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La musica es, por supuesto. algo fundamental para la concep· 
ción estética y de ahí la importancia concedida por el Ministerio 
de Educación y Ciencia a la temática musical en el nuevo plan 
de estudio• del Bachillerato 

En esta linea. y como apoyatura de dicho plan. sale ahora a 
la luz una nueva realización del Servido de Publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia Ba¡o el ritulo genérico de 
"INICIACLON A LA MUSICA: ANTOLOGIA SONORA .. un equi 
po de expertos ha conseguido llnificar imagen. sonido y textos 

Iniciación a la música es una obra escrita por diferentes auto
res; distribuida en capitulas y que recoge el panorama de la mú 
sica univmsal en todos sus aspectos : instrumentos. estilos. indi
vidualidades. etc. 

Antología sonora. complemento del texto anterior, ha s;do 
posible con la colaboración de varias casas discográficas. bajo 
supervisiun del crítico musical Carlos Gómez Amat Se trata de 
una colección de 33 discos. valioso auxiliar para el profesorado 
para quien se convertirá en un imprescindible material didáctico 

WOLFGANG AMADEO MOZART 

PETER ILICH TSCHAIKOWSKY 

Finalmente. la obra se completa con unas carpetas de diapo
sitivas v fichas. en las que se recogen. de forma sistemática. los 
<1aros biográficos v estilísticos más significativos de los autores 
cuyas obras están recogidas en la colección de discos. 

la obra ofrece al educador la posibilidad de disponer de un 
in!,trurnento didáctico de cómodo manejo. exquisita presentación 
v exiyenre rigor temático 

Esta obra s~~ sirve a los Centros docentes contra reembolso, 
abonéndose exlusivamenre el reintegro de costos. que asciende 
" 7 2 7 5 pesetas 
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Influencia de los "Persuasores

"LA ESCUELA
DE LADRILLOS ROJOS",
HA MUERTO

Todo un sírnbolo, todo un sis-
tema, toda una tradición ha que-
dado atrás. Quien más, quien
menos, recordamos nuestros
primeros pasos por la Escuela
del pueblo o en el Colegio de la
ciudad. Don Juan, la Madre Ro-
cío o el Hermano Tomás nos re-
cibían cada mañana con sus
"pozoŝ ' Ilenos de saber. 5us en-
señanzas, instrucciones, conse-
jos y recomendaciones sentaban
cátedra. "' Papá, de verdad, lo ha
dicho don Juan." '" Que sí, mamá,
que lo ha dicho la Madre Rocío."
Se pensaba que no había otra
manera de aprender. La Escuela
era el único caucé para que la
cultura pasase tle padres a hijos,
de mayores a pequeños.

Pero los tiempos han cambia-
do. Lenta, pero progresivamente,
aires nuevos, renovadores, am-
bientan la Escuela, el aula de
hov. La Sociedad ha evoluciona-

do. "Reformas etlucativas" han
sustituido la enseñanza tradicio-
nal. Los maestros de la clásica
Escuela han cambiado de nom-
bre: ahora se denominan profe-
sores de E. G. B. Ha nacido una
"nueva escuela", una forma dis-
tinta de abordar los problemas
educativos. Y hasta los profe-
sores de la nueva Escuela han
abandonado su viejo castillo, su
señorial "palacio de cristal", ate-
rrizando en el siempre tlífícil,
pero interesante campo de la
vida. Se han dado cuenta de que
su "vieja escuela de ladrillos
rojos" no era un islote, sino que
estaba anclada en el centro del
pueblo o en plena ciudad, rodea-
da de coches, industrias o ape-
ros labriegos. Estaba situada en
plena vida. Es posible que éste
haya sido uno de los grantles
errores de la enseñanza clásica.
Se enseñaba sin pensar en la uti-
lidad que el chico podía sacar a
los conocimientos adquiridos.
Simplemente funcionaba el bi-
nomio maestro-alumno, pero sin

apenas diálogo, acercamiento,
relacíón personal. Yo enseño y
tú aprendes, pero sin pensar en
la utilidad de esos conocimien-
tos para la vida.

Anthony Brock, en La ciudad
educativa, nos dice: "... aprender
es algo natural y a la vez nece-
sario para el hombre; pero todos
los sistemas hasta ahora esta-
blecidos han terminado por con-
vertirse en auténticas camisas
de fuerza. ^Por qué? Porque la
tradición acabó por constituir un
peso muerto, porque en lugar de
ser un medio para iniciarse en
la vida, la escuela se ha conver-
tido en una institución, con toda
la carga inercial que ello supone;
porque la enseñanza escolar ha
insistido demasiatlo en la expre-
sión escrita, en la división de los
temas en categorías y en la for-
ma autoritaria de transmisión de
conocimientos."' Afortunatla-
mente, todo esto ha quedado
atrás y hoy hablamos otro len-
guaje.

informales" en la educación

Por Baltasar
Martínez Miñambres

EXTRAIŬ OS VISITANTES
DE LA NUEVA ESCUELA:
"LOS PERSUASORES
INFORMALES"

Pero no solamente han cam-
biado los sistemas, los métodos,
las relaciones profesor-alumno,
sino toda una concepción histó-
rica de la escuela. Todos somos
conscientes, y lo confesamos
abiertamente, de que la Escuela
no es el único camino para ad-
quirir conocimientos. La Escuela
del futuro, la educación de los
próximos años nos deparará
grandes sorpresas.

En el Congreso Mundial de la
Educación celebrado en Beni-
tlorm (Alicante) en 1974 el pro-
fesorfrancés Louis Leprince Rin-
guet afirmó:

"... los presupuestos de la edu-
cación hacen que ésta no se
pueda prever para el año 2000
de una manera total, aunque sí
permite la distancia cronológica
hacer unas consideraciones ge
nerales sobre elfuturo.

La primera de estas considera-
ciones es que el niño objeto de la
enseñanza no lo debe aprender
todo en las aulas,sino que debe
alternar el conocimiento escolar
propiamente dicho con el del ex
terior y el entorno, evitando con
ello el cansancio que en él pro-
duce la enseñanza totalmente
escolar.

Hemos de conseguir lo contra
rio de lo que estamos haciendo
hoy: que el estudiante, al dejar
el aula, la Escuela, se disponga
realmente a aprender. La escuela
no debe suponer una comida co-
piosa, sino un mero aperitivo. Lo
esencial a conseguir en el estu-
diante es un espíritu de acogida,
lo que exige una enseñanza mu-

cho más motivada y capaz de
despertar interés." IPonencia:
"La enseñanza en el año 2000".I

'"Hoy se admíte que nuevos
conocimientos deben adquirirse
de continuo, aplicarse a las fun-
ciones más diversas y comple-
tarse mediante un sistema de
reaprendizaje y recapacitación
que abarque toda la vida. Alrede-
dor y después de las escuelas
las lnstituciorres informales
(prensa, radio, TV, etc.) penetran
en la vida pública y privada de
todos. Además de ser más pe-
netrantes, "los persuasores in-
formales" están con nosotros de
una rnanera más continua que el
ejemplo de las escuelas y absor-
ben muchas veces en el año la
misma cantidad de tiempo del
niño que la asistencia a la escue-
la. La acumulación, recolección
y amplia diseminación de la in-
formación parecen poner en rela
de ^uicio la credibilidad, o por lo
rnenos la utilidad para !a vida
real, de rnuchas cosas que se
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aprenden en las escuelas" (Ed
mund J. King, en Las necesida-
des de la Sociedad maderna y la
función del rnaestrol y Thierry
Lemaresquier, en Los jóvenes
ante la dernocratízación de la
enseñanza, dice: "... el 80 por
ciento de las informaciones que
reciben los niños provienen de
tuentes ajenas a la escuela,
en tanto que ésta, por el contra-
rio, les proporciona un 80 por
ciento de informaciones inúti
1 es..."

Podríamos añadir muchas más
citas de estudiosos del tema.
Pero no es necesario. Es harto
sabido y reconocido por todos
que en la moderna Sociedad la
escuela no es el único agente
que suministra la educación. Los
medios de comunicación influ-
yen cada día más en chicos y
mayores. Los chicos, camino del
colegio o de casa, reciben cons-
tantemente una serie de rnensa-
jes sugerentes y condicionantes
de su /orrnación. La calle, la fa-
milia, el barrio, las vacaciones,
el ambiente, todo incide podero-
samente en la formación integral
de los escolares.

Este es el problema. Aquí sur-
ge el dilema. De un lado la Es-
cuela clásica, tradicional y "for-
mal", que sigue impartiendo co-
nocimientos y tratando de actua-
lizar sus métodos para una mayor
conexión con los chicos. Y del
otro, todo un mundo nuevo, fas-
cinante y sugerente: la denomi-
nada "Escuela paralela o INFOR-
MAL"', con ambientes atractivos,
con imágenes tentadoras, las
pandillas, el club. Algo con lo que
los chicos sintonizan maravillo-
samente.

Y en el medio, justamente en
el centro, se encuentra el chico,
el estudiante de hoy. EI hombre
del mañana. EI muchacho que
lucha por adquirir unos conoci-
mientos que le sirvan para inte-

grarse en la Sociedad. EI estu
diante que escucha a profesores
y padres pero cuando sale a la
calle se da cuenta de que el
mundo de la familia, del colegio,
es tan diferente e irreal del mun-
do de su barrio, de sus amigos,.
del "suyo'", que su cabeza no
sabe qué pensar. No sabe a qué
carta quedarse. Y se pregunta:
^Qué haré cuando termine de
estudiar? ^Esto me sirve para
algo? ^ En qué piensan mis pro-
fesores? ^Seré útil a la Sociedad
en que me toque vivir?

Y nosotros preguntamos:
^Pensamos seriamente padres y
educadores en esto? ^No esta-
mos demasiado aferrados a nues-
tros sistemas? ^Hernós abando-
nado definitivamente nuestro
"palacio de cristal"', los privile-
gios de nuestra vieja "escuela de
ladrillos rojos"? ^Estamos segu-
ros de que la formación que da-
mos a nuestros alumnos les será
útil en la Sociedad que les toque
vivir? ^No sería conveniente de-
dicar más atención a todas esas
posibilidades formativas exter-
nas al colegio, pero que tanto
atraen a los chicos? ^Somos
conscientes de que no somos los
únicos educadores y que hay
hombres importantes en las co-
rrientes del pensamiento que du-
dan de nuestro trabajo y son ra-
biosamente partidarios de la
DESESCOLARIZACION Ilván
Illich, Everett Reimer, Goozman1
y defensores de los '"persuasores
informales" como método más
adecuado para la futura educ^-
ción?

LA CIVILIZACION
DEL OCIO;
DEL TIEMPO LIBRE

Los sociólogos insisten una y
otra vez en ver un futuro próximo
con mucho tiempo de ocio 0
tiempo libre. La jornada de tra-

bajo se ha ido reduciendo nota-
blemente. EI "tiempo de trabajo"
ha decrecido considerablemente
en la vida moderna. En Alemania,
por ejemplo, de 4.000 horas de
trabajo anuales en 1900, se ha
pasando a 2.400 en 1969 y se
prevén unas 1.500 para 1980.

EI Instituto Tecnológico de
Massachussets (EE. UU.) asegu-
ra que hacia 1985 todo ciudada-
no trabajará cuatro horas al día
y cuatro días a la semana. De
momento, estas previsiones se
ven como . muy a largo plazo.
Pero la realidad es que camina-
mos hacia una Sociedad con
más horas dedicadas a uno mis-
mo, hacia una civilización del
ocio. Otra cosa será que cada
uno nos compliquemos la vida y
trabajemos cada día i_yual o más.

Pero volvamos al Colegio, a la
Escuela. Como consecuencia de
las distintas "reformas educati-
vas"' la jornada escolar también
es más reducida. Hace ocho 0
diez años los chicos se pasaban
en el colegio cerca de ocho ho-
ras, con sábados incluidos. Tan
sólo disponían de un pequeño
descanso los jueves por la tarde.
Sin embargo, el estudiante de
hoy está en el colegio de cinco a
seis horas diarias de lunes a vier-
nes. Si descontamos los sába-
dos, festivos, domingos, vacacio-
nes de Navidad, Semana Santa
y verano, más los tiempos dedi-
cados al descanso, alimentación,
etcétera, Ilegamos a la conclu-
sión de que los chicos de 1975
dedican más tiempo al recreo, a
divertirse, que al trabajo. Dispo-
nen de más de dos mil quinien-
tas horas anuales de "tiempo li-
bre", contra las mil trescientas
de estancia en el colegio.

EI tema es más importante de
lo que parece. EI chico está más
tiempo en contacto con la Ilama-
da "escuela informal" o '"persua-
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sores informales" que con la fa-
milia y escuela "formal". Por
consiguiente, los educadores no
tenemos más remedio que afron-
tar esta realidad contribuyendo
con nuestro esfuerzo y generosi-
dad a que ese "tiempo de ocio" o
"tiempo libre" de que disponen
los chicos de hoy constribuya o
actúe positivamente en su for-
mación.

QUE ENTENDEMOS POR
"TIEMPO LIBRE"

"Tiempo libre" es una expre-
sión muy reciente, que ha sur-
gido en estrecha correlación con
la industrialización y que no
ha empezado a emplearse de
un modo general hasta el si-
glo XX. Unas veces hablamos de
"ocio" y otras de "tiempo libre'".
Sin entrar en consideraciones
metafísicas estimamos que am-
bos conceptos son similares, por
lo que prescindiremos de la pa-
labra "ocio"" y hablaremos mejor
de "tiempo libre", por estimar
que conecta más con el mundo
del colegio y de los chicos.

J. Dumazedier lo definió como
"un conjunto de ocupaciones a
las que el individuo puede dedi-
carse voluntariamente, sea para
descansar o para divertirse o pa-
ra desarrollar su información o
formacíón desinteresada, su vo-
luntaria participación social o su
libre capacidad creadora, cuando
sea liberado de sus ocupaciones
profesionales, familiares o so-
ciales" /Hacia una civi/ización
del ocio).

Siguiendo a Dumazedier te-
nemos que considerar el "tiempo
libre'" como un "tiempo valor"
capaz de enriquecer la persona-
lidad mediante actividades crea-
tivas. Pero siempre partiendo del
principio de que son actividades
u ocupaciones voluntarias, libre-

mente elegidas y fuera del traba-
jo o las obligaciones profesio-
nales.

Y nos preguntamos: ^Qué ha-
cen nuestros estudiantes con sus
dos mil quinientas horas de
"tiempo libre"? ^Cómo las em-
plean? ^ Ese "tiempo libre" de
nuestros muchachos es un
"tiempo valor" o debemos con-
siderarlo como un "tiernpo per-

dido o muerto"? ^Existe real-
mente una pedagogía, una línea
educativa que oriente y controle
por edades el tiempo libre de los
chicos? Sinceramente, creemos
que no. Y sin embargo, en la Ley
General de Educación se recoge
esta inquietud y se plantea el
tema cuando recomienda des-
pertar la "creatividad" o "aptitud
creadora" de los educandos. Y
hasta es posible que se tratara
de abordar y solucionar el pro-
blema con las famosas y discuti-
das "actividades extraescolares"
a realizar los sábados por la ma-
ñana. EI problema es bastante
más profundo. No se trata de
justificar unas horas, ni de acom-
pañar a los chicos a esta o la otra
actividad. Y conste que no tene-

mos absolutamente nada en
contra de las "actividades extra-
escolares". Todo lo contrario.
Estimamos que bíen Ilevadas son
de lo que más contentos están
los chicos en el colegio y de lo
que más contribuya a su forma-
ción integral. naturalmente, para
nosotros, "actividades extraes-
colares" no es sólo la actividad
de los sábados sino toda la gama
de aficiones en la que un chico

puede libremente participar fue-
ra de su jornada de estudio. En
definitiva, son todos los "'hob-
bies" a los que el chico puede
dedicar su "tiempo libre".

TIEMPO LIBRE,
^NUEVA ASIGNATURA?

Sería extraordinario. Y la úni-
ca solución para abordar con
realismo y profundidad et proble-
ma. Si la asignatura de Forma-
ción Cívico Social enseña al edu-
cando el modo de ser buen ciu-
dadano, ^por qué no puede exis-
tir una asignatura denominada
Tiempo Libre, en la que no se
pensase en "evaluacíones" y
"'rendimientos académicos" sino
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que tratase de despertar, poten-
ciar y desarrollar la creatividad,
iniciativas y juicio crítico de los
chicos?

Si esto logra realizarse y nues-
tros estudiantes utilizasen ade-
cuadamente su "tiempo libre"
en la participación voluntaria de
las distintas actividades, es posi-
ble que ei nivel cultural de nues-
tra nación subiese muchos ente-
ros. Por otra parte se soluciona-
rían gran parte de los casos de
""niños difíciles" y es posible que
la delincuencia, el gamberrismo
y las rebeldías juveniles dismi-
nuyesen considerablemente.

Como consideraciones finales
a este punto y para demostrar
que no se trata de teorizar, in-
sertamos unos comentarios de
la doctora alemana Hildegard
Hamm Briicher, en su libro La
educación en el año 2000.

AI comentar la educación en
Rusia y el aspecto de cómo re-
suelven el problema del "tiempo
libre", nos describe lo que los ru-
sos Ilaman "palacios de pione-
ros"' o"Centros para la diversión
organizada". Entre las activida-
des que pueden elegir los chicos,
figuran:

Entrenamientos y preparación
para deportes. Bailes. Instrumen-
tos musicales. Orquesta. Biblio-
teca. Salas de juego. Ajedrez.
Club de pintura. Taller de trabajos
manuales (aviones, barcos, co-
chesl. Clubs de cine, de poetas,
de periodistas. Talladores de ma-
dera. Grupos de teatro. Clubs de
astronautas y modistería de mu-
ñecas. Grupos de domesticado-
res de animales y cultivadores
de plantas, ETC.

"Verdaderamente -dice la
doctora Hildegard- no existe ab-
solutamente nada que no sea
ofrecido ofacilitado a losjóvenes.

No puede uno por menos de
asombrarse. La participación en
los CLUBS es voluntaria y gratui-
ta. Pero todo el que se inscribe
está obligado a asistir, por lo me>
nos, durante un período de tres
meses. Sin embargo, la mayoría
de los niños se mantienen fieles
a sus "hobbies" durante muchos
años y consiguen resultados
asombrosos... La misión princi-
pal de los "palacios de pioneros"
no es la instrucción portica. Pre-
tenden más bien ofrecer a la ju-
ventud soviética las posibilida-
des de aprovechar su "tiempo
libre" y de adquirir conocimien-
tos suplementarios, para, de este
modo, desarrollar sus inclinacio-
nes, intereses y facultades. Todo
esto es algo más que un juego;
forma parte de un sistema estu-
diado a fondo para promocionar
talentos fuera de la escuela."

NUEVA PROFESION
"EDUCADORE5 PARA
EL TIEMPO LIBRE"

Ser(a muy interesante que to-
do este ramillete de posibilida-
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des educativas que el chico en-
cuentra a la salida del colegio,
en casa, en e! barrio, al aire libre,
tuviera cabrda en el marco edu-
cativo de Centro de Enseñanza,
pero no como algo "paralelo",
extraescolar o puramente "infor-
mal", sino como algo que fluye
serenamente de la propia diná-
mica del ambiente escolar, bien
provocado indireciamente por
el profesorado o simplemente
sugerido por los chicos. Pero lo
que sí es sumamente importante
y trascendente es que no sea
algo distinto, sino algo más que
lo corriente de la vida diaria del
Centro y debidamente integrado
en los propios. objetivos marca-
dos por el equipo educativo.

De esta forma se lograría /a
concentración o convergencia de
agentes "formales e informales""
en torno al educando. EI chico
no saldría a la calle desorientado,
sino que el propio Centro, indi-
rectamente, le iría guiando por el
difícil y complicado, pero suma-
mente valioso, camino de su
"tiempo libre".

Naturalmente, esto exige un
cambio radical de sistema en
buena parte del profesorado. Y
tenemos que reconocer que los
profesores están ya un tanto
cansados de tantos cambios, re-
formas y cursos de perfecciona-
miento. Ouizá no sea prudente,
ni casi factible, exigir tantas obli-
gaciones a los profesores. Sería
más conveniente que todo este
tipo de actividades fuesen coor-
dinadas por Instituciones y espe-
cialistas no docentes, pero cua-
lificados e integrados en el equi-
po educativo del Centro.

Esto, hasta que se crease esa
nueva carrera o profesión de
ANIMADORES,PROFESORES 0
EDUCADORES PARA EL TIEM-
PO LIBRE.
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Por r! amor qur nrnm Dor nuuna
Patna, w Pido qwr prrrrvrrsŭ rn!u
uniJud y rn!a paz y qur
rodrrŭ al^urum Rrr dr FJpaqv,
Don jwan cadw Ár earbórt. dd minno
a^rrw y kallad qur a mí mr babrif
lmnJaJa y!r prrtuŭ, rn toda mamrnm,
r! mirmo a/+ayo Jr rolaboraridn qur
dr vwomxr !^r knido.

Na olvidrŭ qwe !at rnrmigu dr ErDa+1a y
dr 4r avib'zarión mrtiana utdn aGrra.
Vrlud rambiln vwoear, Y Dara r[k drponed,
/irnk a!w twprrmor intrron dr !u Pasria
y dr! Durbk apaeol, tada mira pmonal.

No rc)rŭ rn u4anzm lrr jurnria tom! y
!a [ulfwrJ Pala rodw !w bomMr.f dr
Pepana r izrzr^re de c[h vwunv
rrimnrf'ol nbjrM,o.

Manknrd !a wnidad dr !ar firrrat dr
&Pada, rxalfonáa la nru
multiPliridaJ dr tru ngionu mmo
firrnu dr fa Jona&za d< lu wnidad
dr la Pamu.

^luirina, rn mi úipmo mamrnW, wnir /af
nonrbru Jr 17iaf y Jr Grpada y abrawrw
a Jodr1 Dara ^;rtturYuntor, Por última vrz,
rw (o.r wmbralu dr mi murrtr:

i Arrrba Erpatia! i Viva Erpariu!

,r..u m....r, r „r,

EI Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación
y Ciencia ha editado -y distribuido a los Centros escolares
y diversas entidades públicas del país- unos carteles con
los respectivos Mensajes del Caudillo Franco y del Rey
Juan Carlos I, dirigidos ambos al pueblo español. La tírada
de ambos carteles -cada uno de ellos en dos formatos di-

ferentes- ha sido de 10.600.000 ejemplares

/ , , ^ , ^ , ► ,

I:.. ^,.w.. _, v.....
r,.^.i`_-^^M^ ^i°.^%,.ú...
^ d^ `v^^ ^ W^

Y.,^^r^yW w Iw6úb ily9â̂,̂ ^ , ,l r.dr
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LAS ASOCIACIONES DE

PADRES DE ALUMNOS Y LAS

ACTIVI DADES EXTRAESCOLARES

La dirección de la revista "'Vida Escolar"' desea
insistir sobre el tema de las Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos en este número especial dedica-
do a/as actividades extraesco/ares en los Centros.

Por
José Martín-Maestro Martín

Ya expusimos en esta revista los aspectos lega-
les y jurídicos rie /a constitución de estas Asocia-
ciones l 11. Puerle resu/tar ahora interesante tratar
de los modos efectivos de llevar a la práctica la
cooperación que las Asociaciones ya constituidas
y los Centros pueden establecer, contribuyendo
con ello a reforzar y viializar la imprescindible re-
lación de las familias con la institución escolar en
beneficia de los alurnnos. También nos anima a
insistir en el tema el hecho de /as numerosas pre-
guntas y muestras de interés recibidas después de
la inserción en la revista de los artículos reseñados.

Vaya por delante la declaración de que no es po-
sible resumir la variedad de circunstancias que
concurren en cada una de las Asociaciones y sus
posibilidades de actuación en cada caso. La gran
variedad también de Centros y de entornos so-
ciales hacen difícil dar recomendaciones sobre
una u otra modalidad de actividad. De una u otra
forma, el propósito de estas /ineas, que es hacer
operante y efectiva la cooperaciónl se facilitará
con la posibilidad que sugerimos de que los direc-
tivos de los Centros y de las Asociaciones que
comienzan aprovechen !a experiencia de Asocia-
ciones ya veteranas con las que pueden estab/ecer
relación por medio de las Federaciones Provincia-
les de Asociaciones Familiares, Delegación Pro-
vincial de la Familia o de la prapia lnspección Téc-
nica Provincial.

(1) "Vida Escolar", núms . 1 45 146, enero febrero 1973,
y núm. 161, septiembre 1974.

Volvemos a insistir en que los trámites previos
a la constitución, autorización y reconocimiento de
la Asociación fundamentan su existencia legal y
jurídica. Pero la experiencia nos muestra que en
algunos casos la Asociación recién constituida no
pasa de esta fase de autorización y reconocimien-
to lega/ por falta de iniciativas y dinamismo de sus
componentes. Este defecto de la atonía de algunas
Asociaciones en los primeros tiempos de su exis-
tencia sólo se resuelve con el entusiasmo y la en-
trega de sus primeros dirigentes debidamente
orientados. Es preciso que estos estén convenci-
dos de que cooperar, ayudar, interesarse por los
problemas comunes, participar ordenadamente en
debates y decisiones es lo contrario de individua-
lismo, insolidaridad y desinterés. Por eso será un
decisivo factor de eficacia la elección para los
puestos responsables de personas predispuestas
a hacer lo primero que hemos enumerado.

Estos primeros dirigentes, sin menoscabo grave
del tiempo y del esfuerzo que cada uno tiene que
dedicar a sus propios asuntos, ofrecerán a la Aso-
ciación parte de su actividarf aun a sabiendas de
que muchas veces esta entrega va a ser poco re-
conocida y en muchos casos discutida. Han de
tratar de que los dernás miembros de la Asocia-
ción tomen cada vez mayor conciencia de que los
problemas colectivos sólo encuentran solución
con la cooperación de todos y en que cada vez
haya más gente dispuesta a prestar su ayuda.

Será éste también un magnifico ejemp^o para
los propios alumnos del Centro, que al ver a los
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padres cooperando a través de la Asociacíón, se
darán cuenta de que los planteamientos de la con-
vivencia, tanto dentro como fuera de la clase, no
deben fundamentarse en la rivalidad competitiva
individual, sino en la colaboración, en el espíritu
de equipo y en el mutuo intercambio de ideas,
experiencias y trabajos.

A estos efectos, las actividades extraescolares
constituyen el mejor instrumento para que las
Asociaciones de Padres de Alumnos cooperen a
formar en los alumnos estas actitudes, ya que el
Centro, las familias y el medio social pueden des-
arrollarlas como verdadera comunidad educativa
en la que participen dentro de un esquema amplio
y abierto y en una ordenada adscripción de funcio-
nes y de responsabilidades el profesorado, la Aso-
ciación y los propios alumnos.

La forma de organización de estas actividades
debe ajustarse a las características del Centro y
deben ser programadas al comienzo del curso es-
colar y la mejor manera de conseguir que las fa-
milias se interesen por ellas es dar entrada en esta
primera fase de la programación a los representan-
tes de /as Asociaciones.

De esta manera favoreceremos el cambio de ac-
titud observado en algunos padres, que miran con
recelo, o al menos con indiferencia, todo lo que los
Centros hacen fuera del esquema rígido y formal
del desarrollo de los programas de clase. Es nece-
sario también persuadir a las familias de la eficacia
educativa que tiene encomendar una encuesta a
los alumnos, realizar una visita de información
cultural o poner a los alumnos en contacto con
la realidad social o laboral en la que algún día van
a participar plenamente.

Este seniido activo y realista, reconocido ya
hace mucho tiempo por la Didáctica y la Organiza-
ción Escolar, debe sustituir a la deformación libres-
ca y formalista que ha dominado en el quehacer
escolar durante siglos. Pero la aceptación por los
adultos de este tipo de escuela abierto y dinámico
choca, a veces, con el que ellos han conocido, ce-
rrado y hermético a toda influencia exterior, y en
el que el tiempo íntegro era obligado dedicarlo al
estudio de los textos y a las explicaciones y leccio-
nes teóricas impartidas por el profesor entre las
cuatro paredes del aula.

Es, por tanio, necesario situar a las actividades
extraescolares como parte integrante de los planes
y en los programas de los Centros. De otra forma
se priva al alumno de las oportunidades educativas
contenidas en la posibilidad de adopción de inicia-

tivas, en la experiencia vital, e.n la responsabilidad
personal y en todo aquello que le va perinitiendo
adquirir el ejercicio de los factores y rasgos que
constituyen su propia personalidad.

Los propios padres deben ser los primeros en
comprender que en aquellos Centros en los que no
se ofrezcan a los alumnos estos programas se
está produciendo un grave perjuicio a la formación
del alumno y a su futura integración social. Y serán
ellos mismos y las Asociaciones los que reclamen
para las actividades extraescolares la atención
y la dedicación que merecen, aunque para ello
tengan también que vencer cieria inercia por parte
de los Centros o del profesorado, para los que su-
pone un esfuerzo considerable sobre sus tareas
ordinarias.

Esfuerzo y dedicación también necesario por
parte del profesorado, del que ahora no vamos a
tratar para no perder la linea del artículo dirigida
hacia la participación de las Asociaciones de
Padres, en /a que nos centramos, y que vamos a
tratar de esclarecer.

La participación de la lamilia en la vida de los
Centros ha sido recogida ya en !a legislación, tanto
a título individual como asociativo. No debe l/evar-
nos a confusión los términos en que puede rea/i-
zarse. Por el contrario, es precisa una clara delimi-
tación y precisión de los cometidos específicos
que a cada uno corresponde dentro de lo que cons-
tituye la colectividad escolar.

Razones de organización, responsabilidad, de
preparación, de tiempo, de profesionalidad, exigen
que cada elemento del conjunto, Dirección del
Centro, C/austro, Consejo asesor, Asociacián de
Padres, alumnos, etc., asuman sus propias com-
petencias, sin más problemas que los derivados de
la natural diversidad de puntos de vista previos a
los acuerdos. lnteresa destacar, respecto de ám-
bitos de actuación que la organización de las cla-
ses y el desarrollo de programas en las áreas y
materias regladas, asi como la determinación de
los métodos didácticos, la utilización del material
de enseñanza y la responsabilidad del funciona-
miento interno del Centro corresponden, por su
preparación profesional y pedagógica a las perso-
nas y órganos del gobierno del Centro. La extrali-
tnitación o ingerencia de las Asociaciones en este
ámbito, aparte de no ser legal, seria una perma-
nente fuente de conflictos y disensiones.

Al lado de este ámbito propiamente docente y
académico, las Asociaciones de Padres deben
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estar representadas en /os Consejos asesores y
al lado de otras representaciones sociales y junto
a las académicas intervenir en las deliberaciones
y participar en las decisiones. Creemos que esta
presencia de /as Asociaciones en /os Consejos
asesores puede ser un efectivo medio de coope-
ración lleno de posibilidades para dar al Centro ese
talante de apertura y de comunicación eon el en-
torno familiar y socia/ mediante el impulso y el
apoyo que pueden prestar a todas las actividades
que se organícen en el ámbito extraescolar. Los
representantes elegidos o designados por las Aso-
ciaciones para llevar esta representación a los
Consejos asesores pueden hacer eficaz y fructífera
la cooperación de todos los asociados y fijar con
la Dirección y con e/ profesorado el planteamiento,
la programación y la ejecución de estas activída-
des, por lo que será necesario que la propia Aso-
ciación asigne a mienrbros de la misma tareas o
misiones concreias para llevar a la práctica, de
acuerdo con el profesorado, los proyectos acor-
dados.

Veamos algunas de las actividades concretas
que pueden desarrollarse de corrxin acuerdo.

EDUCAClON PERMANENTE
DE ADULTOS EN JAEN

Con el material aportado por /os doce Centros de
Educación Permanente de la provincia de Jaén ha
sido elaborada la Memoria provincial correspondiente
al curso t974-1975, bajo la dirección de don José
Ruiz Ruiz, lnspector ponente de E. P. A. de Jaén.

La Memoria consta de un prólogo, en el que se de-

tatlan las posibilidades actuales de la fducación Per-

manente; un estudio exhaustivo de! pro/esorado dedi-

cado a estas tareas en la provincia de Jaén -claustro

de prolesores, departatnentos, equipos docentes,
equipos de orientacron y pro/esorado auxi/r:3r , los

últimos datos actualizados sobre el alumnado, distri

buido por edades y sexos, asi cnmo una re/erencia de

!as aclividades de los Centros de Educación Perma

nente, sistemas de enseñanza y un epilogo en el que

se plantean las necesidades y proyectos que la pro
vinĉia de Jaén tiene pendientes en materia de edu

cación permanente de adu/tos.

Visitas y prácticas sociales.

La programación de visitas y prácticas socia-
les (con relación a Centros de trabajo, oficinas y
organismos públicos, centros culturales, etc.J,
sobre todo para los alumnos de la segunda etapa
de la Educación General Básica y para los de Ba-
c_hillerato, deben organizarse dando participación
a los represeniantes de las Asociaciones de Pa-
dres. En primer lugar, para que sea la propia Aso-
ciación la que lleve a las familias al convencimien-
to de que dichas prácticas no son un mero pasa-
tiempo, sino algo muy importante para la educa-
ción y el futuro de sus hijos. También la Asociación
puede imp/icar en esta actividad a aquellos padres
que por razón de su profesión o de su puesto de
trabajo faciliten estas visitas, orientando su reali-
zación. Lo que un determinado establecimiento,
oficina o centro laboral puede interpretar como
una molesta petición que se satisface de mala
gana, puede cambiar radicalmente si se solicita
en forma de la cooperación que la Asociación pue-
de ofrecer a las actividades del Centro, favorecien-
do el desarrollo de unos programas en los que
el%s mismos han participado.

Orientaciones, encuestas, coloquios, reuniones,
etcétera.

