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Educación para el A. l. N. 

Este número de VIOA ESCOLAR ha si
do coordinado por la Secretaría de la Co
misión de Educación para el Año Interna
cional del Niño, con el fin de ofrecer una 
documentación amplia y diversa sobre los 
derechos del niño y destacar algunas de 
las diferentes actividades que se han rea
lizado en nuestro pars. ,Este mom.ento, di
ciembre de 1979, que termina el A. l. N., 
consideramos que debe concebirse como 
comienzos de realizaciones permanentes 
y de .formalización de una constante acti
tud renovadora ante las necesidades y 
probl·emas .que se plantean al niño en 
nuestra sociedad. Por ·ello ·estimamos que 
el presente número de VIDA ESCOLAR 
debe constituir un documento de consulta 
para los profesores, de forma ·que les ayu
de a organizar actividades en torno a las 
distintas situaciones en las qua cabe per
cibir al niño, para lo cual hemos estruc
turado las siguientes partes en el presen
te estudio: . 
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1. Los derechos del niño, co·m.o te
ma fundamental de reflexión y 
análisis, en la que especialistas 
de cada campo concreto nos 
ofrecen, junto a su visión persa-

nal, un -detallado conjunto de las 
situaciones en las que se encuen
tra un niño desde un punto de 
vista sanitario, ·educativo, familiar, 
laboral, etc. 

2. Actividades y experiencias1. en 
donde se exponen, a :modo de 
muestreo significativo, alg·unas de 
las distintas actividades l'iealiza
das a lo largo de 1979 para con-
merorar el A. l. N. · 

3. Sugerencias didácticas, que pue
dan estimular iniciativas para la 
organización de Jornadas Escola
res o Unidades Didácticas en tor
no a los derechos del niño. 

4. Apéndice complementario, .en el 
que se ofrecen: 

• Bibliograffa comentada de las 
div:ersas .publicaciones apare
cidas para resaltar el Año In
ternaci-onal del Niño. 

• Estudio sobre los organismos 
internacional-es .que inciden 
sobre el mundo .infantil. 

Agradecemos a UNICEF tos d•bujos y ·logotipos 
que nos ha auto.rizado a utilizar para el presente 
número. 



Presenta ción

L A Iniciativa de las Naciones Unidas,
al decfarar 1979 como Año Interna-

cional del Niño, con^stituyó una llamada a
los diferentes Estados para que sensibili-
zasen a la opinión pública respecto a la
Importancia e rr►terés que el niño debe al-
canzar en la sociedad de nuestros dias.
Consecuentes con la propuesta, se regu-
ló en Espa^ia /a organización de una Co-
misión Nacional que ha reallzado diferen-
tes activldades con el fin de aicanzar o,
al m^enos, impulsar Jos objetivos referen-
tes al protagonismo del niño en nuestra
sociedad. EI Ministerlo de Educación, a
través de la Comisión de Educación, par-
ticipó en el A. l. N, organizarrdo diteren-
tes actos que, de una forma más canme-
morativa, han resa/tado los conslantes es-
fuerzos que el Departamen^to, un año tras
otro, realiza en bien de uno de /os dere-
chos tundamentales del niño corno es la
educación.

En esta Ilnea cabe resa/tar el esfuerzo
que, dia a dia, de una manera continua
y abnegada, realizan todos los profesores
para favorecer el desarrollo de /a perso-
nalida+d infan^til fac^'litando con adecuado
sentido de responsabilidad moral y social
asi como una integración útil en la socle-
dad. La función docente consfituye una de
las más nobJes acxividades humanas ya
que su realización, por una parte, preten-
de ayudar en la formalización de apren-
dizajes y, por otra, es el medio que una
comunidad establece para facilitar uno de
los derechos más inalienables de la per-

sona humana. Por ello, hay que destacar
el estuerzo de iodos los que, de una for-
ma o de otra, están virculados a las acfi-
vidades educativas, en los diferentes pues-
tos y tunciones que desempeñan.

Esperamos que el irrrpulso que el Año
Internacional del Niño ha propiciado en
1979 constituya, si no un punto de par-
tida, ya que la acción es constante, al me-
nos un cambio de actitu^d por parte de io-
dos respecto a la atención, estima y cui-
dados que merece el niño, de forma que
la integración en la comunidad faci/ite el
desarroilo individual, el respeto mutuo y
la comprensión en un marco de conviven-
cia.

José Manue^ OTERO NOVAS
Ministro de Educación
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EI Año Internacional del Niño
desde la perspectiva de la educación

1979, por acuerdo de las

Na^ciones Unidas, ha sido

el Año Internacional del

Niño. Objetivo básico: mo-

tivar a los ^Estados, a fas

instituciones y organls-

rnos, a los ciudadanos, en

torno a los problemas del

niño.

Recordar, ^ensibll i z a r,
defender, hacer realidad

LOS DERECN:06 DEL N'I-

NO se ha convertído en

preocupación y ocupación

acentuadas; en profunda

toma de conciencia; en vo-

luntad de avance y ^con-

quista de nuevos horizon-

tes.

EL N^INO va siendo un

protagonista cada d(a más

importante, ^más fu e r t e,

con más capacidad de mo-

vilización. "^EI poder del

niño" ("th$ child power")

es ya una realidad socio-

lógica a nivel internacio-

nal.

En ^España, en 1979, Año

Internacional del Niño, las

acciones de todo tipo han

batido todos los récords.

La comi•sión interm^iniste-

riai creada al efecto, Ias

subcomisiones especiali-

zadas, los Ministerios y

empresas privadas, institu-

ciones y centros, editorfa-

les, medios de comunica-

ción, han r^ealizado una

campaña espectacular, sin

prscedentes históricos, en

nuestro pafs.

España ha cumplido con

eficacia el mandato de las

Naciones Unidas; cumpli-

miento de un deber que

debe servirnos, fundamen-

talmente, para tra b a j a r

desde hoy mismo y sin

descanso para enmendar

nuestros errores históri-

cos; ^para corregir nues-

tros desfases; para colo-

carnos, ^codo a codo, con

los pafses más avanzados

en el servicio al niño.

EI Ministerio de ^duca-

ción, a través de la Direc-

clón General de Educa-

ción Básica, vuelca ya su

trabajo en una empresa

ambiciosa: revisar los pro-

gramas d^ Educación Ge-

neral Básica. Vamos a de-

purar los contenidos, a ac-

tualizarlos, a desintoxicar

la sscuela de agobiantes

atmósferas intelectu a I e s

que aplastan al niño. ^ue-

remos abrir las ventanas

de nuestras aulas p a r a

dar entrada a la vida, para

enseñar a vivir, para apren-

der a ser.

Para nosotros, los edu-

cadores, el Año Interna-

cional del Niño continúa.

Pedro CASELLES,

Presidenta de Ia Comislón de
Educación para e4 A. I. N.

Director Genaral de Educación
Bgsica
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LOS DERECHOS DEL NIÑO I

^Vj^^r

NACIONES
UNIDAS

Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 20 de Novbre. de 1959

P R E A M B U L O

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de ^a persona humana y su
determinación de promover el ^progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de la libertad;
Conslderando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella,
sin distinción alguna de raza, de color, sexo, idioma, religión, opinión politica o de cualquier
otra indole, origen nacional o socia^l, posición económica, nacimiento o cualquier otra con-
dición;
Conslderando que el niño, por su falta de madurez fisica o mental, necesita protección y cui-
dados especiales, incluso la debida ^protección legal, tanto antes como después del nacimiento;
Consldersndo que Ia necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en Ia Declara-
ción de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la DecMaración Uni-
versal de ^Derechos Humanos y en los canvenios constitutivos de los organismos especializados
y de las organizaciones Internaclonales que ^ interesan en el bienestar de4 niíio;
Consldenndo que la Humanidad debe al niño lo mejor que puede darle,
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L.a AaamWw QaNral

Pro^alarrM la preaente Declaración de loá Derechoa del NIAo, a fin de que bata pueda tener
una IMancla feliz y gozar, en su proplo blen y an bien de la aociedad, de loa derechos y 11-
bertades que en eile se enuncia e insta a los padrea, a loa hombres y mujeres Individualmen-
te y a lea organlzacionea ^particutarea, autoridades locales y gobiernos naclonales a que re-
conozcan esos derechoa y iuchen nor su obsei vancia con medidas legislativas y de otra fndo^e
adoptadas progresivamente en conformidad con los aiçuientes prl^cipios:

Princlpio I. EI niño disfrutará de todos los
derechos enunciados en esta i^eciaración.
Estos derechos serán reconócidos a todos
los niños sin excepción algun.a, ni di•stinción
o discriminación por •motivos ^de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones politicas o
de otra indal•e, origen nacional o social, po-
sición económica, nacimient_o u otra condi-
ción, ya sea del propio niño o de su familia.
Prlndpto II. EI niño gozará de una protec-
ción especial y d^^spondrá de oportvnidades
y servicios, dis•pensado todo ello por la ley
y por otros medios, para que pueda desarro-
Ilarse ffsica, mental, moral, espiritual y so-
cialmente en forma salud^able y normal, asf
como en condi^ciones de libertad y dignidad.
AI promulg^^r leyes con este fin, la considera-
ción fundamental a que se atenderá será el
interés superior del niño.
Prlnclplo 111. EI niño tiene derecho desde su
naoimiento a un nombre y a un^a naciona-
liaad.
Prln^clplo IV. EI ni^ño debe gozar de los be-
neficios de ia seguridad social. Tendrá dere-
cho a crecer y desarrollarse en buena salud;
con este fin deberán p•roporcionarse, tanto a
él como a su madre, cuidados especiales, in-
cluso atención prenatal y pasnatal. EI niño
tendrá derecho a disfrutar de alimentación,
vivfenda y recreo y servicios médicos. ade-
cuados.
Prlndplo V. ^I niño fis^ica o mentalmente im-
ped^ido o que sufra algún imp^edimento soci^al
debe recibir el tratamien4o, la educ•ación y
los cufdados especisies ^que requiere su caso
particular.
Prlnclplo VI. EI niño, pa^ra el pleno y armo-
n^ioso desarrollo de su personalidad, necesi-
ta amor y com^prensión. Siempre que sea po-
sible, deberá crecer al amparo y bajo la res-
ponsabilidad de sus ^padreg y, en todo caso,
en un ^mbiente de afecto y de seguridad mo-
ra•I y material; salvo circunstanci^as excepcio-
nales, no deberá separa^rse al niño de carta
edad de su madre. i.a sociedad y las autori-
dades públicas tendrán Ga oblig^ación de cui-

dar especialmente a los niños sin familfa o
que carezcan de medios adecuados de sub-
sistencia. Para el mantenim•iento de los hijos
de familias .numerosas canviene conceder
subsidios est^atales o de otra fndole.
Prindplo VII. EI niño tiene derecho a reci-
bir educación, que será gratuita y obligato-
ria por lo menos en las etapa^s elementales.
Se le da^rá una educación que favarezca su
cultura general y le perm•ita, en condiciones
de iguald^ad de oportunidad^es, desarrollar sus
aptitudes y su juicio individual, su sentido de
responsabilidad moral y sacial, y Ilegar a ser
un miembro útil de la sociedad.
EI interés superior del niño debe ser el prin-
ci^pio recto de q^uienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha
responsabilidad incumbe en primer término
a sus padres.
EI niño debe disfrutar plenamente de juegos
y recreaciones, las cuales deberán estar
orientados haci^a los fines perseguidos por la
®ducación; la sociedad y las autoridades pú-
blicas se esfarzarán por promover el goce de
este derecho.
Prlncipio VIII. EI niño debe, en todas las cir-
cunstanoias, figura^r antre los •primeros que
reciban protección y sacorro.
Prin,cipio IX. EI niño debe ser protegido con-
tra toda forma de abandano, crueldad y ex-
plotación. No será objeto de ningún tipo de
trata.
No deberá permitirse al niño trabajar antas
de una edad mfnima a^decu^ada; en ningún
casa se le dedicará ni se ie permitirá que se
aedique a ocupación o empleo ^alg^uno que
pueda perjudicar su salud o su educacián, o
impedir su desarrollo ffsico, mental o moral.
Prlnclplo X. EI niño debe ser ^protegido con-
tra las prácticas que pued^an famentar la dis-
criminación racial, religiosa o de cualquier
otra fndole. Debe ser educado en un espiritu
de comprensión, tol^rancia, ami•stad entre los
pueblas, ^paz y fraternidad u^niversal, y con

^ plena concienci^a de que debe consagrar sus
energias y^aptitudes al servicio de sus sems-
jantes.
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LOS
DERECHOS
DEL NIÑO

Por Merfa Teresa LOPfZ DEL CASTILLO
Subdlrectora General de Ordenación

^Educativa

A lo largo de todo un año
hemos vanid^o ^habla•ndo, ^le-
yendo, quizá escríbiendo 0
escuchando disertacion$s so-
bre "los derechos d•el niño".
Los hemos visto ^representa-
dos de mil ma^neras distintas
con dibujos, sfmbolos, histo-
rietas, cuentos, redaccianes,
muchas d^e elUas realizadas
por ios mismos chicos. Y tal
vez, ^en algún momento, h^e-
mos sentido ^u^n ci$rto sonro-
jo, una sensación de culpa-
bilidad, siquiera sea colecti-
va, cuando nas damos cuen-
ta de que hay en nuestro en-
torno próximo y lejano mu-
chos niños qve no disfrutan
de ia mayorfa d^e esos dere-
chos, solemnemente proci^a-
m^ados hace veinte años. Has-
ta ^puede que nos ^hayamos
preguntado con escepticismo
si mereca la pena que exista
u•n decálogo d^e d•erechos que
para muchos niños son aú^n
una cruel utopia. ^Pe^ro el ca-
so es q.ue existen, y ese es
su primer valar y el ^punto de
arnanqua de una esperanza.
Porque eso significa que en
un mundo d^ividido por ints-
reses ^e ideologfas dispa^res
hay vna conciencia explfcita
a^nivel mundial de que cier-
tos d^erechos de la persona
debsn ser respetados, a^mpa-
rados y protegidos, y, más

a^ú^n, que fa infancia tiene
unos derechos específicos
que ^merecen especial consi-
deración y respeto.

