


ADVERTENCIA 

La publicación de un artículo en VIDA ESCOLAR no supone 

que la Revista se identifique con los puntos de vista del autor., el 
cual responde de sus afirmaciones a todos los efectos. 

LA DIRECCION 

Ruego del C. E. D. O. D. E. P. a Inspectores, Juntas 

Municipales de Educació~ Directores de Grupos 

Escolares y Maestros 

El éxito logrado por nuestra Revista VIDA ESCOLAR se refleja prin
cipalmente en que la mayoría de los números publicados, sobre todo en la 
primera etapa y monográficos, se hallan agotados desde hace tiempo y toda
vía continuamos recibiendo demandas de los mismos. 

Algunos maestros de reciente ingreso o trasladados a Es·cuelas de nueva 
creación nos solicitan se les complete la colección con dichos números, y, 
presumiendo este C. E. D. O. D. E. P. que en algunas Inspecciones, Juntas 
Municipales de Educación, adonde .en principio se enviaban todos los 
correspondientes a una misma localidad, Escuelas Graduadas o Grupos Es
colares, puedan existir ejemplares sobrantes, sería muy loable nos los de
volviesen para poder complacer las innumerables petici~ries que recibimos 
en tal sentido. ~ 

El gasto originado con motivo de esta devolución podría sernos indi
cado al hacer la remesa, en la seguridad de ·que por la Administración de este 
Centro le sería abonada su cuantía en la forma más conveniente. 

Por ser de justicia y porque ello contribuye al bien que con tal publica
ción se persigue, esperamos ve,mos atendidos y de antemano lo agradece, 

La Dirección 

Tirada.: 75.000 ejemplares. 
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ORGANIZACION DEL TRABAJO 

Cuando se habla de organizar el trabajo nos Inclinamos a pensar 
solamente ~n la disposición en el tiempo de las tareas escolares, 
estableciendo su duración respectiva, su paralelismo y su sucesión. 
Esta es, sln duda, la acepción que pudiéramos llamar <<administrativa» 
o macroscópica -es decir, general y previa- de la organización del 
trabajo escolar. 

En modo alguno podemos prescindir de ella, y los denominados 
«Cuadros de distribución del tiempo y del trabaJo», antiguamente 
llamados «Horarios escolares», no eran más que el reflejo de este 
tipo de organización. 

Sin embargo, existe otro no menos importante y en el que gene-; 
ralmente no solemos pensar con la frecuencia y el cuidado que su 
Importancia reclama. Nos referimos a la organización interna de 
cada una de las partes o aspecfos en que pueden dividirse las tareas 
escolares. En primer lugar, debemos pensar en los problemas que 
plantea la diferente organización del esfuerzo del maestro y de los 
alumnos en las lecciones y en los ejercicios. Acaso mejor que lecciones 
sea decir «nociones», porque aunque la lección es el tipo tradicional 
de organización del trabajo, modernamente se tiende a sustituirla 
por etiquetas tales como «proyecto», «complejo», «Unidad. didác
tica», etcétera. Todos estos apelativos pueden englobarse bajo fa 
etiqueta «nociones», y asr lo hacen los niveles mfnimos, pr6ximos a 
publicarse, que dividen el trabajo escolar en «lecciones» y <<ejer
cicios». 

Dentro de las primeras habrá que distinguir las que corresponden 
a las distintas materias de enseñanza: Lengua, Matemáticas, Ciencias, 
etcétera, cada una de las cuales requiere una organización interna 
distinta derivada de la propia rndole de la disciplina de que se trate. 
En cuanto a los ejercicios, corrientemente nos referimos, al hablar 
de ellos, sólo a «los de aplicación»; pero pueden ser también «de 
presentaciÓn», «de ampliación», «de revisión», <<de control>>, etcé
tera, etc. 

La organización del trabajo escolar, por consiguiente, debe 
tener en cuenta todos los problemas que aqui nos hemos limitado a 
indicar, único modo de que responda a los objetivos de una ense
ñanza eficaz. Limitarse a deslindar en el tiempo el tratamiento que 
corresponde a cada «asignatura», como hadan los horarios tradicio
nales, es quedarse a la mitad de camino; más aún: equivale a esca
motear la reflexión sobre la parte más importante, complicada y 
decisiva de la or§<lnizaclón del trabajo escolar. 
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ESTU^JIAR, APRENDER, SABER...
Po^ AMBROSIO J. PULPILLO
l^+cretarlo del C. ID. D, O. D. ID. P:

He aquí tres acciones correlativas de las que en la
Escuela no se puede prescindir. Independientemente
de todo, de los sistemas, de los métodos, de las es-
tructuras programadas y de su periodización, el estu-
dio, el aprendizaje y el conocimiento han de darse
siempre y en cada momento de nuestra actividad do•
cente.

Ta1 y como han sido enunciados en este artículo
señalan un proceso, con su punto de arranque, su
desarrollo y su culmínacián, hasta el estremo de que
ai invertimos el orden tenemos^

a) Lo primero en la intención, la finalidad. que
es el saber.

b) EI medio o procedimiento, que es el aprender.
c; Y un instrumento, no el único, que es el es-

tudiar.

Mas no vamos a deslizarnos aquí por la pendiente
de las disquisiciones filosóficas, muy interesantes de
por sí, pero que nos alejarían de la vertiente práctica
encaminada a facilitar accesos para lo^trar el perfec-
tionamienta didáctico del Maestro.

El estudio en l^ Escuela

y el estudiar del escolar.

Hay una acepción amplia, honda, del verbo estudiar
que compona toda una conducta de] hombre; como
c.uando el médico estudia un enfermo o el maestro
astudia al alumno o cuando estudiamos un problema
vital a fin de emm^trar su mejor solución. Entonces
se observa el hecho, se analiza en sus pormenores, se
indagan sus antecedentes, se consideran las conse-
cuencias, se proyecta y se realiza, en fin.

Pero no es fste el significado más corriente del
estudio como acción. Cuando en la Escuela, en el
Instituto e incluso en la Universidad hablamos de
«estudiar» nos referimos a coRer un texto y, en su
totalidad o en sus partes, tratamos de comprenderlo
más o menos y de retenerlo con la mayor fijeza. Algu-
nas veces intentamos aplicarlo o reconstruirlo.

En este sentido el estudiar no es más que un medio
para llegar al aprender. En el mismo o distintos pla-
nos podríamos optar por las aclaraciones y enseñanzas
de los profesores, por la observación de los hechós
in vivo e in situ, por la experimentación, por la vi-
vencia, la representación, etc.

De todos modos cl estudio debe englobar, cuando
^anos, estas operacionec:

s) áateader o comprender.

b) Retener y re^cordar.
c) Aplicar y re-producir.
Todo ello implica tres poderes inconfundibla de

nues*ra mente: la inteligencia, la memoria y la imv.
ginación. Con una nota especial, la de su carácter peh
sonal, es decir, que el estudio es algo propio del at^
jeto estudiante. El Maestro podrá abrir caminoi,
facilitar andaderas, aprovecharse de intereses y nc ►
cesidades, pero siempre será el alumno, con su p4
tente voluntad, quien ha de llevarlo a cabo.

Entendiéndolo asi, tes posible el estudio en la Es
cuela primaria? Es clásica la teoría de que la Esetx,►
la se limita a hacer «retener» los conceptos, el I^
tituto los hace «comprender» y la Universidad Iw
•reelabora». Sin embargo, m:etatis mutandi, creemw
que las tres operacíories fundamentales que exige d
estudio pueden y deben realizarse en la Escuela Pt}
maria.

Lo yue ocurre es que lo primero, que es funcián
de la memoria, facultad, por otra parte, muy aptt
para ser explotada en el niño, es e1 aspecto más fa
cilón, y así la Escuela es primordialmente memor't
zante.

Cuando el Maestro quiere hacer razonado el estt}
dio explica, aclara conceptos, pone en juego la into-
ligencia del escolar, pero si se queda en esto, es po^
que estamos ante una Escuela intelectualista, tambi&^
íncompleta e imperfecta.

Hace falta para que el estudio reúna sus tres notar
esenciales que se ponga en juego la imaginación, apli^
cando prácticamente lo entendido y fijado, combinando
elementos conocidos para dar lugar a formas nuevae,
produciendo, creando.

Y surge otra interrogante: lPuede lograrse ese tti^
ple juego de ejercitación en el escolar primario?...
En la primera etapa de escolaridad, seis a ocho añoti
es imposible. En el segundo ciclo de enseñanza, ocho
a diez años, difícilmente. En el perfodo de perfeccio
namiento, diez a doce años, casi plenamente. ^CÓmo?:

- Enseñando al niño a observar y reflexionar sa
bre las cosas y los fenómenos.

- Descomponiendo y recomponiendo, analizaadr
y sintetizando.

-. Asociando y relacionando hechos y proceaa.
- Definiendo y clasificando.
- Aplicando y proyectando.
- Elaborando y construyendo.
- Corrigiendo y criticando.
En resumen, haciendo nacer, desarrollar y fijar 1«

hábitos operativoa y mcntales inherentes a todo pr^
ceso cognorcitivo.
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^ acto de aprendtr y el aprendixaje,

11^ediante esta forma de estudío es claro que poda
^oe llegar al aprendízaje, porque el aprender, que
^siste en adquirir el mnodmiento de alguna cosa,
^e es más que el estudio integrado, la encarnadón de
mticeptos o habilidades ( valga la metáfora) en nuestro
^e+opio carácter. No basta con entender, retener y
nproducir, que sabemos se favorecen con la daridad,
^1 ercicio y la disposición, sino que, además, a esa
^1a de esfuerzos hay que añadirle la cualidad de lo
^taúdo» o«poseído», como diría Dríesch. Es así
o^tno el aprender implica un cambio de conducta.
En cierto sentido el estudio es objetivo, mientras el
^n^endizaje exige la relación objetivo-subjetiva con
^fis fuerza. El estudio debe administrarse como estf-
mulo funcional y el aprendizaje tiene que estar fuerte-
a^ente motivado. El estudiar postula una materia ló-
^Camente organizada y el aprender un contenido si-
oológicamente dispuesto. El estudio obedeee a una
cnriosidad y el aprendizaje a una necesidad. Con el
eatudio el hombre progresa, con el aprendizaje se
perfecciona. Estudiar es pretender dominar la cíenda,
aprender es ponerse en camino para llegar a la sabi-
daría.

Peto quizá con estas expresiones hayamos llegado
n^uy alto o rondado los éxitos del puro lirismo. Des-
aendamos al terreno de la aplicación.

Por lo pronto, el Maestro no puede olvidar que el
aprender muerde a todos los aspectos del trabajo es-
colar: sl lenguaje, al cálculo, a todos los procesos per-
aeptivos y estimatívos, a las aprehensiones p actitu-
des... Con más ahinco awn a las adquisiciones forma-
tivas que a las puramente instructivas o informativas.

Y puede servirse de la asociación y sus leyes como
laa enunciara Aristóteles (rnntigiiidad, semejanza p
eo^ntraste), o del mecanismo aperceptivo aI modo her-
bartiano, siguiendo el conexionismo propugnado por
Thorndike o la psicología gestaltista de Kóhler y
Roffka. Considerando el aprendizaje mmo proceso de
condidonamiento o de refuerzo; teniendo en cuenta
ba incentivos extrlnsecos o las neeesidades biológicas^
Globalizando materias o atomizando los conceptos ea
tazón a sus dificultades, como aconseja Skinner. Me-
diante la dirección del trabajo escolar o por activi-
dedea autónomas; de todas las formas posibles, y aun-
q^e se tenga la evidencia de que ninguna de ellas es
definitiva por sí sola, aprovechándose de ese «algo
átil» que cada una le ofrezca.

Seamos o no partidarios del pragmatismo, hay que
admitir que en el caso mncreto del escolar primario
es mejor ir de lá acción a la noción que no al revés,
de lo real o lo ideal que no a la inversa; que por el
eamino de las experiencias se hace más corto el apren-
dizaje y que cuando los temas son significativos para
tl alumno con más fadlidad son aprendidos.

Mas hay todavfa otro punto que no queremos dejar
de resaltar, y es que tiene más importancia en el pro-
eeao instructivo primario el crear la capacidad de
^prender que el aprender mismo. Y sabido es que
dichs capacidad exige primeramente un factor ded-
dvo, ls maduración. Numerosos estudias experimen-

talea, que no viene al caso dtar aquf, han demostt^do
que existen unas etapas, unos jalones, al mmpáa de
los cuales se va produciendo el desarrollo síquico y ae
van obteniendo unos niveles educativoa que eondi-
cíonan cuantitativa y cualitativamente d aprendizaja
Pretender adelantar el proceso o dar saltos inadoc^-
dos equivale a derrochar esfuerzos sin fruto, al menoa
en el discípulo de tipo medio.

Por otra parte, la acdón, el ejercido; trabajaado,
manejando, conviviendo, cooperando y compidendo
en sana y deportiva emulación; favoreciendo la eotr
fíanza en sí mismo, estimulando todo tipo de esfue^rno
personal, sin olvidar, claro está, las diferendas indi-
viduales de las posibilidades innatas y adquiridas,
etcétera, etc., es como mejor se llega a crear esa ea-
pacidad de aprender.

Con el estudio al modo tradicional, con las lecdo•
nes o explicaciones clásicas, con el aprendizaje librea-
co o verbalista, claramente se advierte que no podo-
mos conseguir gran cosa a este respecto. Hacen falta .
otro proceder más funcional y unos mntenidoa ma-
teriales más vitales, más prácticos, desde el punto de
vista de lo que luego la sociedad y el munudo van a
exigir al escolar cuando deje de serlo para insertarse
en el mundo del trabajo.

El saber, como culminación didáctica.

Si el aprender exige ía posesión de lo estudiada,
e] saber implica la rropiedad de lo aprendido. Ea f^ta
un género de posesión tan permanente que no st gua
de perder ni enajenar. Por eso tan ingenua resulta
la expresión de algunos escolares que, puestos en
la violencia de demostrar lo que saben, conteatan «lo
sé, pero no me acuerdo», como la posiciáa de loa
que todavia defienden aquel aforismo de los escoláe.
ticos que rezaba asf: tantum scitur cuantum memorio
retinetur. Lo q^ae se estudia se olvida, lo que ee
aprende guede no recordarse por desuso rn su ejer-
citadón o aplicación, pero lo que se sabe, que ha to-
nido que ser aprendido viviéndolo, haciéndolo, ae.
tuándolo en el sentido de sacarlo de la potendalidad,
eso no se olvida, no se puede olvidar, a no ser que
un trastorno mental profundo se ponga de por mmdio.

Además, el saber da sentido a1 aprender p hasta al
vivir del hombre. Mediante el aprender podemos iÍe-
gar a conocer más o menos cosas o hechos y a poseer
determinadas convicciones y opiniones, pero para arri.
bar a una «concepdón del mundo y dt la vida» tro
nos basta, es preciso un saber. Sólo los que saben
no se desorientan y están capacitados para orientar
a los demás. Porque si el aprender puede ser más o
menos indiferente a la verdad, el saber, en camblo,
exige que lo que se aprenda sea verdadero. Podrá
darse el caso de un saber ficticio, en cuyo caso parect
saber, pero no es saber; mas nunca se dará un saber
falso, porque sabiduría y falsedad son incompatibles
por esencia.

Aquí radica la principal dificultad deY saber, en e1
relacionarse estrechamente con la posesión de la veII-
dad, o de determinadas verdades, si se trata de sa-
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betes; por ello los sabios antiguos no se qu'tsieron
llamar «sofos», sino «filo-sofos».

Por otra parte, el sabio no solamente sabe, siao
que, además, conforma su vivir con su saber, porque
poaee unos cciterios y cree en ellos, rnndición sine
qua aon, mmo advirti8 Ortega, para que las ideas
sean actuantea, porque únicamente asf acomodamoa
nuesttaa aeciones a nueatras opiniones, en una pala-
bra, obramos y vivimos sutEnticacnente, lo que vienc
a oonfirmar que el saber es en muy buena parte obr$
de fe. Así, Sófocles rnnsideraba el sabu romo ls
paroe más oonsiderable de la frlicidad.

Y aiendo así, 2quE puede hacer la Escuela primaria
y d Maestro rnn relación a la posesión del saber?
Quizá poca oosa, pero muy importante. El Bautista
^preparó» los caminos del Señor: el maestro «prepa-

rará» los caminos dc1 saber. tCámo? Con sa cipz^
y con su arte. Con su ciencia, que es la ciencia daj^
niño, y mn su arte, que es el arte de forjar hombt+e^,
Eorja que exige rnmo fragua una ardiente vocacióq,
como yunque la ejemplaridad y como martillo la ooo^

tancia.
Pero 2hasta qué punto el niño es capaz de aabqb'

realmente, con ese ambicioso alcance que le hemo^'
querido dar a1 vocablo? Ciertamente que no ea d+
sujeto apto pata un saber adecuado, pero at de tIe'

saber-esperanza, de un s^ber incipiente que tequiexe
como prcmisas un estudio bien dirigido y un aprdk
dizaje racional q aetivo. A1 menos sabemos que d'
niño es buena tiena para recibir buena semilla. Ses

bremos, cuidemos del sembrado y esperemos al agoste,

APRENDIZAJE Y TRABAJO ESCOLAR
Po^ VICTORINO ARROYO DEL CASTILLO

Jefe de rtbli^ciones del C^. D. O. D. ^. P.

I,a ya próxima publicación de niveles mínimos de
rendimienta en cada curso escolar vendrá a transfor-
>tar la estructura de nuestra Escuela primaria. Si has-
ta ahara, con honrosas excepciones, se está soste-
niendo una Escuela libresea, mecánica, aiemoristica,
oon la puesta en marcha de los niveles y de los cur-
soa se aspira a una Escuela activa, teflexiva y edu-
c^dora.

La Escuela no sólo deberá impartir una serie de
eonocimientas, sino facilitar una serie de hábitos de-
aeables y fortalecer una serie de actitudes positívas,
eon el propósito de dar una educación integral, ee
todo el amplio sentido de este ya viejo concepto.
.`

DISTINTAS ETAPAS EN EL APRENDIZAJE

Para aprender y saber hay que saber y aprender
a estu^ar. En el estudio debe tenerse en cuenta una
doble t^alidad: conquista y comunicación de nocio-
nes, sab^res y verdades.

En la conquista de la verdad pueden disting*irse
distintas fases:

1. Encuentso con el saber: Es el momento en que
el escolar se enfrenta rnn un contenido nocional que
tirne que incorporar a su haber intelectual. Y esta
inrnrporación no va a producir el mismo ftvto si se
arnstumbra al escolar a realizarla de una forma pa-
siva, mecánica, memorística, repitiendo palabras y
conceptos, o se le acostumbra a realizarla de una
forma activa, motivadora y reflexiva.

La Escuela debe darse cuenta de que importa más
que el escolar descubra una pequeña noción, un pe-
queño saber, •una pequeña verdad, que darle muchas
verdalcs, saberes y nociones ya descubiertas, en un
aprendizaje mecánico y memorístim.

St. A.cimilación del rabcr: La fase anterior se mm-
Idera cuando el eswlar logra apoderarse del objetivo

propuesto y el maestro mmprueba dicha adquiaiciáa,
sin hacer mayor hincapié en la forma o modo de ad
quirir.

En esta segunda fase se trata de inrnrporar d
haber intelectual del escolar el objetivo alcanzadq
la noción lograda, el saber aprendido, la verdad cao-
quistada, integrándoles rnn otros conocimientos. &
el momento de realizar una serie de asociaciones y
ck relaciones al objeto de dar al saber un cierto sr
bor. Es el momento en que el maestro debe prepa
rar al escolar para que éste realice sus propias reU►
ciones y asociaciones.

La asimilación de un saber no debe darse compla
tamente hecha, con ingenios más o menos artificiales,
sino estimulando y sugiriendo al escolar para que rea^
lice determinadas rnnexiones asociativas.

3. Estructuración del saber: Es un momento ea
que debe ser recogido el esfuerzo de las dos fases
anteriores. El escolar, después de enfrentarse con unr
noción y de asimilar un saber, ha de organizar eA
una cierta estructura mental dicho contenido, dot4tr
dole de una serie de significaciones, según su tem•
peramento personal y la inquietud que persiga. Todo
ello marcará en el escolar una conducta a seguir. Es us
momento en que el escolar necesita avuda, orientación,
consejo, para poner en práctica el saber adquirido.

En la comunicación del saber, de la verdad, tam•
bién pueden distinguirse varias fases;

1. Actitud comunicativa: La noción alcanzada, d
saber conseguido, la verdad conquistada, no debe que•
dar encerrada en la propia persona, en el haber err
clusivo del escolar o del maestro. Todos necesitsmd
de los demás y los demás necesitan de nosotra^
La escuela debe preparar al esrnlar para una actitud'
abierta y comunicativa con los otros. El escolar or
debe ver a1 otro escolar como un competidor, sier
como un colaborador.

^ °



Z. Dirección comunicativa: Que puede ser positi-
p o negativa. Positiva, si se lleva al escolar hacia
ntta actitud de que no sólo piense en sí, sino creán-
date la necesidad de prestar un servicio a los demás,
pmunicándoles el saber adquirido. Negativa, si se-
^timos acostumbrando al escolar para que tan sólo

tiense en sf, en su lucimiento, en su brillantez inte-
jxtital, mmo un cierto perjuicio, directo o indirecto,
?^+cia los demás.

Ea una fase de generosídad o de egoísmo. Y la
escuela debe cultivar tan sólo los aspectos positivos.

3. Conducta cornunicativa: Que vendría a ser la
attnifestación franca y sinceta de las experiencias
que el esmlar ha ido almacenando, poniéndolas al
^etvício de los demás. Es un momento en que la
escuela debe cultivar la generosidad para con los
demás. Si el saber se conquista a través de cierto
eafuerzo y sacrificio, se comunica a través de cierta
^anerosidad, que es amor. Y esta generosidad es la
que la escuela debe cultivar, tanto en el escolar como
en el maestro. La tiranía de las notas, los exáme-
aea mmpetitivos, fomentan la rivalidad y el recha-
so del otro.

METODOS PARA EL APRENDIZAJE

Para enseñar y aprender se utiliza una cierta es-
trategia, que se condensa en una seríe de procedi-
mientos o métodos:

1. Métodos situacionales: La enseñanza, el estu-
dio, el aprendizaje, se realiza en un aquí y en un
abora; por ello en el estudiar y aprender forzosamen-
k han de influir una serie de circunstancias espacia-
ks y temporales, que a la hora de la verdad se con-
artan en disposiciones higiénicas, luminosas, de co-
modidad, de silencio, de atención, de organización
á tiempo dedicado al estudio y en un tener en cuen-
ta el ritmo vital del escolar.

2. Métodos de lectura: La capacidad para estu-
diar, para aprender, se obtiene, en gran parte, sa-
biendo leer eficazmente. Y es hora ya de que nos
^ayamos dando cuenta de que leer no es simple-
mente traducir en fonemas una serie de signos, sino
adentrarse en la significación, interpretación y com-
prensión de los mismos.

