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II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

11.3.- Democratización y extensiónde la EnseñanzaSecundaria(1.953a 1.970).

En tomo a los años cincuenta tanto el panorama nacional como el internacional habían

cambiado notablemente. Ya en la primera parte de este trabajo se analizaban estos cambios que,

en el orden internacional, terminaron con el aislamiento al que las potencias vencedoras de la

Segunda Guerra Mundial habían sometido a España y, en el ámbito nacional, se fUeron

recuperando los niveles económicos de los años anteriores a la Guerra Civil. También hemos

visto como a finales de la década de los años cuarenta se cuestionaba el modelo de la Enseñanza

Secundaria establecido en 1.938, incluso se propuso un cambio que, como sabemos, no fUe

aceptado. Con la llegada al Ministerio de Educación Nacional de Joaquín Ruiz Giménez, como

ya vimos, se produjo también un cambio de talante en la forma de tratar los temas relacionados

con la Educación, en general, y con la Secundaria, en particular. También veíamos como el

Ministro se hizo pronto sensible a los problemas que afectaban a la Enseñanza Secundaria y el

equipo ministerial se puso a trabajar en una reforma de este nivel educativo.

Por tanto, se anunciaba un cambio en la Enseñanza Secundaria. Por ello, ha parecido

conveniente estructurar en dos etapas claramente diferenciadas el periodo que comprende este

trabajo. Aunque hay algunos hechos que persistieron en cuanto al enfoque ideológico en este nivel

educativo, sin embargo, se tomaron una serie de decisiones que dieron lugar a un cambio de

importantes consecuencias para la Sociedad española: de un modelo de Bachillerato selectivo y

elitista, como lo era el plasmado en La Ley de 1.938, se pasó con la reforma de Ruiz Giménez de

1.953 a un modelo más abierto, por lo que se puede hablar de una democratizaciónde la

Enseñanza Secundaria, que se fUe notando con el paso de los años y, sobre todo, con la creación

de nuevas posibilidades de acceso al Bachillerato Elemental, ya en las épocas de los ministros

Jesús Rubio García-Mina y de Manuel Lora Tamayo. Aunque, como se ponía de relieve por

aquellos años, todavia no se había conseguido la escolarización de toda la población de Enseñanza

Primaria, se asistió a una extensión sin precedentes de la Secundaria, sobre todo, a partir de los

años sesenta, como ya observábamos en la primera parte de este trabajo.
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11.- La EnseñanzaSecundaria,Teoríasy realizaciones,

Señala, en relación a las dos etapas en que puede estructurarse la Enseñanza Secundaría

en el Franquismo, L. Vega Gil que:

En líneasgenerales,en la evolucióndelfranquismoy su
desarrolloescolarsedetectandosgrandesetapasencuantoa su
intervenciónideológicaen el sistemaescolar;unaprimeraen la
que se incide en las actitudes autoritarias, el formalismo
religioso, actitudesmaniqueas,el entusiamo,creenciassólidas,
firmes, el vigor la culturaespiritualy tradicional En la segunda,
coincidentecon el tecnicismo,las cuestionesmetodológicasse
centranenactitudespaternalistas,educacióndiferenciadapor
sexos,racionalizaciónde los valoresreligiososy la intenciónde
adecuar los contenidos a las nuevas orientaciones
metodológicas.“ 211

Desde este punto de vista, hay que resaltar que se mantuvo la idea de que el Bachillerato

seguía siendo el eje del Sistema Educativo, aunque la nueva Ley que se promulgó en 1.953, vino

a significar el rompimiento del contexto de la Guerra Civil, pero persistiendo los valores

ideológicos que informaban dicho Sistema, de tal modo que, como indica Puelles:

La enseñanzaconfesionalquedatotalmentegarantizada
(Sección15:
- sujeciónal dogmay la moralcatólicas,
- reconocimientode losderechosdocentesde la Iglesiaconforme
al derechocanónicoy a lo queacuerdenambaspotestades,
- derechode la Iglesia a inspeccionaren todos los Centros
docentes“todo lo concercientea la enseñanzade la Religión, a
la ortodoxia de la doctrina y a la moralidad de las
costumbres”2J2

Por tanto, ciertos aspectos cambiaron, mientras otros permanecían. Entre los primeros,

231 Vega Gil, Leoncio(1.989) Aproximacióna la EnseñanzaSecundariaduranteel Franquismo (1.938-

1 .967).Cfr. ‘ La formación de maestrosen la EspañaContemporánea.Anotacionesmetodológicas,Studia
Paedag4gica,19 (1.987)75-90.Historía dela Educación.8, 35.

232 PuchesBenítez,NI. de (1.980).Op. cít, p. 389.
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11.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

se apreció un cierto maquillaje del lenguaje del periodo anterior, un cierto aire liberalizador

debido, sobre todo, al talante de Ruiz Giménez y al establecimiento de un modelo de Bachillerato

con pretensión de abrirse a mayores sectores de la población, lo que era posible con el

establecimiento del Bachillerato Elemental. Y, entre los segundos, el protagonismo de la Iglesia

que quedó, si cabe, resaltado con la firma del Concordato de 1.953, así como su influencia en la

Enseñanza Secundaría y la apertura, en cierto modo, hacia la Superior. No obstante, como

pudimos comprobar en la primera parte del trabajo, a partir del Concilio Vaticano II, se produjo

un distanciamiento entre la Iglesia y el Estado, al no coincidir los postulados de ambos,

distanciamiento que ya se venía anunciando desde ciertos sectores de la Iglesia, aunque la

jerarquía, en general, siguió apegada al Régimen.

Además, ya hemos observado como las propias deficiencias de la Ley de 1.938, hacían

necesario un cambio de rumbo: la escasa eficiencia del Examen de Estado, el creciente coste de

la Enseñanza Secundaria a] irse paulatinamente privatizando el sector, la falta de operatividad de

la Inspección, así como la escasa consideración del profesorado oficial, que ya en los años

anterioresfUe elevando paulatinamente el tonode vozpara hacerse oir, e insistir en un cambio de

rumbo en lo que a la Enseñanza Secundaria se refería.

En estos años que configuran la segunda etapa del Régimen franquista referida a la

Enseñanza Secundaria, podemos considerar los siguientes aspectos: en primer lugar, el cambio

vino producido por la promulgación de la Ley de Ordenación de Enseñanza Media de 1.953, que

mantuvo su vigencia hasta 1.970, año en que se aprobó la Ley General de Educación y por ello,

consideramos este año como final del periodo, aunque el plan de estudios de Bachillerato,

derivado de esta última, no se publicó hasta 1.975. Esta Ley estableció una nueva estructura del

Bachillerato y tuvo, como hemos señalado, importantes efectos sociales relacionados con la

democratizacióny extensiónde la Enseñanza Media, llegando a más amplios sectores, como

nunca antes en la historia escolar de España había sucedido.
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En este ámbito hemos de analizar las medidas que los ministros siguientes tomaron para

extender este nivel educativo, dando respuesta así a las cada vez mayores demandas de estudios

secundarios que se producían en paralelo a la mejora de las condiciones de vida y al progresivo

proceso de urbanización e industrialización. La creación de las Secciones Filiales y Estudios

Nocturnos (1.956), la de los Colegios Libres Adoptados (1 .960), la del Bachillerato Radiofónico

y la Enseñanza Media por Radio y Televisión (1.962) y, finalmente, la creación de las Secciones

Delegadas (1.963), marcaron un progreso de la extensión de la Enseñanza Secundaria sin

precedentes. Consecuencia de todo ello, fUe la Ley de Extensión de la Enseñanza Media (1.962),

y la unificación del Bachillerato Elemental (1.967), que fUeron acercándonos a una generalización

de la etapa de 10-14 años, también por primera vez en nuestra historia, que se concretará en la

Ley General de Educación, en la etapa superior de la E.G.B. y que acabaría, definitivamente, con

las dos vías paralelas que desde la Ley Moyano venían existiendo en el Sistema Educativo

Español: la enseñanza primaria, por un lado, y el Bachillerato, por el otro.

Otro aspecto a destacar lo supuso, el hecho de que ya en la década de los años sesenta,

nuna vez producida la integración de mayoría de los Organismos InternacIonales

(salvo en la C.E E y O T A N), se elaboraron una serie de informes relativos a la Educación que,

de algún modo, condicionarían la política educativa de estos años y que se plasmarían en la Ley

General de Educación. Estos planteamientos fUeron recogidos en los Planes de Desarrollo de los

años sesenta.

Asistimos, en estos años, como consecuencia de la Ley de 1.953 a la promulgación de

nuevos planes de estudio (1.953, 1.957, 1.967), a sucesivas modificaciones del PREU, y como

ya hemos dicho, a la unificación del primer ciclo de las enseñanza medias. Todo ello obedecía al

intento de ir aproximando la estructura del sistema educativo al sistema económico y social, que

como ya vimos en la primera parte de este trabajo, despegó hacia la industrialización en sentido

moderno, en los años sesenta y setenta. Quizá, por primera vez, España se incorporaba al modelo

de las sociedades liberales y burguesas en cuanto a su estructura económica y social se refiere
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pero, como ya dijimos, permanecía anclada en lo político, al no dar paso a una democratización:

La décadade los añossesentaserála de configuracióny
aplicación deldenominadomodelotecnocráticoo desarrollismo
quepretendíauna modernizaciónde las estructurasdelestadoen
aras de una mayor racionalidady eficacia, evitar plantear
seriamenteel temade la libertadpolítica a cambiode conceder
la libertad económicay un progresivodistanciamientoiglesia-
estado.“211

Esta segunda etapa, representó un cambio significativo en lo que a los planteamientos

teóricos se refiere. La aparente pobreza de aportaciones teóricas de la etapa comprendida entre

1.936 y 1.953 motivada, sobre todo, por la identificación casi total entre los que escribieron y la

política educativa oficial, fUe sustituida por una preocupación mayor por los temas educativos.

La Enseñanza Secundaría se trató en otros aspectos, como los metodológicos, del profesorado,

etc., con mayor amplitud. Nuevas revistas, algunas de ellas de ámbito oficial (Revistade

Educación,Revistade EnseñanzaMedia) o de otro tipo (RevistaEspañoladePedagogía,

Bordón, etc.) permitieron que los problemas educativos se trataran con mayor intensidad.

También, empezaron a celebrarse de nuevo Congresos Pedagógicos que permitieron a los

investigadores y estudiosos dar a conocer nuevos planteamientos y posturas. En general, se

puede afirmar que se asistió a un cambio cualitativo, en lo que a plateamientos teóricos se refiere,

después de la pausa que la Guerra Civil y el periodo de la postguerra impusieron.

11.3.1.-PolíticaEducativasobreEnseñanzaSecundariaenestaetapa.

Asistimos a un cambio en los planteamientos sobre la Enseñanza Secundaria en su

dimensión de política educativa. Los efectos de la Ley de Ordenación de Enseñanza Media, tanto

por sus pretensiones, como por su estructura, a] establecer el Bachillerato Elemental posibilitaron,

dadas las condiciones socio-económicas, una expansión de esta etapa, como ya hemos dicho, sin

233 VegaOil, Li op. cít, p. 36.
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U.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones,

precedentes, y desde ella se ejerceria una presión constante hacia los niveles superiores. Por eso

consideramos, este Ley promulgada en 1.953, un hito de gran importancia para señalar el

comienzo de otra etapa en la historia de la Enseñanza Secundaria en el Régimen Franquista.

113.1.1.-La Ley de Ordenación deEnseñanzaMedia (1.953>y su desarrollo.

Que las circunstancias habian cambiado lo probaba el hecho de que el Proyecto de Ley de

Ordenación de la Enseñanza Media inició su andadura parlamentaria, lo que no había sucedido

con el Anteproyecto de 1.947. Aunque no se discutía el protagonismo de la Iglesia en la

Educación y, de hecho, como veremos, el carácter confesional de la Enseñanza Secundaría

continuó, sin embargo, si se trató y se consiguió, a] fin, sacar adelante la reforma de la Enseñanza

Media, aún sn cnntra rfs Iac nnhimnnsc manifestadas Ácnrarmnnst flreanhnrinnsc ‘1e la

Iglesia.

Resultó muy interesante la argumentación dada en las Cortes, durante la discusión del

Proyecto de Ley. Por parte de la Comisión parlamentaria que habla informado el Proyecto de Ley

intervino el Sr. Rodríguez de Valcárcel para defender el dictamen. Recogía en la primera parte

de su intervención las razones dadas por los partidarios del mantenimiento de la Ley de 1.938:

VV

Vocesautorizadasy respetablessealzaronpara arguir
queeransuficientesciertasmod¿/icacionesde caráctertécnicoen
la vigenteleyde 1.938paraobtenerla soluciónde losproblemas
planteados.Se decía también que dicha Ley no habla sido
debidamenteaplicada ni plenamentecumpliday que con un
desarrollo másestricto, másriguroso, la mayorparte de los
males que a ella se imp¡¿¡abon podrían ser radicalmente
suprimidos,sinalterar su estructuraesencialni poneren riesgo
los principios que motivaronaquella legislación. Bastaría, se
afirmaba, con descongestionarde asignaturasel plan, con
preparar los cuestionariosgenéricospara elExamende Estado,
conponerenmarcha las pruebasinformativasprevistasen la
propia Ley, conorganizarde unamaneraimparcialy eficazla
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Inspección,consometera normasmásrígidaselfuncionamiento
de los Centrosmenoscapacitados.

Pero la realidadera muchomáscomplejamuchomás
honda “214

Realizaba a continuación el defensor del Dictamen un breve recorrido histórico en el que

resaltaba que el problema de la estructuración de la Segunda Enseñanza y el más concreto de las

relaciones entre los establecimientos públicos y privados arrancaba de conflictos ideológicos,

siguiendo paralelo a las luchas civiles y políticas habidas en España durante ciento cincuenta años.

A lo largo del siglo XIX, según el defensor del Dictamen, Sr. Rodríguez Valcárcel, se había ido

produciendo una vinculación creciente de los establecimientos privados de enseñanza respecto

de los públicos, fijándose en 1845 las normas que para la aplicación del Plan de Estudios señalaba

a los Colegios particulares en cuanto al número de sus titulados y establecía que sólo tendrían

validez académica los estudios realizados en colegios privados que se hallasen incorporados a un

Instituto oficial. Y que ésta, en realidad, había sido la organización que fUe recogida por la Ley

Moyano, cuya vigencia en sus líneas esenciales permaneció hasta 1.938 en lo referente a la

relación entre los Centros públicos y privados. Aunque la Restauración derogó estas disposiciones

y recogía teóricamente el principio de libertadde enseñanza,la estructura de la Ley Moyano

permaneció inalterada.

Terminaba este breve recorrido histórico señalando que:

la SegundaRepúblicahabía traído consigo una
sectariay apasionadacampañacontra la enseñanzaprivada,y
es innecesario,por estaren la memoriade todos, recordar los
puntosesencialesde aquella ofensivaBastecitar la Ley de
Confesionesy CongregacionesReligiosasde 1.933, quellegó a
prohibir a éstaslaposibilidaddeenseñary queestablecióque la
Inspeccióndel Estadopodría extendersea conocersi en el
interior de las Casasdeformaciónreligiosa seatentabao no

234BoletínOficial delas CortesEspañolas(1.953).Ordenaciónde la EnseñanzaMedia. W 420, p. 7.869. (25

de febrero).
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contra los principiosde la RepúblicaDemaneramásconcreta
para la materiaqueaquíexaminamos,elDecretode 26 dejunio
de 1.934 dispusode maneratajante que todos los alumnosde
enseñanzalibre y colegiada habrían de matricularse y de
e.xanunarse en los Institutos oficiales. Es decir, seacababade
una vez con toda la independenciay la autonomíade los
establecimientosprivados. “235

Esta explicación se planteaba desde una perspectiva contraría a toda la política educativa

liberal que había inspirado la legislación de la Monarquía y de la República y, por lo tanto, se creía

necesario combatirla por ser contraria a los principios que inspiraban la política del Régimen. Ahí

entroncaba la justificación de la reforma de 1.938:

Se explica claramente que una de las primeras
disposicionesde nuestroMovimientoNacionalfueseanular de
raíz todaestalegislacióny establecerun sistemaradicalmente
distinto. Así surgió la Ley de 20 de septiembrede 1.938,
promulgadacuandotronaban los cañonesenemigos:enella se
estableceelprinc¡pio dequetodapersona,individual o colectiva,
de nacionalidad española puede crear en España
establecimientosdocentesprivados, dejando rotundamente
sentado,elprincipio de libertadde enseñanza.

La Ley del 38 representa,por tanto, una radical
innovación, no sólo respecto al sistema impuesto por la
República,sino, incluso, a toda la legislaciónanterior de la
Monarquía.

Eséste,pues,elpuntodepartidadelproblemaen lafase

en quenosencontramos,porquela Leydel38, al mismotiempo
queseseñalabaelprincipio de la libertadde enseñanza,imponía
una serie decondicionesparaque ésta libertadfuesesóliday
estable,y para que, lejos de dañarel crecimientocultural del
país, lofavoreciese,sebuscabaunaformaciónmáshumana,más
total, íntegray completade nuestrajuventud“236

233 Ibídem,p. 7870.

“6lbidem, p. 7.871.
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Analizaba, a continuación, por qué los mecanismos de inspección previstos en la Ley no

habían fUncionado: ni las pruebas informativas, ni la inspección oficial que pudo actuar sólo en

muy escasa medida, resaltando que, incluso, el Decreto sobre la Inspección de 1.950 había sido

rechazado por la Iglesia. Se daban también las razones por las cuales el Anteproyecto de 1.947

había fracasado:

‘3

y hacia el año 1.947, movidopor estasy otras
instancias,el Ministerio de EducaciónNacionalpreparó un
anteproyectode Leyquefuesometidoal estudiode la Jerarquía
eclesiásticay al DictamendelConsejoNacionaldeEducación:
al comenzara dibujarse unapugnasuficientementeintensaentre
los pareceresde unosy otros educadores,el Departamento
estimóconvenientesuspenderla tramitacióndelproyecto.“ 237

Efectuado el análisis de la situación, en la que se reflejaban claramente los partidarios y

enemigos de la reforma, daba cuenta el defensor del tratamiento dado por el Gobierno,

consultando como era preceptivo a la Santa Sede, en base a los Acuerdos de 1.941 y 1.946, así

como el tratamiento dado a las más de doscientas enmiendas que se presentaron al Proyecto en

las Cortes, de las que se recogieron total o parcialmente setenta y seis. Y, finalmente, informaba

de la postura de la Comisión que había estudiado el proyecto de Ley:

La Comisiónestiméque la solucióndelproblemade la

EnseñanzaMedia hubiera sido imperfecta o incompleta de
haberseaceptadola tendenciade lasenmiendasqueimplicaban,
en elfondo, unossimplesretoquesaccidentalesde la Ley de
1.938,o,enel otro extremo,el criterio de las quepropugnaban
por una Ley utópica: y utópica hubiera sido estaLey si no
respondieraa una delas condicionesesencialesquelafilosofía
políticaclásicahamarcadosiemprede maneraexpresa:la deser
posible

Enelordentécnico,buscala Leyla descongestiónde los

237 Ibídem,p. 7.872.
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programas,paraqueel alumnoaprendamenosdisciplinas,pero
las aprendamejor; sereduceel horario de trabajo intelectualde
los estudiantespara quepuedandisfrutar convenientementedel
ejercicio deportivoy de la vidafamiliar, dejandoademása sus
profesoresmargenpara una complementariaaccióneducadora;
se estableceunapruebaintermediaal final del cuartoaño del
Bachillerato que, aliviandoal examendegrado superiorde la
pesadacarga memorísticahabitual, cierre, a las puertasde la
pubertad, el ciclo de las enseñanzasadquiridas en la edad
infantil, permitiendouna vigilancia académicaque evitea los
alumnosy a susfamiliares tardíosdesengaños;perfeccionala
realizaciónde laspruebasdegrado, disminuyendolas materias,
acercandolos Tribunalesa los Centrosdocentes,dandoentrada
enaquéllosa losprofesoresde los alumnosy encomendandola
intervencióndelEstadoaflincionarioscompetentesen estegrado
de la enseñanzabajo la tutela de la Universidadrespectiva;y,
finalmente, brinda en los últimos_cursos_una leve opción
vocacionalde Letras o Ciencias,perosin concederal alumno
título diferenciadoni limitarle, por ningún concepto, en sus
posterioresderechosacadémicoso profesionales.

A esterespecto,la Comisiónha introducidouna valiosa
iniciativa, consistenteen dejar reducido a seis cursos el
Bachillerato, si bien los bachilleres de grado superior que
aspirenal ingresoenlasFacultadesUniversitariaso enEscuelas
Especialesde Ingenieros o Arquitectos, seguirán, bajo la
responsabilidadacadémicade los InstitutosNacionaleso de los
Centros no oficiales reconocidossuperioresde Enseñanza
Media, un cursopreuniversitariopara completarsuformación,
durante el cualseránejercitadosen la lecturay comentariode
textosfundamentalesde la literatura y el pensamiento,en la
síntesisde leccionesy conferencias,en trabajosdecomposición
y redacciónliterarios y en ejerciciosprácticosde los idiomas
modernosestudiados;además,losdeLetrasrealizaránejercicios
de traducciónde lenguasclásicasy los de Ciencias, temasde
matemáticasy física. Quienesacrediten debidamentehaber
cursadoconaprovechamientoel añopreuniversitario,realizarán
en la Facultadesen que se inscribanpruebasde madurezque
sustituiránal examende ingresoen la Universidadprevistoen el
art” 18 de la vigenteLeyde OrdenaciónUniversitaria;

238 Ibídem,pp. 7.784-7.785.

426



11.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

Como podemos observar, el planteamiento de los defensores del proyecto se basaba, por

un lado, en corregir los defectos del Bachillerato de 1.938, que habían sido denunciados por unos

y por otros. Por otra parte, la introducción del Bachillerato Elemental y una prueba de reválida,

suponía una selección que no existía antes, la moderada opcionalidad del Bachillerato superior

proporcionada un modo de irse decantando en alguna dirección y su acortamiento a dos años,

parece que estaba pensado para los que no fliesen a seguir estudios universitarios, ya que para

los que pretendían acceder a la Universidad, se establecía un curso preuniversitario, que por sus

planteamientos iniciales, se podía considerar como de preparación para la Universidad. Además,

se daba un protagonismo a los profesores, tanto oficiales como privados, en la aplicación de las

pruebas de grado, con lo que trataba de ganarse al profesorado oficial, aunque la Universidad

seguía estando presente.

A continuación, el turno de intervención le correspondió al Ministro de Educación

Nacional, Sr. Ruiz Giménez, quien defendió el proyecto de Ley, que él había impulsado desde su

llegada al Ministerio. En lo referente a la Enseñanza Secundaría manifestaba en defensa del

Proyecto de Ley lo siguiente:

PiénsesequeenEspañasólo hayenfuncionamiento119
InstitutosOficialesde EnseñanzaMedg a los quehay quesumar
unos900 Colegiosde fundaciónde la Iglesia o depersonas
privadas. Casi todosestoscentrosradican en las capitalesde
provincia;fueradecapitalesdeprovinciasólo hay un Instituto
de EnseñanzaMedia en treintay tres ciudadesy, sin embargo,
decenasde núcleosurbanos de poblaciónsuperior a 20.000
habitantescarecende todo establecimientooficial deEnseñanza
Media y muchas no tienen tampoco colegios privados de
importancia(1) Estefue uno de los motivospor los cualesel
Caudillo y su Gobiernose decidierona poneren marchalos
llamadosInstitutosde EnseñanzaMediay Profesional, luego
popularizadosconelnombrede InstitutosLaborales,

Para quetodoestosearealmenteeficazesmenesterque,
por lo menos, lleguen a funcionar unos 300 Centros de
EnseñanzaMediay Profesionalo InstitutosLaboralesen toda
España,provinciaporprovincia, convenientementecoordinados
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en cuanto a la distribución geografica, con los Institutos de
EnseñanzaMedia 4.) Hasta este instantesólo se hanpodido
crear y están ya funcionandoo en trance de funcionar, 47
InstitutosLaborales,existiendoaúnprovinciasque carecende
ellos, aunque se les va dando preferencia en las nuevas
construcciones.“239

El Ministro se hacía eco de la carencia de Centros, en este caso de Enseñanza Media y

Profesional y, anteriormente, lo había hecho respecto a las carencias en Enseñanza Primaria, ya

que al igual que el representante de la Comisión reconoció que todavía se estaba lejos de

conseguir la escolarización de toda la población infantil. Planteó, además, algo que no se plasmó

en la realidad, respecto a que la Enseñanza Media había de ser continuación de la Primada. El

propio enfoque y estructura del Bachillerato hacían inviable esta posibilidad, aunque, como ya

hemos señalado, la creación de un Bachillerato Elemental y la posibilidad, así mismo, de nuevos

tipos de Centros para impartirlo consiguió a medio plazo extender la Enseñanza Media y,

consiguientemente, democratizaría. Resaltaba más adelante que elproblemade la Enseñanza

Mediaeramásde ordenpedagógicoyjurídicopolítico queprincipalmentematerial:

No cabeolvidarquelo quesellama EnseñanzaMedia
es realmenteun producto de la edad contemporánea,una
consecuenciade la importanciade las llamadas“clasesmedias”
en la vidasocialde nuestrotiempo.Esmás;cabriapensarque un
aumentodelalumnadoenla EnseñanzaMediapodríasersigno
de “desproletarización”,si, naturalmente,va ligado esteaumento
a doscondiciones:la de un abaratamientodeestasenseñanzas
e implantaciónde un sistemaadecuadodeprotecciónescolar
parahacerposiblequecursenesosestudiostodoslosjóvenescon
capacidadnaturalparaello; y, ensegundotérmino, la de quese
dé a la EnseñanzaMedia una serie de salidasprácticaspor
enlace y convalidación con Enseñanzasprofesionales,
verbigracia,GradosMediosde la Ingenieríao de la Técnica.Es
mas:enmuchospaísessevahacia unaciertaobligatoriedadde

239 Ibídem,p. 7.883.
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la EnseñanzaMediaenalgunade susformas.“240

Como podemos observar, se apuntaba ya la posibilidad de extender la obligatoriedad de

la Enseñanza Media en su primer tramo, algo que quedó plasmado en la Ley, pero que no se puso

en práctica. En lo que si se hicieron algunos avances fUe en el establecimiento de un sistema de

becas para que los menos pudientes pudieran acceder a los estudios medios pero fije, sobre todo,

como ya dijimos, la creación de nuevos tipos de Centros lo que realmente terminó

democratizandoel nivel secundario. Justificaba, a continuación, el Ministro con razones

históricas la estructura que se proponia para el Bachillerato, tomando como referencia el Plan

Pidal (1.845) y la Ley Moyano (1.857):

VV

sepreocupabaaquelplan de estudiosde dividir la
segundaenseñanzaendosgradosdistintos:elelementaly el de
ampliación,correspondientea dosfinesprincipales, esdecir, a
los conocimientosque son necesariosa la generalidadde los
hombresy a losquesóloseocupanen detenninadasprofesiones.
Perobasecomúna ambosgradoshabíade serformarel corazón,
ejercitar el entendimiento, desenvolver las facultades,
perfeccionarlos gustos,en unapalabra, asentarsobresanosy
sólidoscimientosla educaciónmoral, religiosay literaria de la
juventud;ponerdiquea la anarquía,al atrasopedagógico,a los
abusosen los libros de texto, alpredominiodel interésprivado
sobreel interéssocialpara algunosde los objetivosdeaquella
regulación

Parecidasobservacionescabríahacera lg por otraparte,
excelenteLey Moyano de 1.857 y a muchosde los intentos
posterioresde reordenación.“24/

No obstante, el Ministro, hacía suyas las críticas que en su tiempo hicieron a estas

reformas, Jaime Balmes y, más tarde, Menéndez Pelayo, respecto a los excesivos intentos de

centralización y a la influencia francesa que, según ellos, invadía toda la legislación educativa de

240 Ibídem,p. 7.887.

241 Ibídem,p. 7.888.
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los Liberales. Y, como no, situaba la realidad de la Enseñanza Secundaria en la Ley de 1.938, a

la que no se podía tildar de centralista ni de extranjerizante ya que había supuesto el intento de

establecer un modelo educativo en consonancia total con el Régimen político que se instauraba:

En cambio, la de 20 de septiembrede 1.938, obra de
nuestroAlzamiento,mereceinequívocoelogio -noblezaobliga-
por variosde losprincipiosdoctrinalesen los quesebasa,los de
concepcióncristiana de la educacióny por consiguiente,los
tradicionalesde Españahasta la irrupción de las ideologías
extranjeras,consolidadaspor los ejércitosinvasorescontra los
que nosbatimosvictoriosamente... Pero lo cortésno quita lo
valiente. La Ley de 1.938, cuyosfundamentosdoctrinalesson
nuestros,irremisiblementenuestros,desdemuchosañosantesde
esafechay seguiránsiéndoloen la nuevaLeyque hoy nazca,
tenía otros aspectosde carácter más_técnico y aún ciertas
lagunas,imprecisionesy hastapeligrosasgeneralidades,quehan
contribuido, juntamente con otras concausas de índole
económica,socialypolítica,a crearen la EnseñanzaMediauna
situacióngravementedefectuosay aún llena de riesgosparala
rectae integralformaciónde nuestrasjuventudes.

Podemosinsistir en que se trata de un problema
hondamentevividoporampliossectoresde nuestraNación.

Problemano de superficie,sino defondo;no arqficial,
sinomuyentrañadoen la realidadsocial; no episódico,sino de
verdadera importancia; problema, en fin, no paliable con
retoquesaccidentalesen la regulaciónvigente o, al menos,
aplazable,sinonecesitadode soluciónprofunday urgente.“242

Claramente, habían logrado imponer las tesis de una reforma de la Ley de 1.938, a pesar

de la fuerte oposición de la Iglesia, de sus Asociaciones y Organizaciones, partidarias de reformar

lo indispensable, pero siempre dentro del marco estatutarío que fijaba la Ley de 1.938.

Corroboraba el Ministro en su exposición los defectos de la Ley, denunciados por unos

y por otros pero que no se concretaban en un consenso sobre las soluciones a adoptar:

242 Ibídem,pp. 7.888-9.
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Algunos de los defectosque se acusan,derivan de un
cierto climapedagógico,comúna otrosgradosde la Enseñanza
en España;otrosprocedenmásdirectamentede la Ley de 1.938
y de sus disposicionescomplementarias.Entre los de tipo
general, se marca: la excesivadedicación de la finalidad
educativaal área intelectuaL con postergaciónde los demás
aspectosde la personalidaddelmuchacho,no sólo enel orden
individual, sino tambiénensuactitudrespectoa la comunidad
nacional; el predominiode la enseñanzamemorísticasobrela
formación de la inteligenciay sobre el fortalecimientodel
carácter; la penuria de algunos medios instrumentales
indispensablesde carácteraudiovisual;los defectosen los libros
de texto; la estrechezdeciertoscriterios deordendisciplinario
y dedesenvolvimientode lapersonalidadmoral, etc. Otrosmás
estrictamenteligadosa las normasjurídicaspor las quehoyse
rige laEnseñanzaMedia ... excesivaacumulaciónde materiasa
lo largo del Plan de Estudios;falta de tiempopara otras
enseñanzasde formación general indispensable para el
alumnado,comoeducaciónfisica, etc.;ausenciade un examen
intermedio con carácter elemental; concentración
extraordinariamenteperjudicialen el Examende Estado;pruebas
excesivamentemecánicas, etc., y otros de carácter más
ampliamentesocialy político (subido coste de los estudios;
diferenciación en “clases sociales” de la población escolar
infantil; concentracióncasiforzosade las masasdeestudiantes
del Bachillerato hacia la Universidad; situación de empleo
reducidoo inactividadde los Doctoreso Licenciados;clima de
desconfianzarec¡»rocaentre los educadoresoficialesy los no
oficiales~ “243

Incluso, el Ministro Ruiz Giménez, se apoyaba en Asociaciones de marcado carácter

católico para apostar por la reforma de la Enseñanza Media, a través de un cambio de la Ley de

1.938. Estas eran la A.C.N.P. y la Confederación de Padres de Familia.

Y, finalmente, en su defensa del Proyecto de Ley que se debatía para su aprobación en las

Cortes, exponía el Ministro los tres principios fUndamentales que regían la nueva Ley de

243 Idem.
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Ordenación de la Enseñanza Media:

a) Perfeccionamientode la Enseñanza

Elplan cíclicode 1.938era teóricamentedefendible,
pero llevaba en su senouna grave d<ficultad de realización
práctica. Porqueese plan cíclico encerraba, en verdad, tres
planesconvergentes:uno de Humanidadeso de Letras,otro de
Matemáticas,otro de CienciasNaturales.El sistemacíclico que
esfecundopara enseñarunaspocascosas,resultainaplicabley
antipedagógicocuandohayqueenseñardemasiadasasignaturas
fundamentales.Lociertoes-y la experiencialo ha demostrado-
que losniñosno hansalido, comoresultadode la aplicaciónde
esteplan, con unaformaciónmáscompleta,conun másalto nivel
cultural

Propónesevolver a articular el Bachillerato endos
grados: uno elemental y otro superior No se busca
exclusivamentecon ello el quehayaun examendegrado en el
Bachilleratoal cuartoaño. Estoimportapara que lasfamiliasy
el Estado tengan un mejor conocimiento, a mitad del
Bachillerato, de cuálesel niveldepreparacióndelos alumnosde
losdistintosCentros

Tratamos,pues,conesteBáchilietátoy estetítul&de
grado elemental,de orientar a una parte denuestrosjóvenes
hacia otras carreras menores,todas muynobles, todas muy
necesariasparael crecimientode la industriay de la economía
española.

Dentro del grado superior se establece,además,una
mínimab¿frrcaciónvocaciona¿perosin repetirel error -podría
estimarseasí-delPlande 1.926, queestableciódosbachilleratos
paralelos, el de Letrasy el de Ciencias;de tal suerteque uno
consagrabaya necesariamentepara entrar enlas Facultadesde
Ciencias y el otro en las de Letras cuandoposiblementela
vocacióndel muchachono estáaúndefinida.En cambio, enel
actualproyecto,a partir del cuarto año, todo alumno seguirá
unas materias comunes y podrá optar por otras de
especializaciónsegúnsuinclinación o suaptitudparalas Letras
o las Ciencias,perosin queestoentrañeun título d<ferenciadoni
le limite en lo másmínimoen susfuturasaspiracionesy ensus
futurosderechosacadémicos.
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En la mismalínea delperfeccionamientotécnicode la
enseñanzaestán: la exigencia de titulación para todo el
profesorado; la intervenciónde la Inspección;la atenciónal
profesoradooficial enlo económico,previsiónde la organización
de unosServiciostécnicosparapromoverpulir o renovar los
métodospedagógicosy los instrumentosal servicio de los
educadores;la iniciación de un sistemaque, sin caerenelescollo
del texto único, estimule, sin embargo, por medio de
concursos,una ciertaseleccióny economíaen los textos.

El secretodeléxito estarácabalmenteen elespírituy en
la capacidadpedagógica(no meramentecientffica) de los
Profesores.Hacia ellosdebevolcarsenuestramáximasolicitud

b) Elservicioa la Patria

c) Lafidelidada la concepcióncristiana dela viday de
la educación.

El sentidocristianodeestaordenaciónde la Enseñanza
Medía quedamarcado, no sólo en estapreocupaciónpor la
enseñanzade la doctrinasobrenatural,delDogmay de laMoral
cristianas, sino tambiénpor la inspecciónquesereconocea la
Iglesiapara velarpor la ortodoxiade las enseñanzasprofanasy
por la orientaciónque semarcade queenel senode todoslos
Centrosdocentes,no sóloenlosno oficiales,sino tambiénen los
Institutosdel Estado,haya asistenciaespiritual; esdecir, no
solamenteenseñanzateórica, sino climadevidacristiana. “ 244

Resaltaba, además, el Ministro que se respetaba ampliamente el concepto de libertadde

Enseñanza,en el que quedaban incorporados plenamente los derechos de los padres a la elección

de Centro, y de la Iglesia. Cuando el Dictamen Ibe sometido a votación se aprobó con sólo cuatro

votos en contra. Finalmente, se había conseguido un cambio de la Ley de 1.938, en el que

respetando los principios básicos que la inspiraron, trataba de adaptarse a la diferente situación

en que España se encontraba en los años cincuenta.

La Ley se promulgó con fecha 26 de febrero de 1 .953 y el preámbulo se concretaban las

244 Ibídem,pp. 7.891-95.
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razonesque ya conocemos: se alegaba como justificación para el cambio que la Ley establecía,

circunstancias de carácter histórico, el desenvolvimiento de los métodos pedagógicos, y razones

de carácter social y político que permitirían perfeccionar los procedimientos de orden técnico,

elevar el nivel cultural de la juventud y establecer bases de colaboración entre todos los

educadores. Se señalaba que:

La conjunción de todos estos elementosde juicio
aconsejapromulgar un nuevo estatutojurídico en que se
reconozcanygaranticenexplícitamentelosderechosdelEstado,
de la Iglesiay de la Familia en elordende la EnseñanzaMedia;
seasegurela inspecciónoficial sobretodoslos Centrosdocentes,
paraquela inexcusableresponsabilidadde los educadoresevite
cualquierdesviaciónquepongaen riesgo los principiosde la
rectalibertad educativa;seproclameny subrayenlosprincipios
pedagógicosy las normas técnicas que deben impulsar la
renovación sustantivade la educaciónde grado medio en
España;seseñalenlos criterios de justicia social que hagan
posibleuna mayorcompenetracióny solidaridaden el orden
docenteentretodoslos sectoresde la juventudespañola

La Ley no precisó un Plan concreto de Enseñanza para que se pudieran permitir, sin

cambiarla, finuras modificaciones y mejoras, únicamente, se concretaban los ciclos de que

constaba el nuevo Bachillerato.

En los principios jurídicos que se establecían en la Sección Primera se señalaban los

siguientes:

Lafinalidadde la Enseñanza Media consistiría en laformaciónhumanade los jóvenes

y en la preparaciónde losmáscapacespara el acceso a los estudios superiores. El Estado

declaraba su intención de que esta enseñanza, al menos, en su grado elemental llegara a

24¶ Ley de 26 defebrerode 1.953sobreOrdenaciónde la EnseñanzaMedia(ROE.del 27). Tambiénen

Colección Legísloilva de Educación y Ciencia (1.953). ReÍ 53, p. 69.

434



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

todos los españoles aptos (Art0. 1).

La Enseñanza Media se ajustaría a las normas del Dogma y la Moral Católicos y a los

principios fUndamentales del Movimiento Nacional (Art0.2).

Se garantizaba el derecho de los padres a elegir para sus hijos cualquier Profesor

debidamente titulado o Centro de Enseñanza Media establecido con arreglo a las Leyes
(~03)

Se reconocían y se garantizaban los derechos docentes de la Iglesia conforme al Derecho

Canónico y a los Acuerdos que se estableciesen entre ambas potestades (Art0. 4)

Se reconocía, así mismo, la fUnción social realizada por los Centros de Enseñanza no

oficial, en cuanto contribuían a la educación de la juventud, y se tendrian en cuenta,

dentro de las posibilidades presupuestarias, para su adecuada protección económica y

fiscal (Art0. 8).

En cuanto a los principios pedagógicos,se fijaban el la Sección Segunda de la Ley,

concretándose de! siguiente modo:

• Laeducacióndegradomediodebecomprender,además

del cultivode los valoresespirituales,laformaciónmoralo del
carácter, laformaciónintelectualy la físico-deportiva.

El Estadoprotegeráespecialmentelasexperienciasque
tiendana coordinarla formaciónintelectual, con la moraly la
fisico-deportiva,fomentenla concienciasocialy estimulenla
participación de los educandosen las tareas de su propia
educación.(Art”. 10).

• La educaciónmoral preparará a los jóvenespara el
ejercicio de la libertady de la responsabilida4medianteel
cultivo de kasverdadesy virtudesesencialesalperfeccionamiento
del hombrecomoportador de valoreseternos, elfomentodel
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espíritunacionaly del sentidode solidaridadyfidelidadenel
cumplimientode susdeberesprofesionalesy en el servicioal
destinouniversalde la Patria. (Art’: 11).

La educaciónintelectualdebedisponera los alumnos
paraelhábitode la observacióny delestudio,delrazonamiento
y de la expresiónverbaly escrita.

Como complementode la formación intelectual debe
cultivarse la sensibilidad estética de los alumnos y su
adiestramientopráctico en tareas agrícolas, industrialeso de
artesanía.(Art’ 12).

La educaciónfisica, especialmentela deportiva,debe
aunar los valoresfisiológicos,psíquicos,moralesy socialesdel
deporte,bajo una adecuadadireccióntécnica.(Art’: 13).

La aptitud pedagógica,ademásde la cientifica, será
condiciónindispensablepara ingresaren elprofesoradooficiaL
(Art’ 14).

En la EnseñanzaMediaseaplicará elprincipio de una
educaciónseparadapara los alumnosde uno u otros sexo.
(Art’: 15).” 24fl

Como podemos ver, los principios pedagógicos que inspiraban la reforma recogían

algunos de los postulados fUndamentales del Régimen, sobre todo los relacionados con los

aspectos religiosos,patrióticos, separación de sexos, etc. Se pretendía una formación no sólo

intelectual, sino también moral, fisico-deportiva y estética, aunque en su desarrollo observamos

como la intelectual primó sobre las restantes. Y hemos de resaltar, sobre todo que, como

consecuencia del artículo 14 referido a las condiciones del profesorado, se abrió de una forma

institucional la exigencia de una capacitación pedagógica, además de la cientifica para el acceso

a] profesorado oficial. Como veremos en la tercera parte de este trabajo, dedicado a la formación

del profesorado de Enseñanza Secundaria, dicho artículo posibilitó que se retomara de nuevo, esta

pretensión, muchas veces anunciada, pero escasamente realizada en Espaiia, de reconocer y poner

en marcha que, para poder desarrollar un Bachillerato eminentemente formativo, no era posible

llevarlo a cabo, sin una adecuada formación del Profesorado en otros ámbitos, además del

científico. Llama poderosamente la atención, que una Ley, como la de 1.938, que acentuaba

246 Ibídem, pp. 71-72.
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mucho la dimensión formativa, no tuviera para nada en consideración la necesidad de cierta

cualificación del profesorado para llevarla a cabo y, siguió limitándose a la exigencia del título de

Licenciado en Filosofia y Letras o en Ciencias para poder ser profesor de Enseñanza Secundaria.

Aquella Ley recogía los planteamientos de las épocas precedentes en cuanto a principios

pedagógicos se refiere pero, sin embargo, obvió totalmente, la necesidad de un profesorado

distinto para su realización, tal y como habían señalado los Congresos Pedagógicos y diversas

teorías, que venían planteándose desde la Restauración.

Otro aspecto relevante de la Ley de 1.953, era el referido a los tipos de Centros. A este

asunto se dedicó el capítulo II de la Ley. Una aportación importante, reclamada por la Iglesia y

sus Mociaciones era la distinción entre Centros Privados y Centros de la Iglesia. La Ley recogió

esta pretensión estableciéndose los siguientes tipos de Centros: Centros oficialesyno oficiales.

Y entre los segundos se distinguía entre Centros de la Iglesiay Centros Privados,pudiendo ser

los de las tres clases dePatronato. Se excluían de la consideración de Centros de la Iglesia los

Seminarios y los Centros destinados a la formación del Clero. A su vez, dado que la enseñanza

había de ser separada en fUnción de los sexos, los Centros podían ser, a su vez, masculinos,

femeninosy mixtos. Estos últimos, necesariamente, darían la enseñanza separadamente a los

alumnos y alumnas. Además, en ¡Unción de la categoría académica los Centros de Enseñanza

Mediano oficialespodíanser autorizados(elementales y superiores) y reconocidos(elementales

y superiores).

Se regulaban también las condiciones que habían de reunir cada tipo de centro de los no

oficiales anteriormente señalados, y respecto al profesorado oficial se regulaban las categorías,

el acceso, etc. (este aspecto lo analizaremos en la tercera parte de este trabajo). También se

regulaban la Inspección oficial, y las competencias que tendrían en ellas, el Estado y la Iglesia,

en sus respectivos ámbitos:

a) El Estadotodo lo relativo a laformacióndel espíritu
nacional, educaciónfisica, ordenpúblico, sanidade higieney el
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cumplimientode las condicioneslegalesestablecidaspara el
reconocimientoo autorizaciónde cadacentro;y

b) La Iglesia todo lo concernientea la enseñanzade la
Religión, a la ortodoxiade las doctrinasy a la moralidadde las
costumbres.“247

Los Inspectores habrían de ser previamente fUncionarios de Cuerpos docentes del

Ministerio de Educación, excepto los Asesores de Formación del Espíritu Nacional, Enseñanzas

de Hogar, Educación Física y Religión. La Ley planteaba una Inspección de carácter más técnico

al fijar sus ¡Unciones:

Los Inspectores impulsarán la renovación y el
perfeccionamientode los métodoseducativos,tantoenelorden
intelectualcomoen el moral, enel socialy en elfisico-#Jeportivo,
y la adecuadaasistenciapsicotécnicade los escolares.Paraello:
a)Haránqueenla educaciónintelectualseantepongala intensa
asimilacióna la extensaerudición,el cultivode la inteligenciaal
de la memoria,y los métodosactivosa los pasivos,medianteuna
crecientecompenetracióndeprofesoresy alumnosen las clases.
b) Fomentarán la práctica del deportede todos los alumnos
aptos, ~ una UI4U4uL4UM4 wreutiórí, prucurw¡uu que ti

comportamientodeportivoseaconsideradopor los educadores
comoun índice importantedeperfeccionamientohumano.
c) Vigilarán elfi¿ncionamientode losserviciospsicotécnicosy de
orientaciónprofesionaly la asistenciaqueenesteordendeben
prestarloseducadoresa lospadresde los escolares.“248

Nuevamente, la Inspección se hacía incompatible con la ¡Unción docente en la Enseñanza

Media y se establecía una Inspección Central para coordinar el trabajo de los Inspectores.

Mención apane, merece el análisis de las bases a partir de las cuales se establecerían los

planes de estudios (éstos los estudiamos en otro apartado de este capítulo). La novedad que se

241 Ibídem,p. Sí.

248 Ibídem,p. 82.
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introducía, respecto a la Ley de 1.938, era la implantación de tres ciclos en el estructura del

Bachillerato.Contaría con dosgrados:elementaly superior y, además, quienes aspirasen a entrar

en la Universidad o en Centros Superiores habrían de realizar un cursopreuniversitario para

completar su formación. El Bachillerato Elemental

a) Durará cuatro cursos;
b) Se acomodaráen los métodospedagógicosa la

mentalidaddesusescolares;
c) Comprenderálas materias cuyo conocimientoes

necesarioparaalcanzarelniveldeformaciónquedebeexigirse
comomínimoa cuantoshayandeejercerprofesionesde carácter
técnicoelemental,paracuyosestudiosy oposicionesseráexigible
el correspondientetítulo;

d) Nopodrá comenzarseantesdelañonatural enque el
alumnocumplalos diezdesuedad.

Al terminarlo, los alumnospracticarán las pruebas
exigidasporel Estadoparala colacióndeltítulo deBachillerato
elementaL(Art’: 79).

Las materias propias del grado elemental,
pedagógicamentedistribuidasen losprogramasy horariosde los
cuatro cursosserán: Religión, LenguaEspañolay Literatura,
Matemáticas,Latín, Geografia e Historia, Ciencias Físicas,
Químicasy Naturales,dibujoy un idiomamoderno.”249

En cuanto al Bachillerato Superior se prescribía lo siguiente:

a) Durará dos cursos,apartir delaño enque elalumno
cumpla,por lo menosloscatorceañosde edad;

b) Seacomodaráen los métodosa la mentalidadpropia
desusescolares;

c) Comprenderámateriasde cultura generalcomunesa
todos los alumnos, aunque permitirá a éstos una opción
vocacionalrespectode algunasasignaturasde Ciencias o de
Letrasqueseanparaellosinstrumentodeespecialformación.La
aprobaciónde talesasignaturasno concederáderechoa título
4ferenciado,ni limitaráa losescolares,porningúnconcepto,en

249 Ibidem,p. 84.
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susposterioresderechos,académicosoprofesionales(Art’: 81).
seran materias obligatorias comunesa todos los

alumnos:
Religión,ElementosdeFilosofia, Literatura (comentario

de textosy composición),Historia del Arte y de la Cultura,
CienciasExactas,Físicasy Naturalesy un idioma moderno.

Serán materias obligatorias, pero de acuerdo con la
orientaciónvocacionaldel alumno:para los de Letras,Latíny
§jpego;paralos de Ciencias,Matemáticasy Física. (Art’: 82).”

Igualmente, se estableció un curso preuniversitario para los que quisieran acceder a la

Universidad o Centros Superiores que consistía en lo siguiente:

LosBachilleresde GradoSuperiorqueaspirenal ingreso
flIL4I~L4Stt4t4C3 tina ~‘c’ 3a5u~ 5(43, en L~aL.UC LU3 napttiuwa Ut

Ingenieroso Arquitectoso enotrosCentrossuperiorespara los
queasíseestablezcaseguiránbajo la responsabilidadacadémica
de los Institutos Nacionaleso de los Centros no oficiales
reconocidos superiores de EnseñanzaMedia, un curso
preuniversitarioparacompletarsuformación(Art’: 83).

Todos los alumnosserán ejercitadosen la lectura y
comentario de textosfl¿ndamentalesde la literatura y el
pensamiento,en la síntesisde leccionesy conferencias, en
trabajos decomposicióny redacciónliterarios y en ejercicios
prácticosde los idiomasmodernosestudiados.Ademáslos de
Letrasrealizaránejerciciosde traduccióndeidiomas clásicos,y
losde Ciencias, temasdeMatemáticasy Física(Art’: 83).25)

Además, se prescribían como asignaturas obligatorias en los planes de todos los cursos

la formación del espíritu nacional, la educación fisica, y para las alumnas, las enseñanzas del

hogar.

En cuanto a los tipos de pruebas que habrían de realizar los alumnos, se implantaban en

250 Idem.

~ Idem.
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la Ley de ingreso en el Bachillerato Elemental, de curso, y de grado. Los exámenes de ingreso

y de curso serían realizados por los Centros respectivos: Institutos y Colegios reconocidos. Los

alumnos de los Colegios autorizados realizarían ante tribunales los exámenes, y en ellos

participarían Catedráticos del Instituto y Profesores del propio Centro. Se examinarían en los

Institutos los alumnos libres.

Respecto a las pruebas de grado, los Tribunales serian constituidos, en el caso de los

Institutos oficiales y en el de los Colegios reconocidos, por un Catedrático de Universidad como

presidente, dos Inspectores oficiales y dos Licenciados, uno en Letras y otro en Ciencias, del

Centro al que pertenecieran los alumnos, como vocales. Y en el caso de los Colegios autorizados,

Un Inspector de Enseñanza Media o un Catedrático, de Universidad, como presidente, según el

tipo de reválida (elemental o superior), Catedráticos o Inspectores de Enseñanza Media y

Profesores del Centro respectivo.

Un aspecto importante que ya se consideró en el Plan de 1.926, fUe el reconocimiento de

estos títulos para el acceso a determinados trabajos y profesiones. Y así, se establecía que el

Bachillerato Elemental podría ser exigido para la admisión a las oposiciones y concursos para

proveer las plazas de las escalas auxiliares en todas las ramas de la Administración Civil del

Estado, la Provincia y el Municipio y de las Empresas y Servicios Públicos, cuando no se exigiese

el grado superior. Y en cuanto al Bachillerato Superior podía ser exigido para la admisión en

oposiciones y concursos para proveer plazas de las escalas técnicas y ramas de la Administración

Civil del Estado, la Provincia y el Municipio y de las Empresas y Servicios Públicos cuando no

se exigiese un título superior. Se establecía, además, la posibilidad de convalidar el Bachillerato

Laboral Elemental con el Bachiller elemental cursando las asignaturas que no fUesen convalidables

y también se preveía el paso desde el Bachillerato Elemental al Laboral.

El efecto principal de la Ley, en el aspecto socia], fue la difUsión creciente del grado de

Bachiller Elemental, muy apoyada, como hemos visto, por la exigencia de dicho título para un
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número cada vez mayor de puestos de trabajo en el sector público y en el privado. En definitiva,

contribuiría a generalizar la enseñanza hasta los catorce años popularizando el título de Bachiller

Elemental. Otros efectos que se pudieron apreciar, como consecuencia de la Ley, además del ya

citado, fueron: el comienzo de la coordinación de los Bachilleratos existentes, la creación de una

Inspección profesional, y el manifiesto interés por mejorar la formación pedagógicadel

profesoradomedio, quese concretaríaen iniciativas que analizaremos en la tercera parte de

nuestro trabajo. Finalmente, se rompía con el carácter elitista y selectivo de este nivel educativo,

permitiendo, como de hecho sucedió, que una mayor cantidad de población accediera a estos

estudios. Respecto a la tensión derivada entre las pretensiones de la Iglesia, por un lado, y del

Profesorado Oficial, por el otro, observamos como se impuso una solución que podríamos

denominar ecléctica, en la medida en que las pruebas de grado, volvieron al nivel medio, pero no

exclusivamente a los Institutos, sino también a los Centros reconocidos, y aunque la Universidad

seguía estando presente, el protagonismo de los profesores de los Centros oficiales y reconocidos,

se incrementó.

Aunque la Enseñanza Privada, sobre todo, la de los Colegios Religiosos se vio favorecida,

si tenemos en cuenta el incremento del alumnado y de los Centros en estos años, como

consecuencia del desarrollo de la Ley de 1.953, la enseñanza pública fUe incrementando su

protagonismo a través de la creación de nuevas instituciones: Secciones Filiales, Estudios

Nocturnos, Colegios Libres Adoptados y Secciones Delegadas, a pesar de que hemos de

reconocer que algunas de estas instituciones también entraban en el ámbito de actuación de la

Enseñanza Privada.

El único cambio de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, durante el periodo de

su vigencia, fUe el efectuado en 1.963 para modificar laspruebasde gradoy madurez.En el

Boletín Oficial de las Cortes Españolas 252, el preámbulo de dicho proyecto señalaba que la Ley

252 BoletínOficial de las CortesEspallolas(1.962).ProyectodeLeyparamodfticarla deOrdenacióndela

EnseñanzaMedíaencuarnoa laspruebasdegradoymadurez.N0 756,23-11-1.962.
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de 26febrero de 1.953 había constituido un factor decisivo en la extensión de la Enseñanza Media

por los diferentes estratos de la sociedad española, constatando que mientras en el decenio

anterior el número de alumnos sólo había ascendido de 116.000 a 159.000, en los diez años

posteriores se había alcanzado la cifra de 600.000. Las razones de esta modificación se exponian

del siguiente modo:

Tanto la orientaciónde unagranparte de esosalumnos
hacia estudiosu ocupacionesdiversosdespuésde los cuatro
cursosdelBachilleratoElemental,comola necesidadde brindar
estecaminoa otragranmultitudde posiblesestudiantespara los
que la enseñanzamedia elemental se presenta como
imprescindible,pero que no aspiraríana seguir despuésunos
estudiossuperiores,aconsejanque se dé al examende grado
elemental un carácter voluntario para aquellos alumnos a
quienesno intereseo no seles ex~apor razonespedagógicasla
obtencióndeltítulo de BachillerElementaL

Por otraparte, noparecenecesarioobligar a los alumnos
que seencaminanhacia estudiossuperioresa sometersea dos
pruebasdecarácteranálogocon sólo un año de d<ferencia: el
examendegradosuperiory laspruebasde madurez.

Con la presenteley se aspira a conseguir,pues, los
siguientesfines:
Primero.- Queal examendegrado elementalsólo tenganque
someterse:
a) Aquellos alumnos que pretendan iniciar estudios de
BachilleratoSuperior.
¿9 Los queporotrasrazonesdeseenobtenerel título deBachiller
ElementaL
Segundo.- Queel titulo deBachillerSuperiorpuedaser obtenido
por dosvías, a eleccióndelalumno:
a) Sometiéndoseal examendegradosuperioralfinal desexto
curso.
b) Sometiéndosea laspruebasdemadurezal terminar el curso
preuniversitario,sin necesidaddehaberpasadoporel examende
gradosuperior.
Tercera- Acomodarla estructuradelcursopreuniversitario,sin
necesidadde haberpasadoporelexamendegradosuperior.“233

“3lbidem, p. 15.904.

443



11.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

El proyecto proponia la modificación de los artículos 79, 81, , 83, 93 y 94 de la

L.O.E.M., de 26 de febrero de 1.953. El Dictamen de la ponencia 254 , introdujo algunas

modificaciones dignas de interés, por ejemplo, la relacionada con la voluntariedad de la realización

de la prueba de grado de Bachiller Elemental, en el caso de que no fuera a continuar los estudios

de Bachiller Superior, ya no la contemplaba. Sin embargo, si se aceptó la posibilidad de

examinarse de la reválida de sexto o que quienes realizaran la prueba de madurez, después del

curso preuniversitario,lo podrían obtener si la superaban. También el Dictamen introdujo

modificaciones respecto a los Tribunales que habían de juzgar esta prueba, ya que se proponía en

el Proyecto un Tribunal formado por dos Catedráticos de Universidad y un Inspector de

Enseñanza Media, que deberían ser o haber sido titulares de alguna de las disciplinas que el

propio Tribunal hubiera de juzgar. En el Dictamen se acordó que los Tribunales de las pruebas

ue mauurez estanan cunsututaus ue un mucio igua¡ para ¡os ajunmus ue LIJUUS tas ciases ue

enseñanza.

La justificación a los cambios efectuados al proyecto por la Comisión los justificaba el

ponente, Antonio Tena Artigas del siguiente modo:

1 “1 No parecíaposible suprimir la Reválidade grado
elementalpor varias razones;entreellas las siguientes:

El título de bachillerelementalsólopuedeconcedersetras
una pruebacon intervenciónestataL De lo contrario podría
innecesariamentecorrerseel riesgode un descensodelnivelde
la enseñanza,enperjuiciode lospropiosalumnos.

Por otra parte, nopareceoportuno suprimir la actual
división del Bachillerato elemental, que implica una buena
cultura media,al mayornúmeroposibledeespañoles,siendoesta
división endosgrados:elementaly superior, comúna casi todos
lospaísesdeEuropaoccidentaly América.

~ Boletín Oficial de las Cortes Españolas(1.963).Dictamen de la Comisión de Educación Nacional sobre
el Proyecto de Ley que mod¡fica la de Ordenación de la Enseñanza Media en cuanto a las pruebas de grado y
madurez. N” 767, pp. 16.190-91

.
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3a~ Anteel hechode que algunosalumnossufrían dos

fuertespruebascon intervenciónestatalen dosañosseguidos-
ReválidaSuperiory Preuniversitario-, aparte de las normales
pruebasde curso en el centro en que seguíansus estudios,
parecíaoportunosuprimirparaaquellosalumnosqueaccedena
los estudiosuniversitarioso técnicossuperioresuna de las dos
pruebas,si ello no iba enperjuicio delnivelde enseñanza.”’”

La Ley 256 se aprobó por asentimiento y quedó del siguiente modo: el artículo 69, sobre

el primer grado de Bachillerato duraría cuatro cursos, se acomodaría en los métodos pedagógicos

a la mentalidad de los escolares, comprendería las materias cuyo conocimiento frese necesario

para alcanzar el nivel necesario de formación que debe exigirse como mínimo a cuantos hubieran

de ejercer profesiones de carácter técnico elemental y no podía comenzarse antes del año natural

en el que alumno cumpliese los diez años. Al teminarlo, los alumnos praticarían las pruebas

exigidas para la colación del título de Bachiller Elemental.

El artículo 81, referido al Bachillerato Superior, requeria para su acceso poseer el titulo

de Bachiller Elemental, su duración continuaba siendo de dos cursos, se acomodaría en los

métodos a la mentalidad propia de los escolares y comprendería materias de cultura general

comunes a todos los alumnos, aunque permitirá a éstos una opción vocacional respecto de algunas

asignaturas de Ciencias o Letras. La aprobación de tales asignaturas no concedería derechos a

título diferenciado, ni limitaría a los escolares por ningún concepto en sus posteriores derechos

académicos o profesionales. Al terminarlo, los alumnos practicarían las pruebas exigidas por el

Estado para la obtención del titulo de Bachiller Superior, pero los que siguieran el curso

preuniversitario podrían obtener dicho título mediante las pruebas de madurez, sin haberse

~“ BoletínOficial delas CortesEspañolas(1.963).Mod(/icaciónde la ley de Ordenación de laEnseñanza
Media en cuanto a las pn¿ebas de grado y madurez. N 772,27defebrerode 1.963, pp. 16.299-16.300.

25Ley24/1.963,de2 demarzo,sobremodificaciónde la Ley deOrdenaciónde laEnseñanzaMediaencuanto
a laspruebasdegadoy madurez(ROE.deSdemarzo). Y enColección Legislativa de Educación y Ciencia (1.963).
Ref. 74,pp. 162-164.
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sometido previamente a las de grado superior.

También se regulaba el curso preuniversitario que introducía por primera vez materias

comunes para todos los alumnos, y éstos sedan ejercitados en la lectura y comentario de textos

fundamentales de la literatura y el pensamiento, en la síntesis de lecciones y conferencias, en

trabajos de redacción y en la práctica de los idiomas modernos estudiados. Además, los de Letras

se ejercitarían en la traducción de idiomas clásicos y los de Ciencias, perfeccionarían su formación

en las disciplinas de esa rama y en el adiestramiento experimental de las mismas.

Respecto a la prueba de madurez, se hacía una matización para aquellos alumnos que no

tuvieran el título de Bachiller, incorporando aquellas materias del Bachillerato Superior que no

coincidiesen con las señaladas en el curso preuniversitario.

11.3.1.1.1.-LasSeccionesFiliales y los EstudiosNocturnos(L956).

Como hemos analizado anteriormente, la Ley de Ordenación de Enseñanza Media en su

artículo primero prescribía que El Estadoprocuraráque la EnseñanzaMedia, al menosen su

grado elemental,lleguea todoslos españoles.En este ámbito hemos de situar la creación de

nuevas instituciones que, dependiendo de los Centros existentes, Institutos o Colegios

reconocidos, abrían otras posibilidades de cursar el Bachillerato Elemental a sectores de la

población que, de otro modo, no hubieran podido cursar nunca dichos estudios. Las Secciones

Filialesnacieron con la pretensión de acercar el Bachillerato Elemental a las zonas periféricas de

las capitales en las que, dada la incipiente industrialización y urbanización, surgían nuevas

necesidades educativas y los EstudiosNocturnostrataban de acercar dicha etapa educativa a

personas que por estar insertas en el mundo productivo no tenian otra posibilidad de acceder a

estos estudios del Bachillerato Elemental. Por un Decreto de 26 de julio de 1.956 257 sobre

237 Decretode26 dejuliode 1.956sobreextensióndela EnseñanzaMedia.En Revistade EnseñanzaMedia

(1.956).Un Decretorevolucionario:la creaciónde“SeccionesFiliales” y ‘EstudiosNocturnos”.RevistadeEnseñanza
Media. 1, 46-48
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extensión de la Enseñanza Media se establecían las Secciones Filiales y los Estudios Nocturnos.

Aunque la regulación de ambas modalidades del Bachillerato se efectuó conjuntamente,

convendrá que las analicemos por separado.

U.31.I.1.1.-Las SeccionesFiliales.

El Decreto señalado anteriormente establecía en su articulo 10 la autorización a los

Institutos Nacionales de Enseñanza Media para impartir las enseñanzas del Bachillerato Elemental

en establecimientos situados en aquellas zonas de las localidades en las que radicase un Instituto

Nacional y que no tuviesen bien atendidas las necesidades de este tipo de enseñanza. Dichas

Secciones pertenecerían a todos los efectos a los Institutos Nacionales, cuyo profesorado sería

el encargado de la dirección técnica de las mismas.

A través de una Orden Ministerial 253 se fijaron las condiciones para poner iniciar estas

modalidades en el curso 1.956-57. Enella se prescribió, además, para solicitar el establecimiento

de las mismas que:

19 LosInstitutosde EnseñanzaMediaque, apartir deun
determinadocursoacadémicoseproponganestablecerSecciones
filiales o EstudiosNocturnos, lo solicitarán de la Dirección
General de EnseñanzaMedia antesde quefinalice el curso
académicoanterior, acompañandoa la solicitud informe
comprensivode lossiguientesdatos:
a) Emplazamientoprevistopara los nuevosCentros.
b) NúmerodeColegiosquefuncionanen la zonay población
escolara queatienden.
c) PoblaciónescolarenedaddeEnseñanzaMediaexistenteen la
zonaactualmenteimpedidadecursarestudiospor inexistenciade
Centrosdocentes.
d) Localesy mediosmaterialesdisponibles.
e) Profesoradocon quesecuenta.

~ Ordende 1 deoctubrede 1.956 sobre establecimiento de SeccionesFilialesy EstudiosNocturnos(ROE.
de 28 deoctubre).Tambiénen Revista de Enseñanza Med¡a(l 956) 1,48-52.
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J3 Tipo de enseñanzaprofesionalqueseproyecta,mediantelos
cursosde adaptaciónpara los alumnosque hayanobtenido el
titulo deBachillerElemental
g) Posible colaboración de personaso entidadesajenasal
Institutoen elfuncionamientode las Seccionesquesecreen.“ 259

Entre las obligaciones que figuraban para el Ministerio en este acuerdo con personas o

entidades se encotraba la de aportar, al menos, un Licenciado que desempeñase el cargo de

Director Técnico. Los alumnos matriculados en las Secciones eran a todos los efectos alumnos

del Instituto del que dependiesen. La implantación de las enseñanzas se haría gradualmente, es

decir, curso a curso, y se prescribía, además, que no podía haber grupos mayores de cuarenta

alumnos y, en total, no sobrepasar la cifra de noventa, haciéndose los grupos necesanos. Se

concretaba a continuación el Plan de Estudios, que analizaremos en otro apartado de este trabajo.

Se fijaba, además, en dicha Orden, que en toda Sección filial la plantilla de profesores

tanto de Letras como de Ciencias se establecería de tal modo que a cada profesor le

correspondiesen dieciocho horas de clase por semana. Y por cada dieciocho horas de clase tendría

que haber un profesor de Dibujo, otro de Religión y otro de Idioma moderno, además de contar

con un profesor de Educación Física y de Formación del Espíritu Nacional. Para las Secciones

femeninas habría también una profesora de Enseñanzas de Hogar por cada dieciocho horas de

clase.

Para el curso 1.956-57, se autorizaron Estudios Nocturnos y Secciones Filiales de

Enseñanza Media a los siguientes Institutos:

Maculinos: Albacete, Alcoy, Almería, Avilés, Baeza, Barcelona (Milá y Fontanals), Ceuta,

Ciudad Real, Figueras, Granada (Padre Suárez), Jaén, La Coruña, Linares, Lorca, Madrid

(Cervantes), Murcia (Alfonso el Sabio), Oviedo, Pontevedra, Puertollano, Santander, Toledo,

259 Ibide,n, pp, 48-49.
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Valladolid (Zorrilla), Vigo y Vitoria.

Femeninos: Lugo, Oviedo, Santiago de Compostela (Rosalía de Castro).

En total, se pusieron en funcionamiento 27 : 24 masculinos y 3 femeninos y, como ya

funcionaban dos con estudios nocturnos desde 1.955, uno en Madrid y otro en Barcelona, nos

encontramos, finalmente, con 29 centros funcionando en el curso 1.956-57. En todos los

anteriormente descritos existiría un Sección y Estudios Nocturnos salvo en Alcoy, Avilés, Ceuta,

Ciudad Real y Vigo que tendrían dos Secciones.

Algo más adelante, por una Orden de 18 de diciembre de 1.956 260 se creó una Sección

Filial femenina, del Instituto BeatrizGalindo de Madrid con la denominación de N0. Sra. de

Fátimaqueseinstalaría en el Suburbio de Ventas.

Por lo tanto, observamos como desde muy pronto se inició la tarea de extender la

Enseñanza Media, localizando las Secciones Filiales y los Estudios Nocturnos en aquellas

poblaciones en las que la industrialización había atraído a una cantidad de población importante,

pretendiendo que el Bachillerato Elemental llegase a estos sectores menos favorecidos

socialmente.

Al finalizar el primer curso de funcionamiento se consideró conveniente precisar algunos

aspectos y solucionar algunos errores detectados y, por ello, se promulgó una Orden en julio de

1.957, a través de la cual se trataba de aunar las disposiciones existentes en un Reglamento 2ót~

Lo que hacía el Reglamento era refundir las normas existentes en esta disposición respecto a las

260 Ordende 18 dediciembrede 1.956por la queseestableceunaSecciónFilial del InstitutoNacionalde

EnseñanzaMedia“Beatriz Galino” deMadrid.ColecciónLegislativadeEducaciónyCiencia (1.956).Ref. 423,PP.
862-864.

261 Orden de 16 de julio de 1.957por ¡a que se aprueba el Reglamento de las Secciones Filialesy Estudios

Nocturnosde Bachillerato(ROE.de27 dejulio). TambiénenColección Legislativa de Educación y Ciencia (1.957).
Ref. 266,Pp. 486-492.
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Secciones Filiales. Y, finalmente, en 1.963, se promulgó un Decreto 262 regulador de las Secciones

Filiales y de los Estudios Nocturnos que permaneció vigente hasta la promulgación de la Ley

General de Educación. En esta disposición se reiteraban los planteamientos que ya conocemos

sobre las Secciones Filiales, pero se elevaba el rango de la disposición.

Se seguía manteniendo que las Secciones Filiales eran establecimientos para la enseñanza

del Bachillerato Elemental en zonas que no atendieran bien esta enseñanza, que podrían ser

masculinos o femeninos, ostentando el nombre del Instituto del que dependieran y que la dirección

correspondería siempre a un profesor oficial de Enseñanza Media, teniendo que ser creadas dichas

Secciones por Decreto. Se precisaba el procedimiento para nombrar al Director, así como las

condiciones para ser nombrado y se fijaban de nuevo las adaptaciones al Plan de Estudios de

1.953. Como dato de interés, interesa resaltar que en esta disposición se fijaban con detalle las

condiciones para los acuerdos de colaboración a la hora de crearlas.

La creación de las Secciones Filiales supuso un paso importante al proporcionar a los

alumnos de Suburbios de la ciudades y poblaciones industriales la posibilidad de cursar el

Bachillerato Elemental a un sector de la población que, de otro modo, no hubiera tenido tal

posibilidad Quizá, incluso, un mayor nivel de desarrollo tuvieron los estudios nocturnos a tenor

de las autorizaciones concedidas para su implantaciones y los planes anuales que durante varios

años nos permiten comprobar la extensión de estos estudios.

11.3.1.1.1.2.- Los EstudiosNocturnos.

Ya hemos señaiado que las mismas disposiciones que sirvieron para regular las Secciones

Filiales se utilizaron también para regular los Estudios Nocturnos. No obstante, como se ha dicho,

los Estudios Nocturnos conocieron una mayor extensión si tenemos en cuenta que, durante varios

262 Decreto90/1.963,de 17 deenero,reguladorde las SeccionesFilialesy delos EstudiosNocturnosenla

EnseñanzaMedia(ROE. de 26 deenero). Y enColecciónLegislativadeEducaciónyCiencia(1.963).Ref. 20,PP.
3 8-48.

450



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

años, se establecieron planes anuales que fueron ampliando la posibilidad de cursar el Bachillerato

Elemental a través de esta modalidad.

El Decreto, ya citado, de 26 de julio de 1.956 regulaba en su artículo 50 la posibilidad de

que tanto en los Institutos Nacionales como en las Secciones Filiales se podrían establecer

Estudios Nocturnos de Bachillerato Elemental para los trabajadores que contando, por lo menos,

quince años de edad, tuvieran suscrito un contrato de trabajo o de aprendizaje o que presentasen

un certificado suficiente para probar que la ocupación de desempeñaban les impedía asistir durante

la jornada normal a cualquier Centro de Enseñanza Media.

El profesorado para impartir estos estudios nocturnos seria nombrado preferentemente

entre el del Instituto o de la Sección correspondiente o , en otro caso, mediante contrato con

personas en posesión del título de Doctor o Licenciado en las Facultades de Filosofia y Letras

o Ciencias o en las Escuelas Superiores de Bellas Artes, en su caso. También se preveía la

posibilidad de que, dentro de los Estudios Nocturnos, se pudiesen desarrollar enseñanzas

complementarias de carácter profesional (Contabilidad, Mecanografia, Mecánica y otras

análogas). El Plan de Estudios, como veremos, era el mismo que el de las Secciones Filiales pero

con reducción horaria en función del tiempo disponible. Los grupos, así mismo, eran más

reducidos que los de las Secciones Filiales, no pudiendo haber grupos mayores de 25 alumnos,

ni rebasarse la cifra de 200. También se estableció que la implantación de estos estudios seria

gradual, es decir, curso a curso. La plantilla, finalmente, se determinaba sobre la base de un

profesor por cada seis horas de clase semanales.

Dado que, el año anterior, es decir, en 1.955, se habían creado dos Institutos Nocturnos,

uno en Madrid y otro en Barcelona por Decretos de 22 de septiembre de 1.955 y 3 de octubre de

1.955, y que habían sido disueltos por Decreto de 26 de julio de 1.956, se convertían en Estudios

Nocturnos de los Institutos Ramiro deMaeztude Madrid y quedando por determinar el de
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Barcelona ~. Los Institutos en que fueron creados los Estudios Nocturnos en 1.956 fueron los

mismos que los 29 señalados para las Secciones Filiales.

La Orden de 16 de julio de 1.957, ya citada, aprobaba el Reglamento de los Estudios

Nocturnos, e introducía respecto a las Secciones Filiales la novedad de que los Estudios

Nocturnos podrían ser autorizados en los Colegios reconocidos superiores de Enseñanza Media,

además de en los Institutos y Secciones Filiales. Se revisaba en esta disposición el número de

alumnos por clase que pasaba de 25 a 30, manteniendo la cifra de 200 como máximo posible. Se

mantenía la prescripción de reducción de horario para los estudios nocturnos en función del

tiempo disponible y respetando, en todo caso, un minimo de tres horas diarias de clase. Tanto

para los Estudios Nocturnos como para las Secciones Filiales se determinaba que sólo se ofertaría

idioma moderno en función de -. j,tas uuuur¡staricia atiiU¡eflLaies y ucí ciclo ue auaprncion

profesional que se elijiera.

Como consecuencia de la posiblidad de que los Centros privados reconocidos pudieran

implantar los Estudios Nocturnos, en una Orden de 29 de enero de 1.959 se fijaron las

condiciones para su establecimiento:

los Colegiosde EnseñanzaMedia no oficial

clasificadosdefinitivamenteen la categoríade reconocidosde
gradosuperiorpodránsolicitar la creacióndeestudiosnocturnos
delBachillerato.

30 La DirecciónTécnicade losEstudiosNocturnospodrá

estar desempeñadaporel mismoLicenciadoque ostentela del
Centro y la plantilla del profesoradoestará constituidapor
Licenciados.

402 En los estudiosnocturnosserespetarála unidadde
sexo.

263 Resoluciónde30 denoviembrede 1.956parala adaptacióndelos antiguosInstitutosnocturnosal vigente

régimendeestudiosnocturnosdel Bachillerato(BM. de 31-1-1.957).Y en ColecciónLegislativade Educacióny
Ciencia(1.956). Ref. 408,PP.822-823.
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502 El númerode alumnospor clase en ningún caso
rebasaráel de cuarenta, rigiendopara ellos las normas de
protecciónescolary tasasacadémicasestablecidaspara todos
los Bachilleres.

ti 264

Los estudios nocturnos de Bachillerato Elemental fueron regulados, como sabemos, de

nuevo en 1.963, al igual que las Secciones Filiales. En el art0. 21 de dicho Decreto se ampliaba

la autorización de los Centros que podían solicitar estos estudios: Los Institutos Nacionales de

Enseñanza Media, las Secciones Filiales de los Institutos, los Centros de Patronato de Enseñanza

Media, oficiales y no oficiales, y los Colegios reconocidos de Enseñanza Media. También se

preveía en él que se podían autorizar estudios nocturnos masculinos o femeninos del Bachillerato

Superior y del Curso Preuniversitario a los mismos tipos de Centros, aunque sólo cuando lo

aconsejase la existencia de un gran número de Bachilleres Elementales procedentes de los estudios

nocturnos ordinarios que no pudiesen seguir de otro modo sus estudios.

En esta disposición se rebajaba la edad de ingreso en los estudios nocturnos de quince a

catorce años, aunque se mantenia la exigencia de tener contrato de trabajo o de aprendizaje o

presentando un certificado suficiente para probar que la ocupación desempeñada les impedía

asistir durante la jornada normal a cualquier Centro de Enseñanza Media. Para los estudios

nocturnos de Bachillerato Superior se requería haber cumplido dieciseis años y para el

Preuniversitario, diecisiete, contando con las mismas circunstancias de trabajo que en el caso del

Bachillerato Elemental. Se preveía que los grupos no tuvieran más de treinta alumnos.

Ya en el curso 1.956-57 ~, primero en el que se implantaban las Secciones Filiales y los

Estudios Nocturnos, se autorizó el funcionamiento de veintinueve centros. Para el curso 1.957-

264 Ordende 29 de enero de 1.959por la que se dan instniccionesparael establecimientode estudios

nocturnosenlosColegios(B.0.E.dell dc febrero).Y en ColecciónLegislativa(1.959).Ref. 16, Pp. 52-53.

Ordendel dcoctubitde1.957pcr la quesedictannormasgeneralesparael funcionamientode losestudios

nocturnosdel Bachilleratoenlos InstitutosNacionalesdeEnseñanzaMedia (B.O.E.de29 deoctubre).
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58, es decir, el segundo de su implantación se disponía que funcionarían:

Comprendiendo la totalidad de los cursos de Bachillerato: los estudios nocturnos masculinos del

Instituto Ramiro Maeztu de Madrid y los estudios nocturnos masculinos con dependencia

provisional del Instituto Maragalí, de Barcelona.

Estudios masculinos para 60 alumnos como máximo en segundo curso, en grupos hasta treinta,

y otros 60 alumnos en primer curso a los Institutos de Alcoy y Ceuta.

Para alumnos varones, con autorización para admitir un grupo de 30 alumnos en segundo curso

y otro de igual número en primero, los Institutos de Albacete, Almería, Avilés, Baeza, Barcelona

(Milá y Fontanals),Ciudad Real, Figueras, Granada (PadreSuárez),La Coruña (masculino),

Linares, Lorca, Madrid (Cervantes),Murcia (Alfonso X el Sabio), Oviedo (Alfonso II),

Pontevedra, Puertollano, Santander, Toledo, Valladolid (Zorrilla), Vigo, Vitoria.

