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EL MOMENTO ACTUAL, DE LA EDUCAC[ON
Y DE LA ENSEÑANZA EN EL PERU

La organlzacíán de la educacíán en naciones constítuídas hace cíentoa de atíos,
con un pueblo homogéneo y de las mismas características, con las mismas neceaida-
des y ocupacionea es relativam^nte f^cil. Las misrr:as normas generalea rigen para
todo el territorlo. ^

Pem en nacíones que ae van formando, a base de ambíentea y pueblae hete-
rogéneos, con eapeciales caracterfaticas y con distintos nívelea de vída p hasta
de civilízacíón, hay que organizar la ensefianza de otra manera para ir íntegrando
en una unídad nacional a todos los grupos.

Eato es lo que ocurre en las nacionea amerícanas. Aunque hay líneRa generales
que todas ellas síguen, cada una, sin embargo, organiza la educacíán segdn au
propio potencial y necesídades. No se trata de constítuír un ediRcio educatívo cual-
quíera; ni se trata de eccoger entre las mejores soluciones que la ciencía pedago-
gica aconseja. Hay naciones en las que la alfabetizacíón constituia su preocupa-
cíán máxíma; hoy, en cambío, el lugar promínente lo ocupa el aprendízaje de téc-
nícas para el desarrollo de la vida económica y social. Mientras unoa países siguen
encerradoa en au ciclo econámico agricola-ganadero, otros eatán ya en un alto
desarrollo industrial, y mientras en el primer caso el ínterés se centra en reducir

el nñmero de analfabetos a menos de la mitad de la poblacíón, en el aegundo se
puede estar en condícioñea de ofrecer a la mitad de la población una alta prepara-
cián cientifica o técnica. Esto puede ocurrír dentro de una miama naclón aegdn la
distribucíón de su riqueza, la ocupación de aus habítantes y el nivel de vida a
que hayan llegado.

Ante tal diaparídad de sítuaciones, Ia educación tíene necesariamente que ser
dístínta para unos y para otros. La díferencia se acentúa en las nacionea ameFí-
canas en las que hay no dos, sino muchas divergencias dentro de la poblacíón
que íntegra la nacíonalidad. •

Por lo que al Perú se refiere, distingamos tres ambientea, las caracteríatícas
paícológicas de cada uno y la organizacián de la ense8anza en cada grupo.

Los ambientea son : 1a selva, la sierra y la costa.

La aelva.-Es el dominio de la naturaleza. El hombre apenas asoma por el
borde de los rios en medio de un inmenso continente verde. La civílízscián avan-
za lentamente sobre zonas limitadas de ínfluencia econbmica o industríal, o debído
a la aceibn miaionera católica o protestante.

Paicología del alumno selvátíco: como está acoatumbrado a luchar contra la
naturaleza, tiene reacciones rápidas que provienen del instinto de conservaeíón
frente al peligro de las fieras y a los riesgos de la navegación; ea altívo y diná-
mico, vive feliz en su ambiente y mira con desconfianza a Ioa extrañoa que a
menudo se han acercado a él con crueldad. Comprende esta regíón 750.000 Km.
cuadrados.

El esfuerzo educatívo en la selva es forzosamente lento, aígue el camíno de
los rios y está dirigído a loa grupos más aparentes de tribus civilizadas y ealvajes.
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Este trabajo con los selváticos es mu^- rccientc, pues só]o en 1953 se crearon las

diez primeras escuelas bilingiies con 11 maestrus y 330 alumnos.

Tres años después, en 1956, las escueias bilingiies eran 37, con 1.195 alumnos,

siendo por el momento 24 las tribus que reciben los beneficios de la educación.

La preocupacíón de los F.stados por sus súbditos selváticos es general. En el Ecua-

dor, el Mlnisterio de Educación ha celebrado contratos con misioneros católicos

a quienes ayuda con subvenciones para e^ sostenimiento de escuelas de tipo es-

pecial, con granjas, talleres, e incluso internados para niños que viven a gran-

des distancias en la selva. Centenares •3e indfgenas semisaivajes se están incor-

porando a la civílización en la Hoya amazónica, especialmente entre los jfbaros.

Los misioneros que hasta hace poco trabajaban solos y olvidados, cuentan ya
con cierto apoyo de los Estados que han vísto su abnegación y desinterés en una
obra que además de ser católica era de ir.terés nacional.

La Sierra.-Está habltada por indios dedicados a la agricultura y al pastoreo;
soportan con estoicismo las rudezas del clima; viven mísérrimamente y han sido
y siguen siendo explotados por el blanco.

Ysicología del niño de la sierra: juegan poco, sus reacciones son lentas, su ca-
rácter reservado; no exteriorizan sus emociones, hablan poco y adquieren de las
condiciones'en que viven un fondo de tristeza que la manifiestan en sus Rquenas».

Ocupa una extensión de 400.000 Km. cuadrados; los contactos entre ellos y el

exterfor son dificilisimos, pues la misma naturaleza complicada de las sierras ha

puesto una serie flimitada de dificultades.

La educación de esta población indfgena es un problema de grandes propor-

ciflnes. Hay déficit de maestros en estos ambientes y se debe a las condicionés

deficientes en que se encuentran esas regiones. El medio rural necesita ser su-

perado por la vialidad y el desarrollo económico, para que brinde no sólo como-

didades elementales, sino para que ofrezca hospitalidad, comprensión y seguridad

a las maestras que están en mayoria en el magisterio primario,

La penetración de los maestros en el r:edio indigena se va rcalizando en forma

de proyectos que se aplican en numerosas zonas, donde se encuentran las Comu-

nídades más populosas, especialmente escogidas por sus características favorables

para lograr buen rendimiento.