Muchos escolares fracasan en su estudio y en su
^prendizaje porque no han aprendido a leer.

3. Métodos xnotivacionales: El aprendizaje, el
eatudio, debe estar motivado. La motivación debe
eesponder a los intereses, necesidades y deseos del
esmlar. Unas veces será el propio escolar quien en-
cventre dentro de sí los motivos para su estudio 0
^prendizaje. Otras veces será el maestro quien de^-
berá sugerir y excitar en el escolar, a través de una
^etie de artificios, técnicas y medios, unos motivos
m6s o menos profundos para la realización de un es-
tudio agradable y un aprendizaje correcto y satis-
óctorIo.

4. Métodos organizativos: Para que el estudio y
al aprendizaje sea eficaz es preciso organizar y or-
dniar los datos adquiridos o que se quieren adqui-

rir. La escuela debe enseñar al escolar a buscar fa^en-
tes de información, a manejar diccionarios, a sabet
buscar en índices, a mnfeccionar fichas, esquemas,
diagramas, resúmenes, etc., que facilitea su labor,
Todo ello pondrá en movimiento una serie de r^ ^
cursos que harán del aprender algo activo.

S. Métodos aplicativos: Se estudia y se aprende
para algo, no para almacenar datos y notícias. La
única forma de crear una serie de hábitos deseables,
de una serie de actitudes positivas en el escolar, ea
que éste ap]ique a la realidad que le circunda loa
conocimientos adquiridos, extraídos a través de una
enseñanza o del estudio mismo del ambiente que le
rodea.

TRABAJO ESCOLAR

La o^ganización del trabajo esrnlar debe realizatt
se en función de los objetivos que se persigan.

Entre otros objetivos, la próxima aparición de loa
, niveles de curso persiguen los siguientes:

- alcanzar en cada curso de escolaridad unoa co-
nocimientos mínimos por parte del escolar.

- fomentar en el escolar la creación de una so-
rie de hábitos deseables.

- forjar en el escolar una serie de actitudes po-
sitivas para consigo mismo y para con los demás.

El logro de rstos objetivos no es tarea fácil. Ha-
brá que cambiar una cierta mentalidad y unas cier-
tos modos de operar. En una palabra, habrá que mm-
batir la inercia y la rutina existente en nuestra orga-
nización escolar.

A1 escolar hay que irle preparando para la reali-
zación plena de una vida; hay que ir enseñándole a
estudiar; hay que facilitarle un aprendizaje... Y, por
otra parte, la escuela debe ser más rentable; debe
cambiar su organización, para obtener un máximo ren-
dimiento con un mínimo de esfuerzo.

A la hora de una realización práctica del probla
ma que nos ocupa propondríamos el siguienŭ es-
quema de trabajo escolar:

1. Preparación del trabaio:

- por parte del rnaestro,
- por parte del alumno,
- lugar de realización,
^- motivos para su ejecución,
- tiempo de realización.

2. Exposición del trabajo a realixar:

- explicación del tema,
- planteamiento de problemas,
- sugerencias prácticas para el trabajo,
- fuentes de información.

3. Estudio individual con ayuda del maestro:

- lectura comprensiva,
- formulación de preguntas,
- rnntestación a preguntas,

>:



- formular aigarndas,
-- dialogar sobrc el ttabojo.

4. Estsrdio ea g►upos con syuda del araestro:

^-- formación de equipos de trabajo,
-- aaígnación de . tareas,
-- teaponsabilidad individual, .
-- tcsponaebilidad del grupo.

3. Rtcitoc^ión del traóajo:

-- ezposición individual,
-- e^posición de grupo,
-- rnmparación entte grupos,
- debate otal,
-- taecapitulación,
---- corrección de errores.
F1 maestro planea, sugiere, estimula, orienta, ayu-

da, aconseja...; el escolar aprende a estudiar y res-
liza un eficaz esfueno para conquistar el saber.

CONCLUSION

De awserdo con todo lo anterior, la realización del
ttabajo esrnlar en relacióm m^ el aprendizaje requie^
re uria organización adecuada:

1. La adquisición de aaberes, verdadee q nod^,
nea deberán ser oomprobados no sólo mn procc+^,
mieutos objetivos y técnicos, sino a través de sipy.
cionea más o menoa vitales que requicraa L apliq•
ción de lo aprendido. <

2. Para la asimitacióa de una verdad, de ua ^
ber, de una noción, se necesitan utilizat térnicaa ^
asociación a través de variados métodos de estuc^lr
q enseñanza.

3. Para estructurar una verdad, una noción o aI^
saber es necesario utilizaz métodos motivacionaies,
organizativos y de aplicarión.

4. La escuela no sólo sirvc para enseñar si;ns
tambiĉn para educar. Una faceta de esta educaciór
seria la de crear en el escolar una sana actitud co-
municativa, víendo a los demás como coíaboradn.
res y no como competidores o rivales.

S. La escuela deberá crear en el escolar hLb1.
tos de ayuda a los demás, imponíendo frente al egof^•
mo la generosidad.

6. Los conocimientos adquiridos, las verdadee a1.
canZadas, los hábitos logrados y las actitudes pwi.
tivas conseguidas en el escolar deberán traducirse q,
una conducta rnmunicativa para con los demLs, a tra^
vés de sinceridad, generosidad y amor.

£Q tJu^$a^ia eócoeah
en^a phcí.cti.ca.

ORCANIZACION DE CURSOS Y DESARROLLO DEL

T^ABAJO EN LAS ESCUELAS DE MAESTRO UNICO

Por JUAN PALACIOS CLEMENT
Regente de Eecuelae Anejae (Castellón de lu P7s^i+

La Orden ministerial de 22 de abril de 1963
plantea un problema estructural a la Escuela PrI-
maria, lo suficientemente nuevo como para recon-
siderar su organización. Pero, especialmente a la
Escuela de Maestro único, impone la necesidad
del establecimiento de subdivisiones que no pue-
den quedar en puramente administrativas, sino lo
suficientemente determinadas para que pesen so-
bre el proceso organizativo, sin que supongan, de
otro lado, un problema al desenvolvimiento del tra-
bajo escolar.

Ea preciso partir de la organización tradicional

de grupos de trabajo, reconsiderándolos subdivid^
dos en cursos.

Es preciso partir del desarrollo tradicipnal dd
trabajo, reconsiderándolo reforzado con nuevos tIe
mentos.

Por lo que deben considerarse los siguientes grW
pos de cuestiones:

1° Subdivisión de grupos de trabajo: rtdudl^
dolos o parcelándolos en cursos escolares.

2° Desarrollo sistemático de1 trabajo para aEtás
parcelación.



SLIBDIVISION DE LOS GRUPOS
DE TRABAJO

Eatablecimiento de limites superiores paza cur-
aos o grupos de cursos con similitud de caracte-
e^d ea relación eon el educando, coincidentes, apro-
admadamente, con los ciclos actuales. Estos gru-
pos no serán superiores a cuatro nunca.

Establecimlento de límites intermedios determI-
eeutea de los cursos escolares.

Este primer estadio organizativo debe ser estu-
diado no solamente y como de manera tradicional
vltne haciéndose alrededor de las posibilidades ins-
trumentales del niño -lectura, escritura, cálculo-,
^no dando paso a las actitudes, capacidades, des-
trezas y hábitos: observación, manualización, con-
vlvencia, ete.

Las características actuales de la mayor parte
de las Escuelas de Maestro único podrán aconse-
jar un desnivel num^érico acentuado en la forma-
cián de estos grupos de trabajo, al quedar ubicado
un mayor número de escolares en los más elemen-
tales, y.hasta se dará la falta de niños en el grupo
superior (revisar gráfico núm. 2 de la pág. 22 del
número 51-52 de VIDA Escou+R ).

Para la Eormación de los grupos íntermedios,
que señalarán los cursos, se ha de recurrir como
aistema de medida a las nivelaciones de lenguaje
que han de ser determinadas por el CEDODEP.

Lograda la clasificacipn inicial con este señala-
mieato de parcelas sólo y exclusivameiite a los fi-
nes de contrastación de resultados, y tn armonía
eon la ordenación hacia los fines propuestos -ni-
veles- correspondientes a cada curso escolaz, será
posible pasar al estudio del desarrollo del trabajo
eacolar.

DESARROLLO DEL TRABAJO EN LA
ESCLIELA LINITARIA

Compete a este apartado: `

a) Liltimación y adecuación de programaciones

matizadas. con indicación de "finalidades" o lími•
tes para cada parcelacibn o cureo eecolar.

b) Reconsideración de las peculiaridades loes►
les de escuela y material y niños y alvelea,

c) Formas de trabajo: Individualización, clast
general y agrupación. Formación a la medida, ia-
dividuatizada, especialmente paza los ciclos etemea-
tales; cursos primeros, sin que esta individualiza^
ción Ilegue, necesarianiente, a la unidad-alumaa

A pesar de la matización de caracterea y posibtli-
dades personales del alumno, siempre es deseable
la índividualización por grupos menores.

Adecuación de cuestiones a"lecciones genera•
les" en los distintos grupos de trabajo.

LItilización -para los grwpos de trabajo de ní ,
veles superiores- de métodos de trabajo en grupo.

Manejo de fichas que contengan suficiente nú-
mero de variantes de la cuestión•tipo propuesta, de

forma que. por grupos homogéneos, se organicen
grupos de trabajo.

Estas tres formas de desenvolvimiento nos dan
los elementos precisos para la confección de cua•
dros de distribución de tiempo y trabaja.

Deberá tenerse presente:

La necesidad de ir sustituyendo las "lecciones"
por cuestiones educativas; cuestiones desligadas del
concepto de "asignatura", para convertirse ea po-
larizaciones multilaterales, que tienen como centro
el problema social, el real -artificial o natural--.
Todo ello partiendo de la observación de se>•es y

procesos (MA1LL0, pág. 11 de Vm^ EscoLpat, ci-
tada ) .

[nclusi^án entre los "instrumcntales" simultánea-
mente a lectura-escritura de toda la gama de ejer^

citación de lenguaje.

Una activación real de todo cl desarrollo esco-
lar -trabajo- y la posibilidad de sustitución pau•
latina de textos enciclopédicoa por cuadernos de
traba jo.

Eeqnema 1. - ORGAI^7IZACION

GRUP03 DE TRABAJO

ELEMENTAL ELEMENTAL PERFECCIOI(AMIENTO

1 2 8 4 6 I 6

Indiridua! Individual Globalizado Globalizado Trabaĵo m eqnipo

CLASE GENERAL C L A S E G E N E R A L

^



F.^qucma Z.-DFSARR^OLLO DEL TRABAJO

>iinun (irapo elemantal 1° Elemental 2' I PerfeooionamieaM

1 Flabaa da arpia: Vooabnles^io: leotara. Claee general: aoeialea (obeervaaión: reeamm).
8ola^. Maeatro.

! Obearvsaión: slwe generel.Eloanaián Fic^ae de trabajo: Materia: Cibnoiae naturales, lengnaje, oálon]a, a
ale miento, ajercita-0ióa.^ro ^^

S Deseanw. Correación y oomprobaoibn. Comentarioe y^oonvereación.
Maestro.

4 Conocimientos eocialee. Tema que co- Eaperimentación. Confeooión lista Manualizacionee. Trabajw ms
rreeponda. C4lculo mecánioo. resnltadoe. dadae.

Maeetro. Solos. Soloe.

1 Claee general; Cancionee, motivoe refigioeos, moralea.

! G7aee general: Oraoionea, roligión, oono- Coufecvión de trabnjor maunaliudoe. Fichae de Trabajo: Lc^trea, eoa^aeeión
cimiantoe eooialea, eta. teatos, redaoción, eto.

Haostro. Soloa. Soloo.

! Hanuali^ionee: Dibnjo, láminae, ato. Claae general: Materiu religiaeae, oateaiemo, hietoria eagrada, aN.
$olor. Maeatro.

ûeha- de (^hoghan^^
EXPERIENC►AS D E METROLOGIA ESCOLAR

Por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

Hae^» de la ^acnela PlloW del C. ID. D. 0, D. ]0. !.

La preocupación de la Dirección General de Ense-
Sanza Primaria, canalizada a través del C. E. D. O.
D. E. P., por facilitar a nuestras Escuelas un mate-
rial de enseñanza «aderuado para realizar actividades
individuales y colectivas que despierten en los alum-
nos el hábito cientffico y les inicie en las pr^cticas
fundamrntales de la vida laboral» cristalizó en la
fabricación de equipos de Metrología, que ha lleva-
do a cabo la Empresa Nacional de Optica, S. A.
(E. N. O. S. A.), aiguiendo las directrices de la Sec-
ctibn de Material Didáctim del Instituto «L. Torres
Quevedo».

Con el mismo tltulo que ancabeza estas lineas
E. N. O. S. A. ha editado un excelente Manual en
el que ae describen muchas de las experiencias que
Meestros y alumnoa pueden llevar a cabo con este
equipo, labor que ha realizado con fino senddo di-
dáctico y claro mncepto de lo que deba ^er la E►^
cuela de auestaa épvaa.

De este libro, augestivo y eficaz, al que remitimos
a los educadores que tengan a su cargo la formación
de alumnos de diez a catorce años, están tomadas 1ae
normas y ejemplos prŝcticos que a continunción sr
inician y que dedicamos especialmente a los Maestros
que ya cuentan en sus Escuelas con el equipo de D^
trologia eacolar.

Medición de lon^itude.r.

Tipoa da ne
uos ... ...

Cinta de agrimensor de 20 a^eti+^,
Cinta métrica de sastrea y^odidra ►

de 1,5 metros.
Cinta métrica metálica de 2 mett^,
Metro prismático de madera ia 1wM

comerciantes de tejidos.
Metro articulado de carpinta^: w►

zoa de 10 centímetros.
Doble decfinetro.

s



JI(edida y plano del patio y del arrl^.

Trazado, a mano alzada, de los mrrespondientes
qroquis. Los alumnos, por parejas, miden las dimen-
aiOnea mn la cinta de agrimensor aplícando el extre-
^ro de la anilla al punto de origen, puesto que dicha
p^i1]s suple los rns primeros centímetroa de la cinta).
Tensar suavemente y apreciar hasts 1^ centímetros.

Al enrollar la cinta, hacerla pasar rnn cuídado entre
dos dedoa de !a mano izquierda paro cvitar que se
loble transversalmente. Si eato ocurre, ae enrolla con
di6c.iiltsd, y si en estas rnndiciones forzamos el giro
de la manivela, deterioramos la cinta.

Consignar las medidas tomadas situándolas enrn
Ia correspondientes líneas de cota. Comprobar las
vsriaciones existentes entre los datos tomados por los
distintos equipos, comparándolos en el encerado: ne-
eeaidad de trabajar rnn atención y precisión; medir
es fácil, pero requiere gran cuidado, que aumenta a
medida que disminuye el valor de las unidades uti-
lizadas.

El croquis acotado constituye el borrador del dibu-
jO. Tener en cuenta la longitud de las máximas di-
mensiones acotadas (largos y anchos de la clase o el
patio). Supongamos que éstas sean nueve y seis ma
tros, respectivamente. Con estas medidas no podemoa
kvantar el plano dentro de la superficie de una cuar-
tilla. Pero como el dibujo ha de guardar determinada
razón de semejanza con las plantas del patio y el
aula, recurrimos a la escala. Una escala conveniente
q sencilla en este caso, 1:100. Lo que en la, realidad
e^ un metro, en el plano será un centímetro, com-
prensible hasta para los alumnos de nivel inferior
(fig. 1).

^s• t.

,
i

adedidas con carácter estadístico.

Ejcrcicio muy sencillo e instructivo.
El alumno se coloca de espaldas a la pared, des-

alzo, erguido y con los talones em m^tacto con el
mum. Sobre su cabeza un compañero pasa una regla
que presione suavemente el pelo y se apoye perpen-
dicularmente en dicha pared, en la que a partir de
ua metro de altura se ha pegado una tira de cartulina
graduada en centímetros y de una longitud que supo-
oemoa no puede s^obrepasar la altura de ningún alum-
^. La línea de aontacto de la parte inferior de la

regla eoa la tira graduada noa fijarL ea áta Ia sal]s
del niño.

Las medidas las van anotando los alumnos ea m
cuaderno, agrupándolas de centímetm en cmtímo-
tro, trazando una raya por cada elumno hasta forma^s
un cuadro y cruzando éste con una diag^anal si ae tia
aen grupos de ánrn alumnos.

Este ejercicio de medida, reslizado par loe propicaa
alumnos, puede rnmpletarae ooa la eonfeociósz de utN
gráfica (fíg. 2).
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La talla ha de medirse con la cinta métrica met^
lica, que puede apoyarse en el suelo y mantener L^
posición vertical paralela a la pared.

Es rnnveniente repetir ejercicíos de enrollamienba
de la cinta metálica en su estuche para evitar práct%
cas viciosas que puedan inutilizarla prematuramente.

Medicidn del salto de longítud.

Ocioso es decir el ínterés que despierta en los
chirns.

Se dispone un foso de poca profundidad, qua se
cubre de arena para almohadillar la caida. Se traza
una línea en el suelo y se marcan con cal las distan-
cias de los records mundial y nacional.

Saltan los chicos y se mide con la cinta de agri-
mensor la longitud de cada salto, tomando como pun-
tos de referencia del mismo la linea de partida y la
huella del tacón --en caída correcta- más próxima
a la línea anterior. Esta medición la realizarán jurados
escolares, que se irán turnando. No hay duda de que
pondrán «los cinco sentidos» en la operación.

Los alumnos observarán en seguida:
- Que el salto debe iniciarse pisando lo más ctt^

ca posible de la línea de partida.
- Que en la medida del salto no se puede pro-

cisar más del centímetro.

Mediciones sobre objetos cilíndricos.

a) Aplicando direaamente sobre la aiminfercn-
cia periférica un metro de sastre, la cinta métrica,
incluso el metro metálirn. Comparar medidas.

b) Haciendo rodar el objeto, para lo cual ee
marca en el mismo el punto inicial de rnntacto mn
el suelo, donde también se marca este punto, asf como
el del final de la vuelta o giro rnmpleto. Después
todo se reduce a medir la distancia entre estos dot^•
puntoa.

!



c) Midiendo el diámetro.
$upongamaa que se trata de medú la circunferea-

eL periférica de una rueda. Hay que tomar precau-
dones para salvar el cubo que, generalmente, sobre^
rale. Para ello, puesta la rueds vertical, se aplica sobre
sn p^arte auperior una regla paralela al suelo y se
mide la distancia entre suelo y regla. O, mejor, ae
a^a la rueda sobre el suelo y se proyectan en éste
Itr +cxtremos de su diámetro.

Es rnnveniente que estaa operacionea sobre una
miama medición las realicen varios equipos de doa
alumnos cada uno.

El Maestro confecciona unas fichas como las de

los modelos que se incluyen y que sirven para com-
probar la precisión en las mediciones y para la induc-
ción práctica del valor de ^r. (fig. 3).

Objeto: Rneda de bicicleta (u otro cualquiera)

Equipo
C I D

Lon^itud de la^Longitud del diá-
C

cicunferencia metro
D

Mediciones sobre una tarjeta.

Distribuir entre los alumnos fichas de cartulina o
tarjetas de visita todas exactamente iguales. Cada
alumno ha de medi.r con el doble decimetro la lon-
gitud (L), la anchura (A) y la diagonal (D) de su
tarjeta, advirtiéndosele que lo haga con la mayor pre-
cuión, apreciando hasta el milímeuo.

Cada niño anotará sus medidas aisladametrte en un
papel y se las entregará al Maestro, quien en la piza-
tra anotarQ asf los resultados (fig. 4).

A 1 a m n o
L

longi-
tnd

A
an-

ehnra

D
dia-

gonal

Snper-
ficie
LXA

L'-}^A' D'

ais. s.

El Maestro haré observar:

-- La variedad de medida, a pesar de aer las tar-
jetaa exactamente iguales.

--- Los 1lmites entre los que está comprendida Lt
auperficie de la tarjeta.

- El teorema de Pitágoras, que sirve también
para comprobar la preásián de laa medicio-
a^, por cvanto L' + A' = I7s.

Las needicioner con la cinta firftsics de bule.

La cinw de agrimensor puede tensarse ligerametty
para afinar laa mediciones; los demás útiles, a ei.
cepción de la cinta de sastre, no requieren tensiá^
alguna.

Pero al utilizar la cinta de hule hemos de evittt
la tensión fonada; tiende a alargarse y pierde q
cualidad principa] de instrumento de medida.

Si mlgamos de una cinta de hule un peso de dc^
kilogramos y permanece asf unos cuantos días, Ia :
cinta se habrá alargado dt una manera permanentr
tres centímetros por cada metro.

Medidas con el calibrador.

El calibrador es un instrumento utilizado sobr^
todo en los talleres mecánicos, con eJ que se apreciap
fécilmente las décimas y medias décimas de mili^
metro.

Su fundamento y empleo es de sobra conocido par
el Maestro, por lo que no intentamos extendetnoe
en unas líneas que habrían de resultar ociosas.

Con un nonius grande (modelo pedagógico), como
el representado en el dibujo, es sencíllísimo hac^
comprender al alumno el fundamento de este artificio
(figura S).

Eslo ob e% mia^o >4, s^inm

ns• a^

Con el calibrador pueden verificarse tres clasa de
medidaa:

De grosores o diámetros exteriores.
De diámetros interiores (con los brazoa u«orejaa^►j`
De profundidades (con el vástago).
Se entregarán al alumno:
Puntas, para medir su longitud y grueso.
Monedas, para medir su diámetro y grosor.
Tuercas exagonales, para que midan: diámetro io-

terior, altura, distancia entre caras paralelas y entta
^értices opuestos.

Prismas de madera o hierro con taladros a distiata
profundidades, para que midan éstas.

F1 calibrador es un instrumento relativameatt
caro, rnmo todos los de precisión, lo cual ha de ht^
cernos extremar los cuidados para sa buena mnserra^
ción: evitar caídas, golpes y presiones excesivas ^
medir. Ha de mantenerse sicmpre limpio y guardarls
en lugar seco dentro de una caja o, al menos, prot^r
gido por xna ^unda. `

YI
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INSTITU :IONES COMPLEMENTARIAS

Sar,t fines.-E] primordial fin de estas obras es de
^rlsióa, solidaridad social y formacián de la infancia
^ juventud. Sus sencillas actívidades se mneretan en
^ triple dirección de carácter geaeral: pedagógica,
^onnómica y social.

Tres metas se distinguen en su desanollo: la prác-
dq del mutualismo, el seguro y la iniciación profe-
s,ianal.

La Mutualidad oiene por rnmetido:

^) La formarión de dotes infanti:es y pensíonea de
retíro, mediante operaciones concertadas con
el Instituto Nacional de Previsión.

b) Socorros mutuos de enfermedad y falleci-
miento.

t) El ahorro de primer grado.
d) Cualquiera otra obra mutualista de previsión

o bien social, tal como bolsas de estudio,
cantinas escolares, formación de bibliote^cas,
viajes de instrucción, etc., etc.

