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Comunicación y enseñanza*
El tema de la comunicación es tan amplio como

sugestivo. Desde luego, desborda las fronteras de la
Pedagogía para penetrar en los dominios de la Etica,
de la Sicología, de la Sociología y, por supuesto, de
la Metafísica y de la Teología. Pero creo que no sería
ninguna hipérbole la afirmación de que constituye
como la columna vertebral de la Pedagogía. Su ín-
tima conexión con la educación, la enseñanza y el
aprendizaje justifica, sin más, su inserción dentro de
la ciencia pedagógica, como uno de los temas cen-
trales de su investigación.

Lo que pretendo hacer aquí --en el escaso margen
de estas páginas— no puede considerarse más que
como un bosquejo del problema. El terreno es muy
agreste: apenas está cultivado, y sus limites son to-
davía muy imprecisos. Por eso, los pasos que por él
se dan, han de ser por fuerza algo peligrosos e inse-
guros.

El tratamiento pretende ser preferentemente filo-
sófico, y apunta al esquema más que al detalle.

I.—COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

El arranque puede buscarse en el análisis etimoló-
gico. El término "comunicación" y su verbo corres-
pondiente —"comunicar"— proceden, respectivamen-
te, de las voces latinas communicatio y communico.

Para la primera de ellas, el diccionario latino ofrece
dos matices significativos fundamentales: "comuni-
cación" y "participación"; y —paralelamente-- otros
dos para la segunda: "comunicar" y "Participar",
este último en el sentido de "hacer dbmilns", úhacer
Participe", etc.

En la vida Y en los textos de cristianismo primi-
tivo se emplea corrientemente la palabra communi-
eatio en este sentido de participar: . La cO mmunicatio
irartionis panis es la "comunicación" o "distribución
del pan", es decir, la "comunicación". Esto nos con-
firma, por otra parte, el parentesco de las voces com-

municatio y communico con otra palabra latina, más
originaria, communis ("común"), y con la voz griega
que expresa el concepto de participación, cuyo aná-
lisis arrojará mucha luz sobre el concepto de comu-
nicación.

La participación latina traduce la voz griega
pro Eterl cuyo verbo correspondiente —gel. Exw-- expre-
sa justamente la idea de "tener parte en o con", "com-

* Conferencia pronunciada en el Curso sobre cues-
tiones generales de Didáctica y Organización esco-
lar dirigido por el Centro de Documentación y Orien-
tación Didáctica de Enseñanza Primaria.

partir", esto es, "participar". En efecto, la partícula
¡ter a, cuando entra en composición con otra palabra
en calidad de prefijo, tiene un doble significado: "con"
(idea de comunidad, participación) y "entre" (idea
de mezcla, intermediación). A su vez Exc.), además del
sentido de "llevar", "traer" o "conducir", tiene tam-
bién el de "ser" y "tener". De la conjunción de ambos
surge la idea de "participar".

En el plano filosófico, la doctrina de la participa-
ción tiene una gloriosa tradición en la Historia de la
Filosofía, sobre todo en los sistemas platónico y to-
mista.

Vista desde el sujeto pasivo, toda participación se
define como relación, o si se prefiere, como un tipo
de relación y, como tal, comporta. Como elementos
esenciales un sujeto, un término y un fundamento.
En el caso de la participación, esta relación se escin-
de en otras dos: la de la parte al todo y las de las
partes entre sí. En cualquiera de ambos casos, la par-
ticipación consiste en la actividad mediante la cual
la parte adquiere la perfección superior del todo —o
de alguna de las otras partes— en grado limitado,
según su capacidad.

Trasladas estas nociones al plano de la creación,
en el que Dios puede considerarse como el todo con
respecto a las criaturas, que serían las partes, nos
encontramos con que el ser de la criatura consiste
en la participación que Dios le hace de su riqueza
entitativa. La criatura participa de Dios en la medida
limitada de su capacidad, por modo de cierta seme-
janza deficiente. El ser participado pasa entonces a
constituirse en la perfección común a todas las cria-
turas: todas las criaturas convienen en el SER. Mas
este ser consiste en ser participación de Dios. La per-
fección de cada criatura viene dada por la medida de
su participación en la riqueza entitativa del Ser por
Esencia.

El acto de la creación, visto desde la criatura, no
es más que esta participación, en virtud de la cual
la criatura queda constituida en su ser, adviene a la
existencia. A esta forma de participación llaman al-
gunos autores participación por semejanza o limita-
ción formal, pues que consiste en ser en estado limi-
tado o deficiente lo que en otra forma es un estado
más perfecto o en el estado absoluto (1).

Mas, una vez constituida la criatura en su ser, pue-
den advenirle nuevas perfecciones por la via de la
participación. A esta segunda forma se la denomina
participación por composición. Supone a la criatura
ya constituida en la existencia, y se funda esencial-
mente en la dualidad de un sujeto receptor y un ele-
mento recibido o participado. Participar, sería ante
todo, en este sentido, poseer cualquier cosa que se
ha recibido (2).

En virtud de la participación, toda criatura se iden-
tifica con Dios, aunque de modo imperfecto. Mas, como
toda persona es acto, tal identificación —que se rea-
liza por la via de la causalidad— ha de ser necesa-

(1) Geiger: La participation dans la philosophia de
Saint Thomas d'Aquin (Parle, 1942, p. 338.

(2) Geiger: Ob. cit., p. 27.
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riamente activa, causal. Pues bien, a semejanza de
esta causalidad divina que hace a las criaturas par-
ticipes de su riqueza entitativa, existe también una
causalidad propia de la criatura (3), en virtud de la
cual puede hacer a las demás participes de su pro-
pia riqueza. Y es aquí, en este punto, donde hay que
buscar el fundamento último de todo influjo perfec-
tivo de unos seres sobre otros.

Pero adviértase que nos estamos moviendo no en
el orden de la creación o procesipon de las criaturas.
sino en el que Santo Tomás llama de la "ratio execu-
tionis", u orden del retorno de los seres de Dios (4).

El hecho de que la criatura quede constituida en
ou ser, en virtud de la comunicación que Dios le hace
de su riqueza entitativa, no quiere decir que su esen-
cia quede realizada en toda su plenitud: por el con-
trario, debe recorrer un camino de retorno, a lo lar-
go del cual irá consumándose. Este proceso de ple-
nificación o acabamiento lo realiza la criatura en el
marco de su existencia. La causa primera de este se-
(-Lindo proceso sigue siendo Dios, pero en él pueden
colaborar también las demás criaturas a título de
causas auxiliares (causalidad "segunda"). Tanto la
acción divina, como esta colaboración causal de las
criaturas, se realizan por la vía de la comunicación.

Mas he aquí que se nos descubre un nuevo paren-
tesco entre comunicación y causalidad. En efecto, un
análisis del concepto de causalidad —que no es el
caso de hacer aquí— nos llevaría a la conclusión de
que la causalidad se identifica con la comunicación o,
más exactamente, que la causalidad se resuelve en
comunicación. Ambas suponen, en efecto, un agente
que da sin empobrecerse, y ambas consisten en ese
gesto de donación, a través del cual, agente y pacien-
te, donante y sujeto receptor comunican en un mismo
acto, participan de una misma perfección. Nada tiene,
por tanto, de sorprendente que haya autores que ex-
pliquen la causalidad, definiéndola como comunica-
ción: "Causar consiste formalmente en comunicar
aquello por lo cual el agente está, en acto. El agente,
cuando está en acto, de su misma plenitud hace do-
nación" (5).

II.—SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN.

Aunque el rodeo ha sido un poco largo, estamos ya
en condiciones de comprender mejor el sentido de la
comunicación. El análisis etimológico nos descubrió
la afinidad existente entre la comunicación y la par-
ticipación. En el diccionario de la Lengua aparece
igualmente claro este parentesco: para el verbo "co-
municar" da una serie de significados que pueden re-
ducirse a estos tre:

1. Dar participaoión a otro en lo que uno tiene.
2. Informar, hacgr saber a uno alguna cosa.
3. Tener correspondencia o paso unas cosas con

otras.
Y todavía podrían reducirse a dos: uno que expre-

sa esencialmente la idea de "participar", en el sen-

(3) Aquí, "propia" no quiere decir que procede origi-
nariamente de la criatura. Dios, que comunica a la cria-
tura el ser, le comunica también el ser causa.

(4) I q. 103 a. 6.
(5) González Alvarez: Filosofía de la educación, p. 134.

Vid. también Maritain; Siete lecciones sobre el ser..., pa-
gina 203.

tido de "dar parte" o "hacer donación a otro de lo
que uno tiene", y cuyo correlato es la idea de "par-
ticipar", en el sentido de "recibir algo de otro" o
"tener parte en algo". El otro hace referencia a la
idea de "paso", "conexión", "lazo de unión", "nexo".
o "contacto" establecido enCre dos cosas.

El mismo Santo Tomás emplea con frecuencia in-
distintamente la palabra "comunicar" como sinóni-
ma de "participar", "comulgar", "convenir", etc., todo
lo cual nos está indicando que la comunicación no
es más que el reverso de la participación, o si se pre-
fiere, la misma participación vista desde otra perspec-
tiva. Ambas constituyen uno y el mismo fenómeno.
Y cuando —como en este caso— se trata de una rea-
lidad que se define como proceso, ambos aspectos de
la misma se nos presentan claramente diferenciables,
aunque inseparables porque son correlativos. Es lo
que vamos a ver inmediatamente.

Dios es la plenitud de toda perfección. La criatura
es participación de la plenitud divina. Esta última
idea puede formularse también de otro modo, utili-
zando las mismas palabras de Santo Tomás: Divina
autem natura comminicabilis est per similitudinis (6).

En virtud de esta comunicación las criaturas se
constituyen en su ser. De forma que lo que por parte
de Dios es comunicación, es participación por parte
de la criatura. Dicho de otro modo: Dios comunica
su plenitud a la criatura (de forma limitada); la cria-
tura participa en la plenitud de Dios. Dos aspectos,
pues, del mismo fenómeno: visto desde Dios (comuni-
cación), y visto desde la criatura (participación). Lo
que desde Dios es comunicar a, desde la criatura es
participar de. Dios "comunica"; la criatura "proce-
de", "emana", "participa". Se comprende perfecta-
mente que Santo Tomás defina, a menudo, la crea-
ción como communicatio bonitatis Dei (7).

A lo largo de todo este recorrido se han ido insi-
nuando los que podríamos llamar "elementos" de la
comunicación. Además del sujeto y el término, el aná-
lisis del concepto de participación nos ha descubier-

tp la exigencia de "diversidad" entre ambos, condi-
ción sin la cual la participación y la comunicación
serian imposibles. Pero al mismo tiempo ---y por la
misma razón— la comunicación exige también una
cierta "solidaridad" entre los seres que se comuni-
can, a través de un fundamento que la sustente. Tal
fundamento viene expresado por ese sentido de "nexo",
"conexión" o "lazo de unión", que hemos encontrado
entre los matices significativos de la palabra comu-
nicación. El es quien hace posible la mediación que la
comunicación implica. Ese fundamento radica, en de-
finitiva, en el SER, y, en último extremo, en Dios.
que es el elemento unificador y el fundamento último
de la universal solidaridad de todos los seres. "Solida-
ridad" y "diversidad", "unidad" y "dualidad" consti-
tuyen como los dos elementos de la síntesis en que
la comunicación consiste. Destruir la "dualidad" equi-
vale a destruir ipso facto la comunicación, al hacer
desaparecer con ella toda posibilidad de conexión, ya
que toda conexión implica necesariamente dos térmi-
nos que se conexionen : toda conexión es conexión de
una cosa con otra. No tiene sentido la conexión de
una cosa consigo misma.

(6) I Contr. Gent., c. 50.
(7) 1 q. 47 a. 1 in c.; 1-II q. 100 a. 2; 1 q. 26 a. 3, etc.
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Por otra parte, destruir la "unidad" significa con-
denar a los términos de la comunicación a ser extra-
ños el uno al otro, y, por consiguiente, a anular toda
posibilidad de que se comuniquen. En una palabra,
sólo cabe comunicación cuando la dualidad de térmi-
nos coexiste con el sustrato común que les sirve de
base. Esta síntesis de dualidad y unidad es lo que
constituye esencialmente la comunicación.

Por último, el objeto a comunicar y el efecto o re-
sultado de la comunicación misma. El objeto a co-
municar puede ser un conocimiento —verdadero o
falso—, un valor —positivo o negativo—, una viven-
cia o experiencia subjetiva, la misma persona... Es
decir, puede comunicarse una perfección o una im-
perfección, y cabe incluso una entrega de sí mismo
en mayor o menor grado; porque también en la co-
municación existen grados de profundidad.

En cuanto al efecto de la comunicación, puede tra-
ducirse en un enriquecimiento de tipo perfectivo o
imperfectivo, según que acerque o desvíe al sujeto
de su propio fin; según que se instale en la línea de su
naturaleza, o sea "contra naturaleza".

Todo lo dicho hasta aquí nos lleva por lo pronto a
la conclusión de que la comunicación no es otra cosa
que una relación, puesto que comporta esencialmen-
te, como ella, un orden, referencia o respecto de una
cosa a otra. Cualesquiera otro tipo de determinacio-
nes que queramos añadir a este carácter fundamen-
tal, no serán más que variaciones sobre el mismo
tema.

Resumiendo, pues, podemos decir ya que la comu-
nicación es una relación, y que, como tal, comporta
los elementos siguientes: un sujeto que es referido,
un término a que el sujeto se refiere y un fundamento
de la relación. Y si todos estos resultados quisiéra-
mos concretarlos en una definición provisional, tal
definición podría ser ésta: Relación real establecido
entre dos —o más— seres, en virtud de la cual uno
de ellos participa del otro, o ambos participan entre si,
o también: relación real establecida entre dos —o
más— seres, en virtud de la cual se ponen en contac-
to, y uno de ellos —o ambos— hace donación de algo
al otro.

El concepto de "ser" se toma aquí en su sentido
amplio y, por tanto, comprende en su extensión no
sólo a los seres inanimados, sino también a los vivien-
tes, y, por supuesto, al hombre, al ángel e incluso a
Dios mismo. En cuanto a la idea de donación que la
comunicación implica, hay que hacer algunas obser-
vaciones que son necesarias para su verdadera com-
prensión.

No puede afirmarse que toda donación sea, en ri-
gor, una comunicación, sino solamente aquella que
no supone empobrecimiento por parte del donante.
Lo específico de la comunicación es precisamente esto:
dar sin empobrecerse. El que comunica no se despoja
de aquello de que hace donación, ni se despoja tam-
poco de si mismo, en el supuesto de una comunicación
personal afectiva, que suponga una entrega completa.
No hay tal desprendimiento, sino solamente un "poner
en común" con el otro, un "hacerle partícipe" de
algo propio o de sí mismo.

Justamente por eso es por lo que la comunicación
no puede definirse sin recurrir al concepto de parti-
cipación, el cual expresa ese "hacer extensivo" algo

a otro, que es constitutivo esencial de la comunica-
ción. Dios al crear no se desprende de su esencia —ni
siquiera de un trozo de ella, por así decirlo— para
ofrecérsela a la criatura y constituirla en su ser. Hace
simplemente que ésta participe de su plenitud. Del
mismo modo, la comunicación de una verdad, de un
valor o de una perfección cualquiera entre las cria-
turas, no supone su pérdida por parte del que la
realiza. La verdad comunicada es poseída por ambos,
y queda todavía con una potencia prácticamente ilimi-
tada para ser poseída también por otros sujetos cog-
noscentes. Porque la posesión del objeto, que es una
posesión intencional, no sólo no agota dicho objeto,
sino que ni siquiera lo altera en lo más mínimo. En
el acto del conocimiento, el objeto sigue ahí, fuera de
nosotros, sin que sufra pérdida ni modificación algu-
na. Es más: permanece totalmente indiferente al acto
de posesión que implica el conocimiento.

Cuando se trata de la enseñanza, el caso es seme-
jante. La transmisión de un conocimiento o de una
verdad no puede entenderse en el sentido de donación
material. El maestro no se desprende de esa verdad
o de ese conocimiento, como quien se desprende de
un objeto físico, para ofrecérselo al discípulo. Sola-
mente los pone en comunicación con él. Ambos —maes-
tro y discípulo-- comulgan entonces en esa verdad o
en ese conocimiento. Pero lo que no se da es una es-
pecie de trasvasación de ellos.

Platón ha expresado magistralmente, por boca de
Sócrates, esta idea en El Banquete: "¡Ojalá fuese
la sabiduría, oh Agatón, una cosa de tal naturaleza
que pudiera pasar del que está más lleno de ella al
que está más vacío, cuando se ponen en contacto,
como pasa el agua de la copa más llena a la más
vacía, a través de la brizna de lana. Si el pensamien-
to fuera de esta naturaleza, seria yo el que tendría
que llamarse dichoso por estar cerca de ti, porque
me parece que me llenaría de la buena y abundante

sabiduría que posees" (8).

111.—FORMAS DE LA COMUNICACIÓN.

Lo dicho hasta aquí sobre la comunicación es vá-
lido para todas las criaturas, consideradas en sus re-
laciones con Dios y en sus relaciones mutuas, vistas
unas y otras desde la perspectiva del orden de su
retorno a la Causa Primera. Ahora se trata de cen-
trar el objetivo exclusivamente en el mundo de las
criaturas humanas, para descubrir las formas fun-
damentales de comunicación que entre ellas pueden
darse. Tres criterios fundamentales pueden servirnos
aquí de base: el del modo de la comunicación, el de
los términos que la constituyen en cuanto relación,
y el del objeto o mensaje a comunicar. Hay que ad-
vertir, sin embargo, que sólo por exigencias didácti-
cas y de investigación cabe una disección semejante.
Con frecuencia, esos distintos aspectos hállanse en-
tremezclados unos con otros, siendo difícil —y aun
imposible— su separación.

* • •

Colocado en trance de comunicación, el hombre pue-
de tratar al otro término de la misma como objeto

(8) Banq. 175 a.
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o como sujeto. De esta doble posibilidad surgen dos
formas fundamentales de comunicación que llamare-
mos comunicación objetiva y comunicación subjetiva
o intersubjetiva. No se me oculta la impropiedad de
estos términos, pero los otros con que pueden desig-
narse adolecen por lo menos de la misma falta de
precisión. Podrían utilizarse, en efecto, otras muchas
denominaciones; por ejemplo, las de comunicación
impersonal y comunicación personal, o las de comu-
nicación cognoscitiva y comunicación afectiva, o, en
fin, las de relación "cosnuindrica" y relación "synán-
drica", como gusta de llamarlas R. Le Senne (9).
Son las mismas formas de comunicación que Jaspers
llama comunicación objetiva —que, referida a las re-
laciones humanas, comprende las que Jolivet llamaría
"formas socializadas de la comunicación" (10)— y
comunicación existencial o libre de comunicación de
existencias, y que Marcel de Corte —si tuviera que
darles una denominación— llamaría comunicación
"desencarnada" y comunicación "encarnada" o vital.

Pero más que la denominación importa el conteni-
do. Y en esto puede decirse que existe acuerdo entre
los autores. En efecto, a la hora de hacer la descrip-
ción de cada una de estas dos formas fundamentales
de la comunicación, todos coinciden en lo esencial, a
saber, que se trata de dos modos de relación, cuya
diferencia estriba en que en el primero —comunica-
ción objetiva— estamos en presencia de una relación
entre un sujeto y un objeto, mientras que en el se-
gundo la relación se anuda entre dos sujetos, ningu-
no de los cuales es, ni trata al otro, como objeto. La
comunicación objetiva sigue la vía del conocimiento,
que por esencia es siempre objetivante —aunque se
trate de un conocimiento de tipo intuitivo. Lo carac-
terístico de la comunicación intersubjetiva es respe-
tar la condición de sujeto del otro. El modo de rea-
lizar este tipo de comunicación consiste en la identi-
ficación y en la coejecución. Por eso sigue la vía de
la afectividad: simpatía, sentimiento, amor constitu-
yen el clima propicio para el desenvolvimiento de la
comunicación existencial. No es que este clima no
pueda ni deba darse en la comunicación objetiva. Es,
por el contrario, muy conveniente que se dé, porque
la facilitará en sumo grado. Pero no es exigible para
ella como condición sine qua non.

Lo esencial de la comunicación objetiva consiste en
ser una relación abstracta, conceptualizable, que se
realiza a través de la mediación de un elemento co-
mún. Supone, por otra parte, la rigidez y permanen-
cia esencial propias de los objetos de la naturaleza,
sometidos a las leyes permanentes y estables, y la
ausencia de libertad.

La doble oposición radical: persona -cosa. sujeto-
objeto, configura de manera precisa las dos formas
de comunicación que venimos examinando, formas
que reflejan, por otra parte, los dos estratos princi-
pales —o grados de profundidad— que la comunica-
ción puede alcanzar, en el caso de las relaciones hu-
manas.

• * *

(9) Cfr. R. Le Senne: La connaissance d'autrui, cn
"Giornali di Metafisica". Génova, 1959, enero-febrero, nú-
mero 1, p. 45-69.

(10) Cfr. R. Jolivet: La sinceridad y sus exigencias.
Murcia, 1953, p. 178.

Si miramos ahora los términos de la comunicación,
nos encontramos con que se le ofrecen al hombre dos
posibilidades fundamentales: la comunicación consi-
go mismo o autocomunicación, y la heterocomunica-
ción o comunicación con otro. El ser humano, en vir-
tud de una prerrogativa de su naturaleza que le co-
loca por encima de las cosas y de los animales, puede
verificar un desdoblamiento de sí mismo. Su capaci-
dad de reflexión le permite destacar una parte de si
para constituirla en objeto. Mis manos, mis pies, cada
uno de mis miembros, cada uno de mis órganos cor-
porales forman parte integrante de mi yo; son mi
yo, y sin embargo no puedo decir que mi yo sea mi
brazo o mi pie o cualquiera de los otros miembros.
Y lo mismo podría decir de mi cuerpo, de mi alma,
de mis actos o de mis vivencias. Detrás de todo lo
que constituye sin duda parte integrante de mi yo,
hay siempre un elemento unificador, íntimo y pro-
fundo, que escapa a toda determinación y que desem-
peña el papel de sujeto. El hecho de que pueda ha-
blar de un "yo" y de un "mi" —el "je" y el "moi" de
los franceses— me está indicando esta posibilidad de
desdoblamiento de mi yo en la dualidad sujeto-obje-
to. Yo puedo constituirme a mí mismo en objeto de
mi conocimiento, de mi amor o de mi aversión, de
mi estimación o de mi desprecio; incluso de mi indi-
ferencia.

Una segunda forma fundamental puede ofrecer la
comunicación humana. Se concreta en la posibilidad
que tiene el hombre de comunicar con lo que no es él,
de establecer relaciones con el mundo que permanece
exterior y distinto de él, y con todo lo que en él se
encuentra. El mundo de los entes, escindido en las
cuatro esferas fundamentales de los entes reales, los
entes ideales, los entes morales y los entes cultura-
les, abre en mayor o menor grado sus puertas a la
comunicación humana. Llamamos en general a esta
forma de comunicación heterocomtuncación o comu-
nicación con otro, en oposición a la comunicación con-
sigo mismo, que acabamos de describir.

Pero dentro de la heterocomunicación cabe hacer
todavía otra serie de distinciones, de acuerdo con el
modo de ser peculiar de esos entes con los que el
hombre entra en relación; pues si bien es verdad que,
vistos desde la perspectiva de la comunicación, todos
tienen de común el ser "otro" para él, no es menos
cierto que ofrecen profundas diferencias esenciales y
accidentales que condicionan la heterocomunicación.
Reducidas no obstante a las fundamentales, estas di-
ferencias pueden determinar en el seno de la hetero-
comunicación las modalidades siguientes:

a) Comunicación del hombre con una cosa-objeto.
b) Comunicación del hombre con "otro" hombre.
c) Comunicación del hombre con Dios.

El punto de vista del contenido nos lleva derecha-
mente al tema de la "enseñanza", que no es, en defi-
nitiva, más que una de las formas de la comunica-
ción: la llamada comunicación docente, que será ob-
jeto de consideración en la próxima oportunidad.