La solución peruana ha sido la ftmdación de los Núcleos Escolares Campesinos,

que son a modo de escuelas centrales, de las que dependen las escuelitas secciona-

les de Comunídades más pequeñas. F.1 Núcleo Escolar Campesino. o escuela ca-

beza, como quien dice, tiene un ómnibus ^uyo recorrido máximo es de 60 Km. para

recoger a los alumnos que viven rclativamente lejos, tiene camionetas para el

servicio del Núcleo, asf como otros elementos dc instrucción y producción, como

máquinas de coser, grupos clectrógenos, tractoi•es, equipos de cine, granjas con

animales domésticos, provisión de semillas selectas, talleres dotados de her•ramien-

tas que corresponden a las artes manuales ,y a los recursos de la región.

La creación de este Núcleo Escolar Campesino ambic,iona mucho más que la

alfahetización del indio: pretende ganar a]as Comunidades, enseñarles a trabajar,

interesar a la comunidad indígena en levantar sus casas alrededor del Núcleo es-

colar según un plano regulador, despertar el deseo y la conveniencia de vivir más
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cerca de la civilización y]os unos con lo^ otros, desterrando precísamente el es-
ptritu de tribu.

El objetivo inmediato del :Vlinisterio de Educación es hacer el edificio de la

escuela, pero inmediatamente después hacer un camino de circunvalación que per-
mita unir Ia cómunidad entre sí y otro camino que la conecte con la carretera más
próxima. La Escuela Central o Núcleo scrá siempre el eje: ayudará técnicamente
en el trabajo, organizará centros de deporte y recreo, será centro de exposiciones
de productos y ganado.

En 1956 existtan en el Yerú 6G Núcleos escolares campesinos de los que depen-
dían 594 escuelas seccionales, dirigidas por 1.682 maestros con 67.280 alumnos.

Estos esfuerzos de concentraci^ón educativa en el elemento indígena no son
exclusivos del Perú: es un trabajo que se está haciendo en todas las Reptíblicas
donde abunda el indio, y es el más eficaz y de mayores proporciones que se ha
hecho hasta ahora. Así> Colombia, ha fundado un Instituto Piioto de educación para
maestros rurales en Yamplona. Ecuador en ]a ]lamada Misión andina, enciavada
en la provincia de Chimborazo, está haciendo un gran trabajo de incorporación del
indígena en la vida nacional. El trabajo con el indio es difícil, pues siempre, desde
la conquista, ha seguido con sus prejuicios c:n contra de toda mejora y hasta ahora

han constituído un peso muerto, pues no eran ni productores ni consumidorea, El
trabajo actual y cl método con que ca llevado es la única manera de ganar a las
comunidades para la civilización y consecuentemente para la vida económita del
país.

La G`osta:Es el campo de mayores posibilidades logradas por la civilización:
las rudezas de los desiertos existentes en la costa se encuentran compensad8g por
los beneficios de los ríos y del mar.

El muchacho de la costa es emotivo, de gran agilidad mental, expansivo, atre-

vido, ocurl•ente y despreocupado. Vive ^n ambientes agitados y dinámieos carac-
terísticos de las grandes ciudades, con sus tentaciones y peligros. El ambiente so
cial le atrac de tai manera, que despierta la precocidad de la niñez y de Ia adoles-
oencya, poniendo a la juventud muy cu•ca de los peligros y a veces al borde de

la delincuencia y en la delicuencia misma. Frente a estos heehos, la sociedad no
puede contener su sorpresa e indígnación, desahogándose contra los maestros y au-
toridades educacionales; pero en eslo como en muchas cosas, no basta quejarse y

predicar, sino dar ejemplo. Y el ejemplo tiene que proceder de la misma famílíe;

pero precisamente en ella radica el mal. La estadística arroja cifras bien tríates:

el 65 por 100 de niños que nacen en la maternidad de I,ima son i legftimos; de los

que están en el reformatorio son ilegítimos el 7b por 100, y el mismo tanto por

ciento acusa el Haspital del niño.

Sin embargo, el campo de la escuela primaria urbana está mejor atendido en
cuanto a disponibilidad de maestros .v n:ejores escuelas, porque la población es•

colar está reunida y por las mejores condiciones de .ervicio y bienestar que ofre-

ce la región, habiendo incluso en muchas ciudades maeatros sin empleo, dándose

la paradoja de que al Perú, país al que la faltan 20.000 maestros, le sobran maes-

tros en las ciudades, que no aceptan ser empleados donde realmente se necesítan

sus servicios.
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El trabajo en eetas escuelas urbanas se realiza normalmente actuando sobre
Iíneaa de acción tradicionales como en cualquíer escuela de pafses adelantados.

FORMACION DE L03 MAESTR09

Hemoe dtcho que hay tres claeee de escuelae: escuelas eelváticas, escuelsa rura-
lea y eacuelas urbanas. En consecuencia, trimbíén hay tres clasea de Normalea para
la formaciAn de los maestros.

Para ta Setva:fíay una Escuela NormaI biling{ie que prepara maestros para
diriglr los trabajos en la selva y 12 Eacuelas que preparan a los maestros elemen-
tales auxíliares eacogldoa de las mismas tríbus.

Para et campo.-Los maestros rurales se forman en Normalea rurales situadas
en puntos estratégícos del terrítorío. En 1956 eran 12. -

Para tas ctudades.-Para la formación del maestro urbano ae ha recurrido a la
centralízacíón. Hasta 1948 había 11 Eacuelas Normalea urbanas. El nuevo plan de
Educación Nacional las redujo a una, la Eacuela Normal Central, de carácter mix-
to. Se tomó eata deciaíón porque segdn las autoridadea del Míníaterío de Educa-
clán, no eran necesarias Normalea para preparar los ?45 Normalístas que ;e
prevefan, por la ímposíbilídad de encontrar profesorado competente para consti-
tuir la planta docente de I1 Normales urbanas y porque no habia medioa sufícíen-
tes para construír, equipar y sostener como es debido lae il Normales. Así nacib
la Eacuela Normal Central deI Perñ, sítuada en Choaíca, cerca de Líma, en un te-
ereno de 500.000 metrns cuadrados. ,

Los normalistas viven en réglmen de ínternado, pagando una módíca pensíón,
corriendo todo lo demás a expensas del Estado. La Normal tiene dos seccíonea : la
aección de maestros primarioa y la seccibn de Prolesores de Secundaria. El carbc-
ter mixto ha desaparecido y las mujerea ocuparán otro magnífíco local que ahora
estS en plena conetrucción en las cercantas de Lima.

