


ADVERTENCIA 

La publicación de un artículo en VIDA ESCOLAR no supone que la revista 

se identifique con los puntos de vista del autor, el cual responde de sus afirma

ciones a todos los efectos. 

La Dirección. 

CONCURSO PERMANENTE 

Es deseo de VIDA ESCOLAR) que viene manifestándose desde la propia fun

dación del C. E. D. O. D. E. P. 1 el que sus páginas estén abiertas siempre a la 

colaboración de todos1 inspectores} profesores de escuelas del Magislerio} directo

res de agrupaciones y maestros en general. 

A tal efecto se vienen estableciendo} y continuaremos en esta ruta mientras 

contemos con la autorización de la Dirección General de Enseñanza Primaria y 

nuestras posibilidades lo permitan} una serie de concursos entre los cuales está vi

gente el denominado «Permanente»1 y al que vamos a hacer una modificación en 

el sentido de que la extensión de los trabajos enviados para él se alarguen hasta 

seis folios mecanografiados a doble espacio) incluyendo los gráficos o dibujos ex

plicativos que se precisen} y para lo cual bastará que nos indiquen su lugar apro

piado y el diseño del mismo) si el autor prefiere que sean realizados aquí en el 
Centro. 

Solamente queremos hacer una recomendación a los posibles concursantes, y 

es que preferiremos siempre los trabajos que se revistan de un carácter más prác
tico que especulativo. 

Por lo que respecta a los estudios y conclusiones que se lleven a cabo dentro 

de la dinámica de los centros de colaboración, si bien según la nueva reglamenta

ción se exige ahora que sea la propia Dirección General la que convoque concur

sos anuales para premiar los mejores trabajos realizados por los mismos, VIDA 

ESCOLAR acogerá con agrado el que todos aquellos otros estudios que, a juicio 

de la Inspección, merezcan ser dados a conocer, nos sean enviados para su publi

cación en estas páginas, lo que haremos a medida que vayamos teniendo espacio 
disponible para ellos. 
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Editorial: 
Rooonocimiento 

RECONOCIMIENTO 

Para el C. E. D. O. D. E. P. se abre ahora una nueva etapa. Seis 
cursos en crecimiento constante, venciendo las dificultades que todo 
desarrollo lleva consigo, han bastado para elevarle a la categorra 
de organismo en plena madurez y eficiencia. No vamos a hacer un 
balance de sus realizaciones que han tenido la suficiente divulgación 
para llegar al conocimiento hasta de los más remisos: ahí están sus 
publicaciones, sus concursos y cursos de perfeccionamiento, sus reu
niones e intercambios de puntos de vista, no sólo entre nosotros sino 
hasta fuera de nuestras fronteras, las colaboraciones y asesoramientos 
aportados a la polrtica escolar de nuestro pafs, etc. Y, si es verdad que 
las obras son las mejores medidas para calcular la magnitud de las 
empresas, el que sea aficionado a los números puede fácilmente obte
ner el resultado. Aunque no cuenten las tentativas frustradas, los an
helos malogrados ni las metas que, aún habiendo puesto el mejor em
peño, no han sido logradas por circunstancias ajenas al propio Centro. 
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Lo que si queremos consignar es que los objetivos que desde el 
mismo momento de su nacimiento se asignaron al C. E. D. O. D. E. P. 
de «facilitar, impulsar y perfeccionar la actividad de las escuelas pri
marias», ni un solo instante han sido olvidados, ningón esfuerzo ha 
sido ahorrado en su consecución, ni el más mfnimo desaliento ha cun
dido én sus afanes. Mas, serfa Injusto dejar de reconocer que todo 
ello ha tenido un promotor, un cerebro claro y penetrante, un alen
tador Infatigable, un espfritu entregado por entero y con amor a su 
misión, como ha sido su director desde su fundación hasta ahora, 
Adolfo Marllo García, quien a su enorme producción personal ha 
sabido unir una labor ingente en el ámbito de su actuación directivo
organizadora y conjuntada del Centro, tan digna de loa por lo reali
zado como .mucho más aón por el horizonte y las amplias perspectivas 
que ha dejado abiertas para los que le sucedan, pues, si alguien ha 
dicho que la verdadera fuerza del pedagogo está en lo que sugiere 
más que en lo que hace o manda hacer, en Adolfo Maíllo este aserto 
está plenamente logrado. 

En el momento de su partida para el Ministerio de Información y 
Turismo, donde va a desbrozar campos yermos y abrir nuevos ca
minos para la Cultura Popular de España, los que le conocemos y 
hemos trabajado con él, desde ésta su querida revista VIDA ESCOLAR, 
le reafirmamos la promesa de seguir adelante en su noble empeño 
de mejorar la Escuela Primaria por los mismos pasos que él ha dejado 
indeleblemente trazados y le manifestamos el deseo de que en los ve
nideros años de su nueva tarea obtenga, cuando menos, la cosecha de 
unos frutos similares a los que nos ha dejado como preciosa herencia 
aqur en el C. E. D. O. D. E. P. y que tenemos el deber sagrado de con .. 
servar y si es posible acre~entar. 
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Pá inas se ec as

AP^R^AS Y DIFICULTADES DE L A ESCUELA PRIMARIA

La mentŭidad ab^stracta característica del racionalismo dieciochesco que, no obstante teñirse
fue,^teaiente de coloraciones ronsánticas en el primer tercio del siglo XIX, siguió impulsanáo
las velas del mito del progreso, creyó que con generalizar la institucibn eacolar, dotada de tan
espléndidas posi^bilidades, bastarfa para cam^biar la faz de los pueblos med^iante el perfecciona-
mieatu palingenésico caro al optimismo liberal.

El error que esta perapectiva aupone no ha sido percibido hasta hace poco tiempo, cuando
se ha descubierto el deafasamiento que casi sáempre se da entre los ritmos evolutivos de las
estructuras mentales y políticaa en relación con l^as eatructuras económicas y sociales. Ea evi-
dente que el impulso fundamontal para los cambios históricos procede de los estratos intelec-
tualea, cuya misión critica y creadora les 11cva a considerar imperfectas las realizaciones he-
redadzs q a planear otras nuevas, más acomodadas a lo que cada época considera como el esbada
humano mejor.

Pero esta faena de pensadorea y filósofos, si en los tiempos del llamado "Antiguo régimen",
ea decis. hasta finales del siglo XVIII, era el resultado de las refl^exiones d^e un puñado de
hombres, diapérsos por media docena de paísea cultos, y con muy cantadas ocasiones y medios
de comunicación entre sf, a lo largo de est^a centuria empieza a robustecerse gracias a la apa-
rición de las "Gacetas", primera manifeatación de lo que luago iba a llamarse "el cuarto poder".
Estos portadores y ereadorts de opinión pública, que en sus comienzos se licrliitaban a difundir
noticias, con un propósito d^e mera infornsación, pronto empezaron a contagiarse d^el espíritu
mesi^nico y progresista caracMrístico de la época, lo que originó un ensanchamiento del grupo
de gentes ca!paces de pensar y actuar en el sen4ido que marcaban las reflexiones de las espí-
ritus crfticoa.

Los periódicos son en el "siglo de las luces" los solícitos sembradores de las idRas bási-
oas de la utopía liberal, creacibn y justificación, a la vez, de la burguesía ascendente, en cuan-
to claae social animada d^e un "ethos" nuevo. La Prensa es así el portavoz de los ideales pro-
gresistas del siglo XVIII, que, surgidos en los c^erebros de los creadores de mitos políticos
e históricos, encontra^ban propicioa hogares de diálogo y discusión en los "salones" ,últimos
subproductos de la vida cortesana en la época absolutista, y en los "clubes", verdaderas es-
cuelaa de filosofía y de acción políticas (12).

Pero el nGmero de personae que podfan leer entonces Ios periódicos impres,os era muy es-
cas^o. Por colYSiguisente, para ensanchar el área de difusión de las ideas que entonces se consi-
deraban salvadoras, era necesa^rio multiplicar las escuelas a fin de que contingentes cada ve^
mayores de población contribuyesen eficazmente a la "revolución" política y cultural que la
burgu.esía consideraba imprescindible.

Pero el retraso que la evolución de las estructuras económicas y sociales tiene siempre
respecto de la viaiones y proyectos de l^os pensadores había da áificultar extraordinariamentr
la acción de la escuela primaria en cuaiito instrumento de elevacibn y pr^omoción humana.

Aunque el análisis sociológtilco, inevitablem^ente esquematizante y simplificador, aeastum-
bra a dividir la historia de los ^pueblos occidentales en tres perfodos, a partir del Renaci-
míento:

1° La sociedad eatamental, que corresponde a la época del nacimiento de l^os Estados,.
de 1a monarquía absoluta y del despotismo iluatrado (siglos XV-XVIII).

Z." La época de la socied^d de clases. Auge de la burguesía y naciQniento y desarrolla
del proletariado (1800-1950).

3° Epoca d^e la sociedad de masas. Movilidad sotial, geográfica y profes^ional ^extraor-
dinarias, flexibilización o ruptr^ra de las fronteras entre lag clases sociales (desde 1950 en ade-
lante) (13) y, aunque es cierto, ^en líneas generales, que el nacimiento y desarrollo de la es-

(12) Ea relacióa con el papel sociológlco de los eaalonesA, vfasc Karl Mannheim: Ensayot dc Socio(ogie de fa Cu/ture. Aguilar. S. A. de
Edklona. 1948, pAga. 257 y 280-281.

(13) Pua ua anllisis de lae reladonca eociológlcas entre clases, cultura y eacuela primule, vtase. Adolfo Maillo: Problemes de Eduucióti
Popalar, m la educuión m la aociedad de auatro tlempo. Publlcacionea del C. E. D. O. D. E. P. Msdrid, 1%1. ^Sg. 81 y dg^.
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e>oela primaria coincide con el orto de la sociedad de clasea (noa referimos a su consagra-
ción institucional, ya que funcionalmente existía desde mucho antea, como htmoa tenido oca-
sión de indicar), no lo es menos -y eato es lo que no suelen tener en cuenta los manualrs de
Historia de la Pedagogfa- que la institución escolar, su programa y la formación de sus mpes-
tros eran el producto de la mantalidad caracterfatica de la segunda mitad del aiglo XVIII y,
pbr exigenciaa estructurales ineaquivables, sólo podía crecer y desarrollarse con plena vitali-
dad allf donde las estructuras socioeconómicas, influidaa poderosamente por las dos revoluoio•
nea casi coetáneas, la polftica y la industrial, hubieaen alterado las organizaciones traditiona-
les originando ambientea semejantes al de las ciudades progresivamente industrializadas del
O^ccidente europeo. Donde esto no ocurrfa, es decir, en loa pafses que seguían entregados a
un tipo de mentalidad tradi^cional y a una organiza^cibn socinl de cariz feudal o eataznental,
la escuela primaria se abría ^paso a duras penas y., en la mayor parte de las ocasiones, arras-
traba una vida lánguida, como le ocurre a toda institución que no se acomoáa a las exigen-
eias del medio ^n que vive.

Tal era el caso en las zonas rurales de loa puebloa de Europa y en la ^casi totalidad de
los berritorioa colonieles, excepción hecha de las ciudades surgidas al amparo de funciones po-
lfticas y administrativas o del tráfico comercial. En aanbos contextos la escuela pr,imaria era
una institución `^orastera", en el sentido literal del término; esto es, ájena al mundo de ocu-
paciones y^anhelos oaracterfsticos de la vida rurai y, en su caso, de 1a vid.a primitriva..

La cultura el^mental es una herramienta de adaptación profesional y social. En 1os ambien-
tes cuyo horizonte d^e ideales y exigez ►cias no rebasa la órbita de un trabajo corporal rudo y
de unas relaciones de dependencia que, por su antigiiedad y su estabilidad, se consideran aan-
paradas por "tabúes", el uni,verso de los símbolos litera^les qut dan acceso a la cultura, enten-
dida al modo occidental, carece de juatificación y no puede despertar otros deseos ^profundos
que aquellos cuyo objetivo final es la emigración de los lugares donde la existencia individuaI
y colectiva aconseje o exija el uso cotidiano de las "tres erres" como instrumento de adapta-
ción social.

(Aceidn Sociel de la Eacueia, por Adolio Malllo. Mcnoyra/íu del proyecto principai de Edueaeión. UNESCO.
p8ga. 11 a 13.)

LA PEDAGOGIA EN LA FORMACION DEL M A E S T R O

EULALIA MARTINEZ MEDRANO

Pro[eaora numezaria de Pedagogla de la Escuela del Maglsterlo
de Hueac®.

El maestro tiene como misión educar debida-
tnente a las nuev^as generaciones, debie^ndo ser
él no sólo informador sino f^ormador de gran-
des personalidades y caracteres. Esta es la ta-
rea que le confían la F^amilia, la Iglesia y el Es-
tado. Estando, en cierto modo, la grandeza fu-
tura de los ^pueblos en manos de ^estos forjado-
res de almas, es evidente, que siempre será poco,
el cuidado que pongamos en las Escuelas del
Magisterio para ^procuraz una aáecuada forma-
ción pedagógioa a nuestro alumnado.

No puede la ciencia pedagógica crear dotes
si el alumnado carece de ellas, pero sí perfec-
cionar en alto grado las existentés y, sobre todo,
mostrar en forma sistemática los ^principios, le-

yes y normas educativas, evibando así que el día
de mañana caminen al azar en el ejercicio de su
magisterio.

Nuestrx L^ey vigente, en su título IV, al ha-
blar de la formación del maestro determina que
se desarrolle un ciclo de estudios de oarácter
profesional, con los siguientes grupos de cono-
cimientos heóricos y práctiGOS:

A) Pneparación fundamental y aplicada de
las ciencias generales de la educación.

B) Conocimiento amplio y razonado de las
técnicas pedagógioas y de sus aplicaciones en
la metodología y ^organización escolar.

C) La historia de los principales sistemas
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educativos y muy especialmente los de origen
español.

D) Las prácticas Escolares en las Escuelas
Anejas e incorporadas a las Eacuelaa del Magis-
terio.

E) La ampliación a formación ea cuanto a
aqueUas materias, que puedan o deban ser ob-
jeto de la especializacibn del Maestro para re-
gentar el cuarto período de graduación, o las
Escuelas de Patronato o de régimen eapecial (i).

A1 plasmarse estas directrices en los actuales
cuestionarios de Magisterio han quedado agru-
padas las asignaturas así: Ia Filosofía, en sus
tres partea: Psicología, Lógica y Etica, en ei
primer curao. I.a Ontologfa y la Pcicología Pai-
dológica, en el segundo año. Asignaturas éstas
que dependen de la cátedra de Filosofia. La Pe-
dagogfa General e Historia de la Educaeión, en
un solo curso, que es el segundo año d^e carre-
ra, y la Metodologfa y la Organización Eaco-
lar, en el último; materias que le incu>cnben al
profesor de Pedagogfa.

Si revisamos laa prácticas escolares nos en-
contramos con esta distribución: "Tienen que
asistir como mfnin^o a diez sesiones completas
los alumnos de primer curso, a quince los de
segu^ndo y a veinte los de tercero" (2).

Este es el estado actual de la formación pe-
dagógica de los futuros maestros. Magnífica en
su concepción, pero en la práctica nos encon-
tramos aon dificultades insuperables a las que
urge poner solución si queremos que nuestras
Escuelas y nuestra pedagogía ^esté al nivel que
les corresponde. Disponemos de un profesora-
do competea:tfsimo, con una extraordinaria cul-
tua y una auténtica vocacibn docente. Es lás-
tima que por falta de tiempo no puedan reali-
zar plenam^ente esoa bellos ideales formativos
con que quieren adornar a su alu:nnado.

Hagamos una revisión crítica de nuestros ac-
tuales Programas:

A) Juzgo muy acertado:

1° Que los estudios filosóficos precedan
cronológicamente a la iniciacián pedagógica, ya
que ademáa de la subordinación general de toda
Ciencia a la Filosofía, nuestra disciplina se su-
bordina de un mod^o especial por recibir de "La
Cdencia de las Ciencias" su orientación teleoló-

gica, y metodológica,

2.° Que los estudios de Ontología sean simul-
táneos en el segundo año ,a los de Pedagogía
General, ^en cuya disciplina ocupa un lugar pre-
eminente la Problemática Ontológica.

3° Que la Psicología General, que se utilizó

(1) Ley do Educación Primerla. T^tula IV, cap. 11, art. 5.°
(2) Estatuto de laa Exuclea del Magistexio. Art. 92.

en el primer año, pase a tomar un matiz prá,c.
tico y específico en la asignatura "Psicologfa
Pedag6gica y Paidológic^' (2 ° curso).

4.° Interesante que se haya unido al estud^o
de la Ciencia Pedagógica cl de su evolución His•
tórica, porque se penetrará más en el meollo de
la cu^tstión educativa al poder comparar el pre-
sente con el pasado, destaoando su' progresivo
avance, a lo que se une el conocimiento crftico
y causativo de los éxitos y fracasos, en el cam-
po educativo., de unos sisteanas u otros.

5° También el situar la didáctica y organi-
zación escolaz en el último curso de la carrera
nos ofrece un doble interéa: dc una paxte, el
profeaor dispor►c ya de una base pedagógica a
la que asir sus nuevas enseñanzas, establecŭn-
d^o unos nexos firmea De otra, el que eata asig-
natura estE tan ligada con la práctica esoolar y
sea estudiada en un período en que ya el alu:n-
nado se siente plena3nente avocado a esa escuela
que dentro de poco va a regentar, pr^esupane
que su problemática es seguida con vivo entu-
siasmo y aprovechamiento.

B) Sin embargo, en la realización de nuestra

misión nor encontramos acuciados por la

falta de tiempo. Veamos :

1° ^ Cómo es posible desarrollar detallada-
mente en un solo curso y con un mismo horario
dos textos: Pedagogía iGeneral y Diferencial e
Historia de la Educación y de sus Instituciones
en sentido Universal y con eapecial detenirnien-
to en los de origea español? Se llega a revisar
todo el prograrlo^a, pero sin poder distra^er tiern-
po para intercalar esa serie de trabajos ^nás for-
mativos aún que las mísmas lecciones habitua-
l,es, cuales son: lectura y comentario en clase
de los pasajes y pedagpgos más destacados, con-
ferencias preparadas y dadas por los alumnos
dentro de la temática de la asignatura, ^ealiza-
ción de trabajos de ampliación por meáio de
Equi^pos de Trabajo. Z No deseamos una completa
formación? Z Por qué no habituarles e.iniciarles
en estos sistemas de estudio más de acuerdo Gon
el sentido formativo, con la personalidad I► con
la altura intel^ectual de los que ya estudian una
especialidad? Pero si el programa ya nos pre-
ocupa debido a su extensión, Z cómo vamos a in-
tentar ampliaciones y paradas?

2° Referente a la Uídáctica, y más ^especial-
mente a la Metodol^ogía, hay dos asuntos que
conviene sean revisados: primero, cada asigna-
tura de las que componen los cuestionarios de
Magisterio tiene en su programa unas lecciones
dedicadas a metodología de aquella materia. Mas
luego en l^a disciplina de Didáctica se incluye
una extensa Metodología Especial. ^ Por qué ra-
zón dos veces? Y en segundo lugar, admitido
ya que solamente debe programarse una vez, no



ueo que haya duda de elección; delx ser el ca-
tedrático de Pedagogía quien asuma la respon-
sabilidad metodolágica, porque quién sino él ha
cursado dos años de paicología en la Facultad,
quién sino él ha tsnido que aprobar otroa doa
cursos de Metodologíae, a qué otro profesor se
le han exigido una año de Prácticas de Escuela
y otro de Prácticas de Normal antes de poder
opositor sino al Profesor de Pedagogía? Y por
último, se da el caso de estudiar Metodologías
en el primer curso de la carrera y, sin embargo,
la primera asignatura pedagógica la tienen en
el segundo año.

