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* En su número 2, correspondiente a mayo-junio
de 1952, la REVISTA DE EDUCACIÓN abordaba el tema.
de "La enseñanza de la Gramática" en traba jo del
ekinente especialista D. Samuel Gili Gaya. Desde en-
tonces, otros colaboradores han. tratado la cuestión
desde diversos ángulos. La enseñanza de la Gramá-
tica. vuelve a ser motivo de atención por parte de pro-
fesores y gramáticos, corru) consecuencia de las ex-
periencias puestas de manifiesto tanto en las cáte-
dras de Facultades e Institutos como en los Cursos
para Extranjeros que se desarrollan en España, en
las cuales la enseñanza del Español es parte princi-
pei de sus programas.

La REVISTA DE EDUCACIÓN publica aquí un nuevo tra-
bajo, esta vez debido a D. Alfredo Carballo Picazo
(Ocien, a sus títulos de doctor en Filosofía y Letras

profesor adjunto de la Universidad de Madrid y
del Instituto Ramiro de Maeztu, une el de secretario
de la "Revista de Filología" y profesor del Curso de
Extranjeros de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

El trabajo con que se abre este número es .el pri-
mero de una serie de artículos sobre metodología e
información gramatical. La REVISTA DE EDUCACIÓN se
considerará muy honrada en ser vehículo de diálogo
entre los especialistas en esta interesante materia,
por lo que pone sus páginas a disposición de cuantos
quieran exponer sus puntos de vista sobre la ense-
ñanza de la Gramática o aportar información sabre
e/ tratamiento- de esta disciplina en otros paises.

que piensan que es muy importante la gramática, y
hasta que se pasan la vida dando lecciones de gra-
mática. Los aspirantes a académicos suelen dar gra-
tuitamente reglas de gramáticas, y algunos académi-

'también... Lo que si podemosafirmar es que
pocos hombree que sepan gramática, y,

entre éstos, una gran parte,carece de gramática, por-
que, según la acepción popular, tener gramática equi-
vale a tener experiencia, y el doctorado en esta clase
de gramática es la gramática parda." Y Cossío aña-
de con sorna: "Desde niños la gramática, ciencia aún
más difícil que la metafísica, nos ha costado grandes
sinsabores y disgustos." "Los niños no llegan a sa-
ber de un modo claro en qué consiste la gramática
ni por qué razón hay . verbos irregulares, siendo tan
fácil, cuando se empieza a hablar, decir "rompido".
La suprema confusión... es el ideal de cualquier gra-
mático." "Todo en ella [en la gramática] tiene regla
y excepción para que su estudio empache."

Dos ejemplos; podrían encontrarse fácilmente otros.
0 A qué se debe tan lamentable situación?, pregun-
tábamos antes. Tal vez sean motivos de naturaleza
distinta: uno, de arraigo nacional; otro, más exten-
so, el equívoco entre dos actitudes: arte y ciencia.
Menéndez Pelayo, en su famosa polémica contra los
detractores de la ciencia española, tenía que recurrir.
si quería citar gramáticos, a Nebrija, Sánchez de las
Brozas, Correas, Hervás... No se trata de cinco o de
seis hombres ni de doce o quince: falta a los espa-
ñoles una vocación continuada por los problemas lin-
gliisticos, Julio Casares comentó, en un interesante
articulo: IsTebrija y la gramática castellana ("Boletín
de la Real Academia Española", 1947, XXVI, 335-367),
la escasa influencia ejercida por nuestro primer tex-
to gramatical romance: los aciertos, extraordinarios,
de Nebrija —Castro y Kukenheim, entre otros, los
han recordado-- se olvidan pronto. La animosidad
de algún crítico —la crítica malévola, avinagrada y
melancólica, que decía Mairena— dispara su resen-
timiento contra el autor. En El diálogo de la Lengua
encontramos el siguiente entre Marcio y Valdés: "No
devéis ayer leído el arte de gramática castellana que
diz que compuso vuestro Antonio de Librixa para las
damas de la sereníssima reina doña Isabel, de inmor-
tal memoria.—Assi es verdad, que no lo he leído.—

Por qué?—Porque nunca pensé tener necessidad del
y porque nunea lo he oído alabar, y en esto podéis ver
cómo fué recibido, y cómo era provechoso que, según
entiendo, no fué imprimido más que una vez."

En un artículo —Los estudias de preceptiva y mé-
trica españolas en los siglos XIX y XX— de fecha
ya lejana —"Revista de Literatura", julio-septiem-
bre de 1956, págs. 23-56— reuní interesantes citar
sobre la pobreza —en número— de tratados poéticos
en España. Luzán, por ejemplo, se preguntaba: pue-
de achacarse esa falta a escasez de erudición o de
agudeza? Mejor a descuido o "quizás a una muy erra-
da presunción de querer con los solos naturales ta-

lentos _aventajarse a la más_ estudiosa aplicación" (La
Poética. Madrid. Sancha. 1789, tomo I, pág. 5). Y
Cascales añadía: nuestros escritores piensan que
"como se puede nadar sin corcho, se puede escribir
sin -leyes". Menéndez Pidal destaci5 varias constantes
en nuestra.literatura,; el- eseeltor_euele cultivar. géne-

Este verano, en un curso de extranjerge tuve opor-
tunidad de seguir las clases de uno de nuestros más
autorizados profesoreg--de - gramatica española, con
autoridad indiscutible en ese campo. Varios alumnos
le habían pedido bibliografía general sobre la mate-
ria. Y el profesor, hombre ponderado si los hay, tuvo
que confesar, con timidez y hasta mi sonrojo, que
sólo disponía de cinco o seis fichas de utilidad inme-
diata. Sálvese la circunstancia del público de esas
conferencias y la afirmación podría haber sido válida
en otro lugar también.

Causas de esta lamentable situación ? En Espa-
ña la gramática tiene mal público como arte y, de
rechazo, como ciencia. "Su padre --se dice del de
un personaje de Zunzunegui— estaba colocado en
una imprenta, de corrector. Aquel hombre sabía a
fondo una serie de cosas poco útiles; entre ellas, la
gramática" (Los caminos de El Señor. Barcelona. No-
guer. 1959, pág. 183): Francisco de Cossío, en un ar-
tículo publicado en "A B C" recientemente —30 de.
julio de 1960—, escribe: `.'Hubo un tiempo en. el que _
las cuestiones gramaticales interesaban al país. Don
Antonio Valbuena, Mariano de Cavia, "Clarín"... Hoy
hemos llegado al estilo directo... Hay unos hombres

En torno a la gramática- IlaY 
muy

española(*)
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ros distintos, con aplauso de los lectores; confía a la
improvisación más que al arte; pocos estudian obras
extranjeras; casi ninguno se preocupa de la tradi-
ción escolar; los géneros dedicados a la enseñanza (y
a la investigación lingüística, añadiríamos) no alcan-
zan nunca el nivel de los géneros de creación.

La gramática ha tenido, y tiene, poco ambiente en
España. La mayoría de los escritores considera que
la gramática es un lastre. Recuérdese la anécdota de
Pío Baroja referida por Ortega y Gasset: en una
posada de Coria Baroja corregía, inquieto, pruebas
de una novela. Y, de pronto, rompió su silencio con
este exabrupto: "¡, Lo ven ustedes? No hay cosa peor
que ponerse a pensar en cómo se deben decir las co-
sas, porque acaba uno por perder la cabeza. Yo ha-
bía escrito aquí : "Aviraneta bajó de zapatillas". Pero
me he preguntado si está bien o mal dicho, y ya no
sé si se debe decir: "Aviraneta bajó de zapatillas, o
bajó con zapatillas, o bajó a zapatillas". Ortega, una
página antes, escribe: "Yo leo para aumentar mi co-
razón y no para tener el gusto de contemplar cómo
las reglas de la gramática se cumplen una vez más
en las páginas de un libro. Una tendence et nouvelles
perceptions me hace exigir de todo hombre y de todo
libro que sea algo nuevo para mí y muy otro que
yo. Hable, pues, quien no sea capaz de más sobre las
faltas de sintaxis que en Baroja pululan" (El Espec-
tador. Obras Completas. 2. edición. Madrid. Espasa-
Calpe. 1936, pág. 174). Y antes: "La corrección gra-
matical.., abunda hoy en nuestros escritores. Sensi-
bilidad trascendente, en cambio, se encuentra en muy
pocos" (pág. 172). Cervantes no dominaba la termi-
nología ni tenía ideas claras en algunos puntos de
gramática. Críticos del xtx se quemaron las cejas
en la búsqueda —apasionante cacería— de los erro-
res gramaticales cometidos por Cervantes. El Quijote
está ahí, indiferente al laísmo.

Frente a la actitud racionalista, frente a la pre-
ceptiva a ultranza, hay otra actitud extrema, peli-
grosa si se extiende a un área en donde lo correcto
vale tanto como la incorrección absoluta, injustifi-
cada y sin posibilidad de convertirse en norma. Los
enemigos de la gramática consideran que para escri-
bir, no ya el Quijote, sino para escribir simplemente.
la gramática no es necesaria; piensan la gramática
como una lista de reglas y de excepciones; se con-
funden dos conceptos: gramática-arte y gramática-
ciencia. Encontramos ese criterio en Ortega y Gasset:
"Si alguien grita "¡Fuego!" ofende a la gramática,
porque al gritarlo quiere decir algo, y gramatical-
mente todo decir, como correcta enunciación, recla-
ma una frase entera -la palabra solitaria, ya nos lo
dijo' Aristóteles, no dice nada—, por ejemplo, "en esta
casa el fuego ha producido un incendio" (El hombre
y la gente. Madrid. "Revista de Occidente, 1957, pá-
gina 279). Frente a ese criterio, racionalista, repre-
sentado en España. entre otros, por Vicente Salvä,
está el gramático —Henri Frei, por ejemplo— que
estudia los errores gramaticales como fundamento
del habla viva. Ortega y Gasset desvincula de la gra-
mática lo afectivo para incluirlo en el dominio de la
estilística, al modo de Bally, y reduce así la gra-
mática a un crucigrama de reglas y contrarreglas.
"La estilística, a diferencia de la gramática, hace
entrar en el estudio científico del lenguaje elernen-

tos extraverbales, que son el estado emocional y la
situación determinada en que alguien pronuncia la
palabra y, precisamente, una parte de todo aquello
que, como antes vimos, es de la palabra inseparable,
pero que la gramática y el diccionario habían sepa-
rado de ella" (El hombre y la gente, pág. 179). Es
una concepción de la gramática falsa, anacrónica,
muy del siglo xvui y xtx. Si: la gramática ha tenido
y tiene poco ambiente en España; es prescindible —y
aquí salvamos el área nacional—, no ya para escri-
bir, sino para el ejercicio de una lengua viva.

En Ortega y Gasset encontramos también ecos de
esta opinión. "La lengua, que es siempre y última-
mente la lengua materna, no se aprende en gramá-
ticas y diccionarios, sino en el decir de la gente" (El
hombre y la gente, pág. 262). Ya Montaigne afirma-
ba: "A six ans, sans art, sans grammaire, sans fouet,
sans larmes, j'avais appris du latin aussi pur que mon
maitre le parlait" (citado por G. Galichet en Métho-
dologie grammaticale. Atilde psychologique des strue-
tures. París. Presse Universitaires de France. 1953,
página 151). Y Anatole France, citado también por
Galichet: "Apprendre dans un livre aux écoliers leur
langue natale est quelque chose de monstreux quand
on y pense. £tudier comme une langue morte la lan-
gue vivante, quel contresens! Notre langue, c'est no-
tre mere et notre nourrice; il faut boire ä meme. Les
grammaires sont des biberons. Et Virgile a dit que
les enfants nourris au biberon sont indignn-rt ,rke\ la
table des diex et du lit des déesses." y'Ferri gtnetiett-
not: "La grammaire est l'objet dune répuisicin uni-
verselle. Les enfants n'en font que par contrainte et
avec dégout... Le cerveau de l'enfant est ä peu pres
incapable des abstractions dont la grammti9i est
pleine... L'enseignement grammatical demeifre, avec
la théologie, dans notre äge moderne, le seul reste
vivant du moyen äge, la seule forme actuelle de la
scolastique." Y, entre otros, Salvador Fernández Ra-
mírez: "El aprendizaje de una lengua no implica, ne-
cesariamente, si se mira de cerca, el conocimiento
de la gramática" (La enseñanza de la gramática y
de la Literatura. Madrid. Espasa-Calpe. 1941, pági-
na 9). Se confunden dos conceptos: adquisición de la
lengua materna, conocimiento reflexivo de las nor-
mas de esa lengua en cuanto sistema. El casuísmo
del xviti y del xtx contribuyó al descrédito de la gra-
mática como ciencia y a su favor como arte. Algu-
nas voces reclamaron que la gramática desaparecie-
se de los programas escolares en la enseñanza pri-
maria y sólo se explicase en la adolescencia. Laura
Brackenbury, en un libro muy conocido, refleja la
polémica abierta sobre ese punto: "La gramática,
en otro tiempo, la más importante de las "siete ar-
tes", perdió, hace mucho, su posición dominante en-
tre las materias del programa escolar. Recientemente
ha caído en un descrédito tal, que desapareció por
completo en los horarios de muchas escuelas. Débese
esto, en parte, al reconocimiento de la improductivi-
dad de mucha de la energía gastada por el que en-
seña y por el enseñado en la lección de gramática, y
de la superficialidad del modo tradicional de llevar
los ejercicios de análisis, lo mismo de oraciones
(analysis) que de palabras (parsing)... Yo defende-
rla que se reconozca a la gramática como materia
aparte, que no se confunda con la adquisición de nin-
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g-ún idioma, nacional o extranjero, y menos aún con
el estudio histórico del lenguaje en general, o de al-
guna lengua en particular. Mucha de nuestra ense-
ñanza de la gramática ha fracasado hasta hoy, por-
que no hemos tenido un claro concepto de esta ma-
teria en cuanto ciencia —es decir, en cuanto conoci-
miento sistemático y concreto de un asunto especial:
el lenguaje en uno de sus aspectos-- y hemos tendi-
do a confundirle con el estudio de las lenguas. Si la
gramática es una ciencia distinta, es un error apli-
car este término a los hechos que enseñamos a nues-
tros alumnos, referentes a palabras y construcciones
de lenguas particulares" (La enseñanza de la gra-

in,ática. Madrid. Ediciones de La Lectura. s. a., pa-
ginas 9-10). Brackenbury reconoce en la gramática
un medio para el desarrollo intelectual del alumno;
aplica el método empírico; desciende, como Amado
Alonso y Pedro Enríquez Urefia, desde la oración
hasta sus elementos. Concluye: reclamamos "un lu-
gar para la gramática en el programa por si misma
como ciencia. La experiencia nos permite que recla-
memos un lugar para su exposición sistemática, fun-
dándonos en que da la base necesaria para una en-
señanza sólida del lenguaje" (pág. 171).

El movimiento de vaivén que rige casi todas las
manifestaciones del espíritu afecta a la gramática :
del logicismo ordenador al máximo se pasa a la ne-
gación total de la gramática. De la panacea de la
elipsis al nihilismo. El método directo en el apren-
dizaje de las lenguas modernas favoreció también,
como Gili Gaya ha señalado, el descrédito de la gra-
mática.

Hoy se ha llegado, en general, a una posición afir-
mativa. La gramática es necesaria en la escuela y
en el bachillerato y en la universidad, en distintos
niveles y con diversos métodos. En los primeros años,
la denominación debe sustituir a la definición, reco-
mendaba Rodolfo Lenz. "Es una probidad científica
elemental remplazar por la denominación empírica
la definición dogmática que la ciencia no puede dar
y que se está obligado a destruir un instante des-
pués por contradicciones y excepciones, negación mis-
ma de la pedagogía" (Dauzat, La filosofía del len-
guaje. Buenos Aires. Losada. 1947, pág. 304). El mé-
todo práctico, experimental, válido en los primeros
años, irá cediendo el puesto a otros más teóricos y
abstractos y complejos. Ciencia viva, no arte rígido,
acartonado. No existirá así oposición entre la gra-
mática y el escritor, el buen escritor; tampoco el bi-
zantinismo de si la gramática fue antes que el hecho
lingüístico, entre la gramática y el uso. Hecho social,
el lenguaje implica uso, y el uso establecido como
norma justifica la gramática contra el abuso. La gra-
mática, como el diccionario, sigue a la realidad lin-
güística, a unos metros de distancia, no por caminos
distintos. Si el uso varía y se impone legítimamente
otro, la gramática se adapta a la realidad. Sería ab-
surdo rechazar, desde la calle de Selipe IV, el em-
pleo de le como objeto directo personal masculino;
sería tan absurdo como dar paso libre, hoy, al laísmo
de algunos escritores en novelas que llevan la pro-
paganda de un premio fuerte en la cubierta. "El gra-
mático, apunta Díaz Plaja, no puede decidir el len-
guaje según una norma rígida que excluya las for-
mas vivas inadaptadas, sino que el primero de sus

esfuerzos debe dirigirse al lenguaje como ente vivo,
para arrancarle sus "constantes" Científicamente"
(Defensa de la critica y otras notas. Barcelona. Bar-
na. 1953, pág. 30). Manuel Seco deslinda estas tres
fases obvias: conocimiento práctico del idioma, que
el oído y la lectura y el uso nos proporcionan; cono-
cimiento teórico, apoyado en el anterior, punto de
partida para deducir, gracias a la razón natural y en
función del conocimiento práctico, las normas que
rigen el lenguaje ("ésta es la razón" de que pueda ha-
ber excelentes escritores que no han estudiado gra-
mática en su vida" (Manual de granuítica española.
Madrid. Aguilar. 1958, pág. XIV), y conocimiento
científico, sistemático, que permite abarcar el len-
guaje como estructura viva, flexible, pero no anár-
quica. Afirmaba, por noviembre de 1901, Unamuno:
"Escritor hay que afirma muy serio que a los espa-
ñoles nos hace mucha falta aprender gramática.
cuando lo que necesitamos es tener qué decir, y cau-
sa en general asombro el que se declare la inutili-
dad de la gramática para hablar y escribir con correc-
ción y propiedad" (La dignidad humana. Madrid. Es-
pasa-Calpe. 1957, pág. 60). Unamuno habla de gra-
mática clasificativa y descriptiva, notariesca e inven-
tarial, digna de menosprecio, y del estudio real y ver-
daderamente científico del idioma" (pág. 62). En Una-
muno gramática sólo tiene acepción peyorativa:
"Para hacerlo bien [decir bien cosas de sustancial.
estudiar científica, no gramaticalmente, el idioma"
(página 69). Si ponemos a Unamuno de acuerdo con-
sigo mismo: el lenguaje —creación individual y el
lenguaje —hecho social-norma— y devolvemos a la
palabra gramática su sentido noble, Unamuno, ejem-
plo que casi todos los enemigos de la gramática adu-
cen, estaría en la vanguardia de los que vindican la
gramática como ciencia, actitud hoy plenamente acep-
tada y que ha de servirnos de punto de partida.

Desde el lado oficial se ha contribuido muy poco
a la vindicación de la gramática española. Los alum-
nos de bachillerato no vuelven a estudiarla, sistemá-
ticamente, con un programa, después del segundo
ario. La gramática desaparece por un curso igno-
rado. Y no se diga que el profesor insistirá en los te-
mas gramaticales al comentar textos literarios. En
cuarto le espera un programa de preceptiva —tres
unidades didácticas—; en sexto, después del eclipse
de quinto, la literatura universal, incluida, natural-
mente, la española; en esos dos cursos —cuarto, sex-
to— con la amenaza de la reválida. Y en preuniver-
sitario, un tema concreto, hasta ahora nunca de ín-
dole gramatical. Oficialmente nuestros alumnos de
bachillerato no estudian más gramática desde los
once o doce años. La gramática se les queda corta,
estrecha. Si necesitan preparar unas oposiciones para
Hacienda o Correos, recurrirán a los textos clásicos
de las academias. Si estudian una carrera distinta
de la de Filosofía y Letras, ahí, en segundo ario de
bachillerato, termina su trato oficial con la gramá-
tica. ¿Qué opinión tendrán de esa disciplina' En la
mayoría de los casos esto: disciplina. El alumno casi
nunca ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre
los hechos lingüísticos: escribe mal, lee defectuosa-
mente, las clases tienen 40 ó 45 chicas o chicos in-
quietos. La rutina vence al profesor en muchas oca-
siones; se limita al texto —ojalá sea bueno!— y el-
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alumno ve desfilar, ante sus ojos, llenos de imáge-
nes de vaqueros y de policías del F. B. I., nombres

que nada le dicen: pluscuamperfecto, subordinada

sustantiva objetiva. A los diez o doce años, ¡, subordi-
nada sustantiva objetiva ? No comprende por qué el
profesor impone disciplina a su hablar espontáneo,
el que oye tal vez en su casa, en la calle, en la radio.

