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Tipos y orientaciones de
educación popular

Va generalizándose, por fortuna, la convicción de
que la cohesión interna de las comunidades huma-
nas, cualquiera que sea su índole, radio y objetivos,
no se consigue acentuando las relaciones de depen-
dencia, sino mediante la reducción de la que Karl
Mannheim llamó "distancia social" (1). Consecuen-
cia y origen, a la vez, de esa separación, que dificulta
el recíproco entendimiento entre los hombres, es la
"distancia cultura", a virtud de la cual aquéllos ha-
blan distintos lenguajes, de muy aleatoria traducción
a un vocabulario único.

Acortar la "distancia cultural" existente entre in-
dividuos y grupos es el objetivo general de la educa-
ción popular, unas veces consciente y otras apenas
presentido. Su problemática es más complicada a
medida que los avances de la Ciencia y la Técnica
multiplican las especializaciones exigidas por la di-
visión del trabajo y conducen a una visión parcelada
de la realidad, así como al manejo, en los más ele-
vados estratos de la investigación, de alfabetos eso-
téricos, que se erigen como infranqueables barreras
entre sus cultivadores y el resto de la comunidad. Ya
se sabe cómo este movimiento ponía un cerio pesimis-
ta en el pensamiento avizorante del Huizinga de "En-
tre las sombras del mañana" (2).

Dejando para otra ocasión el análisis de los pro-
blemas que plantea esta progresiva complicación de
la cultura, desde el punto de vista sociológico, hilva-
nemos unas someras reflexiones en torno a las ma-
neras usuales de impartir la educación popular, fiján-
donos sólo en las que tienen carácter institucional
y forman parte del aparato educativo legalmente es-
tatuido. Prescindimos, pues, de los medios de comu-
nicación de masas —prensa, radio, televisión—, así
como de las formas de empleo del ocio que se rela-
cionan estrechamente con dichos medios —teatro, el._
ne, deportes—, no obstante su difícil aislamiento de
las modalidades que van a ocuparnos. Igualmente de-
jaremos fuera de nuestro cuadro los grados de en-
señanza tradicionales, que tienen muy distinto pro-
pósito.
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" uo. tyma.
Que condiciones tiene que reunir un individ

para que se pueda considerar analfabeto? Tres con-
ceptos se disputan la interpretación de esta reali-
dad. Para el primero, que podríamos denominar vul-
gar, es analfabeto quien no sabe leer y escribir. Se-
mejante es el concepto estadístico, que utiliza para
sus operaciones y deducciones las respuestas a las
preguntas "z sabe leer ?", "2, sabe escribir ?", dirigi-
das en las cédulas del censo a todos los individuos, y
contestadas por ellos, a voluntad.

Más exigente es el concepto científico, elaborado
de una manera analítica hace algunos años por la
Comisión de Población de las Naciones Unidas. Ante
la dificultad de una definición positiva, el citado Or-
ganismo declaró que para no ser considerado anal-
fabeto, un individuo debería ser capaz de

a) hablar y comprender su idioma clara y fácil-
mente;

b) leer los textos indispensables en su vida co-
rriente;

ei Ser capaz de expresar sus ideas por escrito;
d) efectuar sencillas operaciones aritméticas;
e) tener algunos conocimientos de la historia, la

civilización y las instituciones de su colectivi-
dad y su país;

f) poseer algún conocimiento de los lazos que
unen su país a la comunidad de naciones.

Las actividades encaminadas a extirpar el analfa-
betismo se conocen con el nombre de "alfabetización",
que equivale a abrir a los ignorantes, mediante el co-
nocimiento de los signos alfabéticos, los caminos de
la cultura. Hay quienes, movimos por un afán de pro-
piedad en el uso de las palabras, prefieren el térmi-
no "desanalfabetización", menos usual y adecuado
que el anterior. En efecto, "desanalfabetización" sig-
nifica, en un sentido estricto, quitar la condición de
analfabeto a alguien, o lo que vale igual, privarle de
una privación, como demuestran los dos prefijos -des
y -an, ambos de sentido privativo. Sabemos, sobre
todo desde Hegel, que la negación de la negación es
la afirmación; pero creemos preferible afrontar ésta
directamente ("alfabetizar" y "alfabetización") en vez
de llegar a ella mediante un rodeo lógica y semán-
ticamente innecesario. En cuanto al escaso uso de
"alfabetización", depende exclusivamente de que se
trata, por una parte_de un vocablo técnico y, por
otra, de la resistencia injustificada a admitir, frente
al "analfabeto" (quien no sabe leer ni escribir) el "al-
fabeto" (quien posee tales técnicas y la indispensable
cultura elemental).

ANALFABETISMO Y ALFABETIZACIÓN.

El primer escalón para acceder a la cultura, tal
como la entendemos hoy, está constituido por la al-
fabetización.

(1) Karl Mannheim: Ensayos de Sociologia de la Cul-
tura. Aguilar, Madrid, 1957, págs. 293 y ss.

(2) J. Huizinga: Entre las sombras del mañana. Diag-
nóstico de la enfermedad cultural de nuestro tiempo.
"Revista de Occidente", Madrid, 1936, págs. 62-64.

ANALFABETISMO ABSOLUTO Y RELATIVO.

La alfabetización dependerá, en su intensidad y en
sus dificultades, del nivel alto o bajo que considere-
mos necesario alcanzar para poseerla. Ello quiere de-
cir que cambiará según la acepción vulgar o cientí-
fica en que nos apoyemos para estudiar el fenóme-
no del analfabetismo.

Sin discutir a fondo aquí una cuestión que no es



62--cuas0 1959-60	 REVISTA DE EDUCACIÓN—ESTUDIOS	 VOL. XXXVI—NÚM. 104

de este lugar, diremos que la Reunión de Estudios a
que antes hicimos referencia distinguió, para facili-
tar el tratamiento práctico del analfabetismo, entre
analfabeto absoluto y relativo. El primero es inca-
paz de servirse de la lectura y la escritura, de acuer-
do con el concepto estadístico, mientras es analfa-
beto relativo el que no posee los conocimientos mí-
nimos de la cultura elemental, aunque conozca los
símbolos analfabéticos.

Con enfoques realistas de planeamiento y actua-
ción, estableció, además, dos grados dentro del anal-
fabetismo relativo. "En el primero se incluyen los
individuos que no logran una lectura corriente ni
una escritura sin faltas de ortografía. Corresponden
al segundo los que, superando el primero, no poseen
el conjunto de conocimientos propios de la cultura
primaria" (3).

Más adelante veremos los objetivos a que apunta
esta clasificación.

Urge consignar que para quienes piensan que es
analfabeto todo individuo que no posee la cultura
primaria, alfabetizar equivale a impartir esa cultu-
ra, de tal modo que, en rigor, la alfabetización sólo
puede considerarse cumplida cuando se conceden los
Certificados de Estudios Primarios a los sujetos que
acabamos de alfabetizar.

Consideraciones de índole practica matizan, sin em-
bargo, un razonamiento que adolece de simplismo.
Es evidente que, desde el punto de vista dialéctico,
tal conclusión es irrebatible. Pero al lado de la "ra-
zón dialéctica", tan inflexible, tan rígida (iba a decir
tan ajena a la "condición humana") serpea, ondulan-
te, la "razón vital", atendible siempre que no intente
justificar ni los ciegos ramalazos del instinto, ni las
falaces aserciones de la holgazanería, ni las azarosas
veleidades de la "real gana". Hay en lo humano un
permanente "quiero y no puedo", que si alguna vez
sirvió para distinguir las aspiraciones de la cursi-
lería, no por ello deja de ser reflejo inevitable de la
falta de coordinación entre tendencias y posibilidades,
que constituye una de las características paradójicas
y casi trágicas de la humana naturaleza.

ALFABETIZACIÓN Y ESCOLARIZACIÓN.

Teniendo en cuenta la diferencia de posibilidades
de tiempo y de plasticidad mental que se da entre
niños y adultos, es inevitable distinguir en la alfabe-
tización, comprendida en su sentido ambicioso y ge-
neral, dos modos de realizarla que difieren notable-
mente entre sí, lo mismo en el contenido que en el
método. Esa diferencia se ahonda más a medida que
las edades establecen más hondos abismos entre in-
tereses, objetivos y anhelos de niños y adultos. Aun-
que teóricamente sean procesos idénticos, se impo-
ne una neta distinción entre desanalfabetización" de
adultos y "desanalfabetización" de niños. La prime-
ra podemos llamarla escolarización, con un neologis-
mo que desagradará a los puristas; la segunda es la
que merece el nombre de alfabetización, propiamente
dicha.

(3) Trabajos de la 1 Reunión de Estudios sobre Anal-
fabetismo. Publicaciones de la Junta Nacional contra
el Analfabetismo. Madrid, 1956, pág. 24.

La Dirección General de Enseñanza Primaria y la
Junta Nacional contra el Analfabetismo son los Or-
ganismos a que corresponden respectivamente una y
otra. Tal diferente atribución jurisdiccional viene im-
puesta por la diferencia existente entre los sujetos
pasivos de la escolarización y la alfabetización, que
se traduce en programas y técnicas específicamente
adecuados a sus características respectivas.

Ambas difieren, además, en sus dificultades de
realización. La alfabetización, pese a su apariencia
sencilla y hacedera, es faena infinitamente más com-
pleja y ardua que la escolarización, con todo y ser
ésta tarea nada fácil, concebida a un nivel nacional.

Los métodos didácticos de la enseñanza primaria
(y nada digamos de los educativos, todavía en man-
tillas en el mundo entero, aun en el plano teórico)
ofrecen materia abundante para el estudio, la refle-
xión y la aplicación; pero se trata, al cabo, de cues-
tiones relativamente fáciles si se comparan con las
dificultades pedagógicas de la enseñanza a los adul-
tos y, sobre todo, con los obstáculos que su sicología
y sus hábitos oponen a la acción cultural. Si ésta ha
de ser eficaz exige una dedicación y una constancia
que en raras ocasiones encontramos en los que han
dejado atrás la infancia y con ella el candor y la
falta de polarizaciones instintivas, sociales y profe-
sionales que hacen del adulto un difícil sujeto de
educación, al menos en el manejo inicial de los sím-
bolos alfabéticos, que piden una paciencia y una per-
severancia "infantiles".

De aquí se desprende que la alfabetización tiene
que ser lenta, aún restringida a los modestos logros
de una lectura y una escritura capaces de servir de
instrumentos de información y expresión en las ne-
cesidades de una cultura elemental (4). Lentitud no
tanto en lo que se refiere al proceso individual de in-
corporación del sentido oculto bajo la superficie de
los signos, cuanto en lo que afecta a las resistencias
que ofrecen la localización (dispersión, difícil accesi-
bilidad) de los analfabetos y los obstáculos sicológi-
cos, en ciertos ambientes y edades insuperables, que
se oponen a la frecuentación de las clases. Ello ex-
plica la imposibilidad de una repentina extinción del
analfabetismo, aun con el más atinado despliegue de
medios personales y la asignación de cuantiosas su-
mas a la alfabetización efectiva de las masas cam-
pesinas que superan los treinta años.

Todo ello sin hablar de los planes y programas de
continuación de la acción cultural sobre los analfa-
betos redimidos, sin los cuales al cabo de poco tiem-
po, la mayor parte de ellos nutrirán de nuevo las

(4) Ni siquiera en la faceta del simple aprendizaje
de la lectura y la escritura (acepción restringida y mó-
dica de la "alfabetización") se dan milagros ni panaceas:
queremos decir, técnicas que en una o dos semanas per-
mitan la "posesión" de los signos alfabéticos. Esta pose-
sión comprende tres etapas, si susceptibles de reducción,
nunca abolidas: reconocimiento, establecimiento de há-
bitos perceptivo-elocutivos complejos, interpretación del
sentido del texto. Las dos primeras pueden abreviarse,
hasta topes que no se pueden rebasar: unos cuarenta
días, aproximadamente. La tercera etapa puede comen-
zar pronto, si el método empleado es racional; pero dura
años; y sólo cuando es superada podemos afirmar que
el individuo de que se trata sabe leer. Otro tanto puede
decirse de la escritura. Lo que no equivale a negar el
enorme ahorro de tiempo y energia que hacen posible
las técnicas rápidas seleccionadas en dos concursos na-
cionales (1953 y 1957) por la Junta Nacional contra el
Analfabetismo.
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estadísticas de iletrados a consecuencia del "analfa-
betismo de retorno". Tampoco aludimos a los aspec-
tos socioeconómicos que explican el analfabetismo,
no obstante su importancia decisiva (5).

EXTENSIÓN CULTURAL.

La Extensión Cultural tiene una etiología comple-
ja, en la que actúan ingredientes románticos junto a
una confianza sin límites en el poder de la instrucción,
peculiar del ochocientos. Esta es la denominación
actual de lo que antaño se llamaban Misiones, ve-
nerable nombre de origen religioso, adoptado por la
pedagogía para actuar sobre las poblaciones de es-
casa cultura, con un sentido elevador.

Oriundas de una filosofía que hunde sus raíces en
el amor romántico al "pueblo", concebido como fuen-
te de creación cultural, las Misiones con fines educa-
tivos aparecen en nuestra legislación muy temprana-
mente, el año 1907, al crearse la "Junta para el fo-

mento de la Educación Nacional", una de cuyas acti-
vidades había de ser el desarrollo de Misiones Pe-
dagógicas. Pero estas instituciones, que obedecían a
la línea optimista de la doctrina de Giner de los Rios,
intensificada por el "regeneracionismo" del 98, an-

sioso de buscar en materia educativa las "raíces de
España", apenas se manifestaron sino en contadas
y esporádicas ocasiones, atribuibles al celo de algu-
nos entusiastas. Casi veinticinco arios transcurrirían
hasta que se las organizase regularmente entre nos-
otros.

LAS MISIONES CULTURALES MEJICANAS.

Con una regulación completa, las Misiones nacen
el año 1923 en Méjico, a consecuencia de la gran re-
forma educativa impulsada por José Vasconcelos, a
la que prestó su poderoso aliento Gabriela Mistral.
Propósito primordial de las Misiones mejicanas, que
fundó Roberto Medellín, era la mejora y fomento de
la capacitación de los maestros rurales, por lo que
sus objetivos consistían en informar al Ministerio
sobre las condiciones de las escuelas en las regiones
apartadas, impulsar su creación y mejorar su orga-
nización pedagógica, intensificar los trabajos de al-
fabetización, estudiar las industrias nativas e impul-
sar su progreso, así como el análisis de tierras, em-
pleo de abonos, selección de semillas, perfecciona-
miento_ de los cultivos, las comunicaciones, etc. (6).

(5) Hemos prescindido, de intento, en nuestra expo-
sición del factor socioeconómico, que explica, en su ma-
yor parte, la producción y mantenimiento del analfabe-
tismo y que no puede ser combatido mediante una tera-
péutica cultural. Si él dificulta realmente, en grado no-
torio, la "escolarización", obstaculizando de modo eficaz
la asistencia a la escuela, su acción de rémora en la
alfabetización es decisiva, como puede verse comparan-
do los mapas de analfabetismo y de distribución provin-
cial de la renta per capita. Para el estudio de la etiolo-
gía del analfabetismo, véanse: Adolfo Maillo: Causas
del analfabetismo. Madrid, 1956, pág. 26, y Alfredo Ce-
rrolaza: Analfabetismo y Renta, en "Causas y remedios
del Analfabetismo en España". Publicaciones de la Jun-
ta Nacional contra el Analfabetismo. Madrid, 1955, pá-
ginas 161-186. Hay tirada aparte en "Páginas de la Re-
vista de Educación". Madrid, 1954, pág. 29.

(6) Lloyd H. Hughes: Las Misiones Culturales Meji-
canas y su programa. Paris. Unesco, 1951, pág. 12 y
passim.

Se trataba, por consiguiente, de unos objetivos pe-
dagógicos, a los que se unían actividades de mejora
de las condiciones de vida. Este doble propósito apun-
taba a una orientación realista, "social", que debería
predominar al cabo. En efecto, tras la suspensión de
las Misiones en 1938 a consecuencia de las duras crí-
ticas que provocó la parvedad de sus resultados, se
reanudaron en 1943, con objetivos que tenían en cuen-
ta la extensión cultural popular más que el mejora-
miento técnico-pedagógico de los maestros y el au-
mento del número de escuelas, y una actuación más
detenida —de uno a tres años— en cada comarca o
distrito rural. También predominaban ahora los ob-
jetivos económicos y sanitarios sobre los estricta-
mente pedagógicos.

Las Misiones "enserian a los habitantes de los dis-
tritos rurales cómo abonar y cuidar la tierra, selec-
cionar semillas, regar los campos y mejorar la cria
del ganado. Instruyen en materia de higiene y de
mejora de las condiciones de vida en el hogar, ense-
ñan cómo construir viviendas, fabricar muebles, ha-
cer gallinero, preparar y cultivar los huertos, nutri-
ción, confección de vestidos simples, organización de
pequeñas industrias caseras, puericultura, economía
doméstica, etc. Las Misiones Culturales fomentan
además las actividades de carácter social y recrea-
tivo: juegos y deportes, baile, música, canto, teatro,
declamación, lectura, conferencias populares, cine,
radio, etc. Dirigen campañas contra el analfabetis-
mo, crean bibliotecas populares y organizan Centros
sociales. Los jefes de estas Misiones poseen un cono-
cimiento personal y directo de los problemas cientí-
ficos de la vida del campo —se trata de maestros de
agronomía, estudiantes de medicina, enfermeras,
maestros de economía doméstica, músicos, albañiles,
carpinteros, etc.—, todos ellos capacitados para ins-

truir y asesorar sobre el mejor modo de utilizar los
recursos naturales de la región" (7).

No podemos juzgar con exactitud los resultados
de estas Misiones; luego hablaremos, con carácter ge-
neral, de la inevitable limitación de todas ellas. Las
criticas de que han sido objeto, en cuanto a su ca-
rácter efímero, revelan que existen fallas, bien que
su remedio no pueda encontrarse allí donde se suele
buscar: en la continuación de su acción (8).

LAS MISIONES PEDAGÓGICAS ESPAÑOLAS.

Un gran ejemplo distinto de Misiones es el espe-
-rioT. Frot decreto de 29 de mayo de 1931 se creó el

Patronato de Misiones Pedagógicas, bajo la presi-
dencia de D. Manuel Bartolome Cossio. He aquí cómo
expone los propósitos de las Misiones el preámbulo
de la mencionada disposición: "Se estima necesario
y urgente ensayar nuevos procedimientos de influen-
cia educativa en el pueblo, acercándose a él y al Ma-
gisterio primario no sólo con las prescripciones de
la letra impresa, sino con la palabra y el espíritu

(7) Unesco: Repertoire international de Vdducation
des adunes. Paris, 1953, pág. 228.

(81 Naciones Unidas: Mission of Rural Community Or-
ganization and Development in the Caribean Area and
Mexico. Cit. por Dr. H. W. Howes: Educación fundamen-
tal, educación de adultos, alfabetización y educación de
la comunidad en la región del Caribe. Paris, Unesco, 1955,
página 42.
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que la anima y realiza, en comunión de ideas y as-
piraciones.

"Se trata de llevar a las gentes, con preferencia
a las que habitan en localidades rurales, el aliento
del progreso y los medios de participar en él, en sus
estímulos morales y en los ejemplos del avance uni-
versal, de modo que los pueblos todos de España,
aun los apartados, participen de las ventajas y go-
ces nobles reservados hoy a los centros urbanos."
Completando el programa, el artículo 1. 2 del decreto
decía: "Se crea un Patronato de Misiones Pedagó-
gicas, encargado de difundir la cultura general, la
moderna orientación docente y la educación ciuda-
dana en aldeas, villas y lugares, con especial aten-
ción a los intereses espirituales de la población rural."

En el artículo 3. e se estructuraba sistemáticamen-
te el ambicioso plan de las Misiones, que comprende-
rían las siguientes actividades:

1. Fomento de la cultura general.
a) Bibliotecas, lecturas y conferencias en re-

lación con ellas.
b) Sesiones de cine, audiciones de discos y

formación de coros y orquestas.
c) Exposiciones de obras de arte.

2. Orientación pedagógica.
a) Visita a las escuelas.
b) Semana o quincena pedagógica al térmi-

no de la misma.
3. Educación ciudadana.

a) Reuniones públicas "donde se afirmen los
principios democráticos".

b) Conferencias y lecturas para estudiar la
estructura del Estado, participación ciu-
dadana en la vida pública, etc.

Se trataba de pura extensión cultural que, inspi-
rada en las primeras Misiones mejicanas y, de acuer-
do con las preferencias de Cossio, con el acento pues-
to en la elevación de las gentes campesinas, gracias,
sobre todo, a la "catarsis" producida por el Arte, ya
en la forma de reproducciones de cuadros célebres
del Museo del Prado, ya mediante la actuación de
poetas, actores y recitadores que ponían a los con-
cursos aldeanos en contacto con las más bellas crea-
ciones del Teatro clásico y del Romancero, obras im-
pares del genio español.

Desde 1942, las Misiones se incorporaron al Insti-
tuto "San José de Calasanz" de Pedagogía, del que
formaron parte hasta enero de 1954, fecha de crea-
ción de la Comisaría de Extensión Cultural. Este nue-
vo organismo lleva a cabo Misiones análogas a las
que realizaba el Instituto citado, aunque parece ha-
ber abandonado el desarrollo del amplio Temario que
elaboró una Comisión de expertos, para orientarse,
de un modo vacilante, hacia el complemento de la
acción cultural de la escuela y la educación funda-
mental.

Por otra parte, si bien existían diferencias marca-
das entre las Misiones de 1931 y las de 1942 (prin-
cipalmente en cuanto que "los intereses espirituales
de la población rural" no eran ahora entendidos en
un sentido artístico, sino religioso, y porque los me-
dios audiovisuales adquirieron en las Misiones ru-
rales, a partir de 1942, una importancia decisiva, que
conservan y acrecientan, con peligro de sustantiva-
eión de lo adjetivo), no es menos cierto que un aná-

lisis somero descubre semejanzas de propósito entre
las actuaciones de las tres entidades que sucesiva-
mente han dirigido las Misiones (9).

Denominar común, susceptible de servirlas de dis-
tintivo, es su carácter "cultural", más acentuado aún
en el Programa elaborado por la Comisaría en 1954.

Este objetivo las diferencia de las Misiones mejica-
nas, sobre todo de las últimas, más inclinadas hacia
los aspectos económicos y convivenciales de la exis-
tencia rural.