Loe eetudios en lae Eacuelas Normales duran cuatro aRos y ea requíaito para
ingresar en ellas tener la educacibn secundaría completa. En esoa cuatro siios ae
repasan las materlas de educacíón general ya estudiadas en el bachíllerato comple-
tadas con nuevas materías, como educacíón agropecuaría, agrímenaura, hígiene y
eanidad, orlentación induatrial y comercial, contabilidad elemental, educación fa-
mllíar, educacíón socíal y economía doméatíca para las mujeres. También ae estu-
dian lae asignaturas de la formación profesíonal, como pedagogia general, didác-
tíca general, filosofia de Ia Educación, eatudío del nítío, eatudio del adolescente,
etcétera.

Para los maeatroa que ejercen sín titulo profesíonal ae ha creado un Plan de
G^pacítacíón y Perfeccíonamiento Magistertal muy completo. Esto era absolutamente
neoesario para muchos, pues ejercen el magísterio carecíendo hasta de loa estu-
díos prímaríos completos. Esta deficiencia de peraonal preparado es común en las
nacíones de América y para remedíarlo en lo posíble se han creado tlltímamente
en varíae nacionea instituciones académicas cuya función específíca es atender a
eeos maeatros en aervício, ya en cursos eapecíalea nocturnos, o en tiempo de vaca
cionea o íncluso por correspondencía.
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ESTADISTICA GENERAL DE LA ENSEI^ANZA PRIMARIA

... 1948 - 1958

Del Estado ... . .. ... ... ... ... ... ... 9.398 11.043
Fiscalizadas ... .'.. ... ... ... ... ... ... 537 893
Partículares ... ... ... ... ... ... ... ... 473 1.21?

Alumnos ... ... ... ... 1948 - 1958

Del Eatado ... ... ... ... ... .. ... ... 874.753 1.000.112
Fiscalízados ... ... ... ... ... ... ... 37.981 58.12?
Partícularea ... ... ... ... ... ... ... ?6.327 110.744

Lo cual sígnifica que sobre una población que en 1956 se calculaba en 8.315.000
habitantes, asistían a las escuelas primarias 1.168.983 alumnos atendidos por 30.415
maestros en 13.153 planteles.

Mtaestros ... ... ... ... ... ... ... ... 1948 ^-- 1956

Del Eatado ... ... ... ... ... ... ... 19.214 25.243
Fiacalízadoa ... ... ... ... ... ... ... ?31 1.521
Particularea ... ... ... ... ... ... ... 2.121 3.8b1

TOTALES ... ... ... ... ... ... 22.086 30.415

Lo que representa un aumento de 8.349 maestros en ocho años, de los que 8.029
son del Estado y 2.320 de las escuelas particulares.

SITUACION GENERAL DEL MAGISTERIO

Segdn las estadisticas de 1949 tenemos los siguientes datos:

Con título ... ... ... ... Varones, 3.780. Mujeres, 5.475
Sín tftulo ... ... ... ... Varonea, 3.110. Mujerea, 7.187

De este cuadro se desprenden doa obaervaciones principales:

1! El 53 % de los maestroe en servicio carece de titulo profesional,

2! El 64 % del personal del Magisterio pertenece al sexo femenino.
La primera observación se explica por la insuflci2ncía de alumnos en lae Es-

cuelas Normalea Rurales y por las deflciencias del medio rural, que no brínda co-
modidad, seguridad ni atractivos para la vida de los maestros graduados; conse-
cuentemente la creciente demanda de personal docente tiene que atenderse con
peraonal empirico tomado del mismo lugar.

La eegunda observación se expiica por la naturaleza de la obra educatíva, que
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felizmente atrae más al peraonal femeníno; además, porque la remuneración no

conatituta níngún aliciente para el personal de maestroa varones.

HA^BERES Y BONIFICACION DEL MAGISTERIO

Loa Decretoa Supremos ae van sucediendo casi cada año, reformando los habe-
res y boniRcacionea para nivelarlos aegún el costo de la viQa. Deade el 1^ de mayo
de este aho los maestros percibirán un 30 % más, En conseeuencia, los sueldos
básicos serán: desde 1.040 soles mensualea para loe de tercera categoría o precep-
torea sín tftulo, desde 1.56fl soles para los de segunda o normalistas elementales y
desde 1.950 soles para los de primera o normalistas de segundo grado. Cada cate-
goria tiene diversas clases: hay tres clases en tercera, otras tres en segunda y seis
en primera. EI de primcra categoría y prímera clase, que corresponde a Inspector
de Primera Enseñanza, ganará pasados los 3.000 soles mensuales.

Además, tienen como bonificaciones 100 soles mensuales por matrimonio y 50
por cada hijo.

PLANES Y PROGRAMAS DE LA EDUCACION PRIMARIA

Desde 1951 la Enseñanza Primaria comprende el año o años de Jardín de infan-
cia, el año de Transición para niñoa de seis o siete años, y clnco años de Primaria
en dos gradoe, formando el primer grado loe años 1 a, 2^ y 3 a y el segundo grado
Ios años 4^ y 5^

Iiay una gran desproporción entre la matricula de primer grado y segundo grado,
puea muchos padres de familía no aprovechan las oportunídades de la educación,
porque debido a su bajo nivel de vida necesitan a sus hijos para el trabajo, sobre
todo en medíos rurales indfgenas : mientras en loe primeros años se matriculan más
de 3f30.000 ni8os, en el último de Primaria no llegan a 70.000.