Gramática ? Los márgenes de los libros se pueblan
de caricaturas y, al final del curso, resulta difícil re-

conocer a Lope en la página pintarrejeada...
Los alumnos que van a Filosofía y Letras y que

van a enseñar, después, español en muchos casos, no
encontrarán, hoy, ningún catedrático de gramática
descriptiva del español actual en las Facultades, por-
que en ésta no existe ninguna cátedra dotada espe-
cialmente para esa asignatura. Tal situación puede
explicarse por dos motivos: no hay nadie preparado
en España para el desempeño de esas cátedras, su-
posición gratuita cuando nunca se han convocado opo-
siciones para ellas; la gramática española tiene me-
nos importancia para el futuro especialista que el
árabe, el griego, la historia o la geografía. Tal vez
los motivos sean otros. De cualquier forma, el alum-
no adquiere en el bachillerato unos conocimientos ele-
mentales, insuficientes —a la vuelta de unos años, re-

tahila de etiquetas sin sentido—; en la Facultad de

Filosofía y Letras no encontrara ningún titular la
gramática del español actual. Y si esas cátedras no
existen en la realidad, para qué prepararlas?

Y en España las necesitamos más que ningún país.

Cuando Menéndez Pidal, en los primeros arios de este
siglo. alista a un grupo de discípulos en el cultivo
de la filología, ante las proporciones de la empresa
y por coincidir con preferencias justificadas, la ma-
yoría se dedica a los estudios del lenguaje en dos o
tres aspectos: fonética descriptiva, fonética históri-
ca, morfología y sintaxis —menos, sintaxis— histó-
ricas, dialectología. Con poco éxito buscara el lector

de la RFE. artículos de gramática descriptiva sin-
crónica del español de nuestros días. "Parece —es-

cribía Damas° Alonso en 1941: ¡han pasado casi vein-

te años inútilmente!— como si no hubiera más po-
sibilidad de acercarse científicamente al lenguaje
que considerarlo históricamente. Los resultados de
esta tendencia han sido fatales en la investigación,
y mas aún en la enseñanza; el mal afecta también
a España, y hondamente. En los estudios universita-
rios apenas si los de lengua dejan resquicio para lo
que no sea "gramática histórica"; el daño ha comen-
zado también a infiltrarse en la segunda enseñanza.
Contra esto es necesario reaccionar en seguida (no
para abandonar la gramática histórica; sí para dar
su lugar a la descriptiva). Como casi todos los pro-
fesores nos sentimos inclinados a tirar por el cami-
no del menor esfuerzo, que es, en este caso, el de la
fonética y la morfología históricas, creo que se de-
bería llegar a proponer que en los estudios llamados
"comunes", de Filosofía y Letras, los planes de en-
señanza puntualizaran que los cursos de lengua que
se habrían de dar en sentido casi exclusivamente des-
criptivo, sin aludir a la evolución histórica más que
cuando fuera absolutamente indispensable" (Sobre la

enseñanza de la filología cspctilola, en Lengua y en-

señanza. Perspectivas. Madrid. Centro de Documen-
tación y Orientación didáctica de enseñanza prima-

ria. 1960, pág. 20). Y no puede argumentarse que la

Academia Española vigila y cultiva ese campo: el
texto oficial ha envejecido lamentablemente y, con
remiendos y manos de obra distintas, ha llegado a
ser un libro sin unidad de criterio, extraño a movi-
mientos posteriores al siglo XIX.

Todo esto es del dominio común. Los medios para
salir de ahí son fáciles, pero antes habría, tal vez,
que destruir oficialmente la leyenda negra que pesa
sobre la gramática y salvarla de la cuarentena que
sufre desde hace tiempo. Acaso, dentro de unos arios
—ojalá, pocos— algún personaje de Zunzunegui no

juzgue conocimiento inútil la gramática.

ALFREDO CARBALLO PICAZO.

Correlación entre economía
y educación

INTRODUCCIÓN.

Actualmente se habla, en términos figurados, del
"analfabetismo educativo de los economistas" y del
"analfabetismo económico de los educadores". Am-
bos constituyen dos graves males para el progreso
social y conviene remediarlos pronto, porque "la his-
toria de los últimos ochenta años ha demostrado en
forma inequívoca que la educación y el desarrollo
social y económico están dinámicamente relaciona-

dos" (1).
En este sentido se pronunciaron los participantes

(1) Editorial. "Boletín Trimestral del Proyecto Prin-
cipal de Educación Unesco-América Latina". La Haba-
na (Cuba). Vol. I, núm. 3, julio-septiembre de 1959.

del Coloquio Internacional sobre las relaciones entre
la Economía y la Educación, celebrado en París a
fines del año 1959, entre quienes figuraron no sólo
"numerosos expertos de países insuficientemente des-
arrollados y representantes de diversos Estados de la
Comunidad", sino también personal técnico de la
Unesco y del Instituto de Estudio del Desarrollo Eco-
nómico y Social que dirige, en Francia, el profesor
Henil Laugier (2). También se ha efectuado ya un

notable esfuerzo al "aprobar con entusiasmo la pro-
puesta de organizar una Conferencia Internacional",
a fines del año 1961, para que los economistas y los
pedagogos estudien conjuntamente esos problemas en
América Latina (3).

Por ello, sin pretender realizar un estudio exhaus-

(2) Brunsvick, Yves: Relaciones entre la educación
y la economía. "Crónica de la Unesco". Paris, diciembre
1959. Vol. X, núm. 12, págs. 14-16.

(3) Dicho esfuerzo se realizó en la III Reunión del
Comité Consultivo del Proyecto Principal de la Unesco,
celebrada en Méjico del 14 al 19 de marzo últimos.
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tivo ni completamente original, queremos aportar
nuestro grano de arena a la magnífica construcción
internacional proyectada por la Unesco, mediante
este trabajo, fruto de ideas adquiridas con lecturas
asiduas y de experiencias recibidas en contacto con
diversas actividades profesionales, cuya finalidad prin-
cipal es divulgar la correlación existente entre Eco-
nomía y Educación.

A ) CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

Al objeto de señalar bien la aludida correlación y
cual si tratáramos de colocar piedras angulares para
sustentar su estructura orgánica, estimamos conve-
niente partir del análisis conceptual de los términos
"Economía" y "Educación", porque "algunas cues-
tiones fundamentales de política educativa y aun eco-
nómica son, por su índole misma, discutibles y ca-
ben sobre ellas opiniones contrapuestas".

a) De Economía.—Se han dado muchas definicio-
nes de Economía, casi todas demasiado amplias o de-
masiado restringidas, y cuando intentamos elegir una
definición precisa tropezamos con grandes inconve-
nientes conceptuales.

Entre las mencionadas definiciones figuran aque-
llas que consideran la Economía: como "administra-
ción de la casa", que fue el primer significado del
término enunciador y constituye todavía un aspecto
importantísimo desde el punto de vista de la Educa-
ción Primaria; como "ciencia de los precios", que re-
sulta demasiado restringida porque hay cosas que no
ostentan precios y tienen gran importancia económi-
ca; como "ciencia de los negocios habituales", que
es demasiada amplia porque incluye el aspecto téc-
nico y, de ser así, el economista debería poseer pro-
fundos conocimiento de agronomía, silvicultura, ga-
nadería, industria, etc.; como "ciencia de la rique-
za", que está muy generalizada, pero nos parece tam-
bién incompleta y relativa o dependiente del concep-
to de valor y de otros determinantes.

Más aceptada ha sido aquella definición que consi-
dera la Economía como "ciencia de la escasez", por
cuanto que su objeto propio se centra en el estudio
de lo que sucede cuando las cosas son escasas en rela-
ción con las necesidades humanas. El hombre siente
necesidades cuya satisfacción constituye el motor de
toda actividad económica, y los tres principios ca-
racterísticos de "lo económico" son: "el de escasez,
el del mínimo medio y el de la elección entre alter-
nativas". Decimos que los actos dirigidos a llenar
necesidades que se satisfacen con medios escasos o
raros son económicos, cuando la apetencia por tales
medios es general, y llamamos actividad económica
al encadenamiento y repetición sistemática de esos
actos" (4).

La Economía sigue siendo "el arte de hacer frente
a todas las necesidades de una familia con pruden-
cia y frugalidad" (5). Pero tiene especial interés la
participación del Estado, que se ha impuesto a partir
de la primera guerra mundial, porque encauza la

(4) Zamora, Francisco: Tratado de Teoria Económica.
Méjico. Ed. Fondo de Cultura Económica. 1953, págs. 9-10.

(5) Cannan, Edwin: Repaso de da Teoría Económica.
Méjico. Ed. Fondo de Cultura Económica. 1946, pág. 42,

acción de los individuos y de los grupos sociales,
quienes "le devuelven como fruto su conjugación eco-
nómica dentro del territorio nacional". Recientemen-
te ha rebasado el marco del ámbito nacional, con la
integración económica de diversos países, y los pro-
blemas del desarrollo económico son ya de carácter
mundial. Al humanizarse, por añadir a sus enfoques
cuantitativos el ansia de la calidad, de la utilización.
del valor de la justicia, no ha perdido la Economía
nada de cuanto tenía de eterno y provechoso" (6).

En la realidad económica de los distintos países
y dentro de los diferentes estadios de su desarrollo.
pueden distinguirse tres tipos de Economía : progre-
sivas, estacionarias y regresivas. Ahora bien, inclu-
so los mejores economistas continúan considerando
bastante misteriosas las verdaderas causas que pro-
ducen el ciclo económico o sucesión de períodos de
auge y de depresión que atraviesa el sistema econó-
mico de un país determinado. El conocimiento de esos
fenómenos económicos, para afrontar con una acción
decisiva el desarrollo de cualquier país insuficiente-
mente desarrollado, entraña no sólo el análisis de sus
propias perspectivas, sino también abordar todos los
problemas fundamentales cuya solución condicionó la
conquista y el dominio de los métodos y de las téc-
nicas que han hecho ricos y fuertes a otros países.
Debido a ese interés general "las teorías económicas
se perfeccionan y se adaptan cada día más a la rea-
lidad, mientras un esfuerzo simétrico amplifica los
medios que ofrece la estadística" (7).

b) De Educación.—Se han dado muchas defini-
ciones de Educación, todas ellas más o menos com-
pletas, y cuando intentamos elegir una definición pre-
cisa tropezamos con grandes inconvenientec c9ncep-
tuales.

Entre dichas definiciones figuran aquellas que con-
sideran la educación como "conducción de un estado
a otro" (que responde al sentido etimológico de la
palabra); como "desarrollo, en el hombre, de toda la
perfección que su naturaleza lleva consigo" (Kant);
como "arte del formar hombres, no especialistas"
(Montaigne) ; como "preparación para la vida com-
pleta" (Spencer); como "información instructiva y
formación educativa" (Zaragüeta) ; como "acción di-
rigida a descubrir, despertar, canalizar, sublimar y
orientar las energías humanas hacia un fin de utili-
dad social, atendiendo a que el desarrollo físico, in-
telectual y moral guarde la necesaria armonía"
(Garre).

Más aceptada ha sido aquella definición que con-
sidera la educación como "un proceso social condi-
cionado por el desarrollo económico y político de los
pueblos, para que un grupo humano transmita a las
nuevas generaciones su cultura y sus ideales" (8).
Desde el punto de vista de nuestro estudio, la educa-
ción pretende principalmente "formar un tipo de
hombre apto para desempeñar en forma eficiente sus
funciones sociales, para conquistar su bienestar in-

(6) Sánchez Sarto, Manuel: Educación y Economía.
"Boletín Trimestral del Proyecto Principal de Educación
Unesco-América Latina", citado anteriormente, pág. 7.

(7) Trabajo anónimo: Las ciencias sociales y e/ des-
arrollo económico. "Crónica de la Unesco". París, no-
viembre de 1959. Vol. V, núm. 11, pág. 14.

(8) Definición adoptada en el Congreso de Educación
Rural celebrado en Méjico el ario 1947.
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dividual y contribuir al mejoramiento moral y ma-
terial de la humanidad". Concebida integralmente,
tanto en su forma difusa o institucional como en su
aspecto privado o público, supone el perfeccionamien-
to de las facultades humanas, comparte con la ins-
trucción el ofrecimiento de un contenido cultural y

es también plasmación íntima de una forma espiri-
tual determinada. "No son los métodos hábiles y re-
finados los que garantizan el éxito del educador, sino
los fines clara y firmemente establecidos", es decir,
"no puede haber educación orgánica en donde hay
ausencia e imprecisión de objetivos". El ambiente pe-
dagógico actual "es de confusión y desorientación por
falta de principios claros y válidos en los problemas
más fundamentales" (9).

La educación sigue siendo una obra esencialmen-
te individual, porque sólo los educandos son poten-
cia respecto al acto de educarse o quienes, con su
cooperación voluntaria y con sus esfuerzos perseve-
rantes, aseguran la consecución de los fines educa-
tivos. Pero tiene especial interés la educación estatal
o considerada como un servicio público, que es más
obligatorio y duradero en los pueblos de mayor des-
arrollo económico. Esta educación intencionada pre-
tende generalmente superar la enseñanza combinán-
dola con la preocupación porque responda a ella la
voluntad de aprender y "convirtiendo la materia
transmitida en un elemento libremente disponible y
fecundado espiritualmente" (10).

En la realidad educativa de los distintos países y
dentro de los tres grados clásicos (primario, medio
y universitario), es evidente que las diferencias están
más en la Filosofía que le sirve de justificación que
en la variedad de técnicas utilizadas. El interés ge-
neral por mejorar los resultados de la educación en
relación con la economía hace cada día más impor-
tante la educación profesional o para la vida del tra-
bajo productivo. Como inspirándose en los mismos
principios doctrinales es posible crear formas dife-
rentes de técnicas e incluso justificarlas con valio-
sas razones, se efectúa un esfuerzo simétrico por el
mejoramiento del trabajo educativo. Debido a que,
en última instancia, se trata de un problema meto-

dológico, "su solución depende considerablemente del

progreso de las técnicas docentes" (11).

B I PRINCIPALES PROYECCIONES.

Del análisis conceptual de Economia y Educación

se infiere claramente la mutua correlación existente
entre ambas, que va a ser objeto especial de nues-
tras consideraciones en este trabajo.

Ahora, procedemos a señalar aquellas actividades
económicas que tienen una proyección educativa y
aquellas actividades educativas que tienen una pro-

(9) Primera Proposición del Congreso Internacional
de Pedagogía, celebrado en Santander-San Sebastián el
año 1947. "Revista Española de Pedagogía", núm. 27.
Ed. C. S. I. C. Instituto de Pedagogia "San José de Ca-
lasanz". Madrid, julio-septiembre, 1949, pág. 480.

(10) Willmann, Otto: Teoría de la Formación Huma-
na (trad. del alemán por Duriaiturria). Madrid. Ed.
C. S. I. C. Instituto de Pedagogía "San José de Cala-
sanz". Tomo II, 1948, pág. 52.

(11) Planchard, Emile: La Pedagogia Contemporánea.
Madrid. Ed. Rialp. 1949, pág. 79.

yección económica. Al hacerlo, aunque no descenda-
mos a referencias particulares, intentaremos también
indicar sus posibles influencias causales y condicio-

nadoras.

a ) Influencia de la Economía en la Educación.—

La Economía, considerada como factor de la organi-
zación social, influye mucho y puede influir más en
la educación, porque es evidente que todo hacer edu-
cativo lleva implícita una intervención económica de-

finida.
Vale la pena estudiar Economia como medio de

construir un razonamiento lógico bien equilibrado.
"La Economía desarrolla una de las cualidades más
valiosas para el educador : El sentido de la eviden-
cia, o sea, "la facultad de poder apreciar sin ayuda
mecánica el valor y la importancia de las varias con-
sideraciones que se ofrecen a nuestro criterio". Sus
enseñanzas son generales, pero no carecen de utili-
dad práctica. Da pocas instrucciones concretas para
gobernar un Estado, desempeñar una Zona de Ins-
pección, o dirigir una escuela; pero muestra los obs-

táculos que deben sortearse, facilita la redacción de
leyes y circulares, la confección y puesta en marcha
de proyectos educativos, etc. Así, pues, el estudio de
la Economía es valioso para el gobernante, para el
inspector y para cualquier educador "como ejercicio
de lógica y como reflector que ilumina los aconteci-
mientos de la vida diaria" (12).

Además, la Economía guarda estrecha relación con
todas las ciencias sociales, atesora y desarrolla va-
lores educativos. Está en la raíz de todo crecimiento
social, cultural y educativo, puesto que "ser hombre
significa conocer y sentir lo económico".

Por otra parte, "la Educación es un servicio pú-
blico sujeto a crecimiento vegetativo inexorable, de-
terminado por la progresión natural de la población
y de la organización de un país determinado", que
funciona, en gran parte, gracias al rubro de inver-
siones especificas expresadas con la frase "gastos
educacionales". Y "los sistemas educativos verdade-
ramente racionales son aquellos que establecen sus
planes de estudio en relación con las posibilidades

y exigencias económicas".
En consecuencia, parece absurdo que los servicios

educativos de un país puedan ignorar, tanto en sus
objetivos como en su desarrollo, el nivel de vida na-
cional y operen con desconocimiento de las condicio-
nes económicas actuales y de sus perspectivas. "El
desarrollo económico acrecienta considerablemente la
demanda de servicios educativos en todos los nive-
les. Existe una gran demanda de educación elemen-
tal que culmina en la enseñanza obligatoria para to-
dos los niños de edad escolar. Se necesita de un nú-
mero mayor de escuelas secundarias, ya sea para
proporcionar educación secundaria por su propio va-
lor, para proveer de material humano a las universi-
dades, o para que puedan ser adiestrados más tarde
como secretarios, maestros o ayudantes técnicos. Se
requiere de toda una variedad de servicios educati-
vos para artesanos, ayudantes agrícolas, maestros,
enfermeras, secretarios y mecánicos. Fuera del al-
cance de esas instituciones se halla también el cam-

(12) Scott, H. M.: Curso elemental de Economía. Mé-
jico. Ed. Fondo de Cultura Económica. (Traducción de
Javier Márquez. 3 reimpresión.) 1958, págs. 12-13.
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po amplio de la educación de adultos, que se extiende
desde las campañas de alfabetización o de extensión
agrícola hasta la educación de las clases instruidas.
Y coronándolo todo, se halla la necesidad de impar-
tir enseñanza universitaria en casi todas las ramas
del conocimiento".

Sin embargo, "el costo de proporcionar "adecuada-
mente" todos estos servicios está más allá del pre-
supuesto de cualquier país de bajos ingresos. Por con-
siguiente, es necesario elegir. z, Deberá existir un pe-
queño grupo bien adiestrado o un número mucho ma-
yor de gente preparada a medias ? O bien, ¡, qué prio-
ridades deben establecerse entre la educación técni-
ca y la secundaria, entre la educación de los adultos
y la educación primaria o entre la humanística y la
tecnológica ?"

La proyección de la Economía a la Educación se
basa mayormente en que ésta "representa tanto un
servicio de consumo como un servicio de inversión".
Hay países en que toda clase de educación se ve con
desconfianza, porque representa una amenaza en po-
tencia a la autoridad establecida, ya sea política, re-
ligiosa, racial o de casta. Pero la mayoría de los paí-
ses han decidido, sin dificultad, que vale la pena ex-
tender hasta el límite todos los servicios educativos
que incrementan directamente la producción, consi-
derando que el dinero gastado en estos servicios es
una inversión de capital de la misma naturaleza que
el dinero gastado en obras de riego. La dificultad con-
siste en señalar los límites de la clase de educación
que contribuye más al disfrute de la vida que a la
producción, por ejemplo, la alfabetización. Algunos
miembros de la comunidad deben saber leer y escri-
bir, puesto que, de otra forma, no podrían desempe-
ñar su trabajo. Pero no puede afirmarse que la pro-
ductividad de la mayoría de campesinos, porteros, bar-
beros o sirvientes domésticos aumentara tanto si se
les enseña a leer y escribir, que se justificará el cos-
to de su educación. La educación de estos grupos es
deseable no como una inversión, sino como un bien
de consumo, porque se supone que les ayudará a dis-
frutar mejor de algunas cosas (de libros y periódi-
cos), o a comprender mejor otras. Desde el punto de
vista económico, la educación que no representa una
inversión equivale a otros bienes de consumo, como
lo son los vestidos, las casas o los gramófonos. El
ingreso nacional no es lo suficientemente grande para
que todas las personas satisfagan sus deseos. En los
tiempos en que la educación no era gratuita, obliga-
toria, y a cargo de la nación, cada familia resolvía
el problema por si mismo, comprando a los profeso-
res privados toda la educación que podía, de acuerdo
con su ingreso, su programa de inversión y sus otras
necesidades. Actualmente la enseñanza es un servi-
cio público y, por tanto, las decisiones que se toman
a su respecto son materia de controversia políti-
ca" (13).

De ese modo, la estructura de la Economía y su
influencia en la Educación de un país determinado
varían según las distintas concepciones filosófico-po-
líticas imperantes (liberal, capitalista, socialista, co-

(13i Lewis, Arthur, W.: Teoría del desarrollo econó-
wAco. Méjico. (1. 4 edición en español. Traducción de Ro-
dolfo Stavenhagen y Oscar Soberón.) Ed. Fondo de Cul-
tura Económica. Págs. 198-199.

munista, nacionalista, etc.). Para precisarlas hay que
fijarse, ante todo, en aquellas implicaciones y nece-
sidades educativas resultantes de la aplicación de
planes económicos, especialmente en cuanto se rela-
cione con la oportuna suficiente preparación de eco-
nomistas, con la formación de personalidades activas
y creadoras, con la elevación del nivel de vida de las
masas obreras y campesinas. Esas implicaciones y ne-
cesidades contienen también valiosas sugerencias so-
bre la problemática nacida de las exigencias impues-
tas por la realidad misma y permiten, a las autorida-
des rectoras de educación nacional, "evitar el desli-
zamiento de los servicios educativos por los senderos
extraviados de una política pedagógica ajena al des-
envolvimiento económico en marcha".