3° Otra cuestión palpitant^e ea la de poder
coordinar Ias leccíones teóricas con las apIica-
ciones escolares. Debería establecerse un mayor
paralelismo entre las teorías de cátedra y las
prácticas de la aneja. Y^quiĉn debe dar las lec-
eiones modelo al alumnado: la Directora de la
Aneja, las Maestras de la Aneja, el pr^ofesor de
Pedagogía?

4.° Las Prácticas nos presentan este panora-
ma: que son escasas. Y, además, que se realiza^n
solamente en 1a Escuela Aneja, que es graduada
y está perfectamente organizada, y como además
actúan siempre como didactas, pero no asumen
vivamente los demás problemas escolares de ad-
ministracíón, relaciones sociales, influencia so-
bre el medio ambiente, relaciones con la inspec-
cibn, conocen una porción de las actividades y
responsabilidades del M^aestro. ^ Qué saben de
los problemas de la Escuela rural, que es donde
en gran número van a ir después que aprueben
su oposición? ^ Cómo realizarán una influencia
social y cultural sobre el ambiente que circun-
da a la escuela?

5° ^ Qué días y qué horas, dado el exceso
de lecciones de Pedagogía, se pueden dedicar a
la aplicación de Test y Escalas y a la comproba-
ción de representación estadística de sus resul-
tados?

6° ^ No sería interes^a'nte que salieran de las
Escuelas del Magisterio, si no sapientes, al me-
nos sí iniciados en Pedagogía del Párvul^o? ^ En
las especialida^des de la Iniciación Profesional?
ZEn 1a Pedagogía de Anormales? I}e esta forma
no serían los textos los que facilitan el triunfo
en las Opoaiciones de Escuelas de régimen espe-
cial, sino aquella efiaaz ^iniciación que recibie-
ron en su carrera de Magísterío.

7° El Estatuto de las Escuelas del Magiste-
rio dice en su artículo 39 (3) :"Tbda la obra
formativa de la Escuela del Magisterio ha de
tener como fin princip^al formar y fom^entar en
el alumno la vocación...". Y cabe preguntarse :
^a los oatorce años, que es cuando realiza su
ingreso en la Normal, tiene un niño claridad de

(3) Estatuto de lss Escuelas del Magieterlo. Art. 39.

su vocación? ^Y a los diecisiete, que la termina,
1o consideramos con madurez suficiente para
cargar con la reeponsabilidad de una clase y
aíun m^ traacendente, con la reaponsabilidad de
influir poaitivamente sobre la sociedad circun-
dante ?

C) Corrvendría uaa^ renovación de estudios del

Magisterio concebida de tal forma que se

cansiguiera:

1° Que cuando el alumno realizaae el ingre-
so tuviera más madurez y también una base cul-
tural más extensa, para no tenerse que preocu-
par tanbo de su formacibn hurnana y dedicarse
más de lleno a su especialización como maestro.

2° A1 menos un año más de escolaridad, que
permitiera formarle mejor pedagógicamente.

3.° Una mayor atención a las práctieas, pres-
cribiendo más días de asistencia a la ^escuela, lo
que permitiría a las Direccionea de Anejas poder-
se nvover en su programa con mayor soltura, y
exigir prácticas en escuelas ^diversas: rural, uni-
taria, graduad^a, párvulos, anormales, etc.

4.° z Puede una Escuela del Magisterio fun-
cior;ar desahogadamente con un solo profesor
de Pedagogía? Si pensamos bien, es una escue-
la especial y un solo profesor tiene a su cargo
la multitud de asignaturas y matices educativos.

5.° Las materias que un maestro clebe conocer
pueden agruparse así :

a) Pedagogí^a General y Diferencial; H^isto-
ria de la Educación y de sus instituciones, con
detención en las ^españolas.

,b) Psicología Pedagógica y Didáctica Gene-
ral y Especial.

c) Organización escolar, Administración
Legislación.

Z Un solo profesor de Pedagogía puede desen-
volver este trabajo con solo dos años?

^No es un disparate pensar en un profesor
más de Pedagogía; con ello, además de qu^edar
mejor atendido el alumnado, se daría una solu-
ción a esas promociones de licenciados en Pe-
dagogía, los cuales, a partir de las recientes fu-
siones de Normales, han visto más reducidas
aún sus posibilidades de entrar en el Escalafón
de Escuelas del Magisterio.

6° Si se dispone de un curso más., de un in-
greso con rnayor madurez y de una reduplica-
ción de profesorado, se obviarían las dificulta-
des y se lograría nuestro ideal: "Tener tiempo
sufíciente y base psicológica apta para formar
mejor pedagógicamente a nuestro alumnado".
Nuestros programas se d^esarrollarían desaho-
gadamente y el alumno sería consciente de su
vocación al realizar eI Ingreso.
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Por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

Mne^erp de la Eatue4-Plloto del C. E. D. O. D. E. T.

^4ledicibn de ángulos.

Todos los profesionales sabemos que las sencíllas
normas que presiden el manejo correcto del transpor-
tador o limbo graduado son inmediatamente captadas
por el alumno en las primeras explicaciones. Sín em-
bargo, son frecuentes las vacilaciones, especialmente
en el encerado, cuando el níño ha de medir ángulos
cuyo vértice apunta hacia la derecha, arriba o abajo.
Sí el transportador no es de doble entrada y el án-
gulo a medír es obtuso, la situación vacilante se con-
vierte. a veces, en perpleja.

Esta observación nos hace desembocar en una afir-
mación, no por archisabida menos digna de tener pre-
sente: a medír se aprende midiendo. Y este gerundio
implica una amplía ejercítación sobre ángulos de dis-
tintas aberturas y posidones, empleando la adecuada
técníca de medíción: coincidencia rigurosa del vérti-
ce del ángulo que se trata de medir con el centro del
semicírculo; superposición rígida del radio cero sobre
uno de los lados del ángulo; lectura exacta de los
grados correspondientes en el punto en que eI otro
lado corta a la semicircunferencia del limbo.

Comprendemos la redundancia en el empleo de ad-
jetivos como "rigurosa", "rígida" y "exacta". Pero
hemos querido carga; el acento sobre allos por esti-
mar que la precisibn no sólo es fundamental en todo
ejercicio de medida, síno suscitadora de hábitos de
inestímable valor educativo.

EstimacitSn aproximada de ángulos.

El 1^iaestro dibuja en Ia pizarra varios ángulos en
dístintas posiciones y pide a los alumnos que estimen
"a ojo" su valor. Las respuestas son anotadas en un
cuadro ad hoc. Medidos posteriormente los ángulos,
se consignan las desviaciones correspondientes a di-
chas apreciaciones.

Súma de ángulos.

Son muy aportunos los siguientes ejercicios:

a) Comprobar que la suma de los cuatro ángulos
^nternos de un cuadrilátero vale 36!?°.

Se entrega a cada niño un trozo de cartulina y se
le invita a que:

- dibuje un cuadrilátero cualquiera;
- trace el arco correspondiente a cada ángulo ín-

terior, cuidando que todos tengan el mismo ra-
dio y que los arcos trazados no se corten;

- numere los áagulos del 1 al 4;

- recorte cuidadosamente los cuatro ángulos y los
disponga sobre la mesa uno a continuación dc
otro de manera que tengan un lado común.

Verificado el ejercicio, el níiio comprobará que la
suma de los cuatro ángulos es igual a un círculo =
_ ^°

b) Comprobar que la suma de los tres ángulos
internos de un triángulo cualquiera vale 180°.

Se sigue un proceso semejante al indicado en a).

c) Comprobar que el ángulo externo de un tríán-
gulo vale igual que la suma de los dos internos no
contiguos.

Procedlendo como en los anteriores ejercicios, la
comprobación consiste en superponer la suma de los
recortados ángulos internos 1 y 2 sobre el externo 3.
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Bjercicios doblendo un pepel.

Si,^pongamos que carecemos de scmicírculo graduado
y compás. Por medio de sencillos ejercicios papito-
fltsicas podemos construir ángulos "notables", siem-
pre que procedamos con precísióa en los desplegados:

Partimos de media cuartilIa de papel. Do-
blándola de manera que coíncidan los bor-
des, tenemos una zecta, es decir, un ángulo
Ilano (180^).

Volviendo a doblar el papel, obtendremos dos
ángulos iguales, puesto que coinciden su-
perpuestos. Cada uno de etlos valdr^ la
mitad del anterior (90°).

Si nuevamente doblamos el papel de manera
que un lado del ángulo recto coincida con
el otro, habremos formado dos ángulos
iguales, cada uno de los cuales vale la mi-
tad de un recto (45° ) .

Tomamos la otra media cuartilla. Iniciamos
levemente un doblez para marcar e1 punto
medio de un lado (O). Se íntenta con su-
cesivos plegados suaves que OB coíncida
exactamente sobre OE y AO sobre OF.

I.ogrado este "ajuste", doblamos ácHnitiva-
mente. El ángulo obtenido es de 60'.

e

,
^,

„. ;t,`^ ^.^
^ ^ 60° ` ^
,''..._. y,
, '.., ,, .^

.`
^.

t

C E F 0

Si sobre el ángulo manualizado de 90' colo-
camos el de 60°, de manera que coincidan
los vértices y un tado, podremoa mazcar en
aquél la diferencia = 30°.

Empleando idéntico procedimiento con los
de 60° y 45°, se obtiene el de 19'.

Colocando cn posición de suma los de 60' y
15°, se formará ei de 75•.

Realizados estos ejercicios, cada alumno puede com-
probar la precisíón de los mismos midiendo con el
transportador los distintos ángulos que ha ido obte-
niendo.

UTlL(ZACION DEL MATERIAL DIDACTICO PROPORCIONA-
DO POR E L M( N I ST E R! O A L O S GRUPOS ESCOLARES

JOSE A. TAYERNER LINARES

Dlrectot del G. E. RVictot Pcadecas. Buaeloaa.

Con red^ablada satisfaccíón comprobamos que
un el^evado número de centros oficiales de ense-
ñanza primaria han recibido recientemente un
magnífico mat^erial didáctico para facálitar la ta-
rea del maestro.

Creo que sería un contrasentido que nosotros,
los maestros., que pretendemos educar a nues-
tros alumn^os en las virtudes cívicas, careciéra-
mos de ésta: la gratitud a quíenes han hecho po-
sible esta ayuda a nuestra labor docente.

Y como el agradecimiento se :nuestra más can
obras que con palabras, y los hechos están exen-
tos del peligro de la adulación que tienen las
palabras, mostraremos, para beneficio de quie-
nes se aprovechan de las ideas prácticas de los
demás, lo que he^cnos hecho en el Grupo Escalar
"Víctor Pradera" a los pocos días de haber re-
cibido el material.

El equipo de metrología ha sido confiado al
maestro ^de Iniciacibn P^rofesional señor Ri^era,
que asesora a Ioa demás en el manejo de los apa-
ratos, asesorarniento que por lo deanás casf no
es necesario, gracias al manual que acompaña al
material.

En las clas,es de aritmĉtica ha empezado ya en
forma normal a util^izar los diversos aparatos,
logrando que la enseñanza del sístema métrico
no sea un llenar d^e números abstractos las ca`
bezas de los niños, sino de algo palpable para
ĉl con sus pesas y medidas.

Como el Grupo está enclavado en plena ciu-

dad,. hemos proyectrado hacer una exeuraión .al
campo para utilízar el e^quipo agrimensor.

Asesorados por el sacerdote jesuita pa^dre
Clemente Bartra, S. J., ^especíalista en didácti-
ca de pzimera enaeñanza, utilizaanos el aiagne-
tofón en las clases de lectura. El maestro gra^ba
greviamente un determinado trozo de lectura a
la velocidad y con entanación que de moas^ento
desea alcancen sus discipulos. Deapués, ^en cla-
se, los niños siguen en silencio la ]ectura que
raproduce el magnetofón. Seguidamente los
alumnos imitan lo escuchado, pero al unísono
con el magn^e^tofón, que, puesto a un voluanen
conveniente, domina el mur!mullo de toda la
clase,, leyendo a media voz. Sólo graoias a este
aparato ahora el maestro puede enseñar la co-
rrecta entonación a toda la clase sin la fmproba
labor de leer en voz muy alta, atender a la dis-
ciplina de la clase, controlar y prestar ayuda a
!os que más lo necesitan, y todo ^esto simultá-
neamente.

También presta este apazato gran utilidad en
grabaciones musicales, de cuyas realizaciones se
enoargá el señor Silva, ma^estro del Centro, :nuy
experto ,e^n esta ma^teria.

Por razon^es muy eapeciales este iGrwpo Esco-
lar dispone a^hora también de un nuevo apara-
to, completaznente nuevo en España, muy útil
para las clases. Se trata del "Vu^Graph", ^eepe-
cie de proyector-pizarra, que hace todo el servi-
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eio de áata. con las siguientea ventajas: Se es-
eribe de cara a los alumnos, sobre una aup^crficie
horizontal moderadamente iluminada, y lo ea-
crito se proyecta rn una gantalla ordinaria colo-
cada a espaídaa del maestró y frente a loa alum-
nos. I.a luminoaidad de la proyecaión es tal que
no ^es meneater oscurecer la clase. A1 iguai que
ea la gizarra se puede borrar y volver a escri-
bir. ein el ínconveniente del polvo de la tiaa
Como se escribc aobre vna banda de papel de
aoetato, éste se enrolla en uno u otro sentido,
pudi^ndoae retirar un instante de la vista de la
clase cuanto ae ha eacrito en la auperficie ilu-
minada, y asf queda la pantalla libre para otro
trabajo. Esta cualidad de la posibilidad de vol-

ver a proyectar lo que se ha retirado anterior-
mente, según lo que requiera el curso de la ex-
plicación. La previa preparación de dibujos,
gráficos y esquemas no presenta ya difáculfiad.

En suma, ea una pizarra con cualidades de
proyector de opacos y transpar^entes; su volu-
men, como el de una máquina de eacribir por-
tátil.

Ya qwe ^el Ministerio de Educación Naciona2
mueatra con hechos tanto interés en proporcio-
nar medrios a los maestros, estamos seguros que
no caerá en saco roto la sugerencia que le ha-
cermos de dotar a los centros oficiales de ense-
ñanz^a con este aparato de indiscutible utilidad
para nuestra labor docente y educativa.

^llelllL C^ ^lO^Ulftl(L
.^Q^i^G!CC^011^

EL P^RIOD G CO ^^ LA ^SC^^^^
Por L. PORTILLO DE IBARLUCEA

Dtredot de Grupo Eacolar. HervSs (Cáceres).

El temario de deli^bera^ciones sobre prensa pe-
dagógica, convocado, en la segunda quincena del
pasado mes de julio, por el Instituto Municipal
de Educación y cuyas deliberaciones tendrán lu-
gar en Madrid, en los días finales del próximo
mes de octubre, y que desde el primer momento
desnertó en nosotros una acentuada curiosidad,
señala, en el capítul^o 11, apartado b), un epígra-
fe que dice: "Prensa en general", suponiendo
qu.e ha de querer referirse, en sus rasgos espe-
cifi^cos, al ámbito escolar propíamente dicho.

A t^enor de lo expuesto, quiero desenvolver
aquf esta cuestión, sin que pretenda constituirla
en novedad, pues hien sé que ^tnultitud de edu-
cadores llevan con sigular habilidad, a la temá-
tica escolar, la prensa de cada dfa, entresacando
de la misma ideas y principios muy substancio-
eas y de un contenido formativo tan hondo camo
husriano y que ea di^fícil auperar en :el campo
de la inicial formación sacial del muchacho.

A mi sencillo modo de en2enáer, el problema
de la prensa diaria en las es^cuelas podría justi-
ficarse t^o^mando como b^ase una serie diversa de
cireunstancias, en las que se encierran princi-
pri^oe claros e incontrovertibles. Son, entre otras,
la ^originalidad del procedim.iento, debido al cual
el muchacho recibe con gusto manifiesto loa di-
fxrentas conocianientos que pretendem^os incul-
carle, ya que sobre romper 1os moldes de la tra-
dicional enseñanz^a ^de cada dfa, presentamos las
ideas con la eapontaneidad que surge de lo im-
pensado, no por ello menos 7nteresantes, con un
sentido de novedad y de variedad que atrae y
aviva au interés y s^u atención; no hay duda que
la prensa rornpe toda monotonfa, ya que cada
dfa nos ofre^ce un tema nuevo, una inquietud o
algo que siempre es novedad.

Con habílidad podemos incluso ^cautamente ex-
citar la vanidad del muchacho, haciéndole sen-
tirse orgulloso de la P^atria que le cobija, al evi-
denciarle los progresos técnicos o de cualquier
orden, conseguidos, siempre con esfuerzo y mé-
todo, por sus conciudadan^os. Es, además, de una
evidencia absoluta, que nuestro comentario tras-
cenderá, después, al seno familiar de cada uno.

Nunca deberemos olvidar que la prensa fue
siempre en la escuela (y hoy acaso más que nun-
ca) elemento valiosísimo ^en lo que hace referen-
cia a la formación cultural, educativa y s^ocial
de nuestras juventudes, por cuanto encierra,
también, de elementos instructivo y cíentífico.

También es un hecho, no rnenos evidente y
conocido por tados, cómo la mayoría d,e los ni-
ños de nuestras aldeas viven en un clano aisla-
miento, impuesto por las circunstancias, sin que
su innata curiosidad por las cosas del mundo
llegue hasta ellos. Viven sólo su vida, reducida
y monótona, aj^enos a cuantas preacupaciones o
inquietudes se suceden a su alrededor. Su círcu-
1o de corz^ocimientos, en este orden, queda limi-

. tado, a lo más, a una concepción vulgar y rudi-
mentaria de la vida, casi aiemp^re la misma, de
los puebl^os cercanos, sin acaso llegar a com-
prender, ni siquiera preocuparse, de una multi-
plicidad de problemas, muchos de los cuales in-
cluso pueden Afrecer íntima conexión con los
que e11os mismos ^desenvuelven.

Es a mi entender, vuelvo a repetir, d^e una^
necesidad absoluta el llevar el periódico a la
escuela. En las clases de adultos nunca se de-
iriera prescindir de la lectura diaria de la pren-
sa, haciendo uno o varios comen^tarios, durante
quince o veinte minubos, de lo más galien^te y
destacado que la vicla actual, con sus perfodos
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de inquietud o de calma, pu^edan ofncer al mu-
chacho (hombre futuro), al que hemos de inten-
tar inculcar un amplio y bien fundamentado
conocimiento de las relacion,es entre las nacio-
nes y los hombres, aonocimiento que se debe
llevar a la escuela, siempre con tino y ponde-
ración.