Los Centros de enseiranza deben fomentar cada
vez más las ocasiones de reunión de los padies.
Organizar sin perturbación de la normal actividad
escolar estas reuniones sólo puede conseguirse
con la previsión anticipada de los objetivos y del
alcance de estas reuniones. Para orientar a los pa-
dres en la manera de cooperar a los esfuerzos
educativos del Ceniro, lo mejor es la acción tuto-
rial individual. Pero aparte de esta acción, que in-
cide sobre el progreso de un alumno en particular,
están los problemas genéricos que inieresan a un
grupo de padres por afinidad de situaciones y cir-
cunstancias (edad, sexo, situación entre herma-
nos, etc.l. Las Asociaciones pueden cooperar con
el Centro en el desarrollo de charlas a cargo de
expertos, que pueden orientar la acción de las
/amilias. Lo mismo cabe decir con respecto a en-
cuestas sobre aspectos del funcionamiento o de
las relaciones entre familias y Centro, dirigidas a
mejorar las situaciones que se den por el conoci-
miento impersona/ y amplio que permite la en-
cuesta. También puede acrecentarse la coopera-
ción mediante coloquios moderados por el profe-
sorado o los propios directivos de la Asociación
durante los cuales, en un clima de diálogo y armo-
nía, se pueda llegar a conclusiones prácticas.



Festividades y actos escolares.

5omos de los convencidos de que las asambleas
generales, juntas plenarias y reuniones masivas
de cualquier tipo de las Asociacíones de Padres
de Alumnos no son el medio ordinario más eficaz
para resolver problemas. Ya hemos visto, al hablar
del modo de programar actividades de orientación,
cómo se hace imprescindible la reunión parcial por
interés de los propios padres sobre /os peculiares
probfemas que Jes afecten. Sin embargo, las reu-
niones generales son preceptivas, a tenor de lo
marcado en los Estatutos de cada Asociación y
para la validez de sus acuerdos ha de darse el
"quorum" que se haya establecido. Otras ocasio-
nes deben ser aprovechadas para reforzar los moti-
vos de cohesión entre los asociados entre sí y de
estos con el Centro fuera de estas reuniones ple-
narias reglamentarias. Nos referimos a los actos
que pueden organizarse con motivo de una fiesta
escolar, comienzo o final de curso, Navidad, etc.
Estas reuniones, que deben tener /ugar en el pro-
pio Centro, si se dispone de condiciones para ello,
o en otro local, sirven para dar unidad y ambiente
de cooperación. No deben prodigarse en el decur-
so del año, porque pierden valor y significación y
deben prepararse cuidadosamente dando la mayor
intervención posible a la Asociación, con lo que
ganará en espontaneídad y calor humano.

Una justa estimación de esta participación debe
alejarnos de dar a estas reuniones ese matiz de
teatralidad en el que los padres desempeñan e!
mero papel pasivo de espectadores abrumados
por prolijas y extensas intervenciones orales de
profesores y Autoridades. En estas ocasiones,
aomo siempre, el Centro también lo constituyen
ellos y podríamos decir que de modo más vítal que
ningún otro, pues si nosotros ponemos nuestra vo-
cación, nuestra técnica y nuestro trabajo, ellos
aportan, al confiarnos sus hijos, lo más entrañable
de sus ilusiones y de sus esperanzas. Hay que dar,
pues, en estas ocasiones, la posibilidad de que los
padres expongan también sus puntos de vista y
manifiesten sus opiniones.

Viajes y excursiones.

En un tiempo en que las facilidades de desplaza-
mientos, el turismo familiar y social y el acicare
que representan las referencias constantes de los
medios de comunícación social a otros paises,
ciudades y ambientes distintos, es natural que se
haya incrementado el interés por los viajes y ex-
cursiones escolares. Es ésta una actividad en !a

que las Asociaciones de Padres de Alumnos pue-
den cooperar, prograrnando con e/ Centro las ex-
cursiones que vayan a realizarse durante el curso.

La preparación de esta actividad requiere !a
atención a muchos detalles. E/ Centro debe acon-
sejar la oportunidad de las fechas, los aspectos
formaiivos y culturales del viaje y realizar !as ges-
tiones previas sobre medios de locomoción que
van a emplearse, reserva de alojamientos, itinera-
rio detaJlado, etc. La cooperación de la Asociación
al proyecto se reflejará en el apoyo económico glo-
bal o bien en favor de aquel/os alumnos de econo-
mía más debilitada, que gozarían del beneficio de
ayudas o bolsas ofrecidas por la propia Asocia-
ción. La participación de los padres que lo deseen
en el desplaramiento no debe descartarse, pues
esto favorecerá a la propia organización del viaje
y sin excluir tampoco el requisito de que cada pa-
dre de alumno que se desplaza expida autorización
escrita expresa para ello. La Asociación puede
concertar con una Entidad una póliza de seguro
para la cobertura de los riesgos que pudieran so-
brevenir.

Finalmente queremos a/udir a otra actividad
en la que las Asociaciones no deben dejar de par-
ticipar, por e/ importante pape/ que puede desem-
peñar como motivación de relaciones. Nos referi-
mos al periódico escolar o publicaciones afines
que el Centro elabore. En los Centros de elevado
número de alumnos, el periódico escolar o cual-
quier otro medio que se establezca para reflejar
la información del Centro, se hace irnprescindible.
Dirigidos los trabajos de colaboración por las per-
sonas que el Claustro o el Consejo asesor estime
más idóneos (narmalmente estas publicaciones
no requieren que esté al frente de ellas un perio-
dista tirulado) es una exceJente práctica en la que
los escolares ejercen sus dotes de creatividad y se
forman en e/ hábito de la información. Debe ser
también el periódico un medio que posibilite la
comunicación del Centro con los padres de fami/ia,
a los cuales debemos pedir su ayuda, tanto ma-
terial como participativa, mediante una seeción
reservada para asuntos re/ativos a la relación entre
e! Centro y la Asociación de Padres.

Pero por muchos artículos o sugerencias que se
den para que esta participación y cooperación de
las Asociaciones a las actividades extraescolares
y, en general, a la vida del Centro, la realidad efec-
tiva de esta necesaria cooperación no se dará si
no tenemos a las persanas que en la práctica estén
dispuestas a llevarla a efecto. Animo, pues, y a
!a obra.
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Programas de radio y emisiones infantiles

Hacia una
"Radioteca Escolar

Por MSximo Sanz
Secretario de la Sección de Medios Audiovisuales

de la Comisión Española de la O. I. C. I.

Vamos a intentar desarrollar
un guión de tipo práctico en
cuanto a la aplicación de este
medio audiovisual, de gran in-
terés en la Enseñanza, o del gran
medio de comunicación social.
En este último aspecto, y contra
la creencia pública de que la te-
levisión ha desplazado a la radio-
difusión, hemos de manifestar
el gran impulso de la progra-
mación de las emisoras y de la
que es ejemplo patente la difu-
sión de Radio Nacional de Es-
paña, de las Cadenas del Movi-
miento, religiosas y comerciales
que Ilenan todo el espacio de la
geografía nacional y donde el
oyente tiene siempre a su dispo-
sición una gama de emísiones

donde elegir. Si a esto añadimos
lo que fue Radio-Escuela, con
sus lecciones "atractivas"para
los niños; el Bachillerato radio-
fónico, y la hoy Universidad a
Distancia, tenemos hecho un
prólogo en relación con la impor-
tancia de la temática a conside-
rar.

No vamos a tratar, lógicamen-
te, de elevar un estudio a nues-
tras autoridades de lo que podría
ser una "Escuela o Centro de
E. G. B, a Distancia", ni tampoco
un trabajo pedagógico general
sobre este medio de instruir.
Nuestra posición va a ser más
real y queremos ofrecer el apro-
vechamiento de lo existente
para encauzarlo como actividad

Alumnos oyentes de f. C. C. A. ICOPfI, que siguen con su receptor-transiror un curso rle 6 G. B.
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extraescolar. Quizá pudiéramos
hacer -y saldrán marginalmen-
te- observaciones y hasta orien-
taciones a tener en cuenta por
los programadores de radio,
pero -repetimos- tratamos de
hacer una "Radioteca" al servi-
cio del escolar de E. G. B., para su
utilización extramuros del cole-
gio, aunque éste pueda aprove-
charse en algún momento de
ella y siempre, naturalmente, por
ser complementaria ly dirigida
desde el Centro1 de las tareas
de una buena planíficacíón y
desarrollo programado del curso
normal.

Hemos entrecomil ► ado la pa-
labra para evitarnos denuncias
sobre su empleo. Realmente
deberíamos haber empleado Ra-
dio-Club, como el Tele-Club, mas
nos pareció más cultural y me-
nos deportiva nuestra "Radiote-
ca" al familiarizarla con Bibliote-
ca, Hemeroteca...

^QUE PASA EN EL MUNDO?
ESTA MAÑANA HAN DI-
CHO..,

Los noticiarios radiofónicos
forman un conjunto didáctico
que podríamos denominar la
asignatura o área de la açtuali-
dad. Ellos nos hacen algo muy
importante y educativo: ciuda-
danos del mundo. Y es que des-
de nuestra localidad -que puede
ser una pequeñísima y alejada
aldea- nos sentimos el centro
de la gran esfera terrestre que va
girando, y en su recorrido nos



trae los más diversos países y
rincones del universo. Hemos de
de la esfera terrestre que va gi-
rando, y en su recorrido nos trae
los más diversos países y rinco-
nes del universo . Hemos de
aprovechar -es la hora que el
niño hace su aseo personal y el
desayuno- al iniciar su día, al
levantarse, para que recoja -con
más o menos atención- las no-
ticias de las ocho de la mañana
que nos ofrece Radio Nacional
de España o alguna Cadena de
emisoras.

EI primer contacto del profe-
sor con su alumnado puede ser
este: ^Qué pasa por el mundo?
Y entonces se irán diciendo por
los niños las últimas noticias re-
cibidas; se hará por el profesor
una selección de las mismas, !a
"clarificación"' de los textos que
vayan exponiéndose y que natu-
ralmente, traerán los propios
errores de la noticia "'tomada al
oído"; se irán anotando, con
banderitas u otras señales, los
puntos geográficos mencionados
en un mapa universal. Todo ello
dará lugar a un comentario final
del profesor, tomando como
"centro de interés" la noticia
más aprovechable para el pro-
grama educativo que viene des-
arrollando en su curso.

Quizá convenga - añadir,
como nota pedagógíca, para
esta selección de noticias
que, teniendo en cuenta este
mundo que estamos vivien-
do actualmente -crímenes,
accidentes de carretera, en-
frentamientos de personas
y pueblos, etc.-- habría que
"buscar" la noticia más op-
timista, la que nos Ileve por
un camino más acorde con
la convivencia humana. Cier-
tamente que también hemos
de hablar del lado "negro",
pues él nos puede Ilevar a
evitarle, pero no a diario:

Prngramacion se/ec%m
naAa rle Hadio Neiciona!
de Espada para la prinre
ra sernana de seplienibre
rle 1975 y yue, por lo ye
neral, olrecerá las rnrsrnas
sec'e'iurres d Udvés del c'ur
so 7975 J6.

,. a .,w^ ^„a„^,^^ , ^ W
CWluralse

hay que hacer sonreir a los
niños y que, cada mañana,
una noticia pueda ser anun-
cio de una primavera de la
vida.

Hemos señalado un programa
informativo -el de las 8 de la
mañana- por ser una especie de
resumen de la jornada anterior
y noticias de última hora, ya del
día. Pero dicha programación,
denominada "de informativos"',
puede oirse, cada hora, en Radio
Nacional de España, y a muy di-
versas horas en la programación
de las emisoras locales. Quizá lo
que convenga es que el profesor
indique a sus alumnos la hora
más conveniente para estar a la
escucha.

EDUCACION MUSICAL.
^QUE CANTAN LOS NI-
ÑOS DE HOY?

Mucho se puede hacer, a tra-
vés de la radio, para una mejor
educación musical de los espa-
ñoles comenzando, lógicamen-
te, por el primer piso, la infancia.
Mas lo cierto es que la progra-
mación musical de las emisoras

Mwicalh

Inlarmallvqa

. ^.,^^..it . .

va dirigida, muy especialmente,
para el oyente adulto y el niño
sigue -en calidad de oyente-
el programa que están escuchan-
do sus padres y sus herrnanos
mayores. Hacer, por ejemplo,
una encuesta entre vuestros
alumnos y preguntarles por su
canción favorita, o, simplemen-
te, por la canción más conocida.
Siembre habrá una gran mayoría
que coincidirá con el conjunto
musical más en boga en esa ju-
ventud que tiene como "héroe"
a cuantos figuran en la lista de
los primeros discos.

Pasó aquella etapa --la de los
años anteriores a 1936- en que
de un lado la canción regional
y de otro las cancíones infantiles
de corro, formaban una buena
programación, y siempre que se
reunía un grupo de amigos, con
más o menos edad, aparecía
"Asturias, patria querida", segui-
da del distinto folklore nacional.
También algún que otro trozo de
zarzuela era interpretado por
coros más o menos aficionados.
La guerra nos trajo las canciones
propias del momento, que enla-
zaron, terminada la contienda,
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con las canciones-rnarcha del
Frente de Juventudes y un rena-
cimiento del canto regional que
nos irajeron, con gran difusión,
los Coros y Danzas de la Sección
Femenina y Educación y Des-
canso. Mas todo ello es hoy
casi recuerdo y añoranza y aun-
que todavía lo regional sigue
-no puede morir- lo cierto es
que nuestros jóvenes no siguen
ese ritmo.

Dentro del cancionero que pu-
diéramos denominar música mo-
derna, existe una minoría de can-
ciones con una letra y una mú-
sica que sería muy aprovechable
en la escuela. Habría que Ilegar
a una selección y que el mucha-
cho recibiera, así, una auténtica
educación artística propia para
sus años . Entre tanto, ^qué ha-
cer?

La programación musical es
amplia en las emisoras. Y si-
guiendo cierto orden -teniendo
en cuenta los cursos de Educa-
ción General Básica- se puede
ir a lograr la promoción musical
de nuestros alumnos. La música
-hay que indicarles- es un len-
guaje universal. Y hay que inter-
pretarle.

Sería altamente educativo que
tomando un programa musical
-quizá empezando por zarzuela
o música sinfónica descriptiva-
iniciase el profesor la "asisten-
cia"" semanal a un concierto la
través de la radio) y que él diese
motivo (solamente escuchar una
composición) a una redacción en
la que el niño hiciese una traduc-
ción de lo que el músico ha que-
rido decir en su composición.

Tendríamos así, siguiendo esta
planificación de la radio como
medio de educación extraesco-
lar, dos caminos trazados: dos
asignaturas o áreas cubiertas:
la ectualidad universal y la mú-
sica. No hay duda que si consi-

guiéramos esa "asistencia" al
concierto, no hemos de olvidar
esa selecta minoría que, en todo
el mundo, asiste a los conciertos
musicales vestida, como signo
de distinción, de etiqueta.

. . .

Tenemos que aprovechar la
radio, igualmente, para darnos
a conocer. Y así todos los cole-
gios que tengan coro, rondalla,
banda o artistas singulares --en
el campo de la canción y la mú-
sica- deben salir al exterior y la
radio nos ofrece las mejores
posibilidades para ello, no impor-
tando la distancia a la emisora,
porque existen grabaciones.

En otro aspecto es posible
existan concursos para actuacio-
nes escolares y sin temor a no
lograr el premio hay que insistir
en la importancia de la partici-
pación. Ello estimula a los cole-
giales y les promociona para
futuras actuaciones.

Finalmente sería interesante
la influencia del colegio en la
Sociedad a través de la música.
Y ello podría realizarse acudien-
do a la emisora local con "peti-
ciones de discos" que fuesen
hechas, precisamente, a nombre
del colegio. Sería una publicidad
de éste y si la "petición"' res-
pondiese (debe ser así1 a música
selecta habríamos conseguido
ese notable objetivo.

CAMPEONATO DE LIGA
FUTBOLISTICO Y OTROS
DEPORTES

Los programas de mayor au-
diencia -tanto en radio como en
televisión- son, sin duda, los
deportivos. EI campeonato na-
cional de Liga, en sus distintas
divisiones -muy promocionado
a través de radio y TV-, por el
juego de las quinielas despierta

un singular interés. No es nada
educativo, tal y como se viene
haciendo, pero hay que aprove-
char ese gran caudal para que no
nos inunde y pueda resultar po-
sitivo, bien canalizado, para
nuestro quehacer.

Hagamos un intermedio
de algo que se hizo y que
desgraciadamente se perdi-
dió. Fue un programa radio-
fónico titulado "Equipo",
que tenía como objetivo Ile-
var el deporte -ese deporte
Ilamativo y profesional- al
alcance de los niños. Se hi-
cieron retransmisiones de
partidos destacando las ac-
tuaciones altamente de-
portivas de los jugadores,
aunque no fuesen goles,
como ayudar a levantarse a
un contrario, entregarle el
balón para que lance una
falta, etc., al mismo tiempo
que se criticaba negativa-
mente la "entrada" violenta,
el discutir al árbitro y, tam-
bién, se juzgaba al público.
Se hacía una auténtica edu-
cación de masas, hasta el
punto que mereció el Pre-
mio Nacional de Radiodifu-
sión y de la Real Federación
Española de Fútbol.

Los niños oyentes hacían
un álbum con las notas del
comentarista: dibujaban la
provincia del equipo vence-
dor en una especie de mapa
deportivo, relataban accio-
nes deportivas y "pegaban"
fotografías alusivas. Un
auténtico trabajo extraesco-
lar.

La "canalización" del torrente
de esa Liga a través de la radio y
que, naturalmente, sigue el niño,
es Ilevar a efecto algo de lo que
hemos señalado en el intermedio
que antecede. Y ese álbum pue-
de ser el que refleje los viajes de
su equipo favorito, mezclando
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datos deportivos con geográficos
e históricos. Y así, junto al nom-
bre del campo donde ha jugado,
señalar el nombre de la capital,
monumento más importante, río
próximo, itinerario del viaje por
ferrocarril o carretera, etc., jun-
tamente con los dibujos o viñe-
tas correspondientes, completa-
da con el "centro de interés",
que será el jugador, el gol, la cla-
sificación, la jugada, etc.

. « .

Cuando exista un aconteci-
miento deportivo: Olirnpiadas,
Juegos del Mediterráneo, Copa
Davis, vueltas ciclistas, torneos
de ínvierno, etc., sí que supone
una instructiva lección el decir
al niño que siga el acontecimien-
to y lo Ileve a su cuaderno de
apuntes buscando, siempre, esa
conexión cultural con sus áreas
de E. G. B. Y junto a ello algo
esencial y es que toda esta "pu-
blicidad deportiva" tiene que /le-
varle a pasar de ser espectador
u oyente a la categoría de actor,
con un especial color, y es que
el deporte debe ser adjetivo, no
sustantivo Isimplemente profe-
sional) en la actividad del niño.

CULTURA RADIOFONICA

Se ha escrito negativamente
sobre la cultura que va adqui-
riendo el radioyente a través de
esa programación del serial con
lágrimas, muy popularizado, así
como ciertas emisiones de bajo
nivel artístico. Pero no es menos
cierto que la radio nos está ofre-
ciendo, a través de múltiples ca-
nales, programas de casi rango
universitario, muy propio -nos
dirán- para públicos selectos.
Y es ahí donde hemos de seña-
lar una ínquietud del profesor
de E. G. B. en el quehacer extra-
escolar. Hay, por ejemplo, obras
de teatro que el escolar -habla-
mos de un segundo nivel- pue-
de seguir, lo mismo que cuando
visita, en un museo, un cuadro
de un gran pintor. Ciertamente
que él no captará todos los ma-
tices de un adulto, como noso-
tros no captamos los de un espe-
cialista, pero sí ciertos destellos
que le irán promocionando, que
le irán aficionando, que le harán
adquirir ese '"gusto" por lo bello.

Son recomendables, en este
aspecto, los programas de di-
vulgación científica y tienen gran
interés, para toda clase de oyen-

tes, los de aspecto sanitario que,
además, ofrecen una serie de po-
sibilidades para una medicina
preventiva. También son escu-
chados, con cierto deleite, los re-
lacionados con e! mundo de los
animales y las biografias de los
grandes personajes de la ciencia
y del arte.

La dramatización, los efectos
sonoros, la buena actuación de
un cuadro de actores supera,
sin duda, a una lectura que, rea-
lizada por el niño, no tiene esas
grandes posibilidades descrípti-
vas.

RADIOENSEÑANZA

Hemos de concretar nuestro
trabajo al nivel E. G. B. y, dentro
de éste, a los niños, ya que, en
programación para adultos y
sobre este tipo de enseñanza
hay que señalar la gran obra de
la C. O. P. E. "ECCA", en favor de
un alumnado adulto.

Unicamente cuando existan
niños que por enfermedad rio
puedan asistir al colegio y su do-
lencia no les impida escuchar la
radio, deben seguir esta progra-
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arte en
imágenes

1. VELAZOUEZ, I: Retratos Reales.
2. GOYA, I: Retratos Reales.
3. ZURBARAN.
4. MIRO.
5. ALONSO CANO, I: Escultura.
6. SALZILLO.
7. BERRUGUETE.
8. MARTINEZ MONTAÑES
9. PICASO, I: (1881-1906).

10. ESCULTURA ROMANICA, I: Santiago de
Compostela.

11. VELAZOUEZ, II: Temas mitológicos.
12. EL GRECO, I: Museo del Prado.
13. AROUITECTURA ASTURIANA.
14. AROUITECTURA NEOCLASICA.
15. PREHISTORIA: Construcciones megalíticas.
16. CERAMICA ESPAÑOLA, I: Del neolítico al

siglo I.
17. CHILLIDA, I: Metal.
18. PICASO, II: (1906-1916).
19. SOLANA.
20. GAUDI.
21. ARQUITECTURA HISPANO-MUSULMANA, I:

Córdoba.
22. CHILLIDA, II: Madera, alabastro, collages.
23. ZABALETA.
24. AROUITECTURA DEL RENACIMIENTO, l: Sa-

lamanca.
25. AR^UITECTURA ROMANICA, I: EI Camino de

Santiago.
26. JUAN GRIS.
27. PABLO GARGALLO.
28. FORTUNY.
29. DALI.
30. MILLARES.

Cada ejemplar de la colección «Arte en Imáge-
nes^^ consta de 12 diapositivas, recogidas en una
carpeta en forma de libro (de 12,5 cm. x 18 cm.),
con texto explicativo.

Precio de cada ejemplar: 180 Ptas.



mación, muy extendida hoy por
emisoras locales, para no perder
"el hilo" de su instrucción que,
naturalmente, debe completar
un monitor, generalmente algún
hermano u otro familiar.

Los que son fundamentalmen-
te buenos programas de ense-
ñanza, y en esto el profesor de
E. G. B. -del segundo nivel- de-
be tener muy en cuenta para que
los sigan sus alumnos, son los
relacionados con el idioma mo-
derno. No hay duda que, sin me-
noscabar la competencia del pro-
fesor de E. G. B., ofrece la venta-
ja, el profesor especialísta de ra-
dio, de unas cualidades más
apropiadas en cuanto a pronun-
ciación, así como los comple-
mentos que dichas clases radia-
das tienen.

Hay que insistir que los alum-
nos de los cursos 6.° 7° y 8°
"asistan" a estas clases que ofre-
cen casi todas las emisoras na-
cionales y en horas fuera del nor-
mal horario de un colegio de
Educación General Básica.

• • w

Dentro de este capítulo pue-
den considerarse en actividad
extraescolar instructiva las pro-
gramaciones que, a través de
concursos u otra clase de com-
peticiones, estimulen a los cole-
giales a demostrar sus conoci-
mientos y otras formas de cola-
boración. En este aspecto hemos
de destacar "Misión Rescate",
de Radio Nacional de España,
que es, realmente, una promo-
ción a la investigación arqueoló-
gica y que tantas pruebas prác-
ticas nos ha ofrecido en sus des-
cubrimientos artísticos.

AI igual que en las emisiones
infantites, las programadas para
la mujer es amplia gama, y aqui,

2

nuevamente, es necesaria la
intervención del docente para
aconsejar determinados progra-
mas.

EMISIONES INFANTII.FS

Se trata aquí de programación
de puro entretenimiento, sin ma-
yor trascendencia. Son, general-
mente, narraciones de cuentos,
historietas, canciones infantiles,
intervenciones de niños, etc.,
que las emisoras ofrecen a sus
pequeños oyentes y que real-
mente son seguidas por alumnos
del primer ciclo de E. G. B. y aun
diríamos de edad preescolar. No
gustan a los escolares del segun-
do nivel, por considerar las mis-
mas "muy infantiles" cuando
ellos ya quieren cosas de "hom-
bres" o de "mujeres", en esta di-
ferenciación de sexo.

Por lo que hemos expuesto, y
teniendo en cuenta la gran di-
ferencia que exíste en este típo
de programas, el profesor de
E. G. B. tratará de conocer los
programas que emitan las emi-
soras locales y aconsejar, en ca-
da caso, la escucha de las mis-
mas y, a ser posible, relacionarlas
con el quehacer el propio curso,
como actividades complemen-
tarias o paralelas.

NIÑOS Y NIÑAS OYENTES

Todos los capítulos expuestos
tienen una característica de "es-
cuela mixta" o-por mejor decir-
de "escuela unitaria", sin dife-
renciación de sexo, existe o pue-
de existir una auténtica coedu-
cación auditiva, incluso en las
programaciones deportivas y
nos referimos, concretamente,
al fútbol. No obstante, en 'las
emisoras hay grandes espacios
dedicados a la mujer y que en un
aspecto interesan a las niñas
y en otro debemos procurar in-

teresarlas. Ellas siguen los guio-
nes que hablan de la belleza;^
nosotros debemos aconsejar la
audición de las emisiones sobre
el hogar. EI capítulo es intere-
sante, pues la niña debe conocer
recetarios de comidas, formas
de hacer mejor la limpieza, el
cuidado de las ropas, cómo ad-
ministrar tos gastos de la casa,
etcétera.

ORIENTACION RELlGlOSA

Aunque las emisoras tienen
programas religiosos, éstos es-
tán dirigidos al oyente adulto y
realmente sería necesario el pla-
nificar, con un amplio sentido
nacional, una emisión de orien-
tación religiosa dirigida a la in-
fancia . No obstante existen pro-
gramas religiosos que pueden
ser aprovechados por los alum-
nos de E. G. B. y muy especial-
mente los del segundo nivel, y
así podemos reco"fiendar las au-
diciones de las Misas dominica-
les y de precepto, los "Buenos
días, Señor" que, antes de dar
las 8 de la mañana, programa la
Cadena SER, o las charlas de
orientación que la R. E. M., a tra-
vés de la voz del Padre Venancio
Marcos, transmite por su amplia
cadena.

PUBLICIDAD

He aquí uno de los aspectos
que mayor importancia tienen y
que hemos de considerar, desde
el punto de vista educativo, cual
es el relacionado con la publici-
dad en esta sociedad de consu-
mo que estamos viviendo. Es
cierto y positivo que una publi-
cidad bien dirigida es altamente
necesaria, por cuanto nos des-
cubre y orienta. Pero, ^y la pu-
blicidad de productos alcoháli-
cos, tabacos, temas eróticos...?
No existe una censura pedagó-
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gica que bien podrían hacer pa-
dres y educadores profesiona-
les, pero sí existe la contra-pu-
blicidad que hemos de hacer
para tratar de combatir esos pro-
ductos que pueden iniciar a los
niños por el camino de un vicio.
EI tema es preocupante y sale un
poco del trabajo. Quede en esta
inquietud, en esta Ilamada que
hacemos, especialmente, a los

COLEGIO

que tienen jerarquía en la Socie-
dad para tratar de impedir el des-
arrollo de este mal.

CONSIDERACIONES FINA-
LES HACIA UNA "RADIO-
TECA"

En una panorámica, quizá muy
general o muy condensada, he-

"RADIOTECA"

Nombre del alumno

^Tiene aparato receptor de radio? _

Familiares que oyen la radio

Horas en c^ue generalmente se escuchan

Programas preferidos por la familia:

Emisoras que normalmente se escuchan

Modelo

CURSO

Edad

Programas escolares (datos a facilitar por el Colegio y anotar el señor profesor de E. G. B.1.

ALUMNO "OYENTE" NABITUAL

Emisora

Eirma del alumno:

Título del prograrna

V"B."
EI padre o la madre,

En la duración, indíquese el tiempo de cada emisión y si es diaria o semanal.

mos trazado las posibilidades de
la radio para una actividad extra-
escolar y existen, los hemos vis-
to, múltiples caminos para apro-
vecharnos de este medio de co-
municación social. Vamos ahora
a fijar, en una especie de ficha y
para que tenga un contenido
concreto esta actividad, lo que
puede ser, realmente, esta "Ra-
dioteca" al servicio de la E.G.B.:

Hora Duración
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Por Justo Pintado Robles

Las actividades extraescolares "en beneficio de
los alumnos'; tal como se establece en el artícu-
l0 109.3 de la Ley General de Educación, tiene su
mejor órgano realizador en el Club Escolar.

Pero, ^qué es, cuál es su organización y cómo
funciona el Club Escolar en un colegio de E. G. B.?
La respuesta a los tres aspectos indicados en la
pregunta quíero que constituya otros tantos apar-
tados del presente trabajo, apartados en los que
intentaré exponer su naturaleza, su espacio y su
tiempo.

Anies de penetrar en tal estudio, deseo advertir
que el Club Escolar es la obra predilecta para mí
en el campo pedagógico y a la que he dedicado y
sigo prestando una atención preferente desde
1950, en que se inició en mí tal interés, con reali-
zaciones y resultados cada vez más logrados y
positivos en la educación de los alumnos en aque-
llos centros educativos que cuentan con dicho ór-
gano o una institución semejante.

Así, con esta salvedad, aunque pueda apasionar-
me en la exposición del tema, espero que los
conceptos o ideas que vierta no se interpreten o
consideren como especulativos e irrealizables.
Todos están precedidos de una aplicación práctica
y experimental en colegios de muy diversa latitud
y ambiente. Son viables y posibles siempre que,
cuando se trate de organizar y poner en marcha

un Club Escolar o Precírcu/o de Alumnos, corno ve-
remos después, se tenga muy en cuenta el tiempo
de maduración que precisa y exige.

1. FUNDAMENTOS, FINALIDADES Y NECE-
SIDAD

El Club Escolar es denominado asi para indica^
en su propio nombre, sus características de volun-
tario e informal, no obligatorio ni académico, en el
actual régimen docente de la E. G. B. establecido
por la Ley General de Educación y las disposicio-
nes para su aplicación hasta ahora promulgadas.

Como es sabido, la citada Ley ordena la crea-
ción de órganos representativos de los alumnos en
las entidades de gobierno de los centros docentes.
En los de Bachillerato y de Formación Profesional
de primer grado con el nombre de Círculos de
A/umnos y en los de Educación Universitaria y de
Formación Profesiona/ de seguñdo grado con la
denominación de Asociación de Alumnos. Estas
últimas con carácter ob/igatorio, pues la constitu-
ción de Circulos de Alumnos está matizada en la
disposición que lo establece, artículo 62.4, con la
expresión "cuando praceda".

La palabra "club'; aunque admitida en nuestro
Diccionario, es recelosa y suspicaz por motivos
muy diversos. El propio Diccionario la considera
sinónirna de "círculo'", más española y más ade-
cuada a los fines pedagógicos. De ahí que, a par-
tir de la promulgación de nuestra Ley, considerase
la conveniencia de óautizar al C/ub Escolar con el
nombre de Precírculo de Alumnos. A mi juicio,
está más en consonancia con e/ espíritu y Ja letra
de la nueva norma lega/ y las limitaciones partici-
pantes en los órganos de gobierno de los colegios
de E. G. B. en razón a la edad de sus alumnos,

El Club Escolar o Precírculo de Alumnos, este
último ya conocido en los Ceniros de E. G. B., que
lo tienen creado con las siglas P. C. A., es, indistin-
ta y simultáneamente, un órgano pedagógico, un
agrupamiento docente y una institución educativa.
Voy a intentar matizar cada una de estas tres ver-
siones o aspectos diferenciados del P. C. A.

1. 1. FI Club Escolar como órgano pedagógica.

El P. C. A. o C/ub Escolar es, como ya quedó
dicho al comienzo del presente trabajo, el órgano
u organización de alumnos que, con sus corres-
pondientes equipos, tiene la misión de atender,
impulsar y realizar, con la mayor intervención y
responsabilidad que sean posibles, las diversas
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actividades extraescolaces o complementarias
que se establezcan en cada colegio de E. G. B.

Es innegable que si a/ profesorado de E. G. B., tal
como se indica en el artículo 109.3 ya citado, le
compete "organizar actividades extraescoJares en
beneficio de los alumnos'; no cabe duda que /os
más interesados en su realización han de ser los
propios escolares. No por la ayuda o asistencia que
con ellas pueda prestárseles, que ya es bueno,
sino por los resultados educativos y formativos
que con /as mismas se consiga, que es mucho me-
jor en el orden pedagógico.

Con ta! criterio y con dicha finalidad se ordenó
la creación de un órgano u organización de alum-
nos con semejantes fines tanto en la Ley de En-
señanza Primaria, de 2 de febrero de 1967, como
en el Reglamento de Escuelas, de 10 de febrero
de 1967. La responsabi/idad de la creación y fun-
cionamiento de tal órgano participante de los
alumnos se confiaba a/ Director del Centro, preci-
samente por el carácier general del mismo con
respecto a cada una de /as aulas o clases.

En dicho Reglamento de Escuelas, que todavía

sigue vigente en todo aquella que no se oponga a
la actual legislación, figura la siguiente clasifica-
ción, muy completa, de instituciones y servicios de
índole complementaria o extraescolar: a1, lnstitu-
ciones pedagógicas: bibliotecas; grupos artísticos;
grupos deportivos; colonias, campamentos y al-
bergues juveniles; murales y periódicos infantiles;
paseos, excursiones y visitas escoJares, y camedor
escolar y complemento alimenticío; b), Servicios
sociales: Mutualidad y Coto escolar; cooperati-
vismo; intercambios escolares y relaciones entre
Centros; organizaciones de festivales; agrupacio-
nes de Amigos de la Escuela; Servicio Social Es-
colar, y ropero; cl, Servicios asistenciales y de
orientación: servicio sanitario escolar; servicio de
psicología y orientación profesional, y servicio de
transporte escolar.

La casi totalidad de instituciones y servicios ci-
tados están recogidos en /a nueva Ley General
dé Educación. Todo su título cuarto, como Estatu-
to del Estudiante, ^está destínado a enumerarlas
y describirlos como derechos de /os alumnos de
todos los niveles y, como es lógico, tambíén de
/os de E. G. 8.

Estos ú/timos también tienen derecho, y destaco
éste por la relación que, a mi juicio, guarda con la
organización del Club Escolar "a la cooperación
activa en la obra educativa en la forma adecuada
y con los límites que imponen las edades propias
de cada nivel educativo'; tal como se especifica
en el artículo 125.3.