• Para alumnas, un grupo de treinta en segundo y otro de igual número,en primero, los Institutos

de Lugo (femenino), Oviedo (femenino) y Santiago (femenino).

• Para alumnos varones, con autorización para admitir un grupo de 30 alumnos en primero, los

institutos de Antequera Rilban (masculino) . Córdoba, El Ferrol del Caudillo, Las Palmas de Gran

Canaria, León (masculino) y Manresa.

• Y para alumnas, con autorización para un grupo de 30 en primer curso, el Instituto Maragalí,

de Barcelona.

En total, pasaba de 29 a 38, el número de Institutos en los cuales se impartirían los

estudios nocturnos en el curso 1.957-58. En la planificación que se hacía para este curso, se

fijaban los cuadros de profesores, en función del número de grupos autorizados, detallando cada

uno de los casos. Así, por ejemplo, para los Institutos con dos grupos de alumnos varones en el

primer curso, y dos en el segundo, los profesores eran:

Dos profesores de Religión, Cuatro profesores de Lengua Española, Tres profesores de

Geografia, tres profesores de Matemáticas, dos profesores de Dibujo, dos profesores de idioma
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moderno.

Los profesores necesarios para un grupo de alumnos en primero y otro en segundo eran:

Un profesor de Religión, dos profesores de Lengua Española, dos profesores de Geografia, dos

profesores de Matemáticas, un profesor de Dibujo y un profesor de Idioma moderno,

Igualmente, se detallaba para cada uno de los tipos de Centros en función de los grupos

autorizados y de la dedicación requerida a los profesores.

Para el curso 1.958-59,se procedió de igual modo, ampliando en esta ocasión hasta 47

el número de Institutos en los que se autorizaba la impartición del Bachillerato Nocturno:

Estudios completos en el Instituto RamirodeMaeztu,de Madrid; en el Instituto Maragalí, de

Barcelona, en ambos casos se autorizaba la impartición del curso Preuniversitario; y estudios

nocturnos femeninos en el Instituto Maragalí, de Barcelona.

• Los tres primeros cursos con distinto n0 de grupos en los Institutos de Ciudad Real, Ceuta,

La Coruña (masculino), Vigo, Albacete, Alcoy, Almería, Avilés, Baeza, Barcelona (Milá y

Fontanals), Figueras, Granada (masculino), Linares, Lorca, Madrid (Cervantes),Murcia

(masculino), Oviedo (masculino), Pontevedra, Puertollano, Santander, Toledo, Valladolid

(masculino), Vitoria.

• Masculinos con dos cursos y distintos grupos, los Institutos de Palma de Mallorca (masculino),

Las Palmas de Gran Canaria, Orense, Antequera, Bilbao (masculino), Córdoba, León (masculino),

Manresa.

Masculinos con un curso, los Institutos de Gijón, Cartagena, Huelva, Jaén, Lugo (masculino),

Málaga (masculino), Plasencia y Torrelavega.

~“ Puedeversecondetalleenla Ordende3 de diciembrede 1.958 por laquesedeterminaelplangeneral

de actuacióndelosestudiosnocturnosdeBachilleratoduranteel curso1.958-59(BM. de 26 deenerode 1.959).Y
en Colección Legislativa de EducaciónyCiencia (1.958).Reí’. 508, pp. l.169-l.ll5.
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Femeninos con tres cursos, ¡os Institutos de Lugo (femenino), Oviedo (femenino) y Santiago de

Compostela (femenino).

Y femeninos con un curso, los Institutos de Granada (femenino) y Orense.

En esta planificación, que regulaba el funcionamiento del curso 1.958-59, también se

detallaban las plantillas de los Institutos para estos estudios, concretándose por primera vez las

de los Institutos Ramiro de Maeztu,de Madrid y Maragalí de Barcelona que impartían los

estudios nocturnos completos.

Para el curso 1.959-60 267 se ampliaba el número de Institutos hasta 60. Se incorporaban

con un curso, es decir, iniciaban primero, los Institutos de Salamanca (Fray LuisdeLeón)con

tres grupos de treinta alumnos, Ponferrada y Santa Cruz de Tenerife con dos grupos de treinta

alumnos y con un grupo de treinta alumnos, los Institutos de Algeciras, Játiva, Jerez de la

Frontera y Soria. Y con un curso, los Institutos de Murcia (Saavedra Fajardo) y Palma de

Mallorca (JuanAlcover), con dos grupos de treinta alumnas y con un sólo grupo, los Institutos

de Gijón, Málaga. (femenino) y Vitoria Para.este mismo curso, hubo de publicarse una orden

complementaria 268 en la que se modificaba parcialmente la anterior. En ella se revocaba la

autorización concedida al Instituto de Figueras al no haber alcanzado el número mínimo de

alumnos, y se incluía al Instituto de Castellón de la Plana para un grupo de 30 alumnos de primer

curso. También se incluía el Instituto Nacional de Enseñanza Media (femenino) de Bilbao con un

grupo de treinta alumnos.

En la planificación para el curso 1.960-61, se amplió el número de Institutos hasta ochenta

26’ Ordende23 deseptiembrede 1.959por la quesedeterminael plan generalde actuacióndelos estudios

nocturnospara el curso 1.959-60de los Institutos Nacionalesde EnseñanzaMedia . Colección Legislativa de
Educacióny Ciencia(1 .959).Reí. 247,Pp. 507-515.

‘~ Ordende31 deoctubrede 1.959,complementariade las de23 y 24 deseptiembreúltimo, sobreestudios
nocturnos de Institutos NacionalesdeEnseñanzaMedia(BM. de 24 dediciembre).Y enColección Legislativa de
EducackmnyCiencia (1959).Reí286, p. 666.
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(80), incorporándose con un curso por primera vez, los Institutos masculinos de Cáceres y La

Laguna con dos grupos de 30 alumnos, Arrecife de Lanzarote, El Ferrol, Huesca, Logroño,

Mérida, Osasuna, Palencia, Santa Cruz de la Palma y Zamora, con un grupo de 30 alumnos, y

femeninos, con un curso, Arrecife de Lanzarote, Castellón, Ceuta, Huelva, Logroño, Manresa y

Osuna.

Y, finalmente, con el último Plan de actuaciones en los estudios nocturnos que hemos

consultado, el correspondiente al curso 1.970-71 269 el número total de Institutos en los que se

impartirían los estudios nocturnos de Bachillerato alcanzaba la cifra de 148. Se incorporaban con

un grupo de 30 alumnos Alcalá la Real, Avilés (Virgende la Luz), Hospitalet de Llobegrat, La

Coruña (Barrio EIA gro), Manises, Montilla, Oliva, Reinosa, y Molina de Segura con dos grupos.

Ya en estos años, varios miles de alumnos cursaban los de estudios de Bachillerato en esta

modalidad, lo que permitió, como yahemos señalado, que numerosos estudiantes procedentes de

las clases trabajadoras estuvieran realizando dichos estudios.

11.3.1.1.2.- Los Colegios Libres Adoptados dc Ensefianza Media (1.960).

Otra de las medidas que se tomaron, siendo Ministro Jesús Rubio García-Mina, en orden

a la extensión de la Enseñanza Media Elemental fue la regulación sobre la posibilidad de crear

Colegios Libres Adoptados. Al igual que con las Secciones Filiales y con los Estudios Nocturnos

se trataba de extender la Enseñanza Media a la población escolar de los suburbios de las ciudades

y a la población trabajadora, en este caso el objetivo consistía en acercar estos estudios al mundo

rural. Se pretendía extender la red de Colegios Libres Adoptados a las cabezas de partido judicial

y a otras localidades importantes donde no existiesen centros de Enseñanza Media.

Lo que se quería era que los Ayuntamientos participasen en este proceso, ya que las

269 Ordende 7 de junio de 1.970por la quese disponeel Plan de actuaciónde los estudiosnocturnosde

Bachillerato para trabajadores en el año académico 1.970-11 (BM. del deseptiembre).Y en ColecciónLegislativa
de Educación y Ciencia (1 970) Reí.216, pp. 428-432.
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Corporaciones Locales serían las entidades titulares de tales centros, asumiendo el Ministerio

también una serie de compromisos.

Se establecían como requistos para la adopción de estos Centros:

J0 Quese halle emplazadoen una localidad que sea

cabezadepartidojudicial o centrode una comarcaen dondela
enseñanzamediaelementalno estéatendidade modosuficiente
ajuicio de aquelMinisterio.

2~. Que esté instalado en un edificio que reúna las
condicionessiguientes:
a) Construcciónsóliday buenestadode conservacion
b) Emplazamiento e instalaciones sanitarias que sean
satisfactorias •~ -~---‘-— ~~~cie el’~~~
U) I..115W, ¡IV! tU 144(45! ti (¿unJa, UUCJU UflLJ

capacidadpara un mínimo de 25 alumnos, dotadasde las
proporcionesconvenientesy de las debidas condicionesde
iluminación, ventilacióny calefacción,así comodelmobiliario
que correspondaal aforo de las aulasy del materialdidáctico
imprescindible para la enseñanzade las asignaturasdel
Bachillerato Elemental, ... En los Colegios mixtos serán
necesarias,por lo menosochoaulasquecumplanlos anteriores
requisitos.
d) Contar asimismocon un despachopara el director del
Colegio, una sala para los profesoresy una habitaciónpara
archivo,

3O~ Quela CorporaciónpropietariadelColegiosuscriba

el compromisoa queserefiereel apartadosiguiente. ,‘270

Se trataba, por tanto, de que los Ayuntamientos proporcionaran locales adecuados para

la instalación de estos Centros, denominados Colegios Libres Adoptados, así como otra serie de

compromisos que se concretaban, también, en la disposición anteriormente citada. Así, en el
~0 30 se prescribía que la Corporación local propietaria del Colegio debería comprometerse, de

270 Decreto 1114/1.960,de 2 de junio, reguladorde la adopciónde Colegioslibres de EnseñanzaMedia

Elemental(ROE.de 15 de junio). Y en ColecciónLegislativa deEducaciónyCiencia (1.960).reí. 172,p. 410.
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modo previo a la adopción de éste, al cumplimiento de las siguientes condiciones:

10. Asumir toda la responsabilidad jurídica y económica como empresaria del Colegio, con

inclusión de las obligaciones referentes a los Seguros sociales, subsidio familiar, accidentes del

trabajo y mutualismo laboral del personal que prestase su servicio en el Centro, y de todos los

gastos de conservación del edificio, de reposición del mobiliario y material y de sostenimiento.

20. Cumplir todas las disposiciones reguladoras de los Colegios Libres Adoptados.
30 Aceptar como director técnico y como vicedirector a los profesores oficiales que el Ministerio

de Educación Nacional designase.
40 Aceptar como director espiritual del Colegio al sacerdote que el prelado designase y abonar
tanto a aquél como a los profesores la remuneración procedente.

50 Abonar todos los gastos reales de locomoción y estancia de los miembros que formasen los

tribunales de exámenes, además de una indemnización de 1.000 pesetas líquidas a cada uno de los

profesores que tuvieran que trasladarse al Colegio para formar parte de esos tribunales.

60. Garantizar la afectación de los locales a las actividades docentes y complementarias de la

Enseñanza Media.

70 Sostener el comedor escolar necesario para los alumnos que tengan dificultades de regresar

a su domicilio para la comida del mediodía.

~ No suspender el cumplimiento de su compromiso durante el afio académico que esté en curso

ni en el siguiente a la fecha de la denuncia si ésta tuviera lugar con menos de seis meses de

antelación a su comienzo.

Así mismo, el acuerdo de adopción por el Estado de un Colegio de estas características

implicaba para aquél las siguientes condiciones que se fijaban en el art0. 40.

10, Mantener en el Colegio, mediante el procedimiento reglamentario de provisión (oposición,

concurso o comisión de servicio), un Catedrático de Institutos Nacionales de Enseñanza Media

de la Sección de Letras y otro de la Sección de Ciencias para desempeñar funciones docentes en
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las asignaturas de su sección respectiva, y ejercer además la dirección técnica y la vicedirección

del Colegio. Los nombrados debían ser Catedráticos numerarios en activo; sólo en defecto de

éstos podrían ser designados para aquellas plazas Profesores Adjuntos y nunca por tiempo

superior a dos cursos académicos.

20. Abonar a los mencionados profesores el sueldo, gratificación complementaria y demás

emolumentos que tuviesen reconocidos.

30 Realizar en el Colegio los exámenes libres de todas las asignaturas de los cursos del

Bachillerato Elemental, pero sólo en la convocatoria ordinaria, mediante Tribunales que la

Dirección General de Enseñanza Media designada, y que estarían integrados por los profesores

oficiales destinados en el Colegio, así como por otros profesores oficiales.

Lt.w: —..- -.

CII LUdIILU di iesiii¡eii ue estu~ uuiegius se es~auieuiu que se cursttria exciusívamenie ei

Bachillerato Elemental correspondiente al Plan General de Estudios (de 1.957), pero se daba la

posibilidad de establecer con carácter obligatorio unidades didácticas complementarias en las

asignaturas que lo necesitasen. Estaría el Colegio adscrito a un Instituto del que dependía a

efectos académicos. En cuanto a la plantilla de los Colegios Libres Adoptados se fijaba en dos

profesores titulados, que serían los dos profesores oficiales nombrados por el Ministerio, así como

por los Auxiliares necesarios que, sin hallarse en posesión de la Licenciatura en Letras o en

Ciencias, tuviesen la capacidad y competencia requeridas, colaborando en la enseñanza con los

profesores oficiales. El Director técnico tenía derecho a vetar el nombramiento de cualquiera de

los profesores auxiliares propuestos por la Corporación. El número de alumnos máximo por clase

se estableció en 40.

Se abría así una importante posibilidad para que los alumnos ,que no podían asistir ni a

los Institutos oficiales ni a los Colegios reconocidos de las ciudades y a los que tampoco les

llegaba la posibilidad de cursar estos estudios en las Secciones Filiales o a través de Estudios

Nocturnos, por pertenecer al mundo rural, cursasen el Bachillerato Elemental,
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En una Resolución 271 que desarrollaba el Decreto regulador de los Colegios Libres

Adoptados se establecía que la dependencia jerárquica de estos Centros era de los Institutos

masculinos a los que estuviesen adscritos, mientras que académicamente los alumnos dependían

de los Institutos masculinos y las alumnas de los femeninos. También se señalaba que a efectos

de calificar la asignatura se consideraban como profesores oficiales los de Religión, Formación

del Espiritu Nacional, Educación Física y Enseñanzas de Hogar del propio Colegio.

Finalmente, en 1.963, un nuevo Decreto regulaba el funcionamiento de los Colegios

Libres Adoptados 272 En realidad, esta disposición se limitó a recopilar y a actualizar las

disposiciones emanadas para este tipo de Centros y sólo hemos apreciado algún cambio en lo

relativo a la plantilla del profesorado. En ella seguían apareciendo los dos profesores oficiales

nombrados por el Ministerio y respecto a los profesores auxiliares se prescribía que habia que

cumplir lo dispuesto en la Ley de Ordenación de Enseñanza Media (art0. 89. Y se mantenía la

posibilidad de que la Corporación propusiese y nombrase profesores no Licenciados, aunque en

esta ocasión se decía que habían de ser Bachilleres, Maestros u otros titulados de Grado Medio.

Dada la importancia que estas nuevas instituciones iban adquiriendo al posibilitar que

distintos sectores e instituciones aportasen su apoyo al desarrollo de la Enseñanza Media y al

incremento del número de alumnos que se iban incorporando a esta etapa se vio la necesidad de

regular mediante una Ley la existencia de dichos Centros. Esta Ley se denominó de Extensión de

la EnseñanzaMediam~ En ella se reconocía el desarrollo que habían tenido estas iniciativas y por

ello se consagraba con rango de Ley una norma que facultase al Gobierno para seguir

desarrollando esta política. Contenía dos artículos. En el primero de ellos se autorizaba al

211 Resoluciónde 8 de abril de 1.961 parael desrollodel Decreto1114/1.960sobreColegiosLibres

Adoptados (B.O.E. de 20 deabril). Y en Colección Legislativa de EducaciónyCiencia (1.961). Reí. 84.

212 Decreto88/1.963,de 17 de enero,reguladordelos ColegiosLibres Adoptadosde EnseñanzaMedia

Elemental(B.O.E. de26 deenero).Y enColecciónLegislativa de EducaciónyCiencia (1.963). Reí. 18, pp. 3 1-36.

213 Ley 11/1.962,de 14 deabril, sobreExtensión de laEnseñanzaMedia (B.O.E.de 14 demayo).
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Gobierno a regular la creación de estudios nocturnos y secciones filiales en los Institutos

Nacionales de Enseñanza Media, el establecimiento de centros oficiales de Patronato de

Enseñanza Media en régimen de colaboración entre el Estado y las Instituciones eclesiásticas, del

Movimiento, Corporaciones provinciales y locales y personas jurídicas públicas o privadas, y la

adopción por el Estado de Colegios Libres de Corporaciones locales, así como para establecer

nuevas fonnas y modalidades de Centros docentes y de estudios para la extensión de la Enseñanza

Media. Y en el segundo, se establecía que la creación de las Secciones Filiales, los Centros de

Patronato y la adopción de Colegios Libres Adoptados se haría siempre por Decreto, previo

dictamen del Consejo Nacional de Educación.

Esta fue una de las escasas ocasiones en las que la política y legislación educativas

funcionaron con cierta lógica, es decir, primero se ensayaron durante varios años las experiencias

antes descritas y una vez que se comprobó un nivel adecuado de funcionamiento se regularon por

Ley.

No acabaron aquí los intentos de abrir nuevos caminos a la extensión de la Enseñanza

Media sino que también se abrió la posibilidad a otras experiencias, como la que representó la

implantación de la Enseñanza Media por Radio y Televisión.

11.3.1.1.3- El Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión
(1.963).

No se planteó iicialmente la creación de un Centro específico para la Enseñanza Media

por Radio y Televisión, sino que primero se autorizó un ensayo de Bachillerato Radiofónico 274

La finalidad anunciada era extender la Enseñanza Media y perfeccionar los métodos didácticos.

Se trataba, por tanto, de efectuar un ensayo docente, mediante la radiodifusión y, si convenía, la

prensa y la televisión. Dicho ensayo se ponía bajo la dirección del Inspector jefe de Publicaciones,

274 Ordende 9 de noviembrede 1.962, por la que se autoriza un ensayoradioíónico (BM. de 29 de

noviembre).Y en Colección Legislativa de Educación y Ciencia (1.962). Reí. 275, p. 729.
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del Gabinete de estudios de la Dirección General de Enseñanza Media, con la colaboración de la

Comisaría de Extensión Cultural y del Centro de Orientación Didáctica.

En esta misma linea, y con objeto de extender la Enseñanza Media a mayores sectores de

la población, así como que los alumnos libres que lo deseasen pudieran tener una mejor atención,

secreabaal año siguientecomo Centro experimental el CentroNacionaldeEnseñanzaMedia

porRadioy Televisión.En el preámbulo del Decreto que lo creaba se señalaba que:

Dentro del extraordinariocrecimientode la población
escolaren la enseñanzamediadurantelos últimosaños,debido
no sólo al movimientodemogrófico,sino tambiéna la elevación
del tantoporcientode estudiantesy a la politicadeprotección
escolar,el aumentodelnúmerode alumnoslibres vienesiguiendo
un ritmo másaceleradoaúnqueel de la enseñanzaoficialy la
colegiada,detal maneraqueaquellosexcedenya dedoscientos
miL qfra que representauna c<fra desproporcionadaen el
conjunto de los seiscientosmil alumnosde este grado de
enseñanza.

Para atenderdelmejormodoposiblea la educaciónde
esosalumnoslibres, entantosehabilitan los numerososedWcios
escolarespara albergarlo, e igualmentepara cuidar de la
fonnaciónde los quepor razonesgeográficaso deotra indole no
pudieran en absoluto frecuentar los establecimientosde
enseñanza,comoasimismopara completarlaformaciónquese
da en éstos, han dearbitrarse cuantasmedidasseanposibles,
tantopor imperativode la realidadsocialcomopara ejecutarel
mandatocontenidoenelart’. JO dela Leyde Ordenaciónde la
EnseñanzaMedia.” 275

Se reconocía el éxito de la experiencia iniciada en 1.962, sobre el Bachillerato Radiofónico

y se apostaba, sin entrar a competir con el resto de las modalidades de Enseñanza Media que se

~‘DecretoI.l8l/l.963,de16 demayo,panelestablecimientodel CentroNacionaldeEnseñanzaMediapor

RadioyTelevisión(BOE del de junio). Yen ColecciónLegislativa de EducaciónyCiencia (1.963). Reí 153, Pp.
318-319.Susedeprovisionalseestablecióen la C/ Atochan0Sí,y suúltimasedeestuvoen la C/ Sagasta,no 27,
dondepennanecióhastasusustituciónpor el CentroNacionalde EnseñanzaBásicaaDistanciaen 1.979. aunqueen
1.975 perdiógranpartede suscompetenciasal crearseel InstitutoNacionaldeBachilleratoa Distancia,al ponerseen
marchael BachilleratoprevistoenlaLOE.
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estaban llevando a cabo, por la creación de un Centro especializado que impartiese el Bachillerato

a través de la Radio y de la Televisión.

El Centro tenía su sede en Madrid y dependía directamente de la Dirección General de

Enseñanza Media. Se le encomendaba la planificación y la preparación de programas para la

enseñanza por radio y televisión del Bachillerato elemental y superior y del curso preuniversitario,

tanto en forma de cursos sistemáticos, acomodados a los cuestionarios de las diferentes

asignaturas, como por medio de otros cursos, conferencias y enseñanzas de cualquier tipo de

carácter complementario. Se ponía bajo el mandato de un Consejo Rector, presidido por el

Director General de Enseñanza Media y formaban parte de él el Comisario de Extensión Cultural

y el Inspector jefe de Publicaciones, como vicepresidentes 10 y 20, y como vocales, el Director del

Centro de Orientación Didáctica de Enseñanza Media, varios representantes de estos organismos

citados, así como dos representantes de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión del

Ministerio de Información y Turismo, además del Director del Centro.

Director del Centro Nacional había de ser un Catedrático de Instituto de Enseñanza

Media, que podía compatibilizar su función de catedrático de Instituto con la de Director del

Centro. Los restantes cargos eran: el de Secretario, que había de ser profesor de Instituto,

Administrador, que seria un funcionario administrativo del Ministerio de Educación Nacional o

bien un profesor o un titulado por Facultad universitaria o Escuela de Comercio. Habría también,

Jefe de los Servicios docentes, catedrático o profesor oficial, y Jefe de los servicios técnicos.

Para el desarrollo del Decreto de creación del Centro, algo más adelante, se dictaron las

normas para impartir el Bachillerato Radiofónico, al mismo tiempo que se autorizaba a realizar

un ensayo de Bachillerato por televisión. Respecto al Bachillerato radiofónico se autorizaba la

impartición de los cursos primero y segundo de Bachillerato Elemental. Se distinguían tres tipos

de alumnos: a) Alumnos libres dependientes del Centro Nacional, b) alumnos libres integrados en

grupos de audición colectiva y c) Oyentes no sometidos a la intervención del Centro Nacional.
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Se fijaba en veinte mil, el número de los alumnos libres que podrían matricularse en

primero, en segundo o en ambos cursos. La tramitación se hacía en los Institutos respectivos,

salvo en Madrid y Barcelona que se haría en las Secretarias especiales de alumnos libres. A estos

alumnos se le encomendaban las siguientes obligaciones:

a) Suscríbirsea la revista ‘BachilleratoRTV”, editada
quincenalmentepor el Centro Nacional, abonando la cuota
correspondiente.En esta revista se insertarán los guiones
didácticosasícomolosejerciciosy elmaterialgráfico adecuado.

b) Escuchartodos los días las emisionesdidácticasy
realizar losejerciciosque en ellasseseñalen.

c) Realizarmensualmenteun ejerciciodecomprobación
en cadaunade lasdisciplinas.Los temasy cuestionesparaestos
ejerciciosseránremitidosjuntamentecon la revista,y una vez
devueltospor losalumnosseráncorregidosy cali ficadosporel
CentroNacional

d) Formalizar, dentrode los píazosreglamentarios,su
inscripción comoalumnoslibres en los Institutoso Secretarias
correspondientes.

e) Someterse al examenfinal que se celebará en el
Instituto o Secretariaespecialdonde se haya very5cado la
inscr¡»ción.“276

Merece la pena resaltar el segundo grupo de posibles alumnos que se denominaron como

gruposde audicióncolectiva.Este segundotipo de alumnoscomprendería a aquellos que, bajo

la tutela de alguna entidad responsable, se asociasen para escuchar las emisiones del Bachillerato

radiofónico. Cada grupo no podría exceder de cincuenta alumnos y las entidades responsables

podían ser empresas industriales, centros docentes no oficiales, delegaciones de juventudes,

cuarteles, cárceles y asociaciones de cualquier tipo, legalmente establecidas. Las condiciones

requeridas para esta entidades eran:

216 Ordende 16 de agostode 1.963 por la que se dictan normassobrelas enseñanzasdel Bachillerato

radiofónico y se disponea título de ensayola iniciación de las del Bachillerato por televisión(ROE. de 3 de
septiembre).Yen Colección Legislativa de Educación y Ciencia (1.963).ReÍ 247,Pp. 528-530.
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a) Quelos alumnosposeenlos estudiosnecesariospara
podercursarelprimer año o el segundo,inclusolosdoscursos
simultáneamente,segúnlos casos.

b) Que la entidaddisponede local adecuadopara el
aprendizajeradiofónico, utilizando bien un aparato de radio,
bienun magnetofón:en esteúltimo caso,habránde abonarseal
suministrode las copiasen cinta magnetofónicade las emisiones
diarias que lesremitirá el CentroNacional.

c) Quedisponede un profesortitulado o de un monitor
que dirija la audicióncolectivayfiscalice la realizaciónde los
ejerciciosdiariosy de los mensualesdispuestospara los alumnos
delgrupoA)

d) Quesuscribea la revista “Bachillerato TV” a todoslos
alumnosdelgrupo.

e) Que los alumnos están dispuestosa realizar la
inscripción de matrícula libre y los exámenesfinales en el
Instituto o Secretariaespecialde sudemarcaciónrespectiva

fi Quela entidadseobliga a costeartodoslos gastosde
la enseñanzaradiofónicadelgrupo.“ 277

El tercer grupo de posibles alumnos, el tipificado como Oyentes,tenía la posibilidad de

suscribirse a la revista pero sus ejercicios no sedan revisados. Parece ser que durante el curso

1 .963-64 se realizaron algunas emisiones televisadas de carácter complementario, tal como

preveía la Orden que regulaba estas enseñanzas, pero no fue posible continuarías en años

sucesivos por falta de medios materiales.

Una nueva Orden 278 reguló los aspectos académicos de esta enseñanza por radio y

televisión, dado que la anterior limitaba su ámbito de actuación a un solo curso. En ésta, se

ampliaban las enseñanzas a los cuatro primeros cursos de Bachillerato Elemental y a la

preparación del examen de reválida. Se mantenían, así mismo, los tres grupos de alumnos con

parecidas condiciones. Y respecto a las condiciones de autorización para las AulasColectivasen

~ Ibidem,pp.529-530.

“~ Ordende 31 de agostode 1.964, por la que se organizanlas enseñanzasdel Bachilleratopor Radioy

Televisiónensuaspectoacadémicoparael curso1.964-65(ROE.de 25 deseptiembre).Y en Colección Legislativa
de Educación y Ciencia (¡.964).ReÍ 246, Pp. 704-709.
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cuanto al profesorado de refiere, se exigía que uno o varios profesores titulados, con titulación

minima de maestro nacional, pudiera hacerse cargo de la dirección de las aulas colectivas y de la

corrección de ejercicios.

Esta Orden preveía el establecimiento a cargo del Centro Nacional, a partir del curso

1.964-65, de las enseñanzas por televisión correspondientes a los cuatro curso del Bachillerato

Elemental, y con carácter complementario y no obligatorio,sin que esta posibilidad se

materíalizara, como ya hemos señalado.

Dada su dimensión de regulación académica, esta disposición que estamos citando

regulaba en su art0. 20 que la redacción de los guiones didácticos, correspondientes a los temas

de estos cursos, estaría a cargo de catedráticos numerarios pertenecientes a diferentes Institutos

Nacionales de Enseñanza Media, designados por el Centro Nacional, con el asesoramiento de la

Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media y del Centro de Orientación

Didáctica.

También en ese mismo año de 1.964 se autorizaba al Centro Nacional de Enseñanza

Media por Radio y Televisión a organizar un curso preparatorio para el ingreso en la Enseñanza

Media ~ Lo más destacable de este curso era que debería ajustarse a los cuestionarios oficiales

correspondientes al curso de perfeccionamiento de Enseñanza Primaria, y comprenderían la

exposición de las lecciones que se estimasen de mayor interés referentes a Religión, Gramática,

Matemáticas, Historia y Geografia, Ciencias Físicas y Naturales y Formación del Espíritu

Nacional. Y respecto a los profesores que colaborarían en la labor docente del curso preparatorio,

en la redacción de los guiones didácticos y en la corrección de los exámenes bimensuales, deberían

se maestros nacionales o licenciados en Letras o Ciencias, que se integrarían en el Claustro del

Centro y serían designados libremente por el Director,

219 Orden de lO deseptiembrede 1.964,por la queseautorizaal CentroNacional deEnseñanzaMediapor

Radioy Televisiónparaorganizarun cursopreparatoriode ingresoen la EnseñanzaMedia(BM. de 1 deoctubre).Y
en ColecciónLegislanva de Educaci¿nyCiencia (1.964).Reí. 255, PP. 758-759.
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El Centro cambió de denominación en 1.968, cuando en una reorganización de la

Dirección General de Enseñanza Media y Profesional pasó a denominarse Instituto de Enseñanza

Mediaa Distancia .‘8O

Respecto a su alcance, Antonio Moreno García , que fue profesor de este Centro, ha

constatado que comenzó con 3. 107 alumnos en el curso 1.963-64, llegando el curso 1.969-70 a

los 33.163. Al desbordar las posibilidades de atención a todos ellos se limitó su número, pasando

a 26.434 en el curso siguiente. También funcionaba en el extranjero, en ocho paises: Alemania,

Suiza, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Inglaterra y Canadá, con 7.190 alumnos en el curso

1.970-71.

11.3.1.1.4.-Las SeccionesDelegadas(1.963).

La iniciativas que habían ido tomándose para extender la Enseñanza Media, habían ido

dando importantes resultados y así se refleja en la estadísticas sobre el alumnado que cursaba

estos estudios. Se reconocía que las Secciones Filiales de los Institutos, los Estudios Nocturnos

y los Colegios Libres Adoptados eran instrumentos para acercar la Enseñanza Media Elemental

a los suburbios, a la población trabajadora y a los pequeños núcleos de población rural, pero

quedaba, sin embargo, por resolver el problema de la multiplicación de establecimientos de costo

reducido en las capitales y localidades de cierta importancia donde no era posible crear nuevos

Institutos. Para responder a esta necesidad nacieron las Secciones Delegadas 282 Se autorizaba

al Ministerio para establecer Secciones Delegadas de los Institutos Nacionales de Enseñanza

293 Decreto2732/1.968,de3l deoctubre,por el que sereorganizala DirecciónGeneralde EnseñanzaMedia

y Profesional(ROE.dell denoviembre).YenColecciónLegislativade EducaciónyCiencia (1.968).Ref. 353, Pp.
923-925.

~‘ MorenoGarcíaAntonio(1 .973).EIBachilleratoradiofónico,unarealizaciónde la Enseñanzaa Distancia.
Revista Española de Pedagogía. 122,242.

282 Decreto91/1963,de 17 deenero,reguladorde las SeccionesDelegadasdelos InstitutosNacionalesde

EnseñanzaMedia(B.O.E.de 26 deenero). Yen Colección Legislativa deEducaciónyCiencia (1.963).ReÍ 21,Pp.
49-50.
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Media, para impartir la del grado elemental con carácter oficial. Se consideraban estas Secciones

como parte integrante del respectivo Instituto y tendrían su mismo carácter: masculino, femenino

o mixto, y llevarían su mismo nombre con el número de orden de Sección Delegada que le

correspondiese.

En la plantilla del Instituto que tuviera SeccionesDelegadas contaría con plazas especiales

para cada una de ellas, sin que pudieran conflindirse con las plazas del propio Instituto.

Catedráticos y Profesores Adjuntos serían nombrados para la Sección y aún formando parte de

la plantilla general del Instituto, no serían titulares de una plaza de la Sede Central, sino de la

Sección para la que fueran nombrados. Algo más adelante se fijaba con precisión la plantilla de

las Secciones Delegadas:

J ~ Plantilla. - Laplantilla de cadaSecciónDelegadade

InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia,,.., seráde nueve
cátedrasy nueveplazasdeprofesoresadjuntosnumerarios.

Lascátedrascorrespondientesa todaslas asignaturasdel
Bachillerato Elemental,serán éstas: 1) Latín; 2) Lenguay
LiteraturaEspañolas;3) Geografiae Historia; 4) Matemáticas;
5) Física y Química; 6) Ciencias Naturales; 7) Dibujo; 8)
Francésy9) Inglés.A cadacátedracorresponderáunaplazade
profesoradjuntonumerario.

Habrá también un profesornumerario de Religión, un
profesor adjunto de la misma asignatura y los profesores
especialesde Formacióndel Espíritu Nacional, de Educación
Físicay.para las alumnas,deEnseñanzasdeHogar ~“ 283

En los afios siguientes, se fueron creando Secciones Delegadas en función de las

necesidades y ,asi, observamos como en 1.965, a través de un Orden que autorizaba los estudios

283 Ordende30 deseptiembrede ¡ .963 por laquesedesarrollalo dispuestoenel Decretoreguladordelas

SwcionesDelegadasde losInstitutos Nacionalesde EnseñanzaMedia (HM. de 2 de enerode 1.964).Y en Colección
Legislativa de Educación y Ciencia (¡.963). ReÍ. 280, p. 621.
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nocturnos de Enseñanza Media a Institutos y Secciones Delegadas 284 encontramos con que son

autorizadas para estudios nocturnos masculinos: 53 Secciones Delegadas y para estudios

femeninos 59. Por una Orden de 21 de junio de 1.966 285 se autorizaba el comienzo de sus

actividades a 25 nuevas Secciones Delegadas. Otro número importante de Secciones Delegadas

fueron puestas en funcionamiento en curso 1 .968-69 286, Se autorizaba el funcionamiento de 79

nuevas Secciones Delegadas. Y como ampliación a ésta una nueva Orden 287 se autorizaba el

inicio de 10 Secciones Delegadas más, además de algunas otras que se iban creando. Esta politica

de creación de Secciones Delegadas siguió hasta la promulgación de la Ley General de Educación

y, al mismo tiempo, algunas de dichas Secciones se fueron transformando en Institutos.

Como hemos podido observar, la extensión de la Enseñanza Media, sobre todo, la

Elemental, fue un hecho patente. Esta exiension no sólo se debió al incremenLo natural de la

población sino que obedeció a un politica educativa que trató de conseguir que llegara a sectores

de la población española que hasta entonces hablan estado totalmente marginados de estos

estudios medios. La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media posibilitó este crecimiento, en un

contexto de la sociedad española muy distinto al de los años de la postguerra ya que, como

conocemos, había entrado de hecho en el modelo de las sociedades industrializadas y urbanas que

demandaban mayores niveles de educación que en epocas precedentes. Fueron, sobre todo, los

Ministros Rubio García-Mina y Lora Tamayo quienes propiciaron ese impulso de los estudios

‘-~‘ Ordende 17 defebrerode ¡.965por la quese amplíael plandeestudiosnocturnosdebachilleratopara
trabajadoresa los Institutosy SeccionesDelegadasque carecende esteservicio(B.O.E. de 4 de marzo).Y en
Colección Legislativa de Educación y Ciencia (¡.965).Ref. 28, pp. 55-59

285 Ordende21 de junio de 1.966por laquesedetenninael comienzodesusactividadesparalos Institutos

Nacionalesy SeccionesDelegadasque serelacionan(BM. de8 deagosto).Y enColecciónLegislativadeEducación
y Ciencia(1.966).Ref. 267,Pp. 853-855.

SOrden de l9dejuliode ¡.968por la quesedisponeel comienzodeactividadesde22 InstitutosNacionales

deEnseñanzaMediay79 SeccionesDelegadasde losmismosenel añosacadémico1,968-69.(B.O.E.de 12 de agosto).
YenColección Legislativa de Educación y Ciencia (¡.968).ReÍ. 198, Pp. 642-646.

28~ Ordende 18 de septiembrede 1.968por la que sedisponeque inicien susactividadesdocenteslas

SeccionesDelegadasde InstitutosNacionalesde EnseñanzaMediaque seexpresan(BM. de 3 de octubre). Y en
Colección Legislativa de Educación y Ciencia (1.968).ReÍ. 262,PP. 781-782.
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secundarios, facilitado, sin duda, por la estructura con la que se dotó al Bachillerato (Elemental

y Superior) en la etapa de Ruiz Gimenez.

No obstante, se ha de resaltar que fueron, sobre todo, motivaciones de tipo económico

las que llevaron a tomar estas opciones y que encerraban algunos inconvenientes, el principal de

todos ellos radicaba en que al estar autorizados estos centros únicamente para impartir el

Bachillerato Elemental se cerraban las puertas a una gran cantidad de alumnospara poder

continuar los estudios de Bachillerato. Así mismo, eran diferentes los estudios realizados en un

tipo u otro de Centros, aunque condujesen a una titulación única. Este último problema trató de

resolverse con la unificación del primer ciclo de Enseñanza Media que analizaremos en el apartado

de Planes de Estudio.

La creación de las Secciones Filiales, de los Estudios Nocturnos, de la Enseñanza Media

por Radio y Televisión y, finalmente, de las Secciones Delegadas, facilitaron el acceso a estos

estudios de una población que, en otro caso, nunca hubiera tenido tal posibilidad, e

indirectamente, fue dando de nuevo un protagonismo a la enseñanza oficial que había perdido en

las dos primeras décadas del Franquismo. Este protagonismo de la enseñanza oficial se haría

patente en la reforma de 1.970.

11.3.1.2.-Otrosaspectosdc la política educativa.

Otros aspectos a resaitaa- en esta etapa, en el marco de la politica educativa, lo representó

la creación de la Formación Profesional Industrial que se aprobó por una Ley de 20 de julio de

1.955 (Girón) . Esta Ley creaba estudios de Preaprendizaje, de dos cursos de duración, de

Aprendizaje, con tres años de duración y los de Maestría que se componian de dos años para el

titulo de oficial y dos más para el de Maestro Industrial. Esta modalidad de formación profesional

industrial convivió con el Bachillerato Laboral creado por la Ley de Bases de la Enseñanza Media

y Profesional de 1.949. Señala M. Puelles que:
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II

Coexistirándentro del sistemalos InstitutosLaborales
creadospor la Ley de Basesde 1.949y las escuelascitadas
si bien los primerossufrirán un estancamientoimportantehasta
su supresióny los segundosestimuladospor la Iglesia, la
OrganizaciónSindicaly la industriaprivada, experimentaránun
notabledesarrollo.

El problemase complicará con la creación de las
UniversidadesLaboralesqueintegrana unosy a otros.

En todo caso,seconsideraa la FormaciónProfesional
comounamodalidadindependientedelsistemaeducativoy sin
víasdeaccesoal mismo.“ 288

La Enseñanza Profesional, por tanto, quedaba estructurada del siguiente modo: Enseñanza

Media y Profesional impartida en los Institutos Laborales; la Formación Profesional Industrial en

sus tres niveles: preaprendizaje, aprendizaje y maestría, las Universidades Laborales podían

impartir ambos tipos de estudios; y la Promoción Profesional Obrera.

Al igual que había sucedido con la modificación de la L.O.E.M. respecto a las pruebas de
nAn .,An n,aA,,ra. t,n,I,;¿n np al O~n 1Qk~ ca ntñAtijeron algunas modi~cacionp~.re~necto aly ta~ . . .auta. ~ ta• s¡t¡A~n. . ~ —.

acceso de los Bachilleres Laborales Superiores a la Universidad y Escuelas Técnicas Superiores.

En las Cortes se discutió y aprobó un Proyecto de Ley 289 Las razones que Antonio Tena Artigas

daba en la defensa del Dictamen eran las siguientes:

Como sabéis, la EnseñanzaMedia y Profesional o
Bachillerato Laboral es un grado de enseñanzacon dos
vertientes.Por un lado, fin en sí misma, puesorigina una
profesión.Por otro, mediopara el accesoa otros estudiosde
gradosuperiorEnesteaspectovienea sercomoun Bachillerato
de modalidadtécnica.

PuellesBenitez,M. de(1.980).Op. ck, Pp. 390-391.

BoletínOficial de las CortesEspañolas(1.963).Dictamen sobre elProyectodeLeyporel que se regula
el acceso de los bachilleres laborales superiores a las Facultades Universitarias y Escuelas Técnicas de Grado
Superior N” 767,pp. 16.191-92.
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No hayduda de que el aspectomásinteresantede este
gradode enseñanzaeselprimeropues,en Españaestamosmuy
necesitadosde los gradosprofesionalesque estasenseñanzas
originan. Perono puededesconocerseni disminuirsela segunda
vertiente,por tresrazonesfundamentales:

l~. Haymuchosestudiantesaventajadosque inician sus
estudioslaboralesy no los del bachilleratogeneralúnicamente
pordisponerde un centrode estetipo en sulocalidad

Ningunode los 95 InstitutosLaboralesestánsituadosen
ayuntamientosendondeexistaun Instituto de EnseñanzaMedia.

2’~ Muchos estudiantescon aptitudes y afición, al
terminar el Bachillerato Laboral deseanseguir estudiosde
caráctersuperior.

.3a Laposibilidaddeservir demediopara accedera los
estudiosuniversitariosy técnicosde gradosuperiorconstituyeun
importantealicienteparaquelos padresenviensushijosa estos
centros.

Asíy todo, una tercerapartede los 28.000puestosde
estudiodisponiblesen losInstitutosLaboralesnoestánocupados
en la actualidad

Por estasrazonesy teniendoencuentaquemientrasque
los estudiosdeBachillerato Generalestán compuestosde seis
cursos, los del Bachillerato Laboral elementaly superior son
siete,la Leyde21 deJulio de 1.962suprimióla escolaridaddel
cursopreuniversitariopara los bachillereslaborales, salvode
modalidadadministrativa, quequieran accedera las Escuelas
Técnicasde Grado Superior o a las Facultadesde Ciencias,
Farmacia, Medicinay Veterinaria,perolesexigió quejunto al
examendereválidadelBachilleratoLaboralteníanque superar
unapruebademadurezsimilar a la delPreuniversitario.“290

De lo que se trataba era de modificar la situación vigente: los bachilleres de la

modalidad industrial-minera, agrícola-ganadera o marítimo pesquera que pretendieran seguir

estudios en las Escuelas Técnicas de Grado Superior o en las Facultades de Ciencias, Farmacia,

Medicina y Veterinaria no tenían que seguir el curso Preuniversitario, pero tenian que aprobar dos

exámenes sucesivos, uno de reválida y otro de madurez, muy similares y casi siempre en el mismo

290 BoletínOficial de las CortesEspañolas,n0 772,ya citado,p. 16.302.
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curso, pareciendo lógico, al igual que se trata de hacer con los bachilleres generales, suprimir uno

de los dos exámenes. El artículo 20 aprobado quedaba del siguiente modo: Los alumnos que

habiendoaprobadolas asignaturasdel Bachillerato Laboral Superior de las modalidades

Agrícola-ganadera,Industrial-Minerao Marítimopesquera,deseeningresaren lasFacultades

de Ciencias,Farmacia, Medicinay Veterinariao EscuelasTécnicasSuperiores,realizaránen

lugardelexamende reválida (..),unapruebade madurezde contenidoanálogoa la del curso

preuniversitario... Losalumnosquehayansuperadola pruebade madureztienenderechoal

título de bachillera laboral superiory suposesiónseránecesariaparamatricularseendichas

FacultadesUniversitariasy EscuelasTécnicasSuperiores.

Los alumnos que poseyeran el título de Bachiller Laboral Superior de cualquier

modalidad, excepto la administrativa podrían ingresar en las Facultades y Escuelas citadas en el

art0. 20, realizando con éxito la prueba de madurez. Y, así mismo, los Bachilleres Laborales

Superiores de cualquier modalidad que desearan seguir estudios en las Facultades de Filosofia y

Letras, Derecho y Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, deberían cursar el

preunvers¡tario de Letras y aprobar el correspondiente examen

Se trataba de conseguir que el Bachillerato Laboral fuera más aceptado socialmente ya

que, como en la misma defensa del Dictamen se reconocía el escaso interés de las familias

españolas porque sus hijos lo cursasen reconociéndose, además, que era un camino más largo que

el del general, por lo que trataba de aproximarse a éste, en cuanto a duración. En una estadística

que recogía el alio 1.962 la revista Educadoresse analizaban las razones del escaso interés al que

antes aludíamos:

- A lo recientede la implantaciónde estasenseñanzasy
al desconocimientoquede las mismastienela sociedad

- Al escasonúmerode InstitutosLaboralesexistentesy al
hecho de que las enseñanzasMediasy Profesionalesno se
establecieron desde el principio en la plenitud de su
funcionamiento
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- A la localizacióngeograficade los InstitutosLaborales.
El criterio seguidoha sido evitar queestosInstitutosseabrieran
dondeya hubiera Instituto de EnseñanzaMedia General. Por
consiguiente,los CentrosdeEnseñanzaMediay Profesionalse
han creado con preferencia en núcleos de baja densidad
demográficay ello ha reducidoenormementesucapacidad

- A la man<fiestainferioridad legal en quesehallan estas
enseñanzas.As¿mientras que los alumnos en posesión del
BachilleratoGeneralhandebidoaprobarsieteañospara acceder
a la Universidad,la Ley exigeun añomása losprocedentesdel
BachilleratoLaboral (sieteañosdelCiclo Laboral,Elementaly
Superior,másel cursoPreuniversitario).ti 291

En esta misma dirección, por un Decreto de 1.964 292 , en el marco del 1 Plan de

Desarrollo, se trataba de estimular este tipo de enseñanzas a través de un plan de creación de

nuevos Institutos Laborales:

A) De modalidad Agricola-ganadera: Almonte (Huelva); Aranjuez (Madrid); Caspe (Zaragoza);

Consuegra (Toledo); Dalias (Almería); Fuenteovejuna (Córdoba); Granadilla (Tenerife); Jaca

(Huesca); La Bañeza (León); Navalmoral de la Mata (Cáceres); Olot (Gerona); San Clemente

(Cuenca); Santa María del Páramo (León); Tomelloso (Ciudad Real); Villalón de Campos

(Valladolid); Villanueva de los Infantes (Ciudad Real); y Villaviciosa (Oviedo).

B) De modalidad Industrial-minera: Almodóvar del Campo (Ciudad Real); Arucas (Gran

Canaria); Benavente (Zamora); Cartaya (Huelva); Coin (Málaga); Jerez de los Caballeros

(Badajoz); La Roda (Albacete); Madrid-Entrevías; Madrid-Puente de Vallecas; Mora de Ebro

(Tarragona); Mora de Toledo (Toledo); Mota del Cuervo (Cuenca); Motril (Granada); Nájera

(Logroño); Portillo (Valladolid); Quintanar de la Orden (Toledo); Ripolí (Gerona); Sarria

~‘ Estadística(¡.962).Configuracióndelas EnseñanzasMediasdetipo laboral.Educadores. 20,914.

2q2 Decreto223/1964,de 30 de enero,por el que se apruebaun plan generalpara la creaciónde nuevos

InstitutosLaborales(B.O.E.de lO de febrero).Y en ColecciónLegislativa de Educación y Ciencia (1.964). Ref. 37,

PP. ¡24-125.
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(Lugo); Siguenza (Guadalajara); Tarancón (Cuenca); Tárrega (Lérida); Torrente (Valencia);

Oijiva (Granada).

C) De modalidad Marítimo-pesquera: Denia (Alicante) y Vinaroz (Castellón).

Se autorizaba en el Decreto citado, al Ministerio de Educación, a cambiar de modalidad

tanto a los Centros nuevos como a los existentes, a implantar el Bachillerato Laboral Superior

donde las circunstancia lo requiriesen, así como los estudios femeninos en el mayor número

posible de Centros de Enseñanza Media y Profesional.

Otro aspecto a resaltar en esta etapa que ahora estudiamos es la reforma de las
- e, .rtnsenanzas¡ecnícas.~u reiorma se prooujo por ¡a ~ey ue ¿u uejuuo oc iz¿’¡ yen e¡¡a se

estableció que las Escuelas donde se impartían estos estudios pasasen a depender del Ministerio

de Educación, insertándolas dentro del contexto universitario y disponiendo dos grados de

enseñanza: Enseñanza Técnicade GradoMedio(Peritoy Aparejador)y EnseñanzaTécnicade

Grado Superior(Arquitectoe Ingeniero). Esta Ley supuso una reforma profbnda de los estudios

tecmcos.

Tanto los estudios de Formación Profesional, bien en su vertiente de Bachillerato Laboral

como en el Formación Profesional Industrial, no los consideramos dentro del ámbito de la

Ensefianza Secundaria aunque, como ya hemos puesto de relieve, en aquellos años todos estos

estudios junto a los de Comercio y Magisterio se consideraban bajo la perspectiva de las

Enseñanzas Medias. Simplemente recogemos que estos estudios se vieron afectados por las

regulaciones señaladas pero incidieron escasamente en la población, que siempre consideró al

Bachillerato Universitario, y luego al Elemental y Superior, como los verdaderos estudios

secundarios. Todos estos estudios quedarían modificados, de un modo u otro, con la Ley

General de Educación, que supuso un cambio de estructura y en algunos casos de enfoque en el

Sistema Educativo. No obstante, algunos pasos se habían dado antes en esta dirección, dado que,
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desde los primeros años sesenta el Gobierno Español se vio influenciado por los informes de los

Organismos Internacionales de los que España formaba parte. Así la política liberalizadora de los

tecnócratas, a partir de 1.957, se notó también en el ámbito de la Educación. Por su interés

analizamos a continuación diversos informes sobre la situación de la Educación en España, en

torno a los años sesenta, que terminaron siendo recogidos en los Planes de Desarrollo y,

finalmente, en la Ley General de Educación.

Y, finalmente, otro hecho de cierto relieve que hemos de destacar, flie la extensión de la

obligatoriedad de la escolaridad hasta los catorce años. Aunque, sobre todo, le afectó a los

alumnos escolarizados en la Enseñanza Primaria, se daba un importante paso con objeto de

acercarse a unos niveles de escolarización obligatoria igual para todos los alumnos,

independientemente de que cursaran enseñanza primaria o enseñanzas medias. Y, desde luego,

facilitó, que al llegar la reforma de la Ley General de Educación se unificara en un sólo ciclo

educativo la escolaridad hasta los catorce años, terminando con la secular división entre los que

cursaban enseñanza primaria y los que estudiaban bachillerato, lo que supuso otra característica

con la que identificamos este periodo, suponía una aproximación real a la democratización de

la Educación. Se presentó en las Cortes un Proyecto de Ley 293 sobre ampliación del periodo de

escolaridad obligatoria. Además de ampliar la escolaridad obligatoria hasta los catorce años,

interesa resaltar que en el art0 30 se recogía un aspecto de interés para el tema que nos ocupa:

Art”. 3” En las Escuelasde EnseñanzaPrimaria la
enseñanzaserágraduadacursopor curso, a lo largo de losocho
añosquecomprendeelperiodode escolaridadobligatoriay los
alumnosque se encuentrenen posesión del CertWcadode
EstudiosPrimarios, alcanzadoel límitede la obligatoriedadque
estableceel art” 1” podrán matricularse en el tercer año del
Bachillerato General o Laboral, previa la aprobación de un

293 Boletín Oficial de las Cortes Españolas.Proyecto de Ley sobre ampliación dei periodo de escolaridad

obligatoria hasta los catorce años. N0 831 (17-3-1.964),pp. 17.658-17.659y n0 835 (15-4-1.964),p. 17.726
(Dictamen).
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examen en el Centrooficial correspondiente ‘~ 294

Se abría una posibilidad para conectar los estudios primarios con los medios pero, aunque

no contamos con datos sobre el número de alumnos que hicieron este paso, de la experiencia

conocida de aquellos años tenemos la impresión de que los Tribunales que realizaron esta prueba

fueron extremadamente exigentes con los alumnos que se presentaron, y debió ser muy escaso el

número de alumnos que la superó. Además, se daba otra circunstancia y es que estos alumnos

perdían años académicos si lo comparamos con los que empezaban directamente el Bachillerato

a los diez años. La Ley 27/1.964, de 29 de abril, recogía la ampliación de la escolaridad a que

estamos aludiendo 295

513.1.3.-Los infonncsinternacionalessobrela situaciónde la Educaciónen
España.

Los cambios que en materia educativa se iban produciendo en España, como venimos

observando, eran motivados, en parte, por la cambiante situación socio-económica, la mejora de

las condiciones de vída, así como la creciente industrialización y urbanización que estaban

convirtiendola en un país moderno y en vías de desarrollo. Pero no podemos olvidar como en

estos años la apertura del Régimen, motivada por la necesidad de ayuda internacional que se

concretó a partir del Plan de Estabilización y que conlievó la apertura de la economía española

a los mercados internacionales, algunos Organismos Internacionales de los que España ya formaba

parte, emitieron su opinión sobre la situación de la Educación en España. Así mismo, en estos

años, varios paises llevaron a cabo iniciativas, en las que se fijaron los Gobiernos españoles, para

adecuar los sistemas educativos a las realidades sociales y productivas, A veces, cuando se leen

estudios relacionados con estos años, da la impresión de que la principal innovación se produjo

con los cambios que se llevaron a cabo en el Ministerio de Villar Palasí, sin embargo, estos

294 El resaltadoennegritaesnuestro.

295 Ley 27/1.964,de29deabril, sobreampliacióndel periododeescolaridadobligatoriahastaloscatorceaños.

En Colección Legislativa de EducaciónyCiencia(I.964). Ref. 132,p. 407
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informes a los que ahora aludimos y su plasmación en los Planes de Desarrollo, que analizaremos

algo más adelante, en su vertiente relacionada con la Enseñanza Secundaria, fueron precursores

claros de la política que se plasmaría en tomo a 1.970.

En primer lugar, en diciembre de 1.961, el Gobierno español suscribió un acuerdo con la

O C D E para incorporarse con Grecia, Italia, Portugal ,Turquía y Yugoeslavia al Project

Regional Mediterranée (P.R.M.) 296 Por esta firma España se incorporaba y se comprometía a

estudiar las respectivas necesidades educativas para el año 1.975. Como consecuencia de la

primera fase de estos trabajos, ultimada a finales de 1.963, se dieron a conocer sus resultados en

diciembre de ese año en una publicación del Ministerio de Educación 297 En la primera parte se

analizaba la situación de aquellos años respecto a la Educación, resaltando que no se tenían en

cuenta en el estudio realizado los aspectos pedagógicos.

En cuanto a la organización y administración de la enseñanza se señalaba que el sistema

de educación español estaba en aquellos años en una fase de transición. Su estructura tradicional

se reconocía que había sufrido una serie de reformas, principalmente en el campo de la enseñanza

técnica, para adaptarla a las nuevas necesidades. Y, por otro lado, se resaltaba que se había creado

dentro de la Enseñanza Media, el Bachillerato Laboral, al que se le reconocían características

innovadoras muy acusadas:

El Bachillerato Laboral, de creación relativamente
reciente,di unaformacióngenerala los alumnos,al tiempoque
lesproporcionaunacualQ%aciónespecfficapara suentradaen
los diversossectoresproductivos.Permite,además,el accesoa
la enseñanzasuperior mediante un amplio cuadro de
convalidaciones.Comprendedosciclos: el elementaldecinco

296 Citado por Cubelí Salas,Francisco(1.970). Antecedentesde la nuevaLey de Educación.Revista

Calasancia, 63, 316

29~ M.E.N ¡OCDE (1 963) Las necesidades de la educación y el desarrollo económico en España.

(lnfonnedelaOCDE) Madnd,MEN
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añosy el superiorde dos... “298

Respecto a la articulación de los ciclos de enseñanza, en el caso español no se consideraba

satisfactoria:

Ha habido, en efecto, una falta de coordinación y
plar4flcacióneducativaenla medidaen quenoseha considerado
siempreel sistemade enseñanzacomoun todo armónico.

La escasavaloraciónsocialde la enseñanzaprimaria está
motivadaenpartepor la falta de relaciónconel cicloposterior.
Losúltimosañosde escolaridadobligatoriaprimaria coinciden
con edadesen que esposible cursar estudiosde nivel medio.
Además,para el ingreso en esteúltimo nivel no se exige el
cer«ficadode estudiosprimarios.En realidad, sepuedeentrar
teóricamenteen la enseñanzamedia sin haber asistidoa la
escuelaprimaria.

En la enseñanzamediapudendistinguirsedosniveles:
uno inferior formado por el Bachillerato Elementaly la
formaciónprofesional-aunqueéstatiene unascaracterísticas
especialesdentrode la enseñanzamedia-,y otro superior,en el
que sepuedeincluir el Bachillerato superior, la mercantil, la
técnicamediay lasescuelasnormales.“299

Se destacaba que el Bachillerato general era el más atrayente para los estudiantes por ser

el que permitía el acceso a cualquier estudio superior, no sucediendo lo mismo con el Bachillerato

Laboral, ya que para acceder a las Facultades no cientificas (Derecho, Filosotia y Letras, Ciencias

Políticas y Económicas) era preciso cursar también el Preuniversitario, con lo cual se tenía que

cursar, al menos, un año más de estudios para llegar al mismo sitio. Por ello, el informe llegaba

a tres conclusiones:

1 d No existela debidacoordinacióno enlace entre la

enseñanzaprimariay media

29t’bidem, p. 43.

29lbidem,p. 44.
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2 a, El Bachilleratogeneraltiene un gran pesoentre la
enseñanzamediay superior,y

3d~ hay una adecuaday lógica coordinaciónentre la
enseñanzatécnica de grado medio y la técnica superior,
consecuenciade la imperiosanecesidadde disponerde mayor
númerode ingenierosycientfficos.” “’a

Claramente, el Informe ponía de manifiesto la falta de coordinación entre los distintos

niveles de enseñanza, la desconexión total entre la enseñanza primaria y la media, y el

protagonismo que necesariamente asumía el denominado Bachillerato General al permitir en

menos años que otros estudios medios el acceso a mayores posibilidades de estudios

universitarios. Se produjo el reconocimiento de una clara desconexión entre la realidad educativa

y las necesidades sociales y laborales.

Se resaltaba, así mismo, en el Informe, el peso y la consideración de la Enseñanza Privada

respecto de la Pública, al considerai- a ésta subsidiaria de la primera, concentrándose precisamente

en el nivel medio esta política:

Actualmente,alrededorde las 3/4partesde losalumnos
de la enseñanzaprimaria acudena las escuelasdelEstadoy la
mayor parte del resto a las escuelasde la Iglesia. En la
enseñanzamedia general (bachilleratogeneral) la situación
cambia totalmente.Sólo el 17% de los alumnosacudena los
centros oficiales. Los demásse dividen en dos categorías
distintas: unos están escolarizados en centros privados
reconocidosy otrosson “alumnoslibres”~

Alrededordel 35 % de los estudiantesdeBachillerato
GeneralestánenCentrosde la Iglesiareconocidosy un 18%en
otrosCentrospri vadosreconocidos.“30)

El Informe recogía toda una serie de tablas que reflejaban los niveles de escolarización por

‘~ Ibidem, p. 45

301 Ibidem, p. 47.
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mveles de enseñanza, grupos de edad, etc., en las que fundamentaba sus principales tesis. También

se exponían cuadros comparativos respecto a otros países en los que se apreciaba que, aunque

se iba produciendo un enorme incremento de la población estudiantil del nivel medio, los niveles

seguían siendo más bajos que en otros paises:

Distribuciónde los alumnospornivelesde enseñanza302

(en porcentajes)

Años Primaria(1) Media Superior

España 1.961 81,6 ¡6,5 1,9

EstadosUnidos ¡.959 69,3 22,7 8,0

Inglaterray Gales 1.958 58,9 39,7 ¡ .4

Francia 1.959 72,2 25,0 2,8

RFA. ¡.958 69,3 28,2 2,5

(FUENTE: ParaEspaña,datosfacilitadospor el Ministeriode EducaciónNacional.Servicio deEstadística.Paralos
demás paises:O C.D.E., TargeisforEducation ir Europe ir 1.970).

Se realizaban también análisis comparativos respecto a la participación de la mujer en la

Educación, y se hacia eco el informe de las diferencias regionales que, desde el punto de vista de

la enseñanza, consideraban muy acusadas. En cuanto al origen social sacaban algunas

conclusiones a pesar de reconocer que contaron con pocos datos:

a partir de los catorceaños,máso menos,la inmensa
mayoríade los alumnosabandonanel sistemade educación.El
criterio principaldeselecciónes,desdeluego, las posibilidades
económicasdelasfamilias, quejueganno sólode una manera
directa, sinoindirecta.

De una manera directa porque hasta ahora la
insuficiencia de becas impedía a las familias de ingresos

302 Ibídem, p~ 55
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pequeñosdar una educaciónmediao superiora sush</os. Pero,
además,la preparaciónintelectualen los gruposde edadmuy
jóvenesestáinfluidapor la de lasfamilias. Si la elecciónsehace
a una edadmuytempranaexistirá siempreuna discriminación
contra los grupossocialesde rentamásbaja”303

Se realizabaun análisis del profesorado,y en él se remarcaban las diferenciasentreel

gradode preparacióndel profesoradooficial y del privado.Los primeroserantodoslicenciados

enFilosofiay Letraso enCiencias,salvolos profesoresde Dibujo y ¡osdenominadosespeciales,

y se resaltabala pocadedicacióndel profesoradooficial (alrededorde quincehorasde clase

semanales).Seapreciabaun excesodejerarquización,al igual queen la enseñanzauniversitaria,

y se constatabaque los requisitos exigidos paraaccederal profesoradooficial dificultaban

enormemente¡a provisiónde cátedrasvacantes:

El sistemaactualde oposiciónsejustificaríasolamentesi
el númerode candidatoscaftficadosfiuesemuysuperiora las
plazasvacantes.El númerode cátedrasde Instituto sin cubrir
asciende al treinta por ciento de las existencias,
aproximadamente.Normalmenteel Licenciadoqueentraen la
enseñanzadeberíatenerunaposibilidaddeascenderpor méritos,
al igualqueocurreenotrasprofesiones.

Tambiéndeberíaconsiderarsela posibilidaddesuprimir
la separaciónabsolutaentre la enseñanzamediay superior,
permitiendoelpasode una a otra, al igualqueocurreenotros

‘:304
paises.

Respectoal profesoradode los Centrosno oficiales, el Informe distinguíaentre los

reconocidosy los no reconocidos.En el primercaso,seexigia unaplantilla minima de profesores

licenciadosen Cienciaso enLetrasy señalabanque,en general,la formacióndel profesoradono

erasiemprela adecuada,reconociendoque en la falta de preparacióndel profesoradoresidia,sin

duda,uno de los defectosflindamentalesde la enseñanzaespañola.Se recomendabala exigencia

0Ibidem, p. 61.

‘~ Ibídem,p. 69.
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de condicionesmuchosmásseveras.Los dosgrandesobstáculosqueseveíanen el Informeeran,

porun lado, los problemasfinancierosy, por el otro, la falta de profesoreslicenciados.

En cuantoa la politica educativaa ¡levara cabo, se recomendaba,abordarel Sistema

Educativo en su conjunto, lo que se terminó haciendo en la Ley General de Educación,

garantizandola conexiónde unosniveleseducativoscon los siguientes,disminuir las tasasde

fracasoescolar,aumentarel númeroy la preparaciónde los profesores,reducirladuración de

los estudios,revalorizaciónde la enseñanzaprimariay aumentode la enseñanzaobligatoria:

Sería muchomás convenienteempezarla enseñanza
media a los once o doce años, mejorandola calidad si es
necesariode la enseñanzaprimaria, especialmenteen losúltimos
cursos.Conello la eficaciade la enseñanzamediaseríamucho
mayory losalumnosqueentranenla superior, tras sietecursos
de estudiosmedios,estarámejorpreparadosqueactualmente.
Entre todoslos miembrosdela O.C.D.E.,Españaeselpaísque
tiene una edadmediamásbaja de terminaciónde los estudios
mediosgenerales.

Al mismotiempoesaconsejableextenderla edadde la
enseñanzaobligatoria hasta los catorce años, es decir,
aumentarla en dos añosmás, con lo cual el periodo de la
enseñanzaobligatoria abarcaría de los seisa los trece años
inclusive.Deberíaestablecerse,lógicamente,un titulo terminal
a los treceañosparaaquellosquenocontinuasensusestudios

La extensiónde la enseñanzaobligatoria (4, permitiría
dara todala poblaciónun minimode educaciónnecesarioen la
edadmoderna.En la actualidadtodos los paísesadelantados
tienenmásdeseisañosdeenseñanzaobligatoria.

Con el aumentode la enseñanzaobligatoria hasta los
treceañosinclusiveseun</icaría la legislaciónescolarcon la
laboral; actualmentela edadmínimapara empezara trabajar
sonlos catorceaños.“

En paralelo, seproponiael acortamientode algunosciclos de estudiosque, segúnel

‘‘ Ibídem, pp. 143-144.
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Informe,no facilitabaunamejorpreparaciónde los graduadosy que, sin embargo,aumentabala

cargaeconómicade las familias y diluíael esfuerzode los alumnos.En conclusión,seproponía

unaestructuradel SistemaEducativoen el quela enseñanzaprimariaseextenderíahastalos trece

añosinclusive, con un primer ciclo de párvulosde tres añosy otro que cubriera el periodo

obligatoriode ocho años.El paseal Bachilleratoseharíaa los onceaños,es decir, que los

alumnosde primeralio de bachilleratotendrían,en general,esaedad.La entradaen la formación

profesionalse haríaunavezterminadoslos ocho cursosde enseñanzaprimariaobligatoria.El

nivel medio se reduciría al Bachillerato, la EnseñanzaTécnica, el BachilleratoLaboral, el

Magisterioy la EnseñanzaSanitaria.El primero,tal como estáestablecidoactualmentecon un

ciclo elementaldecuatroaños,otro superiordedosy el cursopreuniversitarioparalos que frieran

aentraren la Universidad.

En realidadestapropuesta,sólo solucionabaparcialmentelos problemasplanteadosen el

SistemaEscolar.Efectivamente,setratabade darlemayorimportanciaa la enseñanzaprimaria,

ampliandola obligatoriedadhastalos catorceaños,pero seguíadesconectadadela Enseñanza

Media, ya queel bachilleratoelementalcomenzabaa los onceo doceaños,esdecir, antesdela

terminaciónde la escolaridadobligatoria.Algunasde estasmedidas,como ya conocemos,se

frieron tomandoen el periodo en el quefue Ministro, Lora Tamayo,comola ampliaciónde la

escolaridadobligatoriay, algomásadelante,la unificacióndel primerciclo de enseñanzamedia,

perounareformaglobal, queeralo querealmentese necesitaba,no seabordóhastafinalesde la

décadade los añossesenta.

En las conclusionesde esteInforme, cuyosplanteamientossetuvieronen cuenta,tanto

en la política educativallevadaacaboporel Ministerio de Educacióncomotambiénen los Planes

de Desarrollo,seresaltabaque seperfilabantresgrandesfrentesen los quehabíaqueactuar:el

primero,erael ensanchamientode la basesocialdela enseñanza:

el accesoa la educaciónesd¼cilaúnparaunaparte
importantede la poblacióny que, al mismo tiempoy por la
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mismarazón, los quea ella accedenno sonnecesariamentelos
mejordotados.Para remediarestasituaciónhay queconseguir
rápidamente:
a)Facilitar y estimularel accesoal sistemade las clasessociales
inferiores, proporcionándoleigualdad de oportunidadespara
obtenerlosprivilegiosque la educaciónproporciona(..), ahoga
por ello el beneficioglobal de toda la sociedadSi se quiere
acelerar el ritmo de nuestrodesarrollo económico,no puede
seguirdesaprovechándoseesepotencialintelectuaL
b) Retrasarla edadde abandonomasivode la enseñanza(1..), a
medidaque la selecciónsehagamáspronto, la influenciadel
mediofamiliar sobrela capacidaddel alumnopara salvar con
éxito la selecciónserámayorPor ello la generalizaciónde la
enseñanzadependefundamentalmentedelaumentode las tasas
de escolaridaden los gruposde 14 a 17 añoso susalrededores.
Laextensiónde la enseñanzaobligatoria hastalos catorceaños
suponeya un avanceimportante

al mismo tiempo hay que impedir una bifurcación
tempranaen los estudiosquepredeterminanya lasposibilidades
futuras del alumno con independenciaen gran parte de su
capacidadEsteproblemaseplanteaya con la entradaen la
enseñanzamediaa los nueveo diezañosde unaparte de los
alumnosmientras que los otros, por su permanenciaen la
ensenanzaprimariasevenyaprivadosdecontinuarsusestudios
despuésde la terminación de esta última. En este sentido
convendríaretrasar la edadde entradaen la enseñanzamedia
hastalosdoceo treceaños.
c) Aumentarlaparticipaciónde las mujeresen todoslosgrados
y especialidadesde la enseñanza
d)Distribuir geogróflcamentedemaneramásequitativay eficaz
los efectivosdocentesdequeseirá disponiendoen elfuturo
‘:306

El segundoaspectoera la mejora de la productividaddel sistema. Para ello se

considerabaurgente:

a) Reformar los ciclos educacionalesen dosplanos:
Simpl~/icación, por un lado, del abigarramiento que en la

‘“Ibídem.pp, 35-37.
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actualidadcaracterizaal sistemade enseñanza,especialmenteen
sufasemediaelementaL

Acortamiento,por el otro, de la duración legal de los
ciclos. Dosañospara la formaciónprofesional; tres o cuatro,
segúnlas ramas,para la enseñanzatécnicadegradomedioy
cuatropara la licenciaturaCuatro añosparecea todas lucesun
periodo suficientepara conseguir el tipo de licenciados
superioresque conmayorurgenciasenecesitan.

b) Mejorar losprogramasy métodosdeenseñanza... que
se establezcaun mayor escalonamientoy articulación entre
programasde los ciclos sucesivosdeforma que eviten, en lo
posible,las víasmuertas.Esprecisoque el alumnoal enfrentarse
con los programasde un curso, encuentreapoyoen losde los
cursosanteriores.

c) Aumentarenplazobreveel númerodeprofesoresy el
gradodeutilizaciónde los actuales.

Con carácter, tal vez, menosurgente, será necesario
replantearel sistemade seleccióny promocióndeprofesores
dándoleunamayorflexibilidad. Noparecerazonablequeexista
un gran númerodecátedrasvacantes,cuando,comoocurreen
muchasocasiones,sobrancandidatos.Alfin y al cabo, lo que
cuentano eselnivelqueseex~aparaalcanzarunadeterminada
categoría dentro del profesorado, sino la calidad de los
profesoresque, dehecho,enseñan.

d)Mejorar las instalacionesyaumentarsucapacidad...”

Y, en tercer lugar, se apostabapor una reorganizaciónadministrativa dentro del

Ministerio quepermitieraracionalizarel Sistema.

El Informe,comohemospodidoobservar,analizabala problemáticay las deficienciasdel

SistemaEducativoEspañoly , proponia,una seriede modificacionesque lo adaptarana la

situaciónsocio-económicaen la que Españaseencontrabaen aquellosaños,esdecir, en un

procesode desarrollohacia la industrialización. Hay cieno enfoquedel papel del Sistema

“‘Ibídem, pp. 37-39.
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Educativoorientadohaciael aprovechamientode las capacidades,independientementede la

situacióneconómicao socialdela familia y paraello seapelabaal principio, que ya analizabamos

en la primerapartede estetrabajo,de igualdadde oportunidades.

En unasegundafase,técnicosespañolesy extranjeros,bajola direccióndel profesorAngel

Inchaustitransformaronlas previsionesa largoplazodel Informeanteriormentecitado aotrasa

plazocortoy medio, cuyosperiodosonbásicamentecoincidentescon los dosprimerosPlanesde

Desarrollo.El resultadode estetrabajosepublicó en 1.966 3úI~

Otro hito importanteen el ámbito internacional lo representóen aquellos añosel

denominadoGroupe1.985constituidoen Franciaa finalesde 1.962con la finalidad de intentar

una investigaciónacercade lo queserianecesariosaberde la sociedadfrancesade 1.985 para

dilucidar las directricesgeneralesdel V Plande DesarrolloFrancés.

Resaltaa esterespecto,FranciscoCubelís~, queesinteresantetenercomopuntode

referenciaesteV Planfrancés,pues,segúnel Raportreferentea Españadel ProjectRegional

Mediterrenéenuestropaísalcanzariaen 1.975un nivel de desarrolloen lo educativocomparable

al de Franciade 1.960.

Lo esencialdelos trabajosdel Groupe1.985 consistiaen las propuestassiguientes:

a)Educarnosóloparaformar buenosproductores,sinotambién
buenosconsumidores.
b) Enseñanzaobligatoriay análogahasta la edadde 16 años,
basadaenunaculturageneral,y quela admisióna la enseñanza
poslarifir Vm ‘era dotemi 5nada nnr ¡fi rnnnridnd do anranái mio y
nopor el origensocialo territorial.

‘~ME.C. (¡.966).Lasnecesidades de graduados en España en elperíodo ¡.967-71 (Enseñanza Medíay
Superior). Madrid.

‘“Op. cíL. pp. 317-318.
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c) Concedermayorimportanciaa los métodosy al desarrollode
cualidadesque a los contenidosde la enseñanza,sobretodo en
la adolescencia, pues los conocimientoshan de variar
rápidamenteenel tiempo.Losmétodosde trabajo e investigación
seránaprendidosal comienzode la vida, mientrasquelosdatos
deberánserasimiladosa todo lo largo de la misma.

e) La enseñanzase realizará por el trabajo en gruposy por
métodos activos, utilizándose los medios audivisuales, en
particular, la televisióny las máquinasde enseñanar.

g) En cuantoal personaldocentesedividirá en doscategorLas:
los que asumiránfuncionescoordinadorasy otros, desegundo
nivel, másencontactoconel alumnado.“ ~‘c’

Finalmente,en esteámbito de influjo de los OrganismosInternacionales,sobre

todo, la OCDE.,y la política educativaseguidapor paisescomo Francia,resaltaCubelísen su

trabajocitadoqueen noviembrede 1.963, estaorganizacióncelebróla Conferenciadel Groupe

d’etudesur lesaspectseconomiquesde l’enseignementEn ellapresentóRaymondPoynardun

Raporten el queseconcretabala política de democratizaciónde la enseñanzaen un conjuntode

medidastalescomo:

La prolongaciónde la obligatoriedadescolar.

La gratuidadde la enseñanza.

La aperturade los establecimientossuperioresa los diplomadosde los Centrosde

FormaciónProfesional.

Lasdiversasformasde protecciónescolar,y

la reforma de las estructurasde las enseñanzassecundariasen vistas a favorecersu

extensión.

En realidad, los paísesmiembros de la OCDE., en aquellas fechas22, a pesarla

310 CubelísSalas,Franciscoop c¡t, p 318
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diversidadde susregímenespolíticosy susdiferenciasen lo educativo,estabande acuerdoen

cuatroobjetivos: a) darmayorduracióny efectividadala escolarización;b) elaborarprogramas

escolaresadaptadosala evolución de lasactualesnecesidadessociales,económicasy políticas;

c) aligerartanto la estructuracomoel contenidode la enseñanza;y d) garantizarmásla eficacia

del sistemaeducativo.

A raiz de la participaciónde Españaen estasreunionesy desdesu presenciaen los

organismosinternacionales,sefuerondandolasbasesnecesariasparair concretandogranparte

de estosplanteamientosen la políticaeducativaespañolay de hecho,imitandocomoen tantas

otrascosasel modelo francés.Algunasde dichasmedidasde política educativaseplasmaronen

los Planesde Desarrolloqueanalizamosa continuacióny queeran copia, comoya sabemospor

haberloanalizadoen la primerapartede estetrabajo,de los Planesde DesarrolloFranceses.

11.3.1.4.-Los Planesde Desarrolloy la EnseñanzaSecundaria.

Comoresultadode la aperturadel Régimen,anteel fracasodelos intentosautárquicos

y de desarrolloautónomollevadosacaboen las décadasprecedentes(añoscuarentay cincuenta,

respectivamente),y de lasconexionesconlos organismosinternacionalesqueregulabanlas reglas

de laseconomíasoccidentales,unavez superadala etapaqueconlíevóel PlandeEstabilización,

se trató de poneren marchaunaplanificaciónindicativadel desarrolloeconómico,a travésde

PlanesdeDesarrollocomosehaciaen otrospaises.EstosPlanes,queen el casoespañolfueron

dos,recogíanaspectosdetodoslossectores,incluido el educativo.Por ello, sehacenecesarioque

enel marcode la politica educativade estosaños,seanalicenconciertodetenimiento,dadoque,

en ellos aparecenrecogidaslas previsionesqueen materiaeducativaseplantearon,asícomo la

consecuciónde las mismasa raíz de su finalización.Estasprevisionesestabanconectadascon las

necesidadesproductivasy económicasqueseplanteabanen los citadosplanes:

El procesosocio-económicoiniciado era, no obstante,
irreversible.La transicióna unasociedadindustrial estimulaba
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yfomentabala demandaeducativaenlapoblación,demandaque
no podíaseratendidapor un sistemaeducativoanacrónico.

Una doble convergenciade factores, pues, estaban
convirtiendola educaciónenunfenómenocentralduranteesta
década:porun lado, un deseode lasclasesmenosfavorecidasde
lograr la superaciónde su situación a través de los títulos

“311

académicos...

En esteámbito hemosde situar la problemáticade la política educativade los años

sesenta,quellevaronarecogeren los Planesde Desarrollo,aspectostalescomo la ampliaciónde

la escolaridadobligatoria,la unificacióndel primerciclo del nivel secundario,el incrementode

construccionesde Centros,etc. Se fuerondandoalgunospasos,perosin decidirsehastael II Plan

en el que, comoveremos,quedóde manifiestola necesidadde reformarel SistemaEducativoen

suconjunto,queseplasmaríaen la Ley GeneraldeEducación(Ley Villar), tratandode responder

globalmentea las necesidadeseconómicasy productivasde un paísindustrializadocomo era

Españaen el año 1.970. En estecontextohemosde situar los cambioseducativos,y no comoa

vecesapareceen ciertaliteraturapedagógicacomoun hechoaisladodel conjuntode los factores

de desarrolloen los queseencuentraEspañaen estosaños.