Reed, que siempze sintib una preocupación
handíaima por la vida en sociedad del mucha-
cho, afirma que constituy,e un deber de todo
educador iniciarle, ayudarle y hacerle compren-
der que tiene u^na scrie de privilegios (y de^lxres
tansbién) que ha ds procuras cuanplir estricba-
mente, por aer núcleo fundamental ck una so-
ciedad constituida. Del mis:no snodo Wesley
alude con reiteración al trato social y a la con-
vivencia humana. Y si a todo ello añadimos el
no por manoseado menos ^eficaz principi^o de que
es urgente llevar la vida a la escuela, o, dicho
de otro modo, sacar la escuela a la lus dt la
vida, Zqué medio más eficaz que d periódico,
amplísia^o ventanal desde dond^e v^emos los de-
talles y eircunstancias por las qur el mundo atra-
viesa y, ante las cuales, oomo ley inexorable, el
muchacho ha de reaccionar en un futuro que no
le es muy le ja^no 7

Si lo qu^c denominamos "conocimientos sacia-
lea" han de aer hoy fuente de estudio en las ea-
cuelas, Zcbmo prescindir de elcmento tan valio-
so co7no es la prensa de cada día? Y si, junto
a e11a, pudiéramos servirnos d^e la radio, televi-
sión, folletos y cart^els de divulgación, cine, etc.,
mucho mejor todavía. "Si algún rasgo caraete-
riza al presente eapañol -decfa nuestro minis-
tro en el "Día del Maestro"- es ,el rápi^do pro-
greso de tra^nsforznación que afecta a nuestra
sociedad y que de modo evidente se manifiesta
en la industrialización, en ,el trasiego demográ-
fico, en el deseo gen^eral de com^plementar nues-
tra vieja economía agraria con otra de moldes
nuevos y can unos medios de cultivo anucho más
eficaces". Y añadía: "La prensa de cad^a día nos
da a todos profundos testimonios de este pro-
gneso". ^ ^^

He ahí, breveznente enunciados, los puntos
esenciales de transformación de un país, cuya
trascendental importancia ha de ser reconocida
por todos, y he ahí el instrumento fundamental
d^e que ^p^odemas servirnos para inculcar en nues-
tros alumnos un tan ambici,oso programa de rea-
lidades: la prensa. Varios y llenos de curiosi-
dad son los temas quae a cada día nos ofrecQ;
unos, aunque limitados al ambiente nacional, nos
han de servir para formar un juicio puramente
objetivo del trabajo, capacidad y poder cread^or
de cuantos ponen sus afanes y empeños por me-
jor servir a la Patria. Otros perfilarán las in-
qui:etudes y facetas de un mundo -^con su Tnul-
tiplicidad de problemas-, muchos de los cuales
nos es necesario considerar y analizar, deriván-
doLos hacia sus ^posibles consecuencias e inten-
tando enlazarlos con aquellos que por su afi^ni-
dad o su contraste ofrezcan alguna relación con
los de la propia Patria e inclusa con los del mis-
m^o lugar donde s^e vive. Es clara que todas estas
circunstancias y detalles que aquí ^tratam^os de
esbozar exigen del educador das ,actividades pre-
vi^as de gran relieve ,e interés: 1.a La de saber

aekccionar la informaeión más aprapiada para
desenvolverka con interéa, gracia, vivacidad y
sana ponderación, sin caer en la rutina de la
unilateralidad. Sin olvidar nunca que la máa es-
pecifica labor del maestro y aúis acusadanaente
del rural es la de circunacribirse a laa pr•incipios
del bien y de la verdad. No es misión de la es-
euela tampoco el dividir, sino establecer lazos
de armonía y convivencia humana; d^e amor y de
paz. Esta seleccibn de noticias es asunto que
nos presenta un marcado interEs : respecto dtl
suceso, diremos que deapierta sie:npre una muy
rara y sxtraña curiosidad e interés en el mu-
ciiacho, pero drbereinos desterrar resueltaa^ente
el crienen pasional o la informacibn que pueda
suscitar un mal ejemplo. Sf debemos leer q co-
mentar la informaeión polftica, al ^objeto de ir
orientando al niHo. de modo sucesivo, en esta
faceta tan trascendente de su vida. Desenvolve-
remos con h^abilidad y sencilkz, y dentro de l^s
capacidad adqui:itiva del muchacho. lo qut lla-
maríamos politíca internacional, poniendo de re-
lieve las distintas relaci,ones que puedan existir
entre las naciones o bloques del mundo.

Los artfculos doctrinales, debida^nente anali-
zados,, pusden ser importanbe fuentt de saber y
de actividad intelectual; las noticias de inter&
general, los comentarios desapasionados y sin-
c^eros, la crítica sana y objetiva del arte, libroa,
literatura, teatro., etc., será aprovechada para in-
culc^ar en nuestros muchachos la subatanciosa
idea de que, junto al mundo del trabajo mate-
rial, existe el que de manera callada y silenciosa
realiza el hombre de ciencia, literatura, arte; el
del intelectual que, dfa tras dfa, arranca con su
perseverante esfuerzo nuevas facetas al saber,
de muchas de las cuales nos podremos servir
con eficacia en sus apli^ciones, o de activida-
des que pracuren a los h^ombres un bieneatar co-
lechivo.

Hay otras secciones del periódico que aiem-
pre despiertan. singular interés en el niño : son
los viajes, con las descripciones llenas de viva-
cidad y color, que les sugesti^anan; son los pai-
saj^es, las ríos helados, la selva +africana, lbs mo-
numentos del mundo, el terremoto y los volca-
nes, y, junto a ello, el lapbn, el mujik, el indio,
etcétera. O cuadros de costumbres o la fauna
más variada, etc. N^o olvidaremos, en el medio
rural, el c^omentario que sobre la znarch^a de los
cultivos y del campo nos hace, en un día de-
terminado, el cronista de turna, circunstancia
que deberemos, además, aprovechar para crear
"ambiente" de simpatía y de afecto recíprocos
entre los habitantes de la urbe y de las zonas
rurales.

En segundo lugar, no serían solaanente las ra-
zones expuestas la que por sí solas justificarían
esa necesid^ad urgente de qúe la prensa debe ha-
cer su aparición ^en la escuela, ya que algunas
más, y n.o menos trascendentes, pudiéramos ob-
jetar, entre otras, aquélla que sobre pretender
hacer del much^acho un hombre preparado y
consciente de sus deberes en la vida sacial le
fuera, a la par, orientando y formando hasta can-
vertirle en un hombre adaptado a su medio,
creando en él inquietudes y afanes por mejorar
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y resolver 1oa problemas de au propia looralidad.
Intentaremos hacer del jovrn un hombre tole-
rantt, de armónica tonvivencia, humana, univer-
aalista. que no ua aferrado cultivador del am-
biente local o un tozudo oposicioirista a cuanto
considere qut no ^pueda inscribirse en 1os cerra-
doa límites de lo que ab^arca su prapio gensar
y untir. No olvidemos jamás que el maestro
está en el pueblo no para desquiciar concien-
cias y crear recelo^, sino para aervir al bien y
a la verdad; para orientar y oapacitar al mu-
chaclio en los trabajos y actividades dignas, para
hacerle ae^ntir 1os latidos vigorosos de una hu-
manidad que se debate sumergida en una multi-
plicidad de dificilea y complejos problemas. La
escuela es centro de una formación #ntegra, sin
vaciedades, a la que hemos de Aevar el saber y

los problemas huaYanos, para que el maestro, con
habilidad, los desenwelva en su alcance y con-
secuencias.

Periódicos, reviatas, folletns, iluatraciones nos
servirán muy bien a los fines que exponeawa; el
mismo material utilizado pudiera ser muy bita
aprovechada y servirnos más tarde para dar
vida y actividad en la escu^ela, ya que, con or-
den y bien clasificado, pudiera ser deatinado
para la formación de un archivo escolar, efica-
císimo medio de ayuda para multitud de Itc-
ciones que en la escuel^a debemos desenvolver.
Esta cuestión integraría otro tema y muy bien
pudiera ser objeto de estudio en alguno de los
próximos centros de colaboración ; nosotros, y
si Dios nos da 'animo, le intentaremos desenvol-
ver próximamen^e.

EL SOCORRISMO EN LA ESCUELA

I. DEFINICION Y CONCEPTOS DEL SOCORRISMO

1. Frecuentemente son empleadas las palabras
socorrismo y socorrista sin precisarlas, y de ahí el
porqué de que debamos tener un concepto claro de
las mismas.

2. Ser socorrista es, en presencia de un lesio-
nado, hacer a tiempo el acto preciso, abstenerse
de todo otro desordenado, no hacer más que lo
que sea necesario e impedir un comportamiento pe-
ligroso por parte de los ignorantes.

3. EI porvenir de un accidentado depende, en
principio, de la prontitud y calidad de los primeros
cuidados y también de un transporte adecuado has-
ta el Hospital.

4. EI socorrismo es una técnica que se adquiere
y que se perfecciona tras unos conocimientos teó-
ricos y ejercicios prácticos repetidas, tales como
conducción de camillas, colocación de apósitos, en-
tablil{ado de un miembro, etc., pero es también un
estado de espíritu con deseo de servir, solo o en
equipo, hasta conseguir la máxima eficacia.

5. EI papel del socorrista se ejerce en circuns-
tancias muy diversas: en ia familia, en el centro de
trabajo, en la calle, en el campo de deportes, en las
calamidades públicas y, en fin, en la vida de to-
dos los dfas; es un papel de cuidados de urgencia
que forma parte de la educación del hombre mo-
derno, que debe rendir grandes servicios a sus con-
ciudadanos (Vieux y Jollis).

!I. CONSEJOS GENERALES SOBRE PRIMEROS
AUXILIOS SANITARIOS

1. Se Ilama primer auxilio o primera ayuda, al
cuidado de emergencia que se debe prestar a una
persona lesionada o gravemente enferma, para evi-
tar la muerte, aliviar el dolor, contrarrestar el "shock"
y evitar lesiones secundarias, hasta que la asisten-
cia médica pueda ser lograda. La necesidad impe-
ríosa de prestar ayuda ante muchas clases de le-
siones, cuando la asistencia médica no es inmedia-

tamente posible, Ileva al deber de que cada per-
sona pueda, en el momento necesario, prestar una
asístencia adecuada y salvadóra, hasta la Ilegada de!
médico o hasta que la persona lesionada pueda ser
Ilevada a una clínica de urgencia o al domicilio dei
doctor.

EI primer auxilio no se enseña para reemplazar a!
médico o al cirujano, sino solamente para proteger
al paciente hasta qve el auxilio médico o quirúrgico
representado por el médico o el ayudante técnico
sanitario, pueda ser logrado.

EI primer auxilio, prestado correctamente, en mu-
chos casos puede restablecer la respíración, cortar
o disminuir una pérdida de sangre, proteger la in-
fección de heridas o quemaduras, inmovilizar frac-
turas o dislocaciones, prevenir o moderar el "shock",
disminuir el dolor y conservar las fuerzas del pa-
ciente para que, cuando el auxilio técnico Ilegue, e!
lesionado pueda recuperarse lo más pronto posible.

2. Los objetos o fines principales de la primera
ayuda son:

a) Mejorar las condiciones para no arriesgar la
vida del lesionado.

b) Protegerlo de las infecciones y complicacio-
nes.

c) Prevenir lesiones secundarias.
d) Hacer que el paciente esté tan confortable

como sea posible, para conservar sus fuerzas.
e) Transportarlo a donde se requiera, de tat

manera que no se complique la lesión o se dañe al
sujeto, y sin molestarle más que lo absolutamente
necesario.

3. Cuando una persona está lesionada, el pres-
tarle los primeros auxilios supone evitar que suceda
como antes, que muchas personas morían por falta
de ese primer auxilio; por tanto, para evitar tal ne-
gligencia, el mayor número de personas debe ad-
quirir dichos conocimientos.

4. EI socorrista, o persona que preste ayuda, de-
berá hacer, con cuidado, tranquilidad y dominio so-
bre sí mismo, un examen rápido del o los lesiona-
dos, para determinar la naturaleza de las lesiones
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y dedicarse at que más urgentemente requiera sus
cuidados; comprobar si hay hemorragias, si (a res-
piracíón es normal, si hay heridas, quemaduros, frac-
turas, "shock", etc.; para examinar a la persone le-
sionada, no debe causarle sufrimientos innecesarios
que le hagan empeorar de su lesión. Si ésta es en tos
brazos, piernas o cuerpo, cortar la ropa con tijeras
o navaja, preferentemente a través de las costuras.

5. EI socorrista o auxiliador cuidará con calma
y tranquilidad de alejar a los espectadores y curio-
sos de los alrededores del paciente, Ilevbndolo a
donde tenga aire para respirar y aislándolo, si es
posible; si la vida peligra, actuará inmediata y de-
bidamente, y en todo momento procurará la máxi-
ma comodidad o confort para el paciente, hacien-
do lo necesario, pero nada más.

6. Si no es absolutamente necesario, antes de
prestarle el primer auxilio, no moverá a la persona
hasta que tenga vna idea clara de su lesión, no pe-
dirá que intente realizar algún movimiento innece-
sario del cuerpo o m^^mbros y cuidará de que la
parte lesionada esté en una posición tan normal
como sea posible sin tratar de reducir las fracturas,
ni corregir la deformación del miembro; las fractu-
ras y dislocaciones deben ser inmovilizadas con los
materiales más adecuados o improvisados.

7. En la mayor parte de las ocasiones deberá
desatarle la ropa ajustada, especialmente alrededor
del cuello, pecho y cintura; si el rostro dei paciente
está enrojecido y congestionado, levantar su cabeza
y poner debajo de ella algo para que quede semi-
incorporado, y si su rostro está pálido, poner ta ca-
beza a{ mismo nivel del cuerpo, ^in almohada algu-
na. Si vomita, poner la cabeza de lado, de tal ma-
nera q^ue lo arrojado no se le introduzca en el apa-
rato respiratorio y le ahogue; quitarle la dentadura
postiza, si la tiene, y sacarle el tabaco, chícle u otros
elementos extraños que pudiera tener en la boca;
ver si su lengua está hacia adelante y no en la parte
posterior, en cuyo caso, con el pañuelo, se cogerá
de su punta y se hará una tracción.

8. Nunca se intentará dar agua u otro líquido
a una persona que esté sin sentido, pues puede en-
trar por ta tráquea y ahogarle; si el paĉ iente está
consciente, o sea, que se da cuenta de lo que su-
cede, y no tiene una herida abdominal, darle toda
el agua que desee, pero despacio y a sorbos.

9. A una persona lesíonada gravemente no debe
permitirsele que se ponga de pie, y mucho menos
caminar, pues ello puedé causarle la muerte; debe-
rá quedar en reposo horizontal, cubierta con man-
tas y poniendo otras debajo de ella para resguar-
darla del frío del suelo, y si no se tíenen, podrán
utilizarse los asientos de un coche, abrígos, etc.

lr}. Siempre debe animarse al paciente quitán-
dole importancia a su lesión, y nunca se le informa-
rá de las desgracias que hayan podido sufrir sus
famitiares al mismo tiempo que él; si necesita ca-
lor, ios calentadores (eléctricos, botellas contenien-
do agua, bolsas de goma, etc.) deberán ser envuel-
tos en paños o telas, sin que estén nunca en contac-
to directo con la pief, y si no están demasiado ca-
lientea, pueden colocarse cerca del cuerpo del lesio-
nado, pero debajo de !as ropas.

11. Si no se tiene botiquín y hay fracturados o
personas que sangran, improvisar torniquetes, tabli-
llas, camillas, etc., pero siempre recordar que un so-
corrista no puede intentar ni debe hacer cirugfa, que
solamente puede realizar el técnico sanitario. Hay
qve saber qué es Jo que hay que hacer y hacarlo,
pero nada más.

12. Cubrir todas las heridas con vendajes com-
presivos o gasas estéríles, si se poseen; no tocar
con los dedos o instrumentos el ínterior de la heri-.
da, y solamente podrá extraerse un cuerpo extraño
utilizando una gasa estéril, pero sí está encajado,
no intentar moverlo.

13. Tampoco se debe intentar nunca la reduc-
ción de luxaciones o dislocaciones de huesos, labor
que corresponde a1 médico.

14. Cuando el paciente se haya de trasladar a
una camilla, hacerlo cuidadosamente, evitando mo-
vimientos bruscos, y antes de colocarle sobre ella,
comprobar, induso tendiéndose uno mismo, que
está bien armada y que es resistente.

15. En resumen, en presencia de un lesionados

SE DEBE HACER:

1.9 Reconocímiento.
2.° Primeros cuidados.
3.° Abrigarlo.
4.° Cabeza óaja.
5° Evacuarlo en ambulancia o vehfculo lígero.
6° Ingresarlo en un hospital.

NO SE DEBE HACER:

l.° Mover a un herido sin antes habernos dado
cuenta de sus lesiones mediante un rápido examen;
cambiarlo de camilla ni moverlo más que !o estric-
tamente imprescindible.

2° Tocar y hurgar en !as heridas.
3.° Despegar los restos de vestido pegados a

la piel quemada. Abrir las ampollas.

4.° Dar alimentos o líquidos a los heridos de
víentre o ínconscientes.

5° Poner torniquetes, si no es absolutamente
indispensable.

6° Poner almohadas ni levantar !a cabeza, o
incorporar a los que sufran desvanecimientos.

7° Tocar la parte de las compresas que han de
quedar en contacto con las heridas.

8.° Tocar a un electrocutado que esté en contac-
to con el cable.

9.° Poner los vendajes excesivamente apre-
tados.

(Tomado de !a CartilJa de Prirneros Auxilios Sani-
tarios DG-2.-Presidencia del Gobierno. Dirección
General de Protección Civil. Madrid, 1964.
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ii.o^ .Uz .ontê :,i^
1.A ENERGfA ELECTRICA EN ESPAÑA

Por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

fnirodutción

l.a era atómica, cuyo umbral está marcado en la Histo-
ria con el aigno trágico de Hiroahima y Nagaaaki. se
convirtió en .una bella esperanza bajo el lema "Atomos
pua ]a paz", Una furnte de insospechada energía, que
r^evoltttionarfi la tácnica y la producción, sc anuncia en
titrt horizonte cuya plenitud acaao alcanzarán a vivir nues-
tros alumnos de hoy.

Pero la vigencia de la energta cléctrip, que caracteriza
nutsira í.poca, será larga y de prolongado ocaso cuando
Este se initie. De la miama mancra que el humo del car-
bón sudrica todavía el cielo de importatttea zonaa indvs-
triales o las aspas de viejos molinas rom,pen la quietud
de algún apacib(e paisaje.

El niño de hoy, desde q.ue ae levanta hasta que se acucs-
ta, a no ser en medios muy prímitivos de vida, eatfi sir-
viéndoae de la electricidad inclnao para el confort y e^l
empleo del ocio.

Por lo tanto, siempre será interesante rn la escuela un
reeorrido "contra corriente" que nos lleve desde la humil.
de lámpara, el televisor, la lavadora o el motor que im-
pulsa el torno drl taller, hasta los gigantescos vasos mol•
deados en nuestra orografía, donde el agua pujante del
ría se amansa preparándose para el salto de atleta mito-

lógíco,
1~stimamos que, para completar estas lecciones, e] Maes-

tro debe recurrir a referencias concretas de ]ocalixación,
producción y consumo que le petmitirán, en común tra•
bajo con sus alumnos, establecer comparaciones y relacio-
nar fenómenos geográficos y sociales, Mediante una ade•
cuada graduación, seleccionará los datos oportunos al nivel
de cada curso.

Fstos datos han sido tomados, en su casi totalidad, de
la Memoria que, con el título "Estadística. sobre embalses

y produeción de energía hidrceléctrica", ha editado k
efatura dc Servicios Eléctricos de Obras Públicas. Se
refieren a 19á2 y están totalixados en 31 de diciembre de
dicho año.

Unidades empleadas

kW iilowatio.
MWh megawati.ahora a uill kWh.
GWh gigawstio-hara = ttn taillón de kWh

Provincias productora,r y to^ruu+nádora.r
I,as principales fuentea de ener.gía hidroeléctríca se caa.

centran rn la mitad norte de España. De la total produa
ción anual de 15.961.100 1^LWh, ^máa de Ja mitad corres.
ponde a seis provinciaa, cuyos saJtos recogen, en su ma-
yoria, aguas procedentes de la cordillera Gtstábria,
colectora de la F,spaña húmeda:

PRODQCCION AIDRO$LECIRICA POR PAOVII^ICI1 ►S

Unidad: MWh
I,Erida ....................... z.344•314
Orense ....................... I.5o6.166
Zattlora ...................... I.484.383 8.$3r.ooo
Htlesca .......................
Salamanca ....................
Oviedo .......................

I.zgI.447
I.z42.oz4
96z.666

Producción total de lxspaña...... . .... Ig.961.ioo

A esta Glti^tna cantidad han de añadirse los 7.100.000 MWh
de produccicín termceléctrica, lo q.ue arroja una total pro•
ducción nacional de 23.OÓ1.100 MWh'= 23.061,1 GWh.

