don Pedro Lluch
Capdevila. (B. O. M. 2 y 6-
IV-53.)

Ese. de Peritos Ind. de Bilbao.--
Nombrando Prof. encargodo de
Curso a don Enrique Belda Vi-
llena.

Eso. de Comercio.—Ceses y nom-
bramientos de los señores que se
expresan para Prof. de Educa-
ción Física y de Formación Po-
lítica. (B. 0. M. 9-IV-53.)

Ese. de Comercio.—Disponiendo la
publicación del Escalafón Gene-
ral de Auxiliares numerarios.
(B. O. M. 13-IV-53.)

Ese. de Facultativos de Minas.—
Nombrando Profesores en virtud
de concurso a los Ingenieros de
Minas que se mencionan para
el Centro de Bilbao.

Ese. de Peritos Industriales.—Nom-
brando encargados de curso para
los Centros de Béjar y Gijón a
los señores que se citan.

Ese. de Comercio.—Desestimando la
reclamación formulada por el Ca-
tedrático don Emilio Pueyes, re-
lativa a Escalafón. (B. O. M. 16-
IV-53.)

Ese. de Peritos Industriales.—Nom-
brando encargado de curso de la
Ese. de Santander a don José
Luis Cobo. (B. O. M. 20-IV-53.)

Rec. de alzada.—Resolviendo el in-
terpuesto por don Antonio Aré-
valo Arocena.

Em'. de Comercio.—Nombramientos
de cargos directivos para la de
Salamanca. (B. O.	 30-IV-53.)

DIRECCIÓN GVIERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Decreto de 13-111-53, por el que
se autoriza la creación de un
Centro de Ens. Media y Prof. de
modalidad industrial y minera en
Ciudadela (Baleares). (B. O. del
E. 21-111. B. O. M. 2 y 6-IV-53.)

Esc. de Trabajo.—Ordenes dispo-
niendo el movimiento de personal
que se menciona en las de Tolo-
sa, Segovia y Gijón.

Patr. Provinciales.—Nombrando se-
cretario técnico del de Palencia
a don Domingo Salvador García.
(B. O. M. 20-IV-53.)

Patr. locales. —Nombrando vocal
del de Béjar a don Higinio Gas-
cón.

Downiinaciones. — Autorizando al
Centro de Cangas de Onís para
que utilice el nombre de "Rey
Pelayo". (B. O. M. 23-IV-53.)

Decreto de 27-111-53 autorizando
la creación de un Centro de En-
señanza Media y Profesional de
modalidad agrícola y ganadera
en Alfaro (Logroño).

Otro ídem íd. autorizando la crea-
ción de un Centro de Enseñanza
Media y Profesional de modali-
dad industrial y minera en Haro
(Logroño). (B. 0. E. 17-IV-53.)

Const. laborales.—Convocatoria de
concurso para la adquisición de
herramientas con destino a Cen- r.

•••n•
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tros de Ens. Media y Prof. (B.
O. M. 27-IV-53.)

Patr. locales.-Nombramientos de
•	 vocales para los de Mieres y He-

llín.
Ens. labaral.-Estableciendo la fe-

cha de terminación de las clases
del primer curso de Bachillerato
Laboral en los Centros que se
señalan. (B. O. M. 30-IV-53.)

DIRECCIÓN GENERAL pu ENSEÑANZA
PRIMARIA

Decreto de 13-111-53, por el que se
crea un Grupo Esc. conmemora-
tivo "Ramón Llull". en Palma
de Mallorca.

Otro ídem, id. por el que se esta-
blece un convenio especial entre
el Estado y el Excmo. Ayunta-
miento de Madrid para la cons-
trucción de nuevos Grupos Ese.
y perfeccionamiento de los exis-
tentes. (B. O. E. 21-111-53.)

Rec, de alzada.-Resolviendo el
Interpuesto por el Ayunt. de Gra-
nen (Huesca).