Los programas fueron renovados en 1951. Estuvieron sometidos a ensayo en va-
rias escuelas y Grandes Unidades escolares durante el 1952 y 1953. Después de esta
etapa de experimentación fueron aprobados por resolución miniaterial el 11 de
nlarzo de 1954 y puestos en práctica en todas las escuelas de la Repúbiica.

Los programas siguen los siguientes sistemas pedagógicos :

1 a De globalización en 1^ y 2.^ años, teniendo en cuenta que las percepciones
de los níños en esta edad son sincrétícas.

2.^ De correlación por grupos de materias en tercer año, en razón de que los
niSos ya ae encuentran en condicíonea para díscriminar las partes del todo.

3^ De autonomía de materias en 4 a y 5 o años, estableciendo siempre una na-
tural y lógica correlación de materias afines, En esta edad se inicia en los niñoa e]
proceso de abstraccíón y pueden comprender la separacibn de materías. Además sírve
como medio de preparación para continuar los estudios cle Educaclón Secundaria.

4^ En el proceso del aprendizaje se sigue el sisCema concéntrico, medíante el

cual los conocímientos que se van adquiriendo ae amplían gradualmente,

5^ Los conocimientos geográficas, socialea, hístóricos y culturales en general par-
ten de lá realidad más cercana, amplíándoae después regionalmente y rlaclonaltnente.
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hasta tener al fin la noción del mundo y del Universo; pero en cuanto a la profun-

didad son sintéticos en lo mundial y nacional y analíticos en lo regional.

Sistema diááctico: Están inspirados en los fundamentos psicopedagógicos del

aaprender haciendoy.

Los programas consisten en una seríe graduada de aciividarles, de las cuales se
desprenden los conocimientos.

Cada página del programa esl,á dividida en dos partes iguales por una línea ver-
tieal. A la izquierda está la columna de las actividades que el níño debe realízar
en el proceso de su aprendizaje; a la derecha está la columna de conocimientos
fundamentales que el niño puede conocer y no debe ígnorar. Horizontalmente existe
de izquierda a derecha un enlace de carácter psicalógico entre la práctica y la teoria,
y vertícalmente un enlace o desenvolvimiento progresivo en lo cientíSco.

CONTENIDO llE LUS PROGRAMAS

Forman un voluminoso libro de 434 páginas. Cada materia de estudio está divi-
dida en unidades de trabajo. En el encabezamiento de la materia hay un programa
básico que condensa los conocimientos fundamentales, iguales para todos los niños
de la República, pues aunque la educación primaria rural requiere una diferencia-
ción de acuerdo con su medio, se ha hecho sin alterar la estructura general del Plan
de Estudios. Y como díce el Ministro de Educación, .así se da unidad y sentido de-
mocrátioo a la enseñanza, ofreciendo a los niños de la costa, de la aíerra y de la

selva las mismas posibilidades de acceso al colegio o Instituto Secundarios.
Después de este programa básico para cada matería aparecen unas instruccionea

para guiar la función docente del maestro y facilitar su labor educativa. Se le

da unas directivas generales,
unas oríentaciones didácticas,
unos objetivos generales por alcanzar

y unas metas especiflcas a las que se quiere llegar.

Ejemplo: Programa del 5^ aRo de Primarict (último año de Primaria):

1^Lenguaje: lenguaje oral (lectura y elocución); lenguaje

compoaición; nociones gramaticales).

'L.-Cálculo (comprende Aritmética y Geometría).
3.-E1 niño y la salud (Anatomía, Fisiología, Higiene).

escritio (escritura Y

4-La Naturaleza (animales, vegetales, minerales, fenómenos físicos y quimicos).
5.-Educación social (Geografía del Perú y del Mundo, Historia del Perú, Educa-

ción civica).
6.-Educación artfstica (Dibujo y Pintura, Canto y
7.-Educación pre-vocacional. 7'rabajo en el Taller:

músíca, Teatro escolar).
actividades manuales,
iniciacíón en las induatr.
labores femeninas,
economía doméstica.

locales,

7'rabajo en el Huerto de la Escuela: eultivo de plantas,
crianza de anímalea.
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h.--Nocionea de Yuericultura.
8.-Educación Moral y Heligiosa.

lU.-Educación Fisica.
il.--lnstrucción Pre-militar (4 ^ y 5.^ Yrimaria).

LA EDUCA(:ION SECUNDA1i;A

G'araeteres peneralea de la educacibn sr.cundaria en las naciones am.ericanas

1.^ En general en todae las nactones amerlcanas ae Uende hacía la demoér^`á
tización de la ensefianza aecundaria, ea decir, hacIa su univeraalización. En muchae
nacionea ha dejado de aer una eseuela selectiva y procura acoger al máxiuw de
alumnos.

2^ En todos los nuevos planea que van aparecíendo se tíende a suatituir el
encíclopedismo en la erudición por ejemplos concretos de nociones. Se conaidera comu
una actitud romántica el darse a todo y va siendo reemplazada por la actitud atéo-
nicas y utílitaria de darse en prímer término a lo primordial. Se busca en los estu-
díos una eficacia ínmediata y prepararse cuanto antea para la vida buscando el bien-
eatar personaL de cada uno y el progreso del pais.

3^ Como consecuencia, los íiltimos cursos de la aecundaria ofrecen diversifíca-
cionea teníendo en cuenta las realidadea profesionales a las que el joven ae va a
dedicar inmediatamente. Hay aiempre un ciclo básico común de cultura gener^al
y otro ciclo de especializaclón, Cada nación tiene sus modalidades, que dependen
del número de añoa a que ae extiende la instrucción secundaria o de otros factorea.