Crear y organizar cvando sea posible, como comple-
fomto y pcrfeccionamíento de ías actividades mutua-
1#tas, un coto escolar de previsidn, que tenderá:

s) A rnmpletar la educación y la base económica
y social de la Mutualidad mediante el tra-
bajo reproductivo y en cooperación, dentro
de lo que permita el desarrollo de los aiñoa.

b) A vitalizar el centenido de los programas y de
las tareas escolares.

e) A practicar y difundir los procedimientos y
métodos modernos en las actividades pro-
pias del coto.

El Coto de previsión despierta en los esrnlares el
apíritu de observación y de reflexión mediante d
ettudio de la naturaleza, arraigando en ellos una firtut
rocación por los quehaceres propios de la institucidn,
qut tomando por base el mutualismo, el seguro y la
cooperación, habitúa a luchar conjuntamente contra la
adversidad y los riesgos que amenazan la capacidad
de trabajo. Adiestra y prepara en las actividades rura-
ks y senciUas industrias, colaborando a descubrir vo-
aciones y aptitudes.

Las modalidades del Coto pueden ser muy diversas.
Citamos las que más se practican:

Apícola, sericícola, florícola, agrícola, forestal, cu-
nicola, ganadera, industrial, de actividades varias,
labores femeninas, cine y proyecciones, artística. El
Coto puede comprender una sola o varias acti-
^►idades. Para muchas escuelas será lo más fáci] el coto
iadustrial a base de trabajos en madera, modelado,
encuadernacián, repujados en cuero, etc. Cuanto ma-
yor sea el número de actividades que abarque el coto,
mayores serán sus posibilidades educativas. La orga-
dización periódica de veladas literarias puede dar oni-
aar a una graa variadad de actividadea infantiles y

rendir un produĉto Qconótnico, quedando toáo i^be^
grado cn la organización de la Mutualidad y su d^io^,

Implantacidn y desarrollo. Metodalogfa.-Ls prtvi-
sión es el barómetro de la civilización de loa puebloa,
y los males previstos resultan menores. Ea enseyia^
todo es previsíón, porvenir, futuro. Si el educacbr ee
lo propone, alcanzarÁ metas insospechadsa ee estse
obras complementarias.

El primer paso es rnnocer aus fines, documesttArse.
Estudiar el medio ambiente, escolares, recindattio,
Luego, divuígar entre unos y otros. Las CQmiaiond^
Provinciales de Mutual^idades y Cotos, las Delegacia
nes del Instituto Nacional de Previsión y sus Agencias
Comarcales facilitan gratuitamente folletos, impreaos
y diversas publicaciones que orientan y preparaa m
estos quehaceres educativo-sociales.

Como la vida en general es previs'ión, se preetata-
rán infinidad de circunstancias para hablar de esta ra,a-
tería, tanto a la infancia como a los padres de fasaii'vt
y autoridades locales. Creado ambiente, se procade ^t
crear la Mutualidad. Los reglamentos y actas paua
constituirlas 1os facilitaa las Comisiones Nacional y
Provinciales y el Instituto Nacional de Previsión. Una
vez cumplimentado, se remiten por cuadnzpliaado ^
la Inspección de Enseñanza Primaria para su tramfta-
ción, después la Comislón Nacional devuelvc tn
ejemplar.

Primero se funda la Mutualidad, y después, el Coto,
En casos excepcionales, cuando se dispone de termto^a,
materiales, útiles de trabajo, ganado, etc., se pueden
crear al mismo tiempo la Mutualidad y el Coto. Por lo
general, la primera prepara el campo al segundct.

Y si bien la Mutualidad puede desenvolverse cbn
el abono de las cuotas de los sodos, el coto necesíta
asistencias y colaboraaiones, que deben solieitarse de
las autoridades locales, organismos, etc.

Premios y subvencíones.-El Instítuto Nadonal de
Previsión y las Comisiones de Mutualidades y Cotw
conceden numerosos premios con carácter anual •
Maestros e Inspectores de 3.000, 2.000, 1.000 y S00
pesetas. Y a los mutualistas, recompenaas de SO po-
setas.

También adjudica diversas subvendonc^ para ccdre
e intensi&car la obra del Coto.

A los Maestros directores do estas institvdos3ea,
como premio a su labor, les corresponcEe el 23 par 1(1^
de los beneficios del Coto. El Instituto Nacional t^ip
Previsión bonifica anualmente con e1 3 por 100 de.l^as
aportaciones totales al seguro de Dote Infantíl.

Un premio especial de 5.000 pesetas, titulado ^Atr-
tonio Lleó», concede anualmente la Cam^isión Nadoslai
al Director de1 Coto, preferentemente de modalided
forestal.

El Mínistro de Agticultura prpnia la labrr etc lee
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Maestroa en mseñanza agrícola eon diversas cantida-
des, siendo preferidos los directores de cotos agrícolas.
La aoncedidas w el pasado mayo han aido:

Un premio de 7.500 ptas.
Uno de 5.000 ►
Uno de 3.000 ►
Sitte de 2.000 >,

A la matua1istas adultoa que tengan cumplidoa loa
eetoroe años y colaboren en el mto les adjudican cinoo
premíos de 2.000 pesetas. EI plazo para solicitar los
premioa próximos finalizará el 28 de febrero.

Cuando estas instituciones alcanzan próspero y oon-
tinuado desarrollo la Dirección General de Enseñanza
Primaria concede, a efectos de concurso de traslado,
an punto por le Mutualidad y otro por el Coto. Tam-
bdén el Mdnisterio de Educación otorga la meáalla de
la Mutualidad Escolar cuando se han prestado relo-
tantes y eatraordinarios servicios a la obra.

LegisG+ción.--Por Real Decreto dt 7 de agosto
de 19i1 del Mínísterio de Instrucción Públíca se creó
la Mutualidad Escalar.

En 29 de septiembre de 1919 otro Real Decreto 1^'
declaró obligatoria en Ias Escuelas nacionales. La I,g'
de Educación Primaria, de 17 de julio de 1945, estw.
blece «que tiene carácter obligatorio, y el Estado, paE
sus organismos especiales de previsión, fomentará oq^ .
su ayuda económica la consritución de dotea infand
les, pensiones de vejez y cotos escolares>..

El Reglamento de la Mutualidad Escolar fue ^pt+^.;..,
bado por Orden de la Dirección General de Eore;`
fianza Primaria de 7 de agosto de 1944.

F1 Reglamento del Cotó de Previsión, por la de `
de mayo de 1944.

El Reglamento de Montes establece que el Patd
monio Forestal del Estado puede repoblar parcelat
con destino a mto escolar de previsión.

El Decreto de 18 de octubre de 1957 y las Ordenp '
de 16 de noviembre de 1957 y 7 de enero de 1958 I
regulan la concesión de puntos a Maestros directorp
de Mutualidades y mtos, a efectos del concurso de
uaslado.

UN F1S^C0 HAB.La DE SU OFIC10
Por P. M. DUFFIEUX

profeeor en la Facaltad de Clenciae de Be+eaçoa.

Creo haber debutado en la Física em 1909, co-
menzando en Matemáticas elementales (1). I,as cien
cias han evolucionado de tal modo después, que me
parece haber vivido una época antidiluviaria, al me-
nos comtemporánea de la edad de piedra ; el tiempo
de lo absoluto, el tiempo de las concepciones limita-
das, estrechas, cerradas; el tíempo en que todavía se
ĉreía que el dominio de los conocimientos iba a ser
pronto explorado totalmente, como nuestra pequeña
Tierra, cuyo estudio podía hacerse en ciencias aca-
badas. .

Esta ^qáea persiste aún en ciertos medios, pero ha
caducad^: Z Entonces ? t Será necesario que yo diga
en qué momento de mi vida he estado más cerca de
la verdad? F;sto no es fácil. F^s conocida la frase de
Renan :"Es necesario haber variado mucho para
haber tenido ocasión de aproximarse una vez a la
verdad". He tenido la irnpresión muy neta de que
he variado constantemente y de que aún varío.

I,as eiencias no sotr una cosa que se termino;
son algo muy fluido que evolucio>ha cons-
tari>^erilelttó ^

Podría citaros capítulos de ciencias que han sido
berminados, empaquetados, clasificados, pero que no
íitteresan ya a nadie. La máquina de vapor de pistón
ha sido, ciertamente, uma maravilla; ya sólo se ve
ett los museos. Hay remedios que han curado y que
ao curarán más.

(I) (L'Irducation twtiona^lt, nGm. 8. févsier 1963, PP. ^-
7; trad. de M. J. A.)

Como físico, he realizado un cierto número de oo-
sas de las que estoy contento y otro cierto número
que me harían enrojecer, si no supiera que es pre•
ciso haber cometido muchos errores antes de llegar
a la verdad. Existen dos partes en mi vida : primem
he buscado mi camino; después, um día, bruscamen-
te, lo he encontrado. He tenido algunos segundos
para elegir, he elegido y, desde ese instante, he tra-
bajado siempre en la misma dirección. Había abierto
una puerta, debía franquearla y centinuar, para tra-
zar un camino a los que quisieran emtrar por esta
misma puerta y sintieran curiosidad por ver lo que
hay más allá.

Z Cuáles son las preocupaciones de un físico? Mi
amigo H. H. Hopkíns las ha definido: "En Inglate-
rra decimos que el físico tiene los pies sobre la tierra
y la cabeza en el cielo". Y, en efecto, yo reparto mi
tiempo entre dos ocupaciones principales: el pensar
miento y la acción. La acción se traduce en cosas
como ésta : he tenido que realizar estas cuatro mon-
turas de latón para unas lentillas esférícas y cilíndri-
cas. En otro tiempo yo mismo las hubiese torneado
y plegado, pero ahora dispongo del personal ntce•
sario y me contento con esbozar y vigilar lá ejeelt
ción. Me han costado muchos ensayos y las ^
difíciles presentan ahora su tercera forma.

Realixar el trabajo uno »uismo

^ Por qué este trabajo? Obedeciendo a una muy
vieja curiosídad : yo quisiera saber lo que es la 1ut,
qué imagen puedo hacérme en ella. Ahora bien, l01
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^tecubrimientos americaa^os sobre ]o que se llama el
^ser y que los periódicos denaminan "el rayo de la

tpperte", nos hacen esperar que recogiendo las ex
periencias americanas y prolongándolas, esta imagen
Qpdrá precisarse. Para nuevas experiencias soa ne-
tcaarios siempre aparatos nuevos. L,a primera casa
qne hallo cuando tengo una idea, un proyecto en la
q^beza, es fa necesidad de um trabajo material, ^.'r
'^, en primer lugar, un obrero, un téenico. Es lo
qne se llama tener los pies sobre la tierra, es decir,
psra saber dirigir un trabajo saber realizarlo uno

mismo. Un físico no puede, a Qriori, limitar sus

pxesidades técnicas.

Yo he fabricado mi prímer utensilio en casa de
mi vecino el herrero cuando tenía ocho años : un

put►zón para plantar el juego de croquet en un patio
de suelo duro. A los treinta años he debido aprender
a soplar el vidrio para hacer mis aparatos al vacío.
Siempre he trabajado manualmente, al menos para
oonocer los materiales y los procedimientos y, hasta
fecha reciente, vivía mi jornada de obrero en los
malos momentos, cuando todo el mundo debía poner-
^e a su trabajo, o cuando yo no tenía nada mejor
que hacer o cuando me era necesario completar los
recursos del homo sapiens mediante la imaginación
^ealista del hnmo faber.

Sin embargo, estoy obligado a tea^er la cabeza en
d cielo, en el sentido de que son ideas extremada-
mente amplias las que guían el trabajo del físico.
Desde hace diez años intento sacar a nuestro con-
oepto de la luz del trillado camino que se denomina
d dualismo onda-corpúsculo. Cuando nosotros, ópti-
oos de vieja óptica, hemos visto venir las nuevas
mecánicas, ondulatoria y cuántica, hemos pensado
que ellas iban a resolver nuestras dificultades. Nos
óan proporcionado cuantiosas soluciones muy bellas
t+elativas a la intimidad del átomo; pero no nos han
dado la solución de la luz. Se han quedado en los
mismos viejos carriles que nosotros. Cosa curiosa,
aadie sabe lo que la luz es. Tengo algunas ideas so-
bre esto; valdrán lo que valgan, yo mismo no lo
sabré, pues hay probabilidades de que muera antes
de saber lo que valen. No seré yo el primero. Casi
todos los grandes ópticos han muerto sin conocer el
valor de sus teorías. Maxwell, que había propuesto
varias teorías, no supo jamás cuál era la buena;
^resnel no presenció el fin de su trabajo; Huyghens
ha visto su teoría ondulatoria discutida por la teo-
ría corpuscular de Newton, pero sin poder compro-
bar las dificultades que encontraria en la explicación
de los fenómenos de interferencia y de difracción.
1$n fin, ninguno de los que han realizado algo ha
visto su fin y yo no puedo pretender tener mejor
auerte. Ello no significa que no sea necesario tra-
bajar.

LOS trabajadores científicos

He ahí lo que yo soy : obrero y, a] mismo tiempo,
impulsador de ideas en todas direcciones. Pero, en-
tre los físicos, hay diferentes especies de hombres

de ciencia. El gran público está constituido por Ca
que pudiera llamarse la infantería, los que realizan
el trabajo técnico o el trabajo materiai. Todos noa-
otros lo hemos hecho: es necesario siempre c.omea-
zar por ahí,

s
,._a

Para poder un día dominar y guiar a sus dtan-
nos, es preciso haber sido uno mismo gu'̂ wdo.
haber reoliaado el duro aprendi$aje dt! tra-
bajv técnico y de! traba jo materia!

Así lo he hecho yo durante poco más de veia^ ►te
años, bajo Ias órdenes o con las indicaciones de var
rios "patrones". Después, he carnbiado de dirección;
he encontrado algo más interesante, más personal.
Pero durante este primer período he aprendido a
trabajar.

He aprendido no solamente a trabajar, sino tam-
bién, lo que es esencial, la relación que existe, que
debe haber, entre el pensamiento y la acción ; porque
si tengo lo^s pies sobre la tierra y la cabeza ers e1
cielo, entre los dos están mis manos que trabajau.
Toda la acción, toda la vida del físico oscila entre
sus pies, que están sobre la tierra, en la materia, p
su cabeza, que está en lo azul y en las nubes. Es la
acción la que establece la wnidad.

1~sta infantería de la que hablo son la inmensa
mayoría de los trabajadores científicos. Se intere-
san en lo que hacen. ]^,ilo les reporta a veces mu-
chos beneficios. Os lo digo francamente porque hs
ciencias tienen, sobre todo y mecesariamente, una
fisonomía industrial, una fisonomía comercial y, dt
una forma general, una fisonomía social. Constitu-
yen, por ello, un oficio; un oficio que incluso ea
interesante porque es necesario estar entre gentes
que se asemejan y que, hasta en los malos tiempo^a,
no muestran demasiada aspereza en la lucha por la
vida. Pero, de una fonna general, cuando se perte^
nece a un buen equipo, las gentes y la vida simpa-
tizan y, si se tienen dificultades, todo el mundo sa
preocupa, contribuye a resalvtrlas.

I,a sociedad cient4fica

^n el estrato superior se encuentran los que han
sido elevados al primer rango, los que han tenido
una idea que explotan o hacen explotar. Ellos sólo
pueden consagrarse a una cosa;luchan para hacerla
avanzar. Después de veinte años, desde que comencé
esta batalla, tengo la impresión de trabajar entre ma-
lezas. Rsto me inquieta bastante. No me gusta segui:r
senderos que no están trillados, porque uno constan^^
temente se equivoca de camino. Pero en esa ocasi^n
se siente uno ayudado por el pequeño número de los
que abren otros caminos en la misma selva y que vier
nen a departir, a cambiar com nosotros ideas y en-
señanzas. Yo soy de ellos ahora, Hay dispersados a
través del mundo una docena de personas con quier
nes puedo hablar de lo que hago. Primeramente mis
alumnos, algunos compatriotas (no muchos) y ex-
tranjeros: uno en Rochester, otro en Estocolmo, dos
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^ trts ea Alernania, otros tanEo^a en Ingfaterra, otroa
ta Florencia ; con elbs a vecee también dialogo so-
bte filosofia y pedagogía. En estas condiciones me
+ancuentro, en mi rincán, ^un pequeñísimo rincón,
como quien dirige un juego. El juego es realizado
primeramente por la infantería de los debutantes y
de los que se han quedado allí por gusto 0 oomo
pan^ecuencia de la organización de su vida íntima y
& su vida activa. Existen grados intermedios en los
^pt te dispersan aquellos que quieren franquear los
idtervalos y que tienrn iniciativas personales, com-
petmcias y talentos especialea

I,a estructura de la sociedad de las ciencias es
b de todas los sociedades: existen arist6cra-
t^r, grandes, medios y¢equeños burgueses;
hoy cuadros técnicos e intelectuoles, eon sus
^adependientes y sus "outlozus" y, detrcís,
los trabajadvres mezclados con la masa de los
de los a¢rendices. He ahí con qué mundo
debe contar el fí.rico ¢ara errolucionar y tra-
a^r el camino de su vida,

Ye he seguido esta carrera, escalón por escalóm;
pero jamás he querido estancarme en una filosofía.
ZQtté filosofía, por otra parte, habría podido cons-
ttuirrne? Para mí, os lo digo francamente, una idea
no ^ en sí misma... nada. Una idea que no sirve
^ars reada, no es nada. Una idea que no se traduce
er algo útil, ya sea para mí, ya, sobre todo, para los
etros, es t.ta^a idea que no vale gran cosa. Actual-
anrnte me cuesta mucho trabajo formular, de una
manera comvnicable, mis ideas sobre la luz, pero, en
d fondo, hace veinte años que ilevo haciéndolo. Hace
diez años, traté de pubiicar, en pequeños fragmentos,
Ias más inmediatas, las más simples formulaciones.
Tuve la impresión precisa de que caía en un panta-
no, que éste hacia "floc" y que los conceptos des-
aparecían. Emtonces me detuve. Algunos años des-
pués, ttn día, tres o cuatro personas a quienes esti-
mo me dijeron:

1 Pd^r qué no ha comtinuado?
--1 Oh !-respondí-, aquello no interesaba a

oaciie.,

Ide^s, imágenes, iinpresiones

Efectivamente, una idea que no interesa a nadie
más que a uno mismo, y que quiere ser una idea
científica o útil en el campo de las ciencias, destina-
da a enriquecerlas, a insertarse en el conjunto, no
taie la pena, es necesario guardarla para uno mis-

, ino. La conversación continuó así :

-Aquí estamos al;unos a quienes nos interesan.
-^ Y si ya me equivoco?
Entonces Hertzberger, de Rochester, me dijo:
--Siempre habréis enseñado por dónde no hay

que pasar.
Y ello me trajo a la memoría u+na frase de

J. J. Thompson, del tiempo en que se ensayaban las
egtructuras del átoma: "Si hay que decir alguna

tantetía, vale más ^ue aea dicha por las gen^ ^
mi edad, que no tienat gran oosa que ganar 1^
perdez''.

Tener ideas no es terrible. Si no se tienen, se Ip•
man las de los vecinos. Basta con pasearse en io^
oongresos para conocer gran cantidad de ellas; ^
eligen aquellas para las cuales se tienen talentp ^r
medios, para las que se ven prolongaciones o apliq^. "
ciones. Yo no me inquieto aquí por el origen de 1^
ideas. Ellas os vienen o se encuemtran a lo largo ^p '
bs caminos. Recogerlas ne basta para que parezeall
útiles: aún es necesario hacerlas comunicahles, y yp
no me refiero solamente al caso de una teoría put^1,

En efecto, las ideas que concibe un ftsico rara-
menie son ¢recisas y tan claras como las qut
sirven en la eiiseñanzo de las ciencias.

A menudo, son imágenes, impresiones, proyectol^
esperanzas, fantasmas percibidos en un semisueŭo^
tan difíciles de asir, pero tan vitales, como un páj^
ro en el cielo o un cabritillo en el bosque. Son defi•
nidas para las gentes que discuten sobre ellas y se^
tencian a base de palabras ; pero a veces tienen coo-
tornos vagos para quienes juzgan de acuerdo coo
los hechos y con la utilidad.

Actualmente me ocupo de una aplicación del prin-
cipio de Heisenherg sobre las incertidumbres liga^
das. Existen pares de magnitudes, ligadas por este
principio y por sus formas derivadas, tales que d
producto de las incertidumbres en su definición ne
puede descender por debajo de cierta cantidad biea
definida, que es un quantum de este producto. Ua
ejemplo clásico es la pareja velocidad-posición de tm
electróm en movimiento. Si se conoce su velocida^,
se conoce su posicián ; si no se conoce su posición, x
conoce mal su' velocidad. )^ien entendido, se haa
dado de este principio de incertidumbre excelentd
demostraciones que ligan una o varias fónnulas a^
temáticas del nuevo principio en conjuntos matemí^
ticos anteriores o contemporáneos. Pero todas tienea
sólo un alcance limitado. Ninguna lógica abstrach
puede establecer absolutamente que una idea es gv
nerai. Es necesario haber seguido la serie comple^
de su contenido, y este análisis es asunto experi^
mental.

EI principio de conservación de la energía ha po^
dido ser demostrado por la transfonnación entre >^
de las diferente^s formas de energía mecánica: trt
bajo, energía potencial, energía cinética. L.a primett
extensión seria es la célebre experiemcia de Jotile,
que ha proporcioriado el equivalente mecánico de h
caloría. Cada clase nueva de fenómenos ha dado itr
gar a un nuevo "principio de equivalencia", que oosa•
porta dos actos sucesivos: una definición de la endh
gía y de su unidad para esta clase y una experiertNN^
que ligue esta unidad a una unidad mecánica con^
vencional. EI contenido del principio parece habC
sido agotado por la equivalencia de la masa ne^
toniana y de la energía, largamente experimemtad^
por la física nuclear. Ha sido necesario, pues, ^
un siglo y medio para estableoer su generalidad
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E1 principío de incertidumbre de Heisenberg no
bene más yue treinta años; todavía está rodeado,
eomo una nebulosa, de un campo indetermia^ado don-
de las ideas no son afirmaciones, sino tendencias:

- Todo lo que está ligado a la materia, a 1a ezier-
^fa, a la cantidad de movimiento, debe poseer ttna
estructura discontinua y granular.

- Es imposible definir uma magnitud sin acxptar
4 indeterminación de otra.

- Toda medida sobre un fenómeno es un tras-
paso de información que exige un traspaso de ener-
gía. La medida altera el fenómeno; no se rnnocea
más que fenómenos alterados.

- I,as magnitudes definidas a escala humana
qmbian de sentido y de definición en la escala gra-
nutar de los quanta y de los corpúsculoa.