Provisión de Esc.-Nombrando co-
cales no natos para los Cons.
Prov. de Educación de Teruel y
Murcia a los señores que se men-
cionan. (B. O. M. 2 y 6-IV-53.1

Escalafones del Mag.-Resolviendo
la petición de doña Pilar Pérez
Forau.

-- Elevando a definitiva la Orden
de 24-11-53 y ad judicando las va-
cantes de sueldo correspondien-
tes al mes de febrero. (B. O. 11
9-IV-53.)

Rec, de alzada.-Resolviendo los
interpuestos por los señores que
se citan.

Rec. de reposición.-Resolviendo
los interpuestos por los señores
que se mencionan.

Mut. y Cotos Esc.-Concediendo
Medallas a las Entidades que se
expresan.

Provisión de Esc.- Anulando con-
firmación definitiva de Maestra
de Auxilio Social.

Casa-habitación.- Reconociendo el
derecho al percibo de la indem-
nización al Maestro don Jesús
Francisco Martín Mella. (B. O.
M. 13-IV-53.)

Opos. a adtedras.-Listas definiti-
vas de los aspirantes a las de

Lengua y Literatura españolas
(Maestras).

Idem a las de Pedagogía (Maes-
tras).

Idem a las de Física, Química, His-
toria Natural (Maestras).

Idem a las de Filosofía (Maestras).
Idem a las de Geografía e Histo-

ria (Maestros).
Idem a las de Física y Química

(Maestros).
Casa-habitación.- Reconociendo el

derecho e indemnización a doña
María Rosa Jiménez Alonso.

Consejos Provinciales. - Nombra-
mientos y confirmaciones de vo-
cales no natos para el de Zara-
goza.

Ese. (le Regimen Especial.- Anu-
lando nombramiento para la del
Valle de Arán (Lérida).

Ese. del Magisterio.-Resolviendo
las peticiones de los señores que
se citan.

Rec, de alzada.-Estimando el in-
terpuesto por doña Mercedes Fer-
nández González. (B. O. 31, 16-
IV-53.)

Rec. de reposición.-Decestimando
el interpuesto por don Ignacio
Sardä Martín. (B. 0. M. 20-
IV-53.)

Rec, de alzada.-Resolviendo los
interpuestos por los señores que
se citan.

Rec. de reposición.-Resolviendo
los interpuestos por los señores
que se expresan.

Ens. del Mag.-Ceses y nombra-
mientos del profesorado de Edu-
cación Física y Formación Polí-
tica en las Ese. que se mencio-
nan.

Consejos Prov.-Nombramiento de
vocales no natos para el de Ba-
leares. (B. O. M. 23-IV-53.)

Rec, de alzada.-Resolviendo los
Interpuestos por los señores que
se citan.

Ese. de reginven especial.-Nombra-
mientos de Maestros de Esc. de
Orientación Agrícola.

Maestros interinos.-Desestimando
el recurso de alzada interpuesto
por doña María Teresa Millán.

Maestros sustitutos.-Estimando la
reclamación de doña Concepción
Segarra Ripollés. (B. O. M. 27-
I V-53.)

Rec. de alzada.-Resolviendo los
interpuestos por los señores que
se mencionan.

Maestros interinos.--Estimando el

recurso interpuesto por doña
María de la Paz Oliva Romero.
(B. O. M. 30-IV-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS
ARTES

Fomento de las Bellas Artes.-
Concediendo entrada gratuita a
los Museos, Centros y Monumen-
tos dependientes de este Depar-
tamento a los miembros del I Con-
greso Nacional de Estudiantes.
(B. O. E. 21-II. B. O. M. 2 y 6-
IV-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS

Fiesta del Libro. -Nombramiento
del Jurado que ha de seleccionar
las obras presentadas al concur-
so entre editores anunciado con
dicho motivo. (B. 0. M. 16-
IV-53.)