Aef, el Paraguay tiene aeis aSos de secundaria, siendo el ciclo básico de tres
aflos y otros tree la eapecialización: aólo er! el segundo ciclo aparecen laa lenguas
extranjeraa. En Chile el prlmer ciclo comprende cuatro años, y la especialización,
doa. En Braail el primero se extiende a cuatro años, y la especialización, a trea

En el Perú no hay más que cinco años de secundaria, tres aflos comunea y dos
de eepecialízacíón: sólo ae estudia una lengua extranjera.

En Argentina el cíclo bSsico comprende tres afíos y dos el segundo ciclo: ee
eatudia una lengua extralyjera díatinta en cada cielo.

4.^ Loe programas van aiendo aímplíflcados. Los antiguos ae basaban en la
pregunta alQué ea lo que el niSo debe hacerYs. Ahora se basan en la pregunta
a;Qué ea capaz de aprenderY, ; es decír, que se reduce la cantidad de conocimíen-
toe hasta la medída en que el alumno los pueda asimilar.

5^ A la educación se le va reconociendo un campo Inás amplio que el de la
simple ínstrucción; ae le pide que además de instruir afronte loa problemas, cada
vez máa varíados y abundantes, derivados de loe fallos en el comportamiento del
individuo. Con este fln ae van creando en las Repúblicas un método de direcclón
del indivíduo que con nombres diveraos (guía, conae3ero espirítual, psicólogo, con-
aultor, tutor) buaca la solución de los problemas que afectan al níño y sobre todo

al adoleacente.
Hay, ain embarga, un vacfo dífícil de llenar, al querer desarrollar el potencial

espirítual del níRo haciéndolo al margen de la reli8ión. No se valoriza lo auficient^
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eu el horario de las disciplinas que se estudian; en esto ocurren caeos lamentables,
como exx Argentina, dondé todavía no se ha vuelto a implantar la asignatura de
HeJigión, o en Chile, donde sólo se da una hora semaxxal en los tres primeroa añua,
dejando sín ayttda relígiosa al nixio precisamente cuando máe la neceslta.

En el Yex-ú lxay una clase semanal en todos los años.

La ecia,^cacibn secundaria en el Yerú

HasLa 1948 los colegios de educación secundaria estaban prácticamente colmados

con tal cantidad de aluxnnos que sobrepasaba las poaibilidadea técnicas y materiales.

Las clases tenían de 60 a 80 alumnos. F'altaban, por otra parte, profeaores especia

lizados. Siendo muchos los colegios secundarios no podían ser todoa igualmente equi-

pados de laboratorios, gabinetes, bibliotecas, etc., lo cual iba contra la Ley, que obli-

ga a presentar igual oportunídad a todos los ciudadanos del mismo ambleAte. Por

oú'a parte, había gran inestabilidad entre los profesores, puea como cobraban por

horas de clase siempre andaban apurados dt un plantel a otro, en el afán de acu-

mular horas, que representaban para ellos un presupuesto administratívo que de-

fender: esto traia como consecuencia un eacaso rendimiento pedagógico y la rela-

jación de la diaciplina escolar.

Todas estas eonaideraciones hicieron pensax' en una nueva reeatructuración del
4olegío de Secundaría. En vez de tantos colegios secundarios que vegetan en axn
bientes incipientes, sin base intelectual, sin personal docente fijo, mal provístos de

los medios indispensables, se pensó en una concentración de planteles pertenecien-
tea a la misma etapa. Y así nació esta concepción orígínal peruana de los colegíos
llamados ^Grandes vnidades Escolaresx. La Gran Unidad Escolar es, pues, un Co-
legio de Secundaria de grandes proporciones, en que se busca la coordinación, la
concentración, la unidad espiritual y táctica, la unidad formativa y ia qnidad eco-
nomica y social dentro de la solidaridad nacional.

Estos nuevos planteles están provistos de oficinas técnicas, ,gabinetea, laborato-

rios, bibliotecas, talleres, equipos, herramientas, campos de deportes, capilla y sa1ón .
de actos. Los equipos básícos de talleres son: de Mecánica General, motores, suto-
motores, de Electricidad, F;adio y l;arpintería.

A1 miemo tiempo que se reorganizó el colegio en el aspecto material y técníco,

se reorganizó también el personal, expidiéndose un Decreto-Ley en díciembre de 1948
sobre eI Estatuto Orgánico de la Educación Secundaria. En ese Estatuto se consi-
dera: loa objetivos generales, la organización jerárquica, los empleos de la organí-

zación eacolar, laa remuneraclones, las condicionea de servicio, la forja de aervicío

y las dísposiciones transitorias.
].a jerarquía quedó definitivamente fija3a asf dentro de cada colegio nacíonal:

L^^ El Director de la Gran Unidad Escolar.

^ ^ El Director de Eatudios.
:i ^ Los profesores asesores.
4.^ Los profesorea ^efes de curao.
5 ^ Los profesores estables.

8^ Los profesores por hora de clase.
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Las cinco primeras categorías jer:irquicas están obligadas a permanecer diaria-

mente en el plantel en forma continua desde la iniciación hasta la terminación de

las labores. El mísmo Latatuto establece las atribuciones de las autoridades y las

funciones correspondientes a los diferentes cargos de la jerarqufa magisterial, co

rrigiendo así en folma terminante la actitud que se estaba haciendo costumbre de

considerar el dictado de clase como la única obligación del profesor. Por eso se

fijó en cada plantel un mayor número de profesores estables, disminuyendo al mí-

nimum posible los maestros que trabajaban por hora de clase. Es de notar que los

profee^ores eatables, así como las categorías anterioi•es, no están pI•ecisamente dando

clase todo el día; pero eatán al servlcio de los rruachachos continuamente. Así te-

nemod, por ejemplo, al profesor asesor, que dando solamente doce horas de clase

cobra como treinta y trea horas. La educación no es sólo dar clase, incluso enaeñar

no es aólo dar clase; hay labores de trabajo anteriores y subsiguientes a la clase

que requieren horas de sacrificio si se quiere que la obra- del muchacho sea eHcaz.