Es evidente que su acción es tanto más efímera y
superficial cuanto más insiste en las facetas acadé-
micas de una cultura con pleno sentido en el ambien-
te urbano, pero alejada de la problemática urgida
que tienen ante sí cada día los campesinos. Es cierto
que el "Paso de las aceitunas", de Lope de Rueda, o
el "Romance del Conde Olinos", por ejemplo, emo-
cionan a nuestros labriegos porque son manifestacio-
nes simbólicas que se corresponden con el "ethos"
rural. Es ya mucho más discutible creer que gaña-
nes y labrantines puedan saborear el mensaje de
"Las Meninas" o el que transporta la VII Sinfonía de
Beethoven, para no citar otras muchas creaciones.
Innegable resulta que el enfoque y la estructura de
unas Misiones a base de conferencias "sabias" o fo-
lletos escritos por especialistas universitarios, no se
acomoda a los objetivos que persiguen (10).

Ahora bien: todo eso —y lo mismo cabe decir de
los documentales científicos—, cuando no resbala so-
bre las mentalidades campesinas, sin producir en ellas
el menor impacto, por falta de "puntos de referencia
e inserción", constituye solaz huidero que, hasta cuan-
do merece ser objeto de nostálgica rememoración, no
pasa de ser meteoro afectivo carente de efectos an-
chos y duraderos en un vivir cuyo marco y actitudes
decisivas no han experimentado, con este "rizar el
rizo" de los ocios aldeanos, la menor variación.

No es que desvaloremos las consecuencias educa-
tivas de estas emociones; pero negamos que puedan
originar ni la palingenesia mental ni la "metanoia"
síquica que los románticos creadores de las Misiones
soñaron. Y ello tanto menos cuanto más se reduzca
la actuación a "diversiones" cultas, desvinculadas de
las tareas y necesidades que constituyen la textura
misma del vivir campesino.

Justo es añadir que tal forma de extensión de la
cultura supuso, al menos entre nosotros, una reac-
ción contra la terapéutica intelectualista de divulga-
ción de conocimientos que los Ateneos y las Univer-
sidades Populares cultivaron en las dos primeras dé-
cadas del siglo xx, como una resonancia cultural de
la campaña de "regeneración" emprendida a raíz del
desastre de 1898. Emociona estudiar aquel movimien-
to, que tuvo en Costa su vocero elocuente y apoca-

(9) En relación con las Misiones españolas, a partir
de 1942, véanse, Julián Juez : Las Misiones Culturales me-
jicanas y las Misiones Pedagógicas españolas, en "Revis-
ta Española de Pedagogía", enero-marzo 1952, pág. 159-165.
y del mismo autor: Las Misiones Pedagógicas Españolas,
en "Educación Fundamental". Centro Regional de Edu-
cación Fundamental para la América Latina. Páztcuaro
Michoacán. Méjico, otoño de 1954, págs. 98-107.

(10) Como más adelante indicaremos, no es ese el
camino más adecuado para reducir la "distancia social
y cultural" existente entre los grupos humanos y las
áreas geográficas, a fin de hacer posible el diálogo en-
tre las clases, las tierras y los hombres que integran la
patria.
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líptico, con su grito de "Escuela y despensa", y a las
Universidades de Valencia y Oviedo como sus más
entusiastas focos de "extensión". Es la época de los
Ateneos Populares y de los Casinos Obreros, donde
profesores universitarios encendidos de fervor liberal
hacia la redención del pueblo por la "cultura", en
cuanto divulgación de las conquistas de la ciencia,
queman entusiasmos admirables, aunque los resulta-
dos no respondieran a sus deseos, porque la cultura
no es un "reino en sí mismo", desligado de las res-
tantes realidades sociales y humanas, ni posee, ais-
ladamente, valor de determinación para transformar
a los individuos ni a los pueblos (11).

Una crítica elemental de las Misiones, cualquiera
que sea su versión, ha de tener en cuenta el carác-
ter esporádico de su actividad, que condena su influ-
jo a una "impresión" incapaz de transformar ni el am-
biente físico, ni la estructura social, ni las activida-
des individuales.

Pero acaso no sea éste su aspecto menos favora-
ble, con todo y tener una importancia excepcional.
Al cabo, se trata de una nota demasiado obvia, ex-
puesta con pormenor por los críticos de las Misiones
mejicanas.

Otra de sus limitaciones procede del cariz "super-
puesto" o "impuesto" de su acción, impotente, por
ello mismo, para calar en los estratos sicológicos
donde el juego de los "estímulos naturales" decide la
trama sicosociológica de las conductas recíproca-
mente referidas. Es claro que esta perspectiva "pa-
ternal" se explica, ya que no se justifica, por el
"décalage" existente entre las acepciones rural y ur-
bana de la cultura, esto es, por las construcciones
culturales anteriores y posteriores, respectivamente,
a la "revolución industrial". Los Estados se han con-
vertido en paladines de la propagación de esta últi-
ma dentro de sus territorios —Misiones— o fuera de
ellos —Colonización--. La "acculturation" así pro-
movida (aparte peligros de disolución de los conjun-
tos culturales orgánicos de tipo tradicional) sólo pue-
de tener éxito cuando promueve cambios de actitud
que en seguida cristalizan en instituciones de trans-
formación in situ de la estructura sociocultural.

Esto equivale a decir que deben evitarse las Mi-
siones paternalistas, siempre "yuxtapuestas", cuan-
do no "opuestas", a realidades culturales anteriores
de pleno sentido humano —aunque sean analfabe-
tas—, tanto como estimularse actividades de índole
local, mediante núcleos de acción que pueden fede-
rarse en Asociaciones nacionales. En este sentido es

(11) Ni las Misiones ni las Universidades Populares
—que rebrotan todavía hoy en algunos intentos rezaga-
dos de redención de la ignorancia— deben, por ello, ins-
piramos el menor desdén. Fueron ensayos admirables
de intención y entusiasmo, que merecen un estudio socio-
cultural no realizado aún. Hijas de su tiempo, no sablan
que la cultura no es ningún absoluto de efecto mágico,
como ellos pensaban.

La cultura, como las plantas, necesita de un "clima",
es decir, de un conjunto de condiciones y circunstancias
que la hacen posible. Estas circunstancias no dependen
del buen deseo de quien la imparte ni de quienes la reci-
ben, aunque si un poco de todos ellos. Ni las conferen-
cias, ni las bibliotecas, ni las escuelas, son "realidades
rurales socialmente integradas", en la inmensa mayorla
de las ocasiones. Es aquí donde radica su fracaso, que
sólo puede sorprender a quienes ignoran la dinámica
sicosocial.

digno de estudio, entre otros, el ejemplo francés del
movimiento "Pueblo y Cultura" (12).

EXTENSION CULTURAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS.

La extensión cultural es, como hemos visto, por
una parte, un rebrote de ideas románticas, que cum-
plieron ya su papel histórico; por otra, apenas se
tiene en pie ante concepciones que responden mejor
a las exigencias actuales.

Hay dos conceptos, institucionalizados en la ma-
yor parte de los países cultos, que satisfacen las ne-
cesidades de ampliar y mejorar la formación de las
gentes de cultura elemental, de un modo más eficaz
que la extensión cultural, siempre superficial y efi-
mera.

Frente a la actividad esporádica y volátil de las
Misiones, de una o de otra modalidad, condenadas a
una eficacia escasa o nula, en la mayor parte de los
paises se prefiere hoy hablar de educación post-
primaria o educación de adultos. La primera tiene
por objeto perfeccionar y elevar la cultura formal
de quienes poseen el Certificado de Estudios Prima-
rios, mediante cursos regulares que han de frecuen-
tar anualmente los jóvenes, al menos durante dos o
tres arios, con tres o cuatro meses de clases en cada
uno de ellos.

La educación de adultos persigue una finalidad
análoga, con la diferencia de que, mientras la for-
mación postprimaria tiene carácter escolar, oficial y
obligatorio, aunque con una metodología adaptada
a las necesidades de todo orden de jóvenes y adoles-
centes, la educación de adultos suele darse en forma
de cursos "informales", para emplear la expresión
inglesa, variables de uno a otro Centro (generalmen-
te Universidades, Gimnasios o Liceos), mas siempre
coincidentes en la formación del sentido de la liber-
tad y la responsabilidad, además de conceder gran
importancia a las formas teóricas y prácticas de co-
laboración y de discusión que integran la trama esen-
cial de la "educación cívica", entendida como algo
más que como versión actual de la vieja "urbanidad
y cortesia". En los paises anglosajones, así como en
los Estados nuevos que han sufrido su influencia cul-
tural, las Universidades, además de Institutos de Edu-
cación y Pedagogía, suelen contar con Departamen-
tos de Educación de Adultos o de Extensión, especi-
ficamente dedicados a la organización y desarrollo
de estos cursos, sobre los que existe una ingente bi-
bliografía.

"En Gran Bretaña y en muchos paises de Europa,
la educación de adultos es una instrucción que vo-
luntariamente reciben las personas de más de diez
y ocho años de edad, y algunas veces de más de diez y
seis años, con la finalidad de desarrollar sus facul-
tades y aptitudes personales, pero que tiene al mis-
mo tiempo por objeto inculcar el sentido de respon-
sabilidad social, moral e intelectual, en un espíritu
de ciudadanía local, nacional e internacional. El tér-
mino "educación de adultos" presupone en este caso
un nivel general de alfabetización derivado de la en-

(12) Véase Joseph Folliet: A Toi Caliban. Le Peuple
et la Culture. Editions de la Cronique Sociale de France.
Lyon, 1956, págs. 272.
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sefianza primaria obligatoria. Conviene señalar que
ese desarrollo de las facultades y aptitudes perso-
nales no persigue la formación profesional, aunque
redunde indirectamente en beneficio de la mis-
ma" (13).

Claro es que esta falta de obligatoriedad tiene sen-
tido en países donde la "escolarización" ha cumplido
sus fines y la cultura constituye para todos un bien
apetecido.

En la Conferencia sobre Educación de Adultos ce-
lebrada en Cambridge en agosto de 1951, "el Direc-
tor del Departamento de Extensión de la Universi-
dad de Costa de Oro afirmó que la educación de adul-
tos tenía por objeto facilitar la formación de diri-
gentes y crear una opinión pública tolerante, cons-
ciente de sus responsabilidades y bien informada" (14 .

Estos objetivos pueden tener una aplicación polí-
tica; pero los supuestos que los sirven de base cons-
tituyen principios acertados de "Formación social",
susceptibles de servir de armazón a la educación de
la juventud en cualquier circunstancia. La aplicación
política puede y debe ser, en cierto modo. "desembo-
cadura" de esta formación básica. Por el contrario,
darla como comienzo, nos parece equivocado.

En cuanto a la metodología de la educación de
adultos, propondríamos como postulados generales:

a) Tratar al alumno como un hombre, sin la mi-
nusvalía, para él irritante, de considerarle "menor".

b) Apelar siempre a las actividades prácticas y
al trabajo en equipo.

e) En las disciplinas teóricas, evitar las lecciones
formalistas de tipo académico, apelando a la dis-
cusión.

d) Poner el acento en el aprendizaje de la direc-
ción y la colaboración en Grupos de trabajo o recreo.

e) Dar a la enseñanza un carácter problemático
y no dogmático, para estimular la capacidad crítica
y la colaboración personal en la asimilación del saber.

Como síntesis de esta didáctica juvenil podemos

(13) Unesco: L'éducation des adultes: tendances et
réalisations actuelles. Paris, 1949.

(14) Dr. H. W. Howes: Op. cit., pág. 12.

decir que ha de inspirarse, casi tomándolas al pie
de la letra, refiriéndolas al alumnos, en estas pala-
bras del Evangelio, que el maestro se repetirá siem-
pre: "Conviene que él crezca y que yo disminuya."

Difícil mandamiento, que deberían practicar cuan-
tos enseñanza a adolescentes y jóvenes.

En los medios rurales, la educación de adultos adop-
ta modalidades adaptadas a la sicología y necesida-
des de los jóvenes campesinos, de acuerdo con los
principios de autoayuda, antes citados. Muy extendi-
da está la forma de Club, donde los adolescentes y
adultos se reúnen para oír música, jugar, discutir,
tratar de mejoras agrícolas, selección del ganado,
excursiones colectivas, etc. Ejemplares a este res-
pecto son en los Estados Unidos, Canadá y Gran Bre-
taña los llamados "Clubs de las 4-H", que surgieron
en el primero de estos países en 1912 y hasta hoy
han formado en su seno más de 15 millones de jó-
venes campesinos (15). Deben su designación a la le-
tra inicial de las cuatro palabras inglesas: Head (ca-
beza), Heart (corazón) Honda (manos) y Health (sa-
lud). La formación del sentido de responsabilidad,
que es, en términos generales, el objetivo primordial
de la educación de adultos en todo el mundo, se fo-
menta, desde la voluntaria afiliación del joven al
Club, mediante la siguiente promesa, hecha solem-
nemente ante todos sus miembros: "Mi cabeza para
mejor pensar, mi corazón para mayor lealtad, mis
manos para más servir y mi salud para mejor vivir;
para mi Club, mi comunidad y mi país" (16).

ADOLFO MA1LLO.

Director del Centro
de Documentación y
Orientación Didácti-

ca de Enseñanza
Primaria.

(15) Unesco : La educación de la juventud rural: al-
gunas actividades extraescolares. "Revista Analítica de
Educación", marzo de 1956, pág. 5.

(16) Unesco: La educación de la juventud rural, pág. 6.

(Concluirá en el próximo número.)

Ensayo de una prueba
objetiva de lógica

Cuando se habla de pruebas objetivas, suelen ve-
nir acompañadas de una dialéctica contra los exá-
menes tradicionales, que necesariamente ha de he-
rir a muchos profesores susceptibles, porque estiman
que son atacados en su dignidad profesional. Y lo
peor del caso es que, muchas veces, el ataque es tan
furibundo y desconsiderado que resultaría ilógico que
no reaccionasen de esta manera.

Mas también quisiéramos justificar el carácter ago-
nista y luchador de estos nuevos "didactas". Es senci-
llamente el resultado de una tipología juvenil, pues
la Didáctica Experimental es una ciencia nueva, re-
ciente. Si agregamos que la Estadística es su auxi-

liar más útil, no nos debe extrañar el "aire" racio-
nalista que, a las veces, ha de chocar con actitudes
más vitales y menos "exactas". Naturalmente subra-
yamos exactas porque jaman un hombre o un alum-
no será igual a un número. Y cualquier didacta sabe
esto por experiencia propia de sus errores y de sus
probabilidades estadísticas, pero es difícil evitar el
"aire" juvenil y exacto.

Por eso hemos empleado, de propósito, la palabra
dialéctica en sentido aristotélico y según el valor de
la palabra, como el arte de aconsejar lo probable. Si
algún día se generalizase en España el empleo de
las pruebas objetivas, no cabe duda de que serían cri-
ticadas mostrando sus defectos, que los tienen como
toda obra humana, en la que tan dificil resulta siem-
pre la perfección.

Los exámenes tradicionales, hechos sin prisa ni
agobios, establecen un contacto vivo entre el alum-
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no y el profesor, y pueden ser comparados a la en-
trevista vocacional, que para muchos orientadores
profesionales aventaja a los mismos tests. Natural-
mente, este contacto personal es insustituible, y no
puede negarse que el profesor llega a poseer cierto
hábito de enjuiciar a los alumnos de un modo com-
prensivo, en el que lo que se ha llamado criterio sub-
jetivo del profesor es el resultado de un dominio de
la asignatura y de la situación del alumno, enrique-
cidos por una larga experiencia. Y en esto coincide

la Didáctica.
En la crítica de los exámenes tradicionales suelen

aducirse estadísticas para demostrar que en un mis-
mo Centro docente, con los mismos alumnos, se per-
filan tres tipos de profesor: A) que aprueba a todo

el mundo; 13) que suspende a casi todos, y C) pro-

fesor intermedio. Cuando efectivamente se den estos
tres tipos, sólo indicarán que los exámenes tradicio-
nales no se realizan bien y que, por tanto, están pro-
fundamente afectados por el subjetivismo del exa-
minador. Pero no siempre ocurre así, y no suele ocu-
rrir cuando hay una reunión de profesores, que, si-
guiendo el consejo de Vives, dialoga sobre los alum-
nos cada dos o tres meses.

El resultado de un estudio de las actas de exáme-
nes, de la distribución de notas a unos mismos alum-
nos, nos puede señalar —y esto es muy importante
para un Director de Centro— la presencia del pro-
fesor "hueso" o del "mogollón", y llevarnos al estu-
dio del caso concreto en sus motivos o causas, a bus-
car su remedio en la reunión de profesores.

Lógicamente de la presencia de estos casos no
puede deducirse la inutilidad e injusticia de los exá-
menes tradicionales, para fulminarlos con un anate-
ma general. Corremos el peligro de caer en un so-
fisma de inducción por enumeración imperfecta y aun
por falsa interpretación. Otra cosa sería si cada Cen-
tro docente de España llevase a cabo un estudio de la
distribución y frecuencia de las notas y una deter-
minación particular de las causas. Puede suceder,
por ejemplo, que un profesor sea calificado de seve-
ro por la sencilla razón de ser el sucesor en la cá-
tedra de un profesor excesivamente benigno. Pero
sin haber realizado investigaciones de esta clase, todo
lo que se diga no pasará de ser una simple opinión
personal, ni siquiera dialéctica.

No es preciso esforzarse en subrayar què sería muy

interesante un estudio de esta clase y que podría pro-
ducir indudables ventajas para la enseñanza. Natu-
ralmente si, hechos estos estudios, resultaba que la
distribución y frecuencias de notas en los distintos
Centros indicaba que era clara la falta de correla-
ción positiva en las notas impartidas por los dis-
tintos profesores, entonces sabríamos científicamen-
te que nos encontrábamos ante un problema que ur-
gía resolver, porque los exámenes tradicionales se
realizaban mal en un elevado tanto por cien de casos.

Mas volvamos a la Didáctica. "La Didáctica Ex-
perimental intenta resolver los problemas escolares
mediante la observación de los hechos pedagógicos
y el estudio controlado de las actividades didácticas".
(En esto y lo que sigue, véase R. Buyse, "La Expe-

rimentación en Pedagogía", Editorial Labor). Es re-
sueltamente técnica e inductiva. Sus orígenes son
médico-pedagógicos y sicológicos, y su método el de

las ciencias fisiconaturales, es decir, la experimen-
tación y el cálculo estadístico. Entre los varios pro-
blemas con que se enfrenta la Didáctica —proble-
ma de la fatiga escolar, orientación social de los pro-
gramas, problema del recargo de materias, de nive-
les de asimilación de conocimientos, comparación de
métodos de enseñanza— se encuentra el de la medi-
da del rendimiento escolar.

Al estudiar el problema del rendimiento escolar,
las comprobaciones que persigue la Didáctica con su
método experimental , exigen una medida cuatitativa,
que ofrezca una base suficiente para establecer un
valor real de control, mediante el establecimiento de
unos instrumentos de medida. "Estos instrumentos
de medida se clasifican en tres grupos: 1. Q Las es-

calas de producción escolar; 2. ! Los tests pedagógi-
cos, y Las pruebas objetivas, que importa no con-
fundirlas con los tests, puesto que no presentan el
mismo grado de precisión en la medida", aunque, con
esta salvedad, cabe una definición genérica de am-
bos, diciendo con García Hoz que son "un conjunto
de pruebas de preparación cuidada, simple en su for-
ma, precisas y rápidas en su aplicación, determinada
de antemano su corrección y con resultados suscep-
tibles de elaboración matemática". ("Normas elemen-
tales de Pedagogía empírica".)

Como nuestro propósito es presentar una prueba
objetiva de Lógica, que hemos aplicado durante va-
rios cursos académicos e informar sobre las conse-
cuencias deducidas de los resultados obtenidos, remi-
timos para una más amplia información a las obras

ya citadas y al número 20 (extra) de 30 de abril de

1958 de la Revista de Orientación Didáctica de Ense-

ñanza Media.
Existen dos tipos generales de pruebas objetivas

(véase Buyse, pág. 198 y SS.): Las que exigen la evo-

cación de un conocimiento propiamente dicho (cono-
cimiento asimilado), y las que exigen el reconocimien-
to de un recuerdo (noción reconocida). Hemos esco-
gido una prueba del segundo tipo y, de sus valiantes,
el de apreciar la mejor respuesta con elección única

entre cuatro.
A continuación transcribimos la prueba completa.

A quienes sean profesores de Filosofía rogarnos las
lean con detención, porque seguramente se les ocu-
rrirán una serie de objeciones, que serian muy valio-
sas para una rectificación de las mismas. Por de pron-
to podrían servir para un estudio de la finalidad que
ha de perseguir el profesor en la enseñanza de la
Lógica en el Bachillerato, para señalar lo esencial y

lo accidental en dicha disciplina.
La prueba se presenta en dos cuadernillos: el pri-

mero hasta la pregunta número 50, y el segundo, de

la 51 a la 100, que se entregan alternadamente para
evitar que los alumnos se copien. Luego se recogen
los cuadernillos y se distribuye la primera parte a
los que realizaron la segunda y viceversa, a fin de
que todos contesten las cien preguntas de que cons-

ta la prueba.
Las pruebas fueron realizadas sin tiempo límite y

como examen del primer trimestre, pero se fue ano-
tando el tiempo empleado, con lo que resulta que se
puede fijar media hora para cada parte del examen,

pues sólo un 10 por 100 aproximado necesitan más

tiempo para llegar al final.
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MODO DE CORRECCIÓN.

Se agujerean en los cuadernillos los paréntesis que
corresponden a la solución exacta, y se corrige apli-

cando esta plantilla sobre los ejercicios contando las
cruces que aparecen debajo de los agujeros. Cuando
el alumno ha puesto dos cruces como solución a una
misma pregunta, se considera la contestación como
mala. Hay, pues, que advertirles que sólo pongan
una cruz por pregunta. Se adelanta tiempo si la co-
rrección se hace aplicando la plantilla de la página
número uno a todos los ejercicios, y luego la de la
página dos a todos los ejercicios, y así sucesivamen-
te. Al final de cada página se anotan los aciertos y
los errores, así en la página que comprende las pre-
guntas 12 a la 19, por ejemplo, la notación 3-4, sig-
nifica 3 preguntas acertadas, 4 errores, y como hay
8 preguntas una omisión o pregunta no contestada.
La contabilidad total de los puntos se hace sumando
las notas parciales de aciertos y errores en cada pá-
gina.

Terminada la corrección, para la que nos pode-
mos servir de auxiliares, pues se trata de una simple
labor mecánica de aplicación de plantillas correcto-
ras, la nota en puntos de cada alumno viene dada
por la fórmula :

Nota en puntos = Aciertos — Errores

N-1
en la que N =4. es decir, el número de respuestas
posibles dadas.