I,a ciencia en movimiento

En 1943 exponia yo a Luis de 13roglie mis escrú-
pulos con motivo de las aplicaciones a la óptica fí-
sica de este pri^ncipio de incertidumbre. Me contestó
que, según ^leisenberg, su principio era uno de los

fundamentos de la física, pero que é] mismo no cre{^a
que explicase todo su oontenido.

Vosotros veis hasta qué punto ideas populare^„
sobre tas cuales se fundan numerosos trabajos, per-
manecen todavía indecisas. No es fácil precisarlas,
pero son értiles. Para los físícos y para mí es tt^a
condición necesaria y suficiente manipularlas eotno
si fueran seguras. Con este espíritu, me preseab®
para tratar de díscutir una filosofía de las cienciail
que exigiría: p^ara vosotros una perfecta nitidez de
los hechos, y, por mi parte, una gran convicción dd
espíritu. I,a ciencia no es un estado, sino un froceso.

El individuo j aega un papel erni^nente en su concep-
ción y su construcción; pero que.la bajo el oontt+of
de este enorme parlamento que se denomina la opi-
nión pública científica y que hoy comprende algu-
nas centenas de millares de personas. El valor dd
individuo está ligado a la experiencia que tiene dt
esta enorme organización social que son las eiencias
y de la presión que ejerce sobre él, sobre los ind^
viduos que conoce b,ien, sobre sus alumnos que se
le asemejan un poco cada día y también por la expe-
riencia que él tiene de sí mismo y de su progia.
voluntad.

^H.(^L1h.OTL \̂\^/

NUEVO CONCEPTO DE LA VERDAD CIENTIFICA

En la teorfa de los quanta se ha aceptado la si-
tuaoión descrita más arriba cuando ha sido posible
formularla matemáticamente; esto ha permitido pre-
ver rnn precisión el resultado de una experiencia sin
tiesgo de contradiccián lógica. Ha surgido una nueva
átuación desde el momento en que ha desaparecido
toda oscuridad.

DPSde entonces las fórmulas matemáticas no repr^
tentan ya la naturaleza, síno el conocimiento que te-
nemos de ella; esto equivale a decir que hemos renun-
ciado a la descripción de la naturaleza, practicada
durante centenas de años y que todavla hace pocas
decenas se consideraba como el objetivo normal de
toda ciencia exacta.

Por el momenta debemos limitarnos a decir que
esta aceptación se extiende a] campo de la física del
átomo, puesto que es preciso describir exactamente
1a experiencia. Pero cuando se trata de una interpre-
tación filosófica de la teorfa de los cuanta las opinio-
nes son todavía divergentes: así hemos de decir que
esta nueva forma de descripción de la naturaleza ea
todavía insatisfactoria porque no corresponde a la an-
dgus idea de la verdad científica, no es más que ua
stntoma de la crisis actual y, m todo atw, no ea ds-
finitiw.

Desde este punto de vista seria títil egaminat d
mncepto de verdad cientí f ica de una manera más go-
neral y encontrar criterios para un conocimiento c1e^
tífico coherente y definitivo. Comencemos por ua
criterio más bien exterior: cuando un campo cual
quiera de la vida intelectual se desarrolla de una tna-
nera constante y sin cuptura interna, a1 hombre que
trabaja en este campo se le plantean cuestiones de
detalle. Por decirlo asf, problemas de oficio, cvya
solución no es un problema en s4, pero que resulta
preciosa en orden a la cohesión de1 gram m^junto, que
es lo importante.

Estos problemas de detalle se piantean sín que
haya necesidad de susoitarlos y trabajar en su soluci,áts
es necesario para colaborar en el conjunto. Así, pot
ejemplo, los escultores de la Edad Media se han esfor-
zado en reproducír lo más exactamente posible los
pliegues de un vestido: la solución de este problema
de detalle era necesaria porque los pliegues de los
vestídos de los santos formaban parte del conjunta
religioso en el cual se vivía.

Cuestiones de detalle análogas se han planteado p
se plantean cada día en la ciencia moderna de la nattr

($tpue en ta ^dy. ^!)

^



ESTADISTICA DE LAS ESCUELAS NACIONALES (REGIMEN ORDINARIO y E5I1 ECIAL DE PREVISION) CLASIF1CADAS SEGUN EL MAESTRO QUE LAS REGENTA 

Datos .referidos ~ J IS de oetlibre 1963 

Propietarios Propietarios ~· Sustitutos AULAS CLAUSURA.DAS 
Dlrec~ 'l'OTAJ. 

lllll'ales Rurales 
Interlnoa udónOOSt 'I'R'M"POll 4 T.Vll1Wmv, POR: 

Total aulas torea Glllfll-

PROVINCIAS definitivos provisionales Confirmados sin confirmar iemporales 

V 

sin ltAL DB _]'alta -~~_l<:l_Cil,l Falta de maestro 
grado llAB~ 

Muj. Mu:J. Muj. Muj. - 1-Var. Muj. Tar. Muj. Var. Muj. Var. Muj. Muj, TB.OS 
Var. Var. 1d:uj. 

..Ala va ...••••.....•.••..•... - ,-133 323 11 68 - 8 1 2 6 - - S 3 - - - 1 149 405 8 51}2 

..Albacete .....••••••...•...•. 393 529 62 113 - 6 - 1 - - - 16 12 - - 12 SS 483 694 34 1.211 
..Alicante ....•.•..•••..• , ... , 676 738 -

740 946 16 1.'702 

46 181 - - - - 6 17 - - 12 10 - - - -
A.lmería ..•.•.•..•..••.••... 645 692 26 112 1 29 - 27 8 ti P, - 10 10 - 4 - - 685 879 85 1.599 
A.:v:ila ...•..•..•...•••...••. 404 482 -

481 675 10 1.166 

70 161 - 22 1 - - - 6 lO - -
Bada.joz ..•••.••.••••.•..... 809 888 - -

927 1.111 27 9.065 

99 219 1 4 - - 10 2 - - - - - 6 -
Baleares ••....•••..••.....•. 406 844 -

435 407 20 826 

28 48 - S - - - - - - - 2 1 10 
Barcelona, .•••• , ..•••..•••. 1.153 1.421 127 - -

1.304 1.671 102 S.077 
196 1 27 - 2 7 9 - 9 13 2 - 5 3 

Burgos ..••.••..•.•..•• ; .••. 545 820 98 Í" -
677 1.229 7 t.913 

Oáceres ...•...••.•.•.••..••• 314 - 48 - - SI iS - - 2 4 1 - - -
1.675 

642 698 41 213 1 7 - 1 S lO - - 6 4 - - 15 14 708 947 20 Oádiz .••.••....••..•.....•• 502 610 69 106 1 S - - 15 21 S 10 - 2 5 8 52 180 647 890 5 1.542 
Oastellón .•.••...••••.•..•.. 366 482 

426 679 12 1.117 
Oiuda.d Real ..••..••••••.••. 33 163 - 20 - - 20 8 4, - - - - - S 6 

603 643 68 178 1 S 1 6 8 3 2 - - 682 837 14 1.533 
Oórdoba .•....••.••••••...•. - - 8 - -

44 2.028 

709 767 164 225 - 7 44 12 10 3 1 - - 932 1.052 
Ooruña (La.) .......... , •.•. , . - - 4:2 - -

7 2.325 
Ouen.ca. ..••••..•.•.••.•.••.. 

691 1.309 60 185 - 14 - 1 6 4 - ·13 17 S 7 - 8 773 1.545 
410 526 65 liH -

500 699 2 1.201 
Geron& ••••••••••••••••.•.•. - 3 1 - 19 6 - 5 5 8 - - - -

849 

302 424 22 53 
328 512 9 

Granada. ...•••••.•••••••.... 2 29 - - 2 6 - - - - - - - -
1.97S 

717 861 69 121 - 13 1 17 so 4:8 1 4 15 22 4 S 3 - 840 1.089 44 
Guadalaja:ra. ...•••••••...... 282 428 66 145 

4 851 599 6 956 
- 21 1 2 1 - - -

GUipúzeoa. .••..••..•••...••. - - - - -
525 11 879' 

284 458 42 58 -
1 5 - - 11 9 343 

- - - 5 - - -Huelva. .••••.••••..•.. , .•••. 405 397 57 95 
10 10 26 15 501 519 so 1.05() 

Huesca ••.••••••.••••.•.•••• - - - - 8 ~ - -
1.230. 

295 609 4:2 112 - -
lO 38 S 59 860 11 

J'aén .••••••••••.••••••..••. 3 49 2 4:4 1 2 - - 6 6 - -
953 25 1.8aa. 

707, 708 111 136 - 17 9 d 

S 22 - 2 28 4:7 854 
León ...•. · •.••••..•.•.•..••. - 10 12 - -

1.748 14: 2.68~ 

823 1.388 87 294: - 51 3 lO 10 S 1 - - 923 
Lérida ••••••••••••••••••••. - - 1 - -

850 19 1.294:-. 

356 574 so 151 
30 4:6 425. 

Logroño •.•.•. ,., ••••...•.•. - S4 - 19 6 23 - - 8 S - -
522 14 834 

258 S82 20 112 - 14 
15 11 - S 1 298 

Lugo ..••••••••••••.•.•...•. - - 2 2 - -
8 2.01~ 

427 1.315 81 150 -
5 ·521 1.513 

- 21 
12 15 1 - -

l!adrid ..•••.••••.•••••..••. 1.563 1.968 - 7 - - - -
1.798 2.221 151 4.16f> 

151 165 - - 16 32 6 6 - -
Málaga. ..••. , ••• , ••...•..••. 633 710 so 114 - - 57 50 - -

756 913 29 1.698 
- 10 2 17 2S - 1 7 -

líurcia ••••••••• , ••••.••.... 782 959 - 17 58 2 -
891 1.109 27 2.027 

77 61 - 9 - - 2 10 - 1 18 15 2 4 15 50 Na.va.rra ..••••••.••••••• , .•. 487 725 SS 88 13 - 472 832 6 1.31() 
-

2 5 - -
Orense ••••••••••••••••••••• 529 1.322 - - - 1 - - -

578 1.50S 4 2.08() 
so 14:0 - 21 

1S 1S - 1 - -
3.194: 

Oviedo ..•••••••..•••••..••• 911 1.622 180 - - 1 6 - -
8 1.112 2.058 24: 

294 - 93 1 85 8 6 S - 9 
1.089 

Palencia ...•••.••.•.•.•..••• 289 511 51 128 - - - -
12 20 27 376 694 lO 

Palmas (Las) •. , ••••.•.•.•••• - 11 1 - S 1 - - 7 4: 5 
. 555 64:1 so 1.226 

4:72 507 69 101 - 1S 
10 10 1 - - -

2.183 

Pontevedra ••••••••••.••.••• - - 8 10 
1.285 6 

821 1.185 61 90 - - - 892 
Salamanca ...•.• , ••.•••.•.•. - - - - 5 6 5 4: - - -

961 10 1.624: 

587 84:7 62 104 1 3 - - - - 653 
S,anta Oruz de 'l"enerife .•••••. - 8 - - - -

10 1.21(} 

460 568 51 - 7 ~ -
520 680 

73 - 19 
2 - - - - 1.392 

Santander. • • ; •..••••.•.•••• 74:5 - 2 9 16 -
866 11 

458 84 91 - -
14 17 515 

Segovia ..••••••••.••••.•••• - 4 - 4 9 5 - -
15 99'0. 

291 4:22 80 u o - - - -
6 11 389 591 

- 9 
12 9 - -- - - - - -Sevilla .. ~ •• , ••••••.•.•.••.. 874: 95'7 193 216 

- 1.140 1.274: 94 2.508 
Soria. .••. ¡ •••••••••• •••.•.•. - - S '7 - - -

2 oss 
202 4:ÓO - - 70 94 - -

286 650 
TarJja.gonq.; ••••••• , •••••.• ; •• 52 158 6 63 9 25 1'7 4 - - - -

588 6 1.060 

409 456 28 - - - -
50 4:66 

66 1 9 
8 7 - - 15 

2 960 

Teruel .•.••••••••• , ••••....• 315 878 - - 5 .. ~ -
4:18 540 

87 57 9 - -
18 35 

Toledo ••.•••• , •· •.•••.•.•••• 38 12 16 S 6 - - 8 1,.26~,~ 

503 535 60 126 1 24: lO - -
2 S 586 680 

Valen9i~ ..••••••••..•••.•.••. 1.182 7 1 2 8 4: 11 S - - 1.295 1.626 62 2o:98'8 

1.438· ~5 - -V:~adolid .•••••••••••• ~ •.•• 105 11 52 - lO 6 - - - -
621 18 1.14::6 

44:0 562 58 45 - 2 - 'l 25 - -
1 6 7 50'7 

t.65a 

ll;,caya, .••••••. , • , ••••••••• 496 850 7'1 - - 2 4 - - 1 - - 613 1.016 4:8 
119 2 1 

5 8 - - 1.821 

-~~Il1ora ••••••.••••• , •.•. , • , . 471 689 1 - 26 82 - - 6 6 
5M '788 S 

65 116 2 6 - - -
28 l.'l'IS 

Za.rago~. • • , , , ••••.• , •. : • •• 685 84:S 67 - - - 8. - - 9 19 - 724 1.021 
156 1 5 2 10 10 - 1 - -- 8 6 1 -Oeut& •••••••••••••• , •• , •..• 60 56 9 

so 81 6 167 
11 -

14 - - 181. 

ll-elllla. .•••••••••••••.•.•••• 4:9 - - - - 11 
60 69 5 

60 '1 - - - - -'7 - -
1 

S 1 1 - - -- - - 1 ~ - -'l'OTALDB ..•••• , •• , ••• -
4:7.659 1;159 81.81'1 

27.812 . 38.081 S.S81 
812 569 S2.499 

6.826 4S 836 38 218 476 614: 18 20 S60 898 69 97 . . 



(^1eM M is pap. !a)

a+alesa, y L t+espuesta a estaa ctxstiaoa a tma condi-
dón de la oomprenaión de) conjunto. Ea el curso dd
dea^anollo que se ha producido duraate loa últimoa
dncueata añas e^taa cueationa ae han planteado igual.
rmente por aí miamas y el objetivo era aiempre el gran
^ooajunto de La leyes naturala. Desde este punta de
^tista no hay ramón exterior para que se produzcs una
soludón de contiwuidad en laa cienciaa easictaa de la
ytuturalcw.

En lo que ae refiere a loa resultados defisútivos es
meceaario recordar que en la esfera de la ciencia exacta
de 4 naturaleza sólo ha habido soluciones definitivas
tn algunos campos limitados de la experiencia. Por
^ejemplo, los problemas que pueden plantear los mn-
^ceptos de la mecánica newtoniana han encontrado su
+solución definitiva en las leyes de Ne^avton y las con-
^clusiones matemáticas que de ellas resultaron. Pero
estas soluciones no sobrepasan los rnnceptos de la
anecánica newtoniana y las cuestiones que ellos plan-
tran. Por ello Ea ciencia de la electricidad, por ejemplo,
mo era ya accesible a un análisis fundado sobre estos
.coaceptos; en el cvrso de las investigaciones en este
.nuevo campo de experiencias se elaboraron nuevos sis-
^temas conceptuables con la ayuda de los cuales las
?leyes naturales de la ciencia de la electricidad pudieron
a+eoibir una formulación matemática definitiva.

La palabra «definitiva», aplicada a las ciencias exac-
^as de la naturaleza, significa evidentemente que eais-
^ten siempre sistemas de conceptos y leyes que forman
^una totalidad eerrada y son formulables matemática'
^anente; ellos valen para ciertos campos de la expe-
^tiencia, por ló que tienen una valldez universal y nv
^eoa susceptibles ni de transformaciones ni de mejora-
sniento. Naturalmente, no puede esperarse que estos
tonceptos y estas leyes puedan representar a nuevos
^campos de la experiencia. Los coneeptos y las leyes
.cle ls teoría de los quanta sólo pueden ser llamados
^definitivo^ en este sentido limitado, y en este sentido
^olamente ^+uede e1 mnocimiento oientífico sa defi-
mitivamentd° fijado en `un knguaje matemático o en
otro distinto.

De modo análogo, algunas Pilosofías del Derecho
^admiten que el Derecho existe siempre, pero que, en
^genetal, hay que enrnntrar una nueva ley para cada
nuevo caso jurídico; que la ley escrita sólo puede
aplicarse a dominios limitados de la vida y, por con-
aiguiente, que no puede tener valor en todos los casos.
^k la misma manera, las ciencias exactas de la natu-
^raleza parten de la idea de que siempre será posible
comprender la naturaleza ea cada nuevo dominio de
^a experiencia, pero como no se ha fijado a priori el
+aetttido de la palabra «comprender» el conocimiento
^eie la naturaleza formulado matemáticamente en épo-
+crs anteriores, aunquc definitivo, no es, sia embargo,

aplicabk dempre. Bsoe estado de ooeu haoe igus^.
mente impoaible fundu aobre ol mnocimicnto cipF
tífim profeaiones de fe destinadaa a influir la conducq^
en la vida. Porque su motivación sólo podrQ aropo.
tratse en conocimientos oientíficos definitivos y Eato^
sólo pueden apliatse a dominios limitados de la ez.
perieacia. Laa profesiones de fe que abundan en nue^.
tro tiempo, las cuales comienzan frecuentemente afir.
mando que ao se trata de fe, sino de un saber fundadu
en la ciencia, contienen una contradicción interna y M
basan en una autoiluaión. ^

Esta comprobación no debe conducirnoa a subead.
mar la solidez de la base sobre la cual reposa el edi.
ficio de las ciencias exactas de la naturaleza. El c^.
cepto de verdad científica, fundamento de estas ciea-
oias, puede implicar numerosas maneras de comprendet
la naturaleza. Además de las ciencias de la naturaleza
de los siglos anteriares, este concepto abraza tambiEa
la física atómica moderna; por consiguiente, podema
aceptar un estado de conocimientos en que la objo-
tivación de la naturaleza no es ya posible, pero en d
cual, sin embargo, podemos establecer nuestras rela-
ciones rnn ella.

Si se me permite hablar de la imagen de la natu•
raleza según las eie.ncias exactas de nuestro tiempo,
hay que entender por ella, más bien que la imagec
de la naturaleza, la imagen de nuestras relaciones con
la naturaleza. La antigua división del universo en un
desarrollo objetivo en el espacio y e1 tiempo, por uw
parte, y un alma que refleja este desarrollo, por otta,
división mrrespondiente a la de Descartes en res co-
gitan y res extensa, no es ya adecuada para servir de
punto de partida si queremos rnmprender las cienciu
modernas de la naturaleza.

F1 objetivo central de estas ciencias es, ante todo,
la red de las relaciones entre el hombre y la natura-
leza; gracias a estas relaciones somos, en cuanto crit
turas vivientes físicas, parte dependiente de la nato-
raleza, mientras que, en cuanto hombres, hacemos de
ella al mismo tiempo el objeto de nuestro pensamiento^
y de nuestras acciones. La ciencia, dejando de sa
espectador de la naturaleza, se reconoce a sí misma
como parte de las acciones recíprocas entre la natu-
raleza y el hombre. El método cientifico, que elige,
explica y ordena, admite los límites que le son im-
puestos por el hecho de que el empleo del método
transforma su objeto, y por consiguieute, el método
no puede ya separarse de su objeto. Esto significa que
la imagen del universo, derivada de las ciencias de G ►
naturalexa, deja de ser; hablando con propiedad, ^t
imagen de! universo segú» las ciencias de la natr^
raleza.

(WExxEn H$isErtsER^. La nature dans la phyrig:at
contemporaiue. N. R. F. Gallimard, París, 1962, pf^
ginas 30-34.)
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Páainas se e^-c a^s
EL CATEQUISTA IDEAL

Ha^ri Faquet, redactor atóllos del prribdico I.e MoRde, 6a pubtiado en 1962 tso I:bto toa^
lntaessnte, titulado El coeolitirr►e, (relidión dt nrsñarraJ (Grasaet, Pufe, 302 pl^dt.I• E4 El trra^
L imagen idea( dd ateqniia futur^. Eztractamo^ del mismo !os pércafw que siNea.

Una preparación psicológica cuidadosa es la con-
lición primera para que la enseñanza religiosa sea
adecuada y eficaz ( .. . ).

La segunda condición es que los maestros conoz-
ean la materia que enseñan. Ahora bien, ^cómo no-
gar que una de cada dos veces, incluso en Francia,
donde una renovación es incontestable, el catequista
enseña mal lo esencial que debería comunícar a tra-
:vés de sus lecciones? Su objetivo esencial suele ser
•ún el de explicar, palabra a palabra, fórmulas a
aprender de memoria. Es legítimo concluir con un
#ormulario de preguntas y respuestas, pero a con-
,dición no sólo de que éstas sean simples y claras,
sino de que antes de fijarlas en la memoria se ex-
:plique su génesis.

Antes de empezar a trabajar todo catequista de-
bería estat convencido de que:

1° El catolicismo no es un sistema, sino una
J+istoria. Como tal, se ofrece adaptado a los niños,
que prefieren, a Dios gracias, las «historias» a las
ideas.

2° La Biblia, lo mismo el Antiguo que el Nuevo
Testamento (pero dando preferencia al Nuevo sobre
d Antiguo) debe ser el ce»tre de toda instrua
ción religiosa.

No basta mn ligar la doctrina al Evangelio; es
aecesario que la doctrina mane del Evangelio como
de una f uente. Las parábolas de Cristo existen para
que uno se sirva de ellas. La vida privada y pública
de Cristo es cautivadora para los niños.

3° El judeocristianismo es la historia de las re-
laciones de un pueblo con Dios; de un pueblo y no
de un individuo. Apenas salimos de la crisis indivi-
dualista que ha hecho de la religión un asunto pri-
vado cuando constituye el punto geométrirn de las
relaciones de Dios con la humanidad de todos loa
dempos y de todos los lugares. Dios, que es, en sí
mismo, una comunidad (Trinidad} ha hecho alianza
con una comunidad humana. EI contacto entre estas
dos comunidades constituye lo esencial de la Buena
Nueva. Las desavenencias, las promesas, los arrepen-
timientos, las fidelidades, las desviacionea del pueblo
judto, forman la trama de la Historia Sagrada, ar-
quetipo de toda la historia.

4° La Biblia es una historia de amor, donde,
t^oco a poco, las relacioa^ jurídicas han ido cediendo

a las relaciones de libertad y de intimidad, a un di^[-
logo entre las personas. Historia de amor basada en
los testimonios de los escritores sagradoa que cuen-
tan lo que han visto, que transmiten su propia ea-
periencia. La Biblia es concreta, deI principio al fitt.
Relata hechos registrados por ojos, oídos y manos hu-
manas.

S.° La Biblia --p singvlarmente el Evangelio--
no es una sucesión ininterrumpida de milagros o pra-
digios. El filósofo de las religiones que conoce el am-
biente en que transcurnió la vida de Jesús se sor-
prende ante el pequeño níunero de milagros rela-
tados por los evangelistas.

