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VERDAD. HUMANISMO, CULTURA 
Partiendo del concepto agustiniano, segtín el cual el espfr!tu es. el ser que debe tender a la verdad. 

al bien, y finalmente, a Dios como contenido de su acto, y de aquella otra idea, también de San Agus
trn, de que la realidad es susceptible de una serie indefinida de grados, determinados por el rango 
del valor que en cada caso se realiza, Romano Guardini, a~ observar la frecuencia con que el hom
bre de hoy renuncia a la veracidad, no porque mienta ni engañe, sino porque se desentiende de la 
verdad, no la concibe como Indispensable ni obligatoria, antes por el contrario, se orienta hacia su 
destrucción, piensa que el hombre actual tiene enfermo el espíritu. 

No se trata de «enfermedades mentales», que afecten a las funciones del cerebro, de la vida 
instintiva, del curso y coherencia de las representaciones, del «sentimiento» de lo real, etc., altera
ciones que estudia y cura la Psiquiatrfa y que pueden ser fácilmente descubiertas empleando el mé
todo clínico. Un hombre cuyo espfritu ha enfermado, no por ello ha de manifestar perturbaciones 
psicopatológicas, e incluso «puede ser muy poderoso y marchar de éxito en éxito». De aquf el carác
ter oculto y sutil de una dolencia cuyos sfntomas escapan a los más sagaces doctores. No obstaQte, 
constituye un peligro gravísimo, que está empujando a muchas gentes a un lamentable«deslizamien
to hacia la nada», como evidencian -bien que un poco a contrapelo- algunas filosofías de última 
hora. 

. Suele enfermar el espfritu cuando los objetivos que el hombre intenta conseguir, iluminados y 
ambientados por la ambición, le ciegan respecto a la lndole de los medios, especialmente cuando 
su empleo adopta dimensiones colectivas, pues entonces, o bien degrada a «los otros», reuciéndo
dolos a la condición .de instrumentos al servicio de dichos fines, o bien considera necesario adorme
cer los capacidades críticas de los más para facilitar el logro de aquellos objetivos. En ambos casos. 
no bastan las usuales artes del disimulo y la hipocresía -habituales en estos menesteres, pero, al 
cabo, como se ha dicho, homenajes que el vicio rinde a la virtud-: se impone entonces la deforma
ción voluntaria y el obscurecimiento, la anulación sistemática, de la verdad, en un clima que anemia 
y desvitaliza el espíritu, falto ya de su savia nutricio. · · 

Sin entrar en el análisis de las proposiciones de Guardini, hemos de convenir en el peligro que 
para muchos hombres, y, con motivo mayor, paro millones de niños, supone la disminución intencio
nada de la conciencia psicológica y la progresiva perversión de la conciencia moral mediante una 
propaganda que obstruye las vías normales de comunicación del espíriju con sus polos de imanta
ción, sencillos y eternos: la Verdad y el Bien. 

Una cultura que no quiera abdicar de sus exigencias más elementales ha de tener en cuenta la 
situación lamentable de «reclusos de la propaganda», que millones de seres humanos padecen hoy. 
Y no hay educación digna de tal nombre que no esté al servicio de un concepto de cultura en el que 
!a libertad cristiana de la persona ocupa el lugar de primada que le corresponde. Porque, como dice 
el Evangelio de San Juan, «la Verdad nos hará libres». 

El actual Ministro francés de Educación Nacional ha escrito recientemente que los propósitos de 
la educación deben consistir en «defender al individuo contra la civilización de masas e Instaurar 
un nuevo humanismo». Carecemos de espacio para discutir en qué medida lo que Ortega llamó 
«rebelión de las masas», desde una perspectiva sociológica harto endeble; constituye una amenaza 
de difinitivo hundimiento de la civilización, o por el contrario, significa sólo una etapa transito
ria y, sin duda alguna, azarosa, en la que, por haberse borrado los confines que antaño separaban 
netamente entre sf a los grupos y las clases, las pautas sociales que disciplinaban rígidamente las re
laciones ínter-Individuales se han resquebrajado, en espera de ser reemplazadas por otras, emana
das de uno distinta configuración social. 

No es extraño que asuste a muchos el perfil de esta configuración, aunque sólo sea porque nos 
es desconocida; esta ignorancia, unida a cierta dosis de pereza mental, propende a considerar 
«indecorosa» y casi diabólica cualquier in~ovación porque obliga. a ~justar pensami~ntos y a~t?s 
a moldes que no son los habituales y consab1d~s. Es claro que la H1stona no suele sent~r compas1on 
hacia estas almas nostálgicas, prestas cada monona a hacer que la proa de sus actos s1ga fielmente 

las est\las de ayer. 



En todo ca:o ► es evidente que la human(dad adual corre el rtesgo de perder, bajo los imperiqi
conjunNDss de !a plctnlflcaddn ^ la masiflcacibn, aquella sagtadd posibitMad de á^i^i'iilinarss Ubr^
menfe, mtdtahte el autinticn enareMro con e! propio yo en una esfero tntima, presidida jtor ^
augusto sltencio, que nadle tiene derecho a vtolar. No ofreca duda aiguna que ia educactón; d^
!a ^cuela maternal a!a Unlventdad, debe preparar a tado uno para el ejercido de asa Iibei^j,
en el orden de la justicia y del amor queridos por Dios, y no dejaremos de lamentar nunca la esr^p
frecuencia con que nuestra doctrina pedagógica se ocupn en delimitar tl ámbiio de la autodetep
minación, ios medios didáctlcos y educativos que conducen a un cristiano ejerciclo del Iibre a1tN1.
drio, la autenticidad y la critica objetiva de los hechos e ideas, en tanto sobreabundan infentos dlag.
nósticos y métricos que en modo alguno apuntan a(os territorios decisivos en que dialogan y se wm.
plementan verdad y cuitura.

La creación de un «humanismo nuevo» es ^aena a la que se entregnn hoy, unos conscientemeñte,
otros de modo Involuntario, cuantos de algún modo ejercen magisterio de ideas, de costumbres, o de
astatus» sociai. Frenfe ai «humanismo literario», arqueológico y superficial (aunque otra cosa intenten
probar, con mejor voluntad que acierto, muchos profesionales de las letras clásicas), no colocamot
nosotros el «humanismo cient(fico o técnico», como el segundo término de una alternativa inevifa•
ble, menos aún como una opción que ha pronunctado de antemano su sentencia a favor de un den-
tiflsmo petulante, con fhecuencia tan cuabio» como carente de metas.

Entre ambos términos, sirviendo de subsuelo y cimiento inconmovible, situamos el «humanismo
cristiano», que no habfa (mpregnado sino superflcielmente a( renacent(sta, y como horízonte r
vtncufo de unión, un chumanismo soc(al», que nada ilene que ver con clerfas acepciones peyorofi-
vas o meliorctivas de los «problemas sociales». Ha de salvarse y ahondarse lo que el humanismo
fradicional ten(a de respetable en orden a la formaclón de la persona, enrlqueciéndo(o con los apor•
tes de una visión objetiva y cientffica de la realidad, que elimina subjetlvlsmos perturhadores y dk-
clplina el er:tandimienfo, en una atmósfera de serenidad interrogante; todo ello visto y vivido a tra
vés de la perspectiva cristiana, con ei propósito de robustecer los lazos interhumanos, confortada
res, por una parfe, en cuando remedian la «soledad» indlvidualista; pero muy exigentes, por otra,
ya que imponen a cada uno de nuestros actos los graves tributos provenientes de sus múltiplec y,
en tantas ocasiones, lamentables repercusiones.

tAcarreará, como piensan algunos, ese «humanfsmo soctal» un forzoso rebajamiento de la cul•
tura, a! difundlrla en estratos multitudinarios, hasta ahora condenados a,vivir fuera de ella, como^
estuvleran integrados por seres de naturaleza inferiort

^ • • /

^ ^^^

SOBRE LA METODOLOC iA DE LA COMPOSICION ESGRiTA
II

Por RAFAEL VERDIER,
Director del Grupo ^colar.

La enseñanza de la compoaición escrita--no
^conviene alvidar esta iáea-esta en fntima, err
indestructible canexión con la enseñanza gene-
ral del iái^oma, No puede darse un solo paso
dentro de la camposición e^crita que no tenga su
punto de apoyo y de partida en ese otro terreno
máe amp^lio y general. La elocución, la ortofa
nía, 1a camposi^ción verbal de fraees, la mistna
eacritura en sus aspectos caligráfic,o y ortográ-
f^i^ca, la gramática son caminas que conducen a
la cor^nposi^ción ee^crita de modo naturad y lbgi-
^co. La lectura es, seguraanente, uno de su^s pun-
tas de apayb mas segur.og e impartantes; la lec-
tura remite a la composición, como la composi-
cián remite a la lectura, por el hecho de ser ésta
un enfrentamiento canstante con composi^ciones
eserit^a^s, y el de haber sida campu^esta^s para ser
lefdas. Así, pues, el estudio tebriao y, sobre todo,
prácti^co del idi^oQna va creando en el alumno un
desarrollo d^e mecanismos psicológicas y un se-
dimtmto d^e oarácter expresivo que la enseñanza
de la composi^ción e^sarita sólo tiene que enfocar
y encauzar hacia sus prapias y exclu$iv^as fina-

lidades; su autonomía didáctica es, p^or tanto,
muy relativa y descansa tan sálo en el hecho ck
que existen modos de fijar el pensazniento y 1i
expresiórl.

Dentro d^el terreno de la composición e^scrita,
como dentro de cualquiera otro terreno didáe•
tico, lo esencial es la lección, esa especie de cé^
lula didáctica que va danáo realidad y fonna o
los métodas; tan es así que, prá^cticamente, ao
existe una m^etadología, mientras la materia dt
enseñanza no está totalmente explanad^a en lea
cianes. La lección de composición eacrita toms
primariamente, dos principales direccionea, 1^
colectiva y la individual. Dentr.o de la direc^ció>t
calectiva^, el Maestro trabaja Gon sus alumnoe ^
base de un mismo tema general que se preP^
entre tados, en la arm^onía de una estrecha cola•
boración. De esta manera se va preparando a los
^alumnos para el caanino de la lección indivi$u^
para la autodetermina^ción expresiva y comur ►i•
cativa, que es la meta final de la coznposícióa
Obvio resulta que la lección colecti.va ha de ^
forz^osamente rlirigida. Las lecci^ones de tipo 1e•



dinriáu+al van p^ssando por una serie sk etapaa que,
^ vamos a ver, vaa del camino de la cona-
trlacibn al de la pura libertad expresiva.

En toda lecrión de composición escrita se pue-
d^n, fá^ciL^aente diferen^ciar loa sigui^ente: mo-
mentos didácticos fundam^,mta^lea:

:) Busca de tema.
b) Ordenación d^e 1as ideas.
c) Ordenacibn de la expresión escrita
d) Corrección.

LA BUSCA DEL TEMA.

La elección de tema puede, quizá debe, adap-
tarse al esquema siguiente:

TEMA DADO --► TEMA ELEGIDO
TEMA LIBRE

El tema dado viene impuesto o, más bien; su-
^erido por el Maestro y siempre determinado
por la misnia ac^tividad escolar ge^n^eral. Y no
^ólo es el Maegtro quien elige y sugiere, sino
que es, a Ia vez, quien va ord^enando las ideas
y buscando las fórmulas expresivag conveni^en-
tes, de manera colectiva. El trabajo con tema
elegido constituye un primer pa^so hacia la li-
bertad; el Maestro señala va.r.ios y los alumnos
eligen, de a^cuerdo corr sus individuales p^refe-
tencias, entre los propuestos por el Maestro para
un desarrollo individu,al. Llegado el necesario
monsento de madurez, pueúe dejarse al alumno
tn comnpleta liberbad de elección y realización.

LA ORDENACION DE LAS IDEAS.

Hemos d^ejad^o dicho que cuandn espontánea-
mente pemsamos sobre un objeto exterior, sobre
un suceso, etc., 1as ideas brotan en una sucesión
eapontánea también, pero desordenada. Una su-
tesión no es una ^or^denación. Una cosa es el pen-
ttr esp^on^táneo y fluyente de la vida, y otra, el
problema de fij^ar ese pensamiento, de darl^e una
c^atructura que lo haga transmisible y transpor-
table. Inútil parece añadir, y mucho menos jus-
tificar, dentro del corto espaĉ io aquí disponible,
que la flu^encia pensante del niño es casi anár-
quica y que, a toda costa, hay que capa^citarle
para ordenar sus propias ideas, para una estruc-
turación de su propio pensamiento que n^o va a
influir sblo . sobre su composicibn escrita, sino
^nbién sobre su educación en general. Para esta
1^bor sólo tenem^os a mano un recurso didáctico :
tl gt^ión.

Ikntro de l^a composición escrita el guión es
1a brida que sujeta y educa el corcel desbocado
de la insaginación y el pensamiento infantil y
^, a la vez, la clave d^e toda lección, tanto en
^ aspecto colectivo como en su aspecto indi-
vidual. E^st^ablecer una serie de guiones efi^caces,
Prácticos, de valor general, gra,dwables por sim-
^lificación paulatina, es quizá la emp^resa más
^portante de la Metodología de la composición
tscrita. , Sin otra pretensión que la de simple
t)tmplo ilustrativo d^amas seguidamente uno, en-
hesacado de nuestra experiencia escolar y enfo-
^do hacia la descripci'an.

A) Objeto a describir (Titulo de la compo-
aición).

$) Qué es (Intento de definición senciila).

C) Cbnso es

Etcbtera.

Materia.
Fonma,
Tamafio.
Elementos ccnnponente^a.
Color, ^

D) P^ara qué sirve (Aplicaciones insnadiatas
del objeto).

El estudío de loa guiones de composición exi-
ge un tiempo y un espacio mucho mayor del que
alsora disponenws, B^te, sin embargo, notar : que
son neceaarios en todas las formas de la com-
posición; que pueden y deben referirse a objetos
simples, compuestoa, complejos, etc.; que de^bert
reducirae paulatinamente hasta quedar converti-
do^$ en v^arias palabras claves.

LA ORDENACION DE LA EXPRESION.

Una buena ordenación de las ideas ea ya de
por sf prin^ipio ordenador de una buena expre-
sión. P^eno, si^n duda alguna., una coawa es la idea
y otra su expresión. Debe tenerse en cuenta que
los datos menbalea, las ideas, tienen que ser trans-
formado^s en palabras. Hay que elegir., sin expo-
nerse a riesgos expresivos que cambien el signi.
ficado y el senti^do de lo que se desea expresar,
hallar el sinónimo matizador, la frase justa y,
en general, la armonía, entre el pensamiento y la
expresión. Eso, sin cantar los elementos estóticos
del idioma.

Dentro de la ordenacibn de la expresión sigue
siendo el guión eleanento principal. El guión,
siempre a la vista, va encauzando penaamientos
y palabras, por medilacibn del Maestro, que, en
continua colaboración, guía, augiere, pregunta,
propone modelos expresivos, regula la exten^eión
de la frase y de la tatalidad del trabajo en las
lecciones colectivas. A1 fin.al de este tipo de lec-
ción nacen tantas composicion^es como alurnnos,.
He aquf la. lección base, la que va a producir un
instante en que el ^ alumno, preparado, lleno de
rezninis^cencias expreaivas, bien ejercitados los
m+ecanis^mos menbales necesarios, emprenda por
sí mism^o lo que hasta entoncea hizo con ayuda.

Tanto en la co^mposición escrita com^o en la
composición verbal que 1e sirve de base y debe
dar comienzo en los primeras grado^s d^e la es-
cuela, quizá pueda servir de guía el esqueana si-
guiente :

A) Coanposicián de fnases aisla.das sobre ob-
jetoa aialados.

B) Cornposición de varias frases sobre un
mi^smo obj^eto.

C) Co^rnposición de frasea superpuestas, es
decir, separadas sólo por sign^os de puntuaición.

D) Campogición a base de oraciones coordi-
na^das por medio de preposiciones, que son los
elementos lingiiísticos que introducen en las re-
laciones lógiGas. ^

E) Camp^osición a base de oraciones^ coordi-
nadas y subordinadas. '`^-w., ^,

F) Composición a ba^se de torias e^stas formas
bien aplicadas a los momentos expresivos.

LA CORRECCIO'N

La corre^cción de los trabajos de composicibn
escrita constituye uno d^e sus prablemas más dis-
cutibles. Ini^cialmente, ^ofrece y^a dos guntos de
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vista irnportantes: el trabajo del Maestro y el
de2 niño. Corregir un trabajo de camposición co-
lectiva no ofrece dificultades; prácticaa^rnnente la
corrección en este caso es automátioa, ya que, a
la vez que eL Maestro y el alwnno van compo-
niendo, se va haciendo la corrección en forma
que sobre el encerado quede siempre, a disposi-
ción de los aIumnos, un modelo. Corregir varias
veces por semana una larga serie de ejercicios
es tarea agobiadora para el Maeatro, agobiatiora,
aburrida y cazente de interés deade todfls los
punt•os de vista. Entre otnas co^sas, porque tra-
bajo terminado es siempre trabajo muerto, con
escasas resonancias didácticas.

^ Egt^amos, personalmente, entre aqu^ellos que
creen que la base de todo aprendizaje, aunque
parezca paradoja, está precisamente en la equi-
vocación. No hay otra forma de aprender, para
el ser humano, que ]a equivocación, que el error,
pero el error y la equivocación recanocidos como
tales por el que las coznete. EI error reconocido,
a^prehendido, es siempre un paso hacia la ver-
d^ad, hacia ei conocimiento. Todo esto vi^ene a
decirnas que la corrección o es autocorreccíán

o no ts casi nada. La corrección auténtíoa natx=
siempre de un impulso interior, aun cuando ten.
ga que buacar ayuda en 1o externo, y este iaa. ,
pulso i^nterior nace del reconocimiento de la fal-
ba Este recanocimiento es ya el comienzo de la
corrección. Cuando ésta viene impuesta deade
fuera, casi siempre es depresiva, es decir, pri-
mordialmente n^ula o, al menos, muy desvirtuada.
Si todo esto se acepta aomo valedero, fácilmente
se llega a la idea fundamental de que, más qtu
corregir, el Maestro debe sieanpre prevenir y,
por otra parte, provocar en los alumnos el deseo
de corregirae a sí mismas.

A modo de simple ejemplo, damoŝ nueatro
hacer personal. Terrninado el trabajo en las cla-
se^s individuales, el Maestro designa varios alum-
nos para que den lectura en voz alta a su trabajo
personal. Los restan^es alumnos escuchan, pro-
ponen corre^cci^ones mientras el Maestro aprueba
o desaprueba. En conjunto se elige el mejor ejer-
cicio y ese es el que se pasa al Diario de clase.

Inútil añadir, a pesar de tado lo expues^to, que
el Maestro debe estar sieznpre abierto a toda con-
sulta

COHETES Y ASTRONAUTICA
Pot R. BUSTELO,

Tngeniero Aeconáutico e Ingenicro ^4ilitar.

Mucho se ha escribo sabre cohetes en los úl-
timas veinte años, más, seguramente, que lo que
sabre el mismo terna se habrá escrito desde que,
hace u.n^as siete siglos y medio, lo,s chinos i^n-
venbaron el cohete y lo ^apli ĉaron como arma de
guerra cantra 1os mongoles, cuañdo éstos sitia-
ban Kai-fung-fu (hoy Pekín) en el año 1232,
hasta la utilización por los alemanes del canoci-
do cohete V-2 en la ^áltima guerra mundi^al, co-
hete éste que podernas considerar como el pri-
rrrero, verda^deramente logrado, de los modernos
cohetes, y que, indudablemente, ha facilitado el
desarrollo de las americanos y rusos, mediante
las pruebas y experimentos que, tanta unos coTno
otros, realizaron oon los numerosas V-2 que re-
cogieron en la ocupación de Alemania.

Es de lamenbar, si^n embar^o, que gran parte
^de la literatura de divulgación siembre la con-
fusión en lugar de aclarar las ideas en el profano
en la materia, debido a1 gran número de errores
que sobre ideas básiGas contiene.

Nb se ha insi^stido bastante en la diferencia
fundamental que hay entre la propulsión-cohete
y l^os otras sistemas de prapulsión de los vehícu-
los que se mueven por el espacio, diferencia que
precísamente hac^e que la propulsión-cohete sea
la úni^ca, conocid^a h•asta la fecha, que permita
al hombre abandonar la Tierra y realizar, en
un futuro inmediato, viajes interplanetarias. Esta
diferencia radica en que l^a fuerza que hace avan-
zar al c^ohete se lagra, en virtud del principio
de igu.aldad de la accibn y de la reaccibn, como
reacción derivada de la acción de expulsar hacia

atrás, con gran velacidad, parte de su propia
masa, razón por la que a este sistema de propul-
sión también se le denomin^a propulsión autó-
noma o reacción pura, mientras que el motor de
los modernos aviones de reacción la logran por
la reacción producida al aspirar por su parte an-
terior un.a masa de aire atmosférico y, acelerán•
dala en su interior por p^rocedimientos termadi-
námicas, la expulsan hacia atrás a gran velocidad,
aunque mucho menor que la de la masa propul-
sante de los cohetes, denominándose este tipo
de m^otores de reacción directa, mientrias que I^oe
r,rimitivos motores de aviación, dotados de hé-
lice, consiguen el mismo efecto acelerando, en
dirección contraria a su movimiento, el aire at•
masférico por procedimiento mecániao mediante
sus hélices, por lo que se denozninan de reacció^r
indirecta, Esta diferencia entre el motor^cohete
y los otros motores de avi^ación la podemas resu-
mir diciendo que el rrvator-cohete funciona g
pesar de la atrnósfera, pues ésta, con su resis•
tencia, sólo le sirve de estorbo, míentras que los
otros funcianan gracias a la atrrrósfera, pues sin
ello su funcionamiento es impasible. Esto hace
que el cohete esté, por ahora, indisolu:blemente
un-ido a la Astnonáuxica, ya que esta última es la
aplicación más importante y más noble del ctr
hete.

Desgraciadamente, en esta misma diferencia
del cahete con los otros motares está su punto
débil, p^ue^s su empuje o fuerza que le hace a^"
zar lo logra consumíendo la masa que lleva en
5u interiar, siendo este oonsumo de masa, p^

,,^



i#usl, empuje, tanto menor cuarrto mayor sea la
relac.^áad con que es expulsada, lo quc ha^ce que
pe tonsumo másico, o sea, IaR cantidad de mssa
que conaurne por unid;ad de tiempo, por segun-
do, por ejemp1o, sea muy grande comparadar con
1a de los otros motores citados, para igual em-
puje y velacidad de expulsión, ya que éstos uti-
lizan la ma^sa de aire, que no tienen que trans-
partar, utilizando el combustible que transportan
Gnicamente para alimentar el sistema de acele-
racibn de dicha masa de aire. Este inconveniente
queda cocrrpens^ado parcialmente por las grandes
rrelocidades de expulsión de masa que se logran
en las cahe^tes, muy auperiores, como ya indica-
tnos antes, a las de los motores de reacciórr di-
recta, y no diga^mos que los de hélice. Esto hace
que en los cohetes los depósitos de propulsante
y el peso de éste sean nwnatruosos en coznpa-
racibn con la carga útil a transportar. Para pa-
liar eate inconveniente se han realizad^o las co-
hetes de varias etapas, que, en eaencia, consisten
en ir desprendiendo los depósitos vacfos, y como
al diaminuir 1a masa del cohete como consecuen-
cia del consumo de propulsante y de los depó-
sitos vacías y estru^cturas que se desprenden no
se precisan motores ban potentes, también se lan-
za el motor u^tilizado en la etapa consumida, po-
niéndose en funcionamiento el de la etapa si-
guiente, de menor empuje.

Es verdaderamente impresionante la l^abor rea-
lizada por l+os técnicos en cohetes en estos últi-
aas veinte años y, sobre todo, desde el 4 de
cetubre de 1957, fecha histórica para la Huma-
nidad y principio de la vida real de la Astro-
ndutica, a1 poner en órbita los rusos el primer
aatélite artificial, denominado Sputnik I. Cozno
por mucho que ae resumiese se saldrí^a de la ex-
teneión posible de este artícul^a el intentar des-
cri^bir ^la evolución de los cohetes, desde el final
de la última guerra mundial, can la gram varie-
dad de cohetes construídos para fines militares
y pasa la explon•acibn de las altas capas de la
atmásfera, nos vamos a concretar a las cohetes
utiliza^dos con fines astronáuti^cos, que son 1os
más in^teresantes, dando unos cuantos datos que
nos permitan compararlos con el ya cibado co-
hete V-2, que, además de ser el mavor cohete
logrado al final de la guerra mundial, se puede
considerar también como el ga^dre de los :no-
dernos cahetes. Además, este cohete V-2, utili-
zado por los aanericanos en febrero de 1949 camo
primera etapa de un Gohete de dos etapas, en
e1 que la segtanda estaba formada p.or un co-
ltete WAC Corporal, permitió a este último al-
canzar una a^ltura, próxima a 1os 400 km., hecho
éste que, des^de el punto de vi,sta de la Aetro-
náutica, se camp^ara con el primer vuelo realizado
por l^as her^cnanos Wright, a prin^cipias de nuestro
sigbo, en relación con la Aeronáutica.