Con estos mismos fundamentos, finalidades y
necesidad naciá el Club Escolar en el mundo an-
glosajón y más concretamente en las escuelas de
inglaterra, "el paraíso de los clubs escolares'; a
comienzos de/ presente siglo, según e! resumen
histórico que se publicó por una revista española
("La escuela en acción"; marzo 1967).

1.^'. EI Club Escolar como agrup^^lrriiento do
rente.

Uno de los grandes descubrimientos pedagó-
gicos -y me copio a mí mismo en un trabajo di-
vulgador sobre el Precírculo de Alumnos ("La es-
cuela en acción", mayo 1974)- es que el a/umno
ha de participar y cooperar activamente en su pro-
pia educación. Que el alumno ha de ser agente,
actor y protagonista de! acto educativo. Que el
profesor y los demás factores influyentes (padres,
sociedad, ambiente) se limiten a orientar, encauzar
y preceptuar la acción autoeducativa, sin interfe-
rirla. Aspiraciones cuya realización técnica se con-
creta en dos términos: educación personalizada y
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educación o formación individuada (cuídado, no es
error; "individualizada" es incorrecta, según la Real
Academial.

Pero a estos dos grandes descubrimientos -que
me he limitado a enunciar en la forma más sencilla
posible- hay que unir un tercero de análo^a cate-
goria: el del aprendizaje como actividad individual
mediante la dinámica de grupos o""trabajo en
equipo de profesores y alumnos'; según frase de
la Ley aplicada a la E. G. B. (art. 18.11. Descubri-
miento que pone de relieve que el aprendizaje
individual tiene un soporte comunitario, indispen-
sable e imprescindible. He dicho comunitario y no
colectivo. No es lo ^nismo y existe entre ambos
términos una gran diferencia pedagógica y didác-
tica.

Estas son las tres grandes innovaciones que
introduce en la educación española la Ley promul-
gada en 1970. Su realización práctica determina
un iratamiento individual o integración en alumno
en sí mismo y un agrupamiento de los escolares
para la personalización y para la intercomunicación.
En definitiva, ires modalidades en la organización
de los alumnos para su propia actividad. Uno para
el comportamiento, otro para el conocimiento y
un tercero para la destreza o laboratorios.

Sobre "'agrupamientos escolares"' se ha escrito
en esta revista ("Vida Escolar'; 141-142, septiem-
bre-octubre 1972J y mi compañero Arturo de la
Orden Hoz tiene publicado un magnífico libro ("El
agrupamiento de !os alumnos. Estudio crítico';
330 páginas, 19751. También tengo en mi archivo
otros muchos trabajos y libros .que me gustaría
cítar. En definitiva, que hay mucho escrito sobre
este tema. Pero, ^cómo se realiza de una forma ha-
bitual y normal, sobre todo en la segunda etapa
de la E. G. B. ? Esta es la cuestión.

Mi respuesta, como es lógico deducir, es sólo
una: el P. C. A. Puede comprobarse, sobre todo,
en el Colegio Nacional "Palacio Valdés'; el centro
de ensayo y experimentación que, con la colabora-
ción estupenda de su Directora y profesorado
-cónsteles mi gratitud al citarlas- lo ha ^ hecho
realidad. Son muchos los docentes que admiran
la facilidad y sencillez en el cambio de agrupa-
miento entre las 600 alumnas, un centro completo
de 16 unidades.

1.3. EI Club Escolar como institución educa-
tiva.

Esta tercera versión o aspecto del Club Escolar
o Precírculo de Alumnos es para mí, sin menos-
cabo de las anteriores, la más destacable y tras-
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cendente. Sobre todo pensando en los niveles su-
periores del sistema educativo y en el futuro
asociativo y de convívencia politíca de la nueva
sociedad que tiene que salir de nuestros centros
educativos. El aspecto o dimensión del Club Es-
colar que motivó que me dedicase a él.

El Club Escolar es un instrurnento permanente,
un aparato inmaterial y esencialmente humano,
una institución educativa para la formacián o edu-
cación social práctica, viva y orgénica. El "labora-
torio'; el tal/er, el 'ĝimnasio" donde se aprenda
prácticamente a convivir, a saber respetar a los de-
mós, a ser tolerante y comprensible, a no querer
imponerse unos a otros, a aprender a cooperar y
a vivir en paz y armonía.

Si todas las "áreas" del "curriculum" o progra-
ma en la E. G. B., con carácter general, adolecen
de un enfoque teórica y especulativo, el "área
soçial" no acaba de salir de sus accidentes geo-
gráficos y de una historia con demasiadas batallas.
Si la hisroria es "la maestra de la vida'; enséñese
como tal, con experiencia del pasado y orientado a
nuestro presente, con vistas a un futuro me%or y
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más humano. Pero informandp... y conformando
mediante la convivencia práctica en el Club Es-
colar.

El Club Escolar o Precirculo de Alur^nos es la
institución educatíva que puede lograr !a transfor-
mación de la escuela en "colegio" de E. G. B., tal
como prescribe la nueva Ley para que el "colegio"
tenga e/ sentido social y comunitario que entraña
la etimo%gía social d^ esa nueva denominación.
Así lo atestigua una pedagoga como Carmen Ra-
mírer Gómez, que también ha escriio sobre "EL
Club Escolar" (' El Magisterio Español'; 26-2-71 J,
con estas palabras: "Un verdadero fenómeno de
ósmosis se produce en un co/egio donde el sentido
de lo social se cultiva a través del Club. Se crea
entre todos los alumnos -de seis a catorce años-
un lenguaje común, unas aspiraciones comunes y
un sentido de responsabilidad colectiva."

Por otra parte el Club, en esta vertiente de ins-
titución educativa social, da cauce y salida a esa
nueva fuerza comunitaria de que vienen dotadas
las nuevas generaciones, fenómeno social que ya
empieza a invadir también el nivel de la E. G. B.,
sobre todo en su segunda etapa. Sobre este nuevo
problema de asociacionismo juvenil, adentrándose
en sus motivaciones, modo de manifestarse y posi-
bles soluciones, tiene un trabajo muy profundo
Joaquín G. Carrasca con el títvlo '^Qué son los
Clubs Juveniles?'" ("Boletín de^la A. F. S.'; octubre
1973), que me limito a mencionar.

Pero una necesidad más del Club Escolar o
P. C. A. en el nivel de E. G. B., que no puedo dejar
de mencionar, estó en preparar a los alumnos para
su futura "participación"' en los órganos de gobier-
no de /os niveles superiores, según se indicó al co-
mienzo de este apartado. Tal participación y coor-
dinación, como está preceptuado en la nueva Ley,
no puede improvisarse ni instrumentarse en su
vertiente humana. Requiere y precisa un previo y
largo entrenamiento. .Toda una tarea educativa
que necesita iniciarse cuanto antes y en niveles
previos al universitario y al profesional. Desde el
mismo de E. G. B., que es la solución encontrada
por los pedagogos anglosajanes con los Clubs Es-
colares.

2. ORGANOS, FACTORES Y FASES

El Club Escola^ como queda dicho, tiene tres
vertientes, facetas o modalidades. Para no olvidar
estes tres dimensiones en su propia naturaleza,
sin dejar de ser ésta sólo una, /e adjetivo con la
fórmula abreviada de '3C'; cuyo significado y
pequeña filosofía está recogido en el folleio que
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publiqué con el título "Club Escolar 3C" (Edicíones
Edalnu, Madrid, 1964).

Esas "3C" corresponden a las iniciales de tres
palabras: comunión, comunidad y comunicación.
Tres aspectos diferenciados del acto educativo
que, como hoy ya es sabido, no es sólo enseñanza.
Si esas tres pa/abras quisiéramos hoy actualizar-
las, adaptándolas al nuevo sistema educativo,
serían: comportamiento, conocimiento y condicio-
namiento o destreza.

Pero, ^ cómo se organiza un Club Escolar -la
cuestión que corresponde exponer en este segun-
do capítulo- analizando sus órganos, factores y
fases? Resumiré tal organización centrándome en
sus tres órganos fundamentales: tutor, coordina-
dor y representativo.

2.1. EI órgano tutor del Club Escolar.

El Club Escolar nace vinculado a la tutorla, ya
que ésta, con sus cuarenta alumnos como má-
ximo, constituye el "régimen" educativo del cole-
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gio de E. G. B. y es a la que corresponde, a tenor
de lo establecido en el artículo 127.1 de la Ley,
adecuar e! Plan de Estudios a/a capacidad, aptitud
y vocación de cada uno de /os alumnos. Asimismo
le compete dirigir la promoción, orientación y recu-
peración de todos sus alumnos, mantener relación
con sus respectivas familias y organizar las activi-
dades extraescolares o complementarias en bene-
ficio de su grupo de alumnos.

Por tanto, el primer órgano del Club Escolar
o P. C. A. es el que forman cada grupo de 40 alum-
nos. Es la comunidad de base y operativa. El "mi-
croclub'; según la idea sociológica de Georges
Gurvich expuesta en 1934 en su libro "'Microso-
ciología y sociometría". Es el que sirve de base,
mediante las adecuadas coordinaciones, para to-
dos los posibles "macroclubs'; tanto dentro como
fuera del colegio, cuando esto último se considere
necesario y conveniente.

Este primer órgano, con categoría ya de Club
Escolar, de aula, tiene autonomía funcional y
está asistido, asesorado, orientado y tutelado por
el profesor-tutor, circunstancia a la que obedece
el nombre de este primer órgano.

Los escolares de cada aula, constituyendo asam-
blea a efectos sociológicos, eligen a su Presidente,
Secretario y Tesorero, libre y democráticamente,
al comienzo de cada año académico. Y los tres for-
man la Junta Directiva del Club Escolar de Aula,
junto con tres Vocales, también elegidos. Uno por
cada una de las tres áreas educativas: natural,
social y cultural.

De estos tres Vocales, como expondré en el ca-
pítulo sobre funcionamiento, arranca toda la diná-
mica de! Club, mediante los correspondientes
equipos, para que no exista un solo socio ' pasivo ".

2.2. EI órgano coordinador del Club Escolar.

Este órgano, unitario y vinculante, se denomina
Junta General y está asistida por el Director, quien
que existan en el respectivo colegio de E. G. B. Si
se trata de un centro de 16 unidades o tutorías,
ocho de niños y ocho de niñas, el órgano coordi-
nador estará formado por los 16 Presidentes ele-
gidos por los alumnos de las respectivas aulas. O
por los de aquellas en que esté constituido, si no
existiese en todas.

El órgano, unitario y vinculante, se denomina
3unta General y está asistida por el Director, quien
podrá de/egar en el profesor encargado de esta
institución educativa.

El Presidente, Secretario, Tesorero y Voca/es
de la Junta General no se eligen entre los 16 Pre-
sidentes de Aulas. Actúan como tales los propios
del Club Escolar de 8.° curso. Tal actitud en la Edu-
cación General Básica obedece a la razón de edad.
Los mayores en edad, saber y gobierno han de
regir a sus compañeros pequeños y enseñarles a
abrirse camino en el ámbito social, igual que suce-
de en las familias nurnerosas. Tal actitud, por otra
parte, estimo concordada con lo que determina
el artículo 131.3 de !a Ley sobre '"extensión cul-
tural" por parte de los alumnos.

A partir de esta coordinación de "alto nível" se
desarrollan todas las demás coordinaciones entre
Secretarios, Tesoreros, Vocalías y equipos, siem-
pre dirigidos por los respectivos titu/ares del Club
Escolar de 8. ° curso o miembros del órgano repre-
sentativo y promotor que se describe en el siguien-
te apartado.

2.3. EI órgano representativo del Ctub Escolar.

El 8.° curso de E. G. B. no es sólo "'una talla más';
como hoy se dice comercialmente. Es un momento
crítico y decisivo para el desarrollo del ser humano.
Por eso el C/ub Escolar se manifiesta en toda su
realidad y pujanza y, sobre todo, en sus frutos y
resultados. Pero siempre, y esta es una condición
fundamental, que esos alumnos hayan tenido ex-
periencia de Club en los primeros cursos de la Edu-
cación General Básica.

Por todo ello, como a/go que se culmina, e1 ór-
gano representativo promotor y extensivo del Club
Esco/ar es la Junta Directiva del correspondiente
a 8.° curso y, concretamente, su Presidente. Este,
asistido y ayudado por sus compañeros de Junta,
además de impulsar la actividad del Club del co-
legio, vertica/ y horizontalmente, dentro de/ mismo
por medio del órgano coordinador, puede repre-
sentarlo en las reuniones con otros Clubs Escola-
res del mismo barrio, localidad, comarca, etc.

Cuando en un Centro de E. G. B. existan dos o
más octavos cursos, el problema del órgano repre-
sentativo se resuelve por e/ección entre las propias
Juntas Directivas de los respectivos Clubs Esco-
lares.

Si el centro es mixto, con unidades diferenciadas
de niñas y niños, puede arbiirarse la fbrmu/a de
que sean dos los Clubs Escolares. El ideal es.que
sea uno y también mixto. Es el que más se aju ŝ ta
al deseo de los alumnos. Un deseo lógico que di-
ficultamos en la E. G. B. y que faci/itamos en los
restantes niveles superiores.
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3. ACTIVIDADES, PROCESO E INSTRU-
MENTOS

El Precírculo de Alumnos es un órgano, agru-
pamiento e institución para !a actividad de los
alumnos. La "actividad'; como facultad que recibe
de su propia naturaleza para realizarse o desarro-
llarse a sí mismo. Una aciividad para que cada
alumno, mediante el impulso de la misma, pueda
expresar su iniciativa, su interés, su originalidad,
su creatividad. Una actividad, finalmente, que el
profesorado, según las técnicas del nuevo sistema
educativo, ha de programar, órganizar y evaluar,
pero nunca reemplazar con Su propia actividad.

En orden a las actividades del alumno, hay que
distinguir dos tipos de cargos, dentro de los seis
indicados en cada uno de los tres órganos del Club
Escolar. Los cargos directivos (Presidente, Secre-
tario, Tesorerol y los cargos ejecutivos (/os tres
Vocalesl. Los primeros mantienen a punto el fun-
cionamiento de los '"órganos". Los segundos
estimulan e impulsan la "actividad".

Las Vocalías agrupan a los alumnos en tres equi-

pos medianos de trabajo, en cada uno de los cua-
les, a su vez, se constituyen tres grupos pequeños.
Las grupos medianos se corresponden con las
"áreas" de aprendizaje y los pequeños con Jos
"'sectores" del programa escolar. Los grupos
'"sectoriales" atíenden é impulsan las tres moda-
lidades del acto educativo: comportamiento, co-
nocimiento y destreza.

Les invito a examinar conmigo las "actividades';
con su proceso o procedimiento e instrumentos,
en cada una de las tres áreas que constituyen la
educación integral: natural, social y cultural.

3 1. Las actividades del P. C. A. en el área na-
tural.

La Vocalía del Area Natural se encamina al des-
arrollo de la dimensión natural, somática o bioló-
gica de cada alumno, que es la nueva orientación
aplicativa con la que deben enfocarse los conoci-
mieníos de la Matemática y de las Ciencias Natu-
rales, que son los que, fundamentalmente, se
asignan a este área. En tal aplicación se encuen-
tran sus "objetivos" educativos.

Dentro de esta Vocalia se forman tres grupos
pequeños sectoriales, cada uno regido por un co-
ordinador: Educación Física, Educación Alimenta-
ria y Educación Sanitaria.

El pequeño equipo de Educación Física, con
asignaciones concretas y específicas a cada; uno
de los cuatro o cinco miembros que integran cada
uno de los grupos pequeños, velará para que to-
dos los alumnos del Aula, mediante los adecuados
coniroles evaluativos, participen en juegos y pre-
deportes, y tendrá a su cargo, en coordinación
con los demás pequeños equipos de las otras
aulas, regida esta coordinación por el respectivo
Vocal de la Junta General, el cuidado y custodia
de las instalaciones, gimnasio, pistas, terrenos y
material del colegio para esta actividad. Todo este
trabajo de los equipos de Educación Física es ase-
sorado y orientado, como es lógico suponer, por
el profesor o profesores correspondientes.

En análoga forma actúan los pequeños equipos
de Educación Alimentaria y de Educación Sanita-
ria. Estos sectores del área natural también tienen
singular importancia y tienden a la aplicación en
los alumnos de las Ciencias Naturales. Uno cuida-
rá y asesorará a los compañeros en una alimenta-
ción racional y otro que se eviten los accidentes
con las adecuadas medidas de seguridad, exten-
diendo, además, el seguro escolar entre los alum-
nos.

26 -



^G^N/P^Mli4vra Id^ A[t^aAlos C,dA^,O [ps^,iG!/uiAe¢>cf ,Z^t ^o^íriNirA`m a rsr^id uLlqdts .

EOUiA05 DEL

OLUNU^ ^o

C FI

EDA

ESA

EDI

^o

EVO

E TI

LSTI

ERE

C/e,vc/as e3 e^uaolct

M 0 TEMATICA 1

,d/?EA .IDCI ^L

lwerA as^a,'vai r/a.o

^/ NAS lo^/AlAy

^R E'.A CULT U4ZA L

r/ i N,G A

FCWNdCAO^V AYl711^[A

[ r^NAi^v̂ ^;W ^

CMaWT1 .if

ar ..erree

rauears

_ _ .re^,e,r as emrr^

0 CÍ

LOS GRUPOS MEDIANOS Y PEOUEA05 DE ALUMNOS POR AULAS, FUNDAMENTALMENTE EN LA
SEGUNDA ETMA Y CON LAS ADECUADAS "COORDINACIONES" MEDIANTE EL ORGANO PROMO-
TOR DEL CLUB ESCOLAR DE COLEGIO, SON AUXILIARES EFICACES PARA CADA PROFESOR-ESPE-

CIALISTA. IMPULSAN EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA EDUCACION INOIVIDUAL12ADA

DIAGRAMA 2

3^. Las actividades del P. C. A. en el área so-
cial.

La Vocalía del Area Socia/ está orientada al des-
arrol% o promoción de la dimensión psicológica,
de convivencia y cooperación, de cada alumno.
Este área, e insisto nuevamente en ello, no ha en-
contrado aún una adecuada estructura de conoci-
miento. Estoy de acuerdo en asignar/e el Lenguaje,
el segundo idioma, la Geografía Política, la Forma-
ción Civico-Social y la Pretecnologia como inicia-
ción profesional. No la Historia, que a mi juicio
corresponde al área cultural.

Estos conocimientos, en su aplicación práctica,
son los que atienden los tres grupos pequeños sec-
toriales que se integran en esta Vocalía, cada uno
regido por un alumno como coordinador: Educa-
ción lntelectual, Educación Comunitaria y Educa-
ción Vocacional.

El pequeño equipo de Educación lntelectual, el
que corresponde a1 Lenguaje y segundo idioma,
arenderá la biblioteca escolar, el servicio de prés-
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tamos de libros y la confección de murales. Cuida,
por otra parte, que el estudio se considere por los
alumnos como un deber socia/, tal como pide la
Ley en su artículo 3.3, y que todos los escolares
reciban las becas o ayudas que en tal orden pudie-
ran necesitar.

El pequeño grupo de Educación Comunitaria,
el de Formación Social y Geografía Politica, está
encargado del periódico escolar, del intercambio
y correspondencia con otros centros y de/ servicio
de ínforrnación diplomática.

El tercer grupo pequeño de esta Vocalía Socia/,
el de la Educación Vocaciona/ o Laboral, que guar-
da re/ación con la especia/idad de Pretecnología,
atienden los aspectos que, en la vida real, llevan el
Ministerio de Trabajo y Síndicatos. En tal orden
tiende a fomentar el espíritu de previsión y coope-
ración entre /os alumnos, la Mutualidad y Coto
Escolar, las visitas a fábricas y explotaciones agra-
rias, entre otras actividades.

Los tres grupos pequeños de esta Vocalia son
orientados y asistidos por los profesores especia-
listas de Lenguaje, Ciencias Sociales y Pretecno-
logia, respectivamente.

3.3. ^as actividades del P. C. A. en el área cul-
tural.

La Vocalía del Area Cultural es la más rica en
"actividades" para los alumnos, ya que recoge la
dimensión más diferenciadora del ser humano:
la espiritua/. Su fin es dar aplicaeión práctica a tres
sectores de conocimientos: la Historia y Biografía,
las Bellas Artes y las Ciencias Religiosas. El área
humana o humanística, como ahora se quiere de-
nominar.

En consonancia con tales conocimientos, esta
Vocalía se integra de ires equipos pequeños: los
de Educación Etica, Estética y Ascética o Reli-
giosa.

El equipo de Educación Etica, además de dar
sentido práctico y actual a la Historia y sus perso-
najes célebres, cuida y atiende el comportamiento
de los alumnos, advirtiéndoles de todos esos fallos
que guardan relación directa con la voluntad y des-
arrolla la educación para la justicia, tan solicitada
por los Pontífices de los ú/timos tiempos.

El equipo pequeño de Educación Estética tiene
exceso de cometido con la organización de grupos
artísticos, coros y masas corales, agrupaciones
musicales, teatro, literatura y todas aquellas mo-
dalidades etnológicas y populares de cada locali-
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dad o comarca. Dentro de estos grupos, en los ^rw^/cNro Dc ,^r.wuor Peen ^es ácr/uronoEs nr ^rnv^zo á^,a^,eaTae,ea
Clubs Esco/ares de Alcobendas y San Sebastián _
de los Re es, como extensión cultural ro ección r^"`:°N`9"'ENr°y Yp y 2^ Bprr^ñ^S ^oo^eA^3Ly,,^N
social de la escuela, nacieron hace seis años sus
actuales Bandas de Música, Rondalla Juvenil y ^,,,^, ^,p„Z.
Ceniro de Esiudíos Artlsticos, instituciones muni-
cipales a!as que se siguen incorporando sucesivas D^;^ ^,,,,m
hornadas de alumnos. ^ ^ ^ l°

iPor último, eJ equipo de Educación Ascética o 7a t ^,
Religiosa tiene a su cargo todas las actividades i
que tíenden a incorporar a los alumnos a una vida
parroquial activa y hacer del colegio una comuni-
dad viva en nobleza y dignidad a lo largo del año
y, particularmente, en /as grandes conmemoracio-
nes del año litúrgico, iodo ello con sentido ascé-
tico, corno esfuerzo de perfección personaJ, según
expuso Pablo Vl en la audiencia general de 14 de
agosto de 1974 ("Ecclesia'; núm. 1.705, 1 de
agosto de 1974).
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Este es el Club Escolar o Precirculo de Alumnos
en su fundamentación, organización y funcionali-
dad. E! órgano de los Ceniros de E. G. B. para pro-
mover la cooperación activa de los alumnos en la
función docente y educativa de/ profesorado. La
institución que, en la medida que vaya avanzando
la reforma educativa y pedagógica, tiene un gran
porvenir y un espléndido camino de esperanza
para los nuevos Graduados Escolares.
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DIAGRAMA 3

Acaba de publicarse esta Guía, cuya realización ha corrido
a cargo de la Sección de Organización y Racionalización de la
Secretaría General Técnica, siendo editada por el Servicio de Pu-
blicaciones del Departamento.

Se trata de un manual de hojas intercambiables que permite
un sistema de actualización constante de la obra.

EI contenido se distribuye en tres partes, que se diferencian
claramente entre sí por el color de sus páginas.

La primera parte recoge el Organigrama y competencias de
los distintos Servicios del Departamento. La segunda parte, la
relación de personal de los distintos Servicios con su localización
y distintos teléfonos. Y la tercera, para un índice de materias ex-
haustivo en su desarrollo.

Las sucesivas actualizaciones tendrán una periodicidad tri-
mestral y la renovación será inmediata, permitiendo, con ello, dis-
poner en todo momento de un instrumento útil y necesario para
los distintos centros directivos y público en general.

EI precio de la obra ha sido fijado en 500 pesetas.
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Teniendo en cuenta que
la danza es un medio no-
ble para colectivizar emo-
ciones; un vínculo espiri-
tual entre los pueblos; un
lenguaje universal y com-
prensivo, un mensaje de
paz y fraternidad y una
puerta abierta a la cultura
físico-espiritual, no cabe
duda que es muy impor-
tante la introducción de su
práctica en las escuelas
con el objeto de despertar
la inquietud entre los edu-
candos, educadores y pa-
dres de famílias a fin de
completar una educación
cultural, físico-intelectual
y artística entre los niños,
considerando que es la
edad receptiva ideal para
el futuro del hombre. Di-
cha labor pedagógica exige
una dedicación vocacional
para poder alcanzar los ob-
jetivos positivos que (a no-
bleza de la empresa así lo
demanda.

Fundamentalmente, di-
cha disciplina deberá aten-
der a la divulgación teóri-
co-práctica de la danza, de
tal manera que sea al mis-
mo tiempo un divertimíen-
to y un motivo de curiosi-
dad, para que el niño trate
de indagar las razones hu-
manas que le impulsan a
bailar. Para ello, es impor-
tante descubrirle los "se-
cretos técnicos", ya que,
seguramente, a través de
dichos conocimientos po-
drá comprender y gustar
con mayor placer todo
cuanto suceda alrededor
de esta actividad, ya sea
como espectador o cuando
él mismo sea el protago-
nista. Por otra parte, el co-
nocimiento de los diferen-
tes caracteres dancísticos
le ayudará a conocer los
sentimientos populares de
donde provengan determi-
nadas danzas.

Por
Carlos Chavez-Catán

Director del
Instituto I. D. E. M.

D A N Z A

Es natural que el hombre pri-
mitivo tratara de exteriorizar sus
sentimientos humanos y que, en
forma confusa e impulsado por
su instinto, se manifestara dan-
zando. AI servirse de la danza
como medio de expresión lo ha-
ría seguramente debido a la po-
breza de su lenguaje y así, con
gestos y actitudes, trataba de co-
municar su alegría o su pena; su
excitación amorosa, su respeto 0
adoración hacia todos los fenó-
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menos naturales que para él
significaran algo divino. Por todo
ello, es natural que el hombre
primitivo, ante la omnipotencia
de la Naturaleza, por ejemplo,
extendiera sus brazos hacia arri-
ba en una actitud como de agra-
decimiento. Observa, al mismo
tiempo, que existen animales
más poderosos que él mismo y,
para comprobar sus fuerzas, rea-
lizan una serie de movimientos a
imitación de esos otros anima-
les, atargando o recogiendo rá-
pidamente las manos como si
diera un zarpazo. Girando sobre
sí mismo, lenta y ágilmente.
Hinchando sus puimones de aire
y dando como un gran salto al
mismo tiempo que brota de su
garganta un grito como de desa-
fío. Se inclina hacia adelante y
retrocede veloz, como un latiga-
zo. Se agacha, se levanta, se es-
tira, se encoge, como obede-
ciendo a una ley natural. La re-
petición de estos movimientos
va adquiriendo un ritmo. Este
ritmo se va convirtiendo en algo
muy significativo que puede ser
mágico, religioso o amoroso.

EI hombre evoluciona. Des-
cubre y adquiere nuevas cos-
tumbres.

Siglos de evolución dan origen
a nuevos conceptos dancísticos,
que se fundamentarían en una
serie de causas variables e ines-
tables como pueden serlo: mú-
sica, costumbres, vestidos, esté-
tica del cuerpo humano, pasos,
movimientos de los brazos, ex-
presiones de la cara, maquillaje,
peinado, cultura general, sexua-
lidad y simbolismo, para termi-
nar todo esto en una voz relati-
vamente moderna: coreografía.

Poco a poco, el hombre va ex-
presando sus diversos estados
anímicos a través de la danza.

Así, tenemos por ejemplo que
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solían bailar en los nacimientos,
en los entierros, al comenzar la
labranza del campo, al salir de
caza y al volver de la misma, et-
cétera. Más tarde, divide en dos
grandes grupos a las formas
dancísticas. Los baiies que pre-
tendian representar cualquier
hecho de la vida real y los que
carecían de estas intenciones.
Los primeros se denominarían
bailes representativos y los se-
gundos, bailes no representati-
vos.

B A L L E T

Es fundamental tratar de dis-
tinguir danza y ballet.

- La danza se sitúa en primer
lugar, ya que se trata de una ma-
nifestación naturat en el hombre.
En cambio, el ballet es la organi-
zación de ese hecho natural.

- En el ballet ei hombre orde-
na una serie de pasos, actitudes
y gestos que van determinando
un carácter. Este carácter se ma-
nifiesta al mismo tiempo a través
de una serie de expresiones. Esta
serie de expresiones van confor-
mando un relato. Es decir, se uti-
liza el lenguaje de la danza (pa-
sos, gestos, movimientos en ge-
neral) para componer "frases"
(expresiones) y éstas, unidas de
manera armónica, relatan una
historia.

- EI ballet puede ser un dra-
ma bailado, como dijo el gran co-
reógrafo francés Juan Jorge No-
verre. Por tanto, el ballet debe
tener exposicidn, desarrollo y so-
lución.

- Cada momento, cada esce-
na, cada acto del ballet, debe co-
rresponder a un deseo del espí-
ritu manifestado en forma de
movimientos expresivos, que es
el ienguaje que sustituye a la
palabra. Este lenguaje debe su-

gerir la impresión plástica de una
obra pictórica . Debe tener la
fuerza relevante de una escultu-
ra. La placidez o tumultuosa ex-
presión de una poesía. Todo esto
encuadrado en un decorativo
marco y sosienido por un ritmo
y sugerente melodía.

Fue Catalína de Médicis quien
introdujo en Francia un "ensam-
ble" a base de danzas, canciones
y recitaciones, como un "pasa-
tiempo", que más tarde pasaría
a Ilamarse "ballet".

Dentro de esta modalidad, co-
rresponde citar como primer
ejemplo importante, el represen-
tado en 1581 y que ha pasado a
la hístoría del batlet con el título
de "EI Ballet Cómico de ta Rei-
na". Dicho ballet narraba la his-
toria de un héroe que escapó de
las ardides de Circe, gracias a la
intervención divina.

COREOGRAFIA

Oe la coreografía dice el Dic-
cionario de la Lengua: "Arte de
componer bailes."

En el siglo XVIII se usó por
primera vez la voz "coreografía".
Significaba "método de escritura
de danza". En la actualidad se
Ilama a esto "notación de danza"
y la palabra coreografía está re-
servada a significar "composi-
ción". Por tanto, la "coreografía"
es una "composición" que se
desarrolla gracias a una técnica
determinada. Con dicha técnica
se puede lograr que el "movi-
miento" adquiera una Ifnea es-
tética y armónica. De esta mane-
ra, la danza se convierte en "arte
coreográfico". Pero, ^por qué no
en "arte dancístico"?

Para que la inspiración sea un
hecho debe, básica y fundamen-



talmente, estar presenfe la com-
posición, gracias a la cual se po-
drá o no lograr una obra artística.
Así, por ejemplo, en la pintura el
artista debe "componer" una se-
rie de líneas armónicas, ayudado
por la técnica y los colores, con
la intención de conseguir una
"pintura artística". A este hecho
se le Ilama "arte pictórico".

EI escultor debe "componer"
formas y líneas armónicas en el
espacio a fin de obtener una
obra artística. A este hecho se
denomina "arte escultórico"'.

EI músico debe "componer"
con sonidos y tiempos una obra
armónica. A este hecho se deno-
mina "arte musical".

Lo mismo ocurre con otras be-
Ilas artes. Es decir, cuando el ar-
tista quiere conseguir una verda-
dera obra de arte debe recurrir,
básicamente, a la "composi-
ción'" para desarrollar una inspi-
ración y convertirla ya sea en
"arte poético", "arquitectónico",
"literario", etc., etc.

Ahora bien, si a la voz "coreo-
grafía" le seguimos dando la sig-
nificación que tenía en el si-
glo XVIII, que era la de "método
de escritura de danza" y utiliza-
mos para la danza la palabra
"composición"' a objeto de sig-
nificar la acción técnica de com-
poner armónicamente los movi-
mientos corporales dentro de de-
terminados pasos a fin de lograr
una obra artística, tendremos, al
igual que en las otras bellas ar-
tes, que también se sirven de la
"composición", una manifesta-
ción de "arte dancístico". Luego,
si la palabra "coreografía" signi-
fica "'composición" y la danza se
ha servido de dicha "composi-
ción" para lograr una "obra artís-
tica'", ^por qué decir "arte coreo-
gráfico" y no, más propiamente,
"arte dancístico"?

DANLA tSF'RNU
ESTILOS

Folklóricas.

Si efectivamente las pinturas
de la Cueva de Cogul, en la pro-
vincia de Lérida, pertenecen al
período neolítico, sin duda se
puede afirmar de la antig ŭedad
del hombre entregado a la danza
en el noroeste español. Pero, en
todo caso, el gigantesco mues-
trario de danzas españolas tes-
tifican una tradición que nos ha-
ce comprender la preponderan-
cia de estas danzas folklóricas
sobre el resto de las danzas del
mundo.

Se ha dicho de la Península
Ibérica que es la región occiden-
tal más afectada por la sonoridad
y el ritmo y, efectivamente, exis-
te tal diversidad de temas, ritmos
y coreografías que bien se po-
dría decir, obedeciendo a un con-
cepto mitológico, que la diosa
Terpsícore ha residido en esta
Pe^línsula.

La danza tradicional regional
bien es verdad que no es profun-
da. Es simple y transparente, co-
mo el carácter de la gente que la
practica. Sus raíces están allí,
entre dicha gente. Es un senti-
miento telúrico que Ilevan muy
dentro de sí mismos, sin propo-
nérselo.

Las danzas folklóricas-regiona-
les españolas se diferencian de
otras danzas tradicionales euro-
peas por el arranque que se pone
en su ejecución.

Las características peculiares
de cada región hacen que fá-
cilmente podamos determinar de
qué lugar o región proviene tal o
cual danza.

Así, por ejemplo, se podría
afirmar que las danzas del Este
son ceremoniosas y delicadas.
Las del Mediodía, son vivas y va-
lientes; y, las del Norte, particu-

iarmente las conservadas desde
el Ebro a Mos Pirineos, son de in-
dudable raíz guerrera.