$NERGIA EI,$CTRICA DISTRIBIIIDA SEGIIN USOS FOR I,AS CINCO P'ROVINCIAS DE MAYOR CONSIIMO

P R O V I N C I A á7son domEstime
Untdad rtWb.

- Usoa agHcolea Alumbrado pdbltm
U^oe comerdates IIeos Induatrlslee

Barcelona ................... z98.539 351•z82 i.81^.ggz io8 4o.g8z

Madrid ...................... 5o8.zgl 2og.oóz 74i.8i3 I.975 36•75r
Oviedo ...................... 47•262 z6.838 r.z8^.g64 Iz Io.3go

Vi2capa ..................... 141.43z zg.IO4 r.13z.984 z17 iz.g9z

Guipúacoa ................... 5ó.zgg r7.ogl 828.996 3 8.53z

Observamos que en el cuadro nacianal de distribución
de energía eléctrica van en cabeza las cinco provincias
que reciben también la más fuerte corriente emigratoria
del país, lo que viene a demostrar la correlación entre
consumo de electricidad•industria•censo laboral.

F,1 gasto en los distintos consumos parciales (a excep-
ción de usos agricolas) viene determinado en gran parte
par ct dominante "usos industriales", que influye en los

demás: conccntración demográfica -^ usos domésticos 9
comerciales -^ alumbrado público. L,a elevación dcl nivtl
de vida (consueno de electrodomésticos) y el enclave po•
riférico de las factorías, que implica el diario desplaza'
miento hacia las rttismas de grandes masas laborales, uti-
lizando "Metro", tranvías, trolebuses y trenes de tracción
eléctrica, aumentan considerablemente el consumo de ener•
gía en estas provincias industrializadas.
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I,a mitad dc la energía eléctrica consumida en ^spafia
pua usos industriales se acomoda a la siguiente distribu-
ción, expresada en porcentajes:

Capacidad de loe embalses en final del
año Ig6z ........................... sz.33a,I

En construccián en 31-XII-6z.......... . Io.888,9
En proyecto en 31-XII-6z .............. ^4.237,8

1r1 siguiente cuadro resume el número de embalses, con
expresián de su capacidad y distribución en las euencas
hidrográficas peninsularea:

Tlectroqufmíca .................... I2,97
klecctrometalúrgica . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , 6 z
Siderurgia ..... .................. B,SI
Tracción eléctrica .................. 7,Io
Cetnentos, cales y yesos ............. 6,35
Industrias textiles ........ ..... . ... ó,zz

49+77

l; mbalses

Por su excepcional importancia para el desarrullo eco-
nómico del país, la política de construcción de pantanos
constituye una de las principales inquietudes dcl Estado.
Grandes son, en efecto, los beneficios que reportan estas
costosas obras hidráulicas:

a^ Moderan el curso de los ríos, impidiendo tanto el
estiaje pralongado como Ios riesgns catastróficos por des-
bordamiento, facilitando, por lo tanto, el riego regular de
superficies agrícolas.

b) Hacen ,posible !a instalación de saltas de agua, prin-
cipal fuente de energía eléctrica.

lsta preocupación del Estado por impulsar ]a produc-
ción hidrceléctrica rnediante la construcción de presas y
ccntrales queda cristalizada en la siguiente gráfica, expre.
siva del proceso ascendente de la capacidad dc nttestros
embalses :

Nm3
25.000

10.000

15.^OU >f
--^--

Í0.000

Ĵ.000

a

Años
p^ o

M ^t^^

--^----
_. _^_^-_

^

I ^ ^i

^-y- --^-_

O ^A O N
h h b Wo, ^ a ^^ ^^

I,a capacidad de embalse en final de] año 1962 está supe-
rada hoy por ,la entrada eu servicio, a hartir cle aqnella
fecha, de varios parrtanos, cuyo ritmo de construccióu que•
da patente cn estas cifras :

^ U$ N C n S

BupMide
de ln cuenca

ca,^d.e
Ndm, de lw

de raa• embrlaes
bataea -

H+a'
K+n^

i Norte de Fspaña.. . . . 52•448 44 r•99o,7
z Duero .............. 77•z35 29 2•965.3
3 Tajo ................ 55•o51 3z 4•259+4
4 Guadiana........... 59•552 22 3.Iyz,S.

5 Guadalquivir........ 58•987 27 z•832,5
6 Sur ................. 18.6oI 7 136.0
7 Segura .............. 16.263 14 ó72,2

8 Júcar ............... 4z.8oI z8 ;.515,2
y I;bro ............... 85,783 86 4.ggo+3

Io 1'irineo Oriental. ... . 16.g8o 6 2i4,I
^anarias............ - 47 21.9
S^l^ares............ -

ToTAr.^s......... 483•7oI 342 2z.33o,I

I,a capacidad total de nuestros eanbalses sería equivalente
a la de un gigantesco cubo que midiese 2,816 Itm de arista.

DIS'PRIBUCION POR CL'1;NCAS IIIDROGRABICAS Y RIOS DIi

7,A5 bIAS IbiPORTANTI;S PRI,SAS CONSTRUIDAS Y$N

C^)NSTRUCCION, A2>r;NDI1;NDU .1 SU CAPACIDAD DL Iibi-

BAI,S>~

® Cv^ntahid^oyró^l^o
^ ^ontanos con.rtroiáos
O /dPm MCOnSffYC•c%i1 e
O Centra/eshidroe%^Fn'rot

con potencro aupiiio.a
100.000 RW
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Constsuidas sn 3r-XII-rçó^

cvsxcA
c^W.cia.a

N.r
Yto

lillltá$

Y Btircens...... .... 341,5 Sil.
s Grandas de Saliuu .. z66 Navia.
3 Bao ............... 238,3 Bibey.

DVEEtO
I Rirnbayo o Esla.. .. I.184 Esla.
z Santa Teresa. ...... 496 Tormes.
3 Balxioa de I.una. ... 308 Luna.

Ta^o
I Bueadia...........
2 Gabriel y Galán.. . . .
3 Entrepeñas.........

I.S71

9z4
891

Guadiela.
Alagón.
Tajo.

GU^DIANA

I Cijara ............. I.6yo Guadiana.
z Orellana........... 8z4 Guadiana.
3 Garda de Sola. ..... 48o Guadiana.

GIIADAI,QUIVIR
I Tranco de Beas.. .. . 50o Guadalquivir.
z Bembézar.......... 347,4 Bembézar.
3 Jándula............ 342 Jándula.

SuR
I Consle de Guadal-

horce............ 86 Tnrón.

S^GVRA
I Cenajo .............
z ^ensanta.........

47z Segura.
z3o Seguta.

Jt^cAlt
I Alarcón............ I.II2 Júcar.
z Generalísimo....... 228 Turia.

^B1td

I Calltlle3... ........

z Ebro ..............
3 Yesa ..............

PIxINF.o ORIi:xTAr,

I .SaU ...............

En constraicción
en 3r-XII-r9óz
NoRT^

I Belesar............

POT$NCIA IIySTAI,ADA Y PRODIICCION EI,ECTRICA POR CIIEtiCA3 IIIDROGRAFICAB

C U$ N C A

C U$ x C A
Hn^

F^T6NCIA INSTALADA (kW) PROni7CCION ELECTViCA ((}^)

Hidr$clica

Norte .....................................
Duero .....................................
Tajo .. ...................................
Guadiana ..................................
Guadalquivir ...............................
Sur .......................................
íSC^IlI'a ....................................
Jácar...,....... ..........................
Ebro .... . ...............................
Pirlneo Oriental ............................
Balearea ...................................
Canariae ...................................

I.Si3.oz4
g62.6g6

z93•5zI
ó0•338

z54•738
85.z65

74•495
4O2•547

I.484.71g
70.864

Ioo
2.099

5.zo4.362

ToTAr.^s ....................

Hidráulica Tfraica

848•428 4•143.4
14.665 2.gz4,6
2I.o36 I.o3z,8

Iog.ogo 277
268.826 651,5
85•675 3z3.9 7.IM

285.972 204
zz.176 I.386,3

z45•732 4•8z7

304•449 181,9
68.g78 0^4
41•793 8+z

z.312.78o Ig.q61 7.IOo

7. j17.142 1CW 23.o61 GWIl

I,a utilización de la potencia total instalada (7.517.142
kilowatios) ha sido durante el año 1962 de 3.068 horas.
EI producto de ambas magnitudes arroja los 23.061 GWh,
producción eléctrica nacional del referido año, que supone
una media de 742,2 kWh por habi,tante.

1~1 avance de la producción eléctrica en Espaiia sigue un
ritmo al que, legítimamente, hay que calificar de acelerado.
En 1963 ae llegó a los 25.000 GWh. Para 1964 está pre-

Térmica

Ter.

Miño.

Du^Ro
I Cernadilla.......... 255 Tera.
2 Aguilar de Campoo . 24G Pisuerga.

TAJo
I Valciecaíias...........

lAIIICW^Q

R!•

71Ó

540
470

N. Ribag^eraws
Ebro.
Arag6n.

177

645

I.42g Tajo.

GIIADIA^TA

I Zújar .............. 723 Zújar.

GIIADAI,QUIV1It
I Iznájar............ 98o Genil.
z Guadalmena........ 307,5 Guadaltaa^ta.

Jt^cAx
I Contreras.......... 88o Cabricl.
z Tous .............. 412 Júcar.

$BRO
I 3lequinenza........ I.g3o Ebro.
2 ^1 Grado........... 40o Cinca.

PIRI^II?O ORTF.NTAI,

I Susqueda.......... zIg Ter.

visto alcanzar los 29.000; en 1965, los 32.000; ea 1966,
los 35.500, y los 40.000 en 1967.

I.a conducción de esta gigantesca energía reticula el
suelo español en una inmensa red de cables que avanzaa
a través de los distintos paisajes peninsulares. Solamente
las líneas de tensión igual o superior a 30.000 voltios mi•
den 5.828 kiJómetros, distancia aproximada a la que salvan
los barcas que atraviesan el Atlántico viajando de Cádiz
a Nueva York.
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FICHAS PARA LA ENSE^iANZA INDIVIDUALIZADA
DAV1D BAYON

Diredor de Grupo E^colar. Sepwia.

Hace ya varios cursos llevé a cabo, en clase, trabajos algo continuados sobre enseñanza individuali-
zada. De aquella labor se publicó una breve reseña en el n ŭmero de mayo pasado de VIDA ESCOLUt.
En dicha reseña hacía también mis comentarios y aprecíaciones, de tono francamente optimista, acerca
del gran valor y eficacia que la enseñanza individualizada puede tener en el trabajo escolar.

Ahora vuelvo a ocuparme, también con propósitos de alguna continuidad, de esta ocasión del tra-
bajo individualizado. Quiero ocuparme y, en cuanto me sea posible, preocuparme. Es decir, trabajar y
dedicarle al trabajo algunas reflexiones que a uno se le vayan ocurriendo. Y, por supuesto, cada vez
más convencido y seguro del excelente resultado de la enseñanza individualizada.

Individualizar la enseñanza es darle al alumno los medios para que, en el estudio, trabaje por su
cuenta, con arreglo a sus capacidades y a su ritmo de trabajo. Y, en consecuencia, lo fundamental es
una guía escrita que camine al estudiante a hacer sti labor de la manera más eficaz posible.

Y el instrumento más idóneo, al menos que vea mos por ahora, es la ficha escrita. Y eso es Io que
me he puesto a hacer: fichas para trabajo individuatizado.

Las fichas redactadas, no éstas, ni cualesquiera otras que se pretenda hacer, no son, no pueden ser.
en su origen, una cosa concluida. Están, pudiéramos decir, en una rrimera etapa de elaboración, casi de
gestación, como seres vivos que casí son.

PRiNCIPiOS QLIE HE QLIERIDO TENER EN CUEN'!'A AL REDACTAR LAS FICHAS:

1. Presentar las noci^nes lo más sencillas y sim ples posible para que el níño pueda realizar su auta-
instrucción.

2. Ofrecer trabajos de aplicaciuón de las nociones adquiridas.
3. Dar medios de autocontrol paza que el niño compruebe sus rrogresos.

ALGUNAS OBSERVACIONES:

No es cosa fácil el desmenuzar cada contenido que vamos a ofrecer en sus elementos más simples.
Los conceptos que usamos para nuestro gobierno, y aun los que van expuestos en nuestras lecciones ha-
bituales, requieren, para ser ofrecidos en esta enseñanza individualizada, un análisis muy laborioso y
concienzudo. Además de que, en esta sirnplificación, se ]lega a límites en que la rnisma simplicidad es un
obstáculo en el aprender. Se ve pronto que hay no ciones que s^'.en ganando al ser presentadas varias,
simultáneamente.

Así que, en esta atomización que preconiza la Enseñanza Programada, no he llegado al límite, y
si alguna vez ]o alcanzo es para presentar luego, simultáneamente, dos o tres nociones que, sirviéndose
unas a otras de términos de comparación, faciliten su captación por el estudiante.

Llna primera etapa en donde el alumno prueba sus fuerzas y sus eapacidades es en los ejercicios de
aplicación. Allí es donde empieza a ver si tuvo acierto al captar la noción que se le ofrecía.

Claro está que estos ejercicios de aplicación son igualmente propios de la enseñanza colectiva, y de
allí es de donde fueron surgiendo como etapa obligada de cada lección.

Lo que sí es nota diferencial de la Enseñanza Programada es el empeño en ofrecer al alumno el medio
de comprobar inmediatamente los acíertos o errores que tuvo. ,Es decir, los adelantos que va consiguien-
do en su trabajo.

Y ésta es cuestión que dará mucho que hablar, pues, de momento, no es cosa que se presente fácil-
mente hacedera.

Esto sin de}ar de reconocer que es de suma trascendencia el acertar a darle al estudiante un recurso
rápido de confirmacilón de sus éxitos y de sus progresos.

Los del grupo de Winetka parece que ven esta cuestión fácilmente resuelta. A la vuelta de cada hoja
ofrecen al alumno las contestaciones a cada pregun ta, y el niño irá allí a comprobar si acertó.

Acaso sea ésta una solución demasiado fácil. En fin, de esto habrá también que hablar bastante, has-
ta llegar a encontrar solución un poco segura para caminar.

Por ahora no he llegado a otra solución que el dar yo contestaciones ciertas cuando el niño cree que
ya halló la suya y viene a confrontarla con la ver dadera. •

Y ya, una apreciación mía acerca de la situación en que se encuentra esta cuestión de la enseñanza
individualízada y de Ia enseñanza programada:

Creo que, por ahora, más que teorizar, nos urge realizar. Por varias razones: Primera, porque la teo-
ría anda ya bastante elaborada, al menos entre álgunas minorías de profesionales. Segunda, porque a las
gentes que no han hecho, aunque no sea más que pequeñas pruebas, no se les ocurren más que obje-
tivos triviales, y alejadas totalmente de la realidad. Como, por ejemplo, ésa de que e.n la enseñanza in-
dividualizada se suprimen las relaciones, tan necesarias, entre maestro y alumno. Cuando lo que sucede
es que aumentan. Por lo menos las verdaderas, las individuales, las personales.
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CONCURSO PERMANENTE

LA METEOROLOGIA EN LA ESCUELA

Se ha hablado y escrito muchas veces de la con-
veniencia de considerar "las cosas del tiempo" en
la escuela. por constituir tales atenciones un medio
extraordinariamente eficaz para despertar y des-
arrollar la curiosidad sobre los fenómenos atmos-
féricos y con ello el espíritu de observación y de
investigación. A1 mismo tiempo, se ha insinuado la
instalación de un pequeño observatorio meteoro-
íógico en la escuela para un mejor y más sistemá-
tico estudio de tales fenómenos meteorológicos. Sin
embargo, nos hemos esforzado menos en hundir-
nos en el terreno de la pura concreción y señalar
precisamente cómo podemos montar lo más didác-
tica, rápida y económicamente un observatorio para
después iniciar un tanto sistemáticamente nuestras
^observaciones y, poco a poco, ir despertando entre
nuestros alumnos su curiosidad, su innata tenden-
^cia a la observación e investigación sobre los fe-
nómenos atmosféricos. Hasta aquí el primer mo-
tivo. Veamos el segundo: el del valor formativo
^e informativo de estas actividades.

I}esde un punto de vista puramente formal, las
diarias reflexiones sobre las "cosas de] tiempo"
-como las llama el señor García de Pedraza, en
su articulo "El observatorio meteorológico en la
Escuela Primaria", publicado en el número mono-
gráfico 35-36 de VIDA Escou+R, a quien debo el
haber iniciado estas tareas--contribuyen, como po-
cas otras actividades a desarrollar las preciosas
potencialidades de la atención, observación e in-
vestigación. Todos sabemos que nuestras escuelas
son, o por lo menos debemos intentar hacerlas,
centros donde lo educativo y lo formativo sea lo
esencial, y, por ello, deducimos todos fácilmente
que un observatorio, sólo por su valor formativo.
justifica indiscutiblemente su presencia en nuestros
centros docentes. Pero además de su contribución
al desarrollo formativo, las actividades que lleva
consigo nos proporcionarán una buena dosis de
contenido informativo. Por un lado nos llevará
pauIatinamente a un conocimiento bastante exacto
y duradero de los más diversos fenómenos atmos-
féricos por operar con realidades evidentes y de
un modo insistente. Por otra parte, nos proporcio-
nará numerosas informaciones: acerca del agua
caída en un determinado día, temperaturas, grado
de humedad, etc...; a la larga, vientos dominántes
en la localidad, tipn de tormentas, cantidad media
pluviométrica, temperatura media... Incluso en los
núcleos rurales, donde no existe ninguna estación
oficial meteorológica, los datos recogidos, en espe-

MARINO CUERDA MENENDEZ
Lcenciado n Pedaçopla y maeatro aacioaal de La Felipa (AIb^eNC).

cial los referentes a la lluvia, trascienden del ám-
bito escolar; no me es raro recibir, de vez en cuan-
do, visitas de agricultores pidiéndome algunos da-
tos sobre el agua caída el día anterior o durante
un temporal pasado. A veces, es el hijo el que
saca el registro e informa al padre. Una ligera re-
flexión sobre lo que os digo os hará ver que tales
afirmaciones no son puras "teorías", sino evidentes
realidades.

I. Sugerencias para la inetalación del
observatorio.

Para la instalación de nuestro pequeño observa-
torio, según nuestras experiencias, parece recomen-
dable lo siguiente:

Una vez que ya nos hemos organizado por com-
pleto en nuestra escitela y marchamos normalmen-
te, primera quincena de octubre, por ejemplo, po-
demos interrumpir por unos días -tres o cuatro,
según veamos- la marcha normal de un determi-
nado grupo de niños, dando paso a un conjunto
de actividades previas a la instalación, con fines
informativos, acerca de los díversos fenómenos at-
mosfé>;^icos y con fines constructivos sobre los di-
ferentes aparatos. A este conjunto de actividades
le hemos ]lamado "complejo", por desenvolverse al-
rededor de los tres conceptos característicos idea-
dos por los pedagogos rusos Blonsky y Pinkevich:
"Naturaleza" -en nuestro caso el estudio de la
atmósfera-, "producción" -aquí la construcción
de aparatos- y"sociedad" -aquí unas ligeras
consideraciones sobre la población rural-, la im-
portancia que ejerce sobre ella el factor climáti-
co, la Hermandad Sindical de Labradores y Ga-
naderos, etc. En rigor, de lo que se trata es de
dar unas nociones previas sobre los conceptos que
vamos a manejar con ocasión de nuestras obser-
vaciones, y de construir los aparatos precisos. Cada
uno, pues, puede disponer este paso prcvio como
crea más conveniente.

D^e lo anterior se deduce qué es lo que hemos
de explicar o proponer en esta primera fase, pre-
via a]a instalación, recogida e interpretación de
datos. No obstante, digamos alguna^cosa más. Res-
pecto a lo que hemos llamado "naturaleza" es
aconsejable proponer el estudio de los meteoros
aéreos, eléctricos, acuosos, luminosos, así como la
manera de llevar el cuaderno o registro meteoro-
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lógico. Respecto a lo que hemos denominado "con-
cepto-producción", proponer la construcción de
an pluviámetro, una veleta v un higrómetro. En
ruaato a"sociedad", dar una idea de lo que he-
mos indicado anteriormente.