EI V-2 era un cohete de unos 14 m. de largo,
1,65 mi. de diámetro, 13 Tm. de peso al desp^egue,
de Las que una correspondía a la carga útil, nu.e-
^e, de propulsante, y las tres restantes, a la es-
tructura, motor, depósitos y grup^o turbo-bombas
de alimentación. Su mo^tor desarrollaba un em-
Puje al despegue de 25,5 Tm. El tiempq de com-
hustibn era de un^os 65 segundos.. Utilizaba como
P^pulsan^te alcahal etílico y axígeno líquido.

El e^obete qut acturalmente utilizan más fre-
euentemehte los smericanas, camo prim,era eta-
pa, en aus lenzamientos de satélites es el Tbar,
que mide 18,9 m, de largo, 2,74 de diámetra, pesa
50 Tm. al despegue, da 75 de enspuje en e1 anis-
mo y tiene ua^a duración de combustión de unos
16S segundos. Utiliza conzo propulsante quero-
seno y oxígeno lfquido.

El cohete más potente utilizado por lae ame-
rioa^no$ en sus lanzamientos ha sido el Atlas,
utilizrado como primera etapa en el lanzamiento
del satélite Midas II, colocado en úrbita el 24
de mayb de 1960, satélite este que, oon su peso
de 2.2á8 kg., es e.l más pesa.do lanzado por los
aanericanos. El Atlas es un cohete de, aproximar
da^mrente, 23 m, de lazgo, tres de diámetro,
100 Txn. de peso al despegue, 163,5 de empuje
en el mismo. Tiene un^ tiesnpo de combustión de
varios minutos. Utiliza como propulsante tl RP-1
(análago al queraseno) ,y oxígeno lfquido.

Actualrnente los arnerioanos están desarrollan-
do un cahete, designado can el nombre de Sa-
turno, ^cuy^a primera etapa tendrá un^a longitud
aproximada de 25 m., un diámetro de 6,60 m. El
peao al despegue no es conocido, pero llevará
s^ulamente de propulsante 340 Tm. y tendrá un
empuje al despegue de 680. LTtilizará las missnos
propuisantes que el Atlas.

De loa cohetes utilizados por los rusos se ca-
recen de datos, pero, dados los pesos de Ios sa-
télites lanzados, se estima, que, por ejemplo, 1a
primera etapa del cahe^te que haya lanzatbo el
satélite Sputnik V, que con un geso de 4.590 kg.
fue puesko en órbñta el 19 de agosto d^e 1960,
de^bía tener un empuje al despegue del missno
orden que rl Saturrro, o sea, unas 700 Tm.

Por razones de brevedad nas hemos limitado
a comparar los cahetes utilizados croma primeras
etapas en lanzamienta de satélitea, pero cree^cnos
que ia simple comparación de las cifras dadas
perznite formar una idea de la rápida evolu^ci$n
qu^e vienen experimentando las cohetes deade el
primi^tivo V-2. Las otras etapas las componen
cahetes de men^ares dimensi^ones y empujes, pu-
diendo ser variable el número de etapas, según
las necesidades, utilizadas son un misrno cohete
de pri^mera eta^. Por ejemplo, el proy^ecto Sa-
turno se estudi^a para poder ser realizado con
tres, cuatro o cinco etapas.

Quizá más interesante, pero much^a rnenoa co-
nacida del públi^co en general, da^do que no apa-
rece en las fatografías de las revistas y diarioa
y no es fácil hacerla ver al profano en 1a ma-
teria, es la labar realizada en las sistemas de
teleguiado o guiado de loa cohetes, problema de
^ran r^omplejidad, ya que el gran núrnero de
téanicas que en el mismo intervienen abliga,
aún más que en la realización d^el cohete pro»
piamente dicho, a una labor de equipo, en la que
cada especialista en una técnica determinada tie-
ne, sin embargo, que tener gran conacirniento
de las atras para ob^t,ener la debida coordinacián
y equilibrio en el resultado del conjunto. Lag
técnicas principales sbn : aeradin£mica, motores
cahete, navegación, análisis de trayectori.as, ser-
vomeGanismas, instrumenbación giroscápica, `ra-
dio, ra^dar, micro ondas, ci^bernética, calculadores
digita^le^s y analógicos, etc.
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L FLORES

jaKos de obaervacióa a base de flores.

E1 material para esta clase de juego de observación se halla
en el mes de mayo, más que en ningún otro, al alcance de cual-
qtŭer tacuela modesta. El campo brinda toda variedad de flo-
^ea sencillas y vistosas, cualquier maceta que puede cultivarae
^n la claee, cualquier jardfn o tienda puede ofrecer a bajo pre-
cio una riqueza de flores que noa sirven para despertar en loa
niños:

I" Uxa acntud admirativa aobre 1a beAeza de laa flores,
su ímcnso o auavc colorido, aus aterdopeladoa pételos, au ac-
^napia, eu perfume, su variedad, su teraura. La maeatra, apro-
vediando cuelquier regalo de flores, invita a los niños a fijarsc
Ca ]a belleza que encierran, las coloca en un jarrbn y engalana
el lugar más diatinguido de la clase. Despierta entre loa niíioa
q las flores una corriente afectiva de belleza, dç encanto, de
incliuaaión hacia ellas,

z." Inwstigaeidn y axperiencias.-Bstablecida ya esta co-
rriente afectiva, logrado el tono y puesta la toma de contacto
eon el tema, hay que invitar a loa niñoa e que buaquen en casa,
en el jardln o en el campo, diatintas Sorea hasta lograr el mayor
Aútnero posible de ftorta distintas. Deade la bella y gentil
msa de la cultivada con eaznero, hasta la modeata florecilla
peetfitmada del tomillo, del romero o del eapliego. Cada niflo
uae eapecialmentc una flor diatinta que va a ir formando la
ookcdóa diaecada, luego, entre las hojaa de un libro.

81 guión de sugestiones para la observación puede ser el
sfguiente:

I. Fijarae en la fior en conjunto, bonita, fea, grande, pe-
quefia, perfumada, sin perfume, cerrada, abierta, de
vivoa colorea o suavea y apagados, apretada con muchoa
pétalos, con pocos, en capullo, pasada.

z. Sus pétalos, el estilo más o menos visible de sus estam-
bres y pistilos, las hojas que acompañan a la flor, d
taAo.

3. Flores en macetas, tiempo de duración, flores con agw

tiempo de duración freacas, flores en jarrón aeco, da-
ración.

3P Ejercicios sensoriales.--Ante esta profusión y variedayt
de flores que ac le presentan al nitlo y que él miamo trao de
casa, de la calle, del jardfn o del campo surgen multitud de
ejercicios sensorialea que pueden desarrollar aus sontidoa pra-
parando con base científica numerosos encuentros afectiva
con el materíal donde el niílo se ejercita.

Por ejemplo, diatinguir las flores con ojoa vendados, por d
tactb, por d perfume. Claeificarlas por la intensidad de au oo^
lor, por la variedad de matices, por la belleza de sua corolas.

4^ Vocarbulario.---Aun sin pretenderlo, surge necesaria 1
espontáneamente el vocabulario. Ha q que denominar lo qtle
cada niño aporta, hay que diatinguirlo, reconocerlo, debe dfn
sele el nombre adecuado. Loa mayorea que ya saben eacriblr
irln formando su lista de eoleccionea de flores, estimulmdo
la maeatra a que aumente esa liata a ver cuántos tienen a15n#1
del mes de mayo, a ver quién se supera, quién ea el campebr+,
cuántas haa viato y reconocen perfectamente.

Los pequeñoa deben poner una rayita en au cuaderno n
otra cualquier aeñal por cada flor que eepan nombrar y qu^
reconozcan sin di&cultad alguna.

El vocabulario ae enriquece sún más si investigan el nombn
de la planta que produce eata flor determinada.

s^ Clasif'acación.-Como corolario dc la investigadón y^'
perimenteción, y ya conocido el nombre de las florea, p>^
sucederse una clasificación de las mismas. Agrupando las aer
mejantes por la colocación de sus pétalos, por el colorido, p0`
la forma de sus hojas, por las espinas, por el grado de tersuri
de aus pétalos, cuál eat6 más fresca y cuál'más ajada, por sus
tamaños. Ordenar por orden de mayor a menor, ordensr pa
la intensidad del perfume, agrupar por coloridos, etc.

Casi es infinita la cantidad de relaciones que pueden establa
cerae y que pueden hallarae airviendo de base a la 1ógica t^-



¢ndl y brindando al niño motivoa gratoa de observación,
esplparación, idendficación, diversificación.

para la claelficación pueden emplearae flores frescaa o florea
^as. I.a flor diaecada pierde gran parte de au beAeza,
da su colorido, de su perfume, de su forma típica, pero con-
^erva un recuerdo y esquema de la flor fresca y resulta atrayetue
pta el niño la faena de diaecación.

^todo de disecar.-El modo más sencillo consiste en aplastar
dellcadamente la flor para que no se rompan loa pétalos con-
^rvalldo su propia forma; luego meterla entre dos láminas de
pspel secante, ejerciendo suavemente presión sobre ella, poco
a poco se aumenta la presión hasta que vaya eliminando el
agua de sus pétalos y, por último, ya disecada, se la coloca
cal cuidado sobre una lámina de papel de barba, sujetándola
con tiritas de papel engomado transparente.

6.° Real:zaciones.-Esta vasta actividad inclina al niño a
imitar la naturaleza en sus diversas manifestaciones, si la maes-
tFa sabe estimularla.

ltpitar la flor con pinturaa, pintar aquella planta con sus
Aoree, dibujar loa tiestos o las plantas del jardín, píntar árboles,
empleando Ios colores exactos...

También pueden realizarse las $oreg y las plantas en plas-
titi»at en colorea, ea barro arcilloso, en yeso, en eacayola, etc.,
todo lo cual una vez seco puede pintarse con guach o anilinas
ea oolores.

^° Utilitación decorativa.-No sólo pueden ser las flores
objeto de educación y desarrollo de sentidos ni sólo instrumen-

toa de rclaciones 1ógicaa, aino que pueden emples,rse aabia-
mente dispueatas para el adortw de la dase, lo miatno laa 8o-

res procedentes del jard{n que las repreaentaciones pl4aticas
de las mismas que han hecho los niños.

De este modo se va desarrollando el sentido arttsdco, se
van empleando los elementos de que se dispone pan hactr
más grata la vida en la clase, ae van íncluso creando eaoa eIe-
mentos. Poco a poco el niño vive un ambiente con tonalidad
efectivo-artística, capaz de influŭ en au tono paíquioo de modo
beneficioeo.

II. CANTOS

No puede pasar el mes de mayo sin que nuegtros párvulos
caaten. Junto a las canciones infantilea más o menoa conocidas
por nueatros niños inclufmos hoy doa popularea, sencillas, de
ficil ritm0.

aEl romancillo infantil», recogida por Benedito, ea popular
pllega, y tiene una letra muy adecuada para loa pequeños,
wtceptible de eacenificación con uajes de insectos; también
pntde c^antarse en coro. La letra es bella y dentro de la fase
anámiata de nuestros niñoa pequetlos.

EtODiANCII,7,0 YNPANTII.

2,a pulga y el piojo
se quieren meat;
por falta de ttigo
tienen que esperar.

I.es ditt la hotmiga
de^de el hormigal:
-Hágase Is boda,
yo traigo an coetal.

1Ylgo pa teuemos,
pem eeo no es todo;
pl vlao xwa falta,
lpobrea de aoeotral

Y viene el moaqufto
sumbando ligero:
-3~1 vlno no falta
que yo eoy arrlem.

Vino ya tenemos,
pero eeo no ea todo;
mantela aoa faltan,
ipobres de noeotroe!

Y eale la aratia,
^uuy tmbajadora:
-HAgaee la boda,
qut aoY tejedora.

Diaateles tenemos,
pero eeo no ea todo;

G.wxcxs (x)

"`^+--.._.._

(x) fleoogldo por Hss^axto: Inicioción ^awkat ^a ta {a/awelo. D• sr.

^e talta d gaitero.
IP°bres de aaotrosl

Y el gdllo les dioe
dexle su agujero:
-Por eso no quede,
4ue Yo bY óaitem.

Galtero tenemoe,
peto eeo ao es todo;
noe falta el paodero,
IPobres de aaptmd

IHoe la dgarra
deede el dgarral:
-Pandeto tendrEie,
que yo eé tocar.

Pandero t^,
pew ero no n todo;
nos talta quien baile,
ipobres de noeotzw!

Mdanl^ moff°

Y ealea doe eapoe,
Ktloa y anogantd.
dldendo: -8a 1a boda
reremos dansaatew

Dansantes teaemol.
peto Ca0 n0 t8 tOdp;
falta la madrlna,
^pobtea de noeotraet

Y eale la rana
ealtando y muy Haa:
-De la boda-díce-
eeré la madrina.

ŝ



>I(ad!!na tme>aoa.
yera no no a tado;
nas falts el padriao„
ipotuea da noatraat

$1 nWao aaHmdo
Ip dke mny fiw:
--Qne rte haaa la bads.
yo eeré el padriao.

A la bods lkvan
óente PrlndPal
y luego medendaa
nuecea y Peaal.

I.a P^ y el Pfolo
ae hea caeado ya
y viven felfoes
de taato ^sltac.

uEl wzador», tambiEa recogido por Benedito, pertenea a
ŭ tegión extremeña y tiene una letra humortatica que enten-
det4n muy biep los niílos mayores:

$I. CAZADOR

F.rnsr^DVaw (:)

I

Vn casador casando,
perdió el pafluelo,

pendlb e] pañuelo
y luego lo llevaba

(t) 3ZrcogJdo yos A. Hsrmaran, obra dtnda, P• 43•

III. POESIAS

Incluyo cinco pcesías bcllísimas de la Virgen que pueden
sprender nuestros niñoa cn este mes de mayo. EUas uaen
menesteres graciosos y evocadorea de la vida de Nuestra Se-
ñora. Los niños pueden aprenderlas y recitarlas y hasta díalo-
gatlas y eacenificarlas. No es indispensable que siempre apren-
dan alguna letrilla para ofrecer flores, ea mejor aún que apren-
dan cosas bellas de la Santjsima Virgen y aprendan a alnarla
gustando la ternura que encierran estas bellas pcesías de poe-
las modernos con un ritmo, belleza, galanura e ingenuidad tal
que prenderán, sin duda, en el ánimo infantil.

MANOLIYO

P. Reuóx Guá, S. J. (r)

1Ay, Gabdell
Yo no sé qutén ganarfa
didendo el Avemarla
de entre los dos, el laurel...

iAy, Gabdelt
ŭ2anoliyo la decía
y cada palabra era
raarípaea volandera
que entre mis labios nacia...

1Ay, Gabrlell
A1 patque de María Luiea
le han inundado la brisa
mn repeaUno tropel
aoaripoeas de crlatal.
Buaca su flor cada cua1.

iAy, Gabrlel!
Son tantae laa marlpoaea
que faltaa flores en él...
Y el parque de Marla I,uisa
a toda prisa
improvisa
rosas, tosas, roaas, rosas
paTB tantae maripoeas
que le trajo el nifio aquel.

1Ay, Gabriell
Yo no sé quién gánar(a
didendo el Avemar(a
de eatre los dos el laurel,
Td, Gabriel Arcángel... j0 éll

(r) Del líbro del miemo eutor Quince niAos cu la oida dt ue pouo.

la liebm al cnelb,
la llebte al cnelb.

$1 perro al aloxosarL
^e lo ambata,
^e lo arnbnta
y con él ^e haoe el nudo
de la corbata,
de la corbata.

III

A1 cazador la llebre,
muerta de rlea,
muerta de rim,
la eacopeta k quita
mAe que de priea,
més que de ptlaa.

IV

$1 carsdor x queda
-vaya uaa treta,
vaya una treta-
a mAe de sia paflnelo
sin eecopeta,
aia ekopeta.

HII,ABA MARIA

RA1lÓN CA9tHLLTOY?.

Coa rayos de sol
hilaba Marla.
Para verla hilar
el delo ee abría.
Con rayos de eol
Lilaba y cantaba
y el veetido hilb
del Niilo que amaba.
Con rayoa de eol
hilaba y cantaba.
iQuE bien le ajuetó
aquel vestlditol
Si crece Jes^ls,
también el vestido.
A mayor llegó
y ailn lo llevaba.
Qué bien le ajuatb,
qué bien le ajustaba.

I,A VISITACION

G^ao Xevrsa VeusJos (r)

I,a Virgen María
ealió de la aldea,
subió pot el monte
de la Galllea.
Una cardelina
cantaba en la rama
de un naranjal:

-tA dbnde camina
la pura doncella?
I,a Virgen responde,
por pura y pot bella:
-F,a pos de la huella
det Ange1 Gabrlel.
Y el ave, avedca,
mn eu travesura,
retorna y replica:

-ZA dbnde iba el Angel?
Díme, Vtrgen Pura,
dime si lo eabes.
I,lamaré a les avea,
volarAa contigo:
por montes y alcores,
por aievea y bielos
con su liado vuelo
te darán abrlgo ,
mrtejo y doecl.

(r) De su libro Pssfo^al de Navidad BelEn (Ed. Alonao. 13apelo 6• 1^
r94a• Poama eacénico en eeie cuadros.
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f,a Virqea cnntesta,
cau tinn sonri,a:
-;Ay, no me detttt^ae,
ave de tos cielosl,
porque voy de nrisa.
De par de maŭana
u•e esperu r.» t^nciana,
mi pr:ma Isabel.

Ci.NCION DI•: CUNA

PLAYIA PAZ VF.LÁZQI;F.Z

Nn L•^ibía en Bclén
r.o h^bfa
vn pa'^iuccítlo de plat3
pani la Virgea 11far{a.
;F.is, r1sl
I,n l:z ironda de oro iuegan
dos pdjarus rle cristal.
;ris, rfis!
;Si el Niño se le durmie[a
con treazar p destreazar...!

No había en Belén
no habta
espejíto en que mimrse
1a Virgen Santa María.
;ltis, rIIs!
San José ha dado en la luna
^^oa la punta del varai.
7,a luna se ha rato en cuartoe
dos a dos se mlran ya.
;His, ráat
;Si a Jesús se le durmierd
la lunita dcl mimr,..l

No habfa en BelEn
no habia
agiiita para ]avarse
la Virgen Santa Etaria.
(liis, rSsl

Corre, corre borriqnitla
camiaitn de la mar.
I,ae petas ^cabelean.
Las otaa vleaea y vaa.
ta asranja aaaranj®da
x dejn rcdoadear.
-iQu! potmdto el BelEn1
IQuE trla y sólo el Portal!
;Ris, rás!
;.r,i el Ní9o se le durmiera
aia que ]a vtera llorar...!

TODA PUR$ZA F,£i MARIA

-Gracioslsima es la tosa
de] vergrl de Alejandrie;
^me dlrAs
si es Maria más Itraciose?
-T,s más Rraci^sa Maria,
mucho maís.
-Viste el liria tal blancurn
que la nieve eavidiatta;
^me dirás
si es aún Maria más pura?
-Es más pura aún Mat{a,
mucho mds.
-Despide e1 a.srdo radíaate
su perfuma^a ambrosla;
jme dir:,s
si es :vl:vía más fragante?
-l;s más fragante 51ar[a,
mucho más.
-Si no huv en el muado cosa
que la venza en hermosuta,
y piMde el lirio blancuta
al verla tan candorosa
y el nardo ts menos fragante
a pesar de su ambrosta,
^me dir;is
si hay algo que más eacante?
--No; mAs tacanta Dfaria,
mucho más.

Anónimo.

^

lJN SENCILLO EJERCICIQ DE INVENTIVA

Todo lo que venimos exponiendo en esta revista ha sido
objeto de nuestras experiencias en las aulas, y habienda dado
bs resultados que habíamos supuesto o, en cíertos casos, su-
pa+do cuanto de su eficacia pedagógica cabía esperar, traemos
quí un ejercicio que ha sido siempre muy bien acogido por
bt escolares de ambos sexos.

Los niños, lápiz en mano y ante su hoja de papel blanco,

^naño de folio, esperan lo que les va a mandar el profesor,
>+atonces éste les pregunta: «^Os gustaría tener una casa de
^lp?». La contestación es unánimemente afirmativa, si bien
^ocemos el caso de un nii3o que dijo que «no» y el de otros
^ medios adinerados- que dícen que ya la tienen, pero
9uc vall a explicarnos, con su dibujo, cómo es.

^l título o lema para este ejercicio será: «La casa de campo
^t me gustarla tener», y, manos a la obra, comienzan los más
daididos, no faltando los apocados que nos dicen que nada

Por BERNARDO FUENTES RODRIGUI^Z,

Profesor titulado de Dibujo

se les ocurre. (Estos son los que, generalrnente, merecen las
minimas calificaciones en todas las asignaturas,)

De los muchos dibujos que nuestros alumnos han hecho
con este tema, hemos elegido dos, que corresponden a niños
de diez años, de inteligencia media, si bien el primero (fig. t.^)
es menos capaz y decidido que el segundo. Veamos su dibujo:
la casa aparece con sus fachadas frontalea solamente, Las mon-
tañas, graciosamente esquematizadas, no ha sabido unirlas al
horizonte. La idea de perspectiva es muy escasa, alulque este
niño pasó las anteriores leccianes. Nos presenta la piscina con
su real configuración rectangular, así como la eerca de la
finca, y no vemos costados de las construcciones; todo froTtal^,
Un árbol que, estando en primer término, ea sumamente pe-
queño, contribuye, con todo ]o demás, e dar al dibujo un as-
pecto ingenuo y amable, de niHo sin compli^ciones, El astro
Rey campea en el cielo, de esta manera tan ilógica como apa-
rece en la mayor parte de los dibujos infantiles, y sería el psico-
analista quien mejor nos podría explicar el motivo, subscons-
ciente, sin duda, por el cual los niños Lo «plantifican» en todos
sus paisajes.

El momento actual -aparte de los indudables trazos de mo-
dernidad de la casa- queda sintetizado con la antena de ls
televisión -mágico juguete que tanto gusta a los chicos-. El
explicar con letras que se trata de] palomar y la palabra «perro»
en la caseta del can contribuye, con otros detalles que sería
prolijo enumerar, a acreditar el candor y la inocencia del
autor.

El dibujo segundo es de un niño mAs observador y más de-
cidida. La casa, aunque sin aleros (este detalle se les resiste
a la mayaria), deja ver otra fachada lateral, y con la posicíón
de los tejados y el dc la caseta de] perro responde a esa elemen-
tal lógica de perspeciiva que le hemos enseñado.
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Para completar esta impresión realista y de profundidad te-
nerttos la piscina, que, aunque no emplazada conveniente-
merite y falta de detallea, denota que el niílo aprovechó las lec-
ciones anteriorea.

Los detalles son, sin duda, los que mejor definen los gustos
y la personalidad del niño. Un hermoso Sol -^cómo podía
faltar?-, una marquesina sobre « columnas», a la entrada;
una campanilla para llamar a los de fuera (este niño tiene
dieciséis hermanos); un pulsador de timbre para llamar a los
de dentro; una antena que quiere ser de la televisión; una ve-
leta; el perro -el gran amigo de los nirlos-, el «coche utili-
tarion para la familia, etc.

Los superdotados tienen verdaderos aciertos con este tema,
y lo bueno es que nos sorprendan con sus auténticas geniali-
dades. La reproducciór_ de sus dibujos haria esta colaboración
más interesante, aunque por la extensión que exigiria y la im-
portancia de ver los originales, sólo se obtendría con la expo-
i;ición escolar.

Nos queda la segunda fase dei ejercicio, que consiste en
examinar, al lado de cada niño, su dibujo, e irle explicando los
errores y defectos que haya tenido y la manera de corregirlos.

^^^.^ir̂
LA E^UCACICN ^-ISICA EN LA ESCUELA

Daremos a éste, su primer dibujo, la categoria de «bapq^jj^
(tendremos que explicarles lo que esto es y rep;esatrb l^;^

obra del artista) y emplazaremos a todos a que nos hagaa qe
nuevo dibujo (la obra definitiva), que, generalmente, snek
ofrecernos muchos aciertos y perfecciones.

Por RAFAEL CHAVEB

Debe cerrar la tarea de formación fisica realizada en la Ba-
cuela durante el curso un pequer^o festival que sea exponente
de aquella labor, y a tal fin van encaminadas estas líneas.

Durante el curso se han ido desarrollando, conforme al plan
escolar, una aerie de actividades gimnásticas y deportivas y
con éstas vamos a contar pata dar un esquema-tipo de festival,
que no pretende cortar iniciativas, sino solamente servir de
orientación al Maestro.