Creditos.- Concesión de 150.000
pesetas para publicaciones de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos.

Derechos de autor.-Recordando el
derecho de autor que asiste a las
reproducciones fotográficas y ra-
tificación de la R. O. de 4-IN-
1911 dictada en apoyo del citado
derecho. (B. O. E. 6-IV. B. O. 3f.
27-IV-53.)

Rer. de agracios.-Resolviendo el
interpuesto por don Nicolás Gon-
zález Ramos. (B. O. E. 17-IV-53.1

Créditos.-Disponiendo la habilita-
ción de un crédito de 49.975 pe-
setas para atenciones del Gabi-
nete Técnico de la Dirección Ge-
neral. (B. 0. M. 30-IV-53.)

ANUNCIOS OFICIALES

Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. - Convocatoria
para la provisión de una plaza
de académico de número. (B. 0.
M. 2 y 6-IV-53.)

Fund. Carmen del Rio.-Anuncian-
do convocatoria de concurso para
la obtención de becas. (B. O. 3f.
16-IV-53.)

Cartilla de escolaridad,-Declaran-
do abierto un concurso para su
confección y distribución. (B. O.
E. 24-IV. B. O. M. 27-IV-53.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 10-IV-53 nombrando
Jefe Superior de Adm. Civil a
don Rosendo García Fernández-
Argiielles.

Otro ídem, íd. nombrando Secreta-
rio general del Consejo Nacional
de Educación a don Manuel Fra-
ga Iribarne. (B. O. E. 6-V. B. O.
M. 18-V-53.)

MAYO

SUBSECRETARÍA

Pers. adm.-Corrida de escalas en
el cuerpo técnico por ascenso de
don Rosendo García Fernández-
Argüelles a Jefe Superior de Ad-
ministración.

Cancilleria.-Concediendo el ingre-
so en la Orden Civil de Alfon-
so X el Sabio a don Luis Ortega
Rubio.

.4suntos Exteriores.-Ordenes por
las que se conceden créditos a la
Esc. Española en Casablanca pa:
ra las atenciones que se expre-
san. (B. O. H. 4-V-53.)

Pulid. "González Allende", de Toro
(Zamora).-Dejando sin efecto
nombramiento y cubriendo va-
cantes de Maestros.

Fund. "Don Jose Ruiz", de Chiva
(Valencia).--Clasificando y trans-
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mutando los fines de la Funda-
ción (B. O. M. de 7-V-53).

Fund. "Obra Pfa de San Juan
Caso", de Romillín (Oviedo'—
Aprobando presupuesto de obras
(E. O. M. de 11 y 14-V-53).

Fund. " ganta Teresa de .Tesüs".
Arévalo (Avilal. — Clasificación
como benéfico-docente.

Fund. "T)oña 3/(tria Tortosa Alon-
so", de Vallada (Valencial.—Cla-
sificando y transmutando los fi-
nes de la orerita (In Institución
(B. O. M. de IS-V-521.

Fund. "Permin Mosauere". de Cal-
das de Reyes (Pontevedritl; —
Amoliando el eanital de la Fun-
dación con el imoorte del abin-
testato de don Tomás Barreira
(n. O. v. de 2I-V-52).

Pulid. "Juan dr T)ios Ceionne",
Salelnero (Soria).— Clasificación
v tran smutación de fines de la
Institnción.

Fund. "Marquesa de Pela:yo". de
Madrid. — Clasificación y nom-
bramiento de Patronato.

Fund. "San Ariselo del Valle de
Oro". de Foz (Lugo).— Trans-
mutación de fines de la Funda-
ción (E. 0. M. de 25-V-53).

DIRECCIÓN GENERAL Dr, ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

Capellanes.—Disponiendo el cese y
nombramiento de los sellares que
se mencionan para la Univ. de
Granada.

Col. Manores.—Aprobando los Es-
tatutos del Col. "Isabel la Cató-
lica", de la Univ. de Granada.