La Historia Sagrada no es una sucesíón dt tven-
tos íngenuos y pueriles. Todas las relígiones ticnen
sus milagros. La originalidad del cristianisma ea otxa.
En el relato del Génesís, por ejemplo, no es la ima-
gineria de Epinal de los siete días, del eostado de
Adam, de la manzana, d^ la serpiente, lo que im-
porta, sino la filosofía de la creación que de ella se
deduce; la bondad del mundo, la igualdad funda-
mental de la pareja, la libertad humana, etc... Puedc
decirse otro tanto de todas las «maravíllaa» bíbliais.
Valen por lo que significan.

6° Cristo ha superado la ley. A una moral «co-
rrada» El ha sustituido una moral «abierta». A unos
reglamentos exteriores, Él ha opuesto rnnsejoa de
perfección. Las Bienaventuranzas hacen estallar pos
todas partes la moral elemental del Decálogo. A1 ta
mor Él ha opuesto la confianza; al sentido estátioa
del «deber», la alegría interior; a los escritos, el vet-
bo. La Iglesia lo ha sentido maravillosamente, al anta
poner la tradición a los textos, aunque fueaen aa
grados.

7.° La espiritualidad aventaja a la moral. L
unión con Dios, el deseo de asemejarse al ser amad^.
predominan eobre la satisfacción egocéntrica de ha
ber sido fiel a unas réglas. La moral no ea, por otna
parte, más quc un medio. «Yo no busco las virtucle:
-decía Teresa de Avila-, sino al Sefior de las v^ix-
tudes».

Un acto no es malo porque esté prohibido, ^3a^o
que se prohibe porque es malo, porque mutila o dtr
grada. La airtud es liberación, expansión; suprlme
los obatáculoa que se oponen a la uníón con Diw.

8° EI sacriticio no es ^amás r^n ^in tn sf; a as

!^



medio para podar lo que a opoise al arecimiento de
L petsonalidad, ua «test^ para evaluar el amor. L
difjcultad q^ se e:perimenta para realizar un a^cto
bua^o^ no e.s la mcdida de au valor moral, eomo ge-
atralmentt: se pimaa. L fifcilidad es, por el ooatra-
rb, d sigaa de la virhtd llegadti a su punto de ma•
d^

9! BZ cYist^ismo conffa en el bombre. Ama
al b^onabre y cra en ls posibilidad de au mejorsmien-
to. El despra1o al hombre es una actitud anticris-
tiana. El cuerpo, la materia, son escabeles del alma
y del eapíritu. La creación entera es «buena», pues
proviene de Dios; el mal, fruto de la rebeldia de una
ctiatura, puede, de derecho, ser vencido. La natura-
kza humana está herida, pero ha sido reequilibrada
por el sacríficio del Hombre-Dios. El pecado mismo,
que ea un mal, puede ser utilizado para un bien más
grande. ^Pelix culpa!..., canta la liturgia de la Sema-
m Saata.

Fatiste, puea, un optimismo cristiano. La fe es la
poaibilidad de un progreso moral y material. El tiem-
po, la duración, ofrecen la posibilidad de aproximarse

•a Di^. Pert^tar reáimirse y santificarse progresiva-
meate. El ctrculo de la fatalidad antigua se ha que-
brado. I.a rueda del tiempo avaaza, para mejor o para
penr, pero nuaa para nada.

10. fi! cristranismo es creador de okgría. «Un
st>Mta triste, se ha dicño, ts un triste santo». E1 hom-
bre, aado para amar y aervir a Dios, no encuentra
Lt pas móe que en d cumplimiento de la voluntad
divinsi, que no es arbitraria, siao que coincide cbn
tsos amciesicia recta y las exigencias m>Ss pmfundas
,deii aet. La grada no es una vestidura; ella regarera
L naturaleza desde dartro. La naturaltza está becba
,ps►s la gracia. Crnao ha escrito Louis Lavelle, sla

yacia, en los dos sentidos que se da a esta palobrM„
es la per^ección de la aaturalexas.

11. El cristianismo es una religión simple. Np
existe m5s que un mandamiento que resume todoa
loss otros, el de amar a Di^ y su prójimo; ua úniaa
dogma fundamental del que fluyen todos los demás;
la d1ulI11dad de ,Te8Ú8; BOlamCnte un $aCrament0 f11¢

damartal: la Eucaristia, en la qut la materia traba-
jada por loa hombres -el pan y el vino- se trans-
fonma en el cuerpo y sadgre del Hombre-Dios.

12. E! cristianismo es una religi6n exigente, enp
miga del mínimum. Enseña que no se hace nada sia
intartarlo todo. Su moral y su espiritualidad s^
opuestas al ideal «burgués» que se alimenta del justo
medio. El cristíanismo es una llamada a todas las
generosidades, al don total; es una religión «depas~
tiva», según la bella expresión del hermano Roget,
prior de Taizé. El cristiano^es invitado a vivir hero3-
camente.

^Por qué no decirles a los jóvenes, ávidos de ideal,
que están ar la edad de la abnegación? El cristianis-
mo está hecho para hacer mella en la juventud a rnn•
dición de ser presentado en su rigor y su desnudes.
Porque se ha hecho del cristianismo una religión sin
egigarcias, la juventud se aparta de él y va a buscar
en otras partes razones falsificadas de vivir. Desde
loa J3 a los «blousons noirs», el problema de la
jóvarcls desviados es siempre el mismo: engañar co^t
acciones insólitas el hastío y la vanidad de su vidr
mediocre; escapar a la vida espiritual; olvidar L
falta de amor del que son vfctimas.

(H^ F^vEr, p,a Nouvelle Revue Pédagogi
que, Casterman, Tournai (Bélgique), núm. 7, marao
de 1963, pdgs. 385-387.)

Antlguamente, cvondo el Individuo estaba sometido solamente a un rltmo de trabalo rolativamente lento y pra
cedente de au penwnal iniciativa, con loa reflejos inteleduales y flsicos no automatizados, no era tan imperativamenN
necesario como ahora un deseanso aemonal. Pero con el r(tmo actual de nuestra civ(Iizacián mecánica, electrónla

y mailana nucloar, es Indudabfe qua debe disponerte una transtción muy neta entre la adivldad soeial y fa posib4

(ldad ds rolajamiento y descanso de la vida privada. Cuando, por la naturaleza miama de perfeccionamiento de lar

edrucfuras, las gentea necesltan ser más competsntas, aspecializadas y dis<iplinadas en la vida protesional, coa
mayor axigeneia reclamará su psiquismo un tiempo de reposo máa largo y móa frecuente, eomo una ampliaclón de

la noción, todavto muy estrecha, que tenamos de la Iibortad.
En aata dlrocción los primeroa aignos son de buen augurto. En algunos aHos la cuitura da las maaas ha heche

prograos más ráptdos que durante todo el perfodo que va ds Ias primeraa edades a principios del siglo XX. A det

pocho de nuastroa cenaora y nuestras casandros, el progreso mecónleo y electrónico ha contribufdo más en cincuenN

aRos al conocimlento de las artas, parn la fnmensa mayoria de las persooas. qus diez aiglos de esfuerzo de las aw

demtas y do taa univeraldade:. Apraxlmadamenfe, tcuántos francesa habrtan e:cuchado en 1900 loa grondes pro-

gromw ds Baethown, Mozarl y Bach, InMrpretadoa por concertiatw de reputación mundial, bajo la batuta ds lar

direcfow máa prestigioawi Hoy, graciaa a loa diseos microsurco, Iw obros de toles maestros ae dlfunden por ur

tanares y centenara de millarea en un público cada dfa más amplio, cada dfa máa popular.

(Jacquea BLOCH-MORCHANGE: Fondtr 1'awnla Libroirle Arfhfine. hrta, 1962, págs. 16o-168.)
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Vamos a construir un transformador reductor
electrostático que nos permitirá trabajar a bajo vo4
taje en corriente alterna.

Material.

Cartón fuerte. Cola de carpintero. Parafina o
cera. Hilo de cobre esmaltado de 3/10 de diám^
tro (120 metros). Hilo de 3,3 mm. (96 cm.). Hilo
de 2,3 mm. (192 cm. ). Hilo de 1,8 mm. (4,80 m. ).
Hilo de 1,1 mm. (9,60 m.). Hilo de 0,75 mm.
(19,20 m.). Tiras de papel fino (o papel cebolla).
Cuatro tiras de varilla roscada con sus tuercas.
Diez bornes. LIn carrete de cinta aislante. Varias
plaeas de hierro dulce magnético o, en su defecto,
de hojalata. Goma laca y pintura.

E1 carrete.

tNKLEO BOBIN4 SELUNC4Rt/.

1 rottio nilo tl• 3'9 m/m.
6 VuFITaQ ^^^

^voltios hilotla 2'3 ^m^m. 7

lt VUElT45 ^^

5 vottiof Aito tle 1'80 m^m.

^ 90 vUEUaS ^.^

10 wttiof Ailo d 1'T m^n.

6o vuetTas

0 70 voltiaf hite Err 0'75 m^1n,

/

^

o f20 VUEtT45 ^^
iiO.T ( EsQua,ql

Corta sobre el cartón grueso una tira de 16 cm.
de largo con las indicaciones de la figura 2(a),

[.t ;L.. -;..-^.^_._._..^ __;_.
Ll GaM[^L
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de 5,5 em, de alta y reparando en puntos de cua-
tro en cuatro centímetros. D^óblala y pega con goma
de carpintero sus extremos. (Empleamos cola de
tarpintero por resistir bien las altas temperaturas
sin deformarse. ) Corta dos caras de 6,3 por 6,3,

con un hueco de 4,2 cm., segúa fIgura Z(b), y p^-
galas en ambos extremos' del carrete hasta^ com-
pletarlo. Este carrete se mete ea baño de parafina
o cera para aislarlo; con esa misma parafina en-
cera 15 tiras de papel ceboila de 5 cm. de anciio.

Bobinado del primario.

Con los 120 metros de hilo de cobre esmaltado
vas a bobinar el primario. Toma el carrete, haz ua
orificio de entrada en una de sus caras (fig. 3-).

r..t

Por él mete un extremo del hilo ya pelado y das+
vueltas (espirales ) juntas hasta completar una pri'-
mera capa, coloca una envoltura de papel paraH-
nado (calentándolo un poco pega bien ), sigue el
bobinado, siempre en el mismo sentido, sin que
monten las espiras, y pon capas de papel parafi-
nado por capas, y así, hasta completar las 750 es-
piras o vueltas, pasa al otro extremo por otro
agujero (salida) y envuklvelo todo con papel pa-
rafinado. Ya está terminado el primario.

El secundario.

Haz diez agujeros en la otra de sus caras del
carrete (fig. 4(a ), numéralas del 1 al 10; toma el
hilo de 3,3 mm., pela su extremo e introdúcelo po^

w•

el orificio número uno, bobina seis weltaa, pel^t
tl extremo y sácalo por el orifio número doa. E^
vuélvelo en papel parafinado (fig. 4(e).

^t



Toma hilo de 2,3 mm., mételo por el agujero nti-
mero tres, bobina 12 vueltas, pélalo y sácalo por
el orificio número cuatro. Cúbrelo con papel para-
finado.

Toma hilo de ],8 mm., haz igual que antes, pero
bobína 30 weltas.

Con hilo de l,l mm. efectúas lo mismo, peso
áobinas 60 vueltas. Y, por último, con el que te
queda, que es el de 0,75 mm., haces la misma ope-
ración, pero bobinando 120 vueltas; el último cabo
aaldrá por el orificio número 10.

Envuelve todo el conjunto con cinta aislante y
barnízalo bien. Queda terminado el carrete, que
ea según figura número 1(esquema).

P,1 núcleo.

Corte en hierro magnétito, o en su defecto en
^chapas de hojalata, cincuenta o sesenta piezas, se-

^
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gún forma y medidas de las figuras 5(a ) y 5(b ),
practica cuatro agujeros en sus cuatro extremos
t^on broca, barniza o pinta estas piezas, móntalas
dentro de1 carrete, una en un sentido y la otra en
otro, completando sus extremos con la pieza (b);
hasta foí^alpnar el núcleo, por los orificios se metett

, lata cuatro varillas roscadas, que ae apretan con

I.1lMill. t. (1 t...(tt.

{,{.C^(M.v CMV^i^,..

,.,

ens tuercas, según figuras 6 y 7: todo el conjunto
se une a una base de madera y la entrada y sa-
lida del primario con un enc.hufe a la red (125 V.).
Pon los diez bornes como indica la migma fígura

y une con hilo de cobre los números l al 10 a sr>^
respectivos bornes. Barnizalo todo. Ya está ttr-
minado.

Antes de probarlo, asegúrate que la corrienter
es alterna, pues si es continua se queman las ba-
binas del carrete. ^

Algo de teoría.

La corriente del priman^ imanta el núcleo y crea
campos magnéticos variables (al ser a)terna). $
núcleo es inducido y crea en el secundario corrien-
tes inducidas también a)ternas.

No se hace el núcleo macizo por evitar las co-
rrientes de Foucauld, que al calentarse pierde ener-
gía. El voltaje del secundario es directamente pm-
porcional al primario; es decir, cada seis vueltas
es un voltio; cada 12 vueltas serán dos voltios.
La sección del hilo depende según e1 voltaje coa
relación al amperaje. Amperios por voltios es igua?
a vatios-hora, y éstos por mil a kilovatios-hora. Si
deseamos calcular la resistencia, la ley de Oh:a

V
dice: -= H voltios, dividido por amperios das

A

ohmios de resistencia.
En nuestro transformador hay salidas de uno, •

dos, cinco, diez y veinte voltios. Es de suma uti^
lidad trabajaz con voltajes pequeños para innum^
rables prácticas escolares.

PCRCtlCBd.

Encendidos de bombillas de linterna. EI Vo1tá-
metro. Resistencia colocando pequez3os hilos de co»
bre hasta que fundan. Encendido de arco con dos
carbones de pila seca gastada. Bl rectificador. Elee-
trolítico con a)uminio plomo, agua y fosfato amó-
nico.

El material de nuestro transformador se puede
adquirir en el comercio a precio bajo, pues sób
es preciso el hilo de cobre y alguna cosa sin ape^
nas valor.

La popularidad no es aolamente un fenómano complalot
a fambién un fenómeno ambiguo, cuya naturaleza camblo
radiealmente segán que el grupo estb o no unido rospeeto
a lo que es bueno para 61 y para sus mlembros. Ahora bien.
^I la popularidad constituye un fenómeno hasfa asa punfo
Incierto e Indeterminado, lno nos obligo esto de un mode
apremiante o distingulrla de la autoridadi Moreno confundo
al I(der con laecestrella sociométrica». EI Ifder sord el Individuo
ob^eto de un gran número de elecciones y al que nadit
rachaza. Pero tal Individuo lestarb en condiciones de rea-
Ilzor las funciones que tradleionalmente se aaignan al I(derl
2Un hombro popular estó necesariamente Investido de auto^
ridadt lSerdn sus opiniona escuchadw y obedecidas su1
órdenat

(François BOURRICAUD: Equlsst d'unt fhMrl^ N 1'aubrN/.
Parfs, Plon, 1961, p6D. 7i.)

^
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NAVIDAD
Que ]a Virgea Marfa

^jeras tiene
y en un cesto de ca5a
guardando virne,
trapitos blancos
eomo la` nieve

^

NO LLORES, AMOR

Pucheritoa hace el Nifio,
pucheritos hace y llora.
I,os pastores en la cuna
lo wtán cubriendo de rosas.

No ilores, amor,
que se apaga el sol.

Por la cara de la Virgen
eorren lágrimas redondas.
I,as pastoras traen pafiuelos
de seda, encajes y blondas...
para limpíarle a Marla
sua lagrimitas de aljófar.

Lloraba María
y el so1 se moria...

I,a Virgen borda sonrisas
de pétalos em su boca,
al ver al nifio dormido
con el canto de una alondra
mirntras su mano de nieve
jugaba con una rosa.

Que se duerma el sol,
que ya duerme Dios.

•s

AI, AI,BA DOR]IIA

Rayando cl alba venfa
suando el Nifio de marfil,
entre las pajaa dormía.
Un lirio blanco se abría
para adorziar su perfil.

1 En Belén amanecía 1
1 Qué pastor le llevaría
pandereta y sonajeto
por veredas de romero!
i Qué pastora le traeria
al despetar un cordero 1
1 Qué terciopelo tendría
en la maSana el tendero 1
1 Qué canto dará el jilguero
desde aquella rama fría I

I,a maHana 9orecla...
y la nieve por azahar
al alba se tornaría.
) Ríe, Dioa 1... ) Qué soilarfa
aquel Divino zagal
la maflana de cristal,
al albn, micntras dormSa...l

DICIE1^iBR$

1 Ay I el mea con escarsbas
(qué frfo viene...l

Ramitos de romsro
y juncos verdes,
as ctiran at criah+lq
da a:ul Nleste.

I,unita luna,
oon plata, quiere
eubrir de aljófar,
tl campo verde.

Que la palmera
de un aoplo leve,
de viento helado
pue la eatremece.
quiere inclinarsr.
yorque presiente
que entre silencios
Jesús desciende.

lAy rosa'fría
que en rosal crece }

( Pétalo blanco
qve te desprendesl.
espera un poco
que el Nifío viene.

Cuna de pajas
qve se entretejrn
snsartando luceroa,
ya a Jeafis duerme.

I,a madrugada,
se va solemne,
tan de puntillas
que ni se siente...

Y apunta el alb®
ettando los sowes
se de,vanecect,

E1 aol (chapines
de pisar trnue),
baila en alfombras
de lirios breves.

i QuE rosa blanca
se abrió en didiembrel

Sobre los juncoa
del campo verde,
trapitos blanco^
coano la nieve.

ENCARNA^ CARCIA MORENO

][awtra Neu^la D*eDantorfa u1 IaoM4lYt^
^^ctuta•-, watu.

I?^DtÑor: Msr^fs id !ller^sa fi^nsh..



ESPAÑA 


Los Centros de Colaboración Pedagógica 
'l&On algo que reclama ser bien entendido y 
.puesto en práctica con arreglo a su propia 
•estructura y finali'dades. Por ser "centros", 
•concentran a los maestros; son de cofabora· 
·CÍÓn para que los maestros colaboren, es 
·decir, trabaien cooperativamente .intercam
'biando experiencias, criterios y puntos de 
vista sobre cuestiones educativas y didácti· 
<:as. Ello exige la apertura anímica, estw es, 
:una disposición que nace posible la comu
nicsción de saberes y experiencias en un 
ambiente de hermandad entrañable. 

* * 

Manipular ~,experimentar no quiere 

!(Jecir, · necesariamente, l(manejar" "UMa 
cosa. Podemos experimentar sólo mett· 
talmente~ (}'!1-e es d lo que los alemanes 
·llaman "Erlebnis", la vivenvi.a de un 
contenido· mental (percepció~ senti
miento, ·emoción) idea). Lo que es ~ 
¡rescin.clible para que el niño experi
mente una realidad mental es "que la 
.'Jtaga suya", para lo cual es nei:esario' 
.que el maestro sepa ponerle previamen
k en. "situación de aprenái:roje". 

*·* 

La didáctica medieval obedecía a este 

·Úorism() : «sólo · sabemos· lo que tenemos 
en. la memoria.,, La didácf!ca nueva, por 

·«Íl contrario, pone en práctica un aforis~ 
mo opuesto, que podría formularse así; 
·«sólo sabemos lo que mentalniente cons· 
truím.os o reconstruimos». Lema que, por 
..cierto, plantea exigencias mucho más 
·minuciosas y complicadas que la consis
tente en poner al niño. un libro en las 
manos diciéndole: «:Apréndete desde aqui
'hasta aquÍ». Esta «manera de hacer» es 
•m.edienl y perniciosa. 

* * 

EtimológlMmente1 aprender es captar. 

.Análoga significación etimológica tiene 
la palabrs concepto, que1 además~ tiene 
el sentido de "encerrar" {toda "concep
.ción" es uno captación que rodea y en
glooa a. lo captado, delimitándolo; de 
.cierto manera, definiéndolo). Pero no 
.se apren-de sino lo que se "asimila"; es 
;¿ecir,. lo qu.e se incorpora 11t la propia 
:persona, constituyendo .parf.e de su ser. 
Lo "pegadizo" na se ha aprehendido. 

:!4 

CON OCASION DEL DIA DEL 

MAESTRO 

El Delegado Nacional del S-. E. M .• 
don José María Mendoza Guinea, ha 
hecho unas interesantes declaraciones en 
torno a los problemas fundamentales que 
el Magisterio Primario tiene planteados. 

Destaca que existen actualmente 85.000 
maestros en ejercido, pero que, de nin.. 
gún modo, este elevado número puede 
ser el "gran problema" del Magisterio. 

"La virtud fundamental del maestro de 
hoy, dice, es su vocación por la que vie.. 
ne dando a ia sociedad cuanto puede, 
aun sabiendo que su esfuerzo no es re• 
conocido ni recompensado debidamente." 

Refiriéndose a la conveniencia de ac~ 
tuallzar los sueldos, dice:1 "Entendemos 
que los sueldos no pueden ser inferiores 
a 60.000 pesetas anuales cc;>mo punto de 
partida. Con independencia de estos 
sueldos base deben establecerse trienios 
en una cuantía no inferior al 10 por 100 
de dicho sueldo, éttParle, claro está, de la 
ayuda familiar, casa-habitación, gratifi ... 
caciones por especialidades, etc.'' 

Resalta la conveniencia de que Magis.. 
terio y Sociedad vayan mano a mano; 
señalando sus obligaciones mutuas; asi... 
mismo, recomienda al Ma,gisterio que se 
una en esfuerzos, aspiraciones y acción 
en sus propias asociaciones profesiona.
les. "La unidad de los estamentos prima..
rlos es imprescindible en una época so.. 
cializadora como la presente. Solamente 
la unidad proporciona la fuerza sufi.. 
dente para defender. con posibilidades 
de éxito los intereses profesionales". 

MAYORES FACILIDADES PARA 

LOS ESTUDIOS TECNICOS SUPE· 


RIORES Y DE GRADO MEDIO 


El Ministerio de Educación Nacional 
ha informado al Sindicato Español Uni... 
versitario y. a los directores de las es
· cuelas técnicas de las líneas principales 
de la reforma de la ley vigente de ense
ñanzas técnicas, promulgada en julio de 
1957. Las carreras de ingenieros y ar.. 
quitectos, según las líneas . que se prepa.
ran, durarán sólo cinco años, y las de pe... 
ritos, tres año.s. 

Podrán ingresar directamente ·en las 
escuelas de ingenieros, de llevarse a cabo 
esta reforma, los bachilleres superiores, 
en cúalquiera de sus modalidades, que 
hayan aprobado el curso preuniversita.
rio, los oficiales de los tres ejércitos y 
los peritos y aparejadores procedentes 
de las escuelas técnicas de grado medio. 