Habrá que disponer de un espacio libre, de dimensiones en
razón al mmrero dr alumnos, mínimo de 2o a 3o metros (patio

3•

4•

Fie^tiones rápidas de piernas, con uno o dos rebotes, m
e^tigencias de corrección.

Piernas abiertas. Giros de 9o y de i8o grados sobre 4
punta de un pie, con piernas abiertas.

de la escuela, plaza pública, etc.); en él debe preverse eapacio
para instalap la presidencia de las aueoricadea locales y para
ptíblico.

I^espués de eate preámbulo pasamos a describir el posibk
programa.

a) DesfilS de participantea en traje deportivo (cada escolar
IL;varQ una cacn:iseta gpart, calzón blanco y alpargatas).

La fonnación, según el número de participantes, será en
doble o triple hilera (columna), con separación tnínima de
tres metros enire los diferentes grupos que han de actuar
(gimnasia, balocstorre, etc.) en el festival.

ó) Exhibición de gimnasia educativa.

5. Serie de piernas en diagonal adelante y atrás, con manas
a los hombros, a las clavículas, a la nuca, a las ca8e•
ras (r-8).

FASE FUNDAMENTAL

6. Balanceo de brazo izquierdo adelante y derecho atrb,

7•

derecho adelante e izquierdo atrás y lanzamiento dr
izquierdo arriba y derecho atrás, con pierna izquiadr
al frente. Cuatro series.

Suspensión inchnada adelante, con apoyo a la altun dc
las caderas. Flexión de brazos: dos veces. RespitF
tOrlOS.

8. Pies cerrados. Elevación de rodilla; extensión de la pian

9•

al frente; flexión de la pierna y firmes (t-q), condo-
vación de brazos al frente; en cruz (pasando pa
abajo); al frente y abajo. Cambiar.

Tres botes a pies juntos y piern^ss abiertas de salto, g^
rando go grados en el último tiempo, con brazos en
cruz. Repetir cambiando el giro.

to. Ejercicios de locomoción a juicio del Profesor, incluye^
marcha y carrera formanclo un caracol.

ii. Tierra inclinada en forma de juego (a una distar ►ciad^
zo ó 3o metros, formar, en la posición de tierra iadH
nada, previa una carrera libre y en el menor tiemP^
y con la mayor corrección posible. Competición a
forma de juego con hileras).

rz. Saltos simples con aparatos.

FASE FINAL

i3.
IC

A juicio del Profesor.
FASE IN IAL

c) Competición de atletismo reducido:
r. icormación en dos hileras.Marcha en columna de a uno, r. 6o m. lisos.

haciendo y deshaciendo una espiral. 2. Lanzamientos peso (3 kgs.).
2. Marcha variando hacia fuera cada hilera; numerándose al 3. Salto de altura.

abrir tas hileras y desplegando sobre la marcha. 4. Relevos 4 por 6o m.
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FICHAS DIDACTICAS GEOLOGIA-FICHAIII
Y D O C U M E N T A I, E S Por ,1nt;o FIrsTEIt

___---
^YIOA ESCOLAR nGm. 29J

PORMACION DE UNA ROCA SEDIIMEN'tARIA: LA3 ARENAS

t" Materíai.-Unos trozos de granito, Arenas de rlo,
pHr o una duna. Una lupa.

3.^ Ob^ervadoaes.-i! Obgiervar ua trozo de gr9nito
(roa magmática o ignea), a simple vista y con la lupa. Diatin-
pdr que está formada:

a) por mica, cn láminas brillantes que se rayan con la uña.

b) por cuarzo, criatales grises tan duros que pueden rayar
el acero.

.• ^.::

MACIZO GRANITICO QUE

COMiENZA A DISGREGARSE
EL MI$MO MACIZI!

1AR00 ilEMPO pE5PUE5

Fig. 1

c) y por feldespato, cristaIes blancos, grises, y a veces rosas,
que asimismo rayan el acero.

x• dbservar a simple vista, y con la lupa, cómo las arenas
coatienen gran cantidad de granos de cuarzo.

FICHA5 DIDACTIGAS
Y D O C U M E N T A L E S

(VIDA ESCOLAR nGm. 29.)

UNA ROCA COMBUSTIBLE AE

I° Material.-Un poco de petróleo refinado y gasolina,

^° Caracteres.-aJ El petróleo, aunque líquido, es una
roca.

b) Observar el petróleo refinado; antes de refinar es un
Itquido viscoso, casi negro, de un olor característico, y da una
Ilama luminosa y cálida. Compararle con el refinado y la ga-
aolina.

La gasolina se inflama a distancia.
c) Calentemos con la llama de petróleo el ;ondo de un

plato. Se desposita sobre éste negro de humo. EI petróleo
awncha (fig. i.b).

Echemos en un tubo de ensayo con gasolina una gota de acei-
te, agitemos; el aceite desaparece porque se disuelve.

3° Deatilacióa.-El petróleo es una mezcla de hidrocar-
buros que hierven a temperaturas diferentes; esta propiedad
»rve para separar los componentes.

EI petróleo en bruto se refina calentándolo a las diversas
tetnperaturas a que hierven sus componentes. Destilando de
So a 30o Brados se obtienen:

a) gases combustibles, como el butano, tan usado actualmente
ett ostufas, cocinas, etc.

b) bencina,
c) gasolina, empleada en aviones, automóvilea, etc.
d) patrólao refinado, usado en la vida corriente, hornillos,

dwt+inación, estufas, etc.
e) aceites pesados: gasoil para motores Diesel; aceites de en-

8nsar.
^ parafina, vaselina y aún queda un residuo sólido,

3^ E^tplicaci6n.-Historia de la formación de una roca
nueva a partir del granito.-El granito ea una roca maciza,
pero cruzada pot fisuras. Explicar cómo por la aa^án de los
ltielos, nkves, aguas de lluvia, etc., al introductirse por etas
fisuras o grietas las agrandan, llegando a mmper el macizo
granítico, formando bloques más pequeñoa y arraacando pie-
dras. Asimismo, el sol durante el dip, al calentar el granito,
dilata la roca y, en cambio, duiante la noche, al enfriarse btua-
camente, se contrae, por lo cual se cuartea y diagrega en más
fragrtifentos. El viento cargado de arena, asimismo, al chocar
rnntra el granito arranca las partes más blandas o débiles.

Con todas estas acciones mecánicas la roca se va fragmentando,
disgregando y putverízando.

Por otro 1ado, a eatas acciones jnecánicaa se une la acción
qu[rnic^, que ata+ca y trnnsforma los mmponcntes del granito.

Las aguas de lluvia cargadas de ácido carbónico, y los compo-
neates del aire (oxígeno, gas carbónico, vapor de agua), ai
introducirae por las grietas y atacar los trozoa sueltos de granito,
descomponen el feldespato y la mica, formando arcilla roja,
quedando intacto el gramto. Se forma así entre las fisurae y
bloques (fig. i!) una roca suelta (arenas), donde ae pueden
reconocer todavía granos pulvurulentos de feldeapato, lentejue-
las de mica y granos de cuarzo intacto.r.

Esta arera que se ha formado por todas estas acciones ae de-
nomina arena grartítita o caaraosa.

Si nuestm macizo de granito eatá situado an la parte slia
de una montaña, lae aguas de lluvia, al convertirse on torran-
ciales, van arrastrando los trozos mAa o menoa grandes dea-
prendidos y las arenas ys formadas; y en ese rodar se van dea-
gastando, rompiendo y formando (por las accionea mecánicas

GEOLOGIA^FICHA IV
Por Julio FU5TER

ACTUALIDAD: EL PETROLEO

4.° Origen.-Explicación: En la mayoría de los casos el
petrbleo no se forma donda se encuentra, sino que, formado
sobre el fondo de lagunas litorales, en seguida emigra a través
de rocas permeables o siguiendo las grietas de los ten•enoa y
se deposita sobre otras rocas, recubiertas de terrenoa imper-
meables (fig, z.•).

PlATO AHUMADO

Explicar que se ha discutido mucho sobre el origea del pe-
tróleo, Los geólogos parecen pensar hoy quc la mayorla de
los petróleos provienen «de la descomposición sabre el fondo



Y quítnicaa ya eatudiadas) mía srenas graníticas, hasta llegar
al cauce de un río, donde se disgregan aún más y hacen más
Rrus, depotitándoae, unas en las orlllas (arenas fluviales), y
otras, deapués de vicisitudes más o menos complejas, llegan

HIELO Y NtEVE

4° Eaperlmentost r^ Poniendo arena en un embudo (eu^.
jeta por un pspel de fi7uo) y echsndo agus sobre ella, obaerva•.
trmoa que las arenas son una roca pernuabk, z.° Comprob^=
que las arenas no se disuelven en el agua. 3^ Vertcr dcido clorl^. ^

FORMACION OE LAS ARENAS
% CUARCIFERAS

CANTOS Y ARENAS

PIÉDRAS HA5 PEQUEÑAS Y ARENAS

Fig. 2

al mar y allí se sedimentan o depositan (fig. 2.•). Algunas, por
e] camina, han sido arrastradas por el viento y formado dunas.

Como vemos, nuestro macizo dc granito (de origen igneo),
a travéa del tiempo y a lo largo de un difícil camíno, se ha
tranaformado en otra clase de roca: las arenas (roca sedirnen-
taria).

de las lagunas litorales de cadáveres de una multitud de ani-
males y de plantas en gran mayoría mícroscópicos».

s.° Buaca del petróleo y expiotación.-Una vez que
se tiene la certidumbre de que en un terreno existe petróleo

TERRENOS PETROLIFEROS

^ í,.
'! í^,^i%^ ^^'

RacA ^^'-
ARCILLA ^'^ ^G^

(per ^jemplo) _ - _ . -

Big. 2

(como ahora en el Sahara), se practican sondeos, es decir, se abren
pozos de pocos dms, de diámetro, pero de muchos metros de
profundidad. Estas petforaciones se hacen con un instrumento
cortante animado de un movimiento de rotación, que es trans-
mitido de la superficíe al fondo del pozo por medio de unos
tubos unídos entre sí. Los restos de rocas pulverizadas son
remontadoe a la superficie por una corriente continua de agua.
Según se profundiza se consolida el pozo por medio de otros
tubos (fig. 3 s).

Cuando ae encuentra petróleo sube a la superficie a gran

drico sobre arena contenida en un tubo de ensayo: no se ptro-
duce ejervercencia (se produciría si fuera arena calcárea).

5.° Induecióa.-c<Las arenas cuarzosas se forman por des-
composición y sedimentación de otras rocas, como el grattitoa.

«Las arenas son rocas permeables formadas por element^
sueltos y no se disuelven en el agua.»

presión y mezclado con gases. Después se conduce a la refi-
nería por pipes-lines (tuberías de gran longitud y pequedo
diámetroj.

Fig. 3

6.^ Yacimicystos.-SefSalar en un mapa los centroa pro-
ductores de petróleo: Estados Unidos, Rusia, Venezuela, Ru-
mania, Méjico, atc,

^^ Aplicacionea.-Señalar y destacar la importancia del
petróleo y sus derivados en la vida actual. Seflalar el consumo
tan enorme de gasolina, gasoil, butano, petróleo refinado y
aceites pesados y el colapao que sufriría la civilización acNd
sí de pronto se agotara el petróleo.



,$i el terreno no dispone más que de 3o m. se marcarII con
pI o yeso una lfnea de salida y otra a 3o metros para sobre-
^plrla y regresar a la de llegada. Enue ambas líneas se mar-
^^ a 6 calles de o,go a I metro de ancho. Sí fuere posible
^t matcan los 6o m. en línea recta, y al final se pondrían dos
^ de I,zo m. de alto en línea con la Uegada, y entre ellos
1e ooloca una hebra de lana (ver croquis I).

$► Ianzamiento de peso se marca como indica el cxoquia 2,
y pua altura se coloca un saltómetro y colchonetas o arena
'aieka tras aquél (puede improvisarse el saltómetro, croquis 3).

Para los relevos se colocarán los alumnos ante la linea de
>alida y toman ésta con un pañuelo en la mano, que entrega-
tín después de recorrer los 6o m. al siguiente de su equipo en
1w zona de relevo prevista (croquis 4).

d) Balontiro; Balontone o baloncesto reducido (de po-
ker el centro porterías de baloncesto, se practicará este último

j^go).

BALONTORRE

Rqelamentación.

Un rectángulo de ^ a Iz metros por 14 a 24, dividido en dos
nviss igualea por una línea central. Con los campos así for-
m^dos y centrados sobre las respectivas líneas de fondo, se
morcarán dos cúculos de un metro de diámetro. En estos círcu-
los se sitúan loa jugadores «tone» de cada equipo, delante de
dks, dos contrarios y en la línea central del mismo, tres delan-
uros, compañeros del «torreu (según croquis 5).

Ihuación: Dos tiempos de diez minutoa y descanso de cinco.
Material: Balón, de balonvolea u otros.

Dasarrollo.

Por sorteo se elige campo o saque, y hace éste un «torre»
(d que acertó) lanzándolo hacia sus delanteros, que pueden
nwverse libremente por su terreno en cuanto el balón salga
dc las manos del «torre» que hace el saque. Los delanteros
Istentan pasar el balón a su «totte» respectivo, y si consigue
bte hacerse con él «a vuelo», esto es, sin salir o pisar el límite
iel árculo y sin que haya tocado tierra, ni tampoco habiéndolo
dej>:do caer, logra un tanto para su equipo.

Se observarán también otras reglas, tales como la de que

el balón ha de jugarse con las manos, una y las dos indistinu-
mente. Se quitará siempre con una sola mano, qtle para ello
debe estar abierta, sin [ocar al contsario. Se prohibe dat máa
de un paso sin jugar el balón (lanzarlo o paaarlo); no se podrQ
retener el mismo más de dos segundos (a fin de dar m4s rno-

vilidad al juego). Es falta el dejar caer el ba1ón, pisar o pasar
la línea media o la del círculo del «tornrr y el que éste salga
por el balón; también lo es si eI 6albn sale fuera del rec-
tángulo.

Como sanción se aplicará, en cada caso, la del lanzamiento
o saque por un contrario al que cometió la falta, situándose
los demás jugadores, como mínimo, a 3 metros del que lanza.
Después de un tanto hace el saque el «torrerr contrario.

Los balones que salgan fuera por las líneas laterales serán
puestos en iuego por un contrario al que le tocó en el último
lugar y desde el punto de la linea por donde salió fuera.

Variantes.

Permitiendo que los jugadores puedan actuar librementc
por todo el terreno de jucgo (los dos campos), excepto el «torre»
que no debe salir de su zona (la puesta en práctica de una
u otra modalidad, se determinará por el Maestro, y será obli-
gada aquélla para el desarrollo de este juego).

e) Pudiera ser también realizado el juego de balonmano a ^.
f) Formación de participantes ante la presidencia y en-

trega de premios.
Creemos, repito, que sería este festival un buen fin de la

actividad de Educación Física en el curso.

LECCION SOB^RE CIRCULACION OFRECIDA POR LA
JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO CON MOTIVO DEL

^^DIA DEL INTERNACIONAL SIN ACCIDENTES"

EL PORQUE DE ESTA LECCION

Casi resulta ocioso el abundar en razones acerca de la nece-
sidad de someter a los eacolares a una intensa infotmación y
habituación relativa a la circulación y sus peligros.

El propósito es palmario: dar consistencia, mediante la téc-
aica didáctica y educativa, a ese consejo angustioso de toda
madre a su hijo cuando traspone las puertas del hogar para
lanzarse a la calle.

Es curioso el comprobar que se ponga más empeño en inmu-
nizar contra ciertos peligros de epidemia -menores y más
problemáticos a veces- que en evitar esta otra endemia que,
según las eatadísticas, devora en España una vida cada cinco
horas y que ocasiona un accidente cada ocho minutos.

Fijado nuestro propósito, conviene prevenir, no obstante, al
meestro sobre la inconveniencia de sembrar el terror entre los
muchachos con unas consideraciones tenebrosas. El peligro se
conjura más fácilmente sin caer bajo una impresión temerosa
Y racionalizando convenientemente el uso de la vía pública,
He aquí nuestro objetivo:

Confección técnico-pedagógica: PABLO GU2MAN CEBRIAN
(Inspector Profesional de i~aeeffanza Primatia)

FICHA D$ PR$PARACION

Ta+na: I,a circulacióa.

Daración: r8-zo minutos de eaposicfón.

Matesiol: Varlos perlódicos cualesquiera, díferentes.
- Código de Circu]ación, en especial los artícutos rz-3•S-^-i8-r9•ar-zz-

39-43-49-60-66-6>-68-69-xrr-iz5-r3z-133•135 9 caPttulo XI.
- Reproducción de las seflales.
- Fotografiss de prensa relativas a vehiculos o circulación, acciden-

tes, etc.

Progrema: I.a vida, dott de Dios.-Pellgms de petderla.-RadonaVzación
de los peligros como forma de evitarlos.-I,as seitiales de circulación: aus
clases.-$l Código de Circulación.-Normas fundamentales.

DESARROLLO DE LA LECCION

A) Ejercicio de observacióa.-Comiéncese la leccíón di-
ciendo el maesuo a los niños que ha leído en el periódico algo

21



ialpreaiooaate; que ea Madrid se produce un a^ta de
tr^aeito cada cincueata y cinoo minutoa; ua herído, cada
or,i^ats y cuatro minutoa, Y un muerto, cada noveata horas.
Que el ezccienttaimo señor ministro da la Goberaación, geaeral
Aloaw Vega, ha dwrclarsda a loa periodistaa que el ^o por ><oo

ANEXO l.r

NIRO áIUERTO daOR U1^1 AUTOçAR EN LA

CARRETERA DE VILLAVERDE

El nino de qpeve sfwe Manuel Gnnrálea Co^to, domiciliado en Villaverdq

fue attopeltado en Ia ter^e de ayer por el autocar Maddd-2o;.:98, de la empresa

Adeva, coaducído pox Atadlfo Caetellenoe, ea el Yllómetro 8 de la carretera

de Aadatuda. $1 vehtculo se dirlgfa heda Madrld, y ae µtpone que el aiño

fue golpeado por el castado isquierdo del coche, al caer al euelo, atropellado

por el mfsmo uutocar. I,a rrlatura murló rn el acto. $1 juez de guardía 6a

arnrdado pubticar ua edtcto para que x presenten aate eu autoridad les

persouaa qar h^yao presenciado el accidente, pera preatar declaracióa.

B) Ejerciclo de coaversacióa.-itçlato por tut nifio del
acciente o accjdentes que ha encontrado. ZCÓmo podría haberse
evitado? Diacusiótt: ;Alguien ha sido testigo direao de un ac-
cidente? ZQulén [tle el culpable? éQué cqnsecuencias ae deri.
varon? éSe pudo haber evítado? ZCÓmo?

C^ Localizaeí¢p del umal.-Se puede concretar todo lo
coaversado, hacjendo que cada RiBo diga una causa de acci-
dente (descuido, imprudencia, ignorancia, etc.). Pueden dar su
opinión todos o psi todos en un juego que consista en comple-
tar hasta agotar las causas de accidenies. Se anota en el otsce-
rado. Luego se puede proceder igual con los remedios a cada
falta, en lista paralela.

FOZ^MAL^ZACION D$L• TfiM^

$>^rq1¢at qral.--Puede hacer el maesuo una breve expo-
siçtón dogipática razonando y explan}ndo algunos atgulttenios,

?lNEXO 2,° . .

según la l[nea del programa y dándole la forma aproximada
(adaptando al nivel de sus alumnos en cad,a caso) del tema,
cvyo resumen se da al 5na1 de esta lección.

Ezpresi6n escrita.-Y para que no se nos olvide anotamos en
el encerado aquello que quedani más tarde et1 los cuadernoa de
ios niñoa. Los mayorea pueden hacer un resumen por su cuenta.
Los grados medios pueden copiar ínteg;o el resumett del en-
cerado. Loa pequel7os solamente deade el principio hasta los
asteriacos o desde éstoa hasta el final. Los del período de inia-
ciación, alguna frase destaeada: Para evitar los accidentes res-
pste►litos el Código, u otra parecida.

Expreaión gráfíca.-Los del grado de perfeccionamiento,
dibujo libre o sugerido. El grado elemental, un semáforo y las
principales señales de uáfico clasificadas. Iniciacibn, algun4
de estas señales. Todo ello a discreción del maestro.

F.acpres^ón fbctica.-Propónga9e, por equipoe, quo se cons-
truya una colección de maquetas de 1as aeñales, reeoMadas en

de ba aceídeaDes son debidos a ls ignorancía del Código dq ^'
Círulaciba y a L falta de disciplina.

Seguidame^e diatribuya unoa cuantos periódicos e in^íte a
loa niñoa a que bnaq>aea en el capítulo de sucssos laa notidq
referentea a los accfdentca de circulación.

UN AERIDO GRAVE
AL CHOCAR DOS AUTOMOVILE3

$n el paaeo de la Castellana, en su confluencis de lae m12ea I,fsfa y>^.
puéa del Rlacal, entraron ea colisión el cocLe M-a3r.266, que conducia Map^
Toca Garefa, domiclliado en Juanelo, rb Y el automGvil M-q8.87y, gaiadp
por Alfredo Mernón Batagtl. El primero de loa conductorea result5 rnn Ee-
ridas gruvef.

ANCIANO ATROPELLADO

$1 motorista José I,uís Gea González atrope116 ayer, en el paseo del DoctQ
Eequerdo, a don Miguel Sirero] Dur9, de setenta y cuatro años, con domidHp
en la Plaza de las Cortes, 3. QuedS hocpitalizado en el Fquípo Quirtírgieq
donde fue aaialido de fuezte traumatiamo cerebral y heridas mntusas de
carácter grave. I;1 motoriata también resultó tevemente lesionado.

ttladsra o cartón y pintadas en sus colorea respectivos.
Gonfecciónoae un periódico mural con fotografías de aai.

dentes, r^cortes de noticias y alguna redacción sobre la forma
de evitar los accidentes.

Dramatización de la forma de cruzar la calle; un niño haca
de guardia; otros cruzan; otroa hacen de vohículos.

TYleia.-..CAmposición oscrita sobre optlguno o varios de los
puntos del prograrqa.

Lectura comentada y resumen de los artículos del Código
de referencia más directa (i-2-3-S-I^.••)•

Composición escrita o narración de un accidente leído 0
co^ tdo, con e1 juiĉio petaonal del alumno sobre las causaa
9ud to produjFr4n.

Proyeeciáa sociaQ.-Puede proponerse, como caso de es.
tudio, uno o varioa accidentes, con ohjeto de que los nima,
çottstituidoa en equipos o comiaiontts, visiten a diversos eapecia.
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listas (autoridades, transportis*as, etc.) y discutan la forma en
4ue ae podrían ev;tar.

Pueden llevar a cabo un ectudio estadístico de loa aecidentas
anteriores en la localidad durante un año, varios aí^os, meses••,
y llevarlo luego a gráficos comparativoa debidamente clasifi-
cados: por sua causas (imprudencias, mal estado del vehícula
del conductor, ignornncia...), por sus efectos (sanciorics, heri,
dos, inválidos, muertes, pérdidas materiales...).

También se puode llevar todo este estudio a un archivo, a
un periódico mural, montarse una exposición damosuativa...

Y es posible, conveniento, constituir grupos de protecciM
p2ra las salidas y entradas del colegio; para la protecclón de loa
desplazamientos en grupos durante los paseoa y excursiones,etc.

C.s►aceatracióa de diseiplinaa.--A propóaito dc la integ>^•
dad del cuerpo, ae puede estudiar la circulación de la sangK,
hemorragias y primeros cuidados.

Problemas aritméticos relativos a cómputoa de tiempo (si
cada quince minutos se produce un accidente...), a costa de lss

^^



ptcd;das materiales que ocasiona un accidente... Precios de
^6fettlos de transportes, velocidades, móviles...

^jereicios de diccionario: busear semáforo, peatón, burla-
deeer, aara, calzada, vehículo, retrovisor...

Estudio de los Seguros y la Previsión.
ha gasolina y los carburantes. Combustibles. El motor de

pcplosión.
j.a vida humana. El depósito hecho por Dios al hombre y

pts deberes para con ella. Estudio especial del quinto manda-
^iento de la Ley de Dios y sus aplicaciones prácticas al caso.

Nota didáctica.-La presente lección, técnicamente ajus-
pda a los «pasos formales» herbartianos, supone una unidad
didóctica de gran elasticidad. Es aplicable a todos los grados
p sus implicaciones pueden durar semanas y aun meses. Su
esrácter genérico pretende hacerla válida para toda escuela
pritnaria, párvulos inclusive, y aun para el cuarto período.

Resumen para el eacerado.-La vida es el don más pre-
cioso que se puede soPlar. La vida es maravillosa para los que
ssben vivirla.

Este tesoro que Dios nos ha concedido merece la pena cui-
dulo bien.

Con los adelantos modernos en materia médica se evitan
,ntuchos dolores y enfermedades. Pero si los peligros de enfer-
medad han disminuido, en cambio, los accidentes de circula-
ciba han sumentado. Todos los periódicos traen a diario noti-
cias de atropellos que causan la muerte o la invalidez a muchas
pcraonas.