Respecto a la llamada Educación "difusa" o efec-
tuada por influencias del "medio ambiente", salta a
la vista que el aliento vivificador del progreso econó-
mico, al elevar el nivel general de vida, viene actuan-
do como un poderoso agente neutralizador de odios,
mentiras y tensiones entre los individuos y los pue-
blos. Respecto a la llamada Educación "orgánica" o
efectuada por influencia de las "instituciones educa-
tivas", se aprecia fácilmente que el desarrollo econ0-
mico permite estimular y canalizar adecuadamente
la cooperación de los sectores privados en su soste-
nimiento e incremento y, con ello, su influencia en la
obra común del desenvolvimiento de la labor educa-
tiva. En general, al acentuarse el desarrollo económi-
co, se asignan a la educación responsabilidades ma-
yores que las señaladas tradicionalmente.

El progreso de la educación en todos los países re-
quiere, pues, "la inversión de una cuota cada vez más
alta del ingreso nacional". No obstante, la experien-
cia ha probado, suficientemente, que no basta dedi-
car una parte importante del presupuesto a la esco-
larización, sino que, a fin de obtener resultados tan-
gibles o mejores rendimientos educativos, "se preci-
sa elaborar planes que tengan en cuenta las necesi-
dades presentes y futuras de la nación". Y, en con-
secuencia, "un Estado que quiera ser moderno pro-
curará planificar el sistema educativo, que debe pre-
parar en forma de plan; pero este plan no tiene sen-
tido si no ha sido concebido en función de las pers-
pectivas del porvenir de la Economía, en función de
las modificaciones previsibles de las formas de vida
social" (14).

b) Influencia ele la Educación en la ECO1t0Mtia.—
La Educación, considerada como servicio público, in-
fluye mucho y puede influir más en el desenvolvi-
miento económico, porque es evidente que todo hacer
económico lleva implícito un esfuerzo humano reali-
zado para satisfacer necesidades.

"El crecimiento de la producción por habitante de-
pende, por una parte, de los recursos naturales dis-
ponibles y, por otra, de la conducta humana, del acre-
centamiento de las investigaciones científicas". "Hay
grandes diferencias de desarrollo entre países que
parecen tener recursos aproximadamente iguales, de-
bido a diferencias en esta conducta, siendo tres las
causas principales: la primera, el esfuerzo por eco-
nomizar, ya sea reduciendo el costo de cualquier

(14) Brunswick, Yves: Citado anteriormente. Pági-
nas 14-15.
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producto dado o aumentando el rendimiento de cual-
quier insumo de esfuerzo o de otros recursos. La se-
gunda. es el aumento de conocimientos y su apli-
cación. Esto ha tenido lugar a lo largo de toda la
historia humana, pero es evidente que el crecimien-
to acelerado de la producción en los últimos siglos
se asocia a una mas rápida acumulación y aplicación
de principios y conocimientos a la producción. La ter-
cera, consiste en que el desarrollo depende del incre-
mento del volumen de capital y de otros recursos
por habitante" 115 1.

Además, la educación puede considerarse como una
necesidad que se satisface con un servicio. Es tra-
bajo productivo o esfuerzo profesional que tiene un
precio: el sueldo y los demás emolumentos legales
que se pagan. Resulta más o menos rentable para
los educadores que suelen elegir la profesión, entre
otros motivos, para atender a sus propias necesida-
des vitales y a las de su familia. Algunas veces se
convierte en un buen negocio para los propietarios
de centros docentes privados, especialmente de ca-
rácter secundario o medio. También puede traducir-
se en bien producido para los educandos que traba-
jan por adquirirla, principalmente cuando se prepa-
ran para la vida laboral. Y, así, consideramos una
buena inversión, a largo plazo, los gastos en educa-
ción, tanto públicos como privados 116).

Por otra parte, el factor "hombre" (que aplica las
decisiones en el medio e imprime carácter económi-
co a los bienes y servicios ), la población y la coope-
ración social son elementos fundamentales para pro-
yectar su desarrollo progresivo. La influencia de la
Educación en la Economía proviene de que puede mo-
tivar el esfuerzo humano para satisfacer necesidades
y preparar para realizarlo o incluso de que consti-
tuye un medio adecuado para alcanzar el mayor ni-
vel posible de bienestar económico y prevenir el ries-
go de la azarosa existencia humana. El adiestramien-
to y las virtudes morales de tipo laboral y comercial,
"tales como la honradez, laboriosidad y el espíritu
de iniciativa", contribuyen considerablemente a au-
mentar los ingresos nacionales y a favorecer el pro-
greso económico, "porque desarrollan las cualidades
inherentes de fuerza e inteligencia, haciendo que éstas
sean eficientes desde el punto de vista técnico, per-
miten desenvolverse plenamente y dotan de mucho
empuje" (17).

La educación en la medida que es una inversión
y capacita a los hombres, contribuye más o menos
a mejorar las cuatro fases principales de la activi-
dad económica (producción, circulación, distribución
y consumo). No puede planearse el desarrollo indus-
trial, agrícola y artesanal, que son ramas de la pro-
ducción económica, sin tener en cuenta las posibilida-
des educativas. Cada país tiene caracteres de vida
diferentes, modelados por las circunstancias geofísi-
cas. El medio ambiente y los factores sociales, las en-
señanzas proyectadas hacia el desempeño de activida-

(15) Lewis, Arthur: Obra citada. Págs. 10-11.
(16) Sin embargo, son inversiones perdidas las efec-

tuadas por el Estado en muchos alumnos que cursan
estudios en las Escuelas Normales, disfrutando de becas
cuantiosas, y que después no se dedican a la enseñan-
za, como suele ocurrir en algunos paises de la llamada
América Latina.

(17) Scott, H. M.: Obra citada. Págs. 99-100.

des económicas difieren, al menos en la prioridad que
se le da a cada una de ellas. Por ejemplo: "en paí-
ses desarrollados, los conocimientos respecto a la in-
dustria y el comercio tienen un sitio especial; mien-
tras que en aquellos que se les denominan países
atrasados prevalece una educación con proyecciones
económicas que se canalizan hacia el uso y aprove-
chamiento de la tierra y el aprendizaje de oficios ar-
tesanales" 118).

Al objeto de aprovechar adecuadamente las inver-
siones necesarias y los resultados del crecimiento del
comercio, que condicionan el desenvolvimiento eco-
nómico, debe crearse "una conciencia social hacia el
desarrollo que determine una mayor contribución de
los grupos económicamente más fuertes". Correspon-
de a la educación proporcionar las personas suscepti-
bles de llevar a cabo los planes previstos y de alcan-
zar los objetivos calculados. Y, por ello, "se admite
comúnmente que el desarrollo económico de un país
depende en mayor medida de su capacidad para rea-
lizar los procesos de la tecnología moderna que de la
mera posesión de recursos naturales. La base del des-
arrollo económico es el hombre y sólo la educación
le convierte en un factor eficaz y dinámico" (19).

El progreso de la economía requiere, pues, que los
planes educativos, desde los primarios hasta los uni-
versitarios, contribuyan a formar "la arista econó-
mica del hombre moderno", o que la educación ten-
ga "una proyección económica en todos sus grados
y en todos sus ciclos" (20). La educación adecuada a
las exigencias de la economía únicamente se alcan-
zará "por vías de sistemas educativos acordes con
ellas". Es evidente la necesidad de la educación "para
formar técnicos especializados, para preparar a la po-
blación para el desarrollo y para eliminar el analfa-
betismo" (21). Y, en consecuencia, "el desarrollo de
la Economia depende, en gran parte, de una educa-
ción mejor para todos los sectores de la pobla-

ción" (22).

CONCLUSIÓN.

- Tras las consideraciones precedentes llegamos a la
conclusión de que entre la Economía y la Educación
existe una correlación mutua, dinámica, decisiva y

hasta determinante.
Los problemas prácticos que plantea dicha corre-

lación son siempre casos particulares de los distin-
tos países, es decir, varían en su composición, aun
cuando estén designados con el mismo nombre. Las
condiciones que afectan a los dos extremos de la corre-
lación "pueden cambiar considerablemente en pocos

(18) López Väsquez, Rolando: La ecuación Econo-
mia-Educación. Villa Ahumada (Danli, Honduras). Ed.
SCIDE, marzo de 1960, pág. 7.

(19) Palabras pronunciadas por el presidente de la
Delegación de Colombia en la Conferencia General de
la Unesco, celebrada en Nueva Delhi (India).

(20) Naves, Acevedo, Daniel: Orientación Económica
de la Educación. Tegucigalpa. HONDUNECO. 1956, pä-
gina 2.

(21) Morales J., Cecilio: Examen de las perspectivas
económicas del Continente y programas para su des-
arrollo. Expuesto en la primera sesión del Consejo del
CIES celebrado en 1960.

(22) Edding, Friedrich: Gastos educacionales y des-
arrollo económico. "Boletin Trimestral del Proyecto
Principal Unesco-América Latina", vol, I, núm. 3, julio-
septiembre de 1959, pág. 11.
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decenios como efectos de esfuerzos bien planeados
que cuenten con el apoyo de la opinión pública" (23).
"La idea de planeamiento de la educación en todas
sus ramas y niveles, coordinados con el desarrollo
económico y social y como base indispensable de éste.
ha trascendido las fronteras de América Latina para
convertirse en una de las más significativas orienta-
ciones de los programas de educación de la Unesco
en el mundo entero" (24).

La cuestión planteada se reduce, pues, al estudio
de los factores económicos que conviene tener pre-
sentes para llegar a planificar la educación integral-
mente y al estudio de los factores educativos que in-
tervienen mayormente en el desarrollo progresivo de
la economía. Interesa buscar soluciones viables para
resolver bien los problemas económicos y para que
la marcha de la educación contribuya a sincronizarse
con su desarrollo. Urge, ante todo, precisar qué suma
de inversiones en materia de educación es compati-
ble con la capacidad de la economía y determinar las
cantidades de esa suma que deben destinarse a cada
uno de los grados educativos para introducir en la
estructura, orientación y contenido del sistema inte-
gral las modificaciones necesarias a fin de contribuir,
con la máxima eficacia, al desarrollo social y econó-
mico de un país determinado. Pero no basta formu-
lar y conocer bien los planes económicos y educati-
vos; es necesario también que se perciban con entera
claridad sus mutuas relaciones, evaluar los resulta-
dos prácticos y proponer periódicamente las modifi-
caciones pertinentes. Por esto, "la planificación a lar-
go plazo de los gastos educacionales, la adopción de
técnicas presupuestales más racionales y el mejora-
miento de la Administración y de la Supervisión de
los servicios educacionales constituyen, además, me-
didas indispensables para garantizar mejores resul-
tados" (25).

A nuestro entender, sería absurdo dar el mismo va-
lor político a todas las actividades económicas de un
país y poco pedagógico olvidar las especiales exigen-

(23) Palabras del discurso pronunciado por el doctor
Jaime Torres Bodet. "Boletín Trimestral del Proyecto
Principal Unesco-América Latina", vol. II, núm. 5, ene-
ro-marzo de 1960, pág. 26.

(24) Palabras pronunciadas por el Director general
de la Unesco, Dr. Vittorino Veronese. Boletín citado an-
teriormente, pág. 17.

(25) Edding, Friedrich: Citado anteriormente, pág. 16.

cias de las mismas. Las enseñanzas primarias, me-
dias, técnicas y universitarias, en sus respectivos ni-
veles, tienen que encargarse de satisfacer las deman-
das educativas que se hagan desde el punto de vista
económico. Unas y otras deben apoyarse recíproca-
mente, porque todas las ramas de cualquier sistema
educativo, en una concepción integral, han de estar
conectadas de tal forma que constituyan una sola
unidad orgánica. Por esto, nos parece acertada la
afirmación norteamericana de que "para el niño no
hay nada demasiado caro" y de que "una escuela
puede ser para el país mejor negocio que una mina
de oro". De ese modo, creemos que la mayor parte del
posible incremento de los gastos educacionales deben
destinarse a mejorar cuantitativa y cualitativamente
la educación primaria (26).

No obstante, "es justo reconocer que los educado-
res primarios sólo podemos hacer el examen de la
correlación existente entre Economía y Educación
dentro de limitados alcances, así como que éstos son
incuestionablemente precarios por razones de espe-
cialidad funcional y profesional. Tal incapacidad fren-
te al estudio de algunos problemas económicos obliga
a consultar y atender el parecer de los economistas.
especialmente acerca de los requerimientos que qui-
sieran plantear a la educación en relación con sus
respectivas actividades (27).

En consecuencia, rechazando el principio de una
educación primaria indiferenciada y por caer dentro
de nuestro cometido específico, consideramos opor-
tuno dedicar especial atención al estudio de la in-
fluencia del maestro en la economía agrícola (28).

BENITO ALBERO GOTOR.
Inspector de Enseñanza
Primaria. Doctor en Pe-

dagogía.

(26) Asi parece haberse comprendido al formular y po-
ner en marcha el Proyecto Principal número 1 de la
Unesco para América Latina.

(27) Lo hicimos de ese modo, en Honduras, al desem-
peñar el cargo de profesor en la materia titulada "Eco-
nomia y Educación", en el Curso para Administradores
y Supervisores en Servicio, que se celebró en la Escuela
Normal Rural de Villa Ahumada (Danll) del 7 de marzo
al 2 de abril de 1960.

(28) Con ese titulo y referido concretamente a Espa-
ña, tenemos preparado otro trabajo que esperamos pu-
blicar posteriormente.
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La Educación Nacional es-
pañola durante el curso

1959-1960
A. ADMINISTRACION ESCOLAR

1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INSPECCIÓN.

Sin modificación destacable con relación al curso
1958-59.

2. FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA.

En los últimos cinco años, el Gobierno español ha
doblado casi los créditos destinados a la educación.
como se deduce del examen de los presupuestos del
Ministerio de Educación Nacional desde 1956 a 1960:

1956-57 	 2.856.163.733 pesetas
1958-59	 ............ 4.327.554.826
1960-61 	 5.618.707.992

3. CONSTRUCCIONES ESCOLARES.

a) Enseñanza Primaria.—La realización del Plan
Nacional de Construcciones Escolares se prosigue al
ritmo previsto. En 31 de diciembre de 1959, la situa-
ción del Plan era la siguiente:

Unidades
escolares

Viviendas para
maestros

Edificios terminados . 5.000 3.315
Edificios en vías de termi-

nación 	 1.175 739
Edificios en construcción. 6.704 4.906

TOTAL .	 	 12.879 8.960

Con las 5.000 unidades escolares recientemente ter-
minadas, el número de Escuelas Nacionales prima-
rias se elevada en 31 de diciembre de 1959 a 92.984.

En el plan general de renovación de Escuelas Su-
periores del Magisterio, han sido inaugurados du-
rante el curso 1959-60 los nuevos edificios de las Es-
cuelas Superiores de Albacete, Castellón, Logroño,
Lérida, Málaga y Orense. Se realizan obras en las
Escuelas de Alava, Bilbao y Palencia; se han inicia-
do trabajos de renovación en las de Barcelona, Gua-
dalajara, Sevilla, Soria y Valencia. Se prevé que den-
tro de dos años el conjunto de las 107 Escuelas Su-
periores del Magisterio del Estado poseerán los edi-
ficios y el material moderno que exige su función.

b) Enseñanza Media.—Veinte nuevos centros de
Enseñanza Laboral han sido construidos o renovados
en 1959.

c) Enseñanzas Técnicas.—Los créditos para la

modernización de edificios e instalaciones de las Es-
cuelas Técnicas han sido duplicados en relación con
el ario anterior.
di Enselianza.s Artisticas.--Han sido terminados

los edificios de las Escuelas de Artes y Oficios Ar-
tísticos de Soria, Santiago, El Grao (Valencia) y Se-
villa.
ei Enseñanza Universitaria.—Han quedado ter-

minados: la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Oviedo, la Facultad de Farmacia de la Universi-
dad de Granada, el Pabellón de Patología Médica del
Hospital anexo a la Facultad de Medicina de Grana-
da y, en la Ciudad Universitaria de Madrid, tres Co-
legios Mayores.

B. DESARROLLO CUANTITATIVO DE LA

ENSEÑANZA

Las últimas estadísticas definitivas referentes a la
totalidad de centros de enseñanza corresponden al
año escolar 1958-59. Para comparación, se unen las
estadísticas referentes a 1957-58. (Cuadro en pág. 68.)

El hecho más sobresaliente es el considerable cre-
cimiento de matrícula en Enseñanzas Técnicas. De
1957-58 a 1959-60, el número de alumnos de las Es-
cuelas Técnicas de Grado Medio se ha elevado de
19.500 a 24.222 (no comprendiéndose en estas cifras
las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios), o
sea, un aumento aproximado del 25 por 100. Esta ten-
dencia ha proseguido en el año escolar en curso, en
que el número de alumnos alcanza la cifra de 27.749,
es decir, un nuevo aumento próximo al 15 por 100.
El crecimiento es más sensible todavía en la Ense-
ñanza Técnica Superior, donde el número de estu-
diantes ha pasado de 1957-58 a 1958-59, desde los
4.854 a los 8.305 alumnos; y, aquí también, el ritmo
creciente ha continuado en el presente ario académi-
co (1959-60), en que el número de alumnos alcanza
a 10.660. En consecuencia, el aumento para la Ense-
ñanza Técnica Superior representa un 100 por 100
en el espacio de dos arios.

Tan rápido desarrollo de la Enseñanza Técnica se
ha debido evidentemente a la aplicación de la Ley
de Ordenación de las Escuelas Técnicas del 20 de
julio de 1957, cuya eficacia se encuentra plenamente
comprobada asimismo en la práctica.

Las cifras parciales que se poseen para el curso
1959-60 permiten percibir un aumento sensible en
los efectivos de la Enseñanza Media general (clási-
ca) y en las Enseñanzas de Bellas Artes y Artes y
Oficios.

Puede observarse, por el contrario, una disminu-
ción en los datos correspondientes a las Escuelas de
Comercio, que han descendido desde 52.932 a 29.871
alumnos de 1957-58 a 1958-59. Este movimiento ha
continuado en el presente año escolar, ya que, según
los últimos datos obtenidos, la cifra total sólo es de
19.941. Este descenso ha sido debido a las modifica-

ciones aportadas a este tipo de enseñanzas por la
Ley de 1957, que exige el Bachillerato Elemental para
el ingreso en estas Escuelas y reduce el número de
cursos en el plan de estudios.
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C. ORGANIZACION ESCOLAR Y ESTRUCTURA
DE LA ENSEÑANZA

1. VARIACIONES EN LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA.

En la Enseñanza Media, el Reglamento de 1 de
agosto de 1959 extiende la gratuidad de la enseñan-
za a nuevas categorías de alumnos: aumentando los
casos fijados por las disposiciones en vigor, la gra-
tuidad podrá ser excepcionalmente concedida a bue-
nos alumnos de recursos modestos, a quienes la es-
tricta aplicación de los reglamentos tenia sin protec-
ción suficiente.

2. AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA DURACIÓN DE LOS

ESTUDIOS.

En Enseñanzas Técnicas, el período lectivo del
curso anual ha sido prolongado un mes.

En los estudios de Medicina, el Decreto de 23 de
septiembre de 1959 ha suprimido el curso selectivo
que los estudiantes debían seguir en la Facultad de
Ciencias antes de ingresar en las Facultades de Me-
dicina. Sin embargo, el primer curso en estas Fa-
cultades de Medicina ha adquirido carácter de curso
selectivo; los estudios médicos se ven así reducidos
a seis años, lo que permite destinar un tiempo mayor
a la especialización posterior.

3. COORDINACIÓN EN LAS DISTINTAS RAMAS DE LA

ENSEÑANZA.

a) Es preciso destacar en este campo la Orden
Ministerial de 18 de octubre de 1959, que crea una
Oficina de Enlace y Coordinación entre la Enseñan-
za Primaria y la Enseñanza Laboral.

En el sistema español, la Enseñanza Primaria pue-
de alcanzar hasta los quince arios, en tanto que la
Enseñanza Media (general o profesional), puede ini-
ciarse una vez cumplidos los diez arios. En conse-
cuencia, existe un período —de diez a quince arios—
durante el cual el niño puede cursar indistintamente
estudios primarios o estudios medios; de aquí la im-
portancia de coordinar estos dos niveles de ense-
ñanza.