Los aparejadores y peritos estudiarán 

durante tres años nada más. Ingresarán 
directan1ente en las escuelas técnicas de 
grado medio los bachilleres laborales 
elementales, excepto los administrativos 
y los maestros industriales. Aprobando 
un curso de adaptación también podrán 
ingresar todos los bachilleres, los peri
tos mercantiles y los maestros de prime
ra enseñanza, así como los obreros cla
sificados como oficiales de primera que 
lleven dos años en esta clasificación y 
aprueben un curso preparatorio. 

CURSOS POR CORRESPONDENQA 

PARA INGRESO EN FILOSOFIA Y 


LETRAS 


Como en años anteriores, el Centro 
Profesional de Enseñanza Postal del 
S. E. U. ha establecido un cursillo para 
el examen de ingreso en las Facultades 
de Filosofía y Letras y dirigido hacia 
los maestros que deseen proseguir estos 
estudios. 

El curso comenzará a partir de febnt· 
ro y hasta los exámenes, preparándose 
de todas las materias de que consta la 
prueba y realizando multitud de ejerd.
cios propuestos en cada envío, que se 
efectuarán quincenalmente. Este sistema 
de enseñanza por correspondencia se ha 
revelado como particularmente eficaz 
para el caso de las personas ocupadas 
por razón de trabajo, y no sólo en este 
curso de ingreso, sino también en los 
restantes cursos de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, que hasta ahora tiene 
implantados este Centro Postal. 

Período de matrícula: Desde el 10 de 
enero hasta el 15 de febrero. Informes 
complementarios en: Centro Profesional 
'de Enseñanza Postal, glorieta de Que~ 
vedo, 7. Apartado 10.128. Madrid~lO. 

CAMPAAA CONTRA EL HAMBRE 

EN EL MUNDO 

Las Mujeres de Acción Cató'lica han 
señalado 'el primer viernes de febrero 
como fecha para la celebración en Espa~ 
ña de la "Campaña contra el Hambre". 
uniéndose a· las Or,ganizaciones que Ju.
chan contra el hambre en todo· el mun.
do. 

La Sección de Infancia, dentro de esta 
Campaña contra el Hambre en el mu.n-
do, pone a disposición de ustedes mate.
ria], que esperamos sea de la· mayor 
utilidad para la preparación y reali~a.. 
ción de los fines que la Campaña per-
sig:ue: hacer caer al niiío en la. cuenta 
de que hay otros muchos nifio.s: en el 

http:tru�m.os


mundo que no gozan de sus facilidades 
morales y materiales y animarle a con~ 
tribuir con su donativo personal y ge
neroso a aliviar las dificultades de esos 
hermanos suyos (no importa tanto la 
cuantía del donativo cuanto que el niño 
se desprenda de algo suyo para darlo a 
los que están más necesitados que él. 
Es preciso insistir mucho en este punto 
en la preparación de la ofrenda porque 
el fin principal de la Campaña es educar 
la conciencia del niño y res.ponsabilizar
le respecto a los que están menos dota~ 
dos que él. moral y materialmente). 

Para esto hemos preparado y les ofre
cemos el material siguiente: 

1. Un cartel de propaganda al pre-
cio de dos pesetas ejemplar. 

2. Unas estampas de propaganda al 
precio de 12 pesetas el ciento. 

3. Un guión para una charla infor
mativa a los niños al precio de una pe
seta ejemplar. 

4. Un guión para un acto de ofren ... 
da, en forma de velada, que servirá 
para que los niños vivan el espíritu de 
la Campaña, tomen parte activa en la 
ofrenda y hagan su donativo con más 
solemnidad. Precio, una peseta ejem
plar. 

5. Un cuadernillo con viñetas en 
blanco y negro para que los niños la 
coloreen y unas aleluyas como texto, que 
servirá para que los nifios se informen 
del fin y espíritu de la Campaña. In
cluimos un ejemplar para que ustedes 
8e hagan una idea y puedan comprobar 
el fin pedagógico que hemos perseguido 
al editarlo. 

Creemos que el aliciente del premio 
hará que los niños se interesen por él 
y se logre con ello el que se informen, 
que es lo que se trata de conseguir. 

Precio del cuadernillo: 2,50 pesetas. 

Precio de las mismas aleluyas en do
ble hoja, tamaño folio: 0,50 pesetas. 

6. Tenemos unos sobres es pecialinente 
impresos para la Campaña para hacer la 
ofrenda; pidanlos si lo creen ustedes ne
cesario. 

Esperamos de ustedes todo el sincero 
interés y eficaz cooperación que esta 
Campaña merece y les rogamos enea.. 
recidamente hagan sus pedidos a la ma
yor brev~dad posible para evitar aglo
meraciones de última hora, que siempre 
redundan en perjuicio de todos. 

No hace falta insistir en que el éxito 
de la Campaña¡: en su faceta infantil, 
está en manos de ustedes, directores . de 
Centros de educación. Sabemos que se 
dan ustedes cuenta de lo fundamental de 
au cordial y entusiasta colaboración; por 
eso estamos seguros de. que no regatea
rán su esfuerzo para hacer llegar a los 
nlflos el mensaje que la Ca.mpafia desea 
hacer llegar hasta ellos. 

Pedidos a Consejo Nacional ·de Muje .. 
res de Acción Católldl. A!fonso XI, 4. 

Madrid. "Campaña contra el Hambre en 
el Mundo". Sección de Infancia. Los pe
didos se servirán contra rembolso. 

Nota.-Las recaudaciones deberán en .. 
viarse al Consejo Diocesano o directa
mente al Consejo Nacional. 

¿QUE HAREMOS CUANDO NO 

TENGAMOS NADA QUE HACER? 

Se ha celebrado en Madrid, a prindw 
pios de diciembre, una reunión de pro
fesores de Formación del Espíritu Na.. 
cional sobre el tema "El ocio como ac .. 
tividad educativa", problema de acucian
te actualidad. 

Se ha llegado a hablar de la "amenaza 
del ocio" en la sociedad moderna. Has
ta hoy se ha venido formando ··para el 
trabajo", ¡pero conviene considerar la 
problemática que plantea el empleo 
adecuado de los ratos libres, cada día 
más extensos. 

DOS ENFERMERAS CUIDARAN A 


LOS NI:SrOS MIENTRAS SUS PAPAS 


VEN 'LA PELICULA 


Se trata de , una idea, la primera que 
se pone en práctica en España. que ha 
tenido la empresa de un cine de Madrid. 
Si la película que se exhibe en dicho 
local no es apta para menores, los pa.. 
dres entran en la sala a ver la película 
y los niños se quedan jugando en una 
e s t a n e ia especialmente acondicionada 
para juegos y distracciones propias para 
infancia. Los chiquillos se entretienen y 
pasan el rato bajo la vigilancia de dos 
diplomadas de "Salus Infirmorum". 

TELECLUBS RURALES 

T eruel va a ser la primera provincia 
española que va a iniciar, en plan pi
loto, una red de T eleclubs rurales, con 
el fin de que hasta el pueblo más es.. 
condido y pequeño ,puedan llegar los pro~ 
gramas culturales y recreativos a través 
de la televisión. En principio, esta ini
ciativa se ,concreta a seis poblaciones ra~ 
dicadas en zonas campesinas y mineras 
-Utrillas, Montalbán, Ojos Negros, Ri
llo, Escucha y Andorra-'-, pero es pro
pósito de las autoridades provinciales 
y locales extenderla a otros muchos pue
plos donde la idea ha sido aco,gida tam
bién con entusiasmo y satisfacción. Y es 
propósito de los organizadores de estos 
T eleclubs construir edificios propios para 
sus instalaciones en los que contarán. con 
salones para televisión y radio, biblio
teca, hemeroteca, juegos recreativos, sa
las de estar, bar, etc; Los solares para 
lenvantar esos edificios han sido cedidos 
por los respectivos ~yuntamientos o em, 
presas mineras y en la construcción de 
los mismos colaboran el Ministerio de In .. 
formación y Turismo que, a través de la 
Dirección · Ceneral de Radiodifusión y 
Televisión, ha acogido desde el primer 
momento esta i~ea con todo calor. Por 

otra parte, este Organismo estudia Ja po
sibilidad de transmitir programas esp~ 
ciales dedicados a estos Teleclubs, pro
gramas que, además de servir para la me,b 
jor formación cultural de las . poblacio
nes rurales y mineras, sean también de: 
entretenimiento y diversión. 

Esta feliz iniciativa sabemos que h~ 
sido muy bien acogida en otros puntos. 
de España y que muy pronto alcanzarán.· 
una rápida difusión, al igual que hah 
ocurrido en otros paises, entre ellOSi• 
Francia e Italia. 

EL BACHILLERATO RADIOFONl--· 

CO LLEGARA A LOS EMIGR.A.N..· 


TES 


Está ya decidido el montaje de eml• 
siones del bachillerato radiofónico, cotlll 
validez oficial, dedicadas a los emigran
tes para que desde aquellos puntos le ... 
janos puedan seguir sus hijos o ellos ffii.s... 
mos las lecciones. 

BECAS DE ESTUDIOS Y EXTEN.:.. 

SION DE ESCUELAS PRIMARIAS· 

EN EL EXTRANJERO PARA HIJOS. 

DE NUESTROS TRABAJADORES 


Becas de estudios. - Unas doscientaS\ 
becas han sido ya creadas para hijOSI 
de emigrantes con el fin de que cursena 
estudios de bachillerato, formación pt'O-'· 
fesional, bachiller laboral o magisterio. 

La mayoría han sido adjudicadas & 

niños que residen en España y tenían: 
el padre o la madre en el extranjero. 
como trabajadores emigrados, pero tam~. 
bién se h?Ut pro;porcionado a otros re-. 
sidentes en el extranjero. . 

Escuelas españolas en el extranjero.. 
A este fin, varios maestros. nacionale& 
han acudido a Bélgica para ocuparse de
la enseñanza primaria de hijos, de. tta.. 
bajadores españoles en Bruselas, Lieja· Y 
Charleroy, donde, en locales adecuados, 
impartirán clases diariamente. También< 
se trabaja por superar las dific:ultade&. 
que implica montar escuelas primarias. 
para españoles en las ciudadés· europeas. 
de mayor concentración de nuestros. 
emigrantes, a la vez que se $5tu9ia Y 
proyecta la creación de jardines de la
infancia. Están a pt.mto de crearse ya 
en Lausana Y. en Ginebra. 

SOBRE ORIENTACION ESCOLAR 

VERSARA EL VI CONGRESO DE 


LA F. E. R. E. 


El VI Congreso Nacional de la Fe
deración Española de Religiosos de En
señanza (f?. E. R.· E.) se celebrará so-
bre el tema general "Orientación esco-
lar", del 27 al 30 de diciembre en Ma--. 
drid. 

Habrá sesiones generales y reuniones.. 
de estudios por ramas docentes. Las po
nencias aplicarán el tema a la enseñan.
Z¡¡l ;primaria media, profesional y univer
sitaria. En la sesión de clausura pronun
ciará un discurso el nuncio de Su San
tidad, monseñor Riberl. 



EXTRANJERO 
PENURIA MUNDIAL DE DOCEN

TES 

Una conferencia de expertos, reunidos 
~n Ginebra bajo la égida del Bureau in
temational du travail, ha examinado el 
,problema de la penuria mundial de do
-centes en los establecimientos de pri
mera y segunda enseñanza, así como 
los de enseñanza técnica y profesional. 

Los 24 especialistas presentes han es
timado .. que para atraer a la docencia 
-elementos valio~os, y para retenerlos, 
~ería preciso que los docentes se benefi
ciasen de un estatuto social y económi
~o que correspondiese a la importancia 
y a las responsabilidades especiales de 
.sus cargos". 

CONGRESO MUNDIAL SOBRE NI

~OS SUBNORMALES 

En Bruselas ha tenido lugar un Con
.greso Mundial de ayuda a los jóvenes 
-con dificultades mentales, que ha abor~ 
dado el problema de la educación e in
tegración social de estos niños y adoles
-centes el número de los cuales se evalúa 
-en 12· millones en el mundo. 

CENTROS DE DOCUMENTACION 

PEDAGOGICA EN EUROPA 

En Europa son centros de documen
tación pedagógica y escolar: el Bureau 
Intemational d'Education, el Centro de 
1nformaci6n y Orientación de la 

UNESCO, el Instituto Nacional Peda~ 
gógico de París y el Servicio de fa~ 

·'formación y documentación de Bonn. 

ESCUELA Y TIEMPO LIBRE 

Se ha desarroJlado en Ortisei (Italia) 
·d "Corso nazionale di aggiornamento'' 
sobre Escuela fundamental y tiempo li
bre, con la .participación de cerca de 
300 maestros y dirigentes de la escuela 
primaria italiana. 

El problema desarrollado estuvo oricn
"tado en tres direcciones fundamenlales: 
(}'Ue el niño sepa usar del tiempo libre; 
··que el tiempo libre sea instrumento de 
formación general; que sea medio de re

'novación didáctica para los docentes. 

liNSE'SfANZA PROGRAMADA 

La UNESCO .<ha · ernitido nuevos in
, formes, procedentes de los. más re11om-
1brados especialistas, sobre la enseñan-

za programada tal como se viene prac
ticando en los Estados Unidos, do01de 

los nuev~s métodos están desplazando, 
por su eficacia patente, a los viejos pro

cedimientos tradicionales. Se trata, para 
decirlo en pocas palabras, de conjuntar 

en torno a unos temas de princi.oal in
terés los manuales ilustrados, los grá
ficos, las fotografías, las películas )' las 
grabaciones, pero, sobre todo, de utili

zar en las escuelas la radio y la televi

sión. 

Como dato curioso anotemos que en 
las 300 encuestas verificadas en los Es
tados Unidos se acaba de demostn1r que 
en un 65 por 1 00 de los casos no hubo 
diferencia entre la docencia tradicionRl 
y la verificada por televisión, y en un 
21 por 100 la televi.sión aventajó inclu
so a la docencia directa. Se cita también 
el ejemplo de Italia, donde el número 
de alumnos aprobados en las pruebas 
realizadas 1por la "tele~schola" ha supe~ 

rado en casi un 5 por 100 a los de la 
ensefianza normal. 

Ciertamente que aún no :Puede deter
minarse de manera rotunda la excelencia 
de esta pedagogía que van suscitando 
los progresos de la técnica. Hoy por 
hoy el maestro resulta insustituib!~. Pero 
no está fuera de propósito comprobar 
que a lo menos en ciertos casos de ne~ 
cesidad insoluble pueden los instrnmen.
tos ;mdiovisuales sti¡plir al maestro o, por 
lo menos, prestar inestimable colahcra.
ción (1). 

TELEFONO PARA SORDOMUDOS 

Científicos del Instituto de Tecnolo
gía de Israel han concebido un teléfo
no para sordomudos. El que ''habla" 
oprime unos botones que transmiten vi-
braciones que el "auditor" recibe cuan
do apoya sus dedos sobre un diafrau
ma. Estas vibraciones son de tres fre
cuencias para cada uno de lu.<:~ cinco de-
dos de la mano, lo que ·permite formar 
un vocabulario de 5.000 palabras. Si 
se tiene en cuenta que la mayoría de 
los hablantes no utilizan más de 2.000 
términos para expresar~e. e1 número de 
voces que pueden obtenerse de ese modo 
permite lograr una comunicación sufi .. 
dente. 

(1) Para ampliar sobre esta cues
tión, re.comen.damos la lectura de "No
tas y 'Documentos", núm. 5, Editorial 
C. E. D. O .. D. E. P. 

INFANCIA Y DINAMICA SOCIAL 

Se ha desarroll~do en Turin el XII 
Congreso Nacional de Estudio sobre el 
tema "Infancia y dinámica ~acial', or
ganizado por el Centro Didáctico Na
cional para la Escuela Materna, en co
laboración con la Administración rntl-
nicipal de aquella ciudad. 

Se han abordado los siguientes pro
blemas: "El nifio y el mundo actual en 
transformación"; "Problemas humanos, 
psicológicos y sociales de los movimien
tos de población (emigración e inmigra-
ción interna)"; "Pro~lema3 redagógico
educativos en relación con los fenóme-
nos de emigración e inmigración", etc. 

ACTIVIDADES CIRCUrvffiSCOLA.. 

RES 

La UNESCO ha iniciado en los pri
meros días de diciembre el estudio de 
las actividades circumescolares, con oh
jeto de pn;parar la próxima Conferen
cia Internacional de la Juventud. For
man parte de este estudio una serie de 
aspectos de extraordinario interés edu
cativo, como el ejercicio de los depor
tes, las prácticas culturales complemen-
tarias, entre ellas la lectura juvenil, el 
cultivo de las artes plásticas, de la mú
sica y del teatro; las experiencias cien-
tíficas, y no menos la preparación de 
los muchachos ,para la vida cívica y 
para la comprensión internacional. 

Queremo'i subrayar este problema de 
la UNESCO como ejemplar llamada a 
considerar tales instituciones circumesco.
lares como instrumental valioso de la 
educación humana, más que como ele~ 
mentos educativos complementarios. 

Podrla decirse, sin duda alguna, que 
el valor educativo del conjunto de todas 
ellas es muchas veces más provechoso 
para la formación de la nifl.ez y de la 
juventud que los recargados planes y 
cuestionarios de la denominada discl.
plina fundamental. 

HISPANOAMERICA CRECE EN 

28.000 PERSONAS POR DIA 

·Los estadígrafos de la F. A. O. han 
lanzado sobre Hispanoamérica otra de 
estas cifras que inducen a meditar: La 
América de habla es1oafí.ola y portugue.
sa crece a razón de 28.000 personas por 
día, o sea, a algo más de diez millones 
por afio. 

La "explosión demográfica", que se 
veía venir y hasta se comprobaba, es 
ya una realidad concreta, medida y cal .. 
culada, qtte lanza a Hispanoamérica a 
una gran carrera y a poblar un conti~ 
nente vado. Para 1975 vivirán ya en 
estos países más personas que en toda 
Africa, y para finales de siglo se ha~ 
brá superado a la poblada Europa. 

Su salvación está en las grandes re.
servas. de tierra y en una mejor e;x.plota.
ción agrícola, y en la unificación del 
continente, tan lleno de desigualdades. 



E 1 SLACION 

ORD·EN de 15 de octubre de 1963 ("B. O. del E." de 
1 de. noviembre de 1963) sobre ampliación de la Junta 
N a e zonal de Alfabetización y constitución de la Comí~ 
szon Técnica de Alfabetización de adttltos por la que se 
acuerda: 

Primero. La Junta de Alfabetización 
·creada por el artículo 3. • del Decreto 
·de la Presidencia del Gobierno de 1 O 
-de agosto queda ampliada, sin perjui
cio de posteriores designaciones, cCDn los 
siguientes miembros: Director General 

·de la Prensa, Comisario de Protección 
Escolar, Director general de la Guardia 
Ovil, Director del Instituto Nacional 
de Previsión Y Director general del Ins ... 
tituto Nacional de Estadística. 

Segundo. Serán funciones de la Jun
ta Nacional las siguientes: 

Cuarto. El Secretario de la Junta Na .. 
cional y de su Comisión Técnica de Al
fabetización, Director técnico responsa
ble de la organización y desarrollo de 
la Campaña Nacional bajo la inmediata 
dependencia del Director General de En· 
señanza Primaria, propondrá a la Direc~ 
cinó General de Enseñanza Primaria y 
tendrá a sus órdenes el equipo de per
sonas necesario para la preparación y 
ejecución de los ,planes de alfabetización, 
siendo Ponente de las propuestas y re
soluciones que la Comisión Técnica deba 
formular y, en su caso, someterse a la 
Junta Nacional. 

Quinto. Por el Director General de 
Enseñanza Primaria como Presidente de 
la Comisión Técnica de Alfabetización 
se adoptarán las resoluciones proceden~ 

tes para la organización de estos ser
vicios centrales y de los correspondien.
tes a las esferas provinciales y munici
paJes a tenor de los preceptos de los De .. 
cretos de la Presidencia del Gobierno de 
1 O de agosto y de este Det,oartamento de 
24 de julio antes citados, y demás dis-
posiciones vigentes en la triple proyec~ 
ción de las actividades de la Campaña! 

a) Alfabetización rápida y urgente 
de los analfabetos absolutos con el com~ 
plemento cultural mínimo formativo e 
informativo y de la consiguiente atención 
a los neolectores para evitar la recaida, 
por desuso, en el mal que se combate. 

b) Elevación del nivel mínimo de 
cultura a las exigencias establecidas para 
la obtención del Certificado de Estudios 
Primarios que habrán de alcanzar todos 
los espafíoles que no realicen estudios 
su-periores a aquéllos. 

e) Contribución a que todos ellos se 
integren en una sistematizada educación 
permanente de adultos que extienda, pe:r~ 
feccione y actualice todo lo posible la 
cultura popular en función de los pro
gresos y necesidades del desarrollo so-
cial y económico del pais. 

A) Conocer y aprobar, en su caso, 
los planes nacionales de lucha contra 
el analfabetismo que formule la Comi
sión Técnica de Alfabeti:;:;ación de Adul~ · 
'1:os, de conformidad con el artículo 4.0 

del mencionado Decreto de la Presiden ... 
cla, y acordar las orientaciones de las 
.Campafias que dicha Comisión Técnica 
·~ejecutará, y 

B) Sugerir a través de cada una de 
'las representaciones que la integran la~ 
posibilidades de colaboración efectiva a 
'la extensión del analfabetismo .Por parte 
·de cada organismo representado y tras ... 
'ladar a éstos, mediante la respectiva re .. 
presentación, las necesidades y aspira· 
dones de la Campafia que a cada uno, 
.dentro de los planes y coordinaciones 
·previstos, puedan efectuar. En este as
pecto, y para dar mayor agilidad y efi~ 

cada a la coordinación de todas las co~ 
'laboraciones de cada miembro de la Jun~ 
rta, .PUede designarse un representante· 
.que mantenga con el Secretario de la 
·misma la relación frecuente que con~ 

.duzca al mejor y más rápido apravecha
:miento de todas las participaciones en la 
campañ.a. 

ORDEN de 7 de noviembre de 1963 ("B. O. del E." 
del 2 de noviembre de 1963) por: la que se autoriza a las 
Comisiones Permanentes a cubrir las bajas producidas 
en los Maestros alfabetizadores con Maestros naciona
les eri expectativa de destino o interinos por la ·que .se 
acuerda: 

Tercero. La Comisión Técn.ica de 
Alfabetización de Adultos estará consti~ 
tu.ida del modo siguiente: 

Presidente: El Director General de 
Enseñanza Primaria. 

Vicepresidente:· El Comisario de Ex
-tensión Cultural. 

Secretario: El Secretario de la Junta 
Nacinal, que asumirá las funciones del 
Director Técnico de la Campaña. 