• s s

Las señales de tr4fico son de ues dases:
TRIANGULARBS, que rtos avisan de que hay un peligro..

Son un aviso.
REDONDAS, que nos informan de algo que estA prohibido.

Son una prohibición.
CUADRADAS, que nos indican alguna cosa que nos con-

viene conocer. Son una información al conductor o al peatón_

El Código de Circulación es la recopilación de todas las
normas para utilizar bien la vfa pública. Disposiciones muy
importantes y que hemoa de recordar son éstas:

r! No abandonar nunca la acera sin neeesidad.
2" Si hay que atravesar la caizada, hacerlo siempre de frente,

é3 "No es que los vehículos sean malos en sí. Por el contrario,
fxilitan mucho el trabajo y la comodidad de los hombres.
Están hechos para que vivamos mejor. Lo que sucede es que
no usamos la inteligencia para evitar sus peligros.

Casi todos los accidentcs se producen porque alguien -el
conductor o el peatón-- hacen algo que no se debe hacer.
Porque tto piensan o porque no saben. No obran como perso-
nes inteligentes.

Los animales uo piensan ni saben lo que ti,enen que hacer
para evitar el peligro. I'or ejemplo, si se quiere que un animal
no se ponga e.n peligro, se le ata o se le enc^eria.

Pem las personas somos diferentes.
No necesi;t;amos que nos aten ni que nos encierren. Es bas-

tantc con que nos digan lo que tenemos que hacer.
Lo que hay que hacer para no exponer la vida es conocer

bien las seílales de tráfico y el Código de la Circulación. Y tener
la costumbre de respetar ambas cosas, que han sido dispuestas
psra evitar los accidentes.

4•°
S.s

nunca en diagonal, sin titubear, sin voiverse atrás tti
zig-zaguear.

Antes de cruzar la calzada, mirar bien a izquierda y de-
recha, y de nuevo a la derecha cuando se ha alcan-
zado el centro de la calzada, para asegurarnos de qua
no viene ningún vehículo.

Pasar deprisa, $itt detonerse, pero sin correr.
No cruzar disirafdo, leyendo o jugando; ni llamar la

atençión de un a^nigo cuando esçá cruzando.
6! No hacer corros en las aceras ni entorpecer a los que

van por ellas.
7! Mirar bfen a las señales si las hay y a los agentes de trá-

fico si existen para hacer lo que nos dicen.
8! No subir o bajar de los vehículos en marcha.
9^.° En carreteza, circtilar siempre por la izquierda.

io,B Estudiar, conocer y ctunplir las reglas del çódigo de la
Circulación.

Norq.-?^n el número 25 de V1AA 1',SCALAR S'C inc4uye un,
amplio artuestrario de señales de circulación.

Páainas^^I^^á̂ŝ
INTEL•IGE^9CIA Y EXITO EN I^QS ^STUQI^?S Y EN LA$

PROFESIC^i^I^$ *
El desarrollo de la inteligeneia, la correlación que ofre-

ce con el éxito escolar y profesional y con diversos aspec-
tos del ambíente sacial y famáliar, han suscitado nume-
rosos estudios cuyos resulta^ios son con frecuencia diver-
gentes. zA quién puede extrañar esto? $asta pensar en
la dificultad, casi en la imposibilidad de ofrecer una de-
finición o, sencillamente, una descripción de la inte'ligen-
áa, que pueda ser suscrita por todos los psicólogas. )~sta

di#icultad fundamental se agrava todavía por la multipli-
cidad de las técnicas y de los medios empleadas, por 1a
variabilidad de las muestras sujetas a•la medida, ,por la
diversidad de las métodas, unos verticales, que se refieren
a 6nupos de niíios de distinta edad, otras, me•nos numero-
sos, longitudina'les, que siguen a los mismos niños en su
desarrollo.

$n tales condiciones sería imprudente querer unificar
retudl'ados desemejantes, y algunos problemas gencrales,

wmo el desarrollo de la inteligencia, pareceri insolubles.
Fero e9 posible rebajar nuestras pretensionas pmguntán-
donos, por ejemplo, qtté correlaciones existen eutre un
`-------

` Publicado cm Oricntamenti Pedag^ogici, marzo•abril, 19GQ pá-
tánas 319.381. Traducción de A. M.

Por G. LUTTE

dcterminado test, que se considera aprapiado para "me-
dir" la "inteligencia", eon algunas var.iables del ambiente,
de ^la p^ersonalidad o de la ocupación. Se evitan así difi-
cultades muy peligrosas, como las siguientes: tMide el
test la inteligen,cia? ^)~n qué pro^porción? t De qué forma
de inteli^gen^cia se trata? Z,a solución de estos problemas
interesa, por otra.parte, mucho meuos a 1a gráctica que
a la teor^ía. Para la pr'actica de la educación y de la orien-
tación--palabras que expresan, na das cosas distintas, sina-
das aspectas de un mismo proceso-es especialmente im-
portante canocer la correlación que existe entre los re-
sulltados de un test aplicado a sujetas bastante jóvenes y
el ĉxito futuro en los estudios y las profesiones.

"Scotti.sh Cauncii por Research in 1~ducation" ha pu-

blicado un trabajo de John S. ltfaoPherson (1,1 que ex-
pone los primeros resultados de un notable estudio 1on-
gitudizLal que tociavía continúa y que proporciana, a al;
gunas cuestiorles debatidas solu.ciones basatías en los he-
chas.

(1) Pleven-Year•olds grow np, a seven-yenr follwwxQ of a reyre.
sentative sampte from tl{g 1947, Scottisch, m¢ntat swrvey. jJniversitY
of I,ondon Presa. I,ondres, 1958, pfigs, XXIV•186.
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ciona:ba una excelente indicació~ de los futuros pr_ogres~s.Este estudio corresponde a las grand_es investiga?ones, 
Por consiguiente, un gran numero d: factores mte~vleya que se emprenden en 1932 por el ~1tado ConseJO.~

nen en los estudios de los alumnos, Siendo la capaadadcocés para las investigaciones pedagóg1ca, que somet1o a 
intelectual solamente uno de ellos.un test colectivo a 89.498 alumnos de once años de edad. 

En 1935-1937 se sometió a un test individual a un~ mues
tra representativa compuesta por 874 alu~mos. Fmalmen
te en 1947 el Consejo reanuda el estudw de todos los 
nlños de o~ce años de edad (nacidos en 1939), recogiendo 
de ca¡;i 71.00(} sujetos, además de los resultados de un 
test colectivo de inteligencia, un dossier social compuesto 
de 17 itens reunidos por los profesores. 

Una muestra de 7.380 niños fueron sometidos a un es
tudio más profundo. Para poder determinar la relaci?n 
existente entre los futuros progresos escolares Y vocaciO
nales de los resultados de este test de inteligencia, el Con
sejo decidió el estudio ,longitudinal de una muestra de 
1.208 alumnos. 

Esta masa de datos, .pacientemente elaborada, da lugar 
a resultados que se consignan en tres capítulos : 

1. 	 Los aspectos educativos. 

Los autores encuentran una correlación de 7.5 entre los 
resultados del test colectivo y los exámenes de paso de 
la escuela primaria a la secundaria (80 y más para el in
glés cerca de 70 para la Matemática; lo que se explica. 
por :la naturaleza del test). Este examen de admisión de
termina en qué casos podrán ingresar los alumnos. De 
hecho, la media de los Q. I. de los chicos y de las chi
cas pertenecientes a diferentes cursos van disminuyendo 
de 133,5 a 80,5, según la jerarquía de los distintos cursos. 

Para los cursos superiores de la escuela secundaria que 
comprenden cinco años y lleva a la Universidad, el 30,2 
por 100 de los alumnos pasan a ella, pero sólo el 12,4 
por 100 terminan y el 6 por 100 está en condiciones para 
el ingreso en la Universidad. 

Basándose en el Q. I., el autor calcula la probabilidad 
que tiene un alumno de seguir estudios secundarios y de 
obtener el certificado que le permita ingresar en la Uni
versidad. Un alumno que tiene un Q. I. de 115 (Terman 
Merril) tiene un SO por 100 de probabilidades de comen
zar ,!os estudios secundarios y necesita un Q. l. de 146 
para tener las mismas probabilidades respecto a la ob
tención del certificado mínimo indispensable para ingresar 
en la Universidad. 

Estas .probabilidades se entienden a base dt~ tener en 
cuenta solamente el nivel intelectual. Puede obtenerse un 
pronóstico más preciso teniendo en cuenta la personalidad 
y el carácter. Cuando los sujetos de estudio tenían ca
torce años se rogaba a los profesores que valoraran en 
cada uno de ellos seis rasgos de carácter (confianza en 
sí mismo, perseverancia, estabilidad de humor, conciencia 
d Ja responsabilidad, deseo de sobresalir y originalidad), 
en una escala de cinco grados. Según el autor, el estudio 
de los casos individuales ha demostrado que la valoración 
de la personalidad independientemente del Q. I., propor

2. 	 Empleos. 

La encuesta ha revelado que el 40 por 100 de los mu
chachos han continuado en su primer empleo, el 32,5 por 
100 han cambiado una vez, el 11,5 dos veces y los otros 
tres veces o más. El estudio del primer empleo ejercitado 
por los muchachos revela una cierta correlación entre el 
Q. I. y la.s profesiones, aunque se dan muchas excep:cio
nes. 

3. Aspectos sociales. 

La .investigación de 1947 había demostrado la siguiente 
relación entre la media del Q. I. y el número de perso
nas por habitación (1 : menos de una persona por habi
tación; 2: una persona por habitación y menos de dos; 
3: dos personas y menos de tres; 4: tres y más perso
nas): 

Persona por habitación: 1 2 3 4 
Media del Q. I.: U7,5 105,5 99,5 94,5 

En 1954 la media del Q. I. ha bajado ,en todas las ca
tegorías: 

112,5 103,5 96,5 91,5 

Según el autor esto puede significar que los que se han 
elevado a una categoría superior eran superiores a la me
dia del grupo que dejaron, pero inferiores a la media del 
grupo en que entraban. 

Si se considera la dimensión de la familia en relación 
con la media del Q. I., se descubre una relación inversa 
entre la altura del nivel intelectual y la dimensión, de la 
familia, aunque se dan bastantes excepciones. 

Comparando la profesión de los muchachos con la de 
sus padres, se ve que la mayor parte de los hijos de tra
bajadores no manuales son trabajadores manuales, mien
tras poquísimos hijos de trabajadores manuales se dedican 
a 	 profesiones no manuales. 

Bl peso de los factores sociales es muy grande en el 
éxito escolar. Para tomar un solo ejemplo digamos que 
para los muchachos que inician el curso secundario de cin
co años y que tienen un Q. I. comprendido entre 110 y 
150 las probabilidades de terminar dichos estudios son 
las' siguientes: · 

Cuatro de cada cinco proceden de casas con tasa de ha
bitaciones de l. 

Uno de cada dos proceden de casas con tasa de habi
taciones de 2. 

Uno de cada cuatro proceden de casas con tasa de ha
bitaciones de 3. 

Uno de cada diez proceden de casas con tasa de ha
bitaciones de 4. 

Hace cosa de un mes se ha rendido en 
Francia lwmenaje póstumo a René-Guy 
Cadou, Maestro de escuela, hiJo de Maestro 
y gran poeta. 

SfiCIOs son estos pensamientos que ofrece
mos a la reflexión de nuestros lectores: «Hay 
1JU8 estar sclo para ser grande. Pero hay 
que ser grande para poder estar solo.» 

«No concibo la poesía sin un milagro de 
hmnildad en su base.>> 

¿Sólo en la [XHisíar-pregun.tamos nos
otros. 

Una anécdota de René-Guy Cadou, salu
dable en este mundo pragmático y utilitario 
que nos inunda. La ha contado Pierre 
Mazars en el' Fígaro Litteraire, recogién
dola de labios del interlocutor del poeta. 

«Desde su ventana veía René un vieJo 
molino de viento, más allá de los huertecillos 
donde estaba la ropa puesta a secar. Un 
día el poeta dijo al vecino: 

-Hay un mirlo que se come todas mis 
fresas. Voy a matarlo. 

P()(,os días después el vecino le preguntó: 

-¿Ha matado usted ei mirlo? 
-No. Era demasiado bello-contestó 

Cadou.>> 
* * * 

Hay que elegir entre dedicarse al poder. 
al saber o al amor.(Al Amor con mayúscula, 
no al «amor)) entrecomillado.) Pero ¿elegi
mos, en realidad, las sendas de nuestra 
vida, o hay fuerzas que nos dominan y CD*

ducen a su sabor? 
He aquí el problema in,mte ce la líber
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>^ tw t^ettida a un acto dstarntirwdo y
,^, ptno a la orisntación gsnsrul de
-^qtr oida, Es el problenta qus se plae-
^i^t ex ypw de sur últinwi artlculos Pran-
^y r{l^erfae, meditasulo sobre su destirto,

con sl de su coxtemporánso
^Gide.

' Ye aro 4ue dtPende da nosotros no sólo
,sy ^westa o la negativa a respondsr a
^j^t Nos obsede y nos persiguen, en el
^e dt la fe, sino tamóiért la orientacióri

,^ipJ de rattstra existencia, tejida, en sus
, jrwt ^oestras, Por la ratícula que dibujan
, Mpfrat ittclinaciorus.

yssta raustra suerte, es decir, nuestra
Jii'ipdad o mustra desventura, nos son im-

, ^qb)es en gran medida.

• r s

/,o forma más sutil de falsificación es la
`, pt permanece ignorada del sujeto, que,
i^rptdo, cree pertenscer de veras al mundo

^/^t mber o del amor porque rsproduce la
jip^oa^fa exterior de las tareas que corres-
}wiat a estas esferas, ya por recurso tdctieo,
,r pr oblsĝación profesional.

CMtocerte hasta en los más horsdos reco-

vscos ds la penonahdad es emprssa diffcil;
paro el prirner debar dsl honibre es tomar
pousidn de sí misnso sabiendo hacia quE
rumbo esencial dsl ssr y det hacer está
orisntada su alnut.

Es cierto que pocas veces la ekcción de
oficio es faena personal, ya que los padru,
«providencia humana del ratton, suelan pen-
sar por él en materia ta^n decisiva.

No obstante, conviene mucho cambiar de
rumbo tan pronto como uno se da cuenta de
que marcha por camino equivocado. Sobre
todo si anrpŭxa a ver que k daslumbran
el boato, !as cinws, el relumbrón, el mando,
o su sucedáneo modesto, el «mangoneo»,
cuando pertenece a una profesión cuya esen-
cia misma es la dedicación a los demós, la
entrega abnegada y el amor caritativo.

Ningún error se paga tan caro eomo el
de estar de por vida adscrito a un quehacer
que, precisaneente por su dignidad y altura,
reclama una buena dosŭ de ejemplaridad,
renunciamiento y accesis, euarsdo nos iman-
tan al alma al mundo, la riqueza y el desta-
qus social.

« s •

1Para qué educamos? Conviene formu-
larse con alguna frecuencia etta pregunta.

Si educmnos para la avida buawn los pro-
pósitos y los medios tw sour los arŭrttai qtrs
ri sducantos para !a (cbuerw vidan,

Se trata, Puss, de 9ue rsfltsrione^wos subrt
si keinos de proasrar que rruettrot alrartrtos
sean hombres ds buena yo&pttad, ucornpro-
rnetidos» con !os valores qus ks trasciatdat,
o bona vivanta, entre calculadoras y p[-
caros...

i eS CttriOSO Que 61t6 ((COmprOlnetiflRell-
to» sa oporu narmalmcnts a todo ((contpro-
mison.

r s •

Vivimos en pkno auga ds la plamfica-
ción. Hoy todo se prevé, se antieipa, s^
planea. Nada mds kgftimo y necesario, dada
la compHcación y fa interpenstraclón ds
todas ia.s actividades.

Sin embargo, son de temer no poco bs
«planifieadores» profesionaks, dispttettot
siempra a mater los luchos en el lecho de^
Procusto de las esquemas. A msnudo ignoran
la eatructura propia de las realidades din(1-
micas que intentmt disciplinar, eon lo que
caen en un formalismo áslirante, modalidad'
patológica da la raaón cuando acttía en sl
vado, como un molino sin grano.

CONCURSO PERMANENTE

PREPARACION DE UN LABORATORIO MINIMO DE FISICA
Y CaU I M ICA PARA LA ESCU ELA PRI MARIA

Por GERMAN LOPEZ SAMPEDRO
Maeatro Nadonal. Cervera de la Ce6ada ( Zaragote)

Sl noe viéramos precisadoa a responder a la pregunta: ^Qué
aatatoe y materialea son estrictamente necesarios en un labo-
taotio de Física y Qufmica con fines didácticos?, podríamos
taponder, sin temor a equivoeamos, que ninguno especial,
9se tan sólo con objetos, las más de las veces, inútiles o arrin-
t^oa en las casas estamos en condicioaes de llegar a con-
dnaio^s con frecuencia sorprendentes.
EI doctor Enrique Lcedel publicó el at3o i94g, en Buenos

Aitet, un libro titulado Enseñanxa de !a Física, en el que de-
^cs tqo páginas a la experimentación sin inatrumentos de
hlwtatorio. Y con medioa tan nimios como frascos y gomas
dejts, cartulinas, vasos de agua, cuchillas de afeitar, alfilerea,
Koéterq, realiza múltiplea experimentos, algunos de ellos más
t4f del csmpo de la Escuela primaria e incluso de los progra-
m^t de Bachillerato para casi entrar en el terreno de la Uni-
tasidsd y Escuelas especiales, llegando a calcular valores
amo la velocidad angular de la Tierra, longitud de onda de
iifeteatea radiaciones luminosas, cceficiente de dilatación de
^ Bases, aceleración de la gravedad, etc.

Sin embargo, a pesar de ser poaible todo esto y de admitir
^ 1a voluntad de trabajo y la habilidad personal pueden
^ muchas veces las deficiencias de instrumental, no con-
deqe abusar de estos métodos manuales, salvo que nos veamos
°blig^tdos fonosamente a ello.

Cuando esto ocurra, procuraremos que el educando conozca,
tien por dibujos, bien por fotografías, el medio real empleado
^los laboratorios o gabinetes de trabajo, porque en caso con-
^o nos exponemos a que los conocimientos del alumno no

Ñ obatañtee estossmétodos lsencillos no sernán áe ter aáos ni
aucho menos, sino que los experimentos con aparatos de la-
boratorio se rnmpletarán con los manuales y viceversa, suplien-
^ de este modo las deficiencias de cada uno de eilos utilizados
^lusivamente.

Todos conocemos los medios de que disponlan genios como
Ramón y Cajal, Claudio Bernard, Huygens, Herschel, etc., en
los comienzos de sus carreras científicas, y no por ello sus des-
cubrimientos fueron menos trascendentales que los de aquellos
que disponían de laboratorios bien dotados. La comparación
no será exacta, nosotros no tratamos de investigar, sino de edu-
car e instruir, pero ea i)ustrativa.

Los sistemas de experimentación físicos y qufmicos son
esencialmente distintos. Por ello no podemos esperar que sir-
van indistintamente para ambos finea, pero ea lógico que colo-
cadoa en una misma habitación conatituirán un laboratorio
fiaico-quimirn, con las ventajas de mayor comodidad y eco-
nomía.

Aquí, para mejor comprensión, los estudiaremos por sepa-
rado, indicando las conexiones que puedan existir entre amboa.

Laboratorios de Física.-Los aparatos de medida son imprea-
cindibles. Apenas comencemos a trabajar se*á necesario medir
diferentes magnitudes, por lo cual es preciso disponer de me-
didas de longirud, masas y tiempo, es decir, reglas métricas,
balanza, calibrador y cronómetro. Con eatos aparatos y unoa
cuantos muelles o gomas terminadas en ganchos metálicos, uaa
plataforma deslizable sobre ruedas y varias poleas, podrernos
verificar multitud de experimentos cualitativos y cuantitativos
sobre las leyes que rigen la estática, cinemática y dinámica.
El estudio más completo de las fuenas centrales, momentos de
inercia y gravitación requieren un disca de velocidad regulable,
un péndulo de Kater, un bastidor giratorio con masas desli-
zables y un aparato para imprimir rápidas rotaciones.

Para la experimentación con flúidos precisamos un manó-
metro, una ptobeta graduada, tubos de vidrio y de goma de
diferentes clasea (abiertos, cerrados, en punta afilada, rectoa,
curvos, etc.) y vasijas. El estudio de la termo)ogía requiere dos
nuevos aparatos: el termómetro y la lamparilla de alcohol
(sirve indistintamente un mechero de gas).
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I.oa inatrumentoa empleadoa en óptioa set•Qa: lentea, eapejos
p^snoa y cvtvos, láulinaa aetniplateadas, priama y ua circulo
gtaduqdo; y en electricidad y magnetiamo: péndulos'elMtricoa,
miquina electtostática (no ea impreacindible), pilas, polímetro
o rnultlmetro para corrientes alterna y continua, reaistencias
i:onocidaa o caja de reaistencias, lámparas, bobinaa de induc-
pón, aguja magnética y un imán.

Laboratorio da Química.--Gran parte del material empleado
tn el laboratorio de Física sirve para loa experimentos químicos.
Aaí, los aparatoa de medida, tuboa, cápsulas, láminas de cristal,
matracea, etc., airven indistintamente; pero será preciso añadir
loa instrumentos propios de la química: hilo de platino o hierto,
soplete, serpentin para destilación, mortero (no es imprescin-
dible), embudoe, Sltros, cortallamas y picdra pómez en trozoa
o polvo. El laboratorio quedará rnmpleto con los productos y
;eactivoa que detallamos a continuadón:

Indicadorea: fenolphtaleina, tornasol y anaranjado de metilo.
Basea: sosa y po[asa cQtísticas, amoníaco y óuido de cal.
Salea: clortuos de cai, bario, sodio y mercurio; ioduro potá-

aico, sulfatos de hierro, cobre, calcio y smoníaco; nitratos de
^1ata, potasio, sodIo y cobalto; ferradanuro, cromato y perman-
ganato potásirn; carbonato cálcirn, bórax y sal de fósforo y
carbonato sódico.

Ptbductos orgánioos: gasolina, alcoholes metílicos y etílico,
propanona, aldehido fótmirn, Qddo acétirn, sulfum de carbono,
xilol, clomformo, g1ucosa, sacarosa, almidón, celulosa, anilina,
ovoalbíunina y cola de pescado.
' Otros cuerpos: hierro, cinc, cobte, azufre, mercurio, carbón
de madera, óxido de plomo, agua oxigenada, agus de cloro
y óxido de cobre.

Material complementario para ambos laboratorios: soportes,
tapanes de caucho y corcho, taladros, lima, agujas, papel y
lápiz, unos ladrillos, cere, hilos y alambres, cortaplumas, tijeras
y toalla.

Instalación y coraervació^..-.Ei laboratorio puede aer inatalado
cn cualquier habitación. Loa cuerpos muy alterablea o volátiles
llevantn el tapón parafinado y loa rnrroaivos de vidrio. Los pro-
ductoa fotosensibles se inuoducen en frasws de color obscuro
y en su defecto en uno cualquiera dentro de una caja opaca.

Las balanzas, cronómetros y aparatos delicados no se guar-
dan en•In misma habitación que loa productos qufmicoa, por-
que loa vaporea corrosivoa que ae desprenden de los frascos
podrían alterar las piexas y articulacionea.

Conviene que el laboratorio diaponga de agua corriente, aco-
metida eléctrica y una campana para evitar la difusión de los
gaaes nocivos desprendidos en las reacciones.

t

Derpuét dt la reuirión ds los teYtos esco-
lares para sl estudio de b Historia, sl
.iaondo Cultural dsl Coruejo da Europa ha
dscidido revisar lw vnanruaks de Geograffa,
a ruyn ,4j'ecto ,ui ulebrará este verarw wra
rsunión en Gos Lar.

Sc trata da preparar una refor»w de los
,^ibros qus estudian los alumrws de hs centros
docentes, con arreylo a una «perspectiva
suropea».

A. Wittenberg, Profeaor en la Facui-
tad de Cienciea de la Universidad Laval
de Quebec (Canadá), ha permanecidó en
Francia una temporada viaitando centroa
de enaetianza. Como consecuencia de sus
obaervacionea ha publicado en L'Educa-
rion Nationak, dcl nueve de febrero últi-
tno, un artículo en el que se aeHalan los
graves defectoa que, a su juicio, padece
la enseíianza &ancesa.

He aquí algunae de sus afirmaciones:
«Ea por lo menos concebible que esta

idolatría del prorgama aea incompatible
^con una pedagogía fructífera, especial-
mente en las materias científicas».

«Los educadores franceses ignoraa ri-

Si no se diapone de agua ^rriente ae colocarQ en altp pp
pósito (puede servir una Iata galvanizada de talnalip p^
o regulnr), con ua tubo y una eepita o simplemente con up p^
de golna y una pinza de presión suficience. El chotFo t1e f^
debe aer 5no, para ello baata colocar una punta de vldt^^
met4lica.