Un Decreto de 23 de agosto de 1957 preveía ya la
coordinación de los estudios primarios de iniciación
profesional con el período de preaprendizaje de la
Enseñanza Profesional. Sin embargo, la coordinación
se refiere solamente al sector de la Formación Pro-
fesional Industrial; falta extenderla a los sectores
agrícola, administrativo y artesano. La Oficina de
Enlace tiene la misión de fijar las etapas que deben
establecerse para coordinar la enseñanza entre los
estudios dependientes de la Dirección General de En-
señanza Primaria y los estudios que rige la Direc-
ción General de Enseñanza Laboral.

b) Es preciso destacar también la prosecución de
los esfuerzos para articular la Enseñanza Técnica y
otras diversas ramas de la enseñanza, según preveía
la Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas de
1957. En esta linea ha venido a establecerse un sis-
tema muy flexible de convalidaciones, que permite a

los estudiantes que hayan adquirido una sólida base
científica en las Facultades de Ciencias completar su
formación técnica en las Escuelas Técnicas de Gra-

do Superior (Arquitectura o Ingenieros). Con la mis-
ma intención, el acceso a las Facultades de Ciencias
y a las Escuelas Técnicas Superiores queda abierto
indistintamente a los alumnos procedentes de la En-

señanza Media general (clásica), a los de las Escue-
las Técnicas de Grado Medio y a los de la Enseñanza
Laboral.

4. CREACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE CENTROS ESCOLARES
O DE NUEVAS ENSEÑANZAS, PREPARATORIOS DE ACTI-

VIDADES O TÍTULOS QUE NO EXISTÍAN CON ANTE-
RIORIDAD.

a) Enseñanza Primaria.—Debe destacarse el des-
arrollo adquirido por un tipo particular de Escuelas,
denominadas Escuelas de Fundación o Escuelas de
Patronato. Estas Escuelas, fundadas por institucio-
nes y organismos públicos o privados, están someti-
das al régimen general de las Escuelas Nacionales y
se encuentran servidas por maestros remunerados
por el Estado, pero nombrados a propuesta del Pa-
tronato, a modo de compensación por la aportación
del local escolar, el mobiliario y el material de que
la Fundación o el Patronato proveen al Estado. Fun-
cionan bajo este régimen un número importante de

Escuelas Primarias, que dependen de la Dirección
General de Beneficencia. Tales centros escolares es-

peciales —internados o semi-internados— se rigen
por disposiciones dictadas en común por los Minis-
terios de Educación Nacional y de la Gobernación.

b) Enseñanza Laboral.—En el presente ario es-
colar han comenzado a funcionar numerosos Centros
de Formación Agrícola y Ganadera, destinados a pro-
mover entre jóvenes campesinos los métodos de la
agricultura moderna. Actualmente existen ya 56.
el Enseñanzas Técnicas.—Seis nuevos centros de

Enseñanzas Técnicas (de Grados Superior y Medio)
serán abiertos a la enseñanza el próximo curso aca-

démico y estarán especializados en técnicas que guar-
dan relación con la producción particular de las re-

giones geográficas en que se hallan enclavados. Di-
chos centros son: para el Grado Superior, una Es-

cuela de Ingenieros de Minas en Oviedo (capital de
una de las más importantes regiones mineras de

España), una Escuela de Ingenieros Agrónomos en
Valencia (centro de una de las grandes regiones agrí-

colas del litoral mediterráneo) y una Escuela de Ar-
quitectura en Sevilla; en el Grado Medio, una Es-

cuela de Peritos Industriales en Vitoria, una Escue-
la de Peritos Agrónomos en Valencia y una Escuela
de Aparejadores en Sevilla.

d) Enseñanzas Artísticas.—Dos nuevos Conserva-
torios (grado elemental) han sido inaugurados en este
año escolar.

e) Enseñanza Universitaria.—Una Orden Minis-
terial de 27 de octubre de 1959 ha creado la Subsec-
ción de Filología Italiana en la Sección de Filología
Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de
Madrid,
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5. ACCESO DE LA MUJER A LA EDUCACIÓN.

El problema de la enseñanza profesional femenina
recibe en el momento actual una atención particular.

Se encuentra en estudio un plan de conjunto para
asegurar la iniciación profesional de la mujer, tan-
to en los oficios a que ella ha tenido tradicionalmen-
te acceso (agricultura, artesanía, administración),
como a otros (textil, química, dibujo, electricidad),
susceptibles de interesantes perspectivas para el tra-
bajo femenino especializado.

Los dos Centros femeninos de Formación Profesio-
nal de Madrid se encuentran en estos momentos en
vías de reorganización, al objeto de responder a esta
nueva concepción de la Formación Profesional de la

mujer.
Han sido abiertas secciones femeninas en los Cen-

tros de Enseñanza Laboral de Algemesí (Industrial),

Jumilla (Agrícola) y Vélez-Rubio (Agrícola).
El Bachillerato Laboral Superior tendrá aproxima-

damente una rama de Horticultura y Floricultura,
especialmente destinada a estudiantes femeninos.

D. PLANES DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y
METODOS

1. REFUNDICIÓN DE PLANES DE ESTUDIO.

* Las Escuelas Técnicas han continuado, durante

el curso 1958-59, la implantación del nuevo plan de
estudios instituido por la Ley de 1957, bajo las si-
guientes ideas directrices: adquisición de los funda-
mentos científicos de la técnica; mayor especializa-
ción en el estudio de cada técnica (y, para ello, crea-
ción de un número limitado de especialidades); tra-
bajos prácticos de taller o laboratorio; y, finalmente,
estudio de los problemas de productividad.

* Una Orden Ministerial de 7 de marzo de 1960
dota de profesores de Canto a todos los Centros ofi-

ciales de Enseñanza Media, con el fin de promover
la difusión de la cultura musical.

La Comisaria de Extensión Cultural ha inaugurado
este año una Sección de Vista Fija que en pocos me-
ses ha distribuido 3.322 series de diapositivas. Otra
innovación del año es la emisión educativa "Radio
Reválida", cuya finalidad es ayudar a los alumnos de
Enseñanza Media en la preparación del Bachillerato
Elemental; esta emisión es transmitida por Radio Na-
cional y retransmitida por 42 emisoras.

La misma Comisaría ha organizado. al comienzo

del presente año, un curso de Técnicas Audiovisua-
les de Enseñanza que durante dos meses han seguido
30 profesores españoles y seis profesores hispanoame-

ricanos.
b) Actividades pedagógicas —La Dirección Gene-

ral de Enseñanza Primaria ha convocado un concur-
so nacional para premiar los mejores proyectos de
distribución del tiempo y del trabajo en las Escuelas
Primarias unitarias, tipo de Escuela predominante
en los medios rurales españoles. Dieciséis premios
han sido concedidos: ocho para escuelas de niños y

otros ocho para escuelas de niñas.
Aprovechando su experiencia en este campo de la

Escuela unitaria, España ha organizado, dentro del
espíritu del Proyecto Principal de la Unesco ("Ex-
tensión de la Enseñanza Primaria en América La-
tina"), un Curso Internacional consagrado al estudio
de los problemas en dichas Escuelas de Maestro úni-
co. Durante un período de cuatro meses —de enero a

abril de 1960—, un grupo de diez maestros hispano-
americanos ha permanecido en España para estudiar
las cuestiones que plantean estas Escuelas, que re-
presentan igualmente en América Latina un porcen-
taje importante del total de Escuelas Primarias.

En la Enseñanza Media, las instrucciones dadas

en 1957 a los Centros oficiales a titulo experimental
-instrucciones que versan principalmente sobre la

misión pedagógica de la Junta de Profesores, de las
Asociaciones de Padres de Alumnos y de las Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos, pero que atienden tam-
bién a la educación general (religión, social, depor-
tiva, cultural y artística)—, han adquirido carácter
definitivo.

2. REFORMA DE PROGRAMAS.

Sin modificación digna de mención, con referen-
cia al curso 1958-59.

3. REFORMAS DIDÁCTICAS.

a) Nuevos métodos de enseñanza. —La Comisaria
de Extensión Cultural ha proseguido, en el curso

1958-59, sus esfuerzos para difundir en la enseñanza
española, tanto pública como, privada, la utilización
de los medios audiovisuales:

la Cinemateca ha distribuido 51.819 copias de

películas a 2.553 centros de enseñanza;

la Fonoteca ha distribuido 5.427 cintas magne-

tofónicas a 846 centros y 2.521 discos a 791;
por otra parte, ha emprendido la realización de

una serie de discos ingleses y franceses para

la enseñanza de lenguas vivas,

E. PERSONAL DOCENTE

1. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

DOCENTE.

En Enseñanza Primaria, las Escuelas Superio-
res del Magisterio han empezado a aplicar al ini-
ciarse el año escolar 1959-60 las nuevas instruccio-
nes para la enseñanza de la Física y Química, la His-
toria Natural, la Agricultura y la Fisiología.

Una Orden Ministerial de 8 de enero de 1960 re-

gula la realización de las prácticas previas que se-
rán exigibles a los licenciados en Pedagogía que de-
seen tomar parte en los concursos para ingreso en el
Cuerpo de Inspectores de Enseñanza Primaria. Las
prácticas deberán realizarse en Escuelas Nacionales
Graduadas, bajo la dirección del director del Centro.

* En la Enseñanza Media, el Centro de Orienta-
ción Didáctica ha organizado en Madrid cursos de
perfeccionamiento pedagógico para profesores de En-
señanza Media, agrupados por disciplinas.
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El mismo Centro de Orientación Didáctica ha pues-

tro en ejecución un plan de viajes de estudios de dos
semanas de duración para los profesores de Geogra-
fía, Ciencias Naturales, Física y Quimica. Cada gru-

po comprende unos 40 profesores.

* Con el fin de facilitar el intercambio de puntos
de vista y promover la coordinación entre los dife-
rentes tipos de Enseñanza Superior, Técnica y Cien-
tífica, el Ministerio de Educación Nacional ha orga-
nizado durante la primera semana de Pascua un Se-
minario de Enseñanza Superior Técnica y Científica.
En dicho Seminario internacional, catedráticos y pro-
fesores de las Escuelas Técnicas Superiores, de las
Facultades de Ciencias y colaboradores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, junto con un
cierto número de especialistas eminentes de diver-
sos paises europeos, han examinado los problemas
relativos a la enseñanza de las ciencias base (mate-
máticas, física, química, etc.), a la organización y
administración de las empresas, a las clases prácti-
cas, a los doctorados en Arquitectura e Ingeniería y
a los métodos de previsión de las necesidades de per-

sonal científico y técnico.

2. ESTATUTO Y SITUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.

a) Enseñanza Primaria.— A lo largo del curso

1958-59, una serie de medidas han aportado a la si-
tuación material del maestro español todas las me-
joras que permite la situación económica actual del

país.
* La más importante es la Ley de 23 de diciem-

bre que, mientras por una parte aumenta los sueldos
de las nuevas categorías del Magisterio Primario, de
otra modifica el escalafón de tal forma que 26.112
maestros (33 por 100 del total de docentes prima-
rios) pasan a categoría superior. En conjunto repre-

senta esta Ley, para el 90 por 100 de los maestros,

un aumento medio de sueldo cifrable en el 27 por 100.
La misma Ley establece además quinquenios com-

putables a partir del 18 de julio de 1945, con efectos

económicos desde el 1 de enero de 1960; en la actua-

lidad, 49.275 maestros (más del 60 por 100 de la to-

talidad de los escalafones) obtienen así uno o dos
quinquenios de servicios efectivos, que suman al au-

mento de sueldos.
Por último, la Ley de 23 de diciembre de 1959 prevé

gratificaciones especiales, que pueden llegar hasta

un 27 por 100 del sueldo anual, para aquellos maes-
tros que sirven Escuelas que por su apartada situa-
ción resultan de difícil provisión.

* Un Decreto de 17 de diciembre de 1959 ha apro-

bado los Estatutos de la Mutualidad Nacional de En-
señanza Primaria extendiendo todos los beneficios y
prestaciones de la Previsión Social a los maestros y

sus familias.
Una Orden Ministerial de 29 de mayo de 1959 dota

50 becas anuales de 12.000 pesetas y 350 licencias

temporales con sueldo (250 con sueldo completo y

100 con sueldo reducido) para aquellos maestros que
deseen proseguir estudios superiores, especialmente
en la Sección de Pedagogía de la Facultad de Letras,
con el fin de obtener títulos que les permitan poste-
riormente presentarse a los concursos para la provi-
sión del profesorado de las Escuelas Superiores del

Magisterio o del Cuerpo de Inspectores de Enseñanza

Primaria.
b) Eneeñanza Superior.—En España, los profeso-

res de Enseñanza Superior han podido ejercer tradi-
cionalmente, aparte de la enseñanza, la profesión de

su especialidad, por lo que resultaria imposible ter-

minar tajantemente con un sistema que asegura a la
Universidad la cooperación de especialistas eminen-
tes. A pesar de todo, en vista de las necesidades pe-
dagógicas actuales de la Universidad, un Decreto de

16 de julio de 1959 ofrece a los catedráticos que lo
deseen la posibilidad de consagrarse totalmente a la

enseñanza, concediéndoseles como contrapartida una
compensación económica adecuada. El Decreto es
igualmente de aplicación a los catedráticos de la En-
señanza Técnica Superior.

Como consecuencia de este Decreto, gran número
de catedráticos han optado por la dedicación exclu-

siva a la enseñanza.

3. PROVISIÓN DE PLAZAS.

a) Enseñanza Prinwria.--En abril de 1960, la Di-

rección General de Enseñanza Primaria ha convoca-
do oposición para cubrir 12.000 plazas en el Magis-

terio Primario, la mayoría de las cuales correspon-
den a Escuelas de nueva construcción.

b) Enseñanzas Técnicas.—Han sido creadas nu-

merosas cátedras (principalmente en Matemáticas y
Física y Química), tanto en la Enseñanza Técnica
de Grado Medio como en la Superior, para respon-
der a las exigencias de los nuevos planes de estudio
y permitir el desdoblamiento de clases excesivamen-
te numerosas en matrícula de alumnos.

La Dirección General de Enseñanzas Técnicas es-
tudia, para el próximo curso académico, el nombra-
miento de un número considerable de profesores ad-
juntos y auxiliares de Clases Prácticas.

c) En,señanza Universitaria.—La Ley de 11 de

mayo de 1959 ha creado 50 nuevas cátedras, lo que

eleva el total de los escalafones numerarios de la Uni-

versidad a la cifra de 934.

F. SERVICIOS AUXILIARES Y EXTRA-
ESCOLARES

1. SERVICIO DE PROTECCIÓN ESCOLAR.

El cuadro que se transcribe a continuación precisa
el número de becas concedidas en el año 1958-59 a
alumnos de distintos grados de enseñanza, con ex-
presión de los créditos que representan.

Tipo de beca Núm. de
becas

Créditos
—

Ptas.

Enseñanza Universitaria 	 2.273 17.764.000
Enseñanza Media	 ... 	 3.772 18.914.500
Enseñanzas Técnicas 	 928 7.662.000
Bachillerato Laboral 	 1.120 4.830.000
Formación Profesional Indus-

trial	 ...	 .	 ....	 ....... 4.300 18.441.000
Bellas Artes 	 272 1.789.000
Escuelas del Magisterio 	 557 3.408.000

TOTAL 	 13.222 72.808.500
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Por otro lado, la Comisaria de Protección Escolar
ha concedido 1.089 Bolsas de Viaje y Becas para gra-
duados, a las cuales corresponde un crédito de pese-
tas 8.978.670.

2. EDUCACIÓN POPULAR .

La Comisaría de Extensión Cultural ha realizado
cinco Misiones, en el Valle de Burón, Málaga, Alcalá
de Henares. Atienza y Campo de Gibraltar; otras
cinco Misiones se hallan previstas para el presente
año.

La Comisaría ha hecho circular además equipos
móviles en siete provincias, para la extensión cultu-
ral en zonas rurales a través de medios audiovisuales.

Por iniciativa de esta misma Comisaría, que ha
dotado los premios correspondientes, ocho provincias
han organizado concursos para el embellecimiento de
pueblos.

La Agencia de Colaboraciones Educativas ha dis-
tribuido a la prensa periódica 112 artículos de divul-

gación cultural, que han sido reproducidos por el
50 por 100 de los periódicos españoles.

Finalmente, la Biblioteca de Iniciación Cultural,
dependiente de la misma Comisaría, ha alcanzado
en la actualidad un fondo de 227.500 volúmenes, que
se encuentran en circulación permanente. Este es-
fuerzo se añade al del Servicio Nacional de Lectura
dependiente de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas.

3. EDUCACIÓN DE NIÑOS INVÁLIDOS.

La Dirección General de Enseñanza Laboral ha
inaugurado en octubre de 1959 el Instituto de Reedu-
cación de Inválidos, que funciona en régimen de in-
ternador y acoge a 100 niños inválidos (en la mayo-
ría, a consecuencia de poliomielitis), a los cuales pro-
porciona, junto con el tratamiento médico adecuado,
la formación profesional que les permitirá en el por-
venir incorporarse a la vida económica.

R. DE E.

La higiene mental del edu-
cador especializado

V CONGRESO DE LA ASOCIACION INTERNA-
CIONAL DE EDUCADORES DE JOVENES

INADAPTADOS. ROMA, JUNIO 1960

La Asociación Internacional de Educadores de la
Juventud Inadaptada ha celebrado este año en Roma
su V Congreso, proponiéndose como tema "La higie-
ne mental del educador especializado".

En anteriores ocasiones (reuniones internacionales
celebradas los años pares a partir de 1952) se abor-
daron temas previos al desarrollado en junio, tales
como la formación del educador especializado en ejer-
cicio, el estudio de la dinámica de grupos corno me-
dio de reeducación, el tratamiento del joven inadap-
tado en el medio ambiente familiar. Ahora, ocupó el
primer plano la conservación y profilaxis de la hi-
giene mental de los educadores dedicados a la in-
fancia y juventud inadaptadas.

Con bastante anterioridad a la celebración del Con-
greso se envió a los diferentes países colaboradores
de la Asociación un guión a través del cual se trata-
ban las diversas cuestiones en torno al problema;
dando, por otra parte, margen a fin de que se refle-
jaran las características especiales de cada país, si
las hubiera, respecto del tema general.

Es obvio decir que han sido numerosos los parti-
cipantes activos en el Congreso, representando a di-

versas naciones : Alemania, Austria, Bélgica, Brasil,
Canadá, Colombia, Congo, Dinamarca, España, Fin-
landia, Estados Unidos, Estado del Vaticano, Fran-
cia. Grecia, India, Indonesia, Irán, Islandia, Israel,
Italia, Líbano, Marruecos, Noruega, Holanda, Por-
tugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Túnez, Yugoslavia.

Por otra parte, han colaborado directamente en las
tareas del Congreso diferentes Organizaciones miem-
bros entre las que se contaban : Organización Mun-
dial de la Salud, Asociación Internacional de Jueces
de Menores, Asociación Internacional de Orientación
Profesional, Oficina Internacional Católica de la In-
fancia, Confederación Interamericana de Educación
Católica, International Society for the Welfare of
Cripples, Unión General de Educadores africanos y
malgaches de jóvenes inadaptados y Unión Mundial
de Organismos para salvaguardia de la infancia y
adolescencia.

El desarrollo del trabajo ha tenido lugar, como en
los anteriores Congresos de la A. I. E. J. I.: dos po-
nencias fundamentales a cargo de Mlle. Jeannine
Guindon, de Canadá, y del Dr. Claudio Busnelli, de
Roma; en torno a las ideas puestas de manifiesto en
estas dos relaciones, las Comisiones de trabajo (en
lengua francesa, alemana e inglesa) han estudiado
los diversos puntos del programa establecido, que in-
sertamos a continuación :

Primera sesián.

El educador especializado de grupo ejerce una
profesión ?

¿En qué condiciones puede decirse que una cierta
serie de actividades constituye una profesión ?

z Cuál es la tarea específica del educador de grupo ?
Es posible alcanzar, a este respecto, una cierta

standardización ?
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(En la discusión se partirá del análisis de los pro-
blemas que plantean el niño y el grupo, de los dife-

rentes aspectos de la relación ortopedagógica edu-

cador-niño y del trabajo metódico con el grupo.)

Sesión segunda.

a) De qué manera el educador de grupo especia-

lizado será fornuido, aparte de la enseñanza de cier-

tas materias:
¡,Por métodos didácticos?
¿Por la experiencia personal en la participación

en los "training groups" ?
¿Por la supervisión (ver apartado b)) durante las

prácticas?
¡,Por la entrevista sicológica ?
Problemas de integración.
La confrontación del candidato con los aspectos

de su propia personalidad. (Cuáles deben ser, a este
respecto, los objetivos del Centro de formación.)

b) ¿ Cuál será el contenido de la supervisión del
educador de grupo especializado ?

1. ¿ Instrucciones y objetivación?
2. Supervisión individual y/o colectiva?
3. ¿ Dispensada por quién?

Tercera sesión.

¿Cuáles son las condiciones sociales a realizar?
Qué piensa de las cuestiones de:

a) Salarios.
b) Posición jurídica (estatuto).

c) Condiciones secundarias de trabajo.
d) Porvenir profesional del educador de grupo

(límites de edad).
e) Cuestiones de organización del equipo.
f) Necesidades de formación continuada en cur-

so de servicio.
g) Horas de trabajo por dia, semana, etc.

Sesión cuarta.