LA DANZA COMO
UN HECHO ARTISTICO

Dando por entendido que la
palabra y el ritmo se funden en
el Ilamado arte poético, dent ►o
de la medida y el tiempo. Que la
melodía y el ritmo también se
funden para dar origen al arte
musical, y que la línea y el bulto,
juntamente con el color, originan
las diferentes formas que existen
en el espacio y que pueden ser
manifestaciones escultóricas,
pictóricas o arquitectónicas y
que cada una de estas manifes-
taciones pueden ser indepen-
dientemente expresiones de arte,
^por qué cuando se refiere a la
danza se excluye el calificativo
"arte"?

Refiriéndose a diferentes ex-
presiones artísticas, el Dicciona-
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rio de la Lengua hace los siguien-
tes enunciados:

De la música dice: "Arte de
combinar los sonidos de la voz
humana o de los instrumentos o
ambos a la vez, de modo que
agrade al escucharlo."

De la poesía dice: "Expresión
artística de la belleza por medio
del verso. Arte de componer
obras poéticas."

De la píntura dice: "Arte de
pintar."

De la escultura dice: "Arte de
modelar, tallar o esculpir en ba-
rro, piedra, metal u otra materia
conveniente alguna figura o
asunto."

De la arquitectura dice: "Arte
de proyectar y construir edifi-
cios."

En cambio, de !a danza dice
simplemente: "Acción de bailar."
Danzar tiene como significado
lo siguiente: "Hacer mudanzas
con los pies, el cuerpo y los bra-
zos en orden y compás."

Como se verá, en el enunciado
"danza" se excluye el vocablo
"arte".

^Cómo es posible? En la danza
intervienen el ritmo, la medida, la
línea y el bulto. Es decir, tiempo

y espacio en el movimiento. En-
tonces, ^por qué se excluye el
calificativo "arte"' a una expre-
sión que precisamente agrupa
varios elementos artísticos y ar-
moniosos a la hora de su con-
creción?

Si un escultor ha logrado una
obra artística en piedra gracias
a la actitud armónica y plástica
que le ha servido una danzarina,
dentro de quien se halla la danza

para lograr esa belleza expresiva,
^cómo es posible que esa obra,
en actitud estática en piedra, sea
considerada una obra de arte y,
sin embargo, la misma actitud
en movimiento Ila original en
carne y hueso) no lo sea?

Una educación establecida en-
tre los hombres se sirve de la
danza para reprimir la libre ex-
presión emocional de los huma-
nos y convertirlos en manifesta-
ciones armoniosas, estéticas y
artísticas. Una manifestación in-
dividual se hace colectiva y so-
cial gracias a la danza.

EI alma y el cuerpo se unen
en la danza.

EI cuerpo conquistado y libe-
rado de su propio peso por el
poder sobrenatural del alma,
siente la necesidad de danzar,

impulsado por una imperiosa an-
siedad de vida. Los miembros
-brazos y piernas- despiertan
del sueño de la pereza y el cuer-
po danza en un deleite feliz. En
tales momentos, la danza puede
ser sacrificio, sortilegio, oración
o visión profética. En tales mo-
mentos no es pecado ni diver-
sión, sino un acto sagrado. En ta-
les momentos no es un pasa-
tiempo, sino una actividad serie

dentro del individuo y la socie-
dad. Entonces es la expresión de
una cultura superíor, como pa-
trimonio del hombre y legado de
un pasado remoto, en cuya ex-
celsa concepción es danza todo
movimiento que en la naturaleza
vaya acompañado de armonía,
melodía, estética, simetría, her-
mosura, elegancia, atractivo, su-
gestión, espiritualidad, esperan-
za, fuerza, generosidad, gracia y
de otras muchas expresiones be-
Ilas de la vida. Por tanto, si una
expresión, previamente imagina-
da, se crea dentro del hombre,
o quizá sea más propio decir se
recrea, para luego dibujarse con
rítmico movimiento, sentido ar-
mónico y plástico en el espacio,
a través de la danza, entonces,
^por qué la danza no ocupa el
sitio que le corresponde dentro
det grupo de las Bellas Artes?
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Por María José Nieto
Catedrático del E. U.

"Pablo Montesinos", Madrid

Las excursiones y viajes de estudio son salidas
del medio ambiente habitual, duran una jornada o
un dia completo como mínimo y permiten conocer
otro paisaje natural o urbano distinto.

Todas estas salidas se hacen imprescindibles
en el marco de una educación personalizada que

Excursiones y

paseos escolares

lartíc^lta 1£ŝ , 2. '"Se Pre^ ,t^r^ c^staH;^,:i,al
^^te>n^:irán ,^ la ei.^ibor^ación tir^ prr:^gr^^mas cit^^
GnsEañarizt^s S(JG;i91E',7 t^OnduC€^rlttts e tirl E,stu^,
r,lic^ si4t^^mi^tico dc; las I^^^^sík^ifid^adE^^s r^^r,t^ICi^^^
gí^;as tir: I<^^^ zorsas lartíxirna^; ^^a la ^^rtYicaati
E^scz^l<tr y dF; ul^sf*rvt^ción c1E^ ac.tividacf^^:.^
pr^^fe;siclnalea^, ^dr,cu<^t^as a I<^ E?voluGieírr
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(L^,y (:^Nnrar,.rl de E'cJuCacicír^J

Entre los medios más formativos y necesarios
para completar la educación de niños y jóvenes,
dadas las caracteristicas especiales de nuestra
sociedad aciual, están las visitas y paseos esco-
lares, las excursiones y viajes de estudio.^

Las vísitas, por realizarse en el ámbito de la ciu-
dad o pueblo en que se vive, exigen menos tiempo
y preparación, son más factibles y de ordinario no
deben durar más de dos horas.

Lo mismo podía decirse de los paseos escolares,
con una duración que oscila entre una hora y me-
dia jornada escolar.

trate de desarrollar y potenciar al máximo las capa-
cidades del niño. Las razones son obvias y claras
para todos:

- Constituyen el mejor medio de enseñanza
intuitiva; esto justifica por si solo su inserción
en el "curriculum"eseolar.

Sitúan al niño en la realidad circundante.

Proporcionan un caudal de experiencias vi-
venciales que serán después el mejor fondo
de cultura del adulto.

Agudizan y educan el sentido de la observa-
ción.

Podrían enumerarse una larga serie de razones
que demuestran el alto valor educativo que tienen
estas actividades, pero quizá la más interesante,
como ha señalado Omar Pita (1J es que fomentan
e! amor e interés por los viajes y esto hará
que el interés se convierta en hábito cuando los
escolares sean adultos.

VALOR DE LAS EXCURSIONES

Toda la escala de valores, desde los fisicos a los
religiosos, se pueden cultivar a través de las excur-
siones y paseos escolares.

(1) "Excursiones escolareá', ANALES, tomo XXVIII. Montevi-
deo, 1965.
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Son ante todo una buena ocasión de hacer ejer-
cicio fisico al aire libre, de formas variadas y descu-
brir el medio ambiente circundante, conocer y ob-
servar cuidadosamente la flora y la Jauna.

Constituyen el clirna propicio para desarrollar
desde bien temprano sentimientos estéticos por
el contacto con la naturaleza, la observación y
goce del paisaje, la percepción de forrnas y colores.

Tienen un gran va/or para la formación social y
moral porque exigen una convivencia más íntima
y prolongada que en el aula, con mú/tiples oca-
siones de actuación e integración en el grupo.
Exigen, además, una gran apertura, respeto y
comprensión con los demás.

Y son también, ^ por qué no?, ocasiones en las
que el niño debe manejar y adrninistrar dinero,
aprender píacticamente el coste real de los ser-
vicivs, ejercitarse en el ahorro para conseguir los
rnedios necesarios.

Son un magnifico aprendizaje y motivación para
el uso del tiernpo libre. Acostumbrar a los niños
desde rnuy pronto a salir de su rnedio ambiente,
sobre todo si es urbano, y a gustar de la bel/eza
natural y artística en todas sus formas, es sentar
las bases de un buen empleo del ocio en el futuro.
Y no podemos o/vidar que éste es uno rle /os obje-
tivos educativos más importantes en nuestra so-
ciedad.

En cuanto a los conocimientos que se adquieren
de forma natural, casi espontánea, por intuición
directa, en las excursiones y paseos, son, sin duda,
los que mejor perduran y constituyen la base cul-
tural del adulto, según se indicó antes.

En las excursiones siempre hay ocasión de to-
rnar contacto con los valores superiores del espi-
ritu, porque las manifestacivnes artísticas y cultu-
rales de nuestra patria están irnpregnadas de re-
ligiosidad. Las salidas al campo, sin caer en un
deísmo roussoniano, son una magnífica ocasión
para la alabanza y!a intuición de! Creador.

Es, sin duda, el aspecto más importante, la clave
del éxito y aun la misma motivación de la excur-
sión o viaje.

La planificación cuidada hasta el detalle y lleva-
da pedagógicamente como tal "'proyecto" exige
ciertamente el esfuerzo de muchas personas y
rnuchas horas de dedicación.

Pero de ella depende el logro de /os objetivos
propuestos.

Anterior a la formu/ación del proyecto de excur-
sión es lo que ha llamado Delgado de Carva/ho
preparación didáctica y preparación psicológica.

La preparación didáctica responde a los propó-
sitos del estudio que se realiza en clase, porque
perdería su rnayor eficacia una excursión ajena a
los intereses y trabajos inmediatos del grupa. Por
ello, el profesor no puede desconocer el lugar
elegido para la visita o excursión y sus caracte-
rísticas rnás interesantes.

La preparación psico/ógica que implica una
ambientación, insistir sobre aspectos que después
podrán ver "al vivo", en una palabra, crear un clima
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y cl^ n̂ dC
ce^tra^

EXPOSICION DETALLADA Y COMEN-
TADA DE TODA LA NORMATIVA REFE-
RENTE A TRANSFORMACION Y CLASI-
FICACION DE CENTROS DOCENTES.

de tensión emociona! que haga deseable el cono-
cimiento concreto del lugar que se ha elegido.

Es necesario también haber educado previa-
mente a los niños para la observación consciente
de todos los hechos o fenómenos que puedan ser
interesantes, sean habituales o no, para que no
pasen inadvertidos. Es que el excursionista, como
ha dicho también Delgado de Carvalho, es "un
turista con responsabilidades".

En cuanto a la preparación inmediata, el secreto
del éxito esté, tal vez, en que el profesor no impon-
ga el propio esquema que ha trazado, aunque lo
tenga previsto y estudiado hasta en los menores
detalles, sino en que actúe como animador o su-
geridor de iniciativas entre los niños. Es preciso
nombrar comités, efectuar estudios, recoger datos
y material de todas clases, investigar por todos
los medios posibles y llegar a un conocimiento
previo de todo lo que se va a visitar, valiéndose
de los materiales seleccionados. Todo ello reali-
zado por los alumnos.

En líneas generales el esquema del proyecto
debe comprender los siguientes aspectos:

Objetivos concretos que se pretenden al-
canzar.

- SOLICITUDES DE TRANSFORMACION.

- EXPEDIENTES NORMALI2ADOS.

- REGIMENES ESPECIALES DE CENTROS.

- AYUDAS A CENTROS NO ESTATALES.

- SUBVENCIONES Y CONCIERTOS.

- ETCETERA..

Msdldar 1^10 x 205 rnm.
Pi^lnas: 592
Pnclo: 400 Ptss.

SERVI('10 DF PUBLI('A('IONFS UFL w11NISTf kl0 DP
EDU('A('ION Y CIFNCIA ( 'iudad l'nrversnana,
MaJnd 3 ^
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- ltinerarios de la excursión o paseo.

- Fecha de realización.

- Distribución de la jornada lo más concreta y
exactamente posible.

- Lugares, centros, monumentos, fábricas, ta-
lleres, museos, etc. que han de visitarse.

- Manifestaciones culturales y estéticas del
lugar o región.

- Personas o autoridades con las que hay que
contar.

- Medios de transporte.

- A/ojamientos.

- Estudio del coste total y parcial por alumno
y día.

- Personal directivo: director y profesores.

- Personas responsables (con participación de
los alumnosl.

- Documentación personal y colectiva.

Cada uno de estos enunciados sugiere muchas
ideas, tiene muchos inierrogantes y exige para su
realizacíón un esfuerzo continuado y paciente.



Conocimiento del rnedio geográfico en todas
sus variedades.
Conocirniento de una realidad social deter-
minada.
Vivencia de las manifestaciones artisticas y
culturales más representativas.
Conocinriento histórico o artístico de una re-
gión, de una época, de un estilo.
Estudio de una zona industrial, de una rama
cientifica, de una maquinaria determinada,
etcétera.
Estudio de anirrrales y plantas en jardines,
viveros, parques naturales y zoológicos.
etcétera.

Tal vez sea rnás cómodo, rápido y hasta econó-
mico encornendar la organización del viaje a una
agencia turística o a em determinado profesor ex-
perto en esos trámites. Pero sería un gran error
educativo prescindir de los mismos alurnnos y
perderiarnos las ocasiones más ricas en experien
cias, situaciones problema y medios de vencer la
inhíbición o timidez de unos, la pereza y egoismo
de otros, a la vez que pueden descubrirse estupen-
das condiciones de liderazgo en rrruchos.

OBJETIVOS

Cabe distinguir unos objetivos educativos, am-
plios, acaso difíciles de cornprobar inmediatamen
te, a los cuales se ha aludido ya, y otros objetivos
de aprendizaje concretos, mensurables, que están
en función del criterio que hayarnos seguido al
decidir el viaje.

Los primeros se logran si todos están bien pre
parados y podríarrros encontrar entre ellos toda
una garna de fines rnás o nrenos próximos y arr^-
plios. En todo caso, la excursión o viaje es un
entretenimiento para los niños, imprescindible
en la vida actual, un magnífico rnedio de unir la
escue/a y la vida o de llevar la realidad a la escue-
la. En ello estriba su rnayor valor formativo.

Los objetivos de aprendizaje pueden ser tan va-
riados corno las enseñanzas que reciben los estu-
diantes y tan concretos como quieran progra-
marse:

Lo importante es adoplar previamente un cri-
terio y ajustarse a él.

El turismo, tal como se entiende hoy, con crite-
rio comercia/ y direccionista, no nos sirve para pro-
grarnar una excursión educativa. Podría pensarse
en los siguientes criterios selectivos:

1. Sociológico.

Los objetivos que pueden sonseguirse desde
este aspecto son interesantísimos para el futuro
adulto: conocer el nivel medio de vida, las costum-
bres y clases socia/es, olicios más corrientes, tipo
de viviendas, tradiciones y costumbres locales,
aspectos folklóricos, canciones, bai/es y fiestas tí-
picas. Todo puede ser una nragnífica fuente de ex-
periencias para los rriños si tienen en cuenta sus
conocimientos y desarro/lo psicosocial.

2. Científico.

El carácter tecnológico-científico de nuestra so-
ciedad exige una forrnación lo rnás experimental
posible desde los primeros niveles de la educación
general básica. Por esto interesa extraordinaria-
rnente, y así lo explica /a Ley General de Educa-
ción, que los niños puedan visitar las fábricas e
industrias más cercanas.

3. Geográfico.

Es quizá el criterio segciido más comunmente
en la Educación Genera/ Básica. Se puede e/egir
como itinerario desde la cuenca del rio más cer-
cano o los principales accidentes geográficos de
la comarca, hasta las distintas regiones naturales
de España, las zonas costeras o montañosas, las
cuencas de los grandes rios, etc., etc.
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4. Histórico.

Supone seyuir la nita de los grandes personajes
de la Historia: héroes, conquistadores, reyes, san-
tos, descubridores... comenzando siempre. por los
más cercanos en el espacio y el tiempo.

Apenas es posible utilizar un criterio histórico
sin atender al aspecto geográfico y artisiico. A
nivel de Educación General Básica no deben se-
pararse. Además, la Historia sin el Arte se despoja
de lo más humano y embellecedor que tiene.

Cabe dar otros muchos enfoques, pero, norrnal-
mente, los viajes de nuestros alumnos se proyec-
tan con un criíerio eclécíico, por ser más econó
mico y motivador que los niños puedan conocer
múltiples cosas y llenar los objetivos cfeseables en
las distintas áreas cu/turales. Pero ha de haber,
necesariamente, una selección. Parece lo más for-
mativo y efícaz proyectar todo un plan progresivo
y de radio cada vez más amplio de excursiones y
viajes para cada promoción de alumnos, de modo
que se asegure a lo largo de la escolaridad un mí
nimo de conocimientos reales y experiencias irn-
prescindibles para la formar,ión integral.

Por supuesto, el proyecto no debe repetirse con
cada prornoción, está siempre condicionado por
la región geográfica en que se vive y por el grupo
de alumnos que !a integra.

Una meta deseable para todos es el conoci-
miento de la Península, al menos en sus grandes
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regiones, al terminar el período de Educación Ge-
nera! Básica. Hoy todavia es muy cfilícil y para al-
gunos inviable su realización.

ASPECTOS ECONOMICO
Y ADMINtSTRATIVO

Legislación.

Dentro del ciclo de preparación y corno etapa
previa y necesaria, es preciso conocer y tener en
cuenta los documentos legales que regulan las
excursiones y viajes escolares. Actualrnente, y
con la nueva Ley de Educación, se dispondrá de
niás abundantes medios para su realización y se
reglarnentarán más concretamente las condiciones
de financiarniento.

Documentación necesaria.

El responsable de la organización clebe prever
y preparar:

Permisos: de personas, de coches, tarifas re-
ducidas...
Peticiones cle acceso gratuito a los distintos
Centros, rnuseos, zonas o monumentos ar-
tísticos.
Certificaciones de estudio y aprovechamien-
to para solicitar bolsas de viaje.
Docurnentos personales de los participantes.

Programación del itinerario.

Supuesto el criterio ecléctico a seguir en las ex-
cursiones, debe programarse muy especialmente:

- El estudio del paisaje en sus variados aspec-
tos.

- El estudio del tipo de población de los nú-
cleos visitados y los principales recursos de
que dispone.

Tener en cuenta estos dos aspectos es iniciar a
los alumnos en la cornprensión de las influencias
reciprocas de! hombre y el medio.

Dentro del estudio del paisaje conviene destacar
"el conjunto limitado por el horizonte visual", si-
guiendo el procedimiento que los alemanes han
llamado "'Heirnat".

- Los principales accidentes del terreno.
- Los ríos: dirección, márgenes. afluentes.
- Tipos de plantas y animales.
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Población humana: tipos de viviendas, nú-
cleos de población.
Trabajo: agrícola, pesquero, industrial, mine
ro, comercio.
Manifestaciones culturales: artísticas, folkló-
ricas.
Principales rnonumentos histórico-artisticos.
Personajes relevantes.

Realización.

Los elementos necesarios para una perfecta rea-
lízación de la excursión o viaje han de conjuntarse.
necesariarnente.

Son decisivos para el éxito:

- La actitud del director o responsable (acogi-
da entusiasta, responsabilización, efectividad
de gestiones...).

- La personalidad, preparación científica, capa-
cidad de liderazgo del profesor o profesores
que dirigen el grupo.

- El número de alurnnos que puede considerar-
se óptirno y que depende de los objetivos
previstos.

- E/ tipo de agrupación o agrupamiento de los
alumnos y disiribución y participación de res-
ponsabilidades entre ellos.

- Los colaboradores que hacen posible el logro
de los objetivos propuestos (acogida favora-
ble, atención en los Centros, facilidad en los
trámites necesariosl.

- Cumplimiento del horario previsto sin impro-
visaciones, aunque con flexibilidad y ambien-
te cordial.

- Logro de todos los objetivos previstos para
no defraudar a los alumnos.

- Clima de confianza mutua.

FECHAS DE REALIZACION

Problema no siempre fácil de resolver y con im-
plicaciones en toda la vida delCentro.

Es claro que este tipo de actividades extraesco-
lares deben prograrnarse durante el curso y no en
período de vacaciones.

Pero es obvio, también, que ello tiene, a veces,
rnuchas dificultades por la falta de profesorada, la
escasez de tiempo para realizar todas /as activi-
dades escolares, las dificultades de transporte y
alojamiento, agravadas por la falta -hasta ahora-
de ayudas económicas suficientes, las caracterís-

ticas y clima de la región que se va a visitar, la ne-
cesidad que tíene el profesorado de atender a
otros muchos aspectos que le absorben.

La problemática es variada y las so/uciones que
se dan en cada caso están reclamando unas nor-
rnas claras que eviten abusos y pérdida de clases,
pero que faciliten la realización como una actividad
más del curso.

ANALISIS Y EVALUACION
DE LOS RESULTADOS

Se requiere, en primer lugar, un análisis objeti-
vo de todo el proceso de realización. La crítica
constructiva, después de una reflexión ponderada,
realizada con los mismos alumnos, es, quizá, uno
de los medios más eficaces para lograr la rnadu-
rez. No importa dedicar a ello varias sesiones, in-
cluso puede ser el medio para mantener la unión
entre los componentes del grupo y el punto de par-
tida para u/ieriores experiencias o viajes.

Los trabajos de ap/icación que pueden rea-
lizarse, los datos adquiridos, la variedad de mate-
riales, libros, folletos y medios audiovisuales que
pueden quedar como recuerdo y material para
otros estudios, son innunrerables.

Siempre suele hacerse una memoria resumen
por los alumnos que han participado. Deberia ha-
cerse también y separadamente por el equipo de
profesores, para contrastar impresiones y expe-
riencias.
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CONCEPTOS Y UBJETIVOS

EI periodismo escolar puede
considerarse como una actividad
extraescolar de primer orden, que
en anteriores textos legales era
mencionada expresamente. Así,
el artículo 45-dde la Ley de Edu-
cación Primaria indicaba "la
constitución de grupos de redac-
ción, confección y edición de pe-
riódicos infantiles'" y en el artícu-
l0 27 del Reglamento de Centros
Estatales se decía que "se ha de
tender a publicar un periódico
escolar en el que algunas seccio-
nes se orientarán a vincular la
escuela al ambiente familiar y
social.

En las actuales orientaciones
pedagógicas para la E. G. B. no
se menciona expresamente esta
actividad. Se alude, en diversas
ocasiones, a la comprensión y

, valoración de la prensa adulta y

Por Jesús Asensi
Licenciado en Pedagogia

Profesor de la C. N. "Princesa
Margarita de Austria", Madrid

a su utilización en los trabajos
escolares. Sin embargo, el perio-
dismo escolar es una de las acti-
vidades que, bien concebida y
realizada, puede ayudar a conse-
guir dos de los objetivos básicos
propugnados en la Ley de Edu-
cación: la integración social de
los al^umnos y la comunicación
familia-escuela.

Otros objetivos que la prensa
escolar puede aicanzar ventajo-
samente son:

- Insertar a los alumnos de
una forma práctica en la realidad
social, política, laboral y cultural
del país y del mundo.

- Conocer, comprender e in-
terpretar mejor el medio ambien-
te más inmediato.

- Desarrollar un espíritu críti-
co y al mismo tiempo objetivo,
para apreciar los más diversos
hechos sociales.

- Desarrollar actitudes para
la convivencia, la comunicación,
la cooperación, la tolerancia y la
aceptación de responsabilidades.

Además de cumplir estos ob-
jetivos generales, la prensa esco-
lar es un medio formidable para
Ilevar a la práctica muchos de los
conocimientos desarrollados en
los programas de Lenguaje, Cien-
cias Sociales y Educación Plás-
tica, principalmente.

EL PERIODICO
DE LA CLASE O CURSO

EI periódico de la clase es el
que se realiza a nivel de primera
etapa de E. G. B. Cada curso pue-
de confeccionar el suyo propio,
lo que supone un aprendizaje de
los alumnos para su incorpora-
ción a un periódico más comple-
to y mejor confeccionado, a nivel
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de Centro o colegio, realizado
por los alumnos mayores.

EI periódico de clase debe
confeccionarse en hojas tamaño
folio y escribirse a mano, pu
diéndose introducir algunos tex-
tos escritos a máquina. Ha de
tener una cubierta en la que figu
re el nombre del periódico, nú-
mero, fecha y año, Centro esco-
lar, localidad y alumnos que lo
realizan. Esta portada, ilustrada
convenientemente, ha de dar
paso a no rnás de diez páginas,
en las que los alumnos expon
gan, principalmente, las activida-
des y vida colegial, los aconteci-
míentos más relevantes de la co-
munidad local y los temas o he-
chos más importantes y actuales
a escala nacional o incluso inter-
nacional.

En cada página fígurará el tí-
tulo de la sección: '"Vida cole-
gial"", '"Los deportes", "Lo que
pasa en el mundo", '"Lo que ve-
mos en TV", etc. o bien el título
del artículo o informaciones que
la completen. Para dar amenidad
y al mismo tiempo complemen-
tar los textos, se deben interca-
lar dibujos y pegar ilustraciones,
seleccionadas de revistas, perió-
dicos, folletos, catálogos, etc.
Referente a la periodicidad, pue-
de ser muy bien mensual o tri-
mestral.

EL PERIODICO
DEL COlEG10

EI periódico del colegio es el
que realizan los alumnos de los
últímos cursos orientados, ase-
sorados o dirigidos por un profe-
sor y editado por el colegio. Se-
gún las posibilidades de material
y espacio o las consideraciones
que se estimen oportunas, pue-
den realizarse dos clases de pe-
riódicos.

al EI confeccionado utilizan-

do una máquina multicopista
que puede realizar una tirada
rnás o menos numerosa. 7iene la
ventaja de su gran difusión, pero
requiere una mejor organización,
preparación y responsabilidad
para Ilevar a cabo las diversas
operaciones técnicas de la pre-
paración de los clichés y la ma-
nipulación y conservac,ión de la
multicopista.

b) EI confeccionado a base
de un soio ejemplar, escrito a
máquina y rotulado y dibujado a
mano, complementado con fo-
tografías e ilustraciones variadas
extraídas de revistas, periódicos,
catálogos, folietos, etc. Cuando
no se dispone de multicopista,
éste es el único procedimiento
válido para realizar un periódico
escolar que, por eso mismo, será
más personal, más sugestivo y
más estético.

Su difusión es más restringi-
da, lo cual no es obstáculo para
que lo lean todos los alumnos y
muchos de sus padres, debida-
mente protegido por unas pas-
tas o fundas de plástico.

Por creer que este tipo de pe-
riódico manual es el que está
más al alcance de todas las es
cuelas y profesores, ofrecemos
las siguientes sugerencias e in-
formaciones basadas en nuestra
propia experiencia personal du-
rante varios cursos. Lo que no
invatida que estas orientaciones
no puedan utilizarse también pa-
ra la realización de un periódico
multicopiado.

LA DIRECCION Y LOS
GRUPOS DE TRABAJO

La dirección del periódico debe
asumirla el profesor que, pose-
yendo más o menos experiencia
en esta actividad, tenga un gran
interés por desarrollarla, hacien-
do partícipes a los alumnos de

su inquietud. Esta dirección debe
concebirse siempre en relación
con la experiencia y capacidad
de los alumnos, pudiendo, en
ocasiones, quedar restringida a
una mera orieñtación y asesoría.
En este caso debe nombrarse
entre los alumnos un equipo di-
rectivo o un director, subdirector,
secretario de redacción y jefes
de secciones.

Lo que no puede hacerse es
dejar completamente solos a los
muchachos cuando aún no tie-
nen !a madurez suficiente para
enfrentarse con una tarea de
este tipo en la que, aparte de los
aspectos técnicos y organizati-
vos, a menudo hay que ejercer
la crítica y dar orientaciones va-
riadas sobre temas diversos, pe-
ro que inciden en la problemática
juvenil. Como tampoco es conve-
niente dirigir rígidamente, coar-
tando la libertad y espontaneidad
de los chicos, es por lo que, en
cada circunstancia particular, el
profesor ha de actuar de acuerdo
con la norma de conceder siem-
pre una libertad responsable.

EI profesor debe interesar a
todos los alumnos para que co-
laboren en el periódico, aunque
hay tareas específicas que han
de realizar unos colaboradores
fijos, tales son las de dibujantes,
rotuladores, maquetistas y me-
canógrafos. AI margen de estas
tareas, el resto de los alumnos
está en condiciones de seleccio-
nar un tema, escribir sobre él y
enconirar las ilustraciones grá-
ficas adecuadas.

Un trabajo periodístico puede-
ser realizado por un solo alumno,
pero ha de tenderse a que sean
equipos de tres o, a lo máximo,
cuatro alumnos los que ejecuten
cada terna, trabajo, informe, cró-
nica, reportaje, etc. La formación
de estos equipos de redacción
ha de ser espontánea, aunque a
veces el profesor, con habilidad,
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debe integrar alumnos que de-
rnuestren poco interés o inicia
tiva con otros interesados y con
capacidad para realizar estas
tareas periodísticas. Dentro del
equipo puede haber una distribu-
ción de funciones: uno busca in-
formaciones, las lee y resume;
otro, redacta; un tercero selec-
ciona fotografías o informacio-
nes gráficas, etc. Pero es conve-
niente que al final discutan, co-
menten y Ileguen a un acuerdo
.en su trabajo. De esta forma es
seguro que todos los alumnos
habrán realizado alguna colabo
ración, por pequeña que sea.

Sobre los trabajos que cada
alumno o equipo ha de desarro-
Ilar, unas veces podrán proponer-
los ellos mismos, pero tendrán
que ser aceptados previa delibé-
ración del consejo de redacción
y del director. Este les debe dar
siempre aBgunas indicaciones,
sugerencias y orientaciones so-
bre cómo realizar adecuadamen-
te el trabajo. EI resto de los tra-
bajos periodisticos tendrán que
responder a la planificación rea
lizada para cada número. En este
caso, el director va distribuyen-
do a cada equipo los temas pre-
vistos. A la vista de todos ellos

los propíos equipos eligen tam-
bién aquellos que prefieran o
que esperan desarrollar mejor.
Siempre quedan informaciones
o trabajos que surgensobre la
marcha o que se refieren a he-
chos importantes de la actuali-
dad y que pueden ser elegidos
por cualquiera.

LAS SECCIONES
DEL PERIODICO

A la hora de planificar el con-
tenido de cada número del pe
riódico puede pensarse en las
secciones que se indican a con-
tinuación, para las cuales damos
unas orientaciones y sugerencias
referentes a la conveniencia de
su inclusión y a cómo desarro-
Ilarlas. Por supuesto que cada
profesor puede y debe realizar-
las a su modo y según su particu-
lar punto de vista, incluyendo
otras que enriquecerán, sin duda,
este planteamiento inicial.

La portada.-Posee un gran
interés la presentación del perió-
dico, tanto por el nombre que se
haya elegido -enérgico, juvenil,
sugestivo, motivador- como por

la maquetación de esta página.
Nosotros los hemos resuelto a
base de una composición con las
fotografías y rótulos de los prin-
cipales trabajos e informaciones
que figuran en el número. La ro-
tulación del nombre del periódico

que debe ser original- ha de
mantenerse siempre igual. Debe
aparecer también el número, fe-
cha, nombre del colegio y la lo-
calidad. Puede figurar, asimismo,
el nombre del director y qué cla-
se de alumnos lo realizan.

EI índice.-EI índice es el re-
sultado de la programación ini-
cial y una síntesis y guía orienta-
tiva del contenido del .número.
Agrupados por secciones o te-
mas deben aparecer el título de
todos los trabajos e informacio-
nes periodísticas con referencia
a la página donde están, si se
cree oportuno. Nosotros lo colo-
camos en la segunda página jun-
to al editorial, resultando muy
útil, ya que de un golpe de vista
se puede conocer todo el conte-
nido del periódico.

EI editorial.-EI editorial es
uno de los más importantes gé-
neros periodísticos y, además,
imprescindible en un periódico,
aunque sea escolar. Para noso-
tros es una mezcla de propósi-
tos e intenciones, con el comen-
tario vivo de algún hecho actual
que, generalmente, afecta al
mundo juvenil. Debe ser un co-
mentario sereno, claro, breve y
ordenado, objetivo e impersonal.
Debiera ser redactado por un
equipo, pero discutido y comple-
tado por los demás, hasta resul-
tar su texto uña forma de pensar
y sentir general.

Entre los temas que pueden
ser desarrollados en un editorial,
señalamos a título orientativo:

- Propósitos, intenciones o
justificaciones del periódico, sus
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realizadores y sus actividades.
Ejemplo: "Qué pretendemos al
realizar este periódico."'

- Problemática de la juven-
tud. Ejemplo: "Los jóvenes re-
beldes."

- Aspectos de la actualidad
relacionada con la juventud .
Ejemplo: "Las drogas.""

- Hechos importantes de la
actualidad que afectan a todos.
Ejemplo: "La crisis de la energía.
EI petróleo."'

Como se ve, la importancia de
un editorial es muy grande, ya
que en él hay que expresar, con
oportunidad y conveniencia, la
opinión y el propósito que anima
a un grupo juvenil (1 ► .

(1) Para conocer, difarenciar y r.omperar
los aspectos formales y de contenido de las
diversas formas de ezpresión o géneros pe
riodisticos (editorial, noticia, Crónica, repor-
taje, artículo, entrevista, etc.l, véase nuestro
trabajo "La Prensa y la Edu ĉación" (lp, en

"Vida Escolar", núm. , abril 1975.
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Las noticías.-Las noticias son
informaciones breves, pero cla-
ras y precisas de sucesos y acon-
tecimientos importantes de la
actualidad. Las que se refieren
al mundo juvenil en sus aspectos
culturales, sociales, deportivos
o simplemente noticiables, ad-
quieren para los muchachos un
gran interés. También son de
destacar las que informan sobre
lo ocurrido en el medio más in-
mediato (colegio, barrio, pueblo ► .

Para las noticias de alcance
nacional e internacional segui-
mos este procedimiento: 1os
alumnos las seleccionan y recor-

e.nn . r.r^ orr_

. c»gwrlu oaingialea

. A una row

. Vill.r !el Moet»

1^L
. La.uJer traba,IWora

^rwo. pnrtleipe^

. L. vlalamia en •1 peporte

tan de los periódicos, procuran-
do, si es posible, una fotografía;
después las resumen, resultan-
do mitad noticia, mitad pie de
foto.

Las que se refieren al colegio,
barrio o pueblo son elabóradas
por ellos mismos. Un ejemplo de
éstas, tomado al azar de nues-
tros periódicos, es:

- Niño gravemente herido al
acercar una cerilla al depósito de
una motocicleta y explotar éste.

- Trágico accidente en la fe-
ria, al ser despedido un alumno
del coiegio por las cadenas de
unas "voladoras"".

- 43

qs, as w^L^tias



- Grandes inundaciones en el
mercado a causa de las últimas
Iluvias.