Ahora veamos cómo pmgramar este contenido.
Para evitar interrumpir la marcha normal de los
otros grupos o secciones, el contenido que nos pro-
ponemos dar debemas ajustarlo al horario; es de-
cir, colocar dentro de los espacios horarios de tra-
bajo maestro-alumno, un trabajo de tal índole,
verbigraciz: una experimentacián acerca de cómo
se forma el rocío, y en el tiempo dedicada a tra-
bajo autónomo, una redacción sobre meteoros acuo-
sos, un problema sobre lluvias a cualquier otro
tipo de trabajo supervisado. Por las tardes debe
proponerse la construccíón de los aparatos.

!I. Su,^erencias sobre la construcción de los
aparatos.

EI pluviómetro puede confeccionarse adquirien-
do dos latas, de ]as cuales, la que constituirá el
cuerpo superior, ha de tener 16 centímetros de diá-
metro. Una lata de este tipo, no es difícil adqui-
rirla, puesto que existen muchos envases de con-
servas que tienen esta dimensión. La de abajo,
para que ajuste con el cuerpo superior, debe ser
un poco más estrecha. En este segundo cuerpo
pluviométrico colocaremos una botella, a ser po-
sible, que sea de ancha base y de cuello estrecho
para evitar la evaporización. Para darle cierta fi-
jación podemos rodearla con unos tres o cuatro
centímetros de yeso: esto lo conseguiremos colo-
cando 1a botella en el cuerpo segundo y a conti-
nuación echando yeso bastante fluido alrededor de
ella, teníendo la precaución de retirarla cuando el
yeso se ha hecho un poco más sólido y ha que-
dado el hueco preciso. La Iata de arriba hemos de
agujerearla con un clavo bastante grueso. El plu-
viómetro debe colocarse en un Iugar donde el agua
caiga sin dificultad. En cuanto a la probeta, total-
mente necesaria para medir el agua caída, se pue-
de construir solicitando, de alguien que tenga una
probeta oficial, la capacidad de un litro de agua
pluviométrica; vertiéndola sucesivamente sobre un
frasco ir señalando con tinta china capacidades
idénticas.

Veamos ahora el higrómetro o aparato para
medir el grado de humedad del aire. Puede servi-
ros uno de esos frailecillos que se ponen y quitan
la capucha. Pero como deseamos hacerlo nosotros,
no sólo para evitar gastos, sino para que los alum-
nos tengan una campleta idea de tales aparatos,
es aconsejable su construcción. Veamos: "5obre
un tablero se fija lo más tirante posible un cabello
largo desengrasado; uno de sus extremos se suje-
ta con unas pinzas y el otro a una polea en cuyo
eje va soldada una aguja que puede recorrer un
semicírculo graduado. Cuando el tiempo está hú-
medo el cabello se alarga y un pesito que cuelga
de !a misma poleíta hace que ésta gire en una di-
rección moviendo la^ aguja sobre la escala. Si el
aire es seco, el cabello se encoge y tira de la po-
lea en sentido contrario" (1). Llna vez construido
es preciso afinarlo; para ello es preferible tomar la

(1) Saitz. Pernaado: <EI sftodo de proyectoe en la escuela ruralx.

indicación de otro higrámetro cuya exactitud se hu-
biera compmbado. No existiendo esa facilidad pve»
de escogerse un día sereno y bueno, sin exceao de
sequedad y humedad y fijar ahí la iadicacióa de
bueno. Teaiendo rn cuenta este dato, aaotar: Stcy,
viento, bueno, ventoso, húmedo y l^uoia, v aia^pl^-
meate los subrayados. EI higrómetra debe eolo-
carse en un lugaz seco y ventilado.

La veleta, por su fácil construcción, creemoe que
no necesita explicación.

En cuanto al termómetro, lo mejor es solicíter
una colecta entre todos ]os niños de la clase; dado
el valor de un termómetro, la aportación individral
será muy exigua.

III. Normas sobre el regietro o euaderra^

meteorolágico.

A) Ha de registrar los datos el aIumno cncee-
gado de Ilevar el cuaderno de rotacíón. En la re-
cogida de datos puede acompañarle el compañero
que al día siguiente deba llevarlo.

B) Tales anotaciones, en los dias de aesibn
doble, deben hacerse al comienzo de cada sesilxi;
en los de sesión única, ade^nás de las anotacio-
nes de la mañana, si se quieren seguir las obaer-
vaciones vespertinas, puede el niño llevar el cua-
derno a su casa y anotar hacia las tres de la tarde
los datos más interesantes.

C) Contenidos a registrar : a) Diariamente:
1.° Respecto a los meteoros aéreos: Si el viento no
mueve las hojas ni desvía la dirección vertical del
humo, "calma"; si las'mueve, "flojo"; si mueve las
ramas, "moderado"; si troncos no muy gruesos,
"fuerté'; si derriba troncos gruesos, "huracanadó'.
2.° Respecto a los meteoros eléctricos; Si los hay,
relámpagos, rayos o truenos. 3° Respecto a lo^ mc-
teoros acuosos: Clases de nubes, cúmulos, cirros,
estratos o nimbos; si poca niebla, "nieblina"; si mu-
cha, "niebla"; si ]luvia fina, "llovizna"; si mucha,
"lluvia"; si violenta, "chaparrón". A continuaciblrt
debe anotarse la cantidad recogida en el pluvióme-
tro. Asimismo se anotará si se diese nieve, gra-
nizo, pedrisco, rocío o escarcha. 4° Respecto a los
meteoros Iuminosos: Arco iris, corona en el Sol o
en la Luna. 5:° Respecto a la temperatura del
aire: Grados que marque el termómetro. Las tem-
peraturas deben tomarse a la sombra, pues hablar
de temperatura al sol es una inexactitud, ya que
un termómetro coIocado al sol no mide la tempera-
tura, sino la radiación solar. 6° Respecto a la hu-
medad del aire, lo que marque el higrómetro. 7.• El
señor Pedraza aconseja este apartado que, a nues-
tro juicio, resulta aiuy interesante: eI de la feno-
menología. En él puede anotarse cuándo se ha
advertido por primera vez la aparición y desape. ►-
rición de las aves emigrantes; cuándo han comen-
zado los cantos deI ruiseñor y del cuco...; cuándo
comienzan a aparecer y desaparecer las primeras
hojas, flores y frutos. b) Mensualmente debe ano-
tarse el viento dominante, 1os días de mayor o mo-
nor precipitación, cantidad de agua recagida y ten-
peratura media.

LIna vez que Ios niños se han acostumbrad+o a
tales observaciones no exigen ni cinco minutos y,
sin embargo, ^cuántos beneficios educativos repoc-
ta un observatorio y sus atenciones!
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fMPORTANCtA PEDAGOGICA Y S4CIAL DE LA
MUTUALIDAD

Estas instítuciones complementarías, incluidas por
la Ley de Educación entre las de carácter socíal,
cooperan de forma extraordinaria a la formación
completa de la infancia, iniciándola en la realización
de ciertas prácticas de convivencia y de asistencia
reciproca, pensando siempre en los días venideros,
meta a la que se encamina toda la obra escolar.

El gran sociólogo don Severino Aznar expone al
destacar la importancia del mutualismo escolar: "La
previsíón convertida en costumbre es una escuela de
energia, una fuente de virilidad, un yunque donde se
forma eI carácter, una de las fuertes lecciones de los
que hacen hombres".

Don Alvaro López Núñez, que tanto colaboró a
través de toda su vida para que estas obras se hicie-
ran realidad, indicó: "La Mutualidad Escolar, como
tantos otros recursos pedagógicos puestos en manos
del Maestro, es un instrumento de acción que la vo-
luntad e inteligencía del educador han de animar y
hacer fecundo. Y la previsión ha de enseiiarse a los
escolares en forma práctica, que les proporcíone los
medios necesarios para defenderse contra las adver-
sidades y riesgos que de continuo acechan al hombre".

Es bien conocída la importancia de la caoperación,
que despierta interés por las obras de beneficio ge-
neral. Los mutualistas han de colaborar en las tareas
que requieren las actividades de la asociación. Surgen
iniciativas, elaboran proyectos y realizan trabajos que
en todos los casos despiertan vocaciones y descubren
las posibilidades que para las actívídades futuras exis-
ten en la infancia y juventud.

La Mutualidad Escolar, can todas las realidades
que su desarrollo requiere, contribuye a formar en el
alumno mutualista una conciencia social, moral y pro-
fesional que coopera a Eormar caracteres fuertes, me-
tódicos y ordenados, dispuestos siempre a abordar
con éxíto los obstáculos que pueden presentarse en
la vida adulta al actuar en la sociedad.

Más de I8.000 Mutualidades constituidas, con más
o menos realidades de elevado valor formativo, crea-
das tanto en la escuela urbana como en la rural, son
el mejor exponente de la importancia de estas activi-
dades de previsión y mutualismo.

Et Coto, obra económico-educativa.

Por Ia cooperación de numerosos Ayuntamientos y
Entidades locales y provinciales, las Mutualidades
y Cotos Escolares de Previsión, implantados en miles
de centros docentes primarios, constituyen hoy infini-
dad ie patrimonios escolares, que al mismo tiempo
que son verdaderos instrumentos edueativos, propor-
cionan importantes recursos económicos.

La extensión de los Cotos aqrícolas, forestales y
mixtos asciende a más de 3.100 Ha.

El número de colmenas pobladas en los Cotos api-
colas es de 1.091.

Los de modalidad avícola disponen de 3.838 galli-
nas, y los de otras actividades ganaderas tienen en
total en su patrimonio varios cientos de anímales, en
las siguientes especies: ovejas, cerdos, vacas, cone-
jos, etc.

I.a estadística demuestra que estas asociaciones
complementarias de la tarea docente escolar arrai,qan
lo mismo en ]os centros urbanos que en los rurales.

Y su cooperación a la formación de la infancia es tai
que por ello es obligatoria la practica del mutualismo.

Las modalidades de los Cotos que se reseñan se-
guidamente justifican su implantacIón, tanto en el
campo como en la ciudad. Para ello es suficiente que
el Maestro se lo proponga e interese asistencias y
colaboración de toda índole.

C o t o s Núrnero

Agricalas ... ... ... ... ... 257
Apícolas ... ... ... ... ... 333
Artisticos ... ... ... ... ... 30
Avícolas ... ... ... ... ... 111
Canarícolas , .. ... ... ... 7
Colombóf ilos. . . . . . . . . . . . 2
Cunicolas . . . . . . . . . . . . . . . 29
Forestales . . . . . . ... . . . . . . 763
Frutícolas . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ganaderos ... ... ... ... 7
Industriales ... ... ... ... 103
Labores ... ... ... ... ... 68
Mixtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Piscícolas ... ... ... ... ... 3
Sericícolas . . . . . . . . . . . . . . . 36

TOTAL ... ... ... 2.389

EI Seg^uto de Dote Infantil.

Constítuye esta modalidad de la previsión el fin
esencial y primero de las Mutualidades Escolares.

Según establece el artículo 6.° del Reglamento de
la Mutualídad ha de destinar siempre, como mínimo,
el 50 por 100 de sus ingresos al Seguro Infantíl.

Por esta práctica de la previsión es posible, me-
diante las aportaciones acumu^ar^as durante los áños
de la infancia y de la juventud, disponer de un capi-
tal que perrnita al hombre iniciar una existencia in-
dependiente cuando comienee a vivir por su cuenta.
Nadie ignora que al contraer matrimonio, al estable-
ccrse en un arte, comercio u oficio, al emprender una
actividad que ha de asegurar un porvenir, se precisa
un capital que no siempre puede obtenerse fácilmente
y que, buscado con apremios ur,qentes, suele resultar
muy costoso. La institución del Seguro viene a resol-
ver llanamente el problema, por medio de la combi-
nación indicada, utilizando al efecto las ventajas de
los primeros años de la vida, en los que, por ser más
largo el plazo diferido, la acumulación resulta más
beneficiosa.

Cesiones rnuníci,pales.

Conforme a la Orden de la Dlrección General de
Administración Local de 4 de £ebrero de 1954, las
Corporaciones Locales de todo rango deben facilitar,
en la medida de sus disponibilidades, parcelas de te-
rreno y subvenciones para el desarrollo de las Mu-
tuaiidades y Ios Cotos.

El Decreto del Ministerio de la Gobernación de
27 de mayo de 1955 (Bolettn Oficial del Estado de
14 de julio), por el que se aprueha el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, dispone:
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"Artículo 90. 1. Parte de loa bíenes comunales
podrd ser destinada a estos finea:

a) Formación de ua Coto Escolar para recreo,
easeiianza ezperímental y aprovechamiento, en sa
caso, de los alumnoa que coacurraa a las Eacuelas
Nacionales y Municipales.

b) Formadón dt ua Coto Munidpal de Previsión
para auzilíar a los habitantes necesitados del término
en sus adversidades económícas.

2. EI Instituto Nadonal de Colonización, al ha-
cer la adjudicación de las fincas a los Ayuntamientos,

señalazá la eztenaión que de e^las haya de aer desti-
nada a dicboa Cotos aodales.

3. En cuaato al rEgímen de ambos Cotos, se eatarl
a lo previato en d artículo 85".

Ei artículo 85 cstablece que carresponder8 al
Ayuntamicnto pleno la aprobación de los plaaes ga
nerales para la distribudón y aprovechamfeato de loa
bieaes comunales, y a la Comisión Municipal Perma-
nente la aplicadón de aquéllos y de laa ordenaas^s
reguladoras del disfrute, así como la resolucióa de
las incidcndas que con motivo de éste se produjeren.

COMISION NACIONAL DE MUTUALIDADES Y COTOS
ESCOLARES DE PREYISION

Bases para el premio "Alvaro López Núñez" 1964

La Comisióa Nadonal de Mutualidadeŝ ^y Cotos
Escolares dc Previsión, pars conmemorar el XXV Aai-
versario de la Paz, coavoca su premío "Alvaro Ló-
pez Núticz", dñéadoae este año, con carícter eztra-
ordinario, a la dímensión social quc a la Escuela
corresponde, con arreglo a las siguientes

BASES:

1' Se designa como tema: "PRINCIPIOS SOCIA-
LPS EDUCATIVOS EN LA ESCiIELA PRIMA-
RIA. LABOR Y ACCION SOCIAL Y ECONOMI-
CA DE ESPAfirA DLIRANTE LOS VEINTICINCO
AÑ'OS DE PAZ".

2.• Se aspira a un libro de lectura escolar, en el
que se ezpongan, se comenten y se ilustren las sealí-
dades logradas por el Estado español en los campos
de la Seguridad Social, del mutualismo escolar y pre-
visión infantil, y en todo cuanto haya contribuido a
la creación. de riqueza y consiguiente elevación del
nivel social y ecoaómico de la vida española.

Dentro de la libertad de inspiración e ínterpreta-
ción de cada concursante, la Comisión Nacional pre-
tende conseguir un libro pedagógico de lecturas íns-
tructivas y formativas para niños de doce a catorce
años, que puedan servir a los Maestros de eficaz ins-
trumento de trabajo y facílite a los escolares el cono-
cimiento racional, metódico y ordenado de la pros-
peridad española alcanzada bajo el signo de Franco.

3.' El trabajo podrá ser de carácter unipersonal
o en colaboración, y se presentará por triplicado, es-
crito en folios a máquina, a doble espacio, por una
sola cara, sin exceder de 1^0 como máximo. Se pre-

sentar5 sin firmar y bajo un lema que figurará en la
cubierta y prímera página del ttabajo y ea el aobrtt
que lo contenga.

El mismo lema se fijará también cn ua eegundo so-
bre, de menor tamaño. que coatendrá una cuastilla
con cl lema del trabajo, nombre y apellidos, fírma y
rúbrica y domidlio dcl concursante o concursaates, ea
su caso. Los dos sobres cerrados irán dentro de ua
tercero, en el que se escribirá: "PARA EL CON-
CURSO PREMIO "ALVARO LOPi1Z NLI1qEZ"
19fi4. Seiior Secretario de la Comísidn Nacional de
Mutualidades y Cotos Escolares de Previsión. Ca14
Valenzuela, 5. Madrid-14".

4.• Los originales se entregarán en la Secretaria
de la Comísibn, calle Valenzuela, 5, Madríd, hasta el
día 31 de diciembre de 1964. También podrán enviar-
se por correo certificado, dentro del mismo plazo.

5` El premio consistirá en la entrega de 25.000
pesetas y en la adquisición, con cargo a la Comísión
Nacional, del niunero de ejemplares de la obra equí-
valente a 10.000 pesetas, en caso de que el autor la
edite antes del 31 de diciembre de 1965.

6.' El fallo corresponderá adoptarlo a la Comi-
sión Nacional de Mutualidades y Cotos Escolares de ,
Previsión y será ínapelable. El concurso podrá ser
declarado desierto si, a su juicio, ninguno de los tra-
ba'os presentados reuniese condicíones para el premío.

^.• No se mantendrá correspondencia con los se-
ñores concursantes, como no sea para la devolución
de los trabajos presentados. Transcurridos tres meses
de la publicación del fallo, podrán ser destruidas Ias
plicas y los originales no reclamados por sus autores.

Madrid, 30 de abril de 1964.

"LA OBRA DE LAS MUTUALIDADE5 Y COTOS ESCOLARES ES, EN PRIMER TERMI-
N0, UNA MAGNIFICA EXTEN5ION DE LA ESCUELA. UNA MAGNIFICA EXTEN5ION QUE
NOS SITUA YA ANTE LAS REALIDADES QUE HEMOS DE TENER EN CUENTA PARA ES-
TOS MOMENTOS QUE SE AVECINAN, EN QUE LA OBLIGATORIEI7AD DE LA EDAD ES-
COLAR ALCANZARA HASTA LOS CATORCE AI^IOS, COMO UNA INICIACION A LO PRO-
FESIONAL."

"LA REALIZACION DE ESTOS COTOS ESCOLARES, ESTOS MISMOS EJEMPLOS
VIVOS QUE HEMOS PRESENCIADO EN LA VISITA A LA EXPOSICION HECHA, SON
UNA DEMOSTRACION DE LO MUCHO QUE PUEDE ALCANZARSE EN ESTA LINEA Y EN
ESTA DIRECC^ON." (Del discurso del E^emo. Sr. Ministro de Educación
Nacional, don Manuel Lora Tamayo, en la imposición de la medalla de Oro
de la Mutualidad al presidente de la Diputación de Valencia.)
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COMISION NACIONAL DE MUTUALIDADES Y COTOS
ESCOLARES DE PREYISION

Concurso extraordinario entre niños mutualistas, con motivo de los

veinticinco años de paz

l^ara asociarse al júbilo con que se conmemoran los
vtinticinco años de paz bajo la capitanía de Franco,
y paza contribuir, de algún modo, a la participación
activa de los niños mutualistas en estas efemérides
hispánicas, la Comisión Nacional de Mutualidades y
Cotos Escolares de Previslón abre un concurso con
carácter extraordinario para la adjudicación de pre-
níos, con arreglo a las siguientes

$ASES:

1.` Se adjudicarán diez premios a los niños y ni-
IIas que ejecuten un trabajo escolar ilustrado sobre un
tema en el que la idea de lo social en la España de
Franco aparezca enlazada con la significación y acti-
vídades de las Mutualidades y Cotos Escolares de
Previsión establecídos, a ser posible, en la Escuela
donde el escolar se educa.

2' La cuantía de cada uno de los premios será
de dos mil pesetas: míl ^para incrementar los ingresos
del niño premiado en la póliza dotal del Instituto Na-

cional de Prevísión, y otras mil para que disponga
de ellas libremente.