Por otra parte, no debe ex-
trañarnos que, después de la
DeClaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948,
hayan sido los niños ios pri-
meros en merecer una decla-
ración especifica d^ las Na-
ciones Unidas, porque si re-
visamos I•a ya la^rga iista de
"deciaraciones", veremos que
siempre se refieren a los gru-
pos más débiles, indefsnsos
o margi^nados. Asf, la Decia-
ración sabre eliminación de
todas las form^as d^e discr^mi-
nación raciai, de 1963; sobre
eliminación de la disr,rimina-
ción contra la mujer, de 1967;
sobre el asilo territoríal, de
1967; sobre el retrasado m$n-
tal, de 1971, y sobre protec-
cián contra la tortura, de
1975. No cabe duda que el
niño se encuentra particular-
mente indefenso para hacer

• valer sus derechos, y que és-
tos son de una naturaleza tal
qus merecen y justifican una
declaración especifica, aun-
que como •persona humana
sea sujeto también de todas
los d8rechos recogidos en las
restantes d8claraciones. A es-
ta ^respecto, sería muy i^nte-
resante hacer un estudio

comparativo de los derechos
d•el niño, tal como se enun-
cian en la Declaración del
año 1959 y los que vienen re-
cogidos en otra•s Declaracio-
nas, pactos y convenios in-
ternacianales. Sin pretender
hacer un ^studio prafundo,
salta a la vista que hay• d•ere-
chos que se e^spec'ifican e in-
cl^uso se desarrallan más am-
pliamente en otros textos.
Por ej^emplo, •e1 derecho a no
ser discriminado por motivos
de raza, color, sexo, religión,
etcétera, el derscho a un
nombre y una nacionalidad,
el derecho a la s^eguridad so-
cial y a disfrutar de alimenta-
ción, vivi^enda, recreo y servi-
cios médicos adecuados, el
derecho ^a la educación, o el
derecho a ser protegido con-
tra toda farma de crueldad y
explotación, se encuentran
formulados en ia Declaración
Universal de los Derechas Hu-
m^anos y desarrollados en el
Pacto Internacianal de Dere-
chos Económicos, Sociales y
Culturales. Incluso el derecho
a una protección especial pa-
ra "que pueda desarrollarse
ffsica, mental, moral, espiri-
tual y socialmente en form^a
saludabls y normal'° (art. 2)
puede considerarse impltcit^a-
mente inclvido en varias ar-
tfculos de los textos menclo-
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nados. Sin embargo, Ilaman
nue•stra atención dos dere-
chos que no figuran en ni^n-
gurra att^a declaración y que,
por $Ilo, son sspecialmente
reveladores del esp(ritu que
anima a esta Dec[aración. Se
trata de los derec•hos enun-
ciados en el art(culo 6° y en
el a^rticulo 8°. EI primero nos
dice que sl niño necesita
amor y corrtprensión, y que
debe crecer al amparo y ba-
jo Ia responsabilidad de sus
p^adres y, en todo caso, en
un ^ambiente de ^afecto y do
seguridad moral y mafierial.
EI segu^ndo ^nos recuerda qu$

el niño debe fig^urar e^ntre los
primeros que reciban protec-
ción y socorro. Podrán dic-
tarse muchas narmas jur(di-
cas para la protección de es-
tos derechos, pero evidente-
mente su realización sólo se
alcanzará en I^a medida en
que todos y cada uno logre-
mos hacer de estos enuncia-
dos un imperativo d$ nuestra
conciencia moral, en la me-
dida en qus los valores que
contienen sean no sólo pro-
c[amados, sino vividos. Por-
que, ^qué norma jurídica pue-
de ga^rantizar el derecho a[
amar y la comprensión?

Por eso, en el preámbulo
de la Declaración se i•nsta a
todos a que "reconozcan esos
d^erechos y Iuchen por su ob-
servancía con medidas legis-
lativas y de otra (ndole...".
Creemos qu^e hay aquf una
liam^ada que apela muy direc-
tamente a nuestra condición
de educadores, ya que al di-
fundirlos en las aulas y, so-
bre todo, al educar a^nues-
tros alumnos en un ambienie
de amor, comprensión y ge-
nerosidad, $sta^remos contri-
buyendo a hacer realidad esa
declaración $n el ámbito de
nuestras ^posi^bilidades.

SIMPOSIO SOBRE «DIDACTICA DE LA FISICA
Y LA MATEMATICA, SU INTERRELACION»

Qrganizado por e( MICff, se ha cele-
brado en Madrid, el pasado mes de di-
c(embrrs, et Pr(^r Sem(nario del Simposio
sa^bre "f3idáctice de la f(sica y la matemá-
tice, au Interrelación". En él se han reuni-
do más da cuarenta profesores de f(sica
Y matemátlcas ^ de tocfos bs nhroNs educa.
tl^a^ prpcedentes de toda España, ^para
ánal+zar los cincu®nta r®aúmenes de co-
municaciones jaresentados fiasta la fecha.

Estos traba)as, que responden a loa ob-
je#Ivos planteados para el Simposio, han
qwedado enouadrados en ia siguiente cla-
aificao(b.n:

G^po I: Fundamentos de la interrela-
oión (12 t^sGrnanes de, comunicaciones).

^rupo EI: Aapectoa pedagóglcos ^ di-
^icŭicas (^0 r+^sttrp^e^):

Grupo Id(: Temas ĉoncretos (18 resúme-
nes).

En el mismo ^e han fijado las normas
de estructuraclón de las comunicaciones,
a ser posible modutares, con el fin de dar
homogeneidad a los trabajos.

Asimismo se ha detsrminado como fe-
cha del Segundo Seminario Pre,paratorio
del Simposio la semana del 17 al 22 de
marzo de 1980. En éste se prese•ntarán
para su estudio y posibies ralaciones en-
tre los mismos las comunicacion®s total-
mente desarrolladas, ast como un extracto
de eilas. EI Simppsio. que está organizado
por et Instituto Nacional de Cienclas de
la Educaclón (i^I^E) con la cooperación
de Is UI^ESCO, AN^FE y otros organismos
nacipnal+ss, y bajo la dirección de Luis
Rosado; se cel®brarA ia últims semana de
jwnio de 198Q en ei FNGf^, Ciudad Univ®r-
sltaria, á/n. Madrld-3.
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DERECHOS
DEL HOMBRE ,
DERECHOS
DEL NIÑO

EI reconocimiento de la
universalidad de los dere-
chos del niño es planta que
brota vigorosa en el terreno
ideológico d$ nuestro tiem-
po; no en vano son largas
sus raíces en la Historia y
profundas en el pensamiento
religioso, ético y filosófico de
la humanidad.

^En cuatro principios cardi-
na!es -defendíbles d e s d e
cuatro puntos de vista: reli-
gioso, filosófico, ético y so-
cial- se asienta el de la uni-
versalidad de los derechos
del niño. Estos principios son:
EI principio de la dignidad
humana, el principio de la
identidad sustanci^al de los
seres humanos, el principio
de la igualdad social y el
principio de ia justicia social.

C o m o comprobaremos a
través de algunos textos, a lo
iargo del devenir histárico, la
universalidad de estos prin-
cipios ha sido sentida unáni-
memente por todos los pen-
sadores en todas las épocas
históricas.

Si es así, Lcómo es que
tal reconocimiento no se ha
definido con perfiles netos y

Por Juan NORIEGA AI.VAREZ
Inspector Técnico de Educeción

vigorosos hasta bien entrado
eP ^siglo XX? ^CÓmo explicar
tan largo peregrinaje hasta
atcanzar el plácet de las é1i-
tes y el consenso universal
de ia sociedad? Ta! vez ca-
bría la misma explicación
que da cuenta d$I proceso
de otras muchas canquistas
sociales: la tremenda inercia
de los fenómenos humanos;
el pesado lastre que para el
progreso social han significa-
do, significan y significarán
lacras como la "envidia", el
"ansia de poder y dominio",
"la violencia", "la explota-
ción del hombre por el hom-
bre", "el egoísmo", "la so-
berbia" y "la avaricia".

Desde el punto de vista
biológico, cabe, sin embargo,
una expl^icación sencilla: la
gestación filogenética y onto-
genética de un ser vivo es
tanto más compleja y difici!
cuanto más perfecto y armo-
nioso es dicho ser. La inte-
gración de Fa persona -mi-
crocosmos complicados- en
complejas estructuras socia-
les constituyó la última con-
quista de la evolución de la
especie humana, la última

meta al^canzada, apenas al-
canzada aún, en la previsión
creadora.

Para la integraciórt armo-
niosa de todos los hombres
en una sociedad justa es pre-
ciso renunciar a muchos
egoísmos, a incontables pre-
juicios y posturas cómodas.
Se precisa una maduración
intel$ctual y afectiva del más
aito nivel, tan alto que sólo
pequeñas avanzadas de la hu-
manidad han Ilegado a con-
seguír. Esto sxplica la lenti-
tud de un proceso de siglos.
Pero la meta está clara y la
resolución evolutiva de la es-
pecie es irrevocable.

AI considerar el ritmo ac-
tual de progreso de la cien-
cia y técnicas humanas, cabe
deducir y esperar que el pro-
greso social sufra, en los pró-
ximos años, ei mismo fenó-
meno de aceleración expo-
nencial. Es preciso, pues, que
las "sociedades" hic et nunc,
concretas aquí y ahora, se
encuentren preparadas para
desencadenar el proceso y
afrontar el impacto que ha de
cambiar profundamente sus
más arraigadas estructuras,
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Porque la caracterí s t'i c a
fundament$I de los momen-
tos actuales es que t^oda la
Humanid^ad está implicada en
todos los fenómenos huma-
nos. EI mundo ya no se de-
ffrte por sus "héroes", ni si-
qui®ra por sus "élites"^ sino
por sus du^dadanos, es decir,
por todas y cada una de Ias
per^sonas ^cuya energía men-
tal acumulada constituys la
noosfera, esa última y sutil
emanación d•el mundo bioló-
gico. Esta implicación masi-
va del hombre d^e hoy en el
mundo de hoy -implicación
sólo posible a través de un
proceso educativo cad^a vez
más complejo y delicado-
ha trafdo como ^consecuencia
la ineludi^ble necesidad de in-
tegrar ^a todos los humanos
en ese proceso de perfeccio-
namiento: la necesidad pe-
rentoria da "educarlos a to-
dos" al máximo n'ivel posi-
ble.

Desde el punto de vista bio-
lógico, I^a explicación sigue
siendo sencilla y reveladora.
En efecto, "educación" es,
entrs otras ^cosas y sobre mu-
chas ^cosas, s i n ó n i m o de
"adaptación": ^Educación y
adaptación forman un corre-
lato perfecto de tal manera
que es inconcecible la una
sin la otra. Pero, por otra par-
te, la adaptación es impres-
cindible para la evolución y
desarrollo de la especie, tan-
to material como espiritual-
mente, hasta el punto de que
la "no adapta^cibn" conduce
al callejón sin salida de la
enfermedad fisiológica, la psi-
cosis y, en último extr$mo, la
muert^e.

De ahf el fuerte lazo casual
que liga a la educación con
la evoluc'ión y desarrollo de
las socfedades o grupos hu-
manos. Lazo que, en térmi-
nos económi^cos, se Ilama
"rsnt•abilidad"; en términos

biológicos "n^ecesidad"; en el
plano ético se nos aparece
como un "imperativo", y en
el religioso, como un "man-
damiento". Desde el punto de
vista individual es un "dere-
cho" también y un °deber";
desd•e el punto de vista so-
cial es también un "deber",
pero, al mismo tiempo, una
"exigencia".

Siendo, pues, la educación
en el mundo de hoy una "ne-
cesidad", un "imperativo", un
"mandamiento", un "d e r e-
cho", un "deber" y una "exi-
genCia" -no se puede reunir
más carga de tensión en me-
nos palabras- tanto para el
individuo corrto para la socie-
dad sólo cabe una salida:
brindar a todos fas mismas
oportunidades de acceso a la
educación.

^Esta es para mf ia C'UM-
B^f^^E de todos los der^echos
dal hombre y del hombre es-
cialmente en su edad tem-
prana, es decir, del niño. La
Declaración de los ^Derechos
del Niño lo recoge con el nú-
mero siets en su d^ecálogo
promulgado el 20 de noviem-
brs de 1959.

Y digo es el derecho cum-
bre y coronac'ión porque no
tendría ningún sentido si no
se dieran previamente 1 o s
otros nueve.

Para sentar las bases ideo-
lógicas de esta pirámide de
derechos, regresemos a las
primeras Ifneas de nuestro
trabajo y pasemos revista a
cada uno d^e los cuatro prin-
cipios qu$ allf apuntá^bamos:
la dignidad humana, la iden-
tidad sustancial de los seres
humanos, la igualdad social
y la justicia social.