Y eao generalmente no se paga. Y porque no se paga, no se hace. Y porque no se

haee, el muchacho queda sin educacíón ni instrucción. Eso ea lo que se quiso evitar.

Mientras se resolvía el problema del colegio de Segunda Enseñanza en su as-

pecto material y orgánico, se iban preparando las bases para un nuevo Plan de
Estudios, que se fué madurando durante varios años por una Comisión especial que

reeibib abundántea instrucciones y documetltación de distinguidos educadores pe-
ruanos que fueron enviados a los Estados Unidos, a Francia, a España y a^a

Argentína.
Deapués de varias tentativas y ensayos se aprobó el nuevo Plan de 1957, empe-

zando con los alumnos de 1 ^ de Media, pero sólo con carácter experimental, d2-

biéndoae hacel• un reajuste al final de ca.la año de aplicación gradual, despuéa del

cual, y con laa correccionea necesarias, el I'lan y programas de cada año de eatu-

dioe ae convertirán en definitivos.

La esencia de la Heforma está contenida en los siguientes puntos:

1^ Descongeatión de asignaturas y simplificación de programas.

2.^ Eliminación gradual de la memorización para sustituirla por el aprendizaje

retiexivo.

^^ Diveraificación de los estudios conforme a las inclinaeiones vocacionalea de

lAa alumnoe.

!.^ Implantacibn de un sistema de Tutoría para la formación de la peraonalidad

del educando.

Pgrece que ae ha pueato el mayor interés en loa puntos 1^ y 4^ La eflcacia del
punto 1^ no depende de una ley que ae dÉ, aino del método que se emplee y del

buen j^tieio del profeaor en someterse a la simpliflcación.
La díveraíflcación de los estudios es una idea ya general y aplicada en casi todas

laa nacionea de América.
Lo verdaderamente esencial y típico de la Reforma está en el Régimen Tutoria^.

Toda clase tendrá un Profesor-Guía-Consejero con eatudios especiales que le capa-

citarán para asiatir al alumno, utilízando principalmente la entrevista personal. Las

áreas formativas que le incumben son: Salud y crecimiento- físico; hogar y rela-



LA EDT)CACION Y LA lENBICRANZA II^í PEAU 181

cionea de familia, uso del tiempo libre; personalidad; trabajo escolar; orientación
vocacíonal; viaa social, civica y moral.

La verdad es que ae ha tomado el Régimen Tutorial con mucho empe$o y ca-
riiío. Los profeaores tutores de Líma han empezado a publicar desde el primer a$o
de su nombramieato y actuación una revista titulada •El Tutors, con numerosos ar-
tículoe sobre eatudios paicopedagógicoa y de su eapecialidad. Los tituloe de algunos
son : Ensayos del régimen tutorial, Cómo aE^ cumple la acoión tutoríal. OrlentaMón
y guía personal, La Tutorfa y la díaciplina, La Tutoris como complemento de la
educación en el hogar, Fases de la accíón tutorial, Procedíiniento de la esstrevfbta
(antea, durante y deapuéa), Conduccibn y organización de los alumnoe en el aula,
etcéteTa.

Además de la entreviata personal el Ylan obliga a tener una hora eerinanal de
Urieñtación del educando, a cargo dei tutor; ea una eapecie de tratamíento en
grupo.

Si el fervor continúa y las Tutorías cren en manoa expertas, la educacíón en

el Perá tiene un porvenir esperanzador.
El nuevo Plan establece treínta y ocho horas lectivas a la aemana, dejando seis

a libre disposición de cada plantel, ya para estudíos dirigidoa o para que cada cole-
gio actúe dentro de un plan propío.

El tiempo de clase ea de cuarenta y cinco minutos. Hay cuatro por la ma$ana
y trea por la tarde, separadas entre ai por unos pocos mínutos. Hay una tarde libre,
la del sábado, dedicada a deportes.

La ense$anza secundaria se impartirá en un período de cinco años, dívididos en
doe cíclos: uno básico común, que durará tres a$oe, y otro de eapecíalización, que
durarS dos; comprende tres eapecializaciones: en Letras, en Cieneias y en Co^eroío

Admixŭstración. '
Las materias y horas semanales son :

Ciclo básico Ciclo de
eapecialización

A1C05 1^ 2.^ 3^ 4P S.e

-- - . -.-rt _:__._

Lenguaje-Líteratura ... ... ...•... ... ...
Matemáticas ... ... ... ... ... ... ... ...
Idioma extranjero ... ... ... ... ... ...
Hietoria del Perti ... ... ... ... ... ...
Hiatoría Uníversal ... ... ... ... ... ...

(^eografia Universal ... ... ... ... ...

(ieografia del Perŭ ... ... ... ... ... ...

Cíencias de la Naturaleza ... ... ... ...
Educación Cívica ... ... ... ... ... ...

4 4 4

5 4 4

3 3 3

3 3 3

- 3 3
3 - -
3 -. -,

4 4

i
Fisíca-GZuimica aplícadae ... ... ... ... ...
Economia Política ... ... ... ... ... ... ...
Elementoa de Paicologia, Lógíca y Et1ca.