- Exposición de dibujos in-
fantiles patrocinada por la Caja
de Ahorros con motivo de las
fiestas del barrio.

Con esta actividad, los alum-
nos se acostumbran a enterarse
bien de lo ocurrido, a conocer lo
que ocurre a su alrededor y a ex-
plicar los hechos y sus causas.

Las conmemoraciones, efe-
mérides o día de...-Deben en-
tenderse como informaciones de
actualidad que responden más
bien a lo que hoy se denomina
D+a de... y que pueden ser trata-
das bajo la forma de noticias,
crónicas, reportajes, entrevistas,
etcétera. En la prensa aduita en-
contrarán los alumnos una docu-
mentación básica, que después
han de completar en revistas, li-
bros o acudiendo ellos mismos a
la propia realidad, cuando sea
posible. Los mismos contenidos
de los programas de estudio
pueden servir, en muchas oca-
siones, como fuente de docu-
mentación.

Una lista de posibles temas
conmemorativos, ordenados de
forma cronológica para ser tra-
tados en esta sección, son los
que se ofrece como ejemplo:

1 octubre.. . Día del Caudillp.
12 octubre. .. Día de la Hispa-

nidad.
Tercer domin-

go octubre. EI "Domund" es-
colar.

27 noviembre San José de Ca-
lasanz. Día del
Maestro.

Diciembre .. . La Navidad.
30 enero .... Día escolar de la

no violencia y la
paz.

13 enero .... La Sagrada Fa-
milia. La familia
actual.

28 enero .... Santo Tomás de
Aquino. Día del
Estudiante.

1 1 febrero ... Día Juvenil de la
Ciencia.

3 marzo .... Día de Hispano-
américa.

19 marzo .... Día del Padre.
21 marzo.... Día Forestal

Mundial.
Marzo . . . . . . . Día Mundial del

Teatro.
Marzo-abril . . La Semana San-

ta.
4 abril. ..... Día de Ia Cultu-

ra.
7 abril. ... .. Día Mundial de

la Salud. La Or-
ganización Mun-
dial de la Salud.

23 abril. ..... Día del Libro. La
Feria del Libro.

1 mayo. .... Fiesta del Traba-
jo.

Primer do-
mingo mayo. Día de la Madre.
9 mayo. .... La lucha contra

el cáncer.
30 mayo. . . . . San Fernando,

Patrón de la Ju-
ventud.

Como ejemplo indicativo, ex-
ponemos también el tratamiento
dado a uno de estos temas con-
memorativos, la Semana Santa,
en forma de breves crónicas que
nuestros alumnos realizaron en
sus pueblos y ciudades aprove-
chando las vacaciones. En di-
chos trabajos pusieron de relieve
costumbres inéditas, aspectos
insólítos y descrípcíones pinto-
rescas que en nada tenían que
envidiar a los que aparecen en
la prensa adulta. Pueblos y ciu-
dades como Cuenca, Las Casas
de San Galindo y Ciruelas (Gua-
dalajara ► , Daimiel (Ciudad Real ► ,
Bonavista (Tarragonal, Ubeda
(Jaén), Segovia y Toledo, fueron

conocidos en su Semana de Pa-
sión gracias a estos trabajos pe-
riodísticos escolares, documen-
tados e ilustrados con fotogra-
fías y postales de las imágenes,
pasos y monumentos, folletos
turísticos, periódicos locales, etc.
que los propíos alumnos se pro-
curaron.

Problemática juvenil.- Es és-
ta una sección que entraña difi-
cultad y que, por tanto, también
es problemática. Sin embargo,
es necesario que figure, si quere-
mos que el periódico responda a
las verdaderas inquietudes y
necesidades de quienes lo rea-
lízan. Y más cuando los chicos
de hoy, en consonancia con el
mundo en que vivimos, se nos
presentan más precoces, inquie-
tos y preocupados, más abiertos
y activos, más independientes y
auténticos, pero también más
gregarios, más en crisis de valo-
res y más fácil presa de todo in-
flujo y atracción.

Por eso, de esta sección debe
ocuparse con mucho interés y
atención el profesor que dirija
el periódico, con objeto de oríen-
tar y asesorar a los alumnos so-
bre los posibles enfoques de los
temas, su tratamiento, valora-
ción, soluciones, etc. Con since-
ridad y valentía esta sección de-
be dar cabida a todas las preocu-
paciones de los jóvenes, siempre
que se planteen con la finalidad
de encontrar soluciones positi-
vas. Posibles temas de induda-
ble interés son:

-^ Por qué no me entienden
mis padres? ^Por qué no los
comprendo yo a ellos?

- Los jóvenes rebeldes.
- La juventud trabajadora.
- Cuando fumamos, ^somos

más hombres?
- ^Hasta dónde puede Ilegar

nuestra libertad?
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Sección cultural.-^Este espa-
cio debe dar cabida a todo tipo
de trabajos e informaciones que
aludan al mundo de la ciencia,
(as artes, la literatura, la música,
los libros, etc. e incluir también
aquellas colaboraciones pura-
mente literarias, como puede ser
un cuento o una poesía. Por
ejemplo, con motivo de la Feria
del Libro, dos equipos de alum-
nos realizaron un completo re-
portaje, que incluía lo siguiente:

- Un recorte del periódico
"Ya", que informaba de la inau-
guración de la Feria del Libro en
Madrid.

- Una breve biografía de Cer-
vantes y su fotografía.

- Un corto artículo sobre "La
literatura como vehículo de las
ideas", resumen de uno de los
epígrafes del libro de consulta de
Literatura de 8.° curso.

wQVU °V^ (60NAA /

- Una información titulada
"Ampliamos la biblioteca", en
la que se da noticia de los últi-
mos libros adquiridos en la bi-
blioteca del colegio.

- Una recensión bibliográfi-
ca, "Así es nuestro libro de Lite-
ratura", donde se explica breve-
mente las características y con-
tenido del mismo.

-^ Dos informaciones extrac-
tadas de "Ya" y "ABC" tituladas
"España, sexto país en títulos
publicados"' y "Proyecto de Ley
del Libro".

- Un chiste de Mingote rela-
cionado con los libros.

- La doble página que conte-
nía este reportaje iba ilustrada,
además, con pequeñas fotogra-
fías de libros recortadas de catá-
logos, la panorámica de la sala
de una biblioteca y varias máxi-
mas y pensamientos sobre el

libro, recortados de una revista
de la Unesco.

Sección deportiva.-- Es otro
espacio que no puede faltar en
el periódico y que, fundamental-
mente, estará dirigido a exponer
las actividades físico deportivas
que realizan los propios alumnos,
su participación en campeona-
tos, dernostraciones, exhibicio-
nes, etc. Se ha de procurar que
los temas deportivos que se tra-
ten tengan siempre alguna rela-
ción con el mundo juvenil. Caben
aquí todas las formas de expre-
sión periodístícas, incluso la crí-
tica y valoración de actitudes y
hechos que diariamente se pro-
ducen en el deporte, como la
violencia, el profesionalismo, la
"hinchada", etc.

Espectáculos: cine, teatro,
televisión.- No vamos a desta-
car ahora la marcada influencia
que sobre la juventud ejercen
hoy el cine y la televisión. Por
eso no podemos olvidarlos en el
periódico escolar, planteando su
problemática y ejerciendo una
crítica sobre ellos. Por supuesto
que muchos de los aspectos de
estos medios de comunicación
son polémicos, los cuales tam-
bién merecen ser tratados, desde
este punto de vista, a través de
entrevistas, encuestas, mesas
redondas, etc.

Toda la programación infantil y
juvenil de televisión debería ser
puesta de relieve, adernás de
otros programas adultos de in-
terés formativo. Por ejemplo,
nuestros alumnos analizaron,
opinaron, valoraron y criticaron
en varios números del periódico
los espacios "'Camino del Ré-
cord", "Subasta de Triunfos",
"EI Juego de la Foca", "La Casa
del Relo ĵ ", "Hoy también es fies-
ta", "Con vosotros", "Las aven-
turas de Gaby, Fofó, Miliki y Fo^
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fito" y"Un globo, dos globos,
tres globos".

'De gran importancia resultó la
encuesia que realizaron dos gru-
pos para detectar lo que opina-
ban los niños sobre "Pipi Calzas-
largas". También programas
adultos como "EI hombre y la
tierra", "Los libros" y "Los sillo-
nes de la Academia" fueron re-
señados y valorádos convenien-
temente.

Uno de los objetivos que ha
de pretenderse con esta sección
es el de formar a los jóvenes es-
pectadores y crear en ellos una
conciencia o crítica y un juicio
independiente, con capacidad de
discriminación para valorar y dis-
cernir lo que ven eli las pantallas.
EI objetivo es difícil y quizá pre-
tencioso, pero digno de ser abor-
dado. AI cine y la telévisión pue-
de añadirse en menor escala al
teatro y otros espectáculos, que
en casos concretos pueden tener
alguna influencia en la juventud.
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EL mundo del trabajo: orien-
tación profesional.-Para los
alumnos mayores esta sección
posee, sin duda, un interés espe-
cial, ya que la mayoría de ellos
al fin de sus estudios básicos
habrán de continuar una forma-
ción profesional, cuando no in-
tegrarse tempranamente en el
mundo laboral, sin haber recibi-
do ningún tipo de información y
orientación. Puede servir tam-
bién para despertar y canalizar
vocaciones y, en todo caso, crear
una inquietud ante el problema
de la elección profesional.

Pero no sólo cabe la orienta-
ción profesional dentro de esta
sección, sino otros problemas re-
levantes del mundo laboral y que
también interesan a los jóvenes.
Por ejemplo, un equipo de alum-
nas plantearon una serie de en-.
trevistas cortas, a realizar valién-
dose de un magnetofón de pilas,
sobre el tema "La mujer trabaja-
dora". En su trabajo pusieron de
relieve la discriminación laboral

de la mujer y otros aspectos del
máximo interés. Abordaron en
plena calle y lograron obtener
con éxito las respuestas espontá-
neas y sinceras de una auxiliar
de enfermera, una dependienta,
una auxiliar cje laboratorio, una
vendedora pública y una estu-
diante.

Nuestro barrio, pueblo o ciu-
dad.-Lo que acontece en la rea-
lidad más inmediata al alumno,
como es su propio barrio o pue-
blo, tiene una gran importancia
para él, como la tiene para los
mayores. Sin conocer y com-
prender ese espacio vital en el
que transcurre su vida, mala-
mente podrá comprender lo que
ocurre a escala nacional. Y para
insertarse en esa comunidad
más amplia ha de comenzar por
lo más cercano.

Nuestros alumnos han indaga-
do, preguntado, entrevistado y
en definitiva han reunido un
material precioso sobre su ba-
rrio. En epígrafes como "Las di-
versiones" han puesto de relie-
ve una reatidad, a veces preocu-
pante, señalando lo que hay y lo
que debería haber, lo que echan
de menos y lo que consideran
elemental para cubrir su tiempo
libre, no aburrirse, no marchar a
otros barrios o no hacer gambe-
rradas, al faltarles lugares de sa-
no esparcimiento: polideportivo,
cine, club juvenil, etc.

En "La enseñanza" han reali-
zado el censo de todos los cole-
gios del barrio (privados, estata-
les, religiososl, deteniéndose en
precios, locales, uniformes, ac-
tividades extraescolares, etc. La
vivienda, la vida religiosa, los
transportes, ei comercio y los de-
portes han sido otros tantos epí-
grafes a través de los cuales han
comprendido mejor muchos as-
pectos de una realidad que dia-
riamente les influye y conforma
sus vidas.
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Vida colegial.-Más inmedia-
ta aún es la comunidad colegial,
donde los alumnos pasan gran
parte del día y en la que se su-
ceden hechos y acontecimientos
que interesan mucho, no sólo
a ellos, sino también a sus pa-
dres. Entrevistas a profesores,
actividades extraescotares, fies-
tas y excursiones, dificultades en
los estudios, resultado de los
exámenes, alumnos destacados
en cualquier faceta, problemas
del colegio y muchas más noti-
cias deben tener cabida en esta
sección, que ha de procurar tam-
bién informar a los padres y co-
municarse con ellos.

Hu mor, pasatiempos y "hob-
bies".-Es otra sección obligada
que ha de servir de sana distrac-
ción y esparcimiento, contribu-
yendo a mantener el tono alegre
y jovial de la juventud que tam-
bién debe poseer el periódico.

Hasta aquí la presentación de
las posibles secciones de un pe-
riódico escolar, que pueden am-
pliarse, reformarse o sustituirse
ventajosamente por otras más
de acuerdo con cada realidacl
concreta.

Una última recomendación pa-
ra los profesores que se decidan
a emprender esta apasionante
actividad sería que aunque el
contenido y la orientación del
periódico sean inmejorables, si
no posee una presentación agra-
dable el empeño puede fracasar.
Reviste una gran importancia la
confección de cada página, dis-
tribuyendo estéticamente los
textos escritos, con los rótulos,
las ilustraciones y cuantos ele-
mentos contribuyan a hacer
amena la lectura. Antes de es-
cribir a máquina hay que conce-
bir y diseñar cada página reali-
zando una maqueta de la misma,
actividad que deben aprender los
alumnos.
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EI periódico escolar así conce-
bido, orientado con un criterio
amplio y flexible que dé cabida a,
todas las inquietudes juveniles,
debidamente encauzadas, es un
medio formidablé de formación.
Si pretendemos el pleno desarro-
Ilo de la personalidad de nues-
tros alumnos, orientémoslos pa-
ra que aprendan a vivir en socie-
dad, cooperando con los demás,
con lo que podrán realizarse in-
dividualmente en la comunidad
humana. A través de actividades
como el periodismo escolar po-
dremos, pues, favorecer la socia-
lización de los alumnos y prepa-
rarlos para utilizar el tiempo li-
bre de la manera más grata y es-
timulante posible.
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Las exposiciones escolares nacieron con el si-
glo XX como una consecuencia del realisrrro pe-
dagógico alemán y se han icfo incorporando a los
hábiios educativos --con más o menos intensidad,
según las épocas y las circunstancias- en calidad
de medio de evaluación escolar que sustituye o
cornpleta, según los casos, a los tradicionales exá-
menes.

Es el Real Decreto de 5 de agosto de 1913 el
que introduce legal y oficialmente en nuestro país
este sistema de apertura de la activídad escolar
a su entorno social (1J. Al enjuiciar la extensión
que alcanzó este sisterrra de valoración y la efica-
cia del mismo, hemos de reconocer que ni fue
aceptado de un modo general y entusiasta, ni su-
puso la correcta sustitución de un de.sacreditado
procedirniento de contraste del aprovecharniento
escolar por otro más idóneo. Los alardes verbalis
tas y artificiosos de los exámenes fueron sustitui-
dos por otros alardes realistas y muchas veces
también artificiosos de las exposiciones.

El profesorado, con su habitual reserva para las
innovaciones, fue aceptando muy paulatinamente
el nuevo sistema para demostrar su labor y, gra-
cias a esta actitud, no se lle,qó a incurrir en un ex-
cesivo exposicionismo, que hubiera resultado tan
vicioso como los denostados exámenes.

(1) EI ar[ículo 24 del citado Real Decreto decía: "los maestros
celebraran todos los años, al terminar el curso. rma exposición con
los trabajos de sus alumnos de los diferentes qrados, invitando a la
Junta Loral y al vecindario a visitarles, a fdn tie que estos puedan co-
nocer la labor de la escuela.^^

Pero la idea no se malogró. Se fue introducien-
do en los usos y costumbres de los establecimien-
tos de enseñanza y, con rnás o menos amplitud,
con mayor o menor periodicidac% con rnejor o peor
acierto, las exposiciones han llegado a ser una
actividad frecuente, aceptada en la mayor parte
de los casos.

Al existir en la actualidad otros medios de eva-
luación más variados y de mayor garantia, pudiera
pensarse que el papel de las exposiciones ha decli-
nado. Sin embargo, el grado de expresividad plás-
tica que define a nuestra época, el intuicionismo
que caracteriza algunos aspectos de la enseñanza,
la operatividad realizadora que es propia de las
modernas técnicas de aprendizaje, el nuevo tono
que se da a la exposición haciéndola más activa y
creadora, hacen que esta modalidad de manifesta-
ción mantenga toda su vigencia y pueda seguir
siendo considerada corno un recurso plenamente
acepiable entre los que se integran en el reperto-
rio de actividades escolares.

No es necesario que establezcamos los valores
positivos o negativos que pueden tener las exposi-
ciones. Ya cuentan con suficiente historia y mues-
tran una ejecutoria que permite valorarlas en sus
justos términos. No obstante, es oportuno recoger
una sensata opinión como la siguiente:

"Cuando la exposición se limita a lo presentable
y realmente verdadero encierra siempre notables
ventajas. Sin duda alguna permite, dentro de su
círculo particular, poner de manifiesto el funciona-
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miento de cada escuela y el rendimiento de los di-
ferentes maestros que en ellas actúan. En pocas
horas puede conocer e/ visitante muchas particu-
laridades de los modernos establecimientos de
enseñanza, nuevos métodos con sus resultados,
recientes aparatos destinados a ensayos escola-
res, colecciones de material didáctico, etc.'"

Por el contrario, en lo mostrado en la exposición
"difícilmente cabe reconocer todo el rendimiento
del organismo escolar, su pulso y su aliento. Las
influencias vivas, los momentos animadores o
dificultosos motivados por la vida extraescolar
dentro de la escuela rnisma, es difícil que se obser-
ven en una exposición, como las corrientes favora-
bles que todo ello produce a la vez sobre la escue-
!a. Por tanto, las exposiciones pedagógicas sola-
mente pueden ofrecer una visión de desarrollo y
funcionamiento externos de la escuela; como me-
dio auxiliar deberán acompañarse de conferencias
adecuadas que completen la idea de la vida esco-
lar" (21.

Objetivos.

Entre otros, las exposiciones escolares persiguen
estos fines:

a) Valoración del trabajo escolar por un proce-
dimiento objetivo, apreciable por el público en ge-
neral y comprensivo de una gran variedad de ma-
tices.

La exposición utiliza un lenguaje directo. No se
vale de tablas de valores convenidos ni de sím-
bolos. Lo hecho está allí, con toda su materialidad
y su evidente significado.

b) Capiación del interés social, ya que las ex-
posiciones permiten un contacto más directo con
las familias, al poder ser visitadas con facilidad,
teniendo ante la vista un conjunto de realizaciones
elocuentes de por sí.

Este es uno de los más positivos procedimientos
de relacionarse con la comunidad. "Las exposicio-
nes ofrecen los medios de transmitirle hechos re-
levantes e información. Si un adulto ha de llegar a
tener "conciencia de la escuela" y a cqoperar con
ella no bastará con que se lo digan, sino que hará
falta que se lo demuestren. E! debe estar conven-
cido de que una visita a la escuela bien vale la
pena" (3).

(2) Diccianario de Pedagogia LABOR, edición de 1936. Artículo
"Ezposiciones escolareá'. Tomo I, pág. 1371.

(3) DALE, E.: Métodas de enseiranza audiovisual, pág. 184. Edi-
torial Reverté, S. A. México, 1964.

c) Facilitar una adecuada fórmula para la rea-
lización del trabajo en equipo, tanto en la ejecu-
ción de tareas en común por pequeños grupos
como en las de planíficación y montaje. Pocas
oportunidades como ésta puede encontrar el edu-
cador para estabfecer una colaboración natural
y debidamente motivada.

d) El intercambio de ideas entre los profesores,
que aislados en sus respectivos locales no pueden
enriquecerse con las experiencias ajenas. Los tra-
bajos que se exhiben en las exposiciones han de-
mostrado ser un estímulo va/iosísimo para la difu-
sión de técnicas de trabajo didáctico.

Condiciones.

Deben sujetarse a ciertas normas que han sido
ya acreditadas como prudentes:

1.° La periodicidad ha de ser establecida de
acuerdo con las exigencias de la escuela y de su
medio. La periodicidad anual a veces puede re-
sultar excesiva.

2.° Los alumnos han de participar activamen-
ie, no sólo por la ejecución de los trabajos, sino
por la persona! resolución de los problemas que
plantea la realización de /as diversas cuestiones
que constiiuyen el contenido de la exposición.

3.° Deben responder a una necesidad obje-
tiva de la escuela, que puede ser de carácter ordi-
nario (contacto habitual con la comunidadl o extra-
ordinario (exigencia de mostrar el rendimiento de
la escuela en un momento de desafección hacia
éstal.

4.° Han de tener un cierto inieiés en relación
con las preferencias ambientales.

5.° Habrán de ser realistas, evitando la dedi-
cación a objetivos que se apartan de la tarea fun-
damental de la escuela.

6.° Ofrecerán sinceridad, mostrando siempre
lo que se hace, sin desfigurar la fisonomia del
Centro y sin acudir a trucos espectaculares.

7.° Responderán a un sisiema, de tal modo
que la exposición no sea un almacén de trabajos
escolares.

Dos tendencias se dibujan claramente entre los
preparadores de exposiciones: la que óusca e! go/-
pe de efecto con la presentación de trabajos llama-
tivos y la que se sujeta a una ambición más mo-
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desta, tratando de seguir la línea de la sencillez.
Este supuesto es el más recomendable, sin que
con ello se excluya la conveniencia de utilizar al-
guna vez el recurso de lo vistoso.

Elementos.

Teniendo en cuenta que las finalidades de la
exposición pueden ser variadas, podrán formu-
larse distintos sistemas de p/anificación que re-
co%an unos u otros elementos. Ciñéndonos a lo
que suele ser más habitual en nuestras escuelas,
podemos dar el siguiente cuadro de posibles ele-
mentos.

- Trabajos ordinarios de los niños, como cua-
dernos, láminas, labores, manualizaciones senci-
//as...

- Trabajos de expresión plástica, que tienen
por objeto mostrar las realizaciones propias de
este área, caracterizadas por su gran valor comuni-
cativo. Pintura en sus varias moda/idades, estar-
cido, pirograbado, linograbado, marquetería, mo-
delado, vaciado, encuadernación, alambre, made-
ra, decoración cerámica, etc.

- Trabajos especia/es que combinen diversos
elernentos al servicio de una idea central. Tales
como paneles murales en los que se montan di-
óujos, pinturas, fotografías, objetos en relieve, etc.

- Elementos vivos. Niños trabajando, pájaros,
peces.

- Fotografías. Pueden ser un elemento muy
valioso, tanto las realizadas expresamente como
las tomadas de periódicos o revistas.

Desarrollo.

La exposición escolar no ha de reducirse a la
época en que se insta/a y exhibe. Si verdadera-
menie queremos que ésta tenga^un valor de cierta
trascendencia su virtualidad ha de ser más pro/on-
gada. La realización debe estar precedida de un
determinado tiempo de preparación y gestación,
al menos en la mente y en /os propósitos del pro-
fesorado. Como toda obra humana medianamente
organizada exige:

1.° Un proyecto previo debidamente meditado.

2.° Una etapa de preparación de trabajos en
la que, sin cargar con exceso /a marcha del que-
hacer escolar, se vayan e/aborando los elementos
que han de integrar/a.

3.° Un momento de rnonraje, en el que la cur-
va del esfuerzo Ilega al máxímo.

Planeanuentn.

Al planear la exposición podemos señalar tres
tipos fundamentafes, que casi siempre habrán
de rea/izarse independientemente, aunque a veces
puedan canjugarse más de uno.

a) Exposición por sectores individuales. Los
trabajos de cada niño se colocan juntos, formando
una especie de "stand" personal. Este tipo de ex-
posición tiene la característica de que resu/ta ade-
cuada para detnostrar los logros de cada escolar
y para que los padres puedan hacer un balance
comparativo.

b) Exposición por materias. Es aquella en que
se agrupan sectorialmente cuadernos, mapas,
láminas, trabajos manuales, labores, etc. De esta
forma es como se montan la mayoría de nuestras
exposiciones, en Jas que la obra personal se desva-
nece dominada por el conjunto.

c) Exposición monográfica. Entendemos por
tal la que se realiza con un motivo central básico,
alrededor del cual giran todos los trabajos exhibi-
dos. Una conmemoración, un hecho notable de la
localidad, un homenaje... pueden dar base para
programar una serie variada y multiforme de rea-
lizaciones muy adecuadas para estos fines.

Ejecución.

Las exposiciones escolares exigen -no tenemos
por qué ocu/tarlo- cierta dedicación que suele
ser entendida como sustracción a la tarea base
de la enseñanza. Por eso es por lo que es aconse-
jable ir haciendo poco a poco estos trabajos, con-
siderándolos como tareas ordinarias del curso,
papel que es fácil de asignar/es si tenemos en
cuenta que las nuevas técnicas de educación per-
sonalizada dan lugar a creaciones de este tipo.

Entre los factores básicos de una exposición
escolar están los elementos murales. Y ello por
varias razones que mencionamos a continuación:

- Porque suelen ser /a parte más sensible, la
que más llama /a atención del espectador y en la
que se exhiben, por lo regu/ar, los trabajos más
destacados.

- Porque este sistema de colocación permite
variaciones que proporcionan cierto atraciivo a
la presentación, lo que !a hace más motivadora.
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- Porque se aprovechan las superficies más
extensas que hay en la escuela.

Se dedicará, por tanto, especial atención a lo
que se instale en las paredes. No se trata solamen-
te de clavar láminas u otros objetos. Hay que ha-
cer un estudio previo de los espacios, calcular los
trabajos que deben ponerse en ellos, clasificarlos
y distribuirlos de acuerdo con una cierta armonía.

Las monturas pueden hacerse:

- Sobre pape% cartulina o cartón.

- Sobre tejido rústico.

- Sobre cuerda o cañizo.

- Sobre paneles.

Aparte de los elementos murales existen otros
muy propios de toda exposición: los tridimensio-
nales. Provisionalmente podemos agruparlos en:

- Trabajos de escolares. Dentro de los que pue-
den incluirse toda clase de realizaciones, bien con
carácter de medio para realizar un aprendizaje,
bien con un fin utilitario o de otra índole o, simple-
mente, decorativo.

Junto a las anteriores realizaciones tenemos
otras como la decoración de cerámicas, modelado,
repujado, trabajos en alambre, madera, etc.

- Dioramas y maquetas. Constituyen una de
las formas más propias de exposición, con gran
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influencia sobre el público visitante. Algunos dio-
ramas pueden hacerse con figuras de marqueteria,
otros con elementos modelados o construidos,
o con simples figuras de cartulina... Representarán
actividades relacionadas con la producción, las
costumbres, el folklore...

- Un recurso empleado con éxito para desper-
tar mayor interés de los visitantes es la coloca-
cíón oculta de estos elementos para ser contem-
plados por mirilla y con fuerte iluminación par-
ticular.

De esta manera la atención se proyecia más vi-
vamente, tanto por el atractivo de ver algo escon-
dido como por la concentración de la vista sobre
un punto determinado.

- Montajes y soportes. Además de las formas
indicadas pueden hacerse monturas en tres dimen-
siones, sobre las cuales se colocan muchos de los
trabajos expuestos. Estos montajes, que es posible
conseguir con materiales muy a mano en cua/-
quier escuela, proporcionan a la exposición un sin-
gular atractivo. Ramas píntadas en colores vivos,
armaduras hechas con cañas, biombos de cartón,
zócalos de madera, etc. constituyen valiosos so-
portes que es posible incrementar con aplicación
de cierta dosis de ingenio.

Irrslalacicin.

La tarea que la escuela ha venido realizando
organizadamente con miras a la exposición ha de
cobrar realidad con la instalación de ésta. Al llegar
este momento el profesorado se planteará algu-
nos supuestos que deben permitirle operar con las
mayores posibilidades de éxito.

En el montaje se habrán de tener en cuenta es-
tas dos categorías de elementos:

- E/emenios expresivos.-La exposición debe
hablar. Si no es capaz de emifir un mensaje diri-
gido a la comunidad poco es lo que debemos es-
perar de ella. Hemos de hacerla, por tanto, expre-
siva. Factores que contribuyen positivamente a!
logro de este fin son:

a) Debida rotulación de las secciones o grupos
de exposición, así como el etiquetado de los tra-
bajos, que permiten a los visiiantes hacerse cargo
de lo que se les muestra.

b) lndicaciones sobre algunos fines generales
que se pretendan dar a conocer a/os íamiliares
de los alumnos, bíen relacionados con la propia
exposición o con problemas de la escue/a. Pueden

- 51



ser a modo de sencillos carteles, "slogans", bande-
rines, etc.

c) Actividades de los propios esco/ares, que
pueden desarrollarse a la vista del público. Esto es
posible en ciertos irabajos de tipo manual que los
niños efectúan en una pequeña instalación. Bien
organizado, este recurso es de grandes efectos y
no difícil de lograr (4).

- E/ementos accesorios.-Constituyen auxi-
lios de gran valor para que la exposición tome vida
y sea grata y acogedora. Generalmente tienen
carácter estético o motivador.

a) La sala o salas deben estar debidamente
ilurninadas. La electricidad ya no es un secreto
reservado a expertos y/os propios alumnos de los
niveles superiores están capacitados para trabajar
en este campo a poco que se les haya entrenado.

b) Hoy en día no es excesivo aspirar a montar
una insta/ación de sonido en una exposición. Unos
a/tavoces bien situados y un magnetófono pueden
animar e ilustrar a los visitantes. En algunas expo-
siciones se suelen registrar explicaciones de cier-
tas montajes mostrados en las mismas, especial-
mente de los diaramas observables por mirilla,
que producen gran efecto.

c) Las plantas, los pájaros y los peces son mo-
tivos muy adecuados para animar un salón de este
tipo. Las plantas, especialmente, son muy ase-
quibles y animan extraordinariamente el lugar en
que están.

d) Otros adornos pueden completar el conjun-
to -obtenidos por préstamos de los fami/iares-,
tales como muebles antiguos, cerámicas, forjados,
calderería, tejidos de artesania, etc.

Funcionamiento.

La exposición no convíene que sea algo está-
tica y muerto. A ello puede inducir el carácter pa-
sivo de sus elementos. Por eso se han recomen-
dado la realización "in situ" de trabajos y el auxi-
lio sonoro.

(4) EI seños Cossio, que no se muestra nada partidario de las ex-
posiciones, las acepta si reúnen determinadas condiciones, entre
ellas 18 de mostrar algunas actividades. "A la exposicibn esco/ar ha
de sustituir, por tanto, la exposicibn de escuelas. Un paso hacia ello
representa ya no sólo el hecho, cada vez más acentuado, de exponer
los trabajos en abundancia y en el proceso de su elaboracióñ, antes
de terminarse, sino, sobre todo, el de Ilevar a la exposición misma sec-
ciones de alumnos para que hagan alli su trabajo a la vista del públi-
co." (Conferencie pronunciada en Bilbao, en agosto de 1905, con mo-
tivo de la Exposición Pedagógica. EI texto fue publicado con el t(tulo
El maestro, la escuela y e/ materiel de enseñarrza, por Ediciones "La
Lectura". Madrid, sin fecha.)

Conviene hacer:

a) Publicidad. Realizada con programas de
mano confeccionados por los propios nirios, con
carteles mura/es que se co%can en lugares estra-
tégicos, con emisiones radiofónicas si hay alguna
emisora en la localidad, con artículos en la prensa
local, etc.

b) Actos protocolarios. Que son algo más que
una simp/e cortesía, pues en ellos se encierra a
veces una viva comunicación de la escuela con su
contexto social. lnauguración, visita de personas
de relieve, clausura, etc.

c) La visita del público también debe organizar-
se para que resulte más eficaz. Los pequeños
guias, que vigilan y explican, son un poderoso ins-
trumento de vitalización que convendría tener en
cuenta.

d) En ocasiones, la exposición se combina con
otros actos, tales como conferencias, representa-
ciones dramáticas, exhibiciones de peliculas, etc.

Normas para las exposiciones escolares.

Por considerarlas de interés, resumimos las nor-
mas formuladas por un autor norteamericano:

1. Ponga sólo una idea central en su exposi-
ción.

2. Coloque su exhibición donde seguramente
pueda ser vista.

3. Haga sus etiquetas breves y sencillas.
4. La etiquetas deben ser uniformes y legi-

bles.
5. El movimiento atrae la atención.
6. Asegúrese de que su exposición esté bien

iluminada.
7. Los colores pueden agregar interés y atrac-

tivo.
8. El sonido y varios mecanismos agregan

atractivo (5).

La especificación detallada de las normas prác-
ticas para montar una exposición es empeño que
desborda e! marco de estas líneas. Quienes deseen
una información más completa pueden consultar
el folleto "Guía para la preparación de exposicio-
nes'; de J. Preston Lockigde, publicada en caste-
!lano por Editorial Pax, México. Se trata de una
obra eminentemente práctica, muy concreta y pro-
fusamente ilustrada que brinda positivas ideas.
Puede solicitarse al ímportador: Librería Fuenteta-
ja. San Bernardo, 34. Madrid-8.

(5) DALE, E.: Op. c1t.,p9g. 195.
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Por
Armando

Fernández
Benito

JUSTIFICACION

En el número 156-157 de esta
revista, correspondiente a febre-
ro-marzo 1974 y dedicado a
"Las técnicas audiovisuales en
E. G. B.", se publicó un artículo
bajo el mismo epígrafe del pre-
sente, que orientó la curiosidad
de algunos profesores hacia la
proyección fija sonorizada de
obras de arte, especialmente
referida a la pintura.

Acaso se justifique este inte-
rés por el sentido realista que el
profesorado posee para discri-
minar entre las actividades que
se le ofrecen lastradas de com-
ponentes más o menos
utópicos y aquellas otras ase-
quibles a sus posibilidades, tanto
de orden personal como de me-
dios materiales. Y, ciertamente,
esta modalidad audiovisual pue-
de desarrollarse con fruto en
cualquier Centro, sin otros condi-
cionamientos que la posesión de
un proyector de vistas fijas, un
magnetófono y el modestísimo

presupuesto imprescindible para
la adquisición de las correspon-
dientes diapositivas.

No existe, pues, problema
ante la simplicidad de la tramoya
técnica y el proceso de vehicular
el mensaje, aspectos minuciosa-
mente expuestos en el artículo
de referencia, al que remitimos a
los lectores.