3.• Podrán tamar parte en este concurso todos los
niños y niñas de las Escuelas Primarias de España,
sin más condición que ser mutualistas activos y venir
cumpliendo, por consiguiente, los preceptos reglamen-
tarios de la Mutualidad y el Coto, donde lo hubíere.

4.` I,os trabajos originales -juntamente con la so-
licitud del interesado y la declaración del Maestro
haciendo constar que el niño es alumno de la Escuela
de su cargo- podrán enviarse a la Secretaría de la
Comisión Provincial de Mutualidades y Cotos Esco-
lares de la provincia respectiva, hasta el día 31 de
octubre del corriente año.

Las Seczetarías provínciales, con el informe que
proceda para cada niño mutualista concursante, remi-
tirán los trabajos presentados a la Secretaría de la
Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Esco-
lares, antes del día 15 de noviembre.

5.` El fallo del concurso corresponderá adoptarlo
a la Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Es-
colares de Previsión y será inapelable.

Madrid, 30 de abril de 1964.

a^^®^©^ ^^^Qo^o^^^^^^
LOS MODERNOS MEDIOS DE COMUNICACION Y SU

EMPLEO EN LA ENSEÑANZA
Por JUAN NAVARRO HIGUERA

Jere de Materlal Didáctlco.

Desde no hace poco tiempo se viene hablando del
posidvo valor que poseen ciertos instrumentos técni-
cos para difundir las ideas que a través de ellos circu-
lsn. A nadie se le escapa el notable poder que en-
eierran los modernos medios de comunicación. Y tam-
bién a muchos les parece indudable que aplicados
estos snedios a la enseñanza hayan de resultar igual-
mente valiosos. Las proyecciones fijas y cinemáticas;
la grabación del sonido en disco y en cinta magnéti-
ta, la radio y la televisión, se vienen ponderando
como idóneos elementos de instrucción y educación,
es decir, como ágiles medios instrumentales en ma-
aos del maestro. ^

Ahora bien, temo que los lectores arguyan -y con
mucha razón- que la mayoría de las escuelas no dis-
ponen de material de esta clase y que, cuando le po-
seen, no obtienen de él esos resultados sorprenden-
tes que destacan los defensores de la aplicación do-
cente de estas ayudas técnicas.

Por conocer bien las circunstancias que imperan en
nuestra realidad escolar, no me parece extraño que
muchas veces se tilde de utópicos a quienes hablan
de introducir en la enseñanza sensibles cambios es-
tructurales o instrumentales. Poderosas razones abo-
nan la ^tesis de los escépticos, así como la extrañeza
de los tradicionalistas.
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Ahora bien. Los momentos actuales parecen aer
altamente propicios para desarrollar una campaña en
favor de la apli^ción pedagógica de las ayudaa audio-
t^isuales. Y rogamos a los maestros españoles que lean
estas lineas presten atención a este hecho, que cada
día se irá mostrando con mayor evidencia.

Desde las páginas de VIDA EscoLAn trataremos
de cuestiones relacionadas con este problema, procu-
rando atender primordialmente los siguientes as-
pectos:

- Divulgación de las características y posi-
bilidades de los distintos apartados que pueden
emplearse en la escuela.

- Publicación de trabajos didácticos en los
que se incluya la utilización de algunas ayudas
audiovisuales.

- Creación de un clima propicio para la pro-
gresiva difusión de estas técnicas.

CONOCIMIENTO DE LOS
APARÁTOS

De intento se va a prescindir de exposiciones de
carácter teórico, no porque se estimen innecesarias,
sino porque consideramos que son inoperantes cuan-
do se ttata de iniciar una obra tan realista como la
que se va a emprender. Las disquisiciones más o me-
nos especulativas han de ir en su lugar, que no es
precisamente las páginas de esta revista.

Es conveniente puntualizar, ante todo, que en este
artínalo sólo deseamos hacer un llamamiento y brin-
dar un anticipo de lo que se pretende que sea esta
sección de la revista. Por ello:

- Aspiramos a despertar un interés gene-
ral en f avor de la aplicación auténticamente es-
coiar de los medios audiovisuales.

-- Y rogamos comprensión para la forma en
yue se va a actuar, que ha de ofrecer indudables
lagunas. Posiblemente los entendidos encontra-
rán pobre esta documentación y los no inicia-
dos hallarán puntos que les extrañen por no f a-
miliares. A unos y a otros pedimos tengan en
cuenta la di f icultad de mantener un nivel equi-
libraKo para tan gran número de lectores.

UN AUXILIAR EFICAZ

Que los medios audiovisuales son eficaces puede
atestiguarse con múltiples argumentos:

a) Potque se ha demostrado experimentalmente
la ventaja que supone el rmpleo de ayudas de e^cta.
índole.

b) Porque ts de dominio general la influaicis^
producida de modo informal por Ios actualea medias
de comunicación (cine, radio, televisión, ete.).

c) Porque los propios educadores pueden'apre-
ciar empíricamente el valor de estos elementos cuan-
do se utilizan con un mínimo de adecuación peda-
gógica.

Puede asegurarse que un empleo racionalmente
concebído y aplicado convencerá a cualquiera que
tenga alguna duda.

UN ELEMENTO ASEQUIBLE

Es natural que se piense que una escuela pobre,.
tradicionalmente desprovista hasta de los útiles más
modestos, no es el campo más apropiado para hacer-
le objetu de innovaciones que parecen demasiado
atrevidas. Pero la dotación de medios, en general, que
se está llevando a cabo desde hace unos años es^ urr •
argumento que cabe esgrimir ante los pesimistas y
que tíene inequívoco valor como síntoma. Aparte de
ello:

- Durante el curso 1963-196^F se ha distribuido
una respetable cantidad de aparatos (proyectores de
vistas fijas y magnetófonos, principalmente), que han
aIcanzado a varios miles de escuelas.

- En el curso que comienza se incrementará la
dotación de elementos y es de esperar que en los su-
cesivos se vaya cubriendo totalmente el equipo de
materíal audiovisual hasta lograr que cada escuela ten-
ga, por lo menos, un proyector de vistas fijas y un

APLICACION DtDACTICA

magnetófono. Tan es así, que actualmente lo que•
preocupa no es la existencia de aparatos, sino el pro-
blema de su adecuada y usual utilización.

- Las aportaciones de índole local son cada vez
más viables. Autoridades, entidades sociales y fami-
liares son fácilmente convencidas para que ayuden a^
la adquisición de estos aparatos, cuyo valor docente
captan muy bien.
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-- I.os Propios aparatos son cada vez más perfec-
tos (ello es uaa demostración de su mayor rendimien-
to, muy convincente) y su prerio se hace más ase-
quible.

De aquí que nos sintamos optimistas y, eomo con-
secuencia, nos permitimos esta afirmación:

Ia posesión de aparatos audiovisuales por parte
dt las escuelar ya no es un sueño. Es una realidad
ixmediata, para la que bay que estar preparados.

LAS AYUDAS AUDIOVISUALES
F.I^I I.A ESC[JEI^A

El amplio y diverso campo de la formación hu-
mana ofrece varioa sectores bascaate bien definidos
para la aplicación de las ayudas audiovisuales. Es fb-
cil distinguir los siguientes:

1. La influcncia informal de los medios comuni-
cativoa audiovituales. Ya ix aludido a ello y creo
gue no es necaario descubrir a nadie la gran fuena
c^ quc utuan sobre los individuos y sobre la masa
1os medios instrumentales anteriormente citados.

2. La acción perieseolar. Producida euando se
emplean mmo elemrntos coadyuvantes de la obra
edtuativa, pero oon un carácter complementario de
la función docente propíamente dicha. Esta es la for-
ma máa eorriente de utilización, actualmente, en la
mayoría de los casos. Se realizau demostraciones con
el material auxiliar paralelas a la tarea escolar, pero
sin un entronque profundo con la misma.

3. La integración en la didáctica pura, Es la for•
ma más correcta de empleo dentro del ámbito peda-
gógico. Actualmeme la menos utilizada y, sin duda
alguna, la que ha de producir una mayor transforma-
ció^n en los modos de enseñanza y en el estilo ma-
gistral.

Este último procedimiento de empleo entraña no
pocas díficultades y exige cubrir variados y comple-

PREPARACION DE DOCUMENTOS

jos objetivos. No obstante, es el camino que ofrecc
ias mayores posibílidades y por él hemos de enrum•
bar nuestros pasos. No creo necesario tratar de argu-
mentar en defensa de esta tesis. Sin embargo, cuanto
vayamos txponiendo en estas páginas tendrá como

finalidad la pretensión de llcgar a convencer a los
lectores de que sólo esta manera de concebir y apli
car las ayudas audiovisuales puede llegar a tra;nsfor-
mar, en el sentido que ambicionamos, la técnica do-
crnte. Es de esperaz que quienes atentamente sigan
estos modestos intentos acabarán siendo convencidos
aplicadores de tales recursos.

EL FACTOR HUMANO

No sería necesario repetir una vez más la siguien-
te afirmacióa, que se admíte como axiomática por
todos los que postulan la aplicación didáctica de es-
tos elementos: Los medios audiovisuales no pueden,
en ningún caso, sustitr^ir al maestro. Son, sencilla-
mente, ^medios» que amplfaa el radio de acción det
educador.

Ahora bien, precisamente por su carácter de ins-
trumenta y por la complejidad de los ingenios que
se manejan es necesario que el docente domine a la
perfeeción las térnicas convenientes.

I,a íntroducción de estos medios en la escuela exi-
ge uttos maestros debidamrnte preparados para apli-
carlos con el msyor rendimiento. Ikl mismo modo
que en otros aspectos dr la vida la aparición de ins-
trumentos perfeccionados lleva aparejado el proble-
ma de la capacítación del personal que ha de utili
r.arlos, en el orden académim se necesita un profeso-
rado impuesto en la aplicación de estas técnicas. Los
aparatos por sf solos carecen de virtualidad. Son las
manos de quienes los usan las que les dan vida y
productividad.

Paulatinamente iremas dando al^,nunas ídeas acerca
de todos estos problemas, que permitirán a los do-
centes hacerse la debida composición de lugar.

Por el momento, basta con señalar como puntos
de partida las siguientes afirmaciones;

a) Todo maestro actual debe recibír una prepa-
ración suficiente para servirse correctamente de estas
avudas audiovísuales.

b) Un detertninado número de ellos habrá dz
adquirir una capacitación superior, ya que el volu-
men y la complicación que presentan estas técnicas
aplicadas exigen la presencia, al menos en las gran-
des unidades escolares, de algunos especialistas que
conazcan los diferentes aspectos que se advierten en
la utilización docente de los medíos audíovisuales.

Claramente se comprende que es necesario domi-
nar -singularmente por los que pudiéramos llamar
especíalistas- los campos que a continuación se ex-
presan:

a) Conocimiento e!emental de los aparatos, de
su manipulación mecánica y de su entretenímiento
v conservación.

/^) Aplicaciones dídácticas de cada uno de los
medios y posibilidades que encierran dentro de la
obra magístral.

c) Preparación de material de paso, al menos de
aquél que sea posible realizar en la propia escuela.
El que los maestros sean capaces de producir los
documentos que se pasan por los aparatos constitu-
ye una de las mayores posibilidades de los medios
a que venimos aludiendo.
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Pretende la Direrción Gtneral de Easeñanza Pri-
maria facilitar al personal de ella dependiente la do-
bida preparación para el empleo de las ayudas audio-
visuales. El material que se estQ disuibupendo debe
ser empleado al máximum de sus posibilidades. Para
ello se arbitrarán los procedimientoa que se conside-
ren más idóneos, a fm de poner a punto este factor
humano del cual depende siempre el éxito final de
cualquiet empresa.

Por lo pronto, el C. E. D. O. D. E. P. asume la
tarea de ir ayudando, dentro del reducido marco dz

ESPAÑA
III CONGRESO NACIONAL

DE PEDAGOGIA
En Salamanca, durante los dfas

28-31 de octubre, y organizado por
la Sociedad Espaiiola de Pedagogía
(Instituto "San José de Calasanz").
se va a celebrar el III Congreso Na-
cional de Pedagogfa, que versará
sobre el tema: Planteamiento del
sistema españ^ol en funciún de las
necesidades económicas y sociales".
Se desarrollará en cuatro ponen-
cias:

i.` Formación y selección del
profesorado.

2.• Promoción del alumno.
3.• Técnicas de educación y or-

ganización escolar.
4.• Polftica y economía de la

educación.
La informaciún correspondiente

puede obtenerse dirigiendo la co-
rrespondencia a:

Secretaría del Congreso. Instituto
de Pedagogía. Serrano, 127. Ma-
drid-6.

INSTITUTO SUPERIOR
DE CATEQUETICA

Aprobada por la Comisión Epis-
copal do Enseñanza la constitución
del Instituto Superior de Catoqué-
tica, como filial del Secretariado
Catequístico Nacional, ha empezado
^a su funcionamiento.

No pretende di ĉho Instituto iguar
lar los títulos o diplomas que con-
ceda con los de una Universidad
Pontificia. Esta, por decirlo asf,
tiene carácter internacional; el Ins-
tituto Superior de Catequética 1^
tiene nacional y, por endo, auperior
a las Escuelas Dioces^anas Catequís-
ticas.

La finalidad del Instituto Supe-
rior de Catequética es intermedia
entra la Pontificia y las Escuelas
Diocesanas. La escolaridad y las
materias que se cursan son supe-
riores a éstas. pero de menos dura-
ción ^ extensión que aquélla.

LOS PLANES DE ESTUDIO DE
ENSEfi1ANZAS TECNICAS

De acuerdo con lo establecido
por el artículo 9.° de la Ley de Re-

sus posibilidades, a cuantos deseets imponerae ea ei
manejo de estos medios did^icticos. Las páginas de
esta revista, las consultas directas, los oaacvrsos que
se convoquen, las indicaciones a través de los centros
de colaboracián pedagágica y cuaatas iniciativas se
consideren viables serán puestas al servicio de una
empresa que estimamos trascendente y decisiva.

Confismos en que durante el curso que comienza
podrán iniciarse otros procedimientos de capacitación
que permitan a cuantos maestros lo deseen adquiris
la adecuada preparación técnica.

ordenación de las Enseñanzas Téc-
nicas, antes de i° de octubre de
este año deben darse a conocer los
planes de estudio de los cursos bú-
sicos de las Escuelas Técnicas Su-
periores, las convalidaciones de es-
tos cursos con los actuales Selecti-
vo e Iniciación, y los planes de es-
tudio de los cursos de adaptación y
preparación de las Escuelas Técni-
cas de grado medio que han de im-
plantarse ya en el curso académi-
co 1964-65.

Estos planes de estudio y conva-
lidaciones han sido ya informados
por la Junta Superior de Ensefianza
Técnica, y, posteriormente, dictami-
nados por el Consejo Nacional da
Educación.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS POR
CORRESPONDENCIA ORGANIZA-
DOS POR EL CENTRO PROFESIO-
NAL DE ENSEÑANZA POSTAL

DE,L, S. E. U.

Es éste el tercer curso de estu-
dios de Filosofía por corresponden-
cia, especialmente dirigido a los
Maestros que, en razún de su situa-
ciún profesional, se ven impedidos
para tener libre acceso a la Univer.
sidad.

A partir de i,° de septiembre y
hasta el i0 de octubre se halla
abierto el plazo de matrícula en es-
tos cursos que organiza el Centro
Profesional de Enseñanz^a Postal
del S. E U.. ya con una ex^eriencia
y medios realmente considerables.

Este curso, que dará comienzo en
el mes de octubre, comprenderá los
dos años de Comunes de Filosoffa y
Letras, remitiéndose a los alum-
nos envfos periódicos con lecciones,
ejercicios y todo tipo de orientacio.
nes para l^a buena marcha da los es-
tudios.

Se trata de un auténtico servicio
que el Sindicato Espafiol Universi-
tario brinda a todas aquellas perso-
nas con decidida vocación por se-
guir una carrera superior; y ya se
^uede decir que tal servicio ha cua-
^ado en una fecunda realidad de
auténticas posibilidades de promo-
ción para cualquier perŝona.
Todo tipo de informaeión pueda

obtenerse dirigiendo la correspon-
dencia a•

Centro Profesional de Ensefianza

Postal del S. E. U. Glorieta de Que-
vedo, 7. Madrid-10.

DOS NUEVOS PREMIOS LITERA-
RIOS EN BARGELONA

Se ha hecho pública la convoca-
toria de dos nuevos premios litera-
rios, de ensayo o investi gación, cu-
ya creación fue notificada durante-
la velada literaria de la noche do
Santa Lucfa, el 13 de diciembre del
pasado año. y cuya primera edición
será fallada en el presente, en lz
misma fecha, en la qua se otorgarún
los restantes premios de literatura
catalana, c o m o son el "Aedos",
°Folch y Torres", etc.

Lns premios ahora convocados,
dotados ambos con 25.000 posqtas.
son el "Antoni Balmanya", .,^obre
problemas pedagógicos y de eduea-
ción en nuestro tiempo y en nuea-
fro país, y el "Nova terra". sabre
historia, vida o problemas del mun-
do del trabajo.

CONCURSOS ESCOLARES

La Delegación Nacional de Ju-
ventudes tiene canvocados actual-
mente cuatro concursos: los de mé-
rito entre grupos escolares y agru-
paciones de escuel^as, por una ^tir-
te, y, por otra, los de periódieos
murales y cuadernos de rotación.

Las convocatorias anteriores
constituyen el cauce apropia^do pa-
ra afianzar las antiguas y siempre
eficlaces relacionea entre los educa-
dores y la Organización Juvenil.

CENTItOS DE COLABORACION
PEDAGOGICA

Durante el pasado curso, y a juz-
gar por las consultas y trabajos re-
cibidos, se ^han desarrollado am-
pliamente las tareas propuestas pa-
ra los C. C. P.

Entre las muchas recibidas, al-
gunas de verdadera valía, destaca
el periúdico ciclostilado "Paideia",
que recoge las ^actividades desarro-
lladas en el C. C. P. ds Doña Mencía
(CÓrdoba). Por su calidad pedagó-
gica, gusto literario y acertada dis-
tribucidn de su contenido, merece
el mbs cálido elogio de todos cuan-
tos n^^s preocupamos por las tareas
educativas.
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EXTRANJERO 
PROYIDCTO PRINCIPAL SOBRE 
EXTENSION Y MEJORAMIENTO 
DE LA EDUCACION PRIMARIA 
EN AMERICA LATINA (UNESCO) 

La extenqión de la educación pri
maria gratuita obligatori& consti
tuye una de las necesidades de más 
urgente atención en América Lati... 
na. En una población total calcula~ 
da en 210 .millones de habitantes, 
hay. aproximadamente, 52 millones 
de niños de cinco a catorce años de 
edad. Alrededor de 25 millones de 
niños están· inscritos en escuelas 
primarias, atendidas por cerca de 
'700.000 maestros, de los cuales sólo 
el 40 por 100 tiene preparación 
profesional. existiendo un déficit 
d·e casi medio millón de maestros. 

Con el objeto de estimular y cola~ 
borar en l'a solución de este proble... 
ma, la IX Conferencia general de la 
UNESCO, celebrada en Nueva Delhi, 
aprobó -un Proyecto .Principal, de 
diez años de duración, :para ser 
puesto en marcha con la coopera
ción de los Estados miembros inte.. 
resados y de la Organización de los 
Estados Americanos. La ejecución 
del Proyecto comenzó en 1958. Sus 
objetivos específicos son: el fomen... 
to del planeamiento .sistemático de 
la educación; la preparación de 
maestros, y. · el perfeccionamiento 
del magisterio en ejercicio-; la revi
sión dé planes y programas de es.. 
tudios y de textos escolares, y el 
entrenamiento de dirigentes y es.. 
pecialistas de educación. 