1.9 Qué se piensa de los problemas mentales re-
sultantes de la confrontación del educador con el niño
inadaptado (por ejemplo, tendencia horno-erótica).

2. 9 Para ser educador es preciso demostrar una
cierta madurez. De hecho, el educador de grupo co-
mienza frecuentemente su trabajo a una edad en que
el proceso de maduración está todavía en curso. De
otra parte, se ve amenazado por una cierta satu-
ración.

3. ¿ Cuáles son las implicaciones de este estado
de cosas desde el punto de vista racional y existen-
cial?

Ponencias del Dr. Busnelli y Jeannine Guindon.

Los dos relatores principales, empleando la pala-
bra que va imponiéndose en reuniones y congresos.
desarrollaron respectivamente "La higiene y la sa-
lud mental del educador especializado" y el "Con-
cepto de educador especializado".

Mlle. Guindon, directora del Centro de Orientación
de Montreal (Canadá.), aportó las experiencias rea-

lizadas desde 1949 en dicho Centro, respecto a la me-
todología necesaria para la adquisición de una dis-
ciplina de pensamiento y de trabajo y a la integra-
ción de la pedagogía en la personalidad del educador,
así como la supervisión al servicio de esta integración.

El educador especializado tiene que realizar su ta-
rea de reeducación total en internado en contacto con
los niños, para aprovechar las posibilidades que la
actividad manual, cultural, deportiva, etc., le ofrece
a lo largo de la jornada diaria. Ello le da una exce-
lente ocasión para valorar personalmente al niño,
para restablecer en él su equilibrio síquico y la idea
de su yo, integrándolo socialmente.

Partiendo de esta concepción, que implica el fun-
cionamiento global, dinámico, del ser humano, es in-
dispensable al educador poseer una cierta experien-
cia de su propia vida, un mejor conocimiento de su
propio yo, para saberlo desligar de los resultados

sicoterápicos, consecuencia de situaciones conflictua-
les relativas.

El descubrimiento de nuestros prejuicios. de nues-
tras ilusiones y decepciones, contribuye a que com-
prendamos más claramente lo que pasa en nosotros,
a sentirnos tal como somos. Este conocimiento inte-
rior de nuestro dinamismo: la fuente de nuestras emo-
ciones, de nuestros pensamientos, de nuestras dudas
y de nuestros errores hace crecer esta parte cons-
ciente de nuestro yo y facilita la utilización de todo

su dinamismo.

Una personalidad madura, si ignora su propio fun-
3cionamiento y los esfuerzos re 4 izados, gozará de un

espíritu de adaptación excele e en situaciones nor-

males, pero es insuficiente para los que se especiali-
zan en reeducación. Ello significa que la peona más

adaptada a una vida normal, permanece inadaptada.
por lo que a reeducación se refiere, si no posee un
conocimiento profundo de su propia dinámica.

El modo como llevan a cabo este conocimiento es
doble; por un lado, estudiando el comportamiento ex-
terno del educador que se forma, en su período de
adaptación y, por otro, no introduciéndole en las ma-
terias y actividades que pudieran influir negativa-
mente sobre él, antes de haber profundizado en el
estudio del yo, en el desarrollo de la afectividad y
de la personalidad del individuo normal. La Sicopa-
tología y Técnica e reeducación no se incluyen en el
programa sino en el momento oportuno.

Por último, se le introduce en las técnicas de rela-
ción positiva con el niño inadaptado para realizar
con éste el verdadero tratamiento terapéutico. Para
defenderla del peligro de que esta técnica degenere
en receta, en pura rutina, está la supervisión que le
asesora durante cierto tiempo, dándole indicaciones
y contraindicaciones, según la insuficiencia del yo
del pequeño o del joven y de acuerdo con el tipo de
relación niño-educador y niño-grupo.

El Dr. Busnelli, que de'sarrolló la segunda ponen-

cia, puso de relieve cómo la intensidad de la vida mo-
derna de nuestros días acarrea, no pocas veces, a los
profesionales un agotamiento sico-físico, que condu-

ce a la fatiga excesiva, al fracaso, al abandono de la

propia actividad y, en último término, a la enferme-
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dad síquica. Es cierto que el ritmo de trabajo, fre-
cuentemente agotador, los horarios sobrecargados, el
alojamiento mediocre, las dificultades de armonizar
Ja vida familiar con el trabajo educativo de grupo, la
incertidumbre del porvenir, son motivos generalmen-
te aducidos para justificar fracasos y deserciones en
la profesión educativa. El mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo podría parecer el único medio de
asegurar im equilibrio satisfactorio al educador.

Pero, aun subrayando la importancia capital de
tales factores, no todas las dificultades personales de
un educador especializado para la infancia inadapta-
da se deben únicamente a tales causas. Muchos fra-
casos son la consecuencia de un conflicto emotivo de-
masiado intenso para ser soportado por el educador.
Este ha de estar en presencia de sujetos que utilizan
mecanismos neuróticos para tratar de escapar a la
acción educativa iniciada, y esto es una cosa difícil
de superar.

No se ha insistido todavía de manera suficiente
sobre los riesgos del que puede llamarse "contagio
neurótico". En el grupo de jóvenes inadaptados algu-
nos comportamientos colectivos o individuales están
tan fuertemente coloreados de angustia y de agresi-
vidad, o de la aureola de ansiedad que rodea a la si-
tuación emotiva penosa, que al mismo educador le
resulta dificil contener.

Si se quiere asegurar al educador una buena ca-
pacidad y posibilidad de obrar es indispensable que
conozca los principios sicológicos que regulan tales
fenómenos y reacciones, lo mismo desde el punto de
vista teórico que del práctico; conocimientos que de-
ben integrarse en el cuadro de materiales de la for-
mación de aquél. Mas también deberá cuidarse que
la organización de su vida y de su actividad profe-
sional obedezca a los principios sanos que regulan
la salud e higiene mental. Por ello, a través de un
atento análisis de los diversos momentos y las cir-
cunstancias variadas de la vida del educador, se exa-
minará cuáles son los aspectos que han de proteger-
se de modo especial, si se quiere obtener el mejor
rendimiento educativo (número de niños que integran
el grupo, horario, vacación y reposo, ocupaciones del
tiempo libre, grados y límites de la responsabilidad
de todo educador y educadora, extremos todos que se
han discutido en las Comisiones de trabajo y que se
plasmarán en las conclusiones).

El hecho de vivir en un tiempo en el que la vida
tiene cada vez mayores exigencias y en que el pro-
greso técnico y social hacen surgir necesidades gran-
des, mayores tensiones y la situación nada tranqui-
lizadora de que el hombre actual pueda encontrar far-
macopea alguna que sustituya los esfuerzos construc-
tivos o reconstructivos de una voluntad lúcida, obli-
ga a velar por el buen equilibrio síquico en el que
está basada toda acción eficaz, desde el punto de vis-
ta de la reeducación.

ASPECTOS PARTICULARES DEL PROBLEMA EN
ALGUNOS PAISES

Por considerarlo de interés hacemos mención de las
aportaciones francesa, yugoslava y marroquí, por-

que ofrecieron una visión característica del tema cen-
tral del Congreso, a saber, la higiene mental del edu-

cador especializado, en razón del concepto o circuns-
tancias especiales que le rodean.

LA REPRESENTACIÓN FRANCESA CARGA EL ACENTO SOBRE

EL VALOR DE RELACIONES HUMANAS. He aquí su tesis
principal someramente extractada:

La profesión de educador especializado es una pro-
fesión de "relaciones humana". El educador tiene de-

lante de si una comunidad de niños inadaptados, crea-
da artificialmente, impuesta. Una comunidad impreg-

nada de insatisfacción. En ésta vive el educador com-
partiendo su horario, que no corresponde al de la

sociedad: él trabaja mientras otros comen en fami-
lia, se divierten o reposan.

El vive en esta comunidad haciéndola suya; en-
cuentra diariamente en ella la insatisfacción, la agre-
sividad, la indiferencia. Poner en esta comunidad un

ambiente sano y cálido y mantenerlo no es cosa fá-
cil y puede provocar, con el tiempo, un gasto difícil-

mente reparable. El educador cree en el valor de su
trabajo, pero será suficiente esta fe para resistir

al descorazonamiento y guardar el entusiasmo que
tenía al comienzo de su profesión ?

El educador vive para cada uno de los miembros
de la comunidad. Los niños sedientes esperan de su
educador, conscientemente o no, aquello de que es-
tán privados. A cada uno de ellos da el educador, an-

tes que su técnica, su afecto, su comprensión, las ri-
quezas de su corazón. Establece con ellos un contac-

to afectivo, pero debe establecerlo guardando una
justa distancia entre el niño y él para no provocar

ni identificación estéril, ni ruptura. Este equilibrio
ha de encontrarse no sólo entre el educador y el niño,

sino también entre el primero y el grupo y entre
cada uno de los niños del grupo entre si.

Este vivir cotidiano dentro de la comunidad de

muchachos inadaptados y para cada uno de ellos im-

plica un gasto de energía nerviosa y de afectividad a

cambio de las cuales el educador no recibe nada (en
este mismo orden de cosas, se entiende).

Por ello es de importancia capital para la higiene
mental del educador la existencia de un espíritu de
equipo en el grupo de educadores. El equipo puede
satisfacer la necesidad de contactos humanos no de-

bilitantes; puede "desangustiar" al educador de su
sentimiento de fracaso o de trabajo no cumplido. La
preocupación común por los problemas, la búsqueda

en común de las soluciones puede dar al educador la

firmeza necesaria y el sentimiento de una mayor efi-
cacia.

Pero este papel no puede asegurarlo sino un equi-
po equilibrado y armonioso y es importante que esté
basado en concepciones morales o filosóficas idénti-
cas. A partir de esta base, el equipo puede presentar-
se de manera diferente según el estilo del estableci-
miento. No es de temer la diversidad: el equipo puede

encontrar su equilibrio por la confrontación de carac-
teres, de edades y de sexos diferentes,
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LA APORTACIÓN YUGOSLAVA DERIVA TODA LA IMPORTANCIA

DE LA HIGIENE MENTAL DE LA ESTRUCTURACIÓN IN-

TERNA PERSONAL DEL EDUCADOR.

El estudio presentado por la República de Slovenia
al Congreso de Roma, pone de manifiesto un análisis
sutil y acertado de la cuestión primordial, verifica-
do a través del buceamiento llevado a cabo por cua-
tro sicólogos; por medio de entrevistas diversas han
llegado a calar en lo hondo de la personalidad del
educador especializado.

No se puede hablar del educador en general; sólo
existen educadores concretos que son susceptibles de
encuadrar en cuatro grupos principales:

1) educadores hipersociales, 2) educadores que han
elegido este campo de trabajo por haber sufrido fra-
casos anteriormente, 3) educadores que han triunfa-
do en su trabajo y desean, de hecho, afrontar tareas
más difíciles, 4) educadores orientados hacia esta es-
pecialidad por circunstancias o relaciones fortuitas.

Cada uno de estos tipos posee sus maneras pro-
pias de reaccionar, su experiencia particular de la
vida, su propio ideal de educación. Y, aunque con
frecuencia, estos ideales muestran una semejanza
aparente, la observación nos enseña que los ideales
de estos cuatro tipos se diferencias por los elemen-
tos siguientes:

a.) El educador hipersocial tolera, al principio, un
grado elevado de frustración (este estadio correspon-
de a los ideales sublimes). Después de una serie de
fracasos inevitables —su número difiere según los
individuos— la tolerancia desciende a velocidad ver-
tiginosa; los ideales se remplazan, primero, por la
resignación, después por la apatía. Una parte de es-
tos educadores oscilan, en su trabajo ulterior, entre
la desesperanza y los instantes en que recobran ener-
gía. Otra parte de ellos sucumbe definitivamente y
abandona este trabajo. Solamente una pequeña mi-
noría llega a ser realista y consigue adaptar su tra-
bajo y sus ideales a la situación.

b) Los educadores que no han triunfado en otra
actividad poseen, ya al comienzo de su profesión, una
tolerancia de frustración disminuida. Habitualmente
no triunfan tampoco en su trabajo de educadores de
jóvenes inadaptados. Por esta razón, son bastante
agresivos al principio y, más tarde, se convierten
paulatinamente en apáticos. Sus reacciones agresi-
vas se hacen cada vez más raras hasta detenerse en
un mínimo, que varía según la personalidad de los
individuos; en cuanto a la apatía, se expresa en el re-
bajamiento extremo de los esfuerzos profesionales.
En general, estos educadores se limitan a reaccionar;
no toman iniciativa alguna y los despropósitos o ex-
travagancias de los alumnos no representan para
ellos más que una ocasión oportuna para dar curso
a su propia agresividad.

Prácticamente no tienen ningún ideal educativo;
pero, cuando lo tienen, no significa sino un medio de
enmascarar los motivos reales de su actividad; a ve-
ces, incluso ante su propia conciencia.

c) Los mejores educadores se reclutan entre las
personas que han triunfado en otra actividad. Su to-
lerancia de frustración es, en principio, más elevada
que en los dos grupos (interiores y más regular tam-
bién. La oscilación de la tolerancia depende más bien

de factores relativos a su personalidad y su ampli-
tud es menos pronunciada. El educador de este tipo
soporta, incluso, períodos de fracaso bastante largos.
Solamente, en el caso de que sus éxitos anteriores
hayan sido demasiado rápidos, tienen tendencia a
darse por vencido demasiado de prisa. Esto quiere
decir que se adaptan a la situación, pero no se subor-
dinan a ella, esforzándose por obtener resultados me-
jores, a base de la situación tal cual es en la realidad.

d) En los educadores escogidos al azar, los idea-
les de educación y la tolerancia de frustración sus,
naturalmente, muy variados. La mayor parte son
bastante realistas, pero menos optimistas que los del
grupo precedente.

Por tanto, las reacciones del personal educativo no
pueden ser juzgadas de una manera esquemática, se-
gún una fórmula única, pues dependen en el fondo
de dos factores: por un lado, de la orientación fun-
damental, de la estructura de la personalidad de
cada educador, cuyos cuatro tipos principales hemos
mencionado más arriba; por otro, de la fase de evo-
lución en que se encuentra el educador, por lo que
concierne a su manera de reaccionar. Estos dos fac-
tores son los que determinan las reacciones del edu-
cador en una situación dada, situaciones que en si
no tienen significación absoluta, no obran de mane-
ra uniforme.

Cada individuo escoge las situaciones que corres-
ponden a las tendencias fundamentales de su perso-
nalidad; situación y personalidad se turnan en un
círculo mágico. Un educador frustrado será más sen-
sible a las frustraciones.

La tolerancia de frustración y las situaciones vitales
del educador.

1. Una vida privada mal organizada rebaja la to-
lerancia de frustración. Por esto, los educadores ca-
sados están más equilibrados y menos expuestos a
las influencias del instante. Sin embargo, los educa-
dores solteros se recuperan más de prisa después de
una depresión o de un fracaso. Las personas casa-
das transmiten los efectos de la depresión a su medio
familiar y la familia se convierte así en una fuente
complementaria de frustraciones.

2. La vida en el seuo de la colectividad rebaja la
tolerancia de frustración, porque mantiene en el edu-
cador una tensión continua. La vida fuera del esta-
blecimiento produce el efecto contrario: permite la
relajación. Pero es preciso no solamente permitir
esta relajación, sino obrar sobre los educadores de
una manera organizada y darles posibilidades sufi-
cientes para beneficiarse de ellas.

Cada educador de jóvenes inadaptados se halla en
un estado de frustración permanente y esta compo-
nente de su personalidad es de enorme importancia.
porque depende únicamente de su tolerancia el que
acierte a conservar un modo de obrar firme y con-
trolado, que es habitualmente eficaz, o el 'que recaiga
en el nivel primitivo e instintivo de un comportamien-
to ciegamente agresivo.

El problema de la higiene mental del educador no
puede resolverse por la enmienda de un solo defecto.
Las influencias se mezclan y se ligan de manera tan
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intima que únicamente puede esperarse el éxito Si

se aborda el problema desde varios lados a la vez.
Toda actuación parcial sería nula frente a las múl-

tiples cuestiones no resueltas.
En efecto, una persona que tiene vocación pero está

atormentada por problemas sentimentales, encontra-

rá, tarde o temprano, dificult(ld-es en su trabajo, si no

directamente con el medio circundante, sí cuando ten-
ga que hacer con un niño inadaptado que presenta
trastornos de comportamiento debidos a la influencia
nefasta del medio o a la mala educación recibida en
la familia (que recuerden de una manera o de otra
la situación emocional particular del educador). Esto
no sorprende, vista la multitud de casos que el edu-

cador encuentra en su trabajo.
Además, la educación de la juventud inadaptada

exige un grado de desarrollo general que garantiza
la madurez intelectual y emocional, el equilibrio y el
optimismo. Este trabajo difícil requiere, naturalmen-
te, también un cierto grado de instrucción y de ex-

periencia.
De ahí el que una base material satisfactoria, que

no excluya todos los cuidados de la vida cotidiana,
es necesaria a toda persona que trabaja con jóvenes

inadaptados; esto constituye una garantía para que
el proceso de reeducación no se aparte de formas de
vida concretas. Por otra parte, el nivel elevado de la
cultura personal del educador se refleja también en
sus alumnos, los cuales pueden encontrar en él lo que
les ha faltado en su vida pasada. Sus intereses y sus
aspiraciones se ennoblecen y su energía se orienta
hacia dominios nuevos; esto enriquece su vida inte-
rior y les da la posibilidad de reencontrarse y de en-
contrar su camino en la vida en el plazo más breve.
Y esto es lo más importante en la educación de cada

niño.

LA LUCHA DE TRADICIÓN Y PROGRESO, COMO PAIS EN EVO-

LUCIÓN, MATIZA EL PROBLEMA TRATADO POR LA REPRE-

SENTACIÓN MARROQUI.

Las condiciones particulares que caracterizan la
educación de un país en plena evolución, ofrecen sin
cesar contrastes sorprendentes entre un modo de vida
cada vez más occidentalizado y estructuras sociales

o mentales tradicionales.
Los educadores reclutados para la readaptación de

jóvenes han sido educados en familia de estructura

patriarcal. La autoridad paternal es acatada y los
sentimientos dominantes de respeto, temor y admi-

ración determinan en estos jóvenes actitudes educa-

tivas sensiblemente diferentes de las que pueden pa-

recer naturales. De una parte, ellos tratan de asi-

milarse un sistema basado esencialmente en la COM-

prensión y en la confianza; de otra, han experimen-

tado un sistema educativo basado en la obediencia y

en la sumisión incondicional a la autoridad paternal.
Están, pues, obligados a hacer esfuerzos de adapta-
ción que tienen sus dificultades y que les obligan a
conductas chocantes, a veces, y difícilmente compren-

sibles.
Otro punto preocupa a los educadores marroquís

y es el de la educación religiosa. En efecto, en Ma-

rruecos ser buen educador es ser buen musulmán. La

religión es vista a la vez como un medio educativo
importante y un fin educativo. Al nivel en que este
problema se plantea, educación religiosa se confunde
con formación moral y enseñanza de preceptos reli-
giosos musulmanes. Los educadores que han pasa-
do algunos años en la escuela coránica están capaci-
tados para responder a las necesidades de los niños
sobre este plano. Por el contrario, los demás, y ellos
son numerosos si sienten el problema, se hallan des-
provistos y poco capaces de hacerle frente.

En resumen, además de las dificultades habituales
al papel de educador, comunes a todos los países,
existen en Marruecos aspectos bien específicos de
esta profesión ligados a las formas de vida tradicio-
nales, al encuentro de varias civilizaciones y a la

evolución rápida de un país que, sobre todo, en el

plano educativo, emerge de una tradición de tipo pa-

triarcal, difícilmente compatible con las relaciones
padres-hijos, tales como tienden a establecerse en la

mayoría de los países.

CONCLUSIONES.

Después de reunidas las diferentes Comisiones de
trabajo, estudiando los diversos puntos consignados
en el programa y teniendo por núcleo las dos ponen-
cias principales, se elaboró la siguiente relación de

síntesis:

Concepto de educador especializado.

El conjunto de las Comisiones pone de manifiesto
las necesidades experimentadas por la mayoría de los
educadores de profundizar sobre el concepto de edu-
cador especializado y revela un desea real de evolu-
ción. De modo destacado se pronuncia por esta pro-
fundización intensa la Comisión italiana.

El educador es esencialmente responsable del me-
dio que remplaza la familia. No sustituye, por tanto,
a los padres pero representa los valores que ellos de-
tentan. El educador suministra modelos de identifi-
cación progresiva, que facilitan la maduración del
joven y su desarrollo. Tiende, de hecho, a establecer un
nuevo tipo de relación con el niño, no ciñéndose so-
lamente al aspecto puramente sintomático de un com-
portamiento. Su acción es continua y utiliza en su
trabajo todas las circunstancias concretas y los acon-
tecimientos diarios de la vida del establecimiento.