Como resulta difícil encontrar una mesa de ladrillo o aiol^
habrá que emplear una mesa cualquiera, pero a ñn de ealgt
que la estropeen los ácidos y basea fuertea se proteger4 q^
líquidos especiales (Ias pinturas y barnices ordinariosnoaievl^,
Puede emplearse la aiguiente fótmula:

Solución A:

Sulfato de anilina...... .... 17 por Ioo
Cloruro de amoníaco....... ^ por Ioo

Solución B:

Clorato potásico........... 1^ por Ioo
Sulfato cúpriw.......... .. 1^ por Ioo

Se aplica la primera solución y una vez seca se aplip hip
gunda, y as[ aucesivamente un par de vecea disriaa, das^
tres o cuatro días. Poea a poco ae obscurece y al cw1oQ'^'
quinto dta toma un intenao color negro muy reaistente a 111.
productos qufmiws. <•

Una vez instalado el laboratorio no requiere máa cvid^,
que limpieza y reposición de los reactivos consumidoR LN'
materiales empleados se lavarán siempre apenas termit>csll'
loa experimentos con agua y una escobilla de uapos. GYwll
resistan el lavado con agua ae recurrirá a los ácidos fuetW Ort
la mezcla crómica, aclarando siempre con agua lŭnpia.

La vida de un laboratorio bien cuidado es ilimitadt.
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quezas adquirldns hace mucho tierapo 0
en vlaa de elaboración en el extranjero;
parecen a veces en tranoE de redescubrir
América (en ocasiones hasta parece que
dudan de su eŭstencia), ya se trate de
los métodos activos, del eatudio del ma
dio, del régimen de internado, de loa
problemas de la coeducación, de la orga-
nización de las escuelas, de la instrucción
dvica o de la ense[lanza de eaw o aquella
materia. Por ello, eate aistema de enae-
fíanza auto-feculidante y en tubo cerrado
que ea el aisten}a francés, ae ve privado
del estímulo y la fecundidad que podría
aportarle el rnntacto con conapcionea
y soluciones radicalmente diatintas.»

En Francia pueden ingresar en las Fa-
cultades Universitarias alumnos que no se,an
bachilleres, mediante un examen especial.

Las siguientes cifras prueban el éxito
social progresivo que tiene esta iniciativa
verdaderamente revolucionaria.

En tgóo se han presentado 7,t7 candida-
tos, un 8 por ioo más que en r9Sg•

EI porcentaje de aprobados también va

en progreso, puesto qus ha sido ds139A^^
en tgóo, dsl 37 por Ioo en s9f9 9^
3^ por roo en rgSB.

Los inscritos se distribuyen ad w^
distintas Facultadet:

Letras . . . . . . . 37l
Ciencias . . . . . . l76
Medicina . . . . . . .f^
Parmacia . . . . . . ta

Segítn datos pubiicadoa pot la UNBS^
(c<Actualidades Internacionaioa de Bdk
cación»), en loa países del Asia Met'i^
nal y Oricntal sólo figuren en la msfl^
de las escuelas e158 por Ioo de le p^
ción escolar (de seis a doce atfoe), y a
plantea el problema de construir eoCa^
dotarlas de material y formar 1os M^
tms que las desempefien. I.as A>d^
docentes de la región, en la reut>ió>a ^
brada en Karachi (enero de T9^) ^
dieron preparar un plan de ncabalo P^
veinte años a fin de proporciollSr s^
la población escolar, entre 1961 y r9^
por lo menos siete aIIoe de enk:f^
obligatoria y gratuita. ^
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LA ENSEÑANZA EN SUIZA 

Enseñanza y estructura política. 

Desde los principios de la Suiza 1noderna, en 
I848, las autoridades, las élites culturales y polí
ticas y la 1nayoría de los ciudadanos se dieron 
cuenta de la importancia de la educación y de la 
instrucción para la vida de la nación. En efecto, 
una democracia que confiere tan extensos dere
chos a sus ciudadanos, cmno Suiza, es inconcebi
ble, sin que cada uno tenga conciencia de sus de
rechos y de sus responsabilidades. Sólo la instruc
ción permite al hombre ser verdaderamente ciu
dadano. De ahí procede el que en la Suiza mo
derna la enseñanza se haya considerado siempre 
como algo esencialmente público y estatal. Más 
del 95 por roo de la juventud escolar recibe su 
instrucción en los centros oficiales, y en cuanto 
a los alumnos de la enseñanza primaria es casi 
la totalidad la que va a las escuelas estatales. 

Así, ligada estrechamente con el Estado, la en
señanza en Suiza es el fiel reflejo de la vida polí
tica del país, a la vez que una de las bases de su 
existencia nacional. 

Lo más sorprendente para el observador extran
jero es que en Suiza no existe Ministerio de Edu
cación. El Poder central de la Confederación Hel
vética casi no se ocupa de la enseñanza. Por medio 
de algunas leyes tiene cierta influencia sobre la 
enseñanza profesional, sobre el servicio médico es
colar y sobre la formación física de los futuros sol
.dados. Pero en cuanto a la enseñanza primaria la 
Constitución Federal no establece más que lo si
guiente: 

<(Los Cantones tienen la obligación de garantizar 
una enseñanza primaria suficiente, sometida exclu
sivamente a la autoridad cantonal. Esta enseñanza 
es obligatoria, y, en las escuelas públicas, grauita. 
Es preciso que los alumnos de todas las confesio
nes religiosas puedan asistir a las escuelas públi
cas sin merma alguna de su libertad de conciencia 
o de creencia>>. 

La Confederación respeta, pues, en cuanto a la 
enseñanza, como en otros órdenes, la soberanía de 
los Cantones. En la organización de la instrucción 
pública se manifiesta muy claramente un rasgo 
esencial de la estructura política del país: el fede
ralismo. 

Suiza es una confederación de 25 cantones que 
en muchos aspectos son estados soberanos. Y estos 
cantones, a su vez, dejan gozar a sus Municipios 
<1e una autonomía extraordinaria. En Suiza hay, 
por consiguiente, 25 departamentos de Educación 
y otras tantas legislaciones y organizaciones esco
lares diferentes. Cada uno de los 25 cantones 
tiene una libertad casi completa para adaptar su 
Escuela al carácter cultural, religioso, lingüístico, 
geográfico y económico de la región. 

Por 

Esta descentralización ayuda a conservar e in
cluso fomentar la extrema diversidad reinante en 
todos los aspectos entre los cantones, diversidad 
que, en la opinión de todos los suizos, es más que 
un rasgo pintoresco y folklórico, que es la <<condi
tio sine qua nom> de la misma existencia de la 
nación. 

Otra ventaja de la soberanía cantonal y de la 
amplia autonomía de los Municipios, en cuanto 
a la enseñanza, es la extraordinaria flexibilidad 
que permiten. Cada Municipio, por ejemplo, dis
tribuye las vacaciones escolares, dentro del margen 
establecido por la ley, a su conveniencia; el pueblo 
de montaña es, por cierto, de muy otro modo 
que la gran ciudad industrial. Se suele considerar 
como normal y deseable la coeducación, por .lo 
menos en la escuela primaria; pero se deja la de
cisión sobre este asunto al Municipio. En princi
pio la escuela pública es aconfesional; no obstante, 
en algunas poblaciones existen dos escuelas esta
tales, una católica y otra protestante, y nadie 
impide a un Municipio el confiar la enseñanza en 
la escuela estatal a sacerdotes o religiosas, siem
pfe que éstos posean los títulos correspondientes 
exigidos por la ley. 

De tanta variedad en la legislación escolar se 
desJ?rende, sin embargo, una sorprendente unidad 
de espíritu, debida a un sano deseo de emulación 
entre los cantones, a los múltiples contactos in
tercantonales y, sobre todo, al ideal nacional 
común. 

Organización escolar del Cantón de San Gall. 

Por muchas diferencias que existan de un can.. 
tón a otro, el Cantón de San Gall, aquí escogido, 
es bastante representativo para demostrar algu
nos detalles de la organización escolar en Suiza, 
por abarcar en si elementos muy diversos: una 
gran ciudad, regiones industriales y otras casi 
exclusivamente agrícolas, llanuras y montañas, 
poblaciones católicas y protestantes, tendencias 
progresistas y conservadoras. 

La enseñanza primaria es rigurosamente obli
gatoria. Los padres que se opongan a esta obliga
ción serán perseguidos por la ley. Los alumnos 
deben ingresar a la escuela al haber cumplido 
los seis años y asistir a ella durante ocho años. 
La enseñanz9- primaria es gratuita. Los Munici
pios, ayudados por los subsidios cantonales y fe
derales, tienen la obligación de sostener el número 
de plazas necesario a la población escolar. El Can
tón, a veces en colaboración con otros cantones, 
edita los libros de texto, y los alumnos los reciben 
gratuitamente en préstamo. Los Municipios pro
porcionan gratuitamente el material restante, 
como cuadernos, lápices, etc. 
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Aunque los padres tienen el derecho de dar a 
sus hijos la instrucción mínima exigida por el 
Estado en colegios particulares inspeccionados 
por la autoridad estatal, es decir, cantonal, prácti
camente todos los niños acuden a las escuelas 
públicas. La escuela primaria es, por consiguiente, 
una auténtica escuela popular, y, en efecto, se 
denomina asf: <<Escuela Popular». En ella estudian 
juntos niños y niñas, católicos y protestanies, 
hijos de pobres y de millonarios. 

La'autoridad cantonal que se cuida de las es
cuelas es el departamento de Educación. Sus ins
pectores visitan las escuelas con frecuencia. En 
cada municipio, sea gran ciudad o pequeño pueblo 
de montaña, existe un Consejo Escolar, cuyos 
miembros, como los maestros, son elegidos por 
los ciudadanos. Este Consejo Escolar se ocupa de 
la administración de la escuela, en estrecha cola
boración con el profesorado, sobre el cual ejerce 
cierta autoridad, las más de las veces bien inten
cionada. 

Plan de Enseñanza. 

CANTÓN DS SAN GALt.-En los tres primeros 
años se enseñan las asignaturas siguientes: Len
gua materna (en este caso el alemán, que para 
los nii!os es casi una lengua extranjera, ya que 
los swzos alemanes, entre sí, nunca hablan el 
alemán, sino siempre un dialecto bastante dife
r~te de~ alemán :puro que se enseña en la escuela), 
Arittnética (dedicando una atención especial,
has?. en las. últimas .cl~es, al cálculo mental), 
Rehgtón, Caligrafía, DibUJO, Canto, Gimnasia La
bores para las niñas. ' 

En las clases 4.3 y s.a se añade una asignatura 
que se llama «Realidades• o <<Estudio de la Patria 
chica». En estrecha relación con el alemán el 
~culo y el dibujo, se estudian el pueblo ~ la 
cmdad, sus ~lrede~o~e~ y el ca'?t?n, en sus aspec
tos geográftco, hlstonco, botamco y zoológico. 
También se inician el estudio de la Geometría y 
los Trabajos manuales para chicos. En las clases 6." 
a 8.a, las <<Realidadesl> se ramifican en Historia 
Geografía y Cie~cias na~urales {Botánica, Zoolo: 
gfa, Antropologta y Fís1ca), y para las niñas se 
completa el programa con Enseñanzas del Hogar 
(?conomía doméstica, Limpieza, Higiene y Co.. 
Clna). 

Actualmente estas clases finales son el objeto 
de un estudio especial, y amplias reformas se están 
llevando a cabo respecto a ellas. Como los alum
no~ qu~ permanecen hasta el final en la escuela 
pnm.ana suelen, en muchos casos, ser intelectual .. 
m~l!te menos dotados y dedicarse más tarde a 
oftClos manuales, a la agricultura, a servicios 0 
a ta~eas sen~illas en la industria, se tiende a darles 
13na tnst:?cctón lo me;10s posible teórica y abstrac
ta} ensenándoles el 1dioma materno el Cálculo 
la :Geograf~a, etc:, ~ien;¡pre en relaclón orgánic~ 
~:n su reali~ad.~ana y s'?S q_uehaceres prácticos, 
lo .~ue .p.o SI~~ca de nmgun modo que se les 
qtn~8: fo~ar urucamente para fines materialistas 
Y utilitan~s, ·que se renuncie a tratar de encami
narles hacta valores espirituales. 

Desf?ués de la 6.a clase los alumnos destinados 
a seguu; una carrera universitaria ingresan ·en el 4 

Gymnasium, e~ decir, en el Instituto de Enseñanza 
Media. Gran parte del alumnado pasa a la llamada 
<<Escuela Secundaria& mediante un examen de in
greso. En esta «Escuela Secundaria>~, * que abarca 
tres cursos, .s~ ens~P.an_.las mismas asignaturas 
que en la escuela primaria; pero adaptado al nivel 
intelectual más elevado de sus alutnnos, el pro
grama es más exigente y más completo. Además 
se estudian intensamente el segundo idioma na
cional, el francés, y, facultativo, el italiano, que 
es la tercera lengua nacional, o bien el inglés. 

En la escuela primaria, un solo Maestro o una 
sola Maestra suele enseñar todas las asignaturas. 
Un sacerdote católico y un pastor protestante daa 
las clases de Religión, y una profesora especia .. 
lizada las de Labores y de Enseñanzas d\tl Hogar. 
En la <<Escuela Secundaria>> enseñan generalment& 
dos profesores principales: uno, para las Matemá ... 
ticas y las Ciencias naturales, y otro, para lOi 
Idiomas y la Historia. 

Al salir de la «Escuela Secundaria>>~ alrededor de 
los quince años, los alumnos comienzan un apren
dizaje artesano o comercial, o bien pasan a una 
Escuela Mercantil, a una Escuela Normal de Ma
gisterio, o bien tienen todavía la posibilidad de 
ingresar en un Instituto de Enseñanza Media, eB 
un curso que corresponda a su edad. Y no poCO$ 
canlpesinos han sido también alumnos de la «:I:tl
cuela Secundaria». 

Esta <<Escuela Seclllldarial>, que se considera 
como una Escuela Popular elevada, y en la cual 
los estudios son también completamente gratuitos, 
es probablemente la creación más original de la 
organización escolar en Suiza. Gracias a ella mu
chas veces los futuros dirigentes políticos y eco
nómicos del país, la futura élite intelectual y los 
futuros campesinos y obreros estudian juntos 
h.asta la edad de quince años. Este hecho, por 
c1erto, ha contribuido Dlncho a la paz politica y 
social en el país. 

Formación de los M ~tu. 

Como la enseñanza, eD. 1eneral, también vada 
la formación de los Maestros de un cantón 'a otro. 
En la Suiza alemana normalmente se ingresa a 
los quince años al cabo de nueve cursos escolares 
(sei? de Escuela primaria y tres de Escuela secun
dana) en las Escuelas Normales de Magisterio. 
La mayoría de estas Escuelas Normales son esta
tales, es. ~ecir, cantonales. Existen algunas que 
son mumcrpales o particulares, estas últimas de 
marcado carácter confesional, católicas o protes .. 
tantes. En todo caso es la autoridad cantonal la 
que otorga el título de Maestro. 

Los estudios en la:s Escuelas Normales duran 
generalmente cinco años. Durante los tres prilne
ros cursos ~1 estudiante adquiere una cultura ge
neral parec1da a la que se recibe en los demá~ 
centros de Enseñanza :U:edia, pero con un acento 