Por el contrario, sí juzgamos
necesario entrar en reflexión so-
bre la confección de los textos
que han de ayudar a los alumnos
no sólo a dirigir su atención para
"la apreciación estética de los
valores plásticos'" de las obras,
sino a ilustrarles sobre el estilo
del artista, el marco histórico de
la época, determinadas aprecia-
ciones técnicas e, incluso, el sa-
broso anecdotario que sazona
gran número de los cuadros más
importantes. Ocioso es afirmar
que cada aspecto ha de conside-
rarse al nivel adecuado: "el mu-
seo en la escuela" no es la clase
de Arte en la universidad.

Pues bien, la redacción de los
oportunos textos, y mientras no
se cuente con material impreso
confeccionado expresamente a
nivel de segunda etapa de Edu-
cación General Básica, es obvio
que ha de recaer sobre el profe-
sorado.

Es ésta la cuestión, que no di-
ficultad, en la que coinciden los
colegas con quienes hemos co-
mentado la puesta en práctica
de la técnica que nos ocupa. Y
la única que justifica estas líneas.

lOS GUIONES

Guíón de contenido.

Seleccionadas las diapositivas
(12 a 15 es el núrnero ideal) de
las obras que se juzgan más re-
presentativas de las distintas
épocas de un pintor y ordenadas
con criterio cronológico u otro
que se estime conveniente (cua-
dros religiosos, históricos, de
tema popular, etc.) ha de proce-
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derse a redactar el "'guión de
contenido" que incluye el co-
mentario de la colección, realiza-
do '"fotograrna a fotograma" y
que ha de registrarse en cinta
magnetofónica para ulterior pro-
yección y audición simultáneas.

Como aconsejábamos en el
tan repetido trabajo anterior, no
es conveniente que el tiempo
m3ximo de locución dedicado a
cada diapositiva exceda dema-
siado de un minuto, si bien es
admisible un margen de flexibi-
lidad en atención a determinadas
obras consideradas como autén-
ticas joyas del arte universal.

Es evidente que este texto, en
el que la brevedad debe ser cua-
lidad inherente, ha de recoger
aquellos aspectos, detalles y no-
tas más destacadas del cuadro.
Y aquí radica el principal escollo:
en exprimir diáfanamente el con-
tenido esencial dentro de tan re-
ducido marco temporal.

La solución de este binomio
contenido-tiempo se complica,
generalmente, porque el profe-
sor no especializado (que es el
caso más frecuente} tiene que
documentarse para confeccionar
el guión recurriendo a una bi-
bliografía más o menos amplia,
pero en todo caso imprescindi-
ble. Y a medida que se adentra
en el estudio de cada obra va
descubriendo más y más aspec-
tos dignos de resaltarse hasta
desembocar en la situación de
elegir "qué dedo ha de cortarse".

No es necesario, sin embargo,
ningún recurso quirúrgico. Selec-
cione en el guión de contenido
lo que juzgue estrictamente
esencial dentro de lo importante
y respete el "crono".

Guión de ampliación.

La proyección sonorizada, que
se apoya en el montaje combina-
do de las diapositivas y el regis-

tro del guión de contenido, no
agota las posibilidades del "mu-
seo en el aula". Concluida esta
proyección, cuya duración apro-
ximada puede estimarse entre
los quince y dieciocho minutos
(según el número de fotogramas
presentadosl, debe realizarse un
segundo pase de las mismas dia-
positivas, pero sin acompaña-
miento sonoro.

Observemos que, hasta el mo-
mento, el profesor ha sido, apa-
rentemente, un espectador más
de la galería de arte ofrecida en
pantalla.

Pero desde el inicio de la se-
gunda fase asume su indeclina-
ble papel docente, conjugando
funciones tan delicadas como in-
formar, animar y moderar, que
están en la base de todo proceso
educativo.

Efectivamente, en este poste-
rior momento o fase de proyec-
ción repetida, cada fotograma es
ilustrado a viva voz por el profe-
sor, quien, tomando como basé
la anterior información grabada
en cinta, camenta, añade y am-
plía aspectos y detalles de la
obra pictórica cuya inclusión en
el registro sonoro hubiese blo-
queado el mensaje en vez de en-
riquecerlo.

Claro es que dicha labor no
puede dejarse al albur de la im-
provisación, actitud frustradora
de tantas actuaciones docentes.
Ha de responder al estudio y do-
minio de una información reco-
gida y ordenada en un nuevo
guión: precisamente aqGella in-
formacibn que, tras la consulta
bibliográfica, fue "dolorosamen-
te" segregada del guión de con-
tenido. Este segundo guión, cuya
confección es paralela a la del
primero, es al que hemos dado
en Ilamar de ampliación.

Es necesario, mejor diríamos
imprescindible, que el profesor

no se limite a protagonizar una
labor informativa; debe procurar
ser animador y moderador de los
juicios y opiniones que en los
alumnos haya suscitado la visita
del museo a la sala de clase.

TRES CUADROS DE GOYA

Ya es tópica la frase "una ima-
gen vale más que mil palabras"
A veces, también un ejemplo ilu-
mina mejor una idea que un
abundante texto.

Por ello recurrimos a este re-
curso didáctico para ilustrar la
técnica expuesta en líneas ante-
riores, presentando, conforme a
la misma, tres cuadros incluidos
en la serie de doce que hemos
dedicado a este '"grande" de la
pintura española:

Fotograma núm. 2. EL CA-
C H AR R E R0. ( Contenido.)

Entre las primeras obras que
Goya llevó a cabo en la Corte,
figuran los '"cartones". Los car-
tones, a pesar de su nombre, son
pinturas realizadas sobre lienzo
para servir de modelo a la con-
fección de tapices. '

Estos cuadros recogen esce-
nas populares contempladas o
vividas por el propio pintor.

El cartón que véis lleva por tí-
tulo "El cacharrero" y una^ vez
convertido en tapiz fue destinado
al dormitorio de los príncipes en
el palacio de El Pardo.

Representa a un vendedor am-
bulante que expone sus magní-
ficas lozas de Alcora, en un con-
junto de figuras y ambiente lle-
no de armonía y de luz, que sor-
prende por su exquisito co%rido,
de tonos claros y iransparentes.

No obsiante, Goya tuvo que
corregir la posición de la rueda
izquierda del carruaje, como se
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aprecia observando con atención
este detalle de! cuadro. (Pausa
larga.)

(Ampliación.)

Museo del Prado. Realizado en
1799. Dimensiones: 259 x 220
centímetros.

Recibfan el nombre de carto-
nes los lienzos pintados al óleo
que habían de servir de modelo
para tejer los tapices de la Real
Fábrica de Santa B^rbara.

La mayor parte de ellos esta-
ban destinados a cubrir las pare-
des de los salones y otras habita-
ciones de las residencia reales.

Por encargo del pintor Mengs,
quien entonces prevalecía en la
Corte, y recomendado por su
cuñado Bayeu, Goya pintó una
numerosa serie de cartones en-
cabezada por "La merienda a
orillas del Manzanares", y en la
que figuran pinturas tan cono-
cidas como "EI cacharrero", "La
vendimia", "EI pelele", "La ga-
Ilina ciega", "La maja y los em-
bozados"..,

En todos se recogen escenas
del Madrid popular y castizo, tan
alejadas de los temas bíblicos y
mitológicos que eran clásicos en
los tapices.

Los tonos vivos y contornos
suaves de las figuras, donde
los matices de colores tiendén a
fundirse, realzando la belleza
de los cuadros, originó la protes-
ta de los tejedores de la Real
Fábrica por la dificultad que su-
ponía teñir hilos de una gama
colorista tan rica.

EI genio de Goya, que se im-
puso en todos los géneros que
trató, queda también patente en
la magistral ejecución de mu-
chos de sus cartones.

Fotograma núm. 5. LA FAMI-
LIA DE CARLOS IV. (Contenido.)

Este grandioso cuadro es una
de las mejores pinturas de/ arte
español y clasifica a Goya entre
los grandes maestros de/ retrato.

Las figuras están dispuestas
en dos grupos compactos a am-
bos lados para dejar un espacio
central, más amplio, en el que
aparecen los reyes María Luisa
de Parma y Carlos I V tomando
de la mano a su hijo menor, fran-
cisco de Paula.

A la izquierda, y en segundo
plano, el propio Goya se retrata
ante el caballete, como hiciera
Velázquez en "Las Meninas':

Puede observarse que el ar-
tista no halaga a los personajes
idealizándoles, sino que los pinta
tal cual son: el rostro del rey, con
su sonrisa bonachona, denota el
escaso talento y falta de energía
que le caracterizaron.

La composición del cuadro y
la armonía de1 colorido, donde se

combinan castaños y rojos, ama-
rillos blanquecinos y dorados,
cuidadas transparencias de se-
das, bandas y joyas, justifican /a
admiraciÓn que la obra produce
a los visitantes del Museo del
Prado.

(Ampliación.)

Museo del Prado. (1800f
280 x 336 cm.

Antes de comenzar el cuadro,
realizado en Aranjuez, el pintor
ejecuta u na serie de bocetos ais-
lados de los personajes que
componen la familia real, para
estudiar así sus caracteres y cap-
tar mejor ese "espejo del alrna"
que es el rostro de cada persona.

Las figuras retratadas en ef
cuadro, ordenadas de izquierda
a derecha del espectador, son
las siguientes:

1. Infante don Carlos María
Isidro, iniciador de la prirnera
guerra carlista, en ta que dispu-
tó el trono a su sobrina Isabel II.

2. Goya ante el lienzo.

3. Fernando, príncipe de As-
turias, luego Fernando VII.

4. Doña María Josefa,, her-
mana mayor de Carlos iV.

5. La prometida del príncipe
Fernando Icon el rostro vuelto
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hacia el fondo, porque se igno-
raba entonces quién sería la ele-
gidal.

6. Infanta María Isabel, que
sería esposa del rey de Nápoles.

7. La reina María Luisa de
Parma, verdadero eje y figura
principal, no sólo del cuadro,
sino del gobierno del país. Apa-
rece con la boca fruncida, actitud
típica en ella, ya que carecía de
dientes.

8. EI infante Francisco de
Paula, hijo menor de tos reyes,
que da la mano a su rnadre.

9. EI rey Carlos IV, cuya cara
expresa la debilidad de su carác-
ter.

10. Don Antonio Pascual,
hermano del monarca.

1 1. Infanta doña Carlota Joa-
quina, hija mayor de los reyes,
quien, por matrimonio, fue reina
de Portugal.

12. EI príncipe Luis de Par-
ma, rey de Etruria.
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Fotograma núm. 11. AQUE-
LARRE. (Contenido.)

Pertenece este cuadro al con-
junto de obras conocido con el
nombre de "pinturas negras"' por
el dominante matiz oscuro de to-
das ellas.

Es posible que las experiencias
sufridas por el artista durante la
Guerra de la lndependencia, con
sus crueldades y castigos, influ-
yeran en el espiritu del pintor
para 1/evar al lienzo estas figuras
alucinantes, extrañas, grotescas,
que nos muestran la enorme fan-
tasía de Goya y que para algunos
críticos representan lo mejor de
su obra.

Este `Aquelárre" es una pintu-
ra apaisada, de grandes dimen-
siones, en la que un grupo de
bru%as escucha los consejos del
Buco o macho cabrío en la no-
che del sábado.

(Ampliación.)

Museo del Prado . 11 812-
18221 145 x 438 cm.

En 1819 Goya compró una ca-
sa de campo junto al río Man-
zanares conocida con el nombre
de "Quinta del Sordo", por lo
que es posible que esta denomi-
nación nada tenga que ver con
la afección de los oídos que des-

de muchos años antes padecía
el pintor.

Entre 1820 y 1822 Goya se
dedica a decorar esta casa, pin-
tando al óleo directamente
sobre las paredes, preparadas
a la cal. Nacen así las Ílamadas
pinturas negras, denominación
que se acepta por el dominante
matiz oscuro, aunque en las
obras hay también tonos gr`ises,
azules, ocres, rojos y algunos
toques verdosos.

Componen una serie de ca-
torce pinturas, todas ellas conce-
bidas "desde un ángulo psicoló-
gico extraño, dramático e irracio-
nal", que nos muestran terríbles
escenas mitológicas (Saturno),
de brujería y otros temas bruta-
les, fantasmales y sombríos.

La técnica empleada por Goya
se adelanta en muchos años a
su época, ya que estas pinturas
están realizadas a golpe de pin-
cel y con frecuente empleo de
la espátula, el pulgar y el trapo.

Es una casualidad que poda-
mos contemplar hoy esta mues-
tra de la genial fantasía goyesca:
En 1873 el banquero alemán ba-
rón d'Erlanger compró la "Quin-
ta del Sordo'" e hizo desprender
las pínturas, trasladándolas so-
bre la tela, labor muy delicada,
que se logró con entero éxito.

Presentadas en la Exposición
Universal de París, en 1878, fue-
ron posteriormente donadas al
Estado español y actualmente se
conservan en el Museo del
Prado.
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Las actividades

extraescolares :

una experiencia

COOPERACION DEL COLEGIO
Y LAS ASOCIACIONES
DE PADRES DE ALUMNOS

Aunque no aceptamos totalmente la conocida
frase de "La Escuela ha muerto; la Escuela es la
vida...' ; nos hace reflexionar, como punto de par-
tida para iniciar este trabajo, sobre lo que han sido,
lo que son y lo que a mi juicio deben ser las ACTI-
VIDADES EXTRAESCOLARES.

Todos hemos analizado el término EXTRAES-
COLAR como algo "fuera de'; "alrededor de" y
hoy, con el nuevo concepto de Escuela-Colegio
Nacional, que pasa a ser Comunidad Educativa,
hay que añadir a ese Colegio muchas personas,
muchos entes y muchas circunstancias que influ-
yen en !a educación-aprendizaje de nuestros alum-
nos.

Ya no serán a/go "extra" en el sentido de añadir,
de estar fuera, sino algo muy necesario, muy útil
y muy ligado al hacer formativo diario.

10

Por
Luis Curiel Poblador

EI decir dónde empieza y dónde acaba una edu-
cación y un APRENDIZAJE PARA LA V/DA en una
FORMACION /NTEGRAL es muy difícil a mi juicio.
Y analizar una a una /as actividades que son ^S-
COLARES y aquellas que son EXTRAESCOLARES
aún lo es más.

Cualquier actividad que hasta ahora hemos con-
cebido como actividad extraescolar, que excedfa
del terreno pedagógico escolar, del recinto..., del
aula..., de! Centro en definitiva, creo que ha pasado
a ser escolar. Y digo esto porque a mi entender
modesto, el Centro, el Colegio, no lo forman el
alumno, el profesor, mesas, sillas, aulas y jardines,
sino /a Comunidad Educativa que en él vive y se
manifiesta; mejor dicho, en él y en su entorno,
en todo lo que de una u otra forma incide en la
educación de sus escolares.
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A título de ejemplo: Será tan Colegio un aula
con sus alumnos y profesor perfectamente coloca-
dos en un aula de cuarenta mesas, como cuarenta
alumnos y su profesor de pie, contemplando y ha-
blando sobre una pintura en un museo. No lo sería
tanto si el alumno, por ilusión, por afición o por
ocuparse en una actividad '"que le gusta"... va so%
o con un grupo de amigos a visitar el museo y
contempla y habla, y se le explica, incluso, e/ mis-
mo cuadro.

La pa/abra extraescolar, que no es nueva, ni mu-
cho menos, viene teniendo cada día más un sen-
tido diferente al empleado hasta ahora. Se habla
de aciividad y todo lo que esto sea es formativo...,
evaluable, bueno o malo, pero formaiivo. Por ello,
!a actividad extraescolar, también formativa, tam-
óién evaluable, también parte imporiante del ha-
cer del alumno, no debe olvidarse a la hora de pro-
gramar e! "curriculum" del Centro y contar -icó-
mo no!- con su entorno y las posibilidades que
ese entorno -comunidad educativa- nos puede
ofrecer.

EL TIEMPO LiBRE

Si /a Escuela ocupa cinco -o seis- horas del día
de/ alumno y por.Ley están desterrados los tradi-
cionales "deberes'; hemos de tomar muy en con-
sideración que el alumno también vive, convive,
juega, se manifiesta, experimenta, aprende y se
desarrolla física, intelectual y moralmente... en las
horas restantes que, quitándole diez para el des-
canso, nos quedan ocho horas diarias más que
pueden perderse...

(En muchos casos no, al encontrar para estas
horas la auténtica célula educativa que es la fa-
mi/ia. J

De ahí la imporiancia en ocupar ese tiempo
libre que no es escolar propiamente dicho, pero
SI ES DEL ESCOLAR, DEL ALUMNO, y habrá
que ir cada día llenándose% de actividades exira-
escolares a realizar por é! so% o en grupo, que a la
vez de interesarle y distraerle le sirvan para su for-
mación integral, adiestrándole o formándole.

C/aro est8 que el profesor-tutor, según la actual
estructura, no tiene tiempo ni puede ser el coordi-
nador de todas estas actividades. Deberá buscarse
co/aboradores que le ayuden. El profesor debe
estar fisicamente presente en las horas de clase,
debe preparar el trabajo, programarlo, eva/uar...
y debe tener -lógicamente- su tiempo libre para

dedicarlo a otra actividad que pueda hacerle des-
cansar y que nada tenga que ver con la docencia
ni con los alumnos.

No obstante, tampoco es difícil fomentar la
CREATIVIDAD del alumno, base fundamental
para la ocupación de ese tiempo libre. No serán
deberes el aconsejarle, por ejemplo, un trabajo
manual que le adiestre, o escuchar un disco que
le sugiera algo o recomendar la lectura de un libro
interesante y que a partir de estas cosas pueda
crear él algo...

Enumerar los tópicos empleados siempre al ha-
6/ar de actividades extraescolares, clasificados por
grupos de aire libre, artísticos, manuales, visitas,
excursiones, etc. nos parece prolijo en este trabajo.
Más adelante esbozaremos algunas actividades
extraescolares que son realmente viables en un
Colegio Nacional. En este apariado he pretendido
llegar a la conclusión de que ocho horas de tiempo
libre es mucho tiempo libre -un tercio de la vida
escolar- de "no hacer nada':.., si es que el no ha-
cer nada es posible...

OCUPACION f?EL OCIO

Este "no hacer nada" ha sido aceptado como
definición, más o menos académica, del ocio. El
estar ocioso, la ociosidad..., madre de vicios, no ha
sido bien vista nunca por el ciudadano medio.

Actualmente sí se habla y nos hemos hecho to-
dos conscientes de que cada vez el hombre ha dé
estar más horas ocioso, o haciendo algo que sea
diferente al trabajo ordinario: el intelectual se de-
dicará a hacer un muebJe en su pequeño taller
artesano de recreo, el albañil a leer un libro de his-
toria, el labrador a conducir un coche, el taxista a
labrar su jardin, el pescador a cazar y el leñador a
pescar, por poner unos ejemplos característicos.

El niño deberá pasar a realizar algo que le ocupe,
pero asi como e! adulto puede practicar su "hob-
by" -ya está aceptada la palabra por la Real Aca-
demia- sin más metas que distraerle, ocupar su
tiempo libre y cambiar de actividad, la actividad
que realice el niño en ese tiempo de ocio conlleva,
forzosamente, algo formativo o deformativo y en-
caminar y orientar la libertad del alumno para ocu-
par su tiempo de ocio ofreciéndole posibilidades y
abriéndole horizonies para que elija, es algo tan
importante y claro que no precisa demostración:
está a la vista uno de los principales problemas de
la juventud actual: el cansancio, el hastío, el vivir
sin ideales...

58 -



A esa serie de actividades extraescolares que
siempre hemos visto numeradas -a que antes alu-
díamos- debemos añadir, ahora sí señalando
lugar y páginas, las actividades ofrecidas en las
Orientaciones Pedagógicas para la Segunda Eta-
pa de E. G. B., el apartado 5.3, PRETECNOLOGIA.
Al hab/ar de los objetivos dice entre otras cosas:
"O bien pueda servirle de iniciación iécnica artís-
tica para sus creaciones personales y PARA LLE-
NARLE SUS HORAS DE OCIO" (pág. 45, '"Vida
Escolar'; núm. 128-1301•

Aquí se enumeran los contenidos concretos de
estas actividades para los cursos 6.°, 7.° y 8.°,
pero solamente desde un punto de vista pretec-
nológico, preformativo-técnieo o escolar, en defl-

nitiva.

Pasado este preámbulo que nos deja sentados
-quizá solamente esbozados- ciertos principios
sobre la filosofía de la actividad extraescola^ paso
a exponer las circunstancias a tener en cuenta a
la hora de programar estas actividades, bien a
través del alumno o desde fa Comunidad en que
éste vive.

LAS AC T IVIDADES EXTRAESCOLARES
Y LAS ASOCIACIONES DE PADRES
DE ALUMNOS EN LA LEY GENERAL
DE EDUCACION

La simple lectura de la Ley General de Educa-
ción, al repasar su articulado vemos que nos dice,
reforzando las anteriores ideas:

Artículo 4, apartado dJ. ""Estimular y
proteger la libre iniciativa de la sociedad,
encaminada al logro de los fines educativos
y eliminar los obstáculos que los impidan
y dificulten, así como /os influjos extraesco-
lares que perjudiquen la formación y la edu-
cación. "

Artículo 5, apartado 5. "Se estimulará
la constitución de Asociaciones de Padres
de Alumnos por Centros, poblaciones, co-
marcas, provincias... y se establecerán los
cauces para su participación en la función
educa tiva. "

De tal manera se da imporiancia a este apartado
que al tratar de la valoración del rendimiento edu-
cativo de los Colegios, se dice:

Artículo 11, 5. "Se hará fundamental-
mente en función de las relaciones de éste

con las familias de los alumnos y con la co-
munidad en que está situado.'"

Artículo 60, 1. "Todo Centro de E. G. B.
tendrá un director que estará asistido por
el Claustro de profesores y por un Consejo
Asesor, en el que esiarán representados los
padres de los alumnos. "

Charles A. Bird, profesor de Pedagogia de la
Universidad de Fordham, New York, en el libro
""Estructuras y regímenes de la Enseñanza en di-
versos países'" nos dice al hablar del suyo:

'Aunque la instrucción haya sido considerada
como función de/ Estado, todos los Estados han
encomendado la organización y la administración
de las Escuelas Primarias y Secundarias a las Co-
misiones Locales encargadas de Educación, las
cuales son casi autónomas en sus propios distritos,
siempre que su línea de conducia no entre en con-
flicto con las disposiciones de la Consiitución de
los EE. UU."

Al transcribir esta frase, que refleja la extraordi-
naria participación de la familia en la educación
americana, no pretendo, en absoluto, que nos sirva
de base y modelo para copiarles su forma de ha-
cer. Precisamente la crítica que se me ocurre hacer
a cualquier sistema educativo, que hable de edu-
cación personalizada y cuide a!a persona como ser
diferente de su semejante, es que se debe "'perso-
nalizar"' a todos los niveles: locales, provinciales,
nacionales y, está claro, por ejemplo, que los espa-
ñoles no somos iguales que /os suecos o que los

- 59



americanos: tendremos cosas peores, otras mucho
mejores, pero fundamenta/mente diferentes y, por
tanto, si personalizamos fa educación deberemos
crear la nuestra, nuestro sistema, aunque para ello
hayamos tomado algo de aqui y de allá...

Esto lo comentaba a cuento de que hora es ya
de que nos demos cuenta de la extraordinaria co-
laboración que puede prestar a la Escuela toda re-
lación que ésta tenga con la sociedad a través de
una bien constituida Asociación de Padres de
A/umnos, con una fina/idad muy clara y concre-
ia, la mejora y defensa de los intereses escolares
de los alumnos, sin escatimar esfuerzos de todo
tipo para conseguirlo, aportando /a ayuda necesa-
ria, tanto moral como material.

El no muy lejano Decreto sobre la Función Di-
rectiva (2.655/ 1974, de 30 de agostol, al dar for-
ma a lo enumerado en el artículo 60 mencionado,
regulando e! Consejo Asesor, nos dice:

Articulo 8. "El Consejo Asesor de los
Colegios Nacionales de E. G. 8. estará cons-
tituido por el director, como Presidente; por
tres representantes de la Asociación de Pa-
dres de Alumnos, elegidos por fa misma, y
por tres miembros de la Comunidad que,
por su proyección a título personal o repre-
sentativo de instituciones /oca/es de carác-
ter social, cultural o profesional, sean desig-
nados por el claustro de profesores. ""

Y continúa en el artículo siguiente enumerando
!as competencias de cada uno para coordinarlas
y no inten`erirse al decir:

Artículo 9, 1. "El claustro de profesores
en el ámbito de /a organización,• funciona-
miento y orientación pedagógica del Centro
y el Consejo Asesor en lo referente a las
cuestiones de índole no académica y a LAS
RELACIONES DEL CENTRO CON LA CO-
MUNIDAD SOC/AL, tendrán como misión
asistir al director en el desarrollo de sus
funciones. "

Las Asociaciones de Padres de Alumnos y el
Consejo Asesor tienen aqui pen`ectamente defini-
das sus funciones para promover, estimular, ayu-
dar colaborando y realizar con sus hijos, bajo la
orientación y asesoramiento del Colegio iodas las
actividades extraescolares que puedan pensarse
y que una vez lanzados a ponerlas en práctica nos
sorprenderán por la cantidad y calidad de cosas
que pueden hacerse.

ALGUNAS EXPERIENCIAS
EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Enumeramos algunas de las actividades extra-
escolares realizadas en las Areas de Experiencia o
Expresión, de las que hemos podido comprobar su
utilidad como ejes o centros de interés dentro de
estas actividades y que, durante todo un año, han
mantenido la tensión, el interés y la motivación,
aprovechando los concursos, convocatorias o ini-
ciativas de que hemos podido valernos.

Area de Lenguaje.

Comenzamos por las actividades extraescolares
dentro del Area de Lenguaje en la que el profesor,
Jefe del Departamento de Lenguaje, inició una
biblioteca escolar. La verdad es que existía en el
Colegio, pero muerta, tota/mente muerta. Había
libros que '"hacían bonitos'" en !as estanterías...

El profesor invitó a los alumnos a traer cada uno
un libro, que pasaría de mano en mano y se inter-
cambiaría. Surgió el interés con esta motivación.
"Todo el alumno que traiga un libro será socio de
nuestra biblioteca'; decía -más o menos- uno de
los artículos del pequeño estatuto que confeccio-
naron los alumnos y por el que se regía la biblio-
teca..., que empezó siendo del aula y siguió am-
pliándose. O, '"el alumno que tenga más días de los
establecidos un libro, pagará una multa de ..., que
pasará a incrementar nuestro fondo para la adqui-
sición de libros'".

El profesor pasó con los alumnos muchas horas
de los sábados en la cuesta de Moyano o en la Fe-
ria del Libro...
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Y se ha leído este año más que en todos los an-
teriores, con la biblioteca perfectamente montada.

Pero no para ahi, puesto que la lectura hace que
se estimule al escritor y se inicia el ensayo, la par-
ticipación...:

- Concurso Nacional de redacción de "Coca-
Cola". Participaron los alumnos de 8.° masiva-
mente. Cuatro premios provinciales.

- Concurso de redacción de la Sección Feme-
nina. Exaciamente igual, se seleccionaron 20 tra-
bajos de entre más de f 00, que se enviaron al con-
curso: un primer premio provincial, dos segundos
y un tercero.

- Concurso de redacción de un Colegio Na-
cional de Madrid. Pendiente de conocer el resul-
tado, en cuanto a premios, pero ya lo vimos en
cuanto a participación, que es lo importante.

Hubo que felicitar al profesor don José Muñiz
por la ilusión que puso en ello y los resultados con-
seguidos.

Area de Expresión Plástica.

El Area de Expresión Plástica tiene una variadí-
sima gama de posibilidades para la ocupación del
tiempo libre, del ocio, y hoy día existen multitud de
concursos en los que se puede participar sin nin-
gún gran esfuerzo. Nosotros participamos en pa-
sados cursos en los siguientes:

- Concurso de pintura al aire libre. Organizado
por la Asociación de Padres de Alumnos. Tema, el
Colegio.

- Concurso de pintura sobre circulación vial.
Patrocinado por la Jefatura Central de Tráfico.

- Concurso de felicitaciones navideñas. Orga-
nizado por el Colegio para celebrar la Navidad.

- Construcción total de un belén. Figuras de
arcilla, casas de poliuretano, ovejas de gomaespu-
ma cortada a tijera, puentes de corcho, cartón,
instalación eléctrica y de montaje, etc., .todo ello
hecho por los alumnos, según el curso nivel y la
dificultad del trabajo, debidamente programado.
El dfa de la visita, una convivencia de padres,
alumnos y profesores.

- Concurso de pintura de /a De/egación de la
Juventud y de la Sección Femenina.

- Concurso de pintura de "El Corie inglés":

"Un beso y un regalo"; aprovechando el Día de la
Madre.

- Actividades manuales con motivo de la expo-
sición de fin de curso: marquetería, aeromodelis-
mo, plastilina, pintura, alambre, inclusiones en
plástico, etc., bien realizadas en clase o fuera de
ella, en ocupación de ese tiempo libre...

Area de Expresión Dinámica.

Cursos:

De NATACION.-Durante el invierno, previo
concierto con una piscina cubierta que realice esta
aciividad, han ido a aprender a nadaP alumnos
pequeños.

El Ayuntamiento de Madrid organiza cada año
un amplísimo curso de natación de muy fáci/ ac-
ceso.

De ESQUI en !a sierra de Guadarrama.-Todos
los sábados subía un autobús, en época de nieve,
para el aprendizaje de este deporte.

De SALVAMENTO Y SOCORR/SMO.-Al co-
mienzo del verano, los que ya saben nadar pueden
aprender a salvar la vida de sus semejantes. Para
ello contamos con que en el poblado donde está
ubicado el Centro hay piscina que nos permiten
utilizar con este fin.

BALLET-Una señorita proiesora, contratada
por la Asociación de Padres de Alumnos se encar-
ga de impartir unas clases, tres dias por semana,
a cuarenta alumnas del Centro.

GUITARRA.-lgualmente, /a Asocíación contra-
ta a un profesor de esta especialidad, que enseña
a un grupo de alumnos/as.

VlSITAS.-Casi todos los museos de Madrid los
visitamos una vez por año, si bien aqui debemos
decir las dificu/tades con que nos encontramos a
la hora de programar estas visitas. Todos los Co-
legios deseamos ir los sábados por la mañana y
es materialmente imposible -lo comprendemos-
el que puedan atendernos. Para ir el día que aco-
moda a la programación establecida no es raro
encontrarnos con que, haciendo la solicitud en el
mes de octubre, nos digan que están ocupados
todos los sábados hasta el mes de marzo... Claro
está que la visita a un museo no es una actividad
extraescolar y, por tanto, puede -y debe- reali-
zarse en cualquier dia de la semana.

Visitas a fábricas, empresas, cooperativas...
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JUEGOS ESCOLARES NACIONALES

Capítulo aparte merece el tratar de la actividad
deportiva en un Centro.

Creo, sinceramente, que el eje del Club de Ac-
tividades Extraescofares, que ha de ser, a su vez,
un estupendo campo de acción para la formación
de !os alumnos, es hoy día el deporte.

No es descubrir nada nuevo el decir que el de-
porte es el centro de muchas actividades en un Co-
legio Nacional, que el deporte es eje en unu o-
calidad y quizá que, muchas vecMS, el deporte es

asistia a España ese año, conocía muy de cerca y
muy bien todo el deporte escolar de Europa.

Bien es verdad que hasta ahora estaban abier-
tos los J. E. N. a todos los Centros, pero la partici-
pación era casi exclusiva de los grandes Colegios
privados o de religiosos.

Hoy día, las categorías primeras (alevines e in-
fantilesJ, están plenamente enfocadas para la par-
ticipación de la Primera y Segunda Etapa de Edu-
cación General Básica y me consta el deseo de la
Sección Nacional de ir cada año y cada vez rnás
en apoyo y ayuda de los Colegios Nacionales,
base de estas dos categorias.

Claro está que la participación, la competición
en sí, necesita de hombres dedicados por entero
a la preparación física y a la participación. Es cier-

to. Y no hay quien ponga en duda que es un téc-
nico quien debe hacer esto, pero también es cierto
que estos técnicos, maestros-profesores de Edu-
cación Física, salieron en un pequeño grupo, se
distribuyeron en algunos Colegios y no se han re-
novado, no han salido más cuando esperábamos
que fuese realidad el que el profesor de Educación
Física de un Centro, animoso, joven, entusiasta y
preparado, viniera a ocupar ese puesto de Jefe del
Departamento del Area de Expresión Dinámica,
con todo su amplio cometido.

Ahí está el problema y a/gún día tendrá solución.

tema nacional con sólo que jueguen o televisen un
partido entre dos "potencias" del fútbo%

La mayor oporiunidad de acción nos /a brinda
la Delegación Naciona/ de la Juventud a través
de las Secciones Nacional o Provincial de Activi-
dades Deportivas. Un gran equipo de hombres
trabaja con ilusión para conseguir mover a la gran
masa deportiva escolar, a ese millón y medio de

parficipantes en las categorías de alevines, infan-
tiles, cadetes y juveníles. Los Juegos Escolares
Nacionales cuentan en su haber con veintisiete
años de experiencia y su . nivel de organización
-está fuera de toda duda- es extraordinario.

Como anécdota recuerdo que hablando en los
XXV J. E. N. con el reverendo Padre Verells, Pre-

sidente de la F.I.S.E.C. (Federación lnternacional
del Deporte Escolar Católico), me dijo que el de-
porte escolar español estaba por encima de cual-
quier deporte escolar europeo. Así, como suena.
Y él tenia motivos de juicio, puesto que igual que
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En tanto ésia llega, se me ocurre pensar que en
todos los Colegios Nacionales, al implantarse la
Segunda Etapa, hizo falta un profesor de inglés o
francés. A veces /o había que dominaba el idioma.
Otras veces -muchas veces- no tanto. ^Y qué
ocurrió? Pues que un profesor animoso, algo pre-
parado, TUVO QUE HACERSE CARGO de ese
área. Y lo hizo bien, casi seguro. A los maestros de
España se nos da muy bien improvisar...

En esto me baso para decir que ^ por qué no pue-
de encargarse un profesor solamente del área de
expresión dinámica en un Colegio Nacional? ^No
se encargó de /a de inglés?

Con un profesor al frente del área, la colabora-
ción de la Asociación de Padres de Alumnos y la
organización montada en torno al deporte escolar
en la Sección de Actividades Deportivas hay cam-
po para desarrollar una actividad extraesco/ar que
llegará a sorprendernos. Los Colegios Nacionales
que lo han desarrollado, que ya son muchos, saben
que es cierto.