11.3.1.4.1.-El 1 PIande Desarrollo(1.964).

El ¡ Plande Desarrollopreveíasu ámbitode actuaciónen el periodocomprendidoentre

1.964 y 1.967. El Proyectode Ley presentadoa las Cortes312 seenmarcabaen una seriede

medidasqueya conocemosy queservíanparajustificarlo. Así, en su exposiciónde motivos, se

señalabaquela Ley respondíaaaspectostalescomo el progresivoperfeccionamientodel sistema

financiero,la reformadel sistematributario, la crecienteliberalizaciónde las transaccionescon

el exterior, el progresivoperfeccionamientode los regímenesarancelariosy de fomento a la

311 Ortega,Félix (1.979):op. ciii, pp.112-113.

‘12BoetinOficiai de las CortesEspañolas(1.963).Plan de DesarrolloEconómico y Social para el cuatrienio

¡.964-67 y normas relativas a su ejecución: Proyecto de Ley. N0 810, 16 denoviembrede 1.963.
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exportación,etc., medidasque sehabíanpuestoen marchaconel Plan de Estabilizacióny que

habíansidoimpuestaspor los OrganismosInternacionales,paraliberalizar la economíaespañola.

Los aspectosrecogidos en los Informes Internacionales,como los desequilibrios

regionales,las modificacionesdel SistemaEducativoparaaproximarsu estructuray contenido

a las necesidadessocialesy económicasseincorporabanal Proyectode Ley que setramitaba.

En el ámbito de la política educativa,se proponíael establecimientode inmediatode la

escolarizaciónobligatoria a los catorceaños, incrementandoel ritmo de las construcciones

escolaresquegarantizasenla escolarizaciónde todos los españoles,incluidos los de las zonas

rurales.Seproponíatambiénla superaciónenun plazobrevedel deficit de plazasde la enseñanza

mediaclásicay de la laboral y técnica, incrementandoel númerode centrosde la primeray de

modo especialel de los EstudiosNocturnos,SeccionesDelegadasy SeccionesFiliales de los

suburbiosde las grandespoblaciones,y duplicandolos de la segundaen arasde unaformación

profesional de suficiente calidad. También se considerabacomo problema crucial para el

desarrollo de la Enseñanzatanto la formación de este profesoradocomo su incremento.

Detallandoestaspropuestas,seproponíala creaciónde 465.000nuevospuestosen Enseñanza

Media y de 120.000plazasdeformaciónprofesionalen susdiversasmodalidades.

Otro aspectoal que prestabaatenciónel Proyectoera a la política de movilidad y

promociónsocial:

La programaciónde las necesidadesescolarespuede
hacerse atendiendoa dos tipos de objetivos: socialesy
económicos.Hayniveleseducacionalesquenecesariamentese
handeatenderpor motivosde tipo social. Elobjetivoeconómico
quegeneralmentesefija alprogamarla educaciónesel atender
a lasnecesidadesdemanodeobra quevayaa requerir elpaís;
dar a las fuerzasproductivasaquellapreparaciónidóneaque
yanaprecisarpara el desempeñode su misión. El desarrollo
previstoen las d<ferentesramasde la agricultura, la industriay
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los serviciosexigeun aumento,encantidady calidad, de la mano
de obra existente.El plan de educacióndebeproporcionaresa
cua«ficación precisa para que no se produzca ningún
estrangulamientoporfalta depersonalpreparado.

ElPlanno trata deabsorberparaelEstadotodo elfuturo
desarrollode la educación;por el contrario, en él seprevéel
coordinadoesfuerzode las iniciativas estataly no estatalpara
alcanzarlos objetivospropuestos.”~

Comopodemoscomprobar,serelacionabaclaramentela mejoradel sistemaeducativo

con las necesidadesde manode obraen el mundoproductivo.Y, desdeluego, seplanteabael

respetohaciala iniciativa privadaen todoslos terrenosy no sóloen el ámbitode la Educación.

Y en estoprecisamentetuvieronlosPlanesde Desarrollosu principal escollo,dadoquemientras

parael Estadoeralo aprobado,de obligadocumplimiento,parael sectorprivadoerameramente

indicativo, aunqueesciertoque el Estadoposeíavariadosmecanismoseconómicosy fiscales,

sobretodo, que favorecíanel desarrollode la iniciativa privada.

El Proyectorealizabaun análisisdela situaciónde los distintosniveleseducativospara

resaltarlas carenciasexistentes,recogiendoen cuadrosestadísticoslos alumnosmatriculadosen

los distintos nivelesdesde1.950. Estosdatoslos hemosreflejado en la primerapartede este

trabajo peropor su interésreflejamosaquí los querecogíael proyectoparala EnseñanzaMedia

generalya quedesglosabapor ciclos el númerode alumnadoexistente.

Se contabilizabanparala EnseñanzaMedia general506.000alumnosquesedistribuían

del siguientemodo: Enseñanzaoficial, 92.000;EnseñanzaColegiada:de la Iglesia, 204.000y

privada, 50.000;y, enseñanzalibre, 160.000.

“‘ Ibídem, p. 273
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ALUMNOS MATRICULADOS3t4

ENSEÑANZAS

Superior

221.809
234.633
249.605
41.908
42.049
44.727

51.648
54.492
60.207
68.726

Preuniversitario

(1)

8.455

8.974
10.498
13.248
14.142
15.853
16.980
19.221
20.079

(1) Hastael curso1 952-53un soloBachilleratocon ExamendeEstado.

Con objeto de atenderlos 160.000 alumnoslibres y la previsión de 300.000nuevos

alumnos,sepreveíala necesidaddecrear465.000puestosde estudioen estenivel educativopara

1.967,de los cuales245.000sedanasumidosporCentrosOficialesy 220.000por Centrosno

oficiales.

En la defensadelDictamendel Proyectode Ley ,hechaporel Sr,LópezRodó315, señalaba

quesevivia en un mundoen pleno desarrollo,en el que la poblaciónmundialsehabíaduplicado

en lo queiba de siglo, y queEspañapasadade 18 millonesde habitantesen 1.900 a37 millones

en 1.967,cuandofinalizara el Plan:

~“ Ibídem, p. 277.

“‘Boletín Oficialde las Cortes Españolas(1.963).Plan de Desarrollo Económico y Socialpara el cuatrienio
1.964-67 N0 823,de27 dediciembrede 1.963.

Cursos

1.950-51
1.951-52

1.952-53
1.953-54
1.954-55
1.955-56
1.956-57
1.957-58
1.958-59
1.959-60
1.960-61
.961-62

Elemental

211.381
241.480
272.785

353.845
385.558
394.629
417.820

TOTAL

221.809
224.633
249.605
261.744
292.503
328.010
370.970
404.936
421.346
457.030
474.057
506.625
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Noshallamosanteunasegundarevoluciónindustrial que
no esya la del maquinismo,sino la de la automatización,la
petroquímicay la energíanuclearMuchospaíseshanllegadoa
la etapadelconsumoenmasaqueponeprácticamenteal alcance
de todosunaamplísimagamade bienesy servicios,al tiempoque
seaceleraelprocesode integracióneconómicainternacional

Pero no se trata sólo de previsioneseconómicas:es
precisoanticíparsetambiéna las necesidadessociales;mediry
orientar en lo posible las transformacionesy los cambiosde
mentalidadqueel desarrollo llevará consigo;configuranenuna
palabra, elfuturo de la sociedadespañola

La interdependenciade ambosprocesos,el socialy el
económico, es indisoluble si pretendemoscon sinceridadun
auténticodesarrolloy no un meroaumentoestadísticode la renta
mediapor habitante, it 316

La jerarquíade valoresen torno ala cual searticulabael Plan, segúnLópez Rodó, se

orientabahaciaunadoblevertiente: la integración,movilidadypromociónsocial, de unaparte,

y la expansióneconómica,de otra. Seplanteabadesdeuna visión optimistade los progresosde

la economíaespañola:

Españacuentacon un crecientepotencialdeexpansión
que puedeconcretarseen las importantesreservasde capital
humanocongran capacidadde adiestramiento,en la vitalidad
del espíritu empresarial, en el creciente aumento de las
inversiones,enla afluenciadelahorro exterior, en el equilibrio
financieroy enunasampliasreservasdeoroy divisas.

Objetivosdeldesarrollo.
Entre losobjetivosdeldesarrollomerecesubrayarse:la

integración social, o sea, el aumento de rentade losdiversos
sectoresde la población y la reducciónprogresiva de las
diferenciasentrelos distintosnivelesde vida.

También debe destacarseel objetivo del desarrollo
regional, quefavoreceráel desenvolvimientode las diversas
zonasgeogrdficasparaconseguirlaparticipaciónequilibradade
todasellasen elbienestareconómicoysocial?

~“ Ib¡dem, p. 17.448.
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Entre los objetivosde expansióneconómicamepermito
señalar:laflexibilidaddela economíaquegaranticela libertad
de elecciónde los consumidoresen un mercadocompetitivo,el
accesoa los diversospuestosde trabajoy la libre decisiónde las
propias actividadesempresariales;el pleno empleo... y la
progresivaintegraciónen la economíamundial que logre el
aumentoydiversificaciónde nuestrasexportacionesy un normal
abastecimientode materiasprimasy de bienesdeequipo. ~~317

Interesantefue la intervenciónde CarreroBlanco,quiencomo Ministro Subsecretariode

la Presidenciadel Gobiernorealizóuna intervenciónmuchomáspolíticaen la quesereflejaban

claramentelos planteamientoqueinspirabanlos objetivosdel Plande Desarrollo:

ti ... nuestro Plan de Desarrollo Económicono tendría

áéntid&s¡no~estuvieséal sevicio¡de la política socialquetS et~
pilar fundamentalde nuestro régimen. Es más: un Plan de
Desarrollo nopuedesermásqueel medioparapoderrealizar
unapolítica socia! “Para conseguirel bienestar- ha dichoel
Caudillo- hay queacertarprimerocon una línea de desarrollo
económicotí• Un Plan de Desarrollo quepersiguiesesólo un
aumentode la renta nacional, sin un conceptocristiano de su
distribución, seríapurautopia,puescrearía clasesque lucharían
entresí,y con ttluchade clases”no hay técnicaplan~ficadoraque
pueda tener éxito. Una política exclusivamentesocial sin
plan~ficacióneconómicasería igualmenteotra utopía, porque
sólo seriaunaenunciacióndedeseosquepodríansatisfacerseal
tenerquelimitarsea repartir la escasez.Nopuedehaber,pues,
distingosentre “Plan económico”y “Plan social”; silosdosno
son uno solo, ningunode los dossonnada

La economíade las sociedadesmodernas,la española
entreellas, tienequeestablecersesobrela basedelanálisisde las
experienciasde dos soluciones:el sistema del capitalismo
individualistay el sistemadel colectivismomarxista. Los dos
tienensusaspectosconstructivos,pero los dos adolecendel
mismomal: elprescindirde los interesesdel “bien comúntt.Los
dos son un error, porque los dos sistemasse montaron
prescindiendode Dios, que establecióque queramospara los

“‘ Ibídem, p. 17,450.
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demáslo quepara nosotrosqueremosy hagamospor losdemás
lo quequisiéramosquelos demáshicieranpornosotros.”

EnmarcabaCarreroBlanco su discursoen los planteamientoscristianosen los que el

Régimen se inspiraba,pero llama la atenciónel rechazoque hacía del capitalismode las

sociedadesburguesas,al querechazabaen el planoteórico por igual queal comunismo,ya que

considerabaqueanteponíalos beneficiosa las necesidadessocialesy personales.Si tenemosen

cuentaque el modelo económicoy social que se tratabade implantarera el propio de las

sociedadesburguesasy capitalistas,esdecir, el propiode laseconomíasde mercado,sorprende

comopoco,esterechazoteórico. Interesante,resultatambiénel análisishistóricoque realizópara

justificar el atrasohistórico de Españaparaaccedera la industrializaciónque, por su interés,

reproducimos:

Enpoco másde un siglo, en los cientotres añosque
van desdela muerte de Femando VII a julio de 1.936, se
produjeron en España once cambios de régimen, tres
destronamientosdereyes,cuatroatentadoscontra monarcas,dos
destierrosde regentes,dosrepúblicas(7aprimera,deoncemeses,
con cuatropresidentes),dosdictaduras, ocho constituciones,
nadamenosque109gobiernos(lo cualimplica una mediadeun
Gobiernocadaoncemeses),cuatropresidentesdel Consejode
Ministros asesinados,másde veinticinco revolucionesserias,
apartede un sinfinde revueltas,incendios,represaliassociales
a tiro limpio, incendiosde iglesiasy cruelespersecucionesy en
los últimosañosun terrorismocasipermanentequeculminócon
elasesinatode CalvoSotelo.

Con estetriste inventariose comprendefácilmenteque
España,queno esrica ni por susrecursosnaturales,ni por su
estructuratopográficaniporsuclimatología,seincorporaracon
notable retraso a la revolución industrial que en Europa
comienzaenlas últimasdécadasdelsigloXVIII, puessi bien la
economíaespañolaen el pasadosiglo exhibe una serie de
importantesrealizacionescomoson los focosindustrialesde
Cataluña, Vascongadasy Asturias, el tendido de la red

318 Ibidein, p. l7.457.
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ferroviaria y otros indudablessíntomasde expansión,tales
man¼stacionespositivasno alcanzaronla densidadsuficiente
para queseoperaraen Españaelprocesode industrialización
quea lo largo delsiglo XIXsellevó a cabo en las principales
nacionesdeEuropa.

Bajo el sistemaliberal de partidospolíticosla lucha de
“españolescontra españoles” hizo quenosquedáramosmuy
atrasados,porquela inestabilidadpolítica dificultó la visióna
largoplazode losproblemaseconómicosy la economíanacional
sevio abandonadaa símismaa consecuenciadelmásextremoso
e ingenuoliberalismo económicoy muchasvecessometidaa
intervencionesfragmentariasyesporádicas.El divorcioentreel
sistema político y la realidad del país agarrotaba las
posibilidadesdeexpansióndenuestraeconomía.

Unparéntesisen estasituaciónlo constituyeelGobierno
del GeneralPrimo de Rivera(...) Lasobraspúblicasadquieren
un ritmo desconocidohastaentonces,las actividadesprivadasse
desenvuelvenen un clima propicio, la renta nacional se
incrementanotablementey los indicesdeproducciónenuna serie
de sectoresbásicosregistraron marcasque despuéstardarían
muchosaños en superarse (1..) Con el advenimientode la
Repúblicalos gravestrastornospolíticosy elprurito deadoptar
unapolíticadiametralmenteopuestaa la seguidapor elGeneral
Primo deRivera,que setradujo enunaparalizaciónradicalde
las obraspúblicas, hicieron imposiblellevar a la práctica una
política económicadelargo alcance.

Esta situación va a ser explotadaenseguidapor el
comunismo

.en 1.936, cuando España se jugaba su fe y su
independencia,y llamar guerracivil a nuestrareacciónanteun
peligro cuyasconsecuenciasestánpatentesen losEstadosde la
EuropaCentraly queesel mismoquehoy inducea tantasotras
a concertaralianzasy agastar ingentessumasenarmamentos
militares.

De estaguerrasalióEspañapletóricade entusiasmoy de
fe en sí misma,pero muymaltrechaen el orden material al
quedar desarticulada la ya débil economíanacional? La
población activa disminuyó en un millón de hombres; se
produjerongravesdestruccionesy cuantiososdañosmateriales;
se nos despojó, enviándolasa la URSS, donde todavía se
encuentran,de todasnuestrasreservasde oro,por valor de 510
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toneladas:unos575 millonesde dólaresoro. La rentanacional
de 1.939quedóreducida,aproximadamente,al 70 9i de la de
‘.935.

La segundaguerra mundia¿ que estalló a los cinco
mesesdefinalizada la nuestra,supusouna etapaazarosa:las
fu entesnormalesde abastecimientode materiasprimasy de
bienesde equipono pudieronser utilizadas, y lo mismocabe
decircon respectoa las posibilidadesde obtencióndepréstamos
a largo plaza Las d!/icultadesno cesaronal término de la
contiendamundial, sino que, por el contrario, seprolongaron
hasta1.951 comoconsecuenciadelaislamientoexteriorque se
nos impuso ... se consiguiósuperard<ficilmente en 1.950 el
volumende rentanacionalde 1.935,apesetasconstantes.““o

Finalmente,sedefendióqueel Planseajustabaen susaspectosdoctrinales,comono podía

sermenos,a los PrincipiosFundamentalesdel Movimiento Nacional,a la doctrinasocial de la

Iglesia,sobretodo, la establecidaen las encíclicasde losPontífices,desdelaRerumnovarum,de

LeónXIII ala Mater etMagistray ala Pacemin Terris deJuanXXIII. El dictamenseaprobó

condieciseisvotosen contray fije publicadacomo Ley 194/1.963,de 28 de diciembre.

Las previsionesanualesquedesarrollabanel objetivo de creaciónde los 245.000puestos

de enseñanzamediaoficial y los 220.000de la no oficial seconcretabandel siguientemodo,

partiendode los Centrosexistentesal comienzodel Plan:

“‘Ibídem, pp. 17.459-17.460.
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A) Enseñanzamediageneraloficial320

Institutos
a)
b)

Nacionales:
Centros
Puestosesc.

SeccionesDelegadas:
a) Centros
b) Puestosesc.

Centrosde Patronato:
a) Centros
b) Puestosesc.

Total:
a) Centros
b) Puestosesc.

31-12-63

157
128.000

12
6.000

9
4.500

178
138.500

31-12-65

167
140.000

56
29.540

9
4.500

232
174.040

31-12-66

211
192.800

76
42.340

9
4.500

296
239.640

31-12-67

216(1)
198.800(2)

258
166.120

5
2.500

479
367.420(3)

(1) Más 1 1 nuevosediliciosconstruidosensustituciónde otrostantosenmal estado.
(2)Más 15.594puestosquesustituyenaotros tantosenmal estado.
(3) Los 367.420puestosencentrosoficialestienenla posibilidadde duplicarseal serutilizadosenestudiosnocturnos.
en 31 dediciembrede 1.965ocurreestocon 17.200puestosen 134 centros.

Segúnestasprevisionessehabriancreadotodoslos puestosescolaresprevistosen el Plan

de Desarrollo,aunque15.594sustituiríana otrostantosen mal estado.

Respectoala enseñanzano oficial que,parasu ampliaciónde plazasy creaciónde centros,

no dependiade las previsionesdel Gobierno los datosque sereflejabanen estainformaciónque

proporcionabael SecretarioGeneralTécnicodel M.E.N. eranlos siguientes:

320 TenaArtigas,Antonio(SecretarioGeneralTécnicodel MEN.) (¡.966). La Educacióny el primerPlan

de Desarrollo(1.966).Revista de Educación. 180, 28.
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B) Enseñanzamediageneralno oficial321

31-12-1.963 31-12-1.965

SeccionesFiliales:
a) Centros. 100 153
b) Puestosescolares. 40.000 61.200

ColegiosLibresAdoptados:
a) Centros. 95 148
b) Puestosescolares. 30.350 51.800

Colegiosreconocidosy autorizados:
a) Centros. 1.414 1.769
b) Puestosescolares. 274.629 414.629

Total:
a) Centros. 1.609 2.070
b) Puestosescolares. 344.979 527.629

Sereconocíaen estainformaciónla imposibilidadde predecircuántospuestossecrearian,

no obstante,utilizando la informaciónde las peticionesde créditos y subvencionesse podía

asegurarla creaciónde 157.726 nuevospuestosque eran los que faltaban para cumplir

totalmentelos objetivosprevistosen el Plan, previendoseque al finalizar el periododel Plan

existirian, al menos,685.355puestosescolaresen la EnseñanzaMedia generalno oficial.

Los datossobrecentrosy puestosescolareshasta1.965eranlos realmenteexistentes

dadoqueesunainformacióndel seguimientoefectuadohastafinalesde 1.965y los restantes,es

decir, los contempladoshasta1.967, son las previsionesestimadas.En la Memoria sobrela

ejecución del Plan de 1.965 322 aparecenreflejados estos datos que hemos comentado

~‘ Idem.

322 Boletín Oficial de las CortesEspañola(1.965). Memoria sobre la ejecución del Plan de Desarrollo

Económico y Social l.96S. W 928. Suplemento.
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anteriormenteEn la Memoria sobrela ejecucióndel Plan 323 presentadaa las Cortesen 1.968se

reflejabanlas previsionesy los resultados:

Previsionesy resultadosdelProgramade InversionesPúblicas

SECTOR:ENSEÑANZAE INVESTIGACION

3.- Creaciónde 465.000plazasde
EnseñanzaMedia, delas cuales245.514de
carácteroficial y 220.000no oficiales.

3.- Plazascreadade enseñanza
oficial:266.800
Plazascreadasde enseñanzano
oficial:207.915.
Total plazascreadas:474.715.

4.- Creaciónde 116.000plazas(1) de 4.- Sehancreado85.310puestosde estudio
FormaciónProfesionaly 6.000de Técnicos en Escuelasde FormaciónProfesional
de GradoMedio. Industrial(Oficiales, Sindicalesy Privadas)

3.500puestosen Escuelasde Capataces
Agrícolas.
3.750en Escuelasde Pescay Náutica.
Técnicosde GradoMedio:
Númerode puestoscreados:6. 150

(1) Cifta reajustadarespectoa lasprevisionesparaFormaciónProfesionalAgraria.

En funciónde los datosrecogidossepuedeapreciarcomo en lo referenteala Enseñanza

Media los objetivosprevistosen el Plansecumplieronen cuantoa la creaciónde centrosy de

puestosescolaresserefiere. En el marcogeneraldel Planhemospodidoobservarcomoexistía,

encuantoalos planteamientosde política económicay social,ciertaincoherenciaal defenderun

modeloequidistanteentreel Capitalismoy el Marxismo,y máspreocupadopor la política social

de inspiracióncristianay la propia realidadque imponíapor las políticasdiseñadasy por los

acuerdostomados,así comopor el contextoen el que sedesenvolvía,un modelode economía

capitalistacon las ventajase inconvenientesque ello conllevaba.Una posiblerazónque no se

323 Boletín Oficial de las CortesEspañolas(1.968). Memoria sobre la ejecución delPlan de Desarrollo

EconómicoySocíat 1.967. N0 1.014. Suplemento.
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manifestabapudieraserla dejustificar un Régimenqueno encajabaenel modeloeconómicoque

propugnaba,y sebuscabanrazonesteóricasqueno pareceque setradujesenen realizaciones

prácticas.

La EnseñanzaMedia general,como sedenominabaentonces,estabaincorporandoun

grannúmerode alumnadocomo ya hemosanalizadoy, en estesentido,el Plan lo quehaciaera

recoger la demanday presión social que dicho nivel tenía, así como un tímido intento de

aproximarla realidadeducativaa la productiva.Sin duda,uno de los logros másimportantes,

apartede lascifrasqueaquíhemosrecogidolo representóla extensiónde la obligatoriedadde la

enseñanzahastalos catorceaños,aunquedadala diversidadde vías, su operatividadno senotaría

hastaalgunosañosmástarde.

11.3.1.4.2.-El II Plande DesarrolloEconómicoy Social.

La presentacióndel II Plande Desarrollo324 se hizo conretrasoya quecomopodemos

observarel dictamensepublicó enel Boletín Oficial de las Cortesen el últimotrimestrede 1.968

y su aprobaciónno se produjo hastafebrero de 1.969. En sus intenciones,acentuabasu

preocupaciónpor la obtenciónde ampliasmejorassociales,sobretodo en los sectoresde la

Enseñanzay Agrario. El preámbulodel Proyectode Ley lo reflejabaconclaridad:

Todo el contenidode esteII Plan de Desarrollo está
imbuido de una mismaidea: que el hombre,en singular esel
destinatariodelosfrutosdeldesarrollaLosaspectoseconómicos
tienen un valor puramenteinstrumental,puestoque tratan de
obtenerel máximorendimientoposiblede los recursosde todo
orden de que dispone el país para ponerlos al servicio del
hombre,entendidoensuindividualidadpersonaly de lafamilia
fundamentode la sociedadElconceptodedesarrollono selimita

»BoIetinOficia] de lasCortesEspañolas(1.968).II Plan de Desarrollo Económico y Social y normas para
su ejecución: Proyecto de Ley. W 1.024. 15 deoctubrede 1.968,pp. 21.949-21.954y N” 1.039de31 deenerode
1.969, pp. 22.353-22.361,
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a contemplarlasperspectivasde ordeneconómicoysociológico:
seorientahaciauna visión integral delhombre.“325

Desde esta perspectiva,los aspectosrelacionadoscon la Educación, la igualdadde

oportunidades,etc. cobraban,aparentemente,una nuevadimensión. Así en el articulado, se

acentuabanprincipios talescomo la constanteelevacióndel nivel de vida, una más justa

distribuciónde la renta,asícomo la ordenaciónde todoslos recursosdisponiblesal serviciodel

hombre, en su dimensiónpersonaly familiar, y del bien comúnde la Nación. Sobretodo, nos

interesaresaltarel art0 40 (30 en el Proyecto):

1.- La accióndel Estadoen materia de enseñanzay
formaciónprofesionaltendrá comofinalidad primordial dar
plena efectividadal principio básico de asegurara todos los
españolesel derecho y el deber de recibir educación y
adiestramiento,queles capacitepersonaly socialmente,hastael
máximodesusposibilidadesintelectualesy profesionales,con
igualdadde oportunidades,teniendoen cuentalaprioridad que
en todocasocorrespondea la enseñanzaprimaria.

2.-El Es&ic*, ademásdeproveerlas necesidadesa largo
plazodela sociedadespañola,realizarálas oportunasreformas
delsistemaeducativo,entreotras las encaminadasal logro de
unaeducaciónpermanente~ 326

Estosplanteamientosdaríanlugar, finalmente,a la promulgaciónde la Ley Generalde

Educaciónque, comoveremos,trató de darcumplimientoa estosaspectos,pero en la quese

incumplió totalmentelo que seenunciabanen el Plan y en la propia Ley, al dejarla sin la

financiacióncorrespondiente.

El Proyectode Ley del II Plan de Desarrollo,analizabalas transformacionessocio-

323 Ibídem, p. 21.950.

~ Ibídem, Pp. 22.354-22.355.
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económicasoperadasentre1.963 y 1.967, esdecir, duranteel periodode vigenciadell Plande

Desarrollo,afirmandoqueen los últimos añossehabíanproducidocambiosque en otrasépocas

de menosdinamismohabíanrequeridosiglos. En este análisisque se hacíade los principales

indicadoreseconómicos,socialesy educativos,resaltamosporsu interésel referidoa los niveles

educativosen el Desarrollodel 1 Plan:

NiVELES EDUCATIVOS327

Curso
1.962-63(1)

Curso
1.966-67(2)

Variación
porcentual

A) Tasasde Escolarización(*)
.De2asaños 22,06 27,17 23,16
.De6al3años 78,42 87,11 11,08
.Del4al7años 19,45 26,91 38,35
De 18 a25años 5,69 7,40 30,05

B) Importanciarelativade los
gradosde enseñanza:

Primaria 77,49 72,46 -6,50
Media (bachillerato

general) 13,98 17,28 23,60
Superior(universitariay

técnica) 1,98 2,48 25,25

C) Alumnosmatriculados:
Primaria 3.452.670 4.025.244 16,58
Media (bachillerato

general) 622.872 959.709 54,08
Superior(universitariay

técnica) 88.352 137.680 55,83

FUENTES:
(1) INE. EstadísticaEnseñanzaen España.
(2) INE. BoletínmensualestadísticaMarzo 1 968 Cifras provisionales.

321Boletín Oficial de las CortesEspañolas(1.968).II PlandeDesarolloEconómicoy Socialy normaspara

suejecución.N0 1.024. Supleniento.15-10-1,968.
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(*) Correspondientesa diciembrede 1.963y 1.966,respectivamente.

Seapreciabaconnitidez, el gran incrementoen la EnseñanzaMedia general,en términos

absolutosque creció en un 54, 08 % en estosaños.No obstante,no sehabíaconseguidoaúnla

completaescolarizaciónenEnseñanzaPrimaria,aunquesehabíaampliadoel númerode alumnos

atendidosdesdeun 78,42%aun 87,11%.Y se produjoun importanteincrementodel alumnado

del nivel universitario,aunqueel númerode estudiantesestabaaúnmuy lejosde tenerunascifras

queestuvieranrelacionadasconel resto de los niveles.De aid, queun reto queseplanteabaera

conseguirla escolarizacióny otro quetodos los alumnostuvierandentrodel nivel obligatorioun

primer ciclo secundario,es decir, el equivalenteal Bachillerato Elemental, empezando a

denominarseya en esteProyecto de Ley, EnseñanzaGeneralBásica, a toda la escolaridad

obligatoria,queincluiría el primerciclo secundarioal quenosestamosrefiriendo.

Se ponía en relación la Educación con los gastos públicos destinados a ella,

reconociéndosequeen Españael gastoen Educacióneranetamenteinferior al deotrospaíses,

considerándolocomouno de los indicadoresmássignificativosdel nivel de los serviciosde la

enseñanza.El siguientecuadrorecogelos datoscomparativosdel gastoen comparaciónconotros

paises:
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Gastos públicos en educación como porcentaje de la renta nacional 328

País 1.950 1.960 1.965

Alemania 3,2 3,9(1) 4,2(1)
Austria -- 3,7 4,8
Bélgica 2,1 5,7 7,1 (2)
España (*) 1,2 1,5 1,3
Francia(*) 1,9 3,2 4,6(2)
Grecia -- 1,8 2,3 (2)
Holanda 3,5 5,9 7,0(3)
Inglaterra 3,2 5,3 (1) 6,2 (2)
Italia 2,9 5,3 (1) --

Noruega 3,2 5,4 6,9
Portugal 1,4 2,2 1,9 (3)
Suecia 3,5 5,4 --

Suiza -- 3,4 4,6(2)

(1) En el afio 1.961.
(2) En el año 1.964
(3) En el alIo 1.963.
(*) Incluyesolamente gastosdel Ministerio de Educación.
FUENTE: UNESCO.Statistical Yearbook, 1.965.

A través de estos datos se demostraba que los gastos públicos en Educación en España

eran muy inferiores a los de paises considerados de nuestro entorno, aunque en el razonamiento

seguido estos datos quedaban paliados si lo que se consideraban era el porcentaje de los gastos

públicos de inversiónrespectodelos gastospúblicostotalesen Educación.En estecaso,España,

en el año 1.966 había tenido un gasto del 26,6% sólo superado por Alemania con un 29,7%,

dato de 1.964, y habían sido menores los porcentajes de países como Austria, Bélgica, Francia,

Holanda, Inglaterra,etc. Es ciertoque, en estosaños,Españatuvo quehacerun granesfuerzo

en construccionesescolares,que probablementelos paisescitadosya habíanrealizadocon

anterioridad.

Se planteaba,a continuación,ademásde las magnitudesde los recursosfinancieros,la

“%lbidem,p. 32.
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cuestiónde su adecuadautilización, analizandolos factoresqueentrabanenjuego:

a) Elementosexternos que condicionan el sistema
educativo.Estoselementosson,fundamentalmente,dos:

- La demandadepersonalcua4ficadoy profesional,es
decir, la demandadelsistemaproductivo.

- La demandasocial, esdecir, el deseode los miembros
de la comunidaddeaccedera los distintosniveleseducativos,
apoyadosenel derechoa la igualdadde oportunidades.

1.’) Factoresinternos, quedeterminanlasposibilidadesde
expansióndelsistemay la calidadde la enseñanza.Estosfactores
son,fundamentalmente,los siguientes:

- Medioshumanos(profesorado,etc.).
- Métodos educativos(planes de estudio, técnicasde

enseñanza,etc.)
- Medios materiales (ed<ficios, instalaciones, equipo,

etc.)
- Recursosfinancieros.
- Organización del sistema (plena utilización de los

mediosdocentes).“ 129

En baseaestaclasificaciónanteriorsedistinguía-laproblemáticade-la--enseñanzahastalos

catorceañosde edady la de la enseñanzaapartir de esaedad.Paralos alumnoscomprendidos

entrelos seisy los diez añosde edad,el principal problemaque seapreciabaerade carácter

geográfico,en los núcleosruralesla necesidadde construircentrosescolaresen aquellospuntos

enquepudiesenalcanzarunasdimensionesadecuadasy en lasgrandesciudadesy en las de rápida

expansiónparaevitar los desfasesentrelos serviciosescolaresy el crecimientode la población.

En otrogrupose situabanlos escolaresentrediezy catorceaños:

a) El objetivode la escolarizaciónal 100por 100ha de
concebirseencuadradoen un marco másamplio que el de los
próximoscuatro años, tantopor la d<ficultadde aumentarlas
tasas actuales de escolarización en el grado necesario,
mejorandosimultáneamentela calidadde losserviciosactuales,

329 Ibídem, p. 32.
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comopor la c4ficultad de conseguirla asistenciareal a las
escuelas.No setrata simplementede escolarizar,sinode lograr
estaasistencia;el problemafundamentalradica, por tanto, en
aumentarlas tasasefectivasde escolarización330

b) Superposiciónde la enseñanzaprimariay dela media.
La unWcaciónde los estudiosentre los diezy loscatorceaños
planteacomoconsecuenciainevitable, la necesidaddeunamayor
coordinaciónentreelactualbachilleratoelementaly los últimos
cursosde la enseñanzaprimaria, especialmenteen lo referenteal
profesorado.

c) Superposicióncon otras enseñanzas.Serápreciso
tambiénestudiarurgentementelosproblemasquesederivandela
necesidadde adaptarel actual bachilleratoelementala otros
tiposdeenseñanzaimpartidosa alumnosde las mismasedades
en Conservatorios, Escuelasde Artes y Oficios Aplicados,
MaestríaIndustrial, etc.

d) Partiendode la basede la un¿/icación de la enseñanza
hastalos catorceaños,seplanteaelproblemade la un<formidad
o variedadde losplanesde estudioya que, por un lado, el
bachilleratoelementaltiene un caráctervocacionaly, por otro,
comportaunaformaciónbásicaqueabra el caminohacia las
enseñanzassuperiores.La necesidadde introducir variantesen
los planesde estudiopuede también venir impuestapor la
existenciadeprofesionesqueexigenunagran dedicacióndesde
edadestempranas.”331

Aunqueya seestabapensandoen la unificaciónde los estudiosen la etapade los diez a

los catorceaños, sin embargo,todavíano se teníaclaro si iba a ser un periodode formación

comúny única paratodos,o se mantendriandistintosplanesde estudio,en fUnción de otras

variables.Tambiénestadudasedespejaríacon la L.G.E., al decidirque la SegundaEtapade la

E.G.B. fUeraun ciclo comúnparatodos.Estageneralizaciónde la enseñanzageneralbásicaentre

los diezy los catorceañossuponíala democratizacióndefinitiva del primerciclo secundarioal

“0En el periododel II Plan el objetivo seintewretabacomoquehabíaqueconseguirescolarizaratodoslos

qie frieranainiciar la ensefiawabásicagaierai.Y seaclarabaqueparalospróximosañossepretendíaunificar el actual
BachilleratoElementaly losúltimoscursosde enseñanzaprimariaenunaenseñanza básica general comúna todos
los españoles.(Estoeslo quese hizo enla Ley GeneraldeEducación,enel periododedesarrollodel propio Plan).

~‘ Ibídem, p. 34.

509



11.- La EnseñanzaSecundaria.Teoriasyrealizaciones.

establecerlaen la etapaobligatoria,ya que todos habríande cursaría.El problemaerade tipo

financieroal plantearse,a continuación,cómofinanciarestosestudiosparatodos.Porello, el Plan

abogabaporunaflexibilizaciónen la implantacióndeestaenseñanzay contemplarla problemática

querepresentabala enseñanzaprivada.

Se proponía como continuación de la enseñanza general básica un ciclo de bachillerato

superiorpolivalentede tres añosque debíaformar a los fUturos estudiantesuniversitarioso

profesionalesde nivel medio, ofreciendo un cieno grado de diversificación dentro de la

indispensableunidaddel procesoeducativo.Paralos que no tuvieranaptitudesintelectualespara

seguir estosestudioso por limitacioneseconómicasse vieranobligadosa renunciara ellos, se

organizaríancursos cortos de formación profesional. Claramentese estabaperfilando el

BachilleratoUnificado Polivalenteque se recogeríaen la L.G.E. y en la otra vía, de segundo

orden, la FormaciónProfesional.

Comopolíticade educacióne investigaciónseapuntabaen el Proyectoque, no obstante,

la dificultadeseconómicasparapoderseguirestudiandoen las etapasno obligatorias:

Con objetode darplenaefectividadal principio básico
deaseguraratodoslos españoleselderechoy eldeberde recibir
educaciónque lescapacitepersonaly socialmente,deacuerdo
con susaptitudesy hasta el máximode susposibilidades,se
continuaráfavoreciendola dVusiónde la enseñanzaa un mayor
númerodepersonas,adoptándosetodaslasmedidasnecesarias
paraevitarqueestanecesariaextensiónno serealice a costade

disminucióndelnivelde calidaddela enseñanzaimpartida.”

rl 1 J u ,.1Jn j n~~..:Ja ‘L

nl pían~eanueruu ue ía ¡gua¡uau ue upu¡tuíuuaues, que SILUdUdIIIUS Cii uun ¡JdILC ue este

trabajo como una de las claves de lo que se ha denominado la revolución educativa, estaba

presente en el II Plan de Desarrollo y así, en los cuadrosqueanalizabanlas becasy ayudasque

332 Ibídem, p. 75.
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seveníanfacilitandoa los estudiantesaparecenrecogidasen los anexosdel Plan.

Un aspectonovedoso que aparecíaen el II Plan de Desarrollo erael referido al

Profesorado,proponiéndosecomointenciónqueseprestaseunaespecialatenciónasu formación

y a su número, habiendode darle un carácterpermanentea estaformación, facilitando la

promocióna categoríassuperiores.Se recogíaasí lo recomendadoporel Informede la OCDE.

que hemos analizadoanteriormente.También esteprincipio de educaciónpermanentese

planteabacomo intención para todo sistemaeducativo y para toda la población. Estamos

comprobando,como las clavesbásicasdesdelas queseestructuróla Ley Generalde Educación

aparecíanya en el Plande Desarrollo.

Respectoa los objetivossectoriales~ queel II Plan seproponíarespectoa enseñanzae

investigación,serecogíanlos siguientes:

a) Intensificarla formaciónhumanay elevarla cultura individual y social.

b) Fomentarla igualdaddeoportunidadesy la promociónsocial.

c) Incorporarel progresotécnicoa los procesosproductivos.

Parael logro de estosfinesy comomarcode referenciaen el cuatrienioprevistoen el II

Plansecontemplabanlos siguientesobjetivos:

1.- Escolarizaciónde la poblacióncomprendidaentrelos seisy los catorceañosde edaden la

enseñanzageneralbásicaque abarcarala actualenseñanzaprimariay degradomedioelemental.

2.- Por lo que serefierea la enseñanzaprimaria, mejorar su calidad, mediantela creaciónde

ColegiosNacionales,EscuelasComarcalesy EscuelasHogar,la expansióndel transponeescolar

y la adecuadadotacióndeequipodocente.

3.- En la enseñanzamediaelemental,creaciónde 560.000puestosescolares.

~“ Ibídem, p. 90.

511



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

4.- Creaciónde 120.000 nuevospuestosescolaresen el Bachilleratosuperiory en el curso

preuniversitano.

5.- Creación de 30.000 puestosescolaresen formación profesional industrial, 32.000 en

formaciónprofesionalagrariay cooperativa,1.600enformaciónnáutico-pesquera,y extendera

550.000adultos la formaciónprofesionalindustrial y del sectorservicios.

Los objetivossiguientessereferíanala enseñanzauniversitariay aotrosaspectosde la

educación,construccionesescolares,etc.

Respectoal Profesoradode quien, como hemosdicho, el II Planmostrabauna especial

preocupación,seestimabaque senecesitaríanen EnseñanzaMedia 4.000catedráticos,4.000

profesoresagregadosy unos200 profesoresde InstitutosTécnicos.

El II Plan de Desarrollo sentaba,definitivamentelas basespara una reforma en

profundidaddel SistemaEducativoy paraculminarun procesoque habiéndoseiniciadoen los

añoscincuentaacabaríademocratizandola educaciónhastael primer ciclo secundario,algo

impensableen la perspectivadel tiempo, si no sehubiesendadolas condicionesnecesariasque

habíanllevado a Españapor diversasvicisitudesa ser un paísindustrial y desarrolladoen la

décadade los añossesenta.

Ya aparecíacon ciertanitidezel problemade la financiaciónde la enseñanzaprivada.En

la estructurade aquellosañosanterioresa la L.G.E., el BachilleratoElementaleraunaetapaque,

aunquesesolapabacon la escolaridadobligatoria,seconsiderabavoluntariaparalos alumnosque

quisierancursaría.Además,comohemosvisto, un porcentajemuy elevadode alumnoscursaban

el Bachilleratoelementalen centrosprivados.Una consecuenciainmediatasi se unificabael

primerciclo de secundaria,esdecir, el bachilleratoelementalcon los últimoscursosde primaria,

como se proponía en clii Plan era cómo se iba a financiar esta escolarización. En un artículo en

la revistaRazóny Fe, Carlos Iglesias Selgas, se hacia eco del problema que iba a plantear:
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El ¡¡Plan de Desarrolloseplanteaeldelicadoproblema
de quela generalizaciónde la E.G.B. entrelos di ezy los catorce
años,suponequeéstaha de impartirseagrupossocialesde muy
escasacapacidadeconómica,por lo quetiene queapoyarseen
una amplia y generosapolítica de democratizaciónde los
estudios. Dicha generalización sólo será posible si va
acompañadade una intensapolítica de ayudaa los referidos
grupossociales.

Por consiguiente,ha de establecersecomoprincipio
general que todo aquel que no posea medios económicos
suficientesdeberecibir la ayudaprecisapara poderrealizar
estudiosyque, encambio, la enseñanzano debesergratuitapara
aquellosquepuedancostearlaentodo o enparte. Sin embargo,
esteprincipio ha de aplicarseen el casode la enseñanzageneral
básica con flexibilidad Dentro de la másabsoluta equidad,
deberíainstrumentarsede forma similar para la enseñanza
oficialypara laprivada

Lareferenciaenel II Plan a la enseñanzano estatales
estimableperoinsuficiente.““4

Con la aprobacióndel II Plande Desarrolloen febrerode 1.969,respectoal temaquenos

ocupa,quedabannítidamenteplanteados,y con propuestasde soluciónsegúnlos casos,algunos

problemas en la Enseñanza Secundaria que ha recogido acertadamente M. Utande:

La dable vía de enseñanzapara losalumnosde lOa 14
años(primaria o bachilleratoelemental).

La ayuda del Estado a los Centros no estatales
planteadaya en términosde necesidadvitalparasubsistir.

La necesidadagobiante de ed~ficios escolaresy de
profesorespara atendera la demandacada vez mayor de
enseñanzamedia

Los problemas profesionalesy económicos del
profesoradode enseñanzamediacon capacidadcrecientedesus
organizacionesprofesionales.“331

“4 IglesiasSelgas,Carlos(1.969).El fomentode la enseñanzano estatalen el [y 11 PlandeDesarrollo.Razón
y Fe. 852, 24-25.

Utande,M. (1.975),op. cii., p. 85.
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La evoluciónsocialy económicahabíallevado aunasituaciónen la quelas necesidades

educativashacianprácticamenteimposibleel mantenimientodel sistemaeducativohastaentonces

vigente. En este marco hemos de situar la necesidad de un cambio estructural del Sistema

Educativo que iba a abordarse en estos años, precisamente, señalando la finalización temporal de

nuestrotrabajocuandoseaprobóla L.G.E.

11.3.1.5.-El Libro Blancoy la Ley GeneraldeEducación(Ley Villar).

Los hitosqueterminaríanpordar finalizadola etapade nuestroestudiolo representaron,

por un lado,el denominadoLibro Blancoque,en realidad,setitulabaLaEducaciónenEspaña

Basesparaunapolítica educativay que, como sabemos,fue publicadoen 1.969,por el equipo

del Ministro Villar Palasí y, por el otro, las discusión y aprobación de la Ley General de

Educación,en 1.970.

11.3.1.5.1.-El Libro Blanco(1.969).

Se le ha venidoconcediendounaimportanciaal Libro Blancoque, sin duda,tuvo, pero

convendríaresaltarqueelLibro Blancoconstituyóelúltimo eslabónde una seriedeestudios

iniciadosporelMinisterio de .&lucaciónapartir de 1.959y encaminadosa inscribir lapolítica

deenseñanzaenelprocesodeplan<ficacióndeldesarrolloeconómico336~

A partir de los informesde la OCDE. y de otrosOrganismosInternacionales,España

intentaría dar respuestadesdela Enseñanzaalas necesidadeseconómicasy productivasque tuvo

en esta fasede industrializacióny desarrollo. También, como hemosvisto, los Planesde

Desarrollorecogíanestasinquietudesy de hechofueronel marcoadecuadoparalograr tomar

determinadasdecisionescomola ampliaciónde la escolaridadobligatoria,la sensibilizaciónhacia

un cambio en la estructuradel SistemaEducativoy la programaciónde determinadosmedios

“6Puchol,Juan(1.969).El Libro Blanco¿unnuevoplandedesarrollodela enseñanza?Cuadernos para el
Diálogo. XV! Extraordinario. Octubre,p. 47.
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económicosparahacerftentea las necesidadesde nuevasconstruccionesescolares,dotaciónde

profesorado,etc. Quizá, lo que llamó másla atenciónfue el tono autocríticoque en el Libro

Blanco asumió el propio Ministerio, aunque también se venían recogiendo las disfunciones de

nuestrosistemaeducativoen los documentosanteriormentemencionados.

11.3.1.5.1.1.-El análisis del sistema educativo en el Libro Blanco. La
autocrítica.

Separtíadel reconocimientode que laestructuradel SistemaEducativoafinalesdelos

añossesentano habíavariadosustancialmenterespectoal que seestablecióa mediadosdel siglo

XIX que, en síntesis,estabaconstituidopor nivelesque terminabansiendocompartimentos

estancosy aislados.Concaráctergeneralsereconocía,comoya recogíamosen la primeraparte

de estetrabajo, el alto índice de ftacasoescolar:de cadacien alumnosque comenzabanla

enseñanzaprimaria sólo27 llegabanaingresaren el Bachilleratoy de éstos,sólo 10 lo aprobaban

y sólo 5 aprobabanel preuniversitario.Entre los problemasinternosdel sistemaseseñalabanlos

exámenesy la falta de serviciosde orientacióneducativay profesionalcomo unade las causasde

estefracaso:

Elproblemade losexámenesenEspañarequiereuna
seria revisión,puestoque, enciertoscasos,sellega a supeditar
losfinesgenuinamenteformativosde la educaciónal del éxito
inmediatoen determinadaspruebas

Además,st el númerodealumnossuspendidosexcedede
un porcentajerazonable,se imponela necesidadde un análisis
de causas,entrelas quepodríanestar la exigenciade niveles
excesivosdeconocimiento,la falta deadecuacióny eficaciade
losmétodosdidácticoso, una orientaciónde la Enseñanzaque
lleva a seleccionarunospocos,en vezde concebirla, comoun
serviciodeayudaypromociónde todos. ““y

“‘ M.E C. (1.969).La Educación en España. Rases para unapolitica educativa. Op. cii?. p. 24.
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Se apostabapor un modelo de evaluación basadoen la observacióncontinuadade los

alumnospor los profesoresa lo largode todo el curso,quecomprendiesetodoslos aspectosde

su formacióny no sólo el rendimientoacadémico,aunqueéstetampocohabríade descuidarse.

Un aspectoen el quesehacíaespecialhincapiéeraen el tránsitode la educaciónprimaria

a la media queseconsiderabamuy bruscoal pasarel niño, a los diezaños, de unadirección

educativaunitariaa cargode un solo maestroa la de variosprofesores,cadauno con exigencias

y métodosde trabajodistintos,quedandoasi diluida la responsabilidadde la formaciónintegral

delalumno. Otroaspectode no menorimportanciaerala existenciade dosnivelesdiferentesde

educación primana:

4. En la basede la estructuradel sistemaeducativo
españolseobservauna anomalíamuygrave:la existenciade dos
nivelesdeeducaciónprimaria. Para los niñosque ingresanen
centrosde EnseñanzaMedia, la duración de la escolaridad
primaria llega solamentehastalos diezañosdeedad;paralos
demás, hasta los catorce. Este doble sistemano tiene una

-: -~—. A.:jusiúlcac¡ón razonabley origina una ¡njuá¡a ca~cnm¡nac¡vn
respectoa lasposibilidadesde accesoa la educaciónde un sector
muynumerosodela poblaciónDeestemodo,la sociedadpierde
la aportación, potencialmente tan importante, de las
inteligenciasquequedansin rendir sufruto porlas d<ficultades
queencuentraparacontinuarestudiosde nivelmedioel sectorde
la poblaciónquesigueen la escuelaprimaria despuésde losdiez
años4.). La convalidaciónde los estudiosde 7”y 80 cursosde
EnseñanzaPrimaria por los dosprimeroscursosdeEnseñanza
Media general, vigente en la actualida4 representaotra
discriminaciónenperjuicio dequieneshanseguidoen la escuela
primaria Losniñosqueingresana los diezañosen un centrode
EnseñanzaMediallevarána losprimeros,al llegara loscatorce
años, unaventajade unoo dascursos.Hayqueseñalar, además,
y sin entrar en lajusticia o injusticadelprocedimiento,queesta
convalidaciónno es automática, sino que los alumnosque
quierenacogersea talprocedimiento.debensuperarun examen
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de aptitudenel nuevocentro. ““a

Tambiénseconsiderabaexcesivamenteprematuroel ingresoen la EnseñanzaMedia alos

diezaños,proponiendoqueel pasohablade darsecuandose produjerael cambio a unanueva

etapapsicológica,esdecir, en tomo a los onceo doceaños,al tenerya los alumnos unamayor

capacidadparala comprensióndel pensamientoabstracto.Se resaltabaqueEspañaerael país,

de los consultados(Bélgica, Dinamarca,Francia,GranBretaña,Italia, etc.), en el que estos

estudioscomenzabana los diezaños.

Comoyapusimosderelieveen la primerapartede estetrabajo,seresaltabaqueel sistema

educativovigente, facilitabaescasamentela movilidadsocialy la posibilidadde promoción,algo

queiba en contradel principio de igualdadde oportunidades.

Otro de los aspectossobrelos quesefijaba el Libro Blancoerasobreel contenidode la

educaciónmedia:

109. A pesar de la legislación existentesobre la
EnseñanzaMedia, en la quesehacereferenciaa lasfinalidades
educativasde la misma,enlaprácticasetiendefrecuentemente
a confundir los objetivosformativosque debenpresidir todo
programacon los contenidosculturalesde esosprogramas.Se
obtieneasí la impresiónde que el único objetivo esel mero
aprendizajede losprogramas,en lugar de tendera laformación
de la personalidactya que las asignaturasdebenser siempre
mediosal serviciode laformaciónplenadeleducanda

110. Respectode los planesde estudiovigentes la
distribucióndeasignaturasnoseadaptaen medidasuficientea
losintereses,aptitudesy necesidadesdelas distintasedadesy no
se dedica la debidaatencióna la educacióndel carácter, la
educaciónsocialo la orientaciónsobremétodosde estudio.

111. Al no hacerseenlos planesdeestudiounaselección
cualitativa, enfunción de la importanciade cada materia en

“‘Ibidem,p. 17.
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relaciónconel ciclo educativo,sederivahaciaunaacumulación
de materias que, por su parte, desembocaen un estudio
memorístico en vez de formativo. Tampoco existe un
planteamientoglobal querelacionecadamateriacon las demás
afinesdentrode un mismocursa

114. En la práctica, los contenidosde la Enseñanza
Mediaconstituyenunapreparaciónpara la EnseñanzaSuperior,
comosi todoslosalumnoshubierandepasara la Universidad
La estructurainternade su ciclo inferior debetenerencuenta,
asimismo,la posibilidady aún la necesidadde quegranpartede
susalumnosingresenen la vidaprofesionalsin hacerestudios
superiores,lo quedeberíanimprimira dichociclo un enfoquede
ensenanzaterminal, quedebereflejarseno tantoen lasmaterias
comoen losmétodosde enseñanza.

116. El excesode contenidodelos planesensu conjunto
y de cadaasignaturaenparticular, en relación con elnúmerode
horassemanalesprevistasparasudesarrollo, impideen buena
medida que en los centrospueda llevarse una instrucción
educativa:a) porqueno sepuedeatendera todos los aspectos
formativosde lasmaterias,y b)porquenopermiteunadidactica
activay deproyecciónformativade la personalidadelalumno.
Losalumnos,por suparte, seencuentra,Ésometidosahorarios
excesivos(clasesy horasde estudio).Lasconsecuenciassuelen
ser, por lo general, bastantenegativas.superficialidaden la
adquisición de los conocimientos;frustración antemetascon
hartafrecuenciainasequibles;pocaintensidadenel trabajo.

117. Esteplanteamientocondicionaabsolutamenteel t¡po
de exámenes,que sereducena una meracomprobaciónde la
cantidadde conocimientosposeídapor cadaalumno,olvidando
los restantesaspectosen laformaciónde éste... “

Nos encontramoscon que estascríticasno hacíansino reproduciren partelas que se

hicieron al cambiarlos anterioresplanes Todos sin excepciónapostabanporunaestructuray

unoscontenidosquellevasenaunaEnseñanzaSecundariade carácterformativo, sobretodo. Pero

algo sucedía,en el interior del Sistemaparaque una y otravez sereprodujesenlos mismos

“‘ ibídem, pp.67-65.
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efectos,éstossepodríantrasladara la actualReforma(1.990),dondenuevamenteaparecenpara

sujustificación.Parececomosi la políticay legislacióneducativasfueranporun ladoy la realidad

de los Institutosy Colegiosfueranporotro muy distinto. Tantoen lo referentea los contenidos

comoa los exámenes,unay otravez, hanaparecidolasmismascriticas, sin quehastala fechase

hayansolucionadodeun modo efectivo.Noes,quizá,ajenoa estoqueestamoscomentandoel

propioprofesoradode EnseñanzaSecundaria,quienporsu formaciónseha venidopreocupando

excesivamenteporel nivel de contenidos,aproximándoloal universitarioy ha descuidadocomo

decíael propio Libro Blanco los aspectosformativos y de cultura general.Este temade la

formacióndel profesoradolo analizaremosdetenidamenteen la tercerapartede nuestrotrabajo,

al quetambiénel Libro Blancole dedicóunapartede suscriticas.

En el ámbito de la EnseñanzaMedia, se criticaba también la separaciónentreel

Bachillerato Elementaly el Superiorasí como la separaciónen Letras, Cienciasy Técnico

(BachilleratoLaboral Superior),al igual queel cursopreuniversitarioqueen pocosañoshabía

tenido variasmodificacioneslo quedemostrabala insatisfacciónquecausaba.Ello le llevabaa

preconizarlos siguientesprincipios:

Implantaciónde una educación básica, gratuita y
obligatoria, hastalos catorceaños, un</icándosepara toda la
poblaciónescolarelprimerniveleducativo.

Implantaciónde un solo bachillerato de formación
polivalente.

Consideraciónde la formaciónprofesionalcomouna
modalidadeducativaligada tantoal mundolaboral comoa los
niveleseducativosdelsistema.

Accesoa la Universidadsin discriminac¡onesdespuésde
un cursode orientaciónuniversitaria

‘e 340

Otro de los aspectosdetectadospor el Libro Blancoerael volumenalcanzadopor la

340 PuchesBenítez,Nt. (1.980).Op. dL, p.’t16.
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EnseñanzaPrivadaen Españaen contrasteconotrospaises,resaltándosela gran importanciaque

éstahabíaalcanzadoen el campode la EnseñanzaSecundaria.En realidad,el problemaquedaba

planteadoperono resueltoya quela enseñanzahastalos catorceañoseraobligatoriay gratuita.

Perohastaentoncesun porcentajemuy elevadode alumnoscursabanel BachilleratoElemental

en Centro Privadoscuyasenseñanzaseran costeadaspor las familias. Habría que financiaro

subvencionarde algúnmodoa los CentrosPrivadosqueimpartiesenlo quehastaentoncesvenia

siendoel BachilleratoElementaly queen la propuestadel Libro Blancopasabaa formarparte

de la EnseñanzaGeneralBásica.

El Libro Blanco, además,ibaacompañadoporotros dosvolúmenesen los que serecogían

las aportacionesde diversossectoresque habíansido consultados,a pesar,de que una de las

criticas quese le hicieronfue el de la ausenciade un debatepúblico de todos los estamentos

interesados,Analizamosacontinuaciónlos informesqueseemitieronen tomoa las propuestas

del Libro Blanco.

11.3.1.5.1.2.-Algunas aportaciones sobre las propuestas del Libro Blanco.

El S.E.M. acogiófavorablementela propuestade unificar en un sólociclo: la educación

generalbásica,los existenteshastaentoncesy que,además,fueragratuito.Ello implicaba:

Los mismos contenidosculturales para todos los
alumnoscomprendidosen la edaddeescolarizaciónobligatoria

El mismoprofesorado,con idénticaformacióny el
mismoestatutojurídica

El mismotipo de centra
Quea cadacentropuedanacudiralumnosprocedentes

de todaslasclasessociales.
Losmismosfineseducativos.VV .141

M.E.C. (1.969). Informe sobre la Educación en España. Bases para una política educativa. 2 vds.
>.A..A.4A. Qanra~ar~a (2a..aral TéÁe&w43
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II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoriasy realizaciones.

En líneasgenerales,el S.E.M.estababásicamentedeacuerdocon los postuladosdel Libro

Blanco,apostandoporqueel profesoradoque fueraa impartir estenivel educativotuvierauna

formaciónplenamenteuniversitaria.

Mayor relieve, representaba,a mi modo de ver, la posiciónexpresadapor la Asociación

Nacional de Catedráticosde InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia, ya que en ella, se

advertíanclarasdiscrepanciascon la posturaoficial. Respectoal contenidodel Libro Blanco,

considerabanla concepcióngloblal de la reformaacertadaen líneasgenerales,sobretodo, los

aspectosreferidosa las limitacionesdel accesoa la educaciónenfunciónde lascondicionessocio-

económicasde las familias, la acumulaciónde materiasen los programasy suescasovalor para

la formación integral, la preponderanciade los exámenes,etc. Pero encontrabancomo

insuficienciasdignasde destacar:

a)Desproporciónentrelapartecríticay la programática

b) No aparececlara la interconexiónexistenteentrelos
diversos objetosde su crítica. Denuncia acertadamenteel
formalismoy el memorismode la enseñanzaatribuyendosu
existenciaafalta depreparaciónpedagógicadelprofesoradoy
a la incomodidadde los métodos.

Denuncialos principalesfallos e inconvenientesde los
exámenesperoolvida el Libro Blancoqueunfactordecisivoen
elmemorismode la enseñanzasonlos exámenes;acusadísimoen
la EnseñanzaMediacon los exámenesdegrado.

c) Seengloboen unamismacrítica a la EnseñanzaMedia
OficialyPrivadacuandosusobjetivoshansido tradicionalmente
d<ferentes.

e) El derechode todapersonaa la educaciónaparece
supeditadoa otrasconsideraciones.

fi Generalizacióny vaguedadde las basespara una
políticaeducativa:

1) Faltan conexionesclaras entre los distintos
periodosdelsistemaeducativo.

II) La EnseñanzaMedia se acorta y se
despersonalizo... sereducea un asépticoperiodode tresaños.
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III) Los contenidosasignados a la enseñanza
entre los 11 y los 17 años son de tal vaguedadque pueden
conducira interpretacionesdiversas.Se omiten las Lenguas
Clásicaslo cualno dejadeserun contrasentido,con lo expuesto
en la página 217 al indicar que la Lengua esel instrumento
culturalpor excelencia.

IV) No se desarrolla el principio de la
coeducación,universalmenteaceptadoyfundamentalpara la
formaciónintegral quesepretende.

V) Seponeexcesivoénfasisen la importanciade
losI.C.E.soinstitucionessimilares,mientrassedejaen segundo
término lapreparacióncien«fi cadelprofesorado

Másbienseriaprecisoinvertir los términos,pues
malamentepuedeenseñarquienno dominalo queensena.

“ 342

Convieneresaltaralgúnaspectoqueclaramenteentrabaencontradiccióncon la dimensión

formativaquele reconocíanaestenivel educativo,cuandomenos,el referido a la formacióndel

profesorado:les pareceexcesiva la importanciaque le da el Libro Blanco a la formación

pedagógica,cuandoen realidadhastala fecha,éstaeramuy escasao nulaen muchoscasos.Es

un problematradicionalen el profesoradode estenivel adjudicartoda capacidadformativa a

travésde las materiasy escasao nulala referidaaotrosaspectosdel procesoescolarcomo puede

ser la metodología, la temporalización,la utilización de los recursoso, simplemente,las

característicasde los alumnosy su capacidadde aprender,porno referimosa los fines de la etapa

secundaria.En esteplanteamientodel profesoradooficial, unay otra vez,sehavendio cayendo

enel mismoproblema:bastaser especialistaen un ámbitodel conocimientoparaestarcapacitado

paraenseñar.Aquí, quizá, resideuno de los principalesproblemasquesiempreha tenido esta

etapasecundaria:el desconocimientoquesetienede que enseñary aprenderesun procesoque

no estáúnicamenteligadoa los contenidosde los programas.Por eso,a pesarde los buenos

intentosde casotodoslos planes,respectoasu dimensiónformativa,el resultadoha sidosiempre

masbien frustrante:sepuedeafirmar que nuncaseha asumidorealmentela dimensiónformativa

y terminaldeestaetapa.Paracelógico pensarque hayque saber,en primerlugar, peroquehay

Ibídem, PP. 33-34.
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quesaberenseñartambién.Lo uno sin lo otro no tienemuchosentido.

Los Catedráticosde Instituto eran partidariosen su propuestade respetar,en líneas

generales,la estructurade la enseñanzamediaclásicaqueconsideramosno esobstáculopara

la extensiónde la gratuidady la obligatoriedadde la enseñanzahastalos catorceaños:

1) Queserespeteel clásiconombrede Bachilleratopara
lo que el LB llama: segundaetapade la EducaciónGeneral
Básica, Bachillerato Un<ficadoy Polivalentey CursoBásicode
Orientación.Debiendoestablecersedosacepciones:Elemental
y Superior

II) Quela enseñanzaseimparta enlos actualesInstitutos
Nacionaleso susSeccionesDelegadasy en los CentrosPrivados
autorizados

III) Quelosdocentesqueimpartanestaenseñanzaestén
en posesión del título de licenciado; todo lo contrario
repercutiríaen un descensode nivel, harto mermadopor la
bruscasupresióndel examende ingresoal Bachilleratosin la
j~<Jecuadacoordinaciónentrela EnseñanzaPrimariay la Media.”

En realidad, lo que se pretendíaera, aparentemente,la permanenciade la anterior

estructura,esdecir, la existenciadel BachilleratoElementaly del Superiory, además,con un

contenidoclásico. Parecequelos cambiospropuestospor los Catedráticosiban dirigidos aun

Bachilleratoorientadohacia la Universidady no tenianen cuentaotrasdimensionesque, sin

embargo,habíanaplaudidoen el Libro Blanco.

Seproponíaunaestructuradel BachilleratoElemental,queabarcaríalo queen el Libro

Blancosedenominabasegundaetapade EG.B.,con las siguientesasignaturas:Lenguanacional,

extranjeray, en sucaso,vernácula;Pensamientocuantitativo(Matemáticas);Conocimientodel

mundo fisico (Física, Químicay Cienciasde la Naturaleza);Conocimientodel mundo social

(Geograliahumana,Historia,Formacióncívico-social);Formaciónreligiosa,artísticay manual,

“‘ Ibidem,p. 37.
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Educaciónfisica y deportivay Lengualatina. Respectoal BachilleratoSuperior,comprendería

lo queel Libro BlancodenominabaBachilleratounificado y polivalentejunto conel Cursobásico

de orientación,dividido en dosciclos de dosañoscadauno:

dos afioscomunesqueprefiguraríanla formacióndel alumnos,al términode los cualessepodría

accedera unaformaciónprofesionalmedia, a estudiostécnicosde gradomedio o al Magisterio.,

con unos contenidosparecidosa los expuestosparael B.U.P.: Lingoisticos(lenguaespañola,

extranjera,latinay, en su caso,vernácula),Matemático,Social (Filosofia,Historia, Geogafia),de

la Naturaleza(Física,Química,Biologíay Geología)y,

dosopcionalesqueserviríanparaprobarsu vocacióny aptitudes,al términode los cualespodrá

accedersea estudiossuperiorestécnicos,universitarioso artísticos, con unos contenidos

escogidosvoluntariamenteparafacilitar al alumnola opciónvocacional.

Respectoal profesorado,semanteníala opiniónde que su selecciónsiguiesehaciéndose

por oposición,desdeun ciclo de asignaturasparael BachilleratoElementaly a una asignatura

específicaparael Superior.Se resaltabaque lo importanteparaser profesorera, por un lado,

tenerun amplio, profundoy científico conocimientode lo quese ha de enseñary poseerel don

de comunicárseloa losalumnos,perfeccionándoseéstecon la prácticapero no con saberHistoria

de la Pedagogía:

Por consiguientepropugnamospara la formacióny el
perfeccionamientodelprofesorado:
1) Comopremisabásica,unasólidapreparacióncient4Yca.
2) Una formaciónpedagógicateóricay práctica que puede
Intrrnrca on al conn ..lo •,n Con innrin fl iAAntirn u on rn lnAn.~r tan

con cursillos y coloquiospedagógicosorganizadospor la
EscueladeFormacióndelProfesoradocon laparticipaciónde
lasAsociacionesProfesionalesdelProfesoradoOficial
3) Un continuo perfeccionamientocientf/ico, pedagógicoy
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metodológicopor los caucesantesindicados.

Lastesisde la AsociacióndeCatedráticosseapartababastantedelo propuestoenel Libro

Blanco y se ha de destacarque todo lo relativo al denominadoB.U.P. y, depuéstambiénal

C.O.U., se poniaen sus manos.

La Comisión Episcopal de Enseñanzay Educación Religiosa también emitió su

correspondienteinforme que estructuróen cuatropartes:la primerase referíaa aspectosque

dichaComisión considerabamásdirectamenterelacionadoscon la misiónpropiade la Iglesia,

o con su doctrinasobrela Educación;la segundaconteníasugerenciasmásconcretassobrelas

basesde la accióneducativadel Estado;en la tercerase hacíanalgunasobservacionessobreel

anáiisisde la situacióneducativa;y, en la cuarta,aparecíanpropuestasprecisasen relacióncon

diversospuntosde ¡a deseadareformadel sistemaeducativo.

Planteabael Informedela ComisiónEpiscopalcomo observacionesfundamentales,una

valoraciónpositiva de conjunto,subrayandoespecialmenteque todos los españolestuvieran

accesoatodoslos nivelesde enseñanza,independientementede su posicióneconómica,así como

el intentode prepararal individuo paraqueasumieraconmayor plenitudla libertady la dignidad

quecomopersonale correspondía,juntoala renovaciónde todo el sistemade enseñanzay de los

métodospedagógicosy educativos.

Tanto la presenciadel temareligioso en las basesparaunapolítica educativa,queles

parecíainsuficientementetratado,advirtiendoque eraun temade obligadaconsulta,comoel

conceptocristianodel hombrequetambiénles parecíainsuficientedadala tendenciaqueaparecía,

dentrodel proyectadosistemaeducativo,a dara la formaciónunaorientaciónpreferentemente

técnica:

‘44lbidem, p. 41.
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La Comisión Episcopalprevienecontra el peligro de
subordinar la política educativa a objetivos de carácter
económico,o perderde vistael sentidoúltimo de la cultura.

Esnecesarioprestarcrecienteatencióna laformaciónde
la personahumanacomosercapazdeasumirresponsabilidades
no sóloprofesionales,sino tambiénde ordensocialycívico, esta
formaciónno debesesólodoctrinal, sino tambiéna travésde la
acciónconcreta... “ ~

Y adveníade nuevo,comoya sehabíahechoen épocasanteriores,respectoa la función

del Estadoen el campoeducativoy la libertad de enseñanza,señalandoel peligro sobreel

monopolioestatalde la enseñanza,la tendenciaa afianzarunaenseñanzaparapobresy otra para

ricos y el manteneruna enseñanzaestatalgratuitay una enseñanzano estatalde pagoeran

conceptosqueno sepodíanaceptardesdeel puntodevistade la Iglesia.Preconizabala Comisión

que el Estadodebíagarantizarla igualdadde condicioneseconómicasdel alumno, ante la

enseñanzatanto estatalcomono estatal,comprometiéndosea prestara ambasigual apoyo.El

tema de la financiación de la enseñanzaprivadaquedabaclaramenteplanteado.Advenían,

asimismo.del peligrode volver aconfundirlos Centrosdela Iglesiaconel restode los Centros

privados.

En la segundapartede su informe, la Comisión Episcopalproponía una serie de

sugerenciasqueentrañabanunaclara críticaa lo planteadoen las propuestasdel Libro Blanco.

Se señalabaqueel derechode los padresde familia a elegir los educadoresde sus hijos, con

prioridadalas decisionesdel Estadono quedabasuficientementereconocido.Tampocoquedaba

afinnadocon suficienteclaridadquela laborque realizabael Estadoen suspropiosCentrosera

tambiéncauce instrumentalde una iniciativa educativacuyo origen era la familia, a quien

correspondíael derechoradicalparaelegir el tipo de educaciónparasushijos. Se resaltabade

nuevoel carácterinstrumentaldel Estadoen el campode la Educación.Secriticaba,además,lo

relacionadocon la gratuidadde la enseñanzaal no estarclaroparala ComisiónEpiscopalsi ésta

“‘Ib¡dem,p. 15.
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erareferidasólo a ¡oscentrosestatales,sugiriendo

- Quela gratuidadde la enseñanzaserápara todoslos
alumnos,tantopara los quecursanen centrosdependientesdel
Estadocomopara los que hacensus estudiosen centros no
estatales.

- Espec</¡carcómoselogrará la gratuidaden los centros
no estatales:subvencionesa centros,becas,chequesa lafamilia
sólo válidosparapagar la Educación,etc. “346

Y, finalmente,en cuantoa la FormaciónReligiosa,proponíala ComisiónEpiscopalque

en la Ley Generalde Educaciónaparecieraun párrafo en el que se dijera que el Estado

garantizadaa los alumnosde todoslos centrosestatalesy no estatales,en todos susnivelesla

posibilidadde recibir en los mismosla instruccióny educaciónreligiosa,segúnlos derechosde

los padresy de los mismosalumnos,de acuerdocon los estipuladoen el Concordatovigentecon

la SantaSede.

Comopodemosobservar,los principalesmotivosde preocupaciónde los Obisposeran

el protagonismode la Iglesiaen la políticaeducativa,quetratabade defenderseatodacosta;el

carácterreligiosode todala formaciónrecibidaenel nuevosistemaeducativa; y, finalmente,que

la gratuidadno quedarareducidaa los Centrosdel Estado,sino quefueraun derechode familias

y alumnosy, por tanto,debíallegar a todosya quede otro modoel peligroquesecerníasobre

los Centrosde la Iglesiaeramásque evidente.Había, en el fondo, unaacusaciónsolapadade

riesgo de estatalizaciónde la Enseñanza,peligro que se percibió en los mediospróximosa la

Iglesiaen aquellosaños.

El Instituto deEstudiosPolíticostambiénemitió suinforme reconociendola trascendencia

de la EnseñanzaMedia, aunqueconsiderabanqueno debíasobrevalorarsesino que habíade

encaminarsehaciaun triple objetivo:

‘“ Ibidem, p. 23.
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1) Por un lado, procurar la formación íntegra de la
personasobrela basede unaampliapanorámicadelmundoen
que vive que le permita no simplemente“saber” cosas, sino
“explicarse” elentornoqueexiste,...,que esel resultadode una
laborpersonalde elaborac¿on.

2) Además,la EnseñanzaMediatienedosfunciones:
una, en relación con la que ha de ser la vida práctica del

alumnoy como tal ha de prepararle bienpara los estudios
superioresqueél elija ..., bienparalos oficioso actividadesque
hayadeemprenderal terminar estosestudios,finprácticoa corto
plazo que no puede ignorarse sin riesgo de convertir a los
estudiosmediosen unapérdidade tiempo,
y, a la vez, la enseñanzamediaha de dotar a susalumnosdel

bagajesuficientequedurantemuchotiempo, quizápara todala
vida, ha de serel únicoquerecibaentodaslas demásramasdel
saber que no vayan a ser posteriormenteobjeto de especial
estudioo dedicación.

3) Resultaevidenteque la enseñanzamediaespañola,
tradicionalmente,nofre capazdeatender,ni siquieradeforma
mínimaa cualquieradeestostresobjetivos.“~

En realidad, el Instituto de EstudiosPolíticos considerabaque de lo que adolecía

verdaderamentela EnseñanzaMedia erade falta de definición de los finesesenciales,y de ésta

sederivabantodos los demás:la no adecuadapreparacióndel profesorado,la inadecuaciónde los

programasala formaciónespiritualy humanadel alumno,el memorismoy el dogmatismocomo

principiosbásicos,laorganizaciónal serviciode unasformasdocentesmásquede un contenido,

etc.

Otro informe de cierto interéserael emitidopor el ConsejoNacionaldel Movimiento,

quienrespectoal tratamientode la Enseñanzano Estatalpedíaque seseñalarancon claridadlas

funciones,derechosy deberes,competenciay limites en estamateria,del Estadoy dela Sociedad

tomandoclara posiciónantelas diversascuestionessuscitadas.Señalabanque:
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4. ElEstadatieneel derechoy la obligaciónde establecer
y dirigir centrosde enseñanzapropios.Al mismotiempola Ley
hade reconocera la Sociedadlaposibilidaddecrear Centrosde
Enseñanzay a definir, regulandocon claridad, los derechosde
personas,entidadeseinstituciones,con capacidadrealparaello
por símismas,sin la ayudadelEstado,para quepuedaafirmarse
suautonomíaypersonalidaddentrodelas leyes.

7. Al Estadocorrespondela legislaciónen materia de
enseñanza,la clara e inequívocaregulaciónde las tres esferasde
enseñanza:

a) la estatal,
b) la privadao no estatal,y
c) la enseñanzaen régimen de ayuda estatal, con la
participación directa del Estado en los Centros
subvencionados.“348

En realidad, los principalesproblemasquedabanplanteados.Las relacionesIglesia-

Estado,aparentemente,se poníanen cuestión.Tambiénel cambiode estructurade la Enseñanza

Secundariaabríala posibilidadde que el primerciclo (el antiguoBachilleratoElementa)al pasar

a la EnseñanzaGeneralBásicasedesgajasede los Institutos,lo queinquietabaal profesoradode

estenivel educativo,sobretodo, el oficial. Un aparentepeligro de estatalizacióndel Sistema

Educativoy cómoiba a tratarseel temade la gratuidadhastalos catorceañoserantemasde

preocupaciónde los sectorespróximosa la Iglesia. JuanPucholresumíatodala problemáticade

la nuevapolíticaeducativaen trescuestionesfundamentales:

- si es viable un cambioprofundo de las estructuras
educativasmientrasel contextoeconómico,socialypolíticodel
paíspermanezcainalterable;

- si puedetenerfuertepoderde convicciónpopularuna
reformaque-sinconsultarpreviamentea la opiniónpública-ha
sidoplaneaday elaboradapor una comisióndeexpertosdesde
losdespachosministeriales;

- sí supuestaenmarchaseva a llevara laprácticacon
criterios de mayor operatividad que los del sistema de

‘~ Ibídem, p. 94.
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plan~1caciónindicativa empleadohastaahoraennuestropaís.
Siestascuestionesno encuentranuna respuestapositiva

en la realidact esde temer que las “Basespara una política
educativa”sequedenen un nuevo “Plan de Desarrollo” de la
Enseñanza.“~

111.3.1.5.2.- La Ley General de Educación (Ley Villar).

Con la tramitaciónparlamentariay la posterior promulgaciónde la Ley Generalde

Educaciónasistimosal momentofinal elegido para finalizar temporalmentenuestrotrabajo,

aunque,apartir de esteestudio,podríamostambiénseñalarel año 1.975, como posiblefechade

terminacióndelmismo, dadoqueno eshastaeseaño cuandoseinició realmenteel cambiode la

EnseñanzaSecundariaal implantarseel Plande Estudiosde Bachilleratopropuestopor la Ley

GeneraldeEducación~. No obstante,aunquehagamosalgunareferenciaa estasituaciónparece

lógico pensarque la promulgaciónde dichaLey suponíaun cambio de especialtrascendencia

parael SistemaEducativoen su conjunto,parapoderconsiderarel año 1.970,comofinalización

del periododenuestroestudioy comienzode un nuevoperiodoen la Educaciónespañola.

El ProyectodeLey aprobadopor el Gobiernofue publicadoporel Boletín Oficial de las

CortesEspañolas~“‘ iniciando asísu andaduraparlamentaria.Se reconocíaen el preámbulode

dicho proyecto que el marco legal general que regíael sistemaeducativo,en su conjunto,

respondíaal esquemaya centenariodela Ley Moyanoy quelos fines educativosseconcebíande

‘“Op. cii., p.SO.

350 En realidadel Decreto2459/1.970,de 22 de agosto,sobrecalendaríoparala aplicaciónde la reforma

educativa(B.O.E de 5 de septiembre)establecíaque en el curso¡.972-73 se estableceríacon caráctergeneralel
primer curso de B.U.P., y en cadaañosescolarsiguienteun cursonuevo, sinembargo,una nuevaregulación
establecidapor el Decreto 1380/1.972,de 25 de mayo, sobreordenaciónde la EducaciónGeneralBásicay del
Bachilleratoen el cursoacadémico1.972-73(ROE. de 7 dejunio) establecióque el primercursode BU]’. se
implantarlaconcaráctergeneralenel añoacadémico1 975-76y, dehecho,fueen 1.975cuandoseconcretóel nuevo
Plande Estudios.