2
1

^

i
Z

3
4
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Cíclo básíco Cíclo de
sepecíalízación

A fiY O S 1 a 2.0 3.^ 4? 5.0

F:ducacióA artiatica ... ... ... ... ... ... ... 3 3 3 3 3
8rtea manualea ... ... ... ... ... ... ... ... 2 2 2 .- --.
ICducactón tiaica ... ... ... ... ... ... ... ... 2 2
If^ducacíón premilítar (muchachos) o Edu-

2 2 2

cacíán famílíar (níflae) ... ... ... ... ... 2 2 2 2 2
Urientación del educando ... ... ... ... ... 1 1 1 i 1
Estudíoa dirigídoa (horas llbrea) ... ... ... 6 6 4 5 4

Ciclo de eapecialización en L.ETRAS:

AAOB 4.o ge
, -^

Hietoria de la Cultura Uníversal ... ... ... ..

..-,

4

-

Elementoa de 3ociologta ... ... ... ... 4
Revielón de Castellano ... ... ... ... ... ^ S
Historía de la Cultura peruana ... ... ... ... ... ... ... 3
Reviaíón de Geografia y Ciencias socialea ... ... ... 4

Clolo de especializacíón en CIENCIAS:

AfiOS 4^ 5^

Revieíón de Matemátícas (Aritmétíca y Algebra) ... 4
Biología general ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
Revisíbn de Matem. (Geometría y Trígonometria}. 3

4

Eepecíalízaci0n en COMERCIO-ADMINISTRACION:

3

AÑOS 4^ 5^

Contabílídad I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 -
Redaccián Adminiatrativa-Comercíal ... ... ... ... 4 =
Contabilídad II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ^-- 4
Práctícas de Oficína (Pflblica y Privada) ... ... ... ... - 3
Elementoa de Derecho Admíníatratívo ... ... ... ... ^- 3

(1^l número indica daa horas semanales.)
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Los programas analíticos de cada asignatura van apareciendo afio por afio. Poi•
ahora no hay más que los dos primeros años dentro del nuevo plan. Los programa^
están muy simplificados y van acompañados de unas directricea generales, metodolo-
gía, recomendaciones, sugerencias, objetivos que se persiguen, etc., ete. Es decir,
se busca la mayor eficiencfa.

Resumiendo: el nuevo plan es educar al niño peruano e instruirlo.

FORMACION DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA

Er. el Perú, Chíle y Argentína los profesores de Secundaria se forman en las
Escuelas de Pedagogía existentes en las Universidades del Estado y en las catól°•
cas de la Iglesia.

Además de las asignaturas especiales propias de cada ramo, se estudian asigna-
turas comunes de preparación profesional como son:

lntrotluccibn a la Yedagogia.
Ysicología General.
Introducción a la Filosofía.
Ysicología del niño y del adolescente.
tiiatoria de la Educación.
Dídáctica General.
N'ilosofía de la Educación.
Urfentación vocacional.
Sociologfa.
Metodología de la especialidad.

Las Universidades de la Iglesia añaden además Religión.
Los estudioa por lo general duran cinco afios.
Las especializacfones son : Filosofía-Filología clásica, Pedagogfa, Castellano, In-

glés, Francés, Alemán, Historia y Geografía, Bellas Artes, Biologfa y Química, Ffsica
y MatemBticas, Psicologia.

HABERES DEL PROFESORADO SECUNDARIO EN EL PERU

Los profesorea de Secundaria cobran por hora de clase, Ilamada hora semanal
mensual, que se aprecia en 82 soles. De donde se deduce que el profesor qu.e tra-
baje las treinta y ocho horas lectivas semanaies recibirá unos honorarios de 3.116
soles menaualea.

El Estatuto Orgánico de Educacfón secundaria, al determinar la jerarquía ma-

gísteríal, determína también las remuneracíones aegún la equívaIencía del número
de horas que se le estima a cada jerarquía.

Director de G.U.E. Su trabajo se estima en 45 h. no da clase = 3.690 S/.
Director de Estudíos. ^ s s 36 h.
Profesor Asesor. a s s 33 h.
Yrofesor Jefe de Curso. s a a 30 h.
Profesor Eatable, s s s 28 h.

no da clase _ 2.852 S/.
da 12 horas de clase = 2.706 S/.
da 18 horas de clase ^ 2.460 8/.
da 24 horas de clase a 2.296 8/.

Profesor por hora de clase.
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LA EDUCACION PARTICULAR EN EL PERU

Comprende tas escuelas y cotegios de la lglesia Católica, las de las instituciones
taieas y las llamadas escuelas fiscalizadas.

Laa escuelas fiscalízadas son las escuelas que el Ministerio exige a las indus-
trías, Grandes Haciendas y Compañfas de Minerales y petróleo, y que el Eatado
fiaealiza cuidadosamente para hacer cumplir a los patronos sus obligaciones frente a
Ia Ley de ^;ducación pública.

La ensefianza laica o inetitucionea de seglares han tenido bastante éxito en las
eacuelas primarias de planteles pequefios; pero apenaa hay iniciaiiva privada en el
campo de la Segunda Enaefianza.

La Obra de da Iglesia.-La Obra de la Iglesia Católica en el Perú en el campo
miaional y educativo es inmensa, y como dijo el Ministro de Educación General, don
Juar. Mendoza Rodrfguez, •nadie podrá expresar en farma cabal todo lo que re-
pres^nta la obra realizada en el orden espiritual, en el orden moral, de afirmación
de la nacionalidad, de defensa de la persona humana, de contríbucíón a la libertacl,
a! orden social, al trabajo y a la cultura.,

Refiriéndose concretamente a la obra educativa dice: aLas Escuelas, Colegios e
Institutoa de, las Congregaciones religiosas son fruto del esfuerzo de la Congregación,
es decir, de la institución organizada, experimeiitada y reaponsable, y están poten-
cialmente preparadas para triunfar por su ambiente institucional, por su abnegación
e interés personal y por la naturaleza de la obra dirigida en bien de la comunidad.s

Convencído del apoyo que representan las Congregácionea en el terreno educatívo
nacional, e] Gobierno no pone obstáculos ni trabas para eatablecerse, ni para le-
vantar aus escuelas, sino que el miamo Ministerio de Educacfón alienta los eafuer-
zoa, contribuye con el pago de alquiler de locales o con el pago de maeatros, ayuda
a ampliar sus obras y en otros casos les provee de mobiliario, equipoa y útiles de
ensefianza, sobre todo a las escuelas que trabajan en ambientes popularea, como
son, en general, las eacuelas parroquiales•

El mismo Ministerio utiliza los servicios de algunas Congregaciones para admi-
nistrar aus propias escuelas y colegios del Estado.