Por ejemplo, la nota de un alumno que, en la pri-
mera parte, tiene 20 aciertos y 30 errores. serán :
20 — 30/3 = 10 puntos.

La nota de un alumno con 20 aciertos, 20 errores
y 10 omisiones será: 20— 20/3 = 14 puntos. Hemos
hecho 20:3 = 6. en cociente por defecto.

La razón de restar a los aciertos errores, en la
forma expuesta, es para atenuar los aciertos por
azar. Se . discute si las omisiones deben entrar en el
cálculo de errores; hemos optado por no contabili-
zar las omisiones por entender que no hay azar si
no se juega; naturalmente, es una opinión muy dis-
cutible.

En general, los alumnos suelen poner contestacio-
nes a todas las preguntas. La velocidad en terminar
el examen y la presencia o ausencia de omisiones
pueden servir como un pequeño dato indicador del
carácter del alumno: Rápido-lento, atrevido-meticu-
loso.

Puestas ya todas las notas, procederemos a la ta-
bulación de los resultados:

PRUEBAS OBJETIVAS DE LÓGICA, 1. , PARTE, CURSO 1954-55, COLEGIO "AVE MARIA"

Tabulación de los resultados

Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos

58 40 30 /// 20 / 10
49 39 29/ 19 9
48/ 38/ 28/! 18 8/
47 37 // 27 // 17 //// 7
46 36 //// 26 /// 16 6
45 35 25/ 15 5
44 34// 24/ 14 4
43 33// 23 13 3
42 32// 22 12 2
41 //// 31 // 21 11 1

Suman  5 15 13 5 1 en cada decena

La anterior tabulación nos muestra que hay 1 alum-
no que sacó 48 puntos de nota; 4 alumnos, 41; 1 alum-
no, 38; 2 alumnos, 37; etc. Las sumas parciales in-
dican la distribución de los alumnos por decenas; así
5 de ellos sacaron una puntuación entre 41-50; 15.
entre 31-40; 13, de 21-30; 5, de 11-20, y 1 de menos
de 10 puntos. El profesor tiene con esto una visión
de conjunto de la clase : hay 5 alumnos de bajo ren-
dimiento y uno que sólo alcanzó 8 puntos en las 50
pregunta de la primera parte. Puede el profesor ob-
servar ahora si los resultados de la prueba coinci-
den con la opinión personal que tiene de los alumnos.

Hasta aquí hemos conseguido una observación or-
denada de los resultados obtenidos, pero estos datos
son susceptibles de una elaboración matemática.

Para nuestros cálculos estadísticos interesaba ave-
riguar la Media aritmética del curso y la desviación
o dispersión de los datos respecto a la Media.

La Media es igual a la suma de las notas dividida
por el número de alumnos. En nuestro caso nos dio:
1.180/39 = 30,25, y redondeando el resultado 30, pues
en realidad no existe la nota 30,25.

Como este cálculo es largo y todavía lo sería más
hallar la desviación o dispersión de las notas, que
convenía viniese dada por la llamada desviación me-
dia cuadrá.tica o sigma, procedimos a utilizar el pro-
cedimiento de las máquinas calculadoras, claro está
que sin máquina, el del cálculo denominado de la
"Media supuesta en grupos". Para ello confecciona-
mos la siguiente
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TABLA DE FRECUENCIAS

Grupos-
Puntos

Frecuencias Distancia
Frecuencias

Frecuencias	 por distancias
por distancias	 al cuadrado

F por D	 F por D,

48-
44-47

1
0

5
4

5
o

25
O

40-43 4 3 12 36
36-39 7 2 14 28
32-35 6 1 6 6

37
28-31 8 0
24-27 7 — 1 —7 7
20-23 1 —2 —2 4
16-19 4 —3 —12 36
12-15 o -4 o O
8-12 1 --5 —5 25

39 alumnos —26 —26 167 = Suma F por D'

Suma F por D 	 1:1

La columna Grupos-Puntos significa que hemos
agrupado con un intervalo de 4 en 4 los resultados
de la Tabulación de resultados, formando escalones, y
poniendo en la columna de Frecuencias el número de
alumnos que han sacado una puntuación comprendida
en dicho escalón. Así vemos que una puntuación ma-
yor de 48 puntos sólo ha sido obtenida por un alum-
no; que hayan sacado puntuaciones comprendidas en-
tre 44 y 47 puntos, no hay ningún alumno; entre
40-43 hay 4 alumnos; la frecuencia de alumnos en el
intervalo 36-39 es 7, y así sucesivamente.

La columna Distancia quiere decir que hemos su-
puesto que en el escalón. 28-31 se halla la Media, y
hemos ido numerando escalones en sentido ascendente
con el signo más, y en sentido descendente con el
signo menos a partir de cero. (Para estos cálculos se
puede suponer el escalón cero donde se quiera, y las
máquinas calculadoras lo suponen en el escalón in-
ferior.)

La columna Frecuencias por Distancias va indi-
cando los productos de las anteriores columnas, te-
niendo en cuenta los signos de más y menos, a fin
de poder luego realizar la suma algebraica de los
mismos, como se ve en la Tabla de frecuencias.

La columna de Frecuencias por Distancias al cua-
drado va indicando el producto de las dos columna
precedentes. Es natural, si la columna anterior es
F por D y la anterior es D, resultará que F por D
multiplicado por D=F por D2. Al final de esta co-
lumna aparece la suma de estos productos.

Con la Tabla de frecuencias confeccionada se pro-
cede al cálculo de la Media y de la Desviación media
cuadrática o sigma, mediante el empleo de las si-
guientes fórmulas:

Media = Media supuesta más la suma de Frecuen-
cias por distancias dividida por el número de alum-
nos, multiplicado este cociente por el intervalo, así:
29,5 es la media supuesta por ser el punto medio
de 28-31; la suma de Frecuencias por distancias
dividido por el número de alumnos es igual a
11:39 = 0,282, y este cociente multiplicado por el
intervalo de los escalones 4 da 0,282 por 4 = 1,12 a
sumar a la Media supuesta por ser positivo este pro-
ducto. La media, pues, es 29,5 más 1,12 = 30, r2, re-
dondeando 30.

El Sigma o desviación cuadrática media =. inter-
valo que multiplica a la raíz cuadrada de la suma de
Desviaciones por distancias al cuadrado, dividida por
el número de alumnos, a cuyo cociente se le resta el
cuadrado del cociente de dividir la suma de Fre-
cuencias por distancias por el número de alumnos.
Así, intervalo = 4; Frecuencias por distancias al cua-
drado dividido por número de alumnos = 167:39 =
= 4,20; Cociente al cuadrado de suma de frecuen-
cias por distancias dividido por el número de alum-
nos = 11:39 = 0,282, elevado al cuadrado igual a 0,07;
Raíz cuadrada de la diferencia 4,20-0,07 = 2,03; 2,03
multiplicado por el intervalo 4 = 8,12 de sigma.

Estadísticamente podíamos entrever si la distribu-
ción de las notas se acercaba a la curva normal, pues
el número de alumnos comprendidos entre la Media
más el sigma y la Media menos el sigma ha de ser
el 68 por 100 de los alumnos. En nuestro caso: Media
30 más sigma 8= 38; y Media 30 menos 8 = 22. En-
tre las notas 22 y 38 debían encontrarse el 68 por 100
de los alumnos; contándolos en la Tabulación de los
resultados vemos que hay 28 alumnos, y 28 es el
71 por 100 de los alumnos examinados, que se apro-
xima a la curva normal.

Se podía ya establecer la calificación de los alum-
nos en función del sigma. Adoptamos el siguiente cri-
terio: la Media más el sigma nos daría la nota de
notable, más dos sigma = sobresaliente, más tres sig-
ma =- Honor; la Media menos un sigma = aprobado,
menos dos sigma = suspenso, y menos tres sig-
ma = reprobado. Numéricamente las notas venían ex-
presadas así:

Menos de 13 puntos, nota 1, reprobado.
14-17 puntos, nota 2, y 18-21, nota 3, suspenso.
22-25 puntos, nota 4, y 26-29, nota 5, aprobado.
30-33 puntos, nota 6, y 34-37, nota 7, notable.
38-41 puntos, nota 8, y 42-45, nota 9, sobresaliente.
46 y más, nota 10, matrícula de honor.

Se observará que la nota 4 es aprobado; la razón es
que numéricamente cinco notas de O a 4 para sus-
penso son demasiadas, máxime teniendo en cuenta
que sólo hay dos para aprobado, notable y sobresa-
liente, respectivamente, y una sola para Honor.

Las notas impartidas fueron : 1 reprobado; 5 sus-



1. q Parte:

Ave María 	

Normal 	

2. Q Parte:

Ave María

Normal 	

CURSO DE 1956-1957

30	 8 De 9 a 4E. 39

27 10	 De O a 48 54

25 7	 ' De 12 a 38 39

23	 8	 De O a 39 54

CURSO DE 1957-1958

No hay Filosofía en 5."

27	 8	 De 10 a 41	 58

No hay Filosofía en 5."

25	 8	 !De 10 a 42	 58
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pensos; 10 aprobados; 17 notas; 5 sobresalientes, y
1 matrícula de honor.

CONSECUENCIAS A DEDUCIR DE LA APLICACIÓN DE LA
PRUEBA OBJETIVA.

A) Las que resultan de su definición: simples en
su forma , precisas en su corrección y con resulta-
dos elaborados matemáticamente.

BI Desconocíamos al aplicar la prueba si era fá-
cil o difícil. Si el promedio hubiese sido no de 30,
sino 10, aqui, hubiese estado la nota tope del apro-
bado-notable. La prueba habría sido demasiado com-
plicada, o el profesor no habría explicado con clari-
dad la asignatura, o no había sabido hacer estudiar
a los alumnos, y no podía suspender razonablemente
a casi todo el curso, tomando arbitrariamente como
tope más de 25 puntos para aprobar. También cabe
la posibilidad de encontrarse con un curso de bajo
cociente intelectual.

C) Si un buen alumno puede equivocar 9 pregun-
tas de 50, en un examen de 10 preguntas cabría la
posibilidad de que fuera suspendido, y esto no sería
justo.

D) A un alumno suspenso se le puede decir que
no ha alcanzado una puntuación a la altura de la
mayoría de sus compañeros de clase. El alumno ad-

quiere la seguridad de que la nota es objetiva y del
deber de alcanzar un determinado nivel para apro-
bar, nivel que viene determinado por el de la clase,
y no por la apreciación subjetiva del examinador.

E) Si la prueba fuese determinada mediante una
encuesta a los profesores de una misma asignatura
para que enviasen sus preguntas, por un procedi-
miento de "'muestreo", cabria establecer una prueba
o una serie de pruebas generales para todos los alum-
nos, lo que permitiría fijar el nivel de conocimientos
en una disciplina y servir de base para un estudio
comparativo de resultados. Entonces dicha prueba
podría adquirir la categoría de Test Pedagógico.

Hasta ahora hemos presentado cómo se tratan los
resultados estadísticamente, tomando como ejemplo
la primera parte de la Prueba Objetiva de Lógica. Se
comprenderá que una estadística de 39 sujetos no
tiene un gran valor, su alcance era limitado a un
solo curso. Decidimos, en vista de los resultados ob-
tenidos, ampliar su área de aplicación. Así, pues, la
prueba fue aplicada sucesivamente durante cuatro
cursos académicos en el Colegio del Ave María y en
la Escuela del Magisterio. Con ello aumentaríamos
el valor probante de los resultados y podríamos ha-
cer un estudio comparativo entre bachilleres y alum-
nos del Magisterio.

En la tabla siguiente pueden apreciarse los resul-
tados:

PRUEBAS OBJETIVAS DE LOGICA. COLEGIO AVE MARIA Y ESCUELA NORMAL

1. 1 Parte:

CURSO DE 1954-1955

Media Sigma
Rango
total

Número
alumnos

Ave María 	 30 8 De 8 a 48 39

Normal 	 22 10 De 4 a 41 19

2.' Parte:

Ave María 	 30 7 De 13 a 44 39

Normal 	 22 10 De 7 a 38 19

CURSO DE 1955-1956

Media	 Sigma
Rango
total

Número
alumnos

23 7 De 9 a 41 36

30	 9 De 6 a 46 53

—

20	 8 De 4 a 36 36

26	 8 De 5 a 40 53



1.702	 (-116r
41/

298 298
sigma =

4 V5,71 — 0,15 = 4 V 5,56 = 4 por 2.35 = 9,40

(
MM.  más

Suma de F por D por intervalo )

Núm. de alumnos
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CUADRO I

PRUEBAS OBJETIVAS DE LOGICA, Le PARTE. TODOS LOS ALUMNOS Y CURSOS

Grupos F por D F por /Y
Frecuencia
acumulada

48- 2 5 10 50 298
44-47 4 4 16 64 296
40-43 25 3 75 225 292
36-39 36 2 72 144 267
32-35 47 1 47 47 231

220
28-31 55 O

24-27 39 —1 -	 39 39 129
20-23 31 —2 —62 124 90
16-19 26 —3 - - 78 234 59
12-15 16 —4 - -64 256 33

8-11 12 — 5 --60 300 17
4-7 2 —6 —12 72 5
0-3 3 -- --21 147 3

—336

298 — 116 1.702

Observando los anteriores resultados, se aprecia
que en el Curso 1954-55 el nivel de la Escuela del Ma-
gisterio era inferior en 8 puntos a los Bachilleres;
pero en el Curso 1955-56 no sólo aumentan los alum-
nos de 19 a 53, sino que también las notas experi-
mentan un aumento de nivel; la razón estriba en que
en julio de 1954 se produjo el hecho de la "ayuda
familiar" al Magisterio con un aumento razonable
de sueldo. El rango total, es decir, la diferencia en-
tre la máxima y la mínima puntuación suele ser ma-
yor en la Normal; la razón puede estar en la presen-
cia de alumnos oyentes normalistas, cuya asistencia
en algunos casos es bastante irregular, lo que procu-
ramos evitar en el curso 1957-58, eliminando de lis-
ta por falta de asistencia.

Finalmente, los resultados agrupados de todos los
alumnos se detallan en el cuadro I.

Procedimos a hallar la Media por el procedimiento
indicado de la "Media supuesta en grupos":

(— 116 por 4 )
M 29,5 +	 = 29,5 -

298

- (0,389 por 4) = 27,94

A continuación hallamos el sigma mediante la fór-
mula ya señalada:

Suma Ir por D2
	

(Suma IP por D8)
sigma = 	

Núm. de alumnos Núm. de alumnos

Nos interesaba averiguar si la curva era simétri-
ca y si era alta o aplastada, es decir, su escoliosis y
kurtosis. Para ello aplicamos las fórmulas:

(Media —Mediana)

	

Sk (escoliosis)	 3 	  
sigma

(29,45— 27,94)
=3 	 = 0,460

9,4

la curva, según el criterio de Kelley, es simétrica
hasta 0,370, y, según Dickey, hasta 1, era, pues, la
distribución ligeramente asimétrica.

Cuartil tercero — cuartil primero
Kie (kurtosis)

2 (Percentil 90 — Percentil 10)

35,36 —22
	 = 0.267

2 (40,19 — 15,2)

la curva era ligeramente aplastada por ser mayor
que 0,263.

Por los procedimientos indicados, la Media = 24,72;
Sigma = 8,96: Skoliosis.,_-_ 0,280, simétrica; Kurto-
sis= 0,283, es decir, un poco más aplastada que la
anterior.

Para estos cálculos hemos utilizado el "Formula-
rio y Tablas de Estadística aplicada a la Pedagogía"
de García Hoz.

Vimos también que el Error Probable de la dife-
rencia de las Medias no era probante.

Veamos gráficamente la representación de los da-
tos de las pruebas:

Las curvas de la 1. 4 y 2. 4 parte se trazan trasla-
dando sus frecuencias a la gráfica, en la que la ver-
tical (eje de ordenadas) indica el número de alum-
nos, y la horizontal (eje de abcisas) las puntuacio-
nes de los escalones. Así en la 1. 4 parte, en el esca-
lón 0-3 hay tres alumnos, en 4-7 hay dos, en 8-11
hay doce; en este último caso, por ejemplo, el pun-
to correspondiente en la gráfica queda determinado
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CUADRO II

PRUEBAS OBJETIVAS DE LOGICA, 2.4 PARTE. TODOS LOS ALUMNOS Y CURSOS

Grupos F por D F por D,
Frecuencia
acumulada

48-
44-47 1 5 5 25 298
40-43 6 24 96 297
36-39 33 3 99 297 291
32-35 37 2 74 148 258
28-31 44 1 44 44 221

246
24-27
20-23
16-19
12-15
8-11
4-7

48
40
35
29
19

5

0

—2
—3
-- 4
—5

—40
—70
—87
--76
—25

40
140
261
304
125

177
129
89
54
25

60-3 —6 6 36 1

— 304

-	 58 1.516

en la vertical del 11 por la altura de 12, es decir, por
las proyecciones de 11 y 12.

'1111111i1 ' •

II 1'III IIII1 .
EIIIVII»B•auuuuu-

0-3	 8-11	 16-19	 24-27	 32-35	 40-43	 48-
12-15	 20-23	 28-31	 36-39	 44-47

CURVA IDEAL- CURVA i r. 4A47E 	  CURVA 2 A PARTE -

La curva ideal se traza determinando los coefi-
cientes de (x + a ) 1*, pues en nuestro caso tenemos
13 escalones. Se trata, pues, de ver el Binomio de
Newton o el triángulo de Tartaglia; la razón es que
nuestra curva es la curva binomial. Dichos coefi-
cientes, en nuestro caso, son:

1-12-66-220-495-792-924-792-495-220-66-12-1 = 4.096

Como nosotros tenemos 298 alumnos, hemos de
pasar, mediante una regla de tres, la curva ideal de
4.096 casos a una curva ideal de 298 casos, así :

Si en una curva ideal de 4.096 el primer escalón es 1.
en una curva ideal de 298 casos el primer escalón
será x.

Luego x.= 298/4.096 = 0,0727. El según escalón se-
rá igual a 0,0727 por 12; el tercero, igual a 0,0727 por

66, y asi hasta llegar a 924. Dichos puntos se trasla-
dan a la gráfica, y los que siguen a partir de 924 son
los simétricos correspondientes.

Suponemos que los matemáticos estarán escanda-
lizados de la falta de rigor científico en la exposi-
ción precedente, y que los no matemáticos tendrán
un lío mental mayúsculo. Sin embargo. no estamos
demasiado arrepentidos por ello, porque lo que que-
remos demostrar es que basta una semana de ejer-
cicios prácticos para poder realizar estos estudios
estadísticos. Claro está que será un saber "quia",
como dicen los filósofos, y no de un saber "propter
quid"; será un saber de hechos y no de un saber fun-
damentado y razonado.

Cabe la solución de que los profesores, una vez
confeccionadas y aplicadas las Pruebas Objetivas, las
pasen al profesor de Matemáticas para su estudio
estadístico. También cabe el conformarse con apli-
car el simple cálculo de la Media e interpolar las
notas con una aproximación de sentido común. Dejar
sólo como una proyecto ilusionado el que se confec-
cionen unos tests pedagógicos por Distritos Univer-
sitarios o Nacionales. Claro está, que si llegasen a
realizarse y después de un gran esfuerzo y trabajo,
se podría fracasar. En definitiva, investigar es estar
preparado para abrazar el fracaso amorosamente en-
tre los brazos.

Hecho ya el estudio de los 298 exámenes, pasamos
a determinar, en función del sigma, los baremos o
medidas de las notas a impartir con estas pruebas
con arreglo al cuadro III.

En una clase normal de 50 alumnos las notas se
distribuyen aproximadamente así : 8 suspensos; 32
entre aprobados y notables: 9 sobresalientes, y 1 ma-
tricula.

Con este tipo de pruebas y la determinación del
Cociente Intelectual de los alumnos cabria la reali-
zación de un Bachillerato Selectivo, sencillamente,
aumentando el nivel del aprobado a la Media o más.
Nosotros hemos pensado, al aplicar las notas con
"manga ancha", que no todos los alumnos van a ir
a la Universidad, pues el elevado número de matri-
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CUADRO III

DISTRIBUCION DE NOTAS

Primera parte

NOTAS Grupos Puntuación Núm. de alumnos Tanto por cien

Honor 	 -I- de 45 10 4 1,3

Sobresaliente 	 42-45
37-41

9
8

54 18,1

Notable 	  33-36
28-32

7
6

194 65,1

Aprobado 	 23-27
18-22

5
4

Suspenso 	 13-17
8-12

3
2

46 15,4

Reprobado 	 4-7
— de 4

1
O

Segunda parte

Honor	 	 de 42 10 4 1,3

Sobresaliente 	 39-42
34-38

9
8 54 18,1

Notable 	 30-33
25-29

7
6

186 62,4

Aprobado .	 	 20-24
16-19

5
4

11-15 3Suspenso 	 6-10 2
54 18,1

2-5Reprobado	 	 de 2

cula parece indicar que afortunadamente el estudio
del Bachillerato se ha popularizado. Pero esto es ya

otra cuestión.
Naturalmente las pruebas objetivas no son la "pie-

dra filosofal" de la Educación. Quedan al margen los
grandes problemas de la personalidad del educador
y de su influjo, de la disciplina de la clase, de la siem-
bra de valores, de la consecución de un estilo y am-
biente cultural específico en un Centro docente, et-
cétera. No obstante después de nuestra experiencia
de cuatro años, creemos que constituyen un valioso
medio, aparte su utilidad como medida del apren-

dizaje, para establecer:
A) La finalidad y objetivo de una asignatura.

B) La amplitud media de conocimientos.

C) La comparación objetiva entre distintos cursos.
Su defecto más importante es que atomizan las

respuestas. Y que la enseñanza, con el uso exclusivo
de estas pruebas. podría convertirse en manos de la
picaresca del aprobado a toda costa, en un centón
de preguntas-respuestas que convertiría el saber en
un invernadero. Si estos inconvenientes se podrían
salvar con una cuidada formulación de las pregun-
tas y por ser muy elevado el número de las mismas,
es algo que no sabemos por falta de una experien-

cia suficiente y nuestro juicio no pasaría de una sim-
ple opinión personal. Nosotros hemos procurado ex-
plicar la asignatura y no preparar para la prueba;
por otra parte, ignoramos si los resultados son altos
o bajos; hemos procurado ser respetuosos con la rea-
lidad. El que, después de cuatro aplicaciones sucesi-
vas de la prueba, no haya producido un aumento de
la Media en las últimas aplicaciones, parece indicar
que a los alumnos no han llegado copias de los resul-
tados y que hemos mantenido el respeto a la objetivi-
dad hasta los límites que permite el amor propio.