“‘ BoletínOficialdelas CalesEspañolas(¡.969).Proyectode LeyGeneraldeEducaciónyf¡nanciamiento
de la Reforma Educativa. W 1.071,24 de octubre, pp. 26.229-26.269.
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maneramuy distinta en aquella épocareflejando un estilo clasistaopuestoa la aspiración

generalizadade democratizarla enseñanzaque existíaen los actualesmomentos:

una Españade 15 millonesdehabitantesconel 75 %
de analfabetos ..., con una estructura socioéconómica
preindustrial en la que apenasapuntabanalgunos intentos
aisladosde industrialización.Era un sistemaeducativoparauna
sociedadestática

Lasreformasparcialesque sehan ido introduciendoen
nuestrosistemaeducativo,particularmenteen los últimostreinta
años, hanpermitidosatisfaceren medidacrecientela demanda
social de educacióny hacerfrentea nuevasexigenciasde la
sociedadespañolaPero esnecesarioreconocertambiénque
generalmenteseha ido a la zagade la presiónsocial, al igual
que en la mayorparte de los paisesy, sobre todo, que los
problemaseducativosque tiene planteadoshoy nuestropaís
requieren una reforma amplia, profunda,previsorade las
necesidadesnuevasy no medidastangencialesy apresuradascon
aspectode remediode urgencia.

Esteproyectode ley vieneprecedido,comopocos,del
clamorosodeseopopularde dotar a nuestropaísde un sistema
educativomásjusto, máseficaz,másacordecon lasaspiraciones
y conel ritmo dinámicoy creadorde la EspañaactuaL “352

Entre los objetivosquesefijaban enel Proyectoy quefueronrecogidostambiénen la Ley

aparecían,comoespecialmenterelevantes,los siguientes:Hacerpartícipedela educacióna toda

la poblaciónespañola,basandosu orientaciónen lasmásgenuinasy tradicionalesvirtudespatrias;

completar la educacióngeneral con una preparaciónprofesional que capacitasepara la

incorporaciónfecundaa la vida del trabajo; ofrecer a todos la igualdadde oportunidades

educativas,sin máslimitacionesquela capacidadparael estudio;establecerun sistemaeducativo

quese caracterizaseporsu unidad,flexibilidad e interrelaciones,al tiempoquesefacilitaríauna

ampliagamade posibilidadesde educaciónpermanente(principio que inspirabatodo el Sistema),

así comounaestrecharelacióncon las necesidadesplanteadaspor la dinámicade la evolución

352 Ibídem, p. 26.230.
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económicay social del país. Segúnel preámbulo,setrataba,enúltima instanciade construirun

sistemaeducativopermanenteno concebidocomocriba selectivade los alumnos,sino capazde

desarrollarhastaelmáximola capacidadde todosy cadauno de los españoles~

La realidad,difirió bastantedelas intencionesdel Proyectoy de la Ley, ya quela E.G.B.,

terminó siendoun filtro selectivomuy importante,alrededorde un 30% no superabanestos

estudiospor lo que no podíancontinuar en el Bachilleratoy éste, a su vez, junto con la

selectividadparaaccedera la Universidad,terminaronsiendoun filtro muyimportantequedejaba

a numerososalumnosfuera.De ahí quela declaraciónde implantarun sistemaintegradory no

tanto selectivo,eramás teóricaquereal, comola realidadseencargaríade constatar.

Se preveíaunaimplantacióngradualdel nuevosistemaen un periodode diezañospara

dar tiempoasu transfomiacióny a encontrarla financiaciónnecesariaparasu puestaen marcha.

El temade la financiaciónesun asuntode enormetrascendencia,dadoque, de contarcon los

medioseconómicosnecesariosdependía,en granparte,el éxito de la misma.De ahí que en la

,n+nnrAn A
0 me nrnn,nfnrno de la reforma la nueva ¡ha .~...jonalmente __ a su

—~ •~ mnrnndiE unida __

financiación:

Tambiénha sido esencialla consideraciónde que la
realización de la reforma educativa implica un importante
aumentodel gasto en educación, lo que hace necesariala
obtencióndenuevosrecursosa travésde los cualescontribuirá
elpaísa unatareatanhondamentepatriótica comola expansión
y elfortalecimientodel sistemaeducativonacional Una sana
políticapresupuestariaaconsejaequilibrar las nuevascargasque
asumeelEstadocon la obtenciónde nuevosingresos.

Sehaprocuradoquelos mediosfinancierosprevistossean
aquéllos que dentro de los impuestosque tiene carácter
progresivo, contribuyan en mayor mediday en forma más

~“ ¡AjÁo,.. n ‘IiiY

532



II.- La EnsefianzaSecundaria.Teotiasy realizaciones.

inmediataa la redistribuciónde la renta.“ ‘~

Las disposicionesadicionalesprimeray segundadel Proyectode Ley preveíanel modo

definanciarla implantaciónde la Reforma.En la primerase establecíanlos créditosparagastos

comentes

Alio

1.970

.971

1.972

1.973

¡.974

1.975

1.976

1.977

¡.978

1.979

1.980

1.981

Cifra absolutaen

millonesdepesetas.

29.132

35.222

40.625

46.914

54.254

61.060

67.690

7 1.928

76.516

82.089

88.021

93.520

Respectoa los gastosde inversiónsepreveíaqueseríanutilizadoslos establecidosen el

II Plan de Desarrollo, recientementeaprobado.Y en la disposiciónadicional segunda se

proponíanlas siguientesmodificacionesen el sistemafiscal: recargode las remuneracionesde los

Presidentesy Vocalesde los Cons~osde Administracióno de las Juntasquehagansusveces,de

un 50%dela cuota; modificaciónde la Baseliquidabledel ImpuestoGeneralsobrela Rentade

las PersonasFísicas,en la quese gravabatoda la escala;las plusvalías de dicho impuesto

tributaríanal 16,5% cuandola baseliquidabledel contribuyenteno excedierade 200.000pesetas;

Ibídem, p. 26.233.

“‘ Ibídem. p. 26.263.
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seestablecería,también,un impuestoespecialsobrelos beneficiosde las Sociedadesy demás

Entidadesjurídicas, que sería exigible en todo el territorio nacional en los ejercicios que

finalizasenapartir de la promulgaciónde la Ley; el ImpuestoGeneralde Tráfico de Empresas

pasabade unagravacióndel 0,25 pormil al 0,50 pormil.

No obstante,la tramitaciónparlamentaria,en esteasuntode la financiación,ibaa ir por

otro derroteros.En el Dictamende la Comisión de Presupuestos356 sobrelas disposiciones

adicionalesdel Proyectode Ley, respectoa la primera, seautorizabala concesiónde créditos

extraordinariosy suplementariosparagastoscorrientesal Ministerio de Educacióny Cienciapor

un total de 1.129,8millones, en el ejerciciode 1.970, conbajaen el créditode inversiones;para

el ejerciciode 1.971, seautorizabael incrementode 7219,8millonesde pesetas,que habíande

dedicarsepreferentementea la implantaciónde la E G B , y se mantenianlasmismascantidades

propuestasen el Proyectoinicial paralos añoscomprendidosentre1.972y 1.981. EstaComisión

remitíaa futurosPlanesdeDesarrolloparaconsignarlas necesidadesde inversiónprevistasen el

Proyectode Ley.

La clavefundamental,parapodercomprobarcomo la Ley, finalmente,salióde las Cortes

sin el soportefinancieronecesario,la encontramosen el Dictamende la Comisiónde Hacienda

queanalizó las disposicionesadicionalesY y Y delProyectode Ley:

LaComisióndeHacienda,considerandoquela Comisión
dePresupuestosha hecholas aclaracionesoportunasrespectoa
la financiaciónde la ReformaE4ucativa,creeinnecesariotodo
pronunciamientofiscalal respecto,identificándoseconel espíritu

bis disposicionesadicionalesaprobadaspordichaComisión”

“‘ BoletínOficial de las CortesEspañolas(1.970). Dictámenes de las Comisiones de Educación y Ciencia,
de Presupuestos y de Hacienda sobre la Ley General de Educacióny de Financiamiento de la Reforma Educativa.
N0 1.108,9dejulio, Pp. 27.070-27.109.

“‘ lbidem, p. 27.108.
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Se liquidaba de un plumazo la posibilidad de financiar adecuadamentela Reforma.

Quienes dentro del Estado tenían poder para ello, impidieron que la financiación de la

implantaciónde la Ley recayesea travésde una reformade los impuestosantesaludidos,por

partede aquellosque podianhacerlo.A esterespecto,resaltaFélix Ortegaque:

Es muyposible que la propagandaideológica de la
reformaeducativamontadaeslogansdemocráticos“alarmase” a
las fraccionesmásconservadorasdel bloque dominante,que
respondieroncon lo que podríamosllamar contrarreforma
educativas

no apoyofinancieroa la reforma,
selectividaduniversitaria,
subvencionesa la enseñanzapri vada.

Lafinanciaciónde la Leyconstituyóla mejorpruebade
las conces¡onesqueestaríandispuestosa otorgar la élitesdel
pai&

Las Cortes franquistasfrenaron tal pretensióny se
limitaron a añadir unas“disposicionesadicionales” concediendo
créditosparala reforma,perosinseñalarlasfuentesconcretas
definanciacion

Consecuenciasinmediatasde la falta de financiación
serían:

15 Al aumentarlos efectivosdelsistemaescolar(als.,
profesores, centros, material) sin un respaldo económico
suficiente, se hacía ineludible el abandono de los aspectos
cualitativos & la enseñanzay el subempleoen condiciones
infravalorablesde un nutridogrupodeprofesorado;

25 La enseñanzaprivadaqueenalgúnmomentodio la
impresiónde sentirseamenazadaserefortaleciónde nuevo.

En el Proyectode Ley seestablecíaquela EducaciónGeneralBásicaseríaobligatoriay

gratuitaparatodos los españolesy paraquienesno realizaranestudiosen niveles educativos

superioresrecibiríantambiénobligatoria y gratuitamente,una formaciónprofesionaldeprimer

grado.Esto último quedóen el capítulode las intenciones,ya que ni seestablecióuna red de

centrosdeformaciónprofesionalquehubieranpodidodarrespuestaa esemandato,ni seexigida

‘“Ortega Félix (1.979).Op. cflt pp. 120-121.
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la obígiatoriedadde cursardicha formación profesional,con lo que se produjo de nuevo el

desfaseentrela terminaciónde la escolarizaciónobligatoriay la edadlaboral, lo que acabaría

ocasionadoen el ámbitourbano,sobretodo,en algunossuburbios,importantesproblemasque

terminarían dando lugar, años más tarde, a la necesidad de introducir una educación

compensatoriaparalos quefracasabanen la E.G.B. y no continuabanestudiando,perotampoco

podíanempezara trabajar.

A la E.G.B. se le encomendabala finalidad de proporcionarunaformaciónintegral, igual

paratodosy adaptada,en lo posible,a las aptitudesy capacidadesde cadauno. La Segunda

Etapa , comoya hemosseñalado,veníaa sustituir el antiguoBachilleratoElementaly sería

impartidapor DiplomadosUniversitarios, es decir, se abría la puertapara que fueran los

Maestrosquienes¡a llevasena cabo.Puedequeno faltasenrazonesde tipo económicoparatomar

estadecisión

Respectoal Bachillerato,el Proyecto proponíaque ademásde continuarla formación

humanade los alumnos,intensificaríala información de éstos,en la medida necesariapara

prepararlosal accesode los estudiossuperioreso ala formaciónprofesionalde segundogrado

y a la vida activaen el senode la sociedad(art0.21.1.). Se considerabaun nivel un</icado en

cuantoqueconducíaaun título únicoy polivalente,en cuantoque,junto a las materiascomunes

y las librementeelegidas,comprendíauna actividadtécnico-profesional;y sedesarrollaríaa lo

largo de trescursos,entrelos catorcey losdieciseisaños,normalmente.

Entre¡os objetivospretendidosparael B.U.P. seseñalabaen el art0 22 delProyectoque

seconcederíaunaatenciónpreferentea la formacióndel carácter,al desarrolloen el adolescente

de hábitosreligioso-morales,deestudio,detrabajoy de autodomiioy a la educaciónfisica y

deportiva, todo ello en un ambienteque propiciasesu colaboracióncon los demás y su

entrenamientoprogresivoen actividadesy responsabilidadessociales.En cuantoal contenidode

las enseñanzas,tenderíaaprocurarunasólidabasecultural, desarrollándoseaquéllasconcriterio
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progresivamentesistemáticoy científico con objetode lograr, másque el acopioy extensiónde

los conocimientos,la capacitaciónpara organizar aquéllosen síntesis coherentesy para

interrelacionarlas nociones,organizandoactividadesen las queel alumnoaprecieel valory la

dignidadde trabajoy vierafacilitadasu orientaciónvocacional.

El Plan de Estudiosseremitíaal Gobiernoy deberíaabarcarmateriascomunes,paraser

cursadaspor todoslos alumnos;materiasoptativas,deentrelascualestodoslos alumnosdeberían

elegir un númerodeterminadode acuerdo con sus peculiaresaptitudes,bajo la tutela del

profesorado; y enseñanzasy actividadestécnico-profesionales,de entrelas cualesel alumno

habríade cursarobligatoriamenteuna, asu elección,a fin de permitirle aplicarlos conocimientos

teóricosy facilitar su orientaciónvocacional(art0. 23).

La ComisióndeEducacióny Cienciaintrodujo algunasmodificacionessobreel cuadrode

materiasapartir del cual,deberíaorganizarseel Plande Estudiosy asíquedaronplasmadasen la

Ley, finalmente:

Art”. 24.-Las materiascomunesseránimpartidasen las
siguientesáreas:
a)AreadelLenguaje:LenguaEspañolay Literatura; iniciación
a la LenguaLatina; una Lenguaextranjera339.
b) AreaEstética,con especialatenciónaDibujo yMúsica
c) Area social y antropológica: Geografla e Historia, con
preferente atención a Españay a los puebloshispánicos;
Filosofia; FormaciónPolítica, Socialy Económica.
d) FormaciónReligiosa.
e) Area de Ciencias Matemáticasy de la Naturaleza:
Matemáticas,CienciasNaturales,Físicay Química
fi Educaciónflsicaydeportiva.“ ~

3”EI Proyectoinicial contemplabados lenguasextranjerasmodernas,entrelas que se determinaseenel Plan
deEstudios.

“~ Ley GeneraldeEducación... (1.970),op. dc
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Entre las materiasoptativas,que seriandeterminadaspor el Ministerio de Educación,

figuraría necesariamentela lenguagriega.Respectoa las Enseñanzasy Actividadestécnico-

profesionales,tambiénseríanfijadaspor el Ministerio de Educacióny sereferiríana los sectores

de actividadesagropecuaria,industrial, comercial,náutico-pesquera,administrativa,artística,así

como otras que se considerasenadecuadas.Los Centros deberíanofertar al menos dos

especialidades.

Estees uno de los aspectosmásinnovadoresque tenía el B.U.P., pero su aplicación

académicaenlos Centrosasícomo las sucesivasreformassobrelas conocidasE.A.T.P.s dieron

al trasteconestaposibilidad:

El bachilleratopreconizadopor la leymerecetambién
nuestra consideración.La idea de impartir un bachillerato
polivalenteenelqueseconjugarandiversasmateriasde orden
teórico con una serie de experienciaspráctico-profesionales
trataba de evitar el excesicoacademicismofamiliarizando al
alumnocon la aplicaciónde conocimientosteóricoso actividades
prácticosdelmundolaboral(industria, comercio,administración
etc.)

Lo cierto esque su carácterpolivalenteha quedado
destruidopor el Plan de Estudios de 1.975 completamente
teórico, tradicional y regresivo, lo que pone de relieve las
múltiplescontrarreformasque la Leyha sufrido, muchasveces
inadvertidamente,por los equiposministerialesquesesucedieron
posteriormente.“16/

Tambiénresultabamuy interesanteel enfoquemetodológicoquesele dabaal Bachillerato.

En el art” 27 de la Ley seprescribíaquela accióndocenteen el Bachilleratodeberáconcebirse

comounadireccióndel aprendizajedel alumnoy no comounaenseñanzacentradaexclusivamente

en la explicaciónde la materia.Tenderíaa despertary fomentaren el alumno la iniciativa, la

originalidady la aptitud creadora.A estosefectosseconsiderabanecesarioadiestrarleen técnicas

363 PuellesBenítez,M. de(1.980),op. cit, pp. 436-437.
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de trabajo intelectual,tanto individualmentecomo en equipo.Seabogabapor métodosactivos

y porunaeducaciónpersonalizada.

Finalmente,en el ámbitode la EducaciónUniversitariasepreveiaque fUeraprecedidade

un CursodeOrientaciónqueveniaa sustituir al cursopreuniversitario.El C.O.U. constituiríael

accesonormala la Universidad,estableciendoel art032 de la Ley quetendríapor finalidad:

a) ProfUndizarla formaciónde los alumnosen CienciasBásicas.

b) Orientarlesen la elecciónde carreraso profesionesparalas cuedemuestrenmayoresaptitudes

o inclinaciones.

c) Adiestrarlesen lautilizaciónde lastécnicasdetrabajointelectualpropiasdel nivel de educación

superior.

El desarrollodel cursocomprendería(art0 33):

a) Un plan de estudioscon un núcleocomún de materiasy otras optativasque faciliten la

orientaciónvocacional.

b) Cursillosy seminariosbrevesacargode especialistasy profesoresde las distintasdisciplinas

paraexponerel panoramadelas cienciasy profesiones.

c) Entrenamientoen la utilización de técnicasde trabajointelectual.

El C.O.U. seríaprogramadoy supervisadopor la Universidade impartido en los

Institutosy Colegioshomologadosautorizados.La superaciónde estecurso daríael accesoa la

EnseñanzaUniversitaria,aunquesepreveíaquelas Universidadespodríanestablecercriteriosde

valoraciónparael ingresoen las distintasFacultadesy EscuelasTécnicasSuperioresy Escuelas

Universitariaspreviaautorizacióndel M.E.C. ~

362 Amparándoseen esteapanado,el Ministro Cruz MartínezEstenielas,uno delosprincipalesopositores

a vanosaspectosdel Proyectode Ley, durantesu tramitación parlainentana,consiguióque se aprobara la Ley
30/1.974,de 24 dejulio, sobrepruebasdeaptitudparaaccesoa las Facultades. (B O E de¡ 26). Algunoshanvisto
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Comohemospodido observar,ya desdela mismatramitaciónde la Ley en las Cortes

surgierondiscrepanciasqueterminaron dejándolamuy descafeinada.Los intentospúblicosde

los reformadoresde democratizarla educaciónchocaron, sin duda, con los sectoresmás

conservadoresdel Régimen,como ya hemosvisto, no obstante,se han de resaltar la buenas

intencionesque, segúnnuestraopinión, animabana aquélloscon la Reforma,sin duda,también

imbuidosde los planteamientosde los OrganismosInternacionalesqueya hemosanalizado.En

la defensadel Dictamende la Comisiónen el Plenoparasu aprobacióntambiénserecogianestas

divergenciasque analizamos.El defensordel Dictamen Sr. Canipmanyy Díez de Revenga

resaltabalo siguiente:

.Asaltabaa algunosSres.Procuradoresel considerable
escrupulode aue una educaciónno sólo fratuita y no sólo
obligatoria, sino obligatoriamentegratuita, echabasobrelos
hombrosdel Estado una carga económicaque pudiera ir en
detrimentode la extensiónde la gratuidact para los fr/os de
familia demásdébileconomía,aotrosniveleseducativosquepor
ahora debemosdejar fuera de ese beneficio.Defendíanotros
señoresprocuradoresla hermosay generosaaspiraciónde que
la gratuidadllegara másallá de dondellegaba elproyectoy
alcanzaralos niveleseducativoscorrespondientesal Bachillerato
y a la FormaciónProfesionalde SegundoGrado, o queal menos,
fijásemosun plazo, lo más breveposible, al final del cual
quedaríaimplantadala gratuidadde los nivelesmedios.Yaún
huboquienpusolos ojosesperanzadosen lo quedebesermeta
últimade estareformaqueahoraseinicia: la gratuidadtotal de
la educacion

Elescrúpulode losprimerosimpedíaaplicar enestepaís
¡por fin! yde una vezparasiempre,elprincipio que concibela
educacióncomo un servicio público fundamental.Sin una
educaciónbásica obligatoria para todosy obligatoriamente
gratuita para todos, sehubierafrustrado, engran medida,el
ideal de integraciónsocialqueesunade lasgloriasdeestaley;
habríamospermanecidoancladosenuna estructuraart</Ycial y
clasistade la enseñanza,y habríamosmantenidoelprincipio de
libertaddeelecciónenun planoformaly declarativo,comoun

enestamedidaotradelas contrarrefonnasa quefue sometidala LOE.
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desahogoromántico.” 363

Finalmente,en estamismasesión interveniael Ministro de Educacióny Ciencia,Villar

Palasí, para defender el Proyecto definitivamente presentadoal Pleno, despuésde las

modificacionesrealizadas:

La reformaeducativacontenidaen esteproyectode leyno
ha surgidoc~richoswnenteni improvisadamente,ni elproyecto
entróen debate,porasídecirlo, de tapadillo o soslayadamente.
Hemos enfrado en su problemáticaa travésde un riguroso
análisisdelsistemaactual, del examendetenidoyserenoquese
hizo enelLibro Blanco,y al asumiresteconjuntodecuestiones
con sentido crítico y por ende con decidida voluntad de
superación,sepudollegara la formulaciónde unasbasespara
la política educativa,que, despuésde sometidasa un amplio
debatepúblico, constituyeel espíritudelproyectode Ley.

Enseñamosmuchascosas,peronoapensarni a vivir el
resultado es lógico: los hombresmedio instruidospero no
educadososcilanal azarguiadospor un oscursoinstinto.”36’

El Dictamenseaprobóconun sólovoto encontra.La Ley ,apesardel contextoen el que

nacía,tratabade incorporaraEspañaun modeloeducativoacordecon las característicassocio-

económicasde la población y estaba, como hemos resaltado, en consonanciacon los

planteamientoseducativosgeneralesdel mundo occidentalen aquellosaños. Así lo recoge

FernándezEnguita:

A pesardel oscuro contextopolítico español,la Ley
GeneraldeEducaciónparticipabaampliamentede los móviles,
las ideasy el discurso que por todo el mundodesarrollado
invadían el debatesobre la educaciónen aquella época. La

“‘ Boletín Oficial de las Cortes Espallolas(1.970). Pleno de las Cortes. Ley General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa. N” 2, 28-7-1.970, pp. 20-21

“~ Ibidem, p. 30.
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inversióndefondospúblicosyprivados,perosobretodopúblicos
en los sistemasescolares era considerada como la mejor
inversiónqueunpaíspodíahacerensufuturo, una ideaquehoy
renace(...) entrelos expertos.

Partic¡paba,además,de la conviccióndeque la igualdad
de oportunidadeseducativasera el elementoesencialde la
igualdadde oportunidadessociales, en una épocaen que el
mercadono gozabade granprestigiomeritocratíco

Por último, se adentrabaya en el camino hacia una
organizaciónmás liberal del procesoeducativo, una mayor
atencióna laspeculiaridadesy los interesesde los individuos,
una apuestapormétodosdeaprendizajemásactivos “365

Respectoa las propuestasefectuadas,por la Iglesia y sectorespróximos, ante la

publicaciónde Libro Blanco,la Ley recogíaalgunasde las pretensionesplanteadas.Así, en el art0

5.2 se reconocíael derechode los padresa elegir Centro docente.El art0 6 haciapatenteel

reconocimientoque el Estado hacíade los derechosde la Iglesia Católica en materia de

Educación,garantizándolosconformea lo estipuladoenel Concordatode 1.953. La Iglesiaen

estaetapaqueahoraestudiamossiguió teniendoun importanteprotagonismoen cuantoal n0 de

Centrosy de alumnosqueenEnseñanzaMediaatendíapero, comoya analizábamosen la primera

partede estetrabajo,a partirde los añoscincuentasefUeron produciendodiscrepanciasconel

Régimen, distinguiendola Jerarquíaque en todosestosañospermaneciófiel al Régimende

Franco,el OPUSDEI, etc.,de otrossectoresque,desdeunapreocupacióneminentementesocial,

terminarondistanciándose,alo quecontribuyó,como ya sabemos,el Concilio VaticanoII y las

actitudesde los PapasJuanXXIII y PabloVI. A continuación,analizamosel papel dela Iglesia

en la política educativade estaetapa,dejandoparaotrosapartadoslo referenteal profesorado.

“‘ FernándezEnguita, Mariano (1.992). Las EnseñanzasMedias en el sistemade la Ley General de
Educación.Revista deEducación. F2xíraordinario. pp. 74-75.
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11.3.1.6.- La Iglesia en el periodo de 1.953 a 1.970. La Confesionalidad del
Estado en materia educativa.

Desdesuscomienzos,el Régimende Francohabíacontado,muy especialmente,con el

apoyode la Iglesia. Ya en la primerapartede estetrabajo pudimoscomprobarcomo la Iglesia

contócon privilegios envariosámbitospero,sobretodo, en el educativo.A pesardel aislamiento

Internacionaldel Régimen,la Iglesiale prestóun importanteapoyo.Tanto la participaciónen la

elaboraciónde las principalesdisposicioneseducativascomo a travésde los Acuerdosentreel

Gobiernoespañoly la SantaSedeen 1.941 y 1.946, sehabíansentadolas basesde las estrechas

relaciones existentesentre ambospoderes.Por fin, con la terminación del aislamiento

internacionaldel Régimeny su reconocimientoporalgunospaísesy organismosinternacionales,

se dieron las condicionespara consagrara través de un Concordatolos acuerdosque en la

prácticaveníanfuncionandodesdecasi los comienzosdel Régimen.

La participaciónde la Iglesiaen los asuntospolíticosfUe todavíaen estaetapanotable.

Ya sabemoscomolos hombresde la A.C.N.P.tuvieron importantesresponsabilidadesa partir de

1.951 y que,apartir de 1.957, hombrespróximosal OPUSDEI fUeron tomandoel relevode los

anteriores,Portanto, sepuedeafirmarquela Iglesiaparticipabaen las decisionesde gobiernode

un modo muy activo a través de representantesmuy cualificados de algunas de sus

organizaciones,sin contarcon la representaciónque tenianen organismoscomo las Cortes

Españolas,el Consejodel Reino, El ConsejoNacionaldel Movimiento, etc.

Se podríapensaren la existenciade dossituacionesdistintasen estosañosqueahoranos

ocupan.Porun lado,en la décadadelosañoscincuentay conmotivo de la firma del Concordato

asistimosa la consagraciónde la confesionalidaddel Estadoen todos los ámbitos, incluido el

educativo.Por el otro, apartir del Concilio VaticanoII y, precisamente,en basealos postulados

quemantuvo,semanifestócierto distancianiiento,queya hemosseñalado,entrealgunossectores

de la Iglesia, los másproclivesa las preocupacionesde tipo social y el Régimen,llegándosea

apreciaren los añossesentaalgunosconflictos deinterés.Esteperiodo,por tanto,representó,
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segúnnuestromodo de ver, el momentode máximasintonía,plasmadaen el Concordatoy el

inicio, pocosañosdespués,de un distanciamientoquese iría haciendomayor hastallegara su

máximaexpresiónen los añossetenta,

Algunos han identificado la firma del Concordato el 27 de agostode 1.953 con el

momentode máximo apogeode lo que seha denominadoel Nacional-Catolicismo:

La Iglesia obtuvo beneficiosde índole económico-

exencionestributarias, dotacionespresupuestarias,parael culto
y el clero, subvenciones-y privilegios de carácterjurídico -

inmunidadjudicialde los clérigos,exencióndelserviciomilitar,
etc.- la Iglesia confirmó supapelpredominanteen materiade
educacion.

El año 1.953 representaelpuntoálgido de las buenas
relacionesentre el Estadoy la Iglesia, concordia que va a
mantenersehastaalgunosañosdespuésdel Concilio Vaticano

‘~

Estereconocimientodela sintoniade lo acordadoen el Concordatoy su traduccióna las

disposicionesdel Gobiernoespañoltuvo una de susmásclarasmanifestacionesen la Ley de

Ordenaciónde la EnseñanzaMedia,y asíerareconocidopor sectoresdel entornode la Iglesia:

Leyendoel texto del Concordatoy las últimas leyes
emanadassobre la ordenaciónescolar, aparececlaro que, en
Españala EscuelaCatólicagozade unaposiciónquecreo, en
cuantopudeexaminar,no seda enalgunaotra nacióneuropea
ni americana,por cuantola IglesiaCatólicaesaceptadaporel
EstadoEspañolen su misión divina, y se la reconocecomo
SociedadPetfrctay.autónoma.con la plena libertadde erigir
escuelasque, siendo dirigidas por la Iglesia mediantesu
Jerarquía y diversas instituciones religiosas, no están
subordinadasal Estadoy tampocoson consideradascomo

36’EuellesBenitez,M.de(1.980).Op. cit.,pp.393-394.
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escuelasmeramenteparticularesoprivadas “367

Enesteanálisisque serealizabasobrela situaciónde la educacióncatólicaen Españase

analizaba,de nuevo, un temade gran interéspara la Iglesia, como era el de la libertad de

enseñanza.Se defendíaquelos puntosfbndamentalesparaunacompletalibertad de enseñanza

eran:

J’~ Libertadpara todosde creary organizarescuelasde
cualquierordenygrado.

2”. Libertad cientilicay didácticaentodas las escuelas,
estataleso no.

3’~ Igualdaden la eficaciajurídica de todaslas escuelas,
estataleso no.

4”. Igualdadfinanciera, ademásde lajurídica, de todas
las escuelas,estataleso no.

9 Libertadplenade lospadresde escogerla escuelaque
les guste,y de escoger,tanto en la escuelaestatalcomo en la
privada, la orientacióneducativacorrespondientea los dictados
desuconcienciayresponsabilidad

6~ Libertad de las Iglesiasde dirigir la instruccióny
educación religiosa y moral de los alumnos que a ellas
pertenecen.

7” Libertadde la IglesiaCatólicadedirigir la educación
religiosa y moral en las escuelaspúblicas y privadas
frecuentadasporalumnoscatólicos.~JM

Se concretabaquecualquiermodo de soluciónque se dieraa la libertadescolar,ésta

deberíacontemplardos dimensiones:libertad de escuela,queexcluyeratodo monopoliodel

Estado, libertaden la escuela,que suponíaaceptarla libertaddel queenseñay libertaddel

alumnoparaelegirsupropiaorientación,aunqueestaúltima eraun ideal,ya quela orientación

de la propia escuelacondicionabala del propioalumno.

“‘ Vaflés,Salva&r(l.960).Situaciónde la EscuelaCatólicaen el ConcordatoEspañolde ¡.953,vistadesde
Roma.Revista Calasancia. 23,308-309.

‘“Ibidem, p. 316. Cfr. Montí, Giuseppe,La libertá scolastica, p. 4; Sailis,Enrico,p. 155.
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Se señalabaquesin libertadla laboreducativade la Iglesiaseríatotalmenteineficaz.Esta

libertad implicabacuatrocondiciones:

ja condición:Enprimer lugar, la leycivil debereconocer

el derechode la Iglesiaafundary regir centrosde todasclases,
elementales,mediosy superiores(can. 1.375).

2~condición:Es indispensablequea estoscolegiosde la
Iglesia, lejosdeponerlesd~ficultadesqueimpidansucrecimiento
yelevacióncien4/icaypedagógica,selesdispenseprotección,y
en modoalguno, sólopor el hechode no ser oficiales, se les
coloque respectoa éstosen un plano de inferioridady seles
sometaapruebasdesuficienciamásd~/7ciles.

34 condición:Loscolegiosde la Iglesiadebenparticipar
del apoyo económicodel Estado, ni másni menosque otros
colegiosprivadosquelo necesiten.

40condición:El Estadodebereconocervalor público a
los estudioscursadosy a losgradosy títulos conferidosen los
Centrosde la Iglesia,ni másni menosquesi setratara decentros
estatales,con tal que sellenen las razonablescondicionespor
parte de la Iglesia, que seajusto exigir para otorgar ese
reconocimiento.“369

No obstante,recogiendoplanteamientosqueya conocemos,sedefendíaquela libertad

estabasujetaaciertoslimites: unosde tipo moral,dadoquela educacióneslaborde formación

y nuncadeperversióny otrosde índolejurídico, ya que sehabíande respetarlos derechosdel

Estado,en ordenal biencomún,y dela Iglesia.Finalmente,se anteponía,el derechode los padres

aelegirparasushijos cualquierprofesordebidamentetituladoo Centrode Enseñanza,siempre

bajo la banderade la libertad, entendidasólo en sentido católico, y se reconocíaque el

Concordatoespañolestabainformadopor lossiguientesprincipios: confesionalidaddel Estado,

inspiracióncristianade la legislacióny la enseñanza,y la intoleranciade la propaganday del

ejerciciopúblico decultosno católicos.

Laspreocupaciones,por tanto, seguíanestandoorientadashaciaesteconceptode libertad
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de Enseñanza,principalmentedirigido a defenderlos derechosde lospadresy, en consecuencia,

de las asociacionespreocupadaspor estosasuntos,comoerael casode la Iglesia,dotadasegún

sudoctrinade capacidadparaensenar.

L¡gado al temade los Centrosde la Iglesiay a la libertad de enseñanzaaparecíaya en

aquellosaiios la preocupación,conciertanitidez,del problemade la financiaciónde la Enseñanza

de dichosCentros:

¿ Quéexige,pues,delEstadoel biencomúnenelcaso
concretode laEnseñanza?

Antetodoy directamente,favoreciendoy ayudandoa la
iniciativay a la acciónde la Iglesiay de lasfamilias,y luego
completandoestaobra, dondeella no alcanzao no basta,aunpor
mediode escuelaseinstitucionespropias,porqueel Estado,más
queningúnotro, estáprovistode medios,puestosa sudisposición
para las necesidadesde todos, y esjusto los empleepara
provechodeaquellosmismosdequienesproceden.“370

En esteartículoqueacabamosde citar seproponíandossolucionesrespectoal temade

la financiaciónde los Centrosno oficiales: el primero,queel Estadodedicaraa los Centrosno

oficiales la misma aportaciónque a los oficiales, liberando a los usuariosde aquéllosde la

obligaciónde contribuir al sostenimientode estosúltimosy, el segundo,queel Estadoampliase

el Subsidiode Escolaridadsólo parael casode defbncióndel padrede familia, y quecadauno

de éstospercibiera,por tal concepto,una sumaequivalentea lo queactualmenteimporta,por

alumnooficial, el sostenimientode los InstitutosNacionales.

Estamismatemáticasurgiócuandosevela venirun cambio en el SistemaEducativo,a

finalesde los añossesenta.En la comunicaciónpresentadapor la DelegaciónEspañolaante la

“~ Colldeforns,VicenteM. (1%1). Los centrosdocentesdela Iglesiasoncentrospúblicosyparael bien
comun.¿Quiéndebefinanciarlos?Educadores. 12, 217
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VH Asambleadela O.I.E.C. (OrganizaciónInternacionalde la EscuelaCatólica)semanifestaba

estapretensiónde ayudapor partedel Estadoalos Centrosno oficiales:

7. 7. Lasdistintasorganizacionesdeprofesionalesde la
Enseñanza,y de maneraparticular la F.E.R.E., el Consejo
Superiorde Enseñanzade la Iglesia, la ConfederaciónCatólica
Nacional de Padresde Familia y el Sindicato Nacional de
Enseñanza,vienenplanteandoinsistentementela necesidadde
una leydeayudaparacubrir los costesde sostenimientode los
centrosno estatales,lo que les permitiría hacersegratuitosy
abrirsea todaslas clasessociales.“ »“

Enesteinforme,seaportabande una maneramuy detalladalos datossobrela enseñanza,

referidosaCentros,enseñanzas,etc.,parajustificar la importanciaqueteníala laborde la Iglesia

en la EnseñanzaSecundaria,sobretodo. Y así, se resaltabarespectoal Bachilleratoque si la

enseñanzano estatal desapareciera,exigirlaal Estadocrear545 Institutosde 1.200alumnospara

atendera los 654.800estudiantesno oficiales. Dado que estabapresupuestado(en 1.964) en

29.019.000pesetasel módulode gastosparaun Instituto de 1.200alumnos-edificio, mobiliario

y material didáctico-, el coste de la creación de los 545 nuevosInstitutos ascenderíaa

15.675.315.000pesetas.

En estosaños,comodesarrollode laLey de Ordenaciónde EnseñanzaMedia de 1.953,

seregularonalgunosaspectosde las relacionesIglesia-Estadoen estenivel de la Enseñanza.Así.

en 1.955 sereconocíanefectoscivilesa la InspecciónEclesiásticaen losCentrosde Enseñanza

Media 372~ Estaeraunadisposiciónimportantedadoqueregulabael control de la enseñanzade

todos los Centros,tanto oficialescomo privados. Seestablecíandosnivelesde Inspección:la

“‘ DelegaciónEspañolade la VII Asambleade la O.l.E.C. (¡.968).La Enseñanzacatólicaen España.
Educadores. 50, 951.

“~ Decretode 8 de julio de 1.955por el que se reconocea efectosciviles el Reglamentode la Inspección

EclesiásticaenCentrosde EnseñanzaMedia, segúnla Ley de Ordenacióndeestegradodocente(B.O.E.de 11 de
agosto).Yen ColecciónLegislativade Educación y Ciencia(1.955). Ref. 227, Pp. 341-343.
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Centraly la Diocesana.El art0 12 prescribíaquelos inspectoresdiocesanos(designadospor el

Preladode la Diócesis)visitaríanpor lo menosunavez al año todoslos Centrosy Colegiosde

la Diócesis:

a) En los Colegiosde la Iglesia sus atribucionesse
extenderána todos los aspectosrelativos al funcionamiento
pedagógicoy académico,de conformidadcon lo dispuestoen el
art 59 de la Ley de EnseñanzaMediay sin perjuicio de las
atribucionesque el apartadoa) del art” 58 de la mismaLey
concedea la InspeccióndelEstada

b) En los Centrosoficialesyprivadosinspeccionaránlo
relativo a la Enseñanzade la Religión, a la ortodoxiade las
doctrinas,a la moralidadde las costumbresy al servicioreligioso
prestadopor los alumnos.”~

Poco tiempo después,seaprobóel Reglamentode Centrosno Oficiales de Enseñanza

Media “~ en el que se regularondiversosaspectosrelacionadoscon este tipo de Centros:

autorizacionesy reconocimiento,centrosno oficiales en régimen de patronato,dirección y

profesoradodeestoscentros,alumnado,etc.

Otro aspectode interés era el relacionadocon las convalidacionesde estudios

eclesiásticos.La Ley de Ordenaciónde la EnseñanzaMedia habíadado igualesderechosa los

Institutosy alosColegiosreconocidosrespectoala celebracióndeexámenes,pero habíaquedado

fuerael tratamientode los estudioseclesiásticosy su conexióncon los nivelesdel sistema. Una

disposición,conrangode Decreto,vino a establecerlas equivalenciasy convalidaciones“~. Estas

“‘ Ibidem, p. 342.

“4 Decretode21 dejuliode 1.955por el queseapruebael Reglamentode Centrosno Oficialesde Enseñanza
Media(EM de5y8deseptiernbrede1.955).Y enColección Legislativa de Educacic3nyCienciaq.955) . Reí258,
PP 395-407

“‘ Decreto2695/1.961,de 21 dediciembre,reguladordela convalidacióndeestudioseclesiásticospor los
correspondientesa la EnseñanzaMedia (E O E de 5 dc enerode 1.962). Y enColecciónLegislativa de Educación
yCiencia(l.961). Ref. 300,pp. 804-805
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normasregirían la convalidaciónde estudioseclesiásticosaprobadosen los Seminariosy otros

Centrosde la Iglesia destinadosexclusivamentea la formacióndel clero regularo seculare

- igualmenteen losCentrosdeformacióndeOrdenes,Congregacionese Institutosde la Iglesiaque

dana suspropiosmiembrosunapreparaciónclásica,filosófica y teológicasemejantea la carrera

eclesiástica.La extensióndela convalidaciónerala siguiente:

1) Laaprobacióndelprimer cursode Humanidadeslleva

consigola dispensadelexamende ingreso
II) La aprobacióndelsegundocurso deHumanidadesse

convalidaporun cursode Bachillerato, sin necesidadde realizar
pruebasdel mismo.

III) La aprobacióndel tercer cursodeHumanidadesse
convalidapordoscursos,sin pruebas.

IV) Laaprobacióndelcuartocurso de Humanidadesse
convalidopor trescursossinpruebas.

[9 La aprobacióndel quintocurso de Humanidadesse
convalidapor cuatro cursos, sin pruebas,y el alumno pasa
directamenteal examendegradoelemental

VI) La aprobacióndelprimercursodeFilosofla (o sexto
deHumanidades)seconvalidopor cinco cursos,sinpruebas.

Vhf La aprobaciónde segundocurso de Filosofla( o
primero, conseisdeHumanidades)seconvalidoporseiscursos
sinpruebas,yelalumnopasadirectamenteal examendegrado
superior.

VIII) La aprobacióndel tercer curso de Filosofia (o
segundo,conseisde Humanidades)seconvalidoporseiscursos,
sinpruebas,y elalumnopasadirectamenteal examende grado
superior. Además,quedadispensadode la inscripción, de la
escolaridad y del cert</icado de aptitud del curso
Preuniversitario,ypuedepresentarsea laspruebasde madurez
(art0 94de la Leyde 23 defebrerodemil novecientoscincuenta
y tres) en la mismaconvocatoriaen queseaaprobadoelgrado
superior.

IX) En el casode teneraprobadoslos estudiosíntegrosde
Humanidades,de Filosofia y cuatro cursosde Teología, que
constituyenelplan de la preparaciónestrictamentesacerdotal
cursadosprecisamenteencentroserigidoscanónicamentepara
la formación de sacerdotes,tanto secularescomo regulares,
ademásde los beneficiosdelcasoanteriorsecondeceal alumno
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la dispensadelexamende gradosuperiory de las pruebasde
madurez,sólo para inscribirse en la Facultad de Filosofla y
Letras,en la de Derechoy la Secciónde Políticasde la Facultad
deCienciasPolíticas,Económicasy Comerciales.“ ‘~

No obstante,estasconvalidacionesserviríanparapodercontinuarestudiospero, en

ningúncaso,parala expediciónde títulos. Paraello, deberíanpresentarsea las correspondientes

pruebasde grado. La baseDC fue posteriormentemodificada~ en basea la modificaciónsobre

pruebasde gradode la L.O.E.M. efectuadaen 1.963. La baseIX quedabaredactadadel siguiente

modo: “En el casode teneraprobadoslos estudiosíntegrosde Humanidades,de Filosofiay

cuatrocursosde Teologíaqueconstituyenelplande la preparaciónestrictamentesacerdotal,

cursadosprecisamenteen Centroserigidoscanónicamenteparala formaciónde Sacerdotes,

tantosecularescomoregulares,ademásde losbeneficiosdelcasoanterior seconcedeal alumno

la dispensadel examende gradosuperiory de las pruebasdemadurezpara inscribirse en

cualquierFacultadUniversitaria o EscuelaTécnicaSuperior”.

Otrosaspectosrelacionadoscon ésteámbito hacíanreferenciaal reconocimientode

estudiosuniversitariosen Universidadesde la Iglesia y así se procedió en 1.962a darvalidez

académicaalos estudioscursadosen los EstudiosGeneralesde Navarra,alos queel Ministro

Lora Tamayoelevadaa la condiciónde Universidaden 1.964.

Tambiénen estosañosasistimosa algunoscambiosen la estructurade organizaciones

representativasde los Centrosde la Iglesia. A finalesde 1.957, seaprobaronlos Estatutosde la

FERE.,organizaciónqueveniaa sustituira la F.A.E., defensorade losColegiosde las Ordenes

Religiosasdesdesu fundaciónen 1.930. Y lo mismosucediócon la revistade la F.A.E., Atenas,

que dejó de publicarseiniciándoseuna nuevapublicaciónde la Asociación,Educadores.La

376 Idem.

“‘Decreto 2.010/1.966,de23dejulio. por el que se modificael 2.695/1.961,de2l de diciembre,sobre
régimende co~waIidacíóndee~uclioseclesiásticos(E O E. de 12 de agosto).YenColecciónLegislativa de Educación
y Ciencia (1 966) Ref 34 1, pp 983-984

551



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

FERE. eracontinuadorade los principiosseguidospor su antecesora:

El jiíndamentode la Educaciónesla doctrina de la
Iglesia.

Consideraquea quientocaenseñaresenprimer lugar
a lafamilia, a la Iglesiamisma,yenfonnasubsidiariaal Estado,
siemprequerespetelos derechosde la Iglesia.

Secondenanaspectosde la Escuelaactiva:la autonomía
y libertad del niño, la coeducación,la educaciónsexual, la
escuelaneutra, laica, etc. “378

LaFERE. defendería,con gran intensidad,los interesesde los Colegiosde la Iglesia,

destacandosu poder de influencia en la discusiónde la Ley General de Educacióny,

posteriormente,cuandoseimplantóla políticade subvenciones,consecuenciade la aplicaciónde

la gratuidada la EducaciónGeneralBásica.Demostróserunaorganizaciónde gran eficienciaen

la defensadelos interesesde los Colegiosreligiosos.

Comoconclusiónde la Politicaeducativade estaetapacomprendidaentre1.953 y 1.970

podríamosseñalarque,al finalizar la misma,problemascomoel de la doblevía al llegaralos diez

años(continuaren la EnseñanzaPrimariao iniciar el BachilleratoElemental),lo solucionóla

LOE.; quela extensióny ampliaciónde la escolaridadobligatoriahastalos catorceaños,lo que

llevabainipilcito la inclusióndel primerciclo de enseñanzasecundaria(SegundaEtapade E.G.B.),

sematerializabaen dichaLey, representandouna auténticademocratizaciónde la educación;el

incrementode la poblaciónestudiantilen el nivel secundario(BachilleratoSuperioro

segúnen quemomentonossituemos,fue considerableaunquetodavíaen menorproporciónque

en otrospaisesdesarrollados;y, finalmente,la enseñanzaprivada,consolidabasusposiciones,con

el reconocimientojurídico de susstatus,por la política seguidaporel Régimenfranquista,y el

accesoapartir de la promulgaciónde la L.G E a la subvenciónde susCentros,aunqueen esta

explosiónescolarque serealizóen estosaños,ganóterrenola Enseñanzaestatal.

PérezGalán,M. (1.975).Op. dllj pp. 302-303.
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Tambiénen estosaños,al finalizar el periodoestudiadopornosotros,sepuedeapreciar

comoel nivel secundario,pasóde serun nivel educativoselectivoy clasistaa un nivel de masas,

con unasexigenciassocialesy educativasmuy diferentesa lasque tradicionalmentetenia:

A la enseñanzasecundariade “masas” se le exige
actualmenteuna triple función: preparar para los estudios
universitarios,proporcionaruna manode obra cua«ficadade
nivel medioen condicionesde ocupar los puestosde trabajo
correspondientes e impartir una culturageneral(en la que
cadavez tienemásimportancialas cienciassocialesy humanas
y lascient(fi co-tecnológicasal nivelmáselevadoposible.“ ~

Estehasido un problemaque,desdenuestropuntode vista,no ha resueltoningunade las

reformasplanteadas.Tanto la dimensiónformativa, reivindicada por todas ellas, como los

aspectosde carácterprofesional,podemosdecirquehanquedadosistemáticamenterelegadosen

favor de su dimensiónpropedéuticapara los estudiosuniversitariosy el enfoqueacadémicoo

academicista,aplicado por los Centrosy Profesoresdio al traste con los principios que las

inspiraban.

Los planesde estudioquedesarrollaronla política educativaplanteadaen tomoal nivel

secundario,en esta etapaque ahoraestudiamos,nos permitirá comprobaren quémedidalos

principios queinspiraronlas reformassehicieronoperativasen la realidad.

“‘ ViñaoFrago,A. (1.975).Op. cii., p. 12.
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11.3.2.- Planes de Estudio de Enseñanza Secundaria (1.953-1.970).

Los Planesde Estudio trataronde materializar la politica educativaorientadaa la

formaciónde los alumnos.En el ámbitodel BachilleratoGeneral,la L.O.E.M.,vino a significar,

comoya hemosvisto, un importantecambiodeorientaciónen estenivel educativoya que, si bien

escierto quepermanecíaninalterablesalgunosaspectosde los señaladosen la Ley de 1.938,

introdujo cambiossignificativosen cuantoa la estructuray metodologíaa seguiren la Enseñanza

Media. De hecho,el planteamientocíclico, unade lasbasesde la Reformadc 1.938,seresintió

profundamenteaunquela lenguay la literaturacastellanas,y las matemáticasseincluyeronen

todoslos cursos,aligerandolos programasde todaslas asignaturasy reduciendolos añosde latín

y griego;el sentidounitario de todoel Bachillerato,también,aunquesesalvabapor el hechode

conduciraun título únicoy porqueno cerrabaningunaopcióna la horade accederalos estudios

universitarios;y, finalmente,el Bachilleratosereducíaaseisaños,ya queal finalizar los mismos

se podía obtenerel título de Bachiller Superior, despuésde superarlas pruebasde grado

correspondientes.

Dadoquela Ley no establecíaun planúnico, sino quedabaorientacionesparasu posterior

concrecióny, de hecho, permitíala posibilidad de distintosplanesque posteriormenteserían

aprobados.La Ley se concretóen el Plan de Estudiosde 12 de junio de 1.953, queseria

modificado por otro de 31 de mayo de 1.957. En paralelo, con la creaciónde las Secciones

Filiales y EstudiosNocturnosseaprobóotro Plande Estudiosque seríamodificado en varias

ocasiones,comotendremosocasiónde analizar.Más tarde, la Un</¡cacióndel primerciclo de

EnsefianzaMediadio lugaral últimoPlandeEstudiosderivadode la L.O.E.M., el de 31 demayo

de 1.967. El curso Preumversitario,por su parte, se inició de un modo muy abierto, sin

programas,perose suprimiriaesecarácteren las sucesivasreformasquesufrió en 1,957y 1.959,

hastaquedar,en la prácticaconvertidoen un cursomásdel Bachilleratoen la reformade 1.963.

Estadinámicala ha reflejado muy bien N. Sartorius,quien por aquellosañoseraprofesorde

Bachillerato:
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El desfasemetodológicoentreel Colegioy la Universidad
seguíasiendopreocupante.EIchico llegabaa la Facultadsin
saberlo queeratomarapuntes,escucharconferenciaso manejar
bibliogrqfn Durante másde un siglo la capacidadmemorística
aplicada al libro de texto había sido su único recurso. Para
salvar estebachesecrea el curso Preuniversitario,auténtica
“vedette” delnuevoplan, siemprediscutidohastanuestrosdías.
Se trata de un cursopreparatoriopara aquellosque vayan a
seguirestudiosuniversitariossuperioresy al examenselepone
elnombrede “prueba de madurez”.

Alprincípio,el “Preu” no teníaprogramasy sucontenido
se dejabaal buencriterio de los profesores.Esta liberalidad
dababuenosresultadosenlos Institutos,dondelosprofesoresnos
dedicábamosa realizar un repasogeneralde la asignaturaa
nivelsuperioral normal

En 1.957, siendoMinistroel señorRubioGarcíaMina, el
bachilleratosufreunaprimeramodíficacion

Esemismoañoel “Preu” dejadeser librepuessetoma
conciencia de que la mayoría de los Colegios aplican
insuficientementela pedagogía“cursillista” ... En unaprimera
reformasepasaal “Preu” monográfico

El sistemaestápensadoesencialmenteenfunción del
método..

Alcabode cincoaños,el sistemavuelvea sermod</?cado,
puesmuchoscolegiospri vadoscarecende recursosprofesionales
suficientespara manteneresaespecialización.En 1.963, siendo
ya ministro el señor Lora Tamayose decide establecerun
programafijo y el “Preu” seconvierte,de hecho,en un curso
mas.

En cuantoal BachilleratoLaboral,la novedadmásimportantequeencontramosen esta

etapaesla modificaciónquesehizo del plan existenteen 1.956, con la creacióndel Bachillerato

LaboralSuperior,con la que secompletabael BachilleratoLaboral,unaespeciede Bachillerato

Técnico. A travésde la unificacióndel primer ciclo, sesuprimióel BachilleratoLaboral Elemental,

unosañosmástarde,permaneciendo,en cambio,el Superiorhastala promulgaciónde la Ley

Generalde Educacióny la implantacióndel B.U.P. en el periodode desarrollode la misma.

Sartorius,N. (1.967).NuestroBachillerato,hoy. Triunfo.n0 246, 18-2-1.967,Pp. 13-14.
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11.3.2.1.- Los Planesde Estudios derivados del desarrollo de la L.O.E.M.

En esteapartadoanalizamosel primer plan de estudiosaprobadoparaimplantarla Ley

de Ordenaciónde EnseñanzaMedia; los Planesque se aprobaronparalas SeccionesFiliales y

EstudiosNocturnos,junto a susmodificaciones,atravésde variasreformas;y, finalmente,el Plan

de estudiosde 1.957quetratabade aligerar,comoya hemosdicho, el de 1.953.

11.3.2.1.1.-El Plan de Estudios de 12 de junio de 1.953.

En el Plande Estudiosde 1.953 ~ recogiendoel mandatode la Ley de Ordenaciónde

EnseñanzaMedia, seseñalabaquesehabíaseguidoun triple criterio paradescongentionaren lo

posible las enseñanzasteóricas,evitandoen algunasmateriasla excesivareiteraciónde método

cíclico y garantizando,e incluso acentuando,el cultivo de las asignaturasmásimportantesy

formativas.Paraello, sereducíaun alio la duracióndel Bachillerato,sedisminuíamoderadamente

el númerode asignaturasy clasesteóricas,dandomargenaunaaccióneducativacomplementaria,

sebifurcabanmejor algunasmateriasde letras o ciencias,aunquesin que los alumnosviesen

modificadasu futura orientaciónacadémicao profesional,y se pretendíauna reduccióndel

contenidode los cuestionarios,paraqueéstos,aunaprendiendomenoscosas,asimilaranmejor

las fundamentales.Tambiénsedejabaabiertala posibilidad de establecerotros bachilleratos

especiales,de acuerdoconlo previstoen los articulos74, 75 y 76 de la Ley.

El Plan deEstudiosseconcretabadel siguientemodo:

381 Decretode 12 de junio de 1.953por el que seapniebael nuevoplan de estudiosde Bachillerato,en

cumplimientodelospreceptosde la Ley deOrdenacióndeEnseflanzaMedia(ROE.de 2 dejulio). Y enColección
Legislativa de Educación y Ciencia. Ref. 147,PP.2 17-222.
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Horas semanales

Materias

Religión 3
Formacióndel EspírituNacional 1
Gramáticacastellana 5 -

Geografia 3 - 2
Matemáticas 3 3 - -

CienciasNaturales 3 - 2 2
Latin - 4 2 3 -

Lenguay Literaturaespañolas -

Lenguay Literatura - 3 3 3 3 3
Historia - 3 3 2 - 2 -

Físicay Química - - 2 2 - - - -

IdiomaModerno - - 2 3 3 3 3 3
Filosofla - - - - 3 3 3 3
Física - - - - 2 - 2 3
Química - - - 3 - 3
Griego - - 4 3 - -

Total 18 19 20 20 26 25 26 25

El horario reflejadoen el cuadroanteriorserefierea las clasesqueel plancontemplaba

comotéoricas.Seconsiderabanenseñanzasespecialesy fúndamentalesla Formacióndel Espíritu

Nacional,la EducaciónFísicay, paralasalumnas,las Enseñanzasde Hogar,obligatoriasen todos

los cursos,en los exámenesy en las pruebasde grado.El talanteconfesionaly patriótico,no se

perdía en esteplande estudios.A la EducaciónFísicasele adjudicabantreshorassemanalesen

todos los cursosdel Bachillerato,ademásde los ejerciciosdeportivos.Tambiénseles reservaban

treshorassemanalesa las enseñanzasde hogaren los Centrosdocentesfemeninos.Y, el Dibujo

y la Música (Educaciónartística)tendríancarácterobligatorio de acuerdocon las siguientes

normas:

a) Duranteel BachilleratoElemental,la enseñanzadel Dibujo seríaobligatoriaen los cursos
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primero, segundoy tercero,y se exigiríaen las pruebasatodoslos alumnos.En ¡osdoscursos

de Bachillerato Superior, para los alumnosde la opción de Ciencias, sería obligatorio el

aprendizajedel Dibujo Técnico;y los alumnosde Letras, podíanoptarpor el Dibujo Técnico,el

Dibujo Artístico o las enseñanzasmusicales.

b) La enseñanzasmusicales,durante los cursos del Bachillerato Elemental se orientarían

principalmentehaciala formacióndel gustomusicaly el conocimientode lascancionespopulares.

En los cursosquinto y sexto del Bachillerato Superiorseexigiría, además,a los alumnosla

miciaciónenel conocimientode las obrasmásrepresentativasde la historia de la Músicay en los

estilosmusicales.

Respectoal Idiomamoderno,en los gradosdel Bachillery en funciónde los cuadrosde

profesoresde los Centros,los alumnospodríanelegir como idioma modernoel alemán,francés,

inglés, italianoo portugués.Se podíarepetirel mismoidiomadurantelos cuatrocursosen los que

estabaestablecidoo bien,cursarunoen el BachilleratoElementaly otro en el Superior,peropara

poderoptar al segundoidioma eranecesariohaberobtenidola calificación de notableen las

pruebasdegradoelemental.

Secontemplaba,asímismo, la realizaciónde clasesprácticas,de carácterobligatorio, en

las siguientesmaterias:Lenguaespafiola(ejerciciosde lectura,redaccióny composición);Idioma

moderno(ejerciciosdetraduccióny conversación);Cienciasnaturales(conocimientodirectoo

en representacionessensiblesde las realidadesnaturalesy prácticasde laboratorio);y Ciencias

fisico-quimicas(prácticasde laboratorio).

El númerode clasesteóricasno debíaexcederde 20 en el BachilleratoElementalni de 25

en el Superiory no se podíandarmásde tres clasesteóricasen una mismamañanao en una

mismatarde.
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Comopodemosobservar,la separaciónentreCienciasy Letras,eramásteóricaquereal,

comoveniasucediendotradicionalmenteen casitodoslos planes,porlo que podemosconsiderar

queel Bachilleratoteníamásde unitario quede diversificado.Sepodríaconsiderareclécticoen

cuantoa suorientaciónya queen ambasmodalidadeshabíaestudiosquesepodríanconsiderar

de la otra, se manteníael caráctercíclico en algunasmateriasy su pretensiónerade carácter

formativo. Al establecerel curso preuniversitario,se estabapensandoen un Bachillerato de

carácterterminal, quedieraaccesoadeterminadasprofesionesy comopreparaciónparala vida

activa. En la práctica,no perdiósu carácterpropedéuticoparalosestudiosuniversitarios.

Dado que se permitía la existenciade bachilleratosespeciales,al crearlas Secciones

Filiales y los EstudiosNocturnos en los que se impartiría el Bachillerato Elemental, se

establecieronBachilleratosdistintosen estosCentroscomo ahorapodremosver.

11.3.2.1.2.- Planes de Estudiospara las SeccionesFiliales y los Estudios
Nocturnos.

Efectivamente,un Decretode 26 de julio de 1.956, sobreExtensiónde la Enseñanza

Media posibilitabaqueseimplantasenplanesespecialesde estudiosal amparode lo establecido

en el art0. 74 de la L.O.E.M. Por Orden de 1 de octubrede 1.956 ~ se establecíanlos

correspondientesplanesde estudiosparalas SeccionesFiliales y losEstudiosNocturnos,tanto

masculinoscomofemeninos:

332 Ordende 1 de octubrede ¡ .956 por la que se desarrollael Decretode 26 dc julio de 1.956, sobre

establecimientosdeSeccionesFilialesy la organizacióndeestudiosnocturnosenlos InstitutosNacionalesdeEnseñanza
Media (E QE de 28 deoctubre).Y en Colección Legislauvo deEducaci¿nyCiencia (1.956). Ref. 354, pp. 685-688.
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Horassemanales

Masculino Femenino

Materias 10 20 30 40 10 20 30 40

Religión
LenguaEspañola
Matemáticas
Geografiade España
Dibujo
GeografiaUniversal
Cienciasde la Naturaleza
Historia
Idiomamoderno
Química
Fisica
Fisicay Química

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Total 24 23 23 23 24 23 26 23

En el PlandeEstudiosde lasSeccionesmasculinassedarían,

sesionesde mediahora de EducaciónFísicay Deportivay una

además,semanalmenteseis

de Formacióndel Espíritu

Nacional. En el Plande Estudiosde las SeccionesFemeninassedaríasemanalmenteunahorade

Formacióndel Espíritu Nacional, treshorasde EducaciónFísicay Deportivay tres horasde

Enseñanzadel Hogar.En uno y otro Plansóloseenseñaríaun Idiomamoderno.

El Planparalos EstudiosNocturnosqueseaprobabaerael mismoqueparalas Secciones

Filiales, sin embargo,sepermitíaciertareducciónhoraria,en funcióndel tiempodisponible.

Llama la atención, si observamoslos Planesmasculino y femenino, el diferente

tratamientoquese dabaa algunasmaterias,comoerael casode la Matemáticasy el Idioma

moderno,conuno mayoren el femenino,o que la Físicay la Química, las alumnaslas dieran

agrupadas,mientraslos alumnos,no.

Cuandoen julio de 1.957, por Ordende 16 de julio, se aprobóel Reglamentode las
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Materias 10 2” 30 40 10 20 30 40

Religión 3 2 2 2 3 2 2 2
LenguaEspañola 6 6 - 3 6 6 - 3
Geografiade España 6 - - - 3 - - -

Matemáticas 6 3 3 6 6 3 3 3
Dibujo 3 3 3 3 - 3 3 3
GeografiaUniversal - 3 - - - 3 - -

IdiomaModerno - 6 3 - 6 6 3 6
Físicay Química - - 6 3 - - - -

CienciasNaturales - - 6 - - - 6 -

Historia - - - 6 - - 6 -

Físicay Química - - - - - - - 6

24 23 23 23 24 23 23 23

II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

SeccionesFiliales y de los EstudiosNocturnos,seintrodujeronalgunasmodificacionesen los

Planesde Estudios:

UnidadesDidácticasSemanales

Masculino Femenino

Se manteníaen estamodificaciónuna horade Formacióndel Espíritu Nacionaly seis

sesionesde mediahoradeEducaciónFísicay Deportivaen el Plande las Seccionesmasculinas.

En las SeccionesFemeninassedaríasemanalmenteunahorade Formacióndel EspírituNacional,

seissesionesde mediahora de educaciónfisica y deportiva,y treshorasde Enseñanzasde hogar.

En el casodelosEstudiosNocturnossemanteníala posibilidadde reducciónhorariaen función

del tiempodisponibleperorespetando,en todo caso,un mínimode treshorasdiariasde clase.El

artículo25 de estaOrdenMinisterial establecíalas siguientesaclaraciones:

a) En el plan especialparaalumnosregidaen la asignaturade Físicay Químicadel tercercurso

el cuestionariodel cuartocursodel plan general.

b) Para la Física y Química y el Dibujo, ambosdel cuarto curso, el Ministerio publicaría

cuestionariosespeciales.
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c) En el plan especialpara alumnas,los dos primeros cursos del Idioma moderno serían

equivalentesa los del Bachilleratoelementaldel plangeneral.Paralos cursosterceroy cuartode

dicho idioma el Ministerio publicaríacuestionariosespeciales.

d) De acuerdoconla autoridadeclesiástica,podríanserpublicadosparalos cursosde Religión

cuestionariosdiferentesde losdel plan general.

Estamismadisposición,que reglamentabalas SeccionesFilialesy EstudiosNocturnos,

establecióen su disposiciónadicionalprimeraque el Ministerio de EducaciónNacionalpodría

autorizara algunosInstitutosNacionalesparaimpartirlas enseñanzasdel Bachiller Superiory del

cursopreuniversitarioen régimennocturno.

Y, finalmente,el Decreto90/1.963,de 17 de enero,reguladorde las SeccionesFilialesy

EstudiosNocturnos,que ya hemosanalizadoparaotros aspectos,fijaba de nuevolos Planes

deEstudiosde estasmodalidades.Paralos alumnosseestablecíael siguientePlan:

UnidadesDidácticasSemanales

SeccionesFiliales EstudiosNocturnos

Asignaturas 10 20 30 40 1” 2” 30 40

Religión
LenguaEspañola
Geografiade España
Matemáticas
Dibujo
Formacióndel Espíritu Nacional
Educaciónfisícay deportiva
GeografiaUniversal
Idiomamoderno
FisicayQuímica
CienciasNaturales
Historia

‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘

‘-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

(
(
(
(
(
(

(1)
-
-
-
-
-

(
(
(
(
(
(

(1)
2
3
-
-
-

(
(
(
(
(
(

(1)
-
3
3
3
-

(
(
(
(
(
(

(1)
-
-
3
-
3

Total 31 30 30 30 20 18 18 18
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El planqueseestablecíaparalas alumnas,erael siguiente:

UnidadesDidácticasSemanales

SeccionesFiliales EstudiosNocturnos

Asignaturas 10 20 30 40 10 2” 30 40

Religión
LenguaEspañola
GeografiadeEspaña
Matemáticas
IdiomaModerno
Formacióndel EspírituNacional
EducaciónFísicay Deportiva
EnseñanzadeHogar
GeografiaUniversal
Dibujo
Historia
CienciasNaturales
Físicay Quimica

3 2 2 2 3 2 2 2
6 6 - 3 4 4 - 2
3 - - - 2 - - -
6 3 3 3 4 3 3 3
6 6 3 6 4 4 3 4
1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 (1) (1) (1) (1)
3 3 3 3 (2) (2) (2) (2)
- 3 - - - 2 - -
- 3 3 3 - 2 2 2
- - 6 - - - 4 -
- - 6 - - - 3 -
- - - 6 - - - 4

Total 34 33 33 33 18 18 18 18

Tanto los alumnoscomopara las alumnas,en aquellosestudiosnocturnosen quese

autonzasenlas enseñanzasdelBachilleratoSuperiory del CursoPreuniversitario,estudiaríanlas

mismasmateriasdelPlanGeneral.Respectoa] BachilleratoElementalse manteníala ofertade un

único idioma,y la EducaciónFísicay lasEnseñanzasde Hogar paralos estudiosnocturnos,se

impartiríanfueradel horariode clases.

Es interesanteaclararqueaparecióen estosplanesel conceptode unidadesdidácticasen

lugardehorassemanales.El Decreto,antescitado,especificabaquela duraciónde las diferentes

clasesseacomodadaa las siguientesreglas:

V) En las clasesdiurnasde las SeccionesFiliales se desarrollaríanlas unidadesdidácticaslo

mismo que en los Institutos en todas las asignaturasde Letras, Ciencias,Dibujo e Idiomas
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modernos.Las clasesde Educaciónfisicay deportivaduraríanmediahoray las de Formacióndel

EspírituNacionaly Enseñanzade Hogar, unahora.

Y) En los estudiosnocturnostodaslas clasesde las diferentesasignaturasduraríande cincuenta

a sesentaminutos.

Comohemospodidoobservar,bajo el epígrafede Bachilleratosespeciales,los estudios

de Bachillerato Elemental en las SeccionesFiliales tenían sus peculiaridadesrespectoal

Bachilleratoelementaldel Plan general ,y los de los alumnosy las alumnasentres~ ya que,

ademásde la diferenciaen lasEnseñanzasde Hogar, persistíanotrasen cuantoal tratamientodel

idioma y algunaotra asignatura.

11.3.2.1.3.-El Plan dc Estudiosde 31 de mayode 1.957.

El Plande Estudiosqueconocemoscomogeneraly que fue aprobadoel 12 dejunio de

1.953 sufrió unaprimeramodificaciónen 1.957 ~ Tal y como se enunciabaen el Decretode

modificación,el primerobjetivo consistíaen reducirel númerode asignaturasdel Plan hasta

entoncesvigente En el preámbuloseseñalabaquela experienciade los trescursostranscurridos

recomendabancontinuare intensificarel triple criterio sustentadoen el Decretode docedejulio

de 1.953,reduciendoespecialmenteel númerode materiasteóricaspor añoy estableciendouna

fórmula equilibradade accesoa los estudiosdel BachilleratoSuperiorpara los alumnosque,

procediendode los planesespecialesdel BachilleratoElemental, incluyendo entre éstosel

Laboral,seconsideraranconvocacióny facultadessuficientesparaello. La reducciónafectaría

al númerode asignaturasde cadacurso y al contenidode cadaunade ellas, perono al número

de horasdedicadasa suestudio.El Plande Estudiosseconcretódel siguientemodo:

‘~ Decretode31 de mayode 1.957por el queseestablecela reducciónde asignaturasenel vigenteplande
Bachillerato(B.O.E.de 18 de junio). Y enColección Legislativa de Educación y Ciencia (1.957). Ref. 206,Pp. 301-
304.
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UnidadesDidácticasSemanales

BachilleratoElemental ¡ BachilleratoSuperior

2 2 2 2

- - 6 3

2 - 2 -

1 1 1 1
3 2 3 2

3 - 3 -

6 3 - -

6 - 6 -

4 4 -

- - 4 -

- 6 - 6
- 6 -6
- 3 - 3
- - - 4

Letras Ciencias

50 6” 5” 6”

27 27 27 27 27 27 27 27

Asignaturas

Religión 2
LenguaEspañola 6 6 - 3
Matemáticas 6 3 3 3
Geografiade España 6 - - -

Dibujo 3 2 2 -

Formacióndel EspírituNacional 1 1 1 1
EducaciónFísicay Deportiva 3 3 3 3
GeografiaUniversal - 4 - -

IdiomaModerno(*) - 6 4 -

Latín - - 6 3
CienciasNaturales - - 6 -

Historia - - - 6
Físicay Química - - - 6
Onego
Química
Filosofla
Lenguay LiteraturaEspañolas
Historiadel Arte y de la Cultura - -

Física

En el casodelBachilleratofemeninoseañadiríanen cadacursotresunidadesdidácticas

semanalesparalasenseñanzasde hogar.Se aclarabatambiénquelaunidaddidáctica,queaparecía

en el BachilleratoGeneralpor primeravez, constaríade trescuartosde horade clasey de media

horade permanencia;enestaúltima, el alumno,ala vistadel profesorquetuvieraa su cargola

clase,estudiaríay haríaejerciciosbajo la dirección del mismo, con lo cual el tiempo real de

permanenciaen los Centrosresultabaserel mismo.

En el BachilleratoSuperiorel Idiomamodernoseriael mismo quesehabíacursadoen el

Elemental.También en el Bachillerato Superior la alumnas dispondrían de tres unidades
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semanalesen cadacurso paralas enseñanzasde hogar.

Paralos alumnosprocedentesdel BachilleratoLaboralElementalo de algúnBachillerato

Elemental en el que no hubieranestudiadoLatín, si optabanpor la rama de Letras en el

BachilleratoSuperior,deberíanadquirirpreviamentela preparaciónnecesariaen esteidioma para

seguirlos cursos.Los queen las mismascircunstanciasoptasenpor la de Ciencias,cursaríanen

quinto curso la asignaturadel Latín del BachilleratoElementaly, en sextocurso, la de cuarto,

siendonecesariotenerlosaprobadosparapoderpresentarsea las pruebasdel gradosuperior.Así

mismo,en el art0, terceroseseñalabaque de las unidadesdidácticasasignadascadasemanaa

CienciasNaturales,Físicay Química,sededicaríauna, por lo menos,aprácticas.Y a los alumnos

de los cursosprimero y segundose lesenseñaríaa observarla Naturaleza,sin queestaactividad

constituyeseasignatura.Losalumnosde cuartocurso dedicaríanunaunidaddidácticasemanal

al repasodel IdiomaModerno,sin quetampocoestaactividadconstituyeseasignatura.

El articulo quinto, detallabacon precisióncomo se realizaríala jornadaescolary se

prohibíanlos trabajosescolaresfUera del Centro. EstePlan, por lo tanto, veníaa aligerar el

númerode asignaturasy contenidos,pero pretendiendomantenerel mismo nivel formativo de

alumnosy alumnas.En cuantoal BachilleratoSuperiorpodemoscomprobarquebásicamenteera

comúnpara los de Cienciasy los de Letras,salvoel tratamientodadoa las Matemáticas,a la

Físicay a la Químicapara los de Ciencias;y al Latín y Griego,paralosde Letras.Asignaturas

comoLenguay Literaturaespañolas,Historiadel Arte y de la Cultura, eranimpartidasen ambas

modalidadesjunto al restode lasmaterias.Seguíasiendo,por tanto,un plan bastanteunitario y,

en cierto modo, ecléctico,respectoal tratamientodadoa las Cienciasy a las Letras,junto al

Idioma moderno.
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11.3.2.2.- La Unificacióndel Primer Ciclo de Enseñanza Media.

El desarrolloy expansiónde la EnseñanzaMedia, sobretodo Elemental,habíahechover

la necesidadde unificar las distintasvariedadesde BachilleratoElementalexistentes,algunasde

las cuales,como el BachilleratoLaboral Elemental,perjudicabana los alumnos,por teneruna

duraciónmayorque el restode los existentes.La Ley de EnseñanzaMedia de 1.953 había

posibilitado la implantaciónde bachilleratosespeciales,lo que habíadadocomo resultadola

existenciadediversosbachilleratosque,pretendiendounafinalidadcomún,seguían,sin embargo,

distintositinerarios. Por otra parte, las indicacionesde los OrganismosInternacionalesy la

política educativa seguida por otros países en este nivel educativo, se orientaban al

establecimientode un BachilleratoElemental, no sólo propedéuticopara el Superior, o un

BachilleratoProfesional,comoel querepresentabael Laboral, sinoque setendíaaun Bachillerato

Elementalconsentidoen sí mismo, esdecir, concarácterterminaly, eminentemente,orientador.

La unificacióndel primerciclo deBachilleratosuponíaunamodificaciónde algunasleyes

educativaspor lo queno habíaotro caminoqueseguirlos trámitesoportunos,esdecir, remitir

un proyectode ley a las Cortesparasu aprobación. El Boletín Oficial de las CortesEspañolas

publicó el correspondienteproyecto de Ley y, el préambulodel mismo, nos sitúa en las

intencionesel legislador:

La evoluciónde la enseñanzamediaenEspañadesdeel
año 1.938, en que fue promulgadala primera Ley especial
reguladorade estegrado, estájalonadapor tresfechascapitales
queseñalanel comienzode unosperiodosclaramentedefinidos
y quecorrespondena la promulgaciónde tres leyesimportantes,
fundamentalestodasellas; enun mismoprincipio deextensiónde
la enseñanza.Y esque, en efecto,el derechoa una educación
general, inherentea lapropia naturalezahumanay reconocido
expresamenteen el punto 9 de la Ley de Principios del
MovimientoNacional, de 17 de mayo de 1.958, no puede
entendersehoy limitadoa los rudimentosde la cultura, sinoque
comprendecon todo rigor la formaciónllamada comúnmente
enseñanzamediaensugradoelemental
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Fue la primera deaquellastres leyesde 16 dejulio de
1.949 (..) que, conelfin de llevar la educacióndegradomedio
a lajuventuddelcampo,de la indusiria ydel mar instituyóuna
nuevamodalidadde estudios,la denominadaenseñanzamediay
profesionalo bachilleratolaboraL

LaLey de Ordenacióndela EnseñanzaMedia,de 26de
febrerode 1.9534.), vinopocodespuésno sóloa estableceerun
ordenamientojurídico sistemáticoy más completoque el de
1.938, sino apromoverla extensiónde esaenseñanza,comola
proclamadesdesu articulo 1” a tenor del cual “ el Estado
procuraráqueestaenseñanza,al menosensugradoelemental,
lleguea todoslos españolesaptos”.

Por último, la LeyllamadaporantonomasiadeExtensión
de la EnseñanzaMedia,promulgadaconfecha14 de abril de
1.962 (..), arbitró los medioslegalesnecesariospara multiplicar
por todo elpaíslos tiposdecentrosy las variedadesde estudios
másidóneospara el logro de aquelfin

La convivenciaen unas mismas aulas de todos los
muchachosespañolesno sólodeberáservirpara crearenellos
una conciencia social, sino que habrá de ser el campo
imprescincibleparadesarrollaruna labor de orientaciónescolar
y vocacional,primero en relación con lospropios estudiosy
ademáscomofundamentoparasuorientaciónprofesionalfutura

La obtención de estosfines exige un4/icar toda la
enseñanzamedia durante los cuatro primeros años, que
constituyenel bachillerato elemental, ... Tal unificación, sin
embargo,no deberásuponeren modo alguno un predominio
inmoderado de la formación clásica, sino una armoniosa
integración de los mejoresfrutos obtenidos del antiguo
bachilleratolaboralenelmarcode laformacióngeneraL“‘u

El proyectode ley determinabaen su articuloprimeroqueel primerciclo de la Enseñanza

Media,quecomprendíalosestudiosde bachilleratoelemental,constaríade cuatrocursosy sería

único paratodos los alumnosde estegrado,prestándoseunaatenciónespecialala orientación

escolarde los mismos. Aquellosalumnosqueestuviesenen posesióndel titulo de bachiller

~ Boletín Oficial de las CortesEspaflolas(1 966) Proyecto de Ley de unWcación de/primer ciclo de/a
EnseñanzaMedia. 449.94‘-~pp-~2’}2’26-27

568



U.- La EnseflanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

elemental,establecíael artículo 20, podríanaccedertanto al bachilleratosuperiorgeneralen

cualquierade sus opcionescomo al bachilleratosuperior técnico,en el que completaríansu

formacióncon unainiciación técnicaen el ordenadministrativo,industrial, agrícola,marítimo o

en otras modalidadesanálogasque se pudieranestablecer.Así mismo, con efectosde 3 1 de

diciembrede 1.966quedabanderogadasla Ley de 16 dejulio de 1.949, de BasesdeEnseñanza

Mediay Profesionaly cualquiernormaqueseopusieraa la presenteley.

En la defensadel DictamenquefUe realizadapor el Sr. GarcíaValdecasas,semanifestaba

lo siguiente:

fi

El proyecto de ley tiende, como un primer paso
imprescindible para que pueda alcanzarse con el tiempo
necesariolafinalidada queanteshaciamosreferencia,a un<ficar
todoslos estudiosdelBachillerato elementaladaptándolosde tal
maneraqueseestudienenellos los conocimientosfundamentales
sin que se impartan conocimientosprofesionaleso de índole
laboral, utilizándolostan sólopara desarrollarunaorientación
escolary vocacionalque lespermitaa losjóvenesfundamentar
adecuadamentesu orientaciónprofesionalfutura.” ‘~

En defensadel proyectoy del dictamen,intervinoel Ministro de Educación,Sr. Lora

Tamayo,quienseñalabaqueel proyectoconteníadosobjetivos fUndamentales:uniformarlos

estudiosde todoslos alumnosde estegrado,como sededucíade su titulación, y aprovecharesta

uniformidad de baseparauna atenciónmásespecialy eficienteen su orientaciónescolar.Se

tratabadequetodoslos alumnosrecibieranunamismaeducacióndurantelos añosquepreceden

a] despertarde unavocación.Basabasuintervenciónel Ministro en las siguientespremisas:socio-

económicas,así comola evolucióneuropeade estenivel deenseñanza:

~‘ BoletínOficial de las Cortes Espaflolas (1.967). Dictamen sobre elproyecto de ley de un~ftcación del
primer ciclo de laenseñanza media. N0 959, p. 20.559.
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La mutuadependenciade la educacióny lasociedadesde
tal naturaleza que la historia de aquéllapuedehacerseen
estrecharelacióncon la evoluciónde ésta,perocon talordende
vinculación,que el sistemaenseñantesufre la influenciade la
sociedad,al mismotiempoquealimentasusfuerzasy satisface
susnecesidades.