Dr. EMILIO REDONDO GARCIA.
Catedrático de Escuela de
Magisterio. Profesor de

Universidad.
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El programa es:olar
(Conclusión 6)

OTRAS PERSPECTIVAS SICOPEDAGÓGICAS.

Dentro de estas perspectivas y como criterios a
considerar estimo primero el llamado valor forma-
tivo o deformativo de lo que se pretende enseriar o
quiere aprender (en términos contemporáneos, valor
de transferencia y valor de interferencia o de inhi-
bición ya proactiva ya retroactiva (1) . El problema es
conseguir que en el programa propongamos aquella
actividad que, cuando un sujeto la realice, favorezca
el aprendizaje de otro contenido cualquiera. Así, si
yo quisiera enseñar a escribir no se me ocurriría
adiestrar a los escolares con el trazado de letras
grandes en la pizarra por creer que favorecería la
ejecución de letras pequeñas.

Ahora sabemos que no hay transferencia en tales
actividades, que una cosa es hacer letras grandes y
otra es hacer letras pequeñas (2). Por tanto, si sólo
quiero enseñar a escribir en papel no he de preocu-
parme en exceso de las letras tan grandes del ence-
rado, porque son diferentes a las pequeñas en papel,
porque intervienen músculos distintos al escribir, por-
que las células cerebrales que los dirigen son diver-
sas y porque no hay "transferencia".

Ahora bien, cuando digo "enseñemos matemáticas"
y centro el quehacer escolar en el razonamiento ma-
temático no sólo admito implícitamente que la situa-
ción razonadora se transfiere a otras situaciones de
razonamiento, sino que acepto los resultados cientí-
ficos en pro de la matemática.

En mi búsqueda del valor formativo, no debo olvi-
dar que junto a la transferencia está la interferen-
cia, que me dice: "Muchas veces al aprender una
cosa perjudico la adquisición o el recuerdo de otra";
"al aprender mal una cosa lesiono mis posibilidades
en esa materia". Así, un ejemplo simple de interfe-
rencia, es éste: el niño que aprende a sumar con los
dedos. Es gracioso al principio sumar con los dedos,
ya que gusta al niño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco...,
el sujeto maneja perfectamente los dedos. Mas por
haberle enseñado a sumar con los dedos, después le
costará más trabajo lograr sumar del modo que pre-
tendemos, es decir, como asociación inmediata sin tér-
minos intermedios.

Pensemos en los defectos fundamentales del apren-
dizaje de la lectura con un método literal y letras de
gran tamaño, que no podremos vencer nunca. El su-
jeto se acostumbra a leer muy lentamente y como
un cajista de imprenta; letra a letra, y después le
cuesta un triunfo leer de prisa. Lee despacio y suele
mover los labios al leer. Muchas personas adultas

•. La primera parte del presente trablin de nuestro
colaborador Josb Fernind"z Huerta se publicó en el nú-
mero 102 de la REVISTA DE EITICAETÖN (1.* ou •ncena octu-
bre 1959), págs. 10-13, con los siguientes arartados: In-
troducción. Concepto de programa, Dinámica de los pro-
gramil s, Funcionalización de los criterios tradicionales,
Revisión sicológica de los programas. Motivación, ejer-
cicio e integración, y Criterio s'co-sociali- s.

(1) McGeogh, J. A., and Irion, A. L.: The Psycho:ogy
of human learn'n q op cit., chao. X.

(2) Fernández Huerta, J.: Escritura (Didáctica y Es-
cala gráfica). C. S. I. C. Madrid.

mueven los labios al leer o al estudiar en silencio por
haber aprendido con método de lectura literal y oral.
La deficiencia lectora es producto de la interferencia
por el mal aprendizaje inicial y el mantenimiento
de tales malos hábitos, aunque muchos los han su-
perado y leen perfectamente.

Para evitar o reducir los hábitos lentos se ideó
un método de lectura silencioso (3). Los escolares
aprenden la lectura sin leer ni una vez en voz alta.
El método en sí es tan maravilloso como costoso. Es
realmente el último descubrimiento de hace una quin-
cena de años en el campo de la didáctica de la lec-
tura. Intenta vencer hábitos vocálicos y subvocálicos,
evitando la lectura en alta voz. Aunque no logra lo
intentado, dada la presión del lenguaje oral, ha re-
ducido muchas deficiencias (4).

En el criterio sicopedagógico destacan las diferen-
cias individuales cuando se confeccionan los progra-
mas. Estos han de ser distintos de acuerdo con un con-
junto de circunstancias que estudia la pedagogía dife-
rencial. Los programas han de diferenciarse crono-
circunstancialmente al dirigirse a cada sexo, porque
las aptitudes del hombre y mujer, alumno y alumna
son distintas, longitudinal y transversalmente con-
sideradas. Esta diversidad exige diferencias progra-
máticas no sólo de contenido, sino de estilo, no sólo
en lo intelectual, sino en lo emotivo y conativo.

Otros aspectos diferenciales promueven la diver-
sidad programática: localidad, tipo de escuelas, cla-
se de alumnos, etc. Por ello es necesario revisar el
concepto de programa único o general para todas las
escuelas sustituyéndolos por programas que manten-
gan un contenido común y las diferenciaciones opor-
tunas, sobre todo para las escuelas de maestro único.

Hoy nos preocupan en sicopedagogía el nivel de
aspiración, es decir, aquello que realmente pretende-
mos, queremos y procuramos ser, y el nivel de supe-
ración como un dinámico y ascendente nivel de aspi-
ración q ,,e busca resolver el desequilibrio humano con
naturalidad.

Se comprueba que realmente todos los seres huma-
nos, cuando obran más personal que rutinariamente,
tienden a la superación. a lo que en ciertos momen-
tos se convierte en búsqueda de lo difícil. Algunos
estudios han destacado esta tendencia general hacia
lo difícil asequible en lugar de lo fácil. Se ha experi-
mentado con camareras, respecto a la elección de pla-
tos de comida, que tenian que servir, conforme estu-
viesen próximos o lejano. Cuando la camarera servía
para los demás cogía los platos próximos a ella, cuan-
do debían elegir su propio plato cogía el más lejano.
Los niños ante juguetes a elegir unos dentro y otros
fuera de una caja, buscan siempre el que está más
escondido, no el más próximo (5). A los estudiosos lo
fácil ya no nos gusta, lo buscamos mas dificil. Lo re-
suelto pierde interés. El asceta aumenta las morti-
ficaciones, ponme el ejercicio que antes era penoso
pasó a ser habitual.

(3) McDade, J. E.: Essentials of Non-Oral Beginning
Reod'n g. The Pivmouth Press. Chicago, 1941.

(4) Buswell. G. T.: Non-oral read'ng. A-study of Its
Une in th e Ch'-- Schots. Sup, Ed. Mon-University
Chicago Pren., 1945.

(5) Wright, H. F.: The influence of barriers upon
sirength of motivation. "Contr. psychol Theory", 1, nú-
mero 3, 1937. Cit. por Shaffer-Shoben.
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Es fundamental en todo programa que el sujeto
advierta en los ejercicios que él se puede superar,
que no hay imposible, que él lo va a hacer más difí-
cil, y que él puede hacer precisamente lo más difí-
cil. Los impulsos itinerantes, que nos preocupan a los
sicodidactas corresponden a un concepto nuevo que
pretendo aclarar dentro de lo fácil. Equivalen al
castizo "embalarse". Empecemos una actividad sin
saber por qué, la hacemos y después nos vamos em-
balando. Lo que hemos hecho antes nos sirve de im-
pulso para lo que viene después y esto para lo que
vendrá más tarde. Uno de los ejemplos más claros
está en el enfado normal. Hay un impulso itinerante
maravilloso. Empezamos enfadándonos un poco, y
este enfado inicial, pequeño, produce una acelera-
ción itinerante hasta que al final estamos que sal-
tamos.

Es fundamental tener en cuenta que los progra-
mas atiendan este rango del hacer, esta tendencia a
levantarse, a ayudarse. Que el hacer una cosa impul-
se a hacer otra; y debe evitarse que al hacer una cosa
se piense: ya acabé, no hago más. El programa, con-
cebido a nuestro estilo, es un programa continuo.

CRITERIOS EN DEFENSA DE LA AUTENTICIDAD PERSONAL.

Me referiré rápidamente a los programas persona-
les o humanos. Buscan alcanzar la intimidad del es-
colar capaz de salir de sí para darse a los demás. En
cierto modo han llegado a ser utópicos porque las es-
tructuras programáticas constriñen esta apertura per-
sonal. Hablo de ellos porque estimo que la crono-
autencidad es posible, es decir, puede haber auten-
ticidad personal en cada momento de la vida. Desde
que nacemos, el niño es auténticamente niño, el ado-
lescente auténticamente adolescente y el adulto autén-
ticamente adulto. Puede haber autenticidad en todas
las situaciones de la vida que no estén despersonali-
zadas. No hay deficiencia esencial en ninguna de
ellas, aunque se busque le plenitud, lo que se puede
llamar madurez ideal (66). Es el problema de lograr
realmente esta madurez ideal en todos los campos,
lo que se puede considerar como objetivo básico aho-
ra realizable del ideal supuesto en los programas per-
sonales.

Pero realmente estos objetivos son en su sencillez
extraordinariamente complejos. Apoyarse en contac-
tos humanos, en la comunicación y en el diálogo, es
perfecto en teoría, es maravilloso, es ideal. Mas lo
veo como algo que ha de perseguirse siempre aunque
sea muy difícil de tocarlo o hacerlo tangible. Hace
falta la persona que dialogue o comunique envuelta
en autenticidad singular, y no siempre somos capaces
de dialogar, entendiendo por diálogo esa comunica-
ción de entrega, ese darnos a los demás y recibirlos
libres de barreras o prejuicios. Esto es muy difícil.
Por esto considero esta tendencia teorética corno la
más importante dentro de la Pedagogía, pero la más
dificil de conseguir mientras no nos centremos en la
orientación personal.

(6) Fernández Huerta, J.: Bileaueda de /a madurez
ideal. "Bordón", abril 1958, págs. 217-225.

CANTIDAD DE CONTENIDO PROGRAMÁTICO.

Estoy acostumbrado a ver un gran número de pro-
gramas máximos. Los programas, en general, se ha-
cen un poco para la galería, sin intención de cumplir-
los. Están ahí, llenos de cuestiones y muy complica-
dos para que se vea lo que somos o podríamos ser
capaces de realizar. Un programa reducido se po-
dría tomar como ineptitud del confeccionador. Al ela-
borar un programa máximo se combina la realidad
con la picaresca. Se ofrece un contenido que se su-
pone sólo realizable en algunos casos para elevar ar-
tificialmente el nivel de superación sin tener en cuen-
ta el sentido de promesa que siempre le acompaña.
No se advierte su fallo fundamental : el hábito de no
cumplir las promesas. Al no darle fin en varios cur-
sos el docente se convence de que lo menos intere-
sante es concluirlo y tiende a reducir actividades con
el pretexto de mayor perfeccionamiento. Por tanto,
si un cuestionario o un programa se hace muy amplio,
sabiendo que será casi imposible cumplirlo, pierde su
carácter fundamental de promesa a conseguir.

El programa óptimo, la palabra lo dice, es un ideal.
Hasta ahora se conocen pocos y tras ellos vamos.
Sólo pueden conseguirse por vía experimental y par-
tiendo de programas mínimos que se completan de
acuerdo con la peculiaridad de escuela, alumnos y
maestro. El programa óptimo es siempre diferen-
ciado.

Y, finalmente, el problema de los programas mí-
nimos. En un criterio social, algo anticuado ya, se
decía: Hay que determinar el mínimo de conocimien-
tos fundamentales para que el sujeto se desenvuel-
va en la vida; reducir los saberes al mínimo posible
para lograr un verdadero aprendizaje, un dominio
funcional en lugar de un verbalismo vacío. Este pro-
grama posee la ventaja de que siendo pocos los con-
tenidos, se pueden aprender mejor y dejando libre
parte del tiempo para aprovecharlo con otras activi-
dades puramente humanas, puramente sociales o per-
sonales. Un programa preñado de contenido cientí-
fico no deja escapes para el cultivo de la personali-
dad, no permite pensar en más cosas, porque los días
se suceden y hay que terminarlo. Por tanto, un pro-
grama mínimo, más pequeño, más reducido, permite
añadir, completar. No obstante, estas discusiones de-
penden un poco del país. ¿Hasta qué punto en un
país de tipo latino sea preferible el programa máxi-
mo al mínimo? Es cierto que el latino tiende a re-
ducir la realización de los programas más que a am-
pliarlos? Henos ante dos interrogantes que no puedo
resolver.

En cuanto a la especificación del contenido, he de
recoger lo que ya es tradicional. Planes programá-
ticos o grandes lineamientos a seguir en la enseñan-
za; Cuestionarios o agrupaciones de esquemas sim-
ples, adecuados al desarrollo; Programas de curso,
subdivisión de los cuestionarios en porciones de sa-
ber o destrezas, y programas de actividades como se-
ñalamiento de quehaceres orientados en perspectiva
integradora. No obstante, esto no es tan claro como
podria parecer. Esta sistemática latina no se parece
a la anglosajona.

Los programas actuales, corrientemente, tienen
muy poco en cuenta las actividades. No se piensa en
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unos quehaceres claros y factibles para los sujetos.
Sólo se piensa en contenidos como: "aprende este
tema" y como "hoy por la tarde cuando vayas a tu
casa haces tal cosa". En los programas no suele ha-
ber indicios de actividades a realizar en clase o en
casa. No me refiero, claro es, a las tareas en casa,
no, sino a una actividad que implique en él una pre-
ocupación por la escuela y un vínculo de la escuela
a la familia. Esto no existe, aunque los programas
actuales intentan dar matices en los que se orienta
el sujeto en algunas posibilidades de actuación.

Esto es, en conjunto, el programa de actividades.

rias cosas que hacer, suele trabajar más, porque las
tiene inacabadas y está en tensión para todas ellas.
Debido a esto, trabaja más en todas, si no al acabar
cada una se produciría una especie de descarga y su
potencial se anularía con la consiguiente detención
para iniciar otra. Con varias iniciadas, pero en di-
ferente estudio, se aumenta la continuidad del tra-
bajo y la obra realizada se beneficia por las nume-
rosas revisiones dinámicas antes de concluir.

El programa hay que pensarlo como una puerta
abierta, como algo que no está acabado, rígido. No
tienen sentido muchos cortes definitivos.

ESTATISMO Y DINAMISMO EN LOS PROGRAMAS.

En cuanto al estilo, señalo: Los programas está-

ticos, cerrados o formales, equivalente a programas
clásicos. En ellos todo está previsto, lo que el sujeto
va a hacer o no va a hacer, lo que va a estudiar o
no va a estudiar, la materia, el contenido y todo lo
demás. Estos programas, aunque son muy rígidos,
son los usuales y, sin embargo, son los menos con-
venientes.

Son mucho mejores los programas que llamo di-

námicos, abiertos o informales. Es decir, programas
en los que se admiten inclusiones y opciones, en los
que el sujeto está abierto a lo que pasa. Maestro y
programa admiten renovaciones, aceptan algo que no
se estructura formalmente, algo que no se vela con
certeza.

La Sicología, en cierto modo, está de acuerdo con
estos programas informales o inacabados. Así Zei-
garnik, hace más de treinta arios (7), demostró que
las tareas sin concluir se recordaban dos veces más
que las completadas, y Ousiankina comprobó que los
escolares dejados sin vigilancia tendían a terminar-
las. Lo que coincide con los estudios sobre los descan-
sos escolares.

Hay que reconocer que el ser humano queda más
en tensión y aprende más cuando aquello que empie-
za no lo termina, que cuando lo concluye o da por
concluido. Es decir, cuando el sujeto que estudia algo
se dice: "Ya lo sé"; en ese momento el estudio se
considera como acabado, como completo. Este estu-
diante no está momentáneamente dispuesto para
aprender más de aquella cuestión. El escolar bien
orientado es el que acaba aquello y se dice: "esto
casi me lo sé, me falta una cosa"; "esto no lo en-
tiendo, hay que acabarlo"; "esto no lo comprendo, o
no es bastante claro"; "esto es incompleto". Es lo
mismo que pasa con la costumbre, en cierto modo
viciosa, del aplauso final de las conferencias. El
aplauso final de una conferencia cierra el ciclo, rom-
pe la tensión, los sujetos que deberían quedar preocu-
pados por que se dijo, quieren dejar de estar pre-
ocupados y aplauden. Es decir, parecen afirmar, esto
se ha acabado. No les queda preocupación. Por este
motivo, en tantos congresos y reuniones, después de
tan magníficos hallazgos y de tan grandes aplausos,
no queda casi nada.

El estudioso que trabaja bastante pero tiene va-

(7) Zeigarnik, B.: Sobre la retención de las tareas
acabadas e inacabadas. "Psychol. Forschung", 9, 1927, pá-
ginas 1-85, et. Newcomb.

ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS.

En apariencia constituye un problema fácil, pero
en realidad es de los más complejos. Deben encon-
trarse las personas encargadas de confeccionarlos
de acuerdo con todos los presupuestos anteriores. Han
de poseer la ciencia o ciencias en extensión y en com-
prensión; en el presente y en el futuro. Han de po-
seer los saberes sicopedagógicos necesarios para la
selección de contenido y actividades de modo que se
puedan funcionalizar y posibilitar el logro de la ma-
durez ideal a través de momentos optativos. Han de
poseer tiempo suficiente para elaborarlos y para so-
meterlos a ensayo en centros dedicados a tales fines.
Han de poseer autoridad legal para lograr su vigen-
cia durante el tiempo oportuno.

Estas consideraciones llevan a un sistema escalona-
do que se apoya en la constitución de grupos de tra-
bajo con estilo dinámico de cooperación. Los progra-
mas nunca deben ser elaborados para un solo indi-
viduo, porque han de servir para un grupo o una
comunidad, aunque sí puedan ser promulgados por
una sola persona. Sólo en el caso particular de pro-
gramas de trabajo individual cabe el que cada uno
elabore su propio programa de acuerdo con la orien-
tación personal.

Así los programas departamentales elaborados por
las autoridades escolares han de ser lo de mayor ge-
neralidad, aunque no se reduzcan a simples planes o
cuestionarios. Su redacción compete a un grupo am-
plio de personas en las que han de llevar jerarquía
especial científicos, sicólogos sociales, y pedagogos
que han de ser asesorados por otros educadores: fa-
milia, sociedades, empresas, etc.

En los programas magistrales es cuando la escuela
recupera una de sus autonomías: la autonomía selec-
tiva (8). Su elaboración corresponde únicamente a
los docentes constituidos en grupo de trabajo. Parten
para ello de los cuestionarios o programas departa-
mentales para adecuarlos a las necesidades de la re-
gión o comarca, y para disponer de algunos momen-
tos electivos. Deberán asesorarse de la colectividad
y nunca deberán introducir nociones científicas sin
consulta a los que posean tales saberes.

Finalmente, los programas escolares aportan un
nuevo elemento: la cooperación de la comunidad es-
colar formada por maestro y alumnos. Entonces se
perfila definitivamente la faena escolar y la comu-
nidad con verdadero sentido dinámico distribuye per-

(8) Cohn, J.: Pedagogia fundamental. "Revista de Pe-
dagogía". Madrid, 1936, pg. 292 ss.
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fecta,mente las actividades, si está orientada. Se sabe
a dónde se va y también se conocen las posibilida-
des y las propias fuerzas. El éxito aumenta.

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS.

La evaluación del programa es el problema que
más interesa a la Organización escolar y a la Admi-
nistración. Hoy se quiere evaluar todo, porque más
que nunca preocupa la eficiencia en el trabajo esco-
lar, que antes se concedía como supuesto gratuito a
toda persona embarcada voluntariamente en la faena
educadora.

Se intentan evaluar los programas. El procedimien-
to más sencillo e impreciso de evaluación es el des-
arrollo controlado que asegura que el programa se
cumple. Una condición del programa bien hecho es
que una vez propuesto para duración determinada,
se pueda empezar y concluir a su tiempo. En un
buen sistema, si se acuerda un programa y es rea-
lizado por todos los maestros, el programa goza de
una perfección: cumplimiento de la promesa. Si la
autoridad propone un programa y sólo lo termina
un 10 por 100, ese programa carece de tal perfec-
ción y debe revisarse para que todos lo terminen.
Luego él mismo se autoevalúa al realizarse o no
realizarse. Si yo como maestro hago un programa
maravilloso, que no puede desarrollarse en un cur-
so, el programa es ficticio. Para desarrollar el pro-
grama armónicamente se proponen en la actualidad
sistemas gráficos entre los que destaca el gráfico
Gantt.

Una forma más segura de evaluación de un pro-
grama consiste en la determinación de su validez, es
decir, la determinación del ajuste diferencial o ade-
cuación de los contenidos y actividades a los dife-
rentes ambientes y tipos de escolares. Si el progra-
ma se ajusta realmente a los alumnos, éstos marcha-
rán bien y hemos asegurado su eficiencia. Quien
determina el ajuste diferencial ? Este ya es un pro-
blema que gira en torno a la elaboración válida de
los programas y que sobrepasa nuestras disponibili-
dades. Mas el ajuste diferencial es un medio de eva-
luación de los más rigurosos.

Un medio de evaluación pragmatista, muy bueno
por cierto, consiste en determinar cómo la propues-
ta de cuestionarios o programas produce cambios ge-
nerales en libros escolares o en los sistemas docentes.
Así, por ejemplo, nuestros cuestionarios actuales de
primaria, aunque sólo sea porque han conseguido
variar los libros de texto, mejorándolos, en general,
deben ser alabados o declarados oignos de admira-
ción. Han conseguido producir una gran renovación
en los libros escolares de estudio y eliminar esa tris-
te serial de los ellos números ordinales en las edi-
ciones. Esto baatarla para indicar que el programa
cumple un cometido digno porque ha reducido la ruti-
na pretérita.

Finalmente, y como procedimiento más riguroso,
está la comparación experimental. Para demostrar
que un programa es valioso debe experimentarse y
comprobar si todos los alumnos y con cualquier maes-
tro aprenden más y mejor que con otro programa.
Ahora bien, esto es muy complicado, porque hay que

separar lo que se debe al programa, lo que se debe
al maestro, lo que se debe al método, lo que se debe
al niño, lo que se debe a las circunstancias, etc. Esto
se puede separar hoy día con todo rigor. La ciencia,
por lo menos, así lo dice y mantiene siempre que se
den ciertas condiciones de las que no voy a hablar.
Por esto, digo que es el último procedimiento em-
pleado mucho en la teoría y poco en la práctica.

PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LA RENOVACIÓN

DE PROGRAMAS.

Nos encontramos ante un hecho clave: es bastante
fácil convertir a los programas en objeto de refle-
xión, pero continúa siendo muy difícil elaborar pro-
gramas óptimos. Esto los transforma en una de las
cuestiones fundamentales que siempre preocupa a
Comisiones y Comisiones, que después de reunirse
no se deciden a concluir técnicamente. Este hecho
pone de manifiesto la dificultad general para cons-
truir buenos programas escolares.

Realmente, nos falta algo básico. Yo aquí hablo
de programas, en general, y esto es sencillísimo, pero

cuántos de ustedes y yo mismo, cuántos de todos
nosotros hemos tenido una preparación especifica
para elaborar y planificar programas? Cuando es-
tudié el programa del Magisterio, nunca oí ni leí se-
mejante concepto: cómo hacerlos. Quizá yo era muy
torpe y no me enteraba de las cosas, pero los que
se enteraron escucharon una lección: "El programa
escolar; su importancia" y alcanzaron una conclu-
sión: "el maestro debe hacerlo o renovarlo". Pero
un trabajo técnico serio que nos encamine por las
mejores vías constructivas o simples reuniones para
formar equipo en la Escuela Normal con tal objetivo
nunca lo hemos hecho. ¡Nuestro primer programa
consistió en desglosar un libro de texto en las pre-
guntas pertinentes! Por consiguiente, si nos faltaba
y suele faltar esta preparación específica, 2, cómo se-
remos capaces de reunirnos para elaborar un verda-
dero programa ?