Invitamos, eso si, a todos los profesores de cual-
quier disciplina, que crean sería valioso intentarlo.
a que realicen pruebas de este tipo. Debe ser su pro-
pia experiencia la que diga la palabra definitiva.

Nosotros pedimos a Dios nos dé fuerza para que
lo poco que hemos hecho no sea un lastre muerto
para lo que podamos hacer, para no desalentarnos,
para que no "a lo por andar sea peso lo andado, como

dijo Unamuno en aquellos versos que empiezan : "Sa-

cude la tristeza y el ánimo recobra".

RAFAEL SOLER BENAVENT.

Profesor de Filosofia de la
Escuela del Magisterio
Masculino de Granada,
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La relación "Ejército y
Educación Nacional

El Curso de Problemas Militares tiene ya raigam-
bre en la Universidad "Menéndez Pelayo". Desde que
se inició modestamente en 1951, como un seminario
del de Problemas Contemporáneos, ha ido ganando
solidez y prestigio hasta el noveno que acaba de ce-
lebrarse. la segunda quincena de agosto, en el pala-
cio de la Magdalena.

Un grupo de catedráticos y otro de profesores de
altos centros castrenses han examinado en doce con-
ferencias los distintos aspectos de la relación entre
Ejército y Universidad. Los alumnos eran unos cua-

. renta jefes y oficiales —desde teniente a coronel—
de todas las Regiones Militares y un número varia-
ble de universitarios que, atraídos por el tema del
día o la personalidad del orador, mostraban en el co-
loquio su conocimiento y su afán de colaboración.
También los profesores intervenían, dando altura al
coloquio, incluso algunos extranjeros, con lo que a ve-
ces la ponencia culminaba en un valioso estudio con-
junto.

Quizá el mayor valor del Curso no esté en las con-
ferencias. ni en los posteriores seminarios de invier-
no, donde se depuran las soluciones, ni siquiera en
las mismas conclusiones que se elevan al Mando. Por
encima de tan importantes lamentos pudiera consi-
derarse ese diálogo de militares y universitarios, —en-
tre profesores, entre alumnos, entre profesores y alum-
nos— que se prolonga por los pasillos y llega hasta
la playa, y cuyo fruto madura y prolifera insospe-
chadamente en mutua comprensión y en común be-
neficio de cooperaciones.

A esa trascendental simbiosis aludía el Rector Mag-
nífico en sus palabras inaugurales y se felicitaba de
ella con doble motivo, pues, persuadido de su tras-
cendencia, honra al curso cada año actuando como
profesor.

I.—LA EDUCACIÓN NACIONAL ANTE LA GUERRA Y LAS

FUERZAS ARMADAS.

"La Universidad, al acoger los problemas milita-
res como parte integrante de los que estudia, ha
completado su universalidad. El Ejército se ha aso-
mado a las inquietudes contemporáneas del conoci-
miento y ha fomentado éste entre los cuadros de
la guerra y sus potenciales ejecutantes. De la mutua
comprensión no se derivan más que ventajas". Así
iniciaba su lección magistral el general don Angel
González de Mendoza, Director del Curso y de la Es-
cuela de Estado Mayor.

Justificaba luego la elección del lema en la nece-
sidad de dar contenido filosófico y doctrinal al bino-
mio Ejército-Educación Nacional, no sólo por lo que
pudiera tener de preceptivo, con vistas al momento

de la nación en armas, sino como política nacional
para la unidad de doctrina en ambos campos. Por-
que si la guerra de Liberación borró las diferencias
entre Ejército y Nación, entre Armas y Letras --que
Cervantes conoció en sus comienzos—, el único ca-
mino de que perviva el glorioso ejemplo es la Educa-
ción Nacional.

Presentó luego una visión panorámica del conjun-
to de temas a estudiar, describiendo con pinceladas
gráficas lo característico de cada uno. Aclaraba, co-
mo precisión básica, que la preparación de un país
para la guerra no significaba belicosidad, sino que
da esa serenidad polémica que descansa en la segu-
ridad. Pero es preciso formar en el subconsciente de
cada ciudadano un fuerte soporte de la conciencia
nacional. Porque la guerra sicológica, según el ge-
neral, no es sino la lucha por conservarla o destruir-
la. Los primeros pasos para formarla están en la in-
terpretación patriótica de la Historia. La acción se
debate entre los medios propagandísticos, únicos com-
batientes expedicionarios de la guerra fría, que li-
bran sus batallas fuera de fronteras materiales. Y
añadía el dato de que los soviets dedican anualmente
a la guerra, fria y subversiva, 180.000 millones de dó-
lares, el presupuesto español de cinco arios.

Por eso, concluía, es indispensable esa armonía en-
tre Educación y Defensa Nacional, para conservar el
espíritu y la moral. Como base de la seguridad y la
unidad de misión.

El profesor don Manuel Fraga, catedrático de la
Universidad de Madrid, hizo una crítica comparada
entre la educación para la guerra, con modernas for-
mas de espartanismo soviético en la URSS; la edu-
cación para la paz, que se basa en belicosidades com-
plicadas con derrotismos; la educación para el Es-
tado Mundial, pura entelequia, del que partirían las
directrices educacionales; y la educación para una
mejor organización internacional.

La absurda herencia del siglo xx, que trató de opo-
ner la Escuela a la Iglesia y el Ejército, había di-
cho antes, ha sido superada, pero las ideas sobre edu-
cación están en crisis y su revisión es urgente. Por
eso, inclinándose por el cuarto tipo de los enumera-
dos, analizó los progresos científicos y sico-socioló-
gicos de la UNESCO para asentar la paz en el espí-
ritu de los hombres, mediante la destrucción de este-
reotipos hostiles con que cada nación pinta a las res-
tantes, como la geografía rusa que definiendo cada
tipo nacional con dos o tres adjetivos, hace a los es-
pañoles "duros y crueles". Frente a ello, se ha lo-
grado ya algún éxito positivo en Francia e Italia,
con la reforma de textos escolares de Geografía e
Historia, fomentando lo que une a los pueblo y evi-
tando lo que les separa, para una mejor comprensión
internacional.

Examinó las consecuencias de las actuales moda-
lidades de guerra y la variación educacional que su-
pone en el Ejército y en las Escuelas el futuro pre-
dominio de los obreros y técnicos medios sobre los
campesinos, señalando que los cuarteles son pieza fun-
damental en el sistema educativo.

El Rector de la Universidad, don Ciriaco Pérez
Bustamante, definió el concepto actual de la Histo-
ria entre la tesis heroica de Carlyle y la social sub-
siguiente; siguió a Meyer en la definición del hecho
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histórico, para valorar ante todo, con Cicerón, su ex-
periencia y su enseñanza. Ello le llevó a denunciar
el inconcebible olvido de la Historia en las últimas
guerras mundiales, con el grave error de la desmem-
bración del imperio austrohúngaro en la primera, y
el de la entrega a Rusia del corazón de Europa en
la segunda.

Presentó en cuatro etapas la evolución de la cien-
cia histórica. Narrativa y biográfica en sus comien-
zos, pronto se utilizó con distintos fines su facilidad
de adaptación e interpretación, como cuando Proco-
pio desmentía en memorias privadas su elogios a Jus-
tiniano en la historia oficial. Con Maquiavelo empe-
zó a tener un contenido de tesis doctrinal patriótica,
llegando a formas agresivas a partir del calvinismo,
exacerbado principalmente contra España

Afrontó valientemente el probrema concreto de las
dos historia, decidiendo que ha de existir una histo-
ria patriótica que forme la conciencia juvenil, frente
a inexactitudes hostiles, como existe en todos los paí-
ses. Junto a tal historia escolar, de tipo narrativo,
existirá la otra, documental y científica, útil para los
estudiosos capaces de enjuiciarla en edad apropiada.
Pero la exaltación de la una y el criticismo de la
otra han de ajustarse a la veracidad. Sin ella la His-
toria es perniciosa. Además la influencia decisiva de
las glorias españolas en la cultura universal no nece-
sita exageraciones ni inexactitudes que la desfiguren.

yor, estudió las aplicaciones de la sicología y la sico-
tecnia en el Ejército. Comentaba inicialmente el pro-
blema planteado en cierta película sobre el servicio
militar de los "teddi boys" para hacer ver que el
cuartel, además de escuela y taller, ha de ser refor-
matorio. De ahí deducía la necesidad del oficial sicó-
logo. La frase de "todos a sus puestos" sintetizaba
para el orador la necesidad de selección y orientación
de reclutas, problema mixto que hoy debe hacerse
siguiendo métodos sicotécnicos que plasmen en la
ficha somatosíquica y aun caracterológica, antes del
ingreso en filas.

Examinó comparativamente los procedimientos si-
cotécnicos, tests, encuestas y entrevistas, concluyen-
do que la palabra del oficial es indispensable para
auxilio y contraste de los medios mecánicos. Añadió
unas observaciones sobre el cuándo y por quién han
de aplicarse. opinando que ha de iniciarse en la fi-
cha escolar y que en el Ejército ha de haber sicotéc-
nicos especializados, además de ampliarse los estu-
dios sicológicos en las Academias y centros supe-
riores.

Expuso el panorama español, en camino progresivo
hacia el profesiograma militar, que marque las cua-
lidades necesarias para cada unidad y la aplicación
de las técnicas modernas sociométricas, que descu-
bren las relaciones de afinidad y los hombres guía
de cada equipo, por su influjo personal.

II.—LAS TtCNICAS DE LA EDUCACIÓN Y SU UTILIDAD

MILITAR.

El coronel de Aviación don Luis Serrano sentó la
doble tesis de que las Fuerzas Armadas son elemen-
to fundamental en el proceso educativo y de que su
prestigio ante el país depende de su labor educadora.
Puso al día el concepto de educación y su acción en
las tres etapas de la vida humana, para llegar a de-
mostrar las grandes posibilidades del Ejército como
escuela y taller, afirmando que el oficial ha de llegar
a ser artista, no mero aficionado, en su labor educa-
dora.

Entró resueltamente en el examen del problema
educativo español, señalando y comentando cada una
de las constantes anímicas de atraso que hay que co-
rregir para alcanzar el nivel europeo. Y señalaba una
triple acción: Renovación genotípica, mejoramiento
somático y ennoblecimiento espiritual. Veia, como el
padre Cagigal, que la reinteración en el error colec-
tivo y la resistencia a la acción educadora eran típi-
camente celtibéricas y sugería intensificar en los
cuarteles la campaña para racionalizar la alimenta-
ción, mejorar la cultura, fomentar la higiene y el de-
porte, formar especialistas y reformar los horarios
absurdos de las comidas y trabajo civil.

Finalmente hizo ver que la presencia del militar
en la cosa pública es tan antigua como la humani-
dad, pudiendo decirse que responde a una necesidad
histórica. Pero tal participación no supone una acti-
vidad orgánica del cuerpo de oficiales, sino que se
da a titulo personal de individualidades valiosas, de
la que es buen ejemplo la personalidad cívico-militar
del Caudillo.

El teniente coronel Alarcón, del Alto Estado Ma-

111.—LA EDUCACIÓN NACIONAL ANTE LA GUERRA

SICOLÓGICA.

El teniente coronel Cuartero, profesor de la Escue-
la de E. M., centró los conceptos iniciales para for-
mular luego dos preguntas latentes. Respondía a la
primera que la guerra sicológica es defensiva en oc-
cidente, tanto en Francia, donde mejor se ha estu-
diado, como en EE. UU., donde existe una perfecta
organización con un minucioso manual de la doctri-
na reglamentaria. Rusia, en cambio, mantiene una

la masa crítica inicial. Ho Chi Min estableció que el
ideal eran dos hombres como mínimo y treinta como
máximo, y lo razonaba muy agudamente. La defen-
sa es análoga al frenado de los trenes —según grá-
fica idea del orador—, debiéndose mantener en los
hombres una presión interna mientras estén unidos,
para que al separarse actúen sus reflejos según aque-
lla fuerza imbuida por el jefe.

Definió y diferenció la propaganda y el rumor como
formas de acción sicológica. El rumor agresivo, es el
menos peligroso; el de ensueño, infunde en el enemigo
una peligrosa sensación de seguridad; el rumor fan-

tasma, se apoya en hechos ciertos; el rumor piloto,

excita la reacción enemiga para lograr los datos que
precisa. Aclaró estas ideas con numerosos ejemplos
históricos y resaltó cómo en el cine se plantean y
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sugieren reacciones sicológicas preconcebidas, comen-
tando diversas películas que lo prueban.

El profesor Claude Goyard, de la Universidad de
Montpellier, fue sin duda la revelación del Curso con
sus valiosas aportaciones en los coloquios anteriores
y posteriores, sus datos sobre la guerra sicológica en
Francia, sobre la sicotecnia y selección de reclutas,
sobre la eficacia de los Centros de Altos Estudios
Militares. Tituló su conferencia "La guerra sicológi-
ca y la Universidad". Hablaba impresionado por la
eficacia de la guerra sicológica, afirmando que la
prensa francesa ha comprendido al fin que es una
acción de importancia paralela a la energía atómica.
cosa que el Ejército lo había sentido ya en su carne
desde los preliminares de Indochina.

Pero el universitario no cree en ella o la considera
cuestión opinable. No adopta una actitud orgánica y
consciente, porque sus máximas ambiciones son las
ideas de paz y libertad. De esas posturas se pasa fá-
cilmente al bando marxista, creyendo que la oposi-
ción no es patriótica, sino sectaria. Nacen así dos
neutralismos peligrosos. El del equilibrio, cuya te-
sis es un tercer bloque amorfo que compense el pre-
dominio de uno de los rivales. El del europeísmo abs-
tencionista, muy grato a los universitarios, que con-
sideran ajena a toda intervención su misión de apren-
der y enseñar.

Planteó la solución en estos términos: Dar misión
al universitario militarizado, para que salga del Ejér-
cito con visión más amplia y clara de la vida, sin ba-
rreras entre la idea y la realidad. Fomentar la par-
ticipación civil en organizaciones de seguridad y de-
fensa, que, previstas para la guerra, actúen en ca-
lamidades y catástrofes públicas, creando ese rear-
me moral que preconiza Gabriel Marcel y es tan ne-
cesario a la vieja Europa.

El profesor don Jesús Fueyo, catedrático de la Uni-
versidad de Madrid, partió del concepto actual de pro-
paganda para estudiar su influjo sobre las masas y
las minorías. Presentó la era actual caracterizada
por la exacerbación de la propaganda y por una es-
tructura estratégica que hace pensar en la posibili-
dad cercana de que el poder mundial se concentre en
una sola mano.

El primer problema estaba para el profesor Fue-
yo en ver hacia quién desplaza la propaganda la "vo-
luntad de agresión", concluyendo que la URSS ha
acertado a presentar la guerra como un fenómeno
de origen capitalista, consiguiendo que enormes ma-
sas —sobre todo del mundo de color— imputen a Es-
tados Unidos la agresividad que antes representó Ale-
mania.

Al examinar la acción de la propaganda sobre las
minorías explicó que éstas la facilitan por ser anti-
clásica su mentalidad y su estructura social. La ten-
dencia al "divismo" extravagante del pensador mun-
dano suscita actitudes "snob" en los inadaptados so-
ciales y éstos un mimetismo síquico en las masas,
muy útil para la captación ideológica. Así se expli-
ca la naciente hostilidad antiamericana fomentada
por propagandas muy hábiles y plásticas.

Subrayó que la importancia de la prensa estriba
en ser, desde hace ciento cincuenta arios, el instru-
mento propagandístico más ligado a objetivos poli-
ticos, lamentando que la estructura capitalista de la

prensa occidental ofrezca grandes brechas a la infil-
tración de la propaganda comunista.

Don Jesús Alvarez, jefe de locutores de T. V. E. y
figura muy conocida en las pantallas de los televiso-
res, disertó sobre los medios audiovisuales en la gue-
rra y en la educación. Distinguía inicialmente su em-
pleo en la información y en la propaganda, obser-
vando que estas armas de la guerra sicológica no
encuentran cláusula alguna del derecho internacio-
nal que coarte su empleo. Su único límite está en la
mentira, que a la larga resulta poco rentable.

La radio se emplea más como medio artístico que
como elemento de transmisión. Hizo ver su poder su-
gestivo en la anécdota ecuatoriana de "la guerra de
los mundos" de Wells, cuyo simple "trailler" radia-
do lanzó a la calle a los oyentes, llenos de alarma
primero y luego de indignación, hasta el punto de
incendiar la emisora. Otro hecho muy reciente en
la R. A. I. italiana provocó un escándalo en la Cá-
mara.

El cine tiene un valor enorme de captación de ma-
sas. Un solo fotograma publicitario, intercalado en
una película normal, consiguió interesar al 95 por 100
de los espectadores. Las unidades de cine del "Signal
Corps" cuentan con los estudios R. K. O. completos,
con personal y material, para películas de instrucción.
Y en Formosa se preparan secciones de cine y radio
encuadradas en las vanguardias de invasión de la
China continental.

Examinó por último la televisión en todos sus as-
pectos educativos y militares. Apreció en ella un ele-
mento sicológico de primer orden, pero también con
aplicaciones militares superiores al radar, mostran-
do sus relaciones con cohetes y satélites artificiales.
Su valor militar aumenta a medida que decrece el
de la radio. Hay ya observatorios artilleros y aéreos
de 200 kilómetros de alcance, cuyas cintas en color
se examinan en los puestos de mando, con gran ven-
taja sobre la fotografía aérea. La NATO ensaya apa-
ratos de mochila de 15 kilómetros de alcance y en
España se ha previsto el B-70 de campaña. Los man-
dos de carros de combate ven el campo en pantalla
televisora y los generales hacen la crítica de sus ma-
niobras sobre el documental que se les proyecta se-
guidamente. Acaso este medio suprima la clásica lu-
cha por los observatorios.

Terminó informando de la situación de la T. V. es-
pañola, cuya red debe estar terminada y dispuesta
para enlazar con Eurovisión en diciembre de 1960.
y destacó el valor de la emisión semanal militar
"Riesgo y ventura del mundo", que orienta hacia el
interés civil el general González de Mendoza.

IV.—PAPEL DE LA EDUCACIÓN biffloNAL EN LA

DEFENSA DEL PAIS.

El coronel de Estado Mayor don José Rubio, expu-
so el tema de "La protección civil en la guerra", ac-
tualizándolo con datos de la Conferencia Internacio-
nal de Ginebra, en la que representó a España el pa-
sado año. Mostró sucesivamente la eficacia de las mo-
dernas medidas de protección : Alarma, dispersión.
evacuación, refugio.

La alarma es eficaz, a pesar de los modernos born-
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barderos supersónicos. Porque hay radar con 5.800
kilómetros de alcance, y el último modelo de Esta-
dos Unidos es cien veces superior al que recoge se-
ñales enviadas a la Luna. La evacuación tiene gran-
des dificultades en una guerra atómica; es preferible
la dispersión en paz. Por ello se aconseja la descon-
gestión de grandes núcleos urbanos y el aislamiento
de industrias pesadas, que han de estar protegidas
y, mejor, enterradas.

Los efectos de una bomba de 60 kilotones, la mayor
prevista, se extienden en un diámetro de 23 kilóme-
tros, con destrucción completa, y de 92 con daños
medios y ligeros. Pero el valor del refugio no ha des-
aparecido, porque los seres vivos enterrados en Las
Vegas a 250 metros de una explosión, sobrevivieron
sin daño alguno.

El resumen de la eficacia de la Defensa Civil era
harto gráfico cuando el coronel Rubio dio su última
estadística: Una bomba de cinco kilotones —cien ve-
ces superior a la de Hiroshima—, considerada ho5
como la más útil, causaría 450.000 muertos y 260.000
heridos en una población de un millón de habitantes
sin Protección Civil organizada. En cambio, con bue-
nos servicios, las bajas calculadas se limitarían a
19.000 muertos y 69.000 heridos.

Terminó insistiendo en la necesidad de informar al
pueblo sobre la eficacia de la Defensa Civil y la ne-
cesidad de alistarse en ella. En la paz atiende a amor-
tiguar las catástrofes colectivas. Porque la OTAN
sólo puede unificar la doctrina, los medios y las ba-
ses jurídicas. El resto ha de hacerlo cada nación con
el esfuerzo de ros ciudadanos.

El profesor don Luis García Arias, catedrático de
la Universidad de Zaragoza, desarrolló el tema "Edu-
cación Nacional y Defensa Nacional" partiendo de
la tesis de que la defensa de la patria es un pilar de
la política al que han de concurrir hoy todos los me-
dios estatales. Reclamó la atención al debilitamiento
de la idea nacional que las corrientes europeístas pue-
den suponer para el pensamiento universitario, acla-
rando que no hay oposición entre el amor a la patria
y el deseo de superación integradora, muy necesario
hoy, pero que no puede prescindir del primero si quie-
re ser saludable.

La Universidad debe prestar su aportación a lo mi-
litar a través de sus profesores y alumnos. No se
trata sólo, afirmó, de formar una conciencia nacio-
nal, sino de estudiar los problemas que la guerra plan-
tea en los campos de las distintas disciplinas univer-
sitarias. Reforzó su tesis presentando un documenta-
do cuadro informativo de esta colaboración en los
distintos países, cuyos Centros de Altos Estudios Mi-
litares desarrollan en cooperación cívico-militar la
función investigadora y asesora que proporciona al
Gobierno elementos de juicio para sus decisiones.

El comandante don Eduardo Blanco, profesor de la
Escuela de E. M., estudió las bases sociológicas de la
educación militar. Explicó el mapa sociológico mun-
dial como una maraña formada por muchos pares de

tensiones opuestas, entre las que destacan principal-
mente "comunismo-anticomunis" y "nacionalismo-su-
pranacionalismo. Tal maraña influye en el mapa es-
pañol.	 -

Señaló luego la influencia de la guerra sicolggica

* * *

Inútil pretender una breve visión de los coloquios.
Baste decir que fueron intensos y fructíferos hasta
el punto de que alguno de sus puntos afectará a las
conclusiones. Con lo reseñado —quizá con menos fi-
delidad de la que sería precisa— cree el cronista
que llegará al lector una idea, si no de lo tratado,
sí de la hondura y ambición que los temas presen-
taron, de la documentación nacional y extranjera que
los conferenciantes aportaban, de la bibliografía ac-
tualísima que se mencionaba y del acierto e interés
palpitante del conjunto de problemas propuestos por
el General Director.