1. LA DIGNIDAD
HUMANA

Dignidad y merecímr^en t o
son dos conceptos correlati-

vos. EI hombre es "digno"
porque ss capaz de "mere-
cer". ^De dónde le viene al
hombre esta dignidad?

Biológicamente, el hombre
es el más perfecto de los ani-
males. trticaments, es capaz
de distinguir $I bian y sl mal,
y de obrar en ^consecuencia:
es dacir, es capaz d^ "mere-
cer" o de "desmerecer" de
acuerdo con su cond u c t a.
Desde el punto de vista reli-
gioso, el hombre es "hijo de
Dios".

Esta dignidad del hombre
por su propia esencia y ori-
gen ha sido vislumbrada por
muchos pensadores de todas
las épocas e, incluso, ha ca-
lado los sustratos del saber
popular. Asf, un prov^rbio de
Ghana dice: "Todos los hom-
brss son hijos ds Dios; nin-
guno es hijo de la Tierra." Y
en un texto sánscrito ^del Ma-
habárata se lee: "Os anuncio
aquí esta doctrina secreta:
nada en verdad es más ex-
celente qu^e la humanidad."

Pero es el cristi a n i s m o
quien h^a dado sentido teoló-
gico al concepto de la dign'i-
dad humana, hac i e n d o al
hombre "hijo d^e Dios y cohe-
redero con Cristo". Para Je-
sucristo, Ia consecusncia in-
mediata de la cofraternidad
humana es el amor: "Un man-
damiento os d o y: que os
améis Ios unos a los otros."
Pero este amor no ha de ser
un amor de contemplación,
un mero sentimiento estático.
Ha de ser un amor dinámico,
vivo; es decir, traducido en
obras.

Y esta dignidad del hom-
bre ha sido conferida a todo
hombre; no ^a unos pocos; no
a unas élites determinadas;
no a unas clases prsdilectas.
Esta idea la puntúa San Agus-
tfn d^e manera magistral en
su tratado sobre la epfstola
de Juan a los ^Partos:
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"Nosotros leemos cómo el
hombre ha sido hecho a ima-
gen y semej^anza de Dios. ^Y
qué dijo Dios al horrrbre? Que
tuviera poder sobre los peces
de! mar, sobre los pájaros del
cielo y sobre todas Ias bes-
tias que se arr^astran sobre la
tierra. ^Ha dicho Dios, aca-
so, que et 'homi^re tenga po-
d^er sobre sF hambre?"

EI pensamiento h u m a n o
posterior -Marx, ^Engels, Le-
nin y Mao incluidos- no ha
logrado superar estas ideas.
Los pensadores modernas se
han limitado a "secularizar-
las", a d^esmadrar9as de su
pregnancla teátóglca. Todo
lo que se ha hecho se redu-
ce a esto: sustituir el "opio
religioso" por el "opio polf-
tico".

2. IDENTIDAD
SUSTANCIAL DE LOS
SERES HUMANOS

fiemos visto en el apartado
anterior cómo todos los "de-
rechos" fe vienen a! hombre
a oausa de su "dignidad".
También hemos apuntado có-
mo esa dignidad le es confe-
rida ,por igual a todo hom-
bre. En el presente capftulo,
afianzaremos ^esta idea.

"Todos los hombres están
hechos de la misma pasta",
díce un proverbio rumano.
Asf expresa el saber popular
el origen común de todos los
individuos.

Y he aquf un pensamiento
d^el Hadiz:

"Todos los hombres son
iguales como lo son los dien-
tes de un peine, fV^ingún ára-
be puede pretender ser su-
perior a un extranjero si no
es en la piedad. No es de los
nuestros el que predica la
discriminación."

EI Ma^habárata abunda tam-
bién ^en consideraofones de
esta fndole. Veámoslo a tra-

vés de algunos textos muy
b reves:

"No hay diferencia entre
las distintas clases de hom-
bres, pues el mundo entero
es de origen divino."

"Todos los seres desean
nacer como hombres. Aqu( y
en todas partes."

En Grecia, creadora de Ia
democracia, se escribió este
pasaje de Antifón en el si-
glo V antes de J.C.:

"Respetamos y honramos
a los que son de buena fa-
milia. No honramos ni respe-
tamos a los que son de ori-
gen humilde. ^En lo cual nos
comportamos como los bár-
baros.

EI hecho de que, por natu-
raleza, somos todos y en to-
do iguales por nacimiento."

Pablo de Tarso perfila más
esta idea. Asf se expresa en
la tercera Epfstola a los Gá-
tatas:

"Vosotros que habéis sido
bautizados en Cristo. Habéis
sido revestidos de Crfsto. Ya
r^o hay j^iv r^l grlego; ya no
hay esclavo nf tlare; ya no
hay homhre n[ mujer. Pues
todos sols UNO en Crlsto."

3. LA IGUALDAD
SOCIAL

Entendemos por "ígualdad
social" como equiparaci ó n
de "impulso", es decir, una
i g u a I d a d "inicial" o de
"arranque"; una igualdad de
aportunidades ante toda la
gama de "bienes" que brinda
la sociedad. La trayectoria se-
guida por cada individuo de-
penderá ya de otras muchas
variables, muchas veces fue-
ra del control socíal, tales co-
mo Ia capacidad individual, el
nivel de aspiraciones, etcéte-
ra. Pretender rectificar todas
Ias trayectorias individuales
en aras de un igualitarismo
irreal para que todas ellas di-

bujen la mísma pará^bola ya
no es igualdad soci^al, sino
"uniformación social", algo
que se ^asemeja al concepto
de "r8baño", y no al da so-.
ciedad organizada.

Una división del trab^aJo
existirá siempre, al menos en
el futuro que se vislumbre.
Y una cierta jerarquización
entre I^as funciones ^no par ^
rece que pueda ser desesti-
mada en un próximo porve-
nir. La igualdad social es, en
pafabras de Simone Weil:

"Una necesidad del ^alma
humana. Consiste en el reco-
nocimíento públíco, general,
efectivo, expresado realmen-
te por las instituciones y Ias
costumbres de que idéntico
respeto y consideración se
debe a todo ser humano, por-
que e^l res^pe^ta es debldo ai
ser twmano conw tal, Y. II^
taoto, rro tlens grados."

Y que, en definitiva, como
dice un proverbio del Afrioa
negra:

"Los hombres no son ga-
villas de mijo entre las cua-
les hemos de escoger Ia mgs
gruesa."

Ningún país ha sufrid.o en
la medida que lo ^ha hecho la
India las consecuencias de la
desiguald^ad social. Cada ca^s-
ta era como un islote sepa-
rado de los demás por mares
profundos; más aún, como un
astro remoto alejado de los
otros por distancias siderales.
No es, pues, de extrañar que
los textos sánscritos se ele-
ven frecuentemente contra la
desigualdad social, como lo
hace este del Mahabárata:

"EI deseo, la cólera, el mie-
do, la avidez, la pena, la ago-
nfa, el hambre, la Iaxitud, nos
domirran a todos. LCómo, en
estas condiciones, una clase
social difiere de otra? EI su-
dor, Ia orin^a, fos excremen-
tos, la flema, la bilis y la san-
gre son caracterfsticas comu-
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nes a todos los hombres.
LCÓmo una clase p u e d e,
pues, distinguirs^e d^e otra?"

Este sentir es unánime tam-
bién en otros pafses y en to-
das las épocas. Un poema li-
rico anónimo inglé5 del si- .
glo XIV lo dice asf, galana-
mente: "Cuando Adán cava-
ba la tierra misntras Eva #^i-
laba, quién ^ra ^entonces el
gran señor?"

4. JUSTICIA SDCIAL

Si^ todo hombre es digno por
naturaleza; si todos los hom-
bres gozan de una misma
identidad sustancial; s i I a
igualdad saci^al es un hecho
innegable, entonces hay algo
que se impone como corola-
rio: la justicia social como
exig^encia ineludible.

"Hemos nacido para Ia jus-
ticia", escribe Cicerón en su
obra "^De Legibus":

"^ae todas ias ideas de que
se ocupan los doctog la más
important^e es, ciertamen t e,
aquella que nos hace cono-
cer con claridad que h^emos
nacido para la Justicia, y que
el Derecho tiene su funda-
mento no en una convenclbn,
stno en la Naturaleza."

La justicia trata de colocar
a cada hombre en circunstan-
cias ^análogas con relación a
fos demás ante los proble-
mas de la convivencia soci^al.
Su misión es la del método
individualizado, que trata d^e
brindar a cada individuo el
camino más adecuado de
acuerdo con sus aptitudes y
rrec$sidades. Toda "justicia"
que no persiga este fin no
puede Ilamarse propiamente
jUStiCia.

Misión fundamental de Ia
justicia social $s buscar una
aproximación de los pueblos

a Ia f^elicidad. Asf lo veí^a To-
más Moro en su Utopfa ds
donde extrasmos el texto que
sigue:

"En cuanto a creer que la
miseria dal pueblo sea una
garantfa de segurid^ad y de

que está descontento con su
parte?... Un rey que fuese
despreaiado y odiado por su
pueblo hasta el punto de no
poder maniener el rsspeto de
sus sú^bditos mas que por los
rigores, las extorsiones, las

^Y DEL SÍ6Ñ0 DEL ZODÍACO SE
O^VÍDARON,CLARO!;ANORA RESULTA
QUE UN CUAIQUiERA NACÍDO EN L.EO
SE CREERA ÍGUAL A QUIENES V^MOS
LA LU^ ^N ARÍ^S! i ^NA^!i S^PAN

QU^ ESO D^ LA 1GUAlDAD 1^ ESTA^ MS.AI,
P^RO NAy IGUAIDADES ^ iGU LDADE .

Y

1 Derecho a la Igualdad, sln dlstinclón de raza,
credo o naclonalldad.

paz, la experi^encia prueb^a su-
ficientemente ^que se trata de
uno de los más grandes erro-
res: ^DÓnds hay más distur-
bios que entre m^en d ^ g o s?
^Quién se muestra más pro-
picio a subvertir el orden de
cosas establecido sino aquel

coniiscacion^es, un rey que
los redujese a mendigar, más
le valdria abdicar de una v^ez
qua usar procedimientos que
le conservan tal v^z Ia coro-
na, psro que le privan d^e su
grandsza, ya que la dignidad
real consiste en reinar sobre
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gentes prósperas y felices, no
sobre mendigos."

Desgraciadamente, ^ n t r e
los derechos reafes ds la per-
sona y los derechos de los
que realmente disfrutan se
produce un doble desfase:

^Por una parte, las Ieyes so-
ciales no corresponden con
las necesidades y Ias capaci-
dades de los sujetos. Ya por
egoísmo, ya por des^eo de po-
der, ya por soberbia, I^as pre-
siones de las clases prepan-
deraattes (igual ^en Ori e n t e
que sn Açcidente; igual en
los países de un color polí-
tico que en los del opuesto)
condicionan no pocas veces
el contenido y Ia ietra de las
leyes sociales, obstruyen d o
una v^erdadera y sana aproxi-
mación a Ia justicia social.

Por otra parte, al ilevar las
leyes a la práctica, aparece
un coefíciente residual, un
margen d^e no aplicación o
de no aplicabilidad. Las le-
yes, en sfecto, son instrumen-
tos d^e poca precisión y de
v^alidez discreta. Serfa intere-
santfsimo aplicar instrumen-
tos de ^control para tratar d^
medir o apreciar en qué pro-
fun^didad y ^extensión tienen
vigencia ias leyes. ^EI concep-
to jur(dico, apriorfstico, de
(^erecho, cree falazmente en
su universalidad; la vid$, por
su parte, escapa a toda con-
cepción apriarfstica, se burla
de los "conceptos".

Estos son los fundamentos
que hemos h^all^ado para la

Declaración de los Derechos
Humanos. ^No son, acaso,
éstos los mismos pilar$s que
fundam^entan los derec h o s
del niño? Evid^entemente, sf.
Los derechos del hombre se
deben a "todo el ^hombre" y
a "todo hombre" sin distin-
ción.

'Todo hombre" ^es sinóni-
mo de "cualquier hombre";
es decir, el hombre en todas
sus acepciones posibles: el
negro y el blanco; el sa^bio y
el ignorante; la mujer y el va-
rón; el hijo de matrimonio y
el hijo de m^adre soltera...;
el chino, el japonés y el pa-
tagón.

Por "todo el hombre" en-
tendemos el hombre ^en su
trayectoria histórica: desde el
claustro materno h a s t a ia
tumba. La niñez es una eta-
pa más ^en ese deverrir.

P^arece, pues, una redun-
d^ancia hablar especificamen-
te de los derechos del niño.
Y lo es. Y no lo es, pues no
se hace sino reconocer la
dramática importancia de es-
ta etapa inicial sn la forma-
ción del hombre. Se ha di-
cho con notable ^agudeza que
"el niño es el padre del hom-
bre". ^Tal ha sido el niño, tal
será el adulto que nacerá de
él?

También aparece una re-
dundancia en la introducción
de la Declaración. Y lo es. Y
no lo es. Y es ésta:

°Estos derechos serán re-
conocidos a todas los niños

sin excepción ^alguna..., sin
discriminación por moti v o s
de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional^
o social, posición económica,
nacimiento u otra condición,
ya sea del propio niño o de
su famiiia."