Por otra parte, se presenta además a los maestros
esto que llamo situación conflictual, un conflicto. Nos
llega un programa nuevo o cuestionarios y entonces
recordamos, por un lado, los programas de nuestra
infancia y, por9Dtro, las lecturas sicopedagógicas de
la juventud o de la adultez. Entonces, ¿ cómo armo-
nizo estos recuerdos de mi infancia con lo que ha
leido y con el cuestionario?, ¿qué hago yo?

Este conflicto se agrava cuando sólo recibo un
cuestionario y he de hacer un programa. ¿ Qué es lo
que haré yo? Conflicto resuelto muchas veces, por
desgracia, con un sentimiento de fracaso docente ori-
ginado por una poderosa frustración.

Se siente incapaz para hacer él mismo un progra-
ma. Entonces recurren a una enciclopedia, a un li-
bro, a algo que le dé el programa hecho y sigue
aquel libro, sigue la enciclopedia, porque se consi-
dera vencido por las dificultades. Lo grave es que,
cuando se produce este sentimiento de fracaso do-
cente, el maestro desciende en su nivel de autoeva-
'nación y queda derrotado. Situación que se trans-
fiere, a veces, al quehacer escolar creando numero-
sas barreras discentes. El alumno se levanta con
mucha dificultad cuando el maestro se hunde.



de las actitudes valiosas". Un breve análisis de estos
aspectos favorecerá el establecimiento de programas
de actividades.

El cuarto consejo se resumiría en: "combine el tra-
bajo común con las enseñanzas individualizada y co-
lectivizada, pero mantenga los momentos optativos en
que el escolar elige personalmente". Los beneficios
serán grandes porque la competencia se sublima en
autosuperación y ayuda a los demás porque el in-
centivo del premio nace del avance relativo y no del
tiempo, sobre todo, lo que no siempre es posible.

El quinto consejo es: "procure estructurar las ac-
tividades de acuerdo con su más fácil comprensión
y realización". La proporción que aconsejaríamos para
nuestra enseñanza en la actualidad pudiera ser ésta:
Sistema tradicional, 70 a 65 por 100; enseñanza in-
dividual, 15 a 20 por 100; enseñanza colectivizada
por equipos, 10 por 100; momentos optativos, 5 por
100. (Estos últimos momentos pudieran incluirse en
los dos aspectos anteriores.)

El sexto consejo sería: "intente equilibrar perso-
nalmente todos los quehaceres". Es decir, enajénese
en una constante superación.

Jos2 FERNÁNDEZ HUERTA.

El tercer consejo podría ser: "seleccione tegt"en
tenidos escibles fundamentales, pero no olvide..,/4,,aptitudes a desenvolver, las motivaciones y el logsti/

'
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Como consecuencia de estas frustraciones y con-
flictos surge lo que estimo mucho más grave: la re-
gresión docente. Entiendo por regresión docente un
salto atrás en la interpretación del quehacer esco-
lar. Cuando el maestro elabora los programas si se
halla inmerso en este estado regresivo se vuelve in-
tensamente hacia los programas arcaizantes, hacia
el verbalismo. Esta regresión se "palpa" en la ac-
tualidad en muchos maestros primarios que anhelan,
eligen, solicitan textos escolares concebidos al estilo
puramente tradicional.

CONSEJOS SIMPLES APROXIMATIVOS.

Comprendo que ahora se podrán encontrar en al-
gima de las situaciones conflictuales que se resolve-
rían con recordar la sentencia: "lo mejor es enemi-
go de lo bueno".

De ahí que el primer consejo consiste en: "Procu-
re perfeccionar sus programas sin pretender alcan-
zar en la primera reforma el ideal posible".

El segundo consejo es: "autoexamínese y elija un
sistema o método de trabajo". Este sistema debe es-
tar de acuerdo con su forma habitual de trabajar
con un ligero aumento de perfección. (Supongo que
la mayoría eligirán un sistema más tradicional que
nuevo y dentro del tradicional preferirán aferrarse
a las asignaturas.)

La Universidad española
en su organización

y métodos
Del 2 al 14 del pasado mes de agosto se celebró en

la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un in-
teresante curso sobre "La Universidad española en
su organización y métodos". Las reuniones tuvieron
lugar en el Real Palacio de la Magdalena, de Santan-
der, sede de la Universidad durante los meses estiva-
les, dedicados a diversos cursos nacionales y extran-
jeros. El dedicado a estudiar el estado actual de la
Universidad española fue organizado por el Servicio
del Profesorado y por el Sindicato Español Univer-
sitario y dirigido por el catedrático Adolfo Muñoz
Alonso. Asistieron al curso cerca del centenar de
universitarios entre profesores, alumnos y dirigentes
estudiantiles. presididos por el Delegado Nacional de
Asociaciones del Movimiento, Sr. Fraga Iribarne; el
director del Curso, Delegado Nacional del Servicio
del Profesorado y Director General de Prensa, señor
Muñoz Alonso; el Delegado Nacional del S. E. U.,
señor Aparicio Bernal; el Rector de la Universidad,

don Ciriaco Pérez-Bustamante, y los Rectores de las
Universidades de Granada y de Santiago de Compos-
tela, señor Sánchez Agesta y Legaz Lacambra, res-
pectivamente.

Los temas de estudio y deliberación se estructu-
raron en los cinco temas siguientes, objeto de las
correspondientes ponencias:

1) "Período lectivo", 2) "La distribución horaria
del periodo lectivo", 3) "Las pruebas de aptitud",
4) "La adecuación de las enseñanzas y el servicio
profesional" y 5) "La organización y método de la
formación en los Colegios Mayores".

Dado el gran interés de los temas debatidos, ofre-
cemos a nuestros lectores en esta crónica los aspec-
tos fundamentales de la documentación presentada
por las diversas ponencias, un breve desarrollo de
las deliberaciones en torno a los temas estudiados
y las conclusiones acordadas- pormisiones y pleno
de asistentes.

LAS CINCO PONENCIAS

PRIMERA PONENCIA: EL PERIODO LECTIVO.

El Sr. Ferré Morán, defensor de la ponencia sobre
"El período lectivo", basó su exposición en la nece-
sidad de revisar la regulación y la práctica del ca-
lendario escolar. Aplicando las normas oficiales so-
bre el tema, resulta que en el curso 1958-59 debía
haber habido 169 días de clase y 196 de vacaciones,

,
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con el agravante de que en la práctica los días lec-
tivos se ven reducidos a la inexplicable cifra de 150.
Pone el ejemplo de Francia y compara, por último,
las fechas del calendario escolar de la Enseñanza
Media y Superior con el de la Enseñanza Primaria
y con el calendario nacional por el que se rigen los
sectores laborales de la nación, no como términos
comparativos, sino de rigurosa reflexión.

La ponencia concretó sus puntos de vista, señalan-
do que previamente a toda consideración sobre los
días de clase y los de vacación, es preciso e inexcu-
sable resolver el planteamiento general del sistema
de enseñanza, que es precisamente el contenido y la
razón del período lectivo. Aparicio Bernal resumió
la postura de la ponencia, que en síntesis viene a
ser la siguiente: "No es recomendable alterar el pe-
ríodo oficial lectivo —aunque sí es urgente su per-
fecto cumplimiento— mientras su contenido no se
someta a un cambio en la sistemática, y esto no
será posible si la Universidad no dispone de medios
suficientes para dar adecuadamente la formación que
se le exige. El calendario oficial debe mantener, por
tanto, sus límites actuales, si bien dentro de la pro-
visionalidad que claramente se desprende de la tesis
mantenida justamente por la ponencia."

SEGUNDA PONENCIA: LA DISTRIBUCION HORARIA
DEL PERIODO LECTIVO.

Distingue la ponencia tres aspectos del problema
del horario de clases teóricas y clases prácticas, se-
gún se trate de Facultades de tipo experimental, Fa-
cultades Literarias o Escuelas Técnicas.

Facultades de tipo experimental: Tres horas dia-
rias de clases prácticas y dos horas de clase teórica.
Uniformidad de las clases prácticas en cuanto al tiem-
po del período lectivo (deben realizarse a lo largo del
curso, no en una época limitada e intensiva). Posibi-
lidad de que el alumno pueda utilizar los laborato-
rios discrecionalmente en horas extra, asistido por
los correspondientes profesores auxiliares. Señala las
pocas prácticas que realizan los estudiantes de Medi-
cina.

Facultades Literarias: Cuatro horas de clases teó-
ricas y una de clase práctica.

Escuelas Técnicas: El horario viene regulándose
paulatinamente por la Dirección General correspon-
diente, dentro de la actual ordenación de las Ense-
ñanzas Técnicas. Considérase prulente esperar los re-
sultados.

Francisco Eguiagaray, Inspector Nacional del
S. E. U., amplía algunos puntos de la ponencia, pi-
diendo la inclusión en los horarios de la llamada for-
mación complementaria y de una detallada previsión
de la labor de Seminarios. Destaca un apreciable as-
pecto de la formación general cual es el de las lec-
turas. "No sería inútil —dice— la preceptuación de
ciertas y determinadas lecturas, bajo la dirección y
control de los profesores." Por último, cierra su in-
tervención con dos cuestiones importantes: la reali-
zación de prácticas fuera de los Centros docentes y
los viajes de estudio.

El Dr. Arribas informa a los asistentes de la nece-
sidad de revisar, en lo que respecta a las Facultades
de Ciencias, la legislación vigente, que está evidente-

mente retrasada. El horario de clases prácticas, por
ejemplo, de la asignatura de Química Analítica, regu-
lado en la Ley de Ordenación Universitaria, es ana-
crónico e insuficiente. Propone añadir a la ponencia
una conclusión en el sentido de modificar la legisla-
ción actual y ponerla de acuerdo con las exigencias
modernas de la investigación. El Rector de la Uni-
versidad de Santiago, Dr. Legaz Lacambra, reco-
mienda una cierta flexibilidad en la regulación legal
de los horarios. Es evidente —dice— que las clases
no pueden empezar antes de las nueve ni terminar
antes de las dos, pero tampoco puede convertirse
esta norma en una camisa de fuerza, siendo preciso
conceder paso a las excepciones debidamente justi-
ficadas. El concepto de racionalización de los hora-
rios debe entenderse, según el Dr. Legaz, en el sen-
tido de realizar, por parte del alumno, el máximo de
trabajo dentro de la Universidad, respetando el ocio
debido a su actividad. Presenta el oportuno y ejem-
plar caso de la cátedra de Derecho Romano de la
Universidad de Santiago, en la que se dan cuatro
meses de elementalización de la asignatura y el res-
to del curso se dedica al desarrollo de un curso mono-
gráfico, es decir, de especialización del programa.

El Sr. Yndurain, catedrático y Secretario general
de la Universidad Internacional, activo colaborador
del Curso, considera que una hora semanal por asig-
natura dedicada a Seminario, es insuficiente. Distin-
gue entre Seminarios propiamente dichos, en los que
el alumno se inicia en una técnica de investigación
y que deben estar permanentemente abiertos para
los alumnos, y un pro-Seminario, con menos rigor
científico. Aboga por la restauración de la costum-
bre clásica en las viejas Universidades españolas, lla-
mada del poste, poniéndose el catedrático a disposi-
ción de los discípulos para recibir toda clase de pre-
guntas y consultas sobre la materia explicada.

El Rector de Granada, Sr. Sánchez Agesta, tacha
a la ponencia de excesivamente casuística. Generaliza
el contenido de la misma y expone las diferencias
entre las enseñanzas de tipo científico y las litera-
rias en los siguientes términos: Reclama dos horas
de clases prácticas para las Facultades de tipo lite-
rario y, tomando como ejemplo la Facultad de De-
recho, demuestra la necesidad de las prácticas ins-
trumentales (que es un contrato o una Constitución,
práctica forense, etc.), de manera que se evite la ac-
tual desorientación de los recién licenciados. Se ex-
tiende en consideraciones sobre el método de ense-
ñanza a base de casos, que si bien es lento y anti-
pedagógico como sistema único, sí vale como comple-
mento de la enseñanza. Entiendo que con dos horas
semanales de casos el alumno revive la clase teórica
y relaciona adecuadamente las distintas instituciones.

Analiza la función de los Seminarios de investiga-
ción, concediéndoles una enorme importancia profe-
sional. "El jurista —señala el Sr. Sánchez Agesta-
va a ser perpetuamente un investigador del Derecho.
El ordenamiento jurídico está renovándose continua-
mente y es necesario preparar al alumno para la fu-
tura renovación. En el cuidado de esta preparación
va a radicar precisamente la diferencia entre el pro-
fesional universitario y el profesional rutinario." De-
fiende un porcentaje del 50 por 100 de clases teóri-
cas y prácticas en las Facultades Literarias.
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Manifiesta, por último, su honda preocupación por
las Facultades de tipo experimental. Admite la dis-
tribución horaria de la ponencia en lo que a estas
enseñanzas se refiere, y señala la evidentísima ne-
cesidad de una mayor dotación económica que obli-
ga muchas veces a reducir, por esta exclusiva razón,
el número de prácticas.

Dedica sus últimas palabras a las Facultades de
Medicina. No basta en este caso el aumento de los
medios económicos, sino que es de todo punto urgen-
te la colaboración de la sociedad. En Heidelberg los
alumnos de Medicina, en número de doscientos, dis-
ponen de 4.000 camas. En España, es corriente en-
contrarse con censos estudiantiles de setecientos alum-
nos que no disponen más que de 250 ó 300 camas, cuan-
do son precisas unas cinco por alumno. Es necesario
llevar a la conciencia pública la urgencia de la cola-
boración con la Facultad de Medicina.

TERCERA PONENCIA: PRUEBAS DE APTITUD.

Al enfrentarse la ponencia con los problemas que
las llamadas "pruebas de aptitud plantean, nos en-
contramos con dos campos perfectamente delimita-
dos por razones espaciales y temporales:

a) Las pruebas de aptitud dentro de la Univer-
sidad.—Nos hallamos sustancialmente aquí con una
prueba especifica, con un mal menor : los exámenes.

b) Las pruebas de aptitud de la Universidad para
afuera.—Aquí se trata de esa segunda bárbara fies-
ta nacional: las oposiciones con sus variantes.

Sobre el primer punto a), la ponencia describe la
situación real española, circunscribiéndose a:

1.2 Los exámenes.

a) parciales.	 a' ) liberatorios.
b') no liberatorios.

b) Finales de asignatura y curso (caso especial
de las asignaturas complementarias.

e) Finales de carrera (examen de licenciatura,
tesina, proyecto, trabajo de laboratorio, etc.).

2. 2 A las pruebas de clases prácticas.
3.2 A los trabajos de curso, y
4.2 A la asistencia.
En la comparación con los sistemas extranjeros,

la Comisión propuso la asistencia de universitarios
de diversos países (Francia, Alemania, Inglaterra e
Italia) a las reuniones españolas, a fin de poder con-
trastar mejor y tener un elemento de juicio de pri-
mera mano cuando a lo largo de la elaboración de
las ponencias o de las discusiones del Pleno surja la
comparación con los sistemas que rijan en sus res-
pectivos países.

Pasa luego a la crítica del sistema español actual,
concretándose a los exámenes, puesto que la apti-
tud que se ha de exigir al universitario ha de ser
humana, profesional y técnica, las pruebas que sir-
van para demostrar dicha aptitud han de estar de
acuerdo con este triple carácter.

En cuanto a los inconvenientes de los exámenes,
encuentra con carácter general :
a) la intervención de elementos imponderables

(azar, estados sicológicos transitorios, etc.); b) la
creación de un clima artificial y anormal; c) la me-

diatización del estudio. Este no es profundo, ni com-
pleto, ni formativo. Se estudia para pasar un exa-
men. Se va a la Universidad tras los aprenderes, no
tras los saberes. El saber, la sabiduría, no es enten-
dida y vivida, ni al modo racional griego de la "sofia",
ni en el sentido bíblico parenético de capacidad de
comportarse ante la vida y sus aporías, y

d) la despersonalización del estudiante y mi-
crorreducción de su responsabilidad. Falta de am-
plios horizontes y posibles trastueques de una ele-
mental escala de valores. El estudiante es considerado
como un número, a lo más como un individuo, no
como una persona, con su connatural complejidad
y riqueza de matices.

Exámenes.—En cuanto a los exámenes parciales,
encuentra los mismos inconvenientes señalados a los
generales, más el de desigualdad en los estudios. Fal-
ta de visión total de conjunto.

Pruebas de clases practicas.—No tienen actual-
mente ninguna validez para la demostración de la
aptitud del alumno. No sirven en general para nada.

Trabajos de curso.—Su escasez. Efectividad nula.
Quizá tan sólo se utilizan con vistas a las califica-
ciones extraordinarias

La asistencia.—La exigencia de la asistencia como
prueba de aptitud, lacra del sistema universitario
español. Mata el espíritu de responsabilidad perso-
nal y libre. Funcionarismo del universitario.

La Comisión, convencida de que el estudio es un
debe profesional del estudiante al mismo tiempo que
un derecho al que todo hombre es acreedor con di-
versa intensidad y exigibilidad, no cree posible ob-
tener resultados satisfactorios con el actual régimen
de pruebas de aptitud, a base de exámenes funda-
mentalmente.

Se ha de tender a un conocimiento personal del es-
tudiante. Para ello no hay más que una solución, "la"
solución: La existencia de un docente por cada gru-
po de veinte alumnos como máximo. Organización
de la enseñanza universitaria piramidalmente. En la
cúspide el maestro —el catedrático que sea el mo-
tor de ideas, directrices, doctrinas y sistemáticas—
y descendiendo hasta la base —los alumnos— una
serie de profesores —adjuntos, auxiliares, etc.— que
vayan desmenuzando esa enseñanza magistral entre
su grupo reducido de alumnos.

Desarrollar al máximo la aportación personal y
libre del estudiante. Y ello mediante una labor se-
ria, auténtica y responsable de seminarios. Hay que
procurar que el estudiante pase la mayor parte, o
la totalidad de su jornada de trabajo, en la Univer-
sidad —o Colegios Mayores, en su caso, como cen-
tros de trabajo.

Habilitación de los medios pertinentes para que la
sociedad —como primera obligada e interesada— y
el Estado después, hagan posible este sistema, me-
diante dotación adecuada de catedráticos, auxiliares
(con posibilidad de dedicación exclusiva), de biblio-
tecas especializadas, de Seminarios, material téc-
nico, etc.

Tender por vía de ensayo a la formación de Pa-
tronatos universitarios en los que están representa-
dos los diversos sectores —económicos, familiares,
culturales, etc.— de la región natural donde la Uni-
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versidad esté enclavada. Medio de encauzar la par-
ticipación y ayuda de la sociedad en la Universidad.

Con una organización así sería posible la poliprag-
masia formativa del catedrático, porque en ningún
caso quedaría abandonada la cátedra y el propio ca-
tedrático dispondría de más tiempo libre.

En resumen, la Comisión propone:
1. Supresión de los exámenes parciales y finales

de curso y asignaturas.
2. Sustitución de esta prueba de aptitud por la

del "placet" del catedrático, obtenido a base del co-
nocimiento directo del alumno y de su rendimiento
en la labor de seminarios (trabajos, participación en
actividades prácticas, elaboración de técnicas de in-
vestigación, etc.), que ha de ser la fundamental, en
donde se ha de aplicar, ampliar y profundizar lo
aprendido o sugerido en el régimen normal de clases.

3. Obligatoriedad de los exámenes de final de ca-
rrera. Estudio de un régimen adecuado de los mis-
mos, según la .modalidad de los estudios y la espe-
cialización profesional a que se vaya a dedicar el
universitario. Posibilidad de extensión de títulos es-
pecializados.

Como apéndice, estima la Comisión que la existen-
cia de la enseñanza libre es una tácita confesión de
la imposibilidad de acceso al estudio de cualquier
español adecuadamente dotado. Mal menor que hay
que tender a hacer desaparecer, mediante la partici-
pación activa de la sociedad en la Universidad con
su secuela de multiplicar la ayuda al universitario
y de habilitar al mismo posibilidades de trabajo com-
patibles con los estudios.

La Comisión no entra a fondo en el estudio de
esta cuestión por considerar que es un problema eco-
nómico y de política social, que excede de los limi-
tes del tema.

No hay que olvidar que es muy elevado el número
de alumnos libres existentes actualmente y que des-
graciadamente pueden tener poco de universitarios,
puesto que en la mayoría de los casos sólo conocen
la Universidad en el momento del examen. Ya esto
se intenta paliar con el sistema de las Academias
profesionales, que principalmente el S. E. U. pone en
funcionamiento, pero que no basta.

B) Pruebas de aptitud juera de la Universidad.

Sisuación actual.—Cabe distinguir dos amplios
sectores: por un lado, aquellas profesiones, llama-
das tradicionalmente liberales, en las que la aptitud
para su desempeño viene ya marcada por la pose-
sión de un título académico superior, y las demás
profesiones en las que se exige superar una prueba
de aptitud con posterioridad al curso de la corres-
pondiente carrera en la Universidad, prueba que de
ordinario es exigida por el Estado a través de sus
diversas manifestaciones.

Respecto a las primeras, no cabe entrar en discu-
sión. Es la sociedad quien automáticamente estable-
ce a posteriori esa aptitud, que se rige por el prin-
cipio de la libre competencia. Concretándonos, pues,
a las segundas, la ponencia define el actual régimen
imperante en España como el siguiente: Aptitud de-
mostrable mediante:

1. Libre designación directa por el organismo
competente.

2. Oposición.
3. Concurso de méritos.
4. Concurso-oposición.
5. Automatismo.
Luego de estudiar las ventajas e inconvenientes

de cada uno de estos cinco sistemas, la Comisión
aboga por un sistema en que la aptitud que los dis-
tintos casos precisan haga referencia al hombre con-
siderado en su totalidad, sin atomizarlo, teniendo en
cuenta que la función la ha de realizar algo tan
complejo por naturaleza como el hombre que tiene
que ser contemplado universalmente, so peligro de
caer en un clasificacionismo materialista, por otra
parte totalmente alejado de la realidad.

Es necesaria en la vida moderna una pluriespe-
cialización. Especialización que ha de ser el resul-
tado de unas naturales inclinaciones y aptitudes
como factor primordial, no de un desorbitado afán
crematístico ni de un mecanismo anulador de la per-
sonalidad.

Por ello estima que se ha de tender a la corrección
y superación del actual sistema a base de las si-
guientes líneas generales:

1. Posibilización de una especialización dentro de
la Universidad, con la consecuente extensión de ti-
tulos especializados más concretos.

2. Existencia de escuelas especializadas, en las
que se pueda ir haciendo la oportuna selección con
más tiempo, con elementos de juicio más numerosos
y reales y más en consonancia con la real aptitud
requerida. Los títulos dados por estas escuelas ha-
brían de estar en relación con las necesidades efecti-
vas y expedidos según capacidad, a fin de crear una
escuela de preferencias.

3. Atender más a una aptitud demostrada en la
práctica que en unas pruebas de tipo más o menos
mecánico. Especialmente en aquellas profesiones de
un carácter no meramente técnico (profesores, jue-
ces, etc.).

4. Tender hacia sistemas en los que la aptitud
haya de demostrarse continua o periódicamente, hu-
yendo del concepto de lo vitalicio que paraliza muy
a menudo el afán de superación y autoperf ecciona-
miento. Podria existir un período de cinco arios, por
ejemplo, antes de la confirmación definitiva de la
aptitud.

5. Como medio indirecto, fomentar la existencia
de cursos selectivos en los que se pueda orientar al
aspirante y mostrarle la realidad (responsabilidad,
función, medios, etc.) de las diversas profesiones. En
estos cursos selectivos se habría de dar necesaria-
mente la desmasificación, que ya se proponía en la
primera parte de esta ponencia.

CUARTA PONENCIA: ADECUACION DE LA ENSE-
ÑANZA Y EL EJERCICIO PROFESIONAL.

Sobre la "Adecuación de la enseñanza y el ejer-
cicio profesional" se extendió la cuarta ponencia.
Vamos a traer aquí algunos problemas relacionados
con este tema.