JOSÉ MARIA 0-ARATE CÓRDOBA.

batiente parece que puede ser movido por isicurádlit

macos del tipo del "obligón", cuando la batialá se
plantea primero en el plano mental, las técnicals ,'9o-
dernas han de aprovecharse en toda su eficacia. el . nyte:e,
basta ya actuar sobre síntomas, hay que ir a las ac-
titudes y motivaciones morales. Pero además, la mo-
ral tiene ya peso y medida, estadísticas y gráficas.
Se analizan sus determinantes entre las coordena-
das del nivel de esfuerzo y las tensiones exteriores
y se traza la curva del "animograma" individual o
el "syntaligrama" colectivo, siguiendo las técnicas de
la escuela behaviorista, la terminología de Catell y
la representación de Chandessais en su reciente "Psi-
cologie dans l'Armée".

Concretó esta labor en integrar los fines del indivi-
duo sucesivamente en los del Ejército, los de la Pa-
tria y los del bloque supranacional. Pero no se le
ocultaban las grandes dificultades de la tensión na-
cionalismo-supranacionalismo, que no radican tanto
en la fuerza de cada vector como en la debilitación
actual de ambos. La idea de patria es honda aún en
nuestros campesinos, pero en Francia la guerra sico-
lógica ha ganado para el comunismo un 90 por 100 de
los especialistas militares. En cuanto a la concien-
cia suprenacional, no sólo hay que vencer propagan-
das adversas, sino que por falta de unidad de desti-
no, apenas hay algún "anti" coercitivo. Y la educa-
ción de nuestro soldado partirá de cero. El único re-
curso aprovechable puede ser su sentido de lealtad
y agradecimiento, como mostró el comandante Blan-
co en ejemplos muy concretos. La acción ha de en-
cauzarse por los oficiales de la Milicia Universitaria,
concluía, que en sus respectivos ambientes van a ser
"creadores de opinión". Para ello habrá que destruir
estereotipos blancos y negros, que ciegan por des-
lumbramiento o por oscuridad, y ligar, sin demasiado
recelo, cristianismo y anticomunismo.
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Enseñanzas especiales en
la escuela primaria francesa
EXPLICACIÓN.

Ya se observa, por el título, sus fronteras y sus
limitaciones. Se trata, en el marco de la escuela de
enseñanza primaria, de dar cuenta de aquellas ac-
tividades pedagógicas y más bien sico-pedagógicas,
que en ella se realizan.

Pero entiéndase bien que, aunque estas activida-
des tengan o puedan tener un desarrollo de organi-
zaciones de tipo particular o sociedades de enseñan-
za privada, el cuadro adoptado aquí tiene que mi-
rarse dentro de la escuela nacional francesa, la lla-
mada "enseñanza pública". De ahí sus fronteras, sus
limites. Pero era necesario esta observación, ya que
desde el punto de vista histórico —muy reciente— y
desde el punto de vista práctico, su formación y su
utilización, es en escuelas de Estado donde se anali-
zan estas corriente de vida escolar.

También acaso convenga añadir que esta vida es-
colar abarca edades completamente "primarias", y
mejor dicho, casi de "escuela maternal", lo que co-
rrespondería a cánones escolares de párvulos. Porque
es en ese ciclo de la escuela donde pueden ejercerse
controles y experiencias; el alcance lleva a resulta-
dos tangibles, cuya fuerza sico-pedagógica está en
relieve, en auge.

Son, efectivamente, los alumnos de escasa edad
quienes manifiestan más ý más hondamente la nece-
sidad de un correctivo pedagógico, la necesidad de
una enseñanza de tipo especial.

HISTORIA.

Hace tan sólo unos veinte años, hablar de horizon-
tes "especiales" dentro de la organización escolar y
de su corolario lógico y fundamental la escuela pri-
maria, era ingenuo y tal vez utópico. Fueron pasan-
do unos años y figuras eminentes del campo pedagó-
gico francés —amén de cosas en Suiza y algunos tí-
midos preludios en U. S. A. —empezaron a esbozar
teorías y a manifestarlas en las columnas de revis-
tas especializadas y profesionales. Así, en 1938, Ma-
demoiselle Drouin ya pensaba en escuelas de tipo es-
pecial para niños que no podían seguir el ritmo nor-
mal de la enseñanza adecuada a su edad (mental y
físico-fisiológica).

Y en estos veinte arios pasados ha ido tomando
auge esta concepción de pedagogía activa en torno
a alumnado no "normal". Porque, ya se ha señalado,
estas enseñanzas especiales son para alumnos inadap-
tados (sean cuales fueren las razones invocadas) y
siempre dentro de esa zona de edad escolar primaria
en su primer ciclo de enseñanza.

REALIDAD.

El hecho invocado es la superposición de alumnos
de edad diferente y de comportamiento radicalmente
distinto en clases de párvulos, aun en las clases de los
más jóvenes alumnos. No sólo hay que reconocer co-
mo postulado de educación la escuela y la familia,
sino que hay que reconocer la apremiante urgencia
de establecer lazos y conexiones de actividad entre
estos núcleos del vivir. La escuela y la familia, en
su dominio natural : el niño. Y así, padres y maes-
tros, mirando por arreglar situaciones difíciles, por
solucionar casos. Y aquí interviene el papel médico :
la indispensable intervención del médico —o de co-
nocimientos de medicina infantil sobre todo— apli-
cada a realidades tanto escolares como sociales, como
médicas, como del propio interesado, es decir, del ni-
ño, con su complejo de reacciones motoras, sensibles
e intelectivas. Sin olvidar el corolario moral, ni el
estadio de juegos, etc. En esas zonas se mueve el
niño, normal o inadaptado; ahí es donde hay que
buscarlo, y la escuela de tipo tradicional no puede
tener la eficacia deseada.

En realidad, esta presencia de necesidades escola-
res especiales se anunciaba ya en épocas muy ante-
riores en Francia. Así, la ley de enseñanza pública
del 15 de abril de 1909 autorizaba a las provincias y
a los Municipios a crear clases de perfeccionamiento
especial y clases autónomas de perfeccionamiento
para los alumnos retrasados (mentales, era el caso
corriente, aunque hoy sabemos que es incompleta
como explicación técnica esta afirmación).

Hubo comisiones mixtas médico-pedagógicas, pero
no se avanzaba apenas. Y la realidad de alumnos
inadaptados era actualidad presente en las clases de
la escuela nacional primaria.

Y así se llega a los arios de la Liberación, allá por
1945-46-47. Es decir, se alcanza la mayoría de edad
de estudios y preocupaciones en torno al niño de com-
plejidades diversas que hacen de él un imposible alum-
no de edad escolar normal. Estamos en la época de
inclusión oficial en los programas de acción escolar,
en todo el país, en escala nacional. Todo esto es muy
importante, aunque no se haya hecho todo. Es impo-
sible, ya que se necesita la experiencia directa y el
arreglo consiguiente de deficiencias y fallas. Pero se
crean escuelas de formación y certificados de apti-
tud pedagógica para estas enseñanzas especiales. La
vocación del maestro y la tarea ingrata de esta en-
señanza se unen; forjando alianzas de espíritu cí-
vico y moral tanto como social y densamente huma-
no. Jóvenes débiles mentales se unen con otros jóve-
nes deficientes, salidos de condiciones históricas des-
favorables (como la guerra en 1939-1945 y víctimas
de enfermedades y privaciones que originaron ele-
vado porcentaje de niños flojos y hasta tuberculosos).
Estas deficiencias en el niño se manifiestan en for-
mas diversas, como sensoriales y caracteriológicas.
enfermos motores, incluso débiles de desarrollo y tam-
bién niños en peligro moral (sin alcanzar, claro está,
ese terrible estadio de la delincuencia, que suele en-
contrarse en la adolescencia y nunca o casi nunca
dentro de las capas escolares de la escuela primaria).

Tampoco se trata de salvar barreras mentales, co-
mo ocurre con los "superdotados". Y ahora precisa-
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mente, en U. R. S. S. y no en Francia, se habla de
crear clases de enseñanza especial para estos alum-
nos anormalmente dotados, para que puedan seguir
estudios muy profundos y anticipados a su edad; eso,
sin la fatal valla o escollo de compañeros de clase
normalmente dotados.

Estamos, pues, frente a niños surgidos de medios
sociales diferentes y de condición social también, a
veces, muy variada. Pero niños con comportamiento
especial; como a tales hay que atenderles. Y los cer-
tificados de aptitud a la enseñanza de escuelas de
aire libre (el llamado C. A. E. P. A.) y para la ense-
ñanza de niños anormales o deficientes (el titulado
C. A. E. A.). Esta formación se obtiene en los cen-
tros nacionales de pedagogía especial de Beaumont-
sur-Oise (creado en 1947 para la preparación del

C. A. E. A.) y de Suresnes (creado en 1954 para la

preparación del C. A. E. P. A.).
Esa es la realidad estatal de formación y esa es la

realidad escolar de alumnado inadaptable a las cla-
ses clásicas de enseñanza primaria. Más de 70.000
niños reciben hoy (marzo 1959) este tipo de enseñan-
za, algunas escuelas funcionando como anejos de es-
tablecimientos oficiales de cura, como hospitales y
hospicios.

El total de clases especiales (de aire libre y retra-
sados mentales sobre todo) alcanza la cifra de unas
4.000, pero comprende su alumnado los niños que si-
guen las clases por correspondencia también. Es más,
conviene añadir que el Ministerio de Educación Na-
cional ha organizado cursos por la radio para este
grupo de niños imposibilitados de asistir —total o
temporalmente— a las clases normales o especiales
de la escuela oficial del Estado.

GAMA DE ESTAS ESCUELAS ESPECIALES.

Además de los centros dichos, pues se encuentran
otras clases de enseñanza especial, con la presencia
afectiva de maestros y alumnos, en clases y diver-
sas actividades adecuadas al complejo físico-síquico-
fisiológico de los niños.

Así se enriquece la gama de experiencias. Y pode-
mos citar ejemplos interesantes, y entre ellos los si-
guientes:

casas de niños (hay unas cuarenta y son dirigi-
das por las asociaciones provinciales de Pupilos
de la Escuela Pública);

- - pueblos infantiles (con unos doce establecimien-
tos especializados, como el de Chätillon-d'Azer-
gues, para niños deficientes del aparato au-
ricular);

— el centro de Lestracie para ambliopes;
el centro de Ramonville-Saint-Agne (para de-
ficientes motores y organizado, como el prece-
dente, por la asociación para la salvaguardia
de niños inválidos).

Los resultados obtenidos —tanto escolares como
sociales-- son dignos de ser tenidos en cuenta. Y
por ello, el Estado interviene oficial y directamente
en la fundación y gestión de los establecimientos de
enseñanza especial. lo cual es una cosa muy impor-
tante y decisiva.

En estos centros se obtiene, asimismo, la colabora-

ción entre maestros de enseñanza primaria y "la es-
cuela por la radio", como también con los maestros
de enseñanzas técnicas y la aportación médica in-
dispensable. Se realiza, ya se adivina, una mejor apli-
cación de conocimientos llegándose a mejores expe-
riencias.

Las fuerzas oficiales del Estado en centros, como
higiene escolar, Seguridad Social y Ayuda Social in-
tervienen también en esta formación de escuelas de
enseñanza especial. y va completándose así, poco a
poco, una red de centros a la disposición de todo el
territorio francés, en ciudades y pueblos. Esto es. tam-
bién, algo muy importante, por su repercusión moral
humana y social dentro de la nación entera.

Se forman, así, escuelas como establecimientos
médico-escolares y escuelas de perfeccionamiento
—en todos sus sentidos— que son auténticos institu-
tos médico-pedagógicos. Además, cuéntase la existen-
cia de escuelas de aire libre que llevan consigo su
correctivo médico, y son los centros de previsión de
enfermedades llamados "aériums", y que podríamos
denominar escuelas-sanatoria, o preventoria.

Otro aspecto nuevo de esta enseñanza especial es
la creación, en 1948, en la zona fluvial de la región
de Lille, de una escuela provincial para niños hijos
de marinos de tío. La actividad fluvial, en sus fre-
cuentes desplazamientos, exige cuidado especial para
la educación de los niños, ya pertenezcan al estadio
normal o anormal de edad escolar. Acaba de fundar-
se otra escuela de este tipo, la de Barentin, y hay
cuatro proyectos semejantes en estudio.

La gama reúne múltiples horizontes; y es que el
niño, elemento básico de la educación, es una cosa
muy compleja, sin disociarlo jamás de su ambiente.
que es la familia y la sociedad, pero surgiendo irre-
mediablemente de sus propias características, tanto
somáticas como síquicas y demás. La enseñanza es-
pecial ha de tener en cuenta tales factores, y de he-
cho así es. Por eso, su importancia, su eficacia. Y las
solicitadas creaciones de nuevos centros de enseñan-
za especial tienen esa función, ese origen, ese motivo.

FORMACIÓN DE MAESTROS.

Ya queda estipulada la necesaria formación de es-
pecialización de estos maestros, con sólo recordar la
existencia de los centros de Suresnes y de Beaumont-
sur-Oise. Intervienen en esta formación todos los ele-
mentos apropiados de cultura y de pedagogía, pero
asimismo la participación de médicos y de sicólogos.
de asistentes de sanidad escolar, de directores de ca-
sas de niños, etc. Cambio de impresiones y visitas a
centros en acción escolar y hospitales infantiles. El
contacto directo con "casos" son necesarios, y en
esta tarea se recibe la ayuda del Centro nacional de
entrenamiento a los métodos de educación activa (el
C. E. M. E. A.). La infancia inadaptada, en Francia,
recibe, como lo merece, una constante preocupación
de su vida, sobre todo con arreglo a sus deficiencias
y a su primera etapa de edad escolar.

Tiene su acabamiento esta enseñanza de tipo es-
pecial en coloquios de administración y educadores,
como asimismo en la razonada utilización de clases
de playa y clases de nieve, todo ello dentro de par-
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ticulares atenciones, que conducen al niño hoy defi-
ciente a estar mañana en escuelas normales de en-
señanza primaria y media, como asimismo a figu-
rar en centros de vacaciones escolares infantiles, sin
tener en Cuenta las consecuencias de su época de ni-
ño en clases de perfeccionamiento (por ejemplo, los
deficiente de tipo poliomielítico).

La educación se abre paso con buena voluntad y
buen corazón; requisitos de la enseñanza especial y
del maestro que por honda vocación humana y pe-
dagógica se entrega a estos trabajos, tan merece-
dores.

BIBLIOGRAFIA ESCUETA.

La verdad es que no se suelen encontrar manuales
o libros de enseñanza especializada fácilmente. En
todos los libros de sicología o de pedagogía o de pai-
dalogia pueden hallarse páginas o estudios o refe-
rencias. Falta el libro que reúna todo, pero acaso es
imposible. Hay que recurrir a las revistas peclagógi-

cas, y allí hay de vez en cuando detalles importan-
tes, en cuanto a la realidad de estas enseñanzas es-
peciales. Son documentos de información, que el lec-
tor interesado encontraría leyendo las colecciones de
las siguientes públicaciones:

— "Cahiers de l'enfance inadaptée":
- "L'Education enfantine";

- "L'Ecole l'eaternelle";
-- los informes de "cursos Pauline Kergomard";
-- los informes de las conferencias de "L'Ecole des

Parents":
puede consultarse la revista "Santé de l'Hom-
me";
puede consultarse "Valeur de l'éducation prés-
colaires et Situation de l'éducation préscolaire
dans le monde" (in "L'Enfant d'äge préscolai-
re"). Centre d'Education sanitaire démographi-
que et sociale, 1953, Lyon);

- los informes de la Unesco ("L'Hygiéne mentale
ä l'école maternelle")

J. F. H.

CUESTIONES GENERALES DE ENSEÑANZA

En la "Revista Calasancia" se publica parcialmente
un estudio del profesor Giulio Bonafede titulado "Intro-
ducción al problema pedagógico", dividido en varios ca-
pítulos. En el primero, siguiendo un procedimiento de-
ductivo, trata de dar una visión de conjunto del pro-
blema, y así lo divide en los siguientes apartados: 1) El
mundo visible y el invisible, 2) Lo externo ha nacido
mediante lo interno, 3) Entes incompletos y entes com-
pletos, 4) Lo exterior es relativo a lo interior, 5) Con-
cepción atomista y concepción orgánica de la realidad,
6) La mente abierta a todo el ser, 7) Ser y debe ser,
8) La verdad habita en el hombre interior. En el segun-
do capitulo, titulado "El hombre", estudia estos temas:
1) El misterio del hombre, 2) El conocer, 3) La función
del objeto, 4) La pluralidad de los sujetos, 5) Por qué
las personas se entienden, 6) Por qué se conoce lo real,
7) Cómo se conoce lo real, 8) Las potencias del hombre (1).

El catedrático de la Universidad de Barcelona profe-
sor Tusquets, en un estudio contenido en la revista de
aquella Universidad, "Perspectivas Pedagógicas", ana-
liza el concepto de educador en Eduardo Spranger, que
al cumplir los setenta y siete años acaba de publicar un
magistral tratado con el titulo de "El educador nato".
Para Spranger el educador pertenecería sin vacilación
a una de las seis "formas o modelos existenciales" que
él distinguía, es decir, al género social, o sea, al de aque-
llos que se interesan por beneficiar al prójimo como tal,
como miembro de la comunidad o de la humanidad, no
precisamente como individuo. Les mueve el amor, que
sólo merece llamarse asi cuando es social; si se diri-
giera al individuo, en vez de amor, seria instinto bioló-
gico, al que corresponde un puesto en la formación eco-
nómica (utilitaria) del vivir, o inclinación erótica, que
por partir de la belleza corporal y llegar a lo sumo a
elevarse a la hermosura espiritual, cae de lleno dentro
del dominio del hombre estético. Esta inclusión del edu-

(1) Giulio Bonafede : Introducción al problema peda-
gógico, en "Revista Calasancia". (Madrid, octubre-diciem-
bre 1959.)

cador en el género social que Spranger no titubeó en
hacer en las páginas de su obra Levensjorm, en 1921, se
ve rectificada ahora a través del nuevo concepto del
educador que en este último tratado describe Spranger.
Las notas caracteristicas del actual educador nato serán
las siguientes: amor personal al educando, amor alimen-
tado por la esperanza de insertar la libertad de éste en
el reino de los valores y singularmente en el valor bon-
dad. Y tercer rasgo: este amor, cuando es intenso, cual
ocurre en el educador genuino, posee una fuerza mági-
ca. El profesor Tusquets en la última parte de su estu-
dio emite un sano juicio personal sobre el actual con-
cepto sprangeriano del educador, reducido a sus puntos
esenciales, y así, acepta abiertamente que el objetivo
peculiar y esencial de la acción educativa, el blanco a
que debe apuntar, es liberar al educando de la tiranía
de los instintos y conseguir que obedezca libremente al
imperativo de la ley moral, eco, en la conciencia, de la
voz divina. Por el contrario, no le juzga tan acertado
cuando ve en el imperativo ético el único medio para
mostrar, mejor que demostrar, la existencia de Dios.
"Opino —dice Tusquets— que esta prueba no es la única
ni la decisiva; quien no llegue a Dios por otras sendas
se refugiará en un subterfugio sociológico para dar ra-
zón del carácter absoluto de la ley moral" "Aplaudo
--dice más adelante— que Spranger redima la forma de
vida del educador de la servidumbre de lo social. Es
una rectificación noble, oportuna, extraordinariamente
significativa. Pero exagera, al encasillar ahora el amor
pedagógico dentro de las relaciones individuales. Final-
mente reserva las más graves objeciones para la asi-
milación pedagógica a la acción mágica, y, por consi-
guiente, la asimilación entre el educador y el mago."
"No la puedo suscribir sin distingos —dice Tusquets-
ni aun considerando que se trata (le una asimilación
metafórica. La funda Spranger, según vimos, en una
interpretación, idealista y arbitraria, de los milagros
evangélicos. Es cierto que éstos, además de su finalidad
directa y de su finalidad general, tuvieron a menudo una
finalidad simbólico-didáctica.., pero esta tercera finali-
dad ni puede determinarla el creyente, guiándose por
una impresión momentánea o por un apriorismo filosó-
fico, ni puede suplantar a las dos anteriores y desvir-
tuar la objetividad física de los milagros." "Por otra
parte, el término "magia" peca de ambiguo. Si quiere
significar que un amor pedagógico, rico en contenido no
sólo orienta, sino que estimula el desenvolvimiento de
las facultades superiores el educando, su empleo es le-
gitimo. Pero si conserva resabios de un vago panteísmo
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a lo Steiner, corno me temo, a pesar de que Spranger
procure disipar esta sospecha e intente sugerir una circu-
lación del Espiritu, con mayúscula, por los caños del
amor pedagógico, me resisto a penetrar en este valle
"oscuro, profundo y nebuloso" (Divina Comedia, libro I,
Canto IV: El Limbo)" 12).

ENSEÑANZA PRIMARIA

En la revista "Vida Escolar" el inspector-maestro
Joaquín Muñoz Ruiz, como colaboración al estudio de
la Escuela Unitaria, publica un ensayo para la distribu-
ción del tiempo y del trabajo en la sesión matutina. El
horario escolar ofrecido por el profesor Muñoz Ruiz es ,
según puntualiza su autor, viable y hacedero, concebido
en la escuela entre los problemas de cada dia. Además
de la distribución práctica del tiempo ofrece también
un reparto de las diversas materias a lo largo de los
dias de la semana (3).

En otro número de esta misma publicación, el inspec-
tor de Enseñanza Primaria Arturo de la Orden estudia
la clasificación y agrupamiento de los alumnos en la
Escuela, que es el problema fundamental de la organi-
zación escolar. "Clasificación" y "agrupamiento" consti-
tuyen dos fases o momentos del proceso único de es-
tructuración de una escuela... En efecto, el agrupamien-
to de los escolares exige una previa clasificación de los
mismos, y la finalidad de ésta es siempre permitir un
agrupamiento con base en la realidad. Así, pues, se tra-
ta de actividades complementarias y de exigencia reci-
proca en orden a asegurar la eficacia educativa de una
institución escolar, poniendo las bases de una organiza-
ción estructural y dinámicamente eficiente. A continua-
ción estudia cómo se ha de verificar la clasificación de
los escolares y las diversas clases de clasificación que
se pueden hacer, según los criterios que la presidan: des-
pués vendrá el agrupamiento de los alumnos según los
datos que las clasificaciones han proporcionado al maes-
tro. El maestro deberá reagrupar a sus alumnos, coordi-
nando todos los criterios clasificadores con los factores
generales de la educación y las características especia-
les de su escuela. Este es el aspecto más pedagógico de
la clasificación, ya que exige poner en práctica no sólo
la ciencia, sino también la prudencia pedagógica. En ge-
neral, la agrupación se hará por cursos o grados, que
cubrirán más o menos un año de edad cronológica cada
uno (4).