LPor qué este insistir ma-,
chacón en los circunstancia-
les cuando, Iíngúfsticamente,
bastaba con decir escueta-
mente esto: "el niño disfru-
tará de los derechos inclui-
dos en esta ^D^eciaración"?

Porque los redactores de
la Declaración sabfan de las
actitud^es de much^as gentes
que contemplan y consideran
a sus semeja^nfies a través de
"halos connotativos" que los
arrastran a generalizaciones
estereotipadas por las que in-
cluyen a los niños en ghettos
infamantes: "ios n e g r o s",
"los infieles", "los fiijos sin
padre"..., "los subnormales",
"los mongoies"..., "los hijos
de papá", "los hijos del ro-
jo", "los hijos del facha"...

Para nosotros sólo hay dos
conjuntos de niños: los que
ya disfrutan de sus derechos
y los que han de disfrutar de
sus derechos. ^Estos últimos
son los que nos preocupan.
Los que Gabri^ela cantó en
"Piec e c it o s" pa^ra que el
"hombre ci^ego" advirtiera !a
flor de luz viva que dejaban
al pasar... Siguiendo estos
rastros de iuz, es fácil dar
con ellos, en sus ghettos.



PROTEGER AL
NIÑO PARA
QUE PUEDA

SER NIÑO

Por Gonzaio GOMEZ DACAL
I^napector General de ,E. G. 8.

ARTICULO 39 DE LA CONSTIYUCION
ESPANOLA

"1. Los poderes ^públicos aseguran
la ^protección soci^al, económica y jurf-
dica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran
asimismo la protección integral de ^los
hijos, iguales éstos ante Ia ley con in-
dependenci^a de su filiación, y tJe tas
madres, cualquiera que sea su estado
civil. La ley posibilitará la investig^ación
de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asis-
tencia de todo orden a los hijos habi-
dos dentro o fuera del matrimonio, du-
rante su minorí^a de edad y en los de-
más casos en qve legal^m^ente proceda.

4. Los niños gozarán de (a protec-
ción prevista en los acuerdos interna-
cionales que velan por sus derechos.

ROUSSEAU (Emllio)

"Todo sate perfecto al salir de manos
del Hacedor de tod^as las cosas; todo
degenera entre las manos del hom-
bre (...).

Un horrrbre abandonado a sf mismo
en m^anos de todos los demás desde

su nacimiento, sería el más desfigurado
de todos. Los ^prejuicios, la autoridad,
la n^ecesid^ad, e! ejempio, todas la^ ins-
tituciones sociales en que nos h^allamos
sumergidos, asfixiarían en él la natura-
leza y no situaríán nada en su lugar.
EI quedarfa como un arbolito que el
azar h^ace nacer en medio de un cami-
no, y al que los caminantes obligan
muy pronto a.perecer, moviéndolo por
lodos los lados y doblándolo en todos
los sentidos."

JUAN RAMON JIMENEZ

EI nlño p^obre

Le han puesto al niño un vestido
absurdo, loco, ridículo;
Ie está largo y corto; gritos
de col^ores le han prendido
por todas partes. Y el niño
se mira, se toca, erguido.
Tado le hace refr al mico,
fas manos en los bolsillas...
La hermana le dice -pico
de gorrión, tizos tindos
los ojos, manos y rizos
en el roto espejo-: "iH,ijo,
pareces un niño rico...l"
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.......................................
La tarde cae. Malvas de oro
endulzan la torre. Pitos
despiertos. Los fa^rolillos,
aún los cohetes con sol vivo,
se mecen medio encendidos.
Par la ^plaza, de Ias manos,
bien havados, trajes lim^ios,
con di^nero y con juguetes,
vienen ya los niños ricos.
•EI niRo se les arrima,
y, radiante y decidido, •
les dice en la cara: "iEa,
yo parezco un niño ricol"

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Es mucho lo que se ha escrito sobre el
niño. Y lo han escrito los hombres de todos
los pafses y de todos los tiempos: poetas,
educadores, juristas, economistas, médicos,
,profetas, psicólogos, sociólogos, antropólo-
gos, historiadores.

Ante esta abundancia de ideas, de proyec-
tos, de objetivos, de ^planas para la ^infancia,
al intentar ^analizar, también sobre el papel,
cómo se ^protege al niño hoy para que pue-
da ser niño, cabe la tentación de resumir el
cont^enido de tonel^adas y toneladas de pa-
pel sobre las ^páginas que en este número
de VI^DA ^ES+COLAR se dedican a a^nalizar
uno ds los principios de la Declaración de
los Derechos del Niño, y esta tentación ha
existido.

Sin embargo, no parece bueno acumular
más papel, y ello ^nos ha movido ^a presen-
ta^r cuál es la situación del niño hoy, des-
pués de siglos de h^ablar y escribir sobre sus
problemas, sobre sus virtualidad^es, sobre su
persona.

Ciertamente, describir la situación del niño
hoy exige, si no se quiere caer en retórica,
manejar datos, y manejar datos válidas y fia-
bles.

Las estaddsticas que se ^manejan sabre la
infancia, también Ias q^ue se ^recogen ^n este
trabajo, presentan graves limitaciones sn
materi.a ds validez y fiabilid^ad, ^por lo que
el lectar h^a de considerar Ia información que
ofrecen con u^n sentido claramsnte crítico.

2 EL NINO ^UE HAY ^UE PROTEGER

Todos entendemos de qué se trata cuan-
do se habla de niños. Conviene, sin embar-

go, tener en cuenta qus cuando hablamos
de ^proteger a^l ^niño para que sea niño te-
nemos que hacer referencia al niño y su en-
torno, al niño y s^u circu^nsta^ncia.

Para que un niño pueda ser niño es neĉe-
sario que un conjunto muy complejo de fac-
tores qve configuran el entarno en el que
el .niño se desarrolla operen en sentido po-
sitivo respecto de I•as exigencias que son re-
queridas ^para que el niño pueda Ilsga^r a
ser niño en toda su plenitud.

Dentro de este entorno, ^oabe destacar ei
pa^pel que tienen los factares hereditarios,
aducativos, culturales, ecanómicos, de sa^l^ud
y sanitarios. Seg^ún cual sea el comporta-
miento de estos factores, asi el niño podrá
madurar, con seguridad. como niño.

Según esto, la protección afactiva de la
infanci^a ^no vendrá nunca de planteamientos
tebricos, sino que será la resulta^nte de su
estado nutricional, de la ed^ucación que reci-
be, del cantexto afectivo en el que vive, del
tipo de viviend^as en la que habita, de sus
defensas ante la enfermedad, etc.

3. LA SITUACION DE LA INFANCIA
EN EL MUNDO ACTUAL

Sin hacer historia, y sin prácticamente va-
lorar o juzgar los hechos, recogemos a con-
tinuación algunos datos que reflej^an, de una
forma el^emental, pero clara, cuál es la situa-
ción de la infancia en el mundo actual..

Nuestra exposición no hace referencia a
textos escritos, sino a hechos realss, hechos
que se ^remontan y van más allá de todas las
ieyes que el hombre ha escrito para ^prote-
ger al niño.

Gonsiderarsmos, en esta descripción, Ia
situación del niPFo, respecto de: educación,
salud, alimentación, habitat, servicias socia-
fes, población infantil, esperanza y condicio-
nes de vida.

3.1. Datos generales sobre los niños
del mundo

• Nacen entre 100 y 110 millanes de niños
anualmente.

• Los niños constituyen el 35 por 100 de
la pablación mundial.

• Actualmente existen unos 1.500 miilones
de niños.

• Tres de cada cinco niños viven en Asia.
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• iEl 13 por 700 de fa ^población infantil
vive en Af^rica.

• (En los países des•arrollados, los ^niños
^representan el 25 ^por 100 de la pobla-
ción total.

•,En los pafses en desarrollo, la población
infantil represent^ el 40 por 100 de Ia
población total.

•^Cuatro de cad^a cinco niños viven en
pafses no desarrolFados.

• Los •niños de hoy ^representarán, en el
año 2000 el,

- 25 por 100 de la ^poblacin mundial, y
- 40 por 100 de la población laboral.

/ Y SOBRETODO^
I PROTECCION ANTE

CÍERTOS ANTIGUOS
M^TODOS DE
PROTECCION a^oaAa ss ^o^¢c^oe^

A^ AAiB^®R ^

Derecho a una protecclón aspeclal para au desanollo2 f(slco, mental y soclal.

Como puede aprecia.rse, tos ^problemas de
la infanci^a afectan ^a una parte ^mportantfsi-
ma de la humanidad, iy ello no sólo ^n•umé•ri-
oamentef

3.2. 5a^^fcad inf;^,r^ti.

• Los servicios de sanidad Ilegan con pfe-
na efectividad a uno de cada veinte ni-
ños.

• EI 7U ^por 100 de los niños nacidos lo ha-
cen sin la debida ayud^a técnica.

• En los pafses no desarrollados:

- EI 50 por 100 de todas las defuncio-
nes ocurren entre el nacimiento y los
cinco afios.

- EI 90 ^por 100 de los fallecimie.ntos de
niños ^podrfan ^evitarse ^mejorando:

• ^EI abastecimiento de agua.
• ^EI sane^amiento del medio.
• ^La educación sanitaria.
• La alimentación.

De los 80.000.000 de niños que na-
cen:

• Mueren 5.000.000.
• Queda•n impedidos 10.000.000.

^3.3. A^l^rtriciĉ^n it^f<^;^t.ii

En los pafses no desarrollados:

• Viven 800 millones de niños subalimen-
tados.

• EI 30 por 100 de los ^niños •nacidos mue-
ren antes de los cinco ^años.

• A causa de deffcfencias en vitamina A se
producen, anualmerrte, 250.000 casos de
ceguera infantil.

•^EI régfinen alimenticio de un obrero hin-
dú incUuye 562 gramos de alimentos,
mientras que el de u.n obrero europeo
alcanza Ia ca^ntidad de 2.022 gramos.

'^.^. Educació^a

En los pa(ses no desarrollados:

® La población infantil escolarizada, entre
los seis y los ance años, es del 62
^por 100.

• En el año 1980 habrá 792 millones de
analfabetos.

=1•,^. SerMiCia^S sari^ai^^S y ^rat?itat

• En 1os países no desarrollados:

-^EI 27 ^por 100 de la población vive en
centros u•nbanos (se alcanzará el 41
por 100 en el año 2000).

- Las ciudades absorben el 70 por 100
del crecimiento demog^ráfico.

- En 4as zonas urbanas ^pobres viven
156 millones de niños menores de
quince años (en el año 2000 vivirán
350 millones).

• EI crecimiento de I^as zanas urbanas {^o-
bres ZU'P en distfntas ciudades es la si-
guiente:
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CIUDAD Año Población Total ac. Población ZUP ac. 2UP/Pob. tot.
hab. X 1.000 % hab. x 1.000 % %

Addis-Abeba ... ... ... ... ... 1966 680 5,5 612 90
Nairobf ... ... ... ... ... ... 1970 535 10 177 22,5 33
Dakar ... ... ... ... ... ... ... 1971 690 6,5 414 - 60 ^
Lusaka ... ... ... ... ... ... 1969 262 12 126 45 48
R^ío de Janeiro ... ... . .. ... 1970 4.855 4,4 1.456 5,5 30
Bogotá ... ... ... ... ... ... 1969 2.294 7,3 1.376 - 60
México ... ... ... ... .. . ... 1966 3.287 2,3 1.500 12 46
Lima ... ... ... ... ... ... ... 1970 2.877 5,9 1.148 13,7 40
Dacca ... ... ... ... ... ... 1973 1.700 8,2 300 - 18
Calcuta ... ... . .. ... ... ... 1971 8.000 2,5 5.328 9,1 87
Bombay ... ... ... ... ... .. . 1971 6.000 3,6 2.475 17,4 4v
Djakarta ... ... ... ... ... ... 1972 4.576 4,2 1.190 4,6 26
Amman ... ... ... ... .. . ... 1972 600 9,5 100 19,1 17
Karachi ... ... ... ... .. . ... 1971 3.428 5,6 800 10 23
Bangkak ... ... ... ... ... ... 1974 4.000 7,5 450 - 8-15

FU^ENTE: Naciones Unidas, World Housing Survey, 1974.

• La esp@ranza de vida para los niños nd-
cidos @n países no desarrollados es la
siguiente:

ESP.ERANZA DE VUDA EN EL M^OM^ENTO DE NACER

P A I S 1960 1970

Burundl ... ... ... ... ... ... ... - 38,8
Etiopfa ... .. . ... ... ... ... ... - 38,1
Senegal ... ... ... ... ... ... ... - 40,1
Tanzania ... .. . ... ... ... ... - 43,1
Zambia ... ... ... ... ... ... ... - 44
Egipto ... ... ... ... ... ... ... - 51,2
Sudán ... ... ... ... ... ... ... - 42,5
EI Salvador ... ... ... ... ... 49,3 56,4
Méxlco ... ... ... ... ... ... ... 57,9 61,4
Colombia ... ... ... ... ... ... 55,7 59,8
India ... ... ... ... ... ... ... - 48,3
Indonesia ... ... ... ... ... ... - 47
Pakistán ... ... ... ... ... ... 43 -
Filipinas ... ... ... ... ... ... ... 52,5 57,1

Fuente: UNRISD, Data Banks for 1960-70.