Nuestra experíencia, alentados por la Asociación



de Padres de Alumnos, nos ha hecho muchas ve-
ces hacer del deporte un instrumento insustituible
en la formación de los escolares. Sobre todo para
la ocupación de ese tiempo libre, de ese ocio de
que hablábamos, alejados del futbolín y del burdel.

Cada escolar elige su deporte, que irá desde el
ajedrez, sedentario-intelectual, al deporte de aso-
ciación, balonmano, baloncesto, fútbo% fúbol-
sala...

Y si el campo de acción de los Juegos Escolares
no es bastante, está el programa "Torneo'; de
RTVE, "Camino del récord" antes, etc.

En resumen, el deporte, la Educación Física, el
hacer un cuerpo sano y fuerte para que ese joven
tenga ilusiones, optimismo, sepa perder, ganar y
competir, no se hastíe a los catorce años -iqué
pena!-, se relacione con muchos otros jóvenes
como él, debe cuidarse al máximo en un Colegio
Nacional. Y aquí la colaboración de los padres es
auténtica. Y debe serlo en todos los aspectos y
colaborar con interés sin inten`erir en la marcha
académica del Centro, que no es de su compe-
tencia.

Como sugerencia, dejando el deporte a un lado,
pudiéramos indicar la conveniencia de motivar
semanas con la celebración de UN D!A desti-
nado a una actividad.

Sean, como muestra:

Día del Arbol. Si cada niño español plantase un
árbol cada año, ^se imaginan dentro de pocos
cómo estarían nuestras ciudades y nuestros cam-
pos?... Uno que plantaban y otro que no rompían...

Día del Ajedrez. Unas simultáneas con 50 ó 100
niños. Es fácil de conseguir el que alguna figura
vaya al Centro (la Federación proporciona table-
rosl. E/. año pasado nos visitó don Román Torán,
maestro internacional, y e/ joven campeón de
España, jugando unas simultáneas con 150 chi-
cos/as.

Día del Teatro... Día del Sello... Día del ... ?

LAS MAL LLAMADAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Nos referimos a las de 12 a 1 o de 5 a 6, que se
realizan en casi todos los Colegios de España.

En nuestro Centro, como uno más, existen,
pero a través de la Asociación de Padres de Alum-

nos. Ellos son los promotores, los que cobran la
cuota a/os alumnos, los que abonan unas canti-
dades por su trabajo extra al profesorado, median-
te transferencia bancaria, y los que, en definitiva,
quieren que existan y son responsables de ellas
en el aspecto material, naturalmente.

Lo ponemos al final como colofón de esas acti-
vidades, ya que, si no hay más horas en el Colegio
que las cinco oficiales y los contenidos auténtica-

mente escolares son tan amplios, ma/ nos pode-
mos ver para llevar a cabo esa serie de actividades
no puramente escolares, pero s! formativas, sí
educativas, si técnicas y sí útiles en la educación
integral de nuestros alumhos, que puede llevar a
cabo el Colegio en colaboración íntima con el
entorno del Colegio, con /a Comunidad Educativa,
con la Asociación de Padres de Alumnos.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

"Ley General de Educación."
"Vida Escotar", núm. 128-130.
"Estructuras y regímenes de la Enseñanza en di-

versos pafses" (C. C. E.1.
"'Educación personalizada", Víctor García Hoz.
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Música para

la escuela

"INICIACION A LA MUSICA", UN
CONJUNTO DE DISCOS, DIAPOSITIVAS

Y UN LIBRO, DEDICADO A LA
FORMACION MUSICAL DE LOS JOVENES

- Un libro de 330 p^ginas.
- 33 discos estereofónicos L. P.
- 228 diapositivas.

Hasta hoy la música era un poco la "ceni-
cienta" de los planes de enseñanza en el país.
Era tema alejado, casi desconocido, tocado de
pasada en los /ibros de texto de los bachilleres
españoles. Ahora, con su incorporación a los
p/anes de estudio del 8. U. P., la música recu-
pera la importancia que culturalmente merece.
Para ayudar a educadores y alumnos en su
labor de acercamiento al fenómeno musical,
el Ministerio de Educación y Ciencia -a través
del Servicio de Publicaciones- ha editado una
colección de discos que, acompañada de un
libro y una carpeta de diapositivas, constituye
un magnífico y completo fondo educativo mu-
sical. Su título: '"Iniciación a la Música-Anio-
logía sonora".

"Esta ""lniciación a la Música" -escribe en
el prólogo del libro Carlos Gomez Amat, super-
visor y coordinador de la edición- quiere ser
sobre todo eso puerta de entrada, principio de
un hermoso camino. Por eso no se ha buscado
ni una seca exposición de hechos, ni una metó-
dica sucesión de fríos capítulos. Estos veinte
autores (se refiere a quienes firman las pá-
ginas del librol son musicólogos, composito-
res, profesores, criticos, intérpretes y en algu-
no de ellos se reúnen varias de estas cualida-
des. Son gentes que '"viven" la música, que
están dentro de su ambiente, que protagoni-
zan, sienten y comentan sus acontecimientos.

u^^,.^^,,,w ,..^ ^:.:^,...^^^,< .w^.,.:^,.^.^.^.^^rt,.^. ^^

^báfl/illr/Yi15^^
^I/^S^1.RR^aI//^

^

i`n^sr^ss.r, _ I
ar.^•^ R .•.., ^ .

Hav que respetar el enfoque de cada uno y
ae esto resultará una natural heterogeneida-
dad... "

Los veinte capítulos del libro, firmados por
nombres del prestigio y la fama de Enrique
Franco, Federico Sopeña, Martín Alonso, Luis
de Pablo, Fernández Cid, Remedios de la Peña,
Tomás Marco, Perales de !a Cal, etc... reúnen
en un acertado compendio la historia de la mú-
sica en sus diferentes épocas, el análisis de
estilos y corrientes musicales, el estudio de los
instrumentos y los elementos fundamentales
de la música y las biografías de las más impor-
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tantes figuras de la música universal. El volu-
men -330 páginas y un gran número de ilus-
traciones- se cierra con unas tablas cronoló-
gicas que sitúan los hechos musicales en la
historia general de la cultura.

ANTOLOGIA SONORA

La 'Antología sonora" -33 LP estereofó-
nicos, realizados en co/aboración con RTVE
y cinco importantes firmas discográficas-
inc/uye tres volúmenes de "introducción';
dedicados a preseniar los instrumentos anti-
guos en su ambiente, así como también los
modernos instrumentos de la orquesta. Los
restantes -la auténtica antología- encierran
una verdadera historia de la música universal,
desde la Edad Media hasta los momentos ac-
tua/es. El panorama de intérpretes es una es-
cogida representación de los más famosos de!
mundo en las diversas especialidades: directo-
res, solistas, cantantes, grupos de cámara,
orqpestas, etc.

La antología se abre con unas grabaciones
de cantos gregorianos del Antifonario Mozá-
rabe, del Misterio de Elche, el Códice Calis-
tino, las Cantigas de Alfonso el Sabio, el Có-
dice de las Huelgas y e/ Llibre Vermel% para
pasar luego a preseniar piezas de autores
como Dufay, Vásque2 Guerrero, Vitoria, Pa-
lestrina, Monteverdi, etc.

Cabezón, Mudarra, Frescobaldi, Correa de
Arauxo, Sanz son algunos de los autores de
cuya obra se ofrecen fragmentos en el disco
número 3 de la colección. La de Corell% Tele-
man, Scarlatti,. Couperin, Vivaldi, Bach, Haen-
del y otros autores, se muestra en sucesivos
discos de esta Antología, en la que no falta
ninguna de las figuras mundiales y españolas
del panorama musical de todos los tiempos,
como: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Tchaikowski, Wagner, Chopin, Mahler, Dvorak,
entre los autores universales de mayor renom-
bre y músicos contemporáneos como Ho-
negger, Stockhaussen, Esplá, Penderecki,
Villalobos, etc...

Especial atención merecen las autores espa-
ñoles de las diferentes épocas y corrientes
musicales en esta "<Intología sonora'; que se
cierra, precisamente, con la obra de cuatro

+,r;' `^-^:^ ^...
w^.i:
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LM^T^ ^-^`.1+^ ^

^ ^ fi^ Y .^ ^ ^.!
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músicos españoles de hoy con talla universal,
como son: Cristóbal Halfter, Luis de Pablo,
Carmelo Bernaola y Tomás Marco.

IMAGENES PAFiA LA MUSICA

Esta completa 'Anto%gía sonora'; así como
el libro "lniciación a la Música'; se completan
-en un esfuerzo por unificar sonido, texio e
imagen al servicio de la formación musical-
con una colección de diapositivas (228 en to-
tal, agrupadas en 19 series de 121, en la que
se recogen de forma sistemática los datos
biográficos y estilísticos más significativos de
los autores cuyas obras están recogidas en la
colección de discos.

La obra, en suma, ofrece al educador y al
estudiante -de B. U. P., de Formación Profe-
sional y aun a los propios muchachos de Edu-
cación General Básica- una completa visión
del mundo de la música, acorde con la nueva
concepción de una formación integral del es-
colar emanada de las directrices de la Ley de
Educación.

La colección, editada por el Servicio de Pu-
blicaciones del Ministerio de Educación y
Ciencia, está siendo distribuida de forma gra-
tuita a los distintos Centros oficiales de ense-
ñanza. A los restantes Ceniros educativos de
España que lo so/iciten, se les enviará todo el
material -libro, colección de discos y series
de diapositivas- mediante el reintegro de
costos, cifrado en 7.275 pesetas.

^a ; `^ ^^^~^!` .:3Gi^ .,

J
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11

Por

Manuel de la Rosa

EL TEATRO DE TITERES,

I^/IEDIO AUDIOVISUAL EDUCATIVO
La pedagogía contemporá-

nea ha resaltado el valor didác-
tico del teatro de títeres, por su
asequibilidad y su cercanía al
lenguaje infantil. Los títeres son
para el teatro lo que los dibujos
animados son respecto al cine:
un medio productor de risa y di-
versión y de expresión de las
emociones, y también mucho
más económico y funcional que
las grabaciones fílmicas.

Su valor adquiere todavía más
relevancia si consideramos la
extensión que han adquirido en
tos programas educativos de los
países más adelantados al res-
pecto.

LOS TITERES
EN EL MUND^O

En Francia y Alemania, en Ru-
sia y los otros Estados de la Eu-
ropa del Este, el reconocimiento
del valor de los títeres como me-
dio docente para los primeros

niveles de la enseñanza es un
hecho común, que se ha venido
generalízando durante los últi-
mos treinta años: Ya en 1930,
por ejemplo, se expusieron en
París más de ochocientos teatros
escolares de títeres de los cole-
gios checoslovacos, que se utili-
zaban no sólo para la distracción,
sino también para la enseñanza
de varias asignaturas.

En los Estados Unidos de Nor-
teamérica se introdujo el teatro
de títeres para la instrucción
primaria y secundaria desde
1920. En la actualidad, en algu-
nos Estados, la enseñanza por
medio de los títeres es un recur-
so de4 programa oficial; en otros,
se le considera como una activi-
dad extraescolar. Una encuesta
realizada el año 1937 en Detroit
arroja el cómputo siguiente: so-
bre doscientas escuelas prima-
rias, ochenta los utilizan como
medio auxiliar de la docencia
en diferentes tareas escolares y
cuyo empleo satisface çomo fun-

ción recreativa y también con
fines didácticos. "Los maestros
opinan que constituyen un me-
dio de expresión excelente en
ambos campos. Se los puede
utilizar en relación con cualquier
materia, especialmente en pro-
gramas de conjunto, donde des-
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ITALIA
Polichine/a

arrollan un tema en que coope-
ran varias materias, pero cuando
dejan atrás una determinada y
adquieren más importancia,
operan generalmente sobre el
idioma, el arte o las actividades
del aula magna."

La palabra autorizada de al-
gunos educadores los impulsa
a propagar los beneficios de este
procedimiento "pues promueve
la armonía social y cultiva la ha-
bilidad en las artes manuales,
transmisión de la electricidad,

CHECOSLOVAQUTA

Spejb/

INGLATERRA

Punch

FRANCIA

Guignol

carpintería, redacción literaria,
empleo de la voz, etc."

Los cursos sobre títeres han
Ilegado a las Universidades y
se dictan en más de cuarenta de
ellas, siendo muy frecuentes las
tesis doctorales al respecto.

ZQUE SON LOS TITERESl

Los grandes beneficios que
pueden aportar las actividades
didácticas del teatro de títeres,
como complemento del teatro

URSS
Petrushka INDIA

ALEMANIA
Kasperl

escolar, son incalculables. E!
teatro de títeres cumple a la per-
fección la norma pedagógica de
ENSEÑAR DELEITANDO y, por
supuesto, abunda en la teoría
del Padre Manjón de ENSEÑAR
REPRESENTANDO Y JUGAN-
DO.

Pero, ^qué son los títeres? EI
Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española dice:
"TITERES.-Figurilla de pasta u
otra materia, vestida y adornada,
que se mueve con alguna cuerda

ASIA MENOR

Karagueuz
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Autor: Profeeor Garc(a Rodr(guez.

Precb: ti00 pesetaa.

OTROS TITULOS

...

INOLES 1. Pneb: dOll pasetes.
COQOL. Pndo: ti00 po^^t^e.
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CHINA

o introduciendo la mano en su
interior."

Existen varias clases de títe-
res: de guante, de varillas, me-
cánicos y de hilos o marionetas.

Nosotros nos ocuparemos
exclusivamente del títere de
guante, que es, sin duda, el que
se maneja con mayor sencillez,
el más económico, el más ade-
cuado, el más práctico y, sobre
todo, el que reúne más condi-
ciones pedagógicas. Se compo-
ne de una cabeza de pasta o de
otra materia y un vestido de
tela o funda y se Ilama "de
guante" precisamente porque
se utiliza como un guante, intro-
duciendo la mano y los dedos en
la cabeza y los brazos del muñe-
co, hasta el codo.

EI títere de guante es rápido,
ligero, fácil de construir y de ma-
nejar, es divertido y posee un
atractivo especial, un encanto,
gracia o ángel difícil de lograr
con otro tipo de fantoche. Ade-
más está profundamente arrai-
gado en la tradición folklórica de
la mayoría de los países, des-
empeñando, por esta causa, una
determinada función cultural.

JAPON
Bunraku

ESPAÑA
Currito

LOS TITERES EN ESPAÑA

Se representan con títeres es-
cenificaciones de los dos gran-
des ciclos religiosos de la Edad
Media; Navidad, Reyes y la Pa-
sión, en las grandes festividades,
y las vidas de santos, los mila-
gros y las moralidades, como te-
ma de "reHeno" y más generali-
zado. La pluma de Cervantes los
ha descrito en "EI retablo de las
maravillas" y en otro del Quijote,
que luego ha hecho famoso la
música de Manuel de Falla: "EI
retablo de Maese Pedro". De
aquellas representaciones, que
pasaron a las plazas públicas,
surgieron los CRISTOBITAS y
los CURRITOS, muñecos des-
cendientes de los polichinelas
italianos y que se hicieron popu-
lares en España gracias a los nu-
merosos titiriteros que recorrían
nuestros pueblos y ciudades.

También ha correspondido a
nuestro siglo la facultad de dig-
nificarles. Los títeres han pasado
de la literatura popular a la depu-
ración de algunos de los mejores
escritores de nuestra época, co-
mo Federico García Lorca, que

ESPAÑA
Cristabite

escribió Los titeres de cachipo-
rra y Ramdn María del Valle In-
clán su Retablo de marionetas,
que incluye tres obras para tí-
teres: '"Farsa de la enamorada
del Rey", "Farsa de la cabeza
del dragón" y"Farsa de la Reina
castiza".

En el libro de J. E. Varey titu-
lado Historia de los titeres en Es-
paña, se hace un completo e
interesante estudio de esta espe-
cialidad artística, desde sus orí-
genes hasta mediados del si-
glo XVIII.

La práctica de los títeres, en
los úitimos años, ha sido favore-
cida por la Delegación Nacional
de Juventudes, que en los años
40 y 50 creó en toda España un
gran número de retablos de tí-
teres, celebrando anualmente
certámenes provinciales y nacio-
nales, así como organizando un
Departamento de Títeres, triste-
mente desaparecido. De aquella
época conservo unos recuerdos
imborrables, ya que conocí e
incluso trabajé con algunos de
los especialistas entusiastas, hoy
profesionales y grandes maes-
tros, como son Talio y Villarejo.
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LOS TITERES COMO
MEDIO PEDAGOGICO

EI teatro de títeres es un arte
que proporciona a los niños un
grato entretenimiento y diversión
y la oportunidad de aplicarse a
una tarea de dirnensiones re-
creativas y educativas poco co-
mu nes.

Además, construir un teatro de
títeres, ofrecer representaciones
y escribir y crear sus propias
funciones -tres trabajos total-
mente a cargo de los niños- es
el regalo más precioso para su
imaginación y su formación. Los
muñecos ríen, Iloran, cantan,
bailan, hablan y gritan y al final
los malos reciben siempre su
castigo. EI niño puede sentir en
su alma la alegría de ver cómo
triunfa la bondad, la justicia, la

verdad y el amor sobre el mal,
representado por ogros, fantas-
mas, brujas o diablos. Los títeres,
en fin, son fuente inagotable
de alegría, donde la libertad crea-
dora infantil debe ser hábilmente
dirigida por los educadores.

En su libro Manual del teatro
de títeres, el profesor don Manuel
Sainz-Pardo Toca realiza un es-
tudio prácti^o, psicológico y pe-
dagógico del teatro de títeres,
válido como medio educativo por
su estímulo de la intuición, por
las funciones pedagógicas que
desenvuelve y por las cualidades
educativas que desarrolla, Ilega
a unas conclusiones bastante
parejas a las señaladas por Geor-
ge Sand, que dice: "De todas las
maneras de divertirse, la más
emotiva y la más artística es es-
pecialmente el teatro. Sin em-

bargo, el teatro síempre posible
es este de los títeres, porque re-
clama poco espacio, es de gas-
tos reducidos y utiliza una sola
persona, o dos todo lo más, para
manejar los personajes y tener el
diálogo. Los títeres se prestan a
todos los empleos. Ellos encan-
tan a nuestros niños en las ense-
ñanzas. Yo creo que esto es una
buena escuela para la infancia
y la juventud, el mejor modo de
ejercitarse para conducir el es-
píritu a su desarrollo y a querer
aprender mejor. Esta es, lo repi-
to, una diversión eminentemente
educativa y es de gran valor en
la vida en general, de la cual la
cultura intelectual debe ser el
objeto principal ."
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CUADRO SINOPTICO DEL TEATRO ESCOLAR DE TITERES

Entretenirniento. Participación activa-Contestaciones.^
Obra...........

Moral-Social-Sanitaria.
Como espectáculo ^ gPedagó ica.....

(níño espectadorl. Geográfica-Histórica, etc.

Retablo-Titeres.
Presentación .. Escenografía.

Luces-Música.

Búsqueda-Lectura.
Seleccionada . . .

^

Selección-Estudio.

tn
w
tX

F-

F-

Obra...........

Escrita especiel
mente......

Determinación del tema.

Investigación-Aryu mentac ión.

O
^
H
Q

r

Como elemento di-
didáctico ^niño
creadorl. . . . . . . .

Presentación ..

Desarrollo. . . . . .

Diálogo . . . . . . . .

Movimiento .. ..

Exposición.
Nudo.

Desen lace.

Frases cortas.

Respuestas rápidas.

Evitar monólogos largos.
Lenguaje cuidado.

Carpintería.

Retablo . . . . . . . . Electricidad.

Pintura.

Tapicería.

Títeres......... Modelado-Dibujo.

Pintura-Costura.

^ Vivo-Entradas y salidas frecuentes-
Rapidez.

Peluquería.

Escenografía.... Dibujo-Pintura.

Decoración.

Luces.......... Color.

Sonorización

/ Expresión oral .

Música. . . . . . . . .

Cooperación.

Entendimiento.

Labor en equipo. .( Respeto mutuo.

Consideración al prójimo.

Limitación de derechos . . ... . . . . . . ^ Propios.
Ajenos.

Respiración.

Pronunciación.

Modulación de la voz.

^ Selección ... ... Grabaciones.

Coros.

Percusión.

Bandas ritmicas.

Ejecución .. . . . Flauta dulce.

Imitación de so-
nidos.

Ritmos manua
les.
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Reparta}e para una pramocibn de( Tea-
tro infantil, coma actividad extraescolar
en la E.G.B, del XX CURSO DE WERA-
NO celebrado en Benicasim (Castelfbn)
en el Centra de Vacar.ianes Eseolares,
organizada por la pelegación de Educe-
ciórr del Ayuntamiento de Madrid y el
patrocinio del Ministerio de Informar.ión
y Turismo.

Cada Curso de Verano supone el planteamiento
de una problemática a nive! infantil, cuyas_ solu-
ciones han de buscarse en el desarrollo del mismo,
en suave pedagogía estival, a través del Centro de
Vacaciones Escolares. Cada Curso de Verano es
una denuncia, es la existencia de una laguna en el
quehacer educativo de la E. G. B. dentro o luera
deJ recinto escolar: actividades escolares y extra-
escolares. Y todo ello en el plano de la actualidad
y que, a!a vez, sea un auténtico "centro de inie-
rés". Así se han abordado, a través de veinie años,
en Benicarló, Peñiscola y Benlcasim temas como
el Turismo, e! Cine, el Mar, el Ejército, el Tráfico...
y este año, el Teatro.

^Por qué el Teairo? Sencillamente por e! nivel

bajo que ocupa tanto en el aspecto del espectácu-
lo o recreo de !os niños como en la programación
de las áreas dinámica y del lenguaje.

Cada Curso de Verano busca un pairocinio que
pudiéramos denominar directivo, asesor. V concre-
tamente, a nivel de Departamentos ministeriales.
Así, la problemáeica de "EI Niño y el Teatro" ha
sido expuesta, desde el lado educativo al lado in-
formativo. Concretamente a la Dirección General
del Teatro y Espectáculos del Ministerio de Infor-
mación y Turismo. Y conjuntamente con la cofa-
boración especial de representantes de "'EI Trom-
po" (Teatro-EscuelaJ y de !a Asociación Española
de Teatro para la lnfancia y la Juventud (A.E.T I.J.J;
una comisión redactó e! programa del Curso. Los

niño

y el

teatro
'"conejillos de lndias'; los alumnos del Colegio de
San lldefonso, hijos de funcionarios municipales
y niños de !a localidad.

ENCUESTA PREVIA

Aunque el valor es muy relativo, teniendo en
cuenta el número reducido de consultantes -dos-
cientos escolares-, lo cierto es que ha de servir-
nos de cieria orientacián en nuestro cometido. He
aqui algunos datos:

1.° Comparación de! teatro, como espectáculo,
con el cine y el circo. ^Qué gusta más a!os
niños?:
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Cine, 76 `%; Teatro, 24 %.
Circo, $1 `%; Teatro, 19 °I°.

2.° ^Dónde gustaría ver la representación tea-
tral?:

En e! colegio, 30%; en TV, 20%; en un
teatro, 50%.

3.° ^Has estado en algún teatro?:

Si, 40 % en el Español (respuesta muy rela-
tiva para otros estudios, ya que se trata de
niños madrileños).

4.° Asunto de la obra:

Cómico, 96 %; triste, 4 %.
Real, 50%; fantástico, 50%.
Artistas infantiles, 72 %; adultos, 22 %.

5.° ^ Te gusta e/ teatro con música?:

Sí, el9D%; no, 10%.

6.° ^ Prefieres ser actor o espectador?:

Actor, 85%; espectador, 1.5%.

7.° ^De qué te gustaria trabajar en el teatro^•

ACtO/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 %
Decorador . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
Acomodador . . . . . . . . . . . . . 5 %
Empresario . . . . . . . . . . . . . . . 3 %
Tramoyista . . . . . . . . . . . . . . . 3%
De nada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26%

8.° Asuntos para una obra:

De buenos y malos (Oestel. . 25 %
Deportivos . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
De guerras . . . . . . . . . . . . . . . 18 %

9.° Nombres de actores más conocidos:

Lina Morgan y fernando Rey. En segundo
lugar, los cómicos: Esteso, Pajares, Le-
blanc, López Vázquez...

10. ^ Conoces alguna zarzue/a ^•

Sí, el 38%, y de ellas la más conocida "La
Verbena de la Paloma".

1 1. ^Conoces alguna ópera?:

Sí, el 15 %, y de ellas '"El barbero de Se-
V llla ".

LA VOZ

Y EL PENSAMIENTO

DE FRANCO

EN TRES DISCOS

Han sido realizados por el Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Educación
y Ciencia bajo la dirección de Ricardo de
la Cierva.

Treti rlisi:uti cunteniendu la vor y el pensamientu de Fran

ciscu Franco h^m sldo puestos r,n r.irculaci^n por el Servicw

de Publicaci°nus del Ministerio de Erfucación y Cicncia.

L°s iros discos. con un r.uaderno rnayníficamr.ntc r,di
tado. estan contenid°s on una caja de excelente pre^sc^nta
rinn

La dirección de es[a colecciÓn de extraordinario valor
docrnnental y politico, fue e,ncomendada al profesor Ricardo
de la Cierva y la realización a un equipo inteyrado por miem
bros del Ceniro dv Documentaeión Histórica y de^l Servicio
de Publicaciones del Ministerio du Educación y Ciencia.

Para Ile,yar a la selección de los pasajes que inteyran los
tres ciiscos, han sido examinados todos los discursos, men
sajes y pronunr.iamientos de Francisco Franco. Posterior
mente, con la valiosisima colaboración de Raelio Nacional
de España, se procedió a la localización de la versión sonora
de dichos textos. La falta de la impresión oral de alguno ctr.
ellos obtiyó a buscar otros cuyo contenido conceptual per
mltiera la sustituclón, mantenlendo en toda su virtualidad la
linea del pensamiento de Franco. Para mayor fidelidad his
tórir.a, en el cuaderno que acornpaña a los discos se repro
clucun los textos tal y como fueron publicados en su dia.
aunque en ocasiones el texto impreso difiera de la versión
oral.

Con independencia del valor e.mocional que estos discos
tienen para una gran mayoría del pueblo español, constitu
yen, sohre todo, un documento histórico-politico de impor-
tancia extraordinaria. AI haberse selecr,ionado los aspectos
fundamen[ales del pensamiento de Franco, la validez y el
siyniticado pleno de su [estamento polí[ico quedan autenti
ficados y clarificados. De cara al futuro, las constantes del
pensamiento de Franco adquieren interés excepcional.

Conjuntamente con la colección de discos, el Servicio de
Publicaciones del Ministeri° de Educación y Ciencia ha con
(eccionado una caja-archivador con 264 diapositivas en que
se recoge toda la vida de Franco, ademAs de determinados
documentos gráficos relacionados con su biografía. Las ban
dejas de 12 diapositivas van acompañadas de una ficha
intormativa sobre cada una de ellas.

PRECIOS'.

E DISCOS, 700 PTAS.

DIAPOSITIVAS, 2.000 PTAS.
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12. Figura más destacada del teatro español:
75%, Lope de Vega.

13. ^Sabes qué son los autos sacramentales?:

60%, obras religiosas.

14. Personaje que te gustaría ver en el teatro:

Contestaciones múltiples, como Don Qui-
jote, Robinsón, El Coyote, etc.

EL PROGRAMA

Primera.-Lección-mensaje del Excmo. Sr. Mi-
nistro de lnformación y Turismo.

Seguncla.-Diccionario ideo/ógico de/ Teatro y
sus personajes.

Tercera.-Puesta en escena de un cuento: "Las
armas de Bagatela", deJ. Carbó.

Cuarta.-Lenguaje. ldentificación del actor con
el personaje. La voz y la expresión.

Quinta.-Trabajos manuales. La escena: telas
y pinturas.

Sexta.-iQue salga el autor!

Séptima.-Gran Teatro: Entremeses de Cervan-
tes.

REALIZACION

Un Curso de Verano debe ser, ante todo, una
escuela sin pupitres e incluso buscar, para cada
caso, una singular organizacióri escolar, con el
consiguiente aditamento del quehacer docente.
Así, teniendo como tema el teatro...

La matrícula del centenar de alumnos, previo
un conocimiento más o menos, de los personajes
que habrían de movilizar el teatro, se constituyó
en ires compañías teatrales: los pequños se agru-
paron bajo la denominación de "Los guiñolistas";
los del tipo medio -4.° y 5.° de E. G. B.- forrnaron
"La Carátula'; y los mayores, alurnnos de la se-
gunda etapa, organizaron su cornpañía bajo e/
nombre de "Lope de Vega".

Cada compañía tenía su empresario, direcior y
ayudante, actores, autores, decoradores y figuri-
nistas, tramoyistas, etc.

Teniendo en cuenta que la duración del curso
es, escasamente, los veinte dias del turno de un
Centro de Vacaciones Escolares, y partiendo de la
misma "puesta en escena" de cada obra, se fija-

ron tres cometidos: los pequeños, aprendiendo a
manejar los muñecos de guiño% llevarian a escena
un cuento. Los del grupo intermedio, estudiarían
la obra de J. Carbó titulada "Las armas de Bagate-
la". Los mayores, aprovechando sus mejores cali-
dades, habrian de llevar la representación de un
entremés de Cervantes: "La elección de los alcal-
des de Daganzo'".

Cada compañía estudió la obra: lectura, reparto
de papeles, carteles de propaganda, decoraciones
simbólicas y realización de bocetos, siguiendo
unas normas del profesorado. Ensayos, recomen-
daciones docentes, cierta libertad de movimientos
y, tras un ensayo general, la representación pú-
blica ante compañeros, profesores y personal del
curso. El entremés de Cervantes tuvo el alto honor
de ser representado en el festival de clausura ante
las autoridades y público invitado. Dos emisoras
hicieron la retransmisión -La Voz de Castellón y
Radio Castellón- y en TVE se hizo un reportaje
de las distintas compañias en acción y de esta sin-
gular actuación.

Los niños han descubierto el teatro. Y nosotros,
los profesores, hemos descubierto una serie de
valores para e/ quehacer docente. Concretamente,
reunido el clausiro del Curso (formado por un
sacerdote, dos profesores de E. G. B. y tres auxi-
liares -estudiantes universitarios- presididos por
un director escolar), acordaron elevar al Ministro
de lnformación u Turismo, patrocinador del Curso,
las siguientes

CONCLUSIONES

Primera.-Que al igual que existe por ielevisión
una programación de teatro y circo para niños,
exista un programa de teatro infantil, ya que, en
otro aspecto, existe el teatro para adultos. Se con-
seguiría así -contando con esie medio difusor-
una auténtica promoción del teatro para niños.

Segunda.-Que por la Dirección General corres-
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^'EL NI^O Y EL TEATRO°

organizado por le Delegación de Eduwción del Eacmo. Ayuntamiento de
Madrid, en colaboración con la Inspección Técnica de Centros de Vaca-
ciones Escolares, del Ministtrio de Educación y Ciencia y el Ayuntamiemo
de Benicasim (Castellón), y el patrucinio dcl

Stl,AItil'r;lillr I11? IVFIIRMACION ] l'r It1^111'1

pare lus alumnos del Colegio dc San Ildefonso, hijos de runcionarios dcl
Ayuntamiento de Madrid y escolarcs de Berlcasim.

Bcnicasim, julio y agosto de 1975
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M1`NSAJE DEL EXCMO. SR. MINISTRO
I^E INFORMACION Y TUR15M0 A LOS

PARTICfPANTES EN EL CURSO
"EL NiÑO Y EL TEATRO"

Con yran satisfacción rec,íbo y aF^laudo la

init:iativa que ha te^nído el Ayuntarnic.nto de

Madrid de dedícar su XX Cursu Irtfarttil cíe Ve^^
rano. qut> celc;k^r3is a orillas del '^,/lar tle la C;ul

tur<t, ert Reni(;a<,>in,, al apasionelrtte tenta cfe

"El.. IVIÑU Y E:L TEATRO".

Wuesira integr^^r,iórr en la vida tie rtuestro
^Klls cit^kte orientar^c b^sic^rrt^^tentrr descle ni-
veles educativos en los clue el arte, I^a ciencia
y el esiuciío dc:) n)unda^ que^ nos rc.^dea pue^den
y detaen s^;r un Cc^mplf:mento csertcial al tles
canso dcl yue u^is a disfr><rtar, tras un curso r^n
e! que se os ha exigidc^ estuciio y dedicacíón
rie^urosas.

E'ste í<arto tta sido elegiclo r.,omo tenta central
del curso "EL NIÑO Y EL TEATfit^". Y a trtulo
cie mens<Ijc^ y salucio p(^rsonal para todos voso
tras os envío (^sti^^s iíneas, r.,on las quc ci(^;sea
aientaros a que n^)editt^:is s(:r`tant(;nte las ense-
ríanzas ciuc^ v^is a recik^ir y conternpléis el fe^-

nóme,nc) teatr^al conto un arte antiguo y perrna^^^
nr^ntc^, escuela y reflejo cle la vida, unído al
horttbre^ desd(^ fos cc)rrtít;rnos de srr exísiencia.

Enire el hcambre y el te:-atro existen rEtlacio-
nes rar^ antiç3uas ctarnc^ la prespia Hurnanidad.
A lo largca dc; este aftrenciizaje contírn.ro que es
i<a irifancía, aquél no se aparta un instante del
rnl-lncio de la expresicín drarr7^ticra.

Desde las primeras represer^tacíones que le
hace su rnadre, que el niña asirrtíla can un cla-
ro sentidc> pcadagógieo, va c<amprertdíendo
cu^Sl es e:l proceso dramáiico que sc^ desarro'
!la de esencia imitatíva. La madre, en cierto
rnodo, se r.qnviE;rte ert el primer rnaestrc^ de
<arte dram^tico: ella enseñará a pronunciar
de^terminadas artículaciUn(;s, a pecíír r^lyo sólo
con un aclernan, a dar los primeros pasos. Et
nír"to-actqr aprende siemprr:^ ávido de canoci
mientos y gustará de esĉenificar sus hallaz-
i)os ante el singtalar púktlico familiar.
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pondíente de lr^formación y Turismo y la propia de
Educación y Ciencia, se programe anualmente una
serie de obras que habrán de formar /a base en
actuaciones escolares, teatro profesional, televi-
sión, radio, etc., para el mejor desarrollo de esta
actividad cultural.