Mediante a y u da proporcionada 
por la Sede y por la Oficina Regio
nal de la UNESCO para el Hemisfe .. 
rio Occidental y frecuentemente con 
la colaboración de Gobiernos o ins.. 
tituciones 1de la región y de fuera 

PARA MAESTROS 

AMO, MONTSERRAT DEL: La hora del 
cuento. Servicio Nooional d-e Lectura. 
Madrid. 104 págs. i 7 x 24 cm. 

Montserrat del Amo es 'a:uto<ra de un.a 
eX!f:ensa .CDile(}ci6n de ~1bros ·para n1ños, 
tod:os ellas ma:ttzados de un exquisito 
gueto liteMrio y muchos de los <maJes 
han J!leTerudo gadaroones muy estima
bles. 

Aquí qulier.e d.arn.os, y lo consigue, un 
tl">Mamiento. pedagógioo de aa [eotur.a de 
loe cuentos, eon observ>(l.cion:es muy ati
tlaidU sob:oo el tiempo, lugar y ambiente 
·eiD. .que deben h:~cerse €-st.e ti:po d~)ec
:tu¡ras. H.ay también un c~pftulo muy 

· ~oo sobre e:l mundo circundante 
<lid n.iño, iLas diversas formas de nrurra
·Ción y otrOIS asuntos eon la lootUTa re
f.aiCionad'()S, · pa-ra ternl!nar el. Ubro eon 
Ul'l!a. sel.e,eción de textos sobre narraoión 
'9ll'.S.íh · ,Eo: de·finitlv:a, ·estamos ante una 
P'QW~i6n .· de· extraordinario interés 
~todaa\·aquellas persOlilas que.se ln
~, 9 '1;1-en~n aügo que ver oon la 
ed;"Q:~lón de nuestros n-it'los. 

' ·.' ", ·~-f:-·1· ·,· ;''' '':· ' . ' ,, 

Abt:zm.l1,.DIDIER: El psicodrama qndtit~a 
l'n eZ niño• Editoria:l Paidofl; B-uel\96• 

de ella, se realizan cursillos, semi.. 
narios y reuniones para maestros, 
directores supervisores y personal 
especializado en campos tales como: 
planeamiento de 1-a educació~; or
ganización y supervisión escolar; 
estadística educacional; documenta~ 
ción pedagógica, y construcciones 
escolares. A menudo participan en 
estas actividades, y en otras simila
res, un grupo de especialistas del 
Proyecto Principal, así como exper~ 
tos de la Organización que trabajan 
en 1 o s programas nacionales de 
Asistencia Técnica. 

RADIO Y TELEVISION ESCOLAR 
En el Centro Regional de Docu~ 

mentación de la Academia de Lille 
se han desarrollado unas importan
tes jornadas dedicadas al estudio de 
la radio y televisión escolar. 

Tuvieron como finalidad confron... 
tar la opinión de unos 40 profeso.. 
res ·que seguían emisiones de radio 
y televisión escolar de matemáticas 
con la de los profesores y técnicos 
responsables de estas emisiones. 

M. Lafarge, director del C. R. D. 
E. P. de Lill·e, tras haber anunciado 
notables cambios en los programas. 
señaló la necesidad de completar el 
equipo de material escolar con re.. 
ceptores de televisión y radio, así 
como con magnetófonos. 

VIAJES DE ESTUDIO 
En 1964. unas 130.000 personas 

van a poder viajar y ~studiar en el. 
extranjero, con ayudas de becas y 
bolsas de via.jes. Las posibilidades 
serán, poco más o menos, las mis
mas en 1965. · 

Sobre todas estas "bolsas". se en.. 
cuentra detallada información en 
la 15.• edición del Manual de la 
UNESCO ''Estudios en el extranje~ 
ro 1964". 

Aires, i 961. 'IIraduooión de M. L.affite 
y J. Juncal. 204 págs. 16 x 23 cm. 

Los ya cé·l·ebr.es eSitudios de J. L. MO'
reno sobre eJ psj.codrnma eSitáJll produ
ctendo una tan extensa. bibliogl"afía co
mo la produjo en su tiemrpo RoTScha;c.h 
con su psicodiagnóstico o Szondi poco
después con su f,amoso test. 

He aquí una importante mu·e.stra de 
ello, en este cáso un con,cienzudo exa
men de Didier · Anz:iteu, que oomp:oonde 
aa exposición hi,stóruco-~crf.ttoo dell méto
do y .al mismo táempa el intento d>e ~la
bQII"ar 'la teorf'a y la tt}entc.a qu>e seTvirán 
para ~a ap1~ooci6n del mismo a p·ropú
beros y adolescentes. 

Uina de· las coos<ecuenetas qu·e se de
Tivan deesto es J,a de que el pSiie.od·ra
ma, tanto como un metodo de psloo
d.iagnósttco, es, a a·a vez, una· forrma de 
adi-estrnmirento en Ja e.spontaneddad, que
debieTa IQO'IlStituir una de :Las f·tna:lida
des de la e8'cue1a. 

Quizá pudienan sacarse también con
c;lus·i{)n:es educ.~ttiv·as ail eonsider.ar ell 
sen•Udo quiEl para Mor·eno ti.er:te el tér
mino "rol" y la diferencia .. e:dstente 
entre 1·as dos formas de juego que los 
dng1eses denominan "play'' y "garue",
·así oom,o en la ,contrapos·ición en:tre 
"IBO~e playing" y "play a"tingn. 

XVII CONFERENCIA INTERNAGIO
NAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

La Comisión Mixta UNESCü-BIE 
ha desarrollado en el pasado mes 
de julio la XVII Conferencia, cuyo 
orden del dia comprendió los tres 
puntos siguientes: 

a) Alfabetización y enseruanza de 
adultos. 

b) Enseñania de las lenguas vi.. 
vas en las escuelas secundarias. 

e) El examen de los informes 
de los Ministerios de InsLruoeió:& 
Pública sobre el movimiento educa
tivo 1963-64. 

Se ha señalado, asimismo, que la 
Conferencia de 1965 versará sobre 
"la organización de la inv·estigación 
pedagógica" y sobre "educadores 
en el extranjero".. 

ORGANIZACION DE LOS PADRES 
EN LA U. R. S. S. 

El Ministerio de Instrucción Pú-
blica de la RSFSR cita, a título de 
ejemplo, uno de los distritos de 
Moscú en el que la organización es
colar y extraescolar de los padres 
son muy activas. 

Se ha creado un Consejo unido a 
la Administración escolar del distri
to, así como Comités de ayuda a los 
padres ~n las empresas. Por otra 
parte, las Facultades de las "cien... 
cias de la ~ducación" eontinúan 
desarrollando sus actividades entre 
los padres. 

Es preciso citar también la crea ... 
ción de un Consejo d·e maestrlils ju.. 
hilados que participan en la forma
ción pedagógica. de la familia, así 
como ''centros de cultura p~dagógi ... 
ca". que hacen su ·aparición 'én el 
seno de las grandes empresas; a las 
representaciones locales de la So.. 
ciedad de Pedagogía, que organizan 
numerosas reuniones especialmente 
dedicadas a los padres. 

D 
Las impili0a•ciones entre Ja:s teorías de 

Fveud, de Bwgso·n y d,e Moreno, ex
puestas en este libro oon bastante cla
Tid·ad, son otros puntos d>e renexión. 

Por último, una serl·e de expe'l'denclas 
y (',(}n·c.lu.Jirvnes, acompaña:da;s de biblio
gratf.9. y demáJS datos, llelllal!l la mayor
parLe de este trabajo de Anzieu, que
cansideramos de bastante interés para
todos aqueUos PGdagogos, psicólogos y
soeiólogos (j\.le se hallen atr.aidos de al
gun:t maJn:€Jra por el so,ciograma y ·la 
sooiometrfa. , 

CORCUERA Y, GUZMÁN: Reglas de orto
grafía y ortograf€a sin reglas. Edita
do por ·l{)s propi·os auto·res. Blilbao, 
1963. 271 págs. 12 X 19 cm..· 

He aquf un:a nueva ortogr.atfa que se 
•desaxrolla bajo. el sigr1.o de !los .dos mé
todos que 1ndtoo su tftu.la. L·a primer-a 
parte, qu:e séMJ:o se fundamenta en las 
más generales :oogJ.as o:rtográf~Cias~ prre
&enta !la noved.a·d de a;compañar exten
sas Ustas de palabras p·r.imitivas y dt~
riv:adas que se pr.estan a dudas ()I'to
g;rt.tic·a8. 
· Eln cuanto a iJ.a pau-te destinada a la. 
OTto~rafía sin reglas, 11eva oomo pllleám
buJo un estudio. psi.oológico bas.ádo ea 
la obra de. H. B. Reed. Es origina.! la 
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ela'$i:UCi8JCión que ha'Ce de ·letras ma
:vQI~es y menores 'Con :re.rlación a su di~ 
ficu~tad ortográfica. Los textos p·ara el 
.ejeroi(}iO de l·os .alumnos están bien com
pues~os, por lo que la am~SJlgama de 
Urminos dificultosos no a:par.ece muy
artificiosa. Etl vocabulario está h:echo 
.con airveglo al estudio re.aJlimdo en el 
Instituto de Pedagogí·a San José de Ca
:lasanz, bajo la direCJción de doo Vf•ctoT 
Gar·efa Hoz, quien prologa este texto 
oQrtográfi.co. 

Lá segunda ·parte también se ve en

l'iqurt·e>ida por un extenso vooobularlo 

'Y famiJ.i•as de pMabras. Las nuevas no·r
3':na:s de pro•sodia y ortogu-afía de la Real 

Academtla y unos ejercicios sol:>re el se

s·eo y el ceceo -coronan e1 texto que se 

;eomenta y que, eQIIIlo todos l{J!S instru

mentos didá:cti•cos, su éxito d·~pende dei 

mejor o peor uso que se haga de él. 


DELEGACIÓN NACIONAL DE JUVENTUDES: 
Temarios y guiones para cursos de 
instructores elementales. Editado por
el Gabinete d·e lnforma.oión Juvenitl. 
Madr.id. 156 págs. 16 X 23,5 em. 
La Deleg,a;o:ión Na•ciooaJ de Juventu


Ales, en su incansab.Ie ta(r,ea de fa·cilita·r 

a los maestros ·los ·cono·cimiento8 bás.i

-eos y hábitos sufi·CJientes pa;ra que pue

.drun !lograr la condición de instructores 

-elemental-es, tiene estabaecido un régi

men de campamentos itnber·prov.in.ciales 

en Jos qu.e if-&ciboo las consiguientes en

señanzas. Aquí se ofrece un temario 

muy .comp1eto sobre formación civica y 

polftico-sociM, p•edag01gía, eduooclón fí 

sica, •téCJn:i!cas de orga;niza.tCión y re:Ji

gión, ·que no sOllamente es un fndioo de 

Ia;s •Cuestiones a tratar, sino que e~stá:n 

.~esaii'!I"olladas deil. modo más prácti-co 1 

sucinto. posible .cada una de ellas. 

MAíLflo, A.: Acción social de la escuela. 

UNESCO. América Latin·a. Monogra
fias ·del P,royecto Princ.i'l!rul de Edu
•cadón. Enero, 1964. Santiago de Chi
le. 100 págs. 14,5 x 22,5 cm. 
DuT.antJe mucho tiempo han venido 

a:mrunantándose los pri:nci:P,Í!O'S y doetri 
·nas 1pedagóg.icas en la Filosofía como 
madre <'Le liódas las ciencias. El di·cho 
de Spalding según e!l cuall "·toda peda
gogi.a supone una fHosoffa" ha tenddo 
a-ntes y des·pués de él urna vig.eneia
fuerte y honda. Lo mismo podrí.amos
l(!e.oir del impa;cto del si-cologismo en el 
.oo.m1p·o. de ·la ~Ctieoola de [-a eduoo.ció-n, 
pl"ilneipalmente a partir de Rousseau. 
Dhlthey p-DetendeTá .a:senta:r los funda
mentos de la p~ogfa en las Ve'I"da
<dres un ta;n.to tpr.e•canas die la poUMca. 

Mrus, •como era de espera!!', tras las 
aseveraciones de Kirieck, le tooo:rá. el 
tur:tw en la privanza de:l !I'Ie~nado del he
.cho educatdvo a la sociolo.gí·a. Durkeim 
nos vendrá a a.segura;r naáa menos que
"la pedagogía depe-nde más directa
mente de la sociolo-gía que de ooelquieir 
.otra eien,eia ", de tM mru!l'e!I'a que del 
mismo modo· que no existe ninS!Ilna so
ciedad que en su misió-n no haya con
.sider.ado como esenc.ial eil cultivo de la 
.edueación · en sus miembros, tampooo
.puede haber una ·educación que no sea 
"a !l'adiee11 so·ciaJ.. Y es qu·e Ia realidad 
-sociail -es eomQ la estructura forzada de 
:todo ·lo humano qu.e t.Looe un.as caocde
nad·as esp•alclo-telllpor.ailes d-e las cuales 
no se puede escapa:r totrulmente, de tatl 
mane.N. que ea.si siempre se confunden 
f·orm;rus sociailles con :r.eafll:d.ades históri 
·ca.s. Y lo mlsmQ si mi:r.rumos al pasado 
que .si oonside:r.amos el ;ptVes·ente, :tácH
mente · lleg-aremos a . J.:a 'con•Cllusión de 
que lo so,cial es oomo una· .a;pert.Uil'a a 
lla a:etua.Mdad. 

P.or 'Otr.a prurte, un soc.ióil:ogo de la ta
Ha de· Alfti'.edo Weber ha construido una 
teQda sobre la ·Contextura históri--ca, en 
vkftud de la cu.aJ. hay :tres movimientos: 
o&l proceso soclrul, eJl .proceso- de il:a civi::. 
Uza-eión y el .p·ro.ceso ·cu~tur&l, que rul 
entroluarse .y oomp.enetiD!ll'Se oonstttu
yen c.ruoo menos que iLa totalidad de lé. 
v~d.a del boonoce, 

Todo este . comenta.Dio iba sido susci

tado por da l.ootura de este Ubro de 
Adolfo Mamo, tan lleno de ddeas y de 
suge.rencias que, eomo él mismo dice 
en Qa introducción, rebasa -yo d·ig-o 
que mll'y ampili.amente- el contenido 
que viene expresado po!I' su título. 

Es un.a obra que r.eNeja de1l mooo 
má;s a(lltuaJJ., •Con ·arroUador tm puls·o de 
innovación, el erutr·onque entre so·ciolo
gía y pedagogía, con tal atrevimi·ento 
y a·cierto a .La vez., que no es exagerado 
suponer que :benará que ha·cerse indis
p·ensabl·e :su eonO<ciln.1ento pa,r.a todo 
aquel que hoy se preocupe de esba;r al 
día en estas cuestiones. 

Todos los puntos que en este libro 
se tra•tan, de'ScLe la adecuación de la es
cuela a su ambiente haJSta das relado
nes entre las insrtituciones educaJtivas 
y 'la soci•edad oambiante, p.a.sa.ndo po.r etl 
p:laneamiento de •la a!C/oión esooJar, está:n 
teñ:td!os die un ·realismo sodológico in
confund1ble. La preocupación por- dis
tinguir y uniftcar, a un tiemp·o, ~as de
nominadas escuelas rurales y urba.nas, 
aduciendo argumentos que se basan en 
la fuerza de •l.as actuales ayudas audio
visuales, en el cin.~ema:tóg.rafo y en l·os 
modernos medios de informaoión de 
masas, Vlien.en a d-emostrar que e8. mun
do 18.·ctua1 tiende a borr:ar ll:as diferen
oias entre ilas farmas de vida que tu
v~i~on ciertos nú"le{)S otrora arriados, 
pero que •hoy, gr.a;cias 'S!l desail'II"oUo de 
1as comunicruciCJones, práoticamente se 
han urbooiz.a.d>O. 

La e.seue1a, que oomo grupo conVil

v•eneial ha nacido por l:as e~igen·cias so

ciales, ve de df.a en df.a a.umenta!l' en 

pujanza todas aquellas instltueiooes de 

tipo subsidiar.lo que tienen un matiz 

eminentem:enbe socla.J.: el estudio de 1a 

oomru:'lca, la oo011ogía y el servieiQ so

oi.SJl esco:l.a.r oOiffio anexo a la escuei.a, 

vendrá:n a resolver ele'!'tos problemas 

que están pidiendo a gritos La a.:bencló-n 

de ilos J_Je'dagogos y \la interven·ción de 

la po1R~ca es,col.a..r. 


Una vttsioo p¡ros¡p~ctiV18. como fin a 1 
obliga:do cooona este libro, por demás 
enjundioso y alecckmador. 

MARcos, A. : Nuevo Registro Esco'la.r. 
Editt.O'rial Cr~bo Re.y. Valladolid. 35 
páginas. 19;5 X 28 cm. 
IDl autor de este Reg.istro ha querid'O 

qu-e, deil. modo más prá:ctlco y !unoio
nal, el ma·esliro dispooga oo un senCiiUo 
Registro de matrf•cl.lll·a y asistencia. Lle
va, ade-más d·e ~os d-atos perso!l'!liles de 
cwda ail:umn·o 'Y de los casdll-eros coores
pondientes a la asistenci.a dirurla, eep.a
cio suficiente para oonsignar la edad 
cronológl:ea, de instru~Q.ción y mental, 
con los •CJonsdguienttes cooftcientes para 
ser registrados en primeros de curso. 
ID.n. los ·demás meses se c,onsi.gn.arán las 
puntua•CJiones 'Correspondi~Bnlbes a c.ada 
discipJin.a escol.ar. Al finiQ/1 hay ~p·aoio 
pa;ra una g·ráf.i·ca de asilsten>Ci·a y otxa 
de oo.:lUicaJClón, así eomo para e[ re,gis
tro de entrada y salida de col'II'eSpon
dencia. 
MORALES, JUAN L.: El niño en la CUltura 

española. Edl·tado por el propio a:utor. 
Mad·rid, 1960. Cua11ro tomos en tres 
vooúmeneiS (be:rlcero con doOS wlúme
nes), de 984, 1.313, 875 y 725 pági
nas. 17 x 25 ~m., respootJiv.amente.
·Es una exoop.ol:onall enci·c1op·ooia de 

todo . \l·o ;reiattVIo . al prog¡re9o biológico, 
higlénteo, te,r.apéu•tioo y asi&tenci>Sll del 
n·iño esp.afiol. 

Comprende también hi-storias bioló
gl,ca;s de auf(¡or.es que h·an dedi·oodo su 
vida y vocrución aJl serv1cio de ·la tnfan
cia, .tncrusta·clones reil.ooionadas e~on el 
cuidJaJdo mate.rn:o, jugu¡etes, oofTanes, 
bellas aJI'Ites, :¡;:merr1~cultU'.Nl., hag.togr.aifa, · 
.~y.es de protooción de ffia madil'le y al 
.n.lfio, p'l'Oidlll•CCión bibllo·g.ráf~ca, ero., de 
ibal mane·ra con•cebddo qu·e ~e h.acen in
dispensable ~ toda bLblloteca de m~
diCJos, pedag.ogos·, sociólogos y cuantos 
estudiosos en ge:n1ell'aJl se Interesen por
los p<robllemas del]. rufio. IDl oomo primero
comprende una biografía pediátJJ.i-c.a de 

'lo más .exlbenrso que m:t.agüna.TSe puedep
junoo ·oon la ~giSJla!Ción prote·ctora de la 
mfoo'Ola en E>spaña y en las Oonveni:os 
linlternadonales. 