• La mortalidad intantil de niños nacidos
en diversos p•aises no desarrollados es
la síguiente:

MORTALI^DAD IN^FANTI^L POR CA^DA
1.000 NA.CIM.IENTOS

fA F S 1960 1970

Burundi ... ... ... ... ... ... - -
Etiopia ... ... ... ... ... ... ... - 200
Senega^l ... ... ... ...
Tanzania ... ... ... ... ... ... - 180
Zambla ... ... ... ... ... ... ... - -

Egipto ... ... ... ... ..
Sudán ... ... ... ... ..
Ei Salvador ... ... ...

Colombia ... ... ... ... ...

- iis,s
- 145
76,3 66,6
74,2 68,5
83,3 80,6
- 140,2

Indonesia ... ... ... ... ... ... - 137
Pakistán ... ... ... ... ... ... 130 12B,4
Fili,plnas ... ... ... ... ... ... 121 96,9

Fu©nte: UN•RISD, Data Banks for 1960-70.

• EI volum@n de negocios de algunas gran-
de^s em^presas de alimentación superan @I
producto nacional bruto de algunos paf-
3@S:

Sociedades

Pais

"Unilever" ... ... ... ... ... ... 6,53

Volumen Producto
negocios Nacional

de la 8ruto
sociedad del pais

Nigeria ... ... ... ... ...
Perú ... ... ... ... ... ... ... ... -
.,Swift" ... ... ... ... ... ... ... 3.11
Marruecos ... ... ... ... ... ... -
„Kraft" ... ... ... ... ... ... ... 2,58
"Armour'" ... ... ... ... ... ... 2,15
"Nestlé" ... ... ... ... ... ... ... 2,14
"General Foods" ... ... ... ... 1,89
"W. R. Grace" ... ... ... ... ... 1,79

4,56
4

2,s7

Etiopia ... ... ... ... ... ... .. . - 1,59
"Consolidated Foods" .. . ... 1,51 -
"Coca-Cola" ... ... ... ... ... 1,37 -
Costa de Marfil ... ... ... ... - 1,25
Afganistán ... ... ... ... ... ... - 1,20
Túnez ... ... . .. ... ... ... ... - 1,11
Gamenín ... ... ... .. . ... ... - 0.94

Fuente: Semanario CENECA, marzo 1973. Par(s.
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4. ALGUNOS COMENTARIOS
A LA SITUACION DE LA INFANCIA
EN EL MUNDO

EI cumplimiento del Principio 2 de la DQ-
claración de los Derechos del Niño ( "EI niño
gozará de una ^protección especial y dis^pon-
drá de oportunidades y servicios, d^ispensa-
do todo ello por la ley y por otros medios,
para que pueda desarrollarse ffsica, mental,
moral, espiritual y socialmente en forma sa-
ludable y normal, asf como e^n condiciones
de libertad y dignidad. AI promulg^ar leyes
con este fin, la ^consideraci^n fundamental a
que se atenderá será el interés superior del
nií^o"} va a exigir de un esfuerzo enorme de
todas las nac'tones de nuestro mundo. ^En el
momento actual son ^muy pocos los ^niños
que ven su infancia protegida; son, en reali-
cfad, una ^pequaña ^parte ^privilegiada de la

S. DOCUNIENTOS CONSULTADOS

enorme masa de niños que no alcanzan el
derecho a ser niños.

Conviene tener en cuenta, además, que en
4as situaciones de convulsión: hambres, gue-
rras, catástror^rs, etc., es el ^niño el ^más in-
defenso, y el que más padece las conse-
cuencias negativas de estas situ^aciones.

Quedan, nos quedan, ^pues, muchos años
para conseguir que lo que hoy, para una mi-
noría de niños, son derechos, lo sean para
todos. En ese período segvirán muriendo mi-
Ilones de niños, segui^rán siendo millones los
que engrosarán las filas de los ^analfabetos,
seguirán siendo millones los que no satisfa-
gan sus necesidades ^de alimentación míni-
mas, seguirán siendo millones los que sufran
enfermedades, seguirán siendo millones los
que se conviertan en minusválidos, seguirán
siendo millones los que habiten en casas y
barrios sin las condiciones m(nimas p^ara una
vida huma^na.

1. Sosc^ MarfrM, JUAN: "EI protaponlsmo de la IManda en 1979". UNICEF, Espa-
ña, ktacMd, '1 D79.

Z Bcsch Martn, JUAN: "N^aldadss bistcas ds ta IMancla y organisnas Interna-
clor►elsi^", Madrld, 1979.

3. Bosc:h Mar(n, JUAN: "Ande el Afio Intsrnaciorrat del Nlña, r^roesld^adas funda^-
mentslas do h Infanda an sl mundlo y^n Espefia", AftadrFd, 1979.

4. "Hed^os sobro UNICEF", MadrW, 1979.

5. "Re^vlsta Inán^clona! del Nlño", Instltutd Na^clonal de Asls^benda Sociat, Ma-
drld.

8. "Datrmin, II sera trop isrd...", ptrbllcaclón ds UNICEF.

7. "Edu^cidn para vi desan*ollo", pu^btlcaclón de UNICEF, 1979.



EL DERECHO
AL NOMBRE
YALA
NACIONALIDAD

Por Hamero PEREZ QUINTANA
Inspector Técn(co de Educación (Cáceres)

1. DERECHO AL NOMBRE

La Asamblea General de la
ON^U de 20 de novi$m^bre de
1959 aprobó por unanimidad
Ia Decl^aración de los Dere-
chos d^el N^iño, articufada en
di^ez principios, entre los cua-
les nosotros vamos a fijar
nUestra atención ^en el terce-
ro, que dice: "^EI niño tiene
derecho desd^e su nacimi^n-
to a un nombre y a una na-
cionalidad". A los veinte años
de ^esta f^ecla•ración y duran-
te todo éste se ^hace preciso
recordar al mundo con insis-
tencia que ^existen unos se-
res diferenciados d^el adulto
que tienen sus propios dere-
chos y que, por tanto, es ne-
cesario tratarlos como lo que
son, niños, respetando sus
caracteristicas y sus dere-
chos, ya qu^e la sociedad en
que vivimos inmersos es una
sociedad concebida f u n d a-
m^entalmente para adultos, or-
ganizad^a por y p.ara adultos
y que pretende satís f a c e r
fundamentalmente a los adul-
tos. EI Preámbulo de la De-
claración de los Derechos
del Niño considera que la Hu-
manidad debe .al niño lo me-

jor que puede darle e insta
a los padres, a los hombres
y muj^eres individualmente, y
a las arganizaciones particu-
lares, autoridades locales y
gobiernos naciones a que re-
conozcan esos derechos y fu-
chen por su observancia.

Todo lo que al hombre ro-
dea recibe alguna denomina-
ción que implica distinción de
lo otro, de todo lo demás. En-
tre los hombres existe un
cierto parecido de unos con
otros, pero nunca una iden-
tidad total. Ante esa situa-
ción se hace necesario dar
a cada uno una nominación
que permita individualizarlo e
identificarse a sí mismo ante
los demás, y ssto es el nom-
bre. ta especie humana de-
signa a todo aquello que Ie
rodea y ^que le es conocido
con un nombre, y a todos fos
miembros de su especie le
da también uno del que el
individuo se apropia y que
forma parte de su individuali-
dad, que indica su sexo y
que ^además permite afianzar-
se ante los demás. Junto al
nombre, los apellidos que in-
dican la pertenencia a una
determinada familia y que.

por tanto, implican un paren-
t^esco con los d^emás miem-
bros de la misma y expresan
abiertamsnte los lazos de fi-
liación y fraternidad.

Realmente todo niño tiene
su nom^bre, pero cuando ha-
blamos de nombr^e sstamos
haciendo referencia a apelli-
dos (c o g n o m e n), que en
nuestro pafs se correspon-
den el primero con el del pa-
dre y el segundo con el. de fa
madre, y asf vemos cómo •es
un derecho legalmente ^sta-
blecido en nuestro Código Gi-
vil, artfculo 114, a Ilevar el
hijo legítimo los apellidos del
padre y de la madre. EI ape-
Ilido ^es un atributo de la fa-
milia y un patrimonio moral
indivisible de la misma del
que pu^eden participar todos
los hijos sin qus ninguno de
ellos esté f a c u I t a d o para
atribuírselo exclusivamen t e
(sentencia de 31 d•e mayo de
1928). Aún más, no puede au-
torizarse la anteposición del
apeliido de la madre af del
padre, aun cuando la madre
hubiera condicionado en su
testamento a dicha anteposi-
ción la institución de herede-
ro hecha •a favor de su hijo
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(resoiución de la Dirección
General de Registros de 31
de diciembre de 1914). Es,
por tanto, el derecho al ape-
Ilido, irrenunciable e impres-
criptible, y que no pertenece
al con^ercio de los hombres.

Para la Biología, la tilia-
ción es el vínculo que liga a
generante y generados; para
el Derecho, filiación es el
vínculo que liga a quienes
ante la ley son padre e hijos,
así que juridicamente cabe
que haya personas sin filia-
ción. Biológicamente hablan-
do, puesto que desde ese
punto de vista todo hijo tie-
n$ padre, son hijos de pa-
dres desconocidos, jurídica-
mente son hijos sin padres,
lo mismo-que cabe que quie-
nes son ante la Iey padre e
hijo no lo sean en la realidad
natural.

Ello no quiere decir que la
Ley edifique caprichosamen-
te la paternidad jurídica ha-
ciendo caso omiso de 6a Na-
turaleza. Sino que quiere de-
cir sólo que aun intentando,
en principio, que el vínculo
jurídico de filiación se dé en-
tre generantes y generados,
sin embargo, a veces, aun-
que sea dudoso si se consi-
guió, o incluso pudiendo ha-
ber pruebas de que no se
consiguió {par ejemplo, si li-
bremente los interesados pu-
dieran haberse dejado practi-
car la prueba de grupos san-
guíneos y ésta hubiera de-
mostrado que el ser que dio
a luz la mujer no es hijo del
marido), la Iey, a pesar de to-
do, prefiere ante las dudas e
insegurid^ades de que la ge-
neración es suceptible o ante
los perjuicios que (al menos
según su criterio) ^acarrearía
el d^ejar libertad para la in-
vestigación de la misma ha-
cer y mantener (en beneficio
-a veces en perjuicio- de
la paz familiar y de la segu-

ridad y estabilidad del esta-
do de las personas) como pa-
dres e hijos jurídicamente ha-
blando a aquellos entre los
que concurr^en ciertas cir-
cunstancias fijadas por ella.
Porque (presupuestas todas
las dificultades anteriores),
en definitiva, por expresar
brevemente fa cuestión, es
que algunos ocupen el pues-
to de padres respecto de ca-
da hijo, con toda la trama de
derechos y deberes que Ia
relación jurídica de filiación
origina entre sujetos {1).

Tenemos que en nuestro
Código Civil, y jurídicamente
se delinean en el campo de
la filiación, cjnco estados ci-
viles, de los cuales cuatro
son de filiación y uno de fa1-
ta de filiación, aquellos que
carecen de padres en el pla-
no del Derecho y no, como
dice el docto^r Aldabalejo, en
el campo de lo biológico.
Cuatro filiaciones q^e dan lu-
gar a cuatro status: Iegítimos,
naturales reconocidos, natu-
rales legítimos por concesión
y adoptivos. Creemos que Ia
adopcibn es Ia figura que me-
jor resuelve el problema de
los hijos sin padre jurfdica-
mente, toda vez que permite
Ilevar unos apellidos que se
correspond^en con los del pa-
dre y de Ia mad^re, y dar el
nombre de padre e hijo con
toda propiedad, evitando así
los problemas de tipo psíqui-
co y humano que siempre se
presentan en aquellos seres
que carecen de ello. EI hijo
adoptivo tiene d^erecho a ape-
Ilidos y, por tanto, no va a
diferenciarse en sus relacio-
nes con los demás (véanse ar-
tículos 172 a 180 del C. C.
Ley 7/1970, de 4 de julio, de
modificación del capítulo V

(1) Manuel Albadalejo: "JNanual
de Derecho de ^Familia y Sucesio-
nes". Bosch. ^Barcelona, 1974, pági-
na 132.

del título VII del libro I, del
C. C. sobre adopción), y se le
permite que pueda decir esas
dos palab^ras: padre, madre;
aunque biológicamente no lo
sean, porque tam^bién estima-
mos que la paternidad no vie-
ne solamente dada por haber
sido parte en Ia concepción,
sino por cumplir las obliga-
ciones que la misma Ileva
aparejadas, y ^en la mayor
parte de los casos de adop-
ción se cumple esta premisa.

AI tema de la adopción han
concedido una gran impo^r-
tancia las Naciones Unidas,
patrocinando desde 1950 una
serie d^e estudios seguidos de
reuniones internacionales, co-
mo:

- 1957: Grupo de expertos
sobre la adopción. Géno-
va. Oficina de las N^acio-
nes Unidas. '

- 1960: Seminario europeo
sobre la adapción. Leysin.
Oficina de las Naciones
Unidas para Europa.

- 1965: Convención de La
Haya sobre Ia jurisdicción,
Ley aplicable y reconoci-
miento de Decretos relati-
vos a la adopción.