La idea de que los problemasplanteadospor la
organizaciónde la enseñanzaypor la orientaciónescolarhan de
formularseencuadrosocio-éconómico,prendeplenamenteen la
temáticade las reunionesinternacionalesde estosúltimosaños.
La Organización Europea de Cooperación Económica, el
Consejode Europa, la AsociaciónInternacionaldeOrientación
Profesional, eligen en sus Conferenciasy Simposiostemas
congruentescon estaconcepción

Porquela nuevaindustriatienemásexigenciadecabezas
a todoslos niveles,que de brazosafuerzade resistenciafisica;
y elhombrefuturo ha deformarsesobrela basede una cultura
que lepermitadominarla especialidadquehayadepráctícar

El desarrollo económico reclama, en efecto, una
formaciónde basecadavezmásampliaLaactividadlaboral más
elemental,comoelpeonajeind«erenciadoquepuedeaprenderse
empíricamente,constituyerémorafundamentaldeldesarrollo (..)

Sobreuna basede c4fabeuizaciónmínima no esposiblemontar
unaseriaformaciónmanuaLLa especializaciónqueel desarrollo
económicolleva consigoexigela eliminaciónde la ignorancia,
la crecienteextensiónde la culturay la universalizaciónde la
enseñanza.

El arrollador desplieguede la técnicamodernaha
cambiado el modo tradicional de las tareas laborales,
sustituyendola destrezamanualpor la habilidadtécnicay ésta
sóloesposiblea un nivelen quela inteligenciasehayacultivado
en un áreadeculturageneralbásica

A estas notas característicasde la sociedadactual,
desarrollo económicoy progresotécnico, hay que agregarla
tendenciaa la democratización,muyvariamenteinterpretada,
pero ciertamentesatisfecha con la democratizaciónde la
enseñanzamismaa travésdesuun~/icación. “ ‘~

>“Ibidem, PP. 20.562-63.
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Como podemoscomprobar,las razoneseconómicasteníanen la línea argumentaldel

Minstro un pesofundamental,al serconscientede que en unasociedadindustrializada,la simple

alfabetizaciónno ayudaba,en modo alguno,al desarrolloen el queel Régimenespañolestaba

embarcadoenaquellosaños.Así mismo,la relacióncon laspoliticasmarcadaspor los Organismos

Internacionaleseramásqueevidentey, finalmente,estadecisiónde la unificacióndel primerciclo

de la EnseñanzaMedia habíaqueenmarcaríaen las decisionesque al respectosetomaronen el

Plande Desarrollo.La otra líneaargumentaldelMinistro incidía en la situaciónde otrospaíses

en estecampode la Educación:

‘3

La evoluciónde la enseñanzaen los paísesde Europa
marchaasíen el sentidode las estructurasprevistasporelplan
Langevín-Wallon.queparecerespondermejoral imperativoque
la sociologíaplanteaa la escuelaLasreformasquesellevan a
caboo en trancede desarrollo tiendena introducir, despuésde
una enseñanzaprimaria única o solapadacon ella, un tronco
comiM quemástarde sedivers<fica progresivamentepor libres
opciones.Estetronco comúnpermiteelpasoa las profesiones
técnicassuperioresen unprimer ciclo o da accesoa estudios
superioresen un cicloposterior. Condistintascaracterísticas,se
distinguencomo“ciclo cono” o “ciclo largo”~ máspor elnivelde
los estudios,quepor la duración

A estecriterio un~ficadorde baseresponden,en cierta
medida;conmayoro menord<ferenciación,la “Mittelschule” en
Alemania;comolas “écoles moyennes”de Bélgica,o la nueva
“Scuolamedia”~ italiana, la másunitaria, sin duda,de todoslos
paísesde EuropaDespuésde cincoañosde enseñanzaprimaria,
la “nuova scuola” constituyeel primer ciclo de la enseñanza
media, queseproponeser obligatoria paratodos.No seda en
ella tantaimportanciaa la adquisiciónde conocimientoscomoa
la madurezintelectualdelalumno, ... “

El Sr. Lora Tamayoargumentabala defensadel proyectode ley de unificaciónde primer

ciclo de EnseñanzaMedia,en las tendenciasqueveníanobservándoseen los paísesoccidentales.

Idem.
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Defendíaque no tenía sentido la dualidad existente al llegar a los diez años, siendo la

obligatoriedadparatodoshastalos catorceaños. La separaciónentrela instrucciónprimariay

secundariaestabaen trancede desaparecerentodaspanesy considerabael Ministro queesaera

la direcciónen la quehabíaqueir. Noobstante,sóloseplanteabala unificaciónen el primerciclo

del Bachillerato.El Proyectofue aprobadoporLey de 8 de abril de 1.967 ~

La aprobación de la unificación del primer ciclo de la EnseñanzaMedia llevaba

necesariamenteaparejadoun nuevoplande estudiosparael BachilleratoElementalqueveníaa

sustituira todos los existenteshastaentonces.

11.3.2.2.1.-El Plande EstudiosdeBachilleratoElementaldc 1.967.

Entre las razonesdadasen el preámbulode Decretoque aprobabael nuevo plan de

estudiosdelBachilleratoElemental estabala de la extensióny democratizaciónde la Enseñanza

Mediaal serviciode la formacióndelos españoles,mctaqueseencontrabarecogidaen el II Plan

de Desarrolloy queconsistíaen conseguirque la totalidadde la población escolarespañola,

comprendidaentre los diez y los catorceañosde edad,cursaralos estudiosde Bachillerato

elemental,señalandoque:

Para ello la enseñanzamedianodeberáserconsiderada
comoun simpleperiododepreparaciónpara estudiosulteriores,
sino que deberácontenerun fin en sí misma. El bachillerato
elemental,por sucondiciónde unficadoo únicoparatodoslos
alumnos,debeseraccesiblea la universalidadde la población
escolarcomprendidaentrelosdiezylos catorceaños..Hayque
enfocarlo, pues, en función del escolar medio, porque el
bachillerato de grado elemental no es necesariamente
propedéuticopara el superiory ha de proponerseuna cultura
general de base no exentade instrumentaciónmanual, que
proporcione la formación convenientea una d<ferenciación

— Ley 16/1.967,de 8 de abril, ~ttt unificacióndel primer ciclo deEnseñanzaMedia(B.O.E.de II de abril).
Y enColeccion Legislativa deffducac¡ónyC¡enc¡a (1.967).ReÍ 1151 pp. 456-458.
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posteriorypennita duranteella unaorientaciónsegurapara que
aquella alcance la adecuación conveniente a vocación y
aptitudes. “ 389

Seresaltaba,así mismo, en el preámbuloque el título de bachillerelementalno erasólo

credencialde accesoal bachilleratosuperior,sino diplomaquegarantizaseunaformacióncultural

de base,útil por sí mismoparaunaeficienteincorporacióna actividadesprofesionalesdiversas.

Paraello, seasentabasobrelas siguientesbases:

a) Combinacióndeasignaturasy de actividadescomplementariasde valor educativo.

b) Equiparacióndel horariode las alumnasy de los alumnos,terminandocon las diferencias

precedentesque pesabansobreaquéllas.

c) Disminución del númerode horasde clase,quequedaríanlimitadas a veintiseissemanales,

reservandoel tiemponecesariohastacompletar,con lasde clase,un total de treintay doshoras

semanales.

d) Unificación del horariosemanalde los Centros.

e) Limitación de la jornadaescolardel alumno y prohibiciónabsolutadedeberespararealizar

fiera del centro.

O Establecimientode basespreceptivasparala reduccióndel contenidode los cuestionariosy de

los libros de texto.

El PlandeEstudiosdelBachilleratoElemental,queseríaúnicoparatodoslos alumnosde

esegrado,seestructurabadel siguientemodo:

‘Dec¡rto 1 lO6/l.967,de3ldemayo,parael establecimientodeun nuevoplandeestudiosdel Bachillerato
Elemental.(ROE.de2y22dejunio).Y enColeccuin Legislativa deEducacicinyCienc¡a (¡.967). ReÍ. 202,p. 610.

573



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teeriasyrealizaciones.

UnidadesDidácticasSemanales

Asignaturas jO 2~ 30 40

Religión
LenguaEspañola
GeografiadeEspaña
Matemáticas
CienciasNaturales
Idiomamoderno
Dibujo
Formacióndel espíritu nacional
Enseñanzasdehogaro formaciónmanual
Educaciónfisica y deportiva
GeografiaUniversal
Historia deEspañay Universal
Nocionesde Físicay Química
Latín
Físicay Química

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

Total 26 26 26 26

El Plan establecíaquetodoslos Centrosdedicaríanseishorassemanalesa actividades

complementariasdevaloreducativo.Dentrode ellas, tendríancarácterobligatorio parael Centro

la organizaciónde clasesderecuperacióno integracióny de repasoparalos alumnosdetodos

los cursosy asignaturasque las necesitasen,así como el establecimientode enseñanzaso

actividadesencaminadasa la educaciónartísticay musical de los escolares.Todo el trabajo

escolardebíaserrealizado dentrode las horasde las clasesy se reservabanlas tardesde los

miércolesy delos sábadosparavacacióny descansode los alumnos,dentrode lasveintiseishoras

de claseprevistaparael desarrollodel Plan. Respectoa los estudiosnocturnosel horario seriael

comprendidoparalas clases:de lunesaviernes,cuatroclasesde cuarentay cinco minutosy el

sábadotres clasesde análogaduracióny unaclasede educaciónfisicay deportivade la duración

suficienteparareemplazara las tresclasesde estaasignaturaprevistasen el Plande Estudios.

Prácticamentetodas las asignaturasteníanun tratamientoa lo largo de los cuatrocursos si

exceptuamoslaGeogratiae Historiaqueen cadacursoiba introduciendoun ámbitodiferente,y

el Latín queno aparecíahastatercercurso,sin afectarpor ello a la LenguaEspañola.
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Este Plan sepresentócon una aparienciamuchomásformativa que los quelo habían

precedido,y las CienciasNaturalesque,apartir de tercero,eransustituidasporFísicay Química,

con una mayor importanciaa la Físicacomo el propio plan de estudiosdetallaba.También

podemosconsiderarlo ecléctico respectoal tratamiento dado a las Ciencias y Letras e

introduciendoparalos alumnos,los trabajosmanuales.

11.3.2.3.- La ordenacióndel Curso Preuniversitarioy sus modificaciones
posteriores.

La primeravezque, comoconsecuenciade la implantaciónde la L.O.E.M., seimpartiría

el cursopreuniversitariofue en el curso 1.953-54pero, dado que, quienesprimeropodrían

cursarlo no terminabanhastadiciembre de 1.953, la primera experienciade estecurso,

preparatorioparaaccedera la Universidad,duraríaentre eneroy junio de 1.954. El Curso

Preuniversitariose regulómediantedosOrdenesMinisterialesde 30 de diciembrede 1.953 ~t

Respectoalos ejerciciosy materiasqueseimpartiríanel curso preuniversitario,unosse

considerabanfundamentalesy comunesy, otros, especiales.Los primerosestabandestinadosa

preparar al alumno para la vida universitaria, dotándole de hábitos intelectualesy de

conocimientosinstrumentalesquedebíaejercitardespués,cualquieraqueIbera su orientación

profesional,y los segundoslo prepararíanparadeterminadosestudioso gruposde estudios

universitarios.Losejerciciosy materiasfundamentaleseranlos siguientes:

a) Ejercicios de comentariode textos de la literatura y el pensamiento: versarían,

principalmente,sobreReligión, Formacióndel EspírituNacional,Filosofia y Literatura.El alumno

realizaríaunasíntesisesquemáticadel texto estudiadosi eraextensoy un comentariode acuerdo

con la índoledel mismo.

390 Ordende 30dc diciembrede 1.953por la quese reglamentaprovisionalmenteel CursoPreuniversitario

(ROE.de5 dcenerode 1.954)y Ordende 30 dediciembrede 1.953dictandonormassobree¡ Cursopreuniversitario
(BM de 18deenerode 1.954). Y enColección Legislativa de Educación y Ciencia (1.953).Refs.340 y 341, Pp. 668-
674 y 674-675.
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b) Síntesisde leccionesy conferencias.Se tratabade seguirmentalmentela exposicióndel

Profesoro conferenciantey de elaboraresquemasde losescuchado,sin reproducirtextualmente

en los apuntestodas las ideasy frasesimportantes.Los temasversaríansobremateriasde las

asignaturascomunesdel Bachillerato.

c) Ejerciciosde reduccióny de exposiciónoral detemaspreparadosporelalumno:

1 De narracióny descripción.

2. De análisisde experienciassubjetivasy de gustospersonales.

3. De redacciónde temasque exijan relacionarconocimientosde distintasmatenas

estudiadas.

4. De relaciónde temasque exijanpensary razonarsobrehechose ideas,aunqueno

figuren en los cuestionariosaprendidosen el Bachillerato.
- . .

5. De exposiciónoral de los trabajosreauzaaospor escntc,y CflhItYd Cii uiase tic
mismos.

d) Ejerciciosprácticosde idiomasmodernos.Los alumnosseejercitaríanen:

1. Traduccionesescritascon diccionario, sobre textos usuales,pero de extensión

creciente.

2. En lecturasdeviva voz en clasede pasajesno conocidospor el alumno.

3. En ejercicioselementalesde conversaciónquepodíansecompletadosconexposiciones

orales..

Respectoalos ejerciciosy materiasconsideradosespeciales,esdecir, preparatoriospara

las distintascarreraso gruposde carreras,se distinguíaentrelos estudiosde Letrasy los de

Ciencias. Los primeros consistíanen ejerciciosprácticos de traducciónsobre textosno

especialmentedVícilesde Latín y Griego. Y para los alumnosde Ciencias,los ejercicios

consistiríanenproblemasmatemáticos( de aritméticacomercial, de geometríaprácticaaplicada,

de álgebrafisica, de trigonometríatopográficay, en general,en la aplicaciónde las matemáticas

a las cienciasfisicas y a la vida práctica),prácticaselementalesde laboratorio de Físicay

Químicay Prácticaselementalesde CienciasNaturales.
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El cursopreuniversitario,comoel propioplan de estudiosestableció,seimpartiría en los

Institutosy Colegiosreconocidos,perobajo la supervisiónde la Universidad.Era un curso,como

podemosver, muy abierto en su estructuray contenidos,y pretendíaser de orientacióny

preparaciónpara los estudiosuniversitarios.En cuanto a las orientacionesmetodológicas

generales,la terceraseñalabaque las clasesdeberíanser eminentementeprácticasy activas,

recomendandoquela intensaasimilaciónseantepusieraa la extensaerudición.Serecomendaba,

también,la realizaciónde visitascolectivasde todaíndole(artísticas,históricas,de observación

de la Naturaleza,de institucionesy realidadessociales,etc.)que podíanservir comobasepara

temasde ejerciciosde redacción.Las orientacionesmetodológicasespecialeshacíanreferencia

alosdistintostipos de ejerciciosde quesecomponíael cursopreuniversitarioy aforma en que

deberíanser llevadosacabo.

Dadoque el cursopreuniversitarioseconcebíade un modoesencialmenteprácticopara

su evaluaciónno serequeríanpruebasespecialesy los alumnosserianjuzgadospor su asiduidad

y por el gradode madurezdemostradoen los diversostrabajosescritosy oralesdel curso.Y,

finalmente,las pruebasdemadurezse dividíantambiénen comunesy específicas.Lasprimeras

consistiríanenla sinstesis,ordenadaesquemáticamentey despuésdesarrollada,deunaconferencia

de temageneralpronunciadaporun Catedráticode Universidad,en un ejercicio de redacción

sobreun temaqueexijiera relacionarconocimientosdistintos o discurrir sobrerealidadesque

conozcanlos alumnosy en un ejercicio de traducción,condiccionario,del idioma modernoque

cadaalumnohubieracursado.Laspruebasespecialesconsistirían,paralos alumnosdeLetras,en

un ejercicio de traduccióndel Latíny paralos de Ciencias,en un problemade aplicaciónde las

Matemáticas.Seeximíaa losalumnos,en estaprimeraocasión,del examende Griego,alos de

Letrasy del examendeFísica, alos deCiencias.

El cursopreuniversitariosufrió una primeramodificación en 1.957 ~ Apelandoa la

“‘Decretode 13 dc septie¡nbrede1.957,deordenacióndel CursoPreuniversitario(flOR del deoctubre).
YenColección Legislativa de Educación y Ciencia (1.957).Ref. 321, pp. 665-671.
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experienciaadquiridadurantelos cuatroañosde aplicación,setratabade configurarde un modo

establelaestructuradel curso,y seretocabanalgunosaspectoscon dospropósitosprincipales:

daral curso un contenidomásformativo y hacercongruenteconéste las pruebasde madurez.

Ya no eratanabiertocomo se habíaplanteadoen suscomienzos.El artículo quinto del Decreto

citado señalabaqueseutilizarían conferenciaso clasesparasu realizaciónsegúnlas materias.Se

tntroducíael conceptoclase,del mismo tipo de las impartidasen el Bachilleratoy dedicadasal

aprendizajede materiasquecompusieranel curso.Seseñalabanlas materias392, unasprescritas

por el Ministerio y otraselegidaspor el propio Centro:

a) Estudiodeun determinadoperiodode la vidaespañolavinculadoa un escritor Seestudiaría

monográficamenteunaobradel autory, genéricamente,su producciónliteraria, comparándola

conla de suscoetáneos.Tambiénseestudiaríala épocahistóricacorrespondienteen susdistintos

aspectosreligioso, social,politico, militar, geográfico,económico,técnico,artísticoy folklórico.

Sedestinaríana estamateriadosconferenciaso clasessemanalesdurantetodo el curso.

b) Estudiomonograficode un temaactual ensusaspectosreligioso,filosóficoy moral. Se

impartiríanduranteun cuatrimestredosconferenciaso clasessemanales.

c) Monografia de un país extranjero,comprendiendosu estudio religioso, social, político,

geográfico,étnico, histórico,cultural, económicoy técnico. Sededicaríaespecialatenciónasus

relacionesconEspaña.Duranteun cuatrimestresedaríandosconferenciaso clasessemanales.

d)Perfeccionamientodel idiomamodernocursadoporcadaalumnoen el Bachillerato,mediante

el estudiode unaobrade un autordestacado,conel fin de poderexpresarseen dicho idioma y

»~ PorOrdende 17 deseptiembrede 1.957(ROE,deSdeoctubre)seconcretabanparael curso 1.957-58
las materiascuyadetenninacióncompetíaal Ministerio: a)Calderón dela Barcay suépoca.Estudioespecialde“El
GranTeatrodel Mundo,b) El problemasocialdenuestrotiempo,c) Portugal,d) Francés:“Le bougeoisgentilhomme

de Moliére; Inglés: “The innocenceof father Brown”, de Cheraterton e) BeIlum Jugurtbinumde Salustio,f)
Apologíade Socrátes,de Jenofonte,g) Introduccióna los métodosestadísticos,Ii) Los cerealesde invierno e i) El
dULUItIU Y II.
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porescrito.Suduracióneradetodo el curso,cuatroclasessemanales.Además,paralos alumnos

de Letras:

e) Estuchode unaobralatina clásicao departe deella hastallegara traducirla sindiccionario.

Durantetodoel cursotresclasessemanales.

o Estudiode una obraclásicagriega o de partede ella hastallegaratraducirlasin diccionario.

Durantetodo el cursotresclasessemanales.

Y paralos alumnosde la opciónde Ciencias:

g) Estudiode un capítuloimportantede lasMatemáticasy resolucióndeproblema& Durante

todo el curso tresclasessemanales.

h) Estudiodeuna técnicabiológica, considerandola basecientíficadel procesoy de cadauna

de sus panes,así como su trascendenciasocial y económica,con resolución de ejercicios

adecuadosy concretos.Duranteel primercuatrimestre,tresclasessemanales.

i) Estudiode una técnicafísica, considerandola basecientíficadel procesoy de cadaunadesus

partes,asícomo su trascendenciasocial y económica,con resoluciónde ejerciciosadecuadosy

concretos.Duranteel segundocuatrimestre,tresclasessemanales.

Se manteníanlas visitas y se concretabael númerode los cuadernosde trabajoque

habríande realizarlos alumnos,preceptuandoquelasclasesseimpartiríanenjornadade mañana

o detarde.Paraseradmitidoa las pruebasdemadurezse exigíaa losalumnosestaren posesión

de un certificado expedido por el Centro. Este podía ser de aptitud, que habilitaba para

presentarsea las pruebasde madurezde junio y septiembre,y el de escolaridadque sólo

habilitabaparapresentarsea laspruebasde septiembre.El alumnoqueno obtuvieraningunode
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los dosteníaque repetirel curso preuniversitario.

Laspruebasde madurezque seregulabanerande dosclases:unacomúnparatodoslos

alumnosy otrasespecíficasparalos alumnosde Letrasy paralos de Ciencias.La pruebacomún

constabade dosejercicios:

1~ Escrito,redactadoen contestacionesalas preguntas,de un temasacadoa suertede entrelos

enviadosporel Ministerio de EducaciónNacional,referentesa los apartadosa), b) y c) de los

señalados,y

2~ Oral, de conversacióny traduccióndel idioma moderno.

La pruebaespecíficade Letrasconstabade dosejercicios:

F. Escrito, de traduccióncon diccionario de un trozo latino de unaobra del mismo autor

propuestoparael correspondientecurso y de otro trozode griego de la mismaobrao de otra

obradel mismo autorseñaladoparaci curso.

20. Oral, consistenteen traducir sin diccionarioy comentardesdeel puntode vista literario y

cultural partede la obra latina y del fragmentogriego designadospor el Ministerio para su

estudio.

La pruebaespecíficade Cienciasconstaríade dosejercicios:

l~. Escrito, redactadoen contestacióna los ejerciciosy preguntaspropuestosen untemasacado

a suertedeentrelos enviadospor el Ministerio, queversaríasobrelas cuestionesdelas letrash)

e i).

20. Oral, consistenteen el desarrollorazonadodetresprblemas,como máximo,elegidospor el

Tribunal entre los de la colección de enunciadosque hubierapropuestopara el Curso el

Ministerio, y en algunapreguntasobreel capítulode Matemáticasseñaladoen la letra g).
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La aprobacióndela pruebacomúneraimprescindible parapresentarseala específicade

la seccióny tendríavalidezdefinitiva.

Comohemospodidoobservar,seacademizabamásel cursopreuniversitario,al introducir

clasesal modo del Bachillerato, al introducir temasde distintas materiasy, sobretodo, al

proponeren las pruebasde madurez,contenidospropiosde diversasmatenas,tanto comunes

como específicas.Estotenía,necesariamente,queacademizary bachilleratizarel preuniversitario

que, aparentemente,habíanacidocon otrasintenciones.

El cursopreuniversitariofuesometidoaunanuevamodificaciónen 1.959 ~- Seseñalaba

en el Decretode modificación que setratabade dar una mayor estabilidada las prácticas

formativasy retocaralgunosaspectos,pero parano tenerque consultardiversaslegislacionesse

optabaporelaborarun Decretoque recogierala normativaanterior. No semodificaban,según

aquél,ni los finesni la estructuradel anterior,tampocoalterabala estructurade las materiasque

lo integraban,sino que únicamentetendíaa favorecerla mejor preparaciónde los alumnos,

haciendoque algunasmateriasque antesvariaban anualmentea discrecióndel Ministerio

adquiriesenahorala fijezaconveniente.En la práctica,seestabadandouna nuevavueltade tuerca

conobjeto de convertirestecurso en un cursoconvencionalmás.

El art0. 90 fijaba las materiasdel curso. Se considerabanmateriascomunes:

a) Estudiosde Lenguay Literatura españolascentradosen la obra de un escritorde habla

española.Seestudiaríanmonográficamenteuna obradel autory genéricamentesuproducción

literaria, comparándolacon la de sus coetáneosy encuadrándolaen su épocahistórica. Se

utilizaríandosconferenciassemanalesdurantetodo el curso.

‘“Decreto 1.069/1.959, de 27 de mayo,,deordenacióndel cursopreuniversitario(E O E de 29de jumo)
YenColección Legislativa (1.959).Ref. 127,PP. 281-287.
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b) Estudiomonográficode un temaactualen susaspectosreligioso, filosófico y social.Durante

todoel curso,dosconferenciaso clasessemanales.

c) Estudiomonograficode un temade Geografia.Durantetodo el curso,dosconferenciaso

clasessemanales.

d) Perfeccionamientodelidioma modernocursadoporcadaalumnoen el BachilleratoSuperior,

con el fin depoderexpresarseen dicho idioma de palabray por escrito.Todaslas clasesserían

desarrolladasenel respectivoidioma, destinándosea estamateriadurantetodo el cursouna clase

diariadedicadaaconversación,traduccióny comentariode textosde dicho idioma.

Seconsiderabanmateriasespecíficasde Letras:

e) Estudiode una obra latina clásicao departe deella hastallegara traducirlasin diccionario.

Durantetodoel curso,unahoradiaria,

O Estudiode una obragriegaclásicao partede ella hastallegara traducirlasin diccionario.

Durantetodoel curso,unaclasediaria.

Y seríanmateriasespecíficasparalos alumnosde Ciencias:

g) CursodeMatemáticas.Durantetodo el curso,unaclasediaria.

h) CursodeFisica. Durantetodoel curso,tresclasesalternaspor semana.

i) CursodeBiología. Durantetodo el curso,tresclasesalternasporsemana.

Semanteníanlasvisitas a museos,bibliotecas,fábricasy laboratorios,así comoa otros
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Centrosdel Estadoo aentidadesno estatales.En cuantoa las pruebasde madurezparaingresar

en la Universidad, se conservabansin variación las pruebasde las materiascomunes,pero

variabanlaspruebasespecíficas.Paralos alumnosde Letras,desaparecíael ejerciciooral, que era

sustituidopor una traducciónsin diccionario y comentardesdeel punto de vista literario y

culturalpartede la obrao fragmentolatino, y de la obrao fragmentogriego designadosparael

correspondienteañoacadémico.Y encuantoa los alumnosde Ciencias,pasabaa constarde tres

ejerciciostodosellos escritos,suprimiéndosetambiénel oral:

10. Desarrollorazonadodeun problemade matemáticasy exposiciónde un temadel cuestionario

de Matemáticasque estuvieseen vigor del apanadog).

20. Desarrollorazonadode un problemade Físicay exposiciónde un temadel cuestionariode

Física, apanadoh).

30 Exposiciónde un temade Biología, pertenecienteal cuestionarioestablecidoen el apartado

i).

Finaimente,la últimamodificaciónsobreel cursopreuniversitariose efectuóen 1.963 ~.

La primerajustificaciónquesedabaerarespectoala Ley sobreextensiónde la EnseñanzaMedia

atravésde la cual seintrodujeronalgunasmodificacionesen el curso preuniversitario,asícomo

de las pruebasde madurezparaaccedera las FacultadesUniversitariasy EscuelasTécnicas

Superiores.Ya enel propiopreámbuloseapostabaclaramentepor un cursocomocomplemento

de la formaciónrecibidaen los precedentesy preparacióndirectaparalos estudiossuperiores,

tanto universitarioscomotécnicos,y así mismo,dar mayor valor a las pruebasque permitían

comprobarla madurezde los escolaresparasu accesoaaquellosestudios.

El cursopreuniversitarioseestablecíacomo obligatorio (art0 10) para los alumnosque,

teniendoaprobadosíntegramentelos cursosdel BachilleratoSuperioraspirarana ingresaren las

Decreto1.862/1.963,de II dejulio, reguladordel CursoPreuniversitario.En Colección Legislativa de
Educación y Ciencia (1.963).Ref. 207,Pp. 396-400.
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Universidades.Porprimeravez,comoconsecuenciade la Ley de Extensiónde EnseñanzaMedia,

se podíacursar el preuniversitariosin teneraprobabala reválidade grado superior,que se

convalidabay seexpedíael título de BachillerSuperiorcuandoel alumno aprobaralas pruebas

de madurezparael ingesoen la Universidad.

Seguíanexistiendomateriascomunesy específicaspero, ahora,con la salvedaddeque los

alumnospodríanoptarlibrementepor lasmateriasespecíficasde Letraso de Ciencias,aunqueno

coincidierancon las cursadasen el BachilleratoSuperior.En algunoscasos,sepermitíatambién

matricularseen las dos opciones(si el horario del Centro lo permitíao inscribiéndoseen las

materiascomunesy enlasde unaSeccióncomoalumnosoficiales,colegiadoso libres, y en la otra

Seccióncomoalumnoslibres). La novedadmásimportante,no obstante,eraque el curso se

estructuraba,definitivamente,en asignaturas.Eranasignaturascomunesa todoslos alumnos,las

siguientes:

a) Religión: DoctrinaSocialCatólica, unaclasepor semana.

b) Literaturaespañola:dosclasespor semana.

c) Historiadela Filosofia y de las Ciencias,dosclasespor semana.

d) HistoriadeEspaña,dosclasespor semana.

e) Biología, dos clasespor semana.

O Idioma moderno, tres clasespor semana.Seríael mismo idioma modernocursadoen el

BachilleratoSuperior,con el fin depoderexpresarseen él, de palabray porescrito.Las clases

seimpartiríanen el propio idioma.

Eranasignaturasespecíficasde la Secciónde Letras:

g) Latín, clasediaria

h) Griego,clasediaria.
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Eranasignaturasespecificasde Ciencias:

i) Matemáticas,tres clasesdeteoríay tresde prácticaporsemana.

j) Química,dosclasesde teoríay unade prácticaporsemana.

k) Física,dosclasesdeteoríay unade prácticapor semana.

Semanteníanlas actividadesrelacionadascon visitasamuseos,bibliotecaseinstituciones.

Parapoderser admitidosa las pruebasde madurezeranecesariohaberobtenidola declaración

de aptituden el cursopreuniversitario.Tambiénhabíacambios,de nuevo,en laestructuradelas

pruebasdemadurez.Lapruebacomún,constaríade dosejercicios:

10. Escrito.Resumende unaconferencia,pronuciadaporun profesor,sobreun temarelacionado

con unade lasmateriascomunesdel curso,exceptoel idiomamodernoy contestación,igualmente

porescrito,a un temao temasde las restantesmaterias.

20. Oral, de conversacióny traduccióndel idioma modernocursado.

Los alumnosque no estuviesenen posesióndel título de Bachiller Superiorharían,

además,un ejercicio escrito,que consistidaen el resumende una conferenciadadasobrelas

restantesmateriasdel BachilleratoSuperiorno contempladasen el ejercicioescritoantenor.

La pruebade la Secciónde Letrasconstaríade dosejercicios:Escrito, de traducciónde

Latín, con diccionarioy escrito,de traducciónde Griego, con diccionario. Y la pruebade la

Secciónde Cienciasconstaríatambién de dos ejerciciosescritos:uno de Matemáticas,con

resoluciónde problemasnuméricosy otro de Físicay Química,con idénticascaracterísticas.

El cursopreuniversitariomantuvoestaestructurahastaque la LOE., al modificar la

estructurade todo el SistemaEducativo,suprimióel Preuniversitarioe implantó,en sulugar, el

Cursode OrientaciónUniversitaria.Y, auncuandoel nuevoBachillerato(B.U.P.) no comenzó
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a funcionargeneralizadamentehastael curso 1.975-76,no sucediólo mismocon el C.O.U. que

inició su andadurageneralizadaen el curso1.971-72~ y, lo mismoque habíasucedidocon su

predecesor,sufrió algunamodificaciónparaconvertirse,desdeun cursode caráctermuy abierto,

enel cuartocurso delB.U.P. y, sobretodo, preparatorioparala Selectividadque seimplantaría

en el año 1.974.

11.3.2.4.- El Bachillerato Laboral. Creación del Bachillerato Laboral
Superior.

El BachilleratoLaboral Elemental,como sabemos,habíainiciado su andaduracomo

consecuenciade la Ley de EnseñanzaMedia y Profesionalde 1.949. Podríamosconsiderarque

esteBachillerato,enel ámbitode la EnseñanzaSecundaria,era lo másparecidoa un Bachillerato

Técnico, aunquesus destinatarioseran principalmente,no las clasesmedias,sino las clases

productoras,como se denominabanentonces.De ahí que, esteBachilleratoacabarateniendo

escasaconsideraciónsocial, ademásde por otras razonesque ya hemosaportado.Por eso

analizamosaquí la evoluciónque sufrió en la etapaqueestamosestudiando.Ya, desdehacía

algunosaños, seveniadefendiendola necesidadde unacoordinaciónde las EnseñanzasMedias

y, finalmente,en 1.956,se aprobóun Decreto sobrecoordinaciónde las EnseñanzasMediasy

en el que, además,se creabadentro del ámbito de la EnseñanzaMedia y Profesional,el

BachilleratoLaboral Superior.

SegúnesteDecretosetratabadeestablecerunacoordinaciónentrelos estudiosde grado

medioparaextenderlosbeneficiosde dichosestudiosagrandeszonassocialesque no lo recibían:

Para el logro de tal finalidad se estima aconsejable
dictar las normas oportunas para la transformación de
Bachilleres elementalesen laborales, completandoasí lo
dispuesto sobre convalidaciones entre ambos tipos de

Ordende 13 dejuliode 1.971, sobreregulacióndel CursodeOrientaciónUniversitaria(fiQE. de 29 de

julio).
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bachillerato(..),y tambiéncrearpor analogíacon los Estudios
de EnseñanzaMediay comouno de los Bachilleratosespeciales
previstosen los artículossetentay cuatroy setentay cincode la
Leyde ordenaciónde estegradodocente,de veintiseisdefebrero
de mil novecientoscincuentay tres, el Bachillerato Laboral
Superior ...“ ~.

El artículo tercerodel Decretocitado, establecióel BachilleratoLaboral Superior,con

objetodequelos BachilleresElementalespudiesenampliarsu formacióndentrode la mismalínea

profesionalquehubiesenelegido. Tendríauna duraciónde dos cursosacadémicosy venia a

sustituiral ciclo de perfeccionamientoparaBachilleresLaborales,creadodosañosantes.

El Decretode 21 de diciembrede 1.956 ~ establecióun nuevoPlande Estudiosparael

Bachillerato Laboral Elemental y concretabael nuevo Bachillerato Laboral Superior. Al

BachilleratoLaboralElementalseaccedíaprevio examende ingresoal cumplir el alumno diez

añosen el año naturalen quefueraacomenzarestosestudiosconalgunasexenciones.

El Plande estudiosdel BachilleratoLaboralElemental,manteníalos dostipos de estudios

del antiguoplan: comunesy especialesde modalidad,y secontinuabancursandoen un periodo

de cinco años,incorporandoademásde las asignaturascomunesy de especialidad:Formación

Religiosa,Formacióndel EspírituNacionaly EducaciónFísica.Los estudioscomunesseguían

organizadosen ciclos:

Ciclo Matemático:Matemáticasdurantelos cinco cursos.

Ciclo de Lenguas:Primeroy segundocursos,español;tercero,cuartoy quinto cursos,

“‘ Decretode6 dejulio de 1.956sobrecoordinaciónde las EnseñanzasMediasy creacióndel Bachillerato
Labora]Superior(B.O.E.de II de agosto).Y enColección Legislativa de EducaciónyCiencia (1.956).Ref. 271,p.
383.

‘9’ Decretode21 de diciembrede ¡.956por el queseapruebael nuevoplande estudiosparael Bachillerato
Laboral (B.O.E.de24 deenerode 1.957).Y enColección Legislativa de Educación y Ciencia (¡.956). Ref. 429,Pp.
867-874.
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Españoly Francéso Inglés. En las modalidadesIndustrialy Minera y los Marítimo-

Pesquerosse cursaría,obligatoriamente,inglés; y la modalidadAgrícola-Ganadera,el

Francés.

Ciclo de Geografiae Historia: Primero, Conocimientosgeneralesde Geografia e

Historia; segundoy tercero,GeografiaGeneraly descriptivauniversal;cuarto,Historia

Universaly de Españamodernay contemporánea;quinto, Geografiaeconómicageneral

y de España.SeminariodeEstudiosComarcales.

Los estudiosde cadamodalidadestabanconstituidospor tres ciclos: Cienciasde la

Naturaleza,Especialy de FormaciónManual. En el primero de los ciclos, orientadoa cada

modalidad, se impartíaunaasignaturade estecampo,en cadauno de los cinco cursos.En el

Ciclo especial,la asignaturao materiaabarcabade segundoaquinto, enla modalidadagrícola-

grandera,de terceroa quinto, en la Industrial-Minera;y de segundoa quinto, en la Marítimo-

Pesquera.Y el Ciclo Manual,seimpartíatambiénduranteloscinco cursos.

Al terminar.ln~ nnrn cursos,los B~cbllrc L~hnr~aIac Elementalespodíancursarlos

estudios correspondientesal Bachillerato Laboral Superior, después de superar la

correspondientepruebade conjunto. Los estudiosdel nivel superior,seestructurabanen dos

cursosmanteniendolos estudioscomunesy los específicosde modalidad:
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Asignaturas 10 20

Comunes Religión
LenguaEspañola
Geografla
Matemáticas
Físicay Química
DerechoSocial
Idioma Moderno (igual que
en el elemental, según
modalidades).
Formacióndel EN.
EducaciónFísica

Religión
LenguaEspañola
Geografia
Idiomamoderno

. Matemáticas
DerechoSocial
Formacióndel EN.
EducaciónFísica

. Físicay Química.

ModalidadAgrícola-Ganadera Dibujo
TécnicaAgropecuaria
PrácticasdeCampoy Taller.
Contabilidaddenocionesde
organizacióndeempresas.
Historía

Contabilidady nocionesde
organizacióndeempresas.
Tecnología
Dibujo
. PrácticasdeTallery campo.

ModalidadIndustrial Historia
Técnica Industrial (Cultura
Indutrial).
Tecnología
PrácticasdeTaller
Dibujo

CulturaIndustrial
Tecnología
Dibujo
PrácticasdeTaller.

ModalidadMarítimo-Pesquera . Historía

Tecnología

Técnica marituno-pesquera.

Dibujo

Contabilidad y nociones de

organización de empresas.

Prácticas de Taller

Prácticas marítimo

pesqueras.

Contabilidady’ nocionesde
organizacióndeempresas.
Dibujo
Tecnología
PrácticasdeTaller
Prácticas marítimo-

pesqueras.

Unavezaprobadastodaslas disciplinasque integrabanel BachilleratoLaboral Superior,

los alumnosse someteríanen el mesde septiembreaun examenfinal anteun Tribunal. Y unavez

aprobadodichoexamen,los alumnosobtendríanel título correspondienteexpedidopor el Rector

de la Universidad.

Secompletabaasí el ciclo de la EnseñanzaMedia y Profesional,iniciadaen 1.949, con

estudioscompletosdentro de lo quedenominabael BachilleratoLaboral.Conobjetode facilitar
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la comunicaciónentreestamodalidadde Bachilleratoy el Bachilleratogeneralseestableció,algo

después.un sistemade convalidacionesentreuno y otro tipo de estudios~ unavezpublicada

la modificaciónde estudiosdel Bachilleratogeneralde 1.957.

Segúnhemospodido observar,en estaetapaque estudiamos,en lo referentea planesde

estudios,lo fundamentalconsistióen el cambiodel BachilleratoUniversitario,establecidopor la

Ley de 1.938 y el Examende Estado,por un Bachilleratogeneral,estructuradoen dosciclos

(elementaly superior), de seisañosde duracióny la creaciónde un cursopreuniversitariopara

los alumnosquequisieranaccederalos estudiossuperiores.En lo básico,seperdióla dimensión

cíclica del antiguobachilleratouniversitario,y se establecióun bachillerato,con pretensiones

formativas,de tipo eclécticorespectoalo clásico/moderno,condospruebasde grado,al finalizar

cadauno de los ciclos y el establecimientode una pruebade madurez,al finalizar el curso

preuniversitario,para quienesRieran a accedera la Universidado a las EscuelasTécnicas

Superiores.Posteriormente,seríaopcionalla pruebade gradoenel ciclo superiorparaquienes

cursaranel curso preuniversitarioy superaranlas pruebasde madurez.El ciclo superior,era

moderadamentediversiñr.a~n.~ndosopciones:Cienciasy Letras,pero.que concluíaconun título

único y no condicionabaa los alumnosen susfuturos estudios,de hecho, el tronco común

predominabasobre la especificidad.Por otro lado, la existenciade varios Bachilleratos

elementales,de acuerdoconlo previstopor la L.O.E.M., terminócambiandocuandoseunificó

el primerciclo del Bachillerato.Y, como hemosvisto, en estaetapa,se establecióel Bachillerato

Laboral Superiorcomocontinuacióndel Elemental.Estaestructuracióndel Bachilleratoy su

flexibilidad en cuantoala posibilidaddeexistir variosplanes,facilitó enormementela extensión

de la EnseñanzaMedia y permitió la democratizaciónde estenivel, de tal modo que, al llegara

1.970sehabíanalcanzadocantidadesde alumnosde EnseñanzaSecundarianuncaconocidasen

España,aunquetodavía nos encontrábamospor debajo de la media de otros países. El

‘“Decreto de lO deenerode 1.958por el queseregulanlas convalidacionesentrelos estudiosdeEnseñanza
MediaylosdeEnseñanzaMediay Profesional(B.O.E.de30 deenero). Y en Colección Legislativa de Educación y
Ciencia (1 95W~ Ref 16 nn 34-37~
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BachilleratoElemental,consu carácterterminal, adquirióen esosañossentidopropio, siendoun

ciclo cursadoparaaccederadeterminadasprofesionesy ocupaciones.
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11.3.3.- Teoríasacercade la Enseñanza Secundaria (1.953-1.970).

En la etapaanteriordel periodofranquista,queestamosestudiando,observábamoscomo

las teoríasacercade la EnseñanzaSecudariafueronmásbienescasasy las pocasexistententes

tendíana identificarse,como era lógico dado el régimen imperante,con la política educativa

oficial que se llevaba a cabo desdeel Gobierno. En cierta medida, siguió sucediendoalgo

parecido,en estaetapaqueahoraestudiamos,perode un modo másmatizado.Alrededorde los

añoscincuenta,sefue apreciandoun cierto cambio, como en el restode los sectores,que se

tradujo en la aparición de nuevasrevistas,algunasde carácteroficial, como la Revistade

Educación,la RevistadeEnseñanzaMedia, etc.,y otrasque, aunqueno eranoficiales, estaban

enclarasintoníaconel Régimen,como la RevistaEspañolade Pedagogía,del Instituto SanJosé

de Calasanzdel C.S.I.C., o la revistaBordón, de la SociedadEspañolade Pedagogía.Por

supuesto,siguieronrevistasprocedentesde épocasanteriores,comoRazóny Fe; y la revista

Atenas, que como ya sabemos,dejó de existir a finales de 1.957, siendo sustituidapor

Educadores,revistade la FERE.Aunquedemenorrelieveen el ámbitoeducativo,encontramos

revistas_como_Cuadernospara el Diálogo que en alguno de_sus_números,se ocupóde ternas

educativos.En fin, podemosseñalarque en estosaños,seasistióa un incrementodel númerode

publicacionessobre temaseducativos,y a cierto contrastede pareceresen el terrenode la

EnseñanzaSecundaria,siempredentro de ciertaortodoxia. Otro hecho relevante,dentro del

ámbito teórico,lo representóla celebración,de nuevo,deCongresosPedagógicos,sobretodo

nacionales,organizadospor la SociedadEspañolade Pedagogía,en algunosde los cuales,se

trataronaspectosrelacionadoscon la EnseñanzaSecundaria.

Por ello, esteapanadovaaconsistiren analizar,esencialmente,los ámbitosanteriormente

señalados:uno primeroquegiraráen tomoa la problemáticade la EnseñanzaSecundaria,tanto

desdela perspectivadel apoyo a la política educativaoficial como desdeplanteamientos

netamenteteóricosde este nivel educativo;en un segundoapartado,nos ocuparemosde las

aportacioneshechassobre la EnseñanzaSecundariaen Congresosy Reunionesde los cuales

tenemosnoticia.
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11.3.3.1.- La problemáticade la Enseñanza Secundaria.

En este primer apanado, podemos encontrar aportaciones relativas a los siguientes

aspectos: algunas que salen en defensa de la política oficial, aunque en algunos casos realicen

ciertas matizaciones; otras relacionadas con la naturaleza y fines de la propia Enseñanza

Secundaria; otras más específicamente relacionadas con lo que en aquellos años se denominó

problemasde la EnseñanzaSecundariao de segundogrado; y, finalmente, el referido a la

coordinación entre la Enseñanza Primaria y la Secundaria, aspecto este último que preocupó

especialmente.

IiL3.3.1.1.- En defensa de la política educativa oficial y nuevas propuestas.

Al finalizar nuestro estudio en la etapa anterior, pudimos observar como la Iglesia tomó

postura clara para posicionarse en tomo a la reforma que se pretendía implantar y que se

concretó, definitivamente, en la L.O.E.M. Desde sectores próximos al Ministerio de Educación

Nacional se salió en defensa de la reforma al paso que se criticaban algunos aspectos de la Ley

de 1.938:

Queremosponerde relieve varios aspectosde la nueva
Ley

Un primer aspecto es la reducción a 6 años del
Bachillerato. La jusqficaciónde estareduccióndebehacerse
teniendoencuentalaposteriordedicaciónuniversitariadeparte
deesosbachilleresy tambiénel queel restono continúanotros
estuchas.Para ambosUpasdealumnoshande sersuficientesseis
añosde bachillerato.

quiennoaprendaa traducir latín o resolverecuaciones
en seisaños,tampocolo aprenderáen siete.Elproblemaesde
eficienciayde intensida4y nosólo de duración.La instauración
delcursopreuniversitariomuestraun especialinteréspor lograr
darmachirezhumanay desenvolturaenel dominiode las técnicas
auxiliares

El reconocimientode los Centrosde la Iglesiaponede
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relieve una vezmáselprofundoespíritu católicoque animaal
puebloespañol?

Otro aspectofundamentalde la Ley esetraídoy llevado
examende reválida, quevemosrecibeunaorganizacióncompleta

Perosi hablamosdelExamendeEstado,hayquedestacar
tambiénel intermedio,alfinal delcuarto curso, consecuenciade
la distinción entre Bachillerato Elementaly Superior. La
necesidadde un BachilleratoElementalno necesitajust</icación
en cuantosepiensaen ciertasoposicioneso el ingresoen algunas
escuelasy Academias

Mayorinnovación esladelBachilleratoespecializado
la especializaciónqueintroducela nuevaLeynoesrigurosa, más
bienestímida, a mododeensayo

Otra característicade la ley es la de no entrar en la
determinaciónde disciplinas, lo que quedapara ulteriores
reglamentos.”‘~

Se recogíantambién en la Revistade Educacióncomentariosfavorablesde otros

periódicosy revistas.Uno deelloserael quesehabíapublicadoen el Diario Ya el 3 dejulio de

1953:

el Bachillerato único presentaespecialesdificultades
cuandotrata dearmonizarlos valoresformativosconel cúmulo
de conocimientosnecesariosal hombreactual En la mayoríade
las nacionesque figuran pedagógicamentea la cabezadel
mundo,elproblemaseha resueltomediantela ramificaciónde
los estudios,lo queacarreaunaprematuraespecializacióny una
complicadatransformaciónde los Centros oc4~’<’

Sejustificabanaspectoscomo la división del Bachilleratoen ciclos,el reconocimientode

los Centrosde la Iglesia, la supresióndel Examende Estado,así comoel establecimientodelas

pruebasde grado en cuartoy sexto cursos,etc. Otrosaspectosque se tratabandesdeesta

~ Editorial (¡.953).Unanueva ley deEnseñanzaMedia.Revista de Educación. 7, 115-116.

0Fernándezde Velaseo,José(¡.953).Comentariosentomoal nuevorégimendeenseñanzamedia.Revista

de Educación. 13, 169.
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perspectiva,mitad teórica,mitad endefensade la reformaeranlos relacionadoscon el método

cíclico:

El excesodelnúmerode disciplinasporcursofomentaen
progresióncrecientela distracciónde la atencióndelalumno;un
reducidonúmerode asignaturasreducirla la posibilidad de
distracciónproporcionalmente.Esteesnuestroprimercriterio al
redactarun nuevoplan.

Ahora bien, la aplicación de este primer criterio
solamenteesfactibleabandonandoel ciclismo,

El ciclismo,enlas disciplinasinformativasni esnecesario
ni deja de serlo. Pero atendiendo a la concentraciónde la
atenciónen el mínimo de materias <½)debeabandonarseen
materiasdeterminadas.

En cuantoa lasdisciplinasformativas,pareceaceptable
un ciclismomitigado, teniendoen cuentaque en ellas sólo la
clasediaria obtieneresultadossatisfactorios.

La clasediaria ofrecelas siguientesventajas:
¡9 continuidadsustancial,
29 Hábito de disciplina,
39 Intensidadenel esfuerzo,
49 Compenetracióndeprofesory alumnos,y
59 considerablereduccióndeltrabajo en casa. “40/

En estemismo sentido,se realizaronotrasmanifestaciones,respectoal métodocíclico,

queeracuestionadosiempreporel mismo motivo, multiplicaba el númerode asignaturas,según

suscríticosen estosaflos, aumentandoconsiderablementeel trabajoqueteníanquerealizarlos

alumnos:

Incorporadoa nuestrosestudiosmediospor la Leyde
1.938,fueencarecidocomounaimportantísimaadquisición.En
realidad no era nuevo entre nosotros, pues, aunque más
modernamente,habíasido~,licado a nuestrobachilleratopor el

401 Artigas, Luis (1.953).Haciaun nuevocuadrodeasignaturasen el Bachillerato.Revista de Educación. 7,

187.
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plan republicanodel Ministro Villalobos. Naturalmente, no
vamosa decir que tal sistemasea malo. Como método de
enseñanzay de trabajo intelectualesel másadecuadopara la
racional y armónicaadquisición de los conocimientosy una
aplicación inteligentedel mismo es, sin duda, lo que mejor
aseguralaprogresivaformaciónde los escolares,el equilibrado
desarrollode susfacultadesmentalesy la ordenadaadquisición
de lossaberesculturales.

Pero los resultadosque hemosobservadoen lapráctica
docenteaconsejan,anuestrojuicio, muchacautelaensuempleo.

coneldesarrollocíclico de las disciplinassecorreel
peligro de que indirectamentesefomentela perezade muchos
estudiantes.. . de repetir ya algo estudiadono pocosalumnos
piensanqueya sabenbastantede aquelloy que no tienenque
estudiarmas.“402

Otro aspectosobreel que semanifestóalgunapreocupación,fue el referido al libro de

texto comoinstrumentopedagógicoen el ámbitode la EnsefianzaMedia:

El libro de textoen la EnseñanzaMediatieneun carácter
instrumental,intervieneen la enseñanzacomocausasitj géneris.
Este instrumentoayuda, favorecela educacióno, al menos,
debierafavorecerla;y elprofesor, otro instrumentomásde la
enseñanza,vecon él sutareafacilitada,ya quedeningúnmodo
sustituida,y consigue,conelesfuerzoque seaexigible,mejores
resultadosquesi sevieraforzadoa dictar apuntes.”403

En general,laspocasaportacionesquehemosencontradohacíanreferenciaa la defensa

de la politica educativadel Ministerio de EducaciónNacionaly ajustificar estadefensadesdeun

punto de vista, supuestamente,pedagógico.Otro tipo de manifestaciones,sobretodo, a partir

de 1.955, presentabanvn un tnnn mas critico y nnnrtahan además. algunaspronuestassobre

cambiosa realizar.

González Cobo, Antonio (1.953). Por una enseñanza media mejor. Revista de Educación. 8,272.

•~‘ Artigas, Luis (1.954). 11. Enseñanza Media. Libros de texto de España. Revista de Educación. 26, 202.
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A partir de la dobledimensión,pedagógicay político-social,que Adolfo Maillo ~ , le

atribuía al BachilleratoElemental,manifestabaalgunasdeficienciasen éste,ya queno se hacía,

segúnél, distinción algunaentre materiasfundamentales,materiassecundariasy enseñanzas

complementarias;y, por otraparte, las normaspedagógicasy didácticasquedabanreducidasa la

mimmaexpresión.

Otroaspecto,sobreel queseplanteabandudasrazonables,ya desdehacíatiempo,erael

de la edad de ingreso en la EnseñanzaMedia. Los diez añosseñaladospor la Ley parael

comienzodelBachilleratoElemental,parecíanalgoprematuros,en funciónde las características

psicológicasde los alumnos:

La iniciación delBachilleratoElementala losdiezaños
no sepuededefenderbajoningúnconceptoennuestraeducación
actual,y habría queretrasaríaen uno o dosañospara sumejor
encajereal?

Sin sabercómoni por qué, un niño de diezañosse ve
lanzadoen unassemanasa la aventurade tenernueveprofesores
distintostodosellosydeformaciónypreocupacionesd(ferentes.
Este paso brusco y desintegrador merece una mayor
consideración

Pedagógicamente,los chicos necesitan un escalón
intermedio entre el saber-cultura y el saber-ciencia,
excesivamenteacotadoy sistemático.Ypsicológicamentetienen
másprecisióndealguien queles enseñeunaleyy generalicesu
utilidadencamposdiversoscientilicamente,peroconexionados
por factores causalesque de recibir un conjunto de leyes
abstractasy ordenadasconformea las necesidadesinternasde
una ciencia El Bachillerato Elemental necesita
primordialmente,educación,sistematizacióny generalización.
La profundización cien4/ka y el especialismo no les
correspondenypara ello esforzosoreducir el númerode sus

0Maillo, Adolfo (1.955). Reflexiones en tomo al Bachillerato Elemental. Revista de Educación. 30, 7-12.
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profesores.”405

Ya enaquellosañossecomenzabaacuestionarla estructuraciónde los nivelesdel Sistema

Educativo,y el hechode quea unamismaedad,la comprendidaporel BachilleratoElemental,

es decir, entre los diez y catorceaños, hubieratambién otro itinerario formativo, el de la

EnseñanzaPrimaria. Seplanteabael problemade los niveleseducativos,constatandola crisispor

la quepasabala estructuracióntradicionalde los nivelesprimario, secundarioy superior,y que

serecogíaa travésdelas manifestacionessiguientes:

19 Laenseñanzaprimaria nacionaly operativano basta
yapararesolverlosproblemasdelmundodehoy

29 Laeducaciónsecundariaseestáfragmentandoen un
primer ciclo, de carácter básicoy general, y parecido a la
ensenanzaprímariay en un segundociclo d<ferencíadoyqueno
essólopropedéuticosino quea vecessesuperponecon la vida
universitaria.

39 Launiversido4enflinciónde la evolucióntécnicay de
los cambiossociales,ve multiplicadassusresponsabilidadesen
la vidasocial. “~

Estossupuestosllevabana planteardosalternativas:mantenerlos nivelesde educación

tradicionales,procurandoque cadauno tuviera su propio contenidocon una ligazón racional

entre los distintos niveles, evitando la superposiciónde institucionesy de actividades,o

unificacióndel nivel primariocon el ciclo básicode la enseñanzamedia,paraconstituirun único

ciclo generaly obligatorio. A partir de esteúltimo planteamientose proponíaque toda la

enseñanzaposteriordeberíaserdiferenciada,presentandoasu vezunadoblealternativa:porun

lado, el cultivo de la vocacióncientífica,que setraduciríaenestudioshumanísticoso cientificos

detipo medioy, porotro lado los ~dios~rofesio~es queasuntaríana tas profesionesde tipo

medio en el nivel secundario.Ya seiba perfilandola necesidadno sólode unificar los distintos

~‘ García Yague, Juan (1.955). Dos fallos del Bachillerato Elemental.Revista de Educación. 31, 99.

RevistaEspañoladePedagogía(¡.963).El problemade los nivelesdeeducación.Revista Española de
Pedagogia. 84, 93.

598



II.- La EnseñanzaSecundaría.Teoríasy realizaciones,

bachilleratoselementalessino que,además,comoaspectorelevanteseha de considerarel hecho

de plantearcon claridadla unificación total del periodocomprendidoentrelos diez y catorce

años,algo queseabordadadefinitivamentecon la L.G.E.

En esta misma dirección, Adolfo Maillo en aquellosaños Director del Centro de

Documentacióny OrientaciónDidácticade EnseñanzaPrimada(C.E.D.O.D.E.P.),planteabael

temade la EscuelaMediacomo unanecesidadnacional. Proponíaya abiertamenteMaillo, algo

queida tomandocuerpoen estosaños,la necesidadde unareformatotal del sistemaeducativo

paraproporcionarleunadimensiónunitaria.El crecimientodel alumnadoconllevaría,si no se

tomabanmedidas,unadegradaciónde la segundaenseñanza:

Bastaleer lo que antecedepara advertir el callejónsin
salida en que se encuentra la enseñanzasecundariapor
obstinarseenconservarpuntosdepartida, objetivosy cuadros
mentalesde referenciacorrespondientesa un tiempoque seflie
para no volver

La enseñanzamediatradicional teníauna sign</icación
estrictamentepropedéuticao preparatoria del accesode la
enseñanzasuperior, concebida ésta, no sólo como el
coronamientodeledificio cultural, sinotambiényprincipalmente
comopreparaciónde los gruposselectosquehabíandeser los
titulares efectivosdelpodersocial? De ahísu carácterparcial,
“clasista “, en el sentido más estrictamentesociológico del
‘termino, y su enfoque selectivo, que conducíaa eliminar
inexorablementea todoslos candidatosincapacesdeacomodarse
a losstwadanmentaleselaboradospor la aristocraciaintelectual
moldeadaenel crisol cultural de las “humanidades“.

Se trataba, en el fondo, casi siempre,de una manera
subconscientede preservar el acceso a la Universidad
(consideradacomocastillo roquero, al par, de la altura y del
pode social) a una reducida ¿lite procedentede los grupos
socialesquehanejercidounpapelpreponderanteen la dirección
económicay política durante los cien años que medianentre
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1.850y 1.950. “407

A partir del anáJisisde los condicionamientoshistóricosy sociológicos,Maillo situabael

problemade la EnseñanzaSecundadaen queéstarespondíaa unacultura anterior-la del mundo

renacentistae ilustrado-y se destinabaa sectoressocialesrestringidos, siendoahorainvadidapor

ampliascapassocialesanimadaspor otros ideales,emergentesde una cultura distinta, la del

mundo tecnológicode la segundarevolución industrial. El nudo de la cuestiónconsistíaen

sustituirla enseñanzade la seleccióndealgunospor la de lapromociónde todos.Estabadando

en ladianadel problema.La EnseñanzaSecundariaestabacambiandode destinatarios,obligada

por las circunstanciassociales,económicasy políticasy, sin embargo,el discursopedagógicoy

estructurade estenivel educativoseguíarespondiendo,enlo fundamental,a losviejos moldes:

Vivimosen la era de las sociedadesdinámicas, que
imponen odres nuevos para los vinos viejos, es decir,
modjicacionesprofundasdelas estructurastradicionales.

Lascapassocialespopularesqueaccedena los bienesde
¿u uzuwrupoq~nmur¿uUurvce~t¿iv £rcauvw,s ~flWlCt4C4Wyy(flCCfl,

engeneral,y tipo dementalidadconcretay práctica, en cierto
modoopuestaa las abstraccionesen que abunda la segunda
enseñanza,relativamentefácilesparalos niñospertenecientesa
las familiasde elevadoambientecultural. No es que aquellas
carezcande inteligencia,sino que tienenun tipode inteligencia
distinto del que la enseñanzamediatradicional situabaen el
centrodesusestudios.~

En el terrenode las soluciones,setratabade conseguirunaenseñanzamediaparatodos.

Esaera, sin dudaalguna,la clavedel tema.Seproponíaampliarla escolaridadobligatoria desde

los doce hastalos catorceo quince añosde maneraque este nivel secundario,de carácter

orientadory no selectivo,llegasea todos. Así, la EnseñanzaPrimariano tendriacarácter

~‘ Maillo, Adolfo (¡.963).La EscuelaMedia,necesidadnacional.Revistade Educación. 155, 111-112.

«‘Ibidem, ¡13.
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terminal, sino inicial, dejandode ser frecuentada sólo por alumnosde determinadasclases

sociales.Paraello habriaque dividir la enseñanzamediaen dos ciclos: uno inferior, que en

muchospaisesestabarelacionadosorgánicamentecon la enseñanzaprimaria, dandolugara una

escuelaunificadade ocho o nueveaños(algo así terminadasiendo la E.G.B.); y otro ciclo

superior,que diversificaralas enseñanzassecundariassegúnsu carácterhumanista,científico,

clásico o técnico. El primer ciclo no tendrianadaque ver con el BachilleratoElemental.Y,

finalmente,seocupabadel problemadel método:

Elproblemamásimportantey d4f¡cil eseldelmétodode
enseñanza,quedependede laformacióndelprofesor,y ésta,a su
vez,delconceptoque setengade la escuelamedia.Engeneral,
puedeafirmarsequeunprofesorespecializadoenuna asignatura
determinadanopuedesatisfacerlas necesidadesde la escuela
media inferior, queprecisadocentespreparadosporgruposde
materias,entreotrasrazonesparanoperderdevistael carácter
de iniciación-orientaciónde su labor, y ensegundolugarpara
evitar las enormesd¿ficultadesde ident</icación afectivadel
alumnoconvariosprofesores,uno de losproblemasmásd<ficiles
para elniño quepasade la enseñanzaprimaria a la enseñanza
mediaPor otraparte, el conceptomismode “asignatura” estáen
crisis, porquecadadíasonmásnumerosaslas “interferencias”y
“encructiadas” entre los conocimientosde ciencias antaño
estrictamenteseparadasentresí.

Laformaciónde esteprofesoradono esnadafácil, sin
dudaalguna,porqueencontraránopocasd</icultadesla versión
obligadade la ‘lecciónprofesoral”al diálogo-verbaly manual-
queexigeel ‘Métodoactivo” frentea la tradicionalpresentación
“literaria” de lascuestiones.“ ~

Desdeestasperspectivas,en estos años, se demandaba,desdepersonasy sectores

próximosala política educativaoficial, unaorganizacióngeneraldela enseñanza,comovemmos

apreciando,desdeel análisisde los plateamientosteóricosacercade la enseñanzasecundariay,

asi,Manuel Utandeseatreviaya a plantearunaposibleorganizaciónde la enseñanzaespañola

““Ibidem,p. 116.
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4/0 Afirmaba en su artículoque los estudiosno formabanya compartimentosestancos,sino

demarcacionesentrelascuaieshabíaqueprevery favorecerun tránsitorecíproco.Porestarazón

le parecíaaconsejableque al organizar la enseñanzaen su conjunto se tendieraa la mayor

unificación posible.Respectoa los nivelesde la enseñanza,señalabaque:

El extremofundamentalde la organización docente
consisteen lafijaciónde los c4ferentesnivelesde la enseñanza;
en miestra realidad actual, lo mismo que en otros sistemas
docentes,hay unos cuantosnivelesde los que es imposible
prescindir ... Sonestos:
1. Eldelcomienzode la enseñanzaobligatoria
2. Elde la divers¿ficaciónpreviaal términodeaquélla
3. Eldeltérminode la enseñanzaobligatoria
4._Eldeltérminode la enseñanzamediae ingresoen los estudios
superiores.

Ademásde éstos,existendosde los que convienehacer
mención.’
3 bis. Eldela diversúlcaciónpreviaal términode laEnseñanza
Media.
4 bis. El correspondientealfinal delprimer ciclo de los estudios
universitarioso delos técnicossuperiores.

El comienzode la enseñanzaobligatoriaparecíano planteardiscusión,a la edadde seis

años. Respectoa la edaddel comienzode la EnseñanzaMedia, despuésde analizartodaslas

disposicionesvigentesal respecto,salvoel proyectodeley de 1.952quela fijaba en onceaños,

habíancoincididoenla edadde diezaños.La duraciónde estosestudioshabíaoscilado,segúnlos

planes,entreseisy sieteaños. El final del Bachilleratoelementalseconsiderabacomoel nivel

adecuadoparala diversificación.En concreto,la propuestaquehaciaM. Utandeerala siguiente:

1. Comienzode la enseñanzaobligatoriaa losseisaños.
2. Divers(ficacióna los diez años, comenzandoa esta

~ Utande,Manuel(1.959).Unaposibleorganizacióngeneralde la enseñanzamediaespañola.Revista de
Educación. IGl, 53-57.

Ibide,n, PP. ~
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edadla enseñanzamedia
3. Primerciclo de la enseñanzamediageneralde cuatro

cursosqueseterminaría,en consecuencia,a los catorceañosde
edad.

4. Términode la enseñanzaobligatoria a los catorce
años, coincidentecon el nivel final del primer ciclo de la
enseñanzamediageneral?

5. Comienzode unapluraridadde estudiosa estemismo
nivel?

6. Enseñanzamediadesietecursosde duración total,
concluyendoa los diecisiete años (sin perjuicio de que el
Bachillerato comotal termineun año antes),nivelde comienzo
de los estudiossuperiores.¡‘412

Si analizamosconcierto detenimientoestapropuesta,eramásconservadorade lo que

inicialmentepudierapensarse, ya que problemasbásicosque tenía la estructurade nuestro

sistemaeducativo,quedabansin resolvery se mantenia,en sus líneasbásicas,el statu quo

existentepor entonces.Segúndichapropuesta,seguíahabiendounaseparaciónal llegara los diez

añosentrelos quecontinuabansusestudiosprimadosy los que pasabanal Bachillerato;no se

entrabaa detallar la estructuradel segundo ciclo del bachillerato, y todo apuntabaal

mantenimientodel existente.Respectoa las variedadesde estudiosmedios,pareceque se

mantenían:Bachilleratogeneral,laboral, Magisterio, Comercio, Estudiostécnicosde grado

medio.Quizá lo queconvieneresaltaresel intentoprogramáticoderelacionarmásunosniveles

con otros, pero que en la prácticase ve poco factible. Desdeluego, se quedabacorto, si nos

atenemosa otraspropuestasqueen estaépocaseestabanhaciendoy que hemosanalizadoen

apartadosanteriores.

Cuandoseaprobó la Ley de Extensiónde la EnseñanzaMedia, aún reconociendolas

necesidadesdel sistema económicoy productivo, se realizaron algunasmatizacionesque

representaban,anuestromodode ver, cierto rechazoa la universalizacióndel Bachillerato:

412 Ibidem, p. 57.
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VV As¿nadiepuedenegarennuestrosdíasqueelcarácter

progresivamentetecn<ficado de la producción exige una
ampliaciónde la instrucción básicadelciudadano,queno puede
ya limitarsea lo que hastaahoraseha enseñadoen la escuela
primaria

Sinembargo,concluir deaquí quela Enseñanzamedia-

concebidacomoBachillerato-debeextendersea la totalidadde
los ciudadanos,constituyeesesofismaque los lógicosdefinen
“tomar la especiepor el géneroVV Porque, comose sabe, el
Bachillerato no es la EnseñanzaMedia, sino una de las
enseñanzasmedias,junto a otrasenseñanzasigualmentemedias
(peritajes,magisterio,etc.).Precisando,esla clasede Enseñanza
Mediaque debencursaraquellosalumnosqueencaminansu vida
hacialos estudiossuperiores,principalmentea los universitarios

Entiendo que la confusiónBachillerato y Enseñanza
Media general es causade males muy gravesque estamos
empezandoa padecery cuyasconsecuenciasson d<ficiles de
prever Ante todo, ese descensode nivel en los estudiosde
Bachillerato, cuya realización en todos los centrosde nuestro
país va siendo cada vez más ramplón, multitudinario y
DreciDitado. estoes. lo contrariode cuanlo.seríadeseableen la
preparacióndelfuturo universitario ... elBachilleratono puede
ser generaly multitudinario, ni in¿4ferenciadorespectoa la
futuradedicacióndelalumno,puestoqueseorientaprecisamente
a la dedicaciónuniversitaria.

En síntesis,la tesis de esteCatedráticode Institutoeraqueel Bachilleratogeneralno

podíani debíauniversalizarse,su misión seguíasiendola prepararalos futurosuniversitarios.Lo

quesi admitía erandiversasenseñanzasmedias,estudiosadaptadosa la futura dedicacióndel

alumno,esdecir, unasenseñanzasmediasselectivas.