La Universidad debe realizar una formación bu-
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mana y profesional y que las medidas de transfor-
mación y reforma deben atender a perfeccionarla en
los dos aspectos. De ahí que sea necesaria esa ade-
cuación de las enseñanzas al ejercicio profesional y
además adecuar las soluciones para que la tarea de
formación humana sea más viable.

Este segundo aspecto de la cuestión, aunque no es
tema central de la ponencia, es conveniente tratarlo,
ya que toda medida o solución que unilateralmente
estuviera dirigida a aumentar la eficacia profesio-
nal sin atender el aspecto de la formación como
hombre, no podría ni siquiera ser eficaz en esta fi-
nalidad especifica.

La formación humana puede ser otorgada por la
Universidad a través de las disciplinas concretas que
se enseñan al estudiante. Es decir, que el aprendiza-
je de las técnicas profesionales es, precisamente, el
modo fundamental, como la formación humana pue-
de llegar al escolar. Claro está que se presupone que
la enseñanza de la técnica profesional debe reali-
zarse con sentido y consideración universitaria. Es
decir, considerando a cada disciplina como parte de
un "globus intellectualis" y trayendo a través de
ella, los problemas y las ideas vivas que constituyen
las bases de nuestro tiempo. Pero, de modo funda-
mental el repertorio de ideas y actitudes que consti-
tuye la cultura sólo llega al escolar "sub specie" pro-
fesional.

Es necesario que la Universidad no viva al mar-
gen de los problemas, necesidades y preocupaciones
de la sociedad de nuestro tiempo. Creemos que la
Universidad se está quedando atrás en relación a la
honda transformación social que está sufriendo Es-
paña.

Constitucionalmente está recogido el principio de
que ningún talento debe malograrse por falta de me-
dios económicos —todavía no es una verdad en Es-
paña—, pero también es preciso añadir:

1. 2 Que los talentos, supuesta la posibilidad eco-
nómica de acceso al estudio, se malogran considera-
blemente por falta de medios educativos e instruc-
tivos dentro de los Centros docentes.

2. 2 Que los talentos pueden incluso perderse —gra-
duados— por falta de adecuación social del saber
aprendido o por falta de utilización —paro profesio-
nal— del titulado.

Creemos que la falta de conciencia de estos dos
principios produce "socialmente" más graves daños
que el de la falta de medios económicos.

Enfrentándonos a estos y otros muchos graves pro-
blemas, la ponencia ha tratado y discutido una serie
de puntos:

La necesidad de reajustar en casi todos los casos
los planes de enseñanza de las carreras universi-
tarias atendiendo a conseguir una eficaz formación
profesional, realizando una cierta especialización en
función primordialmente de la actividad profesional
para la que se está capacitado. En este sentido se
señala la importancia de la práctica, ya en forma de
clases prácticas, ya de realización en alguna forma
de algunas de las funciones o tareas profesionales
con la dirección del profesorado universitario, ya de
introducir dentro del desarrollo de la asignatura del

método de casos, o sea conocimiento técnico a través
y mediante datos de la experiencia.

En esta especialización se cuidará el dar, sin em-
bargo, el bagaje general de ideas y conocimientos
fundamentales y básicos y se conjugará con el nece-
sario y esencial libre desenvolvimiento y cultivo de
la ciencia y de la cultura.

Cree la ponencia que la ya realizada reforma de
Enseñanzas Técnicas, así como la reforma de las En-
señanzas de la Medicina, es im paso importante en
este sentido y que urge la reforma de Derecho y
Farmacia.

Parece un camino viable el realizar las reformas
de cada especialidad consecutivamente e incluir el
establecer planes y sistemas en alguna Universidad
y en plan experimental, como se ha hecho con Filo-
sofía y Letras en Salamanca.

Como ejemplo y al mismo tiempo "caso" aclarato-
rio, una subcomisión de la ponencia ha estudiado una
posible transformación de las enseñanzas del De-
recho.

La ponencia estudia también si toda la formación
profesional debe realizarse en la Universidad y por
la Universidad, y la mayoría se define por el crite-
rio de que sean ya las mismas Facultades, ya ór-
ganos de la misma los que la realicen; ese es el cri-
terio que se desprende en este punto del citado pro-
yecto de reforma de las enseñanzas del Derecho.

Este aspecto es complejo y se presta a la discu-
sión por ser grave su problemática; actualmente en
España órganos no universitarios cumplen esta fi-
nalidad de formación profesional especializada.

El criterio elegido nos señalaría el camino para
las transformaciones de los planes de enseñanza.

Otro aspecto importantísimo del problema es el
del ejercicio profesional; la problemática en esta
cuestión nos da datos esenciales para nuestro es-
tudio.

Es necesaria la realización de un estudio riguroso
por parte del Estado, por medio de los Organismos
que sean —Instituto Nacional de Estadística, Instituto
de Estudios Políticos, Corporaciones Provinciales y
Municipales, las Universidades mismas— de las ne-
cesidades profesionales y del actual estado del ejer-
cicio profesional, dato imprescindible para la agru-
pación de las enseñanzas de forma adecuada a las
reales necesidades sociales y para poder —aunque
de modo indirecto— dirigir, orientar y poder selec-
cionar con criterios sociales los aspirantes a cada
profesión.

Está creada una Comisión interministerial de Gra-
duados —pero hasta este momento creemos que sin
vigencia y eficacia ninguna—, dado que existe de for-
ma grave el problema del ejercicio profesional de
los graduados, es necesario que esta Comisión tome
en serio su papel y estudie el problema y sus pron-
tas soluciones.

Podia quizá publicarse periódicamente, quizá anual-
mente el resultado de este estudio como orientador
de los padres y futuros profesionales.

Es necesario vincular mucho más estrechamente a
la Universidad a su circunstancia social, quizá me-
diante la formación de Patronatos de verdadera vi-
gencia y fuerza, en donde estuvieran representadas
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todas las fuerzas sociales, para dotar a la Universi-
dad de medios suficientes y para incitarla a la pre-
ocupación real y eficaz por las necesidades y pro-
blemas de su circunstancia histórica y social.

Muchas profesiones implican la conversión de la
Universidad en una auténtica institución o corpora-
ción social. La Universidad corporativa parece ser la
Universidad oficial o estatal.

DEBER NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD.

Como comunicación a la cuarta ponencia, Gabriel
Elorriaga presentó un interesante trabajo, que se re-
sume a continuación :

El esfuerzo de transformación y modernización que
España se ha propuesto y, de hecho, está realizando
en estos arios, exige la obtención del máximo rendi-
miento social de las instituciones educativas y, en-
tre ellas, de la Universidad.

Así como un plan de inversiones, realizado por
el Estado busca el máximo rendimiento, por la apli-
cación en los puntos adecuados de nuestros recursos
económicos y un plan de formación profesional —Uni-
versidades Laborales, Enseñanza Profesional Acele-
rada, Reforma de las Enseñanzas Técnicas— busca
la obtención de la mano de obra adecuada en una
intensificación y perfeccionamiento de la producción,
parece necesario plantearse los rendimientos de la
enseñanza universitaria en conexión con la realidad
de las necesidades nacionales de hoy y, sobre todo,
con el proyecto de máxima potencialidad espiritual
y material de nuestra comunidad.

Creemos, por ello, conveniente la elaboración de
un plan de inversión óptima de la formación que la
Universidad Nacional sea capaz de suministrar a la
comunidad a través de la formación de profesiona-
les. La divulgación, a través de estudios estadísti-
cos; contando con la realidad de la coyuntura eco-
nómica, la elevación del nivel de vida y la demanda
efectiva de la sociedad; de los puestos de trabajo uni-
versitario convenientes y de los afectos concretos de
la industria, la administración y el mundo agrario,
con una previsión fácilmente lograble, constituirla un
importante elemento de orientación en la elección vo-
cacional de quienes se incorporan a las enseñanzas
superiores.

Las circunstancias de tecnificación que vive el mun-
do y el desarrollo económico del país han de presio-
nar, sin duda, hacia el predominio de un tipo de pro-
fesionalización especializada. Todo intento de huir de
esta realidad o de dilatar excesivamente los perio-
dos de formación, manteniendo paralizada laboral-
mente a la juventud nacional durante más arios de
los precisos, con barreras meramente selectivas o
acumulación de conocimientos menos prácticos, cons-
tituiría un anacronismo. Dicho anacronismo en la
mentalidad universitaria sólo contribuye al despre-
cio por la eficacia de la institución, al debilitamien-
to de su autoridad moral ante las fuerzas sociales y,
a la larga, a que la institución sea ladeada y susti-
tuida a través de la acción de otras formas de ense-
ñanza alejadas de la inspiración tradicional del "alma
matee.

El máximo respeto hacia las vocaciones orientadas

hacia la cultura pura. la formación integral o el di-
rigentismo intelectual, artístico o político, no debe
hacernos olvidar el carácter minoritario y excepcio-
nal de tales vocaciones. La sociedad ha de contar con
que el propio esfuerzo y hasta la dificultad heroica
que hayan de vencer quienes, quizá, constituyan su
futura minoría rectora; eligiendo caminos de larga
trayectoria formativa y con la capacidad de aventu-
ra de no atender a demandas concretas de la oferta
laboral del país; es un sistema selectivo, por sí mis-
mo, que evitará la fácil formación de sectores para-
sitarios con seudovocaciones poco rigurosas.

Resulta absolutamente irreal la creencia en la po-
sibilidad o necesidad de obtener un nivel cultural uni-
versitario homogéneo para quienes se formen en la
gran diversidad de especialidades y profesiones que
la institución ha de formar. La Universidad ha de
cumplir su misión de ser el foco más alto de cultura
de la nación, a través de ciertos grados, institucio-
nes y minorías alumbradas por la misma. Pero esta
misión, con ser trascendental, en absoluto prima so-
bre su deber inmediato para con la sociedad de do-
tarla de la gran masa de hombres capaces de ocupar
los puestos profesionales superiores de las especia-
lidades que la convivencia de un país contemporáneo
exige. La proyección mayoritaria de la Universidad
es su deber más urgente; cualquier dejación en esta
eficacia, en aras de objetivos minoritarios, la des-
acreditaría socialmente, arrastrándola a un papel
ilustre y pretencioso pero tan desconectado del mun-
do actual como el de los Reales Académicos.

Estos hechos ha de planteárselos con especial pro-
fundidad la Universidad española por dos importan-
tes motivos. El primero, la justificación de su carác-
ter de institución nacional y única, incordinada en
el Estado y provista por él de una autoridad que debe
estar condicionada a su auténtica eficacia social como
formadora de los profesionales adecuados, pues de lo
contrario debería pensarse en otros métodos u orde-
naciones de la Enseñanza Superior y considerarse las
posibilidades de dar un cauce directo a la sociedad,
protegiendo la iniciativa privada y la plurificación
de especializaciones, grados y métodos. El segundo,
que nuestra Universidad Nacional no se debe a una
comunidad política en situación de normalidad, sino
a determinada coyuntura histórica que marca un rit-
mo especialmente intenso, originado por la concien-
cia del retraso vergonzoso en que vivía el país y la
necesidad vital de superarlo a través de una puesta
en forma vigorosa, enérgica y radical de todas las
instituciones que significan potenciación nacional, y
entre las cuales los educativos ocupan un lugar de-
cisivo.

En una etapa de resurgimiento y modernización
del país la Universidad es un resorte al que no es
lícito fallar. Y su fallo más grave sería la desorien-
tación en la formación de profesionales, por su in-
adecuación a la demanda del momento, por la falta
de sentido práctico, por la falta de calidad o por la
falta de conexión con la estructura física, palpable
e inmediata de la España de nuestros días.

Los asistentes Merino Garcia-Ciaño y Pérez Arcas
presentaron otra comunicación sobre una reforma
de los estudios de Derecho. Para los comunicantes,
una reforma de las enseñanzas jurídicas, adaptada
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a las exigencias de la realidad social actual, debe
estar fundamentada en los siguientes puntos:

1. 2 Distribución de los estudios de la Licenciatu-
ra en dos periodos: uno común, de dos cursos, y otro
de especialidad que habría de durar tres años.

2. 2 En el primer período se desarrollarían los es-
tudios que constituyen los fundamentos de la ciencia
jurídica, así como la introducción a las materias más
importantes de la carrera, junto con las disciplinas
de carácter formativo y complementario.

3.2 Las especialidades podrían ser las siguientes:
Derecho Público que, por la extensión y variedad
de sus materias, podría ser dividido en dos subespe-
cialidades, Derecho Privado, Derecho Económico-So-
cial y Práctica Jurídica o Abogacía propiamente
dicha.

4.2 En cada una de ellas serían objeto de prefe-
rente enseñanza. Las materias específicas, si bien
deberían cursarse simultáneamente, aunque de for-
ma elemental, los estudios correspondientes a las dis-
tintas especialidades.

5.2 Según el carácter de la especialidad, debería
acentuarse el de la enseñanza, en cuanto se refiere
a Prácticas, Seminarios, Trabajos de investigación,
etcétera.

6. 2 Las pruebas de aptitud consistirían :
a) Para los cursos comunes, en una prueba fi-

nal compleja en que un Tribunal valorara la forma-
ción jurídica del alumno, atendiendo especialmente
a su capacidad de síntesis, sus conocimientos biblio-
gráficos, sus dotes de redacción y oratoria y, natu-
ralmente, a sus conocimientos elementales de las en-
señanzas cursadas.

b) Para los cursos de especialidad, en el cotidia-
no contacto del profesorado con sus alumnos, los
cuales recibirían en cada asignatura el placet corres-
pondiente que les capacitaría para cursar las ense-
ñanzas del siguiente ario.

7. 2 Los estudios de cada especialidad debieran es-
tar orientados de forma tal que permitiera a cada
estudiante dedicar una mayor atención a las asigna-
turas que constituyeran la base de su futura pro-
fesional.

8.2 El grado de Doctor quedaría subsumido en la
Licenciatura, de forma que la conquista del mismo,
de carácter obligatorio, consistiría, única y exclusi-
vamente, en la elaboración de unP tesis.

QUINTA PONENCIA: ORGANIZACION Y METODO DE
LA FORMACION EN LOS COLEGIOS MAYO-
RES.

Con carácter extraordinario se estudió esta po-
nencia, dirigida por José Farré Morán, en la que se
expusb en primer término algunas ideas encaminadas
a centrar el coloquio. En los Colegios Mayores fue-
ron estudiados en su perspectiva histórica superior
a los quince años, plazo suficientemente amplio para
poder revisar la labor formativa desarrollada. Fue-
ron analizados los preceptos legales sobre los que se
basa la organización del Colegio Mayor: alojamien-
to digno y formativo de los estudiantes, conexión con
la Universidad y complemento de su formación; for-
mación integral de la juventud en los aspectos rel-

gioso, político, cultural, social y de educación físi-
ca; y espíritu de disciplina, austeridad, amor al tra-
bajo y servicio a la colectividad.

Fueron presentados como documentación cuatro
trabajos, aparecidos en diversas revistas españolas,
en los que se abordan los temas capitales de la pro-
blemática colegial, firmados por Torcuato Fernán-
dez-Miranda, Antonio Carballo, Jesús Aparicio Ber-
nal y Pascual Marín Pérez. En la parte final de esta
crónica se recogen las conclusiones elaboradas tras
el citado coloquio.

CONCLUSIONES

EL PERIODO LECTIVO.

La primera ponencia, referida al "Período lectivo",
fue presentada y defendida por José Farré Morán.
La discusión se prolongó bastante tiempo y se llegó
a concluir finalmente que "A pesar de considerar ex-
cesivo el número de vacaciones del calendario esco-
lar, no es recomentable alterarlo mientras su conte-
nido, es decir, la enseñanza en general, no se someta
a un cambio en la sistemática, y esto no será posi-
ble si la Universidad no dispone de medios suficien-
tes para dar adecuadamente la formación que se le
exige." Es natural, por tanto, que provisionalmente
el colendario oficial mantenga sus límites actuales,
si bien es necesario su riguroso cumplimiento.

LA DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PERIODO LECTIVO.

La segunda ponencia, "La distribución horaria del
periodo lectivo", fue defendida por Adolfo Martín
Villa, Jefe del S. E. U. de Madrid. En las conclusio-
nes ha quedado reflejada la necesidad de racionali-
zar los horarios de las clases teóricas y prácticas,
así como la inalterabilidad de los horarios, por afec-
tar a la eficacia y a la seriedad de la Universidad.

En cuanto al horario, según las clases de enseñan-
za, se considera que en las Facultades de tipo ex-
perimental debieran ocuparse tres horas diarias de
clases prácticas y dos de clases teóricas. En estas
Facultades se deberá lograr una uniformidad de las
clases prácticas en cuanto al tiempo del periodo lec-
tivo, y para ello es imprescindible que sean realizadas
a lo largo del curso, no en una época limitada e inten-
siva. Es conveniente, por otra parte, que el alumno
pueda utilizar los laboratorios discrecionalmente en
horas extra, asistido por los correspondientes profe-
sores auxiliares. En este punto, la ponencia destaca
la agobiante necesidad de prácticas en las Faculta-
des de Medicina.

Inicialmente, la ponencia marcó cuatro horas de
clases teóricas y una de clases prácticas en las Fa-
cultades Literarias, aunque en la discusión de la mis-
ma se aboga por ampliar el número de estas últimas.
Se ha considerado prudente esperar los resultados
de la actual regulación de las Escuelas Técnicas antes
de estudiar la distribución horaria en estos centros.

Las dos últimas recomendaciones se refirieron a la
necesidad de restaurar la costumbre clásica en las
viejas Universidades españolas llamada del poste,
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ya que de esta manera el catedrático se pone a dis-
posición de los alumnos para recibir toda clase de
preguntas sobre la materia explicada.

LAS PRUEBAS DE APTITUD.

La tercera ponencia, "Las pruebas de aptitud", fue
dirigida por el Jefe del S. E. U. de Sevilla, Cercos
Bolaños. El resumen de la orientación general, una
vez contrastadas las opiniones de la Comisión y del
Pleno, arrojó el resultado que extractamos a conti-
nuación:

En cuanto a las pruebas de aptitud dentro de la
Universidad, no se creyó posible obtener resultados
satisfactorios con el actual régimen de pruebas de
aptitud, a base de exámenes fundamentalmente. Se
ha de tender a un conocimiento personal del estu-
diante y desarrollar al máximo su aportación perso-
nal y libre. Para ello es imprescindible la existencia
de un docente por cada grupo reducido de alumnos
--de 20 a 50—, que el estudiante pase la mayor parte
de su jornada de trabajo en la Universidad o Cole-
gios Mayores en su caso, y que la sociedad y el Es-
tado hagan posible este planteamiento mediante una
aportación eficaz. Se deberá tender, por vía de en-
sayo, a la formación de Patronatos universitarios en
los que estén representados los diversos sectores de
la región natural donde la Universidad esté encla-
vada.

Asimismo fue recogido en las conclusiones no con-
siderar al examen final de curso como la única prue-
ba, ni siquiera como la más importante para com-
probar la aptitud; evitar que los exámenes sean una
fría prueba en la que la memoria juega un papel pre-
ponderante y racionalizar la forma en que se vienen
haciendo.

En cuanto a la obligatoriedad de los exámenes de
final de carrera y el problema de los alumnos libres,
se consideró que debía estudiarse un régimen adecua-
do según la modalidad de los estudios y la especiali-
zación profesional a que el alumno se vaya a dedi-
car, para la primera cuestión, y para la segunda, que
debe ser fortalecido el régimen de academias, de las
que son ejemplo las establecidas por el S. E. U. a
los alumnos libre acceso a un número de clases prác-
ticas determinadas, con la consiguiente compensa-
ción laboral y acercar la Universidad al alumno li-
bre por medio de adscripción a una labor de semi-
nario y dirección a distancia.

Las pruebas de aptitud fuera de la Universidad
ocuparon otro capitulo de las conclusiones.

Entre los puntos más importantes destaca el que
se refiere a las oposiciones y en el que se afirmó
que hay que tender a la corrección y superación del
actual sistema de oposiciones, pues la aptitud ha de
hacer referencia al hombre considerado en su totali-
dad. También fueron considerados los siguientes pun-
tos: hacer posible una cierta especialización dentro
de la Universidad o Escuelas de especialización ane-
jas, a fin de que la selección y demostración de ap-
titud sea más justa; atender más a una aptitud de-
mostrada en la práctica, que en unas pruebas más

o menos mecánicas; tender hacia el sistema en los
que la aptitud haya de demostrarse continua o pe-
riódicamente, y declarar la injusticia que supone la
exclusión de la mujer de muchas profesiones, que se
basa en una capitidisminución del sexo femenino ya
largamente superado.

LA ADECUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS Y EL

EJERCICIO PROFESIONAL.

El día 11 se discutió la ponencia de "La adecua-
ción de las enseñanzas y el ejercicio profesional",
defendida por Pilar de Balle, Regidora central del
S. E. U. y Directora del Colegio Mayor de "Nuestra
Señora de la Almudena", de Madrid. El desarrollo
de la discusión de la ponencia tuvo como centro prin-
cipal el tema del tipo de Universidad que era nece-
saria y viable en España —aceptándose la tesis de
que debía ser una Universidad que diera formación
profesional— sin mengua de la formación humana,
aclarándose que ésta se realizaría fundamentalmen-
te por el aprendizaje de las técnicas profesionales
pero dadas éstas con sentido y consideración univer-
sitaria.

En cuanto a las reformas de las enseñanzas de las
diversas ramas —se puso de manifiesto que debía
estudiarse caso por caso, ya que no todas las ramas
estaban necesitadas de graves y urgentes reformas—,
pareció factible el criterio de proceder consecutiva-
mente e incluso en algunas Facultades a título expe-
rimental.

En la exposición concreta de la proyectada reforma
de la carrera de Derecho se afirmó el criterio apun-
tado que era necesario evitar el hiato que hay entre
la carrera universitaria y el ejercicio de las oposi-
ciones estableciendo una vinculación real entre las
Facultades, valoración de los expedientes, de las tesis
doctorales, del informe de los catedráticos, ya para
el ingreso en las Escuelas Especiales, ya en el mis-
mo ejercicio de las oposiciones.

ORGANIZACIÓN Y MÉTODO DE LA FORMACIÓN EN LOS

COLEGIOS MAYORES.

La ponencia que debía preparar el tema de los Co-
legios Mayores fue dirigida por José Ferré Morán.
Las discusiones acerca de este tema duraron varios
días y las escuetas conclusiones son las siguientes:

1. 4 Deben arbitrarse los medios necesarios para
dar un exacto cumplimiento a la misión formativa
que la ley asigna a los Colegios Mayores y buscar
un sistema claro y completo de control que vigile y
vitalice su labor formativa.

2. 4 Es necesario vincular efectivamente los Co-
legios Mayores a la Universidad y la Universidad a
los Colegios Mayores.

3. , Debe fomentarse la creación de un número su-
ficiente de Colegios para que paulatinamente den al-
bergue a todos los estudiantes desplazados de sus
familias.
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La idea europea en la edu-

cación de los adultos

Se ha celebrado en el Hogar de :a Educación Po-
pular (Bundessataatliches Volksbildungsheim), de
SaMt Wolfgang (Oberösterreich), con asistencia de
30 delegados gubernamentales de 15 países europeos,
entre los que ha figurado por primera vez España,
representada por Carolina Osete y el que esto escribe.

Sobre el mismo problema de la enseñanza con sen-
tido de integración europea se habían realizado ante-
riormente otros seminarios: el primero en Brujas
(1952), destinado a inspectores de enseñanza media;
el segundo en Nancy (1953), para profesores de ma-
gisterio e inspectores de enseñanza primaria; el ter-
cero en Saarbrücken (1955), destinado a profesores
de Universidad; el cuarto en Twickenham (1956),
para profesores de enseñanza media, normales e ins-
titutos pedagógicos universitarios, y el último en
Sigtuna (Suecia), sobre orientación de los jóvenes al
ingresar en la enseñanza media.