Si damos un breve y som^e-
ro repaso a nuestro Código
Civil, podremos ver cómo el
artículo 119 ^establece que
son hijos naturales los naci-
dos fuera del mat^rimonio de
padres que al tiempo de la
concepción de aquellos pu-
dieran casarse sin dispensa
o con ella, siendo los únicos
hijos de Ios habidos fuera del
matrimonio que pueden ser
Iegítimos. ^Es la denominada
fili^ación "r:lturalis tantum".
Asimismo el artículo 129 es-
tablece que el hijo natural
puede ser reconocido por el
padre y la madre conjunta-
mente o por uno d^e ellos. Pa-
samos ya a aquellos hijos en
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los que biaíógicamente se
puede corresponder la pate^r-
nídad con lo judicialrnente es-
tablecido, y así nos encontra-
mos que la Biología no coin-
cide con el Derecho, y ve-
mos en el artículo 139 que
los hijos ilegítimos en quie-
nes no concurra la condición
de naturales sólo tendrán de-
recho ^a exigir de sus padres
alimentos conforme ai artícu-
l0 143 en concordancia con
los artículos 846, 46, 84, 211,
párrafo 3° del Código Civil,
y el artículo 55, párrafo 3°,
de la Ley de R^egistro Civil.
No pueden tener, pues, el ca-
rácter de hijos naturales o in-
termedios los nacidos del pa-
dre que estaba casado en el
momento de Ia concepción o
del parto porque son enten-
didos como hijos de la "de-
bilidad"... (Sentencia de 28
de abril de 1926). Pero, ^qué
importancía tíene la debilídad
del hombre y mujer ante la
situación en que pueden que-
dar los hijos fruto de esa de-
bilidad, una vez concebidos
y nacidos? Estamos cargan-
do la culpa de una paterni-
dad sobre unos seres que es-
tán exentos de toda culpa.

A tenor de lo dispuesto en
el artículo 132 d^el Código Ci-
vii, cuando el padre o la ma-
dre hiciere el reconocimiento
separadamente no podrá re-
velar el nombre d^e 4a perso-
na con quien hubiere tenido
el hijo, ni expresar ninguna
circunstancia por donde pue-
da ser ^reconocida. Se preten-
de así seguir manteniendo
una paz familiar, a nuestro
juicio mal entendido, en la
mayor parte de los casos,
^sigue existiendo familia, o
es sólo un simulacro de ella
y un guard^ar las apariencias?

Hemos visto, hasta ahora,
una serie de situaciones de
tipo jurFdico que dan lugar a
una amplísima casuística que

incide sobre la problemática
planteada en la primera par-
te del principio tercero de los
Derechos deJ Niño: el dere-
cho al nombr^e. Estamos ex-
cluyendo de una manera le-
gal el d^erecho ae poder sen-
tirse como todos y junto a
todos, porque esta falta de
apellídos ímplica una discri-
minación. Recuerdo, y parte
de los lectores recordarán
conmigo, un episodio de la
serie televisiva °La Casa de
Ia Pradera", ^en la que un ni-
ño que desconoce a sus pa-
dres es acogido en el hogar
de los protagonistas y le pide
al marido, tras amplio rodeo,
el poder Ilamarle padre; peti-
ción que el niño justifica en
que sus compañeros lo tie-
nen y él no. La justificación
no radica sólo en no querer
diferenciarse de los demás,
sino que también está justi-
fícada por esa necesidad na-
tural que todo niño tiene en
nuestra socie^dad de sentirse
hijo de un padre y una ma-
d^re conocidos o que figuren
como tales, de sentirse am-
parado, gui^ado y respaldado
por una pareja que tiene un
papel importantísimo en su
canfiguración de hombre.

C'reemos que I^a solución
del prob9ema no es solamen-
te jurídica, sino que también
es un probbema de concien-
ciaĉ ión de los pueblos y las
gentes; que poco importa de
quién procede uno y que mu-
cho importa ^cómo ^es uno.
^uisiéramos después de todo
esta sacar una conciusión:
debe tenerse en cuenta al in-
dividuo en sí y por sí más que
a sus antecesores y a todos
aquellos que no forman par-
te de una familia legalmente
constituida, "debe admitírse-
les como seres iguales a los
demás sin ningún tipo de dis-
críminación".

2. DERECIyO
A l..A NACIONALIDAG

Todo individuo siente la ne-
cesidad de pertenecer con
pleno derecho a una cómu-
nidad determinada, aunque,
d^esde el punto de vista ^afec-
tivo, como señala Piaget, el
níño ínicialmente no demues-
tra preferir su patria a otra.
Es al comienzo de la adoles-
cencia cuando comienza a
sentir el apego patriótico,
que el muchacho explica par
referencia ^a la tamilia y al ^a-
cimiento.

Esta necesidad de una na-
cionalidad quedó reflejada
como princi,pio que se halla
consagrado en el artículo 15
d^e la Declaración de los De-
rechos del Hombre: "Todo in-
divíduo tiene derecho a Ia na-
cionalidad. Nadie puede ser
arbitrariamente privado de su
nacionalidad, ni del derecho
a cambiar d^e nacionalidad."
Par esta la apatridia es una
situación anómala. Pero no
sólo esta es la única situa-
ción anómala que nos encon-
tramos, ^aunque sí es la más
perjudicial para el in^dividuo
en sí porque Ie haĉe sentir-
se no perteneciente a una co-
rnunidad determinada. Ca^be
señalar también como situa-
ción anómala la de doble na-
cionalidad, o sea, cuando dos
estados consideran simultá-
neam^ente a un mismo indivi-
duo nacional suyo. Esto pue-
de justificarse por razones de
interés social, sin embargo,
tiene el inconveniente de so-
mefer al individuo a un do-
ble orden de deberes respec-
to de los estados de los que
es súbdito. Para evitar esta
duplicidad de deberes se acu-
de a la noción de nacionali-
dad afectiva que considera
únicamente la nacionalidad
del país donde ei individuo
tiene su residencia habitual,
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donde cumple sus obligacio-
nes y ejercita sus derechos
(doctrina consagrada en el
Convenio de La Haya de
1930).

La nacionalid^ad viene d^e-
finiéndose como condición o
cualidad de pertenecer a la
comunidad de una nación, y
es en derecho el vfnculo que
asocia a una persona indivi-
dual o jurídica con un Esta-
do. Atribuye, ^al mismo tiem-
po, a una persona d^termi-
nada cualidad de estado ci-
vil determinante del estatuto
de que habrá da gazar en sus

relaciones jurídicas y le otor-
ga los beneficios inherentes a
la condición jurídico-politica
de súbdito de un estado y le
impone las cargas correspon-
dientes a• tal condición.

Durante m u c h o tfempa,
d:esde que el Código napo-
leónico introdujo la naciona-
lidad como conexión determi-
nante d$I estatuto personal,
ha habido dos corrientes dis-
tintas, una favorable a la na-
cionalidad y una que propug-
na el domicilfo. Estas corrien-
tes han quedado superadas
por un nuevo contendiente,

EI secretariado para el Año InternáCional -
del Niño ha dedicado el núm. 3 de ^Fárum
d'idées a los niños refugiados, en donde se
comentan los problemas y cuestiones más
significativos, se incluyen los datos estadis•
ticos de la situacián, con la alarmante refe-
rencia de la proporcfón niño/refugiado=l/2.
En dicho boletfn se incluye el mapa elabora-
do por el Alto Camisariado de las Naciones
Unidas para los refugiados, en donde se se-
ñala el número de acogidos en cada pafs y
la procedencia dé los mismas, tal como se
refieja en el cuadro adjunto.

^MEJ^fCO ........................ 3.000
América Latina.
E. U. DE AMERICA ... ... ... ... ... 685A00
Europa, América L., Asia.
COSTA RICA ... ... ... ... ... ... ... 3,000
América Latina.
CANADA ... ... ... ... ... ... ...... ... 42,000
Europa, América L., Asia.
GUBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,000
América Latina.
PERU ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,100
Europa, Chile.
COLOMBIA ... ... ... ... ... ... ... 1.500
América Latina
VENEZUELA ... ... ... ... ... ... ... 16.000
Europa, América L,

3.000
Europa.

que es la ley de residencia
habitual, el lugar en que so-
cialmení^e queda integrada la
persona (Winter), el centro
vida, como prefiere decir
Wan Hoogstracen; en suma,
un domicilio social como con-
creción ^real y fácticá, que
viene a conciliarse con la re-
sidencia habitual, que se ha
convertido en la conexión do-
minante en las últimas Con-
venciones de La Haya (2).

j2) Aguilar Navarro, M.: "Dere•
cho Civil Internacional". Val. II.
Sección de Putilicaciones e inier•
cambio. Facultad de iDerecho. Uni-

En ^nuestra patria la ten-
dencia, en general, tanto en
el sistema positivo como en
nuestra doctrina, está marca-
da por la defensa de la ley
nacionai. Ya en e1 Código Ci-
vil de 1889 era ia elección de
la ley personal, como concre-
ción de fa personalidad, lo
que cáracterizaba al derecho
internacional privado españal
y más específicamente a la
forma de entender el estatu^o
personal, EI viejo artículo 9°

versidad Camplutense. Madrid, 1975,
4.a edición, ,págs. 47 y ss.

sonal interior." EI Estatuto
personal o ley aplicable a la
persona, consagrada por es-
ta norma, viene diversificado
en capacidad y estado civil,
relaciones personales y pa-
trimoniales s u r g i d a s dal
vínculo de matrimonio, nuli-
dad y separación matrimonial,
filiación y relaciones paterna
filiales, relaciones derivadas
de tuteia y adopción. Se tra-
ta de ley aplicable al fondo
de la relación jurfdica perso-
nal, no a las formalidades ex-
ternas de ia misma que se re-
girán por la "Lex ^loci actus".

del Código Civil consagra^ba
ya el principio de la ley na-
cional, no sólo en este artícu-
lo, sino qu$ en el actual ar-
tfculo 9° de nuestro Cádigo
Civil se dice textualmente:
"^La ley personal correspon-
diente a las personas físicas
es la determinada por su na-
cianalidad, flicha ley regirá
la capacidad y el estado civil,
fos d^erechos y deberes de fa-
milia y la sucesión por causa
de muerte. ^EI cambio de ley
personal no afectará a la ma-
yoría de edad adquirida de
conformidad con la ley per-

LOS NIÑOS REFUGIADOS
ARGENTINA ... ... ... ... ...
Europa, América L.
PARAGUAY ... ... ... ... ...
Europa, América L.
URUGrUAY ... ... ... ... ...
Europa, América L.
BRASIL ... ... ... ... ... ...
América Latina.
NOf^UEGA ... ... ... ... ...
Europa, América ^L., Asia.
PAISES BAJOS ,.. .., ... ...
Eurapa, América L., Asia.
REINO UNIDO ... ... ... ...
Eurapa, América L., Asia.
SELGICA ... ... ... ... ... ...
Europa, América L., Asia
FRANCIA ... ... ... ... ... ...
Europa, América L., Asia.

Europa, América L,, Asia.
PORTUGAL ... ... ... ... ...
Africa, América Latina.
ESPANA ... ... ... ... ... ...
América Latina.
MARR^UECOS .., ... ... ...
Europa, Africa.
SENEGA{. .. . ... ... ... ...
Africa.
ARGELIA ... ... ... ... ... ...
Africa, América Latina.

.., 35.000

... 1.500

... 2.000

... 35.000

... 6.000

... 8.000

... 150.000

... 17.000

... 140.000

... 30.000

,.. 7.500

,., 15.000

.,. 500

... 5.000

... 52.000

SUDAN ... ... ... ... ... ... ... ...
Etiapfa, Zaire.

160.000 AUSTflIA ... ... ... ... ... ... ... ...
Europa, América L., Asia.

20.000

RWAN^DA ... ... ... ... ... ... ... ...
Burundi.

7.500 RUMANIA ... ... ... ... ... ... ... ...
Chile.

1.000

GABON ... ... ... ... ... ... ... ...
Guinea Ecuatorial.

60.000 YUG09LAV(A ... ... ... ... ... ... ...
Europa.

2.000

ZAiRE ... ... ... ...... ... ... ... ...
Angola, Burundi, Rwanda.

530.000 ITALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Europa, América L., Asia

12.000

AN^GOLA ... ... ... ... ... ... ... ...
Zaire, Namibia.

250.000 TURQUTA ... ... ... ... ... ... ... ...
Europa, Asia.

1.100

ZANtBtA ... ... ... ... ... ... ... ...
Zimbabwe, Angola, Namibia,

65.000 GRECIA ... ... ... ... ... ... ... ...
Europa.

2.600

Africa del Sur.
BOTSWANA ... ... ... ... ... ... ... 11.000

EGI^PTO ... ... ... ... ... ... ... ...
Europa, Africa, Asia.

4.500

Zimbabwe, Angola, ^Namibia,
Africa del Sur.

SOMALIA ... ... ... ... ... ... ... ...
Etiopfa.

500.000

VIETNAM ... ... ... ... ... ... ... ...
Campuchea

320.000 DJ I BO UT I . . . ... .. . .. . . . . . . . . . . . ..
Etiopfa.

20.000

.
THAILANOIA ... ... ... ... ... ...
Laos, Gampuchea.

120.000 ETIOPIA ... ... ... ... ... ... ... ...
Etiopía (^personas desplazadas),
Sudán

11.000

MALASIA ... ... ... ... ... ... ... ...
Filipinas, Campuchea, Viet Nam.

96.000
.

I<ENYA ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Uganda, Etiopfa.

6.000

SUECIA ... ... ... ... ... ... ... ...
Europa, América L., Asia.

20.000 TANZANIA ... ... ... ... ... ... ...
Burundi, Rwanda, Uganda.

167.000

BANGLADESH ... ... ... ... ... ...
Birmania.