Como podemosobservar, las posturasteóricas respectoa la EnseñanzaMedia o

EnseñanzasMedias, segúninterpretacionesde los autoresanalizadosvariaba,desdelos que

~~~GambraCiudad,Rafael (Catedráticode EM.) (1.964). El Plande Extensiónde la EnseñanzaMedia.

Revista de Educación. ¡64, IGé.
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mostrabanun apoyoy aceptaciónincondicionales,a los quedesdeposturasdiscrepantes,seguían

defendiendoqueel Bachilleratoúnicamentedebíaservir a los futurosuniversitariosy, por tanto,

no debíallegar a todos. Estosplanteamientos,se aproximabanbastante,a concepcionesque

podríamosconsiderarde política educativa,másquede contenidopedagógico.No obstante,en

estosaños,se fue tomandonuevamenteposturapara analizarla problemáticaeducativade la

EnseñanzaSecundaria.La apariciónde nuevasrevistasen el ámbito de la Educación,en general,

como yaveíamosy, de la EnseñanzaMedia,en particular,hadanquelos temasy preocupaciones

pedagógicossalieran de nuevo a la luz, sin llegar a tener, quizá, la intensidadque habían

alcanzadoen el periodo de la Restauración.Hay en las publicaciones,que se realizaron al

respecto,una apreciaciónbastantecomún al considerareste nivel educativo como el más

problemáticode todoslos queconformabanel SistemaEducativo.

11.3.3.1.2.-Losproblemas deisEnseilanzaSecundaria.

En la etapaque ahoraestudiamos,se plantearonproblemasrespectoa la Enseñanza

Secundariaque, en muchoscasos,no eransino el retomoa viejascuestionesde etapaspasadas

y sugieron,además,otrosqueantesno sehabíanplanteado,dadoquelas circunstanciassocio-

económicas,sobre todo, estabancambiando.En un intento de sistematizarla problemática

respectoa estenivel educativo,Víctor GarcíaHoz,presentabael siguientecuadro:

Cuestiones fundamentales:
Concepto,finesy trascendenciade la EnseñanzaMedia.
El Escolar.
El Profesor.

Cuestiones de Didáctica:
• Contenidodidácticode la EnseñanzaMedia
El métododeenseñanzaTeoríayprácticade la enseñanzade

lasasignaturas.
Escollosespeciales:LasMatemáticasy lasLenguasClásicasy

Modernas.
• Coordinaciónentrelasdistintasenseñanzas.
Instrumentosdidácticos:el libro.

Cuestionesdeorientación:
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• La orientaciónyformación
• La orientaciónescolar.
La orientaciónprofesional?

• La direcciónespiritual?
Cuestionesdeorganización

• Programas.
Horarios.
Exámenes.

• Planesde Estudio.
Relacióncon los otrosnivelesde enseñanza.
Ordenaciónjurídica de los Centros.
La Inspección.“4)4

personales.

y administración

Setrataba,como podemos,de un intento de sistematizacióndela EnseñanzaSecundaria,

del mismo modo que este pedagogotratabaen aquellosañosde hacercon la Pedagogíaen

general.Algunos aspectosqueinteresaronaquellosaños,si tenemosen cuentala publicado,

hacíanreferenciaa la naturalezay fines de estenivel educativo.

11.3.3.1.2.1.-Naturalezay fines de la EnseñanzaSecundaria.

La naturalezade la EnseñanzaSecundaria,comono podíaserde otro modo,sesituaba

en el marcohistóricoquepermitíacomprenderlaen su situacióndel momento:

Sindudaninguna, la EnseñanzaMediasehallahoyen
una situación de tránsito, en una peculiar época de crisis
semejantea la queatravesóla EnseñanzaPrimaria en el siglo
XVIIy quepudieraexpresarsecomocrisis deuniversalización.
AntesdelsigloXVII la EnseñanzaPrimaria comocualquiertipo
de Enseñanza,era para una minoría, la de aquellos que
aspirabana clérigoso letrados;

Dela EnseñanzaMediapodemosdeciralgosemejante...
La EnseñanzaMediatieneunalarga tradición;perohasta

los comienzodeestesiglono teníaotro sentidoqueproporcionar
la baseculturalsuficientepara iniciar los estudiosuniversitarios;
inclusoelmismotítulo deBachillerfueoriginariamenteotorgado

~“ GarcíaHoz, Víctor (1.956).Problemáticadela EnseñanzaMedia. Bordón, 62, 274.
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dentro de la Universidad y aún hoy sigue siendo título
universitarioenmuchospaíses.En elsigloXIXsemod</¡caron
profundamentelas condicionessociales;dentrodeesta mutación
socialpuedenmencionarsedosfenómenosextraordinarios:

• La irrupción de la técnicaen elmundodeltrabajo, y
- la incorporaciónde los estratospopularesal gobierno

de lospueblos;
uno y otro fenómeno exigen la extensión de la cultura
postprimariaa círculoscadavezmásextensos.

De un caminoquellevaa la Universidadha pasadoaser
una encruc</adade la queparten víasquemuchasvecesno se
sabea dondellegan. “~“~

Sepercibíaya conbastantenitidezque,la EnseñanzaSecundariaúnicamentecomonivel

preparatoriode los estudiossuperioresy elististacomolo eraen tiemposprecedentes,habíade

dejarpasoaotrasdimensiones,y seacertabacon las clavesde esecambio:la industrializacióny

la democratizaciónde las sociedades,en cuantoque la Educación,con el nacimientode las

sociedadesburguesas,se habíaido configurandocomo un derechode los ciudadanos.Por lo

tanto, seapreciabala necesidadde un cambioen la naturalezade la EnseñanzaSecundada.Bien

esverdadque,ya desdeel siglo XIX, en otrospaisesmásavanzadosqueel nuestro,sehabíaido

abriendopasola ideade una EnseñanzaSecundariaque, ademásde serpreparatoriaparalos

estudiossuperiores,proporcionarauna formaciónculturalampliaalas personasquela cursaran

y que,entresu cometidos,acogieratambiénel referidoa las consecuenciasde la industrialización,

esdecir, los aspectostécnicosnecesariosparadeterminadostrabajosy ocupaciones.La dimensión

formativatratabade resaltarse:

VV

c) Desdeun punto de vistapuramenteteorético, cabe
afirmarque, entrelas dasfinalidadesesencialmenteprescritas
por la LeydeEnseñanzaMedia, laprimordialestribaen lo que
la mismaLeydenominala ‘formación humanade losjóvenes¶
El Bachillerato no es un simplepuentepara transitar a los
estudiossuperiores. .. la mismaEnseñanzaMediaconstituyede

~ Bordón(1.956).La situaciónde la EnseñanzaMedia.Bordón. 62,264.
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suyounaunidaddotadade sentido,unaestructuraqueposeeun
fin propio y que tambiéntiene su metodologíay problemática
especiales. La formación de conjunto que el Bachillerato
proporcionaal alumno es algo que puedeapetecersepor sí
mismoy nocomounasimplepreparaciónpara el ingresoen los
estudiossuperiores.Lo quesellamaculturageneralpuedetener
su realidad docenteen ese ciclo docente que constituyeel
Bachillerato.“416

Dado que la Ley de Ordenaciónde EnseñanzaMedia apostabapor una dimensión

formativa,sobretodo, en el BachilleratoElementa]y queseconsiderabaincompletala enseñanza

cursadaen el nivel primado,necesariamente,esteaspectoeducativohabiaqueencomendárselo

al nivel secundario.En estesentidosemanifestaba,ArsenioPacios:

Con el inconvenientedesufaltade universalidad,puesto
que espatrimoniode minorías,la EnseñanzaMedia coronael
esfuerzode la EnseñanzaPrimaria. En ella, por unaparte, se
completalaformación.Eljovensecultiva hastallegaralpleno
desplieguede suspos¡b¡isdadeven cuantoa susnosibílídades
cognoscitivasy morales.

el bagajeconqueel bachiller terminasuperiodode
EnseñanzaMediadebesersuficienteparaquepuedadesempeñar
perfectamenteen la Sociedadsupapeldepersonahumana... Su
instrucciónessuficienteparapermitirle resolverlos problemas
que habitualmentele plantea la existenciay ejercerun juicio
rectosobrelassituacionesmoralescorrientes

Paraalgunos,lo quepersigueesencialy primordialmente
espreparar a los candidatosde la EnseñanzaSuperior. Para
otros, sufinesinstruir a los alumnoscon vistasa unaprofesión
determinadaen algunoscasos,indeterminadaenotros. Loshay

.n.n,Vn..Ann mAn os ,SnnIiAnA oc vit,,nr ,,o~tninennn~nto o
<¡14 C C £Cfl4A~VV a” jn544sm~csAt .—.. —

determinadosindividuos, dotándolosde una cultura y una
instrucciónque les sirvan deeficacesarmasen la luchapor la
vida. Por fin, para otros, de lo que se trata esdeformar al
hombrecompletay armónicamente,para queresplandezcaenél

416 Lapiedra,Luis (1.956).Sobrelanaturalezay finesdela EnseñanzaMedia. Bordón. 62, 278.
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toda la perfecciónde queescapazen cuantohombre.”417

Se pefilaban así, las distintas finalidades de la EnseñanzaMedia. El autor citado

considerabaque la primerasoluciónse encontrabaya totalmenteanticuadadadoquesetrataba

de una instrucciónde minodas que aspiraban,casi sin excepción,a coronarsu formación

humanisticaconunacarreraprofesionalespecializada.Respectoa la segundafinalidad, sele daba

cumplidarespuestadesdela EnseñanzaMedia y Profesional,es decir, desdeel Bachillerato

Laboral. La tercerano justificaba las preocupacionesdel Estadopor ser de tipo utilitario e

individualista. Finalmente,Paciosapostabapor la cuarta de las finalidades,es decir, aquella

EnseñanzaSecundariacuyo fin esencialeraprocurar el total desplieguey desarrollode las

posibilidadesdeperfecciónqueradicabanen el hombreen cuantotal? Claramentese apostaba

por una dimensióneminentementeformativa, una formación integral y armónicade todo el

hombre.Por ello, deberlaponerseal alcancede todos,habíaqueuniversalizaría.

Desdeestadimensiónquese atribuíaa la EnseñanzaSecundaria,el fin principal sedala

formaciónhumanade losjóvenesrelegandoa secundarioy accesorioel de la preparaciónpara

los estudiossupenores:

U Efectivamente,si adoptamosel segundocomoprincipal,

nosveremosforzadosa negarla universalidadde la enseñanza
media Tantoelfinprincipal comoelaccesoriosonlegítimos
Sinembargo,la EnseñanzaMedíaenEspañano surte los efectos
previstosteóricamente.De hechosólounaminoríadeespañoles
sebeneficiade ella. NuestrosCentrosde EnseñanzaMedíase
nutrenprincipalmentede la clasemediay alta.” 4)8

Y desdeestaperspectivateóricaseplanteabanlos objetivosque estenivel educativohabía

de tenersi, sobretodo, su finalidaderaformar humanamentea laspersonas:

~“ Pacios,Arsenio(¡.954).ActuacióndeProfesordeEnseñanzaMedia (de Instituto).Bordón. 41,5 1-53.

4’Pacios,Arsenio(1.956).Tras~ndenciasocialde la Enseñanza Media. Revista de Enseñanza Media. 1, 42.
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1.-Formaciónintelectual
2.-Formaciónmoralque capaciteparaelejerciciode la

libertad, de la responsabilidaden la vida individualysocial?
3. - Desarrollo de la concienciasocial y espíritu de

solidaridadnacionale internacional?
4.- Orientaciónescolaryprofesional
5.- Desarrollode la sensibilidadestéticay cultural
6-Formaciónfisicayorientacióndeportiva
7.- Formación de la concienciay hábitos de la vida

religiosay moral sobre la basedel estudiorazonado de la
Religión. ‘~ 419

Se relacionabanla naturaleza,los fines y objetivosde la EnseñanzaSecundariacon la

necesidadde suextensióny universalización,al menosen el gradoelemental,dadasu trascencia

social y económicaque en estosañosya no se discutía.Por eso se hablabaya de que la la

transformaciónde la EnseñanzaSecundariaeradebida,sobretodo, aunacrisis de crecimiento:

U

La educaciónsecundariase ha ido convirtiendoen
placagiratoria de toda la enseñanza.

Es curioso que mientras los distintos grados de la
enseñanzaseorganizandearriba abajo, siendola Universidad
una institución medieval, el Colegio para la juventud una
creación de la Contrarreformay la escuelaprimaria de la
RevoluciónFrancesa,la tendenciaal crecimientoprocedea la
inversa,deabajo arriba Elprimerestirónlo dio la escuela(que
a lo largo del siglo XIX se va convirtiendo en generaly
obligatoria). Ahora le ha tocado el turno a las enseñanzas
medias.

Losmotivosdeestecrecimientoson claros, el desarrollo
económicoexige mayor tiempo de escolaridadpor razones
técnicas (una industria perfeccionadanecesitagentes más
preparadas)ypor razonessociales,puesal elevarseelnivelde
vida hay menosurgenciade que los jóvenesse incorporenal
trabajo ... La productividadrequieremenostrabajo y si más

41RevistaEspañola dePedagogía(1.963).La EducacióndeSegundoGrado.Revista Española de Pedagogía.

84,43-44.
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eficiencia.Finalmente,el impulso igualitario aspira, comoes
lógico, a alcanzarnivelescadavezmáscompletos.

No sirve,por lo tanto, la antiguaEnseñanzamedia,hecha
parapreparar una ¿lite de aristócratasy letradosllamadosa
dirigir unasociedadagraria Si unanacióndependeparasuvida
de su agricultura, su industria, su investigacióntécnica,pero
educaa la mayorparte de susjóvenespara serfuncionarios,
abogadosy poetas,el desequilibrioesinevitable.“ ~

Desarrolloeconómicoy social planteabanya claramentela necesidadde unaextensión

de la Enseñanza Secundaria lo que alteraba su finalidad tradicional de ser únicamente

preparatoriapara los estudiossuperiores.

Ya afinalesde los afios quecomprendennuestroperiodode estudio,corroboradotambién

por la política educativaqueseestabatratandode implantar,querecogíaestosplanteamientos

y necesidades,seconstatabaanivel teórico,todaestaproblemática:

La enseñanzamediadebesalvar la tensiónentredos
preponderancias:

- lapreferenciaformativaquedebetenerelprimernivel
- y, la preferenciainformativa o intelectualque se le

atribuyea la Universidad
Unas vecesla EnseñanzaMediaseha vistoa sí misma

(Giner) comouna Universidadenpequeño.Otras,parecequeva
a acercarsetantoa las exigenciasdelprimer nivelque llegaa
ponerenpeligro la calidadde la enseñanza.

Estamosenelcorazóndelproblema:ésteeseldesafio
que la coyunturapresentelanzaa la EnseñanzaMedia. Quela
exigenciacientfficadesuscontenidos4.) seordeneeficazmente
a salvaren elhombrelo máshumanodelhombre,aquelmodode
sermoralmenteresponsabley socialmenteútil

La enseñanzadel segundonivel cualquieraque seasu

420 FragaIribarne,Manuel (¡.961).La familia antela transformacióndelas EnseñanzasMedias.Revista de

Educación. 139, 58.
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modalida4tienequeasumircondecisiónelpapelordenadorde
la informacióndispersiva.A ella le corresponde,ensuesencial
cometidode enseñar,a expresarseformalmente,la información
rigurosay sistemática,propiadelsabercient(ficafl 421

En estosaños,quecomprendenla segundaetapade la EspañaFranquista,comprobamos

comoseapostó,conciertaaparentetimidez, porunaEnseñanzaSecundadaen la que los aspectos

formativospredominasennsobrelos propedéuticos.Sin embargo,estaspretensionesteóricasno

tuvieronunaplasmaciónen la realidad,dadoqueel Bachillerato,tantopor susplanesde estudio,

comopor el contenidode las diversasasignaturas,junto con la metodologíaseguida,en la que

el protagonismoen el aulale seguíacorrespondiendoalos contenidosy al profesor, seguíasiendo

un nivel, tanto en su primerciclo comoenel segundo,simplementepreparatorioparael siguiente,

y en ci que se seguíandescuidandotodos ios aspectosque no estuvieranreferidos a los

contenidosacadémicos.

11.3.3.1.2.2.-La visión de los problemasde la EnseñanzaSecundaria.

Enlazandoconla naturalezay finesde la EnseñanzaSecundaria,paraJacquesBousquets

el problemade conjunto era si ¿culturageneralo preparaciónprofesional? Mientras la

EnseñanzaPrimariay la Superiorteníanunoslímites y tareasprecisos,el ámbitode la Enseñanza

Secundariaeramásbienambiguo:

La tareade la enseñanzaprimaria esclara: dara todos
los niños de seisa onceaños una cultura generalen el más
ampliosentidaNosetrata todavíadeprepararal niñoparaun
oficio, sinoenseñarleelmanejode losgrandesinstrumentosde
relación(leer, escribir, contar)

La tareade laenseñanzasuperiorestambiénmuyclara:
preparar una¿liteparalospuestosde direcciónde la ciudaden
todoslos aspectos:espiritual, administrativo,económico,técnico
y cient(fico. Estaenseñanzaessiempremuyespecializada,ypor

421 Galino, Nf. Angeles (1.969). La calidaddela enseñanza.Revista de Educación. 204,46.
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muyelevadaque sea, seencuentradirigida la mayoríade las
veceshacia la preparaciónde una carrera.

Entre las dos, la enseñanzasecundariaes una cosa
indecisa. Su definición misma está en juego. ¿Llamaremos
secundariaa toda la enseñanzadadadespuésde la primariay
antesde la superior, esdecir, la enseñanzade niños de oncea
quinceaños?¿O reservaremosel nombredesecundariaparala
única enseñanzatradicional greco-latina (..) de los liceos
clásicos, excluyendode la secundaria los diversos cursos
complementarios,las escuelastécnicasy las profesionales?
¿Debela enseñanzasecundariapreparardirectamenteal alumno
para un oficio o sedebecontentarconformarlos espírituscon
arreglo a disciplinasdelpensamientojusto?¿Debeser la misma
para todoso debeadmitir varios sectores,con arreglo a las
capacidadesintelectuales,vocaciones,posibilidadeslocaleso al
estadosocialde lafamilia? “422

La EnseñanzaSecundaria,por la situaciónque ocupabay por su mismadenominación,

planteabaparalos teóricosde esteperiodoproblemasa resolver.Al pasarde serunaenseñanza

elitistay selectivaa unaenseñanzade masasseplanteabauna estructuracióndiferentede este

nivel educativo.Al mismo tiempo, al incorporar distintos tipos de necesidadesformativas:

culturales, profesionalesy propedéuticas,hacían que tuviera que plantearsesu división y

diversificación:

La enseñanzasecundariatipo, tal como la soñamos,
comprenderladoscicloscomoen la mayorpartedelossistemas
queexistenactualmente.Deestosdosciclos:

Elprimero(oncea catorceaños)tendría una enseñanza
comúnparatodos, basadaen unaeducacióngeneraldel trabaja

El segundo(catorceadiecisieteaños)seríaespecializado,
susdivisionesreflejarían las grandesdivisionesde la economía
contemporánea(primaria, secundaria,terciaria).” 421

An Bousquets, Jaeques(1.959).Los problemasde la EnseñanzaSecundaria.Revista Española de Pedagogía.

65, 15.

423 Bousquets, Jacques(1.959).Los problemas de la Enseñanzade SegundoGrado.Revista Española de

Pedagogía. 68,273.

613



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

El primerciclo secundario,sin conflindirseconel primario, deberíasercontinuaciónde

éste,basándosefundamentalmenteen la enseñanzade la Lenguay de los idiomas,de un modo

sistemático.Es decir, setrataríadeunaenseñanzamuy general,necesariaparatodoslos alumnos.

La verdaderaenseñanzasecundaria,dondemateriascomoel Latín tendríanya pleno sentido,para

Bousquets,seríael segundociclo secundarioy que, paralos alumnosqueno fuerana acudira

la Universidad,seconvertíaasí en losúltimos estudiosque realizaríael alumno.Aquí esdonde

seiniciaría la especialización:

Elproblemade la especializacióneséste:
Pedagógicamente,setrata de especializarlo suficiente,

parapermitirprofundizarel saber,perono demasiado,afin de
no impedir una visiónde conjunto.

Económicamente,se trata de especializarlo suficiente
paraalcanzarelplanpráctico,perono demasiado,afin de no
plasmarprematuramenteelaspectoprofesionaldeladolescente.

Actualmente,la especializaciónenla entradadelsegundo
ciclo sehacepormaterias:unosseespecializanen lenguasvivas;
otros, en lenguasmuertas;otros, en cienciasy enmatemáticas.
Estaespecializaciónesdefectuosa,enprimer lugar, porqueaísla
cada categoría en ciertos modos de pensary excluyepor
completo, tanto para unos comopara otros, una visión de
conjuntodel mundo,y en segundolugar, porque es irreal y
mantieneal espíritudentrode un campopuramenteabstracto.

Lasoluciónconsisteensustituirestaespecializaciónpor
materias-queesartificial- por unaespecializaciónsetngrandes
gruposde vocaciónquesecorrespondencon los grandessectores
de la economíacontemporánea:sectorrural, sectorindustrialy
sector terciario (comercio,administración,diversiones).“424

En realidad, la propuestaera bastanteoriginal ya que se trataba no tanto de

especializacionescomolas queseconocíantradicionalmenteen el SistemaEducativo:Ciencias,

Letras,Técnico, comode unaespecializaciónquetratabade conectarel conocimientocon la

realidadeconómicay productiva. Y así, la secciónrural, estaríaorientadamásespecialmente

424 Ibídem.Pp. 280-281.
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hacialas cienciasde la naturaleza(zoologia,botánica,biología,geología);la secciónindustrial

estaríamásespecialmenteorientadahacialas cienciasfisicas(fisica, química,matemáticas);y la

sección terciaria hacia las cienciasde la sociedad(lenguas, historia, geografia, economía,

derecho).Segúnesteplanteamiento,cadasecciónexigiría, por su finalidad práctica,un conjunto

orgánico de conocimientosvariados;daría una visión de conjuntoal mismo tiempo que se

realizaríala especialización.Seríaalgo queseasemejaraa la viday no a un libro.

Y para el desarrollode estosplanes,proponíaBousquetsque metodológicamentese

actuarade manerainversaacomose veníahaciendo,esdecir, partir de lo concretopara llegara

lo abstracto,de los hechosalos principiosy no al revés:

La enseñanzasecundariaactual tiene la tendenciade
proponer al principio los conocimientos más abstractos
(geometría,álgebra), descendera las cienciasexperimentales
(física, química)y darlesa continuación,ocasionalmente,una
aplicación.Sugieroquesetomeelcaminoinverso,queconsiste
enpartir de problemaslo másconcretosposible, buscar las
solucionestécnicasde los mismos,y despuésestudiar,coneste
fin, lo quehagafalta decienciapara llegar a las solucionesy no
abordar una sistematizacióncient(/ica másquesobrela basede
un nt.imerosuficientedeproblemasconcretosy vividos.“425

ConunosplanteamientosdidácticosasírealizadosmanifestabaBousquetsqueel alumno

queno continuarasusestudiosmásallá del Bachilleratoposeeríauna culturageneralaplicablea

su profesiónfutura; pero inclusoel alumno quecontinuarasusestudiosen la Universidado en

algunaescuelasuperiorhabríaadquiridounabasemuchomássólidaquelosconocimientosenel

aire, facilitadoscondemasiadafrecuenciapor la enseñanzasecundariade hoy.

Los problemas,paraesteautorque hemosanalizado,eranlos siguientes: la naturaleza

y denominaciónde la enseñanzasecundaria,su estructura,su conexióncon los otrosnivelesdel

425 fbidem, p. 282.
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sistemay su enfoquecultura] y práctico, conectadocon la vida económicay productiva,asícomo

cambiarlos planteamientosmetodológicos,parair no de lo abstratoa lo concreto,sino al revés.

Otro problemaqueseguíapercibiéndoseen la EnseñanzaSecundaria,erasu sobrecargado

intelectualismo,también denunciadopor Bousquets.Quintana Cabanas,lo considerabael

problemacapital, al pesarsobreestenivel educativouna tendenciaherbartiana,esdecir, un

protagonismocasiexclusivode la instrucción,respectoa la formacion:

PeromientrasenEuropasereaccionóa tiempocontra
estaerróneaconcepciónpedagógicapormedio-principalmente-
del activismo y nuestra misma EnseñanzaPrimaria se ha
incorporado y beneficiado mucho de estos movimientos
pedagógicos,la Secundariahapermanecidomáscerradaa ellos
ensuapegoa la cienciateóricay exhaustivay al ideal delsaber
enciclopédico

Da todoello la impresióndequepretendehacersedelos
niñosunospequel¡ossabios,y ello conrapidezasombrosa;como
~ aprenderalgonuevofi¿eratanfácil ... parauna menteinfantiL

La materia de estudio es vista sólo de un modo
superficial; la enseñanzadelprofesorresultasomera, rápida,
verbalista,yelaprendizajedelalumno - si llega a tenerlugar-se
reduceal simplememorismo,lleno de ideassemicomprendidas,
desarticuladasy ligeramenteretenidas,comoconalfileres

Por quererdemasiado,nosehaconseguidoapenasnada,
por quererhacerlotodo, apenassi seobtienealgo. “

Intelectualismo,verbalismoy memorismo,eran las principalescriticas que planteaba

Quintanaen los estudiosde EnseñanzaSecundaria.

Hay unagrancoincidencia,entrelos quesepreocuparonpor analizarla problemáticade

la EnseñanzaSecundada,al considerar este nivel educativo, como el verdaderamente

“ QuintanaCabanas,JoséMaria (1.959).AlgunosaspectosdenuestroBachilleratovistospor un pedagogo
“en activo”. RevistaCalasancia. 19, 359.
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problemáticoy, por ello, gran parte de los artículosqueencontramostienen quever con el

términoproblemas.

Comoproblemaespecífico,ya sehabíaplanteadoen épocaanteriores,la necesidadde

coordinarla EnseñanzaPrimariaconla Secundaria.De hecho, estafalta de coordinaciónsevivió

como un particularproblemahastaqueen 1.970, la Ley General,como sabemos,integróen la

E.G.B., la antiguaenseñanzaprimariay el bachilleratoelemental.

11.3.3.1.3.-La Coordinación entre la EnseñanzaPrimariay la Secundaria.

Al existir, durantetodo el periodoqueestudiamos,la posibilidadde quelos alumnosal

llegaralos diezaños,pudiesencontinuaren la enseñanzaprimaria o bien ingresaren la Enseñanza

Media,planteabael siguienteproblema:¿cómoesque alumnosde la mismaedady, por lo tanto,

de característicaspsicológicasy fisicas parecidas,siguieranplanes,métodos,etc., totalmente

distintos?Parececomosilosalumnosenfuncióndel tipo deestudiosquesiguiesen,tuvieranunas

posibilidadesy capacidadesdiferentes.Porotro lado,existíaunadesconexiónprácticamentetotal

entrela enseñanzaprimaria y la secundaria,detal modoque,un alumnopodríainiciar losestudios

debachilleratosin haberasistidoa un Centrode EnseñanzaPrimaria. Seveniaplanteando,como

ya hemosvisto, la necesidadde quela EnseñanzaSecundariafueracontinuaciónde la Primaria

y que, inclusoel primerciclo de secundaria-el bachilleratoelemental-fueramásparecidoen sus

métodosy enfoquesa la primariaquea la secundaria.Desdela perspectivade los alumnosse

planteaba,por ello, unacomunidadde problemasdidácticosentreambasenseñanzas:

En la docenciatodo ha de supeditarseenprovechode
alumno.

La determinaciónde unplandidácticorequierela previa
consideracióny estudiode una serie defactoresquepueden
reducirsea los siguientes:a) a quiénseva a enseñar;b) quées
lo quese142 a enseñaryc) cuálessonlos mediosmásaptos,para
provocaresesabero cómo.

Intencionalmentedesatendemosenestelugar la finalidad
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dela enseñanzaqueen muchoscasoscondicionarálos apartados
b) y cf como,por ejemplo, en el aprendizajede técnicasmuy
especialesy concretas,pero que refiriéndonosa la enseñanza
primariay secundaria,porsucarácterdegeneralidadcultural no
pretendesinoel desarrollode la inteligenciahastaun gradoque
permitaalmuchachotrabajar conprovechoen cualquiercampo
cultural o cientl/ico. vi 427

Eraunaaproximaciónala ideade quelos elementosdel procesoeducativoson idénticos

en uno y otro nivel, y mucho másen el periodocomprendidoentrelos diezy catorceaños.

Variaría,en algunoscasos,la formade organizarlos,pero los elementoseranlos mismos. En

parecidostérminosseexpresabaAdolfo Maillo:

a) El problemade la continuidadentre la enseñanza
primariay la mediaesun asuntode graninterés. Setrata de una
continuidadtriple: de los alumnos,de losasuntosa estudiar, de
losmétodosdidácticos.
1. El niñoa los diezañosesincapazde estudiopersonal .. por lo
generalhastalos doceañosseimponeel estudiodirigido ... lo
queexigeenseñarestudiaral niña
2. La individualización de la enseñanzaes inexcusableen
cualquiergrado docente,pero muchomáscuandosetrata de
niñoscuyapersonalidadenformaciónpadecetraumas
3. No bastaexplicar la leccióny obligar al niñoa quela estudie

muchomásimporta interesarle.“428

Secuestionabaindirectamentela metodologíaseguidaen el BachilleratoElemental,poco

acordecon las característicaspsicológicasde los niños a esaedady, como consecuencia,se

deducíala necesidadde unacoordinaciónentrelos nivelesprimarioy secundario.Tambiénse

ocupabade esteproblemaArsenio Pacios,al señalarla coincidenciatemporalentreel Bachillerato

y los últimos gradosde la EnseñanzaPrimaria,ya queademásde los añoscoincidíantambién,

Artigas,Luis (1 954) Comunidaddeproblemasdidácticosentrelas EnseñanzasPnmanay Media Revista

de Educación. 24,9.

428 Maillo, Adolfo (1.955).Op. dL, pp.9-lO.
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paraél, los fines de ambasenseñanzassi se estabade acuerdoen que ambasseordenasenal

desenvolvimientoal máximodetodaslas capacidadesgeneraleshumanasy a la adquisiciónde los

conocimientosinstrumentalesbásicosnecesariosparallevar unavida a tono conlas exigencias

de unasociedadmoderna.Proponíacomo posiblessoluciones:

a) Hayque contarcon quela crisis seproducirátarde o
tempranoen todosaquellosquepasende la enseñanzaprimaria
a la mediaRetrasarsuapariciónno esresolverelproblemasino
aplazarlo.

b) Hayqueprepararyaa los alumnosparasuperaresta
crisis desdela enseñanzaprimaria, anticipándolesen lo posible
los necesarios conocimientossobre la modalidad de esta
enseñanza,afin de queno les resultedespuésalgoenteramente
desconocido.

c) Muy especialmentehay que preparar de un modo
especifico,didácticaypedagógicamente,a losprofesoresquese
hagancargode losprimeroscursosde la enseñanzamedia.

d) Ello no quieredecir que no necesitenun profundo
conocimientode la materia que tienen que enseñar.Todo lo
contrario, su mucho conocimientopuede proporcionarles
preciososrecursosen sutareade transmitirel sabera sustiernos
disc4oulos.

e) Sin embargo, siempresería aconsejableque en el
primer cursoactuaranelmenornúmeroposibledecatedráticos
y queelnúmerodeasignaturasseredujeratambiénal mínimo.
Quizábastarantresprofesores- - - “429

En estecaso,sedefendiael espaciode la EnseñanzaMedia, y lo queseproponiaerauna

adaptación~en funciónde losalumnos,en el primercursode bachilleratoreduciendoel número

de profesoresy asignaturas.Merececiertaatenciónla preocupaciónpor la formacióndidáctica

del profesoradoperodejandoclaroqueen ningúncasosustituidaa la específica.

Finalmente,de esteproblemade la coordinaciónde la EnseñanzaPrimariay Secundaria

429 Pacios,A. (¡.959). Coordinaciónde ¡a EnseñanzaPrimariacon las EnseñanzasMedias.Revista de

Enseñanza Media. 40-41,624-625.
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seocupótambiénel inspectorde EnseñanzaPrimaria,JoséPlata:

Desdehacealgunosañosy con intensidadcrecientese
está dejando sentir una falta de conexión entre la Escuela
Primariay la EnseñanzaMedia, concretamentecon los estudios
delBachillerato, sin quehastael presentesehayaencontradoel
anheladoajustepesea las másdiversasintervenciones.

El hechogeneral(1), esqueelniño, a los diezañosde
edad, pasade la EscuelaPrimaria al Bachillerato en un salto
brusco, de una violencia tal que rompepor completotoda
continuidadeducativae instructiva,porqueen nadaseparece
unaescuelaa la otra .. - “ ~“~‘

En este artículo se analizabanlas diferentesfinalidadesde estosdos niveles ya que,

mientrasla finalidad dela enseñanzaprimaria secentrabaen la preparacióndel hombrecomoser

humanoparael mejor cumplimientode susfines individualesy sociales,la del Bachilleratose

presentabamenosprecisa,de un lado,unaformaciónhumanísticageneraly unaculturadegrado

superiora la de la escuelaprimariaparaquien aspiraraa determinadasprofesionesde relieve

socia]y, de otro, suministrarleciertosconocimientosquepuedanservirde baseal bachillerpara

el seguimientode estudiosuniversitarios.

La soluciónqueproponíaeraretrasardosañosla entradaen el Bachillerato,descargando

los primeroscursosde éste,de aquelloscontenidosqueseconsiderasenmenosindispensablesal

hombremoderno. También proponia el cambio de la metodologíaque se utilizaba en el

Bachilleratoparaaproximarsemásaotra másacordecon las carácteristicasde los niñosaesta

edady, finalmente,dejarmástiempo libre parasusrelacioneshumanas.

En realidad,habíaciertacoincidenciaal reconocerqueseproducíaun salto bruscoal

accederal Bachillerato,quela edaderatemprana,quelos métodoserainadecuados,quela carga

CO Plata Gutiéiyez, José (1.961). Enlace entre la Escuela Primaría y el Bachillerato. Revista de Educación. ¡35,

1.
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eraexcesiva,pero no habíacoincidenciaen las solucionesque sepropusieronya que, mientras

quienesprocedíandel campode la Pedagogía,tratabande quela EnseñanzaSecundariaen estos

primerosañosseaproximaramása la primaria y tuvieraun mayorcontenidoformativo, losque

procedíannde la EnseñanzaSecundaria,veían las cosasde otro modo, y no les parecía

convenienterebajarni los contenidos,ni un cambio de metodologíay, por supuesto,no debía

reducirseel Bachillerato,ni siquieraretrasarla edad.

Vemoscomoexistiópocaabundanciay escasasaportacionesoriginalesen tomoa este

nivel educativoy como,entodala etapa,fueronalgo a remolquede la políticaeducativaque fUe

la queinspiró propuestasy planteamientos,en general.Se apostabaporunaenseñanzasecundaria

de carácterformativo, peromástímida queen otrosperíodos;por ladefensade unaextensiónde

la enseñanzasecundariaque, por otra parte, la propiarealidadestabaimponiendo;y por el

mantenimientode las esenciasdel Bachillerato tradiciona.Estos eran,a mi modo de ver, los

principalesrasgodeestaetapaen el planode las teoríasy de las realizaciones.

Otroámbitoen el quese produjeronciertasmanifestacionesteóricasen estosañosfue a

travésde los CongresosPedagógicosy de las reunionesdealgunosOrganismosInternacionales

queanalizamosa continuaclon.

11.3.3.2.- Los CongresosPedagógicosy las Reunionesde Organismos
Internacionales.

Ya en otro apanadode estetrabajohemosvisto cómo en los últimos añosdel siglo XIX

tuvieron, enel ámbitode la Educación,importanterelevancialosCongresosPedagógicos,tanto

nacionalescomointernacionales.Estos Congresos,prácticamente,se perdieronen el primer

cuartodel siglo XX y fue, despuésde la PrimeraGuerraMundial, cuandoempezóa surgir de

nuevoel propósitode reunir arepresentantesde diversospaísesparatratartemasde educación.

Así surgióla OficinaLnternacionaide Educación,organismoencargadode convocarlas sucesivas

ConferenciasInternacionalesde InstrucciónPública.En España,sucedióalgoparecidoya que,
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salvo algúnCongresoPedagógicocelebradoa principiosdel siglo XX, no encontraremoshasta

1.949, la celebraciónde un Congreso,en estaocasión,de carácterinternacional.A partir de la

constituciónde la SociedadEspañolade Pedagogíaen 1.949, se retomóde nuevola idea de

convocarcongresospedagógicoscadacuatroaños,algo queha continuadohastanuestrosdías.

También, organismosinternacionales,comola OCDE., muy activo en los añossesentay

siguientes,realizaronsusaportacionesen el campode la Educación.Por ello, vamosa realizar

un breveanálisisparaver cuáleseranlas consideracionesque sobrelos temasrelacionadoscon

la EnseñanzaSecundaria,preocuparonen estosámbitos.

11.3.3.2.1.-LasConferenciasInternacionalesde InstrucciónPública.

Desdeprincipiosdel siglo XX se venía proponiendoexplícitamentela creaciónde un

organismoque agruparaa los distintospaísesinteresadosen el desarrollode la Instrucción

Pública. A instanciasdel Gobierno de EstadosUnidos, Holanda convocó unaConferencia

Intergubernamentalde InstrucciónPública paracelebrarseen septiembrede 1.914,a la que

confirmaronsu asístenciadiecis isnaciones.El comienzode la Primera.GuerraMundial en agosto

de eseañodio al trasteconel intento. Al finalizar la GuerraEuropeay al amparodela Sociedad

de Nacionesseintentarondiversasfórmulasqueno cuajaron.Hastaque, finalmente,un grupo de

personasy asociacionesprivadasdeterminaronen 1.925 la creacióndeuna OficinaInternacional

de Educaciónquefiancionóconestatutosprovisionaleshasta1.929, añoen queseaprobaronlos

definitivos. Enprincipio, sesumaronseisGobiernos,miembrosfundadoresentrelos quefiguraba

Españay seescogiócomosedela ciudadde Ginebra,por el conocidoneutralismode Suiza. La

Oficina publicabaun Boletíntrimestra]y publicacionesen tornoa los problemasde la instrucción

pública. A finales de los añostreinta, figurabacomodirectorde la Oficina, JeanPiagety como

directoradjunto, el españolPedroRoselló,y formabanpartecomo paisesmiembros:Alemania,

Argentina, Bélgica,Colombia, Egipto,Ecuador,España,Francia,Hungría,Irán, Italia, Polonia,

Portugal,Rumaniay Suiza,paísesqueformabanpartedel Consejoy de la ComisiónEjecutiva:
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EstasConferenciasInternacionaleshan cuajado
tan bienporqueefectivamenterespondena unanecesidadsentida
generalmente:la deponeren comúnlas experienciasde todosen
materiade educación

Véanselas cuestionesquehan estadoal ordendeldía en
estosúltimosaños: organizacióninternade los Ministeriosde
Educación; prolongación de la escolaridad obligatoria;
participaciónde los alumnosen la dirección de los centrosde
educación (el “self-government’9; trabajo por equipos;
economíaspresupuestariasenmateriaescolar;enseñanzade la
Psicologíaen las EscuelasNormales;situación de la mujer
casadaen la enseñanza;formaciónprofesionaldel maestro
primario; formaciónprofesionalde losprofesoressecundarios;
enseñanzade lenguas vivas; inspección de enseñanza;
elaboración, utilización y elección de manualesescolares;
enseñanzade las lenguasantiguas;retribución de los maestros
primarios;retribuciónde los maestrossecundarios;la enseñanza
de la Geografiaen las escuelassecundarias;... etc. “~

La XVII ConferenciaInternacionalde InstrucciónPública,convocadapor la Oficina

Internacionalde Educacióny de la UNESCO.,secelebróen Ginebra,paratrataraspectos

relativos a la Formacióndel Profesoradode EnseñanzaSecundariay a su retribución, y en

paralelosepreparabala Recomendaciónn0 38 sobreFormaciónde Profesoradode Enseñanza

Secundaria,queanalizaremosen la tercerapartede estetrabajo.A estaConferenciaasistieron

cincuentay sietepaíses,entrelos queseencontrabaEspaña,representadapor el Sr. Sánchezde

Muniaín, Director General de EnseñanzaMedia. En un apartadorelativo a los modosde

formacióndel personalde EnseñanzaSecundaria,serecomendaba:

la un¿/icación de esta preparación, el carácter
universitario de ésta, la continuidadde la educacióny la
convenienciade lograr elmásaltonivelposible; a continuación
y bajo la rúbrica “reclutamientoy condicionesde admisión”se
recomendódar facilidades de acceso a los miembros de
enseñanzaprimariay a los candidatoseconómicamentedébiles
y considerarno solamentelas aptitudesintelectualesde unosy

‘~‘ Mesegua,Pedro(1.939).VIII ConferenciaInternacionaldeInstrucciónPública.Razóny Fe. 502, 267.

623



U.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones,

otros, sino tambiénsuvocacióny condicionespedagógicas.
Otro apartado importantese refirió a los planesde

estudios,recomendandohaceren ellosun sitio importantea los
psicológicosy pedagógicos,como asimismoa la formación
prácticade losprofesores(futuros);seproponenlas Escuelasde
Experimentaciónanejasa los Centrosde Enseñanzay seinsistió
enlaformaciónprácticade los profesores.“ 432

En estosañosqueestamosestudiando,la XXIII ConferenciaInternacionalde Instrucción

Pública,celebradaen 1.960,seocupóde los Planesde Estudiode la EnseñanzaSecundaria.En

estaConferenciaparticiparonsetentay ochoEstadosmiembrosde la organizaciónpresididospor

el Ministro de Educaciónde Marruecos.Entre los considerandosquesecontemplabanaparecían:

la crisis de crecimientoque atravesabala EnseñanzaSecundaria;la extensiónde la mismaaun

númerocadavez mayorde personas;queestehecho, en ningúncaso,deberíaproducirun nivel

másbajode los estudiosy dela cultura; quela EnseñanzaSecundariageneralno deberíalimitarse

a las esferasintelectual,moral, fisica y estética,sinoquedebíapreparartambiénalos adolescentes

para la vida y parael trabajosocialmenteútil; que el acervode conocimientosdel hombreha

aumentadoy no deja de aumentara un ritmo cadavez másrápido, tantoen el dominio de las

Cienciascomoen el de las Artes y las Letras;y, finalmente,que el conceptomásdifUndido de

enseñanzasecundariageneralsebasaen un justo equilibrio entrela formación humanistay la

formacióncientífica.

La importanciade estetemaradicabaajuicio de la Conferenciaen quemásde la mitad

de los paísestrabajabanen aquellosañosen la elaboracióno revisión de los programasde

EnseñanzaSecundaria.A la horade elaborarlosplanesde estudiosedeberíanteneren cuentalas

siguientesrecomendaciones:

a) losdiversosfinesseñaladosa esetipo de enseñanza;
b) su estructura, ya seade carácter uniforme o esté

432 Lozanofrueste,JoséNC. (1.954). La XVII Conferenciade InstrucciónPúblicaen Oinebra.Revistade

Educación. 23, ¡99-200.
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dividida encicloso secciones;
c) la importanciarelativa que debeconcedersea cada

asignaturao gruposde asignaturas;
d) elmedioen que crecenlos niños;
e) la capacidadde asimilaciónde los alumnos,asícomo

lasnecesidadesy los interesespropiosa suedadysexo.“

Se hacíahincapiéen que conveniatenerpresente,al elaborarlos planesde estudio,que

cadaasignaturapuede,de diversamanera,contribuir no sóloaenriquecerlos conocimientosdel

alumno, sinotambiénadesarrollarsu personalidady a orientarsu comportamientoanteel mundo

que le rodeaba,Se apostabatambiénpor estimularla dobletendenciaa asignarun lugarmás

importanteen la enseñanzasecundariageneralal trabajoy a losconocimientosde ordenpráctico

y profesional,y a intensificarla enseñanzade la culturageneralen los establecimientostécnicos

y profesionalesde gradosecundado.Se considerabaimportante,sin añadirnuevasmateriasde

estudio,quedurantela elaboraciónde losprogramassesubrayaseel papelquepodíadesempeñar

la enseñanzade ciertasdisciplinasen la comprensión,la paz, y la amistadentrelos pueblosy las

razas.Finalmente,se considerabaque los planesde estudiode enseñanzasecundariageneral

deberíansercontinuaciónnaturalde los de primada,evitandoquela transiciónfuesedemasiado

bruscaal pasarde enseñanzaprimadaasecundadao del primerciclo de secundariaal segundo.

En cuantoalos principiosrelativosala estructurade la EnseñanzaSecundariase señalaba

que, dondelos estudiossecundariossedividenen dosciclos, losplanesde estudiosdeberíantener

en cuentalos fines de cadaunode ellos; el primer ciclo deberíaserde caráctermás general

constituyendola continuaciónlógicay la ampliaciónde los estudiosprimarios,mientrasqueel

segundoofreciesela posibilidadde concedermásimportanciaaunacategoríadadade asignaturas,

pudiendoconstituir,en ciertamedida,unapreparaciónparaestudiosmásavanzados.

~“ La Educaciónen las Revistas(1.961).PlanesdeEstudiode EnseñanzaSecundariaGeneral.Revista de
Educación. 126, 12. Tambiénestánrecogidaslas recomendacionesde la XXIII ConferenciaenRevistaCalasancia.
29, 81-92.
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Respectoal contenidode los planesde estudio,seseñalabaque:

15. Para ser eficaces, los planes de estudio de la
ensenanzasecundariageneraldebenseraccesiblesa los alumnos
de lasclasesa queesténdestinados.

16. El contenidodelplan de estudiosde una asignatura
determinadadebe respondera los finesparticulares de la
ensenanzade esadisciplinay a losfinesgeneralesdelciclo o de
la secciónen queesenseñada.

17. Ladeterminaciónde la importanciarelativa decada
disciplinaconstituyeun aspectoesencialde la elaboraciónde los
planesdeestudios;la distribuciónde materiasdebereexaminarse
periódicamente,teniendo en cuenta la evolución de las
condicionessociales y las conclusionesmásrecientesde la
investigaciónpedagógica.

18. Es evidenteque, en las diversasseccionesde la
ensenanzasecundariageneral, las asignaturasqueconstituyenla
razón de ser de esas secciones deben ocupar un lugar
preponderante;peroello nodebeimpedirque seconcedaa las
otrasdisciplinasla importanciaque lesesdebida,aún en elcaso
de quelos estudiossecundariosterminencon un examende tipo
especializado.

19. Es convenientevelar por que losprogramasde las
diversasasignaturasno quedenseparadosen compartimentos
estancos,sino al contrario, seaprovecharála estrecharelación
quepuedeexistir entredisciplinasd<ferentesy las posibilidades
que ofrecende completarsemutuamente,siempreque seevite
todaduplicacióny repeticióninnecesaria.

20. La tendencia,bastantefrecuente,a recargar los
planesdeestudiosy losprogramas,agregandonuevasmaterias
o ampliandoel contenidode cadadisciplina, esun verdadero
peligro; para evitarlo, la introducción de nuevasnociones
deberíacompensarseconla supresiónde otrasquehayanperdido
su importancia, y al enciclopedismode los programasdebe
preferirsesiempreunaseleccióndenocionesesenciales.“

Otros aspectosde los queseocupó la Conferencia,hacíanreferenciaa la forma de

elaborarlos planesde estudiosque, entodo caso,habríande contemplarlas característicasy el

Ibidem,p.13.
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ritmo de desarrollodel niño; los progresoscientíficos másimportantesen el campode las

materias enseñadas;las más recientesinformacionessobre didáctica, tanto general como

especializada;la preparacióncientíficay pedagógicade los profesores;las tendenciasqueregían

la evolución cultural, social y económicadel mundo moderno; los estudioscomparados

concernientesalos planesaplicadosen otrospaíses,etc. Finalmente,respectoa la aplicaciónde

los planes se considerabade interésque la formación pedagógica,teóricay prácticade los

profesoresde la enseñanzasecundadageneral,deberíaincluir el estudiode los planesde estudio

queestabanllamadosaaplicar;asícomoque, los planesfuesenconsideradoscomounaguja y una

orientaciónconcretamásque como un conjunto rígido de disposicionesque impidieraa los

profesoresadaptarloscomoesdebido.

Comopodemosobservardesdela ópticade la elaboraciónde los planesdeestudiospara

la EnseñanzaSecundariageneral,setocabantodoslos aspectosy problemasfundamentalesque

habíande tenerseen cuentaparadiseñary desarrollaruna enseñanzasecundariade calidad.

Aspectoscomo la contextualización,la flexibilidad en su aplicación, tener en cuentalas

característicasde los alumnos,tenerunavisión deconjuntode carácterformativo de la globalidad

de la etapaen la queencuentrasentidocadamateria,eran aspectosdeactualidad,no resueltos

del todo, al menos,en el casoespañol.

11.3.3.2.2.-Algunasaportacionesde la O.C.D.E.respectoa la Enseñanza
Secundada.

La OCDE. era un organismo que, desde preocupacionesde tipo económico,

principalmente,se ocupó de facilitar proyectosy esquemasde trabajo paraque sus países

miembros,sobre todo los másatrasadosfueranmodificandosus estructuraseducativaspara

adaptarlasa las necesidadesdel desarrolloeconómico.Ya conocemosel impactoque tuvo el

informe que en los primeros añossesentaemitió esteorganismosobre el caso español, su

influenciafue importante,de tal modo,quelos Planesde Desarrollorecogieronsuspropuestas

y, de algúnmodo, la L.G.E., seadaptóa aquellospostulados.
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Este organismoconvocó en 1.967 una reunión en París paratratar el tema de: la

expansiónde la enseñanzadegrado medio:tendenciae incidentesy la ofertay demandade

personaldocentea nivelde enseñanzaprimariay media. Setratabade reunir a los representates

nacionalesde los gruposIPE/PRM(Programade Inversionesen Educacióny ProyectoRegional

Mediterráneo).Participaronveintidóspaíses,ademásde los representantesde la UNESCO.

y del Consejo de Europa. Se constató que, con carácter de generalidad,existía una

democratizaciónde la Enseñanzay un sorprendentedesarrollodel gradomedio de la misma.

Dadala importanciade ésta,seacordódefinir la EnseñanzaSecundariacomoaquel gradode

enseñanzaque, despuésde la escuelaelementalllegabahastael nivel universitario,dirigidacon

caracteresgeneralesa alumnoscomprendidosentrelos 10-11 añoshastalos 18-19. En cuanto

alos resultados,se hablabade:

bi la discusiónsepuedenseñafrfundamentalmente,tres
aspectoscomunes,que casi la totalidad de los participantes
teníanconciencia:

a)Losobjetivostantocuantitativoscomocualitativosque
en cnnnl.rrn n~ al n etu,.rhn rin Anrb,y. ,in ts iron rin C,rn.n ni.

4
.~ O~fl~.4IW5 t-,I ~5 ~aIg4WL, qA~U~~ MMS t.4CJ5fl5~ JC L4C JLfl “Iii U5L4J ¡fl CUEO<¿.

b)
Otra cuestión que no había sido tratada, y que

particularmente nos parece muy sugestiva, es publicar un
glosario con los principales términos que se utilizan en el
estudio: unos conceptosgenerales(democratización,sistemas
paralelos, escuelapolivalente, etc.); otros que representan
nocionesprecisas(diplomas,repetidores,abandonos,traslados,
etc.).

c) El otro sectordecuestionesdecomúnaceptaciónen
relacióncon la enseñanzamedia,esla opiniónman(/1estade que
se deberíananalizar las dVerentespolíticas educativasen los
paísesmiembrosteniendoencuentasudesarrolloeconómicoy
social. “ ~“

También,en el capítuloIII del Infonnepresentadosetratabael temade la formaciónprofesional

435Can-asooCanals,Car¡os(I.968).OCDE.ReimiáncelebrsiaenPaiispor los gniposIPE-PRM(diciembre
¡.967). Revista de Educación. 198,27.
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de los docentes,subrayandola convenienciadedarlesunaformaciónsocialy no sólopedagógica;

silo quedebíaneraprepararalos alumnosparala vida, deberíanconocertambiénlos mecanismos

socialesy su evolución.

Especialimportanciatieneparanosotrosla publicaciónde la OCDE. sobrela Enseñanza

Secundariaen 1.969. En él se analizabanaspectostalescomo la expansiónde la Enseñanza

Secundaria,los diversostipos de EnseñanzaSecundaria,incidenciasy repercusionesde la

expansión,etc.

El problemaesencialpara la OCDE. eraconciliar, por un lado, los objetivos quese

proponiancon vistas alas necesidadesde un mercadode trabajocon escasezdemanodeobra

y, porotro lado, con la exigenciasy la capacidadde absorciónde la enseñanzasuperior:

En los paísesmediterráneosse trata de aumentar la
enseñanzasecundaria,para hacerfrente a una economíaen
rápida evolución,mientrasque en lospaisesmásdesarrollados
(k) setrata de llegara unaescolarizaciónmasivaydeobtener
la iguojdad de oportunidadespara elaccesoa la instrucción.

En cuarnoa las estructuraseducativas,lospaísesde la
O.C.D.Ehanpuestoenmarcha,en elprimerciclo deenseñanza
secundaria,dostiposprincipales:
JO Una, consta de unos programascon una base común,
aplicadosen establecimientosdiferentesy dondeesposible el
pasode losalumnos,
20 la otra, esde carácterglobaly puedesercon un programa
comúnpara todoslos alumnoso conprogramasd~ferentes,pero
aplicados e impartidos en un mismo y único tipo de
establecimiento.

Las reformas hechas en la enseñanzasecundaria,
repercuteninmediatamenteen la enseñanzasuperior, teniendo
étaqueestarpreparadaparaun aumentocadavezmayor. “ 436

436OCDE. (1.969).LaEnseñanzaSecundaria(Síntesisdel libroLEnseignenientSecondaire).Paris:OCDE.
recogidoenBolezin Centro de Documentación (1.970).37, 3.
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En el análisisrelativoala expansiónde la EnseñanzaSecundaria,seconsiderabaqueésta

dabacomienzoen el séptimoaflo de escolaridady abarcabalos siguientestipos: enseñanzageneral

de tipo clásico (larga), enseñanzageneral corta, formación profesionalo técnicaacelerada,

enseñanzatécnicalargay formacióndemaestros(escuelasnormales).Un motivo de preocupación

lo representabaen el libro las repercusionesdel aumentode la escolaridaden la Enseñanza

Secundaria:

Hay que compaginarla doble necesidadde crear un

sistemaadaptadoa la escolarizaciónmasivayasegurara la vez
la igualdaddeoportunidadespara todos.

Afinalesde los añossesenta,cincopaíses,por lo menos,
habíanestablecidola escolaridadobligatoria hastalosdiecisesis
años(Francia. Noruega, Suecia.InglaterrayEEUU y hasta
los quinceaños,enotrosochopaises(Austria,Alemania,Japón,
Islandia,Irlanda, Italia, España, Yugoeslaviay Canada).

La prolongaciónde la escolaridadobligatoria es una
decisiónquetiene.si¿sbasesen motivosde ordensocialypolítica

Lossistemasde enseñanza-ylapolíticaescolar-obedecen
a dosrazones:por unaparte, a la necesidaddemanode obra
cualificaday, porotra, a lasaspiracionessociales,razonesque
a menudosepresentanunidas,puestoque las aspiracionesdel
alumnoy sufamilia, generalmenteestáninfluenciadaspor la
situacióndelmercadode trabajo. “~~~

El aumentode la escoladdad,obviamente,se proyectabahaciala EnseñanzaSecundaria

planteandoproblemasque, en otrasépocano sehabíandado, comola tasadefracasoescolar,

la metodologíaa seguir, etc. Otro aspectoimportanteque se reflejabaerael problemade la

especialización.Serecogiancuatroformasde especialización:

10. El sistemade ramasparalelas, forma másevidentedeespecialización.Seponíacomoejemplo

el sistematripartito inglés: la GrammarSchool,la TechnicalSchooly la ModernSchool.
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2~. El sistemade escuelaúnica, en el que la diferenciaciónsehacíadentrodel mismocolegioy

dondelos alumnosestabanrepartidospor gruposde disciplinas:en EE.UU., la High schooi

30 El sistemadeprogramacomún,en el quese enseñabaa los alumnoslas mismasmaterias,pero

a un ritmo y nivel diferentes
40 El sistema de estudios un</icados, consistenteen ofrecer un programa de estudios

completamenteunificadoa todoslos alumnosde un mismogrupo de edad.

En cuantoa las conclusiones,se planteabacomo uno de los objetivos principales,la

prolongaciónde la escolaridadobligatoria que, asociadaa la explosióndemográfica,había

obligadoa doblar - y en casosa triplicar- los efectivosde la EnseñanzaSecundaria.

Entre los veintidóspaísesmiembrosde la O. C.D.E. hay
unagran diversidadde objetivos,perohaycuatroadmitidosen
casi todoslos paises:
1”. Prolongary hacermásefectivala escolarización
Y Elaborarprogramasescolaresadaptadosa la evoluciónde las
necesidadessociales,económicasypolíticva.s.
3”. Adaptarel sistemaeducativotantoensu estructuracomoen
su contenido.
4”. Reforzarla eficaciadelsistema.

Pero espor su efectoconjunto que desembocanen el
objetivo primordial de la política escolar actual: la
democratizacióndela enseñanza(igualdadpara elaccesoa la
instrucción).“~

Seconstatabala necesidadde cambiosfundamentalesen la EnseñanzaSecundariaante la

extensióny democratizaciónde estenivel, que erauna constanteen los paisesdesarrollados.Ello

ocasionaba,a su vez,cambiosen la estructura,enfoque,metodologiay contenidosde dicho nivel.

Habíaunapreocupaciónpor mejorarlas condicionesde la EnseñanzaSecundariay adaptarlaa

la situaciónque, en tomoa los añossetenta,tema.

31b¡dem, p. ¡0.

63 1



11.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

11.3.3.2.3.- La Enseñanza Secundaria en los Congresos Pedagógicos en
España. ~

Comoya seha señalado,los CongresosPedagógicoshicieronsuapariciónen el siglo XIX.

Ya en 1.870, D. Femandode Castro, a la sazónRector de la UniversidadCentral, intentó

organizarun Congresoquepor la vicisitudesde la época,no llegó a celebrarse.El Fomentode

las Artes, finalmente,consiguióqueen 1.882, se celebrarael 1 CongresoPedagógicoNacional,

con unaparticipacióndestacadade los hombresde la Institución Libre de Enseñanza,con la

asistenciadel propio Ginerde los Rios. Unos añosmástarde, bajo los auspiciosde la misma

Asociacióny de algunaotra, se celebró un CongresoInternacional,en 1.892, de carácter

internacional,el CongresoPedagógicoHispano-Portugués-Americano,presididopor RafaelMI’

Labra,en el quela EnseñanzaSecundariatuvo un tratamientodestacado.Secelebraronalgunos

Congresosmásqueprolongaronsu actividadhastaprincipiosdel siglo XX:

Tras el CongresoPedagógicoNacionalde Albaceteen
1.903, el CongresoPedagógicoCatólicode Barcelona,celebrado
en 1. -904y etCongre-saNacional-de-T~=alencia,-de-L-9-O9,-hemosde-

dar un gran salto, situarnosmásallá de la contiendabélicay
esperara a la vigilia de la segundamitadde nuestrosiglo, a
1.949. Esteaño tienelugar en Santander-SanSebastián,del 19
al 26 de julio, un nuevo CongresoPedagógicode alcance
internacional.“ 440

Esteinteréspor losCongresosPedagógicosque no sóloesespañol,sinoquetambiénse

produceen otrospaíseseuropeospusode relievela importanciaquela Educaciónteníaparala

~“ Parauna informaciónmásdetallada,se puedenver BatanazPalomares,Luis (1.982).La Educación
española en lacrisis defin& siglo <los Congresos Pedagógicos del siglo XLX9.Córdoba:DiputaciónProvincial;Labra,
Rafael María (1.893). ElCongreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano. Madrid: Viuda de Hernando; Ruiz
Benio, Julio (1.980).Los CongresosPedagógicosdela Restauración.Bordón. 234, 401-421,Tunn,Ivonne(1 967)
La Educación yla Escuela en España. De 1.874 a ).902.Liberalismoy Tradición. Madrid: Aguilar.

— GUÚÉ?TeZ Zuluaga,Isabel(1.980).Un siglo departicipaciónespañolaenCongresosPedagógicos(1.880.
1.980),enVII CongresoNacionaldePedagogia.La investigación pedagógica y laformación de profesores. Granada
SociedadEspañolade Pedagogia.p. 15.
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Sociedad.No obstante,comoantesseseñalaba,dejaronde celebrarsey hemosde esperarhasta

la segundamitad del siglo XX paraencontrarde nuevola celebraciónde CongresosPedagógicos.

Exactamente,fue en 1.949, cuandose celebróen Españaun CongresoPedagógicode carácter

internacional que se preocupódel tema de la formación del profesorado,por lo que lo

analizaremosen la tercerapartedeestetrabajo.

La creaciónde la SociedadEspañolade Pedagogia,presididadesdesu constituciónpor

Víctor GarcíaHoz, Catedráticode Pedagogíadela UniversidadComplutense,¡be la encargada

deretomarde nuevola iniciativade celebrarCongresosPedagógicos,celebrándoseen el periodo

que nosotrosestudiamos,los siguientesCongresos:El primerode losnacionales,secelebróen

Barcelona,en 1.955y la temáticaestuvoreferidaa la formacióndel profesorado,temaabordado

desdecuatro seccíones:EnseñanzaPrimaria, EnseñanzaMedia, EnseñanzaUniversitariay

FormaciónLaboral. El II Congresose celebró en Lisboa, en 1.959, coincidiendocon la

celebración,en aquellaciudad,del VII Congresodel BureauInternationalCatholic de l’enfance

(B.LC.E.) sobreEl niñoy suporvenirprofesional.

El III CongresoPedagógicoNacional,de mayor interésparanosotros,en esteapartado,

tuvo lugaren Salamancaen 1.964. El temageneraldel Congreso¡bePlaneamientodelsistema

escolarespañolenflinción de lasnecesidadeseconómicasy sociales.Tema,como podemos

observar,muy en consonanciacon las preocupacionesen aquellosaños,tanto del Gobierno

español,comode algunosOrganismosInternacionales,a los queya hemoshechoreferencia.Las

ponenciassearticularonentornoacuatrosecciones:la primera,sobreformaciónde profesorado;

la segunda,sobrepromocióndel alumno; la tercera,sobretécnicasde enseñanzay organización;

y, la cuarta,sobrepolitica y economiade la educación.Estasseccionesestuvierona cargode NC.

AngelesGalino,MarianoYela, JoséFernándezHuertaeIsidoroMartín, respectivamente.Algunas

delas conclusionesquesetomaronenesteIII Congreso,inspiraronmedidasde política educativa,

por lo quemerecela penaquelas destaquemos:
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1)Es necesarialapromulgaciónde una Leyde basesde
todo el sistemaescolardesdela educaciónpreescolarhastalas
Institucionesuniversitarias,reconociéndosea la Universidaduna
misiónorientadorade la actividadde todo el sistemaescolar

17) La educación debe ser integraL individual y
socialmente, perfeccionandoa cada uno como personay
promoviendoa todoslos españolesa los bienesde la cultura sin
máslimitación quesuspropiasaptitudes.

19) Urge elaborar una pedagogíasistemáticade las
enseñanzasmediasy conseguir una formación pedagógica
adecuadadelproftsoradopara elmejoraprovechamientode los
alumnosy la promociónde todos los españolesa nivelesmás
altos de vida religiosa, intelectualy artística, profesionaly
sociaL

23) Esprecisoquela promociónde losalumnossebase
enprocedimientospedagógicosmáscompletosquelosexámenes
tradicionales. No sólo hay que seleccionara los mejores,sino
desarrollarlos métodospara extendera todosla oportunidadde
elevarsea gradosmásaltosdeformaciónculturalyprofesional.

29) Es necesariomultiplicar los métodosdidácticosy
dinámicosyquepromuevanintervenciónpersonal,creatividady
máximaflexibilidady organizar las actitudesescolaresde tal
suerteque hagaposible unaformaciónadecuadapara la vida
social, así comocultivar las actividadesartísticasy musicales
comounfactorde libre desenvolvimientopersona!

34) El Congresoestimanecesariay urgenteunapolítica
de extensiónde las enseñanzasmediascon (en) todoelámbito
nacional, pero de una manera muysingular las enseñanzas
laboralesy deformaciónprofesionalqueestándandoun vivoy
elocuentetestimonio de su eficacia para responder a las
necesidadesdepromociónsocialy de desarrollo industrial en
España.

36) El Congresoestimanecesariaunapolíticadeespecial
atencióna los escolaresprocedentesdenúcleosde bajo ambiente
culturalyqueteniendocapacidadintelectualy humanabastante,
carecede la información necesariapara emprenderestudios
medios. Urge la concesiónde becasy el establecimientode
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centrosadecuadospara que estosalumnospuedanobtenerla
formacióncultural que lesfaltay seponganen condicionesde
proseguir los estudiosmediosy superioresque su capacidad
intelectuallespermita.

Otras conclusioneshacían referenciaa la formación del profesorado,a las que nos

referiremosen la tercerapartede estetrabajo,a los estudiosde Pedagogía,seproponiaque se

llamasena partir de entoncesde Cienciasde la Educación,sobreel accesode los maestrosa

todos los estudiosde Filosofiay Letrasy no sólo a los de Pedagogía,aque la formaciónde los

maestrostuviera una dimensiónprofesionaly seexigieracon carácterprevio, el Bachillerato

Superior,reforzarlos estudiosde Psicologíay de Geografiahastallegar a la Licenciatura,etc.

Fue, quizá, uno de los Congresosde mástrascendencia,en la medidaen quemuchasde

sus conclusiones,como decíamosanteriormente,fueron adoptadaspor las autoridadesdel

Ministerio de Educación.En el periodoque estudiamos,se celebrótambiénun IV Congreso

Nacionalde Pedagogía,en 1.968, sobreel temaLaeducaciónactuaLproblemasy técnicas,en

Pamplona.Entrelas conclusionesa lasque sellegó hemosde resaltarlas siguientes:

u

13) Entre los contenidosde la EnseñanzaPrimaria y
Medigdebefigurar unaeducacióntecnológicaquecompenseen
ciertamedidael carácterpredominantementeteóricodela actual
educacióny contribuyaa disponerbiena la personahumana
dentrodel contextotécnicoen quesehalla inmersa.

14) Se recomienda la aplicación de los métodos
personalizados, de individualización y socialización,que
respetandolasauténticasnecesidadese interesesdelalumno, le
capacitenparaejercerenelfuturounainfluenciamáseficazen
su destinopersonaly colectivo.

15) Serecomiendaa losprofesoresfavorezcanen los
alumnosla adquisiciónde técnicasde estudiopersonalcomo
mediomultiplicadorde la eficaciadelaprendizaje.

“‘ Infonnación(1.965).El III CongresoNacionaldePedagogía.Bordón, 129, 55-59,
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20) LaEducaciónGeneralBá.sicgde seisa catorceaños,
debeser igualy obligatoriapara todos.

33.- El Congresoreafirma y hacesuyaslas siguientes
conclusiones,aprobadas en el III Congreso Nacional de
Pedagogía:
a) Esnecesarialapromulgaciónde unaLeydeBasesde todo el
sistema escolar desde la educaciónpreescolar, hasta las
institucionesuniversitarias,reconociéndosea la Universidaduna
misiónorientadorade la actividadde todo el sistemaescolar.
b) Sepostulala inclusióndela especialidaddocenteconcarácter
optativo en los últimos añosde las Licenciaturasde Letrasy
Ciencias. “442

Entre las conclusionesde esteIV CongresoNacionalde Pedagogíaseplanteabatambién

la necesidadde planificarla investigacióny paraello seceíaconvenientetransformarlas Secciones

de Pedagogiaen Facultadesde Cienciasde la Educación,la creaciónde un CuerpoNacionalde

OrientadoresEscolares,etc.

Los CongresosNacionales_de Pedagogíahan continuado celebrándosecon una

periodicidadcuatrienalpero, dadoquenuestroperiodoobjetode estudioconcluyeen 1.970 no

hemostenidoen consideraciónlos celebradosapartir de esafecha La temáticaanalizadaen los

IV primerosCongresosno teníaun contenidoespecíficamentereferidoala EnseñanzaSecundaria,

no obstante,nos ha parecidoconvenienteanalizarlos,aunqueseabrevemente,para poder

comprobarlos aspectosrelacionadosconnuestrotema.

En lineasgenerales,observamoscomola política educativa,sobresaliósobrelos aspectos

teóricos,yendoéstosaremolquede aquéllay, siendomásbien escasaslas aportacionesteóricas

quesehicieron.Así mismo,la Iglesia,apartir de la promulgacióndel Plande 1.953 y la firma del

Concordato,tampocorealizóen esteterrenoaportacionesrelevantes,defendiendo,sobretodo,

2B&dón(1.969). Conclusionesdefinitivasdel IV CongresoNacionaldePedagogía(Pamplona30 deoctubre

a 3 denoviembrede 1.968). Bordón. ¡61,79-84.
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la necesidadde un Bachilleratode carácterformativo y humanísticocomo posturabásicaantelas

reformasplanteadas.
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11.4.- La Enseñanza Secundaria en otros paises. Estudio comparado en relación con
España.

Hemosvenidoanalizandoen los capítulosanterioresde estasegundapartedel trabajola

evolución de la EnseñanzaSecundaria,tanto en lo referente a su estructura,como a sus

planteamientospolíticosy teóricos.En ocasiones,los defensoresde unasu otrasposturashacían

referenciaa la situaciónde estenivel educativode algúnpaíso paisesquefavorecíansuspuntos

de vista. En otro ordende cuestionestambién, a veces,seacusabaa los contrariosde imitar a

otros países.Esteerael casoque, tradicionalmente,veniasucediendorespectoaFrancia.

En España, la EnseñanzaSecundariasevio en esteperiodoqueestudiamos,comoun

nivel problemático,y podremoscomprobarcomoalgo parecidosucedíaen el restode los países.

Y, además,llegado determinadomomento, apartir de los añoscincuenta,sobretodo, sedejó

sentir, al igual queen Españaalgunosañosmástarde, la influencia de determinadosorganismos

internacionalesqueya hemosestudiado.En los foros internacionales,al igual quesucediócon el

resto de los nivelesy temasde los sistemaseducativos,se trataronlos problemasy soluciones

relacionadoscon la EnseñanzaSecundariay, algunasmedidassefueroncompartiendo,apartir

de esosaflos, apesardequecadaEstadoteníaplenalibertada la horade aplicarunadeterminada

política educativa. Este enfoqueinternacional, también permitió que las teoríasse fueran

aproximandoy quela internacionalizacióndelos problemasy soluciones,respectoaéstey a otros

asuntos,cadavez ¡lacranmáscomunes.

Otro ámbito queno podemosolvidar es el histórico. Sobre la EnseñanzaSecundaria

pesabaunaabultadacargarespectoasu génesisy evoluciónposterior.Como sabemos,estenivel

educativonacióen el ámbitouniversitario,en la EdadMedia, comogradopreparatorioparalos

estudiosposterioresy dicho nacimientoha contribuidohastaahora, a intentar emular los

contenidosy enfoquesde la EnseñanzaUniversitariaen la EnseñanzaSecundariaya que, dadosu

carácteriicialmentepropedéutico,así como que más adelante,se formaran también los

profesoresdeEnseñanzaSecundariaenla propiaUniversidad,garantizabala continuidadde estos

638



11. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

planteamientos.

Fue,comosabemos,conel Renacimiento,cuandoretomandoel modeloclásico,y en el

ámbito de las ciudadesy de la nacienteburguesía,seempezóaver de otro modola Enseñanza

Secundaria.Y así, seplanteócomoun nivel educativoparafomentarel desarrollointegral de la

personay comoun mododecultivarsuscualidadesy apariencias.Se tratabaya de unaformación

no destinadaala Universidad,con un carácterterminal, conun fin en sí misma.Naturalmente,

ambosmodelossiguieronconviviendoen buenaarmonía,dadoque ni por la extensiónde la

poblacióna la quela atendían,ni por las preocupacionesqueestetemadespertabaen el senode

la sociedad,lo convertíanenproblema.Aquí echósusraícesun modelode educaciónsecundaria

con pretensionesde quelos quela cursasentuviesenunaculturageneral

Y, finalmente,la tercerapreocupaciónque surgiócon la nacienterevoluciónindustrialde

finales del siglo XVIII fue la necesidadde incorporar conocimientostécnicosa este nivel

secundarioparaquelas personasquelo cursasenpudiesendesempeñardeterminadospuestosen

la sociedadindustrial. Se pensabaque era el ámbito de la EnseñanzaSecundariael lugar

adecuadopararecibir estaformación.Y así tenemosla terceraposiblefinalidad de dicho nivel.

Estosplanteamientoshansido, deuno u otro modo,compartidosen el senode los países

occidentalesy porello, tantoel enfoquede la EnseñanzaSecundaria,comosu estructura,al igual

quesusdestinatarioso contenidosa desarrollarseterminaronconvirtiendoen problemaspor los

quetodoslos paises,de un modou otro,hantenidoquepasar,en basea sussituacionespolítica,

económica,social, etc. De ahí queseainteresanteestareferenciaconobjetode ver en quémedida

Españaen esteámbitocomparteestosproblemasy solucioneso esun casodiferentey aislado.

Todo esto, sin duda, ha terminadoafectandoa la propia EducaciónSecundaria.Y,

además,por si todo ello fUera poco, los avancesdel conocimientoen los siglos XIX y XX

referidosal conocimientode la Psicología,Pedagogía,Didáctica, asícomodeotrasdisciplinasque
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sehanvenidoocupandode los problemaseducativos,junto ala implantacióndel sistemapolítico

liberal-burguésque, al concebirla Educacióncomoun derechode los ciudadanos,ha posibilitado

que mayoressectoresde la poblaciónhayanido accediendopaulatinay progresivamentea la

EnseñanzaSecundada.Así, cuandollegamosala segundamitad del sigloXX la extensiónde este

nivel educativoala casi totalidadde la poblaciónseha convertidoen un hechoinsoslayable.Y

de aquíha surgido,uno de los mayoresproblemasde la EnseñanzaSecundaria,el pasode un nivel

elitistay minoritario a un nivel de masasy democrático,no ha sido superadoaúnen el ámbito

académico,en el casoespañol,a pesarde los intentosefectuadosdesdela políticaeducativa.

Algunosde estosaspectosya se recogíanen la literaturapedagógicade hacebastantes

años:

En lo que va de siglo la educaciónha sufrido una
transformaciónradical Los avancesde la psicología, de la
metodologíay de lapedagogíaexperimentalhan hechoposible
la enunciacióndeunaseriedeprincipiosbásicosaplicablestanto
a la educacíónprin.aríacomoalasecundarin

Deacuerdocon estosprincipios, lospedagogosmodernos
atribuyen a la escuela-primaria o secundaria-unafunción
predominantementeeducativa,orientadoray deformacióndel
espíritucooperativo,poniendo,paraello, al alumnoen contacto
con la vida, haciendoque tome parte activa en su propio
aprendizajeyasignandoalprofesorlafunciónde estimularle.Se
hadescartadoporcompletoel criterio clásicode que lafunción
delmaestroconsistíameramenteen transmitir conocimientosy la
delalumnoenserun simplereceptáculopasivode las enseñanzas
que el maestrotransmitía Igualmente,se han desechadolos
antiguosmétodosrutinariosy memorísticos,todoello en interés
del discí»ulo, puescomo afirma acertadamenteel filósofo
americanoEmerson,“el secretodela educacióndescansaenel
respetodelalumno.

Comoeralógico, estapreocupaciónpor el mejoramiento
de la educaciónse extendióa la secundaria, la cual en un
principio no tuvootra misiónquela depreparara losalumnos
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parael ingresoenla UniversidadPerola democratizaciónde la
escuelasecundaria,conel consiguienteaumentodel númerode
estudiantes,haplanteadodifícilesproblemas.“

Otro tipo de cuestionesque desdeesteapartadopodemosanalizarson las referidasal

gradode centralizacióno descentralizacióndel propiosistemaeducativoya que, estehecho,sin

duda,tendrásusrepercusionesen nuestrotema. Así, podremosobservarcomo desdeaquellos

paísesenlos quesedabaun nivel máximo decentralización,casoscomoFrancia,Italia y España,

se pasaa otros menoscentralizadosen los que las competenciasen Educaciónlas tienen los

Estadosfederados(EE.UU.) o los Lánderen el casode la RepúblicaFederalAlemana, aotros

descentralizadoscomoel casode Inglaterray Gales,en los que las competenciasresidenen el

podermunicipalo al casode la máximadescentralizacióncomo podríaserHolanda, en el que el

poderresideen los padresy familias.

Otro aspectode interésenlos añosdel periodoqueestudiamos(1.936-1.970)esel grado

deintegración/segregaciónde la EnseñanzaSecundaria,problemaéstequesevivó con intensidad

y crecientepreocupación,sobretodo,a partir de la terminaciónde la SegundaGuerraMundial:

La Europa de las últimas décadasha sido la gran
importadoramoralde unproductodelque los norteamericanos
fuerontempranosproductoresenun contextoeconómicoquelo
favorecía:educación secundaria para todos (o de masas, en el
mejorsentidode la expresión).Bastarecordarque en ¡.900 sólo
medio millón de estadounidensesse asentabanen la High
School. Mediadoelsiglosu númeroeradiezvecesmayor

La estructuraeconómico-ocupacionalde los E.E.U U
posibilité tan rápida y tempranatransformaciónpero no la
determinépor sí sola (.9 OtrospaísescomoGranBretañahan
tenidorevolucionescomparablesensuestructuraeconómica,sin
transformacioneseducacionalescomparablesensumomento.”

443Echevanía,Luis (1.950).Nuevasdirectricesde la EnseñanzaMedia.RevistaEspañoladePedagogía.29,

99-lOO.
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444

Las dimensionesformativay terminal, propedéutica,y técnicao profesional,han sido

motivo de constantesreformasy preocupaciones,así comosi la primerade ellas habiade ser

clásica/humanísticao científicay técnica. Si los idiomasclásicos(Latíny Griego) constituiríanla

basedela formaciónsecundariao si porel contrarioseríanlasMatemáticas,lasCienciasFisico-

químicasy los idiomas modernos,los principales componentesde la misma. Otrosaspectos

relacionadoshan sido si había de cursarseun Bachillerato único o dividido en ciclos, si

enciclopédicoo especializado;si todas las modalidadesposibleshabríande impartirse en un

Centroúnico (Liceo, Instituto, Gymnasium,etc.), o en Centrosdiversos,segúnqué tipo de

enseñanzasecundaria,etc. Finalmente,la ampliaciónde la escolaridad,ha sido otra de las

cuestionesquehanterminadocondicionandoestenivel educativo,ya quede ser, iicialmente, la

EnseñanzaSecundariaun nivel optativoy voluntarioha ido pasandosin soluciónde continuidad,

por la fuerzade los hechos,a un nivel obligatorio,al menosel primer ciclo, dondeexiste, para

todoslos alumnosdel SistemaEducativo.

Tienebastanteinterésanalizarlas solucionesquedesdeel puntode vistaestructuralsele

fuerondandoen estosafios ala EnseñanzaSecundariahaciala unificación:

El sistemade ramasparalelasfuedurantemuchosaños
el tradicional de lospaíseseuropeos.En Gran Bretaña, las

“grammar schools” se dirigían a losjóvenesque proseguían
estudiossuperiores;las “technical schools’~ a los que tenían
aptitudesprácticas,y las “modern schools’~a la mayoríade la
poblaciónEstesistemahadesaparecidoen casi todoslos países,
para elprimer ciclo deenseñanzasecundaria,y estáenfranco
retrocesotambiénparaelsegundocicla

Ciertasmodalidadesdelsistemaanterior manteníanla
posibilidaddeestablecerpasarelasentrelosdiversoscentrosde
enseñanzaEn la RepúblicaFederaldeAlemaniay en Austria

— ComellA, Antont (¡.982).Lineasdeevolucióny potiticaseuropeasdereformadelas EnseñanzasMedias.
Revista deEducación. 271, 115.
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todavíaexisteestamodalidad
Un tercersistemaconsisteend~ferenciarseccionesdentro

deun mismocentro, tal esel casode los colegiosdeenseñanza
secundariaen Francia.

Las escuelasglobalesconstituyenel cuartosistemade
organizaciónde la enseñanzasecundariaConsiste“en ofrecer
unprogramade instruccióncompletamenteun</icadopara todos
los alumnosdelmismogrupode edad’~Estetipodeescuelaseha
generalizadoen Gran Bretaña, Sueciay España, y ha sido
propuestorecientementeen Francia. Estoscentrosunjicados
establecenuna d<ferenciacióninterna basadaen las aptitudes
que, a su vez, exigirán unosprogramasflexibles,apoyadosen
materiasobligatoriasy optativas. Dentro de estetipo sedan
variasmodalidades...

Paraesteestudiocomparado,noshemosfijado, en aquellospaísesque ha recogidola

literaturapedagógicaespañolaen el periodoestudiado,al considerarqueal tenerelosen cuenta,

la posibilidadde influenciay comparacióneranmayores.El estudiolo hacemossobrepaísesque

recogenalgunosde los problemasquevenimosenunciando,parapodercompararlosconel caso

español,y podercomprobarasí, en quémediday en quémomentoEspañafue al ritmo de estos

paíseso si, por el contrario,en algunaocasión,al igual quesucedióen los aspectospolíticos y

económicos,permanecióaisladadel restode los paísesde nuestroentorno.

El estudioqueharemosde los paisesseleccionados,serealizaapartir de la documentación

encontrada,por lo que, al serun periodorelativamenteamplio y en que serealizaronbastantes