En la Sección de Metodología y Organización de la-
revista "Vida Escolar" Antonio J. Onieva publica una
colaboración sobre las características generales del tra-
bajo en las escuelas unitarias. A pesar de que no existe
diferencia sustancial entre el modo de trabajar en la
escuela unitaria y en la escuela graduada, por lo que
que respecta al trabajo escolar, especialmente en su for-
ma de aplicación, la superioridad de la escuela gradua-
da sobre la unitaria es evidente. "El trabajo en la es-
cuela graduada es más llevadero que en la unitaria.
¿Cómo puede ser eso si el trabajo es actividad del dis-
cípulo? En efecto, pero es porque el trabajo pasa por
dos fases: a) trabajo dirigido, b) trabajo autónomo. La
primera fase es la propia de la escuela graduada; la
segunda lo es de la unitaria, si bien con esta nota: que
antes ha tenido que pasar por la primera fase." El prin-
cipal objetivo de la escuela unitaria será llegar al tra-
bajo autónomo, que es el que ejecuta el niño por si mis-
mo, con la enorme ventaja de que la clase resultará
ordenada y bien regida y el niño se autoeducará pre-
parándose para formar su personalidad y saber moverse
en la sociedad a que más tarde habrá de incorporarse 15).

(2) Juan Tusquets: El concepto de "Educador" en
Eduardo Spranger, en "Perspectivas Pedagógicas. (Uni-
versidad de Barcelona, primer semestre 1959.)

(3) Joaquin Muñoz Ruiz: Ensayo para la distribu-
ción del tiempo y del trabajo en la sesión matutina, en
"Vida Escolar". (Madrid, junio-julio 1959.)

(4) Arturo de la Orden: Clasificación y agrupamiento
de los alumnos en la Escuela Primaria, en "Vida Esco-
lar". (Madrid, octubre 1959.)

(5) Antonio J. Onieva: Características generales del
trabajo en las escuelas universitarias. en "Vida Escolar".
(Madrid, septiembre 1959.)

En la revista "Pro Infancia y Juventud" José Juan
Piquer estudia la orientación y la formación profesional
en régimen de internado. Comienza planteándose el pro-
blema de si esta orientación y formación profesionales
de los niños sin hogar debe realizarse dentro o fuera
de la institución que se ocupa de su educación y des-
arrollo. Antes de entrar en el fondo del tema el autor
lanza una ojeada a los sistemas empleados en los viejos
establecimientos especializados en estas cuestiones y los
califica de inhumanos porque anulan con métodos an-
tiguos la personalidad de los educandos. Subraya tam-
bién que estos efectos perniciosos se hacen sentir toda-
vía en numerosas instituciones actuales impidiendo que
los alumnos puedan incorporarse de una manera efec-
tiva a la acción constructiva de la comunidad y a las
tareas que incumben a la sociedad. Refiriéndose, ya con-
cretamente, al tema de la orientación profesional, el au-
tor reconoce que no es necesaria la creación de gabine-
tes sicotécnicos en cada internado, pero que seria de-
seable que se acudiese a estos servicios especializados
existentes en el país. Señala, pues, que la misión del
internado debe consistir en el trabajo preparatorio de
organizar las primeras investigaciones, que comenzarán
desde la primera infancia y que deben permitirnos co-
nocer los antecedentes, facultades y tendencias del ni-
ño. Estas observaciones deberán ser comunicadas, en
su debido momento, al sicólogo para que él pueda pro-
poner las directivas adecuadas. Dado que este tipo de
trabajo escolar está al presente aún muy descuidado,
el autor esboza un plan minucioso para desarrollarlo du-
rante los diferentes periodos de la enseñanza primaria.
En este plan exige que los alumnos se presenten al cen-
tro sicotécnico con la ficha cuidadosamente puesta al
día y reveladora de su historia particular. Subraya tam-
bién que todo el esfuerzo de ayuda educativa de la ins-
titución debe encaminarse a la orientación profesional
del alumno. Por lo que se refiere al tema de la forma-
ción profesional, el autor pasa atenta revista a los sis-
temas en vigor en las obras de protección de la juven-
tud, y reconocidos sus defectos acaba por declararse
partidario de que esta formación se efectúe en escuelas
y talleres fuera del internado. Tanto en este estudio co-
mo en otros precedentes el autor recomienda que la
reeducación de los menores se ejerza con una amplitud
de criterio y generosidad lo mayor posible. En resumen,
los cuatro puntos esenciales de este ensayo son: 1.2) la
orientación profesional debe efectuarse en un centro
sicotécnico especializado con un largo trabajo prepara-
torio (para la acumulación de datos que se prolongará
a través de todos los periodos escolares); 2.2) la for-
mación profesional se organizará fuera del internado;
3.2) en todo caso, antes de tomar una decisión se estre-
chará la colaboración y se aumentará el contacto con los
familiares o tutores del menor, aunque sean delincuen-
tes, y 4.2) desde el punto de vista de la pedagogía co-
rreccional, el régimen abierto es el que mejor ayuda a
salvar y a superar la crisis que sobreviene cuando llega
la salida definitiva del internado y el que proporciona
los mejores resultados (6).

ENSEÑANZA MEDIA

En la "Revista Calasancia" una colaboración con el
titulo "El apostolado en el deporte" consta de tres par-
tes: en la primera se estudia el lema escogido como ti-
tulo y se llega a la consecuencia de que apostolado del
deporte equivale a ejemplaridad cristiana en su modo
de entenderlo, de practicarlo, de presenciarlo o de so-
portarlo desde la mirilla peculiarisima del maestro. Dado
este planteamiento del tema, se pasa lógicamente, en la
segunda parte, a estudiar con alguna detención el depor-
te en el pensamiento cristiano, singularmente a la luz
de los textos pontificios, con preferencia en los de
Pio XII. Finalmente, la parte tercera versa, concreta-
mente, sobre el "apostolado deportivo" desde la visual
del educador, sugiriendo una serie de problemas funda-
mentales de nuestra realidad deportiva cristiana y enun-
ciando algunas normas prácticas de actuación: máximas

(6) José Juan Piquer y Jover: La orientación profe-
sional en régimen de internado, en "Pro Infancia y Ju-
ventud". (Barcelona, septiembre-octubre 1959.)
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de propia existencia en orden a normalizar (convertir
en realidad) el modo ortodoxo de ejercitar y sentir los
deportes (7).

Los interesantes problemas que está planteando ac-
tualmente el triunfo indiscutible de la televisión, son co-
mentados por Julio Garcia Ortega en "Perspectivas Pe-
dagógicas". Para él dos son los fundamentales: el pri-
mero pertenece al campo estrictamente sicológico: el se-
gundo, al campo de las técnicas didácticas. "Por la gra-
vedad y urgencia que reviste, creo —dice Garcla Orte-
ga— de una mayor trascendencia el primero de los cita-
dos. Es un hecho ya plenamente comprobado que los
niños y los jóvenes son los espectadores más ávidos y
asiduos y, al par, más entusiastas de la televisión... Esta
presencia continua y generalizada de los menores en los
programas de la televisión, plantea el problema central
sicológico de la edad evolutiva, frente a este admirable
descubrimiento científico, supuesta la gran permeabili-
dad afectivo-emotiva y fantástico-imaginativa de esa
edad." A continuación enumera los principales peligros
que de esta asiduidad se pueden derivar: "excitación ner-
viosa anormal en el ámbito de la infancia, cierta ten-
dencia al aislamiento por parte de los niños que ya no
buscan a los compañeros de su edad y no frecuentan los
juegos de movimiento y el aire libre, se ha insinuado,
incluso, la posibilidad de una artrosis de las vértebras
del cuello producida por la posición viciada del mismo
y una fatiga de la vista y del cerebro a causa de la
oscilación, algunas veces demasiado viva, de las imá-
genes de la pantalla". Pero el peligro más real, según
el autor, está en la disminución del interés y del poder
de atención en la escuela y en el estudio, que exigen
esfuerzo personal y voluntario. Se señalan también otros
peligros de la televisión, como por ejemplo la llamada
"distorsión de los valores humanos", de mayor impor-
tancia aún en los pequeños que en la edad adulta y ju-
venil. Tampoco debe excluirse el peligro de "traumas"
afectivo-emotivos. Para terminar, Garcia Ortega quiere
dejar claro que no es enemigo del uso de la televisión
en la edad evolutiva, sino que ha querido señalar, sa-
cado de la experiencia de otras naciones, el grave peli-
gro que encierra este modernísimo método de comuni-
cación para que educadores y sicólogos lleguen a solu-
ciones preventivas de tan graves consecuencias (8).

(7) Jesús Martínez-Corbalán: El apostolado en el de-
porte, en "Revista Calasancia". (Madrid, octubre-diciem-
bre 1959.)

(8) Julio Garcia Ortega : La televisión y la edad evo-

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

En el diario "Arriba" el presidente de la Sección na-
cional de Profesores adjuntos y ayudantes de Universi-
dad comenta el discurso de inauguración del curso aca-
démico 1959-60 en la Universidad de Sevilla pronunciado
por el Ministro de Educación Nacional y dice: "Así nos
satisface expresar nuestra más absoluta identificación
con el criterio moderno del concepto de la cátedra. Como
bien dice el Ministro de Educación Nacional, la dedica-
ción exclusiva del catedrático está exigida, tanto por la
nueva naturaleza que la cátedra universitaria ha de ad-
quirir, a tenor de las necesidades del trabajo en equi-
pos, como por la aglomeración creciente del alumnado.
Concebimos la cátedra universitaria como unidad do-
cente de alta calidad científica, como un equipo de hom-
bres llenos de ilusión por la enseñanza, que, bajo la gula.
orientación y rectorado del catedrático, permite realizar
a todos ellos la ardua tarea de comunicar sus conoci-
mientos a los alumnos. Los profesores adjuntos no tie-
nen únicamente el papel que les asignaba la Ley de Or-
denación Universitaria : su preparación para una cáte-
dra. El profesor adjunto es, por si mismo, elemento sus-
tantivo en la nueva organización de la universidad, se-
gún palabras del Ministro" (9).

Para terminar la serie de comentarios que el catedrá-
tico Marín Pérez ha venido publicando, a lo largo de
veintiséis semanas, en las páginas educativas del diario
"Arriba", en su última glosa hace una serie de conside-
raciones finales dirigidas a todos los que no hayan sa-
bido captar el verdadero alcance de los problemas uni-
versitarios por él planteados. Según el profesor Marin,
estos espíritus vulgares que no saben hacerse cargo de
estos problemas, se pueden agrupar en cuatro apartados
distintos: en el primero incluye a los que él llama toxi-
cómanos de la politica; en el segundo, a los egoístas;
en el tercero, a los tontos; y en el cuarto, finalmente, a
los fatalistas (10).

CONSUELO DE LA GÁNDARA.

lutiva, en "Perspectivas Pedagógicas". (Universidad de
Barcelona, primer semestre 1959.)

(10) Prof. Marin Pérez: Universidad y grandeza, en
"Arriba". (Madrid, 11-X-1959.)

(9) Gerardo Gavilanes: El profesorado adjunto, en
"Arriba". (Madrid, 7-X-1959.)

E. LICHTENSTEI N : Die Schule int Wan-
del der Gesellschaft (La escuela en
la evolución de la sociedad). A.
Henn-Verlag. Ratingen, 1959. 60
páginas.

Este interesante libro, cuyo conte-
nido merece tenerse en consideración
pese a su brevedad, es un ejemplo
característico de la seriedad y pre-
ocupación con que los educadores
alemanes abordan hoy en dia los pro-
blemas de la enseñanza, y no sólo
en relación con las necesidades pe-
rentorias de la actualidad, sino con
proyección ambiciosa y hasta clari-
vidente hacia el futuro.

La obra de Lichtenstein se abre
con un primer capítulo dedicado a es-
tudiar las consecuencias de la revo-
lución industrial sobre la configura-
ción exterior e interna de la ense-
ñanza, y en especial de la escuela

primaria y media (entendiendo por
enseñanza media tanto la que abar-
ca los estudios tradicionales del ba-
chillerato como las enseñanzas secun-
darias equivalentes a nuestra ense-
ñanza media v profesional). El autor
estudia la evolución de la enseñan-
za durante los últimos cien años en-
focándola especialmente desde los
tres siguientes ángulos: aparición
efectiva de la ideologia profesional,
nacimiento del concepto de educa-
ción burguesa, y el incremento de
la idealogia pedagógico-social.

En su segundo capitulo, el autor
penetra en el campo social de la en-
señanza, parcelándolo en tres proble-
mas fundamentales: primero: la Es-
cuela en relación con el hogar y la
familia; segundo: la Escuela y el
ambiente de la gran ciudad, y ter-
cero: la Escuela y la profesión. Al
referirse muy especialmente a la ten-

sa relación existente hoy en día en-
tre Escuela y Profesión, se pregun-
ta Lichtenstein: "¡Por qué camino
nos decidiremos en Alemania? Inte-
rrogante que actualiza nuestras mis-
mas inquietudes en idéntica encruci-
jada. Veamos qué ejemplos nos ofre-
cen algunos países entre los más no-
torios.

Si nos vamos a Rusia, nos encon-
tramos con que la política educado-
ra soviética ha conducido a la total
politecnización del conjunto de la en-
señanza, por razones absolutamen-
te evidentes. Si, por el contrario, nos
dirigimos a los Estados Unidos de
América, hallamos que la política
educativa norteamericana garantiza
al niño una cierta "etapa de protec-
ción", prolongada incluso más allá
de los catorce años, durante los cua-
les puede disfrutar de la adolescen-
cia y de la juventud estudiantiles.
Por su parte, Lichtenstein se mues-
tra partidario de que los conocimien-
tos especiales que exige el mundo de
la industria sean logrados "única-
mente sobre la base de una alta for-
mación de cultura general", revol-
viéndose contra la opinión de Schels-
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ky, quien pretende que el objetivo
de la humanidad debe encontrarlo el
hombre actual en el mundo de la téc-
nica. Bella utopía del autor de "Schu-
le und Erziehung in der Industrie-
llen Gesellschaft" (Escuela y educa-
ción en la sociedad industrial). Y nos
encontramos con la paradoja de que,
parodiando a Pestalozzi y a Kers-
chensteiner, Schelsky, para quien la
ciencia y la cultura no parecen te-
ner peso en el complejo de la edu-
cación, pretenda paradójicamente in-
tegrar la formación de carácter ge-
neral en la formación profesional.
Para evitar semejante despropósito
—termina diciendo Lichtenstein— ha-
bría que comenzar por poner en cla-
ro el concepto de formación de ca-
rácter general, esto es, lo mucho que
para los alemanes significa la "All-
gemeinbildung".

Les Manuels de l'Enseignement pri-
maire. Elaboration, Choix, Utilisa-
tion. Documentos de la XXII Con-
ferencia Internacional de Instruc-
ción Pública de Ginebra, 1959. Pu-
blicación núm. 203, Bureau Inter-
national d'Education-Unesco. Gi-
nebra-Paris, 1959. 248 págs.

La Unesco y la Oficina Internacio-
nal de Educación han obtenido las
respuestas de 65 paises al tema de
la preparación, selección y empleo
de los manuales para la escuela pri-
maria. Estos datos sirvieron de base
para las deliberaciones de la XXII
Conferencia Internacional de Instruc-
ción Pública y los innumerables da-
tos incluidos en las 246 páginas del
volumen reflejan las numerosas ten-
dencias y aspectos de un problema
de gran interés editorial y de signi-
ficación para la eficacia del trabajo
de las aulas.

Cerca de las dos terceras partes
de los países estudiados refieren que
la redacción de los manuales depen-
de de la iniciativa privada, de auto-
res individuales o que trabajan en
grupo bajo su propia responsabili-
dad. Una cuarta parte de las res-
puestas mencionan que las autori-
dades deciden de la ventaja de un
nuevo manual y encomiendan su re-
dacción a comisiones especialmente
designadas al efecto o a un grupo
de autores, miembros del personal
docente y especialistas. Un tercer
grupo de paises menos numerosos
ofrece una combinación de ambos
procedimientos: iniciativa privada y
oficial, quedando las autoridades en-
cargadas de redactar tipos de ma-
nuales y de obras especializadas, con
un riesgo financiero, por lo tanto,
mucho mayor.

Sobre las condiciones en que se
efectúa la difusión de los manuales,
la mitad de los paises han adoptado
la distribución gratuita de los ma-
nuales a los alumnos de las escue-
las primarias. Las dos terceras par-
tes a título de préstamos, quedando
los manuales propiedad de la escue-
la, y el otro tercio considerándolos
como de la propiedad de los alum-
nos.

Si en algo más de la mitad de los
65 paises estudiados los manuales co-
rren a cargo de los alumnos, su com-
pra se facilita por subvenciones del

Estado, ayuda a las asociaciones de
padres de familia, fondos especiales
de distribución, primas para la com-
pra de manuales, servicios y présta-
mos de bibliotecas. Por otra parte,
las familias indigentes, los huérfa-
nos y los alumnos de ciertas escue-
las obtienen la gratuidad de los ma-
nuales.

En todos los casos la distribución
se hace de varias maneras por me-
dio del maestro, de los directores o
inspectores, las cajas de asistencia
escolar, las instituciones sociales o
las autoridades municipales y loca-
les.

No es posible establecer una com-
paración entre los distintos paises,
pero conviene señalar la multitud de
millones de libros editados para las
escuelas. El total editado en el Ja-
pón supera los 155 millones de ejem-
plares. En otros países no se trata
de manuales para cada materia sino
de verdaderas enciclopedias y natu-
ralmente al aumentar la matricula
escolar las cifras de edición suben
en la proporción consiguiente. En to-
do caso el esfuerzo de la mayoría de
los paises considerados es muy no-
table.

Enseñanza Media. Disposiciones fun-
damentales. Cuadernos de Legisla-
ción núm. 2. Sección de Publicacio-
nes de la Secretaria General Téc-
nica. Ministerio de Educación Na-
cional. Madrid, 1959. 116 págs.

Hace unos pocos meses el Ministe-
rio de Educación Nacional publi-
caba en estos mismos "Cuadernos de
Legislación" el número 1 de la co-
lección, dedicada a recopilar las dis-
posiciones relativas a la Enseñanza
media y profesional de modalidad
administrativa, es decir, a la nueva
legislación sobre el Bachillerato La-
boral Administrativo. Hoy nos lle-
ga el número 2, en el que se recogen
disposiciones fundamentales relati-
vas a la Enseñanza Media.

Ya se sabe el fin que persiguen
estos cuadernos. La búsqueda y la
consulta de normas y disposiciones
legales, al tener que hacerse normal-
mente en diversos periódicos oficia-
les, y previa una labor informativa
o de orientación, implican un esfuer-
zo no proporcionado al fin persegui-
do. "Cuadernos de Legislación" pre-
tende obviar estas dificultades faci-
litando a sus lectores un medio rá-
pido, seguro y eficiente para la con-
sulta y estudio de nuestro derecho
positivo y educacional. Rápido, por-
que la consulta del volumen corres-
pondiente evita cualquiera otra, ya
que en él están contenidas cuantas
disposiciones regulen, en la fecha de
su publicación, el tema objeto de des-
arrollo en el mismo; seguro, porque
se habrán rigurosamente comproba-
do sus textos con los publicados en
los periódicos oficiales, evitando con
ello todo posible error de transcrip-
ción, y eficiente, ya que la orienta-
ción y dirección de cada volumen,
en lo que a su contenido se refiere,
se lleva a cabo por la Dirección Ge-
neral u organismo a quien, dentro de
la Administración Central del Minis-
terio de Educación Nacional, compe-
te a su vez la dirección o gestión

de los servicios públicos a que el vo-
lumen se refiere.

La presente recopilación sobre En-
señanza Media es una confirmación
de las directrices marcadas en la en-
trega anterior. En el prólogo a la edi-
ción, Manuel Utande Igualada hace
referencia a la evolución de los es-
tudios que hace un cuarto de siglo
recibían el nombre de segunda en-
señanza, hasta convertirse en la en-
señanza media actual.

Efectivamente, la primera Ley pro-
mulgada para una rama particular
de la educación fue la de Bases de
la Enseñanza Media, de 20 de sep-
tiembre de 1938; con ella, además de
las modificaciones propias del régi-
men docente, se introducía un crite-
rio nuevo, que después ha prospe-
rado de modo manifiesto: el de ele-
var al máximo rango legal la regu-
lación de estas materias. Vigente du-
rante casi quince arios, la Ley de
1938 no pudo alcanzar el desarrollo
eficaz de todas las promesas que en-
trañaba y tuvo que dar paso a otra
norma.

Con la Ley de Ordenación de la
Enseñanza Media, de 26 de febrero
de 1953, comienza un período nuevo,
por el que son hoy realidad multi-
tud de ideas que pudieron parecer
revolucionarias (curso preuniversita-
rio, cooperación del Estado y otras
entidades en el gobierno y en la ac-
tividad de no pocos centros docen-
tes, extensión de la Enseñanza Me-
dia a nuevas zonas del país y a nue-
vos estratos de la sociedad). Resul-
tado de esta política: de los 250.000
alumnos de Bachillerato del año aca-
démico 1952-1953 se ha pasado, en
sólo seis años, a la cifra actual, que
excede de los 440.000.

La reforma ha afectado a todos
los elementos que colaboran o influ-
yen en la enseñanza media; planes
de estudio, organización y discipli-
na escolares, profesorado, régimen
económico y procedimiento adminis-
trativo, cuyas normas se irán ofre-
ciendo a los interesados en sucesi-
vos "Cuadernos de Legislación".

Para este primer cuaderno se ha
elegido la ley y las normas orgáni-
cas de los planes de estudios, por su
interés capital y más extendido. Ma-
terias de un interés tan candente
como la regulación del curso preuni-
versitario aparecen juntas a otras
que por su influencia social están
siendo objeto de la curiosidad gene-
ral, como ocurre con las secciones
miliales, que son a modo de sucur-
sales de los Institutos en zonas sub-
urbanas, con los centros de patrona-
to de tanto interés para las corpo-
raciones locales, y con los estudios
nocturnos, que por vez primera son
una realidad lograda entre nosotros.