Puesto que se ocupa de sujetos inadaptados, es de-
cir, de niños cuya evolución está hecha en una direc-
ción opuesta o mal integrada en el medio social, sus
intervenciones no pueden apenas concebirse, si no
obran en vistas a modificar profundamente la perso-

nalidad.
En el conjunto de opiniones se observan dos gran-

des corrientes: una, pedagógica, que tiende a rein-
sertar al niño en su medio social por medios cultu-
rales; otra, sicoterápica, que tiende a manipular y
orientar esta relación en un sentido determinado, a
fin de obrar profundamente sobre el siquismo del niño
que le confían. Estas dos corrientes no son opuestas.

sino que parecen, más bien, complementarias.
Para hacer progresar el trabajo del educador lo
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esencial es conceptualizar, formalizar experiencias vi-
vidas y ello a la luz de los datos más recientes de la
Sicología. Es preciso reestructurar los diferentes as-
pectos del educador en una visión terapéutica. Des-
de este punto de vista, el educador es la persona que
trata de construir un nuevo sistema de relación del
niño con su medio ambiente, gracias a la relación que
él establece con este niño en el marco de una vida
en grupo.

En razón de las características mismas del niño
inadaptado y de las dificultades probadas por el edu-
cador en su trabajo, todas las Comisiones han insis-
tido sobre la necesidad de una sólida formación para
el educador de jóvenes inadaptados. Mucho más que
estudios teóricos se trata de una formación que lleve
a comprender, a orientar, a controlar las relaciones
interpersonales. La exposición de Mlle. Guindon, aun-
que muy alejada de lo que se hace actualmente en
la mayoría de los países, constituye una tentativa no-
table, operada en este sentido.

Varias Comisiones subrayan la desproporción exis-
tente entre los fines fijados y los instrumentos pues-
tos a disposición del educador. Todo ello, pensando
que la resistencia limitada de este último depende
frecuentemente de las condiciones de trabajo, las Co-
misiones estiman que su resistencia está igualmente
ligada a la insuficiencia de formación sicológica. Es
preciso, en particular, llevar al responsable del gru-
po a darse cuenta de los mecanismos que entran en
juego en sus relaciones con los menores. Podrá, así.
reconocer los fenómenos afectivos que se desencade-
nan por el tratamiento educativo y ante los cuales
él no puede quedar Indiferente.

Ciertas Comisiones insisten sobre la importancia
de la selección. No es sólo juzgar a los candidatos si
son capaces o no de ocuparse de niños inadaptados.
La selección debe ser efectuada por un equipo cuyos
miembros están ya muy entrenados en la vida del
Centro y en las exigencias que ella implica. (Si este
equipo debe ser integrado por un médico siquiatra Y
un sicólogo, parece indispensable que también lo in-
tegre un educador cualificado, el cual exprese su opi-
nión después de juzgar al candidato en una prueba
de situación.)

Se subrayan los peligros de introducir inmediata-
mente al educador en un trabajo práctico, tanto para
él mismo como para los niños.

Si los educadores sienten intensamente la necesi-
dad de adquirir conocimientos de sicología y de di-
námica de grupos, perciben también la necesidad de
integrar individualmente estos conocimientos y de
tomar conciencia de su personalidad, imbricada pro-
fundamente en las dificultades de los jóvenes que
les son confiados. Se deduce, por tanto, la exigencia
de una supervisión.

Las opiniones difieren, sin embargo, respecto de la
persona más idónea para efectuarla. Es ya sabido que
esta persona debe estar muy próxima de las reali-
dades educativas, conocer de manera práctica las re-
laciones que se establecen entre educadores y niños
y saberlas situar en el marco de las instalaciones,
en el interior de las cuales se plantean.

Se puede, sin duda, encontrar la solución del pro-
blema en el desarrollo de la carrera misma del edu-

cador, subrayando el peligro de aplicar la supervi-
sión sin una formación adecuada y sin una selección
cuidadosa.

Higiene mental del educador especializado.

Las Comisiones, por unanimidad, desean un esta-
tuto legal de la profesión de educador de jóvenes in-
adaptados. Es deseo de todos que se establezca, como
mínimo, una semejanza de situación con la del ins-
tructor. Esta situación se acuerda lo mismo al per-
sonal de establecimientos privados (confesionales o
no) que a los del Estado. La exigencia de este Esta-
tuto se necesita no sólo para el reconocimiento de la
profesión, sino, sobre todo, en vistas de la estabili-
dad del cuerpo reeducativo.

Todas las Comisiones han sentido la necesidad de
ver reconocido socialmente el papel del educador; es-
tas intervenciones no pueden ser eficaces más que
en la medida en que no esté en una situación social
marginal. Desde el punto de vista mismo de su auto-
ridad cerca de los niños, el reconocimiento de su pro-
fesión es indispensable.

Comentando la ponencia del Dr. Busnelli sobre la
higiene mental del educador, las Comisiones han sub-
rayado la importancia de las condiciones de trabajo,
de la situación de los educadores en los estableci-
mientos, horarios, alojamiento, descanso, vida perso-
nal, cultural y familiar. Por ello, el horario no debe
ser regulado sólo desde el punto de vista semanal,
sino igualmente desde el diario, de tal manera que
un ritmo alternado de actividad (vida de grupo, pre-
paración, etc.) respete el equilibrio del personal re-
educativo.

No es deseable que se practique el acúmulo de des-
cansos semanales. Este se manifiesta contrario al des-
canso del educador, perjudicando la calidad de su
acción cerca de los niños. Ciertas Comisiones propo-
nen que sea estudiado el establecimientos de descan-
sos retribuidos después de un ciclo profesional a de-
terminar, que podría ser de una decena de arios, y
sería utilizado a fines de desarrollo cultural y condi-
cionamiento institucional.

La organización del trabajo en equipo debe favore-
cer la continuidad de la intervención ortopedagógi-
ca. Debe presentar los caracteres de estabilidad y
armonía entre sus miembros con objeto de que los
educadores encuentren en ella no solamente su pro-
pia satisfacción, sino también un sentimiento de se-
guridad. La dimensión del grupo de jóvenes que se les
confía debe tener en cuenta las exigencias requeri-
das por el establecimiento, en cuanto a relaciones in-
terpersonales positivas y ordenadas (mínimo ocho,
máximo quince). El educador debe siempre poder
animar su grupo, utilizarle como medio de reeduca-
ción y no reducirse a un papel de vigilancia.

La evolución de las ciencias humanas requiere una
información, siempre al día, de los métodos ortope-
dagógicos. En consecuencia, las Comisiones estiman
indispensable que se reconozca y organice una for-
mación complementaria para el educador en ejerci-
cio. Esta debe tender a procurar al personal una es-
pecialización en las técnicas de las relaciones hu-
manas y del control de los lazos afectivos que se
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establecen entre los niños y el educador. El dominio
de estas relaciones emocionales es el núcleo de la in-

tervención ortopedagógica. Debe permitir a los edu-

cadores apreciar la naturaleza de las motivaciones de
su comportamiento con los niños y de asegurar sus

pasos.
Estas exigencias profesionales confirman la abso-

luta necesidad de una formación teórica y práctica
que se dirija a los alumnos-educadores seleccionados.

!er

Visitas a Instituciones.

Este es, en resumen, el panorama general del Con-

greso de la A. I. E. J. I. celebrado en Roma el pasado
mes de junio, por lo que respecta a su parte teórica.
Al lado de estas deliberaciones llenas de interés, par-
ticularmente en las aportaciones de algunos paises,
se realizaron una serie de visitas no menos impor-
tantes para el conjunto de expertos que tomaron par-
te activa en esta Reunión internacional.

La variedad de finalidad y organización de esta-
blecimientos se pudo apreciar en el recorrido ofre-
cido por el Ministerio de Educación y de Justicia

italianos. Fueron las siguientes:
"Republica dei Ragazzi", en Civitavecchia; hogar

para jóvenes inadaptados desde el punto de vista so-

cial. dotado con escuelas profesionales industriales,
en el que se acogen ciento setenta muchachos de

doce a dieciocho años.
"Istituto Don Bosco", en Tívoli, para huérfanos,

donde setenta muchachos se forman profesionalmen-
te. También en esta localidad el Ministerio de Jus-

ticia posee un instituto médico-pedagógico para de-
lincuentes menores, afectos de trastornos de compor-
tamiento y débiles mentales, con capacidad para cua-
renta chicos de doce a dieciséis arios.

"Casa del Buon Pastore", en Roma; Centro de re-

educación para cincuenta muchachas inadaptadas de

doce a diecinueve arios.
-Cittä dei Ragazzi", en Roma, también para cien-

to setenta jóvenes en peligro moral; dotado con Es-
cuelas de formación profesional y modalidad agrí-

cola.
"Casal del Marmo", Roma. Institución nueva en

sistema pabellonario para la observación y trata-

miento de menores de la justicia, con capacidad para

ochenta niños de doce a quince años.

"Villa Agnese", Roma. Hogar para jóvenes obre-

ros de dieciocho a veintiún años, que han salido de
establecimientos de reeducación o de instituciones

asistenciales. Tratamiento de post-cura.
"Istituto Maraini", Roma. Centro de reeducación

para niños deficientes motores.

* * *

Como podrá apreciarse por lo descrito, la visión
total del problema de la higiene mental del personal

educativo especializado en la infancia inadaptada no

ha podido ser más plena. Por si fuera de alguna uti-
lidad a los interesados por estos problemas, ha re-
dactado esta amplia reseña del Congreso quien tomó

parte activa en el mismo.

ISABEL DIAZ ARNAL.

CUESTIONES GENERALES DE EDUCACION

En la revista de la Facultad de Filosofia y Letras de
Barcelona "Perspectivas Pedagógicas", nuestro colabo-
rador P. Juan Tusquets publica un estudio sobre los pro-
blemas de la Educación europea. Esta puede considerar-
se en dos sentidos, según se refiera a la educación es
Europa o a la educación para Europa. En el primer sen-
tido la educación europea presenta muchos problemas
comunes; en el segundo, uno sólo, "pero de formidable
envergadura". Los principales problemas comunes de la
educación en Europa son, por ejemplo : en la enseñan-
za superior, el hecho de que la Rusia soviética cuente
un ingeniero por cada tres mil habitantes, los Estados
Unidos uno por cada cinco mil y los países europeos más
avanzados uno por cada quince mil; en la media, la des-
proporción entre el número de los que aspiran a cursar-
la y el de centros y profesores que les atiendan; y en
la elemental, el déficit de vocaciones al magisterio, es-
pecialmente en lo que atañe al masculino. En el plano
teórico, preocupa a Europa entera la urgencia de crear
centros superiores laborales, la de remozar las humani-
dades y la de combatir lo que con término bien poco dig-
no de figurar en una revista académica se denomina gam-
berrismo.

En cambio, es uno solo el problema que tiene la edu-
cación para Europa y se reduce a examinar si existe una
educación característica de Europa, y en caso afirma-
tivo dilucidar las principales consecuencias prácticas que
tal existencia implica. Comentando la bibliografía más
reciente acerca de este problema se llega a la conclu-
sión de que es fácil demostrar la necesidad de una edu-
cación para Europa irreductible a cualquier otra por lo
que se refiere a su contenido, pero, en cambio, no pa-
rece tan fácil decantar los objetivos de la educación au-
ténticamente europea. Por último, el profesor Tusquets
estudia la actitud adoptada en la práctica por el vigo-
roso movimiento europeista de nuestros dias, y así pasa
revista a la "Escuela de Europa" de Luxemburgo, a los
Institutos de Estudios Europeos y, por último, a la Uni-
versidad de Europa, que se inaugurará en 1961. El P. Tus-
quets, ante los programas docentes de estos organismos.
hace esta objeción: "Y a fuer de universitarios católi-
cos, nos rebelamos ante la decisión de elevar a la cate-
goría de paradigma exclusivo de la educación superior
para Europa a una Universidad de ecléctica y casi, diría,
celofánica ideología" (1).

ENSEÑANZA PRIMARIA

En la revista "Vida Escolar" nuestra colaboradora
María Raquel Payé, publica un estudio sobre la disciplina
escolar y la disciplina personal. Hace una distinción en-
tre la disciplina entendida en sentido objetivo, la disci-

(1) P. Juan Tusquets: Los problemas y el problema
de la educación europea, en "Perspectivas Pedagógicas".
(Barcelona, primer semestre del año 1960.)
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plina en sentido directivo y la disciplina en sentido sub-
jetivo, siendo esta última aquella de la que con menos
frecuencia se habla y sin embargo la meta ideal desde
el punto de vista del educador. La disciplina subjetiva
es algo que está en cada uno de nosotros, que se re-
suelve dentro de nuestro ser, como algo que se produce
sin esfuerzo, cuando todo es normal y cuyos fallos de-
ben ponernos alerta sobre sus causas. Estudia después
los tres estratos de la personalidad y el punto de ella
en que se realiza síquicamente la disciplina para tratar
de averiguar más adelante cómo se llega a una discipli-
na subjetiva (2).

El profesor de Geografía Pedro Plan publica en otro
número de "Vida Escolar" una colaboración para respon-
der a esta pregunta: ¿Con qué espíritu se debe abordar
la enseñanza de la Geografía en los dos primeros años
del Bachillerato? A ella contesta su autor con estas pa-
labras: "Sin duda, con ese mismo espíritu nocional que
caracteriza la estructura mental del chico que los cur-
sa". ¿Y qué aspecto definen la enseñanza nocional de la
Geografia': "La enseñanza nocional de la Geografía es
aquella que se basa en la observación directa de las
realidades que componen el ambiente local y en la ob-
servación indirecta —a través de mapas y fotografías—
de las realidades más lejanas. En ellas se conjuga la
descripción con la explicación de las relaciones más sim-
ples entre los hechos geográficos. La enseñanza nocio-
nal de la Geografía tiende a enfrentar al chico con la
realidad sensible de los hechos, con el cómo son estos
hechos; no con el proceso —complejo siempre— de su
génesis". Según el profesor Plans, es posible enseñar
Geografía general y Geografía universal a los doce años,
pero con tres condiciones: "que le sean presentadas en
forma de noción; que éstas, a su vez, se apoyen, cuan-
to sea posible, en la observación de hechos concretos y,
finalmente, que se utilicen los métodos activos, es decir,
que en las clases se asocien en un esfuerzo constante
la actividad de los alumnos y el trabajo del profesor (3).

Agustín Serrano de Haro en los umbrales del curso
escolav ofrece unas prevenciones elementales a los maes-
tros que se enfrentan con el problema de solucionar, lo
más felizmente posible, el curso que tienen en sus ma-
nos. La primera tarea que se debe imponer el maestro
ante la multitud de facetas, necesidades y exigencias a
que le lleva su tarea en la escuela es la de la selección.
El maestro tiene en los Cuestionarios nacionales una nor-
ma por la que gobernarse, pero es necesario que adapte
estos cuestionarios en cantidad, calidad y matiz de co-
nocimiento a las exigencias, muy variadas, del medio so-
cial de sus discípulos. Serrano de Haro pasa revista des-
pués a cómo se debe realizar esta adaptación en las di-
versas disciplinas que componen los cuestionarios, así las
matemáticas, la lengua española, la historia, la religión,
etcétera (4).

ORIENTACION PROFESIONAL

El P. Joaquín Maria Aragó colabora en "Perspectivas
Pedagógicas", de Barcelona, para subrayar la enorme
importancia que tiene la orientación profesional, no sólo
teniendo en cuenta al hombre en general y a través de
sus dos principales aspectos, el individual y el social,
sino también en relación con la infancia y adolescencia
para quienes constituye una cuestión primordial. Des-
pués de subrayar la importancia de la orientación pro-
fesional reconoce su gran dificultad, "por la complicidad
del ser humano abierto a mil vientos de posibilidades y
por la pluralidad de cooperadores que han de aunar sus
esfuerzos para orientar rectamente". Pasa a continua-
ción a estudiar sus consecuencias y opina que una equi-
vocada orientación profesional puede llevar a menudo a
trastornos en el equilibrio síquico, así como "una correc-

(2) Raquel Payä : Disciplina escolar, disciplina per-
sonal y autonomía, en "Vida Escolar". (Madrid, octubre
de 1960.)

(3) Pedro Plans: La enseñanza nocional y activa de
la Geografía, en "Vida Escolar". (Madrid, noviembre de
1960.)

(4) Agustín Serrano de Haro: Prevenciones elemen-
tales, en "Vida Escolar". (Madrid, octubre de 1960.)

ta orientación profesional supone también un recto equi-
librio, una mente clara bien iluminada por principios
rectos, una voluntad decidida que ataque con firmeza
las dificultades que se oponen a la consecución de un
ideal claro, sencillo y noble" (5).

La revista "Educadores" entre sus colaboraciones del
extranjero incluye la del profesor de la Universidad de
Letrán Paul Grieger acerca de la orientación en el es-
colar. El punto de partida para realizar con éxito una
orientación personal y profesional de los escolares radica
en la observación y estudio científico de las cualidades
todas (elementos constitutivos, aptitudes, capacidades,
intereses, etc.) del alumno. En este estudio se aborda
sobre todo el tema de la orientación durante la etapa de
la adolescencia (6).

ENSEÑANZA MEDIA

En la revista "Educadores" un articulo elogia las ca-
racterísticas del escultismo como método educativo. In-
forma, además, acerca del movimiento "scout" en los dis-
tintos países del mundo, detallando el perfil actual que
presenta en cada uno de ellos y en España, y dedica
una tercera parte al estudio del escultismo como orga-
nización (7).

En la revista "Pro Infancia y Juventud" el profesor
Serrano Fernández publica un estudio sobre el sistema
de don Manuel Montesinos para la reeducación de me-
nores inadaptados y antisociales. Ei autor comienza se-
ñalando cuáles son los primeros pasos por que debe pa-
sar la educación de estos menores inadaptados. Antes de
adoptar las medidas de tutela que el juez dictamina es
necesario formar un expediente del niño en cuestión que
comprenda los siguientes apartados: informaciones so-
ciales sobre el medio ambiente del menor, estudio y exa-
men mental del mismo, análisis biosicológico y examen
médico. Después de poner como ejemplo el funcionamien-
to del famoso establecimiento para difíciles de Moll (Bél-
gica), en el cual los alumnos están subdivididos en cua-
tro grados de menor a mayor severidad y después de
detallar a continuación el tipo de trabajo y el confort de
las habitaciones individuales que ocupan los internos se-
gún el rigor que les corresponde, el autor afirma que
tenemos en España un magnifico precedente en esta
materia, en el sistema implantado por el coronel Mon-
tesinos en la Sección de jóvenes delincuentes de la Casa
Correccional de Valencia. Don Manuel Montesinos fue
director de esta prisión de 1834 a 1854, donde organizó
una Sección de niños corrigendos basada en los princi-
pios siguientes: a) separar a los buenos de los malos;
b) no permitir bajo ningún pretexto cualquier alteración
de la disciplina; c) constante ocupación de los alumnos
en clases y talleres; d) vigilancia constante de los in-
ternos peligrosos, y e) régimen de recompensas y cas-
tigos basado en una distribución equitativa. El coronel
Montesinos insistía en que de ninguna manera los co-
rreccionales se convirtieran en lugares de explotación
industrial e instituyó un régimen de salarios muy esti-
mulante. Igualmente recomendaba sobriedad en la dis-
tribución de recompensas y castigos. Preconizó también
el individualismo del tratamiento reformador y estable-
ció además un sistema de libertad intermediaria, que
concedía según el comportamiento del muchacho y que
constituye un importante antecedente de la libertad con-
dicional. Finalmente el profesor Serrano Fernández se-
ñala la bibliografía que se ha ocupado de este sistema
Montesinos y la obra del propio coronel que publicó en
1846 con el titulo de "Informe sobre la organización del
presidio de Valencia" (8).

(5) P. Joaquín María Aragó, S. J.: Equilibrio síquico
y orientación profesional, en "Perspectivas Pedagógicas".
(Barcelona, primer semestre de 1960.)

(6) Paul Grieger: El problema de la Orientación en
la escuela, en "Educadores". (Madrid, septiembre-octu-
bre de 1960.)

(7) Octavio Fullat: Escultismo y juventud, en "Edu-
cadores". (Madrid, septiembre-octubre de 1960.)

(8) Enrique Serrano Fernández: La reeducación de
los menores inadaptados y antisociales, en "Pro Infan-
cia y Juventud". (Barcelona, julio-agosto de 1960. )
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ENSEÑANZAS TECNICAS

El director de la Escuela de Comercio de Gijón cola-
bora en la revista "Técnica Económica" con un artículo
sobre la enseñanza comercial. Dos son los problemas que
principalmente llaman la atención del profesor Peribá-
ñez: la primera, "la divergencia entre el nombre y fin
para que fue creada la carrera de Comercio y lo que
hoy es objeto de enseñanza en las Escuelas de Comer-
cio; la segunda es que, salvo raras excepciones, se viene
subordinando la función de enseriar, y enseñar bien, a
multitud de pretextos que anulan o, por lo menos, per-
judican, falseándolo, el noble objetivo pedagógico tan
deseable". Analiza en primer lugar los problemas que
este divorcio entre la finalidad de las Escuelas de Co-

mercio y la situación actual de los estudios en ellas cur-
sados produce. Y en segundo pasa revista a los planes
de enseñanza y programas vigentes en las Escuelas de
Comercio, dejando para más adelante el problema de la
efectividad de dicha enseñanza (9).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho ha
lanzado una nueva revista universitaria con el título
"Aula 13". En el editorial nos explican sus autores guié-

(9) Tomás Peribáñez Herrera: La enseñanza comer-
cial y las Escuelas de Comercio, en "Técnica Económi-
ca". (Madrid, octubre de 1960 )

nes son: "Ante todo no formamos ningún grupo homo-
géneo. Nuestro eje común es la Universidad y sus pro-
blemas. No es que creamos vayamos a solucionarlos,
pero sí que si todos contribuyesen con sus posibilida-
des, con sus anhelos, a mejorar la Universidad española,
su cariz cambiaría radicalmente." Y más adelante nos
dicen su propósito: "Contribuir, en la medida de nues-
tras fuerzas, a superar el actual estado de nuestra Uni-3
versidad. La concebimos como algo más que unas cla-
ses, monstruosamente llenas, en las que, durante el tra-
yecto de la conferencia de un profesor, nos juntamos
desconocidos viajeros. Después, escribir nuestras ideas,
con la puerta siempre abierta a una posible rectifica-
ción. Dialogar con vosotros, conocer vuestras opiniones,
vuestras criticas, publicarlas. Formarnos e informaros."