(•) I.as matrlculu ~n los Gellf:ros eficlales de segunda enteiiail%8, propfa. 
n::nte dicha, son g:ratur~~ o de un precio reducidíllimo. Sin embargo, muchM 
hiJOS inteligentes de fatwhas humilde! no reciben la enseilanza media que par 
sus facultades intel~ctuales .lea eorresponde, ya que los aftos de estudio ro
~~~n¿an u~ pérdida conSiderable de ingresos posibles. No falta la posibi

a e ayu ar en estos casos cou becas de parte del Estado o de orga.nis!lWI
ben~icos locales o .particulares; lo que falta muchas ..-eces ea la debida inf01o> 
mae~ón de aquellos padres necesitados que consideran las becas como ._ 
Umoena y que por ello repugna• a ~~elieitarl:u. 
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]Hlrticular sobre la for:ruuui~ estética, musical y 	 Profesorado: 
•anual. 	En los dos ano; Siguientes se completa 

Profesores..•...............•la.cult~ua general y se ?-a la fonnadón propiamente ~-634 z.éoó 
Profesoras..................•profestonal con las as1gnaturrua de Psicología Pe 6.795 
Profesoras de Labores y Ense.tlag?gia, Didáctica y Prácticu en la escuela m¿delo 

aneJa. fianzas del Hogar.....•.... 

Ultimamente, la escasez alarmante de Maestros Alumnos por profesor....... . 

lta. obligado a varios cantones a organizar cursos 
extraordinarios de dos años, al cabo de los cuales Piunzas (en francos suizos): 
.adultos ~uidadosamente escogidos, con o sin títul~ 

de bachiller, pero con varios años de vida profe~ Gastos anuales de los Canto· 

M.onal práctica, pueden adquirir el título de Maes nes (I957): 

~o d_e primera enseñanza. Hasta ahora las expe


Ga•tos totales ...•........... 2.295. I!JI .ooe
nencras hechas con los Maestros salidos de estos 

·aUS(}S especiales han side de las más alentadoras. Gutos para la enseñanza•.•... 457 •.20.2.000- •• per ~ 


Gastc11 anual8s de log Muniti· 

:DATOS ESTADISTICOS \ píos (1956): 


trcpn el Anuario Estadístit:f* 4e &ut" ú 1951. Gastos ·totales I.764.287.00fl 


P•blación total dt~ Suiza . .... . 

!!oblación ~Bcolar (pública r 
particular): 

llifios.••••....•....•.•..... 
:Nifias••.•.••........•..•..• 

TOTAL••••••••.••••• 

¡.:r6c.ooo 	 Gastos para la enseñanza.••.•. 352. 66.2. ooo - :so por :zoo 

l"l"'.mera "E!CUela 
'llueiaaa Secundaria" Subsidios federales (1957): 

•13.16l 39-465 TOTAL•••••••••••••••••••••• 464-..C.89.000a¡3.64a 37.85! 
Para. la ensefinza primaria•.•.•• 3. 827.000 - menos del 

Uf-40ó 77-3Iá 

NOTICIAS 

Wtl CURSO DE EDUCACIO'N ~4-

TARIA ESCOLAl\ 

1\ecientemente se ha celebrad& ea la 
•cuela Nacional de Sanidad de Ma· 
<lirid, un curso de educación sanitaria 
e!eolar para obtener el diploma de 
educador sanitario de primer erada. 
Un centenar aproximado de profesio· 
aales primarios (profesores, inspecto
res y maestros), han asistido dturante 
los dias 10 al 25 de marzo a las cla
ses, sefialadas en el programa oficial. 

La educación sanitaria escolar ea 
u.n aspecto de la educación general 
que tiende a velar y orientar la sa
lud de los escolares. Este cur:so, pri· 
mero que se celebra en España, res
ponde ,a las directrices de la Orcani
.zación Mundial de la Salud (0. M. S.), 
organismo dependiente de la O. N. U. 

La selección de las lecciones, la 
personalidad de los profesores que han 
tomado parte, y la actuación de loa 
mismos ha constituido un verdadero 
éxito. Los nombres de los profesare~ 
doctor Quintana, sefiores MaUlo y 
Onieva, doctores Fernández Cabezas, 
Nájera. Angulo, Serigó, sefíor Carvajal 
{arquitecto), doctoras Guirado, Za
m.ora de Pellicer, doctor López lbor, 
:~efíor Pintado Robles, jefe nacional 
!().el S. E. A., y doctores Clavero, Sáinz 
de los Terreros y otros, son ya sufi 
eientes para. demostrar au garantfa Y 
eficacia. 

Este curso no a ha mostrado un 
panorama nuevo dentro del campo 
educativo-sanitario y ha fijado la ne
cesidad de una mayor colaboración 
entre la Pedagogia y la Sanidad, y 
una necesaria revisión de v1ejos con
ceptos educativos y médicos. 

Hoy, la medicina, se halla ante una 
etapa preventiva que va a desembo
car en la rama educativa, frente a la 
vieja concepción curativa, y en este 
aspecto la educación sanitaria escolar, 
tiene ante sí nn papel decisivo e in
fluyente, ya que su campo de actua
ción se extiende y alcanza capas de la 
sociedad más amplias. 

La intervención del doctor Louis L'a
tallarde, jefe nacional en Europa de 
la O. M. S. (Organización Mundial de 
la Salud), nos ha permitido conocer 
objetivamente qué es la Educación Sa
nitaria Escolar y qué fines pretende. 
Su definición sobre la salud: "Estado 
de completo bienestar físico y mental, 
que cubra todas las necesidades del 
individuo'', no~$ permitirá en días no 
lejanos alcanzar esa meta: el bienes
tar del hombres en todas :sus edades 
y circunstancias. 

Se hace preciso asociar la labor del 
Magisterio, localizado en todos los rin
cones de la geografía patria, para po
der realizar esta labor de educación 
sanitaria, por ser el agente en más 
intimo contacto con esta población I'U· 

ral, donde la asepsia. profilaxis e hi-

I por IOO 

A 

giene se encuentran aún &n periode 
embrionario; donde la carencia de vi
vienda sana y espaciosa, agua abun· 
dante llevada al interior de las casas, 
eliminación de excretas y tantos otros 
factores sanitarios no existen. 

Las estadísticas presentadas sobra 
enfermedades infecciosas, morbilidad 
y mortalidad han demostrado que 
nuestra Patria, aunque ha mejorado 
en relación con los decenios 40 y 50, 
sigue aún presentando déficit en en
fermedades tales como tuberculosis, et 
cétera. No tiene gran porcentaje en las 
enfermedades cardiovasculares, mien· 
tras en Norteamérica alcanza cifras 
elevadas. Una estadbtica alta de mor
talidad infantil y otras enfermedades 
indica país atrasado. El estudio de es
tas estadísticas muestra carencia pro
funda de verdadera orga.nizacióD. sa
nitaria, pues aunque en verdad todo 
está previsto y estudiado por la Di
rección General de Sanidad y sus ser
vicios técnicos, faltan medios materia
les y personal s.uficiente para realizar
lo. EI Magisterio puede contribuir a. 
que esta labor se realice, no sustitu
yendo al técnico, sino propagando y 
creando el anibiente favorable para 
que la población se convenza de la 
necesidad de seguir una profilaxis de 
enfermedades infecciosas, campafia de 
vacunación, científica y eficiente; más 
aún, conocimiento de una alimenta
ción adecuada, que responda a laa 
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normas señaladas por la Dietética. Sa
ber lo que se ha de comer, calorías 
que proporciona cada alimento, susti 
tución de unos por otros, el poder de 
las vitaminas y la necesidad de su 
¡uso. Se hace urgente y necesario reor
ganizar el Servicio Médico Escolar, 
para que llegue a toda la población 
infantil y ayude al Magisterio en su 
labor, y éste sea su primordial agente 
de enlace. En definitiva: sanidad pre
ventiva, propaganda sanitaria, contac
to constante con la familia y los es
colares. 

La escuela necesita disponer del Bo
tiquín escolar y un conocimiento ele
mental, pero básico, por parte del Ma
gisterio de los accidentes que pueden 
sufrir ·los niños, bien sean traumáti
cos (por golpe o herida), por inmer
sión (ahogo), por circulación (en Es
paña aumenta día a día el número 
de éstos debido al mal estado de nues
tras comunicaciones, falta de revisión 
de los motores e ignorancia de la po
blación en relación con las reglas de 
circulación). Primeros auxilios q,ue de
hemos prestar en casos de hemorragia, 
golpes, fracturas, ahogamiento (respi
;ración artificial), etc. No olvidando 
nunca que el accidente es, y, por tan
to, transitorio. 

En el campo de la 'educación sani
taria escolar entra el problema de los 

mnos llamados difíciles. El doctor 
J. José López lbor lo expone con 
claridad y sencillez, presentando la se
cuela de sindromes psiquicos que pue
den aparecer y la necesidad de una 
revisión de conceptos, aceptados como 
in tocables. 

Como vemos, la educación sanitaria 
escolar tiene una problemática amplia 
y extensa. Poco a poco debe acome
terse el contenido de este programa, 
y el Magisterio no puede ignorarlo ni 
rechazar su participación en este co
metido. 

Este curso de Educación Sanitaria 
abre el fuego, y es de esperar que nue
vos y sucesivos cursos vengan a am
;::>liar su zona de trabajo. De esta for
ma el verdadero concepto de educa
ción global o fundamental alcanzará 
su meta final y haremos posib'le una 
elevación del contenido cultural y sa
nitario de España, contribuyendo con 
ello al bienestar de la humanidad, sin 
olvidar nunca que el hombre es hom
bre, físico y espiritual, y, dentro de 
su espiritualidad, necesita salud y su
peditación a su Creador. 

GENADIO GAVILANS NúÑ!Ez, 

Inspector E. Primaria. 

Ocaña (Toledo). 

CURSILLO-COLOQUIO SOBRE EXPRESION Y LENGUAJE 


Programa; 

Día 24, lunes, a las 630. 

Palabras de salutación y bienvenida 
por ~ doctor don· Guillermo Díaz...Plaja. 

Primera reunión de la Sección Segun .. 
déu DIDACTICA DE LA ENSE
~ANZA GRAMATICAL. 

Presidente: Don Julio Garcia Ortega. 
APERTURA DE COLOQillO, doc.. 

tor don Guillenno Díaz...Plaja: "Métodos 
intuitivos para la enseñanza del len
guaje". 

CONFERENCIAN.rE, don Adolfo 
Maíllo: "Proble:.mas de la Gramática es
colar". 

Día 25, martes, a las 6.30. 

Segunda reunión de la Sección Se
9undat' DIDACTICA DE LA BN.. 
SE&ANZA GRAMATICAL. 

Presidente: Don Arturo Martorell. 
APERTURA DE COLOQUIO, don 

Adolfo Maíllo~ "Ejercicios de Lenguaje 
y pensamiento"', 

Pri:mera reunión de la; Sección Ter.. 
cercu PATOLOGIA DEL LEN
GUAJE. 

Presidente: Doctor don Jerónimo de 
Moragns. 

APERTURA DE OOLOQt.IIO, don 
Pedro Ventura: "Didáctica del lenguaje 
patológico". 

CONFERENCIANI'E, doctor don 
Luis Folch y Camarasa: "Dis1exias y 
dificultades en la lectura". 

Día 26, miércoles, a las 6;30. 

Tercu-a reunión de la Sección Se.
gundcu DIDACTICA DE LA EN-
SE:t\TANZA GRAMATICAL. 

Presidente: . Don Adolfo Maíllo. 
APERTURA DE COLOQUIO, don 

Juan Navarro Higuera: "La inclinación 
a la lectura y la escritura". 

CONFERENCIANTE, doña María 
Teresa López del Castillo: "Comproba.. 
ción de la enseñanza del Lenguaje". 

DíBJ 27, jueves, a las 6,30. 

Reunión de la Sección Pdmerat AS
PECTOS DIDACTICOS DE LA 
DICCION. 

Presidente: Don Jesús Llopis Sánchez. 
APERTURA DE COLOQUIO, don 

Bartolomé Olsina: "Valor de la pala-
bra en la lectura". 

CONFERENCIANTE, doctor do n 
Guillenno Díaz.-Plaja~ "Revalorización 
de la palabra". 

Día 28, víerr:es, a las 630. 

Reunión de la Sección Cuarta: PRO-
BLEMAS QUE PLANTEA EL BJ.. 
LINGüiSMO. . 

Presidente: Doctor don José Alsina. 

APERTURA DE COLOQUIO. don 
Juan José Ortega Ucedo: "Depuración 
del lenguaje en las regiones bilingües. 

CONFERENCIANTE, Dr. don An
tonio Badía Margarit: "Ventajas y de
fectos de bilingüismo··. 

Día 29, sábado, a las 1130. 

PRESIDENTE, don Agustín del Saz. 
APERTURA DE COLOQUIO, don 

Adolfo Maíllo: "Coordinación de las en
señanzas Primaria y Media en la Di.
dáctica del Idioma". 

A las 12,30. 

CONFERENC1ANTE, Dr. don José 
Manuel Blecua: "Los clásicos en las en~ 
señanzas Primaria y Media". 

A la 1,15. 

ACTO DE CLAUSURA 

IX Asamblea de la Hermandald de Jns... 
pectoll.'es de Enseñanza Primaria. 

Durante los días 6 al 9 de abril se 
ha celebrado, en Madrid, la IX Asaa:n
blea de la HeliiDandad de Inspectores de 
Enseñanza Primaria, en la que se han 
tratado diversos temas de carácter pro
fesionaJ, la mayor parte de ellos coro.. 
prendidos bajo la rúbrica: "La Inspec
ción de Enseñanza Primaria ante la re
forma de la ley de Educación Prima
ria". 

Un centenar de Inspectores han con
currido a la reunión, representando a 
casi todas las provincias españolas. En
tre los actos realizados han tenido espe.. 
cial significado los dedicados a home
najear a los Inspectores jubilados, los 
de recepc:ión de la nueva promoción de 
profesionales ingresados recientemente 
en el cuerpo y ei de la misa, celebrada 
por el consiliario de la Hermandad, doc.. 
tor A. Avelino Esteban, en sufragio de 
los asocia:dos fallecidos. 

Diversas personalidades de relieve 
han concurrido a presidir algunos ac.. 
tos de esta Asamblea. tales como el emi.. 
nentísimo señor cardenal arzobispo de 
Sevilla, el Director general de Enseñan
za Primaria, el· Comisario de Prorección 
Escblar y Asistencia Social del Minis
terio de¡ Educación Nacional, el; Inspec
tor Nacional de Becas Rurales, el Di... 
rector del Instituto Municipal de Edu.. 
cación, en cuyos locales se ha celebrado 
la reunión de ref~rencia, además de los 
Inspectores que han dirigido las distin .. 
tas ponencias presentadas. 

Al terminarse la Asamblea se tributó 
un homenaje al Director general de En.. 
señanza Primaria, don Joaquín Tena Ar.-. 
tigas, que ha recibido de manos. del se.. 
ñor Romojaro un pergamino con el nom
bramiento de hermano mayor de la: Her
mandad. 

Finalmente, los asambleístas fueron 
obsequiados por el Ayuntamiento con 
un vino de honor. 

Durante la Asamblea se ha procedido. 
a la renovación de la mitad de los car ... 
gos directivos y. anteriormente a ella~ 
se han celebrado unos Ejercicios Espiri .. 
tuales preparatorios y una reunión de 
Grupos Técnicos Especializados. 
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"'Día Universal del Niño 1961". 

Don José Luis Bau Carpi, Secretario 
del Tribunal de Apelación de Menores, 
pronunció una conferencia sobre los 
"Aspectos de la delincuencia juvenil". 
Este acto inauguró el ciclo de conferen
cias preparatorias del "Día Universal 
del Niño 1961", que tendrá lugar el día 
14: 	 de mayo. 

En este ciclo intervendrán, adettnás, 
monseñor Zacarías de Vizcarra, obispo
presidente de la Comisión Católica Es
pañola de la Infancia; don Víctor Gar
cía Hoz. Director del Instituto de Pe
dagogía "San José de Calasanz"; un 
delegado de la Confederación Nacional 
de Padres de Familia; don Justo Pintado 
Robles, Secretario de la Hermandad de 
Inspectores de Enseñanza Primaria; un 
delegado del Instituto Municipal de Edu
cación, y la señora Isabel Díaz Arnal, 
de la Asociación Titular de Deficientes 
Mentales. 

Para el día 13 de mayo, víspera del 
"Dla Universal del Niño 1961", se pre
para un acto de clausura solemne de 
este ciclo de conferencias, coloquios y 
de otras reuniones, en el que el Jefe 
del Estado, o quien le represente, enVia-
rá un mensaje a la nación. 

Para el día 14 se prevén diversos ac
tos religiosos, culturales y recreativos. 

1 
Cuarto Curso Universitario de Primave~ 

ra, en Lugo. 

Del 20 de abril al 12 de mayo se ce
lebrará en esta ciudad el Cuarto Curso 
Universitario de Primavera, en el que 
intervendrán destacadas personalidades 
naciona;es y extranjeras. El día 20 se 
trasladará a Lugo, como ya es tradicio.
nal, la Universidad compostelana en 
pleno, que presidirá los actos de inau
guración. 

La primera conferencia del curso la 
pronunciará el gobernador civil de Lugo, 
don José Luis de Azcárraga y Busta.
mante, sobre el tema "Una España más: 
la submarina". La conferencia de clau
sura correrá a cargo del Rector de la 
Universidad de Santiago. 

Entrega de los premios a los madrile-
ños galardonados en el concurso es-
colar de Nueva Delht 

En la Embajada de la India en Ma
drid se ha celebrrdo la entrega de los 
premios concedidos a los niños madri
leños AnLonio Fernández Sánchez, de 
ocho afias, y José María Lezaga, de ca
torce, galardonados en el concurso in.. 
ternacional de dibujo escolar de Nueva 
Delhi de 1960, al que ·concurrieron vein
te mil niños de ochenta países. Además 
de los dos ~scolares madri.Jeños, fueron 
galardonados tamhlién otros tres de pro..
vincias españolas. Hizo la entrega de 
los pr~:mios el encargado de Negocios 
de la Embajada, señor Yunus1 y el Ins.
pector Central de la Divección General 
de Ensefíanza Primaria, .señor Romo-
jaro. 

El Occidente a la hora de Iberoamérica. 

El próximo Congreso del Centro Eu
repeo de Documentación e Información 
(C. E. D. l.),, que se celebrará en Ma

drid el próximo mes de julio, tendrá por 
tema: "El Oo::idente a la hora de Ibero.
américa". 

Bajo ese título general se agrupan va.
rias secciones. La primera estudiará la 
situación de las estructuras étnicas, so~ 
ciales¡ económicas, políticas y religiosas 
de iberoamérica. La segunda tratará el 
tema de las dos Américas: la latina, vis~ 
ta desde América del Norte, y la del 
Norte, vista desde América del Sur. Fi~ 
nalmente, la tercera sección tendrá por 
objeto de estudio las relaciones de lbero.
américa con Europa. 

Todo este plan de trabajo ha sido tra
 
zado en las reuniones que el Consejo 
 
del C. E. D. l. ha celebrado reciente
 
mente en Zurich. En ellas ha sido ele
 
gido presidente, para el próximo bienio, 
 
don Alberto Martín Artajo. 
 

u N E 

Para conocimiento de nuestros l·ectores 

insertamos a continuación copia del si.
guiente prospecto enviado por la Sec.
ción de Planes de Distril:ución del Ser
vicio de Documentos y Publicaciones de. 
la Unesco: 

DOS REPERTORIOS UNICOS 
 

EN EL MUNDO 
 

Para sus estudios: 

ESTUDIOS 	 EN EL EXTRANJERO 
XII 1960.-61 

Acaba de salir a la luz la última edi.
ción de "Estudios en el extranjero". 
Este repertorio anual está destinado a 
los estudiantes de. todo el. mundo. No 
existe ninguna otra publicación que con
tenga informes tan completos sobre las 
distintas becas (100.000 este año) ofre~ 
ciclas por Gobiernos, Universidade·s, 
Fundaciones y otras instituciones. 

Un sistema de. clasificación perfeccio
nado ayuda a encontrar rápidamente la 
contestación a todas las pregtmtas: 
¿Quién puede aspi·rar a las becas? ¿Qué 
materias de estudio pueden escogerse? 
¿Dónde se puede estudiar? ¿Cuál es el 
importe de cada beca? ¿Dónde hay que 
solicitarla? 

Una beca para estudios superiores ea 
Bélgica. 

LR Dirección General de Relaciones 
GulturaJ.es del Ministerio de Asuntos Ex~ 
teriores convoca concurso de méritos 
entre españoles, graduados universita~ 
rios o de escuelas especiales, para optar 
a una beca de estudios superiores en 
Bélgica, con duración de ocho meses, a 
partir del 1 de octubre de 1961. 

Está dotada con 5.000 francos belgas 
mensuales y dispensa del pago de ins
cripción en los cursos. 

Informes, en la Sección de Intercam
bio Intelectual de la Djrección General 
de Reladones Culturales. 

Solicitudes, antes del 10 de junio de: 
1961, a la una y media de la tarde. 

S e o 
J?or primera vez se presentan en este 

volumen varios ,grandes programas de 
becas de. estudio y de investigación, por 
ejemplo, el Commonwealth Scholarshipo 
and Fellowship Plan o la Universidad. 

· de la Amistad Internacional de Moscú. 

"Estudios en el extranjero" es un 
manual que debe hallarse en todos los 
centros de información, bibliotecas y 
Universidades. 

736 págs., 10.50 NF US $__3.00 15.-(stg.) 

Para sus vacaci~ 

VACACIONES EN EL EXTRANJERO 
xm 1961 

Existe otro repertorio de. naturaleza. 
análoga que también interesa consultar: 
se trata de, "Vacaciones en el extran.. 
jera", que contiene informes sobre los 
cursos de verano, viajes de estudio y 
campos internacionales de trabajo volun
tario. La última edición apareció en 
fe.Crero de 1961. Encargue su ejemplar 
desde. ahora. 
190 págs., 4,50 NF US $ 1.25 6/·(stg.} 

Los pedidos pueden hacerse al Centro 
de Orientación y Documentación Didác
tica de Enseñanza Primaria. 

NOTICIAS DE TODO EL MUNDO 
 

GRAN BRETA~A 

A principios de enero, el Gobierno 
británico ha dado a 'conocer d programa 
propuesto por el ministro de Educación, 
sir David Eccles, para la reorganiz&ción 
de la enseñanza técnica en Gra·n Bre
taña. El principal objetivo de las refor.
mas propuestas es la fonnación de los 
jóvenes técnicos e ingeni•eros en número 
y calidad suficientes para cubrir la de-
manda de potencial humano de la indus.
tria en la era atómica. Entre otras me.
didas, se prevé e•l paso directo de los 
jóvenes ba,chilleres ingleses (también de 
los que hayan cursado el bachil,ler~to no 
universitario) a una escuela tecmca de 
tipo medio, para que no se produzca 

ninguna demora entre la enseñanza me... 
dia y la técnica. También se facilitará 
el acceso desde la enseñanza técnica .me~ 
dia a la superior (escuelas de ingenie
ros). 

El físico británico sir John Cockcroft 
ha südo galavdonado en Cambridge (Mas
sachusetts, Estados Unidos) con el pre
mio "Atomos para la Paz 1961". El co~ 
nacido científico inglés fue durante mu~ 
chos años director y alma del gran cen... 
tro de investigación nuclear de HarweU 
(Gran Bretaña), uno de los estableci~ 
mientos científicos que más decisivamen... 
te han contribuido al progreso de la fí... 
sica nuclear 	 en el mundo. 
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En esta Sección se ofrecerán referencias de laa publicaciones 
cuyos autores o editores nos envíen dos ejemplares 

.BI:tA.Btlsco Ar.BltROl'fi: 1 Fattori cultu,

roli tlelle svilupjJt~ economico in Scw

Jegna. Publicaciones de la Un:iversi

iad ~tólica. del "Sacro Coure". So

~.etá Editrice, ••vita e Pensiero". Mi

lano, 1959, págs. 170. 


La ·interrelación existente entre los 
factores económico's y cul,turales ha mo
vido a numerosos investigadores a ocu
parse de la cuestión desde el punto de 
vista teórico. Pero son escasos los es
tudios que, especialmente en Europa, 
han acometido el problema desde us. 
punto de vista aplicado, analizando en 
tma comarca la mutua implicación dé 
:ambos tipos de realidades. 

En este sentido es muy valiosa est& 
publicación de la Universidad Católica 
:del Sagrado Corazón, que ha patroci-: 
nado y publicado la investigación lleva
.cla a cabe por el profesor Alberoni, coa 
un rigor científico, una objetividad y 
~n;a,. dedicación verdaderamente ejemp.la
res. 

Después ie telatar las tres fases ea 
~ue dividió su trabajo (acopio de da
tos generales, envío y respuesta a va
rios cuestionarios, visita y estudio so-
bre el terreno), consigna los resultados 
~el mismo. He aquí sus principales con
-elusiones : 

l. El nive~ de instrucción de la po
blación es uno· de los factores del des
arrollo económico. Su importancia, sia 
embargo, varía según los ambientes y 
es distinta, asimismo, la intensidad co• 

\ ~ue operan, según Jo.s casos. 
2. El desarrollo económico. a su ·vez. 

promueve eJ desarrollo de la instruc
ción, de modo que uno y otro apare
Gén estrechamente correlacionados. 

3. Puede afirmarse q11e es mayor la 
influencia de los factores económicos 
sobre la instrucción que viceversa. El 
incentivo para la instrucción está liga
do a las perspectivas económicas y a 
las posibilidades :eoncretas de acceder 
a nuevos papeles, para los cuales la ins
trucción capacita. 

En España, donde tan retrasados an
damos en esta clase de pesquisas, se
ría muy conveniente que alguien se pre
ocupase de estudiar, con riguroso cri
terio sociológico, el impacto recíproco 
de los factores culturales y económi
cos •en el desarrollo de las zonas en 
franco proceso de· transformación so
cial a consecuencia de la industrializa
ción o de la puesta .en regadío. Espe
remos que no tarden en surgir estudio
sas que, enamorados de lo concreto, s:e 
entreguen a este utilísimo género de in..;. 
vestigaciones. 

Anouro MAfu.o. 

Gi:rtAID CHARNF:D: L 1 en.reigneme'nt, ef
fort improd.uctiff Perspectives d'une 
organisation sdentifique du travail 
scolaire. Privat, editeur. P. U. F. 
Parlfs, 1960, págs. 226. 

El director de la colección a que per· 
tenece este libro, Georges Hahn, en una 
breve introducción al mismo, dice que 
"nuestra época es la de las tentativas 
de extrapolación: extensión de las cien
cias naturales a ·las ciencias humanas 
de las perspectivas matemáticas a los 
hechos sociales, de aa organización de 
las cosas a la organización del hombre. 
La idea de aplicar los métodos de pro
ductividad industrial y científica a la. 
enseñanza pertenece, por consiguiente, 
a la lógica pecultiar del espíritu contem

. poráneo. Esta es la idea que desarrolla 
el autor de este libro". 

Añade después que se trata de un jo
ven estudiante de veinticuatro afios, que 
cambiar su posición de "consumidor" de 
la enseñanza por J.a de "productor". 

El propio autor confiesa que sus lec
turas sobre cuestiones pedagógicas y di
dácticas suman unas 50.000 página~. 

Se dirá que, por amP'lio que pueda 
ser el bagaje de ~deas asimiladas en los 
libros (y ciertamente lo ·es, a juzgar por 
las citas que oportunamente intercala), 
la falta de experiencia condenará sus 
deducciones a la condición de ensayos 
más o menos utópicos. 

Sin embargo, el libro posee un valor 
de testimonio sincero, el de un estu
diante que censura los defectos de loa 
métodos de enseñanza utilizados en 
Francia, como responsables de un fu
nesto derroche de energías por parte 
de los jóvenes. Esta parte crítica no po
drá ser tildada de inexacta, ni con re
ferencia a Francia ni a la inmensa ma
yoría de los países del viejo continente. 

Así, cuando censura el sistema de 
exámenes, responsable de que "antes de 
los .cuarenta años los mejores estudian
tes se encuentren mentalmente extingui
dos" ; cuando arremete contra las no
tas y calificaciones, que convierten a los 
profeso,res en jueces más que ren do

centes ; cuando afirma flUC •.¡ Uaestro 
raramente enseña a trabajar : cuando 