1.a9 Congregaciones religiosas dirigfan ya en 1952, 18 escuelas fiscalea, con 3.543

alumnos, y 22 Colegios de Segunda enseñanza del Estado, con 5.538 alumnos.

Y todavfa más: el Ministerio de Educación ha puesto en manos de religiosos y
relígiosas variaa Eacuelas Normales para formar a los mismos funcionarios del Es-
tado, como aon : la Escuela Normal Central de Mujeres, encomendada a las religió-
saa del Sagrado Corazón; la Normal Rural de Mujeres de Puno, encomendada a las
Madrea de María Auxiliadora; la Normal Rural de Varones de Puno, a los Salesianos;

la Normal Rural de Mujeres de Huancaya a las Maflrea Terciarias de S. Francisco
de Asfa (Valencia); la Normai Rural de Tacna para mujeres, a cargo de las Madres
del Buen Pastor; la Normal Rural de Mujeres de Cajamarca, a cargo de las Rdas. Ma-
dres Dominicanas, que también tienen en sus manos la dirección de Grandea Uni-
dades Escolares en distintas ciudades de la República:

Además, hay cinco Normalea particulares dirigidas por Religiosos y dos dírlgidas

por los proteetantes.
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Respecto a los Establecímientos de propiedad de las Congregacionea, el Ministerio
deja amplia libertad dentro de los Ifmites de au enseñanza estatal, característíca
anacróníca y cotnún de todas las Repúblfcas hispanoamerícanas, y las fiacalizacionas
eon mínímas, excépto en Argeatína.

Reepecto a títuloa exigídos para la docencia, la República del Per ŭ conaidera a
los miembros de las Congregaciones, aptos y capacitados sin neceaidad de mayores
trámites, una vez que la Congregación eatá aprobada por el Estado para ejercer la
enseRanza en el pais.

En Chíle, se exige por el momento un mínimum de conocimíentos que deben

rendírae ante Comísiones del Estado, pero se van previendo mayorea exigencias

para un futuro cercano.

En Argentina los requisitos eon más estrictos y se difículta mucho la labor de

los Colegios particulares tanto por la exigencia de títulos nacionales argentínos Como

por lae numeroaas y meticulosas ínspecciones. Además, es necesario aer argentino

por naturaleza o nacionaíizado.

Los exámenes finales de curso son presididos por un tribunal formada por dos
profesores fiscales y el profesor del Colegio; el examen ya escrito u oral versa ao-
bre temas fundamentales del programa y de ordinario sirve para legalizar la nota
preaentada por el profesor del alumno. En algunoa casos especialea, más comunes
en Chile que en Perú, y más numerosos en ciudatles pequeñas que en grandea, los
examinadorea no ocultan su predisposición contra los Colegios de Religíosos.

DATOS ESTADISTICOS DE SECUNDARIA DEL A1^0 1956 EN EL PERU

Colegios Profeaores Alumnos

Del Eetado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 116 2.811 58.073
Yarticulares ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 292 5.405 57.478

EDUCACION SECUNDARIA TECNIçA

Además de los estudios de Secundaria Común, exísten otros ramoa de Educa-
ción Secundaria Técnica, Industria] y Agropecuaria, cuya poblacíón eacolar ae ha
triplicado en los últimos ocho años, logrando desviar una buena cantidad de alum-
nos de Secundaria común, hacia distintas especialidades en la Secundaria técnica.
Las eatadistícas de 1956 en este aspecto son :

Plantelea Maeatros Alumnoa

---.-•--- -•^--^^

Estado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 119 2.882 24.124
Particulares ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 129 506 8,220
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RESUMEN GENERAL ESTADISTICO DE LOS PLANTELES, MAESTR03
Y ALUMNOS QUE FIABIA EN EL PERU EL Afi0 1956

Plantelee
.«._f^

Maestroa Alumnos
_ __ ... , , ^^

Primaría ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.153 29.370 1.168.983

8ecundaría ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 408 8.216 95.851
Técnica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 248 2.882 24.124
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LEGISLACION DE ^^ENSEiYANZA MEDIA^

Próximamente saldrá a luz el primer tomo de la «Legislación de
Enseñanza Media», publicado por miestra Revista.

La obra comprenderá cuatro tomos, en hojas cambiables, encuader-
nados en tela, con el siguíente temario :

Tomo I: Ley de Ordenación, Planes de Estudío de 19ç^ y 1957^
Curso Preuniversitario, Estudios Nocturnos y Secciones Filiales.

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

Tomo III: Organización administrativa. Protección escolar.

Tomo N: Disposiciones en conexión eon la Enseñanza Media.

Los cuatro tomos Ylevarán los correspondientes índices generales y
por materias.

La venta se hará por suscripción, numerándose todos los ejempla-
res, ya que-una vez terminada la publicación de la obra-las dispo-
siciones que vayan apareciendo se servirán en hojas sueltas a los sus-
criptores, a fin de que puedan intercalarlas en el tomo y sección

correspondiente.

.

_
_:

_
_
^
^

^
:
^
^
_
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^ La aparición del tomo primero se ha demorado, a fin de incluir ^
__ en él los Progtamas de 2.°, 3.° ^} ° y 6.° cursos del nuevo Plan de ^

Bachillerato, asi como las relaciones de Libros de Textos aprobados -

^ últimamente y las convalidaciones de estudios ^imilares. _
^
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