En esta revista se incluye un articulo firmado por Gre-
gorio Peces-Barba con el título de "Función universita-
ria". Será ésta la de formar hombres cultos y al mismo
tiempo hombres preocupados: "Nuestra misión es ardua;
con amor y empleando la inteligencia crítica tenemos
que hacernos hombres cultos y preocupados, son tres pa-
labras que se complementan: sin ser cultos no seremos
preocupados ni plenamente humanos. El humanismo no
se entiende sin cultura y sin preocupación; la preocu-
pación necesita de la cultura y del humanismo" (10).

CONSUELO DE LA GÁNDARA.

(10) Gregorio Peces-Barba: Función universitaria, en
"Aula 13". (Madrid, octubre de 1960.)

PEDRO RosEhu5: La teoría de las co-
rrientes educativas (Cursillo de
Educación comparada dinámica).
Publicaciones del Proyecto Princi-
pal de Educación. Serie "Monogra-
fías", núm. 1. Centro Regional de
la Unesco. La Habana, 1960. 82 pá-
ginas.

Más de 25.000 acontecimientos de
carácter pedagógico, inscritos en los
anuarios de educación a partir de
1933 han servido al doctor Pedro Ro-
selló, subdirector de la Oficina In-
ternacional de Educación de Ginebra,
para tratar de establecer una nueva
base de la educación comparada. Or-
denados por asuntos y valorados des-
pués con arreglo a su intensidad, Ro-
selló examina la evolución escolar
y educativa como los fenómenos me-
teorológicos, sujeta a influencias
que se refuerzan o se neutralizan re-
cíprocamente. Este texto que ahora
aparece en forma de volumen está
escrito sobre los apuntes de cursi-
llos desarrollados por el autor en las
universidades asociadas al Proyecto
Principal de la Unesco, en Santiago
de Chile y en San Pablo (Brasil), Y
fueron dirigidos a los alumnos que
allí se preparan en el estudio de los
problemas teóricos y administrativos
de la educación latinoamericana.

En las 82 páginas de que consta
La teoria de las corrientes educati-
vas se presenta un vastIsimo pano-
rama de las reformas escolares, del
aumento de la matricula en todos los
grados, de la influencia del Estado
en la educación, del aumento de los
presupuestos y de la crisis de creci-

miento que se padece sobre todo en
la segunda enseñanza. Por su natu-
raleza, el estudio del profesor Rose-
lió está destinado a influir en los tra-
bajos de las escuelas normales y de
las Facultades de Pedagogia, cuyas
cátedras de educación comparada co-
brarán, sin tardar mucho tiempo, un
mayor relieve.

"Lo importante es saber la direc-
ción que siguen las corrientes favo-
rables y contrarias para servirnos de
unas y otras como mejor nos con-
venga para llegar a nuestro fin. ¿Aca-
so el capitán de un velero no llega a
buen puerto aprovechando vientos
contrarios? ¿Por ventura el piloto de
un planeador no realiza el milagro
de vencer la fuerza de la gravedad?"

El desarrollo cuantitativo de la en-
señanza primaria, de la secundaria,
de la técnica y profesional y de la
universitaria aparece constante en
todos los paises participantes en las
distintas conferencias de instrucción
pública. Los promedios de aumento
presupuestario fueron de 14,5 por 100
en 1956, de 15 por 100 en 1957 y de
15,65 por 100 en 1958, y en cuanto a
los pronósticos de no surgir un fac-
tor imprevisto, desconocido en la ac-
tualidad, se puede vaticinar que el
costo de la educación continuará au-
mentando y que dentro de diez años,
si sigue el ritmo actual, "habrá do-
blado en la inmensa mayoria de los
paises".

"Por vez primera —dice el profesor
Roselló— las fuerzas espirituales y
los intereses materiales coinciden en
reconocer la necesidad de la ense-
ñanza ... La enseñanza no sólo crea

nueva riqueza, sino que incita al con-
sumo ... partiendo de este postulado,
quizá no sea puro sueño pensar que,
en un futuro más o , menos próximo,
los responsables del progreso educa-
tivo, frenados siempre en sus aspi-
raciones por el imperativo financie-
ro, podrán explotar la coyuntura y
contar con un nuevo aliado, tan po-
deroso como inesperado."

Por su interés extraordinario, esta
reseña reproduce las "Recomendacio-
nes" que el profesor Roselló inserta
al final de tan interesante obra. Es-
tas recomendaciones son, por sí solas,
tas recomendaciones son, por sí so-
las, un argumento en favor de la edu-
cación comparada dinámica, por su
evidente utilidad en esta hora gene-
ral del mundo en que se plantea ca-
da vez más agudamente la reforma
educativa en todos los niveles. He
aquí las "Recomendaciones" que nos
ofrece el doctor Roselló:

1) Lo mismo en las universida-
des en donde se enseña la pedago-
gía, que en los institutos o escuelas
normales de nivel superior deberían
existir cátedras de educación com-
parada.

2) En las escuelas normales de ti-
po corriente se podría encargar al
profesor de historia de la pedago-
gia que consagrara una parte de sus
clases a la "geografía" de la educa-
ción, despertando con ello en sus
alumnos el interés por la educación
comparada.

31 Cabe interesar a las escuelas
normales, a la inspección de ense-
ñanza y a los maestros, el estudio
comparado de los problemas escola-
res al nivel local.

4) Los centros nacionales o regio-
nales de documentación pedagógica
pueden colaborar' activamente en la
investigación y en la enseñanza de
la educación comparada,
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5 1 Seria conveniente exigir estu-
dios previos de educación compara-
da: a) al personal de los servicios
técnicos de los Ministerios de Edu-
cación; 13) a los documentalistas de
los centros de documentación peda-
gógica; e) a los expertos que inter-
vienen en la elaboración del planea-
miento y de reformas educativas;
dl a los expertos enviados en misión
por los organismos internacionales
de carácter educativo.

6) Una parte de las becas conce-
didas por estos organismos para es-
tudios en el extranjero deberían re-
servarse a personas deseosas de for-
marse o de perfeccionarse desde el
punto de vista de la educación com-
parada.

7) Los organismos internacionales
de carácter educativo podrían exa-
minar la posibilidad de ayudar a los
establecimientos docentes en donde
se enseña la educación comparada,
para que estos centros puedan dedi-
carse a la preparación adecuada de
futuros funcionarios y expertos de
carácter nacional e internacional.

8) Estos organismos deberían fa-
vorecer el progreso y la eficiencia
de los estudios de educación compa-
rada, no sólo concediendo cada vez
mayor importancia a las publicacio-
nes de carácter descriptivo, sino pre-
ocupándose de su mayor difusión en-
tre las personas responsables del
porvenir de la educación en los dis-
tintos paises.

91 Los organismos internacionales
de carácter educativo deberían favo-
recer el contacto entre los principa-
les interesados en el desarrollo de la
educación comparada organizando co-
loquios o seminarios de carácter in-
ternacional o regional.

10) La aplicación del Proyecto
Principal de la Unesco para la Amé-
rica latina parece constituir una oca-
sión excelente para incrementar los
estudios y trabajos de esta clase en
este Continente.

Tenemos, pues, ante nosotros el pri-
mer tratado de educación comparada
dinámica, cuyo contenido y experien-
cia serian de indudable utilidad en
la enseñanza de nuestras Escuelas
del Magisterio, incluso en la Sección
Pedagógica.

Reglamentación de los Centros no
oficiales de Enseñanza Media. Pre-
sentación de E. S. E. Cuadernos
de Legislación, núm. 4, Sección de
Publicaciones, Secretaria General
Técnica, Ministerio de Educación
Nacional. Madrid, 1960. 233 págs.

La Reglamentación de la Enseñan-
za Media no Oficial se encuentra es-
trechamente relacionada con la co-
rrespondiente a la Enseñanza Media
Oficial, de manera que es una pro-
yección de ella. Sin embargo, por
constituir una Sección de las dos en
que se despliega la actividad de la
Dirección General de Enseñanza Me-
dia del Ministerio de Educación Na-

cional, se agrupa lo legislado acerca
de los problemas que le afectan, aun-
que de modo conjunto podría quedar
envuelta en un cuaderno legislativo
general, referido a la Ley de Orde-
nación de la Enseñanza Media.

El volumen de lo legislado sobre
Enseñanza Media no Oficial, especi-
ficamente considerado, no es mucho,
sobre todo teniendo en cuenta que el
Reglamento de los Centros no Ofi-
ciales de Enseñanza Media es rela-
tivamente reciente, de 1955, y que,
por tanto, la legislación complemen-
taria ha de ser forzosamente breve,
no sólo por el poco tiempo de vigen-
cia, sino por los indudables aciertos
que encierra.

En el problema de la colaboración
de la sociedad con el Estado en esta
materia, tiene capital importancia la
Enseñanza Media no Oficial. Reunir
todo lo dispuesto sobre ella es el co-
metido que se ha propuesto con todo
éxito Enrique Sobejano, jefe de la
Sección de Enseñanza Media no Ofi-
cial del MEN.

El autor ha logrado reunir lo más
importante de esta Reglamentación,
es decir, lo que puede considerarse
como propio del ámbito "no oficial":
el Reglamento de 21 de julio de 1955,
del que se parte, y las promulgacio-
nes posteriores a él que no signifi-
can una mera reforma de un artícu-
lo determinado, ya que éstas se in-
cluyen en el texto del Reglamento
con la nota oportuna.

Además, se han incluido todas
aquellas disposiciones legislativas
que afectan íntimamente al Regla-
mento y a las que el Reglamento fre-
cuentemente se refiere de alguna ma-
nera.

Como legislación especifica se con-
sidera el citado Reglamento de Cen-
tros no Oficiales de Enseñanza Me-
dia, la Orden aclaratoria de 25 de
enero de 1956, el Decreto de 22 de
febrero de 1957, por el que se atri-
buye la consideración de Fundacio-
nes Benéfico-Docentes clasificadas a
los Colegios Menores de Enseñanza
Media, la Orden ministerial de 9 de
junio de 1958, por la que se dan nor-
mas para la revisión o clasificación
durante el curso 1959-60 de los Cen-
tros no Oficiales de Enseñanza Me-
dia, y la Orden ministerial de 29 de
enero de 1959, por la que se dan ins-
trucciones para el establecimiento de
los Estudios Nocturnos en los Cole-
gios de este tipo.

Como apéndice y con carácter, por
decirlo ast, estadístico, se relacionan
los Centros de Enseñanza Media no
Oficial existentes el 31 de diciembre
de 1959.

Interesa destacar la Sección Ter-
cera de la Ley de Ordenación de la
Enseñanza Media, articules 32 a 36,
que se refiere a estos Centros, y en
los que se basa el Reglamento, y tam-
bién la Sección Cuarta, en la que se
contienen las cuestiones aún no re-
glamentadas: Colegios Menores, Cen-
tros experimentales, sistema de pre-
mios a los Centros y Reconocimien-

to de Colegios extranjeros de Ense-
ñanza Media en España.

Además, en la Ley se establecen de
manera general para Centros oficia-
les y no oficiales los principios fun-
damentales, jurídicos y pedagógicos
de toda la Enseñanza Media, las ba-
ses sobre las que actúa la Inspec-
ción Oficial del Estado, así como lo
relativo a alumnado, a la participa-
ción familiar, a los órganos consul-
tivos de Distrito, a los planes de es-
tudio, a las pruebas y Tribunales, a
la validez de los títulos y coordina-
ción con otras enseñanzas, a los me-
dios pedagógicos y a la protección
escolar; todo ello de interés para el
consultante de este cuaderno.

Parecido sentido tiene la inclusión
de otras normas que se publican ade-
más de la Ley, es decir, el Decreto
de 10 de agosto de 1954, sobre Tribu-
nales examinadores de grados de Ba-
chillerato para los alumnos de Se-
minarios y de Centros eclesiásticos
de formación; el Reglamento de dis-
ciplina académica aplicado por ex-
tensión a la Enseñanza Media, aun-
que se promulgó con vistas a la En-
señanza Superior y Técnica, y, fi-
nalmente, la reglamentación de la
Inspección Oficial del Estado.

Catálogo general de libros para la
Enseñanza. Instituto Nacional del
Libro. Madrid, 1960.

Ha aparecido el Catálogo general de
libros para la Enseñanza, que ha ela-
borado el Instituto Nacional del Li-
bro de acuerdo con la Comisión de
Editores que publican tales libros. El
Catálogo trae una lista alfabética de
editores de libros de enseñanza y or-
dena éstos en los siguientes aparta-
dos: Enseñanza Primaria, Enseñan-
za Media y Curso Preuniversitario,
Bachillerato Laboral Elemental, For-
mación Profesional Industrial, Es-
cuelas de Magisterio, Escuelas de Co-
mercio, Peritajes de toda clase, li-
bros auxiliares y complementarios.

En la presentación que del Cata-
logo hace la Comisión Asesora de
Editores de Libros de Enseñanza se
dan datos de indudable interés so-
bre el Catálogo. Se nos informa que
798 fichas corresponden a Enseñan-
za Primaria; 658 fichas a Enseñanza
Media; 41, al Preuniversitario; 100,
al Bachillerato Laboral Elemental;
147, a Formación Profesional Indus-
trial; 87, a Escuelas de Magisterio;
122, a Escuelas de Comercio; 111, a
Enseñanzas de Grado Medio (Peri-
tajes); 1.517, a Libros Auxiliares y
Complementarios. Trae el Catálogo
un total de 3.581 obras. Dos Indices,
uno por títulos, el otro por autores,
facilitan el manejo del Catálogo.
Orienta éste al profesor y al colegio
lo mismo que al librero en un es-
tricto sentido informativo, para que
todos ellos puedan localizar, con fa-
cilidad, la procedencia editorial de la
totalidad de los libros de texto vi-
gentes en nuestro país.
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que corresponde al Ministerio de Edu-
cación Nacional, y a la vez la Dele-
gación recabará el apoyo del Minis-
terio para que cada hogar y cada
centro de reunión de falangistag sea
un lugar de fortalecimiento y exten-
sión de la cultura.

EL PROFESORADO DE LOS CEN-
TROS NO OFICIALES DE ENSE-

ÑANZA MEDIA
El BOE. de 16-9-1960 publicó un

interesante decreto del MEN. regu-
lador de las condiciones para el ejer-
cicio de la docencia en los centros
no oficiales de Enseñanza Media co-
mo profesor titular complementario
o auxiliares.

El ejercicio de la docencia en los
centros no oficiales de Enseñanza
Media como profesor titular comple-
mentario o como auxiliar se ajusta-
rá a lo dispuesto en el nuevo decreto
en cuanto a su titulación y a las cla-
ses de centros, grado y materias del
Bachillerato en que se pueden des-
empeñar esas funciones.

El nuevo profesorado podrá actuar
indistintamente en calidad de profe-
sor titular complementario o de au-
xiliar si su título está enumerado en
el primer párrafo del epígrafe c) del
apartado A), articulo 34, de la ley
de Enseñanza Media. De la misma
facultad gozarán los que posean gra-
dos mayores en ciencias eclesiásti-
cas, según lo dispuesto en el apar-
tado segundo del articulo XXX del
vigente Concordato con la Santa Se-
de. Quienes no posean alguno de los
títulos mencionados anteriormente só-
lo podrán actuar en calidad de pro-
fesores auxiliares.

Podrán profesar en las asignatu-
ras de Letras: En cualquier clase de
centros, en los grados elemental y
superior y en todas las asignaturas,
los licenciados en Filosofía y Letras,
los poseedores de grados mayores en
Ciencias Eclesiásticas, los bachille-
res eclesiásticos en Teología, Filoso-
fía o Letras, por facultad canónica-
mente erigida, y los que hayan he-
cho los estudios completos de la ca-
rrera sacerdotal. En centros de la
Iglesia, en los grados elemental y
superior y en todas las asignaturas,
los que habiendo obtenido la equi-
valencia con la carrera sacerdotal
completa, citada en el articulo 34,
apartado A), epígrafe e), y regula-
da por el artículo quinto del presen-
te decreto, posean el correspondien-
te diploma de auxiliar. En toda cla-
se de centros, en los grados elemen-
tal y superior, pero no en las len-
guas española, griega y latina, los
licenciados en Derecho y en Ciencias
Política y Económicas (sección de
Política).

Podrán profesar en las asignaturas
de Ciencias: En toda clase de cen-
tros, en los grados elemental y su-
perior y en todas las asignaturas,
los licenciados en Ciencias y los in-
genieros agrónomos y de Montes. En
toda clase de centros, en los grados
elemental y superior, pero sólo en las
materias de Física y Química y Ma-
temáticas, los ingenieros no citados
anteriormente, incluidos los ingenie-
ros militares y los arquitectos. En
toda clase de centros, en los grados
elemental y superior, pero sólo en las
materias de Física y Química y Cien-
cias Naturales, los licenciados en
Farmacia. En toda clase de centros,
en los grados elemental y superior,

pero sólo en la materia de Ciencias
Naturales, los licenciados en Medi-
cina y Veterinaria. En toda clase de
centros, en los grados elemental y
superior, pero sólo en la asignatura de
Matemáticas, los licenciados en Cien-
cias Políticas y Económicas (seccio-
nes de Económicas y de Comerciales).
En los centros de la Iglesia, en los
grados elemental y superior, pero
sólo en las materias respectivas, los
que obtengan el diploma de Auxiliar
mediante un examen de aptitud con
pruebas iguales a las de ingreso en
el Cuerpo de Profesores adjuntos nu-
merarios de Instituto. Sólo podrán
presentarse a estas pruebas los po-
seedores de grados mayores en Cien-
cias Eclesiásticas. Los bachilleres
eclesiásticos en Teología, Filosofía o
Letras por Facultad canónicamente
erigida. Los que hayan hecho los es-
tudios completos de la carrera sacer-
dotal, y los que hayan obtenido la
declaración de equivalencia con arre-
glo a lo siguiente: los miembros de
Ordenes, Congregaciones e Institutos
de la Iglesia que deseen gozar de la
equivalencia citada en el articulo 34,
apartado A), epígrafe c), de la vi-
gente Ley de Enseñanza Media y
cuenten con licencia del ordinario, o
superior provincial competente, lo so-
licitarán del Ministerio de Educación
Nacional, que someterá la petición
al dictamen de la Comisión Episcopal
de Enseñanza.

UN CURSO DE EXTENSION CUL-
TURAL AUDIOVISUAL

El Servicio de Educación Cultural,
en estrecha colaboración con la Co-
misaria de Extensión Cultural del
Ministerio de Educación Nacional, ha
organizado un curso de capacitación
en extensión cultural por procedi-
mientos audiovisuales, al que han
asistido treinta y siete cursillistas de
distintas provincias españolas.

El curso ha sido organizado por el
Servicio de Educación Cultural de la
Delegación Nacional de Organizacio-
nes, trayendo a Madrid a jefes y co-
laboradores provinciales del Servicio,
que, a lo largo de veinte días de in-
tenso trabajo en internado, se han es-
pecializado en el manejo y aprove-
chamiento de aparatos, técnicas y
sistemas para la extensión cultural
audiovisual.

Profesores pertenecientes a la Co-
misaría de Extensión Cultural han
logrado, en clases teóricas y prácti-
cas, hacer de los cursillistas unos
expertos en el manejo del completo
y moderno equipo de aparatos que
presta la misma Comisaría.

A manera de continuación del cur-
so, y para hacer eficaz su fructifi-
cación, se llevarán a efecto otros en
provincias determinadas, combinados
con planes para una acción comple-
ta y organizada de extensión cultu-
ral por zonas nacionales, con aten-
ción a específicas circunstancias y
ambientes también sociales y econó-
micos.

Para esta tarea, la Delegación de
Organizaciones prestará su colabora-
ción a la amplia y general misión

LA UNIVERSIDAD LABORAL MA-
RITIMA DE LA CORUÑA

Por el Ministro de Trabajo, Fer-
mín Sanz Orno, fue aprobada en ju-
lio de 1960 el acta de adjudicación
de premios del concurso de antepro-
yectos para la construcción de la
Universidad Laboral Marítima de La
Coruña. A este concurso, convocado
entre arquitectos españoles, se pre-
sentaron 17 anteproyectos, diez de
los cuales están acompañados de sus
correspondientes maquetas.