Después del discurso inaugura: del presente colo-
quio, a cargo del Dr. Drimmel, Ministro federal aus-
tríaco de Educación, comienza el estudio y discusión
de las ponencias, cuyas ideas pedagógicas resumiré
bajo tres rúbricas: la idea europea, universidades po-
pulares y problemas metodológicos.

I. LA IDEA DE EUROPA.

La primera cuestión, dice Franz Gsclunitzer, Se-
cretario de Estado austríaco, es precisar qué signifi-
camos con la palabra Europa. ¿La anterior a 1914?
La Europa dominadora del mundo entero, subyuga-
dora de otros pueblos, es irrevocablemente ida. Seria
deletéreo romanticismo cerrar los ojos a esta realidad,
¿ Es la Europa de hoy, después de dos guerras mun-
diales? Destrozada, impotente, dividida y dominada
por otros continentes, es la triste consecuencia a que
nos han llevado las luchas internas; pero nuestro
pensamiento se rebela contra la creencia de que esta
situación sea permanente. Insostenible :a línea divi-
soria entre zonas de ocupación que cruza por el co-
razón de Alemania.

Geográficamente, Europa es una península de Asia,
de la que difiere por la variedad y multiplicidad refle-
jadas en los caracteres de sus pueblos. Era más na-
tural :a frontera europea después de la primera gue-
rra mundial, del Báltico al Bósforo, sin incluir la
llamada "Rusia en Europa", perteneciente al conti-
nente asiático. La desunión de Europa fue la causa
del miserable estado actual. Desunión y cisma, se ha
dicho con sarcasmo, es :o único que tenemos en co-
mún los europeos.

La unidad de esa variedad será su remedio. Nada
de uniformidad. Respeto a su diversidad caracterís-
tica. Actualizar pedagógicamente la doctrina de los
círculos concéntricos: hombre, familia, Municipio,
Provincia, Estado. Europa viene a ser una federación
de Estados. A la juventud que no conoció otra Eu-
ropa que la de hoy, hablarle de la que sus antepasa-
dos entrevieron en el desierto, la tierra prömetida, la
Europa perfecta de la que debe tomar posesión.

Una visión realistica de Europa no puede ser es-
tática, apunta el austriaco Friedrich Abendroth, al
hablar de "Europa occidental y Europa oriental a la
luz de la idea europea". La presente situación de con-
flicto entre el Este y el Oeste es un hecho político
efímero que habrá que cambiar. Por encima de la
tensión actual téngase una concepción dinámica de
los hechos, verlos como parte de un movimiento con
un origen histórico y una dirección general.

De ningún modo la idea nacional queda muerta,
subsumida en esa otra idea de mayor amplitud que
implica la europea. El "gaullismo" francés constituye
un ejemplo reciente, al principio hostil a la idea eu-
ropea por un nacionalismo extremo, conciliable luego
con el "slogan" de "Europa of the Motherlands". La
historia sigue su curso, sin nacionalismos reacciona-
rios y sin exclusivas de ideología. La misma ideología
comunista está proliferando diferentes concepciones
y maneras de ponerla en práctica (Polonia, Yugosla-
via, Hungría).

Mas esta idea europea no ha llegado a ser popular
todavía, advierte el alemán Franz Pöggeler al estu-
diar "El movimiento europeo y el hombre da la calle".
Es todavía un movimiento de la "élite", integrada
más por intelectuales que por políticos. Demasiado
nuevo para ser comprendido por el hombre medio.
Tiene que descender de la altura de su sublimidad
para hacerse popular en el doble sentido de pertene-
cer al pueblo y congeniar el pueblo. No le corres-
ponde al hombre de la calle formar en la vanguardia.
Integra la masa. Solamente se mueve cuando todo
está en movimiento. Suele tener varias imágenes de
Europa a la vez: la de ex combatiente, la de sus via-
jes turísticos, la de los órganos de la opinión pública,
etcétera. Falsa la idea turística, la de Europa en tec-
nicolor, pero es una parte de ella. Europa no es un
gran museo, una rutilante tienda de antigüedades,
sino el conjunto de hombres y mujeres que se esfuer-
zan para mejorar sus condiciones de vida.

La formación de una genuina conciencia europea
en el pueblo es incumbencia educativa que arranca
desde abajo, desde la escuela primaria, donde se da
por ahora poco más de una descripción geográfica de
Europa. Al maestro toca instilar esa idea europea en
los niños. Falso que sólo sea comprensible por la
madurez adulta. Apañada andaría la unificación eu-
ropea si fuera tan compleja que sólo los adultos ma-
duros, y de éstos sólo los intelectuales, pudieran com-
prenderla.

Será verdad la popularización de la idea europea
si es despertada y activada desde la escuela prima-
ria. Sobre esta cimentación preliminar se edifica la
educación del adulto y no en atiborrarle de proble-
mática europea para recuperar el tiempo perdido en
:a escuela.
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Aunque abiertas de par en par las puertas de las
universidades populares al hombre de la calle, son
siempre unos pocos los que entran. La mayoría se
comporta como el rutinario labriego que prefiere la-
brar por sí mismo sus pequeñas tierras a unirse con
otros en cooperativas, a pesar de que le traería be-
neficios personales ciertos y le procuraría una vida
más fácil; pero como la estructura y la función de
la cooperativa no le son familiares, prefiere perma-
necer alejado de ella. Vivirá el adulto alejado de:
movimiento de integración europea hasta que se haya
familiarizado con la idea y llegue a ser de dominio
común.

II. UNIVERSIDADES POPULARES.

Crece por momentos la atención prestada por los
distintos países europeos a la educación del adulto.
Se ve reflejada en los numerosos centros creados,
distintamente designados, pero conocidos con la deno-
mición común de Universidades Populares (Austria,
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suecia...).

Una doble característica define a estos centros:
primera, no se proponen :a formación profesional ni
la alfabetización de los adultos, sino su perfecciona-
miento cultural, cosa muy distinta; segunda, la asis-
tencia es eminentemente voluntaria, sin conferir si-
quiera al final del curso ningún título facultativo ni
diploma que tengan validez profesional alguna. Sue-
len disponer de edificios "ad hoc", pero son muchas
las Universidades Populares que funcionan en los
institutos de enseñanza media y en otras escuelas
después de la jornada normal académica. Pedagogía
de muchos quilates se necesita para ganarse el inte-
rés del alumno y mantenerlo tenso durante todo el
curso, cuando ese alumno, en muchos casos de edad
madura y de dedicación manual, llega a clase más o
menos cansado de su actividad laboral. Pero es bien
cierto que continúa el derecho del hombre y de la
mujer a la educación, aun después de acabada su
escolaridad primaria a los doce o catorce años de
edad. Aprovéchanse incluso :as temporadas de vaca-
ciones del adulto en residencias de descanso.

La problemática pedagógica que en relación con la
idea europea presenta la Universidad Popular es
puesta de manifiesto por el Dr. Herbert Grau con su
ponencia sobre "Enseñanza de las lenguas, conferen-
ciantes y clubs extranjeros como elementos de la
formación de adultos con miras a promover el espí-
ritu europeo". Centra su estudio en la Volkshoch-
schule, de Linz, de la que es profesor, con 400 clases
funcionando durante el curso, 150 profesores y con
asistencia de unos 10.000 alumnos. Considera que este
enorme esfuerzo educativo tiene que estar presidido
por los conceptos de orden y de integración.

El orden afecta a las dos ideas aquí conjugables: la
idea de educación y la de Europa. La primera ha
aconsejado implantar el sistema de supervisores por
materias, que mantienen entre si un contacto más
estrecho que el de las facultades universitarias tra-
dicionales. Discuten con sus profesores los planes de
trabajo. El supervisor de lenguas y estudios extran-
jeros es quien encarna en particular el pensamiento
de educación europea.

En :a idea europea el orden obliga a considerarla
como principio y como objeto. En cuanto principio
operativo, impregna todas las ramas docentes y re-
clama la coordinación de las diferentes enseñanzas
entre sí, coordinación de métodos, coordinación con
las actividades de otras instituciones locales, etc.
Destäca, por ejemplo, la organización cada año de la
Semana Internacional, en la que museos, teatros,
entidades musicales, librerías, cines, empresas indus-
triales y comerciales, etc., colaboran con la Univer-
sidad Popular en dedicar una semana entera al co-
nocimiento de un determinado país europeo, lo que
suele acabar con un viaje de estudios a: país en cues-
tion. La idea europea, en cuanto objeto directo de
estudio, ocupa a distintas enseñanzas, favorece la
actuación de los clubs locales y merece que en otoño
se organice una semana de estudio en torno al pro-
blema de la unidad europea.

El otro concepto, e: de integración, exige abordar
dos tareas imprescindibles: la de depuración y la de
ampliación. Las lecciones y conferencias tienen que
reunir algunos requisitos para que sean verdadera-
mente provechosas. Presentar a los países con bri-
llantes colores, silenciando claroscuros, hace mác

daño que provecho a la causa de Europa. Incurren en
este vicio frecuentemente :as dadas por nativos de
esos países, a menos que se trate de personalidades
recias, modeladoras de su propia nación. También
necesita depuración la organización de viajes de es-
tudios. Preferible una estancia prolongada en un lu-
gar que recorrer cinco paises en diez días. Mejor que
alojamientos colectivos, distribuirse en hogares fa-
miliares, base sólida para establecer intercambios y
para contactos de hombre a hombre que preparen
la unión europea.

Consiste e: proceso de ampliación en llevar gra-
dualmente al adulto desde el motivo tal vez práctico
que le impulsó a matricularse, por ejemplo, a apren-
der una lengua extranjera, a una apertura de valo-
res culturales más generales. Se completa con la
transferencia de los alumnos avanzados a entidades
o clubs de otro país europeo en la localidad. La más
alta ampliación viene dada por la colaboración de
estos alumnos en el Club Internacional existente en
muchas ciudades, verdadero hogar para los natura-
les de otros paises, donde al hablar en sus propias
lenguas perfeccionan el conocimiento personal que de
ellas tienen. En la misma Universidad Popular se
crean clubs lingüísticos con este mismo objeto.

Advierte oportunamente Hans Fellinger, director
de :a Volkshochschule de Viena, al hablar de "La
educación europea del adulto en Austria", que no se
trata de dar mera "información" sobre los proble-
mas que plantea la unión europea, sino de formar su
propia mentalidad política. Muy pronto el ciudadano
europeo habrá de añadir a sus deberes nacionales los
referentes al Parlamento de Europa, al Gobierno de
Europa.

Sería peligroso, o al menos ineficaz, enfocarlo co-
mo propaganda de Europa. Más todavía asentar so-
bre el sentimiento lo que es urgencia mental. Los
cursos de historia, geografía, lenguas, filosofía, so-
ciología, política, historia de la literatura, ciencias,
ingeniería, etc., que integran los programas de las
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Universidades Populares, pretenden una educación
política basada en el conocimiento. Ni la educación
política recostada en la contemplación histórica, ni
exposición sistemática, sino acceso persona: y con-
tacto con los acontecimientos políticos, llevar a mu-
jeres y hombres desde lo próximo a la más grande
patria Europa. Lograr una actitud mental favorable,
pero evitando el riesgo de considerar a nuestra co-
munidad cultural como una especialidad europea, ce-
rrada a la comprensión y respeto de otras culturas.

III. PROBLEMAS METODOLÓGICOS.

Uno de los más apremiantes es el planteado por
el alemán Andreas Feickert: "Cómo el educador de
adultos puede interesar a sus alumnos por el proble-
ma europeo". Porque a estos estudiantes no hay nada
que, como a los otros, les obligue a asistir. Tanto la
matrícula como la asistencia son radicalmente vo-
luntarias.

Será el cuadro de enseñanzas, con rotulaciones
atrayentes, lo primero que estimule al adulto a to-
mar la decisión de venir a las clases. Pero no se les
retendrá si se les habla a porfía de la necesidad y
valor de la idea de unión europea. Partir del propio
estudiante, de sus problemas e inquietudes para en-
troncarlos con esa idea. Salir al encuentro de las cues-
tiones críticas, acentuando su carácter problemático
tanto en la manera de enunciarlas como en la forma
de estudiarse. Inicialmente adopte el profesor una
postura escéptica mejor que otra alguna.

Es muy grato ver al adulto aprender lenguas y
penetrar en la literatura y producciones artísticas de
otro país por el gozo de la contemplación del "otro",
pero no olvidar que ese país extranjero es también
nuestro vecino político y económico, un ente singu-
lar con quien tenemos que convivir codo con codo en
las esferas más prácticas de la economía y de la po-
lítica. Son problemas más inquietantes, pero insosla-
yables, que los de mirar al extranjero sólo como in-
teresante curiosidad. Hacer comprensibles las orga-
nizaciones europeas cuyos nombres le suenan al adul-
to tanto es comenzar a ganar su interés: Consejo de
Europa, Organización Europea de Cooperación Eco-
nómica, Comunidad del Carbón y del Acero, Euratom,
Mercado Común Europeo, Area del Comercio Libre,
etcétera.

También el material de enseñanza contribuye a ha-
cer interesante lo que se enseña: films, estadísticas
de producción, periódicos y revistas, etc. La presen-
cia en clase del extranjero mismo despierta interés,
no sólo porque nos trae el tema de Europa, sino por
el contacto con su personalidad.

La conversación o discusión es posiblemente el mé-
todo por excelencia para la educación del adulto. Lo
confirma el rector sueco Allan Degerman, al propo-
nerse la "Discusión pública sobre acontecimientos co-
rrientes y problemas sociales al servicio de la idea

europea. Hace un fino análisis del valor de los di-
ferentes métodos utilizados: lección "ex-cathedra" por
un solo orador, lección interrumpida por dos o más
preguntas previamente determinadas, lección-diálogo,
discusión pública, grupo de trabajo, discusión drama-
tizada, etc.

La discusión pública o MI-1m discussion o panel
discussion (en sueco estradsamtal, literalmente con-
versación-plataforma) consiste en que el profesor, des-
pués de unas breves palabras de introducción, pre-
senta a los locutores principales, quienes hablan des-
de el estrado durante 30-40 minutos, invitando luego
al auditorio a tomar parte en la discusión, que acaba
con un resumen del profesor que preside. Es de gran
valor: se ven los problemas desde muchos puntos de
vista, despierta el interés, estimula el pensar indepen-
diente, etc. Riesgos, los inherentes a la discusión ge-
neral que sigue: desviaciones del tema, acaparamien-
to del tiempo por un participante, abuso demagógico,
etcétera.

Más recomendable todavía, el método de grupo de
trabajo. Ha de ser el grupo poco numeroso, de 10 a
15 6 20 personas. Cuando se distribuyen por antici-
pado los diversos puntos de vista, de los estados o
bloques de estados, el método adquiere el valor esti-
mulante de toda dramatización. Puede ocurrir que
quien ha de representar un papel piense íntimamente
de modo contrario, pero también esa situación arti-
ficiosa enseña a pensar y colocarse en el punto de
vista ajeno. Siempre estará presente el lema de "La
opinión es libre, pero los hechos son sagrados".

CQNCLUSION.

Otros importantes problemas han ocupado la aten-
ción de los miembros del presente Coloquio, además
de los espigados por su especial acento pedagógico :
"La colaboración cultural multilateral en Europa",
presentado por el irlandés R. Crivon, jefe de la sec-
ción cultural del Consejo de Europa; "El Area de Co-
mercio Libre como tránsito al Mercado Común", por
el austríaco Anton Tautscher; "El objetivo común de
los países del Consejo de Europa", por el ex ministro
francés Pierre Schneiter; "El nacimiento de una con-
cepción supranacional en la historia europea", por el
profesor austríaco Hanns Leo Mikoletzky, y "Euro-
pa y el Atlántico", por el exa de Asun-
tos Exteriores Paul van Ze et	 !ex.

Han completado brillanten e erelca ert .de estas
cuestiones las visitas realizadas a, tiarios centros de
educación de adultos en Salzburgo, Linz y Viena. La
hospitalidad del Gobierno de Austria, orpeizador de
este Seminario bajo los ausrriceLcie	 onsejo de
Europa, ha sido realmente espl4R . 1 tacto de su
presidente, Ludwig Hänsel, logró hacer de esta reunión
un grupo de trabajo en verdad ejemplar para la pe-
dagogía del adulto.

ESTEBAN VILLAREJO.
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CUESTIONES GENERALES DE ENSEÑANZA

Un editorial periodístico afronta los problemas que ha
planteado a la Enseñanza el aumento enorme del nú-
mero de alumnos que progresivamente va creciendo en
nuestro país durante los últimos arios: "Cuatro millo-
nes doscientos ochenta y siete mil alumnos integran en
este momento, al comenzar el curso 1959-60, la población
escolar española ; de ellos, tres millones seiscientos quin-
ce mil integran la Enseñanza Primaria..." La distribu-
ción de los seiscientos setenta y dos mil alumnos que
exceden de la escolaridad primaria entre los bachillera-
tos elemental, universitario y laboral, Facultades uni-
versitarias de Letras y Ciencias, Enseñanzas Técnicas,
Medias y Superiores, Magisterio, etc., sería una de las
cuestiones que primero habría que estudiar, así como
también la distribución por su procedencia social, la
distribución por áreas geográficas o el número de be-
carios. Junto a estas cifras hay un dato muy revelador,
el de que, según el censo del año 1950, sólo el 1,3 por 100
de la población española ha cursado el bachillerato y
de que sólo 165.000 españoles poseen un titulo superior.
Este porcentaje nos pone de relieve el gran vacío que
se abre entre la Enseñanza Primaria y las restantes en-
señanzas. El editorialista señala entre otras causas para
explicar esta descompensación "la ilógica y antinatural
desconexión que existe entre la Escuela y los estudios
medios, que hace el paso de aquélla a éstos difícil, eno-
joso y violento, al tiempo que malogra no pocas posi-
bilidades". Más adelante resalta la importancia instru-
mental del Certificado de Estudios Primarios como arma
para lograr una ligazón más lógica y fluida entre la
Escuela primaria y las enseñanzas secundarias, pero "la
masa gigantesca de alumnos de Enseñanza Primaria
y la instrumentación precisa del certificado escolar
plantean inicialmente dos problemas básicos: número
suficiente de maestros y formación adecuada de esos
maestros" (1).

En el Boletín de la Oficina de Educación Iberoameri-
cana el profesor Joaquín Campillo considera el problema
de la educación del hombre para que administre debi-
damente su tiempo libre, sin matarlo ni perderlo. Esta
cuestión del aprovechamiento del tiempo libre, conquis-
tado por la técnica para el hombre, está vivo, en la hora
actual, en la mente de los pensadores y pedagogos más
despiertos. La máquina va a liberar al hombre de la
máquina, haciéndole señor de sus horas. El tiempo li-
bre vendrá a ser el símbolo del hombre libre. Esto trae
aparejada una nueva dimensión de la educación, la que
podríamos llamar educación para el ocio, que ha de ser,
también, la educación del futuro (2).

ENSEÑANZA PRIMARIA

En la "Revista Española de Pedagogía" el profesor
Cuadra Echide continúa tratando el tema de la ense-
ñanza de la Ortografía en un segundo artículo, esta vez
de carácter práctico. Después de declararse partidario
de la disminución de las reglas ortográficas y de pedir
que éstas tengan un contenido más sencillo, trata de
demostrar cómo al llegar a las excepciones fracasan la
buena voluntad de los escolares que aprenden ortogra-
fía. Así, pues, es necesario determinar con criterios ló-
gicos cuál ha de ser el criterio más eficaz. En conse-
cuencia, el autor ha llegado a fijar trece reglas que re-
sultan eficaces para la comprensión de la ortografía y

(1) Editorial: Problemas de la enseñanza, en "Arri-
ba". (Madrid, 14-10-1959.)

(2) Joaquín Campillo: Educación para el ocie, en
"Plana". (Madrid, 15-10-1959.)

que además tienen la ventaja de carecer de excepcio-
nes (3).

El Padre Juan José Rodríguez Medina publica en la
revista "Educadores" un largo articulo para demostrar
la fundamental importancia que en la vida cristiana
tienen la Misa y la liturgia en general. Es urgente si-
tuar en su debido puesto esta realidad dentro de la vida
colegial. Agrega además un detallado programa de tra-
bajo para la renovación litúrgica en las instituciones es-
colares, a través de varios puntos: primero, alcanzar
una mayor dignidad de la palabra de Dios logrando de
los celebrantes una mejor celebración de la Santa Misa ;
segundo, hacer y concebir la enseñanza religiosa en fun-
ción de la celebración litúrgica: que ésta sea el hito o
cumbre de la semana escolar; tercero, reservar buena
parte de la enseñanza religiosa escolar a la iniciación
litúrgica; cuarto, integrar armónicamente la Comunión
en la Misa dándola, por tanto, el lugar, la solemnidad y
la importancia que le corresponde, pero en la Misa ; quin-
to, revalorizar el canto religioso y litúrgico en la escue-
la; sexto, proclamar la palabra de Dios en su lengua
vulgar en las misas cuando las rúbricas lo permiten, y
séptimo, lograr que en la Misa haya verdaderamente diá-
logo vivo entre el celebrante, o, aún mejor, entre Dios
y su pueblo (4).

Nuestro colaborador José Plata publica en el semana-
rio "Servicio" un artículo sobre la educación del sordo-
mudo mediante la danza, inspirada en una reciente vi-
sita al Colegio Nacional de niñas sordomudas que re-
ciben con excelentes resultados clases de danza clásica
y bailes nacionales (5).

Del mismo autor "El Magisterio Español" publica unas
consideraciones sobre el problema escolar de la Orien-
tación Profesional. El profesor Plata se plantea la pre-
gunta de cuáles son los avances logrados por estas cla-
ses de iniciación profesional y se lamenta de que estas
clases no han logrado la aquiescencia social ni en las
grandes urbes ni en las pequeñas poblaciones rurales:
"en aquéllas, porque los padres, no habiendo penetrado
en el valor educativo de estas Escuelas, prefieren los
centros de verdadero aprendizaje profesional o las aca-
demias preparatorias; en éstas, porque prefieren poner
a trabajar a sus hijos en las propias faenas agrícolas,
donde, al par que aprenden, encuentran desde el primer
momento una remuneración económica... Consecuencia
de esta realidad es la de que la inmensa mayoría de
los jóvenes españoles continúan yendo al trabajo y eli-
giendo una profesión por razones totalmente ajenas a
su vocación y a sus aptitudes; bien, porque, descono-
ciendo el panorama laboral que el mundo les ofrece, se
acogen a lo más inmediato y tradicional, o bien porque,
teniendo necesidad de trabajar en edad temprana, se
acogen a lo más fácil de conseguir, siendo con harta
frecuencia los padres quienes eligen la profesión del
hijo sin otras miras que el rendimiento económico y la
ocupación inmediata" (6).

En la "Revista Española de Pedagogía" se incluye un
estudio estadístico sobre el Vocabulario Científico usual
y la frecuencia léxica en los textos de ciencias, en el
cual se llega a las siguientes conclusiones: 1. 4 Aporta-
ción de una serie de ciento cincuenta y dos palabras fun-
damentales, a la posible determinación del vocabulario
científico usual de Enseñanza Primaria y bachillerato
elemental. 2. 4 Obtención de una correlación de 0,394 entre
el vocabulario científico usual de empleo especifico y
El Vocabulario Usual de García Hoz, y de 0,273 entre
las frecuencias del vocabulario no científico y las co-
rrespondientes en el vocabulario usual. 3.4 El 99,1 por 100
de los términos no científicos figuran en el vocabulario

(3) -I. de Cuadra Echaide: Estudios sobre simplifica-
ción de la enseñanza ortográfica, en "Revista Española
de Pedagogía". (Madrid, octubre-diciembre 1959.)

(4) José Juan Rodríguez Medina: La Misa, escuela
de la vida cristiana, en "Educadores". (Madrid, sep-
tiembre-octubre 1959.)

(5) José Plata: Un aspecto singular de la educación
del sordomudo: la danza, en "Servicio". (Madrid, 31-
10-1959.)