220.000 UGANDA ... ... ... ... ... ... ... ...
Rwanda, Zaire.

112.000

R. F, ALEMANA ... ... ... ... ...
Europa, América L., Asia.

120.000 BURUNDI ... ... ... ... ... ... ...
Rwanda.

50.000

DINAMARCA ... ... ... ... ... ...
Europa, América L., Asia.

1.800 MOZAMBIQUE ... ... ... ... ... ...
Zi rnbabwe. ^

70.000
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îYO QUERÍA LLA^MRME

SER SUÍZO,PARA COMER
^p ^ MAN !!iiY ADEMAS

^nuc,oLpTE TODO EL DIA^!

^^^ -_.^

3 Derecho a un nombre y una nacionalidad.
l^ebemos señalar que entre

nosotros han sido muy po-
cos los defensores declara-
dos del domicilio, pudiendo
citar, por ej^mplo, a Torres
Campos y de Conde y Luqu^e.
Asimismo en Ia jurispruden-
cia se confi^rma de una forma
ininterrumpida la ley nacional
de Ia persona de que se tra-
te y así vemos cómo en la
Resolución de la Dirección
General de Registros de 16 de
enero d^e 1917 se dice que
los derechos y deberes d^e fa-
milia y el estado, condición
y ca;pacidad legal de las per-
sonas se rigen por el estatuto
personal con arreglo a la dac-
trina del artículo 9° del Có-
digo Civil, doctrina aplicable,
por necesidad de interpreta-
ción natural y por jurispru-
dencia y práctica constante,
a los extranj^eros en España.
Tenemos, pues, que ^el punto

de conexión fundamental uti-
lizado en el estatuto personal
en nuestro país es ^el de la na-
cionalidad.

Ten^emos que ^preguntar-
nos, desgraciadamente, los
casos qu^e pueden aplicarse
de adultos y niños son nume-
rosos, cómo se resuelve el
problema de la nacionalidad.
Algunos textos legales, algu-
nos códigos, han dado res-
puesta a este problema y así
vemos cómo el Código Civil
griego, en el artículo 30, re-
gula ef supuesto de la apa-
tridia disponiendo: "Si una
persona no posee nacionali-
dad ^en lugar de la ley nacio-
nal será aplicada la ley del
domicilio y en ausencia de
domicilio la ley de su resi-
dencia. Asimismo el artícu-
l0 29 del Código italiano dis-
pon^e: "En el supuesto de que
una ^persona no tenga nacio-

nalidad la ley del lugar, en
donde reside, se aplica en to-
dos los casos en los que, se-
gún las disposiciones .prece-
d^entes, la ley nacional debe
ser aplícable." Vemos, pues,
cómo tanto en el Código gri^e-
go como en el italiano se está
imponiendo la doctrina que
hoy va tomando carácter co-
mo norma de derecho positi-
vo, la residencia habitual, en
c.^^ caso como sustitutiva de
nacionalidad y domicilio, en
otro caso como sustitutiva de
I^a nacianali^dad.

La Gonvención de La Haya
de 1955 destinada a regular
los canflictos entre la ley del
domicilio preceptúa ^en su ar-
tículo 5°: "EI domicilio, en el
sentido de la presente Con-
vención, es el lugar en el que
una persana reside habitual-
mente, al menos que no de-
penda del domicilio'de otra
persona o de ia sede de una
autoridad." En nuestra dac-
trina patria y para el profesor
Trías G'iró lel domicilio en-
vuelve la idea de estableci-
miento ,de una ^persona en
una loc,alidad determinada y,
por tanto, supone residencia
de aquélla y^el asiento de sus
intereses en dicha localidad,
y en nuestro Código Civil el
artículo 40 dice expresamen-
te: "Para el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento
de Ias abligaciones civiles, el
domicilio d^e las personas na-
turales es el lugar de su re-
sidencia habitual y, en su ca-
so, el que determine la ley
de enjuiciamiento civil.

Pasamos, par último, a ver
otro de los grandes proble-
mas dc nuestros días que su-
pone el que el ser humano
no pueda, se vea obligado, a
vivir fuera de su p^atria, como
es el casa de los refugiados,
y en el año 1951 la Conven-
ción de 28 de julio sabre el
estatuto del refugiado dispo-

(Contlnúa en pág. 28.)
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DERECHO AL
DESARROLLO
EN BUENA
SALUD

Por Vicuorin.o DE VICENTE MARTIN
Jafe del Servicio de ^Pramoción de la Sal^d

Ministerio de Sanidad y Seguridad Social

EI principio cuatra de la Declaración de
los Derechos del Niño forma un bloque com-
pacto y coherente, del que es difícil desta-
car algo. No obstante, si hubiera que sub-
rayar algún punto, nos decidirfamos por el
que consagra el "derecho a crecer y des-
arrollarse en buena salud", ya que lo demás
vienen a ser medios para conseguir ese ob-
jetivo.

Precisamente, uno de esos medios es la
atención sanitaria adecuada. Ahora bien, esa
atención no puede ser cansiderada en ab-
soluto como una forma más de servicio or-
ganizado, de acuerdo con la edad y el sexo,
puesta que de^be extenderse a la madre, y
destinada al tratamiento de enfermedades.
La atención a que nos referimos es más, mu-
cho más, algo qu^e se refiere al proceso de
crecimiento y desarrolló presente en el ori-
gen de la vida humana, es alga que ^se
refiere a la consecución de un objetivo, que
los niños, todos los niños, gocen de un alto
nivel de salud, entendiendo por ésta la po-
sibilidad de gozar de una vida, autónoma,
solidaria y gozosa, y na la mera ausencia
de enfermedad.

Ahora bien, cada estado de desarrollo se
construye sobre el anterior e influye en el
siguiente. Si las necesidades fisiológicas y
psicológicas no son cumplimentadas en ca-
da mome.nto, cada vez será más difícil re-
parar el daño hecho y, por tanto, canseguir
que el niíio se adapte a su ambiente en un
"camino de salud". La salud del niño deter-
minará la salud del adulto; el crecimiento y

desarrollo d^e una generaciór^ afecta a la
siguiente.

Ciertos mam^entos del desarrallo son más
rápidos que otros can mayores riesgos. Las
madres y los niños son "grupos vulnera-
^bles", precisamente por esta razón. La pa-
labra vuEnerabilidad Ileva implícita la idea de
peligro. EI proceso de crecimiento y des-
arrollo es en sí mismo saludable, pero sálo
cuando los efementos necesarios están en
el entorn^o en total equilibrio.

Este concepto de vulnerabilidad implica
unas determinados tipos de atención sanita-
ria, empezando por la prevención y con-
tinuando por acciones especfficas, cuando
se detectan desviaciones del estado normal.

^Por ello, si se adopta^n acciones preventi-
vas durante el embarazo y en la primera in-
fancia, conseguiremos un gran avance en el
estado de salud de las poblaciones.

Prevenir la enfermedad y promocionar la
salud ifeva implfcita una serie de medidas
básicas y concretas que forman parte de
una orientación de la vida hacia el futuro.

Muchas enfarmedades del adulto son can-
secuencias de problemas existentes en la in-
fancia. La comprensión de este hecho exige
un cambio en las priaridades. Las autorida-
des sanitarias deben entender que la aten-
ción sanitaria a los niños no es curar las
enfermedades de los niños, sino prevenir la
aparición de desviaciones del estado d^e sa-
lud que pueden dar lugar a muertes o inca-
pacidades de tipo f(sico o psfquico en los
futuros adultos, de los cuales va a depen-
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der la salud y la prosperidad de la comuni-
dad nacional. ^Por eilo, las irlversiones en
atención a la in^fancia significan reducir fos
gastos en servicios curativos, hospitales o
no, y de rehabilitación ahora y en el futuro.

La salud infantil es afectada por diversos
factores, como la economFa. Asf, es tri ŝte
pensar que las díferancias erx el grado de
salud entre comunidades ricas y po^bres,
que ;puedsn obs^rvarse en todas edades,
son particularmente escandalosas cuando
nos referimos a los niños: mientras en los
palses desarrollados mueren aproximada-
mente 15 niños de cad^a 1.000 nacidos vivos,
en aquellos otros con un bajo nivel d^e des-
arrallo la cifra de niños que no logran supe-
rar el pri.mer año de vida se eleva a a 129
por 1.000 nacidos vi^vos. Y es que el estado
de nutrición, el ambiente insalubre en el que
podemos incluir el abastecimiento deficie^n-
te de agua de ^bebida y el hacinamiento en
la vivienda; las dificultades en las transpor-
tes, que a su vez influyen sobre la salud,
vienen condicionados par la econo'rfifa.

Pero también otros factores del medio, sin
duda relacion^ados con la economfa, como
la urbanización, que supone una ruptura de
las tradicionales sstructuras, causan nuevos
problemas de salud, tales como la exposi-
ción a la polución, la ^falta de estímulos so-
ciafes y mentales, el abuso d^e 1as dro^gas, et-
cétera. Las ciudades se construyen para tos
adultos y los arquitectos y urbanistas rara-
mente tisnen en cuenta la importancia del
entorno ffsico para Ia salud y para la vida
de los niños entre monstruos de hormigón.

Muchas veces son las tradiciones o los
vabras culturales los que influyen poderosa-
mente sobre el estado de salud, bien sea
negativamente, v. gr., a través de erróneas
prácticas a^limenticias, o positivamente, v. g^r.,
con un estrecho contacto entre madre e hijo.
Pero existe un cam^bio en los tradicionales
estilos de vida de la familia que deb^en te-
nerse en cuenta, ya que determina la apa-
rición de factores negativos para la salud,
como es la resistencia de las madres a criar
a los niños al pecho. ^

Las relaciones entre educación y safud
son complejas y no son fáciles de descri-
bir, si bien fas comunidades con niveles de
educación bajos, normalmente ligadas a bajo
poder adquisitivo, presentan niveles de mor-
,talidad infantil altos.

También la familia, con sus estructuras y

funciones, no sólo influye sobre la salud y
la enfermedad, sino sobre su posibilidad de
vehículo de atención sanitaria infantil.

EI sstilo de vida, incluyendo la actividad
ffsica, la higiene personal, los hábitos de be-
bida y alimentación, las actitudes arvte la
salud son modeladas en la .primera infancia,
a través de una interacción dinámíca entre
todos los miembros de la familia. La con-
ducta y las actitudes en el seno familiar son
de importancia vital en el desarrallo de los
pri^meros años, y son ellas las que van a
determinar Ios modelos de respuestas de
los niños dentro y fu®ra de la familia.

A menudo se dice que es la madre el pri-
mer y principal agente de atención sanitaria
al niño. Pero para que la madre pueda cum-
plir adecuadamente este papel necesita el
debido apoyo y formación, pues la mujeres
carecen en muchas ocasiones del necesario
acceso a la infor.mación y a la educación
sanitaria, y en consecuencia, se ven obli-
gadas a hacer frente a tareas importantes
en total soledad y desamparo.

^En muchos pafses la guerra y atras vio-
lencias, los cambios en los esquemas del
trabajo de la mujer, las migraciones de zo-
nas rurales a zonas urbanas, etc., están
afectando a la fa^milia, de manera muy es-
pecíal en lo que se refíere a la crianza de
los niños. Los mecanismos de soporte que
la familia tenfa en el pasado se están ero-
sionando a causa de las presianes sociales
y económicas. Todos estos factores afectan
profundamente la salud de la madre y de
los niños.

La situación sanitaria infantil en España
no podemos decir que sea mala, puesto que
nuestras tasas de mortalidad infantil son las
de los pa(ses desarrollados, pero aún tene-
mos prablemas sanítaríos que afectan grave-
mente a nuestras niños. Quizá estamos en
el momento de dar a nuestra aténción una
calidad de la que hoy carece, al tiempo que
se consigue por medios más coordinados y,
por tanto, más económicos. Es posible que
actua4mente nos estén surgiendo prablemas
nuevos relacionados principalmente con el
área de salud mental, todo ello de acuerdo
con la evolución de nuestra sociedad: recor-
demos los problemas efectivos y de equili-
brio psfquico determinados por unas relacio-
nes no adecuadas en la familia, el consumo
excesivo de drogas, etc.

La Conferencia Mundial sobre Atencíón
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' VENIMOS POR ^
LA VACUNA. CONTRA
EL DESPOTISMO,

^ ^OR FAVOR /

W-A.J1^

-̂}
Derecho a una alimentación, vivienda y atención médlca4 adecuadas para el nlño y la madre.

primaria de Salud celebrada recientemente
en Alma Ata ha propuesto a todos los Es-
tados como meta ideal lograr un adecuado
estado de salud para todos en el año 2000;
para ello, y en el t^erreno de la salud infan-
til, se hace necesario que la familia como
tal se haga consciente del importante papel
que le toca jugar y se incorpore seriament^e,
responsablemente, a la tarea sanitaria y edu-
cativa.

Pero para conseguir esto la Administra-
ción Sanitaria necesita adecuar sus estruc-
turas a las necesidades reales de la socie-
dad. No es posible continuar con unas con-
sultas ^de Seg^uridad Social masi^cadas y
con una disociacián clara entre la pediatría
(medicina asistencial) y la puericultura (pro-
^moción de la salud).

Tampoco se puede sostener que la aten-
ción sanitaria que presta a la madre y al niño
la Sanidad Naciona! tenga tan poca penetra-
ción entre la población, ni que la informa-
ción y la educación sanitaria dirigida a las
familias se quede corta por falta de medios
humanos. Es posi.ble que la ^Reforma Sani-
taria que nos anuncian nuestros palíticos
consiga integrar todas las actividades ac-
tualmante dispe^rsas y dotar de medics hu-
manos a aquellas que son imprescindibles
y hoy no disponen de ellos.