Vocales: El Inspector General de En ... 
·señanza Primaria y cuatro expertos (dos 
·en Alfabetización, designados ;por la Df ... 
·rección General de Enseñan:¡¡;aPrimaria, 
y . dos de E3tensión. Gu1tur~1t n0mbrados 
·Pm' .el ComiSario de Extensión Cultural). 

Primero. Las bajas que se produz... 
can en las plantillas de Maestros de Es ... 
cuela especiales de Alfabetización de 
adultos correspondientes a la provincia, 
en tanto no se acuerde la .posible supre
sión o adscripción a otra con arreglo al 
articulo 3.0 del Decreto de este Depar-
tamento de 24 de julio último, se cubri~ 
rán por las Comisiones Permanentes de 
Educaci'án: 

a) Con Maestros o Maestras nado~ 
nales en expectación de destino a título 
de propiedad provisional que volunta~ 
riamente lo deseen, o 

b) Por Maestros interinos, si la Ins
pección no tiene Maestros volantes dis
ponibles para este servicio. 

Segundo. Lo S nombramientos oe 
Maestros interinos .para Escuelas espe.
dales de Alfabetización de adultos se 
harán por la Comisión Permanente, a 
propuesta nominal de la Inspección Pro.
vincial de Enseñanza Primaria que de
signará discrecionalmente a los aspiran~ 
tes voluntarios que . considere en mejo.
res condiciones de edad, preparación, 
entusiasmo y capacidad de adaptación y 
perfeccionamiento .para el servicio espe
cial que se trata de atender; y para las 
vacantes de las mencionadas Escuelas 
podrán ser destinados, indistltamente, 
Maestros o Maestras, siempre que, asig ... 
nada en su origen la Escuela a un sexo 
determinado, no . hubiera aspirantes del 
mismo qué acepten su desem,pefio. 

Tercero. El régimen· administrativo 

para los que, designados con cará&ter 
provisional o interino, desempefien esta 
Escuela será el mismo señalado .para 
los titulares por dicho Decreto del 24 de 
julio, excepto los relativos a los artícu
los 8.0 y 9.0 

Cuarto. Antes de la incorporación a 
sus destinos, los Maestros nombrados 
con arreglo a esta Orden recibir.~m del 
Inspector Delegado de Alfabetización las 
instrucciones teórico~prácticas necesarias 
para el mejor cumplimiento de su espe
cial cometido. 

VIAJE DE LOS MAESTROS 
AL EXTRANJERO 

Nuestro compafiero don Anto
nio J. Onieva ha organizado para 
este verano un viaje de los maes-
tros a Oriente. 
. Las etapas principales serán: 

Madrid - Roma ~ Nápoles ... Capri .. 
Atenas ~ Constantinopla - Beyrut.
Tierra Santa ·~ El. Cairo .. Madrid. 

Todos estos lar,gos trayectos se 
harán en avión; las excursiones 
se verificarán en autocar ·y en 
barco. 

La duración del viaje será de 
veintidós días, y el coste por per .... 
sana, todo ·comprendido, 25.900 
pesetas. 

Para todos los detalles de este 
viaje, puecen dirigirse los intere
sados al domicilio del sefior Onie ... 
va, calle rle García de Paredes, 
núm. 49, 2.0

,_ Madrid (3}. 



VIAJE DE ESTUDI S A ITALIA 
Por AURORA MED INA 

Inspectora. Central de Enseilanza Primaria. 

Es Italia uno de los .paises donde la 
~ducación preescolar, desde el punto de 
vista técnico, se halla mejor organizada. 
Responde no sólo a una tradición de 
muchos años, sino a una aplicación in
teligente y orgánica de las técnicas mo..
dernas al aspecto específicamente for.
mativo de los niños pequeños. 

Se convocó el Congreso de educación 
de Scuola Materna en Turín del 4 al 1 O 
de septiembre, al que fui expresamente 
invitada y al que llevé la representación 
·de España, junto a un reducido grupo 
<le ';parvulistas y una inspectora intere..
sada en los problemas preescolares \1). 

Dos eran fundamentalmente lqs mó..
viles de este viaje: 

1.0 Asistir al Congreso mencionado. 
2.0 Estudiar la organización de la 

educación preescolac en Italia a nivel na.. 
·'cional, provincial 	y local y ponerme en 
contacto con las personalidades, entida.
des, casas editoras de material educati
vo y organismos que se ocupan de la 
.educación de los pátvulos. 

l. 	 CONGRESO DE EDUCACION 
PREESCOLAR 

La primera parte se realizó. en Tu.
ñn al. tomar parte en el Congreso de 
Scuola Materna, cuyo tema general fue 
los problemas que, en el aspecto educa..
tirvo del ·pequeño, plantean los constan .. 
tes movimientos de inmigración interna 
y el modo de resolverlos. 

En él ocupó España puesto de ho!lor 
y hube de dirigir unas palabras de sa.
ludo en la solemne sesion de apertura 
en nombre 	de la Dirección General de 
Enseñanza Primaria y de todas las edu.
cadoras de párvulos es,pañolas. 

La sesiones del Congreso doctrinales 
y deliberativas se completaron con vi.. 
sitas a las 	 escuelas maternales de· To.. 
rino, que, a pesar de hallarse en perio
do oficial def vacaciones, presentaron una 
valiosa muestra de los trabajos didácti
cos realizados por las mismas maestras 
y de las realizaciones de los niños en 
distintos aspectos, como modelado con 
<liversas materias, trabajos de serpenti..
nas y pajas plastificadas, interpretado~ 
nes y transformaciones fantásticas e 
imaginativas del material de recupera.. 
dón en la que compiten los niños, utt .. 
Jizadón y transformación de elementos 
de uso corriente en motivos ornamen
tales y artístico-s. Toda· ello en . un gra... 

· tísimo ambiente arquitectónico, que es 
lndice de la preocupación de las aufo .. 
ridades. por 	esta edad.. tan interesante 

, p,ara la personalidad futura del indivi
·duo, 
. .'t:tiYiJnos ocasión de ~visi~ar en Turln 
las · &euelas.· Maternales de: 

SA*A S.M;n-fA,~E'.n la· perfera de Tuna. · · 

. (1} l)e~ra ',l'o:rno~: Nij~éé~. de Pa.m

.;i)lona. PilAr. Z.abal~~~Dirootor@' de Grup0 
· ~seo~•..·F'elicida.d ~leruelo¡. Infip®tora. 

El sistema es en gran parte Montes.
sori y cada Maestra comienza y termi
na con los mismos niños. Por supuesto, 
comen allí y los gastos de mantenimien
to completos son financiados por el Co
mune. 

Después de la jornada obligatoria, 
también para estos niños. existen per.. 
manencias. En total, pasan en la Escue
la siete horas, de nueve a dieciséis. 

LA VALLETTE-A de via Sansovino 111, 
cuya Drectora, Laura Traversa, ha sa
bido imprimir a toda la escuela un ran.. 
go interesante de finura y elegancia. que 
se manifiesta en las realizaciones. 

Por supuesto, en todas ellas destaca 
el lugar destinado al trabajo al aire li
bre y la gran amplitud para el campo 
de juego con prado verde y arena donde 
se hallan loz juegos de jardín. 

PICOLA TóRINO. - Vía Berbene, -4. 
Esta es una Escuela de con~trucdón y 
ambiente más antiguo, pero no anticua..
do; sus Maestras, modernas también, han 
realizado un esfuerzo para adaptar el 
local y el material didáctico a las nue.. 
vas corrientes formativas. Todos los ser:.. 
vicios están cuidados al máximo en de.
talles. 

Aseos y dependencias indican en to
las las Escuelas que .el niño permanece 
allí prácticamente todo el día, que reci
be al menos una comida, que se cuida 
su aseo .personal, enseñ.ándole a adquirir 
hábitos de 	limpieza y orden, como se 
advierte por las toallas individuales, va
sos, cepillos, peines, etc. 

Las Escuelas 'Visitadas son exclusiva~ 
mente . para nifios comprendido entre los 
tres y seis años, con secciones que os.. 
cilan entre las 5 y 12 unidades, y con 
Directora propia especializada. 

Lá clausura del Congreso se lleva a 
cabo en un 	ambiente de entusiasmo con 
más de 1.000 congresistas y presidida 
¡por el Director general de Enseñ.anza 
Elemental, Dott. Accardo. 

II. 	 ESTUDIO DE LA ORGANIIZA..
CION PREESCOLAR lTALlANA 

A este respecto interesaba conocer las 
organizaciones que a nivel nacional se 
ocupan de la Scuola Materna. La orga.
nización a nivel local y la propia Es
cuela, así como, y muy directamente. 
las Escuelas que tienen a su cargo la 
formaciós de las Maestras de· Escuela 
Materna (1). 

a) Organización a nivel nacional. 
1.0 En Roma.--Contacto con el Mi.. 

nistero della Publica Istruzione a través 
del Direttore Generale della Istruzione 
Elementare, Dott. Salvatore Accardo, 
que me da una visión panorámica de los 
problemas educativos en !tala y la so~ 
lución de • ellos en los distintos planos, 
así como el enlace y base. psicológica. y 

1

(1) :mn Italia, el término Scuola Mater
na comprende la educación del niflo de 
dos ~ seis dos. 

didáctica entre la enseñanza Materna, 
Elementare y Media, y del inspecto
re Dott. Dispensa, encargado, especial~ 
mente, de los problemas administrativos, 
de la Escuela Materna. 

Las horas de estudio con el Inspec
tor Central del Ministerio, Dott. Cesa
re Fassari, me han permitido conocer al 
detalle la organización administrativa Y 
técnica de la enseñanza elemental en to-
dos los grados y escalas jerárquicas, que 
permiten: una dirección y un control in
mediato y muy definido de la enseñan
za en todos sus planos. 

2:' En Br:escia.-En esta ciudad, con. 
una tradición ,parvulista entrañable, pues~ 
to que Montpiano, donde se reveló el 
genio de Rosa Agazzi. está a quince mi
nutos de coche del centro de la ciudad, 
se halla el Centro Didattico per la Scuo
la M atema, en lugar recogido y silen-· 
cioso como un templo. Y lo es realmen
te gracias al contenido científico que 
encierra como historia, como doctrina. 
como in'Vestigación y como núcleo .pro
pulsor de cursos, congresos y perfeccio
namiento de educadores, que tienen en· 
sus manos la formación del niño pe
queño. 

La dedicación y el inteligente trabajo 
del Dott. Franco Tadini, su Director*" 
así como su 9ran corazón entrañado en 
todos los problemas de la infancia. asis
tido por un equipo de consejeros, con 
su ,presidente Aldo Agazzi, Profes01r de 
la Universidad de. Milán y tan conocido 
por las educadoras españolas por sus 
libros y últimamente por las sugestivas 
conferencias que por iniciativa de la Di
rección General de Enseñanza Primaria 
se celebraron en Madrid en un curso de 
Educación Preescolar, han dado a este· 
Centro un ritmo de trabajo tan riguro
samente científico, serio y sereno a la. 
vez que cordial, que resulta de fácil y 
amable acceso lo mismo al universita
rio que al técnico inmediato de la edu
cación. Desarrolla a la vez cursos. con
gresos y estimula a los educadores para 
perfeccionarse en su función. 

3.0 En Trento.-En esta ciudad de 
tanto abolengo teológico se halla la 
sede central de la O. N. A. l. R. C. 
Opera Nazionale di Assistenza all'Infan~ 
zia delle Regini di Confine, cuya mi
sión fundamental es la ayuda en el te... 
rreno educativo a las regiones del con~ 
fin, en su límite con otras naciones. tie
ne a su cargo todos los problemas edu... 
cativos, pero fundamentalmente trabaja 
y dirige con exacta visión técnica los 
problemas de la Escuela Materna. 

Su Presidente, el honorable Giovanf 
Battista Carron, tan dinámico y eflclen-
te, así como su selectisimo grupo de co-
laboradores, han organizado tan perfec.. 
tamente su trabajo técnico y directiv~ 
que .puede decirse que tienen en la ma.. 
no cada Escuela, cada lugar donde e:ltl.$.
ten nifios. Por otra parte, el nivel edu
cativo es bastante alto debido quizá · a 
esta . organización que tan inmediata y 
solictamente vela por los centros de en:.. 
sei1anza. 

4.0 En l?.oma.-La Opera Montesso
ri en Corso Vittorio Emanuele,. 11&. 



Como su nombre indica, se ocupa jus~ 
~tamente de la técnica montesoriana, ex
"tendiéndola y manteniendo lo existente 
por medio de cursillos, periódicos, revis
tas, publica< iones en un trabajo inten
so y en contacto con las escuelas. Pre
para en la Escuela Magistral a sus 
Maestras, que han de realizar los cur
sos correspondientes ,para diplomarse en 
·el método. 

5. o Centro de Documentación de Flo~ 
rencia a cargo del Proff. Caló. La visi~ 
ta al Centro es interesante por los vo
lúmenes y la documentación tan bien 

.organizada que posee, incluso desde el 
punto de vista de mi es,pecialidad. Está 
instalada en un vieJo caserón, no por 
·eso menos amable. 

6.0 Escuelas Magistrales. -Las Es
·cuelas Magistrales se distin~uen de los 
Institutos Magistrales en que éstos son 
para la f•rmación de la Maestra ele
mental y aquéllas para la formación de 
Maestras de Escuelas de Párvulos. Exis .. 
ten oCho Escuelas Magistrales del Es
tado y numerosas particulares, controla ... 
das y subvencionadas .por éste. 

Lo fundamental en ellas es la prácti ... 
ca constante de las alumnas con los pe
·queños y la adquisición de hábitos y 
-destrezas necesarias a su futura misión, 
.así como el intenso conocimiento psico
lógiCo y biológico del pequeño y la di
<láctica de su formación. 

Por su.puesto, es indispensable la Es
·cuela Materna en el mismo edificio o 
recinto, formando parte integrante de la 
'Scuola Magistrale. . 

Se estudia con detenimiento la Scuola 
Magistrale de Milán. 

ScuoLA G. SACCHI Y EL GIARDINO 
'D'INPANZIA.-Su organización responde 
al concepto formativo práctico y doctri ... 
nal necesario a la Maestra de Párvulos. 
Deben estudiar los alumnos tres cursos 
y tienen en la actualidad dos secciones 
para cada curso, de 35 alumnos cada 
una. En la planta baja se hallan las 
.aulas y servicios correspondientes al Jar ... 
din de Infancia, cuyo funcionamiento 
't"esponde a una linea más agazziana que 
montessoriana, pero tomando lo más 
aprovechable de las dos técnicas y aña~ 
<liendo algo de Froebel. 

La instalación es ,perfecta, aunque no 
es moderna ni funcional. Sin embargo, 
-el jardin es . mara<Villoso y en él pasan 
gran parte del día los niños. 

La biblioteca, muy nutrida y compren .. 
siva, y la sala de material completo, has.-
1a el punto de vista histórico. 

La orientación de h cátedra de dibu .. 
jo, modelado y juegos, tiene el matiz 
·didáctico a que obliga la finalidad a que 
·se destina y las alumnas deben no ser 
.artistas, sino cultivarse para llegar a ser. 

Numerosas técnicas y conocimientos. 
:sobre. estas materias deben quedar al 
-cabo de los tres cursos perfectamente 
a:similadas. 

h) Organización a nivel local. 

Aunque existen escuelas de párvulos 
directamente del Estado y en edificios 
propios, lo más corrieJJ.te es que és ... 
tas eili su gran mayoria dependan de 

los Ayuntamientos sobre todo en aqué~ 
llos que tienen una floreciente vida eco
nómica o también de entidades .paraesta .. 
tales o privadas como en el caso de las 
empresas. Naturalmente hay Escuelas ' 
maternales privadas, independientes o 
anejas a Colegios de enseñanza de dis .. 
tinto grado y como preámbulo y comien .. 
zo de su didáctica ulterior. 

Se reseñan algunas de las visitadas: 
AsiLO ÜLIVETTI.-1 vrea es una ciu .. 

dad situada a pocos kilómetros al nor ... 
te de Turín, donde se halla la sede cen-
tral de Olivetti, que asume las tres 
cuartas partes de la población total. 
Alli, patrocinadas y financiadas por las 
empresas, existen dos escuelas maternas 
perfectamente ejemplares. 

Una de ellas tiene un Nido para niños 
desde los seis meses hasta los tres años, 
perfectamente instalado, y seis clases de 
,párvulos situadas, como el jardín, en 
distintos planos. H a y una directora, 
maestras y enfermeras, .además del per~ 
sonal competente para la asistencia de 
los pequeños y el servicio. 

El edificio tiene salas de juego, refec ... 
torio, sala gimnástica y de juegos co-
lectivos y un maravftloso jardín con tre ... 
padores al aire libre, columpios, toboga~ 
nes, etc. 

Es interesante destacar, dentro de ca~ 
da clase, unos armarios empotrados con 
literas minúsculas para el reposo de los 
pequeños. 

En la clase de los chiquitines, la mig.. 
ma sala de juegos se convierte en co
medor, donde ellos 1ponen y retiran los 
servicios de mesa como un ejercido más 
de alto valor educativo. 

Cuando el tiempo lo permite, se hace 
la vida totalmente en el jardín. 

VILLA. CASANA.-Aquí han aprovecha
do una antigua villa situada en un par .. 
que natural maravilloso, en un montícu .. 
lo,. donde se hallan también, a convenien~ 
te distancia, los chalets de los directivos. 

Son tres clases, sin Nido, con la mis ... 
ma organización y sentido técnico que la 
anteriormente descrita. 

Está muy cuidado el aspecto social al 
que atienden una asistenta social, dip}o .. 
macla, también Maestra y que con dina~ 
mismo y simpatía inrvestiga y resuelve 
los problemas que puedan plantearse en 
relación con familia y niño. ¡Precioso 
cometido! 

EN EL TRENTINO.-Las Escuelas ma ... 
ternales del Trentino de,pendientes de la 
O. N. A. l. R. C. se hallan a pleno 
rendimiento. Obedecen todas al mismo 
esquema técnico y las Directoras y 
Maestras están admirablemente prepara .. 
das. 

En general, la organización tiene, con 
algunas variantes, esta línea: 

Tres o más unidades escolares en el 
mismo edificio forman un Grupo con una 
Directora siempre sin curso. Si en la 
ciudad hay diversos grupos, hay otra 
Directora para toda la población y si se 
hallan dispersos en pueblecitos, para to~ 
da la región. 

Por último, está la Inspectora o Di ... 
rectora general de la Provincia y en este 
caso concreto de las provincias que 

comprende la O. N. A. I. R. C., Trento. 
Bolzano, Trieste ... 

ESCUELAS DE PARVULOS EN 
FUNCIONAMIENTO 

Pm DI CASTELLO, en Trento.-Tres. 
clases, construcción moderna, bellísima y 
muy práctica, jardín con huerto cultiva· 
do por los pequefios, pájaros. conejitos, 
palomas. 

El sistema es Agazziano en su totali ... 
dad y se halla dirigido .por religiosa& 
tituladas y especializadas en educación 
preescolar. 

En el Trentino, que es una región de 
maravilloso paisaje alpino, hay pueble ... 
dtos pequeños y en casi todos existe 
una escuela materna. 

CAPRIANA.-Material muy sencillo, pe-
ro siempre con todo lo necesario. Tres. 
clases, huerto, casita de mufiecas de ma ... 
dera en el jardín, juegos casi elementa ... 
les de jardin, pero bien concebidos. 

Regido por Maestras seglares. 
DAJANO.-Es otro ,pequefío pueblecito 

y aqui la Escuela de tres clases está re .. 
gida por "eligiosas. El mismo sistema y 
orientación. Los niños hoy comen en el 
jardín, porque hace un día maravilloso. 

PERRA DI JASSA.-Escuela materna y 
elemental de O. N. A. l. R. C. La Ecue.
la de Párvulos es un edificio precioso, 
muy nuevo, donde en un cuadrado se 
ha dado solución a la sala de juegos, a 
los servidos de cocina y comedor y. al', 
reposo. 

Hoy están estudiando las hojas y cada 
nifio ha traído una bonita colección, que 
observan, comparan y, por último, dibu .. 
jan. Es una sola clase a cargo de una 
Maestra muy joven y muy .preparada. 

El mobiliario es 'Viejo, pero pintado· 
en blaco y verde muy claro da la im.
presión de algo distinto. 

BOLZANO.-En Bolzano. "Regina Pa ... 
cis" es una gran escuela materna con 
seis clases, regidas . tres por religiosas y 
tres JDOr seglares. ·El edificio es inmen~ 
so. Los niños se clasifican por edades. 
Sistema agazziano en un marco suntuo-
so y desmesurado. 

B R E s e u.-La pritnera visita es. ,ª'. , 
M ontpiano, donde en el . antiguo e~adO< 
en que trabajaron las hermanas Ag~l 
y que es como un templo por la trad¡.. 
ci6n y el respeto con que toda educad()ta. 
de párvulos penetra allf, existe un museo
histórico de la labor agazziana con de:
talles verdaderamente emotivos. Allt tu .. 
ve ocasión de ver en ]a vitrina de .pren-
sa extranjera un Magi~erio Español que 
contenía la primera noticia en España ~ · . 
]as hermanas Agazzi y su labor ñutnild.e 
y trascendente. 

Ahora, en el recinto del ·jardín han 
construido un precioso edificio modernO' 
con lujo arquitectónico y mobiliario es.:. 
pléndido. 

Ha de conservar ]a~ esencias agazzfa .. 
nas que aún se hallan en el ambiente. 

NAPOLES.-La Escuela Materna de 
Nápoles está admirablemente organiza.. 
da y dirigida grada~ al talento y cor .. 
dialidad de Gina Coccoli. Directora ge-
neral de las Escuelas Maternas de Ná. .. 



poTes; al grupo incondicional de sus fn.. 
mediatas colaboradoras, a un centenar de 
Maestras que están a su ·cargo y a la 
generosa aportación del Comune di Ná
poles. 

EsCUELA DI LAZZI.-Se halla instalada 
en un edificio antiguo, ,pero bien adap
tado con detalles tan femeninos como 
prácticos en el orden técni::o. El sistema 
es agazziano con algunas modificaciones 
que la misma Do -tora Coccoli ha intro~ 
ducido. Los niños permane~en en clase 
de nueve de la mañana a las cuatro de 
la tarde. Cada clase tiene dos Maestras 
y se turnan en sesiones de mañana y 
tarde. La educación artística está s1.:ma.. 
mente cuaidada. 

Son nueve clases con un promedio de 
30 nif..os. 

EN CAPO DI MO!..,"TE, "Casa dei Bam
bini María Cr:istfna de Sa' oya".-Es una 
demostración purísima del método mon
tessori. La D:rectora re ]io:1al. Raffaella 
d'Angelo, qce tiene a su cargo seis gru
pos más moT'ltersorianos. es una discípu
la dire:::ta de María Montessori. y con 
una pre:cisión y eficada maravillosa in
corpora el método a las maestras que 
diriqe. 