propone una corrección no clice cómo 
ni por qué la hace", sin duda indica 
fallas comunes a todos loa grados de 
la enseñanza, pero especialmente inten
aos, como él señala, u. lea rrados Me
dio y Superior. 

La tesis de la obra aonsiste en apli
car al esfuerzo didáctico los métodos 
que emplea el trabajo industrial, es de
cir, postula la "organización científica 
del trabajo docente", con el propósíte 
de aumentar lo que cautamente no se 
atreve a llamar "rend.imiento11 y que 
denomina "productividad escolart•. 

A tal fin defiende el sistema de tra
bajo individual, dando consejos muy 
acertados para la toma de notas y apun
tes 	y la redacción de resúmenes sinté
ticos; pero, sobre todo, aconseja la me
canización de la fase de documentación 
preparatoria de la lección propiamente 
dicha y la cooperación de ¡rupos de 
estudio que actúan en equipo. 

Sin duda la concepción "humanista" 
y "literaria" de la didáctica opondrá se
ria resistencia a dejarse impregnar por 
procedimientos originarios de la Eco
nomía. Pero los pedagogos encontrarán 
("O 	 este libro sugestiones provechosas 
que les llevarán a repensar ,}os viejos 
dichés de la Metodologfa con criterios 
acaso no aceptables, pero que, come 
tantas veces, pueden fecundar los pun
tos 	de vista tradicionales. 

A:souo YA:ú.Lo. 

LEGISLACION 
CONCURSO PARA LA PROVrSION 

DE DOS PLAZAS DE .JEFES DE 


DEPARTAMENTO EN EL 

C. E. D. O. D. E. P. 


La orden ministerial de 21 de mar
zo del corriente año, por la que se 
convoca concurso pa.ra la designación
de dos jefes de departamento en el 
Centro de Documentación y Orienta
ción Didáctica de Enseñanza Prima
ria, Ste ha publicado en el ~<Boletín 
Oficial del Estado" del día 14 de abril 
del mismo año. 

Lo. que nas impide ayudar al prójimo a recuperar su libert.ad a hacer el 
reaprendizaje que le permitirá hacerse cargo plenamente de la ;ealiclacl. del 
mundo, del prójimo Y de M. mismo, scm. nuestras propias actitudea deíensivut 
nuestras propias resüstencias, nuestro propio afán de donúnio di.simuladM 
en forma. tan sutil que es preciso un minucioso y prolongado ~náluis didác
ticd y, además~ una práctica ducha y experta para impedir que asomen en loa 
má& ínfimos repliegues de. nuestro 8e1', con. tenacidad y bajo mil disfracea. 

(J. 	 ROF CA.RBA.LLO: Urdimbre afectiva y enfermedad. Eilitorial Lab<rr, 
Barcelona, 1961, pág. 93.) 

Suceaorea de Rivadenqn. S. .A.-J.tAdrid. 
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FICHAS DIDACTIC.AS j 
Y DOCUMENTALE~___j 

(VIDA ESCOLAR núm. 29.) 

PRIMER CURSO 

Unidad temática mensual: 

EL NJl\jQ Y SU F&'\ffi.IA 

Introducción.-Los cuestionarios nacionales incluyen en esta 
materia y en este primer curso --con muy buen acierto- unos 
temas de convivencia social. 

Toda convivencia social empieza ontológica y psicológica~ 
mente. en la familia. Pero de la familia hemos de tener un con
cepto cristiano y no el propio de los hombres primitivos, divi
didos en «clanes», tribus y castas. El principio de toda convi
vencia es el de la Ley mosaica revivido en la evangélica: «Un 
nuevo mandamiento os doy ... » 

Amar padre y madre tiene su correlato: «amar hijo e hiia». 
Y su expansión caritativa: amar todo padre y madre, todo hijo 
e hija; amar a todos los hombres, hijos e hijas,de Dios, padres 
y madres de hombres aptos para la filiación divina. 

Se ha dicho, y con razón, que quien sólo a los suyos ama, ni a 
los suyos ama. También es verdad que quien no ama a los suyos 
no ha aprendido a amar. Y lo que es más triste: quz'en no Iza 
sido amado no puede amar. 

Sobre este principio cietto, psicológica y sobrenaturalmente, 
vamos a intentar una cristiana educación para la convivencia. 
De otro modo estaría falto de sustentación, sería «cortesía» 
de sepulcros blanqueados, farisaicos, pero no formación cris
tiana. 

La concretizaci6n familiar, punto de partida para ttna eduoa~ 
ción familiar. 

Vamos a introducir un slstem;J,, no muy al uso nn estos í1S· 
pootos, do la formación humi11\U.j no pretendemos <~nseñG.r 

--------·--------M------~ 

I1__F_I·-C-II_A_s_n 1 n A e T 1 e A s
DOCUMENTALES~~-y 

(VIDA ESCOLAR núm. 29.) 

SEGUNDO CURSO 

LA VECINDAD 

Unidad temática mensual. 

Introducción.-La educación social está bastante olvidada 
entre nosotros tal vez porque la escuela cultiva en exceso la 
instrucción individual -aunque dada a todos a la vez- y poco 
el trabajo colectivo de aportación personal al conjunto., de tal 
modo que éste resulte unitario. 

Vamos en este tema a procuramos una meta: la educación 
para la amistad. 

Conversación inicial.-Puede pedirse a los niños el dibujo 
de «mi calle•, 4lni barrio•, m1i pueblo•. Recogidos los dibujos, 
intente el maestro una conversación sobre lo que hay de co
mún y lo que hay de diferencial entre las observaciones qne 
constan en los dibujos: profesiones, tiendas, comercios, lu
gares de diversión. Si figura una iglesa -y debe figtll'ar, al 
:r;nenos en alguno de los dibujos- háblese a los niños de la 
Divina Vecindad de Jesús-Eucaristía con todos los hombres, 
en todos los pueblos1 con todas las ra.zas, en todos los con
tinentes. 

He aquí algunas lecciones dentro de esta unidad temática: 

a) Vecindad y amistad . ...:..Puede ser motivo de una redacción 
de frases sencillas en que se diga si son lo mismo o cosas 
diferentes. Que conteste en qué se parecen y en qué se 
diferencian. Indique el niño el nombre de sus amigo
que no son vecinos de su casa. Indique además el nombrs 
de sus amigos· que no son sus vecinos de sitio en la ese 
c;uela. P1,1eden pedirse los «porqués))-1 ys que los amigos 

CONOCIMIENTOS SOCIALES I-7 
Por Raquel PAYA 

dogmáticamente unas normas que cumplir afincadas en unos 
arbitrarios principios inexorables. Antes bien queremos fun· 
darla sobre la realid.ad psicosocid observada, haciendo emerger 
de la estructura p1•ofunda del a,lma infantil el asentimiento de 
la familia•. Sentimiento que rige sus actitudes infantiles y 
más tarde las de integración sociaJ adulta.. 

Con este fin nos ha parecido oportuno la observación de la 
familia concreta de cada niño mediante el test pToyectivo de 
Za familia. Su valor se acentúa, ya que el niflo no se inhiba 
al dibujar -ni tampoco al modelar su familia-. Sencilla· 
mente, la *Proyecta¡} no como la sabe, sino como la vive en ri. 
Dibuja la familia que siente. 

Se sabe que el niño es uno de los vértices del triángulo 
familiar, del cual los padres son los otros dos. Este triángulo, 
exactamente igual con cada uno de los hijos, dará un polígono 
regular al superponerse en los casos de varios hijos. Es nece
sario que cada uno de ellos se sienta de la misma ma.n.era en
lazado con sus progenitores. Ouan.do esto sucede, en la familia 
normal, los hermanos están unidos entre si por una doble re
lación de amor-rivalidad, que es la que les permite ser unos 
en la estructura familiar e independientes a la vez para poder 
llegar a ser <<ellos roismo1n. Se puede ser vértice del polígono 
familiar y ser indi'viduo por sf mismo, aJ mismo tiempo. 

No se puede hablar de convivencia familiar según. el mismo 
patrón, ya que cada niño tiene y pertenece a una. familia dis· 
tinta: su familia. Y esta «concretizacióm e:s:ige normas pecu
liares. Partimos asi de la realidad y podemos llegar inductiva· 
mente a puntos-clave para la comprensión del niño y de su 
actitud vital. 

Técnica del test: ((La familia del nifio». 

Extractamos las notas que siguen del Dr. Porot (I), puesto 
que este test ha sido poco estudiado entre nosotros. Es real
mente una técnica de exploración muy sugestiva y que ofrece 
un gt·an margen a la subjetividad del experÍilll!ntador. Por e:;~ta 
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tienden a estar juntos., a trabajar y contemplar el mundo 
a la par. 

b) Ámistad.-Pídase a los niños que escriban cómo quieren 
que sean sus amigos y. cómo no quieren que sean. Reco
gidas las cualidades en dos columnas (positivas y nega
tivas) podemos hablar de la amistad., de los amigos, de 
la camaraderla, del compañerismo y de las relaciones 
familiares. Si este coloquio con los niños está bien lle
vado resulta enriquecedor para los docentes, . para los 
adultos. Los niños tienen exigencias de verdad, de justicia, 
de sz'nceridad, que nos parecen inasequibles a los adultos. 
También es cierto que ellos pueden valorar principal
mente cualidades matenales, aparentes, visibles... Mas, 
poco a poco., valorarán las otras si las estiman padres y 
maestros, si se aprecian en el ambiente social y educativo. 
Ejercicios: dibujo y redacción: «Mis amigoS)) o «Mi 
amigon. 

e) El libro, nuestro amigo.-Es conveniente que el maestro 
prepare el tema viendo las cualidades que al amigo han 
exigido los niños ---positivas Q negativas-~ de tal modo 
que haya reflexionado sobre las que reúne el libro como 
((nuestro amigo)). La valoración del libro como contenido 
y como forma: cuidado del libro y cuidado del amigo; 
ambos necesitan un «buen trato» para permanecer a 
nuestro lado, para sernas gratos, para ofrecernos todo 
lo que tienen y todo lo que son. 

Ejercicios 8ob1•e coru.u:rvaoión de libros.--Beria conveniente 
un concurso mensuaJ sobre este cuidado: adorno externo, co
locación~ coUJ;~ervación, etc. Y lo mismo sobre redacciones qu~ 
Uevep. e1¡1te te:ma: «El llbro, nue¡;;t~o anú,got. 
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limitación preferimos llamar técnica y no test y la ofrecemos 
como técnica introductoria al estudio de la personalidad del 
niño en su ubicación familia, remarcando que no es suficiente 
para un diagnóstico. 

a) Material.-Una hoja de papel, un lápiz negro y lápices 
de colores. 

b) lnstrucciones.-«Dibuja a tu familia». El niño, hasta una 
edad bastante avanzada (de cuatro a catorce años da 
buenos resultados), se presta gustoso al juego; se apa
siona por lo que hace hasta perder toda desconfianza y 
autocontrol. Se puede conversar con él sin distraerle y 
la espontaneidad de sus respuestas nos permite informa
ción complementaria y preciosa. Conviene anotar el or
den del dibujo y solicitar, si espontáneamente no consta, 
el nombre de cada personaje. 

e) Instrucción complementaria.-Si el propio niño no figura en 
la familia., conviene repetir el test, diciendo: «Dibuja 
tu familia completan. La eliminación en este segundo 
caso seria definitiva para indicar perturbación en las 
relaciones. 

d) Elementos de fuz'cio para la interpretación.-He aquí algunos 
elementos que harán posible al maestro no especializado 
la interpretación de esta técnica: 

1.0 Esta técnica permite alcanzar rápidamente el psi· 
quismo profundo del niño, pero hemos de setiala:r un 
escollo que debe evitarse: las interpretaciones fáciles 
y apresuradas. Se debe huir de buscar en los dibujos 
la justificación de una idea preconcebida y al mismo 
tiempo ser muy modesto para rectificar y revisar 
la opinión formada, aparentemente definitiva.. 

d) Jesús, nuestro vecino y amigo.-Con frecuencia se habla de 
doctrina y se aprende más o menos memorísticamente. 
Con poca frecuencia se habla y se vi ve la vecindad de 
Cristo-Eucaristía. Los niños tienen mucho tiempo y ne
cesitan vecinos, amigos, <<alga>> con que llenar su tiempo. 
.Dedicar un poco de tiempo de juego a este encuentro 
con el Vecino que espera siempre, con el Amigo que 
no falla nunca, es una de las metas que nos proponemos 
en nuestro tema de este mes. Uno de los visitantes a 
nuestra España dijo: ((Me extraña que este país se llame 
creyente y que las iglesias estén tan vacías de jóvenes y 
niños». Y al decir vacías no se refería a las horas de 
misa dominical. Echaba en fallo ((nuestra fe en obras», 
nuestro amor a Jesús-Eucaristía en quien decimos creer. 

Ejercicio8.-«Asomaditas• al sagrario en busca del Vecino 
y Amigo. 

Redacciones en frases sencillas sobre «Dios, mi amigo• 
o •!U amigo, Cristo-Jesús•. 

e) Seamos amigos.-Con frecuencia los padres y los maestros 
advertimos a los niños que elijan buenos amigos, que las 
malas amistades son la causa de toda perversión, que 
<cDime con quién andas y te diré quién eres>). Con 
mucha menos frecuencia -me atrevería a decir que con 
ninguna frecuencia- insistimos en que. cada uno debe 
tener las cualidades que exige a sus amigos. En que la 

2. o La familia normal se halla casi siempre en orden 
perfecto: en filas, de tal modo que el personaje más 
importante es el primero a la izquierda de la fila 
superior, y el menos, el último a la derecha de la 
fila inferior. Tienen una estatura proporcional a 
la real y hay entre ellos cierta simetría armónica. 
Si los peronajes han sido arbitrariamente dibujados, 
el orden de prioridad muestra su importancia. 

3.o Las eliminaciones son el primer medio que el niño 
utiliza para renegar inconscientemente de aquellos 
de los suyos que suprime. Pueden elim.arse miembros 
ausentes del hogar largo tiempo sin que sea sinto· 
mii.tica est.a actitud, pero si lo es cuando se suprime
al recién nacido: indica en este caso no aceptación 
y siempre un no-querer que se manifiesta. asi simbó· 
licamente. 

4.0 La valoración de los distintos personaies. Ya hemos 
hablado del lugar que revela la importancia y el 
rango en la apreciación. Lo mismo diremos f-el ta.
maño cuando t•ompe la proporción real. · 

Los atributos que se colocan en cada persona.jein·
dlcan rango y lo mismo el colorido. Una manera 
de valorar es el colocar enmarque a alguna figura,
tal vez disminuida de t,amaño. 

5. 0 La minimización y ausencia de miembros o detalle11 
indica rechazo del personaje o infra-valoración. El 
mismd' significado de tensión afectiva tiene la nece
sidad de repetir el dibujo porque «está mah, las ta· 
chaduraf:l y los borrones. 

Conclusiones prdcticas. 

El dibujo de la familia permite encontrar rápidamente el 
esquema de la estructura psicodinámica de la misma. Este es
quema nos da la clave de muchas perturbaciones familiares y 
escolares de causa afectiva. 

mejor manera de tener buenos amigos es la de ser un 
buen amigo. 

.Ejercicios.-Conviene empezar una «cruzada de la a.mistadt, . 
en la que cada niño tenga a gala ser tbuen amigo•, aun de los 
que no son sus amigos. Recuérdese que el amor a. la dama y 
la amistad eran las notas del caballero «sin miedo y sin tacha:t, 
ideal distintivo de una época, en este aspecto hermosa. 

f) Vecindad de naciones, amistad de razas.-Los hombres que 
poblamos la tierra, como los que habitamos en un mismo 
pueblo, somos vecinos, Y no nos amamos como a veces 
no se aman los vecinos: se enzarzan en peleas, luchan 
por un canto de piedra entre sus tierras, por si me has 
o no mirado con rencor... Y la vecindad se deshace al 
incrementarse las fronteras. El mundo evoluciona. Cada 
vez más hacia unas grandes hermandades de hombres: 
bloque oriental y occidental ... Pero hay todavía un sen
tido de hermandad superior y desconocido casi: la 
cristiandad. Por ella nos son próximos todos los que creen 
en Cristo, negros o blancos, europeos o africanos, ameri
canos o asiáticos. Si naciese en este siglo xx la unidad 
de los cristianos -preconizada por San Pablo como 
prueba de nuestra fe- tendríamos ganada la corona de 
la paz. Porque nuestra unión sería un aliento a la unidad 
de todos los hombres en 'la paz. 

Ejeroicios.-Díbujar ho:mb:res, niños, familias de razas di
ferentes. Buscar recortes de gentes separadas por fronteras, 
razas y religiones para formar un álbum. escolar sobre: «El 
hombre, hijo de Dios, nuestro amigo». 
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HIDROESFERA 

Fines que se persiguen con esta lección: 

I.0 Que los escolares de los últimos grados, a quienes va diri~ 
gida, observen, ante un planisferio o mapa-mundi, la distribución 
de tierris y mares sobre la superficie terrestre. 

2. 0 Que conozcan las propiedades y los movimientos de las 
aguas oceánicas y ma:ritimas. 

3.0 Qlle fijen su atención en cada uno de los grandes océanos, 
para que sus conocimientos geográficos no se detengan solamente 
eu el estudio de continentes y naciones. 

4.0 Que observen y conozcan los principales mares de la su
perficie terrestre. 

(La lección se desarrollará delante de un planisferio y de una 
esfera, no sólo para facilitar el estudio, haciendo presentes los he
chos geográficos que se pretenden conocer, sino porque en Geo
grafía se sabe tanto cuanto se localiza.) 

HIDROESFERA 

El elemento líquido ocupa la mayor parte de la superficie 
terrestre. En la gran masa de agua, se distinguen los océanos 
de gran tamaño y los mares más reducidos y más próximos a 
los continentes. Existe también elemento líquido en forma de 
ríos, lagos, etc., dentro de las tierras emergidas, lo que consti
tuye las llamadas aguas continentales. 

l. OCEANOS 

Son inmensas extensiones de agua, que ocupan oquedades 
más o menos profundas de la superficie terrestre. 

r) El relieve submarino. 

La presencia del mar oculta el relieve submarino, por lo que, 
a pesar de los sondeos efectuados, es todavía poco conocido. 
Próxima a las tierras emergidas se extiende la plataforma con
tinental, con profundidades no superiores a los 200 metros. 
En la región pelágica, de 3.ooo a n.ooo metros de profundidad, 
alternan llanuras de inmensas dimensiones, con montañas más 
o menos elevadas, tales corno la que atraviesa el suelo del At
lántico de Norte a Sur. 

En la zona abh¡al se abren los abismos, largos y estrechos, 
que llegan a profundidades de más de ro.ooo metros (fosa de 
Filipinas). 

2) Propiedades de las aguas. 

Las aguas oceánicas contienen gran cantidad de sales, entre 
las que predomina eJ cloruro de sodio o sal marina. La propor
ción oscila, por término medio, entre 32 y 38 por r.ooo, y ac':" 
túan como factores decisivos la evaporación y las aportaciones 
de agua dulce que proporcionan los rios. Se citan, como casos 
extremos, el Mar Rojo., con 41 por r.ooo, y el Báltico, con 13 
por I.ooo. 

La temperatura de las aguas en la superficie es casi la misma 
que la del aire en contacto con ella, pero como la temperatura 
del océano es mucho más constante, el mar actúa en todas par
tes como regulador térmico. Debido a .la salinidad, el punto 
de congelación no coincide con e] 0°, sino con el 2° bajo cero. 
Por congelación de las capas superficiales en elevadas latitudes 
se forman inmensos campos de hielo~ cuyos fragmentos des
prendidos reciben el nombre de icejields (los icebergs son hielos 
de agua dulce). 

El color de las aguas oceánicas o marítimas depende de la 
transparencia y ésta de los materiales en suspensión que con
tengan las aguas. El coloz azul corresponde a mares muy trans
parentes, en tanto que el verdoso manifiesta todo lo contrario. 

3) Movimiento de los océanos. 

Son tres los principales: olas, mareas y corrientes. 
Las olas son movimientos ondulatorios del agua, originados 

por el viento. Tienen los caracteres de los movimientos vibra
torios: se propagan en ondas de una determinada longitud. 
En los casos más frecuentes se desplaza la vibración_, pero no 
el agua. La ola parece correr, pero una botella flotante o una 
boya permanecen en el mismo sitio, oscilando solamente de 
arriba a abajo al paso de la ola. Los temblores de tierra y las 
erupciones submarinas pueden determinar enormes olas de 
traslación: son lo.s maremotos o los tsunami de los japoneses. 

Las mareas son los cambios de nivel que el mar experimenta 
en el intervalo de tiempo de veinticuatro horas y cincuenta 
minutos. Se producen fundamentalmente por la atracción de 
la luna, que, a manera de imán, levanta la masa de agua en su 
dirección y en la opuesta, produciendo dos abombamientos, a 
los que corresponden dos depresiones en aquellos puntos que, 
con los anteriores forman una perpendicular (ver dibujo ad
junto). Se ha calculado que el abombamiento máximo produ

cido por la luna es de 56 centímetros. El sol también atrae el 
elemento líquido, pero como está lejos, aunque es más grande, 
el abombamiento que produce es sólo de 25 centímetros. 

La atracción de la luna y del sol pueden sumarse o contra
rrestarse. Se suman cuando estos dos astros están en la misma 
línea que la tierra, lo cual sucede en las fases lunares de luna 
nueva y luna llena. Se dan entonces las mareas mayores o vi
vas, 56 + 25 = 8 r centímetros. Las dos atracciones se contra
rrestan cuando la luna y el sol forman con la tierra un ángulo 
recto, o sea, en las fases lunares de cuarto creciente y cuarto 
menguante. Son las llamadas mareas muertas, en las· que el 
abombamiento total de los océanos no es más que de 56 
- 25 = 31 centímetros. 

Las corrientes son desplazamientos de cierta masa l'fquida 
dentro de la oceánica, semejando a manera de grandes ríos 
dentro del mar. Siempre se las consideró producidas por los 
vientos alisios, pero hoy se señala como causa principal unas 
transgresiones oceánicas de carácter cósmico, en virtud de las 
cuales, en el verano, las aguas tropicales tibias, de superficie, 
suben hada el Polo para descender luego en el invierno en di
rección a los trópicos. 

Llevan dirección .Este-Oeste y al chocar con los continentes 
más próximos cambian de dirección: la Nord-ecuatorial gira 
a la derecha., en el sentido de las agujas de un reloj, y la Sud
ecuatorial, en sentido contrario. Se forman así dos circuitos 
cerrados, uno al Norte y otro al Sur del Ecuador:~ con excep
ción del Océano Indico, que tiene solamente el circuito sud
ecuatorial. 

Las principales corrientes son: en el Atlántico, la Nord
ecuatorial, de la que forman parte la corriente de la Florida, 
o corriente del Golfo, que dulcifica el clima de la Europa oc~ 
cidentai, y la corriente fría del Labrador, procedente de la re
gión polar, que deja sentir sus efectos en Canadá y EE. UU. 
En el Pacífico, la Nord-ecuatorial Pacífica, en la que e1Kuro
Sivo se corresponde con la· corriente del Golfo y dulcifica las 
costas occidentales de América del Norte, y la corriente fría 
del Oya-SivoJ que desciende desde Kamchatka hasta el Japón. 



4) Pri:u:~lp!iil~:a GCtmlt:i~~ 

Son c:ua:tto: Atlántico_, Pad.rlco, lad:ko y t\ntArtlco. Ei océafHi 
Artico$ por su pequeña extensión, tiene los aaracteres de un mar. 

Océano Atlántico.-Bs el más importante de todos los océa
nos pot la abundancia de tráfico que le proporciona el tener 
a uno y otro lado naciones de gran desarrollo económico. En 
la parte central se observa una perfecta correspondencia entre 
Jos accidentes costeros de ambas orillas. El Atlántico Norte 
tiene en el centro una gran meseta, la meseta del telégrafo. 

Océano Pac(jico.-El mayor de los océanos, se encuentra si
tuado entre las costas occidentales de América y las orientales 
de Asia. En el Pacífico Sur o Mar del Sur contrastan la in
estabilidad de la corteza terrestre: que se manifiesta en volcanes 
y terremotos, con la calma atmosférica que le mereció el nom
be de Pacífico. En la zona central alternan las tierras emergidas, 
que constituyen Oceanía, con las grandes fosas submarinas, 
tales como la de Filipinas. El Pacífico Norte es el de mayor 
profundidad media. 

Océano Indico.-Le caracterizan el azul intenso de sus aguas 
y su elevada temperatura media. Se extiende casi todo él por 
el hemisferio Sur, quedando al norte del Ecuador dos pe~ 
queños mares: el de Bengala y el de Omán. 

Océano Austral.-Es circuncontinental, porque bordea la 
Antártida. Su límite norte puede establecerse en el paralelo 35° 
de latitud sur. Tiene grandes olas y abundan en él las algas 
flotantes y los icebergs. 

II. MARES 

I) Caracteristicas generales. 

De menor tamaño que los océanos, son tat1tO más diferentes 
cuanto más encerrados están en las tierras continentales. Esta 
vecindidad influye en su temperatura, su salinidad, sus olas, 
las mareas y las corrientes. Los mares tienen cada uno un ca-

EJERCICIOS 

Contestar por escdto a las preguntaD siguientes: 

x.• ¿Qué es la plataforma continental? 
2.• ¿Qué factores influyen en la 1nayor o menor salinidad de 

las aguas marinas? 
3.a ¿Cuáles son los tres movimientos principales de los 

océanos? 
4.• ¿Se desplaza el agua, en el olen;e, o solamente la vibración? 
s.• ¿Qué causas concurren en la producción d.e las mareas? 
6.8 ¿Qué son las corrientes oceánicas? 

7.• ¿Cuáles son las corrientes principales? 

8.11 ¿Qué características tiene el Océano Pacífico? 

9.• ¿Y el Austral o Antártico? 


I0.8 ¿Qué son mares mediterráneos y cuáles son los más im
portantes? 

hkti'l:r psrtlc.ulttr1 pc,~o p~;ct~ afii1tií&J~· qi~ JÍÍ~l:&Jefié'll ii.6t'L t:em... 
peran.Ltu Iná5 t';j~-;ad.::t que lüB OCémlt1S3 t;(UC SUS ola& tlOD mSS 
cortas y mas picadas, las co:crientes, cwmdo existen, están 
causadas por las condiciones iocales y que las mareas presen.. 
ton numerosas anomalías. 

z) Clasificación. 

Para facilit:u- su estudio .aceptamos una de las clasificaciones 
que se han hecho de ellos: 

lviares glaciares.-Los que presentan de un modo circuns. 
tancial o permanente su superficie helada. El más importante 
de éstos es el Mar Arti.co, considerado por muchos como 
océano. 

Mares de guirnaldas insulares.-Típicos en el Extremo 
Oriente, tales como el Mar de la China y el del Japón. 

Mares medileu·áneos.-Que, como su nombre indica, están 
situados en medio de las tierras continentales. Se pueden citar, 