(6) José Plata : La orientación profesional, problema
escolar, en "El Magisterio Español". (Madrid, septiem-
bre-octubre 1959.)
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usual. 4 • * El 45 por 100 de los vocablos científicos usua-
les que aparecen en los libros de Ciencias naturales,
no constan en el vocabulario usual. 5.# Es suficiente el
conocimiento del vocabulario usual para entender los
términos no científicos. 6.# Es necesario el aprendizaje
del vocabulario cientifico usual de los libros de ciencias
para comprenderlas (7).

ENSEÑANZA MEDIA Y LABORAL

El director de la empresa ESADE dedica un articulo
en la revista "Educadores" a la formación de los futuros
dirigentes empresariales, formación que exige un sen-
tido humano que no se podrá encontrar en la mera téc-
nica. Para conseguir hombres de empresa, adaptados a
nuestros dias, se necesita dar a la juventud, a más de
una provisión técnica sólida y profunda, una formación
humana basada en la acción y en la responsabilidad
moral y cristiana (8).

En el periódico "Arriba" un artículo de Javier de Lo-
renzo aborda el problema de los libros de Matemáticas
en la Enseñanza Media. Desde el punto de vista del autor
y profesores que han de enseñarlo, dos son los aspectos
fundamentales respecto a los conceptos matemáticos que
contenga: el científico y el pedagógico. En la perfecta
compenetración de ambos puede estar el buen libro de
texto. Desde el punto de vista del alumno el libro de
texto puede ser de consulta o de estudio, que es el que
se adapta esencialmente al cuestionario oficial. Parece
que el rigor científico es el que ha de predominar en los
libros de consulta y el factor pedagógico en los de es-
tudio. Según el autor: "El libro ha de estar hecho tanto
por el autor como por el alumno que lo ha de vivir. Para
ello muchos de los temas y demostraciones debían ser
realizados por éste, limitándose el libro a dar las orien-
taciones necesarias... Escapa a la influencia del libro de
texto la repercusión que tendrá cada tema en cada alum-
no. Y es aqui donde la labor de los catedráticos o profe-
sores se hace indispensable para conseguir el ejercicio
de voluntad del alumno. Han de lograr que todos los
temas sean tratados por éstos con la misma intensi-
dad" (9).

Del mismo autor y en el mismo periódico encontramos
un segundo articulo que aborda el problema del método
para la enseñanza de las matemáticas. "La matemática
moderna —dice— se basa en conceptos ortográficos, al-
gebraicos y topológicos. Su método es puramente racio-
nal. Axiomas y teoremas constituyen la base y ensam-
blaje de toda la teoría. Este método es muy dificil de lle-
varlo a la práctica de la enseñanza —no sólo de la en-
señanza media, por otra parte—, pero creo interesante
y fundamental que el estudiante no ignore que para pro-
seguir el trabajo de las matemáticas, éste es precisa-
mente el método a emplear. La posible intuición ha de
quedar supeditada a la racionalización inmediata..." Ese
método ¿ha de ser el exclusivamente racional? ¿Intere-
sa a todos los alumnos el exhaustivo conocimiento de
tal método? Estos problemas y otros de carácter prác-
tico relacionado con ellos son pasados revista por el
profesor De Lorenzo en el resto de su artículo (10).

(7) S. Ballenato: El vocabulario científico usual y la
frecuencia léxica en los textos de ciencias, en "Revista
Española de Pedagogía". (Madrid, octubre-diciembre
1959.)

(8) Luis Antonio Sobreroca Ferrer: Formación de di-
rigentes de Empresa, en "Educadores". (Madrid, sep-
tiembre-octubre 1959.)

(9) Javier de Lorenzo : Los libros de matemáticas en
la enseñanza media, en "Arriba". (Madrid, 21-10-1959.)

(10) Javier de Lorenzo : Un método para la enseñanza
de las Matemáticas, en "Arriba". (Madrid, 31 de octu-
bre de 1959.)

Un comentario en el diario "Arriba" censura la acti-
tud de una gran parte de nuestra sociedad a quien a la
hora de escoger un colegio aquello que más le preocupa
son lo que podríamos llamar los lujosos signos exter-
nos de la institución. "Si la sociedad —dice— aplicase
al primordial capitulo de la enseñanza como obligación
de solidaridad sólo una parte de la suma de gastos que
habitualmente registra aquel uso de selección escolar
que he caricaturizado, la enseñanza pública podría al-
canzar niveles más satisfactorios como noble signo ex-
terno de la comunidad" (11).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Comentando un editorial de "Arriba" el mensaje que
el Jefe Nacional del SEU ha dirigido a los estudiantes
españoles al comenzar el curso 1959-60, dice: "En tal
mensaje el Sindicato Español Universitario ha desple-
gado un repertorio de ideas sobre la Universidad; una
Universidad auténticamente nacional al alcance de to-
dos los españoles y al servicio real de la sociedad. Se ha
puesto el dedo, por ejemplo, sobre una de las más enco-
nadas llagas de nuestro tiempo: la teoría general del
pequeño esfuerzo. Sobre esta base tan deleznable no es
posible la construcción de una institución auténtica, efi-
caz y operante. La relación de enseñanza, basada en un
contacto de codos entre maestros y escolares, repugna
aquella tendencia. Como escuela de vida y cantera pro-
fesional, como universo especulativo e investigador, la
Universidad necesita fundamentar todo su esquema do-
cente sobre una amplia base de estrecha y fecunda con-
vivencia" (12).

Alonso Fueyo se acerca también desde las páginas de
"Arriba" a algunos de los problemas universitarios y
piensa que: "lo que el estudiante quiere fundamental-
mente no son teorías pasajeras, modas intelectuales
—hoy una reforma y mañana otra—, que en cosa de po-
cos años envejecen y mueren; quiere, en cambio, una
norma estable de orientación, certezas esenciales que
pueda proyectar y aprovechar después a lo largo de su
vida para hacer frente a todas las vicisitudes sin miedo
a perderse. Y el profesorado auxiliar quiere una rela-
tiva seguridad, una más alta estimación de su función
docente, dentro de ese órgano colegiado a que aspira la
cátedra universitaria". Más adelante subraya cómo la
personalidad de profesor adjunto cobra singular relieve
en el ámbito de ese complejo colegial propugnado hoy
día por nuestras autoridades académicas y señala que
en él descansa una tarea muy importante de dimensión
universitaria y doctrinal. Porque no se trata tan sólo
de dirigir bajo la pauta del titular de la disciplina a
unos alumnos en el estudio y de hacer fecundo el tra-
bajo en equipo, sino también de darle una proyección a
la tarea profesional, de ampliar fecundamente la acti-
vidad del escolar, facilitando su obra de investigación
en muchos casos." Es lógico, pues, que a la hora de re-
solver los problemas universitarios la función del pro-
fesor adjunto, pieza de singular importancia en ese ar-
monioso desenvolvimiento de la Universidad española,
pase a un lugar primordial en las preocupaciones mi-
nisteriales (13).

CONSUELO DE LA GÁNDARA.

(11) Aguinaga: Enseñanza pública, en "Arriba". (Ma-
drid, 20-10-1959.)

(12) Editorial: Universidad, en "Arriba". (Madrid, 9-
10-1959,)

(13) Sabino Alonso-Fueyo: Otra vez la Universidad,
en "Arriba". (Madrid, 27-10-1959.)



54-CURSO 1959-60
	

REVISTA DE EDUCACIÓN--R2SEÑA DE LIBROS
	

VOL efe-N04. 162

UGO SPIRITO: La riforma della scuo-
/a. Ed. Sansoni, Florencia, 1958.
262 págs.

En la presente obra, el autor afron-
ta una problemática viva de nues-
tro tiempo, y parte de la propia
constatación de crisis docente im-
plicándola en el cuadro de la crisis
de la sociedad, por lo cual, en un
momento histórico en el que urge una
radical reforma educativa, el autor
presenta una contribución esencial a
la solución del problema.

Siguiendo la suerte de la escuela
italiana desde 1922, año en el que
por primera vez se afronta Italia con
el problema de la reforma, llega a
1958 para considerar durante este pe-
riodo la situación de la escuela se-
cundaria y la enseñanza universita-
ria, marginando deliberadamente el
examen de la escuela "elemental" y
"preelemental", ya que la "instruc-
ción primaria" es, a juicio del autor,
idéntica para todos, y no implica
cuestión alguna de orientación o
elección. Por tanto, no puede hablar-
se de crisis de la enseñanza elemen-
tal, sino de analfabetismo, de defi-
ciencias de la Administración esco-
lar, errores de métodos o de progra-
mas... De otra parte, "la enseñanza
primaria puede mejorarse reestructu-
rando la situación actual, mientras
que la secundaria y la superior pre-
suponen modificaciones de carácter
revolucionario".

La exigencia revolucionaria en
cuanto tal, puede dar a la escuela
de masas una estructura diversa a la
de minorías, en la que sea evitable
el agnosticismo escolar por parte de
docentes, alumnos y familiares, y el
allanamiento de las diferencias en-
tre profesorado y alumnado, del mis-
mo modo como puede basarse la rela-
ción entre burguesía y proletariado,
que es el fundamento de toda la cri-
sis política y social de nuestro
tiempo.

Aclarado este concepto, el autor
procede al examen de la situación
escolar actual, comenzando por la
Universidad italiana, ya que "repre-
senta la máxima expresión cultural
y porque de ella se extrae el profeso-
rado de la escuela secundaria". El
principal factor negativo de la Uni-
versidad italiana es, a juicio de Spiri-
to, la inorganicidad y su carácter
fragmentario, determinados por el he-
cho de que el catedrático no habite
en la localidad de su docencia, por
lo que condensa varias clases en bre-
ve tiempo, dejando a adjuntos y a
ayudantes de cátedra la tarea de
atender al resto del programa de su
disciplina. El propio Spirito trata de
atenuar el tono fuerte y polémico, jus-
tificando en parte el profesor uni-
versitario. "¡Qué habría que exigir-
sele —escribe—. Que consumiese
su tiempo en un ambiente sin vida
cultural, carente de libros, de revis-
tas, de posibilidades de estudio? La
tarea del catedrático es otra, y ha
de correr a la ciudad, junto a las
grandes bibliotecas que le permitan
la prosecución de sus estudios y nue-
vas aperturas de su vida espiritual."

Como consecuencia, los estudian-
tes, abandonados a si mismos, se
muestran carentes de interés y limi-
tan su actividad universitaria a pre-

parar exámenes que rendirán ante
profesores ignotos. Spirito se cree en
la obligación de señalar una reser-
va, apuntando que la situación de las
Facultades de Ciencias es mejor que
la de las Facultades de Letras, en
virtud del rigor que requiere la in-
vestigación científica.

La formación del magisterio pri-
mario preocupa aún más al autor de
esta obra inquietante, por ser "una
Facultad que no acaba de ser to-
mada en serio, a medio camino en-
tre la escuela secundaria y la uni-
versidad auténtica. Una Facultad
mortificada y mortificante". La Nor-
mal italiana acoge en realidad a
quienes aspiran a cursos menos exi-
gentes consiguiendo así un titulo de
estudios equivalente al universitario.

Si de la Universidad pasamos a la
critica de la situación de la ense-
ñanza secundaria italiana, el panora-
ma no se presenta optimista para el
autor. "Las escuelas son rigoristas y
deshumanizadas ; la jornada escolar,
interminable. En nuestra escuela se
estudia mucho, pero no se sabe es-
tudiar." El estudiante sólo desea
aprobar, sin aficionarse por alguna
disciplina. La separación de las di-
versas partes de la enseñanza está
en la raíz de la fragmentariedad de
la cultura. Y dada la negatividad de
una escuela estructurada así, se im-
pone, a juicio del autor, una revi-
sión y una modificación subsiguien-
te en todo el campo de los estudios
secundarios, porque sólo se podrá
operar si se aislan los orígenes de
la crisis.

En la segunda parte de la obra,
en la que se estudia ampliamente
la reforma Gentile, Spirito propone
una reforma basada en : 1) la abo-
lición de la finalidad específica de
la escuela humanística y de la es-
cuela técnica, porque toda escuela...
debe ser simultáneamente formativa
e informativa, cultural e instrumen-
tal, educadora de la personalidad y
profesional; 2) la organización del
liceo-gimnasio hasta convertirlo en
escuela modelo para todas las de-
más instituciones docentes, pero no
según el anticuado criterio tradicio-
nal, sino en armonía con las exigen-
cias de nuestra época, abandonando
el culto a las lenguas clásicas y en
relación intensa con los idiomas mo-
dernos, y disponiendo de bibliotecas
y de laboratorio; 3) la institución de
una escuela única postelemental ne-
cesaria para reducir la proliferación
del liceo-gimnasio; y 4) la abolición
de determinados sectores de la escue-
la privada, que, por acoger a los
alumnos desechados por la escuela
estatal, perturba la selección del
alumnado.

En la tercera parte se aborda el
tema de la enseñanza de la filoso-
fía, llegando a la conclusión de que
conviene eliminar la enseñanza de
esta disciplina en los Liceos y en las
Escuelas Normales. "La Filosofía no
puede enseñarse por ser la razón
misma de toda disciplina, y está por
encima de todas las enseñanzas",
afirma Spirito, y propone la crea-
ción de una Facultad de Filosofía
como centro de perfeccionamiento
con fines científicos, al que podrían
acceder los mejores alumnos de las
otras Facultades, con el fin de con-

seguir ciencia y filosofía ea el plano
de una cultura superior.

He aquí brevemente el contenido de
esta obra que merece una exposición
más extensa y clara y más precisas
puntualizaciones en algunos de los
problemas planteados.—C. R.

Formation des cadres technigues et
scientifigues. Mesures deslindes a
en aargir l'acces. Actas de la XII
Conferencia Internacional de Ins-
trucción Pública de Ginebra 1959.
Unesco-Bureau Inter national
d'Education. Paris-Ginebra, 1959.
323 págs.

La encuesta publicada por la Unes-
co refleja la evolución operada en
este campo de la enseñanza entre
los arios 1950 y 1958. Puede decirse
que ninguna actividad formativa o
docente se halla expuesta en grado
tan elevado a las transformaciones
y tendencias sociales y ahí estriba
precisamente el interés de esta pu-
blicación de la Unesco y de la Ofici-
na Internacional de Educación de
Ginebra.

Todos los países se hallan empe-
ñados en programas especiales de
formación de técnicos y es evidente
que la mujer accede a profesiones y
trabajos que hasta ahora aparecían
reservados al sexo fuerte. El caso
más sintomático lo encontramos en
los Estados Unidos que para mante-
ner el ritmo de su progreso necesita-
rán para 1970 más de un millón y me-
dio de ingenieros, es decir, un aumen-
to en diez años de más del 50 por 100.
Y no sólo se tiende hacia la canti-
dad, sino que para asegurarse la ca-
lidad de los nuevos especialistas la
industria participa en la preparación
de los mismos a través de fundacio-
nes particulares que vienen a suplir
las posibles deficiencias de la admi-
nistración pública.

En general todos los paises decla-
ran esa misma necesidad de incre-
mentar los centros técnicos y las
oportunidades de formación científi-
ca y ninguno quiere quedar a la za-
ga en la carrera por la educación.
En este caso las carreras técnicas
son un medio de ascensión en la vida
social y algo, por tanto, que está al
alcance de todos los ciudadanos. En
muy poco tiempo se han triplicado los
presupuestos para estas atenciones.
En la URSS y en otros países que
dedican a este asunto cuantiosas su-
mas, el estudiante de nivel secunda-
rio inicia trabajos agrícolas e indus-
triales para adaptarse mejor a las
condiciones de una sociedad del fu-
turo, eminentemente tecnológica. En
otras naciones se multiplican las
ocasiones de contacto de los mismos
estudiantes de derecho y medicina,
para que el futuro médico y aboga-
do puedan conocer las realidades de
la vida industrial y así hacerse car-
go mejor de las necesidades sico-
lógicas y profesionales de sus futu-
ros clientes.

Al analizar en conjunto el panora-
ma de los informes presentados por
los diversos países, se observa que
existe con carácter casi general un
desequilibrio entre las necesidades
crecientes de la colectividad y el nú-
mero de especialistas técnicos y cien-
tificos que cada país puede formar
en la situación presente de su sis-
tema de enseñanza. En consecuen-
cia, es problema universal la nece-
sidad de aumentar rápidamente los
efectivos del personal técnico-cientí-
fico y, por ende, el desarrollo y crea-
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ción de centros en los que se forme
este personal.

De otra parte, la formación de es-
tas nuevas promociones exige en mu-
chos años de estudio, desde la es-
cuela primaria al término de los es-
tudios de especialización, por lo que
toda reforma fundamental que se
adopte hoy dia empezará a dar sus
frutos no antes del año 1965. Por tan-
to, es necesario adoptar medidas que
acorten casi en diez años este pro-
ceso; y sobre este tema discurre la
mayor parte de los informes presen-
tados por los paises miembros. Los
previsibles cursos intensivos de pre-
paración de un personal tan necesa-
rio plantean de una parte la necesi-
dad de una mejora de los métodos
de previsión y de revisión permanen-
te en las formas de enseñanza, y de
otra, el peligro de una excesiva es-
pecialización que haría difícil la adap-

tación de los estudiantes en los ca-
sos en que se verificasen cambios de
estudios.

También se subraya la penuria casi
general de especialistas de la ense-
ñanza técnica y de la enseñanza cien-
tífica propiamente dicha, convirtién-
dose en el mayor obstáculo para la
formación de un número superior de
cuadros técnicos y científicos. Algu-
nos países señalan especialmente la
falta de profesorado de matemáti-
cas, de ciencias, de fisica y de quí-
mica. Es evidente además la falta de
centros de enseñanza y de material
didáctico.

En resumen, la publicación núme-
ro 205 de la Unesco-Bie es un do-
cumento fiel de la situación actual
en la materia y de los esfuerzos de
todos los paises por remediar la si-
tuación, orientados hacia una era tec-

nológica. Es evidente que en esta
ocasión los problemas educativos es-
tán vinculados estrechamente a otros
más graves de gran trascendencia
nacional e internacional.

No hay que olvidar, por ejemplo,
las observaciones formuladas por el
Subdirector General de la Unesco,
doctor René Maheu, en el curso de
la XXII Conferencia Internacional
de Instrucción Pública al denunciar
los peligros que pudieran derivarse
de este alto proceso de industrializa-
ción que podria acentuar más las di-
ferencias con los paises menos indus-
trializados. La técnica debe estar al
servicio de los hombres y servir de
puente entre los pueblos, pues mu-
chas veces los menos industrializa-
dos sólo necesitan instrumentos de
producción para comprobar las posi-
bilidades de su inteligencia y cultura.

LA COLABORACION ESPAÑA-
UNESCO

En la sede del C. S. I. C. se inau-
guraron, en la mañana del 24 de
septiembre pasado, las tareas del
"Coloquio España-Unesco sobre Zo-
nas áridas", en las que han parti-
cipado técnicos españoles de los Mi-
nisterio de Agricultura, Educación
Nacional, Comisión Nacional de la
Unesco y miembros destacados de
esta Organización. En el acto de
apertura del Coloquio, el Ministro de
Educación Nacional, al corresponder
a las amables palabras de gratitud
a la hospitalidad española del Pre-
sidente del Comité consultivo, doc-
tor Dixey, y del Director del Depar-
tamento de Ciencias Exactas y Na-
turales de la Unesco, doctor kovda,
expresó a su vez la satisfacción de
los científicos y técnicos españoles y
su Gobierno por la celebración de
este Simposium. Colaboración cuya
eficacia no sólo es puramente cien-
tifica. sino que facilita la indis pen-
sable convivencia entre los hombres
dedicados a tratar los problemas co-
munes. Con esta convocatoria y re-
unión entre nosotros del Simposium
sobre Zonas Andas, el Gobierno es-
pañol cumple gustoso el propósito
anunciado desde su ingreso en la Or-
ganización y repetido por el propio
Ministro ante la última Asamblea
general de Paris, de su más sincera
colaboración con los propósitos y ta-
reas de la Unesco.

"Me complazco —añadió el Minis-
tro— en recordar algunos de los as-
pectos esenciales de esta coopera-
ción en cada uno de los llamados
proyectos mayores de la Unesco.

En relación con el primero, "Ex-
tensión de la Enseñanza Primaria
en América latina", esto es, la for-
mación de maestros para Iberoamé-
rica, se celebró en octubre del año
pasado un curso para formación de

técnicos en Estadistica Educativa,
organizado en la Escuela de Esta-
distica de la Universidad de Madrid.
Con destino al cual los organismos
oficiales españoles concedieron dieci-
siete becas a súbditos de paises his-
panoamericanos. Están ya Ultimados
asimismo todos los detalles para la
celebración inmediata de un curso
sobre escuelas completas de maes-
tro único, que tendrá lugar de ene-
ro a abril del próximo año, y para
el que se concederán por Estaña diez
becas. Y otro curso sobre "Problemá-
tica planes construcciones escola-
res", para el que asimismo se otor-
garán diez becas. Nuestros expertos
enviados a América por la Organi-
zación han cumplido con entusiasmo
y eficacia la tarea que les fue con-
riada."

Sobre la base del segundo proyec-
o principal. "Apreciación mutua de

los valores culturales del Oriente y
del Occidente", se celebró en la pa-
sada primavera la interesante Expo-
sición de libros y documentos histó-
ricos titulada "Aportación española
a las primitivas relaciones cultura-
les entre Oriente y Occidente". Y,
cabalmente en estos dias, se está ce-
lebrando el Coloquio para la enseñan-
za del árabe a los no árabes.

•

Al tercer provecto mayor —conti-
nuó el señor Rubio— corresponde el
Coloquio que en este momento inau-
guramos Quiero, en primer término,
dar la más cordial y afectuosa bien-
venida a los científicos y técnicos ex-
tranjeros que nos hacen el honor de
su presencia. Estoy seguro de que
encontrarán en sus colegas españo-
les no sólo concurso científico, sino
asistencia personal q ue haga grata
su estancia en España. Ellos acom-

pafiarán a ustedes en su viaje por
el sudeste español hasta Almería, El
Ministerio de Agricultura, cuya in-
tervención ha sido valiosísima en la
preparación de este Simposium, ha
querido mostrar a los visitantes en
su mayor crudeza las condiciones
áridas de algunas regiones de Espa-
ña y las lineas de trabajo que en
ella se desarrollan. Estoy seguro de
que hubiera sido más atractivo para
ellos insistir en aquellas realizacio-
nes en que las zonas áridas han de-
jado de serio por el regadío, como el
Plan Badajoz, Las Bardenas o el Al-
to Aragón. Pero con acierto han que
rido presentarles aquellas que no
van a dejar de ser áridas, no sólo
porque por muy extensas que sean
las zonas de regadío siempre serán
más las áreas de secano, sino por-
que, como ustedes saben mejor que
yo, la característica de la tarea cien-
tífica actual que a ustedes les pre-
ocupa es la utilización de las tierras
áridas como tales. El estudio bioló-
gico que permite el aprovechamien-
to de unas tierras sin sacarlas de su
"vocación", esto es, de su estado de
aridez.

EL 30 POR 100 DEL ALUMNADO
BACHILLER CON MATRICULA

GRATUITA

La Comisaria General de Protec-
ción Escolar del Ministerio de Edu-
cación ha hecho llegar a las autori-
dades y servicios académicos de Es-
paña un amplio resumen informa-
tivo de las normas vigentes que re-
gulan la concesión de la matrícula
gratuita o exención —total o par-
cial— del coste de la inscripción para
estudiar, el próximo curso académi-
co, en los Centros docentes del Es-
tado, de grado medio y superior.

He aquí un resumen de las dispo-
siciones fundamentales sobre este
tema:

FACULTADES UNIVERSITARIAS. (Orden
comunicada de 24 de julio de este
año.)

Porcentajes.—Hasta un 20 por 100
de matricula gratuita plena (exen-
ción total del pago de toda clase de
derechos, incluidos los de prácticas);
y hasta un 10 por 100 de media ma-
trícula (mitad del coste de los gas-
tos de enseñanza).
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Plazo petición—Señalado por cada
Rectorado y con los requisitos docu-
mentales que fijen dichas autorida-
des académicas.

Concesiones.—Por los respectivos
Rectorados.