Cada clase tiene ane!a una dependen
da como lugar de aseo y trabajo do
tnéstico. Los niños trabaJan y juegan 

LUis BRú. Catedrático de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Ma
drid. Lecturas y expetimerrtos de Fi~ 
slca. Edit. Sucesores de Rivadeney... 
ra, S. A. Madrid, '1963. 

Lecturas y experimentos de Física no 
es un texto escolar más, destinado a me.. 
matizar unas leyes y definiciones que 
~tentan luego reforzarse mediante ejem
plos:, para culminar en la resolución de 
problemas--tipo. 

Se trata de un libro, donde el autor ha 
'tenido. el acierto de seleccionar, en siete 
ca.pltulos, una serie de temas con los 
que el nlfio está en contacto diario, que 
forman parte de su contorno y · ante los 
cuales es frectiente pase indiferente. 

"Desde que nos levantamos. hasta que 
nos acostamos, la Fisica hace acto de 
presencia en nuestra vida", afinna el 
doctor Brú. Despertar en nuestros es.. 
<.:olares la . curiosidad ante Jos fenómJ'hos 
físicos que le rodean, disponerle a su 
atenta observación, encauzándole en la 
búsqueda de la eX¡plicación de los mis
mos · a través de sencillos experimentos, 
es proceso docente de una firme estruc
tura didáctica motivadora y activa, que 
el autor logra plenamente. 

Tanto las lecturas como el plan de tra ... 
bajo discurren sobre lineas diáfanas y 

con científica unidad y precisión. El edi... 
ficio es bellísimo en lo alto de un monte 
con una zona de absoluta serenidad en 
tomo. 

MOSTRA DE DIBUJO Y TRABAJO INFAN

TIL.-He coincidido con una ex,posición 
de arte infantil procedente de las Escue ... 
las Maternas y es el me;or exponente 
de los trabajos realizados por los niños 
y donde mejor he ·visto la orientación 
didáctica de la Escuela. 

Un gran sal5n gótico del be!lísimo 
edificio del Macchio. sede del Ayunta... 
miento, sirve de mar:-o a la exposición. 

Se exhiben trab¡:t 'os de todas las es... 
cuelas maternas de Ná¡:;o!es. 

Producción infantil en barro. plastili
na. semillas, coloreadas p:e::l.recillas, di... 
bttjos y pintura, mrñecos de pa·a, lana, 
fieltro, madera. J. provechamiento de ma~ 
terial de rect•,peración: botellas transfor
madas en muñeco'.!. en floreros; pi:':as 
transformadas en pavos; raíces. en ani ... 
males diversos; serpentinas y toda clase 
de trabajos con ellas, luego encoladas 
y plastificadas. Trarajos en .papel trans ... 
formado en pasta. Trabaios en equi;'o: 
granjas, paisajes del norte, del sur, de 
verano, de invierno. Almanaques de ca ... 
da mes. 

Junto a esa producción infantil, los 

sencillas, perfectamente asequibles a los 
alumnos del período de Perfeccionamien... 
to (diez a doce años), a quienes el tex
to va destinado, y con amplias posibi ... 
ldades de realización en cualquier Es
cuela, ya que los e'ercicios de experi
mentación de esta Física, cuya raíz está 
en el contorno ambiental del niño, sólo 
requieren un material de uso corriente 
en cualquier hogar. 

Los numerosos dibujos a varias tin.. 
tas que ilustran el texto, de notable ca ... 
lidad estética y concebidos con fino sen· 
tido pedagógico, encauzan y facilitan, 
en la doble actuación Maestro...alumno, 
la construcción de unidades didácticas 
en que ;pueden ser desarrolladas las 
atrayentes lecturas. 

C:ada capitulo incluye seis ejercicios 
que no sólo miden la asimilación de 
conceptos por parte del niño, sino, y esto 
lo consideramos muy importante, que ·te 
obligan a aplicar las nociones aprendi
das a la solución de situaciones nuevas, 
proceso de inestimable· valor educativo. 

Nos encontramos, en fin, ante un li
bro de los que la Escuela española ne
cesita para im,pulsar el estudio de las 
Ciencias de la Naturaleza al rango que 
de su dominio exige la vida de nues
tro tiempo. 

ARMANDO FERNÁNDBZ BENITO. 

trabajos didácticos de las Maestras para: 
conseguir la formación o el adiestra,.. 
miento que se desea: tamaño", distancias, 
posiciones, localizaciones. ambientes. 

Es una perfecta unidad de trabajo cJi.. 
rígida por una gran inteligencia y secun ... 
dada por personal competente y fiel a. 
las consignas directivas. 

Realmente puede estar orgulloso el. 
Ayuntamiento de Nápoles de poseer tan 
perfecta y eficaz organización. 

VISITAS A CENTROS DE M.l\.TERIAL 

DIDÁCTICO 

En Roma.-La Editorial del material 
monteswri en vía F. Marchetti, 19, que 
actualmente se halla en ,plan de acopla~ 
miento de su material. 

La Scuo!a en Brescia, vía L'Cador... 
na, 11, edita toda clüse de material. 
libros, óapositivas y aparato~! 
de proyecciones fijas, cine,· magnetófo ... 
nos, etc. • 

Este .panorama, visto y descrito aun
que sucintamente, nos impulsa a feci!i.. 
tar a Italia por la ma11nifica organiza
ción de la Educación Preescolar y por 
las personas que con tanta dedicación· 
como inteligencia dirigen tan alta y fu:t:~r
damental empresa. 

ADOLFO MAfLLO: 1 deas y palabras. Edt
torial Sucesores de Rivadeneyra, S. A. 
1963. 

1 deas y palabras es un paso más, de-
cidido y en firme, en ese camino nuevo 
para la enseñanza del idioma que el 
autor abrió con Cartel y continúa en 
Cascabel. El planteamiento didáctic() 
de este nuevo libro de lectura para ni
ños de ocho años está concebido de tal 
manera que impide al alumno limitarse 
a la monotonía infecunda de una lectu
ra mecánica. Esta característica es su... 
ficiente para ,poner de manifiesto el alto 
valor educativo del texto que comenta
mos. 

El conocimiento de la psicología in-· 
fantil y el don magistral del autor, que· 
piensa y escribe al nivel vivido de la 
Escuela, va introduciendo al niño ell:, 
el suave y gradual proceso de una lec..
tura comprensiva, apoyada en una suges
tiva motivación gráfica, aperceptiva, a, 
su vez, de fecundos ejercicios de ínter* 
pretación, reflexión y asimilación. 

Los atrayentes dibujos, a varias tin.. 
tas, que en ,profusión ilustran el texto. 
están vinculados a .vivencias cuidadosa
mente seleccionadas y capaces de pro-· 
ducir la espectación o alerta, paso ini·· 
cial imprescindible a toda situación de 
aprendizaje. 
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La atenta observación e interpretación 
de estas imágenes, hacen que la lectura 
supere el mero entrenamiento elocutivo 
para fecundar el cam,po de las ideas. 
intención pedagógica que caracteriza a 
todo el libro y que, suponemos, motiva 
el título del mismo. 

Los ejercicios que acompañan a cada 
observación~lectura y la introduccién 
en el conocimiento de los conceptos graM 
maticales mediante una metodología ágil, 
dinámica y funcional, hacen de esta 
publicación de Maíllo un instrumento de 
trabajo para la Escuela de nue.<:tro tiem~ 
po, que el Magisterio sancionará, sin 
duda alguna. muy favorablemente. 

ARMANDO FERNÁNDEZ BENITO, 

ARROYO DEL C.a.s: I LO, VICTORINO: Cuen
tos para leer y escribir. Libros l.", 
2.0

, 3.0 y 1. 0 Biblioteca Auxiliar de 
Educación. Macrid, 1963. 

El método de cuentos ;para la ense .. 
fianza de la lectura y la escritura, ha 
emergido en nuestro país con una puM 
janza extraordinaria y con esta publi
cación del sefior Arroyo va a tener una 
aplicación pura y muy atrayente. 

El maestro. claro e:tá, tiene que po .. 
ner aquí una intervención acertada e 
interesante, aunque la motivación intrin· 
seca del método y los temas que ha 
sabido escoger el autor ya le van a ,proM 
porcionar un camino fácil de recorrer 
y unas andaderas para maestro y alum .. 
no bastante eficaces, sobre todo si las 
"Sugerencias didácticas" que van al 
principio de los dos primeros cuader· 
nos son fielmente observadas. Con ellos 

bastará para que el niño venza la etapa 
balbuciente de la lectura y pase a los 
libros 3.0 y 4.0 sabiendo interpretar lo 
que lee, escribir, o mejor dicho, expresar 
mediante la escritura, lo que ,piensa so .. 
bre dicha interpretación y realizar una 
serie de órdenes y entretenimientos, que 
unidos a pruebas de autowcontrol, que se 
desprenden del contenido de los mismos. 
dejarán completa la etapa inicial y más 
difícil en el aprendizaje del lenguaje en 
su aspecto legográfico. Además, de la 
misma naturaleza del método seguido se 
desprende también un enriquecimiento 
del vo:abul~rio y una iniciación a la 
conversación y al diálogo. Los dibujos, 
la tipografía y el fondo maravillo:::o, 
junto con una presentación nueva y atraw 
yente para lo> niños de muchos de sus 
ejercicios harán que este método sea 
acogido por nuestro Magisterio como 
un verdadero mejoramiento de nuestras 
Cartillas y Libros para la enseñanza de 
la lectura y escritura simult::neas, y por 
el es':olar como un verdadero juguete o 
regalo. 

Una selección de pasatiempos y com .. 
posiciones poéticas originales del propio 
autor, dan realce a estos libros y le ase .. 
guran un mereCido triunfo. 

A. PULPILLO. 

M·ARIN CABRERO, ROS: Los primeros dfas 
en la escuela. Publieacil:'nes de la Escuela 
Graduada "San Pablo", aneja femenina de 
Burgos, 1962. 37 págs. en 8.0 

Con este folleto, la autora desea desbrozar 
el camino que han d.e recorrer por primera vez 
las alumnas de las Escuelas del Magisterio en 
cuanto toman conciencia de su responsabili
dad profesional. Y as! inserta en él una es
cala práctica para la evaluación inicial de la 

lectura y escritura y otra para el cálculo• 
aritmétice>, instrumentos que se considerant.
fundamentales o básicos para conocer el niv~ 
en que se encuentran los escolares. 

Como se trata de trabajo dedicado a Maes· 
tras no pueden faltar unas ligeras indicacifT' 
nrs sobre costureros y labores. femeninas .. 
Termina con unos ejemplos sencillísím<>S de· 
fichas individualizadas y la indicación de los. 
datoos personales que se pueden obten·er dli· 
los padres o directamente de las alumnas. 

A. P. 

I'EINADO MIGUEL: Programas de Catecismo •. 
EJ:t•mal P11dre Suárez, S. L. Granada, 1962,. 
6:i pit¡:l'. en 8.0 10 ptas. 

Se tr:tta de un opúsculo con el que se
r•retewle Ol ÍP:ltar didáctiC~mente a sac~;dotCSt. 
n.R~::tns, p:.mc~ y cateqUistas en relacion con, 
la nobilísima tarea de enseñar el Catecismo, y· 
por ello se parte de una introducción amplia:. 
y d\1('1ltr.('litad<L, oroJucto de más de veinti· 
cint:tl año<> Ul? t•xpedeneia, cuya preocupación 
metl';dt·)l;t;H'a "S, a10tc todo, el deseo de que la 
enseñanza de la Doctrina y de la Religióilll 
debe seguir el ritmo de la vida, motivándola. 
adecuadamente en cada uno de l<>s perfodt)~ 
escolares. 

Los pro!!'ramas, distribuidos en dnco es~a· 
Iones: iniciación, primera comunión, :,:rada
primero, primer curso del grado segundo y se~ 
g1.mdo curso del grado segun ln, ofre(.'e!l ),l\ 
novedad de que aparecen acompasados con 
los ciclos dcJ año litúrgico, empezando por el> 
di.' Pentecostés, y amalgamando en pfloc; ias. 
prácticas d1. piedad, nociones de Liturgia, Ca
tecismo e H~storia bagrada y Evan[elio. 

A. P. 

JUAN REY, S. J.: Nuestra Señora de los-~ 
buenos libros. Editorial Sal Terrae. San~ 
tander 2 fasdculos de 16 y 14 p~ginas,. 
respeeti va mente. 

Está destinado el número 169 J. para ni~ 
ños y el 170 J, para jóvenes. La finalida~ 
es que los destinatarios detesten la .lectura de.: 
libros malos y se aficionen a los buenos poll't 
amor a Nuestra Señora. 

A. P. 

PUBLICACIONES OE.L C. E. D. O. D. E. P. 

LA ESCUELA UNITARIA COMPLETA (Varios autores} ........ . 
LA EDUCACION EN LA SOCIEDAD DE NUESTRO TIEMPO 
(Adolfo Maillo) .. . .. . . .. . . . . .. .. . 

CUESTIONES DE DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR 
t V arios autores) . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. ... 
LENGUA Y ENSE~ANZA, PERSPECTIVAS (Varios autores) .. . 

-.PROBLEMAS DE ECOLOGIA ESCOLAR (Adolfo Maíllo) (Agotado} 
- INTRODUCCION A LA DIDACTICA DEL IDIOMA (Adolfo Maíllo) 

GUIA PRACTICA PARA LA ORGANIZACION DEL TRABAJO 
EN LAS ESCUELAS DE UN SOLO MAESTRO (Varios autores) ... 
REFLEXIONES PEDAGOGICAS SOBRE LA HISTORIA DE LA 
ESCRITURA (Adolfo Maíllo) .. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. 

- LA ENSEi'íANZA DE LA ORTOGRAFIA EN LA ESCUELA PRI
MARIA (Rafael Verdier) . . . . . . . .. ... . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 

-. EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA PRI .. 
MARIA (Julia Morros) ......................................... . 

- INICIACION AGRICOLA EN LA ESCUELA PRIMARIA (Varios 
autores)· . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
LA ENSEi'JANZA DE LA MECANICA Y LA HIDROSTATICA EN 
LA ESCUELA PRIMARIA (Ildefonso Tello) •. ., "''" 1._._., ~-'-" ···~ ....... , 

. 
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'TEMARIO PARA LOS CENTROS DE COLABORACION PEDAGe>

GICA DURANTE EL CURSO 1963-64 


l. 	 Contenido y alcance de la Orden ministerial de 22 de abril de 1963~ 
2. Distintas formas de planear el t~abajo escolar por cursos .. 

.3. El curso como unidad fundamental del trabajo escolar. 

4. 	 Niveles de conocimientos para cada curso escolar. 

5. 	 Niveles de hábitos, capacidades y destrezas para cada curso escolar. 

6. 	 Las técnicas de trabajo en la Escuela. 

7. El memorismo y el activismo en la enseñanza~ 


:8. El trabajo individual y colectivo en los distintos tipos de escuelas., · 


9. 	 Organización de cursos y desarrollo del trabajo en las escuelas uni

tarias. 

10. 	 Organización en las escue}as graduadas de ·diverso número 'de sec

ciones. 

11. 	 La enseñanza individualizada: fines y medios de trabajo"' 

12. 	 Los libros escolares y el trabajo de curso .. 

13. 	 Cuadernos de trabajo y libros dcltnaestro o guías 'didácticas, 

14. 	 . Repaso y revisión del trabajo escolar. 

15. 	 Tareas de recuperación de alumnos rezagados y enseñanza correctiva-.. 

16.. 	 Enseñanza correctiva en las distintas actividades escolares: propó~ 


sitos y métodos. 


17. 	 La comprobación del trabajo escolar: objetivos y técnicas~ 

18. 	 Tipos, preparación, aplicación y evaluación de pruebas objetivaSt 

19. 	 Pruebas sobre lecturq. y escritur~ 

20. 	 Pruebas sobre cálculo~ 

21. 	 Pruebas sobre materias de carácter literario~ 

22. Pruebas sobre materias de carácter científic<>o1 

23~~ Frecuentación, deserción y aprovechamiento escolar,¡ 

24<! :Factores psicológicos, escolares Y. s.ociales del ap_rovecliamiento y ael 
fracaso escolar.t~ 


25!.. Problemas que plantean las repeticiones él~ :curso. 


NOTA.___.No damos bibliografía para la do~mentación 'de los temas. que figura11 ea 
el programa anterior porque las publicaciones nacionales no satisfacen esta necesi~ 
dad, dada la novedad de la ·orden ministerial de 22 de abril, y las· ~ublicacionea elf.iM 

úanjeras no se adaP.tan a las necesidades de nuestras esc':'elas! ~ ~~ . 

http:NOTA.___.No


RGANIZACION Y PERSONAL 

DEL C.· E. D. O. D. E~ P. 


Para satisfacer el deseo de nuestros lectores dan1os a continuación la 
nueva estructura 'Y organización del CENTRO DE DOCUMENTA
CION Y ORIENTACION DIDACTICA DE ENSEÑANZA PRIMA

RIA y el personal que lo ilntegra actualmente. 

Director: Don Adolfo Maíllo García. 

Secretario: Don Ambrosio J. Pulpillo Ruiz. 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

De Documentac.ión: Srta. María Josefa Alcaraz Lledó. 


De Planificación: Srta. Consuelo Sánchez Buchón. 


De Estudios y Proyectos: D .. Arturo de 1!! Orden Hoz. 


De Mate~ial Didáctico: D. Juan Navárro Higuera. 


De Manuales Escolares: D. Alvaro Buj Gimeno. 


De Coordinación: D. Eliseo Lavara Gros. 


De Publicaciones: D. Victorino Arroyo del Castillo. 


VIDA ESCOLAR 

no es propiedad del maestro, sino de la Escuela. Por esta razón, los 
inspectores de enseñanza primaria exigirán en sus visitas la presen
tación de los nún1eros publicados, que se conservarán en el archivo de 

la escuela y constarán en los inventarios. 
La petición de un nútnero no recibido debe hacerse dentro del mes 

2.0a este Centro: Pedr.o d'e Valdivia, 38, - Teléfono 261 74 16 

M A D R 1 D (6) 

SUSCRIPCION POR UN AÑO 

(Diez números) 

Para España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ptas. 

,. . 200 " Para Hispanoamertca. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

, " Para 1os restantes paises . . . . . . . . . . . . . .. 300 

Núm. suelto en España . . . .. . . . . . . . . . . 20 " 



LIBROS PARA ENSEÑANZA PRIMARIA TEIDE 
';¡ ' 1 

UN LIBRO UNICO, 

E XC E P C 1 O N A~L: APJO, 
Manual de cultura básica 

Civismo - Gramática - Geografía 
Historia - MatemátiCas - Ciencias 

escrito por 9utores especializados para alum
nos de 10 a 12 años 

"Un acierto pedagógico" 

., -

uN·A dorH~;c:l¡oN o;E -:r1ri.JLos oE usRos 
',, MOD-eLICO'~ PARA.;AL.UMNOS Y MAESTROS 

: ~ 

COMPLEMENTOS DE APTO 

Lecturas y prácticas de redacción: SELECCION 
25 ptas. 

Temarios de catequesis, CREO EN JESUCRISTO 
ejercicios, mapas y dibujos. mi cuaderno de catequesis 

(Ediciones en castellano y en catalán) 45 ptas. "En la línea de los mejores textos europeos" 
"Un libro de Mercado Común" LIBROS DE ORIENTACION Y DOCUMENTACION 
Texto e ilustración a todo color, en una magnífica 
síntesis. Mención del IN LE all ibro mejor edjfado del 
año 1963. 

Cubierta plastific~da 

Cartoné, 110 ptas. ' Rústica, 95 ptas. 

UN LIBRO IMPRESCINDIBLE 

e Gramática. E. Bagué 
e Matemáticas. R. y F. Rodríguez Vidal 
• Geografía e Historia. R. y L. Ortega 

75 ptas. 
40 ptas. 
75 ptas. 

CREO EN JESUCRISTO. Libro del catequista 
F. Bassó, pbro: 70 ptas. 

Temarios, orientaciones metodológicas, ejercicios, esquemas y solu
cionarios. 

LIBRO DEL MAESTRO PARA LA ENSE!i:IANZA ACTIVA DEL 
IDIOMA 

EDITORIAL TEIDE, S. A. 

Bori y Fontestá, 18 - Barcelona - 6 

Adolfo Maíllo 95 ptas. 

y 
PRIMERA COMUNION. Esquemas de catequesis. F. Bassó, pbro. 

SOLICITE CATALOGO ESCOLAR 

Y ULTIMA LISTA DE PRECIOS (Ediciones en castellano y en catalán) 30 ptas. 

PUBL ICACIONES 
JULIA MORROS 

DEL CENTRO DE DOCUMENTACION Y ORIENTA· 
CION DIDACTICA DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

ILDEFONSO TELLO 

EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

EN LA ESCUELA PRIMARIA 
LA ENSEÑANZA DE LA MECANICA Y DE 

LA HIDROSTA TICA 

56 páginas. Precio del ejemplar: 30 pesetas, 

Es una exposición breve, pero muy práctica, en 
la que se suministran al maestro los datos necesa
rios para el establecimiento del pequeño museo es
colar, Con ello se pretende imprimir a la enseñanza 
sobre Ciencias de la Naturaleza el signo de acti
vismo que las más modernas exigencias metodológicas 
postulan para esta clase de aprendizaje. 

ALVAREZ RODRIGUEZ Y OTROS 

SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 

116 páginas. Precio del ejemplar: 40 pesetas, 

Están aquí compendiados los aspectos más impor
tantes de la enseñanza de las Ciencias Físico-Natura
les y ello desde un puorQ de vista más pr:lÍctico que 
teórico. Se pretende roo esta publicación llamor .la 
atención de los educadores acen:a del impOrtaore 
contenido de esta materia de' enseñanza, que viene 
arrastrando en nuestras escuelas cierta dejadez o mi
nusvalía, La manualización y experimentación ocu
pan aquí un lugar preponderante, 

EN LA ESCUELA PRIMARIA 

62 páginas. Precio del ejemplar: 30 pesetas. 

El propósito de este librito es el de ofrecer un 
medio fácil para la experimentación física en la Es
cuela, sobre todo, en lo que a Mecánica e Hidros
L1ÜC\'I se: refiere, y con el :iní roo de que la labor 
cduc;¡tiva docente, en su aspecto fundamental, sea 
congruente con el proceso ciemlfico actunl. 

T. ALVIRA Y OTROS 

LA INICIACION AGRICOLA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

112 páginas. Precio del ejemplar: 40 pesetas, 

He aqul un impOrtante estudio sobre suelos y cul
tivos, que ba 'Sido completado con otroS trabajos 
de parecido contenido que fueron premiados corre 
todos los que se presetu:aron para estudio en los 
Centros de Colaboración del curso 1960-61, referi
dos a la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 
Escuela Primaria, y cuyo temá específico es el de 
la iniciación agrícola. 

PEDIDOS Al ADMINISTRADOR DEL G. E. D. O. D. E. P. - PEDRO DE VALDI'IIA, 38, 2.0 IZQUIERDA. - MADRID (6) 
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