reformasen algunospaises, no hay unacoincidenciatotal en cuantoal momentoen quese

describela estructuray flincionamientode la EnseñanzaSecundariaen cadapaís.

“‘ Seage,Julio el ah. (1.975). La EducaciónSecundariaen Europa Occidental (RepúblicaFederalde

AJeniania,Francia,Italia y Suecia).RevistadeEducación.238, 28.
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11.4.1.- La Enseñanza Secundaria en Francia.

El casode Franciaesmuy interesante,dadoque, desdequeseimplantaronlos Sistemas

EducativosNacionales,estepaís, sobretodo, desdela expansión napoleónicapor Europa,

exportó sussistemaeducativoa otros en los queejercióbastanteinfluencia, como fueronlos

casositaliano y español.España,en suscomienzos,y tambiénen otrosperiodosestuvomuy

atentaen los aspectoseducativosal modelofrancés.Al igual queen Francia,se eligió un modelo

centralista,unaestructuradel sistemaen el que,por un lado, estabala enseñanzaprimariay, por

el otro, la secundariay superior,parecidomodelode formaciónde profesorado,etc. De hecho,

unade la críticasque en distintosmomentossehicieron a la política educativaespañola,fue

precisamenteéste:el seren muchosaspectosun calcodel modelo francés.

En Francia, como punto de arranque,no encontramoscon tres tipos de enseñanza

secundaria:

- La enseñanzasecundariapropiamentedicha (liceosy
colegios),queconducíanal Bachillerato.

- La enseñanzaprimaria superior (escuelasprimarias
superioresy cursos complementarios),que conducían al
cert¿ticadodeEstudiosPrimariossuperioresy al Diploma.

- La enseñanzatécnica, que conducíaal cert<ficado de
EstudiosPrácticos.

Recíprocamente, la enseñanzasecundariatradicionalde
los liceosy de los colegiosperjudicagravementea la enseñanza
primaria, usurpándole alumnos. La enseñanzaprimaria
obligatoria termina a los catorceaños (a los trece antesde
1.936),la secundariacomienzapropiamente(latín, lenguasvivas

...) alosdiezuonceaños...,‘446

La EnseñanzaSecundariaestabadivididaen dosciclos: el primerciclo de cuatroañosde

duracióny, el segundo,detreso dosañosde duración,segúnsetratasedel segundociclo largo

“‘Bousquets,Jacques(1.959),op. cii., 65, 19.
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o del segundociclo corto:

Loscuatroprimeroscursosconstituyenelprimerciclo del
Bachilleratoydanderechoa la obtencióndel Título deBachiller
ElementaLComprendedos secciones,a elegirpor el alumno:
clásicay moderna.

El 50 y 60 cursojunto con el 70, denominadoaño
“terminal”~ constituyenel segundociclo o gradode Bachiller, que
tiene la categoríadeprimergradouniversitario. Enconjunto, los
seisprimeroscursosterminancon el examende Grado en su
primeraparte,y el curso “terminal” constituyela segundaparte
o pruebafinal t

El grado elementales consideradocomo un ciclo de
formación general, es decir, sin una especialización
determinadaLasegundaparteo ciclo esdedeterminaciónpara
el alumno,jo queen ella se0ptapor una especialidadcientífica
o literaria muchomásmarcada.

El cursollamado “terminal” o 70curso,estádividido en
tressecciones:Filosofiapropiamentedichao Filosofia-Letras,
§~enciasExperimentaleso Filosofia-CienciasyMatemáticas...”

El primer ciclo dela EnseñanzaSecundariasecursabaentrelos oncey los quinceañosde

edady su objetivoconsistíaendescubrirlas aptitudesde los alumnos convistasa su orientación

posterior.Esteprimerciclo constabadedosfases,cadaunade ellasdedosañosde duración.En

cuantoal segundociclo de enseñanzasecundariaterminó convirtiéndoseen un ciclo con dos

posibilidades,despuésdealgunasreformas:un ciclo cortode dosañosde duraciónconel quese

terminabala escolaridadobligatoriay, un ciclo largo, de tres años, queteníacomofinalidad

procurarunaformacióncultural general.

447 Comopodemosobservar,estaestructuradel Bachillerato,referidaa 1.955, presentabaciertassemejanzas

respectoa] BachilleratoimplantadoporRuízGimén&, salvoenlo referidoa ladivisión enCienciaso Letrasdel primer
ciclo.

“8Ribelles Barrachina,Carmen (CatedráticodeInstituto) (¡.955).Organizacióndela EnseñanzaMedia en
Francia.Revista deEducación.29, 166.
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La reforma de 1.959 “~, trató de hacer efectivo el principio de igualdad de

oportunidadesy, paraello, setenían másen cuentalasaptitudesde los alumnos,quedandodel

siguientemodo:

A) Primer ciclo de la enseñanza secundaria
A partir de 1.963, la organizacióndelprimer ciclo se

caracterizapor la extensiónde la observacióny la orientación
desdeel sextoaño hasta el tercero, esdecir, durantetodo el
primerciclo.

Estesistemarespondea un triple objetivo:
- Generalizarel accesoa la enseñanzasecundariay ampliar el
abanicode grupossocialestradicionalmentebeneficiariosdeesta
enseñanza;
- retrasar hasta el final del primer ciclo la entrada en la
enseñanzaprofesional,unavezconcluida la enseñanzageneral
y completa;
- prepararLi orientaciónesencialdela vidaescolar,que sesitúa
deahoraen adelantea los catorceaños.

hoypor hoy, todavíaestaenseñanzase imparte en
centrosdiferentes:
- Los liceosclásicosy modernos,para las seccionesclásicasy
modernasdeciclo largo;
- Los Colegiosde EnseñanzaGeneral (C.E.G.), queconstade
unaseccióndetransiciónypráctica, unasecciónmodernacorta,
una sección moderna larga y, eventualmente,una sección
clásica;
- Los ColegiosdeEnseñanzaSecundaria(C.E.S.),quereúnenen
un mismocentrotodaslas secciones...;los CESevitancualquier
cambiodecentroypermiteninstauraruna ósmosispedagógica
entrelasdiferentessecciones.”450

En la explicaciónde la estructuray funcionamientode los CES, como señalabanlos

~ ReformaDebréde6 demaode ¡.959. Un intentoprevio, fije el proyectodeLangevin-Wallon,al finalizar
la SegundaGuerra Mundialque,aunqueno se llegó a aprobar,inspiró algunasdc las reformasposteriores,tanto en
Franciacanoenotrospaises.Esteproyectoproponía.entreotrascosas,la prolongaciónde la escolaridadobligatoria
hastalos dieciochoaños,con un primerperiodohastalos quincedeenseñanzageneralcomún,y unadivisión entre
BachilleratoClásicoy Profesional,entrelos quincey losdieciochoaños.

‘30 Seaje,J. el aLs.(l.975).Op. cit, pp. 37-38
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autoresantescitados,estoscentrosimpartíantodaslas secciones:

- La secciónclásica,caracterizadapor el estudiodel latín y el griego o de unasegundalengua

viva a partir del cuartoaño.

- La secciónmoderna(tipo largo) caracterizadapor la enseñanzaen profundidaddel francésy de

otrasdos lenguasvivas, la segundade éstasa partir del cuartoaño.

- La secciónmoderna(tipo corto) queimpartíala enseñanzade unasólalenguaviva.

- La secciónde transición(dosaños),prolongadaporuna secciónprácticaterminal (otrosdos

años), caracterizadapor impartir una enseñanzamuy concretaconducentea una formación

profesionalposterior451

La orientacióntenía,al menossobreel papel,un protagonismoimportante.En cuantoal

segundociclo de la enseñanzasecundaria,segúnsetratara de ciclo largo o ciclo corto, abarcaría

tres o dos años, respectivamente.El ciclo corto podía comprender,además,una formación

profesionalde dos años,paraobrerosy empleadoscualificados,o unaformaciónprofesionalde

un año. El ciclo largo podía respondera una vocación general (baccalauréat)o técnica

(baccalauréatde technicien),y abarcabaun periododetres añosinmediatosa la clasede tercero:

La nuevaorganizacióndelsegundociclo respondea un
dobleobjetivo:
- Proporcionar una enseñanzade carácterformadorsobre la
basede una culturageneral;
- dar un contenidopositivo a la orientación, ofreciendoa los
alumnosdiferentesvías o posibilidadesque respondana las

451 Esta variedaddeCentrosy Secciones,al contrariodel casoespañol,permitíaunamejor orientacióndelos

alumnosen función desusaptitudes,al dar por supuestoquela enseñanzasecundariahastadeterminadonivel había
d~adodeseelitistaparaconvenirseen tma educacióndemasas.No parecíarazonable,conlos mismosmedios,centros
y estnxctura,hacercosasdiferentes( estoes,máso menos,lo queestabasucediendoenEspaña).
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diversasaptitudesya lasprincipalesformasde cultura “

El segundociclo, comoya se ha señalado,podíaser largo o corto. El ciclo largo se

impartía durantetresañosenlos Liceosclásicos,modernosy técnicos.La reformaefectuadaen

1.965 ~“ paraesteciclo largobuscabaadecuarloa la existenciade un ciclo de observaciónde

cuatroañosy de hacerde la enseñanzalargaun todo dondelas disciplinasclásicas,modernaso

técnicas,estuvieranmejor integradas,al mismotiempoquemásdiferenciadas.Existían,por lo

tanto cinco secciones,querespondíana cinco tipos de cultura:

- SecciónA, orientadahacialos estudiosliterarios, lingúísticosy filosóficos.

- SecciónB, orientadahacialas cienciaseconómicasy sociales,facilitando al mismotiempo una

iniciación hacialas matemáticaspurasy aplicadas,necesariasparael estudiode estasciencias.

- SecciónC, orientadahacialas matemáticasy las cienciasfisicas.

- SecciónD, orientadahacialas cienciasnaturalesy las matemáticasaplicadas.

- SecciónE, queincorporabaa la enseñanzacientíficaunaenseñanzatécnicaindustrial.

Paraquela orientaciónfueraflexible, la diversificaciónhacialas Seccionesseproduciaa

nivel de la clasede primero.En la clasede segundosóloexistíantresSecciones:Letras,Ciencias

y TécnicaIndustrial. Las cincoseccionesconducíanalos cinco baccalauréats.

En las clases terminales, la especializaciónera más profunda en función de las

orientacionesqueofrecierala EnseñanzaSuperior.Y así,desdeoctubrede 1.967,funcionaban

la claseterminal A: Filosofia y Letras; la claseterminalB: Económicay social, al tiempo que

literaria y científica; la claseterminal C: Antigua secciónde matemáticaselementales;clase

terminalD: Cienc¡as.aplicadas;.yclaseterminalT: Cienciastécnicasindustriales..

452 Ib¡dem, pp. 38-39.

~“ Estaenseñanzadel segundociclo largosemodificó por unDecretode lO dcjunio de ¡.965.
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Respectoal segundociclo corto que conducíaa los Bachilleratosy a los brevetsde

technicien,el segundociclo cortoestabadestinadoa prepararel accesode los alumnosaempleos

de ramasindustrialeso comerciales,o de actividadesdel sectorterciario.Estasense?muasse

impartíanen Liceos técnicosy Colegios de EnseñanzaTécnica.Los estudiosde los Liceos

Técnicosson: o bien un ciclo de dos añosdepuésde los cualesse obtieneel Certificadode

Aptitud Profesionalo desdeun ciclo de tres años,despuésdel cual sealcanzael Diploma de

Técnico.

A pesarde las reformasllevadasa caboenFranciaenel periodoque nosotrosestudiamos,

básicamentepodemosconsiderarla estructurade la EnseñanzaSecundariadel siguientemodo:

Secundaria¡O ciclo Secundaria20 ciclo

¡1 12 13 14

Colegios Liceos

Ciclo

de

Observación

Ciclo

de

Orientación

Ciclo

de

Detenm

nación

Ciclo

Terminal

LICEOS

PROFESIONALES

Parala obtencióndel título de Bachiller eranecesarioun examenal final de la clase

terminal.El Bachilleratodabaderechoa accedera las Facultadeso alos Institutoso Escuelas

TécnicasSuperiores.
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Comopodemosobservar,la EnseñanzaSecundariaenFrancia,estabaestructuradaen dos

ciclos: el primerode ellos,de cuatroañosde duración;y el segundo,de dos o de tres, segúnse

tratarade un ciclo de estudioscorto o largo. Desdelos ciclos largos se podía accedera la

Universidad.Secombinabanen el periodoquecomprendíala EnseñanzaSecundaria,en estos

años,la orientacióncon la determinación,dadoque,antela existenciade variadositineriarios, se

hacíanecesarioorientaral alumno paraque pudieradecidir en funciónde susaptitudes.Esta

orientaciónprocedía,sobretodo, de tipo de opciónqueel alumnosiguiera.Tambiénencontramos

variedadde Centrosen los que se impartía la EnseñanzaSecundada.Ademásde los Liceos,

centrosde EnseñanzaSecundariapor excelencia,encontramosColegiosde otros tipos. Por lo

tanto, variedadde Centros,variedadde opciones,variedadde posibilidadesdentrode la propia

enseñanzasecundariaconobjeto de quelos alumnosoptasenen funciónde susaptitudesy no

necesariamentetodoslos estudiossecundariosconducíana la Universidad.

Diferenciasradicalesconel casoespañol,paralos añoscomprendidosentre1.936y 1.953,

etapaen la que sólo existeun BachilleratoÚnico, sin ciclos intermedios,en la práctica,y sin

salidasde ningúntipo, salvoque, trasla superacióndel Examende Estado,se podíaaccederala

Universidad.Estetipo de Bachillerato,se convertíaasí en simplementepreparatoriopara los

estudiosuniversitarios.Era de tipo clásico,conlo queotrasopcionescomola técnica,quedaban

descartadas.En la segundaetapa(1.953-1.970),en España,el Bachillerato se aproximó,

tímidamente,al modelofrancésen algunosaspectos.Sedividió en dosciclos, existíauna ligera

opcionalidadentreCienciasy Letras, pero su estructuraacadémicasiguió orientadacasi

exclusivamenteparaprepararel caminohaciala Universidad.Es cierto queexistió en estosaños

un Bachillerato Laboral, pero por su estructuray enfoque, no encajaríaen el modelo que

comparamos.El queel Bachilleratoespañolen estasegundaetapafinalizaseen el sextoaño, y los

alumnosquequedanaccederala Universidadtuvieranquerealizarun curso preuniversitariono

nospermitehablarde dosciclos diferenciados,sinode un acortamientodel BachilleratoSuperior

paraaquellosque no deseabanaccedera la Universidad.Los Institutosy Colegiosreconocidos

fUeron losúnicostiposde Centrosparaimpartir la EnseñanzaSecundaria.Finalmente,la edadde
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ingresoen la EnseñanzaSecundariaeraFranciaesalos 11 años,mientrasque en Españalo fue

abs 10.

La reformarealizadaen Franciapor M. Debré,en 1.959, interesóen algunossectores

españoles,sobretodo, en aquéllospróximos a la Iglesia. Ya veíamoscomo en aquellosaños

empezabaapreocuparel problemade lafinanciaciónde los Centrosprivados,valorándosemuy

positivamentela soluciónque sedabaa esteproblema:

Desdela apariciónde la LeyDebré,todo colegioprivado
puedeoptar entrecuatrosituaciones:1) de CentroLibre; 2) de
Integraciónenla enseñanzaoficial; 3) deAsociacióna la misma
medianteun contratocon el Estado;4) del llamado “simple”
contrato.“a’

En el análisisquese realizabaen el artículo al queacabamosde referirnos,respectoa los

CentrosLibres,queeranlos que hastaentonceshabíanexistido,el control deEstadoselimitaba

a las titulacionesdeDirectoresy Profesores,a la obligaciónde asistenciaescolar,al respetodel

orden público y moralidad,y a las preocupacioneshigiénicasy sociales.También el Estado

realizabalos exámenesestatalesde los dosúltimos añosde bachillerato.

La segundaposibilidadconsistíaen firmar un contratode integraciónen la enseñanza

oficial. El Centro con todo su equipo, pasabaa tener la condición de centro estatal,

incoroporándoselos profesoresseglaresal escalafóndel profesoradooficial o tambiénpodían

seguircomocontratados.

La terceraopciónconsistíaen firmar un contratode asociaciónala enseñanzaoficial. Se

preveíaestaposibilidadparaaquelloscentrosque respondiesena unanecesidadescolar.Este

contratopodíaafectara todo el colegio o sólo a algunade susclases,se hacíapor un tiempo

‘~ PastosJuan(1.964).Franciasubvencionaa los Centrosprivadosde EnseñanzaMedia. La LeyEscolarde
31 dediciembrede 1.959. Razóny Fe. 792, 72.
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determinado,conrenovacióntácita. En estecaso,el Centrorenunciabaasu libertadpedagógica

y estabaobligadoaseguirla enseñanzade acuerdocon los programas,métodosy cuadrohorario

del Estado.En cuantoal profesorado,podíaserde dostipos: o bien serprofesoresoficiales, o

mdividualmente,firmar un contratoconel Estado.Los títulosexigidosa Directoresy Profesores

de estos centroseran los mismos que los de los profesoresoficiales. Se valorabamuy

positivamenteen esteartículola forma de procederdel EstadoFrancésrespectoa quienesen el

píazoprevistono tuvieron el título exigido:

Segúnunaestadísticade ¡.962, la enseñanzasecundaria
católica tenia: 17.083 docentes,de los cuales230 Doctores,
6.129 Licenciados, 6080 Bachilleres, ¡.347 poseedoresdel
Di/MomaSuperior(diríamosbachillereselementales)y 3.297sin
título oficial o contítulos extranjeros.

Cuando apareció la Ley Debré, un buen númerode
Directoresy Profesoresno poselanla titulación académicapor
ésta requerida. El Estado francés resolvió la situación
extendiendoel “cerq/¡cado en ejercicio~~ a cuantoshubiesen
ejercicidola docenciaduranteun año en el trienio anteriora la
fechade la Ley Debré. Advirtiéndolesque tal cert<ficado no
constituía un título de capacidacL ni una garantía de
competencialos autorizabaacontinuardesempeñandola misma
función y les concedía el sueldo correspondientea los
“auxiliares” de los Centrosestatales.“ ~“

Respectoa los gastosde funcionamientode los Colegios Asociados,el Estadolos

financiabaempleandolos mismosmódulosqueregíanparalosCentrosoficiales. La ayuda,por

tanto, a estosColegiosconsistíaen pagarlelosgastosde funcionamientoy las retribucionesde

su profesorado.A cambio,estoscolegiosteníanque impartir gratuitamentela enseñanza.La

Inspecciónestataltantoeconómicacomo pedagógicateníaqueseradmitidapor estosCentros.

La cuartaposibilidadparalos Centrosprivadoserala de simplecontratoconel Estado.

Las condicionespara poder firmar este contratoeran las siguientes:cinco añosprevios de

“‘Ibídem, p.75.

652



II. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

funcionamiento,profesoradodebidamentetitulado,númerode alumnos,salubridadde los locales.

Podíaafectara partedel Colegio o a la totalidad,y se hacíapor nueveaños.La enseñanzabásica

había de impartirse segúnlos programasy horariosdel plan estatal.El Estadopagabaa los

profesoresigual quealos oficiales.

En la valoracióndel articulistasobrelasventajasy los inconvenientesde dichaLey, veía

lucesy sombrasen la misma. Respectoa las sombrashablabade fallos en la implantacióndel

régimendecontratos,dadoque, al serunos12.500el númerode centrosprivados(primariosy

secudarios)existentesen Franciano se había previsto que las oficinas de los Rectorados

estuviesensuficientementeequipadas.En segundolugar, intuía el articulista la posibilidadde

estatificaciónde la enseñanza,ya que los centrosintegradosse convertíanen estatalesy los

centrosasociadostenianqueseguirprogramas,horariosy métodosde la enseñanzaestatal.Esto

lo considerabacontrarioala doctrinade la Iglesia, la queatravésde su doctrina(Divini Illius

Magistri, MaterelMagistra) insistíaenel principio de subsidiariedaddel Estadoen materiade

enseñanza.Además,sefijaba en aspectostalescomo la libertadde enseñanza,que podíaquedar

cuestionadacon estasmedidas,la enseñanzaneutray la instrucciónreligiosay actividades

espiritua]es.Noobstante,tambiénveíaventajas,queel denominabaluces,sobretodo la queexigía

la obligatoriedadde Estadoparaapoyareconómicamentea la enseñanzaprivada.

Franciaeraun paísque, por la política escolarseguidadesdeel triunfo dela Revolución,

no habíasido del agradode los conservadoresespañolesy, de hecho,en muchasocasiones,como

ya seha dicho, secriticaronporconsiderarlasimitación servil, algunasdisposicionesrelacionadas

conla Enseñanza.No obstante,parabien o paramal, Franciaha sido en nuestrahistoriaescolar

modernaun puntode referenciaobligado,por unasu otrasrazones.
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11.4.2.- La EnseñanzaSecundariaen Italia.

Italia, debidoala influenciarecibida,comoenel casodeotrospaíses,ha tenidoun sistema

educativo con un modelo al estilo francés, aunquese puedenapreciar en él matizaciones

paniculares.

Antesde 1.93940,los alumnositalianosasistíanaunaescuelacomún(elemental)de cinco

años(6-11). Despuéspodíanasistir al GimnasioInferiore, esdecir, el lugardondesedabanlas

clasespreparatoriasde las escuelassecundariascortasde formaciónprofesional,o no hacernada.

La reformaBottai (1.93940)unificó en la llamadaEscuelaMedia losciclos inicialesde todaslas

escuelasselectivas,pero no segeneralizóestaenseñanzaatoda la población.

En la décadadelos añoscincuenta,la escolaridadya eraobligatoriadesdelos seisalos

catorceaños:de los seisa los onceaflos, los alumnoscursabanla enseñanzaprimariay, de los

oncea los catorce,asistíana la EscuelaSecundariade carácterprofesional,instituidaparalelaa

la EscuelaMedia Estasenseflanzastemanun~ diiraniAn de tresaflos, en los nne~.eimpartíanlas

siguientesmatenasReligión, Italiano, Latín, unaLenguaExtranjera,Matemáticasy Geometría,

Dibujo y EducaciónFísica. Al final de los trescursos,los alumnosteníanqueaprobarun examen

de licenciay selesentregabaun diploma necesarioparael ingresoen lasEscuelasSuperioresde

InstrucciónClásica,el Liceo Clásico, el Liceo Cien«/ico, InstitutoMagisterial, Instituto de

InstrucciónTécnicae InstitutosTécnicos456~

Las Escuelasde Instrucciónclásicaeranhastalos añossesentade trestipos: el Liceo

Clásico,elLiceoCienQ/YcoyelInstitutoMagisteriaL El primerofue fundadoen 1.859,por la

Ley Casati,y sumisiónconsistíaen proporcionarunainstruccciónclásicaque preparaseparala

Universidady los InstitutosSuperiores.Posteriormente,fue modificadopor reformasparciales

Badán(1.955).Laorganizaciónescolaren Italia (tomadadeEscuelas de Italia. Ministeriode Instrucción
Pública.Roma, 1.952).Bordón.55,414.
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en 1.923 y 1.942. La duraciónde susestudioses de cinco años,y estabasubdivididoen dos

ciclos: el primero bienal, Gimnasiosuperior, y el segundotrienal, Liceo. Las asignaturas

impartidaseran:Italiano, Latín, Griego,Historia,Geografia,Filosofia, CienciasNaturales,Física,

Matemáticas,Historiadel Arte, EducaciónFísica. Al finalizar los cursos,despuésde superarun

examende Estado,se les entregabaa los alumnosun diploma de maduritá, queservíapara

ingresaren todaslas FacultadesUniversitarias.

En 1 .911 se creo el Liceo-GimnasioModerno, que representabala tendenciadel

humanismomodernode orientacióncientíficay fue agregadoal Liceo Clásico tradicional.La

reformade Gentile, de 1.923, suprimió el Liceo-Gimnasioy creóen su lugarel Liceo Cientffico

parala instrucciónde losjóvenesqueaspirasenaestudiosqueno fueranlos deDerecho,y Letras.

La duraciónde los estudiosenlosLiceosCientíficos,eratambiénde cinco añosy sediferenciaba

del Clásicopor la sustitucióndegriegopor una lenguaextranjeray porun desarrollomásamplio

delos programasde matemáticas,fisica y cienciasnaturales.Al finalizar estosestudiosy, después

de superarun examende Estado,se concedíaa los alumnosel diploma de Maduritá que

posibilitabaa los alumnosel accesoa todaslasFacultadesUniversitarias,aexcepcióndelas de

Letrasy Derecho.

En 1.924, fueron creadoslos InstitutosMagisteriales,que vinieron a sustituira las

EscuelasNormales,siendoreformadosen 1.942y 1.945. Lasasignaturasqueconformabansu

plan de estudioseran:Italiano, Latín, Filosofia,Pedagogía,PsicologíaExperimental,Historiay

Geografia,Matematicasy Física, CienciasNaturalesy Dibujo. Los estudiosdurabancuatroaños,

y al finalizar los mismos,seles entregabaa los alumnosun Díplomadehabilitación magisteriaL

Hasta 1.962, las característicasgeneralesde la enseñanzasecundariaeran: separación

rígida de las distintasmodalidadesdeescuelasy predominiode la enseñanzamemorística.La ley

de 31 de diciembrede 1.962,implantóla EscuelaMediaInferior, paratodos los alumnosde once

a catorceaños,generalizandoestosestudiosa todala población(estoeslo queharía,con otra
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estructura,la LOE. en Españaen 1.970.):

La intenciónde la última reformadediciembrede 1.962
-con el gobierno de Centro-Izquierda-es, evidentemente,la
democratizaciónde la enseñanza.Se convierte en igual y
obligatoriaparatodos, hastalos catorceaños,y seterminacon
la división anterior entre escuela clásica y profesional,
introduciéndose unas relaciones más dialogantes y
antidogmáticasdentrode los colegios.

Despuésde tres añosdefuncionamientode la “escuela
única“, las críticassonabundantesdesdetodoslos ángulos.Para
unos, los elementostradicionalesformados en la escuela
gentiliana tradicional, el mal radica en haberabandonadoel
sistemaanterior, que con todossusdefectosfuncionabay daba
resultados.Para otros, la izquierda,quehaforzadola reforma,
elfallo estáenhabersequedadoa mitadde caminoy no haber
tocadola segundapartedela enseñanzasecundaria,esdecir los
Liceos.“

Comose señalaen la cita anterior,la ScuolaMedia suscitóno pocascríticas,peroha

seguidofuncionandodurantebastantesaños.EstaEscuelaMedia vino a reemplazara todoslos

centrosdestinadosconanterioridadalos alumnoscomprendidosentrelos oncey los catorceaños

de edad.Portanto, la EnseñanzaSecundariaen Italia, comenzabaalos onceañosde edad,una

vez quelos niñosobteníanla licenzaelementare,dispensadaenla escuelaelemental.En estostres

añosla enseñanzaera obligatoriay gratuita, y el objetivo fundamentalde estegradoera la

orientacióndelosalumnas,atravésdeun troncocomún,ya queéstos,finalizadoslos trescursos,

teníanqueelegir, si deseabancontinuarsusestudios,en unade las tresramasprincipalesque el

segundogradoofrecía.

El contenidodelaEnseñanzaSecundariadeprimer gradoabarcabalas siguientesmatenas

obligatorias:religión, italiano,historiay educacióncívica, geografia,matemáticas,cienciasde la

observacióny cienciasnaturales,lenguaextranjera,educaciónartísticay educaciónfisica.

~“ Saxtodus,Nicolás(1.967).ElBachillerato.Encuesta.!.Francia,Italia y GranBretaña.Triunfa 243, 26-27.
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Además,en el primerañode la EscuelaMedia habíaque añadira las materiasobligatoriaslos

trabajosprácticosy la educaciónmusical,queseconveníanen facultativaslos añossiguientes.

En el segundoaño, la enseñanzase completabacon un curso de Latín. Y, en total, el horario

semanal,no podíaexcederde veintiseishoras.

El diplomaalcanzadoenla EscuelaMediapermitíael accesoatodoslos establecimientos

de EnseñanzaSecundaria,comprendidoslos de EnseñanzaTécnica,Profesionaly Artística,

aunqueaquellosalumnosque deseasenmatricularseen el Liceo Classicodebíanrealizaruna

pruebadeLatín.

El segundogradode la EnseñanzaSecundaria,comprendíatrestipos de enseñanzas,

segúnsetratasede estudioslargos,estudiosde duraciónmedia,o estudioscortos: A cadauna de

estasmodalidadesle correspondíantresinstitucionesdiferentes:Escuelade EnseñanzaGeneral,

Escuelade EnseñanzaTécnicay Escuelade EnseñanzaProfesional,respectivamente.

La enseñanzageneralestabaorientada,preferentemente,haciala enseñanzasuperiory

comprendíadostipos de formación: a) el LiceoClassicoy b) el LiceoScienqfico:

a)El LiceoClassico:Laescolaridaddura cincoañosy se
divide en dosciclos, uno de dosaños, llamado gimnasio,al
términodelcualsepasaun examendeentradaparaelsegundo
ciclo, de tresaños,que eseldelliceopropiamentedicho.

Al términode estesegundociclo sepasael examendefin
de estudiossecundariosclásicos, maturitá classica, que da
accesoa todas las Facultades,salvoa la FacultaddeEstudios
Magisteriales.

b) El Liceo Sejentifico:La escolarida4 como en el
clásico, duracincoaños. Alprimer año sele llama de enlace,
porqueconstituyeel lazo entre la scuola mediay el segundo
grado de la enseñanzasecundaria.El liceo scientzflcoda una
formacióngeneral, con el mismo título que el liceo classico,
aunqueconmásprofundidaden las disciplinascient~/?cas.

Finalizanlos cincoañoscon un examendefinde estudios
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secundarioscient(ficos, ,naturitñ scient¡flca, que da accesoa
todaslas Facultadessalvolas de letrasyfilosofia.“

Los estudios que conducíana la maturitá classica hacían más hincapié en las

humanidades:historia, lengua,literatura,etc.; mientrasquelos añosdel liceo científico, apesar

de proporcionarunaformacióngeneraldabanunamayorprofundidadalas disciplinascientíficas:

matemáticas,fisica, químicay cienciasnaturales.

LaEnseñanzac¡entfficaeraotra de lasvariantesde la enseñanzasecundariade segundo

grado,creadaporLey de 15 dejunio de 1.931.Estetipo de enseñanzaconstabatambiéndecinco

años:dosde formacióngeneraly tresde especialización.A partir de 1.961,el diplomadeperito

que sedispensabaal finalizarestosestudios,dabaaccesoaciertasramasde la enseñanzasuperior.

La enseñanzacientífica se impartía en los istituti Tecnici, existiendo los siguientes tipos:

industriales,náuticos,comerciales,parageómetras,paraexpertode empresay corresponsalesen

lenguaextranjera,parael turismo,parachicas,agrícolasy aeronáuticos.Comoya seha señalado,

al finalizar los cinco añosde estudios,seobteniael diplomadeperito

Un tercertipo de enseñanzasecundariade segundogradoeslaEnseñanzaProfesional

queeraimpartidaen los Istituti Professionalicreados,experimentalmente,en 1.950,y que se

Rieronextendiendopor todo el país. La duraciónde estosestudioserade dosatresaños,según

los casos.Y su finalidad era formar mano de obra cualificadapara las diversasramasde la

actividad económica:agricultura, industria, comercio, oficios del mar, industria hotelera,

profesionesfemeninas.Cadauno de los Institutossedividía en Secciones,correspondientesa las

diversasactividadesde las ramasquecomprendieracadaestudio.Existían,además,junto a estos

centros,otras escuelasprofesionalesde formacióncomplementaria,abiertastardey noche, y

destinadasajovenesqueya trabajasen.

Seage,1 eL ~ils.(1.975).Op. ciL, p. 45.
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Un cuartotipo de enseñanzasecundariade segundogradoerala EnseñanzaArtística,

impartida en centrosde característicasespeciales,muy desarrolladosen Italia, paraformar a

jóvenesen música,artesplásticasy figurativas, teatro, danza,etc. La duraciónde estosestudios

variabasegúnlas disciplinas,hastaun máximode sieteaños. Y, finalmente,un quinto tipo de

enseñanzasecundariade segundogrado,erala formacióny perfeccionamientode los maestros,

llevadaa a caboen los Istituti Magistrali. Seentrabaen ellos a los catorceaños,despuésde

finalizar la scuolamedia. La duraciónde estosestudioserade cuatroaños,al término de los

cualesseobteníala abilitazione,certificadode aptitud, queno representabaningunatitulación.

Paraser profesoren la enseñanzapúblicahabíaque pasardespuésun concursoy un examen.

En síntesis,podemosconcluirque, enItalia, enel periodoestudiadoen estetrabajo,sobre

todo en la segundaetapadel mismo, la enseñanzasecundariaestabadividida en dosgrados,el

primero de ellos, de cuatroaños, común, obligatorio y gratuito paratodos los alumnosy el

segundo,especializado,pudiendo accedera distintos tipos de estudios: clásicos(5 años),

científicos (5 años), técnicos(2-3 años), artísticos(3-7 años)y de magisterio(4 años).El

siguienteesquemarepresentala estructurade la enseñanzasecundariaitaliana:

PrimerGrado SegundoGrado

jjjjjj~jj~jjJjjj~j
Orientación yformación general

14 15 16 17 18

EducaciónCientífica y técnica

EscuelaMedia Liceos

Liceo Clásico

Liceo Científico

Liceo Artístico

El Diplomaobtenidoal finalizar la EscuelaMedia, permitíaaccederalos Liceos Clásico,

Científico y Artístico, asícomoa los InstitutosMagisterialesy a los InstitutosTécnicos.Y el
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Diplomademaduritáobtenidoen losLiceos, facilitabael pasoa los estudiossuperiores,con las

matizacionesqueanteshemosseñalado.

La reforma escolarde 1.962, que implantó la EscuelaMedia, única paratodos los

alumnos,fue unade lasprincipales del sistemaeducativoitaliano,y su planteamientoeracomún

al queseestabadandoen otrospaíses,conalgunosañosde diferencia.La industrializacióny el

pasoplenoaunasociedadmodernay democrática,exigíanla elevacióndel nivel de los italianos

y la salidadel ya anacrónicosistemadual, queconducíaalos alumnosapartir de los onceaños,

por víasdiferentes,no tanto enfunciónde suscapacidades,comode su situaciónsocial. En Italia,

con el PlanMarshall, que ayudó a la reconstruccióndel país, despuésde la SegundaGuerra

Mundial, las clavesde unaeconomíadesarrolladallegaronantesqueaEspañay, por lo tanto, la

necesidaddel reformarel sistemaeducativo,tambiénsesintió conprontitud.En estosaños,ya

seha señaladoque,estareformano dejó indiferenteanadie.Paraunoseraexcesivay preferían

quetodo siguieracomoantes,paraotros, sehabíaquedadocorta, ya que los catorceañosera

consideradaunaedadtemprana,paratomarunadeterminación.Refiriéndosea la escuelamedia,

Aldo Aga.zzi, decíalo siguiente:

ConlaLeyde 31 dediciembrede 1.962, queconvierteen
derechopositivoalgunasde las inspiracionesde la Constitución
italiana de 1.848, el esquemacentenariode la LeyCasati es
superadoy sustituido(yaquela Ley Gentilede 1.923, refrendó
la anterior),fruto, resultado,sobreelplan educativo-escolástico
de la evolucióndemocrática

De hecho, el concepto inspirador de la legislación
escolásticaochocentistafue éste:

A las clasesdirigentes, formadaspor la élite de la
socieda4de lapolítica, delas artesliberalesy de la cultura, la
educación,laformación,la preparaciónnecesarias,y. por tanto,
la escuelaadecuada,esdecir, la que seiden«ficabaentonces,
aunque no sin incipientes polémicas socioculturales e
institucionales-didácticas,con la escuelahumanística;a las
claseshumildes,populares,a los destinadosal trabajo obreroy
campesino,al martilloy a la azada,comosedecía, si realmente
llegabael caso,el mínimode instrucciónnecesario,o sea,por lo
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menosun mínimo de lectura, escritura, cuentas, esdecir, el
alfabeto, la cartilla y el ábacoy mástarde, las nocionesy
lecturasdeJuanito.

Eran el criterio y el sistemaque han sido llamadosla
doble vía, o sea, de las dos escuelas:separadasentresí y
paralelas,y no tantopor razonesde capacidad, inteligenciay
dotespersonalesentre los hombres,sino por motivacionesde
ordensocial, de nacimientoy depatrimonioy por tanto, sobre
tododiscriminatorias.

Seacomofuere,elhechocentral, queha ido madurando
conla ctfi¿siónyla actuacióndelprincipioy de las instituciones
de la democracia ... ha consistido en sustituir el criterio
ochocentistaliberalístico de asegurara todos, sólo el mínimo
necesariode instrucciónpor el derechode todos, indistinta e
indiscrímínadamente,al máximo posible de instrucción:
cuantitativa y cualitativamenteigual - o sea indivualmente
adecuada-para todos.“

Comopodemoscomprobar,del breveestudio realizadosobrela EnseñanzaSecundaria

italiana,hasta 1.962, los principios que inspirabantanto estenivel educativocomoel sistema

escolaren su conjunto,presentabancierto parecidocon el sistemaeducativoespañol,esdecir, un

sistemadual, en el que seguíanen una enseñanzaprofesional,los que no iban a continuar

estudiandoy los verdaderosestudios,los del Liceo, para quienessí iban a estudiar.Una

diferenciaciónclaraqueencontramosantesde 1.962,esla existenciade variasposibilidadesde

estudiossecundarios,perfectamentediferenciados,clásicos, científicos, técnicos,artísticos,

mientrasque en España,hasta1.953, sólo existíaun Bachilleratoúnico, de carácterclásicoy

humanista,y preparatoriopara los estudiosuniversitarios(con la excepcióndel Bachillerato

Laboral,muy minoritario, Elementalhasta1.956 y tambiénsuperior,desdeeseaño). Aunque

otros estudioscomo los de Comercio,Magisterio, etc., se considerabanestudiosmedios,sin

embargo,la verdaderaenseñanzasecundariaerala cursadaen el BachilleratoUniversitario.

El desglosedel Bachillerato,con la reformade Ruiz Gimenezen 1.953, al establecerun

Agazzi,AJdo (1.968).La nuevaEscuelaMedia Italiana.PerspectivasPedagógicas.21-22, 108-109.
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Bachillerato Elementalcon carácterterminal, y de máscorta duración,facilitó el accesode

mayoressectoresde la población,produciéndosedefactounademocratizacióndel primergrado

secundario,y mássi tenemosencuentalas nuevasmodalidadesde Centrosquesecrearonen los

añossiguientes.No obstante,eramuy limitada la variación de la EnseñanzaSecundariade

segundogrado,ya quesólohabíados levesopciones,cienciasy letras,dentrode un Bachillerato

Superiorbastanteunitario.El pasoquesedio enItalia en 1.962, no seproduciríaen Españahasta

1.970, en el quetambiény conuna estructuraparecida(SegundaEtapade E.GtB.)seextendió,

obligatoriay gratuitamente,atodala población.Sin embargo,seigualó todavíamásel segundo

grado del Bachillerato,al convertirlo en untflcadoy polivalente.Y la FonaciónProfesional,

comosabemos,se convirtió enunaramaacadémicade segundoorden.Otrosestudios,comolos

de Comercio,Magisterio,Técnicos,sin embargo,terminaronalcanzandoun statusuniversitario.

Por lo tanto, ciertosaspectoscomunes,conel casoitaliano, en losplanteamientossocialesde la

educacióne importantesdiferenciasencuantoala diversidadde estudiossecundariosde segundo

grado.

U.4.3.- La EnseñanzaSecundaria en la RepúblicaFederalAlemana.

Losejemplosde los sistemaseducativosde FranciaeItalia, en cuantoa suconcepción,

nos presentansu parecidocanel sistemaeducativoespañolaunque,comohemosvisto, en el caso

de la EnseñanzaSecundaria,aúnteniendociertosplanteamientosde políticaeducativacomunes,

manteníanen cuantoa su estructuraciertasdiferenciasde importancia.La RepúblicaFederalde

Alemania,esun casodistinto, dadoque, las competenciasen educaciónlas tienenlos distintos

Estados(Lctinder), pudiéndaseapreciardiferenciasentreunosy otros, aunquepuedeconsiderarse

que, en lo fundamental,predominanunaseriede rasgoscomunes.

El sistemaeducativoalemánpresentabaen los añosestudiadosun carácterfuertemente

selectivo,y conunaorientaciónmuy precozde los niñosya que,a losdiezaños,el alumnoque

terminabalos cuatroañosde enseñanzaprimaria debíaelegir entre: entraren el segundociclo de

la escuelaprimaria (Hauptschule),en la escuelamedia (Realschule)o en el Liceo, denominado
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allí Gymnasium:

Trasla educaciónbásicacomún,seabrena los alumnos
tresposiblevías: laHauptschulequecomprendedesdeel quinto
al noveno año de escolaridad; la Realsehule(Instituto de
EnseñanzaMedia en donde se imparten preferentemente
disciplinascientjAcase idiomasmodernos)desdeelquintohasta
eldécimoaño,y el Gymnasium(InstitutodeEnseñanzaMedia
queimpartedisciplinashumanísticase idiomasclásicos)desdeel
quintohastaeldécimo-terceraño de escolaridad

Ademásde las escuelassecundariasde enseñanza
general, existenotras escuelas,a partir del décimoaño de
escolarida4queimpartenunaenseñanzade carácterprofesional.
Losalumnos,unaveztenninadoel novenoaño de estudios,salvo
que sigansuformaciónen una escueladeenseñanzageneral,
deben seguir los cursosde una de estasescuelasde carácter
profesional.

Según el tipo de formación elegida, las escuelas
secundariasde enseñanzageneraly profesionalpreparan el
accesoa las escuelastécnicassuperioresy a las universidadese
institucionesdel mismonivel

Recientementeseha iniciado la experimentaciónde un
nuevotipo de escuela,llamadaescuelaglobal (Gesamisehule).
Son centrosescolaresque reúnenlas tres escuelaso centros
tradicionales (I-Iauptschule, Realschuley Gymnasium)en un
mismocentro,desdeelquintoal décimoañoescolar,

En estas escuelas se distinguen cuatro tipos de
enseñanzas:enseñanzacomún,enseñanzaporgruposde nivel,
enseñanzade opcionesobligatoriasy enseñanzade opciones
libres. “ 460

La duraciónde la escolaridadobligatoriaenlos Lánderde la RepúblicaFederaleraen este

periodode doceaños,de los cualesnueveerande carácterpleno. Losniñosaccedíancon seis

añosala escuelaelemental(Grunckchule), enla quepasaríanloscuatroprimerosaños,los únicos

comunesa todoslos niñosalemanes.

~‘ Seaje,J. eíals.(l.975). Op. cii. p. 30.

663



II. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

Como hemosvisto, las escuelasde enseñanzasecundariaen la RepúblicaFederalde

Alemaniaerande dos tipos: escuelasde enseñanzageneraly escuelasprofesionales.Entre las

pnmerasestaban,comoya hemosseñalado,las Hauptschulen,lasRealschulen,los Gymnasiun

y las escuelasglobales,puestasen fUncionamientosprácticamenteal finalizar nuestroperiodo

de estudio.

LaHauptschuleeraunaescuelasecundariaquecomprendíacinco añosde escolaridaden

los Landeren quelos alumnosasistíanala Grundschule(escuelaelemental)durantecuatroaños

y tres en los Lónderen que la Grundschuleabarcabaseis años. Cuandoestasdos escuelas

estabanasociadas,constituíanla Vol/achulen,muy extendidasen las zonasrurales.A partir de

los añoscincuentaseinició un procesode unificacióndelos nivelessuperioresde las Vol/achulen,

dandopasoasía la transformacióndel nivel superiorde éstasúltimasen la Hauptschuleactual
46i

Los objetivosde la Hauptschuleconsistíanen permitir al alumno accedera la cultura,

msertarseen la vida nolitica y social y encontrarsu nízesto en fi,nciiSn de cii úanzinidad Pu 12 vida

activa Estaenseñanzaduraba,comoya sedicho, desdelos diez a los catorceañosde edad.La

formaciónde los alumnasseorientabahaciala vidapráctica, facilitándoleslos conocimientos

fundamentalesqueles seriannnecesariosparala vidadiaria, en la vida profesionalo paraasistir

aunaescuelatécnica.En principio, los alumnosde estasescuelaspodían,en cualquiernivel, pasar

a la Realschuleo al Gymnasiumteniendolasaptitudesnecesarias.El pasoa éstasescuelasal

finalizar el séptimoo el octavoaño de estudiosserealizabasiguiendounoscursosespecialesde

transición(Aulbauzuege).

La Realschuleconocióenlos últimos añosun grandesarrollopor razóndelas necesidades

de unamano de obra con un nivel medio de cultura y graciasa la existenciade cursosde

formación (Aufl.~auformen),que facilitabanel accesoal Gymnasiumy daban la posibilidadde

Ibídem,p. 31.
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orientarsehacialas escuelasde ingenieroso a las escuelasprofesionalesde segundogrado.La

enseñanzaen estoscentrosabarcabaseis años(desdeel cuartoal décimo de escolaridad).Se

diferenciabande lasHauptschuleporunamayorduracióndelos estudios,por una mayorvariedad

en los idiomasenseñados(dosidiomasextranjeros,uno de elloscon carácterobligatorio) y en las

cienciasnaturales,y por el intentode lograr unamayorprofundidaden las disciplinas.En todos

los Landen a excepciónde Baviera, sepodía pasarde la Realschuleal Gymnasium,entreel

quinto y el noveno año de escolaridad,con ciertas condiciones.Y una vez terminadala

Realschule,se podíapasaral Gymnasium,en todoslos Lánde~ sin excepción:

En resumen,los alumnosque salende las Realschulen
puedenseguirdistintasvías:
- Acceder a una formación práctica para profesionesdel
comercio, la industria y la administración, asistiendoa una
escuelaprofesionaldededicaciónparcial;
- accedera las escuelasde ingenieros tras un cursillo de
prácticasdeun añoy medioa dosañosde duracióno de una
formaciónprofrsional;
- accedera un Gymnasium tras haberseguidoduranteel noveno
yel décimoañode la Realsehuleunaclasequepreparapara este
acceso.“ 462

Y, finalmente,el tercertipo de centrosde enseñanzasecundariageneraly, desdeluego,

el de másprestigio,eray es el Gymnasium.Tras estetérminosedenominantodaslas escuelas

secundariasde enseñanzageneralque conducíanhastael décimoterceraño de escolaridad,al

términode los cuales,en casodeéxito, seobteníaun certificadoqueabríael accesoa los estudios

universitarios.Existíanvariostipos de Gymnasium:

a) Trestipostradicionales:
- Gymnasiumclásica
- Gymnasiumde lenguasvivas.
- Gymnasiumdematemáticasy ciencias.

b,) Nuevostipos:

“2lbidem,p. 33.

665



II. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

- Gymnasiumde cienciaseconómicas.
- Gymnasiumde cienciassociales.
- Gymansiumde artes.

Sedistinguentres ciclosen la enseñanzadel Gymnasium:
el ciclo inferior, que correspondede las clasesde quinto a
octavo; el ciclo medio (clase novenaa décima),y el ciclo
superior(clasesundécimaa decimotercera).

Durantetodoel ciclo inferior, lapermeabilidadentrelos
distintos tipos de Gymnasiumesmuygrande. Hasta el ciclo
superior, losplanesdeestudioy los objetivosperseguidosen la
enseñanzareligiosa, de alemán, historia, iniciación social,
geografla,milsica,educaciónartísticaydeportesson,conpocas
d<ferencias, los mismos.n461

Los Centros antesdescritos, eran los que en el periodo estudiado,impartieron la

enseñanzasecundariaque podemosdenominar,como general. Existían también escuelas

profesionales,a las quesepodíaasistir de forma parcialy escuelasde plenadedicación.Estas

escuelaspodíanser:Berufsschulen,Fachoberschulen,Fachschuleny las hóhereFachschulen,

aún llamadasAkademian.

La posibilidadde cursarestudiosde enseñanzasecundariaen la RepúblicaFederalde

Alemania,al contrariode lo quesucedíaen paisescomo Francia,Italia o España,no sehacíaen

función de las condicionessocialeso económicasde los estudiantes,sino en función de sus

aptitudes,de suscapacidades,así comode los resultadosobtenidos.En el segundociclo, los

alumnosrecibíanunaenseñanzaen las materiasobligatoriasy optativas,en tomo a las treinta

horassemanales,en unaproporciónde2 a 1. La elecciónde lasmateriasoptativas,debíapermitir

a los alumnosestudiarlo que les interesabay seguir, así, suspropiasinclinaciones,sin estar

ligadasaun campode actividaddeterminado,o podíantambiénconcentrarsusesfuerzossobre

algunospuntosen relaciónconel sectorde materiasobligatorias.

463 Idem.
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El siguienteesquema “4 puedereflejar el modelo de la EnseñanzaSecundariaen la

RepúblicaFederalde Alemania:

GYMNASIUM

10 11 12 13 14 151

ESCUELA MEDIA Escuela

Secundaria

Especializada

SEGUNDOCICLO DE PRIMARIA

Orientadoa la vida profesional.

Comoya hemosvisto, al analizarla estructurade la EnseñanzaSecundariaen la RFA.,

desdeel segundociclo de enseñanzaprimariasepodíaaccederala EscuelaProfesional,bien a

tiempo completoo biena tiempo parcial, obteniéndoseal finalizarestosestudiosprofesionales

el cer«ficadodeaptitudprofesionaLAl finalizar la escuelasecundariaespecializadase obtenía

el certificadodemadurezy posibilitabael accesoaunaEscuelaSuperiorEspecializada.Y los

estudios del Gymasium, finalizados positivamente, facilitaban el acceso a los estudios

universitarios.

Si comparamosla Enseñanza Secundariade la RepúblicaFederalde Alemania con

España,encontramosimportantesdiferencias,tantoen la concepciónde estenivel educativo,

comoen su estructura,así como en la variedadde centrosy posibilidadesqueseofrecíanalos

alumnosalemanes.En primerlugar, nosencontramosconun sistemaeducativo,descentralizado

Esteesquemaha sidotomadoenpartede: M.E.C. (1.980).NotasInfonnativas.La EnseñanzaSecundaria
en ocho paiseseuropeos.5, 8.
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en los distintos Estadosfederales(Lónder) con competenciasen Educación,aunquesolían

establecerseacuerdossobrelos aspectosfundamentales.Otra diferenciasignificativa eraque,

prácticamente,desdesu constitución, enel sistemaeducativoalemánde avanzabaen funciónde

las aptitudesy resultadosde los alumnosy no tanto en función de la clasesocial a la que

pertenecierael alumno. Así mismo,unadiferenciaqueconsideramosfundamentalerala necesidad

de habercursadoalgunosañosde la enseñanzaelementalo primariaparapoderaccedera la

secundaria,cadaetapao partede ella, precedíaa la siguiente.

Enotro ordende cosas,encontramosdiferenciasen cuantoa la variedadde ofertasque

el sistema educativoalemánofrecía. Existían numerosasposibilidadescomo hemospodido

apreciar,asícomovariedadde Centros Algunosde éstosfueronsurgiendoen funciónde nuevas

necesidadessocialesy económicas,como los centrosque impartíanenseñanzasmodernas,

basadasenel estudiosde lasmatemáticasy de las ciencias,y de los idiomasmodernos.Variedad

de Centrosy de posibilidades,al contrarioqueen Españaquecon los Institutosy pocomásse

tratabade darrespuestaa todo tipo de necesidades.Un ciertoparecido,aunqueporcausasbien

distintas, lo encontramosen el carácterselectivode ambasenseñanzassecundarias:en el caso

alemándebidoa las aptitudesy resultadosde losalumnos,y a la tempranaedaden que hablaque

elegir; en el casoespañol,en función de la clasesocial y la posibilidad real de accedera la

EnseñanzaSecundaria,dadala escasezde centrosexistentes,sobretodo,hastalos añossesenta.

11,4.4.-La EnseñanzaSecundariaenEstadosUnidos.

El SistemaEducativoen EstadosUnidosrespondía,en ciertamedida,al modeloalemán

en cuantoacompetenciasenEducaciónserefiere. Son losEstadosde la Unión los quetomanlas

decisionesen materia educativa,no obstante, tanto el EstadoFederal como las grandes

Universidades,sepreocupande darorientacionesgeneralesparaunificar criteriosen esteterreno.

Así, convieneresaltar,en el periodoqueestudiamos,el Informedela Comisiónencargadaporel

Presidentede la HarvardUniversi¡y, de 1.945,denominadoLos objetivosde la Educaciónpara

unasociedad¿¡ore. mi iu querespectaa la EnseñanzaSecundaria:

668



U. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

Reconoceel Informe que la modernacomplejidady
división deltrabajo exigela educaciónespecializada;pero que,
por otra parte, la necesidadde una mayorcomprensiónmutua
entre los hombresexige una preparacióncomúny básica De
aquí quepreconiceuna educacióngeneral “ que se referirá
principalmentea la preparaciónparala vidaenelampliosentido
deperfeccióndel hombrecomoser humano”y una educación
especial “orientada principalmente hacia la competencia
personalen unaprofesión”. Convendríadedicarpor lo menosla
mitaddel tiempode la escuelamediaa la educacióngeneral,
tantoparalos quepiensaningresaren la Universidadcomopara
los quesaldrándirectamentede la escuelamediaal mundodel
trabajo. Ahorabien; la educacióngeneralno debesermeramente
verbalista,puestoque el estudiante“necesita conocercómose
hacenlas cosasydebehacerlaslo mismoque elqueno piensaen
unaulterior preparaciónintelectual.“465

Tambiénlos presidentesKenedyy Johnsonfueronpartidariosde apoyardesdeel Estado

a la Enseñanza.No obstante,losdiferentesEstadosteníanlas competenciasen materiaeducativa,

comoya señalábamos.De ahíquepodamosencontrarvariedadde planteamientosy estructuras

enlos diversosniveleseducativosy, másen concreto,en el campode la EnseñanzaSecundaria.

Ya desdemuy pronto, antesquizá, queen el restode los paísesoccidentales,EE.UU.

seembarcóen un intento de extendery democratizarestenivel educativo,al considerarque la

mayoríade los americanosdeberiaposeerlo, independientementede que fUera a continuar

estudiosuniversitarioso no:

El espíritude la educaciónamericanaestáformado, ante
todo, por estas creenciasbásicas. Sus ideales lo ponende
man~/festaIdealesquepodríanreducirse,enprimerainstanciaa
unosólo: igualdaddeoportunidadespara todos. Quecadauno
pueda educarse de acuerdo con sus aptitudes, esfuerzoy
vocación.De ahi estascuatrocaracterísticasde la educación

“‘Echevarría,Luis (1.950).Op. cit, PP. 100-101.

669



II. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

americana.
Tendenciaa hacerseextensivaa todos.
Carácterpredominantementeformativo.
Intenciónpaidocéntrica.
Sentidofuncional”

En los añoscincuentaa los que nosestamosrefiriendo, asistíana la escuelaprimaria

prácticamentetodos los alumnoscomprendidosen edadescolar. Y el 73 % de los alumnos

comprendidosentrelos catorcey dieciochoaños, continuabanestudiando,ya que la escolaridad

obligatoriaen muchosEstadosllegabaprecisamentehastalos dieciochoaños,con tendenciaa

generalizarse.

El profesorYela analizabalas notasque distinguíanel sistemaeducativoamericano

señalandoque el carácterformativo se centrabaen la importanciareal que concedíaa la

formacióndel alumnocomomiembrode la sociedadamericana.El carácterpaidocéntricose

manifestabaen la preocupacióndelos profesoresamericanosen adaptarlos métodosy programas

deenseñanzaa la efectivapersonalidaddel educando,a suscapacidades,necesidadese intereses,

empíricamentecomprobados.Y el carácterfuncional, al considerarla enseñanzacomouna

preparaciónparalavida socialy profesionaldel país. A medidaqueéstecrecíay susnecesidades

profesionalessediversificaban,crecíatambiénla enseñanzamediaal ofrecercursosdistintos.

La EnseñanzaSecundariaen EstadosUnidos se identifica normalmentecon el término

High School. No obstante,dada la falta de regulaciónestatal, existendiversosmodelosy

combinaciones,segúnlos diversosEstados.El sistemamásantiguoy vigenteaún, consistíaen

cursar ocho cursosde enseñanzaprimaria (elementary)a los que seguíanotros cuatro de

secundaria(la High Schoolen sentido estricto). Sin embargo,estafórmula de 8±4ha ido

cediendopasoala de6+6o ala de 6+3+3. En esteúltimo caso,seisañosde enseñanzaprimaria

y seisde enseñanzasecundaria,divididos en dosciclos (junioryseniorHigh SchooO.En este

YeIa,Mariano(¡.955).La educaciónactualenEstadosUnidos.Bordón. 55,389-390.
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supuesto,ambosciclospodíancoincidir o no en un mismocentro.

En la junior High School, o en los cursos equivalentesde otras variantes, solía

practicarsela agrupacióndelos alumnospor capacidades(tracking) en todaso, lo queeramás

común, en algunasde las asignaturas(las másfrecuenteseran las matemáticasy la lengua

inglesa).En el segundociclo (senior),con la excepciónnormalmentedel primeraño (sophomore

year) se ofrecían tres programasdistintos (curricula o currículum placements):uno que

preparabapara los estudiossuperiores(Collegepreparatory), otro que preparabapara la

incorporacióntempranaal trabajoo paraestudiosprofesionalescortos(vocational),y un tercero

que no erani carneni pescado(general),si bienfue confrecuenciael másnumeroso

En estesistemaintegradocoexistían la formaciónacadémicay la profesional,perosin una

delimitación formal entre ambas.El estudiantenorteamericanopodíaelegir entreuna amplia

gama de asignaturasoptativas, lo que dabauna gran amplitud de opciones.La formación

profesional,en sentido estricto, tendíaa concentrarseen centrospost-secundariosjunior o

communitycollege,conunaduraciónde dosaños.

El final de la EnseñanzaSecundariaestabapresididopor exámenesfinalesy el título

otorgadopor la High Schooleraúnicoy, teóricamente,daba accesoacualquiertipo deestudios

post-secundarios.

Reflejamosen un esquemala estructurade la EnseñanzaSecundaria:

“‘FernándezEnguita,Mariano(1.989).Op. dL, p. 2!.
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10 11 12 13 14 15 16 17

PvfzddieSchool High School

HigA> School HigA> School

(/unior) (senior)

Si observamos,la caracteristicasy la estructuradel sistemaeducativonorteamericanoy,

másespecíficamentela EnseñanzaSecundaria,encontramosnotablese importantesdiferencias,

respectoa la situaciónespañoladel periodo estudiado.En primerlugar, el SistemaEducativo

estabadescentralizado,recayendolas competenciasen materiaeducativaen losEstadosde la

Unión, aunqueen algunasépocas,setratóde influir y apoyardesdeel EstadoFederal.Ello hace

que no hubieraun modelo de educación secundariauniforme, sino queconvivierandistintas

estructuras,aunqueen el fondo persiguianel mismofin.

Otro aspectoimportanteadestacar,esla dimensiónformativay funcional quetenía la

enseñanzasecundariaamericana,su objetivo era, sobretodo,prepararparavida, sin descuidarla

preparaciónparaestudiossuperiores;mientrasque en España,en los añosobjeto de nuestro

estudio,en ambasetapas,la dimensiónpropedéuticade la enseñanzaSecundariapredomino,

sobrecualquierotroaspecto,principalmente,serviael Bachillerato,sobretodo el superior,para

accederala Universidad.Con la división del Bachilleratoen Elementaly Superior,y la puestaen

funcionamientodel curso preuniversitario,estenivel oanóen nosibilidades,aunqueel enfqqtjs

siguiósiendoel mismo. Interesatambiénresaltarcómo enel sistemanorteamericanola formación

profesionalquepodríamosconsiderarde base,estabaintegradaen la HigA> School,mientrasque

en Españaseconfiguró siemprecomo un modeloalternativoparaclasesmenosfavorecidas,lo

quesiemprele peijudicóa la horade su aceptación.
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Tambiénhemosde señalar quela tendenciamásgenéricaera la división en dosciclos

(/un¡orysenior)de la EnseñanzaSecundaria,teniendounaduración,en estecaso,de seisaños,

aunquecomo ya hemosvisto, convivíaconun modelode seis años,o conel mástradicionalde

ochoañosde enseñanzaprimariay cuatrode secundaria.No obstante,la terminaciónconducía

siempreal mismoresultado.Sucaráctercomprensivo,con intenciónde quetodoslo cursaran,al

estarcomprendidaen la escolaridadobligatoria,y funcional,saberesconectadoscon la vida real,

lo convirtieronmuy prontoen modelo a seguirpor otrospaísescuandollegó el momentode

extenderla EnseñanzaSecundariaa todala población.Y, finalmente,las múltiples opciones,a

través de las asignaturasoptativas hacíanque se tuviera muy en cuentaal alumno y sus

características.Un modelo, comopodemosobservar,muy alejadodel español:centralizado,

académico,propedéuticoyselectivo.

11.4.5.-La EnseñanzaSecundariaen Inglaterray Gales.

El sistemaeducativode Inglaterray Gales- distinto del Escociae Irlandadel Norte-era

un modelodescentralizadoen el quelas compentenciassobreel númerode centros,la creación

de otros nuevos,etc., le correspondíaa las autoridadeslocales. El sistemaeducativoerabastante

complejo,al ser el resultadode la mezclade dos sistemasdistintos:el tripartito de la ley de

1.944,y el integrado(comprehensive)que seintrodujo en los aftassesenta.

En estos añosque comprendeel periodo que nosotrosestudiamos,el primer gran

acontecimientoimportante,lo representóla EducationActde 1.944:

Con la promulgaciónde la Ley vigentede 1.944puede
decirsequeInglaterra vive elmásintensomovimientoeducativo
queha conocidoensuhistoria

Ya a raíz de la anterior guerramundialde 1.914 a
1.918pensóla opinióninglesaen la convenienciaderenovarsu
régimendocente.Fueconfiadosuestudioa un ComitéConsultivo
delMinisterio de Educación,del que sonfrutos estimables:el
HadowRepon(1.924)y el SpensRepon(1.938). que toman
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nombrede los sucesivospresidentesdelcitado Comité.

Todos estos trabajos preparan el advenimientode la
actualLeyde 1.944, que tienela pretensiónde acabar con la
estrapficaciónsocial-educativa,hastahacepoco imperante.Al
conceptoaristocrótico de la Educaciónrepresentadopor las
escuelaspreparatoriasylas extraordinariamentecostosasPublie
Schools,queconducena las antiguasuniversidadesde Oxfordy
Cambridge,sucedeahoraun decididointentodepopularizaresta
alta cultura “~

La Ley de 1.944, al mismo tiempo que generalizabael primerciclo de la Enseñanza

Secundaria,establecíala existenciade trestiposde escuelasen el sectorpúblico. Los alumnosmás

capacitadosdeberíanasistir alas GrammarSchools,de orientaciónacadémicay literaria,o alas

TechnicalSchools, de orientacióntécnica y científica. Los demás,deberíanhacerlo a las

SecondaryModernSchools,de orientacióngeneral,unaespeciede prolongaciónde la enseñanza

primariaparaaquellosqueno estabanllamadosa accedera los estudiossuperiores.La selección

de los alumnosparael accesoauno de estoscentrosserealizabaenbaseaun examenalos once

añosdeedad(eleven-plus]>quemarcaba_lafrontera_entrela enseñanzaprimariay el primer ciclo

de la enseñanzasecundaria~

La enseñanzaeragratuitaen todaslasescuelaspúblicasy la obligatoriedadse extendíaen

aquellosaños,desdelos 5 hastalos 15 años. A partir del curso 1.972-73,se establecióa los

dieciseisaños.Comoyahemosseñalado,la EnseñanzaSecundariacomenzabaa losonceaños

de edad.Losalumnosdespuésde realizarun examendesuficienciay calificación eranorientados

haciaalgunode los centrosalos que antesnoshemosreferido.

En las Grammar Schools, destinadasa los alumnos que pensaranseguir estudios

“ Villarejo, Esteban(1.955).La educaciónactualen IngiaterraBordón.54, 326.

“‘ FernándezEnguita, M. (1.989). Integrar o segregar La enseñanza secundaria en los paises
indus¡rial¡zados.2aed Barcelona:Laja, p. 29.
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umversitarios,se estudiabanlas materiasfundamentalesy, por lo menos,una lenguaextranjera.

Seofrecíaunaciertadiferenciaciónclásica,modernay científicaparafavorecerla adaptaciónde

la escuelaa sus alumnos. El programacomprendía,además,juegos organizados,trabajos

manualesparalos chicos,y laboresdel hogarparalas chicas.Dabacomienzoa los onceañosde

edad.

La Enseñanza Secundariaimpartida en las Technical Schools, algo parecida al

BachilleratoLaboralespañol,se iniciaba tambiénalos onceaños,sedestinabaa formarobreros

especializados,técnicos,marinos, empleadosdestinadosal comercioy de la administración

industrial, así comoa aquellosalumnosque deseasencursarmásadelanteestudiostécnicos

superiores,proporcionandoa la vez unaformacióngeneraly profesional.Dadoque, alos once

añospodríano estardefinidala líneavocacionalde los alumnos,sehacíaquelos dos primeros

cursostuvieranplanesde estudioidénticosa los de lasGrammarSchools.

La terceraposibilidaddentrode laEnseñanzaSecundaria,paralos alumnosmenoscapaces

y queno fueranacontinuarestudios,erala delasModernSchools,centrosa los queasistíanla

mayoríade los alumnos. Su misión era orientara aquellosque no fuesena seguirestudios

univesitariosni técnicos,haciala vidasocialy fhmiliar. Incorporabaunagrancantidadde trabajos

prácticosquecapacitasena los alumnosparael ejercicio de un oficio o profesión.

La tendenciade la escuelasecundariainglesaa partir de 1.944ha sido la de obviar las

diferenciassociales,económicas,intelectualesu otras,comohabíasucedidohastaentonces.Se

tratabade democratizareste nivel educativo,facilitando la mejor orientación al alumno y

posibilitandoel trasladode unaseccióna otra, si un alumnohabíasidomal clasificado.Existía la

posibilidadde queen un mismocentroexistiesenlastresmodalidades,con lo queel pasode una

a otra eramásfácil:

Comoresumende lo expuesto,sedesprendequelas notas
fundamentalesdel sistemasajón sonla siguientes:igualdadde
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oportunidadespara todoslos muchachoscon arreglo al talento;
diversidaddepreparación,unapara la Universidad,otra técnica
y otra a mododeprolongaciónde la escuelaprimaria; y enfin,
formacióndelmásalto tipo humano.

Estaspreocupacionespor extendery democratizarla EnseñanzaSecundariasiguieron

adelante, no parándoseen la Ley de 1.944 y así, se intentó, casi inmediatamente,el

establecimientode escuelasecundariascomprensivas:

Sabidaesla importanciaquepara la reorganizaciónde
la educacióninglesa tuvo la “Education Act de 1.944. Hasta
entoncesla enseñanzasecundariasedividía en tres ramas: la

ranunar la technicalyla modernschool,siguiendola división
tr4nartita habitualenlossistemasescolaresde doblevía.

Elprimerintentodeescuelaun</icada lo llevó a caboel
London County Council, en 1.947, al crear ocho escuelas
secundariasexperimentales.En 1.961 habíaenLondres59 de
estasescuelas,que, poracogera todoslos niñosquesalendel
gradoescolarprimario, sindistincióndenivel de inteligenciani
de cultura escolar,sedenominaronEscuelascomprensivas,y
eranfrecuentadaspor el 53,4 % de los alumnosde enseñanza
secundariadelCondadodeLondres.

A ellasasistenniños de oncea catorceaños,segúnun
programa común a base de inglés, matemáticas, ciencias,
historia, geografia,arte, musica,teatro, trabajo manual(para los
muchachos),enseñanzasde hogar (para las niñas), formación
religiosay educaciónfisica. Unalenguaextranjera,a elecciónde
los alumnosseestudiadesdeelprimero o desdeelsegundoaño,
segúnlas escuelas.En muchasde ellas, desdeel segundocurso,
tambiénconcarácteropcional, seestudiaunasegundalengua,
generalmente,el alemáno el latín. A partir delcuartocurso,se
intens</icanlos cursosde opción que, sin embargo,no tienen
objetivosdepre-determinaciónprofesionaL“471

La generalizaciónde las escuelascomprensivasaunque,como hemosvisto, seinició en

410 Echevarría, Luis (1.950).Op.cit.. ji 103.

~“ Maillo, Adolfo (1.963).La EscuelaMedia, necesidadnacional.Revista de Educación. 155, 117.
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los añoscuarenta,no seprodujo hastala décadade los añossesenta.Supusola supresióndel

examen a los once años y se fueron configurando dos tipos de escuelassecundarias

comprensivas:Escuelascomunes,desdelos oncealos dieciochoañosy Escuelaspartidasen dos

niveles,de 11 a 13 años(junior) y de 13 a 18 años(senior),pasandolos alumnosde un tipo de

escuelaaotro sin ningunaclasede selecciónni derivaciónhaciael sistemade centrostripartito.

Menciónaparte,por su importanciaen Inglaterray Gales,merecenlas Public Schools.

Estasescuelasde carácterprivado, con las medidasadoptadasen 1.944, no sólo se vieron

afectadas,sino quesalieronreforzadas,ya quecontaronapartir de entoncecon un 20%másde

alumnos:

Todavíaen 1.959, el entoncesPrimerMinistro, Harold
MacMillan, podíaexclamarirónicamente: “Mr. Attle teníados
antiguosalumnosdeEtonen suGabinete.Yo tengocuatro. Por
lo tanto las cosas van doblemente mejor para los
conservadores.

Efectivamente,enestoscokgiossehanformadodurante
siglos, la tiñe gobernantedelpaís. El mismoComitéFleming
demostrabaen 1.942 que el 76 % de los 830 obispos,deanes,
altosmagistrados,gobernadoresde las Colonias,directoresde
bancos,duquesy ministros,procedíande lasescuelasprivadas
comoEtono Winchester.Allí seeducaronentreotros, Churchill,
MacMillan, LordKeynes,GeorgeOiwellyAldousHuxley.Allí se
educaronposiblementetambiénsusnietos.

el 60 Yo de losalumnosdeEtonsonh</os depersonas
quehan estudiadoendichoColegio.”’”

Losalumnosentrabana los treceañosen estoscentrosy vivian en régimende internado

durantelos nuevemesesdel curso,sometidosaunadisciplina muy estrictay educadosen ciertos

principiosqueconservanvaloresde la tradición inglesa,como el respectoabsolutoala autoridad,

obsesiónpor la tradición, etc. Puedenconsiderarseauténticoscentrosde educaciónaristocrática.

Por lo tanto, unaprimeradiferencia con el restode los Centrosde EnseñanzaSecundariaesque

4~2 Sartorius,Nicolás(1.967).Op. cit, p. 27.
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susalumnoscomienzanalos treceañosdeedad,mientrasqueen lo demássecomienzaalos once

años. Los aspirantesa ingresaren estosCentrosdebíanacudir previamentea unasescuelas

preparatoriasqueson privadasy muycarasy, portanto, inasequiblesparaunamayoríade la

población. Imparten estudiosde Latín, Francésy Matemáticas,imprescindiblespara poder

ingresaren las Public Schools.

Respectoalos exámenes,existíandostiposprincipales:

1.- El CertificadoGeneralde Educación(G.C.E.) que reemplazódesde1.951 al Certificado

Escolar(SchoolCert{/Ycate)y al Certificadode Escolaridad( HigherSchoolCertWcate)

2.- Certificado de EstudiosSecundarios(Cert<ficate of SecondaryEducation),adoptadoen

1.965. Se realizabasobreuna soladisciplinay tenía lugardespuésde cinco añosde estudios

secundarios

A los dieciseisañoslos estudiantesde secundariapodian presentarsea exámenespor

materias,realizadospor organismosextraescolaresregionales,fuertementecontroladospor las

Universidades.Obteníanel CertificadoGeneralde Educaciónquedabaaccesoa los cursos70 y

80 de las GrammarSchools.Después,generalmente,a los dieciochoañospodíanpresentarsea

otros exámenesequivalentesde nivel másavanzado.Tras el cuartoo quinto año de la escuela

comprensivao dela antiguasecundariano académica(Seconda,yModern) los alumnospodían

pasaraescuelassecundariasprofesionalesde doso tresaños.

El siguienteesquema’” refleja la estructurade la EnseñanzaSecundariaen Inglaterra

y Gales:

~“ Tomadoen parte de M.E.C. (1.980>NotasInform ciivas, ya citado, p. 15.
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II 12 13 14 15 16 iiiim
ModernSchools

ComprehensiveSchools

GrammarSchools

TechnicalSchools

Como podemosapreciar en el esquemaanterior, la EnseñanzaSecundariaestaba

comprendidaentrelos oncey los dieciochoañosde edad.La enseñanzaclásica,la técnicay la

comprensivateníanunaduraciónhastalos dieciseis,añoen queacababala enseñanzaobligatoria,

o a los dieciochoaños. No era el caso de la EnseñanzaSecundariano académica,cuya

terminaciónseproducíaalosdieciseisaños. Y unavariante,comohemosvisto, la representaban

lasPublic Schoolsqueiniciabansu enseñanzaalos treceaños,aunquepreviamentelos alumnos

debíanacudiraunasescuelaspreparatorias.

La franjadivisoria la representabala escolaridadobligatoria,pudiendofinalizarseconun

examenexternoparaobtenerel CertificadoGeneraldeEnseñanzaOrdinario A los dieciochoaños

podían presentarseal Certificado de SegundaEnseñanzaAvanzadoquedabael pasoa los

estudiosuniversitarios.

Comohemospodido observar,en Inglaterraempezómuy pronto, si lo comparamoscon

el casoespañol,la preocupaciónpor extenderlaEnseñanzaSecundaria.Y lo mismosucediócon

la extensiónde la obligatoriedady gratuidadhastalos dieciseisaños.Había ciertoparalelismo,en

algunosaspectos,respectoa la triple via existente:continuaciónde la enseñanzaprimaria(la

enseñanzasecundariamoderna),la enseñanzatécnica(parecidaal Bachillerato Laboral), y la

enseñanzaclásica(GrammarSchools),en tornoa los añossesenta,cuandoen Españaseamplió

la escolaridadhastalos catorceaños.No obstante,el intentode quela EnseñanzaSecundariase

universalizara,se adelantóen el caso inglés, a travésde las EscuelasComprensivas,y que en

Españallegaríamuchomástarde.El hechode quelos exámenesfUeran externosa los Centros,
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le proporcionacierto parecidocon el casoespañol,parael periodo en queestuvoen vigor el

Examende Estado(1.938-1.953),con la diferenciaqueerancomisionesexternasa los Centros

y a la propiaUniversidadquienesla realizabanen Inglaterra,y fUeron laspropiasUniversidades

quieneslos realizaronen el casoespañol.

11.4.6.- La Enseñanza Secundaria en Bélgica.

Bélgica,eraun paísde bastanteinterésparaEspaña.La razónla encontramosen quelos

defensoresde la enseñanzade la Iglesiasefijaron en él por la soluciónquesedio al problema

de la enseñanzaprivadaque, comosabemos,tantopreocupabaenEspaña.El pacto escolar,al que

llegaronlos partidosbelgasen 1.958, interesóvivamenteaorganizacionescomola FERE.,para

quienla soluciónalcanzadaparafinanciar la enseñanzaprivadasecundaria,fue de su agradoy

vieron en dicho pacto un ejemploa imitar en el casoespañol.

Otro problema,al igual queen otrospaíses,al quetuvo quehacerfrenteBélgica,fUe la

extensiónde la EnseñanzaSecundariaa mayores_sectoresde la población,dadoquehabíatenido

tradicionalmenteun carácterrestringidoy elitista:

Hay un hechopor encimade todas las discusionesal
interior de lasfronteras;el mundoseorienta, sehaorientadoya,
hacia el dominio de las tecnocracias. Técnicaesla palabra
mágicade la que esperanlos hombresel remedioa todos los
malesdeestemundo:economíabiendesarrollada,alto nivel de
vida, felicidad completa,todo aquello, enfin, que lespermita
realizarsecomopersonasy defendersuslibertades.

Ahorabien; una tecnocraciasuponenecesariamenteuna
especializacióncada vez mayor. suponeuna extensiónde la
enseñanzaen un país a todos los niveles. Suponeque cada
ciudadanollega al máximoen el rendimientodesustalentos

Porque,enefecto,si hqvnecesidadurgentedeextender
la enseñanzaa todaslas capassociales,y enseñanzacada vez
cualitativamentemejor,silos recursosde quedisponeelEstado
son insuficientes,¿por quÉobstinarseciegamenteen rechazar
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una enseñanzalibre que ha dado ya suspruebas,por qué
pretenderinútilmentedestruiro d</Jcultar una enseñanzadeque
la nación comotal tienenecesidad?... Aquítenemosla clavede
la solución belga El monopolio estatal no resuelvahoy el
problema escolar de las futuras tecnocracias, entendidoel
Estado,por supuesto,fuera de una mentalidadcomunistaSe
impone,por tanto, la colaboraciónde todaslasfuerzasvivasde
la Nación,y, departedelEstado.“ ‘~‘

El sistemaeducativobelga,estabareguladopor las decisionesdel Ministerio de Ciencias

y Artes, perogozabade amplialibertad a la hora de crearcentrosde enseñanzalibre. Había

diferenciasentrelos centrosdelEstadoy los queno lo eran,dadoque, paralosprimerosexistían

programas,horarios,etc., másrígidos, mientrasque los privados,paraquienesla inspección

estatal era más teóricaque real, gozabande amplia libertad paradiseñar,y desarrollarsus

programas.

Al igual queen otrospaíses,la EnseñanzaSecundariatuvo un grandesarrollo,sobretodo,

desdela SegundaGuerraMundial. Enun principio, erapatrimonioexclusivodelas capassociales

más acomodadasde la población,orientándosea proporcionaruna formacióngenerala los

alumnos.Un hito importantelo representóla reformade 1.948:

Lascríticascontrael viejo sistemadeEnseñanzaMedia
hasta ¡.937 <2.) comenzaronenBélgicabastanteantesde la
últimaguerra.

Los programaseran tan vastos,que los profesoresse
veíanobligatsa imponerasusalumnosunatareaexcesivapara
hacerencasa,despuésdeunajornada escolarque, enalgunos
casos,llegabahastalassietehoras.

Se recriminaba a los profesores la excesiva
especialización,y al aumentartodavía, con aparato erudito
improcedente, los ya recargados cuestionariosde algunas
asignaturas.

~ Martin Jiménez,Santiago(1.959).Cuando una Nación se interesa por la Enseñanza.El ejemplobelga.
RazónyFe. 737,617-618.
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en estosúltimoscincuentaaños,por la elevacióndel
nivel de vida general, los estudiosde EnseñanzaMedia han
dejado de ser el patrimonio casi exclusivo de una clase
privilegiada de la sociedad,paraconvertirseen un bien común

Una de lasgrandesdirectricesde estareformabelgaes
la preocupaciónpor la educación. El profesor no puede
contentarsecon ser un mero maestro.Antesque nada es un
educador;luego,unprofesordeLenguaMaterna,y sóloen tercer
lugar, un maestrode suasignaturaespecWca.

La preocupaciónpor la dimensiónformativa de la EnseñanzaSecundaria,pareceque

estuvopresenteen el casobelga,en el periodoqueestudiamos.Desde1.969comenzóen Bélgica

una enseñanzasecundariarenovada,con el propósito de proporcionara todos los jóvenes

procedentesde todos los medios,una formación y educaciónqueestuvieseadaptadaa sus

aptitudesy enrelacióncon susintereses.Por ello, podemoshablarde dosmodelosde educación

secundaria,la tradicionaly la renovada.

La EnseñanzaSecundariaseimpartíaenBélgicaen las EscuelasMediasElementalesy en

lasEscuelasMediasUniversitarias(Ateneos).La EnseñanzaSecundariatradicionalcomprendía

dosciclos, de tresañoscadauno,y descansabasobrela distinciónen tresramas:

a) SeccióndeHumanidadesAntiguas,divididas,a su vez, en dossecciones:

1) Humanidadesgreco-latinas,en la quepredominanlas enseñanzasde Latín y Griego.

2) Humanidadeslatín-matemáticas,en la cual las horasde Griego eran absorbidaspor

-- las Matemáticas,no variaMn el restode laR matenas

al) SeccióndeHumanidadesModernas,divididatambiénen dossecciones:

“ CapeloGuardiola,José(Marista) (¡.95!). Estudiocomparadodenuestrasegundaenseñanzaconalgunas
otras.,‘Uenas.210,159-160.
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1) Seccióncient¿ñca,al igual que en la siguiente,desaparecíanlas lenguasclásicas,se

intensificabanlas Cienciasy seintroducíael Comercioen la cuartaclasey los Trabajos

Manualesen la 6a, Y y 4.

2) Seccióncomercial,en éstalas cienciascomercialestenianunamayor extensióny se

añadía,además,Taqui-mecanografia.

c) SeccióndeHumanidadesTécnicaso Artísticas,en la quela formacióngeneralerallevadaa

la parconunapreparaciónmásorientadaala vidaprofesionaly conducía,en general,aestudios

superioresfuerade la Universidady de cortaduración.

c) Ramaprofesional,conun primer añocomúnala enseñanzatécnica,destinadaa la fonación

de los trabajadoresy que preparabaparael aprendizajede un oficio.

Todasestassecciones,eranbastanteparecidas,y tenianunaduraciónde seis años,no

diferenciándose,másqueen el estudiode las lenguasclásicas,y en las materiasqueorientaban

haciaunaespecialización.De tal modo,quelos mismosCentros,losAteneos,impartíantodaslas

seccionesy, por tanto, preparabana los alumnosque queríaningresaren la Universidado en

carrerasespeciales;proporcionabanunaformaciónculturalaquienesno fUeran aaccedera los

estudiosuniversitarios;y facilitabanlosconocimientoscomerciales.

Los trestipos de enseñanzasecundariatradicionalsevolvian a encontrar,pero de forma

muchomásflexible, en laEnseñanzaSecundariarenovada,dividida en tresciclos de dos años