Cursos monourtifieos.—Autorlzando
la implantación de los del Doc-
torado en la Fac. de Derecho de
la Univ. de Zaragoza.

Prof. ML—Prorrogando los nom-
bramientos y ace ptando la re-
nuncia de los sellares q u e se
citan.

Vicedecan 08 .—Disponlendo el cese
y nombramiento para la Fac. de
Medicina de la Univ. de Sala-
manca (B. O. M. de 4-V-53).

Col. Mayores.—Disponlendo el cese
de la directora del "Apóstol San-
tiago", de Santiago de Compos-
tela, y nombrando para dicho
cargo a dona Pilar Sanz Bayón.

Cursos monogrilficos.—Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en la Fac. de Ciencias de
la Univ. de Granada.

Encargos de Eneerianzas.—Dispo-
niendo ceses y nombramientos
del personal que se cita para las
Facultades que se mencionan.

Prof. adfuntos.—Declarando desier-
tos 1 o s concursos anunciados
para cubrir vacantes en las Fa-
cultades de Ciencias de las Uni-
versidades de Madrid y Sevilla.

-- Prorrogando el nombramiento
de don Fernando Säinz, de la
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Madrid.

— Aceptando la renuncia de su
cargo presentada por don Feli-

pe Lucena, de la Univ. de Ma-
drid.

— Desestimando la petición de
traslado solicitada por don Ra-
fael Oliver, de la Unir. de Bar-
celona (B. O. M. de 11 y 14-
V-53).

— Decreto de 4-V-53, aprobando el
proyecto de obras de construc-
ción de la Unir. Internacional
"Menéndez y Pelayo", de San-
tander (B. O. E. de 9-V-53).

Alutnnox.—Estimanclo la petición
de convalidación de asignaturas
solicitada por dona Lucía Vidad.

Cursos mono gráficos. — Autorizan-
do la implantación de los del
Doctorado en la Fac. de Filoso-
fía y Letras de la Univ. de Se-
villa.

Eneargos de enselfanzas.—Nombra-
mlentos de los sefiores que se ci-
tan para las Fac. de Derecho de
las Univ. de Sevilla. Salamanca ,
Zara goza, Santiago y de Medina
de Cádiz.

Prof. ad' j.—Declarando desierto el
concurso-oposición convocado pa-
ra la Fac. de Farmacia de la
Univ. de Madrid.

— Prorrogando el nombramiento
de don Ramón Otero de la Uni-
versidad de Santiago.

Vicederanos.—Cese y nombramien-
to rara la Fac. de Medicina de
Cádiz de los seflores Mufloz Bea-
to y don Antonio Aznar. res pec-
tivamente. (B. O. M. 21-V-53. )

Alumnos.— Desestimando petición
de convalidación de asignaturas
a los sellares que se citan.

Fi neareos	 enseiianzas.— Conce-
diendo para la Univ. de Granada
a los sefiores que se expresan.
(B. O. 3f. 25-V-53. )

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

Rec. de a lzada. — Desestimando el
interpuesto por dolía Gumerein-
da Castillo Serrano. (E. O. M.
4-V-53.)

Ese. del Hogar.—Nombrando direc-
tora de la del Inst. de Jerez de
la Frontera a dan María Luisa
Barroso.

Prof. auxiliares 1M m.—Corrida de
escalas por vacantes producidas
en diferentes categorías del Es-
calafón.

Prof. de Eflue. Fisica.—DIsponlen-
do los ceses y nombramientos de
esta especialidad en los Inst. que
se mencionan.

Prof. de Religión.—Nombramiento s
de interinos para los Inst, que se
citan. (B. O. M. 7-V-53.)

Prof. num. de Religión.— Conce-
diendo ampliación de vida docen-
te a don Blas Navacués Moreno,
del Instituto "Miguel Servet", de
Zaragoza. (B. O. M. 18-V-53.)