El niño y ·1a:s bellas aJrtes, oon gran
p.rofusión d·e g.:rabados, ilas refeTancias 
ilil!e·rarilas, los jui·clos paoomiológ.icOe,
-costumbres y cantos, jue.gos y jugue
tes; todo ello r.ecopilado con pad.e:noia
y escru¡pul•osid:ad pooo 001'!['\rentes, cons
tituyen el segundo tomo 

Un tercer tomo, des-ooinpuesto en dos 
volúmenes, .con e;l í.ndi·ce bibtUográ.f.ioo
más extenso sobre puericultur.a, orde
nado aJfabétiea.mente y poc &.;·poota:Ilid.a
des y afecctones de los d·ilstJ..ntlos apara.
t9s y sistemas de 1a fdsiología deJ. niño, 
SH"Ven de -c.ol•ofón a esta volum.tnosa 
ob!I'a g:ae, además, ha sid·o nevada a 
cabo sm escatimar ninguna 'Cíl>SJse de es
fuerzo, pues desde el contenido basta 
sus condi·ciones ma;temales parecen in
mejoll'ables. 

RODRiGUE ROJAS, JOSÉ MARfA: Pedago
gía y Metodología general. Edit. Be
dont. Medellin. Colombia, 1961. 

He .aquí un buen texlto pa.Tla. Escuelas 
del Magisoorao que enciei'II'.a d·entro de la 
elementalidad propia del caso una fun
damentación pedagógica, didá.cti.ca y
úrganiza.tiva puesta al día y dejrundo 
a un lado las alusiones propias aJ país
d·onde ha sido pubUoado, pu-ede ser 
ser utilizado en ·cua;lquier parte. 

Las curul·idades deil. educadoc, las ea
racteristi-eas del esoolalr, las beorfas so
bre el juega y cuantos temas aquí se 
tratan, a ·pesar de su senJCUlez n.O oal'e- · 
cen de rigor C<ienif.f.ieo. 

E~ capitulo d-edicado a. la !i!Q.ha eseo·

lar, así como los COI'TCSp·ondlenrtes a las 

clasificaciones ·y p·rQmi)(J.iooes, no sori 

''1enos interesantes. Y 1as nociOI!les so

bre métodos, procedimientos 'Y formas 

did~cticas están tan c1armente expues

·tos que fácilmente los asp·l!I'Qn'l::ea al 

MagiS!beril(l que beban de &.;ta fuent;e 

las asimlla!rá:n sin g.ran esfuerzo. 


Unos apé!nd1ces sobre observ,a;Ciioo.es 
prácUcas eomple;tan ea texto, qu:e oree
ml(ls es muy .apr<YVoohable po·r e!l fin 
propuesto : deS8JI'rollo del programa o.fl
cial para E&cmelas N'OrmaU..es de Go
aoonbia. 

Repéres. Revue européennte pooir l'~x.
pansión. des rechercb:es éducatives. et 
rocda:les. Publicación tr.tmes11raJl del 
InstitUito Ped&góglco Nacionall FII'an
~és. 

Han a'Pa.:r.ec.ido ll.os números 1 (enero 
a marzo) y 2 (ab'ril a junio) de 1964. 

IDs una De'VIista que viene a satisfaJOOir 
la netoesidad de irutJel'loornbli.o en las ID.
vestigaciones 'Pedagógicas de los dUe
l'entes paises y cuyo cuadro de oola
bo•r.wdores no IP uede ser más ipi'IOiffiete
do::r. El estudio d-e iJ.a renov.actón de los 
pro@l'·amas reseola.res, de !!:a adruptación 
de J.os métodos, fOil'IIIl·aJCión y perf.ecci-Q
nam1ento de los mll.esltros, asi como la 
utilJ..iZ<aJción die J.as toouioos ffiiO!d¡ernas ·de 
difusd.ón de llas ideas, oonwtuiTátn e;! 
f·ondQ de 'SUIS trabajos.

Qruda número presenta cua;tro part;es 
fund.a;men>taJles : Plrobil.emas gener&les,
Edu001c.ión 'CO'ID'J)aJr.ada, Cróni·oas e In
formación, comrpletándose con un su
ma:rio .a:l··prineipio y unos resÚIIIlten:es d.e 
todo eil. 10ontenddo al final, traducidos al 
ing1lés, es;pañ,CJol, ita•Uano y al:emán. Los 
p·r.oblemas :aJles son tratados bajo
'8JSitas tres ·ilcas : el espír.itu 1 el me-
todo, [a edu001eión y la Vlida, y sobre 
[o vivo. 

En el número 1 se estudia la ense
ñAnza media, la a:do·lescen•cia y la Ins
trucción civ~~oo en Flran•cta y se inse·rt.a 
rm estudio· d·e edll!cadón oom'IJISil"a.d!a 
por ~ra;nk Bowl·es sobre eil. aeceso a ·la 
enseñ.anza surp.erioif. En el 2, las mate
máJbiocas moderrn.as, 1a .ref<()II'!II1,8, de la en
s-efLa:nza en ltrull;a y las pei'spec.tiv.as qup
la televisión ofrece a la enseñanza. m 
tCia:pítullo die edll!cación comparada 1JN.ta 

http:pei'spec.tiv.as
http:moderrn.as
http:difusd.�n
http:observ,a;Ciioo.es
http:did�.cti.ca
http:merr1~cultU'.Nl
http:auf(�or.es
http:escol.ar
http:subsidiar.lo
http:Vlien.en
http:incansab.Ie
http:oQrtogr�fi.co


d-e [>Os exámenes, meddüs de ori-enta~caón 
y de Seil'6CCi6tn, par eJ dootor Eg~r. 

En· definitiva, puede de,cil"se que te
n:emos an~te !IWSQíbros una revisba que 
se ha-rá indispens,able p.ara toc1os lo,s afi
cionado-s a la inves~igación .pedagógi'ca 
y :al ,cooocimie'IlJt() de !Las modeocnas co
rr,ientes educrutiv.as. 

PARA ESCOLARES 

QuERALTó GARB.IGó1 F. : ¡Dibujemos! 
Ed'ito>.I'ltal Durben. Btal"'elona. Golec
'ción de 12 cuadernos d·e 15,5 x 21,5 
~Centímetros. 

Cole01clón de 12 cuad:ern<os en 1os gue, 
a base d·e dibujos sendlLOIS y signifi•ca
.t!voe, unos en negr-o y otros a va:rio,s 

ootl:ores, se desea que e.:l niño adquiera 
esbe bell.o arte de la expr.esión. Se des
tinan .a esootlares que ya poseen algu
nos :conocimientos g.eomél:xicos, puesto 
que se pre•tende que a base de la>S dis
tintas líneas y formas se lle~e a UP 
dibujo natural y representativo. 

SABUGO Y GONZÁLEZ: P1•oblemas escola
res Everest. Edit. Red. Gomer.cial del 
Noroeste. León, 1962. 250 págs. 16 X 
x 22 tCm., y tres ooader.nos para el 

alumn() d:e Jo:s gra·dos primero, se
gundo y te·IX>ero, r:esp5ctiv.ament.e; és
tos con 32, 34 y 36 páginas, repec
iUYamente. 

Es una ooleooión de ejercidos prác
ti·cos que van desde el conocimiento 

más 'elemental de los primeros núme
ros llasta la proposición de P'I'obilemas, 
sobre proporciones, tanto.s or ciento, 
números denominados deíl ma Mé
rtri,co De>eima1, ár.ea:s y volúmenes, sin 
dejarse >Otro.s 11elrutivos a Fís~ca, a la di
visibitlidad y ha'Siba los quebrados y raí
oe.s. Está dividido en dos partes : la 
prime:t~a, para la proposioión dte if.o1s pro
blemas y ej.erci,cf.OIS, y la segunda, des
tinada a la solu(}ión de lo-s mismos, am- · 
ba:s partes con numeración paralela de· 
eje:vcicios y oon cierta selJ>ara.ción para 
uno y otro grado, según se ve clara
mente en ~os cuadernos me:lws. 

La i'in.a,lidad de ~los autni"e1s ha sido 
únicamente l1a de proporof.ona:r un pron
tuario de fácil manejo y utilización· 
práctica. 

A. PULPILLI't. 

CONCURSO DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION 


la Cruzada de Protección Ocular, en su deseo de 
difundir la necesidad de cuidar y vigilar nuestros 
ojos, convoca su IV Concurso Nacional que se re
girá bajo las siguientes 

BASE S 

l. Podrán optar a los premios los artículos pe
riodísticos/ guiones de radio, guiones de TV, foto
grafías y chistes, que se publiquen o radien en cual
quier· perióélico, emisora de radio o TV de España 
desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre 
de 1964, difundiendo aspectos varios relacionados 
con el cuidado de la vista, la protección de los ojos 
y fa corrección de los defectos visuales. 

2. De cada uno· de los artículos periodísticos, fo
tografras o chistes se presentarán cinco ejemplares 
en sus textos impresos, pegados en hojas de papel 
tamaño folio, firmadas por el autor, que hará cons
tar a máquina su nombre, apellidos y domicilio, así 
como el título y fecha del periódico o revista en que 
se publicó su trabajo. 

3. Los guiones radiofónicos o de TV deberán pre
sentarse, asimismo, por quintuplicado ejemplar, es
critos a máquina a una sola cara y a doble espacio, 
en papel tamaño folio, con la firma del autor, que 
hará. constar a máquina su nombre, apellidos y do
micilio. Deberá adjuntarse, además, un certificado de 
la emisora correspondiente, indicando la fecha, hora 
y programa en que fueron transmitidos. 

4. Los trabajos deberán remitirse a "Cruzada de 
Protección Ocular11 

, calle de Salmes, 16, s.~o, 2.a., Bar
célona-71 con la indicación 11 0ptante al Premio de Pe
riodismo~~, o guión de Radio, etc. 

·5. El plazo de admisión finalizará a las doce horas 
del sábado 9 de enero de 1965. 

6; Se crearán los siguientes premios: 

Prime·r premio1 para prensa y radio, dotado con 
~~·,,()00 pesetas; se~undo premio, para prensa o ra
dÍ,Cl1;·q.'otcidp{~tin 15.000 pesetas; tercer premio, para 
p~~~'s9·"i';t-~9if:();~ótado con 5.000 pesetas; primer pre
m;ib,:.,pªra. JV,. <::!atado q:m 15.000 pesetas; segundo 

premio, para TV, dotado con 10.000 pesetas; un pre-· 
mio único, para la mejor colección de fotogra
fías, 5.000 pesetas; un premio Úr'lico, para el me-· 
jor chiste, 5.000 pesetas; un premio único, para et· 
mejor artículo redactado por un maestro nacional y 
que se haya publicado en Servicio, Vida Escolar, El 
Magisterio Español y Escuela Espanola, 5.000 pesetas. 

7. Las fotografías deberán captar la imagen de· 
personajes de la actualidad política, artística, depor
tiva, etc., y en la que éstos lleven gafas. 

8. Todos los artículos que se publiquen y guiones.· 
que se radien, siempre y cuando se ajusten a las pre
sentes bases, serán premiados con 250 pesetas cada 
uno. Este importe será abonado a partir del día 15 
de enero de 1965. 

9.. Asimismo, todas las fotografías que se nos en
víen y que se atusten a las bases serán premiadas. 
con 50 pesetas cada una. Como en el anterior apar
tado, el importe será abonado a partir del 15 de ene-· 
ro de 1964. 

1O. Formarán parte del Jurado calificador, entre 
otras personalidades de la prensa y radio, don Jaime 
Delgado, delegado provincial del Ministerio de Infor
mación y Turismo; don Esteban Bassols Montserrat, 
delegado de los· Servicios de Régimen Interior y de 
Relaciones Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Bar
celona; don Antonio Martínez Tomás, presidente de
la Asociación de la Prensa de Barcelona, actuando 
como secretario don Juan Viñas Bona1 director de
la Cruzada de Protección Ocular. 

11. El fallo se hará público en la segunda quin-· 
cena del mes de febrero de 1965. 

12. la participación en este concurso implica la. 
aceptación de las bases y del fallo del Jurado, que 
será inapelable. 

13. los premios no podrán ser declarados desier
tos ni subdividirse. 

14. Los trabajos premiádos quedarán de propie> 
dad de la Cruzada. Los no premiados serán devueltos 
a· petición por escrito de los interesados, si lo solicitan 
antes del 31 de marzo de 1965. 

Barcelona, agosto de 1964. 
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TEMARIO PARA LOS CENTROS DE COLABORACION PE-
DAGOGICA DURANTE EL CURSO 1964-65 

Introduce o 
/ 

n 

Al iniciar un nuevo curso, y siempre: con ansias 
.de perfeccionamiento, se siente la necesidad de con
siderar algunos de los problemas trascendentales 
<JUe la enseñanza primaria tiene planteados._ 

Entre ellos, y como verdadero movimiento mun
·dial, destaca el que da consistencia a la nueva co
rriente educativa de los cuestionarios y programas. 
Nunca como hoy se ha dejado sentir la necesidad 
de contar con programas adecuados. Nosotros no 
. podíamos, ni debíamos, quedar el margen de ese 
..movimiento". 

Por otra parte, si por primera vez en la historia 
·de nuestrá escuela contamos hoy con unos "nive
1es mínimos .., que permitirán una aplicacitón más 
práctica de nuestros cuestionarios y darán a nues
tra escuela ese carácter de "nacional" con Hue de 
antiguo se califica, es hora ya de que todo el Ma
-gisterio vibre y sienta la necesidad de abordar con 
altura y fundamento un estudio experimentado de 
nuestros cuestionarios y programas. 

Nuestros cuestionarios actuales piden una ac
tualización. El tiempo muerde hoy más profunda
nlente que nunca, y son muchos diez años para no 
admitir que precisan "ponerse al día". Pero eso 
sería poco si olvidásemos la trascendencia y pro
bleméticq. que presenta la confección de un progra

ma adecuado que armonice por igual la políticá pe
dagógica del país y las necesidades vitales del niño, 
según el medio en que vive y previsiblemente vi
virá. 

Por otra parte. si nuestros C. C. P. son magni· 
ficos medios de divulgación e "investigación ope
racional", como vienen demostrando desde su crea
ción, no puede extrañar a nadie la designación del 
presente temario como objeto de trabajo para el 
curso próximo . 

Pero para que los estudios permitan obtener las 
reflexiones valiosas a que aspiramos, parece opor
tuno señalar unas breves y elementales orienta
ciones: 

t.n Se debe tener presente la finálidad prác.. 
tica que con estas ponencias se persigue. Importa 
menos una honrada erudición, con set interesante, 
que una visi(ón real, experimentada, del problema. 

2.a. No puede olvidarse ni la condición de los 
niños que han de recibir la acción objeto de estu
dio ni el ambiente social en que hán de moverse, 
ni el valor. de una enseñanza activa y vital y, so
bre todo, el que nuestros niños serán adultos en 
1975 en un mundo lógicamente muy distinto al que 
nosotros vivimos, y para el que debemos prepa
rarles. 

temar o 


1. 	 Pknes nacio:q.ales, cuestionarios. programás y 
niveles. 

2. 	 Cuestionarios nacionales: finalidad y ·carac
terísticas. 

3.. Criterios generales en la confección de pro
gramas. 

4. Programas es.colares y factores ámhientales. 
5. 	 La localidad y la matización del programa es

colar. 
6. 	 E1 programa de actividades que reclaman los 

niveles. 
7. 	 Memorismo, activrsmo y utilitarismo en el· 

prográma. 
8. 	 Sectores del programa: trabajo colectivo e 

individual. 
9. La 	técnica de grupos en la elaboración de 

programas. 
1O. EÍ programa para la enseñarÍza g lobalizadá. 
11. 	 Los proyectos y el trabajo por equipos en el 

programa. 

12. Las unidades de trabajo y su programación. 
13. La instrucción programáda. 
14~ El programa de Lenguaje (lectura-escritura). 

15. El programa de la Matemática y el Cálculo. 

16. El programa de las Ciencias Sociales. 

17. 	 1El programa de las Ciendas Náturales y Fí
sico-Quimicas. 

18. El tratamiento formal de la habituación y e:X
pres~ón. 

19. 	 El cultivo de los valores en el programa es
colar. 

20. Horarios y programas. 

21. El programa de la escuelá de un solo maestro. 

22. El programa en la escuela mixta. 

23. El programa de la escuela agrupada; 

24. El programa de la escuela urbana. 

25. 	 El prográma escolar según las edades del 
niño. 
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ALVAREZ RODRIGUEZ Y OTROS 

SOBRE LA ENSERANZA DE LAS CIENCIAS 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 

116 páginas. Precio del ejemplar: 40 pesetas. 

Está.n aquí compendiados los aspectOs más importantes de la ensciianza de las 
Ciencias Físico- aturJles y ello desde un punto de vista más prncdco que teórico. 
Se pretende con esta publi01ci6n llamar la arenci6n de los educadores attrea del 
importante contenido de esta materia de enseñanza, que viene arrasnando en 
nuestras escuelas cierta dejadez o minusvaJís_ Ln manualizaci6n y ~entaci6a 
ocupan aquí un lugru: prepondecante. 

ILDEFONSO TELLO 

LA ENSEÑANZA 
DE LA MECANICA 

Y DE LA 
HIDROSTATICA 
EN LA ESCUELA 

PRIMARIA 

62 páginas. Precio del 
ejemplar: 30 pese,tas. 

El propósito de este librito 
es el de ofrecer un medio fácil 
para la experimentación fí s ica 
en la Escuela, sobre todo, en 
lo que a Mecánica e Hidrostá
ticcr se refiere, y con el ánimo 
de que la la bar educativa do
cente. en su aspecto fundamen
tal, sea congruente con el pro
ceso científico actual. 

CUESTIONES 

DE DIDACTICA 

Y ORGANIZACION 

ESCOLAR 

375 págs. Precio del 
ejemplar: 90 ptas. 

Las líneas fundamentales de 
la Didáctica y de la Organi
zación escolar en substatt
ciosas y documentadas expQ
siciones a cargo de los auto
res más competentes en estas 
malertas. U11 libro impres
cindible para la /ormaci6n 
básica de los maestros, los 
e.rtudümtes d11 P~dagogía y 
los participant~s en toda 
clase de oposiciones en el 
campo de la Enseñanza Pri-

maria. 

JULIA MORROS 

EL MUSEO 
DE CIENCIAS 

NATURALES EN 
LA ESCUELA 

PRIMARIA 
56 páginas. Precio del 

ejemplar: 30 pesetas 

Es uno e:q¡osici6n breve, pero 
muy práctica, en la. que se su .. 
ministran al maestro los Ontos 
ne:eesarios para, eJ estableci
miento del pequeilo museo es
colnr _ Con ello se pretende im
primir 3. la enseñan%3. sobre 
Ciencias de la Naturaleza el 
signo d'e act.ivi.smo que las más 
modernas exigencias metodol6-
gicas postulan pa<al esta clase 
de aprendizaje. 

ADOLFO MAILLO 

T. ALVIRA Y OTROS 

LA INICIACION 
AGRICOLA EN 

LA ESCUELA 
PRIMARIA 

112 páginas. Precio del 
ejemplar: 40 pesetas. 

He aquí un importante estu
dio sobre suelos y cultivDs, 
que ha sido completa(io con 
otros trabajos de parecido con
t enido que fueron prem·iados 
entre todus los que se presen
taron para estudio en Io.s Cen
tros de Colaboraci6n del curso 
1960-61, referidos a la ense
ñanza de l'as Ciencia1s Natura
les en la Escuela Primaria, y 
cuyo tema espeel fico es el de 
la iniciación agrlcola. 

LA EDUCACION EN LA SOCIEDAD DE NUESTRO 
TIEMPO 

Este libro uie~ a p/(IJitear la problemática de la eá11caci6n dentro de las 
preocupaciones, los anhelos y las ttl!cesidades de nuestro tiempo. 

He aq:<Í algunos titulos de los capítulos de este libro, que hablan por si mismos 
y per/1/an el ámbito de lo pedag6gico de modo harto diferente de como lo hacía11 
las vieias r~/laxiones librescas: De la pedagogía de la angustia a la pedagogía 
d~ la esperanza, La educació11 desde la perspectiva sociológica, Problemas de edu
cación popuiOT, Psico/ogja del espa1iol y educación pua la convivencia, 14 fa· 

milia y la educación, etc_ 

Precio del ejemplar: 125 pesetas, 
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