El sumario de la obra comprende
los siguientes textos: Ley de Orde-
nación de la Enseñanza Media ; Plan
general de Estudios; Secciones filia-
les y estudios nocturnos; Centros de
Patronato; Exámenes de alumnos li-
bres en Madrid y en Barcelona; Apén-
dices, con relación de los centros en
funcionamiento, Secciones filiales, es-
tudios nocturnos, estatutos y esta-
disticas sobre alumnado de Enseñan-
za media tanto oficial como privada.

E. C. R.
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DISCURSO DEL DIRECTOR GE-
NERAL DE ENSEÑANZA PRI-

MARIA

Por la importancia de su conte-
nido damos a continuación un extrac-
to de las palabras pronunciadas por
don Joaquín Tena Artigas en el acto
inaugural de la Escuela del Magiste-
rio Femenino de Madrid.

SÓLO 165.000 ESPAÑOLES TIENEN UN
TITULO SUPERIOR.

"Estos días vuelven a las aulas
4.287.000 alumnos. De ellos 3.615.000
pertenecen a la enseñanza primaria.
Estas cifras bastan para señalar la
importancia que el hecho tiene en la
vida nacional, ya que el 80 por 100
de la población española no pasa de
los estudios primarios. Según los da-
tos del censo de 1950, sólo el 1,3 por
100 de la población ha cursado el Ba-
chillerato y únicamente 165.000 espa-
ñoles tienen un titulo superior."

INCOMPRENSIÓN Y TAcAstuttA DE LA
SOCIEDAD.

"Algunas veces nos dolemos de los
bajos rendimientos de nuestra agri-
cultura o de nuestra industria. Otras
veces nos desconsuela el contemplar
cómo fallan, sobre todo en sus esca-
lones iniciales, determinadas institu-
ciones políticas o sociales que repre-
sentan conquistas muy sustanciales
en la incorporación del pueblo a las
funciones públicas o de gobierno.
Pero en muy pocas ocasiones nos con-
fesamos que esas quiebras nacen pre-
cisamente de la insuficiencia, la in-
comprensión y la tacañería con que
especialmente la sociedad ha trata-
do en nuestro país el problema de la
enseñanza."

NECESITAMOS 25.000 ESCUELAS.

"El problema de la construcción de
escuelas es uno de los más volumi-
nosos a los que hemos debido hacer
frente, y creemos que va a ser re-
suelto según todas las previsiones. Pa-
ra alcanzar un plano de normalidad
era necesario poner en servicio 25.000
nuevas escuelas. Se trata, sencilla-
mente, de poner cimientos nuevos al
país. A un país que se industrializa
rápidamente, que se esfuerza con de-
nuedo por elevar el nivel de vida de
sus habitantes."

ESCASA ATENCIÓN MUNICIPAL.

"Los Municipios españoles, que en
1949 gastaban en instrucción pública
el 6,58 por 100, porcentaje verdade-
ramente exiguo que habla de esfor-
zarse en incrementar, no sólo no lo
han aumentado, sino que lo han re-
ducido a 3,74 por 100. Y aún hay Mu-
nicipios importante, como el de Ma-
drid, que gastan un porcentaje toda-
vía inferior."

SEIS MIL NUEVAS ESCUELAS.

"Han sido ya terminadas 4.482 es-
cuelas, 1.468 mas son de inmediata
terminación y otras 6.661 están en

construcción, lo que quiere decir que,
dentro de 1959, 6.000 escuelas nuevas
habrán quedado incorporadas al ser-
vicio del país y 240.000 niños más dis-
ponen de aulas modernas, conforta-
bles y eficientes, aunque sencillas."

CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO MAS DE
ESCOLARES QUE EN 1936.

"Las cifras oficiales más recientes
que acaba de elaborar el Instituto
Nacional de Estadística demuestran
que 3.614.732 alumnos han estado en
las aulas primarias en 1958-59, con
un incremento de casi un 7 por 100
(231.000) sobre el ario 1955 y un 44
por 100 sobre 1936 (1.114.000)."

MÁS ESCUELAS NORMALES.

"Hasta el momento se han termi-
nado dieciséis Escuelas Normales de
nueva planta, cinco de las cuales
—dos de Badajoz, dos de Toledo y
esta de Madrid— ha inaugurado el
Ministro de Educación estos dias.
Asimismo, hay otras nueve a punto
de ser concluidas

-
 diez más en cons-

trucción ; cuatro a punto de ser ini-
ciadas y diez cuyos proyectos se en-
cuentran en tramitación. Al propio
tiempo se han realizado o se reali-
zan reparaciones importantes en
otras diez Escuelas. Con todo ello, la
base material de la formación de
maestros estará completa en el pla-
zo de dos o tres años."

No FALTAN MAESTROS.

"A las oposiciones a ingreso al Ma-
gisterio Nacional que se están cele-
brando para seleccionar 4.506 plazas
se han presentado 14.120 candida-
tos... Hoy sale aún de nuestras Es-
cuelas Normales un número suficien-
te de maestros para cubrir nuestras
necesidades, y debe importarnos mu-
cho que se mantenga y aun aumen-
te en número y, sobre todo, en cali-
dad. En estos tres últimos años los
alumnos varones han pasado de 10.000
a 17.000, y las alumnas, de 18.000 a
26.000."

EL PROBLEMA ECONÓMICO DEL MAESTRO.

"La elevación y consolidación del
estatuto económico-social del maes-
tro constituye una necesidad peren-
toria y del máximo interés nacional.
Es cierto que no hace todavía tres
años del aumento de los haberes del
Magisterio en casi un 60 por 100, pero
la elevación del coste de la vida en
ese tiempo y los bajos niveles de que
se partía han contribuido a restar
casi total eficacia a la decisión de
entonces, y hoy, a las dificultades
que siempre ofrece para estos pro-
yectos el volumen numérico del Ma-
gisterio, se unen las derivadas de
una dura batalla para la estabiliza-
ción de nuestra economia.

Sin embargo, la elevadisima ren-
tabilidad de la enseñanza, especial-
mente en países de economía menos

desarrollada, justifica una inversión
superior con destino al Magisterio,
incluso como pieza esencial del plan
de estabilización.

Creemos firmemente que la solu-
ción del problema económico del
maestro es cuestión de justicia y
también de interés para el Estado y
la sociedad."

LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA EN
LOS ULTIMOS VEINTE AÑOS

El Instituto Nacional de Estadis-
tica ha hecho público en unos grá-
ficos el proceso de la enseñanza en
los veinte años de la paz de Franco.
Una serie orgánica de curvas esta-
dísticas y de cifras globales, artís-
ticamente ilustrada por el cartelis-
ta Bort, abarca desde las Escuelas
primarias hasta el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. En
ella se advierte clara y rápidamen-
te el aumento, tanto del número de
Centros como de alumnos matricu-
lados en todas las grandes facetas
de nuestra enseñanza oficial.

Las unidades escolares de Ense-
ñanza primaria oficial (conjunto de
cada maestro con sus alumnos), que
en el curso 1941-42 eran 51.629, han
llegado en el curso 1957-58 a 67.932. En
el mismo período de tiempo el nú-
mero de maestros aumentó desde
51.566 a 68.467.

En el curso 193.5-36 funcionaron en
España 53 Escuelas Normales del
Magisterio primario. En el curso
1957-58 su número total ha ascendi-
do a 106, y el aumento en el número
total de alumnos matriculados es de
10.704 a 34.844. En los Institutos de
Enseñanza Media se registra idénti-
co progreso, ya que mientras en el
curso 1935-36 el número total de alum-
nos matriculados era de 124.900, ha
pasado a 399.871 en el curso 1956-57.

En la Enseñanza Laboral destaca
el desarrollo de las Escuelas de Ar-
tes y Oficios, que entre los cursos
1939-40 y 1956-57 pasan desde 28 a 45
y desde 16.747 a 19.968 alumnos, de
los que 3.388 y 6.649 en los dos cur-
sos citados eran mujeres.

La creación y el auge de los Ins-
titutos Laborales quedan reflejados
en las siguientes cifras : en 1951-52
el número de Institutos era de 23, con
1.414 alumnos, y en 1957-58 han lle-
gado a ser 91, con 11.987 matricula-
dos. En el curso 1956-57, en las cua-
tro Universidades Laborales ya exis-
tentes, cursaron estudios 2.728.

Las Escuelas de Comercio, que an-
tes del Alzamiento eran 23, con 14.366
alumnos, hoy son 39 y el número de
sus matriculados llegó a 60.055 en
1947-48, y si posteriormente descien-
de esta cifra hasta quedar en 36.490
en el último año académico regis-
trado, téngase en cuenta que la nue-
va Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas atrae a parte de los po-
sibles alumnos de las Escuelas de
Comercio.

La Enseñanza Técnica Superior,
que en el curso 1939-40 recibía tan
sólo 2.243 alumnos, en el curso 1957-58
ha pasado a tener 4.799. Por lo que
respecta a la Enseñanza Universita-
ria, el número de alumnos, que en
1935-36 era de 29.249, asciende en el
curso citado a 64.566.

Entre otras enseñanzas se desta-
ca la religiosa, cuyo total de alum-
nos, entre los cursos 1941-32 y 1957-58
ha aumentado desde 6.282 a 23.434;
la de los Conservatorios de Música,
que desde el curso 1943-44 a 1957-58
ha pasado de 7.858 a 28.801, y la de
las Escuelas de Bellas Artes, que en
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el mismo período de tiempo ha au-
mentado sus alumnos desde 562 a 878.

La exposición mural se comple-
menta con la exhibición de las pu-
blicaciones del I. N. E. y el reparto
gratuito de interesantes y bellos fo-
lletos de divulgación estadística.

ENCICLOPEDIA SONORA DE LA
ENSEÑANZA

Según la revista Educadores (nú-
mero 4, sept.-octubre 1959), se ha
constituido en Madrid, con la parti-
cipación de la Federación Española
de Religiosos de la Enseñanza (FE-
RE), la entidad Enciclopedia Sono-
ra de la Enseñanza (ESDE), que va
a cumplir una interesantísima acti-
vidad educacional : la edición en dis-
cos microsurco de una discoteca pe-
dagógica auxiliar de la docencia en
sus distintos grados.

La Enciclopedia Sonora de la En-
señanza surge después de haber es-
tudiado minuciosamente todos los
aspectos y problemas —técnicos, pe-
dagógicos, artisticos, sicológicos, et-
cétera— que confluyen en estas mo-
dernas realizaciones donde el rigor
y el método pedagógico han de au-
narse con los altos requerimientos
de la expresión discofónica y de la
técnica de la grabación y del mon-
taje.

Merced a esta empresa, a partir
de octubre de 1959, todos los centros
de enseñanza, institutos, colegios,
academias, escuelas, incluso los más
modestos, podrán disponer de un
completo repertorio de lecciones ma-
gistrales, con acopio documental, en
Historia, Literatura, Música, Idio-
mas, Religión, Filosofia, Geografía,
Ciencias Naturales, etc., explicadas
por las más autorizadas personali-
dades de la docencia española ; de
manera muy especial proporcionará a
todos los profesores elementos de
trabajo complementarios de los que
de hecho no disponen ni los grandes
centros.

Las primeras producciones se re-
gistrarán en discos microsurco de 30
centímetros, 33,75 r. p. m., con una
duración aproximada por cada cara
de 25 minutos, 28 segundos. Cada
cara del disco se fragmenta en va-
rios espacios separados por estrías
de silencio fácilmente reconocibles
con objeto de favorecer la localiza-
ción y repetición de cada unidad pe-
dagógica. Cada disco irá acompaña-
do de un folleto que recogerá el tex-
to de la lección, instrucciones meto-
dológicas y las ampliaciones perti-
nentes.

La Enciclopedia Sonora, que no
tiene más aspiración que la de ser-
vir al profesorado en su labor docen-
te, recogerá con gusto toda sugeren-
cia que se le formule sobre el plan,
prioridades e incluso contenido de los
discos.

Las primeras realizaciones de la
Enciclopedia las constituyen los si-
guientes títulos:

I. La España del Cid (un disco
de 30 cms. por las dos caras).

II. Los Reyes Católicos (dos dis-
cos de 30 cms.).

IH. La vida es sueño (un disco
de 30 cms. por las dos caras.).

IV. Antología de la poesía me-
dieval español (un disco de 30 cen-
tímetros por las dos caras).

V. El Quijote y su tiempo (un dis-
co de 30 cms. por las dos caras.).

Estos discos, cuyos temarios esta-
rán ajustados a los distintos cuestio-
narios y a las orientaciones del Mi-
nisterio, comprenderán, además de

los textos originales y adaptados,
cuando lo requieran las circunstan-
cias, comentarios y anotaciones cri-
ticas. La Enciclopedia proyecta al-
gunos discos adoptados a los temas
del Curso Preuniversitario.

LEGISLACION SOBRE ENSEÑAN-
ZA MEDIA

Próximamente saldrá a luz el pri-
mer tomo de la "Legislación de En-
señanza Media", publicado por la
revista "Enseñanza Media", del MEN.

La obra comprenderá cuatro to-
mos, en hojas cambiables, encuader-
nados en tela, con el siguiente te-
mario:

Tomo I: Ley de Ordenación, Pla-
nes de Estudio de 1953 y 1957, Cur-
so Preuniversitario, Estudios Noc-
turnos y Secciones Filiales.

Tomo II: Organización docente.
Centros, profesores y alumnos.

Tomo III: Organización adminis-
trativa. Protección escolar.

Tomo IV: Disposiciones en cone-
xión con la Enseñanza Media.

Los cuatro tomos llevarán los co-
rrespondientes indices generales y
por materias.

La venta se hará por suscripción,
numerándose todos los ejemplares,
ya que —una vez terminada la pu-
blicación de la obra— las disposicio-
nes que vayan apareciendo se servi-
rán en hojas sueltas a los suscrip-
tores, a fin de que puedan interca-
larlas en el tomo y sección corres-
pondiente.

ESPECIALIDAD ELECTRONICA
DE ENSEÑANZA LABORAL

Se han aprobado los Cuestionarios
y Plan de estudios del Bachillerato
Laboral Superior de la modalidad in-
dustrial-minera, especialidad de elec-
trónica. Las materias de los dos cur-
sos son las siguientes:

Primer curso: Matemáticas, inglés,
higiene y seguridad en el trabajo,
formación del espíritu nacional, for-
mación religiosa, electricidad y elec-
trónica, prácticas de laboratorio,
prácticas de taller, dibujo aplicado
y transmisión-recepción.

Segundo curso: Matemáticas, in-
glés, organización y administración
de empresas, derecho laboral y se-
guridad social, formación del espíri-
tu nacional, formación religiosa, elec-
trónica aplicada, prácticas de labora-
torio, montaje y preparaciones, trans-
misión-recepción, geografía económi-
ca y reglamentos de telecomunica-
ción.

FL SUBSIDIO FAMILIAR DE ES-
COLARIDAD

La Subdelegación General de Se-
guros del Instituto Nacional de Pre-
visión ha editado un tríptico divul-
gador de la prestación del Subsidio
Familiar de Escolaridad, que ha re-
mitido profusamente a las Comisa-
rías de Protección Escolar de Dis-
trito Universitario, Servicios de Asis-
tencia y Ayuda al Estudio de otros
organismos y a las Delegaciones Pro-
vinciales del Instituto Nacional de
Previsión.

Dicho Subsidio se divide en dos
categorías. El normal es de 3.000 pe-
setas anuales, y el complementario,
que a su vez se divide en otras dos,
puede ser de primer grado: 3.000 pe-
setas anuales, y de segundo grado:
6.000 pesetas anuales.

El subsidio complementario de
3.000 6 6.000 pesetas se acumula al
normal de 3.000. De esta manera pue-
den llegar a cobrarse de 3.000 a 9.000
pesetas anuales. Por otra parte, es-
te subsidio se puede cobrar además
del Subsidio Familiar y aquellas otras
cantidades que por becas u otros au-
xilios viniese cobrando ya, pero con
la condición de que sean de menor
importe que el Subsidio de Escola-
ridad. En este caso sólo se cobra-
rá la diferencia entre lo que venia
cobrando por otras becas o auxilios
y a la que corresponderla por el Sub-
sidio de Escolaridad.

Condiciones para optar al Subsi-
dio.—Tienen derecho al Subsidio de
Escolaridad los estudiantes que re-
unan las siguientes condiciones: Ser
huérfano de padre, haber cumplido
o cumplir catorce años o cumplir co-
mo máximo dieciocho durante el cur-
so en que solicite por primera vez el
Subsidio; que el padre o la madre es-
tuvieran acogidos al Régimen de Sub-
sidios Familiares en el momento del
fallecimiento o lo hubieran sido an-
teriormente durante un año; cuando
se solicite para cursar bachiller, te-
ner aprobado el segundo curso; cuan-
do se solicite para estudios de tipo
medio, tener aprobado el ingreso co-
rrespondiente; si se solicita para es-
tudios que no exigen examen de in-
greso, poseer el certificado escolar
primario y un certificado de aptitud
expedido por el centro académico
donde haya estudiado.

Documentos necesarios y fecha de
presentación de los mismos.—Las so-
licitudes, en modelo oficial, pueden
presentarse en las Delegaciones pro-
vinciales o agencias del I. N. P. has-
ta el 30 de septiembre. En casos ex-
cionales —si el fallecimiento del pa-
dre hubiera ocurrido una vez comen-
zado el curso académico— pueden
presentarse asimismo después de di-
cha fecha.

A la instancia tendrán que acom-
pañar el Libro de Familia de sus
padres, en el que figure el nacimien-
to del solicitante y el fallecimiento
del padre, certificado de estudios y
declaración jurada del interesado, con
el visto bueno de las autoridades aca-
démicas correspondientes. En esta
declaración se hará constar que no
se perciben otras becas o auxilios
económicos, y en caso afirmativo ha-
brá que decir cuántas son y lo que
se cobra por cada una de ellas.

EXPOSICION DE LIBROS DE TEX-
TO DE ENSEÑANZA MEDIA

Se ha montado en la Biblioteca
Nacional de Madrid la I Exposición
Internacional de Libros de Texto de
Enseñanza Media. La Exposición la
Organiza el Centro de Orientación
Didáctica de la Dirección General de
Enseñanza Media.

Los 8.000 libros de texto presenta-
dos se han distribuido en cinco sa-
las con arreglo a un plan determina-
do para que los profesionales de la
enseñanza puedan considerar mejor
las realizaciones que en este aspec-
to se han alcanzado en los diferen-
tes paises.

La idea rectora de la Exposición
de libros de la enseñanza secunda-
ria es poner al profesional —en un
amplio sector que abarca al profe-
sor, editor, librero, estudiante y pe-
dagogo— en contacto con las reali-
zaciones que en este sentido se lle-
van a cabo en el extranjero. Esta
muestra bibliográfica ha sido reali-
zada por el Centro de Orientación Di-
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dáctica del Ministerio de Educación
Nacional de España.

Las materias expuestas se agrupan
en libros de textos propiamente di-
chos: monografías metodológicas y
lecturas complementarias. Los libros
que llenan la primera sección están
dirigidos a los alumnos. La segunda
está dirigida al profesor. Las lectu-
ras complementarias tienden a ser
como un nexo de unión entre el li-
bro de texto y la misma metodolo-
gía.

Cincuenta y cuatro paises han en-
viado sus libros a esta Exposición.
En ésta se recoge de un modo pano-

. rämico lo que podríamos denominar
la historia de la práctica pedagógi-
ca por la que han atravesado estos
paises.

Una de las metas más fundamen-
tales de esta Exposición es la uni-
versalidad que ha presidido en todo
momento su realización y en la con-
tinuidad del esfuerzo que tiene que
representar esta Exposición en el fu-
turo de nuestra pedagogía. Estos
fondos —clausurada la muestra— en-
trarán a formar parte de la Biblio-
teca Central del Profesorado de En-
señanza Media, para que el autor, el
profesor o el editor que vuelvan a in-
teresarse por un libro determinado
tenga a mano el material que busca.

La selección se ha hecho de un
modo un tanto artificial. En un prin-
cipio se pensó en presentar a cada
país con una especie de introducción
que diera al lector y al visitante una
imagen del desarrollo de los progra-
mas de estudios medios en él. Pero
por imperativos de índole práctica y
al tener en cuenta de que la Exposi-
ción y su catálogo irían dirigidos al
público español, motivó una catalo-
gación acomodada lo más fácilmente
posible a nuestro Bachillerato.

CURSO SOBRE LA VOCACION

En el Instituto Nacional de Sico-
logía Aplicada y Sicotecnia, de Ma-
drid, se han reanudado las conferen-
cias del curso sobre la Vocación, ini-
ciadas durante el curso pasado. El
programa para el mes de noviembre
abarca los siguientes temas por los
conferenciantes y fechas que a con-
tinuación se indican :

Don Oscar Esplä, "La vocación mu-
sical"; don Julián Maulas, "Vocación

VACANTES DE PUESTOS TECNI-
COS DE LA UNESCO

La REVISTA DE EDUCACIÓN informa
sistemáticamente en estas colum-
nas, de las vacantes que se produz-
can en los puestos de la Secretaria
Técnica de la Unesco, en las misio-
nes del Programa de Asistencia
Técnica o en la Ayuda a los Esta-
dos Miembros de la Organización. Se
relacionan a continuación los pues-
tos técnicos vacantes en la actuali-
dad, tomados del "Boletín Informa-
tivo" de la Comisión Española de
Cooperación con la Unesco. Escue-
la Diplomática (Ciudad Universita-
ria). Madrid.

MATERIAS A QUE SE REFIEREN LOS
CONTRATOS.

En términos generales los campos
que abarcan la contratación de exper-
tos y especialistas para los Progra-

y situación; don J. L. Aranguren,
"Etica de la vocación"; don E. La-
fuente Ferrari, "La vocación artís-
tica"; don P. Lain Entralgo, "La vo-
cación docente-.

1.500 ALUMNOS EN LA UNIVERSI-
DAD LABORAL DE CORDOBA

La Universidad Laboral "Onésimo
Redondo" inició las tareas del nue-
vo curso académico con la matrícu-
la más alta conseguida en este cen-
tro: 1.500 alumnos, de los cuales 740
seguirán los estudios de formación
profesional y 760 los de formación
técnica.

A la terminación de presente cur-
so saldrán los primeros oficiales de
maestría de la Universidad Laboral
de Córdoba. Integrarán la promoción
200 alumnos de diversas especialida-
des. Este año se ha pedido la con-
tinuación de becas para estudios en
Madrid, en las Escuelas de Ingenie-
ros, Arquitectura y otras, en favor
de seis alumnos de la Universidad
Laboral, que han terminado sus es-
tudios. A estas becas se han de unir
las concedidas a siete estudiantes
—trabajadores cordobeses—, que con-
tinuarán en otros centros los estu-
dios de peritaje y especialización.