de duracióncadauno: observación,orientacióny determinación.Todos los alumnosque

hubieran terminado normalmentela EnseñanzaSecundariarecibían automáticamenteun

CertificadohomologadodeEnseñanzaSecundariaSuperior.

Los siguientesesquemas476 reflejan, adecuadamente,la estructurade la Enseñanza

4”M.E.C. (1.980).Notas Infonnativas, ya citado,p. 18.

683



II. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

Secundariaen Bélgica:

EnseñanzaSecundariarenovada:

La terminaciónde la EnseñanzaSecundariarenovadaproporcionabael Certificado de

EnseñanzaSecundariaSuperior.

Como indicábamosal principio, el casobelga interesóen España,porque despuésde

numerososconflictos, se llegó a un pacto escolar.Algunas revistasdel ámbito religioso se

hicieron eco de estanoticia, para apoyarsusreivindicacionesde independenciarespectoa la

Enseñanzaoficial, y tambiénconobjetodeconseguirunafinanciación,aunqueen el casoespañol,

al no ser obligatoriala escolaridadmásquehastalos doceaños,durantecasi todo el periodo

estudiado,las posibilidadesde financiaciónse hacíanmásdificilmenteaceptables.

El artículode SantiagoMartín, al que anteshaciamosreferencia,se hacíaecode esta

problemática:

10 Ciclo 20 Ciclo

12 3 4 5 6

HUMANIDADES

HUMANIDADES TECMCASO ARTISTICAS

PROFESIONAL
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Dosfuerzaspoderosas,queseoponen,formanla trama
de la historia belga, de la quela luchaescolarno esmásque un
aspecto que ha revestidosiempresingular importancia: la
moderna concepcióndel Estado, que tiende a absorber la
persona,y la concienciade un puebloprofundamentecristiano
celosodesuindependenciaHayenella tresmomentoscapitales:

1)Lareaccióncontraelmonopolioescolarholandés,que
provoca la constitución de Bélgica en nación soberanae
independienteen 1.830y consagraelprincipio de la libertadde
enseñanza;

2) las luchas con los liberales en tomo a la escuela
primaria, enelperiodo de 1.878-1.884,quese terminacon la
gratuidadsubvencionadade la enseñanzaprimaria;

3) la luchacon los socialistasacercade la enseñanza
med4en elperiodode 1.954-1.958,queseha terminadoconel
Pacto escolar, que extiende el principio de la gratuidad
subvencionadaa toda clasede enseñanzahasta los dieciocho
anos.

La lucharespectoa la EnseñanzaSecundaria,segúnel autorcitado,sehacíafrentea los

socialistas,partidariosde un controldel Estadosobretodo tipo de Enseñanza.Porel contrario,

el PartidoSocial-Cristiano,erafirmementedefensorde la prioridadde los padressobreel Estado

en materiade Enseñanza:

La luchava a centrarseen torno a la enseñanzamedia
Primeroporqueelperiodo de docea dieciochoañosesmuy
importanteenla elaboraciónde la visióndelmundodeunjoven.
Lossocialistaslo sabíanmuybienporexperienciaConstataban,
en efecto, que formadosen colegios católicos, los jóvenes
terminabana los dieciochoañossus estudioscon una carga
afectivatal que les incapacitabapara elegir librementeen el
terrenodela acciónpolítica
Dueñodelpoderen 1.950,el PartidoSocialCristiano,pormedio
de su ministro de InstrucciónPública Harmel, se dispusoa
remediarla situación.Por las Leyesde 13 deJulio de 1.951yde
17 de diciembrede 1.952 <2.) se extendíael principio de la
subvencióna losestablecimientosde enseñanzamedialibre...

“MartlnJiménez,Santiago(1.959). Op. cit,p.619.
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Lassubvencionesconcedidaseransumamentemódicasy
talesquebastasena mantenerla enseñanzamedialibre singrave
cargaparaelEstado

LaLeydebíaentrar en vigorel 1 dejunio de 1.954. antes
debíanser las elecciones.

Lossocialistas,en suprogramaelectoral, no tocaronpara
nada la cuestiónescolar... Lasorpresade la opiniónpúblicafue
enormecuando inmediatamentedespuésde instaladosen el
poder,enunión conlos liberales,presentaronunproyectode Ley
(24dejunio de 1.954)derogandola Ley de 17 de diciembrede
1.952

El nuevoproyectode Leyaun manteniendoen teoríael
principio de las subvencionesa los colegioslibres, reducíaéstas
a la mitady aumentabalas condicionesexigidas,de talmanera
que ponía en una situaciónangustiosaa los colegiosque las

u 478

aceptaran....

La lucha, entrelos partidariosdel control de la enseñanzapor el Estado,socialistasy

liberales,y los deunamayorindependencia,los social-cristianos,estosúltimos apoyadospor la

Iglesia,persistióhastaqueen 1.958 se firmó el PactoEscolar,quegarantizabala existenciade

la enseñanzalibre, así como la financiación de la Enseñanza Secundariaa los centrosde

enseñanzalibre que reunierandeterminadosrequisitos.Estepactoescolar,erareflejado por el

autorantescitado, del siguientemodo:

el pacto asegura la realización de dos grandes
objetivosdemocráticos:
a) Laplenay enteralibertadde enseñanza,asegurando:

- condicionesdeconcurrenciaigualespara los diversos
tiposdeenseñanza;

- igualdaddetodos lospadresenla eleccióndelcolegio;
- igualdad de los miembros del personal docente,

cualquieraqueseaelestablecimientodondeprestesusservicios.
b) Laexpansiónde la enseñanzapor:

- la gratuidad de la enseñanzamedia (o sus
equivalentes);

‘“Ibidem, pp. 626-627.
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- incremento de becas según las necesidadesy las
posibilidadesfinancieras;

- prolongación de la escolarida4 sin que el pacto
concretehastacuándoy hastaquéedadserárealizada“479

Lasventajasqueel Pactoconcedíaa la enseñanzalibre eranlas siguientes:reconocimiento

oficial; plena libertad de programa,horarios, métodos;gratuidad en todas las ramas de la

enseñanzahastalos dieciochoaños,tomandoel Estadoa su cargoel pago de los profesores

(incluidas las pensionesde jubilación); los gastosde funcionamientoy dotación;criterios de

poblaciónigualesa los del Estado.No sellegó a un acuerdosobrelasconstruccionesescolares

y la retribucióndelpersonalreligioso.

El modelobelga,respectoa la enseñanzasecundaria,teníaciertosaspectoscomunesy no

pequeñasdiferencias.Entrelas primeras,tenemosel protagonismoeimportanciade los Centros

Católicos,asícomoque,en realidad,sólo existieraun tipo de Centros,los Ateneos,en los quese

impartíala EnseñanzaSecundaria,al igual queen Españaqueeran,sobretodo, los Institutosy

Colegiosreconocidoslos encargadosde llevarlaa cabo.Un diferenciaimportante,esqueen la

enseñanzatradicionalhabíatressecciones,parapoder elegir, divididasen dosciclos, mientrasque

enEspaña,comoyasabemos,en la primenetapa,hayun bachilleratoúnicode sieteaños,clásico

y humanistay, en la segunda,el bachilleratosedividía en dosciclos,y el preuniversitario.Como

tambiénsabemos,la enseñanzatécnica, el BachilleratoLaboral, se impartíaen otro tipo de

centros,y paraotros destinatarios.

La preocupaciónporextendery democratizarla EnseñanzaSecundaria,esanterioren

Bélgica que en España;y al conseguirsu financiaciónpor el Estado,lo que la convertíaen

gratuita,hizo quetodospudierancursaríahastasu finalización. Al contrariode lo quesucedíaen

España,lapropiaestructurainternadela EnseñanzaSecundaria,posibilitabala orientacióndelos

479 Martin Jimár,,Santiago(1.959).1. Haciala obligatoriedadde la EnseñanzaMedia.El PactoEscolarBelga
de l.958.Raz¿nyFe. 732,65.
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alumnos, y el hecho de cursarla sección profesional, en principio, no debía representar

minusvaloraciónrespectoa las otras seccionesque se impartían en los mismos centros. Un

parecidoimportante,erael protagonismoqueen ambospaísestenía la enseñanzade carácter

católico, y el reconocimientodel Estadohaciala enseñanzalibre.

11.4.7.- La Enseñanza Secundaria en Holanda.

La enseñanzaen Holanda,junto conBélgica, atrajola atenciónde los partidariosde la

enseñanzaprivadaen España,sobretodo, de la Iglesia. Era, principalmente,el reconocimiento

al principio de la libertad de enseñanzay a la subvenciónde los Centrosprivados, lo queponía

relieveestaconsideración:

Holandaha sidosiemprepropuestaa los católicoscomo
patsmodeloenpuntoa legislaciónescolar.Efectivamente,en la
práctica bienpuedeserlo. Laenseñanzaprivada, sin llegara la
absolutalibertaddeBélgica,gozadeplenaautonomíaenpunto
adoctrinay organizaciónpedagógica;tieneelmismovalor que
tu <JjWfl4¡, y C4141 r’..Q’IU’Fflt44flte~ttC ¡M4T¡IUI~U ¡1W tgUuS C4C ¿va

fondospúblicos; al menosla instrucciónprimaria, no tanto la
secundaria.“480

Interesóalos partidariosdel sistemaestablecidoen Holanda,la evoluciónseguidapara

conseguiresosplanteamientos.Enun artículopublicadopor la revistaAtenas4S¡ se señalabanlos

principaleshitosquehabíanpermitidollegarataJ situación:separtíade un principio, la enseñanza

y la educaciónson inseparables,y en ellas los padresy la Iglesiateníanderechossoberanose

inalienables.La primeravictoria que se señalabaera la del reconocimientode la libertad de

enseñanza.El primer resultadoseobtuvoen 1.848, cuandoal revisarla Constitución,el principio

de la libertad de enseñanzaquedóincluido en la ley fundamental.La segundavictoria, fUe el

Atenas(1.938).La SegundaEnseñanzaen Holanda.Atenas.82, 214.

41 Frans,Mons. (¡.952).El sistemaescolarenHolanda.Atenas.219, 116-120
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reconocimientoa una modestasubvencióna la enseñanzano estatalen 1.889, y un aumento

considerablede la mismaen 1.901,conel ministerio cristianoKlyper. y, finalmente,la tercera

victoria consistióen el establecimientode la enseñanzaobligatoria en 1.900y la consiguiente

igualdadfinancieraen 1.917.

Precisamente,una modificación de la Constituciónen 1.917, en el artículo 208, se

reafirmócon reiteraciónquela enseñanzahabíade ser libre, lo queconilevóla ya citadaigualdad

financiera:

La dirección de la escuelaha degozar de libertad,
libertadparaescogerelprofesoradoy elmétododeenseñanza
Como condición de libertad el Estado subvencionaráa los
centrosprivadosde enseñanza,de la mismamaneraque a los
suyospropios.Lasubvencióneconómicaentraña,departede los
centrossubvencionados,la obligación de alcanzarun gradode
eficienciapedagógicano inferior a la de loscentrosestatales;y
de parte del mismoEstado, una superintendenciacontinuada,
especialmente atenta a la capacidad y moralidad del
profesorado.“482

En el comienzodel periodoque estudiamosen estetrabajo, la EnseñanzaSecundaria

estabaorganizadadel siguientemodo:

10. Gimnasios.No teníanel monopoliode la preparacióna los estudiossuperiores,habíaotra

clasede estudiosmediosquetambiénhabilitabanparael ingesoen la Universidad.No obstante,

era el Gimnasioel que gozabade una primacíaen la poblaciónholandesapara impartir la

formaciónclásica.El Gimnasiocomprendíaseisañosde estudio.Despuésdel cuartosedividía

en dos secciones:la SecciónA, acentuabael estudiode las lenguasclásicas,mientrasque la

secciónB, dabamásimportanciaa las cienciasnaturales.En estosaños,existíala tendenciaa

añadir al Gimnasiouna tercerasecciónen la que desapareceríael griego, y al lado del latin

~ Gémez,J P (1 964) Holanday la enseñanzamediaprivada.Educadores.26, 119.
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ocuparíanun lugar preferentelas lenguasvivas. Tras un examensatisfactorio al acabarel

Gimnasio,losalumnosrecibíanun diploniaque lesabrialas puertas,a los de la SecciónA, a las

Facultadesde Teología,de Filosofia y Letrasy de Derecho;y a los de la SecciónB, las de

Medicina, Cienciasy Derecho.

20. Las Hoogere-Burgerschool(H.B.S.)Fueroncreadasen 1.853, y estabandestinadasa los

chicos que, sin aspirar a los estudiosuniversitarios, buscabanuna cultura general y una

preparacióna lasdiferentesramasde la industria.Susestudiosdurabancinco añospor lo general

(tambiénlashabíade seis).Se excluíandesu programa,no sólo las lenguasclásicas,sino también

la instrucciónprofesionaltécnicay sedabacabidaa cuatrolenguasmodernasy, sobretodo, alas

cienciasnaturalesy sociales.Estabandestinadasa los hijos de la clasemediabajay de los obreros

asalariados,gozandodegran popularidad.Su finalidad consistía,por lo tanto, en proporcionar

unacultura general.Comofruto de su evolución las Matemáticas,la Física y la Quimica, se

convirtieron en asignaturasesenciales,y las materiaseconómicasy sociales,en accesonas.

Una nuevaevoluciónde la H.B.S. hizo quesalierade ella, a partir del cuartoaño, una

nuevasección,A) literario-económica,y la otra sección,B), seríala matemático-fisica.Desde

1.917,seequiparóala SecciónB de los Gimnasios,por lo quelos alumnospodrianaccedera la

Universidadcon la únicaexcepciónde los juristas,quepodíanllegara la Universidadpasandopor

la secciónB del Gimnasio,pero no pasandopor la H.B.S. Los alumnosde las H.B.S. A) al

finalizar susestudiosy pasarloscorrespondientesexámenes,no obteníanel accesoa losestudios

superiores,salvoa los InstitutosSuperioresde Comercio.

30 Liceos.Erancentrosdocentesen los que, lasclasesinferiores, llamadasde base,erancomunes

y las superioressedividían en dosseccionesparalelas.La duraciónde los estudiosen los Liceos

erade cuatroaños.

La obligatoriedadde la enseñanzaestáfijada entrelos seis y los quinceañosde edad,
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siendogratuitaen dichoperiodo.

Si avanzamosen el periodo objeto de nuestroestudio,nos encontramoscon una

estructurade la EnseñanzaSecundariaque comprendíacuatro modalidades:a) científica-

preparatoria;b) generalcontinuada;c) enseñanzaprofesional;d) otras formas de enseñanza

secundaria.El primercurso de todaslas escuelasqueenlazancon la enseñanzabásicaestaba

programadocomo un añopuente. Su finalidad consistíaen orientaral alumno en la nueva

situaciónconvistasa los nuevosestudios.

A) Enseñanzasecundariacient¿fica-preparatoria.Era el tipo de enseñanzamásadecuadopara

cursardespuésestudiosuniversitarios.Teníaunaduraciónde seisañosy constabade dosramas

o secciones:El Gymnasium,con latín y griego, y el Atheneum,sin ellos, esdecir, unasección

clásicay otracientífica.

B) Enseñanzageneralcontinuadaque se cursabaen trestipos o gradosdiferentes:superior,

medioy elementalLa enseñanzageneralsuperiorteníaunaduraciónde cinco años,año puente

incluido;durantelos tresprimerosañoslosalumnosestudiabanun plan común.Paralos dosaños

restantes,teníanqueelegircinco de las asignaturassiguientes:inglés, alemán,ifancés,geografia,

historia, cienciasmercantiles,economía,matemáticas,fisica, químicay biología.La enseñanza

generalcontinuadamedíaabarcabacuatrocursos,de los cualestreseran comunes.El número

de materiaseramáslimitado y su estudiomenosextenso.Y la enseñanzageneralcontinuada

elementalabarcabadosaños.No existíaapenasen la forma de escuela,pero suprogramaestaba

incluido en la formaciónprofesionalelemental.

C) Enseñanzadeformaciónprofesionalque constabade tresniveles:La formaciónprofesional

primariao elementalquedurabacuatroañosapartir de la enseñanzabásica;la enseñanzatécnica

para profesionesde esta índole: enseñanzasdel hogar, económicay administrativapara

profesionesde oficina, banca,etc.; laformaciónprofesionalsecundariao mediaque era, en
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origen, unaprolongacióndel nivel primarioy su duraciónerade uno a cuatroaños, segúnlas

materias,aunquepor reglageneral,durabacuatroaños;y la formaciónprofesionalsuperiorque

constituíael últimoescalónde la formaciónprofesionaly servíaparala preparacióndel personal

docentey la enseñanzasocio-pedagógicaparaprofesionesen el campode la educaciónno

escolar,de lajuventud,promociónculturaldel pueblo,asistenciasocial, etc.

Los Centrosenlos queseimpartíanlas enseñanzasantesdescritaseran,generalmente,los

siguientes:Las enseñanzasque conducíana la Universidad (VWO), del Gymnasiumy del

Atheneum,se impartíanen los Liceos; la enseñanzasecundariageneral se impartía en las

Escuelasde EnseñanzaSecundariaGeneral,la superior(HAyO.) y la media (MAyO.).

Respectoa los exámenes,las pruebascurso eranrealizadaslibrementepor los centros,

fueranoficiales o privados.En cambio,el Estadointerveníaen los exámenesfinales,aunquese

celebrabanen los propioscentros.LosTribunalesestabanconstituidospor profesoresdel Centro

y por Delegadosdel Estado.CadaDelegadoexaminaba,junto conel profesordel Centrode su

especialidad.La condiciónde Delegadoparalos exámenesno requeríaserprofesoroficial.

El siguienteesquema~“ refleja la estructurade la EnseñanzaSecundariaholandesa:

Tromp,Hans(1.975).Del Bachilleratoa la Universidad.Didascaha.49, 23-26.

~“ M.E.C. (1.980).Notasinfonnauvas,ya citado,p 22.
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Enseñanzapreuniversitario(y.w.O.)

Año 1 2 3 4 5 6

EscuelasdeEnseñanzaSecundariaGeneral
Media(MAyO.

)

EscuelasdeEnseñanzaSecundariaGeneralSuperior
(HAyO.

)

EnseñanzaProfesionalElemental.

La enseñanzapreuniversitariaque se impartía en los Liceos, conducíaa los estudios

superiores; las escuelasde enseñanzasecundariageneralmedia(MAyO.) posibilitabanel

accesoa la enseñanzaprofesionalmedia; las escuelasde enseñanzasecundariageneralsuperior

(HAyO.) permitíanel accesoala enseñanzaprofesionalsuperior.

Destacaremos,además,que el principio constitucionalde la libertadde enseñanza,daba

lugar a la igualdadde subvencióna los centrosestatalesy a los privados. Este hecho era

claramentedestacadopor los sectoresespañolesque defendíanel principio de libertad de

enseñanza,juntoal decreaciónde centrosy su financiaciónpor partedel Estado,dadoel papel

subsidiarioquese le asignabaal Estadoen materiade enseñanza.En el casoholandés:

Enrealida4 elEstadoholandéscubrecasiel cienpor
ciende losgastosdelcolegioprivado
1) El Estadopaga la construcción del colegio, cubriendo
anualmenteel total de la amortizacióne interesesdelempréstito
necesario.Losplanosdeled</icio hande seraprobadospor el
Ministerio y supervisados por el servicio estatal de
construcciones.
2) El Estadopagaanualmentelos gastosde conservación,de
equipoescolar, yfuncionamientodel colegio, tomandocomo
móduloporcolegio, claseyalumno, elmismoqueempleapor las
mismasrazonesen suspropioscentros.
3) El Estadopaga al profesorado, según las titulaciones
académicasy segúnel ni~merode clasesdadas,empleandola
mismanormade retribución queaplica a losprofesoresde sus
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propioscentros.La elecciónde losprofesoresesincumbenciadel
Centro. “485

Comopodemosobservar,al igual queen la mayoríade los paísesestudiados,la Enseñanza

Secundariaseconcebíacomocontinuaciónde la Primaria.Existíanvariasposibilidadesparalos

estudiossecundarios,fundamentalmente,de trestipos: paraaccedera los estudiosuniversitarios;

la queproporcionabaunaculturageneral,superioro media, y que dabaaccesoa estudiosde

enseñanzaprofesional; y, finalmente,la enseñanzaprofesionalprimaria. Podemospensar,quelos

alumnosteníanque elegirdemasiadoprontoel caminoa seguir. Existíantambiénvarias opciones

en cadauno de los itinerariosprevistos,por lo quela variedaderala notadominante,al contrario

queen el casoespañol,dondesepodíanapreciar,dos tipos de centros(Institutose Institutos

Laborales)y, dos tipos de enseñanzasecundaria,la universitariay la laboralo técnicay, desde

luego, desconexiónentrela enseñanzaprimariay la secundaria,cosaque no sucedíaen el caso

holandés.Resaltala identidadde tratoparalos centrosoficiales y privadosque,como en el caso

belga,eramotivo de interésparalos colegiosreligiososespañoles.La duraciónde la Enseñanza

Secundaria,segúnel caminoelegido, durabacuatro,cinco o seisaños,mientrasqueen España,

en amboscasos,durabasiete.

11.4.8.- La Enseñanza Secundaria en Suecia.

El casosuecoestambiéninteresantedeanalizarya que, en esepaís, comenzóprontoy de

maneramuy firme, el intentodeuna enseñanzacomprensiva,intentoque iría contemplándoseen

otros paisesantelos avancesde la industrializacióny de la democratización.Sueciaesun caso

paradigrnáticode reformaintegradora,largamenteplanificaday experimentada.Hansido, quizá,

las particularidadesde la sociedadsuecalas quehanmarcadoun procesoeducativocuyosrasgos

característicosprincipaleshansido la innovacióncontinuay la operatividadsocial,coolocando

a Sueciaa la cabezade los movimientoseducativos:

~5Gáme7Ip (1 964~ Qn. cii> mv 121-122
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II. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

El principio de “reforma permanente“, comúnmente
aceptadoy oficialmentemantenido,ha marcado la política
educativasuecadurante los últimostreintay cincoaños, estoes,
desde1.940, en que el Gobiernonombróun comitéescolar, el
“comité de encuesta“~ encargadode presentarun análisis del
conjuntodelsistemaescolar

Efectivamente,la concepciónsuecade la reformade la
enseñanzanopuedecomprendersesi no esteniendoen cuenta
queel conjuntode los ciudadanosle esfavorabley queestoha
provocadoun compromisopolíticode losgrandespartidossuecos
en la aceptación de los objetivos asignadosa la escuela
polivalente,queson,de hecho,losobjetivosde toda la enseñanza
sueca.“486

El modelosuecode administracióneducativa,en ciertomodo,representaunasíntesisde

otros casos queestamosanalizando,pudiendocaracterizarsepor tres notas: alto grado de

participaciónen la definición de objetivos,fuerte centralizaciónde la actividadplanificadoray

descentralizaciónplenade las actividadesde gestión.No seidentifica, por tanto,conningunode

los modelos anteriormenteestudiados,aunque comparta con varios alguna de estas

características.Lo másnovedoso,queno hemosencontradoen otroses, quizáel alto gradode

implicación de toda la sociedada la horade participaren la definición del propiosistemay,

consecuentemente,en su gradode aceptacióny compromiso:

Por encima de las controversias pedagógicase
ideológicasprimó el sentidopolítico de orientaciónhaciaelfin
social “La enseñanzaera, segúnla comisión, un dominio
demasiadoimportantepara ser exclusivamenteconfiadoa los
pedagogos.Contraria a que la enseñanzafuera organizadaen
función de consideracionespedagógicas,exigió que el sistema
escolar,poderosoagentedeacciónsocial,fuerasometidaa unos
principiossocialesesencialesy enparticular, a los de igualdad
y cooperaciónsoci4 de unaparte,y, de otra, al dedesarrollode

44Seage,J.daIs. (1.975).Op. dllt pp.49-50
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lasaptitudesindividuales.

El procesode reforma en Sueciase inició con los trabajosde análisis de la situación

llevadosa cabo por la ComisiónRealde encuestade 1.940. Esta Comisiónpropuso, como

modeloaadoptar,unaescuelaelementalprolongada,obligatoria,de ochocursos,de los cuales

los cuatro primeros seríancomunesy los cuatro últimos diferenciados.Esta propuestano

prosperó,peroel trabajo de análisisquehizo dichaComisiónfacilitó el trabajode las siguientes.

Y así,la Comisiónque¡jincionó en 1.946,elaboróun informe, presentadoen 1.948, que contenía

las líneasbásicasde lo quehabíade ser la evoluciónposteriordel sistemaescolarsueco:

Con la introducción de la escuelapolivalente se
aceptababásicamentela integraciónde todas las enseñanzas
paraun mismoperiodode edady la postergacióna nivelescada
vez superioresla d«erenciación.Se inicia así un procesoque
culminará en 1.971 con la implantación de un tipo único de
centropara la enseñanzasecundariasuperior

El modeloelaboradopor la “comisión 1.946” consistíaen
unaescuelapolivalentede nueveañosqueabsorbíalos seisaños
dela enseñanzaprimariay los tresdelpnrnerciclo de secundaria
delsistemaanterior Losseisprimerosañoseran comunes,el
séptimoy el octavoofrecíanposiblidadeslimitadasde elegir
librementeciertasdisciplinas,yel novenocurso estabaescindido
en varias secciones.“~

El modelo fue aceptadopor el Parlamentosueco y empezó a funcionar en plan

experimental.Esta es otra de las notas caracteristicasde este modelo, los cambios no se

generalizabanhastaquesecomprobabasu eficacia presentando,en estecaso,ciertoparecido

conel sistemainglés: primerose realizabanexperienciasy cuandodabanresultadose llevabanal

terrenooficial y legal.

431 Ibídem, p. 52.

4Ibidem, p. 53.
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Unatercercomisiónen 1.957fuela encargadade evaluarla experienciarealizadaen esos

años y preparar la implantación definitiva de la escuelapolivalente. Se decidió que la

experimentacióncesaraen el curso 1.961-62y quela nuevaescuelafueraimplantadaconcarácter

definitivo en un periodode diezaños.

Comopodemosver, el primerciclo secundariode tresañosde duraciónen el casosueco,

fue asimiladopor la escuelapolivalente,esdecir, entróen el territorio de la educaciónbásica,y

admitíaciertadiferenciación.El segundociclo de secundariaha seguidoun procesoparalelode

integración.La reforma se inició en 1.953 con la introducciónen los centrosde enseñanza

secundariasuperiorgeneral(existianhastaentoncesdostipos de centrosde estaclase: los de

enseñanzatécnicay los de enseñanzacomercial)de unanuevasección,seccióngeneral,junto a

las ya existentes(secciónde letrasy seccióndeciencias).LasmateriasfUndamentalesde la nueva

seccióneran las lenguasmodernasy las cienciassociales.La apariciónde estaseccióngeneral,

como hemosvisto, seintrodujo en el periodoqueestudiamosen variospaíses,tendentea una

preparaciónpara la vida y no tanto paralos estudiossuperiores.Vemoscomola Enseñanza

Secundariasuperior,o el segundociclo de ésta,tomóen variospaises,entreellos Suecia,una

triple dirección:preparatoriade la Universidad,técnicao profesionaly, de culturageneral.

Nuevamente,dos comisiones,unade ellas constituidaen 1.960 parael estudiode la

EnseñanzaSecundariasuperiory otra, constituidaen 1.963, parael estudiode la Enseñanza

Profesional,se encargaronde preparar las reformascorrespondientesa dichas enseñanzas,

destinadasaalumnosde dieciseisadieciochoaños.Ello dio lugara las siguientesreformas:

- 1.962. Resoluciónpor la que se crea la “escuela
complementaria”(Faclcskola).Estetipo decentroimplantadoen
1.964, impartiría unaenseñanzasecundariasuperiordedosaños.
Dividida en tres secciones,ciencias sociales, economíay
tecnología,su currículo comprendíaunafuerteproporción de
materiasgenerales,peroconunaorientaciónmásfuncionaly de
carácterprácticoque loscentrosde enseñanzageneraL

- 1.964. Reorganizaciónde los centrosde enseñanza
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secundariageneralde segundociclo (“Gimnasia‘9. Dividido en
cinco secciones-letras, cienciassociales,economía,ciencias
naturalesy tecnología-los estudiosduraban tres años (los
alumnosde tecnologíapodíancursarun cuartoaño)y conferían
el accesoa la Universidad

-1.968.Seadoptala resoluciónde integraren un solo tipo
de centro, Gymnasieskola,la Fackskolay el Gimnasiay las
escuelasdeformaciónprofesionalTal medidaentraríaen vigor
a partir deldía ¡ dejulio de 1.971.” ~

Comoya hemosvisto, elprimer ciclo desecundariaestabaintegradoen la Escuelade

Base (Grundskola), de carácter polivalente, que escolarizabaa toda la población sueca

comprendidaentrelos sietey los dieciseisañosde edad.Esteperiodoerael de la escolaridad

obligatoria.No existíanpruebasde pasointercursos,y su finalización dabaderechoa la obtención

de un diplomay el accesoal segundociclo de la EnseñanzaSecundaria.

Esteprimerciclo de enseñanzasecundariaestaba,por tanto,totalmenteintegradoen la

antigua enseñanzaelemental,y las materiasbásicaseran las mismasque en los dos ciclos

anteriores:sueco, inglés (desdeel tercer curso), matemáticas,música, gimnasia, trabajos

manuales,conocimientosde religión, dibujo, instrucción cívica, historia, geografia,biología,

fisica y química.La economíadomésticaeraobligatoriaes 80 y 90 y la puericultura,en el 9O~

Existía la posibilidadde elegirentrecuatromateriasoptativas(segundalengua,economía,arte

y técnica).El alumnorealizaría,además,en esteciclo, un trabajopersonallibrementeelegido.

El segundociclo de la EnseñanzaSecundaria,como hemosvisto, estabafuertemente

diversificado,ya queabarcabahastaun total de veintidós secciones,con una duraciónque

oscilabaentrelos dosy los cuatroaños.En todasla seccionesel objetivo eradoble: proporcionar

unapreparaciónparala enseñanzasuperiory unaformaciónprofesional,segúnla orientaciónde

cadasección.Se impartíaen trestipos de Centros,hasta1.971, integrándoseen eseaño en la

Gymnasieskola.Lasenseñanzaquese impartíanestabanagrupadasen tressectores:

‘“ibidem,p. 54.
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Ciencias Humanasy CienciasSociales:Con una duración de dos cursos,las siguientes

secciones:Consumo,Consumoy Puericultura,AsistenteSocial,Música. Y conuna duraciónde

trescursos:Letras,CienciasSociales.

Economía: Con una duración de dos cursos las siguientesecciones:Trabajo de oficina,

Economía.De trescursos:Economía.

Técnicay Ciencias: Con una duración de dos cursos las siguientessecciones:Textil y

confección, Alimentación, Mecánica, Mecánica del automóvil, Maderas, Construcción,

Electricidad,Agricultura, Técnica,Técnicade transformación,Silvicultura. Conunaduraciónde

trescursos:Ciencias.Conuna duraciónde cuatrocursos:Técnica.Además,todoslos sectores

ofrecíancursosespeciales.

En general,las seccionesde tres y cuatro añosde duraciónprocedíande la antigua

Gimnasia.Losespecialesde dosañosdela primeray segundasecciónprocedíande laFackskola

y seguíanpredominandoenellassu carácterprácticoy funcional. Lasrestantesseccionesde dos

añosprocedíande los centrosde formaciónprofesional.

El siguienteesquemareflejala estructurade la EnseñanzaSecundariaen el sistemasueco:
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Troncocomun(polivante).
Ciertaopcionalidad.
EducaciónBásica

Secciónde CienciasHumanasy
CienciasSociales(2~ ciclo)

Consumo.
Consumoy puericultura
AsistenteSocial.
Música

Letras.
CienciasSociales.

10 Ciclo Secundana 20 Ciclo Secundaria

70 ~0 90 10 20 30 40

Trabajodeoficinas.
Economía.

Sección de Economía (20 ciclo)

Economía.

SeccióndeTécnicay Ciencias

Textil y
confección
Alimentación
Mecánica
Mecánicadel

automóvil
Maderas
Construcción
Electncidad
Agncultura
Técnica.
Técnicade

transfonnación.
Silvicultura.

Ciencias.

Técnica

Podemoscomprobar,paracompararlocon el casoespañol,comoel modelo suecose

caracterizabapor la alta sensibilizacióny participaciónsocial a la hora de definir el tipo de

educacióny, consecuentemente,el alto gradodecompromiso,incluyendoalos partidospolíticos,

hechoqueno sucedíaen España,dondela falta de consensoen estetemaha sidoevidentea lo

largo de su historiaescolar.La extensióny obligatoriedadde la enseñanza,abarcódurantetodo

el periodoqueestudiamos,un mayor númerode añosen el casosueco(9), sin embargo,en
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España,hastala décadade los sesenta(6). Una importantediferenciatambiénla representael

hecho dequeen Suecia,primeroseevaluabala situación,hechoconsagradodesdeprincipios del

siglo XIX, despuésde diseñabay experimentabay, finalmente, cuandolos resultadoseran

satisfactorios,segeneralizaba.En España,por el contrario,ha habidoabundanciade legislación

que, en muchoscasosno ha tenidoen cuentala realidad,ni lasnecesidadese interesessociales

que, generalmente,no seha cumplido,por falta de implicación de los sectoresafectadosy por

falta de medioseconómicos,que nuncasehan contempladopreviamente.Durantecasi todo el

periodoqueestudiamosel primerciclo de enseñanzasecundariafornió parte,en el casosueco,

de la enseñanzabásica,consideradapolivalente, es el último ciclo (de tres años) de dicha

enseñanza.Todoslos alumnospasabanpor ella. EnEspaña,la diferenciaeranotableen el periodo

que estudiamos,ya que la escolaridadera menor, la primaria o elementalestabatotalmente

desconectadade la secundaria,y muy pocosaccedíana éstahastala décadade los añossesenta.

Sólo conla promulgaciónde la Ley Generalde Educaciónse llegó a unasituaciónde cierto

parecido,aunquesólo hastalos catorceaños,y no hastalos dieciseiscomoen el caso sueco.

En el casodel segundociclo secundario,podemosobervarcomo, de unavariedadde

centrosquela imparten,seva tendiendoa la unificaciónen uno sólo,lo queen estecasointegra

las posibilidadesde los alumnos,pero manteniendoun alto nivel de diversificaciónen cuantoa

los tipos de estudiosque,en todo caso,conjugabanla preparaciónparala Universidadcon una

formaciónprofesionalorientadaen funciónde la secciónquese cursase.Y variabletambiénen

cuantosu duración:dos,treso cuatroaños.Por el contrario,en el sistemaespañol,vemoscomo

habíaescasasopciones:ciencias,letras,y técnico.Las dosprimeras,no en todoel periodo,y con

poco pesoespecífico,ya que predominabalo comúnsobre la especificidady, en todo caso,

orientadashacia la Universidady, por otra parte, muy devaluadoel BachilleratoLaboral Un

hecho positivo del sistemasueco,era la total integraciónde la formaciónprofesional en el

segundociclo de secundaria,sin que en ningúncasosepuedaconsiderarde segundafila, como

lo fue permanentementeen el casoespañol.Españaestámuy lejos, del modeloeducativosueco

aúnen la actualidad.
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El breveanálisisrealizadosobreestospaísesque hemoselegidoparacompararloscon el

sistemaeducativoespañol,ponende relieve las diferenciasentre unoscasosy otros que, a

continuaciónvamosatratar de sintetizar.

11.4.9.- Algunas reflexiones en torno a la Enseñanza Secundaria.

En el periodoqueestamosestudiandoen estetrabajo sepuedenapreciarunaseriede

aspectosdignosde mención.Por unaparteobservamoscomo,en casi todoslos paísesestudiados,

se fueron produciendorevisionesy modificacionesde la EnseñanzaSecundariatratandode

adaptarlaa las circunstanciascambiantesde estosaños.Por otro lado, sefue produciendouna

ampliaciónde la escolaridadobligatoriaen variospaíses,contendenciaa generalizarseen todos

ellos. Seaprecia,asímismo, un intentode extendery generalizar,al menos,el primerciclo dela

EnseñanzaSecundaria,y elprincipio de igualdaddeoportunidades,tratabade abrirsecamino

para arrinconara una enseñanzasecundariade carácterelitista que venía imperandohasta

entoncesen muchospaíses.En realidad,en el periodo estudiadose estabaproduciendouna

democratizaciónde la EnseñanzaSecundariaqueseinició en el primerciclo y que, debidoa los

progresoseconómicosde los añoscincuentay sesenta,tendíaa extenderseala totalidadde la

misma,asícomoa ampliascapasde la población,llegandoal final de nuestroperiodoasectores

socialesquenuncaantestuvierontal posibilidad.

Por otro lado, en Españamás específicamente,en este periodo se asistió a una

problemática,en partecomúna los palsesestudiadosy, en parteespecífica,esdecir, que le afectó

principalmentea ella, dadoquelas condicionespolíticasy socialesfuerondiferentes,al menos,

hastalos añossesenta.Estasúltimas,y la influenciahistóricade estenivel secundariopesó,quizá,

más que en el resto de los paisesestudiados.Por ello, vamos a analizar estosaspectosa

continuación.
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11.4.9.1.-La enseñanzasecundariade otros paísescomparadaconel caso
español.

A. través de unos cuadros vamos a resaltarlos principalesaspectosde la Enseñanza

Secundariade los paisesestudiados,sobre todo, los referidos a susestructuraconobjetode poder

compararloscon facilidad conel casoespañol.Hay unaseriede aspectoscoincidentesen casi

todos los paises, incluida Espafia, referidos a que en este periodo se produjeroncambios

significativosen ¡a estructuray enfoquede la EnseñanzaSecundaria.Tambiénen prácticamente

todoslos países,sefue produciendo,aunqueen diferentesmomentos,un intento de extendery

generalizarlaEnseñanzaSecundariaatodala población,por lo que seabriópasola necesidadde

unaenseñanzasecundariade carácter comprensivo,esdecir, abiertaa todala población, todo

lo cual conllevabacambiarradicalmenteel modelo de enseñanzasecundariaclasista,selectivoy

elitistade muchosde los paisesestudiados.

El modelo seguido en los apanadosanteriores,ha consistido en analizar desdela

informacióndisponible,los diversospaisesen funciónde suorganización,esdecir, de un grado

máximodecentraJizacióncomo son los casosde FranciaeItalia, muy parecidosen esteaspecto

a España,a otros como la RepúblicaFederalde Alemaniay EstadosUnidos en los que las

competenciaseneducaciónresidianen los Estadosfederados,pasandodespuésaInglaterra,pais

en el quedichascompetenciasresidenen las autoridadeslocales,y despuésaBélgicay Holanda

que, porlas peculiaridadesde suorganización:nivelescentralizadospero congran autonomiaen

la gestióny un alto gradode libertaden la aplicaciónde los modelospara, finalmente,terminar

en Suecia,casoparadigmáticode implicaciónsocialen el sistemaeducativoeimplantacióncon

altosnivelesde experimentaciónde unaenseñanzasecundariacomprensiva,paratodos.
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FRANCIA ITALIA

Antesde 1.959

:

Trestiposdeenseñanzasecundaria:

• Liceosy Colegios(Bachillerato).
• EnseñanzaPrimariaSuperior(hata14 a.)
• EnseñanzaTécnica.

La EnseñanzaSecundariaestádivididaendosciclos:

- 1”: dc cuatro años(formacióngeneral).
• 20: dedosaños(ciclo corto)o detresaños
(ciclo largo),deespecialización.

La especializacióndel 2~ ciclo tienetresopciones:

• Filosofia-Letras.
• CienciasExperimentales.
Fíiosoflá2Ci~ñcias.

La enseñanzasecundariacomienzaa los 11 años.

Desnuésde 1959(ReformaDebrér

Hasta1,962

:

TiposdeCentros:

EscuelaMediaProfesional(continuacióndela primaria.
de los II abs 14 años).
Liceo Clásico: formación clásica, de cinco años,

dividido en dos ciclos: Gimnasiosuperior(2 años)y
Liceo(3 años).
Liceo científIco (5 años).
Instituto Magisterial(4 años).

Examendemadurezal finalizarel Bachillerato.

• Enseñanzaprimariay secundariano están . Sistema centralizado.

conectadas. Obligatoriedadde6-14 años.
Sistemamuy centralizado. . Separación ¡igida de centros y enseñanzas y centros

La finalidadde la enseñanzasecundariapuedeser hasta1.962.
triple: prepararparala universidad,continuarla , Desconexión entre la enseñanza pnmana y la

culturageneralo recibirunaenseñanzaprofesional. secundaria.

TiposdeCentros LiceosClásicos.
LiceosModernos.
LiceosTécnicos.

Colegiosde EnseñanzaGeneral.
ColegiosdeEnseñanzaSecundaria.

Clásica.
Moderna(ciclo cortoy largo).
Transición.

Secciones:

Ciclos: Observación, orientación, detenninacion,
terminal.

Duración 6 o 7 años.
Hay un examen final para obtener el título

Bachillerato
de

Desde1.962

:

TiposdeCentrosy enseñanzas:

EscuelaMedia Inferior (11-14años). Troncocomún.
Constituyeel primer grado y es continuaciónde la
pnmana.

Enseñanzasdesegundogrado.
EnseñanzaGeneral:.LiceoClásico(5 años)

LiceoCientífico (5 años).
EnseñanzaTécnica: . Instituto Técnico (5 años)

dividido en dos ciclos de dos y tres años. Varias
modalidades.

Examendemadurez.
Duraciónde la EnseñanzaSecundaria(8 años).
EnseñanzaProfesional InstitutosProfesionales( 2 o

3 añosdeduración).
EnseñanzaArtística: deduraciónvariable.
EnseñanzaMagisterial.
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REPUBLICAFEDERALDE ALEMANIA ESTADOS UNIDOS

Tiposdeenseñanzasy de Centros:

20 ciclo de enseñanzaprimaria(I-Iauptschule) del 50 al
7 curso( 5 añosdeduración).
- EscuelaMedia Moderna (Realschule) del 50 al 100
curso( 6 añosde duración).
.Gymnas¡um del 50 al 130 curso.Hay:

• Clásico.
• Moderno.
Científico

• CienciasEconómicas.
CienciasSociales.
Artes.

• Estádividido entresciclos: 50~~O, ?-í00, 1 l~-l3.

EnseñanzaProfesionalEn EscuelasProfesionales.
• EscuelaGlobal, comprensivaquetratade integrarlas
anteriores,al fmalizarel periodo.

• Sistemaeducativodescentralizadoen los Lander.
• EscolaridadObligatoriade 12 años.
• Estudio en función dc capacidadesy no de clases
sociales.
Fuertementeselectivo.Eleccióna losdiezaños.

Tiposde Enseñanzasy deCentros:

111gb School: con variasposibilidadesen funciónde las
decisionesdelos Estados:

8+4 (Despuésde8 añosdeprimariacuatro
desecundaria).

6-16 ( Despuésdeseisañosdeprimaria, seis
desecundaria.).
.6+3+3(Despuésdeseisanosdeprimaria,dos

ciclosdetresaños:flinlor y senior Estaúltima
deespecialización.

Exámenesfinales.

La fonnación profesional se imparte en centros
específicosdespuésde la enseñanzasecundaria.

• SistemaEducativodescentralizadoen los Estadosde
la Unión.
Dimensiónformativay funcionaldelaenseñanza

secundana
Tienetambiénunadimensiónprofesional.
La enseñanzasecundariaseimpartedespuésdela

pnmaria
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INGLATERRAY GALES BELGICA

Tiposde Centrosy enseñanzas:

• GrammarSchool (enseñanzade tipo clásico).
• Technical School (enseñanzastécnicas y
científicas).
• Seconda~y Modern School (enseñanzasde
culturageneral).

• Escuelascomprensivas, se vienencreando
desde1.947y sugeneralizaciónseproduceen
losañossesenta.

Ciclo Común(11-14años).
Lashaydedostipos: Con programa
común de los II a los 18 años y
partidas : junior (11-13 años) y
senior (13-1Saños).

Public School, privadas, de gran prestigio,
elitistas.De los 13 alos 18 años,requierenlos
alumnosasistira unasescuelaspreparatoria.

Examenesextenos:

• CertificadoGeneraldeEducación:ordinario,
alos dieciseisaños;avanzado,a los dieciocho.
• CertificadodeEstudiosSecundarios.

Sistemadescentralizado,cuyacompetenciaresideen
las autoridadeslicales
• Obligatoriedadescolarde los5 a los 15 años.
• Desde1944 setratéde generalizarel primerciclo de
secundaria.

Tiposde centrosy enseñanzas:

• EscuelasMedias Elementales(Continuaciónde la
enseñanzaprimaria).

• EscuelasMediasUniversitarias(Ateneos). Dosciclos
de tres años ( seis años en total ). Se imparten tres
secciones:

HumanidadesAntiguas

HumamdadesModernas

Grecolatinas
•Latin-Matemát.

Científica.
Comercial.

• HumanidadesTécnicaso Artísticas.

Ramaprofesional.

En los últimos añosdel periodo estudiado
apareceunaenseñanza renovada deseisaños
deduración,divididaentresciclos:

1”. Troncocomún( 2 años).
20 y 30: programasopcionales.

• Sistemacentralizadoen la planificación,perocon
amplialibertaden la gestión,sobretodo,los centros
privados.
• Enseñanzaclasistay selectiva.
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HOLANDA SUECIA

Tiposde Centrosy Enseñanzas:

¡0 Gimnasios, con una duración de seis años de

estudios. Constande dosciclos: el primero decuatro
añosy el segundode dos,con dossecciones:clásicay
científica.

Examenfinal, conintervencióndeDelegados
del Estado.

20. Hoogere Burgerschools (BUS.) queproporcionan
unaculturageneral.Suduraciónesde5-6 años.A partir
del cuartoañoaparecensecciones.

30 Liceos, la duracióndesusestudiosesde cuatroaños.

Estándivididosendosciclos y tienen secciones.

Algo másadelante:

Cuatromodalidades:

a)cient(fica-preparatoria, deseisañosdeduración.con
dos secciones: Gimnasiun (clásica) y Atheneum
(científica).Estosestudiosconducena laUniversidad.

b) Enseñanza General Continuada, dividida en tres
ciclos: superior(HA. YO.) , de 5 años; medio
<MA. yO.), cuatroaños;elemental, dosaños.

c) Formación profesional: primaria o elemental.de
cuateaños,apartir dela enseñanzaprimaria;media,de
1 a 4 años,segúnmodalidades;y superior.

• Granpoderde creaciónde centrospor partede las
familias
El Estadosubvencionaloscentrosprivados,con los

mismoscnteriosquesigueenlos CentrosEstatales.
Obligatonedadescolardelos 6 a los 15 añosdeedad.

TiposdeCentrosy enseñanzas:

• EscueladeBase(Grundskola) en la que estáintegrado
el primerciclo deenseñanzasecundaria.Esteciclo tiene
una duraciónde tres años(11-14) y estádentrode la
enseñanzabásica.

• Segundociclo secundario.Contressecciones:

Letras.
• Ciencias.
• General(creadaen 1.953)paraproporcionar
unaculturageneral.

Dadala permanenteexperimentacióny revisióndel
sistemasehan producidolas siguientesmodificaciones:

1962. Creaciónde la Fackskola. Enseñanzasecundaria
superiorde dos añosde duración,contressecciones:
CienciasSociales,Economiay Tecnología.

1.964.Creaciónde la Gimnasia EnseñanzaSecundaria
generalde 3 o 4 años de duración.Constade cinco
secciones: Letras, Ciencias, Economia. Ciencias
Naturales,Tecnologíay Ciencia

¡.971. Se integranlas dos anterioresy la formación
profesional en un nuevo centro: la Gymnasieskola.
Contandocon un total de 22 secciones,con duración
variable,dedos, treso cuatroaños.

Ediraciónplanificadapor el Estado,peroconunagran
participaciónsocial.
• Model de sistema educativo en experimentación
permanente.
• Modelo de enseñanzacomprensiva,durantetodo el
periodoestudiado.

Gran implicación de los sectoressocialesen la
educación.
Obligatoriedadescolardelos 7 a los ¡6 años.

• Tendenciaa la integraciónen un solo centroy el
segundociclo muydiversificado,conun dobleobjetivo,
simultáneo,prepararparala universidady proporcionar
unaformaciónprofesional.
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...ESFAÑA

De 1938-1.953

• TiposdeCentrosy Enseñanzas:

• Escuelaprimaria(de6-12 años).

• Institutosy Colegios:BachilleratoUniversitario,de sieteañosde duración,de carácter
clásico,y preparatorioparael accesoala Universidad.Enciclópedicoy unitario.

• ExamendeEstadoquerealizala Universidad.

• InstitutosLaborales:Bachilleratoelementallaboral,de5 añosdeduración,paraobreros,

convariasseccioneso modalidades.

• FormaciónProfesional.

Estudiosde Comercio,Magisterioy Técnicosde gradomedio(peritajes).

De ¡.953a 1.970

• EscuelaPrimaria(6-12/14años),divididaentresciclos.

• Institutos,Colegios,SeccionesFiliales,SeccionesDelegadas,Colegios LibresAdoptados:
BachilleratoGeneralde seisañosdeduracióndividido endosciclos:

• Elemental,de cuatroaños(común),de lO a 14 años. Examende reválidaal
finalizar el cuartoaño.
• Superior,dedosaños,diferenciadoencienciasy letras,aunqueconducea título
único. Examendereválidaal finalizar el sextoaño•
• Ctnopreuniversitario,paraquienesquierenaccedera la Urjivesidady posteriores
pruebasde madurez

• InstitutosLaborales:BachilleratoLaboral,dividido en dosgrados:

• Elemental,decincoaños,decarácterprofesional,convariassecciones.
Superior,dedosaños,continuacióndel anterior,con idénticasseccionesqueel

elemental
• Formaciónprofesionalindustrial, Comercio,Magisterio,EnseñanzaTécnicas,

• Sistemamuycentralizado
Obligatoriedaddelosseisa lo~doceaños A partirde 1964,hástalos &atorceaños.
Desconexiónentrelaenseñanzapnmanay secundaria.

• Desconexiónentrela enseñanzasecundariay la fonnaciónprofesional.
• Enseñanzasecundana,clásica, clasistay elitista. En el segundoperiodo, se va extendiendo
progresivamente,sobretodo,el primerciclo del Bachillerato.
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A partir de los esquemas anteriormente realizados, estamos en condiciones de hacer una

comparaciónde los aspectosmássignificativosque hacíanconvergero divergerlos aspectos

estudiadosreferidosa la EnseñanzaSecundaria.

Considerandolos diversosaspectosestudiadosnos encontramoscon las siguientes

consideraciones:

l) Si tenemosen cuentael nivel de centralizacióno descentralizaciónen el tomade decisiones

sobre los aspectosrelacionadoscon la política educativay sobrela EnseñanzaSecundaria,

podemosseñalarque: Francia,Italia y España,sonpaísesen los que la centralizaciónes muy

grandey, por lo tanto, parecidos;Bélgica,Holanday Suecia,sonpaísesen los que, aunquese

tomanla decisionesa nivel central,de gobierno,sin embargo,con maticesquepasanporun alto

gradode libertaden la aplicaciónde la normativaen Bélgica,porunagrancompetenciade los

padresen Holanda,y por un gradoimportantede protagonismoen la tomade decisiones,así

comode compromisoen la realización,en Suecia; en EstadosUnidosy en la RepúblicaFederal

de Alemania, paísesen los que las competenciasen educaciónlas tienenasumidaslos estados

federados,hay matices,aunquesepuedeapreciarciertapolítica comúnen los aspectosbásicos;

y, finalmente,en Iglaterray Gales, dondelas competenciasresidenen los poderesmunicipales,

principalmente.

Unaobservaciónimportanteesla delmodode fUncionaren Inglaterray Suecia,paisesen

losqueprimero seexperimentanlas reformasqueseproponeny no segeneralizanhastaqueno

se compruebasu eficacia.Por el contrario, la mayoríade los otros paísesestudiadosy muy

especialmenteEspaña,selegislaaúnen contrade la opinióngeneral.Tambiénconvieneresaltar

quepaisescomola RepúblicaFederalde Alemania,Suecia,EstadosUnidos,Bélgicay Holanda,

han terminadoalcanzandocon el pasodel tiempoun gradode consensoconsiderableque ha

pennitidoquela educaciónno seveaafectadapor los vaivenespolíticosy las políticaspartidistas.

Lo contrarioeslo queha sucedidoen Francia,en Españay, en ciertamedida,en Italia, dondelos
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nivelesde desacuerdohanafectadoconsiderablementela estabilidaddel sistemaeducativoy de

la enseñanzasecundaria.

20) Un aspectoimportanteconsisteenconsiderarsi dentrodel sistemaeducativo,los distintos

nivelesestándebidamenteconectadoso, si por el contrario,no hayningunao escasaconexión

entrela enseñanzaprimariay la secundaria,o dichode otro modo,si la enseñanzasecundariase

entiendecomounacontinuaciónde la primariao si son nivelesno relacionados.En el periodo

estudiado,en Francia,Italia y Españaesclara, durantegranpartede esteperiodo,la desconexión

entreestosdosniveleseducativos.Otra varianteconsisteen quesecursela enseñanzaprimaria

hastadeterminadaedad,generalmente,los diezu onceaños,y apartir de ahí, los caminosaseguir

seandiversos:continuarla enseñanzaprimaria hastala finalizaciónde la escolaridadobligatoria,

a veces, unaenseñanzasecundariaque es continuaciónde la primariay trata de completarla

cultura generalde los alumnosque la cursany, en paralelolos clásicosestudiossecundarios

conducentesa la Universidado ramas técnicao profesionales.Estees el caso de Inglaterra,

Bélgica, la RepúblicaFederalde Alemaniay Holanda.Finalmente,en otrospaíses,casidurante

todo el periodo seha tratado de que el primer ciclo de secundariase hayaintegradoen la

educaciónelementalo básica,tratandode queseacursadapor todoslos escolares.Esteseriael

casode EstadosUnidosy Suecia.

Unacuestiónrelacionadaconésta,esquecomo podemoscomprobarcasi todoslos países

estudiados,van introduciendoreformashaciala generalizacióndel primer ciclo de enseñanza

secundaria,ala extensiónde laescolaridadobligatoriaque pasade los catorcealos dieciseisaños

o, inclusoalos dieciochoen algúnpaís. Estasreformascomprenden,o bien la creaciónde nuevas

seccioneso modalidadesde enseñanzasecundaria,denominadasmoderna,general,etc., o bien

creandonuevoscentrosque atiendanestaforma de entenderal enseñanzasecundaria,y que

continúanconviviendocon los centrostradicionales:Francia,en 1.959; Italia, en 1.962;Inglaterra

y Galesenlos añossesenta,de un modogeneralizado;Holanday Suecia,en los añossesentay,

finalmente,Españaen el año 1.970,con la promulgaciónde la Ley Generalde Educación,y en
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los añossetenta,tambiénla RepúblicaFederalde Alemaniacon las Escuelasglobales.

Hay que significar que siendopionerosen el intento de extendery democratizarla

EnseñanzaSecundaria,sobretodo enel primerciclo, EstadosUnidos,Sueciae Inglaterray Gales,

se ha manifestadouna tendenciaa lo largo del periodo estudiadoa queun primer ciclo de

enseñanzasecundariade carácter comprensivose fuera introduciendoen todos los sistema

educativos,sobre todo en la décadade los añossesenta,pudiendoseñalarque paísescomo

Francia, Italia, RepúblicaFederalde Alemaniay España,a los que inicialmente podemos

considerarcomo los más alejadosde estosplanteamientos,al llegar a los años setenta,

prácticamentetodosellos,habíanintroducidomodificacionesen estesentido.

30) En general,la EnseñanzaSecundariaseestructuraen dosciclos o grados,en casi todoslos

paises,uno elementalo primeroy otrossegundoo superior.El primerode los ciclos presentauna

tendenciaa sercomúneintegradory, en algunoscasos,orientador.El segundode los ciclosde

la EnseñanzaSecundaria,porel contrario,presentaunatendenciaa la diversificaciónen secciones

o modalidadesorientadashacia la especializaciónde los alumnos. En no pocos casos

encontramos,asímismo,comola formaciónprofesionalfuncionaen paraleloconel restode la

secundariay hasta,en algún caso,integradaen élla.

La duracióndel primer ciclo suele ser de tres o cuatro años, segúnlos casos,y su

comienzosueleproducirsea los lo u 11 años:Francia,Italia, RepúblicaFederalde Alemania

(aunquehay unavariante, la del Gymnasiumde un sólo ciclo de 9 años),Inglaterra,Bélgica,

Holanda, Sueciay EstadosUnidos,en algunade susvariantes.

La duracióndel segundociclo, puedeestarentredos, tres, cuatroo cinco añossegún

modalidadeso paises.Incluso en algunospaises,en función de que modalidadde enseñanza

secundariase curse,la duraciónes distinta. Es el casode Italia, Francia,RepúblicaFederalde

Alemania,Inglaterray GalesHolanda,Suecia.Paisesquetienenunamismaduraciónlos estudios
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del segundociclo, son EstadosUnidosy Bélgica.El casoespañolesbastantediferenteen este

puntodelrestode los paises,aunquepudierahaberalgúnparecidoen algunade las modalidades

de los paisesestudiados.En la primeraetapa,esdecir, enla comprendidaentre 1.938y 1.953,

Españatiene un Bachillerato Universitario, único, enciclopédico y clásico, simplemente

preparatorioparala Universidad,de sieteañosde duración,ademásde contarcon un Bachillerato

LaboralElemental(1.949)de cinco años,peroparaotrosdestinatarios.En la segundaetapa,se

producecierta aproximacióna los sistemasvigentesen Europa,al establecerun Bachillerato

Elementalde cuatroañosdeduración,decarácterterminal, un BachilleratoSuperiorde dos años,

conuna leve especializaciónen Cienciaso Letras,pero que no condicionapara los estudios

superiores,y un cursopreuniversitario(no hayequivalenteen los paísesestudiados)paralos que

quierenaccedera la Universidad.

Otro aspectode interés,dentrode esteapartado,esquelas tresprincipalesdirecciones

quesetomana partirde los diezy onceañosson:

a) continuarel último ciclo de losestudiosprimarioshastala finalizaciónde la escolaridad

obligatoria:Francia,RepúblicaFederaldeAlemaniay España.

b) Unaetapaobligatoriadetresañosquesecursaen unaescuelamediaprofesional,es

el casode Italia.

c) La creaciónde centroso seccionesde enseñanzasecundaria,generalmentecorta, que

seancontinuaciónde la enseñanzaprimaria, de culturageneral,o que seintegrenen la

enseñanzaelemental:EstadosUnidos, Inglaterray Gales,Bélgica,Holanday Suecia.

En cuantoalas especializacioneso seccionesdel segundociclo de secundariaexisteuna

variedad:en Franciahaytressecciones(clásica,moderna-deciclo largoy de ciclo corto- y de

transición; en Italia la hay clásica, científica, técnica(con varias modalidades),Artística y

Magisterial,ademásde la enseñanzaprofesional;en la RepúblicaFederalde Alemaniahay la

clásica,científica, moderna,cienciaseconómicas,socialesy artes;en Inglaterray Gales,clásica,
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científica y técnica y moderna; en Bélgica, Humanidadesantiguas(greco-latinasy latín y

matemáticas),Humanidadesmodernas(científicay comercial)y técnicaso artísticas,ademásde

la ramaprofesional;en Holanda,científico-preparatoria,generalcontinuada(superiore inferior)

y formación profesional;en Suecia,Letras, Cienciasy General,incorporandola formación

profesional, se impartenen un total de 22 secciones;en EstadosUnidos,hayen el ciclo senzor

de la H¡ghSchoolciertaespeciaiización.En España,como podemosapreciaren estosaños,existe

únicamenteun BachilleratoUniversitario,unitario primeroy dividido en dosgradosdespués,

comoopción de formacióngeneraly preparaciónparala Universidady el BachilleratoLaboral

Elementalcomoopciónprofesional.

En general,atravésdeestasseccioneso especialidadessepretenderespondera un triple

objetivo queesel queconfigurala enseñanzasecundariacontemporanea:

• Proporcionarunaformacióngeneralútil parala vida, unacultura general.

• Prepararparalos estudiosuniversitarios.

• Dotaralosalumnosde unaformaciónprofesionalde gradomedio paraincorporarseal

mundo del trabajo.

Sehacenecesarioenlospaisesindustrializadoshacerfrenteaestastresnecesidadesdesde

la EnseñanzaSecundaria.En lamayoríade los paísesestudiadosseda respuestadesdela creación

denuevassecciones,nuevoscentros,etc. En España,el principal problemaesqueconunaescasa

estructuray filta de dotaciónde medioseconómicosy humanossepretendíanresolvertodaslas

finalidades dela EnseñanzaSecundaria.

40) Otroaspecto,relacionadoconlo anteriormenteexpuesto,esel tipo de Centrospara impartir

la EnseñanzaSecundaria.Las respuestashan sido varias, pero las podemosconcretaren las

siguientes:
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a) Crear nuevoscentros para atender las nuevas necesidadeseducativasque van

surgiendo:Francia,Italia, RepúblicaFederalde Alemania,Inglaterray Gales,Holanda,

Suecia

b) Crearnuevasseccionesen los centrosya existentes:Francia,Italia, RepúblicaFederal

de Alemania,EstadosUnidos,Bélgica,Holanday Suecia.

Casi todoslos paísesestudiadoso bien respondende las dos manerasante las nuevas

necesidades,o conalgunade ellas.En España,el casoresultaespecialmenterelevante,no secrean

nuevoscentros(salvo los Institutos Laborales)y tampocose introducen nuevassecciones,

modalidadeso especializaciones,pretendiendoque conel Bachilleratotradicionalsehagafrente

alasnuevasdemandasque,por otra parteno serecogeny, por si fuerapoco, sepretendeseguir

comosi nadahubierapasadocuandoseda el saltode una enseñanzasecundariaminoritaria y

elitista a unade masas(¡ la culpa la tienen los planes! o la política seguidapor el gobiernode

turno ¿?).

La comparaciónesmuy desfavorableparaEspaña,en el terrenodela políticaeducativa

y de la EnseñanzaSecundaria,ami modo de ver: falta de consensoparaestablecerun modelo

duradero;falta de mediosy de sensibilidadparadar respuestaa los nuevosretosy cambios

necesarios,porotra parte,en la EnseñanzaSecundaria,conun modelodecimonónicosetratade

darrespuestaaproblemasy necesidadestotalmentediferentes;falta, finalmente,de consensoen

los sectoresimplicadosparallevarlaa cabo, asícomo falta de experimentaciónde las escasas

reformasquesepretendieronimplantar. Resultadoen el ámbito de la EnseñanzaSecundaria:

cadavezpeor.

11.4.9.2.- La Enseñanza Secundaria española.

La EnseñanzaSecundariadesdesu constitución,a mediadosdel siglo XIX, ha venido

siendo,sin ningunaduda,el nivel educativomásproblemáticode cuantosconfiguranel Sistema

Educativo.Desdeluego, hasido el queha estadosometidoa másreformase intentosde reformas
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alo largode todala historiade la enseñanzacontemporánea.Y, por si fuerapoco, todavía,en

el casoespañolno hayacuerdosobreun solucióndefinitiva, ni desdeluegohayconsensosobre

el caminoa seguir, ni voluntadde configurarun modelo estable, al igual que en diversos

momentoha sucedidoen varios de los paisesquehemosanalizado,dondeya ha dejadode ser

campode luchaspolíticasy profesionales:

El nivelsecundarioha sido, sin duc4 elprotagonistamás
caracterizadode todas estas reformas. No sin razón se ha
denominadoa losañossesentacomola “décadadela Enseñanza
Media’~ por laprofusiónde reformasycontrarreformas,queno
han dejado de sembrar la confusión, aún entre los más
directamenteimplicadosen el campode la educación.

De unaEnseñanzaMediapara¿lites -concebidaúnicay
exclusivamentecomopuertade accesoa la Universidad-seha
ido pasandogradualmentea una EnseñanzaMedia ‘»ara
todos‘~que va dandopasoal “tono” culturale intelectualde un
país.

Lasrazonesdeestaevoluciónsonmúltiples,perotodas
ellasestrechamenterelacionadascon unaevoluciónparalelade
las estructurassociales,ya que las reformaseducativasson, a
nuestroentender,consecuenciamásque causade los cambios
sociales.

La democratizaciónde las estructuras socialesy la
instrumentaciónprogresiva del “principio de igualdad de
oportunidades” han dado lugar a un accesomasivo de la
juventuda los distintos niveles de enseñanza,que ha sido
consideradauniversalmentecomo instrumentode promoción
social (despuésla realidadha venidoa demostrarlo infundado
deestaexcesivaconfianza).

La escolaridadobligatoria, antes circunscrita a la
EnseñanzaPrimaria, al serampliadaen la mayoríade lospaíses
a los dieciseisaños ha ¡do canalizandograndesmasasde
alumnosde muydistintasprocedenciassocialesy con un amplio
espectrodeaptitudesy capacidadesa los CentrosdeEnseñanza
Media. ‘t490

490 CostaRibas,José(1975).Estructuradela EnseñanzaSecundariaenEuropa.Bordón, 209, 320-321.
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Efectivamente,sehan ido dando,duranteel periodoestudiado,numerosostanteoscon

objeto de adecuarla EnseñanzaSecundariaa las nuevasnecesidadessociales,económicasy

educativas.Los diversospaises,como hemosvisto, adoptarondiversassoluciones,al respecto:

crearnuevasinstitucionesescolaresde enseñanzasecundaria:los Collegesd’EtudesSecondaires

(CES), las ModernSchools,laEscuelaMedia, etc., comoun modo de resolverel problema,ya

quelos Liceos,GymnasiumeInstitutosqueproporcionabanunaenseñanzaclásicay preparatona

paralos estudiosuniversitariosno dabanrespuestaa lasnecesidadessocialesde unaformación

generalmásamplia, ni alas de unaformaciónprofesionalde tipo medio; otra solución, fue la de

introducirnuevasseccioneso modalidadesen los mismoscentrosexistentesy así, se introdujeron

seccionesde enseñanzasmodernas,técnicas,profesionales,etc., en distintospaíseso, incluso, se

simultanearondichasreformasen algunosde los paísesestudiados,comouna forma menos

discriminatoriasocialmente;y, desdeluego, un tercerámbito de la reforma,fue la de los planes

clásicoso científicosexistentes,dadoquesi eranútiles parael preparael accesoala Universidad

no lo eran, en ningún caso, paraenseñanzasorientadasa otras finalidadescomo podíanser,

incorporarsesimplementeala vida social o al mundodel trabajo.

Por desgracia,en España,ningunade estasmedidassetomó de un mododecidido.Los

Institutoshanseguidosiendolos únicoscentrosde enseñanzasecundaria,dadoquelos Institutos

Laboraleshan tenido unavida precariay corta(1.949-1.970),comocentrosde estenivel de

estudiosy los Centrosde FormaciónProfesionalquelos sustituyerontampocohan gozadode

buenasalud. Siempretodo ha girado, en tomo a un único plan de estudios,el quepodemos

calificar de universitario, esdecir, ha predominadoy seha impuestoel queorientabay preparaba

únicamentea los estudiosuniversitariosy, desdeluego, no sehanintroducidonuevassecciones

o modalidadesen los Institutos y Colegiosespañoles,que fueran incorporandolas nuevas

necesidades,por lo quepodemosasegurarque con los mismospatronesbásicosdel Siglo XIX,

seguimostratandode dar respuestaalos nuevosproblemasdel siglo XX. Ello nos lleva apensar

que,en España,la falta de racionalidadha presidido,desdeunaperspectivahistórica,el modode

abordarlos problemasde la EnseñanzaSecundariay, en esto,hemossidomuy diferentesal resto
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de los paísesestudiados.

Consecuenciade ¿a apariciónde nuevasnecesidadesy nuevosretosante los cambios

profundosproducidosen las sociedadesoccidentales,quepodemosconcretaren los siguientes:

• pasode unaeducaciónelitistay minoritariaaunaeducacióndemasas;

• anteestanuevasituación, senecesitabaintroducir nuevosmétodospedagógicosparaalumnos

condiversascapacidadesy aptitudesque incoorporaranal máximola personalización,no servia

el modeloanteriorque, sin embargo,esel que seha venidoaplicando;

• la estructura,complejidady enfoquede los nuevosconocimientosquehanhechonecesarioun

planteamientoglobalizador e interdiscíplinar, a la hora de abordarlosen un nivel como el

secundario,en el cual no seformancientíficosni especialistasuniversitarios,sinopersonascon

unosconocimientosbásicosy globales;

sehacianecesariaunaredifinición desdenuevasclaves,cosaqueen España,segúnmi modo de

ver, no seha realizado,en el periodoestudiado:

Estenivel (secundario)estáhoyengranpartependiente
dedefinición:definicióndesuslimites cronológicos,definición
desusobjetivos,definiciónde sunaturalezafluctuanteentreser
un ciclo propedéuticode estudiossuperioreso ser un ciclo de
culminacióndela formacióngeneraL

No obstante,puededecirsequeen los ciclossecundarios,
despuésde la EnseñanzaGeneral Básica, los lenguajes
adquiridos deben servir para sistematizarlas experiencias
codificadas y, paulatinamente,para ejercitar opciones y
profiindizarsobrealgunode los sectoressistematizadosquepor
su temática o por otras razonesatraigan la preferenciadel
alumno.

La naturaleza de los ciclos secundarios,hoy, debe
consistir en desarrollar la capacidad de relación y
sistematización,quejustamenteempiezaa desarrollarseen el
adolescente.Dotado ya suficientementede instrumentosde
codificaciónde la experiencia,el alumnodebeser capazde
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organizarsusconocimientosde acuerdocon esquemascientf/icos
u otros en los que la racionalidadvaya tomandoel sitio del
sincretismo infantil En realidad no es otra cosa lo que ha
pretandido hasta ahora la división en asignaturas de los
contenidosde la enseñanzaEste esquemapositivista puede
seguirsiendoválido comocualquierotra taxonomía,a condición
de quenopretendasimplementeel transmitir los resultadosde
organizacioneshechaspreviamente,sino que se conduzcaal
alumno de la manoa descubrirelporquéy el cómodel modo
escogidode organizaciónysistematizaciónde los conocimientos.
El esquemaactual de asignaturasaisladasy profesorespor
asignaturases la forma másinadecuadapara conseguiresos
objetivos.“ ~‘

Por tanto, anteestoscambiosevidentesproducidospor la revolución científica, que

incorporóla necesidadde los conocimientosreales(científicos); la revoluciónindustrial que

preciséde personasconmayoresconocimientosculturales,técnicosy profesionales;la revolución

liberal-burguesa,que introdujo la consideraciónde la educacióncomo un derecho de los

ciudadanos;completadacon la llamada revolución educativa,que incorporó el principio de

ionaMa~ Ae ~~~rtunidades;-y, flnalmente, la revolución científicodécnica,que se ¡nic~o en el

periodo que estamos estudiando, ha hecho necesario proporcionar a las personas,

independientementede suscircunstanciassocialeso personales,unaformaciónhumanacadavez

mássólidajunto aunaformaciónde caráctertecnológicoparapodervivir en el mundo actual.

De ahí que las solucionesque pasan,por seguirhaciendolo mismo que se hacíahace

muchosañosen la EnseñanzaSecundaria,es decir, preparara los alumnos,ahoraa todos los

alumnos,para ingresaren la Universidadno tiene sentido y pejudicaráa gran parte de la

poblaciónescolarque, por otro lado, tienequeasistirobligatoriamentea cursarestosestudios,

dadala ampliaciónde la escolaridadobligatoria:

“‘ GómezRodríguez de Castro, Federico(1.987). Criterios quehan de infonnarla refonnadel sistema

educativo.Educadores, 143,404.
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•., el nivelo los nivelessecundariosnopuedenalcanzar
suculminación,comohastaahora, a travésdel canalúnicodel
bachillerato, que, de ser históricamenteungradouniversitario,
pasóenel transcursode los tiempos,a serungradopropedéutico
y previo a los estudiosuniversitarios. Al generalizarselos
estudiossecundariosparala mayorparte de la poblaciónjuvenil
de un país, constituye una aberración esa dirección y
culminaciónúnicas. En un sistemaeducativo,no ya para el
futuro, sinoparaelpresente,el certificadoo titulo de madurezde
estudios secundariostiene que ser la culminación de una
formacióngeneraldelciudadanopreviaa suingresoal mundo
deltrabajo o a los estudiossuperiores;pero, en cualquiercaso,
dicha titulación o cert</icadode madurezdebeponera todo el
que lo alcancea las puertasya seadelmundoprofesionalo de
estudiosulteriores.“ 492

En España,a partir de los añoscincuentay, sobretodo, de los añossesentase fue

produciendounaauténticademocratizaciónde la EnseñanzaSecundaria,peroéstaseprodujoen

cuantoal accesoadicho nivel educativo,pero no en cuantoal cambiode métodos,enfoquesy

mediosparaabordara la nuevapoblaciónescolar.El resultadoha venido siendoclaro y con

tendenciaa acentuarse:un alto nivel de fracasoescolar.No esposibleempeñarseen quetodos

cursenun plan queúnicamente,y comomucho¿?, sirveparaprepararel accesoa la Universidad.

Estetérminoquehemosutilizado dedemocratizacióndel nivel secundario,por tanto,sólohemos

de aplicarloamedias,si,en cuantoalasposibilidadesde acceso,no encuantoa la eficaciade sus

resultados.Si aestoaBadimosque la Educacióncomporta,además,un factor importanteparael

desarrolloeconómico de los paises, cuando aparentemente,se está haciendo mal, las

consecuenciasnegativaspuedenser incalculables:

Desde¡arz triple perspectivaelproblemaeducativoes, a
la altura denuestrotiempo, unproblemafundamental

Enprimerlugar, la educaciónconstituyeunfactor básico
para el desarrollo económico.Siguiendoa John Vaizey,este
asertoseconcretaen tresaspectosesenciales:a) en la creación

492 Ibídem, p. 407.
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a travésde la cienciay de la técnicade nuevosinstrumentos
productivos.; b) en la extensióny aplicación de los nuevos
métodosproductivosa travésde unacual{/icaciónmasivade la
fuerza laboral, y c) en la ruptura con las viejas estructuras
mediantela creaciónde nuevasactitudesy mentalidades.

En segundolugar, y éste es todavia un aspectomás
importante,la educaciónconstituyehoydía elprincipalfactorde
estrat</¡cación sociaL el 4.) autodidacta es un personaje
histórico a punto de extinguirse. El status socioeconómico
dependey dependerácada vez más en el futuro del nivel
educativoqueseposeaLasdiferenciassocialesmásimportantes
se hacenen el grado de conocimientos.Por esola auténtica
igualdadde oportunidadesenmateriaeducativaeshoy uno de
los objetivosprimordialesde todapolítica democratizadora.Y,
por el contrario, todosistemaeducativode carácterclasistaesel
mediomáseficazparalapervivenciade las barrerasde clase.

F¡nalMkñtéld¿Jucacíóñes eñnuestrosdías, el más
importantey eficazinstrumentode luchacontra las variadasy
gravesalienacionesdela sociedaddeconsumo. ..“ ~“

Aquí está,a mi modode ver, unade las clavesque estamoscomentandorespectoala

EnseñanzaSecundaria.Hay que considerarqueestenivel educativosepone,progresivamente,

al alcancede todos los ciudadanos,es más, todos lo necesitancomo un bien esencialde la

sociedadactual.Perosutrascendenciaestádirectamenterelacionadacon la estructura,enfoque,

contenidos,etc. queseleasigne.Segúnquéplanteamientosseadopten,la EnseñanzaSecundaria

puedellevara la integraciónsocialo puedeser la principalbasede discriminación.Es decirque,

bajo la aparienciade unaenseñanzasecundariaparatodos,podemosencontrarnosconquepor

suestructuray enfoque,seala principal fuentesde seleccióny discriminaciónsocial.

Si tenemosen cuentaqueestecarácterselectivoesel primero queasumióla Enseñanza

Secundaria,ya queempezósiendoelementode distinciónsocial, en el mundo clásico;si a esto

le añadimosque su principal misiónhistórica, desdelas univesidadesmedievales,consistíaen

~‘ Presentación(1.969).LaEducación,problemanacional.Cuadernos para elDiálogo.XVI. Extraordinario.
Octubre,p 4.
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prepararparala Universidad;y queel carácterde formacióngeneralo humana,fue el último en

aparecery, desdeluego, en el casoespañol,con dificultadesparaabrirsecamino, no son de

extrañar,en estecontexto,las enormesresistenciasparaadaptarlaalos tiempospresentes.

En España,a lo largo de todala historiacontemporánea,y en el periodoqueestamos

estudiando,seha apostadoclaramente,pormantenercomo modelode enseñanzasecundariael

preparatorioparala Universidad,sin perjuicio de encontramoscondeclaracionesde principios

en las reformasde estenivel educativo,de su carácterformativo, antepuestoa cualquierotra

consideración;peroen la práctica,unay otra vez, conunau otra reforma,el resultadoha sido

siempreel mismo: enseñanzasecundariade carácteracadémicoy preparatoriaparaaccederalos

estudiossuperiores.En el periodoque estudiamos,se han producidoimportanteslogros en

cuantoala extensiónde la EnseñanzaSecundariahastanivelesno conocidosnuncaen España,

peroesta otradimensión,la quepersigueunaauténticademocratización,esdecir, una enseñanza

secundariaútil atodos los que la cursen,independientementede suscapacidades,aptitudeso

inclusosu situaciónsocial,esun paso,queestápor dar, si nosatenemosalo queseha hechoen

otrospaisesy aquéello exigidamedidasdeotro tipo: abrir nuevostipos de centros,establecer

distintasmodalidades,etc., queaseguraranuna educaciónde nivel adecuado,sin perjuicio del

caminoposteriorquevayaa seguircadaalumnoen concreto.

A ¡nododeconclusiónenestareflexiónqueestamosrealizando,al finalizarestasegunda

parte del trabajo referida a la EnseñanzaSecundaria,sin la cual no podemoscomprender

adecuadamentea su profesorado,podríamosdecir que, de acuerdocon la evoluciónde las

sociedadesoccidentales,la EnseñanzaSecundariase ha convertidoen un nivel al quedebe

accederla totalidadde la poblacióny, por lo tanto, ha de adaptarsea problemasdiversos,que

exigendiversidadde respuestas.Estenivel, comoel restodel sistemaeducativo,estárelacionado

con la economíay la sociedaden la quesedesenvuelvey, por tanto, no estamosanteun problema

escolarsino,sobretodo, socialy politico.
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La EnseñanzaSecundariaha ido recogiendotresgrandesobjetivosalos queha de dar

respuestadesdesuestructuray organización:

a) Ha de proporcionaruna formación general( humanay tecnológica)a todos los

alumnosparapoderincorporarseala vida social sin ningún tipo de dificultad.

b) Ha de proporcionaruna formaciónprofesionala aquellosque no vayana continuar

otros estudiosparaqueles permitaincorporarseal mundo del trabajo. Una formación

profesionalde carácterbásicopuedey debeproporcionarloestenivel, y unaformación

profesionalespecíficaha de darseacontinuaciónde la EnseñanzaSecundaria.

e) Ha de sentar las basespara que aquellosalumnosque vayan a cursarestudios

universitarios,lleven los conocimientospreviosprecisos,las herramientasintelectuales

necesarias,dejando que sean la Universidad o los Centros Superioresquienes

proporcionenla formaciónsuperior

Hade ser,portanto, un nivel integradory deberiaperder,totalmente,a mi modode ver,

su carácterselectivoy segregador.Esteaspectodeberealizarsefueradel nivel secundario.Desde

estepunto de vista pareceque los currícula destinadosa la EnseñanzaSecundariahan de

combinarlo comúnconla diversificación.Deahíque pareceunasoluciónrazonable,un primer

ciclo, amplio,de caráctergeneraly, un segundociclo condiversasopcioneso modalidades,en

un único o quizámejor, en diversoscentros.La formacióngeneral,esla basede la Enseñanza

Secundaria,las demásdeberíanconsiderarsesubsidiariasde ésta y complementarias.Dicha

formacióngeneraldebeincorporaralas demas.

Tres problemasa los quees necesarioreferirse, finalmente,paracompletarel cuadro

referidoala problemáticade la EnseñanzaSecundariaen Españason: la imperiosanecesidadde

un consensosocial y políticoque, deunavez por todas,dé estabilidadaestenivel, y seconsidere

patrimoniode todos; la necesidaddequelas reformasseansuficientementeexperimentadasantes

de generalizarsey que, además,respondana interesesy necesidadessociales,y no tanto
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partidistasni corporativas,la educacióntiene, sobretodo una dimensiónsocial; y, finalmente,el

profesorado.No noshemosextendidoaquí, sobreel temadel profesorado,dadoque la tercera

partede estetrabajo la dedicaremosa él. Sin embargo,sepuedeafirmar,que ha venido siendo,

sobretodo, el profesorado,junto a la improvisacióny falta de medioseconómicos,el principal

freno a los cambiosquesepretendían:unay otravez, el carácterformativoque sepretendíapara

la EnseñanzaSecundaria,seperdíaen las aulasal no cambiarlos planteamientospedagógicosy

metodológicos,antelas nuevasrealidades.Seha seguidohaciendobásicamentelo mismo, pasase

lo que pasasey la discusiónse ha llevado a la ideade si un plande estudiosbajabael nivel del

anterior, lo quecasisiempreseha consideradoasi.
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