El primer premio fue adjudicado al
anteproyecto presentado bajo el le-
ma "Mar", del que son autores, don
Luis Laorga Gutiérrez y don José
López Zanón, arquitectos a quienes
ha sido encargada la confección del
proyecto definitivo. El segundo, al
trabajo que lleva por lema "2.834",
del arquitecto don Luis Vázquez de
Castro.

El total de los premios concedidos
asciende a la suma de 771.886 pesetas.

El presupuesto total de construc-
ción de la citada Universidad Labo-
ral Marítima se eleva a 60 millones
de pesetas y se prevé que tendrá una
capacidad para 300 alumnos inte.-nos
y 500 externos, aun cuando los pa-
bellones se harán de forma que per-
mitan la posibilidad de ampliación en
el futuro. El nuevo centro docente
se alzarán en terrenos que ocupan
42 hectáreas, en el Ayuntamiento de
Culleredo, parroquia de Santa María
de Rutis.

La Universidad Laboral Marítima
de La Coruña será muy pronto una
realidad para la vida activa y profe-
sional de la región gallega. Tendrá
un emplazamiento excepcional, ya
que ha preocupado a las autoridades
corufiesas aumentar con la creación
de estos nuevos e importantes cen-
tros el radio de acción extraciuda-
dana. Quedará la Universidad Labo-
ral situada entre la futura gran ciu-
dad, que parte de la avenida de La-
yedra, recorre la zona industrial del
Burgo y llega al aeropuerto de Alve-
dro. Todo ello con una real proyec-
ción de futuro, para una capital que
ha rebasado ya los ciento sesenta mil
habitantes, y cuyo ritmo de creci-
miento se ha previsto perfectamen-
te para los próximos arios.

La gran zona industrial coruñesa
y la comarca en que va a ser empla-
zada la Universidad Laboral cuentan
con varios medios de comunicación :
la estación del ferrocarril del Bur-
go, carreteras de La Coruña a San-
tiago de Compostela y ramal de La
Coruña a Madrid, carreteras del Bur-
go a Alvedro y del Portazgo a Ha-
ciadama, y servicios de tranvías y
autobuses. Los terren.ls del Ayunta-
miento de Culleredo, en loe que seré
construida la Universidad Laboral,
están a siete kilómetros del centro
de la capital corufiesa, y podrán ser
considerados como verdadero extra-
rradio de la ciudad en el transcurso
de muy pocos años.

EL ANALFABETISMO ESPAÑOL,
REDUCIDO A MENOS DEL DIEZ

POR CIENTO

En el año 1900 el índice del anal-
fabetismo en España era del 56,2 por
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100; en el año 1940 era del 23,1 por
100, y en 1959 ha descendido al 9,21
por 100. El Plan de construcciones
escolares, que se viene desarrollan-
do desde 1957, cortará en sus fuen-
tes el problema del analfabetismo.
Pero si bien, una vez que las 25.000
nuevas escuelas estén funcionando,
no se puedan producir nuevos anal-
fabetos en edad escolar, queda una
masa de población analfabeta, situa-
da entre personas de más de treinta
años de edad, que exigirá poner en
funcionamiento en todo el país un
mínimo de 400.000 clases de alfabe-
tización.

PUESTOS TECNICOS VACANTES
EN LA UNESCO

Especialista en la enseñanza cienti-
fica.—Destino: Ministerio Federal
de Educación. Libia. — Cometido:
Aconsejar al Director general de
Educación, para revisar los planes
de estudios y hacerse cargo de al-
gunas clases en la Escuela Normal
y en la Universidad. Deberá tam-
bién hacer sugerencias respecto a
los equipos necesarios en todos los
laboratorios del pals. Durante las
vacaciones de verano preparará y
dirigirá cursos de perfeccionamien-
to para profesores de ciencias en
Libia actualmente en activo.—Re-
quisitos: Diploma universitario,
preferiblemente en física, química
o biología, con buen conocimiento
de matemáticas; varios años de
experiencia docente en escuelas
normales. Seria muy conveniente
que el especialista hubiera parti-
eipado en la instalación de labora-
torios para escuelas secundarias,
normales o en la Universidad, y tu-
viera experiencia en la preparación

• de nuevos planes de estudios.—
- Idiomas: Arabe o inglés.—Dura-

eión: Un año prorrogable.—Sueldo:
7.300 dólares anuales.

Experto en bibliotecas, para contri-
buir al desarrollo de los servicios
de las mismas.—Destino: Ibadan,
región occidental de Nigeria.—Co-
metido: Asesorar al Ministerio de
Educación en lo referente al des-
arrollo de estos servicios, y espe-
cialmente a la organización y admi-
nistración de una biblioteca regio-
nal, para la construcción de la cual
se ha otorgado un crédito de 40.000
libras esterlinas.—Requisitos: Bue-
na formación profesional y expe-
riencia suficiente en bibliotecas,
particularmente en lo que concier-
ne a la organización y adminis-
tración de bibliotecas públicas.—
Idiomas: Inglés.—Duración: Uno o
dos años.—Sueldo: 7.000 dólares
anuales.

Especialista en la formación de la
enseñanza. — Destino: Chalimbana,
cerca de Lusaka (Rodesia del Nor-
te).—Cometido: Programa de re-
organización de la enseñanza nor-
mal, cuyo objeto es elevar el ni-
vel de la enseñanza dada en las
escuelas primarias del pais. Los
trabajos de engrandecimiento de la
escuela normal pública de Chalim-
bana, cerca de Lusaka, terminarán
próximamente.—Requisitos: Grado
universitario (literario y científi-
co) y diploma o certificado de ap-

ANÁLISIS DE UNA CONVOCATO-
RIA DE BECAS

La Jefatura Nacional del Sindica-
to Español Universitario ha editado
un folleto titulado "Análisis de una
convocatoria de becas", en el que se
recoge, a través de cuadros, gráfi-
cos y comentarios, el proceso de pro-
tección escolar llevado a cabo en Es-
paña durante el curso 1959-60. Al co-
mienzo del curso 1960-61, el estudio
interesa para encauzar los nuevos
propósitos y extraer las enseñanzas
positivas que se derivan de la con-
vocatoria anterior.

titud pedagógica. — Idiomas: In-
glés.—Duración: Uno o dos años.—
Sueldo: 8.750 dólares anuales.

Especialista en la formación del pro-
fesorado.—Destino: Freetown, Sie-
rra Leone.—Cometido: Elevar el
nivel de la educación primaria, con
especial atención a la enseñanza
primaria-aritmética. — Requisitos:
Experiencia docente primaria y de
escuela normal, ya sea en centros
escolares o como inspector de es-
cuelas. Experiencia administrativa
en la organización de cursos para
maestros, seminarios y reuniones.—
Idiomas: Inglés.—Duración: Uno o
dos años. — Sueldo: 7.300 dólares
anuales.

LA NUEVA LEY FRANCESA SO-
BRE LA ENSEÑANZA PRIVADA

Tras dificultosas discusiones en el
Consejo de Ministros, el primer mi-
nistro, Michel Debre, presentaba a la
Asamblea Nacional, el 23 de diciem-
bre de 1959, una ley cuyo titulo es
significativo: "Relaciones entre el
Estado y los establecimientos de En-
señanza Privada"; después de dos
discusiones el escrutinio tenia lugar:
427 diputados votaban en favor del
proyecto del Gobierno, 71 en contra.
El 29 de diciembre, el Senado ratifi-
caba el voto de la Asamblea Nacio-
nal por 173 votos contra 99. Falta-
ban por aparecer los "Decretos de
Aplicación" de la ley: han sido siete
y han aparecido en el "Boletin• Ofi-
cial" del 24 de abril de 1960.

¿Cómo se presenta esta nueva ley
francesa? ¿Cuáles son sus principa-
les cláusulas? ¿Qué importancia tie-
ne? ¿Qué porvenir se le puede con-
jeturar?

La nueva ley es esencialmente una
ley de conciliación, mejor, de recon-
ciliación. La voluntad manifiesta del
Gobierno es de reconocer como na-
cionales todas las escuelas en las que
son instruidos y educados los niños
franceses. El Gobierno desea que ter-
minen las viejas querellas entre Es-
cuela Pública y Escuela Privada. De-
sea que se unan en un mismo espi-
ritu los maestros, los padres y, en
cierto modo, los alumnos de una y
otra enseñanza. Esto aparece como
un hecho claro.

Es decir, que la nueva ley se pre-
senta como "un compromiso". Y co-
mo en todo compromiso, las dos par-
tes, aquí el Estado y la Enseñanza
Privada, han de tener que sacrificar
algo. El Estado, por ejemplo, se avie-
ne a no ser tan omnipotente en la
dirección de los centros privados co-

mo lo es en la de los públicos y a
limitar su autoridad a ciertos contro-
les indispensables, etc. La Enseñan-
za Privada renuncia, por su parte,
a un aspecto nada despreciable de su
libertad. La proporción de ganancias
y pérdidas de cada una de las partes
varia según las diferentes solucio-
nes: el sostenimiento financiero del
Estado es tanto más importante cuan-
to que el establecimiento privado con-
tratante acepte su autoridad y con-
trol.

CIFRAS DE LA PROTECCION ES-
COLAR EUROPEA

Según estudios comparativos reali-
zados por los Servicios Técnicos de
la Comisaría General de Protección
Escolar, el crédito global dedicado
por determinados paises a cubrir las
atenciones de las actividades de pro-
tección escolar, realizadas a través
de los respectivos Ministerios de Edu-
cación Nacional o Instrucción Públi-
ca, es el siguiente:

ALEMANIA OCCIDENTAL: 50 mi-
llones de marcos (de ellos 46 millones
con cargo a los presupuestos estata-
les de Educación Nacional), es decir,
unos 715 millones de pesetas. (Por-
centaje de becarios en la Enseñan-
za Superior: el 30 por 100.)

BELGICA: 101 miTtones de francos
belgas (cydidos a traWs del Fon-
do Nacion de,Estudios, administra-
dos por el Ministerio de Ed yación),
es decir, unos 130 millones e pese-
tas para unos 17.000 becari. (Por-
centaje de becarios en la„Ehserlanza
Superior:, el, 15 por 100.).

DINAMARCA: Seie Millones de co-
ronas (unos" 52 millones de pesetas)
para 1.800 becários. (Porcentaje: el
14 por 100 de becarios.)

FINLANDIA: 118 millones de mar-
cos fineses (unos 628 millones de pe-
setas) para 2.750 becarios. (En la En-
señanza Superior, el 13 por 100 de
los estudiantes tienen beca.)

FRANCIA: 36.000.000.000 de fran-
cos corrientes (unos 8.320 millones de
pesetas) para unos 450.000 becarios en
todos los grados de enseñanza. (En
la Enseñanza Superior, el porcenta-
je de becarios alcanza un 30 por 100
de los alumnos matriculados.)

ESPAÑA: 187 millones de pesetas,
de los cuales 98.500.000 (en 1935:
1.290.000 pesetas) corresponden a los
créditos que administra el Ministe-
rio de Educación (unos 51.000.000 de
pesetas anuales en créditos del Pre-
supuesto y otros 47.500.000 de otras
aportaciones). Porcentaje de becarios
en la Enseñanza Universitaria y Su-
perior y Media Técnica: el 4 por 100
(becarios del Ministerio de Educa-
ción: el 3 por 100 .del total de alum-
nos matriculados).

Estas referencias —que en forma
ampliada van a ser publicadas— no
incluyen en todos los paises citados
las restantes fórmulas practicadas de
Protección Escolar (comedores, pres-
taciones asistenciales, servicios mé-
dicos, préstamos para estudios, bol-
sas de libros, residencias económicas,
etcétera), ni los créditos destinados
a sostener centros de enseñanza pro-
tegida (es decir, en los que el cos-
te de la matricula es prácticamente
gratuito).

EL ALUMNADO EN CHILE

La población escolar chilena es de
1.094.000, que se reparte así: alum-
nos de enseñanza primaria, 880.000;

2. EXTRANJERO
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de enseñanza secundaria, 114.000; de
enseñanza especial, 80.000 ; de ense-
ñanza universitaria, 20.000. el 68 por
100 del total cursa sus estudios en
centros oficiales, y el 32 por 100 en
instituciones particulares. El 33 por
100 de los niños de siete a catorce
años de edad no recibe educación;
el 76 por 100 de los comprendidos en-
tre quince y diecinueve años tampo-
co cursa estudios de ninguna clase.
De los alumnos que ingresan al pri-
mer año de preparatorias, sólo el 50
por 100 llega al tercer año: el 17 por
100, al sexto; el 9 por 100, al primer
año de Humanidades, y el 1,5 por 100
logra ingresar en la Universidad.

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE
EDUCACION DE ADULTOS

La Unesco, en colaboración con el
Gobierno de Canadá, convocó en Mon-
treal una Conferencia mundial sobre
educación de adultos, del 22 al 31 del
pasado mes de agosto, según infor-
ma "Plana", en su número 73.

Antecedentes.—En junio de 1949, la
Unesco convocó en Elsinore (Dina-
marca) una Conferencia internacio-
nal de educación de adultos (EA), la
cual formuló recomendaciones en el
sentido de : estimular el desarrollo de
la EA en los Estados miembros; de-
finir el papel de la Unesco y orientar
su acción en la EA. Asimismo, esta
Conferencia recomendó la creación de
un comité consultivo para asesorar
a la Unesco en la elaboración y apli-
cación de su programa de EA. En
1957, el Comité consultivo recomen-
dó la convocatoria de una nueva
Conferencia mundial de EA, para
1960.

Objetivos.—Las finalidades de es-
ta nueva Conferencia son: 1) exami-
nar la obra cumplida por la Unesco
en la EA, en los once arios que van
desde la reunión de Elsinore; 2) es-
tudiar los medios de utilizar eficaz-
mente los recursos de la EA en fa-
vor de los objetivos de la Unesco, es-
pecialmente los del Proyecto Mayor
Oriente-Occidente; 3) examinar si es
deseable y oportuno crear una Aso-
ciación mundial de EA, para facili-
tar la cooperación mundial y el in-
tercambio de ideas, o es preferible
que la Unesco ejerza por si misma
estas funciones; 4) buscar los me-
dios de asegurar el acceso de todos
los seres humanos a la educación ex-
tra-escolar de adultos; 5) examinar
las nuevas modalidades de aplicación
de las nuevas técnicas; 6) examinar
la correlación entre la acción edu-
cativa entre los jóvenes y los pro-
gramas de EA.

ISRAEL: DIEZ AÑOS DE ORGA-
NIZACION Y DESARROLLO

EDUCATIVOS

Una de las características más so-
bresalientes del sistema de enseñan-

za en Israel es su relativamente rá-
pida expansión. Cuando se creó el Es-
tado de Israel en 1948, la matrícula
de todas sus instituciones docentes
representaban unos 100.000 estudian-
tes. Diez años después, ese número
ascendía a más de 500.000. Esta quin-
tuplicación de la población escolar,
cuando la población en general sólo
había triplicado, fue debida a que las
familias de los inmigrantes eran re-
lativamente más numerosas y tam-
bién a la promulgación, en 1949, de
una ley de enseñanza obligatoria.

A pesar de tener que enfrentarse
con el problema de la asimilación tí-
sica y económica de cerca de un mi-
llón de inmigrantes y de tener que
soportar la pesada carga de los gas-
tos de la defensa nacional, el nuevo
Estado estaba decidido a que se die-
ra una instrucción apropiada a todos
los niños en edad escolar, desde su
llegada al país o lo más pronto posi-
ble. Al principio fue muy difícil po-
der disponer de locales escolares ade-
cuados para todos los niños, pero en
los tres o cuatro años últimos la si-
tuación ha mejorado algo. Todas las
nuevas aldeas y colonias agrícolas
poseen un edificio escolar, aunque sea
modesto. Las tiendas de campaña y
las barracas de hoja de lata que ser-
vían de clases han desaparecido; sin
embargo, centenares de clases están
aún instaladas en locales inadecua-
dos, mientras que otros centenares de
ellas han de ser utilizadas en dos
tandas.

A la escasez de locales escolares se
unió la escasez de equipo escolar
—pupitres, sillas, libros de texto y
material de escritura. Actualmente
se ha puesto remedio, en mayor o
menor grado, a esta penuria de ele-
mentos esenciales en casi todas las
escuelas.

El rápido crecimiento de la pobla-
ción escolar puso de manifiesto una
penuria mucho más importante: la
de maestros. De 5.000 que eran en
1948 han pasado a ser más de 20.000
en 1958. Durante unos pocos años fue
necesario dar cursos de formación
acelerada de los que salieron miles
de maestros insuficientemente prepa-
rados. Afortunadamente muchos de
ellos se han dado cuenta de su for-
mación deficiente y están haciendo
estudios de perfeccionamiento.

FINES DE LA REFORMA DE LA
ENSEÑANZA MEDIA BRASILEÑA

Según informa "La Educación",
número 14, los fines de la reforma
de la enseñanza media en Brasil son
los siguientes:

a) Proceder a una amplia refor-
ma de la enseñanza media en todas
sus ramas, de modo que los progra-
mas respectivos se tornen más flexi-
bles y adaptados a las condiciones
del país, teniendo en cuenta sobre to-

do la necesidad de una enseñanza
para el desarrollo del mismo.
b) Hacer comunes a todos los ti-

pos de enseñanza media los años ini-
ciales y adoptar otras medidas que
tiendan a descongestionar la enseñan-
za secundaria en beneficio de los cur-
sos profesionales.

el Agrupar las escuelas de ense-
ñanza media en "Centros Educativos"
que suministren cursos de diversos
tipos.

d) Permitir la organización de es-
cuelas experimentales, donde bajo
condiciones rigurosamente controla-
das sea posible analizar los efectos
de nuevos métodos o conceptos edu-
cativos.

e h Tomar medidas para la apro-
bación urgente del proyecto de ley
número 501, de 1955, sobre enseñan-
za industrial, que confiere a las es-
cuelas mantenidas por el Ministerio
de Educación y Cultura, personalidad
jurídica propia, autonomía didácti-
ca, técnica, administrativa y finan-
ciera, que serían dirigidas por un
consejo de la comunidad.

fi Planear y promover la expan-
sión de una red de escuelas, tenien-
do en cuenta las condiciones, pecu-
liaridades y necesidades de cada re-
gión y poniendo mayor interés en el
desenvolvimiento de la enseñanza
profesional de diversos tipos.

g) Aplicar en la concesión de be-
cas, la construcción de edificios, la
formación del equipo escolar y la pre-
paración de profesores, los recursos
que gasta la nación en la enseñan-
za media.

h) Estimular la celebración de
convenios con los estados y munici-
pios o con entidades privadas para
instalar o ampliar escuelas industria-
les y agrícolas.

Permitir que, sin perjuicio del
aprendizaje sistemático, las escuelas
de enseñanza industrial acepten en-
cargos de trabajos que puedan ha-
cer los alumnos, quienes al recibir
remuneración por los mismos apren-
derán a producir en condiciones eco-
nómicas apropiadas, a evaluar el ren-
dimiento de la mano de obra y a sen-
tirse estimulados por la aceptación
de sus productos como perspectiva
de éxito en la vida profesional fu-
tura.

j) Permitir que la renta de las es-
cuelas agrícolas de nivel medio, pro-
veniente de la producción o la in-
dustrialización agro-pastoril, sea uti-
lizada por la propia escuela para am-
pliación de su capacidad de produc-
ción con benéfica repercusión educa-
tiva en el medio rural.

k) Mejorar y ampliar las escuelas
agrícolas e industriales existentes,
más que multiplicarlas.

I) Concesión de 39.950 nuevas be-
cas de estudios a alumnos del curso
gimnasial; 6.466 a los del colegial :
26.067 a los del comercial ; 9.144 a los
del industrial ; 10.592 a los del nor-
mal, y 6.942 a los dos cursos agríco-
las; en total, 99.161 becas.
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La búsqueda y la consulta de normas y disposiciones legales, al tener
que hacerse normalmente en diversos periódicos oficiales, y previa una
labor informativa o de orientación, implican de ordinario un esfuerzo
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se habrán rigurosamente comprobado sus textos con los publicados en
los periódicos oficiales, evitando con ello todo posible error de trans-
cripción, y eficiente, ya que la orientación y dirección de cada volumen,
en lo que a su contenido se refiere, se llevara a cabo por la Dirección
General u Organismo a quien, dentro de la Administración Central del
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Contiene: Plan de estudios. Cuestio-
narios. Cursos de adaptación y trans-
formación de bachilleres. Instruccio-
nes sobre matricula y cuantas dis-
posiciones regulan esta nueva moda-

lidad de Bachillerato.

Precio: 25 pesetas.

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

y en Barcelona.

Precio: 25 pesetas.

FICHERO DE
LEGISLACI;ON
EDUCATIVA

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

ción en el BOE. y en el
BOMEN.

Suscripción anual:

Suscript. del BOMEN. 25 ptas.

Particulares 	  30 ptas.

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

presos).
Precio: 25 pesetas.

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

Precio : 35 pesetas.

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

dice analitico de materias.
Precio: 30 pesetas.
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