Ante el creciente número de alum-
nos, se ha creado, dentro de la Uni-
versidad Laboral, el Colegio de San
Alberto Magno. Hasta ahora funcio-
nan los Colegios de San Rafael, Gran
Capitán, Juan de Mena y Luis de
Góngora. El nuevo Colegio acogerá
a los universitarios laborales orien-
tados a las diversas especialidades y
al peritaje.

Además de los necesarios elemen-
tos técnicos, la Universidad Laboral
de Córdoba posee un taller de solda-
dura —oxiacetilénica y eléctrica—,
considerado como uno de los mejo-
res entre los pertenecientes a insti-
tuciones europeas de formación pro-
fesional.

También ha experimentado impor-
tante innovación la Escuela de Ca-
pacitación Social de Trabajadores. A
partir de este curso, sus tareas for-
mativas, de orden teórico, recibirán
un complemento práctico, consisten-
te en el perfeccionamiento profesio-
nal de las futuras promociones que
pasen por estos centros.

mas de Asistencia Técnica y Ayu-
da a los Estados Miembros de la
Unesco son :

a) Pedagogía, formación de per-
sonal docente, Revisión de Planes de
Estudios, Escuelas de adultos, Edu-
cación de la Mujer y Educación Fun-
damental.

b) Orientación profesional y téc-
nica, tanto práctica como teórica, in-
cluyendo la introducción de planes
de orientación y revisión de los mé-
todos de enseñanza.
cl Profesores de Universidades y

de Institutos técnicos de altos estu-
dios, especialmente de ciencias físi-
cas y matemáticas. También hay
puestos de investigación.

d) Medios visuales para la educa-
ción, producción de films, radio edu-
cativa.

e) Bibliotecas y documentación.
f) Sociología y Sicología.
g) Redacción de libros de texto.

PUESTOS VACANTES.

Especialista en la enseñanza del ar-
te (encargado de aconsejar y for-
mar los profesores de arte de Af-
ganistán). — Destino: Kaboul. —
Cometido: 1) Aconsejar a las au-
toridades afganistanas de enseñan-
za en lo que concierne al desarro-
llo y organización de la enseñan-
za artística en todos los grados.
2) Preparar, de acuerdo con las au-
toridades competentes, los progra-
mas y planes de estudio destina-
dos a resaltar y aumentar el papel
de la enseñanza artísticas en los
diferentes órdenes de instrucción
del país. 3) Dar las directrices e
instrucciones a los maestros en ma-
teria de métodos, técnicas de la
enseñanza artística moderna en sus
grados primario y secundario. 4)
Organizar cursos de preparación en
materia de enseñanza artistica pa-
ra maestros en ejercicio; dar lec-
ciones demostrativas en las escue-
las; ayudar a los maestros, par-
ticularmente aquellos que han se-
guido cursos de preparación para
asumir esa tarea. — Requisitos:
Formación completa como profe-
sor de enseñanza artística. Diplo-
ma universitario o título equivalen-
te. Buen conocimiento de los mé-
todos, técnicas y principios peda-
gógicos de la enseñanza artística
moderna. Experiencia en la forma-
ción para maestros en general y
profesores de enseñanza artística
en particular. Experiencia en la
organización de cursos de forma-
ción para maestros en ejercicio en
todos los grados de la enseñanza.
Idiomas: Inglés. Buen conocimien-
to del francés.—Duración: un año.
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en equipos de radiolo-
gia.—Destino: Universidad de Ka-
bul.—Cometido: a) Instalar y ha-
cer funcionar el referido aparato
de radiología. b) Organizar la en-
señanza experimental destinada a
familiarizar a los estudiantes con
el empleo de este aparato.—Requi-
sitos: Jefe de laboratorio o profe-
sor ayudante encargado durante
varios años de aparatos de radio-
logía. Experiencia en montaje y re-
paración de los mismos. Es de de-
sear que el interesado tenga cono-
cimiento en materia de radiaciones
y radiología y esté capacitado para
dar cursos sobre estas materias.—
Idiomas: Inglés.—Duración: Cinco
o seis meses.—Sueldo: 6.000 dóla-
res anuales.

Especialista en bioquímica de plan-
tas medicinales y tóxicas.—Desti-
no: Universidad de Sao Paulo (Bra-
sil). — Cometido: El especialista
tendrá que asistir a los dos profe-
sores encargados de esta investi-
gación y en particular cuidará de
familiarizar al personal de los la-
boratorios con las técnicas de la
separación y purificación de las
partículas activas extraídas de las
referidas plantas. — Requisitos:
Doctor en Ciencias con varios años
de experiencia en investigaciones
farmacológicas y bioquímicas apli-
cadas al estudio de las plantas tó-
xicas y medicinales.—Idiomas: Ale-
mán, francés o inglés. El portu-
gués no es necesario.—Duración:
Seis meses.—Sueldo: 7.300 dólares
anuales.

Experto en formación de maestros.—
Destino: Pamplona (Colombia).—
Cometido: El experto desempeña-

2. EXTRANJERO
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rá sus funciones especialmente en
las siguientes áreas: Asesoramien-
to general al director de la ENA
en la administración, coordinación
y desenvolvimiento técnico de la
Institución; desarrollo de materias
de formación profesional docente y
de organización y supervisión es-
colar; ayuda técnica a los profe-
sores de la ENA y a la directora y
maestras de la Escuela de Demos-
tración anexa a la ENA; asisten-
cia técnica en la organización y
realización de investigaciones edu-
cacionales; evaluación del desen-
volvimiento administrativo y téc-
nico de la institución.—Requisitos:
Título universitario de educación.
Experiencia práctica en los proble-
mas de administración de escuelas
normales. Amplia familiarización
con los problemas de educación,
particularmente de los paises de la
América Latina. Capacidad para
emprender investigaciones, eviden-
ciada con la publicación de libros,
folletos, artículos, etc. — Idiomas:
El dominio del idioma español es
Indispensable—Duración: un ario
(con posibilidad de renovación).—
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Experto en enseñanza secundaria.—
Destino: San José (Costa Rica).—
Cometido: El experto participará
en los trabajos preparatorios y
prestará su ayuda para el planea-
miento y la reorganización decidi-
dos como resultado del seminario,
así como para la ejecución de las
actividades experimentales condu-
centes a la reforma escolar.—Re-
quisitos: Título universitario que
faculte al interesado para enseñar
en escuelas secundarias. Conside-
rable experiencia docente en insti-
tuciones de segundo grado. Expe-
riencia en cuestiones referentes a
la reforma de los planes de estu-
dios (por ejemplo, participación en
comités constituidos para asesorar
sobre métodos de enseñanza de una
materia determinada). Experiencia
administrativa (nivel mínimo que
se requiere: Director de una Es-
cuela secundaria).—Idiomas: Espa-
ñol—Duración: Un año (con po-
sibilidad de prórroga). — Sueldo:
7.300 dólares anuales.

Experto en planeamiento de la edu-
cación.—Destino: La Habana (Cu-
ba). (El experto puede tener que
viajar por el país.)—Cometido: Ase-
sorar e informar al Ministro de
Educación sobre los problemas ge-
nerales de la enseñanza y sobre el
planeamiento de la educación. Co-
laborar en la organización de los
servicios nacionales de planeamien-
to de la educación. Prestar su ase-
soramiento y ayuda en la prepa-
ración y aplicación de medidas
para la reforma y desarrollo del
sistema educativo del país, y con-
tribuir a la preparación de perso-
nal especializado en planeamiento
de la educación.—Requisitos: Ti-
tulo universitario en educación, con
estudios especiales sobre adminis-
tración de la enseñanza y educa-
ción comparada. Reconocida expe-
riencia en la administración de los
servicios docentes y en el planea-
miento de la educación en el or-
den nacional, y estar familiariza-
do con los sistemas escolares de
América Latina, Estados Unidos
de América y Europa. Conocimien-
to de las condiciones y problemas
sociales y económicos que influyen
sobre el desarrollo de la educación.
Capacidad de organización y para

trabajar con otras personas—Idio-
mas: Español.—Duración: Seis me-
ses.—Suedo: 7.300 dólares anuales

Experto en enseñanza profesional y
tecnica.—Destino: La Habana (Cu-
ba). (El experto puede tener que
viajar por el país.)—Cometido: El
experto ayudará al Gobierno a reor-
ganizar el Ministerio de Educación
y sobre todo la educación profe-
sional y técnica. Cooperará en la
organización y funcionamiento del
Comité Nacional de Planeamiento
de la Educación y, especialmente
en la reorganización del sistema de
enseñanza profesional y técnica.—
Requisitos: Estudios superiores so-
bre esta materia, y titulo univer-
sitario de especialización. Amplios
conocimientos, tanto teóricos como
prácticos, de todas las cuestiones
relativas a la enseñanza profesio-
nal y técnica en todos los grados.
Experiencia administrativa en la
enseñanza profesional y técnica.
Aptitud para trabajar en equipo e
interés en colaborar con otras per-
sonas para lograr objetivos comu-
nes. — Idiomas: Español. —Dura-
ción: Seis meses.—Sueldo: 7.300
dólares anuales.

Especialista en investigaciones arte-
sanas para loa establecimientos de
enseñanza básica de la India.—
Destino : Nueva Delhi.—Cometido:
ii Asesorar a las autoridades en-
cargadas de la enseñanza en el
desarrollo y organización de la en-
señanza de la artesanía en escue-
las de todos los grados. ii) Ayudar
a organizar un centro de demos-
tración, ast como un ciclo de tra-
bajos prácticos, con objeto de que
se beneficien de sus experiencias
e investigaciones los profesores de
artes artesanas del país. hit En-
seriar los diversos procedimientos,
métodos y técnicas a los profeso-
res de artesanía del Instituto Na-
cional de Enseñanza Básica. iv) Es-
tudiar la posibilidad de diversifi-
car la enseñanza de las artes ar-
tesanas, teniendo en cuenta su va-
lor educativo, estético y utilitario
y la calidad del acabado, de sus
producciones. vi Experimentar los
materiales poco costosos y poner en
práctica técnicas y procedimientos
de producción utilizables en las es-
cuelas de enseñanza básica y es-
cuelas correspondientes teniendo en
cuenta las necesidades y condicio-
nes existentes en el medio rural.—
Requisitos: Formación técnica com-
pleta en materia de artes artesa-
nas. Diploma universitario o título
equivalente. Conocimiento de los
métodos técnicos y principios pe-
dagógicos de la enseñanza de la
artesania. Experiencia en la for-
mación de profesores de la arte-
sanía. Práctica en la organización
de estudios, ciclos de trabajos prác-
ticos y cursos de perfeccionamien-
to para maestros en ejercicio en
todos los grados de la enseñanza.
Es recomendable que los candida-
tos presenten el titulo de referen-
cia, publicaciones, informes, así co-
mo ejemplares o fotografías de
obras de artesania realizadas por
los mismos o por sus alumnos.—
Idiomas: Inglés. — Duración: Un
año.—Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Profesor de geología dei petróteo.—
Destino: Escuela de Minas y de
Geología, Dahnbad (India).—Come-
tido: El especialista deberá facili-
tar consejos con vistas a la crea-
ción de un departamento encarga-

do de formar técnicos e ingenieros
para la industria del petróleo. De-
berá asimismo organizar un curso
y asegurar la enseñanza en esta
materia y formar al personal que
ha de remplazarle al término de
su misión.—Requisitos: Especialis-
ta en el petróleo con una gran ex-
periencia en esta industria y su
enseñanza en el grado universita-
rio.—Idiomas: Inglés. — Duración:
Un año prorrogable.—Sueldo: 8.750
dólares.

ESTADOS UNIDOS: DATOS DEL
AÑO ESCOLAR 1958-59

Cuando comenzó el año escolar
1958-59, la matricula en las escue-
las públicas era aproximadamente
de 1.834.000 más de alumnos de lo
que permite la capacidad normal de
las aulas públicas elementales y se-
cundarias. El exceso de matrícula
del otoño de 1957 fue de 1.943.000.

Los Estados informaron sobre la
necesidad de agregar 140.500 aulas,
comparado con 142.300 aulas de ha-
ce un año. De las 140.500 que se ne-
cesitaban al comienzo del corriente
año escolar, 65.300 se destinaron al
acomodo de los 1.843.000 alumnos
matriculados que excedían la capa-
cidad normal y 75.200 para sustituir
otros locales de estudio inservibles
o inadecuados.

El número de aulas terminadas du-
rante el año escolar 1958-59 ha as-
cendido a 68.440, comparado con las
71.600 aulas construidas durante el
año escolar de 1957-58. En las in-
vestigaciones anuales previas se ha-
bía estimado que en el año 1957-58
se construirían 70.500 aulas, o sea,
1.100 menos de las que se han com-
pletado actualmente.

Durante el año escolar de 1957-58
se abandonaron 17.300 aulas de en-
señanza, comparado con 15.700 aulas
en 1956-57. Al comenzar el ario esco-
lar 1958-59 habla 1.233.000 aulas dis-
ponibles.

Mientras tanto, la matrícula de las
escuelas públicas aumentó en 1.148.000
sobre los años anteriores. Sobre un
total de 33.936.000 alumnos matricu-
lados en las escuelas públicas en el
otoño de 1958, se registró un aumen-
to del 3,5 por 100 sobre el otoño an-
terior.

El número de maestros de aula se
elevó de 1.253.000 en el otoño de 1957,
a casi 1.300.000 en el otoño de 1958,
o sea, 47.000 más, equivalente al 3,8
por 100. En total, el promedio de
alumnos por maestros fue de 26,1 por
100 en el otoño de 1958, comparado
con 26,2 por 100 en el otoño de 1957.

La proporción de maestros con cer-
tificados inferior al nivel fijado de-
clanó del 7,3 al 7,1 por 100. (La Edu-
cación, Washington, núm. 13.)

LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN
FRANCIA EN 1960

Como en los otros sectores de la
enseñanza francesa, la reapertura del
curso de 1959 se expresa por un in-
cremento sensible de los efectivos
de la enseñanza superior (el núme-
ro de estudiantes se aproximará a
210.000). Durante el periodo de 1950-
1957, este aumento fue del 3 por 100
anual; durante el año universitario
1957-58 se ha comprobado un salto
del 6 por 100, o sea, 10.000 estudian-
tes más que en 1956-57 (año que tu-
vo 170.000 estudiantes).
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Aunque el número global de estu-
diantes no cesa de aumentar, este
fenómeno no es común a todas las

Por ejemplo, se observa una dismi-
nución regular del número de estu-
diantes de Derecho, disminución que
se elevó al 7 por 100 en 1958, con res-
pecto al ario precedente. Por el con-
trario, los efectivos de las Faculta-
des de Letras y de las Facultades de
Ciencias han aumentado en grandes
proporciones: en 1958, con respecto
a 1957, los estudiantes de Letras han
pasado de 47.300 a 50.000 (+ 6 por
100), y los de Ciencias, de 44.100 a
53.000 (+ 20 por 100).

Por su parte, los de Medicina y
Farmacia permanecen prácticamente
estacionarios; el aumento no se ele-
va a mucho más del 2 por 100 de un
año a otro.

Estas cifras ponen de relieve el
restablecimiento de las disciplinas
científicas.

Por el contrario, el desafecto de
los jóvenes con respecto al Derecho
se explica en parte por la prolonga-
ción bastante reciente de los estu-
dios (la licencia exige ahora cuatro
años).

Las Universidades metropolitanas
son 16; hay que añadir las de Argel
y Dakar. Cada Universidad compren-
de una Facultad de Ciencias y una
Facultad de Letras; también, salvo
Besançon y Clermont-Ferrand, una
Facultad de Derecho.

Montpellier, Nancy, París y Es-
trasburgo tienen, además, una Fa-
cultad de Medicina y una Facultad
de Farmacia; Aix, Argel, Burdeos.
Clermont, Lille, Lyon, Rennes y
Toulouse tienen una Facultad mixta
de Medicina y Farmacia. Pero exis-
ten también Escuelas nacionales de
Medicina y de Farmacia en ocho ciu-
dades importantes y Escuelas prepa-
ratorias de Medicina y Farmacia en
otras tres.

Finalmente, la mayor parte de las
Universidades poseen numerosos Ins-
titutos, generalmente destinados a la
especialización o la investigación.

La Universidad de Estrasburgo es
la única que comprende Facultades
de Teologia, una católica y una pro-
testante, que totalizan cerca de
300.000 estudiantes.

Las estadísticas establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional no
se refieren explícitamente a los es-

tudiantes que frecuentan la enseñan-
za superior libre (los cinco Institu-
tos Católicos de Lille, Angers, Paris,
v y Toulouse), pero éstos reali-

zan sus estudios ante los jurados del
Estado que figuran en los efectivos
globales.

Se observa que la población feme-
nina de las Universidades aumenta
ligeramente menos rápida que la de
estudiantes.

Entre 1957 y 1958, estos últimos
han marcado una progresión de 7
por 100, mientras que el número de
mujeres sólo se ha incrementado en
un 5 por 100.

Por otra parte, al mismo tiempo
que el aumento es medio en lo que
se refiere a los franceses de la Me-
trópoli, los estudiantes originarios de
Ultramar aumentan hasta el 11 por
100 y los extranjeros el 3 por 100: en
lo que se refiere a esta última ci-
fra, hay que tener en cuenta el he-
cho de que los estudiantes origina-
rios de los Estados asociados (Cam-
boya, Laos, Vietnam del Sur) y de
los antiguos protectorados (Marrue-
cos, Túnez) están ahora comprendi-
dos entre los extranjeros.

Finalmente, por su parte, la Uni-
versidad de Argel recibió en 1957-
1958 a 5.130 estudiantes en lugar de
4.850 el año precedente; en su pri-
mer año de funcionamiento como
Universidad, los establecimientos su-
periores de Dakar han registrado
cerca de un millar de inscripciones.

En cuanto a los extranjeros que
frecuentan las universidades france-
sas, el ejemplo de París demuestra
que los alemanes figuran en primer
lugar, seguidos de los ingleses, grie-
gos, españoles, húngaros, italianos y
suizos.

QUINTA CONFERENCIA INTER-
NACIONAL DE LINGÜISTAS EN

ROMA
L'Osservatore Romano del 25 de

octubre de este año da cuenta de la
celebración en Roma de esta Quin-
ta Conferencia Internacional de Lin-
güistas. En ella se ha debatido el te-
ma de "El latín hoy y el latín maña-
na". La conferencia ha sido orga-
nizada por el Instituto "Método Na-
tura" y han participado en la mis-
ma un centenar de lingüistas llega-
dos de doce países de Europa. Los
reunidos estudiaron atentamente el

problema de la enseñanza del latín,
tal como hoy se hace y tal como inte-
resa hacerlo el día de mañana, te-
niendo en cuenta las experiencias de
un nuevo ensayo iniciado estos días
bajo la denominación de "Método Na-
tura".

Después de unas palabras de aper-
tura del profesor Devoto, Presiden-
te del Congreso, tomó la palabra el
profesor Schilling, de Estrasburgo.
llegando a la conclusión de que si se
quiere evitar la eliminación del la-
tín en las escuelas medias, se deben
modificar los métodos de enseñanza
y tratar de hacer del latín, en lo po-
sible, una lengua viva y actual.

También el profesor Hanslik, de la
Universidad de Viena, ha insistido en
la necesidad de un nuevo método para
remediar la crisis del latín en la en-
señanza, y ha propuesto que los ca-
tedráticos de esta lengua se decidan
a hablar en latín en clase, como los
catedráticos de lenguas modernas.

Intervino asimismo el profesor Pa-
ratore, ordinario de literatura lati-
na en la Universidad de Roma. Juz-
gó que la principal causa de la de-
cadencia de los estudios clásicos ra-
dicaba en el gran número de profe-
sores de latín indebidamente prepa-
rados. Aquí, como en tantas otras
cosas, la cantidad va en perjuicio de
la calidad. El profesor Paratore in-
sistió, en consecuencia, en la nece-
sidad de preparar debidamente el
profesorado, señalando que el camino
más eficaz para ello es el conocimien-
to directo —intenso y extenso— de los
autores clásicos, y, a través de ellos,
de la lengua por ellos usada, elimi-
nando, en cuanto se pueda, el estu-
dio pedantesco y puramente teórico
de la gramática. Recalcó el profesor
italiano la utilidad del ejercicio lla-
mado de "composición latina", si de
veras se quiere llegar a la plena com-
prensión de la lengua.

En el mismo sentido se expresó el
lingüista francés Lejeune, de la Sor-
bona de Paris, afirmando que el "pro-
blema" de la traducción latina queda
totalmente resuelto cuando el estu-
diante llega al "desiderátum" de po-
der pensar directamente en latín.
Mas para que esto suceda —añadió--
es indispensable que el latín se en-
serie con nuevos métodos.

Buena parte del debate se dedicó
a la cuestión de la pronunciación del
latín en los diversos países de Europa.
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AURORA MEDINA

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

66 págs.. 13X19,3 cilla 15 pesetas.

DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

BOLETIN OFICIAL

La Biblioteca de la Revista de Educación abarca un número ilimitado
de libros breves acerca de los temas más importantes de la enseñanza
o que tengan sobre ella una repercusión directa. El 'Cuneo carácter de
unidad vendrá dado por su común brevedad y concisión. Sin embargo,
se ordenarán por de pronto en cuatro series: una, de antologías de textos
de valor clásico acerca del tema de la educación; otra, de exposiciones
introductorias a las ciencias auxiliares de la pedagogía tradicional, como
la sociologia o la psicología social; otra, de textos especialmente suge-
ridores y vivaces acerca de las diversas materias de estudio, que pueda
servir al profesor de Enseñanzas Medias o de Enseñanza Primaria corno
instrumentos de trabajo y de estimulo; y otra, finalmente, destinada
a dar panoramas generales de algún grado docente o de alguna rama

especial de la educación.

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

tímetros. 20 pesetas.

MANUEL MUÑOZ CORTÉS

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

72 págs. 20 pesetas.

ENSENANZA

MEDIA

„viyosiciones lundamen tales

Segundo mero de

-,IIADIER1908	 LEGISLACIÓN.

Contiene: I. Ley de Ordenación,
II. Plan general de estudios, III.
Secciones filiales y estudios noc-
turnos, IV. Centros de Patronato,
y V. Exámenes de alumnos libres

en Madrid y en Barcelona.

BIBLIORAFIA
INFANTIL
VEMEATIVA

Sale todos los LUNES y JUEVES
Precio: 25 pesetas.

Suscripción anual 	  200 pesetas.
Suscripción semestral 	  100 pesetas.
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Precio da eielipke: 12 pesetas.
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