Tercero.-Que en E. G.B. no solamente se atien-
da a! teatro dentro del órea de expresión dinámica,
sino -y ello es muy importante- dentro del área
del Lenguaje.

No es que es•te mínimo hecho teatral sirva
de riguraso ejemplo de cómo se integra el
viejc^ arte de la escena en el individuo, aunque
si poáría ser índice de una predisposicicín in-
nata del niña hacia el teatro.

S+n embarga, lo que Ilamaba antes etapa de
aprenciixaje continuo" es de ta4 compiejidad

que result^a impasible una consideración con-
junta. Las investigadares hablan de diversos
perípc^os en ei teatro infantil, según a qu^ ec^aµ
des vaya dirigido, queriendo señalar que iam-
bi^r^ los objetivos de ese teatra varían. Así, Y
haciendo abstracción de aquellos perfodos,
surgen dos grandes apartados, el teatro para
niñras y el ieatro para ladolescentesf !a jcr-
ventud.

Y es que, en efecto, cada etapa de la forma-
cíón del índividuo parece necesitar de un cau-
dal expresivo concreto, v^lic^o para tan impor^
tantes zonas educativas. Ambas modalidades,
teatro para la infancia y teatro para la juven-
tud, participan de unas características comu-
nes, que san las que quíero destacar en una
consideración general del tema.

Que el nirio sepa expresar el mundo que
le rodea a travás de Ios mcíltiples cauce5 que
el arte le ofrece, 5ería lo principal, el objetivo
inmer.iiato. Es decír, lo que tiene el te^ltro de

fUMl1YrR^, Iw lxiJtM^:'uMi 1 rt^ ►SA4 ^^Y,^lY,tlqhtly^ ^R 1{AWIp

tMk'tKr wxjw. ttt M^rl►. 1 WH:t v.p:s

UIPLUMA
A h^ iMl WaaAe µ,. M^ aicMK:^ ;;,.,• ^•.^:i'•

i^t w Ww►nW y s^Ov^rMMCr a XX CUttlKl IN^AN77J.
W Vi^AN^ wber " ^l. r1T114 ^^I, itA^1W"

:^oa^^^1m, R! d,^ ^q^w d^^ 1^,.:.
• +.. ^^ . , a Ewc <:uwa
w> :y^y` M. aaucY+w etura,tt rr^zrc ;\;+'' ',^ 1

,, , • t r^ l q f, il^r ; .,., '!
^,r ^ ,ackk.. . ., i^' r• ^, . ^
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E^ ^ + ;
, , ,•^^,^ .>^^

DIPLOMA DE ASISTENTE AL CURS4

^rea de expresibn din^mica, como ahora se
dice en Ios planes de estudio primaríos.

t^tra característica esencial radica en la con-
sideracic^n def teatro corno vehículo de cultura.
^I niño toma parte de su tradición cultural a
través det teatro, Si en la primera parte de su
formacián se dedica al juego drarn^tico, a ese
conglomerado dínámico que hará de voz y
cuerpo un ente expresívo, en la juventud irá
conociendo, a travós de las viejas farsas, los
modales de comicídad, de temas, de perso-
najes que un día inventaron Lope de Nu^^la o
Quiñones de 8enavente.

L.a ídea clásíca del aprander deleitando re^
sum^ admir^blemente los dos objetivos esen-
ciales de la formacián teatral del niño. ^bjetiR
vos que, coma hemos visto, complementan,
a su vex, las dos etapas que, por regla general,
se dan en el teatro infantii. Ycon dos objetivos
de tal importancia no dudaremos en conside-
rar b^sica la necesidad del arte escénico en la
educación del niño.

Que estas jornadas as resulten del m^ximo
provecho y que, una vez finalixadas, hayamos
conseguido entre todos aportar al teatro es-
paño! un número valioso de nuevos especta-
dores y quién sabe si algún nuevo hombre de
teatro,
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ClEftl(:} k;^1Lt;,it;i t)i i ;.:ilti:i<1

No hay duda que, en prirner término, se cumplió
adecuadamente lo ordenarlo por la lnspección
Técnica de Centros de Vacaciones Escolares al
fijar en su proyramación un tiempo dedicado a
actividades artísticas y culturales. Y etlo con algo
muy significativo: el agrado de los niños. Les gustó
el tema y los ensayos y representaciones fueron
seguidos con gran interés infantil.

Se hizo abundante y seleccionada lectura; se es-
cribió rnucho para el reparto de papeles; se desa-
rrolló, junto a la imaginación de una adaptación
infantil o el inteli_qente actor al encarnar un perso-
naje, la msmorización de lo que había de decir.
En surna, una arnplia lección de lenyuaje, sin ser
lección de clase. Y junto a ello, el trabajo de los
mejores dibujantes haciendo carteles, bocetos de
escenas, figurines, etc. Todos r.on un pape% aun
yue a veces fuera el poner o quitar unas sillas del
escenario.

En este quehacer de la "colmena infantíl" vamos
a señalar dos aspectos: un trabajo de educación
personalizada, a! descubrir un buen actor, un líder
-director - y un guionista. En em segundo aspecto
un auténtico trabajo en equipo: la realización de
una obra, can su rnovimiento escénico de conjun-
to, y otro irabajo de cometido especial, pero que
hicieron todos: e/ DICCIOlVAR10 /DEOLOGICO
DE LOS PERSONAJES Y COSAS DEL TEATRO.

Este ú/timo trabajo, del que vamos a dar a conti-
nuación su texto íntegro, fue resuelto del siguiente
m o do:

- Ligera y previa explicación, sin tomar apun-
tes, de cada una de las palabras, realizada por el
profesor.

- Distribución de los alumnos por el sisterna
Phillis-6-6 para que cada grupo, formado por seis
a/umnos, con un presidente y un secretario redac-
tor, redactaran - en su propio lenguaje- el signi-
ficado de cada palabra expuesta.

He aquí un diccionario de cincuenta palabras
--pdrían haber sido más- pero que creímos su-
ficiente, dada la brevedad del turno y el poco
tiempo disponible en un horario donde la playa,
los deportes, el tiempo libre, lo paseos, etc. daba
poca posibilidad.

Ne aquí un diccionario de cincuenta palabras
-podrían haber sido más- pero que creímos su-
ficíente, dada la brevedad def turno y el poco
tiempo disponible en un horario donde la playa,
los deportes, el tiempo libre, los paseos, etc., daba
poca posibi/ídad.

^^ ^ Qr. o-^►d^°
^/'`^^ ^,^s ^

t^^' ^ e^^d
^^^^

n^l^^` y
^^^^^ ^

1#^GOMOt,^AOOR.--Sefidr t{ue se gans^ :#a
vida ''y I^ prppina'` sentanda a la gente en ^
s#tit^ jr►áa conven#ente para qus el teatro esté

. baatante "reljenito".-Persona que'se dedic8 a
cqlocar a# puá#ico en sus respectivas butaces
y cuidar pue na "armen juerç^a".

ACTO.-Parte de uria oóra. Nay abras que
s^51o ttenen: an actp. ^.os actqs^ a veces,^^^S^^ dt- ;
uiden en cuadras'o escenaa

ACTOR:--per^r►a que hace un papel de-
terminadp er^ una`obra te8ira#, Con su corre^s-
pondiante vastuaria de épaca y pablac#ón. :
Ccím'rco.-Artista,-E# que hace distintos perso-
najss en el teatrca o en' el cin^z.--El que irabaja
en una comedia como protagonista principa#` '
o secundario,

APUMTAOOR.-i_ector c#e ia abra a los ac-
tores, ®scandido en la cancha y que habla muy '
bajito para que na le oiga el público, EI que
apunta a# actdr para que na "&e pierda".

AUTOR.-E# que escrib^ #as qbras par^ ser
rspresentadas. E# a^tor: puede ser varán o
mujer, pero ^n la h+siotia de# teatro ha habido
más autores que autoras.
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AUTOS (SACRAMENTAIESi.-Obras de
teatro reiigioso referídas, principalmente, a
le Eucaristía.

^AJO.-Uno de ios cjue Gantan ert las abras
musictalas y que no ss dei ĉoro.-Canior con ta
voa muy prvfunda, Como si cantase desde urt
agujero.

BARtTQNQ.-^Cantor de "voz alta", entre ta
det tenor y la tipie.

CANDIIEJAS.-Especíe de velas , que,
arttas de fa electricida^l, iiuminaban ei esGe-
nario,--Luces de tos teatros antiguq's.

CARETAS.-Caras artificiales.-Farma de
simular otra persvna o imitarla.--^Máscara que
se porren los actares en atgunas ctibras.-Ros-
tros fatsos.

^1>INSURA.--Petrsvn^s que dan ei ..sí'. o
si "na'" a una obr^.-^-tiace ia funcibn de los
"rombos" en el te^tro.-"Corte$" de textos da
una abra porque haya defeGtos a groser[^s.

CLAQUE.-Seáores que "se cvgen" una^
horas ant®s de !a función para animar ^ los
persanajes y 1a obra, deacont^ndoles dir^ero
de !a entrdde. no ^dmitiéndose lnujeces.-^en-
te a la que se d^n -®ntradas más baratas para
que aplaud^n' cuándo termine ia obra si es
maia.^t^rrsanas Gqmp^adas, cómplices dai
au#^r o act+nres que apit^u,cien y hacen aplaud^r.

COIktFEt?lA-R^pressntación teatral que,
generatrnente, tiene'un final feliz. Obra con te-
mas muy humanos que se reaiiz^n con mucha^
gracia y salera Guando es cómica y cvn serie-
dad ^i es drarnática.

CC4R0.-Canjunto de señoras y señor^s
dicten o c^ntan los e^tribiilos. Sctn !ns que

tieneri '"ia voz Gantanté".-Con ĵunto d^e voces
para dar tortalidad a ia ctbra; para darle vida.

çRITICO:-Periqdista que exptica en las pe-
riádicos y en ia raciio Gámo e$ la funcifin, si es
mala o busna y también sobre el tr^ba ĵo de tos
aGtQrB$.

QANZAS.--Baiies tipiGOS que '^uelen hecer-
^e ^en ios teatros:

REf"ORA^IQN.-Es ia manera de ^m-
` hientar un esĉenaria. l.os decoradas san ctrmo
grandes fcatografias o cuadros mural®s . de 1a
r®alidad.

: DECQRA[30R,-El que fiace Ias daGOracio-

nes según lugar y época.-Pintor o dibuĵante
que se acupa de decorar y adornar un esce-
nario.

DIREGTOR:EI qus dice los papefes +que
t1^n'' de reprasentar los actor^& y res^onsabte^-°
de #fl^ ensayos y funci4raes. Pe^svna que man^
da ^n todos los que traia^jan en la obra.

DRAMA.-Obra de teatr© triste o fúnebre.--
Repr^sentación con finel trégico al terminar,
casi siempre, con la muerte de un pgrsonaje
ptincipaL-Asunto algo seriv para hacer ltarar.

EMPRESARIO.--Dueño del locai teatrat,
EI que financia la obra y puede con#ratar y
despedir a los que trabajan en el teatro.

ENTREACTO.-Descanso o tlempo entre
actv y acto que aprovechan ios mayares para
fumar, las mujeres para habiar y 1os nifías para
ir a Ivs servicios o compras carametos.

ENTREMES.-Obra de carta duraclán qud
escriben los literatos Gomo habby y Guyo mfis
f^mp^o autor fue don Miguel de Cervantes:
Obra divertida `y am^n^ para puitar ei'miti hu_`
mar.-•..C^Ghitos.' de íabra teatrat.

ESC^^iAR10.^-l.ugar,donde se represent^n
ias obrgs.-Parte'dei ioc^t teatral para #rabajar
los aator^s y poner 1$s decoraçiona^s.

^^PECTACULO.--Acto que se hace p^ra
dist^raer ^t púbiiGO, Gomo ei cine, bl testro, ias
torqs, el fútbol...

€SPECTADOR.--Es como si fuss^ et ^a-
$urtdc► actor,' ya que sin ét no trabajarian 1os
acstQres, Persona;: que wa ai te^tra a r^ir, Itorar
o érniretener^e viendo lax c^bras que' se tw3e-
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N10NUMENT( ^S
HISTORIC(^S

MUSICA ESPAIVOLA
1001. LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATOLICOS.
1002. MUSICA PARA VIOLA DE GAMBA DE DIEGO ORTIZ.
1003. MUSICA ORGANICA ESPAÑOLA DE LOS SIGIOS XVI Y XVII.
1004. MUSICA EN LA CORTE ESPAÑOLA DE CARLOS V.
1005. CANCIONES Y VILLANClCOS DE JUAN VASQUEZ.
1006. MUSICA INSTRUMENTAL DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1007. MUSICA PARA TECLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1008. MUSICA INSTRUMENTAL DEL SIGLO XVIII.
1009. CANTO MOZARABE.
1010. MUSICA DE CAMARA EN LA REAL CAPILLA DE PALACIO.
1011. EL CANCIONERO MUSICAL DE LA COLOMBINA.

Precio: 400 Ptas.

^ ^1f)NtID11,;N'fOS
HISTORk(:(1^ ltk L,=1
^t1,51CA h;tik'.aflOL=1

^ EI
^
^ Cancionero

^ Musícal

de la

Colornbina

SERVICIO DE PUB[.I(:AICK^IFS I^:L
MIlVISI^RK) I^ F.l)LJCACK)IV YCIEN('IA SECR^ I'ARIA (',ENERALZT(,̂ 7VK'A

CIUL^►D UNIVN;RtiI'I^1RIA. MAl^tll) ,i.



presentan. Los espectadores deben compor-
tarse correctamente, sin tirar cosas al escena-
rio, ni chillar y estar en silencio, menos en el
momento de aplaudir.

FARSA. - Asunto teatral que no revela la
realidad.---Obra en la que actúa un personaje

con careta y tarnbién con falsos actores que
sólo dicen mentiras.--Desarrollo de una men-
tíra.

FIGURINISTA.---EI que dibuja la ropa que
han de Ilevar los actores, teníendo que saber
la vestimenta de cada época y sitio.

FUNCION.-Momento de la representación
de una obra de teatro.--La obra de teatro.

GU IÑOL.-Teatro de muñecos a los que dan
vida las manos y las voces humanas.

LIBRETISTA (véase AUTOR ► .--Persona que
escribe io que tiene que decir eada actor. En
las obras que tienen música es el que hace la
letra de las canciones.-EI que escribe un
libro de teatra.

MAQUILLADOR.--Artista que pinta y de-
cora al actar para que represente su persona-
je.-- Persona que cambia el rostro del actor sirr
utiliaar caretas.-EI que hace más jóvenes o
más viejos a los actores.

MARIONETAS.--Teatro de muñecos movi-•
dos t7or palos e hilos por personas ocultas,
que también panen su voz.

MUSICO. --EI que pertenece a la orquesta
U tOCa tJl'1 InStrUmE'nt0 mU51Cal P.,n Unt9 k)anda.

En ei teatro, los músicos suelen estar debajo
del escenarin. EI músico que manda a los de-
rnás se Ilama^dírector y tiene una batuta.

OPERA.--Obra cantada por una o varias per-
sonas con "voz superíor" a las canciones co-
rrientes.--Concierto, con asunto, de música

cantada.--Representación teatral con canto
rr^uy esforzado de garganta y muy seriamente.

OPERETA.--Derivado de. ópera .---Es obra
teatral también rl^usical, con bonitas cancio-
nes, pero menos importantes.

ORQUESTA.--Conjunto de músicos que
trabajan en equipo, con un director.

PASOS.--Qbras teatrales parecidas al en-
trernés.--Pequeñas o breves comedias cómí-
cas en las que destacó, corno autor, Lope de
Rueda.

PATEAR.-Acción que produce el público
cuando una obra no le gusta o los actores lo
hacen mal, golpeando con los píes en el suelo.
Escándalo que '"arma la gente" en el teatra.
Protesta del público para que le devuelvan el
dinero.

RECITADOR, - Actor que dice versos.--Per-
sona que sabe leer rnuy bíen las poesfas.

REVISTA. Obra de teatro para persanas
mayores.

SAINETE.---Camedia corta, de carácter re-
gional, generalmente con mucha gracia.

TALIA. --Diosa griega, hija de Júpiter, que
"existiú"' en la época mitotcígica y que figura
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como protectora del arte teatral. AI teatro se
le dice "Arte de Ta1ía",

TAQUILLA, -Ventana por donde se despa-
chan las entradas para entrar al teatro.

TEATRO.-^^Representación de obras litera-
rias de cosas de la vida, fantásticas o realistas,
por actores que pueden ser personas o muñe-
cos.- Forma de expresión que se representa
dando vida a los personajes que figuran en la
obra . En el teatro español sobresale como
autor Lope de Vega.--Local público donde se
representan obras teatrales y cuyas partes
principales son: escenario, patio de butacas,
anfiteatros, palcos, "gallinero" y camerinos.

TELON.-Tela que cubre el escenario y hace
uno de Ios papeles más importantes, porque
al levantarse empieza la obra.-Lienzo que se
utiliza para dividir la representación en tiem-
pos o actos.

TENOR.--Cantante varón que, con el barí-
tono, el bajo y la tiple, son los principales ac-
tores en zarzuelas y óperas.

TIPLE.^- Persona con voz cantante "muy
fina", como las niñas y las mujeres.

TRAGEDIA.--Drama con final desagrada-
ble, en el que hay muertos.

TRAMOYISTA.--Encargado de la instala-
ción de las decaraciones, muebles, movimien^^
to del telón, etc.

ZARZUELA.--Modalidad teatral donde
además de hablar se canta y baila.-Teatra
característico español, como "l.a verbena de
la Palorna". ^-^^ Nombre de u n famoso teatro ma-
drileño.

^DCi^ í^ DO{C^R1►̂ IOti F4^A "b±3 ^^ih.^ ^i llA^^t^Zl"

A MODO DE EPILOGO

Ha quedado como explicación final, por no ha-
ber llegado a un cierto nivel, que hubiera supuesto
su traslado a este reportaje, dos personajes que
merecen nuestra especial atención: e/ crítico tea-
tral y ^ que salga el autor!, como dice una de /as
lecciones del programa. Y a decir verdad, ambas
se realizaron. Al final de cada actuación los chicos
hacían sus comentarios, mas carecíán de cierta
altura y eran, casi síempre, detalles sin imporian-
cia. Pero el autor novel sí apareció con una obra,
en colaboración, sobre "DIALOGOS DE LOTE-
filAS'; pues ya saben nuestros lectores que los
alumnos que siguieron este Curso fueron, espe-
cia/mente, los cantores de la Lotería Nacional.
Cierta reserva -la obra está únicamente en boce-
to- nos ha hecho que guardemos cierto secreto
del surr^ario, pero adelantamos que es muy posible
que se llegue a una feliz realización. De momento
los autores -y con ellos algunos agregados- es-
tán trabajando: EI niño tiene cosas que decir, No
es un hombre en pequeño.

NOTA.-Los grabados que acompañan a este texto fueron realiza-
dos durante el Curso de Verano en esa "escuela sin pupitres", o sea,
faltos de cierta comodidad de trabajo, tiempo y materiales adecuados.
Tienen el valor de su frescura infantil y realización espontánea.

EI cartel premiado corresponde a un alumno d© 6.° de E. G. B. en
el concurso para anunciar el Curso.
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Frente a la estática concepción tradiC'ional de la 
educación se impone en nuestros días aquellas 
materias que contrib11yen decisivamente a la for
mación integral del escolar. La música es, por su
puesto, algo fundamental para la concepción es
tética, y de ahí la importancia concedida por el 
Ministerio de Educación y Ciencia a la temática 
musical en el nuevo plan de estudios del Bachi
llerato. 

En esta línea, y como apoyatura de dicho plan, 
sale ahora a la luz una nueva realización del Ser
vicio de Publicaciones del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. Bajo el título genérico de «1 N 1-
CIACION A LA MUSICA: ANTOLOGIA SONORA» 
un equipo de expertos ha conseguido unificar imagen, 
sonido y textos. 

Iniciación a la música es una obra escrita por 
diferentes autores; distribuida en capítulos y que 
recoge el panorama de la música universal en todos 
sus aspectos: instrumentos, estilos, individualida
des. etc. 

Antología sonora, complemento del texto anterior, 
ha sido posible con la colaboración de varias casas 
discográficas, bajo supervisión del crítico musicar 
Carlos Gómez Amat. Se trata de una colección de 
33 discos, valioso auxiliar para el profesorado, para 
quien se convertirá en un imprescindible material 
didáctico. 

Finalmente, la obra se completa con unas car
petas de diapositivas y fichas, en las que se recogen, 
de forma sistemática, los datos _biográficos y esti
lísticos más significativos de los autores cuyas obras 
están recogidas en la colección de discos. 

La obra, que evidentemente se distribuirá a todos 
los centros oficiales de enseñanza de forma gratuita, 
ofrece al educador la posibilidad de disponer de 
un instrumento didáctico de cómodo manejo, ex
quisita presentación y exigente rigor temático. 

Servicio de Publicaciones 

del 

Ministerio de Educación 

y Ciencia ,,,.. . 

Ciudad Universitaria 
Madrid- 3 
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1. CONTENIDO DEL liBRO 

CARLOS GOMEZ AMAT 

Carta a los lectores de este trabajo colectivo. 

FEDERICO SOPEÑA 

La música en el panorama cultural. Plantea
miento de una formación musical en el des
arrollo humanístico. 

RAMON PERALES 

Los instrumentas musicales antiguos y mo
dernos. 

ANTONIO RAMIREZ-ANGEL 

Los elementos fundamentales de la música. 
Las formas musicales. 

REMEDIOS 'DE LA PEÑA 

La Edad Media. El gregoriano. Juglares y 
trovadores. Antiguos códices. Los principios 
de la polifonía. 

ALBERTO BLANCAFORT 

El Renacimiento. Polifonía religiosa y profa
na. La música instrumental. 

ENRIQUE FRANCO 

El Barroco. La ópera y el oratorio. Opera y 
música instrumental en Europa. 

MIGUEL ALONSO 

Plenitud del Barroco. Las grandes figuras en 
Italia, Francia y Alemania. 

LUIS DE PABLO 

La ópera en el siglo XVIII. La música ins
trumental en la España dieciochesca. La to
nadilla. ' 

JUANA ESPINOS 

Iniciación y plenitud del Clasicismo. 

ANTONIO MARTIN ALONSO 

El genio de la transición. El primer Romanti
cismo. Ellied. 

ROSA MARIA KUCHARSKI 

Plenitud del Romanticismo. Modificación de 
las formas musicales. 

ANTONIO FERNANDEZ-CID 

La ópera en el siglo XIX. El Romanticismo 
en el teatro musical. El verismo. 

MANUEL ANGULO 

El Romanticismo tardío. Sus grandes figuras. 

JUAN MANUEL PUENTE 

Antecedentes y esplendor del drama musical. 

JAVIER ALFONSO 

El Romanticismo español. Esplendor de la 
guitarra. La zarzuela. 

JOSE MARIA FRANCO GIL 

El Nacionalismo en Rusia, Noruega, Bohe
mia y España. 

MANUEL CARRA 

El Post-Romanticismo. El Impresionismo. 

LEOPOLDO HONTAÑON 

Nuevo Nacionalismo. La nueva música. El 
Dodecafonismo. 

CARLOS-JOSE COSTAS 

Corrientes cante m porán e as. 

TOMAS MARCO 

El siglo XX en América y España. La Van
guardia. 

MARIA DE LA O GARIJO 

Tablas de datos desde la antigüedad a nues
tros días sobre música, literatura, arte, his
toria y ciencia. 

2. INICIACION A LA MUSICA 
(DI 

Las características de los discos son las si-
guientes: 

Páginas o fragmentos de las obras más 
significativas de cada compositor. 
Intérpretes de prestigio mundial (Von Ka
rajan, Victoria de los Angeles, Ansermet, 
Stokowsky, Kempff, T. Berganza, J. Su
therland, Maazel, Kletzkt etc.). 

El panqrama general abarca toda la historia de 
la música desde la Edad Media hasta nues
tros días. 

Detalle de las grabaciones. 
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RODUCCION 

DISCO 1: INSTRUMENTOS ANTIGUOS 

Panorama expositivo de los instrumentos 
para la interpretación de la música antigua: 

VIELLAS, VIOLA DE GAMBA, LAUD RENA
CENTISTA, LAUD BARROCO, VIHUELA, 
GUITARRA BATENTE, TEORBA, ARPA RE
NACENTISTA SALTERIO, CLAVE, FLAU
TAS, CROMORNOS, AÑAFIL, TROMPE
TAS, BASTARDA y RENACENTISTA, SA
CABUCHES, TINTINABULUM. 

DISCOS 11 y 111: INSTRUMENTOS DE LA 
ORQUESTA 

Estudio completo de los elementos sonoros 
de una moderna orquesta sinfónica. 

la cuerda: VIOLIN, VIOLA, VIOLONCELO, 
CONTRABAJO, ARPA. 
la madera: FLAUTIN, FLAUTA, OBOE, 
CORNO INGLES, CLARINETE, CLARINETE 
BAJO, SAXOFON TENOR, FAGOT, CON
TRAFAGOT. 
El metal: TROMPA, TROMPETA, TROM
BON, TUBA. 
la percusión: TIMBALES, BOMBO, CAJA 
Y PLATILLOS, TRIANGULO, PANDERETA, 
CAMPANOLOGO, GONG, XILOFONO, 
~IRA CELESTA, CASCABELES, CASTA
NUELAS, MARACAS, CARRACA, CENCE
RROS, CUCO, CAJA CHINA, LATIGO, SO
NAJAS, PERCUSION COMBINADA. 
la orquesta completa. 

DISCO NUM. 1 

GREGORIANO 
ANTIFONARIO MOZARABE 
MISTERIO DE ELCHE 
CODICE CALIXTINO 
CANTIGAS DE ALFONSO X 
CODICE DE LAS HUELGAS 
LLIBRE VERMELL 

DISCO NUM. 2 

DUFAY 
DES PRES 
J. DEL ENZINA 
J. VASQUEZ 
C. MORALES 
F. GUERRERO 
O. DI LASSO 

-lll 

T. DE VICTORIA 
PALESTRINA 
MONTEVERDI 

DISCO NUM. 3 

CABEZO N 
MILAN 
NARVAEZ 
MUDARRA 
ORTIZ 
FRESCOBALDI 
CORREA DE ARAUXO 
GASPAR SANZ 
CABANILLES 

DISCO NUM. 4 

CARISSIMI 
A. Y G. GABRIEL! 
PACHELBEL 
TELEMANN 
CORELLI 
PURCELL 
TARTINI 
D. SCAR LA TTI 
COUPERIN 
RAMEAU 
LULLY 

DISCO NUM. 5 

VIVALDI 
BACH 

DISCO NUM. 6 

BACH 
HAENDEL 

DISCO NUM. 7 

HAENDEL 
BACH 

DISCO NUM. 8 

PERGOLESSE 
CIMAROSA 
GLUCK 
MARTIN Y SOLER 
A. SOLER 
M. ALBENIZ 
MANUEL CANALES 
PABLO ESTEVE 
BLAS DE LA SERNA 

DISCO NUM. 9 

HAYDN 
MOZART 



DISCO NUM. 10 

BOCCHERINI 
BEETHOVEN 
ARRIAGA 

DISCO NUM. 11 

BEETHOVEN 

DISCO NUM. 12 

WEBER 
SCHUBERT 
BERLIOZ 
MENDELSSOHN 

DISCO NUM. 13 

TCHAIKOWSKY 
_GLINKA 
MOUSSORGSKY 
R. KORSAKOFF 
BORODIN 

DISCO· NUM. 14 
WAGNER 
C. FRANCK 

DISco· NUM. 15 

SCHUMANN 
CHOPIN 
LISZT 

DISCO NUM. 16 

MASAR NAU 
MARCIAL DEL ADALID 
F. SOR 
TARREGA 

DISCO NUM. 17 

ROSSINI 
VER DI 
MASCAGNI 
PUCCINI 

DISCO NUM. 18 

sl(fNT SAENS 
BRAHMS 
BRUCKNER 
MAHLER 

DISCO NUM. 19 
MARQUES 
ARRIETA 
BARBIERI 
CABALLERO 
BRETON 
CHAPI 
CHUECA 
GIMENEZ 

DISCO N U M. 20 

SMETANA 
DVORAK 
GRIEG 
SIBELIUS 

DISCO NUM. 21 

R. STRAUSS 
DEBUSSY 
RAVEL 

DISCO NUM. 22 

FELIPE PEDRELL 
SARASA TE 
l. ALBENIZ 
E. GRANADOS 

DISCO NUM. 23 

VIVES 
USANDIZAGA 
J. SERRANO 
P. LUNA 
M. TORROBA 

DISCO NUM. 24 
BARTOK 
FALLA 
TURINA 

DISCO NUM. 25 

C. DEL CAMPO 
O. ESPLA 
GURIDI 
DUKAS 
RACHMANINOFF 

DISCO NUM. 26 

STRAWINSKY 
SCHOENBERG 
A. BERG 
WEBER N 

DISCO NUM. 27 
HONEGGER 
HINDEMITH 
PROKOFIEFF 
RESPIGHI 
SHOSTAKOVITCH 
KHACHATURIAN 

DISCO NUM. 28 

ORFF 
BRITIEN 
GERSHWIN 
VILLALOBOS 
PON CE 
REVUELTAS 
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DISCO NUM. 29 

MOMPOU 
E. HALFFTER 
J. RODRIGO 
MONTSALVATGE 
STOCKHAUSEN 
PENDERECKI 

DISCO NUM. 30 

C. HALFFTER 
L. DE PABLO 
BERNAOLA 
T. MARCO 

3. ARCHIVO 
DI S 

Como ilustración a la INTRODUCCION y a 
la ANTOLOGIA SONORA se han realizado unas 
series de diapositivas en color, en número de 
228, distribuidas en 19 bandejas clasificadas 
en un archivador con unas fichas explicativas 
de cada imagen. 

El contenido de las bandejas responde a la 
siguiente titulación: 

INTRODUCCION: 

1. INSTRUMENTOS ANTIGUOS 1 
2. INSTRUMENTOS ANTIGUOS 11 
3. INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA 1 
4. INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA 11 
5. INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA 111 
6. INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA IV 

ANTOLOGIA SONORA: 

7. DEL GREGORIANO A JUAN VASQUEZ 
8. DE MORALES A GASPAR SANZ 
9. DE CABANILLES A COUPERIN 

10. DE RAMEAU A GLUCK 
11. DE MARTI N Y SOLER A MOZART 
12. DE BOCCHERINI A BERLIOZ 
13. DE MENDELSSOHN A SCHUMAN 
14. DE CHOPIN A SAINT SAENS 
15. DE BRAHMS A DVORAK 
16. DE GRIEG A SERRANO 
17. DE LUNA A STRAVINSKY 
18. DE SCHONBERG A GERSHWIN 
19. DE VILLA·LOBOS A TOMAS MARCO 

El orden de exposición corresponde al esta
blecido en el libro y en los discos. 
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El «Repertorio básico de arte» es una 
respuesta idónea al nuevo Plan de Estudios 
de Bachillerato, en cuyos. objetivos culturales 
se concede a la . formación artistica del 
alumno la relevancia cultural que lógicamente 
le corresponde. 

Se trata de un fondo de imágenes que 
abarca desde la Prehistoria a los momentos 
artísticos contemporáneos y será. desarrollado 
en tres etapas, hasta lograr un total aproxi
mado de tres mil diapositivas. La primera 
entrega, recién concluida por el Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Educación 
y Ciencia, consta de ochocientas diapositivas, 
clasificadas en cinco cajas-archivo, mediante 
un sistema de bandejas funcional y práctico. 
Cada bandeja de doce diapositivas lleva 
incorporada una ficha informativa de cada 
una de ellas. 

Esta edición de diapositivas es asimismo 
válida para su Útílización ·en Formación Pro
fesional y E.G.B. 
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EPE RIO BASICO DE ARTE 

Contenido distribuido en cinco cajas-archivo: 

CAJA 1 

PREHISTORIA 
CIVILIZACIONES PROXIMO ORIENTE. 

EGIPTO, MESOPOTAMIA Y PERSIA 
CIVILIZACIONES EXTREMO ORIENTE. 

INDIA CHINA Y JAPON 
ARTE AMERICANO PREHISPANICO 
GRECIA 
ROMA 
ARTE CRISTIANO PRIMITIVO 

CAJA 2 

ARTE VISIGODO 
ARTE BIZANTINO 
ARTE ISLAMICO 
ARTE ROMANICO 
ARTE GOTICO 

CAJA 3 

El RENACIMIENTO: ARQUITECTURA 
ESCULTURA 
PINTURA 

CAJA 4 

El BARROCO: ARQUITECTURA 
ESCULTURA 
PINTURA 

PINTURA FRANCESA E INGLESA 
(S. XVII y XVIII) 

PINTURA EN ESPAtiJA (S. XVIII) 

CAJA 5 

El NEOCLASICISMO 
MOVIMIENTOS ARTISTICOS 

CONTEM PORAN EOS 

SERVICIO DE PUBLICACIONES 
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SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION Y CIENCIA - Ciudad Universitaria, 
Madrid-3 . 



1 

SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 


	Vida escolar, octubre-noviembre 1975, números 172-173
	Créditos
	Sumario
	ACTIVIDAD ES EXTRA ESCOLARES
	1. Influencia de los "persuasores informales" en la educación. Por Baltasar Martínez Miñambres
	2. Las Asociaciones de Padres de Alumnos y las actividades extraescolares. Por José Martín Maestro
	3. Programas de radio y emisiones infantiles. Hacia una radioteca escolar. Por Maximino Sanz López
	4. Club escolar. Por Justo Pintado Robles
	5. La danza y el ballet en las escuelas. Por Carlos Chaves Catán
	6. Excursiones y paseos escolares. Por María José Nieto
	7. El periódico escolar, ¿qué es?, ¿cómo se hace? Por Jesús Asensi Díez
	8. Exposiciones escolares. Por Juan Navarro Higuera
	9. Museo sin paredes (II). Por Armando Fernández Benito
	10. Las actividades extraescolares. Una experiencia. Por Luis Curiel Poblador
	11. El teatro de títeres. Por Manuel de la Rosa
	12. EI niño y el teatro. Por Maximino Sanz López

	Iniciación a la música