CENTRS DE ENSEÑANZA TECNICA DE
GRADO MEDIO Y SUPERIOR. (O. M. de 15
de septiembre de 1956; "B. O. del E."
de 25 del mismo.)

Porcentajes.—En los Centros de
grado medio: hasta un 30 por 100 de
matrículas gratuitas plenas, y un 10
por 100 más de medias matrículas.

En las Escuelas Superiores, los
porcentajes son, respectivamente, del
20 (gratuita plena) y del 10 (media).

Plazo petición.—En periodo de ma-
tricula.

Concesiones.—La Junta de Profe-
sores de la Escuela —o una Delega-
ción de la misma— con el represen-
tante del S. E. U.

INSTITUTOS NACIONALES DE ENSEÑAN-
ZA MEDIA. (Nuevo Reglamento refun-
dido, aprobado por Orden ministerial
de 1 de agosto de 1959.)

Porcentajes.—General: un 30 por
100, sin sujeción a cupo: Familias nu-
merosas, hijos y huérfanos de maes-
tros nacionales y huérfanos de gue-
rra (la matrícula gratuita sólo exi-
me de la tasa de inscripción).

Plazo petición.—Desde quince días
antes de la apertura ordinaria y has-
ta quince días antes de su cierre.

Concesiones.—Los claustros de los
Institutos, o por delegación, la Jun-
ta Económica de los mismos.

OTROS CENTR'S DE ENSEÑANZA DE GRA-
DO MEDIO.—Criterios semejantes a los
de los Institutos Nacionales.

NORMA ESENCIAL PARA LAS CONCESIO-
NES.—A todos los solicitantes de ma-
tricula gratuita, cualquiera que sea
el motivo o alegación del derecho de
solicitud, les es de aplicación el ar-
tículo 18 de la Ley de Protección Es-
colar, que afirma textualmente:

"Las autoridades de cada Centro
(docente del Estado) podrán dene-
gar la concesión de matricula gra-
tuita a cualquier alumno que hubie-
ra sido rechazado en sus pruebas de
examen, tanto ord i narias corno ex-
traordinarias, o hubiese dejado de
presentarse a ellas s:n justificación.
Contra esta decisión cabrá recurso
ante el Ministerio de Educación Na-
cional, que decidirá oyendo al Cen-
tro respectivo."

ESFUERZO LEGISLATIVO DE ORDENACIÓN
DE ESTA MATERIA.—Las referidas Orde-
nes recientes del Ministerio de Edu-
cación, regulando la concesión de
matrícula gratuita en las Enseñan-
zas Universitaria, Técnica y Media,
significan un importantísimo avan-
ce en la ordenación de la Protección
Escolar indirecta en la Enseñanza
oficial, habiéndose aumentado los
porcentajes señalados en la Ley de
19 de julio de 1944 con la creación del
tipo de "media matricula" fortale-
ciendo el concepto de "matrícula
gratuita plena" y detallando el pro-
cedimiento administrativo de conce-
sión en el Reglamento de matri cu-
las gratuitas en los Institutos Na-
cionales de Enseñanza Media, dispo-
sición que constituye la más com-
pleta de su clase, en estas materias.

LA ACADEMIA PROFESIONAL
"SAN RAIMUNDO DE PERAFORT"

Esta Academia fue creada en el
curso 1945-46 por el SEU. con el fin
de sustituir o de completar la fun-
ción docente de la Facultad de De-
recho de Madrid para aquellos alum-
nos que por encontrarse sometidos

a un horario regular de trabajo en
una empresa privada o en la Admi-
nistración pública, no podían seguir
el horario de clas2s como alumnos
oficiales. Sobre estos alumnos opera
fundamentalmente la Academia, sin
perjuicio de abarcar entre sus fines
la labor de completar la formación
profesional de los licenciados en De-
recho, tanto para el ejercicio de la
profesión de abogado como para ga-
nar una oposición. De ahí la organi-
zación del Centro en distintas sec-
ciones, entre las que hay que desta-
car la Sección de Licenciatura, la
Sección de Práctica Forense, la Sec-
ción de Oposiciones, etc.

La Sección de Práctica Forense,
que inició sus actividades en el cur-
so 1950-51, tuvo tal acogida entre los
graduados que la Academia. s'guien-
do la buena ejecutoria del SEU., co-
mo raíz o madre de instituciones
académicas de actualidad, ha visto
cómo dicha Sección seguía un desti-
no ejemplar: en febrero de 1955 la
Facultad de Derecho de Madrid la
ha incorporado a su propia estruc-
tura, formando una Escuela de Prác-
tica Jurídica con dirección y claus-
tro propio de profesores.

En la actualidad la Sección de Li-
cenciatura es la más importante de
la Academia. Atiende a la formación
jurídica completa de más de tres-
cientos estud'antes, de edad compren-
dida entre los dieciocho y los cuaren-
ta y cinco años.

El estudio realizado sobre la ma-
tricula del curso anterior indicó que
había un 91 por 100 de alumnos tra-
bajadores, de los que un 64 por 100
eran empleados (de la Banca priva-
da, de oficinas, seguros, etc.) y un
27 por 100, funcionarios públicos o
de organismos autónomos.

Los alumnos se matriculan simul-
táneamente en la Academia y en la
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad, como oficiales o libres, en los
plazos oportunos (mes de septiem-
bre). La matricula en la Academia,
en virtud de la Orden ministerial
de 16 de diciembre de 1952, recono-
ciendo al Centro, le permite conser-
var su condición oficial de alumnos
al dar como equivalente a la as:sten-
cia a las clases de la Academia, cu-
yos horarios están coordinados con
los horarios regulares de trabajo en
las empresas, ya que las clases son
de 7 a 10 de la tarde, todos los días
de la semana, menos los sábados, en
los meses de octubre a mayo, ambos
inclusive.

Los alumnos, a final de curso, se
examinan en la propia Facultad, en
los grupos correspondientes.

El profesorado de la Academia es-
tá formado por profesores adjuntos
y ayudantes de la propia Facultad.
Se nombran previo concurso de mé-
ritos, entre doctores y licenciados en
Derecho, teniendo preferencia aque-
llos que preparan oposiciones a cáte-
dras de la asignatura que precisa-
mente solicitan cubrir. La Academia
cumple así una segunda función : da
ocasión para la formación profesio-
nal del futuro maestro universitario.

La matricula en el Centro es de
cuantía muy reducida, y se satisfa-
ce, para mayor facilidad del alum-
no, por trimestres. Los alumnos em-
pleados en actividades profesionales
gozan, con todo, de una reducción
del 25 por 100. Además, se concede,
contra fondos de biblioteca propia,
"Bolsas de libros", es decir, libros en
préstamo, que han alcanzado en el
curso anterior hasta el 80 por 100 de
la matrícula. Cuando el estudiante
tiene obligaciones familiares a su

cargo, previa solicitud, la Academia
le exime de los derechos de matri-
cula, o bien en su totalidad, o bien
en un 50 por 100 (becas de matrícu-
la). En fin, para aquellos alumnos
cuyos alojamientos no reúnen condi-
ciones adecuadas de silencio, calefac-
ción, etc., se dispone, gracias a la
meritoria colaboración del Ateneo de
Madrid, de "becas de lectura", que
le permiten acudir a los locales de
dicha institución cultural para estu-
diar o consultar libros, uso de servi-
cios de Biblioteca, etc.

CURSOS ESPECIALES EN LA FA-
CULTAD DE FARMACIA DE

MADRID
Andlis's bromatológico.—La facul-

tad de Farmacia de la Universidad
de Madrid anuncia un Curso de Aná-
lisis Bromatológico para licenciados
en Farmacia o cualquier otra Fa-
cultad universitaria, siendo admiti-
dos aquellos alumnos de último cur-
s-) el..= la Li cenciatu ea de Farmacia
que ya tengan aprobada la asigna-
tura de Bromatologia.

El Curso tendrá lugar en la cáte-
dra de Análisis Químico Aplicado,
Bromatología y Toxicología, desarro-
llándose las enseñanzas con un ca-
rácter eminentemente práctico.

Los temas fundamentales serán los
siguientes: Técnicas generales (com-
posición centesimal), aná'isis de azú-
cares y derivados, análisis de hari-
nas y derivados, análisis de leche y
derivados, análisis de grasas comes-
tibles, análisis de estimulantes y es-
pecias, análisis de bebidas alcohóli-
cas, análisis de aguas, análisis de
conservas, investigación e identifi-
cación de sustancias extrañas.

Comenzará el 14 de octubre y ter-
minará el 28 de noviembre. Las se-
siones de laboratorio serán de ocho
horas de duración todos los días há-
biles (de 9,30 a 1,30 y de 4 a 8).

Queda limitado a doce el número de
plazas, las que serán asignadas por
riguroso orden de inscripción.

Esta queda abierta en la Secreta-
ria de la Facultad de Farmacia (Ciu-
dad Universitaria) desde el 10 de sep-
tiembre, todos los días laborables,
de once a doce de la mañana.

El importe total de la matrícula
(incluidos derechos de prácticas) es
de 2.005,50 pesetas, que se abonarán
en el acto de realizar la inscripción,
que se efectuará exclusivamente en
la ventanilla de cata.

Al terminar el Curso, a aquellos
alumnos que hayan asistido con asi-
duidad y demuestren su suficiencia
les será entregado certificación di-
ploma en la Secretaria de la Facul-
tad, abonando los derechos corres-
pondientes.

Dicho Curso se considera de mé-
rito a los efectos de concursos de los
farmacéuticos titulares. Los alumnos
de la Escuela de Bromatologia que
hayan realizado con aprovechamien-
to este Curso quedan exentos del exa-
men de% trabajos prácticos de primer
curso de las enseñanzas de técnicos
bromatólogos.

Técnicas analíticas instrumentales
de aplicación quimico-cAnecas.—Du-
rante los días 10 de noviembre al
30 del mismo mes, ambos inclusive,
se verificará en el Laboratorio de
Técnica Física y Físico-Química de
la Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad de Madrid, bajo la direc-
ción del catedrático y colaboración de
los profesores adjuntos de dichas
as'gnaturas. un curs:Ilo eminente-
mente práctico sobre el tema arriba
indicado.
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En este Curso sólo se tratarán las
técnicas siguientes:

Técnicas colorimétricas v espectro-
fotométricas (fósforo en sa* ngre, fos-
fatasas ácidas y alcalina, colesterl-
na, hierro sérico, cesteroides en ori-
na, etc.), fotometría de llama (pota-
sio y sodio en suero y plasma, po-
tasio en sangre total, potasio en he-
matíes, etc.), electroforesis sobre pa-
pel de filtro (fracciones proteicas en
suero, lipoproteinas, técnicas de tin-
ción, valoración cuantitativa por den-
sitometría y planimetría, etc.), elec-
troforesis de libre migración (deter-
minación de fracciones proteicas con
el aparato de Antweiler, determina-
ción cuantitativa por curvas de in-
tegración, técnicas de diálisis, etc.).

El número de plazas será de doce,
pudiendo concurrir al mismo licen-
ciados en Farmacia o cualquier otra
Facultad universitaria, y la admi-
sión será por riguroso orden de ins-
cripción, que quedará abierta en la
Secretaria de la Facultad de Far-
macia a partir del día 10 de octubre.

Los derechos de matricula ascien-
den a 2.005,50 pesetas.

Optica y acústica aplicada—Tam-
bién la Facultad de Farmacia anun-
cia un Curso para licenciados que,
con carácter teórico y práctico, ten-
drá lugar en la cátedra de Técnica
Física de esta Facultad, bajo la di-
rección del catedrático de la misma,
profesor doctor Portillo Moya-Ange-
ler, y la colaboración de los profe-
sores Antoll Candela, Varela Mos-
quero., Ortega Mata, Sanz Pedrero y
Ellacuria Beascoechea.

INNOVACION PEDAGOGICA : EL
MAPA CUADRICULADO

Un pedagogo e investigador espa-
ñol, Gregorio Cayuela, ha logrado
crear un nuevo procedimiento, me-
diante el cual, utilizando resortes vi-
suales, esquemáticos, gráficos, ma-
nuales y recreativos, consigue que el
alumno aprenda conceptos, enriquez-
ca el mundo de sus ideas, conoci-
mientos y vivencias y sepa desarro-
llarlos y relacionarlos con su propia
iniciativa. Este nuevo procedimien-
to, que exige de los niños un mínimo
esfuerzo intelectual y memorístico,
es especialmente aplicable a la en-
señanza de estudios geográfico-hu-
manísticos de Historia Natural, Ma-
temáticas y Física y Quimica.

Una serie de mapas denominados
pizarroso, esquemático, fislco, poli-
tico, de producciones y monumentos
y desmontable, constituyen el prin-
cipal apoyo en que se basa el nuevo
procedimiento, que, especialmente en
lo que se refiere a su aplicación para
la enseñanza de la Geografia, ofre-
ce notas de evidente novedad y gra-
cia pedagógica. De ellos, el llamado
"pizarroso" constituye de hecho la
piedra angular de la colección. Con
él, los niños llegan a conocer los ac-
cidentes geográficos y la división po-
lítica de su Patria de una forma ra-
cional y didáctica que se convierte
en científica mediante las explicacio-
nes y orientaciones del profesor. Con
unas simples lineas rectas y una
sencilla explicación de la relación de
distancias que se dan en nuestra
geografia nacional, el muchacho con-
sigue "dibujar" España y situar sus
accidentes principales con verdadero
acierto, sin necesidad de calcar o co-
piar, como se practicaba en viejos
procedimientos.

Sobre una plancha de madera con-
trachapada con fondo negro, de un
tamaño de noventa centímetros de al-

tura por ciento veinte de anchura,
en la que están pintadas en rojo,
con trazo grueso, las líneas de un
mapa esquematizado de España, se le
hace notar al alumno que si se tra-
za una línea desde el cabo de Finis-
terre al de Creus, la parte corres-
pondiente a la frontera francesa re-
sulta casi la tercera parte. De igual
forma se le hace observar que rea-
lizando igual operación entre el cabo
de Gata e Irún y uniendo con otras
dos lineas el cabo de Finisterre con
el de San Vicente y éste con el de
Gata, puede resultar un cuadrado cu-
yos vértices son Irún, Finisterre,
San Vicente y Gata, al que uniendo
con una recta el cabo de Creus con
el de Gata, queda adosado un trián-
gulo formado por Irún, Creus y Ga-
ta. Se consigue así, en una primera
faso, un trapecio rectangular, al que
sólo falta añadir un pequeño trián-
gulo en la parte inferior para que
represznte, de forma elemental y
muy esquemática, la silueta de la
Península Ibérica, tal y como el lec-
tor puede apreciar en el primer gra-
bado que reproducimos.

Para pasar a la segunda fase, esta
primera figura esquemática se com-
pleta con el trazado de dos perpen-
diculares, N S y O E, en el centro
del cuadrado, que, además de mar-
ear los cuatro puntos cardinales,
permite iniciar la fase siguiente.
Consiste ésta en establecer una se-
rie de cuadriculas, por partición de
distancias en mitades, terceras y
cuartas partes, para obtener los pun-
tos necesarios que completan las for-
mas siguientes: Portugal, triángulo

COLOQUIO DE RECTORES DE
UNIVEaSIDADES ALEMANAS

Y FRANCESAS

Treinta y cuatro rectores y profe-
sores de Universidades de Alemania.
del Oes -ze, así corno también d.ecisiete
de sus colegas franceses, han con-
ferenciado durante tres días en la
Sorbona. Ha sido el segundo encuen-
tro de este género (la primera con-
ferencia se celebró en Berlín el año
pasado). Durante la última reunión
de dicho coloquio, se adoptaron cua-
tro mociones: unas, favorables al re-
cibimiento de auxiliares de ambos
paises para enseñar en su propia len-
gua las disciplinas cientiticas en la
Universidad y en el segundo grado;
otras, deseando la concesión a los
estudiantes franceses de becas que
les permitan frecuentar las faculta-
des de los paises que elijan. Los rec-
tores expresaron también el deseo de
que proyectos como la construcción
de un gran Observatorio europeo en
Africa del Sur se lleven a cabo, y
que Francia publique un repertorio
de sus laboratorios y de sus filmes
científicos. En lo que se refiere a los
territorios subdesarrollados, se resol-
vió estudiar más profundamente la
experiencia europea actualmente en
curso en Dakar.

TITULOS UNIVERSITARIOS BRI-
TANICOS EN CIENCIAS, INGE-

NIERIA Y TECNOLOGIA

En el número 25 de Hojas Infor-
mativas (mayo 1959), de la Dirección
General de Enseñanzas Técnicas, del
MEN español, se publica un intere-
sante informe sobre la evolución de

de Cádiz, zona norte de Marruecos,
isla Baleares y Canarias, costas can-
tábrica, atlántica y fronteras, tal y
como aparecen en el segundo graba-
do. Después, desplazando el punto
G media cuadricTa y trazando el
punto I' por desplazamiento diago-
nal del punto I correspondiente a
Irún, se obtiene la linea costera can-
tábrica, que puede considerarse, di-
bujada en rojo, como definitiva, se-
gún puede apreciarse en el tercer
grabado. Dos cuadriculas menores,
complementarias, sirven para el tra-
zado de las islas Baleares y Cana-
rias, que completan el mapa esque-
mático "pizarroso".

Sobre éste, y como fase de amplia-
ción de conocimientos, los alumnos
trazan posteriormente los principales
accidentes geográficos de la Penin-
aula: cabos, golfos y bahías, median-
te pequeños triángulos adosados. De
igual manera, continuando la subdi-
visión del territorio en cuadriculas,
puede llegarse a la fase superior de
enseñanza de la división regional y
provincial de España, con lo que el
estudio de la geografia politica na-
cional se alcanza como una simple
ampliación del conocimiento de la
geografía física. Los ríos y cordi-
lleras se trazan también utilizando
estas cuadriculas.

Finalmente, para que los niños
aprendan progresivamente la nomen-
clatura geográfica nacional, tanto
física como politica, es suficiente con
marcar los puntos fundamentales
con simples iniciales, que hacen del
"pizarroso" un mapa semimudo ap-
to para exámenes y ejercicios.

los efectivos matriculados en los
centros de enseñanza cientifica y
técnica de la Gran Bretaña. Según
este informe, en el curso 1953-57 el
número de titulados en ciencias e in-
geniería aumentó en un 6 por 100 so-
bre el correspondiente al año ante-
r , or. para alcanzar la cifra de 7.800
(2.650 ingenieros y 5.150 de licencia-
dos en ciencias). Por tanto, con res-
pecto a 1955-53, el número de licen-
ciados en ingeniería aumentó en un
13 por 100 y el de los que obtuvieron
el titulo en alguna especialidad cien-
tifica en el 3 por 100. Durante el
mismo periodo ingresaron unos 7.9C0
miembros en las trece Asociaciones
profesionales de ingenieros reconoci-
das de la Gran Bretaña y otros 900
en los Institutos de Platea y Quími-
ca. Del total de 8.800 admitidos en
estos organismos 5.000 ingenieros y
200 tituiados en ciencias procedían
de los Colegios tecnológicos.

Por tanto, si a los 7.800 graduados
universitarios en ciencias e ingenie.
rin. se añaden los 5 200 miembros ad-
mitidos por los Institutos y Asocia-
ciones profesionales más arriba men-
cionados, se obtiene la cifra total de
13.030 nuevos titulados científicos y
técnicos de grado superior; es decir,
2.000 más que la correspondiente
a 1955.

GRAVE DEFICIT DE EDIFICIOS
ESCOLARES DE AUSTRIA

La Asociación de Estudiantes de
Austria convocó recientemente a los
corresponsales extranjeros y a la
Prensa extranjera a una conferencia
de Prensa en la que se proclamó la
huelga general ilimitada de la masa

2. EXTRANJERO
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escolar austríaca si no se atiende a
la mejora de los edificios escolares.
La politica actual de Austria exige
una reducción de gastos presupues-
tarios, y se anuncia que las econo-
m'as proyectadas se realizarán a
a costa de los Ministerios de Edu-
cacion Nacional y de Agricultura.
Segun informan fuentes oliciosas del
pais, es indudable que la cantidad
destinada a nuevas construcciones
escolares y a reparación y puesta a
punto de edificios viejos o mal do-
tados constituye un problema muy
agudo en Austria. Los colegios de
la Iglesia no pueden, si no se les
ayuua de algun mudo, pensar en
grandes reformas materiales porque
mantienen ya sus pensiones y sus
cuotas a precios muy bajos. El in-
ternado, por ejemplo, y la enseñan-
za secundaria en el mejor coiegio de
jesuitas en Austria no pasa ue las
1.700 pesetas y el número de plazas
gratuitas o de pension reducida sue-
le constituir un porcentaje muy im-
portante. Todos los edilicios religio-
sos fueron ocupados por los naz.s y
más tarde por las fuerzas anadas,
y muchos colegios han tenido que
reanudar la ensenanza partiendo casi
de la intemperie. ¿Cómo acometer,
por ejemplo, el problema de la ca-
lefacción en lugares en que los 18
grados bajo cero son casi normales?

Naturalmente, el problema se ex-
tiende a las escuelas oficiales y a
todos los centros de enseñanza. La
inflexible posicion del Min.stro de
Hacienda tropieza con el clamor no
solo de los estudiantes, sino tambien
de las familias que reclaman unas
condiciones menos cuarteleras para
la enseñanza. El de Educación, por
su parte, parece haber encontrado
una fórmula, que consistirá, al pa-
recer, en la emisión especial de un
empréstito con destino a la construc-
clon y reparacion de edificios esco-
lares.

FINES Y PROPOSITOS DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA

ARGENTINA

En el acto de inauguración de los
cursos de la Universidad Católica
Argentina Santa María de Buenos
Aires, el Rector de la institución y
el Arzobispo de Buenos Aires pro-
nunciaron sendos discursos en los
que pusieron de manifiesto los fines
y propósitos del nuevo centro de es-
tudios.

Monseñor Octavio N. Derisi, Rector
de la Universidad, afirmó que la Uni-
versidad Católica Argentina quiere
contribuir a la cultura del pals me-
diante el cultivo de la verdad en to-
dos sus aspectos, pero sobre todo
por el cultivo de la verdad superior
de la Filosofía y de la Teología. Re-
nunciar a esta verdad superior equi-
valdría a renunciar a la cultura es-
trictamente tal y a la esencia mis-
ma de la Universidad. "La Univer-
sidad Católica debe hacer un esfuer-
zo generoso para demostrar contra
el materialismo marxista que no es
la materia lo que gobierna y deter-
mina al espíritu, sino el espíritu
quien gobierna a la materia y crea
sus propios recursos y su propia li-
bertad económica."

El Arzobispo de Buenos Aires, doc-
tor Fermín E. Lafitte, en su lección
inaugural, dijo: "La joven genera-
ción vuelve ansiosa su mirada hacia
sus maestros anhelando obtener de
ellos grandes pensamientos y una
síntesis intelectual capaz de dar sen-
tido y orden a toda su vida. Esa ju-

ventud siente la necesidad de una
concepción doctrinal clara, vigorosa
y sólidamente afirmada en el espi-
rito, pues si no ha de caer en un
crudo materialismo o en un profun-
do abatimiento"... "La Universidad
Católica Argentina se esforzará en
realizar las nociones del derecho, la
justicia, del deber, de la virtud,
del honor y del patriotismo, que ac-
tualmente se encuentran profunda-
mente alteradas, dando a sus alum-
nos a través de sus prestigiosos
maestros, la ciencia que muestre el
camino de la verdad y de la virtud
sustituyendo la imaginación por el
pensamiento, el instinto caprichoso
por la razón, los sentimientos por la
convicción. A fin de que las nuevas
generaciones que entren en la vida
sean honor de sus familias, corona
de sus maestros, gloria de la reli-
gión y premio, el mayor y el más
alto que Dios puede acordar a una
nación llamada a superiores desti-
nos por la voz de su tradición y de
su historia."