Alumnos.—Sobre celebración de los
exámenes de Bachillerato en la
convocatoria del presente curso.
(B. O. E. 9-V. B. O. M. 21-V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA.

Ese. Esp. de Ingenieros Agrdn.—
Aprobando el Presupuesto for-
mulado para el ejercicio económi-
co corriente.

Ese. Prof. de Peritos Agrícolas.—
Aprobando el Presupuesto formu-
lado para el ejercicio económico
actual.

Ese. Esp. de Ing. de Montes,—
Aprobando el Presupuesto formu-
lado para el ejercicio económico
actual. (B. O. M. 7-V-53.)

Prof. num.—Autorizando la publi-
cación del Escalafón de los de
Ese. de Peritos Industriales.

Ese, de Fac. de Minas.—Nombran-
do para la de León, en virtud de
concurso-oposición, a don Enri-
que Fernández Plaza. (B. O. hl.
18-V-53.)

Decreto de 4-V-53 aprobando el pro-
yecto de obras de construcción de
la Escuela de Peritos Industria-
les de Zaragoza.

Otro ídem, íd. aprobando el pro-
yecto de obras de construcción
de la Escuela de Comercio de
Cádiz. (B. O. E. 9 y 10-V-53.)

Ese. de Comercio.—Disponlendo se
eleve a definitivo el Escalafón de
Prof. especiales num. (B. O. M.
21-V-53.)

Ese. de Ing. y Sup. de Arquitectu-
ra—Interpretando preceptos de
la Ley de Protección Escolar y
haciendo extensivos los beneficios
a hijos de Caídos, en las pruebas
de ingreso en dichas Escuelas.

Ese. Esp. de Ing. de Montes.—En-
cargado de Cátedra a don Luis
Ceballos y Fernández de Córdoba.
(B. O. hl. 25-V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Patr. Locales.—Nombrando vocales
representantes para los de Las
Palmas, Zamora y Valladolid a
los seflores que se mencionan.

En*. Laboral.—Declarando desier-
to el concurso convocado para
el Centro de Sanlúcar de Barra-
meda.

-- Nombramientos de Maestro de
taller para el de Archidona y
profesores para el de Alcafilz.

-- Nombramiento de don Fernando
Blanes para el Patr. de Baleares
en representación del Ministerio
de Agricultura.

Constr. Laborales. — Declarando
creados Centros (le modalidad
agrícola y ganadera en Alfaro
(Logrollo), Albox (Almería) y Al-
gemesf (Valencia).

— Aceptando las ofertas hechas
por las Exemas. Diputaciones
provinciales y Ayuntamientos de
los Centros que anteriormente se
citan. (B. O. M. 7-V-53.1

Cene. Laborales.—Anunciando su-
basta pública para la adjudica-
ción de las obras del Centro de
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Algemesí (Valencia). (B. O. M.
11 y 14-V-53.)

Ofertas.—Aceptando las hechas por
el Excmo. Ayuntamiento y la
Excma. Diputación de Valencia
para la creación de un Centro en
Algemesí.

Ese. de Trabajo.—Deelaraudo de-
sierto el concurso de méritos con-
vocado para la de Tortosa. (B.
O. Ar. 18-V-53.)

Decreto de 4-V-53 aprobando el pro-
yecto de obras de construcción de
la Escuela de Trabajo de Vieh.
(B. O. E. 9-V-53.)

Esc. de Artes y Oficios.—Nombran-
do encargado de curso en la Esc.
de Almería a don Francisco Mar-
tín Rojas. (B. O. M. 21-V-53.)

Inst. de Ens. Prof. de la Mujer.—
Nombrando profesora a doña
Cristina Ridruejo Jiménez. (B.
O. M. 25-V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA

Rec, de alzada.—Resolviendo los
Interpuestos por los señores que
se expresan.

Reo, de reposición.—Desestimando
el interpuesto por doña María
Cruz Trébol Sánchez.