entre otros, el nuestro, que recibe a estos efectos, el nombre 
de Mediterráneo Romano, el Rojo y el Americano, formado 
por el Golfo de México y el Mar de las Antillas. 

Mares cerrados.-Aquellos que se encuentran privados de 
toda comunicación con el océano, tales como el Mar Muerto, 
el Aral y el Caspio. 

Otros mares continentales.-Merecen citarse también por su 
importancia el Mar Negro, el Báltico, el de la Mancha, el Mar 
Cantábrico, etc., etc. 

Una esfera. 

Un planisferio o mapa-mundJ. 


Material del alumno: 

Un Atl<lS. 
Un cuaderno. 

BlBLfOGRAFIA 

VICDNS~ WAGNBR y BosQUE: El un;verso. Editorial Teide, Barce~ 
lona. 

IZQUIERDO CROSBLLEs: Geografía general. Editorial Prieto, Granada. 
MELÓN y Rurz DE GoDEJtmLA: Geografía general. Imprenta San

tarem. Valladolid. 
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DOS METALES: IDERRO Y COBRE 

ACIDOS, BASES Y SALES 

El hierro. 

Observaciones.-Examinar un alambre y un trozo de hierro, 
ver su estado físico, color, brillo, dureza, peso y demás pro
piedades físicas. 

Observar un trozo de hierro fundido, otro de acero y hierro 
dulce. Explicar diferencias, comprobar propiedades diversas y 
aplicaciones. . 

Experimentos.-r.0 En agua hirviendo introducir una va
rilla de hierro y una tablita de madera; toquemos la madera 

ALTO HORNO 

MINERAL 

CARBON 

______________,______ 
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(VIDA ESCOLAR núm. 29.) 

Advertencia.-Es fundamental que los niños conozcan, aun
que sea de una manera somera, la distinción entre ácidos, ba
ses y sales, pues en la vida corriente se están usando estas 
substancias y estos conceptos. El contenido de esta ficha puede 
ser objeto de una o varias lecciones, a criterio del Maestro. 

Acidos. 

Observaciones.-Partir un limón y exprimirlo; si se pone en 
contacto con la lengua se observa un sabor agrio o ácido. Poner, 
asimismo, un poco de vinagre en contacto con la lengua: tiene 
el mismo sabor agrio. 

Explicar que existen unos productos químicos, llamados 
ácidos, con ese sabor agrio; que los hay que no hacen daño al 
ponerse en contacto con la lengua, como los anteriores, y que 
otros, por el coptrario, 'no pueden saborearse, pues son muy 
dañinos y nos matarían. 

Experimentos.-r.o Para distinguir un ácido, introducir una 
tirita de papel de tornasol azul en zumo de limón, otra en vinagre 
y una tercera en ácido clorhídrico. Observar cómo se enrojecen 
(figura U'). 

Pongamos ahora, en un tubo de ensayo, un poco de azúcar 
o unas virutas de madera y echemos sobre ellas un poco de 
ácido clorhídrico o sulfúrico. Observar cómo se carbonizan el 
azúcar o la madera (fig. 2.a.). 

2.o Algunas propiedades de los ácidos.-Sobre una piedra 
caliza o mármol échese un poco de ácido clorhídrico, nítrico o 
sulfúrico. Como hemos visto en otras fichas, se produce ek·
vescencia con desprendimiento de anhidrido carbónico. 

Repetir la experiencia de la ficha U, es decir, en un tubo 
que contiene agua acidulada con sulfúrico o clorhídrico echar 
una laminilla de cinc: se desprende hidrógeno. 

3.o Para obtener un ácido.-Calentando en un tubo de en
sayo áddo sulfúrico diluído y sal común, se desprende un gas 

CON LOS ACIDOS 

Acido sulturico o clorhídrico 

Azúcar se carboni¡a 

Tirltll pap11L temoso! ll7.Ul. 

Fig. 1 Fig. a. 

por el extremo no introducido en el agua y toquemos la varilla. 
Observarnos que el hierro es buen conductor del calor. 

2.° Calentar al rojo por un extremo un alambre de hierro; 
si lo golpeamos con un martillo se convertirá en una lámina: 
es maleable. 

3.0 Lijar un trozo de hierro: se pone brillante; si lo dejamos 
al aire, se oxida y pierde el brillo metálico. Tomar ahora un trozo 

CONVERTIDOR 8ESSEMER 
OOI<DE SE PURIFIC,I. ElHIEP.RO 

de hierro que haya estado a la intemperie y ráspese con un cor
taplumas: las escamas de herrumbre u orín, saltan fácilmente; 
para evitar que se forme este orín se pinta el hierro con óleo. 

4.0 Si tuviéramos un trozo de cuerda de reloj, calentarla 
al rojo y después meterla en agua fría; esta operación es llamada 
temple. El acero templado es muy eldstico. 

'------~-~--·----
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Inducción.-«En las minas no- se encuentra el hierro como 
metal~ sino en forma de mineral de hierro (oligisto, magnetita, 
]imonita). El metal hierro se extrae en los altos hornos, del mi
neral.» 

«Al extraer el hierro en los altos hornos se obtiene hierro fÚn
dido (contiene bastante carbono). Si se le quita el carbono se 
obtiene el hierro dulce (casi sin carbono), o el acero (intermedio 
entre el fundido y el acero).» 

((El acero se templa calentándolo al rojo y después se sumerge 
en agua fria o aceite.» 

Aplicaciones.-Importancia del hierro y el acero en la vida 
actual. Cómo funciona un alto horno. Repartición geográfica 
de las minas de hierro y su asociación con las del carbón. 

Cobre. 

Observaciones.-Bxaminar una vasija de cobre y un alambre; 
ver su color, bríllo, dureza, etc. 

Observar un trozo de alambre expuesto a la intemperie; 
el aire húmedo ataca al cobre y forma lo que se llama vulgar
mente cardenillo. Advertir que este cardenillo es un veneno, 
y, por eso, cada día se usan menos las vasijas de cobre. 

Experimentos.·-r.o Tomar un alambre de cobre y calen
tarlo por un extremo, sujetando por el otro: se comprobará es 
buen conductor del calor. 

Observar que la parte calentada pierde el. brillo metálico 
por haberse formado una capa de óxido; si se raspa aparece 
otra vez el brillo. Una vez calentado, machacarlo con un mar
tillo: es maleable. 

2.0 Podemos realizar un bonito y fácil experimento a partir 
del sulfato de cobre (caparrosa azul, de fácil adquisición en dro
guerías). Poner en un tubo de ensayo unos gramos de sulfato 
de cobre cristalizado y añadir agua: se obtiene una disolución 

de olor irritante; si acercamos una tirita de papel de tornasol, 
se enrojece. Se ha producido ácido clorMdrico (fig. 3.a.). 

Inducción.-c<Las substancias con un sabor agrio, que enro
jecen el papel de tornasol, se llaman ácidos.)) 

«Los ácidos con el mármol y rocas calizas producen efer
vescencia y con los metales desprenden hidrógeno.» 

CON LAS BASES 

Tiri~c papeltornosol enl'!)}eddo 
wn "" 'lkló11. 

Fig. 3. Fig. 4. 

«Todos los ác.idos están formados por un elemento no me,
tdlico (metaloide) e hidt·ógcno (ejemplo, ácido clorhídrico). 
Otros ácidos, además, tienen también oxigeno (ácidos slJlfúrico 
y nitd:~o),>~ 

fuertemente azul. Echar en la disolución un clavo pequeño de 
hierro (punta de París). En seguida, sobre el clavo, se deposita 
cobre, cubriendo el clavo completamente. 

Inducción.-((El cobre se encuentra en la naturaleza en forma 
de mineral combinado con el azufre: pirita de cobre. De ella se 
obtiene el cobre.» 

Oisolucíón;azut 
de SJlfoto de.cobre. 

Pll!l!:o:dePañs 
recubler!:o: de 


cobre. 


SuUoto de cobre 
(Caparrosa) 

«Se usa en las instalaciones eléctricas por ser buen conduc .. 
tor de la electric:idad.n 

ccEl cobre aleado con el estaño forma el bronce y aleado con 
el cinc forma el latón.» 

Aplicaciones.-Indicar las múltiples aplicaciones del cobre y 
sus aleaciones. 

Generalizar las propiedades comunes del hierro y cobre a 
los demás metales. 

Bases. 

Experimento.-Preparar agua de cal. Introducir el papel de 
tornasol, enrojecido antes por un ácido, en el agua de .cal y ob
servaremos cómo se torna azul (fig. 4.6 ). 

Explicaci6n.-Entre los cuerpos compuestos existen unos que 
son opuestos a los ácidos por sus propiedades: se llaman bases. 
Son bases la cal muerta, la lejía, el amoniaco, etc. 

Inducción.-<cLas substancias que vuelven azul ·el papel de 
tornasol enrojecido por los ácidos se llaman bases o hidróxidos.)) 

«Las bases están constituí das por un metal, oxígeno· e hidró
geno.» 

<cLos óxidos (ver ficha II) con agua dan hidróX't'dos.» 

Observaciones.-Observar los caracteres físicos de la sal 
común. 

Experimentos.-!.0 Repetir la experiencia segunda del hi
drógeno (ficha I!); el residuo que queda después de echar ácido 
sulfúrico al cinc y desprenderse el hidrógeno es una sal llamada 
sulfato de cinc. Puestos en contacto cinc y ácido sulfúrico reac
cionan, pasando el cinc a reemplazar el hidrógeno del ácido; 
los resultados son una sal (sulfato de cinc) e hidrógeno libre~ 

2.0 Echando ácido sulfúrico sobre un pedazo de cal se forma 
otra sal, llamada sulfato de cal. 

lnduoci6n.-ccLa sal común, el sulfato de cinc, el sulfato de 
cal, etc., son sales.» 

«Las sales pueden considerarse procedentes de substituir el 
hidrógeno d.e un ácido por un. metal.>> 

ácido + metal = sal + hidrógeno 

«También, si se ponen en coutacto una bass y un ácida, se 
forma una sal, que no tien~" las propiedades ni del ácido.. ni 
las de la base, sino otras distintas: 

~cid.o + oasr; = sal + 8$'Wl 



FICHAS DIDACTICAS 

Y 'DOCUMENTALES 


{VIDA ESCOLAR núm. 29.) 

PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO. 


SEGUNDO CURSO 


a) Repaso y profundización (guión para el Maestro). 
El siglo XVII español se llena y cierra con los tres úl

timos reyes de la Casa de Austria. También con ellos se 
va marcando la línea de "derrotas, agotamiento y deca
dencia" que lo caracteriza. En el centro, y extendiéndose 
largamente por las dos vertientes del siglo~ está Felipe IV 
(1621-1665). Precediendo a este reinado-el más decisivo 
del siglo-está el de su padre, Felipe 111, una etapa tran
quila, en la que el sucesor de Felipe li (heredó la co
rona en 1598) prefiere restañar las heridas de las últimas 
guerras del tiempo de su padre, unirse a la generación 
pacifista de primeros del seiscientos e incluso hacer con 
Países Bajos un compromiso, concediéndole una indepen
dencia práctica con la Tregua de Doce Años (ló09-1621). 

Junto a la s·eñal de cansancio que supone el "compro
miso", hay que poner una causa fundamental de la derrota 
que se aproxima: la entrega del rey a las diversiones y 
el paso del Gobierno de sus manos a las de un favorito 
inepto, el duque de Lerma. 

El último tramo del s.iglo-poco más de un tercio
España está gobernada por la mano débil y enferma de 
un rey infantil: Car.los II. Representa el agota.miento de 
España. Fuera, abundan laJs derrotas y las humillaciones 
en las guerras desatadas en el reinado anterior. Y, dentro, 
se suceden las intrigas ·en la Corte. las revoluciones y na 
gente que llega al Gobierno sin esfuerzo. Han muerto ü.os 

artistas y los nústicos. El rey, sin herederos, llega a fir 
mar hasta .tres testamentos. Pero Europa se reparte por 
su cuenta (en las cancillecias), anticipadamente, lo·s des
pojos del gran. Imperio español. 

En el centro del siglo, entre Felipe III y Carlos II-un 
frivo.lo y un •enfermo-, creyéndose todavía. el soberano 
de un Imperio fJoreciente y con más de media Europa 
como· enemiga, está Felipe IV, el que con su cm·te de 
artistas y escritores representó los últimos esplendores 
de la Casa de Austria hispánica. 

b) Tema1: Política y cultura de la España de Felipe IV (1). 
Podríamos ·estudiar la histonia de este rey español des

de los distintos retratos que de él pintó el gran V eláz
quez varios de los .cuales se encuentran en el Museo 
del Prado, de Madrid. Es conocido el ecrustre; en él, 
Felipe IV domina gallardamente un blanco potro . anda
luz. Pero ha sido al pie de otro más grande y serio, que 
le representa ·en husto, sin adornos sobre el j't,bón negro, 
donde un historiador español de nuestros días ha escrito: 
"Felipe IV o de la euforia al pes[mismo : grandes ·espe
ranzas, victorias, otra vez a Jas puertas de París... , y des
pués, solos contra todos y la casa ardiendo-Cataluña y 
Portugal alzados--. Velázquez le pinta ahí envejecido y 
fatigado, cuando ya era rey de la España vencida Y 
tada. Lope, Quevedo~ Tirso, Zurbarán, Velázquez, 
derón. .. fueron sus súbditos, y ésa fue su única gran
deza" (2). 

Estos sencillos renglones resumen p.erfec.tamente todo el 
reinado, tan aparatoso como desgraciado, de Felipe IV~ y 
nos dan el punto de partida para los dos aspectos que 
pensamos tratar : el político y el de la cultura. 

(1) Hacemos gracia a nuestros maestros de dos cos!!S que juzga
damos necesarias aquí: primero, el tema extenso, cogido de arriba 
abajo de Velázquez, como correspondería al pie mismo de su cen
tenario, y segundo, de la relación de guerras -¡ hechos. concretos 
de la España del siglo· xvu, particularmente de la de Felipe IV. 
Ambas cuestiOlles han sido tratadas en esta. revista, VIDA EscoLAJI., 
número· 17, deo 1960. 

(2) S.ÁNCHitZ Auoll.Noz, C.: España, un ewigma. hf.stórico. Bue
nQs Ah·es, t. II, 1956 Figura 167. 

Politica. 

Felipe IV sube al Poder en 1621. Hace tres qtte ha 
estallado la Guerra de los Treinta Años, pero España aún 
no ha intervenido en ella. Pronto comenzamos a combatir 

junto a los Austrias.-la misma familia que la real es
pañola-de Alemania, que representan el campo católico;. 
Del lado de los enemigos están Francia, los rebeldes ho
landeses y distintos reyes protestantes del norte de Eu
ropa. Se suceden las victorias y las derrotas, pero éstas 

at.tmentan a. medida que avanza el siglo. La derrota de 
Rocroy, en lucha con Francia, mostró all mundo que la 
infantería española no era invencible, como se creía. Y 
los eS}1aiío1es tuvieron que aprender a p•erder. Quizá la 
noble manera de ganar y acoger al vencido que Veláz
quez ha querido recoger en Ambrosio de Espínola, el jefe 
de los tercios .españOtles~ retratado en L(j,. rendició1~ de Ere
da (cuadro conmemorativo de uno de los triunfos obteni
dos a primeros del reinado-¿ quién no ha visto el cua
dro de Las la}nzas?-), es que tiene en cuenta ya que .es 
posible ser vencido. 

Sigamo:s. La Guerra de los Treinta Años termina con 
la derrota de los católicos, es decir de la dinastía Aus
tria; y España pierde para siempre Holanda al firmarse la 
paz. Con Francia se continúa la guer:m. Los franceses, 
bajo el rey Luis XIII primero, y luego Luis XIV, cuen
tan con dos grandes figuras políticas. eJ cardenal Riche
lieu y Mazarino. España, cada vez más agotada y llena 
de. guerras internas, termina ;POr pedir la :paz. En 1659 
-aca:bamos de celebrar el ter;cer centenario-se firmaba 
la Paz de los Pi.r·iueos en la isla de los Faisanes, anclada 
en el estuario del río Bidasoa, en 1ln.s tiendas decoradas por 
los mejores artistas de Madrid y Parí·s. España perdía 
en esta paz las tierras pirenaicas del Rosellón y la Cer
daña y otras plazas al norte ele Francia, en L1t,.'remburgo 
y Flm:des. 

Otro acuerdo de esta paz señalaba ·el casamiento de la 
hija de Felipe, María Teresa de Austria, con el rey Fran
cés Luis XIV. A través de esta infante la dinastía fran
cesa <le los Borbones vi:n.o a España a comietLZos ·del si
g:lo XVIII. 

Y a para estas fechas--estamos dentro de la segunda mi
tad del siglo-"la casa ardía por dentro''. Para quitar .el 
disgusto que el pCIIis tenía contra los duques de Lerma y 
U ceda, validas de Felipe III~ Felipe IV los· habla des
tituido. En su reinado se distinguirá, como gra.TJ. ministro 
que haga cuanto el rey no hace, el .conde duque ·ele Oli
vares. Se le ha criticado mucho. Hoy la historia defiende 
y reconoce sus buenas intenciones al dar· normas para con
servar en su grandeza el inmenso Imperio . españo:l, intacto 
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euando empieza a. reinar Felipe IV. Pero no acertó cuan
do, para fortalecer a España, quiso ce<ntralizar ~1 gobier
no y administración de las regiones y estados españoles, 
dirigiéndolo todo desde M adrad. N o pudo ser. Se suble-. 
varan : Cataluña, Portugal N ápoles, Sicilia, Andalucía, 
Vascongadas... Los frances~s ayudaban a los rebeldes. Al 
fin fueron vencidos. Sólo Portugal mantuvo la guerra du
rante años hasta obtener la independencia cuando ya Fe
lipe IV, viejo y cansado, estaba a punto de morir. 

El rey español dejaba un niño de cuatro años, Car
los II, nacido tardíamente de 'su segundo matámonio con 
Mariana de Austria. 

Su primera mujer había sido Isabel de Barbón, y de 
ella nacieron los hijos que alegraron el hogar de la ju
ventud de Felipe IV. El pincel de Velázquez los ha in
mortalizado : primero, a la reina Isabel de Barbón, luego 
a las infantas María Teresa y Margarita, ésta la princesa 
que preside el cuadro de Las meninas. Y, al fin, al prín
cipe, por muchos años heredero, Baltasar Carlos, queri
disimo de los españoles y muerto todavía niño, al que 
Velázquez pintó de numerosas maneras y al que un as
trónomo de la Corte-Van Langren-llegó a ofrecer, po
niéndole su nombre, hasta cumbres y golfos de la Luna, 
recién "conquistada" ya entonces por el telescopio (3). 

Este detalle nos dice mucho de la idea de grandeza im
perial en que vivía la corte a pesar de las derrotas, pues 
la reina Isabel, su madre, tenía dedicada otra cumbre y 
se llamaba "filipinos", por el rey, un océano inmenso, y 
le estaba dedicada la Luna entera (Lumina Austríaco
Philipica). Sabemus que estos nombres no perduraron. Pero 
no importa. Por debajo de las derrotas políticas seguía 
latiendo en España el entusiasmo por lo alto y lo gran
dioso. Vivían el pensamiento y la cultura, los artistas, 
única grandeza-hemos copiado más arriba-de este rey. 

La España del siglo xvn sigue encendida. Junto a la de 
Vdázquez se mueve espléndida la paleta del sevillano Zur
barán, pintando monjes, cr•istos y ropajes magníficos, a 
Ja vez que Murillo va dibujando sus pícaros, porque Mu
rillo pinta la miseria del pueblo a la vez que sus In

maculadas, hacia las que recoge el fervor de reyes, gue
rreros, escritores, artistas y mercaderes de. la época. 

Como Velázquez, Zul"'barán y Murillo, pintan ángeles, 
hombres y santos Valdés Leal, Ribera y tantos otros, a 
la vez que los es~ultores Gregario Hernández, en Valla
dolid, y· Juan Martínez Montañés, en Sevilla, y sus se
guidores, tallan Vírgenes y Cristos, cuyos rostros trans
parentan almas vivas. 

En los templos y grandes edificios, el barroco-el arte 
de la contrarreforma-, de columnas retorcidas, arcos que 
se quiebran y recargos de adornos, en los que dominan 
el óro, los mármoles, los espejos, es un derroche de luz, 
de dinamismo y de vida. La raza no muere con la deca
dencia política. La idea de que sólo Dios es digno del 
hombre se hace más fuerte en esos españo,les que se sien
ten derrotados en la tierra. Calderón de la Barca escribe 
Autos Sacramentales, a la vez que dramas históricos o que 
buscan lo más interior del hombre. Gracián, Quevedo, múl
tiples pensadores, florecen entonces y, como en el caso 
de Quevedo, defienden a España y se atreven a responder 
-escribe-"por mi patria y por mis tiempos ... ". 

Son glorias hispanas inolvirlables, mejor, inmortales, que 
han sobrevivido a la ruina política. Son la gloria tamhién 

.de ese rey que hemos turnado como centro de nuestro 

('3) lR:::AR'l':t, J., S.].: Pensares e Historiadores. Casa de Aus
tria. Madrid, 1960, pág. 469. 

tema, fulgores no surgidos al margen, sino favorecidos por 
él. Hay que insistir en el apoyo que la corte de Felipe IV 
prestó a Velázquez. 

EJERCICIOS 
Vocabulario. 

Como otras veces, buscar en el diccionario (con la ayu
da del Maestro) algunos de los términos que van en le
tra cursiva: símbolo, favorito, valido, agotamiento, etc. 

Geografía. 

Repasar (según la posibilidad de los alumnos) los do
minios españoles en tiempos de Carlos V y Felipe II y 

señalar los que perdemos ahora: Rosellón, Cerdaña,. Ho
landa, Portugal. 

¿Qué regiones se sublevaron ante las disposiciones del 
conde duque de Olivares? Señalarlas. 

Arte y literatU!ra. 

¿Han visto algún cuadro de Velázquez? ¿Dónde? Pro
yectar o pasarles a todos los retratos ecuestres de Fe
lipe III, Felipe IV, el conde duque, el príncipe Balta
sar Carlos, la reina Isabel. Estudiar con ellos algunos per
sonajes del de Las m.eninas y el ambiente de Las h·ilan~ 
deras. En el de Las lanzas refleJdonar sobre la actitud 
hidalga del vencedor frente a Mauricio de Nassau, de
rrotado, que le entrega las llaves de Breda. También pue
de aludirse al soldado español d~l siglo xvn, que todavía 
no usa uniforme. 

Animar'les a buscar sellos de la colección velazqueña 
emitida con motivo del centenario. 

Presentarles algún cuadro picaresco, alguna Inmaculada 
de Murillo, algún Cristo de Gregario Hernández y cuan
to nos parezca oportuno en este orden. 

Hacerles aprender de memoria algún soneto de Que
vedo sobre la España de su tiempo, algunos versos de 
La vida es stteño y, donde el ambiente lo p.ermita, leer
les alguna escena de El príncipe :o1lstante, de Calderón, 
e incluso hacerles representarla. 



RESOLUCION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 
De aeuerd·o con las base~ del Co1neurso deo Fotografías anundado por VwA 

EscoLAH. en junio de 19GO, el ·C. E. D. O. D. E. P .. , u1na vez ·examina.dos lüs· tra
.bajos :presentado·s a ca,da uno de lO's grupos en que se ·estructuraba el concurso, 
ha rcsuel to : 

1.0 D:e'Clarar premiadas en el ,gnipo a) Escenas de la v{¡da escolar, las si-
guientes foto,grafíns: ' 

Primer premio, de 500 pesetas.----1A la fo,togra,fía titulada "Atenta'', de 'D'. Emi
lio Carrión Fos, de Almería. 

Segundo premio, de 300 pesetas.-A la foto•grafía tituJada "Parvulitas traba
jando", ele doña Asunción Gorina Pujo!, de Bavcelona. 

'Tercer premio, de 200 pesetas.-A la fotografía titulada "Escena escolar", de 
·doñu ,:\Jaría Rosa Corominas, de CasteUfullit de la Roca (-Gerona). 

Accésit.~--jA la fotografía titulada "Atención", de D. Angel iMartínc-z, de ViJla
nucvu Me·sía (·Grana·da). 

At~(·ésit.-11\ la fotografía tituladn ":Motivos eseolares", de D .• José .Sl~ITd Mar
ga1c.f, de Catí (Castellón). 

2.() Declarar premiadas en el grupo b), Escenas de juegos infantiles•, las si
guientes fotografías: 

Primer premio, de 500 pesetas.-~A hl -fotografía titulada "AgiHdad", de don 
.luan Lla.cuna ::\HseraCihs, de Bare.elona. 

~eg·unrlo premio, de 300 pesetas.-A ht foto-grafía titulada "Adivina, adivina ... ", 
de doña María Asunción Go·rina PUijo•l, de IBarc.elona. 

'I'ercer premio, de 200 pesetas.---jA la fotografía titulada "A la nwda ... ", de 
D. Arturo Medina Padilla, de Madr~d·. 

Accésit.-A la fotografía titulada "Antes de regresar a casa", de D. Felipe 
Carnicer Lúpr-z, de La Coruña. 

Accésit.-A la foto!g.rafía titulada "La peonza", de D. Angel Martínez, de Vi
llanucva Mesía (Granada). 

Accésit.--A la fotografía titulada "Educación física", de F. Queraltó, de Bar
celona. 

3.n Declarar premiadas •en ·el ,g¡;up•o e), Nirias ·O .niños solos, l,as s.i-g;uierntes 
fotografías: 

Primer premio, de 500 pesetas.-A Ja fotografía titulada "Cálculo", de Th. An
gel 'Martínez, d.e Villanneva Mesí.a (1Granfilda). 

Begundo premio, de 300 pesetas.-¡A la fotografía titulada "Sonrisa", de D. José 
Luis Martín Correa, de Madrid. 

Tercer premio, de 200 pesetas.-~A la fotografía tituJada "Vacaciones", de don 
Justo Caridad, de Tazacorte (Tenerife). 

Accésit.-A la fotografía titulada "VaqrucriHo", de Angel Martínez, de Villa
nueva Mesía (Granada). 

Acc·ésit.--jA la totografía titulada "Después de clase ... el tebeo", de don Fe
lipe Ca.rnicer Lópcz, de La 'Coruña. 

Accésit.-A la foto.grafía tituJada "Las dos pequeñas", de do.ña Serapia Concep
ción Nélrbaza, de El Aaiun (Sáhara). 

4.il Los autores de las fotografías premiadas recibirán por giro postal el im
porte de los respectivos premios. 

Los trabajos distinguidos con accésit, tendrán un premio de cien pesetas, que 
serán ¡g;iradas a sus autores. 

5.() Las fotografías no premLadas serán devueltas a sus remitentes, pudiendo 
el C. E. :D. O. D. E. P. proponer la adquisición de a1quellas que, rpor sus caracte
risticas, puedan interesar a este ol'lganismo. 

6.0 'El pres·ente fallo, según J.a base Siéptima del c.oncurso, es inapelabJe. 

M.adri·rl, 31 de marzo de 1·9()1. 

VIDA ESCOLAR 
SUS.CRIPCION POR UN AÑO 

(Diez números) 

Para España . .. .. . . .. .. , .. . . .. 
Para Hispanoamérica . . . . . . . . . . . . . .. 
Para los restantes países 
Número suelto en Esp.aña ........ . 

El director, 
Adolfo Maíllo. 

100 ptas. 
150 " 
200 " 
15 " 
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CUESTIONES DE 
DIDACTICA 

Y ORGANIZACION 
ESCOLAR 

375 págs Precio del ejem
plar : 90 ptas. 

Lo.t Un eas /tur4amen;tales dt 
la. Did4Ciica. 11 dt la Orpa.>1f.. 
:aci6,. Escol4r en 8Ubstant
ciosa.Y 11 doou.met~!adas ~
sW;icmeb a corr¡o de los 01l to· 
r es máf eompete>ttes en. esta, 
ma.tería U~n Ubro iMpru
cincUb!e para lo /of"ttl40(6n 
bd·8ÍC<J- de los maestr or kili 
egtu.cticmtet de Pedagoota 11 
la8 PU!rtlcipan.te~ en. t & a o 
o/.o~e dt opo ici&I"'A en et 
cmn¡po de lo Et141t»1an:::a pn. 

maria 

LA ESCUELA UNITARIA COMPLETA 

Precio: 200 ptas. 

Ochocientas cincuenta páginas consagradas al estudio de los múltiples 
problomas qu eoclerra la forma. más dUicU de Escuetn: la Unitaria. En 
ésta.. como en la.t; dem:\s ooras publicadas por el C. E. D. O. D. E. P ., se 
ofrece aJ lector el resultado de múltiples esluer:r.os y colaboraciones en 
torno a un problema de Interés general. 

Este libro U~ a ser el manua.l pedagógico del maestro y obra de 
estudio y consulta de todo profesional que quiera esta.r bien informado . 

• • 
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