LAS UNIVERSIDADES Y ESCUE-
LAS SECUNDARIAS ESPECIALES

DE DINAMARCA

De universidades propiamente di-
chas hay dos en Dinamarca: la Uni-
versidad de Copenhague, fundada en
1479, y la Univers.dad de Aarhus, es-
tablecida en 1933. En la Universidad
de Copenhague pueden cursarse to-
das las asignaturas corrientes. En
1955-56 habla 4.682 estudiantes, de los
cuales 1.28 eran mujeres. Se con-
cedieron 476 licenciaturas y 33 doc-
torados.

Trabajan en conjunción con la Uni-
versidad de Copenhague un número
apreciable de institutos y laborato-
rios científicos, pudiendo citarse en-
tre éstos el importante Instituto de
Investigaciones Fisiológicas, costea-
do por la Fundación 1-tockefeller, y
el Instituto de Física teórica, dirigi-
do por el profesor Niels Bohr, cuyo
personal ha llevado a cabo labores
extensas en el campo de la investi-
gación atómica. Por último debe men-
cionarse el Instituto de Sueros del
Estado, que ocupa una posición cen-
tral en la lucha internacional con-
tra las enfermedades epidémicas.

En tanto que la Universidad de
Copenhague tiene unos 500 años de
edad, siendo rica en antiguas tradi-
ciones, la Universidad de Aarhus fue
construida sólo en 1933, ofreciendo,
en consecuencia, cadacteristicas mas
modernas en muchos aspectos. En
1955-53 había 1.802 estudiantes, de
los cuales 361 eran mujeres. Se con-
cedieron 161 licenciaturas y cinco
doctorados.

En tercer lugar debe mencionarse
la Escuela Politécnica de Dinamar-
ca, situada en Copenhague, donde se
verifica la educación de ingenieros
civiles. En 1955-53, había 1.865 estu-
diantes, de los cuales 75 eran muje-
res. Se concedieron 313 licenciaturas
y dos doctorados.

Hay además, en Copenhague, la
Escuela Real de Veterinaria y Agri-
cultura, donde se enseñan materias
veterinarias, agrícolas y forestales;
existiendo, fuera de las ya mencio-
nadas, varias escuelas de carácter
más especializado. Finalmente, hay
un gran número de establecimien-
tos que proporcionan a los educan-
dos no especialmente calificados una
instrucción general Secundaria: es-
cuelas técnicas, por ejemplo, que ad-
miten aprendices de artes y oficios;
escuelas de comercio, donde reciben

instrucción los aprendices y merito-
rios comerciales, y numerosas escue-
las nocturnas para la enseñanza se-
cundaria de las disciplinas escolares
corrientes, idiomas extranjeros, et-
cétera. Las varias escuelas noctur-
nas solamente eran frecuentadas en
1955-56 por unos 328.000 discípulos, en
tanto que otros 60.000 asistían a las
escuelas técnicas y 40.000 a las escue-
las de comercio.

Un interés especial lo ofrecen los
Institutos Tecnológicos de Copenha-
gue y de Jutlandia, en los cuales,
durante el año 1955-56, asistieron a
cursos diurnos y nocturnos 15.000 ar-
tesanos y otros para perfeccionarse
en diversas asignaturas técnicas.

EL I. C. 1. FRANCES

Según el B. N. B., núm. 198, el
Instituto de Comercio Internacional
(I. C. I.), cuyas conferencias y tra-
bajos prácticos del ciclo anual "co-
mercio exterior" terminaron a fines
del mes de junio, ha vuelto a abrir
sus puertas el 3 de octubre. El ciclo
1959-1960 comprenderá 265 horas en
lugar de 240 este ario. Diversos cam-
bios se han introducido en la ense-
ñanza y en el programa : aumento
del número de conferencias prácti-
cas de técnica comercial; prepara-
ción para el Mercado Común; estudio
más profundo de las experiencias
extranjeras; colaboración de algu-
nos nuevos conferenciantes; visitas
a Empresas comerciales; institución
de sesiones facultativas de "casos"
en lenguas extranjeras. El número
de plazas se ha aumentado hasta 70.

MONUMENTAL PUBLICACION DE
LA OEI

El Departamento de Estudios de
la Oficina de Educación Iberoame-
ricana (0E1) ha terminado la com-
pilación de las recomendaciones so-
bre Enseñanza Primaria, adaptadas
en las 79 reuniones internacionales
celebradas entre 1934 y 1958. La obra
ha entrado en prensa a fines del mes
de junio y aparecerá en el último
trimestre del presente año. Las au-
toridades de educación, los expertos
y los educadores en general dispon-
drán de una guía monumental so-
bre las ideas expresadas en materia
de educación primaria durante el úl-
timo cuarto de siglo.

FRANCES POR RADIO

Intenso medio de expansión de la
lengua francesa, "El francés por la
radio" ha producido hasta ahora más
de un millar de lecciones, que han
dado lugar a cerca de treinta mil
emisiones de una duración de quin-
ce minutos cada una.

Las emisiones están dirigidas a
Alemania, España, Gran Bretaña,
Polonia, Portugal, Africa del Norte
y Oriente Medio, o sea 2,45 horas de
antena diarias, en 15 longitudes de
ondas. A base de Brazzaville, las
clases son difundidas hacia los terri-
torios de Africa de lengua inglesa,
portuguesa y española. Además, nu-
merosas estaciones extranjeras, en
Alemania, España y América del
Sur difunden sus lecciones.

"El francés por radio" inaugura
ahora su último curso destinado a
los países de América Latina, que
comprende 156 lecciones divididas en
cuatro grados, sobre una base bi-
lingüe (francés-español). Cada lec-
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ción constituye una verdadera emi-
sión con la participación de come-
diantes, registradas en discos micro-
surcos; estas lecciones han sido dis-
tribuidas a numerosas estaciones la-
tinoamericanas de radiodifusión.

Los primeros ensayos, principal-
mente en Ecuador, Argentina y Ve-
nezuela, han consagrado el éxito de
una obra que aporta, con los rudi-
mentos de la lengua francesa, no-
ciones sobre la vida en Francia, la
literatura y la historia francesas.

TELEVISION Y PEREZA INTE-
LECTUAL

En Inglaterra se están desarrollan-
do importantes iniciativas para con-
trarrestar el peligro de pereza inte-
lectual que puede entrañar el abu-
so de la televisión y de otros medios
audiovisuales.

El objetivo primordial de estas ini-
ciativas es la valoración de la bi-
blioteca y la familiarización del niño
con ella.

Los sistemas van desde la aper-
tura de estas salas de lectura espe-
ciales para niños hasta las visitas
periódicas de los escolares agrupa-
dos, dirigidos por bibliotecarios es-
pecialmente preparados para susci-
tar el interés de los niños con sus
explicaciones. Incluso, la biblioteca
de Hendon ha ofrecido a los niños la
posibilidad de pasar una hora en la
biblioteca catalogando y clasifican-
do por sí mismo los libros.

DATOS DE LA ENSEÑANZA
FRANCESA

El Estado francés gasta anualmen-
te: 34.000 francos por cada alumno
de Primera Enseñanza; 117.000 fran-
cos por cada alumno de Segunda En-
señanza; 103.000 francos por cada
alumno universitario; 380.000 fran-
cos por cada uno de los alumnos de
las escuelas técnicas.

•

En el quinquenio 1950-51 la pobla-
ción escolar francesa ha aumentado
en la proporción siguiente: 23,7 por
100 en Enseñanza Primaria; 28,4 por
100 en Enseñanzas Medias, y 9,8 por
100 en Enseñanzas Técnicas.

Es interesante observar que los
alumnos de las Enseñanzas Técnicas
que en 1950 representaban el 43,5 por
100 total, en 1955 sólo alcanzan el
40,1 por 100.

Las Escuelas Técnicas francesas
—Grandes Ecoles— alcanzan una ci-
fra aproximada de 150.

Anualmente expiden 4 500 títulos
de ingenieros, cifra totalmente insu-
ficiente para las necesidades del pals.

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 Secretaría
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, tornados del "Boletín Informa-
tivo" de la Comisión Española de
Cooperación con la Unesco. Escue-
la Diplomática (Ciudad Universita-
ria). Madrid.

MATERIAS A QUE SF: REFIEREN Leb
CONTRATOS.

En términos generales los campos
que abarcan la contratación de exper-
tos y especialistas para los Progra-
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 practica como teórica, in-
cluyendo la introducción de planes
de orientación y revisión de los mé-
todos de enseñanza.

c) 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 la orientación e
Instrucción de los profesores de
Afganistán. — Lugar de destino:
Kabul. — Cometido: 1) Asesorar a
las autoridades del Ministerio de
Educación del país en el desarro-
llo y organización de la enseñanza
del arte en todos los grados esco-
lares. 2) Preparar en cooperación
con las autoridades respectivas
programas y planes de estudios
con vistas a revalorizar el papel y
lugar de la enseñanza del arte den-
tro de los diferentes sistemas es-
colares del país. 3) Guiar e instruir
a los maestros en los métodos y
técnicas en la enseñanza del arte
en los grados primario y secunda-
rio. 4) Dirigir cursos de formación
de profesores de arte en ejercicio
dando clases practicas y ayudar a
los maestros, particularmente a los
que asisten a los referidos cursos,
en el desarrollo de su tarea.—Re-
quisitos: Amplios estudios en la
enseñanza del arte. Grado univer-
sitario o equivalente. Buen cono-
cimiento de los métodos, didáctica
y técnicas usadas en la enseñanza
progresiva del arte. Experiencia en
la formación de maestros y pro-
fesores de arte especializado. Ex-
periencia en la organización de
cursos de formación de maestros
en ejercicio en todos los grados es-
colares.—Lenguas : Inglés.—Dura-
orón : Doce meses.—Sueldo: 7.300
dólares anuales.

Especialista en e estab7ecimfento y
planificación de Laboratorios de
Cientr'as Naturales con dese:no a
Instituto de Enseñanza Media.—
Lugar de destino: Ministerio de
Educación. El Cairo. República
Arabe Unida (Región Egipcia)..-

. Cometido: 1) La preparación de
memorias y proyectos de estable-
cimiento de laboratorios en los ins-
titutos de enseñanza media y cen-
tros similares. Estos tienen que es-
tar a la altura de las exigencias
modernas en el campo de la ense-
ñanza de las ciencias en cuanto a
construcción, montaje y coste. De-
berá sugerir modificaciones y me-
joras de las condiciones de los la-
boratorios actuales dentro de los

limites de los recursos y presupues-
tos disponibles. 2) Sugerir la for-
ma de hacer aprovechable el equi-
po y aparatos hoy disponibles en
los laboratorios escolares, que ne-
cesitan reparación, y asesorar con
respecto a las instituciones que
deben realizar esta tarea (escue-
las industriales o talleres que pue-
den montarse en los distritos, et-
cétera), dando orientaciones pre-
cisas para llevar a cabo estas re-
paraciones. 3) Aconsejar sobre for-
mas de almacenaje y entreteni-
miento de equipo, aparatos y ma-
terial, así como el perfeccionamien-
to del presente sistema seguido en
las escuelas secundarias. 4) Pro-
poner proyectos para la producción
de medios visuales destinados a la
enseñanza de las ciencias y ade-
cuados a las necesidades locales.
5) Sugerir la forma de suministrar
equipo, aparatos y material supe-
rando las dificultades actuales a
este respecto. 6) Proponer una po-
lítica a largo plazo para la insta-
lación de laboratorios escolares sin
omitir cálculos de control de gas-
tos. — Requisitos: El especialista
deberá ser profesor e inspector de
enseñanza de las ciencias en cen-
tros de enseñanza media. Estar fa-
miliarizado con los planes de es-
tudios de ciencias fisicas y todos
los medios necesarios para su en-
señanza. Haber ostentado un cargo
de responsabilidad en laboratorios
y estar versado en las prácticas
de taller. Tener un profundo cono-
cimiento de la cuestión de equipos
científicos y su mantenimiento.—
Lenguas: Inglés.—Duración: Seis
meses.—Sueldo: 7.300 dólares anua-
les.

Profesor de Geología petrolifera.—
Lugar de destino: Escuela de Mi-
nas y Geología de Dahnbad. India.
Cometido: El especialista deberá
asesorar en el establecimiento de
un Departamento de Tecnologia e
Ingeniería Petrolífera, organizar
un curso y enseriar alguna disci-
plina en ese campo. Será esencial
de su parte la formación de per-
sonal nativo.—Requisitos: Especia-
lista en ingeniería del petróleo con
experiencia amplia en la industria
y enseñanza universitaria.—Len-
guas: Inglés.—Duración: Un año
prorrogable.—Sueldo: 8.750 dólares
anuales.

Especialista en Investigación sobre
Artesanía rara Instituciones bási-
cas de la India.—Lugar de desti-
no: Nueva Delhi.—Cometido: 1)
Asesorar a las autoridades del Mi-
nisterio de Educación en el des-
arrollo y organización de la ense-

-Alanza de las artes y oficios en to-
dos los grados escolares. 2) Asis-
tir en la organización de un museo
y seminario o taller de modo que
los experimentos e investigación
de las técnicas pudieran ser com-
partidos por los educadores y ar-
tesanos del país. 3) Formar edu-
cadores nativos del Instituto Na-
cional para la Educación Básica,
en métodos, técnicas y practicas.
4) Explorar las posibilidades de
utilizar diferentes artesanías con
vistas a su potencialidad educati-
va, belleza, acabado, estética y uti-
lidad. 5) Hacer experimentaciones
con materias primas baratas uti-
lizando técnicas y procedimientos
de producción aptos a las escuelas
básicas e instituciones de forma-
ción elementales de acuerdo con
las necesidades rurales.—Requisi-
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.tos: Amplios estudios en artes y
oficios. Grado universitario o equi-
valente. Buen conocimiento de los
medios didácticos y técnicas usa-
das en la educación artesanas. Ex-
periencia en la formación de semi-
narios, talleres y cursos de forma-
ción de maestros en ejercicio en
todos los grados. Los candidatos
deberán presentar materiales de re-
ferencia, tales como publicaciones,
informes, muestras o fotografías
de trabajos artesanos creados por
si mismo o por sus alumnos.—Len-
guas: Inglés.—Duración: Doce me-
ses.—Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en Radio y Televisión
educativa.—Lugar de destino: Irak.
Cometido: El especialista deberá
asesorar sobre la organización de
estos programas y supervisar las
fases de las emisiones educativas.
i) seleccionando actuaciones ade-
cuadas y grabaciones; ii) escogien-
do la forma mas adecuada de los
programas destinados a las escue-
las en sus diferentes grados y a
la vida extraescolar; iii) estimu-
lando a los estudiantes y educado-
res a participar en estos progra-
mas; iv) formación de funciona-
rios de la Radio y Televisión ira-
quíes en programas educativos.—
Requisitos: Amplia experiencia en
radio y televisión en el campo de
la educación escolar y de adultos.
Lenguas: Inglés y, a ser posible,
árabe práctica—Duración: Un año.
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en la formación de
maestros.—Lugar de destino: Te-
herán (Irán).—Cometido: a) Ase-
sorar al Ministerio de Educación
respecto a técnicas y métodos em-
pleados en la formación del magis-
terio; b) auxiliar al Director del
Departamento de Escuelas Norma-
les del Ministerio de Educación en
el plan de actividades de forma-
ción de maestros en el pais; c) au-
xiliar a la organización de un Cen-
tro en donde se den cursos espe-
ciales con la cooperación de direc-
tivos, pedagogos y profesores; d)
organizar cursillos para los maes-

' tros ya en ejercicio en diferentes
ciudades y prestar su asistencia en
la formación práctica; e) hacerse
cargo- de alguna disciplina en es-
tos cursillos.—Requisitos: a) Doc-
tor en Filosofía o equivalente. Di-
ploma en pedagogia y experiencia
docente y en formación de maes-

•tros. b) Práctica de supervisión
escolar y de formación o dirección
de Inspectores.—Lenguas: Inglés
-con preferencia o francés.—Dura-
ción: Un año renovab,le.—Sueldo:

• 7.300 dólares anuales.

Especialista en enseñanza básica.—
Lugar de destino: Riyadh. Arabia

' Saudita.—Cometido: El especialis-
ta deberá llevar a cabo un estudio
de las condiciones actuales de la
enseñanza básica en las ciudades
más importantes de la Arabia Sau-
dita. Ayudará al Ministerio de
Educación para la preparación de
un plan nacional para su mejora
de forma que satisfaga las necesi-
dades presentes del pais y des-
arrollo económico futuro. Deberá
formular el presupuesto necesario
y ayudar en la realización del plan
de formación de los graduados sau-
díes de ASFEC.—Requisitos: Tau-

tulo en enseñanza básica y amplia
experiencia de la administración y
planificación de gran alcance. Es
recomendable s u familiarización
con les problemas educativos y
económicos del Oriente Medio.—
Idiomas: Arabe y recomendable el
inglés. — Dura,ción: Cuatro meses
prorrogables.—Sueldo: 7.300 dóla-
res anuales.

EL CURSO DE BOGOTA SOBRE
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE

LA EDUCACION

La Organización de los Estados
Americanos ha tomado a su cargo los
preparativos y desarrollo del curso
interamericano sobre planeamiento
integral de la educación que tendrá
lugar en Bogotá desde el 1.2 de oc-
tubre al 28 de noviembre.

Con el carácter de becarios van a
participar en el mismo los especia-
listas designados por los Gobiernos
de Argentina, Brasil, Bolivia, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos,
Honduras, Haití, Guatemala, Méji-
co, Paraguay, Panamá, Perú, Nica-
ragua, Uruguay y Venezuela, y ten-
drán oportunidad de proceder a un
cotejo de la labor realizada en cada
uno de estos paises en un terreno, el
del planeamiento, que si bien es nue-
vo en el campo pedagógico, ha ad-
quirido un desarrollo tan considera-
ble que pocos paises quedan al mar-
gen del mismo. En efecto, funciona
ya en Venezuela la oficina corres-
pondiente al igual que en Honduras
y Nicaragua. Para impulsar la crea-
ción de oficinas de planeamiento, la
Unesco ha enviado expertos a nu-
merosas naciones. En Ecuador co-
menzará en breve la labor de pla-
neamiento, asi como en Cuba, Pa-
raguay y Méjico. Cabria añadir ca-
sos como el del Perú, en donde se
publicó el correspondiente Inventa-
rio de la organización educativa, con
la anotación de sus recursos en per-
sonal, edificios y equipo, sus posi-
bilidades y las normas a seguir con
el fin de lograr el mayor fruto de los
fondos destinados a la enseñanza.

La empresa a realizar es muy con-
siderable, y hubiera sido difícil lle-
varla a cabo sin el concurso recibi-
do del Gobierno de Colombia y en
particular del señor Ministro de Edu-
cación, doctor Abel Naranio Ville-
gas. La contribución colombiana es
de carácter económico y, sobre todo,
de tipo espiritual, ya que fue el pri-
mer pais en iniciar el camino del
planeamiento con su proyecto de
Plan Quinquenal de educación.

El curso de Bogotá ha de enten-
derse además a la luz de las delibe-
raciones del seminario interamerica-
no celebrado en Washington bajo los
auspicios de la Organización de los
Estados Americanos, en 1958, que
permitió analizar los conceptos fun-
damentales de esta nueva modalidad
y trazar un plan de acción que aho-
ra se pone en marcha. Se trata de es-
tudiar la manera de coordinar y ha-
cer más eficaces los esfuerzos de la
administración pública y de las per-
sonas e instituciones privadas en la
esfera escolar, de aplicar con mayor
intensidad los métodos de investiga-
ción social y de interesar a las fuer-
zas vivas, a los sectores económicos
y financieros, a la opinión pública
por los problemas de la educación.

Viene a ser aal la educación un as-
pecto fundamental e inseparable de
las sociedades, algo destinado a col-
mar la aspiración de cultura de los
pueblos, que requieren soluciones ge-
nerales y eficaces, pues 'tal es la
magnitud de los problemas educa-
tivos de las Américas. La propia Or-
ganización de los Estados America-
nos los ha cifrado en 45 millones de
analfabetos, 18 millones de niños sin
escuela, el 70 por 100 de maestros
sin titulo, insuficiencia de los esta-
blecimientos de educación técnica,
media y superior, falta de locales.
etcétera.

Un planeamiento adecuado signifi-
cará un ahorro financiero y sobre
todo de tiempo ante la necesidad de
incorporar a la vida de la nación a
masas ingentes de la población in-
digena y rural, ante el crecimiento
demográfico y las fuerzas que favo-
recen el desarrollo social de Améri-
ca. El seminario de Washington so-
bre planeamiento subrayó la necesi-
dad de medidas enérgicas, pero en
un proceso de continuidad y cons-
tancia, a largo plazo.

Respecto a Colombia y además de
hacer constar el valor que represen-
ta su experiencia en este terreno, se
puede decir que la participación de
los doctores Agustín Nieto Caballe-
ro, Gabriel Betancour Mejla y Gui-
llermo Nanetti ha sido decisiva en
el cambio de mentalidad respecto a
los problemas de la enseñanza y de
la educación. La Oficina de Planea-
miento de Bogotá tendrá a su car-
go esta vez una tarea delicada y di-
ficil, pero que seguramente cumpli-
rá con la competencia y entusiasmo
que le caracteriza.

En el programa fijado para el cur-
so de Bogotá figuran todos los te-
mas relacionados con los factores y
técnicas del planeamiento, con la ma-
nera de poner de relieve la necesi-
dad de encuestas, de investigaciones
y de buenas estadísticas al tratar
de encontrar solución a problemas
tan grandes. Los cursillistas al ter-
minar sus trabajos conocerán la for-
ma de adaptar tales procedimientos
a las condiciones particulares de la
administración de su respectivo pais
y ello equivaldrá a insuflar en el se-
no de la administración y en la opi-
nión pública nuevas inquietudes res-
pecto a la forma cómo han de ser
atendidos los problemas nacionales y
en particular la organización de la
enseñanza, las normas de nombra-
miento de los principales funciona-
rios, la confrontación de las reglas y
prácticas empleadas hasta la fecha
y el mejoramiento de todo ello con re-
ferencia a los problemas vitales del
Continente.

La Unesco, como parte de sus la-
bores dentro del Proyecto Principal
para la generalización de la enseñan-
za en Iberoamérica, enviará a Bo-
gotá a un grupo de tres profesores
especializados en el planeamiento
educativo, en los métodos didácticos
y problemas pedagógicos y en la es-
tadística escolar. Los becarios ten-
drán también a su servicio una nu-
trida documentación y es de esperar
que, conforme a los deseos expresa-
dos en varias reuniones internacio-
nales, al regreso a su país respec-
tivo se hallen en condiciones de hacer
del planeamiento una palanca útil
para el logro de las metas propues-
tas en relación con la generalización
de la enseñanza.
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La Biblioteca de la Revista de Educación abarca un número ilimitado
de libros breves acerca de los temas más importantes de la enseñanza
o que tengan sobre ella una repercusión directa. El único carácter de
unidad vendrá dado por su común brevedad y concisión. Sin embargo,
se ordenarán por de pronto en cuatro series: una, de antologías de textos
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la sociologia o la psicología social; otra, de textos especialmente suge-
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La presente colección bibliográfica
no tiene un valor de permanencia.
Es anécdota incrustada en este es-
pacio y en este tiempo. La verda-
dera bibliografía recreativa infantil
es algo viviente, movido, que cada
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.
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EI 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 psicología
y pedagogia actual. Tiene la venta-
ja, sobre otros métodos, de ser de
sencilla aplicación. Pero es preciso
advertir asimismo que su interpre-
tación es, por el contrario, sumamen-
te delicada y dificil. Requiere dosis
no común de ciencia y experiencia.
Requiere, ante todo, un conocimien-
to adecuado del método. El presente
libro será un valioso instrumento
para esa comprensión. En él se ex-
ponen las nociones fundamentales
del método: qué son los tests, cuál
es su historia, cuáles son los prin-
cipales tipos de tests, cómo deben
ser aplicados y qué condiciones cien-
tíficas deben cumplir para ser un
método riguroso. Acompaña al libro
una completa selección bibliográfica.

56 págs.. 13X19.3 cms. 15 pesetas.

La limpieza de la lengua española
se ve perturbada en todo su dominio
por faltas de pronunciación, morfo-
logia 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.
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