Opos. a Cátedras. —Publicando la
lista definitiva de Maestras aspi-
rantes (turno libre) a las Cáte-
dras de Geografía e Historia de
Ese. del Mag.

Provisión de Esc.—Orden convo-
cando el concurso especial de
traslados para Ese. de Párvulos
en la Prov. de Navarra.

Escalafones del Mag.—Elevando
definitiva la O. M. de 24 de mar-
zo último y adjudicando en co-
rrida de escalas las vacantes de
sueldo del mismo mes. (B. O. M.
4-V-53. )

Ens. del Mag.—Corrida de escalas
de Inspectores por fallecimiento.

Prof. de Form. Político-Social.—
Nombrando para las Esc. del Ma-
gisterio que se mencionan a lote
señores que se citan.

Provisión de Esc.—Nombrando vo-
cal no nato para el Consejo Pro-
vincial de Ciudad Real.

— Acordando la reposición en su
cargo de la Maestra interina do-
na Concepción Segarra Ripollés.
(B. O. M. 7-V-53.)

Esc. Rurales.—Elevando a definiti-
va la adjudicación provisional de
destinos por concursillo de méri-
tos realizada por O. M. de 11-
111-53.

Concursillo de traslados. —Elevan-
do a definitiva la adjudicación
provisional de destinos de los
Maestros a quienes correspondió
plaza. (B. O. M. 11 y 14-V-53.)

Decreto de 10-IV-53 modificando
determinados artículos del Re-
glamento de la Mutualidad Na-
cional de Enseñanza Primaria.

Otro ídem, íd, autorizando un con-
venio entre el Estado y la Exce-
lentísima Diputación Provincial
de Jaén para la construcción de
Escuelas.

Otro ídem, íd. autorizando un con-
venio entre el Estado y la Exce-
lentísima Diputación Provincial
de Barcelona para la construc-
ción de Escuelas. (B. O. E. 6-
V-53.)

Rec. de agravios.—Deelarando im-
procedente el interpuesto por do-
ña Antonia Sampol Riera. (B. O.
E. 26-IV-53.)

Ens. del Mag.—Concediendo el rein-
greso al Inspector excedente don
Urbano Sánchez.

-- Acordando corrida de escalas de
Prof. adj. masculino por jubi-
lación de don Guillermo Alvarez,
de la Esc. del Magisterio de Se-
villa. (B. O. A/. 18-V-53.)

Rec, de alzada. —Resolviendo los
interpuestos por el Ayuntamien-
to de Cebrens (Avila) y doña Ni-
colasa García.

Consejos Prov.—Nombramiento de
vocales no natos para el de la
provincia de Orense. (B. O. M.
21-V-53.)

Ese. del Mag.—Adjudicando núme-
ro escalafonal a doña Elena Ta-
giie Raías. (B. O. M. 25-V-53.)

Rec, de agravios.—Resolviendo los
interpuestos por los señores que
se mencionan. (B. O. E. 28-IV y
19-V-53.)

Prov. de Escuelas.— Adjudicación
provisional de destinos del Con-
curso general de traslados.

Ese. de Patronato.— Confirmación
de Maestros en el "Fray Bernar-
dino Alvarez". (B. O. M. 28-
V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS
ARTES

Decreto de 10-IV-53 declarando Mo-
numento Histórico Artístico la
Capilla Mayor de la Iglesia del
Carmen, de Córdoba, y el reta-
blo de Valdés Leal. (B. O. E. (I-V.
B. O. M. 1R-V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Cróditos.—Distribuyendo el consig-
nado para gratificaciones a per-
sonal del Archivo Histórico Na-
cional.

Cuerpo Fac. y Aux. de Archivos.—
Disponiendo perciban el importe
de los sueldos de entrada en los
Escalafones los funcionarios que
lo perciban en concepto de grati-
ficación. (B. 0. AL 7-V-53.)

a,-
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