No obstante, para conseguir el deseado
nivel de salud infantil, que, a su vez deter-
mine una vida autónoma, solidaria y gozosa

del futura adulto se hace un programa m(-
nimo, que entre otras, debe •recoger las
siguientes medidas:

- EI convencimiento de la necesidad de
distanciar convenientemente los na-
ci^mientos, en beneficio de la madre,
pero muy especia6mente en beneficio
de los hijos, ya que es cla^ro cómo Ia
mortalidad infantil es mucho más alta
entre aquellos hermanos ^Gon un año 0
menos de diferencia de edad.

- Asistencia adecuada durante el emba-
razo y el parto, poniendo especial in-
terés en aquellas mujeres a las que
identificamos como de alto riesgo, b^ien
por la repercusión del embarazo para
su salud o par ias consecuencias para
la salud del niño.

- Atención sanitaria infanfil, que i nteg re
los aspectos preventivos, de promo-
ción y de asistencia. ^En esta atencián
d^ebe prestarse especial relieve al con-
trol del crecimiento y desarrollo, a las
vacunaciones, etc., de tal forma que la
asistencia curativa sea necesaria en un
reducido número de casos. Tamb^én
deben tenerse en cuenta aquellos ni-
ños afectos de procesos crónicas, evi-
tando en lo posible restricciones en
sus relaciones y facilitándole un nor-
mal desarrollo psicosocial.

- Educación para la vida de familia, ya
qua hemos reconocido las poderosas
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influencias de los padres a través de
múltiples mecanismos en la salud de
sus hijos. Esta educación debe hacer-
se antes de que las parejas contraigan
matrimonio, pero también después, y
no debe dirigirse sólo a la madre, sino
también al padre. ^
Guarderias, que deben reunir unos mí-
nimos exigibles para ayudar a las ma-
dres con trabajo fuera del hogar y evi-
tar la influencia negativa de muchas
centros que reciben impropiamente el
nombre de guardería y que más bien
deberíamos considerar como almace-
nes de niños. Estas guarderías deben
estar al servicio d^e las fa^milias de todo
tipo, especialmente de las menos ricas,
para asf evitar una vez más ei desequi-
librio que genera la injusta distribución
de la riqueza y para conseguir que
actúen como centros de estimulación, ya
que de otra forma 2stos niños menos
favorecidos crecerían en un ambiente
pobre o carente de estímulos. Las
guarderías, si reúnen unos niveles ade-
cuados, pueden ejercer una función
preventiva de trastornos del desarro-
Ilo psicosocial.
Sanidad Escolar. ^En este campo se
puso en el pasado un especial énfasis
en los reconocimientos de salud de los
escolares, y hoy se entiende que la
misión principal es motivar a los esco-
lares para que desarrallen hábitas sa-
nos y así potenciar su salud no sólo
mientras que san escolares, sino tam-
bién en el futuro. En las escuelas se
pueden desarrollar actividades especí-
ficas tales como la puesta al día de
las vacunaciones, educación en nutri-
ción, prevención de accidentes y con-
trol de defectos de visión y audición.
En esta materia es de destacar la im-
portancia que se está dando universal-
mente a la farmáción en el campo de

EL DERECNO Al NOMBRE...
(Vlane de la pag. 24.)

ne en su art(culo 12, aparta-
do 1°, lo siguiente: "EI esta-
tuto personal de todo refu-
giado será regido por la ley
del pa(s de su domicilio o en
defecto de domicilio por la
ley del pafs de residencia."

En el mismo sentido se ex-

la educación sanitaria de las estudian-
tes de las Escuelas Universitarias de
Profesores de E. G. B. y a los propios
profesores, única forma de que ellos
puedan desempeñar el importante pa-
pel que les taca desarralla^r en la Sa-
nidad Escolar.
Servicios San/tarios para Adolescentes.
En España no existen estos servicios,
y sólo en alguna ciuciad se hacen tími-
dos intentos para ponerlos en marcha.
Es necesario iniciar la puesta en mar-
cha de este tipo de servicios, especial-
mente en las zonas urbanas e indus-
trializadas, y deben tratar aquellos
problemas específicos de la adolescen-
cia, incluyendo el consumo de drogas,
la delincuencia juvenil y los em^bara-
zos, cada días más frecuent^es en esta
época de la vida.
Debe tenerse en cuenta la influencia
del ambiente de trabajo sobre la mujer
en edad fértil y muy especialmente du-
rante los embarazos, pues está plena-
mente demostrado que ciertos tipos de
polución industrial tienen efectos no-
civos sobre el desarrollo fetal.
Legislación social y laboral adecuada
que permita una atención apropiada de
la madre al niño, a fin de que éste se
desarralle y crezca rodeado del amor
materno, indispensable para su equili-
brio y su salud.

En conclusión, aunque en España ya es-
tán conseguidas algunas cosas de las qu•^
proponemos, creemos que sería muy conve-
niente que todos, no sólo las autoridades,
nos convenzamos ^que la atención sanitaria,
a la que el niño tiene derecho como paso
necesario para conseguir que crezca y se
desarrolle en buena salud, es obra de la
comunidad y debe adecuarse al estilo de
vida y a las condiciones sociales y ambien-
tales de cada país.

presa el artfculo 12 de la Con-
vención relativa al estatuto de
los apátridas de 28 de sep-
tiembre de 1954.

La ext^ensión de este traba-
jo no nos permite entrar en
la consideración de otras si-
tuaciones, como es la de los
emigrantes, etc., pero io has-
ta aquf dicho debe servirnos
para constatar cómo a través

del tiempo se ha venido sin-
tiendo la neoesidad de dotar
a la persona de unas normas
a las que acogerse pa^ra po-
der sentirse arraigado a una
"tierra", que puede no ser la
de su orígen por nacimiento,
pero que sí puede ser aqve-
Ila que I^e permite ser ciuda-
dano y no súbdito, libre y no
esclavo.
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1 	 mentalmente disminuido. ' 
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Por Carmen PABLO DE RIESGO 
Directora del Instituto Nacional de 

Pedagogía Terapéutica 1-
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La Declaración Universal de los !Derechos 
del Niño dice en su principio 5: "El niño fi-
sica o mentcihente impedido o que sufra al- 
gún Impedimento social, deberd recibir e l  tra- 
tamiento, la educacidn y cuidados especiales 
que requiere su caso particular". Y nos pre- 
guntamos: ¿son muchos o pocos esos ni-
ños?, ¿cuáles son las principales causas que 
originan sus deficiencias?, ¿cómo hacer fren- 
te a este problema en la familia, en la cscue- 
la, en la sociedad? Tratar de responder a 
estas cuestiones es el fin pretendido por el 
presente trabajo. 

l. ALGUNAS CIFRAS 

El Real Patronato de Educación y Atención 
a Deficiencias ha publicado recientemente 
un estudio del que tomamos los siguientes 
datos (1): 

Porcentaie en el 
conjunto de la 

poblaci6n escolar 
Clase de deficiencia OJO 

Mental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5

Hipoacúsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.2 

Parallticos cerebrales ............ 
 02 

Espina bífida ..................... 0.2 

Amblíopes ........................ 0.2 

Sordos ........................... 0.05 

Caracteriales ..................... 0.03 

Autistas ........................ 0.02 

Ciegos ........................... 0.02 

Otras deficiencias 	 ............... 0.3 


(1) Plan Nacional de Educacl6n Especial. Ma-
drld, 1979. 

El total de niños con uno u otro tipo de 
deficiencia asciende segun este estudio a 
330.000, lo que supone alrededor del 2,5 por 
100 de la población escolar española. 

A esos 330.000 niños que requeririan, en 
una 	u otra forma, atención en Centros de 
Educación Especial habria que afiadir los ni- 
ños integrados en colegios ordinarios de 
E. G. B. que precisan servicios de apoyo por 
razones diversas: trastornos de aprendizaje 
de languaje, maduración lenta, problemas no 
graves de conducta, etc. Estos niños supo- 
nen el 12 por 100 del alumnado de E. G. B. 

Vistas esas cifras que, aunque sujetas a 
márgenes de error, podemos considerar su-
ficientemente fundadas, pasemos a estudiar 
algunas de las causas. 

I I .  	 CAUSAS QUE PUEDEN CONDICIONAR 
LAS ANOMALIAS EN LOS MIROS 

Siendo el número de dlsminuidos mentales 
muy superir al de disminuidos flsicos de uno 
u otro tipo, vamos a detenernos en la consi- 
deración de algunas d.e sus principales cau- 
sas: 

Herencia 

Cuando ambos padres son oligofrénicos la 
frecuencia de hijos afectados oscila entre el 
100 por 100, según unos autores y el 54,5 
por 100 según otros. Cuando sólo uno de 
los padres es oligofr4nico las cifras van des-
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de el 58,1 por 100 al 38 por 100. Si alguno
de los padres es deficitario intelectual se
dan cifras del 40 por 100 al 13 por 100. De
estos datos se desprende con clarídad la ba-
se genét^ca de un elevado ^número de oliga
f reni as.

Cansanguinidad

Hallgren y Sjogren han encontrado entre
ios padres de oligofrénicos un mayor núme-
ro de ^matrimonios consanguíneos. También
se ha observado que los padres no oligofré-
nicos de Ios Ilamados "casos multiplex" (va-
rios afectados en una seríe de hermanos)
presentan consanguinidad con más freouen-
cia que los padres no oligofrénicos de los
"casos Simplex" (solo un efermo en una se-
rie de hermanos).

Trastomos del metabolismo

Entre los más conocidos está la fen.ilceta-
nuria, caracterizada pór un grave y progre-
sivo defecto intelectual, conduciendo a un
C. I. por debaj0 del 20 por 100 en e! 63 por
100 de los casos, aun cuando en ocasiones
el sujeto puede alcanzar una intetigencia "lí-
mite" e incluso, a veces, un C. I. dentro de la
normalidad, si s^e ha seguido un tratamiento
precoz especffico.

Además de los trastornos de metabolismo
de las protefnas, se dan trastornos del me-
tabolismo en glúcidos, de los lfpidos, etc.

Alteraciones cromosómicas

Camo consecuencia de los estudios sobre
la observacidn del número y estructura de
fos cromosomas en Ia especie humana, se
ha podido comprobar que numerosas defi-
ciencias son debidas a alteraciones cromo-
sómicas daien sea en su núm^ero o en su mor-
fologfa. fntre estas afteraciarres se encuen-
tra el Sfndrome de Doavn, que se da con un
indice de frecuencia que oscila ^ntre el 2 y
5 por 1.000 de todos los recién nacidos,
siendo sujetos con un r$traso en su nivel
mental además de otras alteraciones carac-
terfsticas.

Anomalfas producldas par agentes tóxicos

Intoxicaciones maternas en el curso de ia
gestación. Es aconsejable que toda embara-

zada se abstenga de tomar cualquier tipo de
medicación (salvo estr•icto control médico),
especialmente durante los dos pri^meros me-
ses de gestación. ^Y el tabaco? Parecen
existir :probtemas en las grandes fumadoras,
Ilamando la atención ei escaso peso del re-
cién nacido. AI alcohol hoy no se da la ím-
portancia de antes en que se le hacfa res-
ponsable de una gran parte de Ias afeccio-
nes del feto. Por lo que se refiere a las adic-
ciones a drogas, ei probl^ema es muy grave
para e4 ^reción nacido, pues puede traer una
idéntica habituación qu^e la madre, pres^en-
tando un sfndrome de abstinencia que nece-
sita de un tratamiento adecuado.

Anomalías productdas par agentes ffsicos

Bien por traumatismos, cuya incidencia
suele ser escasa, bien por radiaciones: des-
d^e los trabajos de Murphy está claramente
demostrado que la radioterapia de las ma-
dres gestantes conducfa a maiformaciones e
inadecuado desarroilo cerebral (microcefalia,
hidrocefalia, etc.) con ef consíguiente retra-
so m^ntal. Ei grado y tipo de afectación está
en función de la edad embrionaria y de la
dosis de radiaciones recibidas.

partos prematuros

Se considera prematuro al recién nacido
con menos de 2.500 gramos de peso y/o una
gestación de menos d^e treinta y ocho sema-
nas. Sólo una minoria de niños q^ue nacen
con menos de 1.500 gramas escapan sin se-
cuelas. Dice Mintowsky: "en la mitad de los
casos, el prematuro, cuando nace, hace ya
tiempo que está enfermo, es un feto patoló-
gico, cuyo cerebro puede haber sufrido des-
de hace mucho tiempo".

También son importantes las causas peri-
natales y traumas de parto.

lJnamos a las causas anteriores otra serie
de factores como puede ser Ia ^mala salud
de la mad^re, el "stress" em^ocional, la edad
de los padres (el mongolismo, p^ar ejemplo,
Qs más frecuente entre madres de más de
cuarenta años que entre madres jávenes),
etcétera. Y después del nacimiento los cua-
dros producidos par la acción d^e factores in-
fecciosos (encefalitis, meningoencafalitis, et-
cétera); los cuadros producidos por trauma-
tismo cráneo-encefálicos, etc.

Tales son algunas de las causas que ori-
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ginan la deficiencia mental y, en ocasiones,
la deficiencia f(sica e incluso trastornos emo-
cionales. Muchas de ellas podrían ser evita-
das con una inteligente labor preventiva,
otras escapan de nuestras posibilidades de
actuación. ^En el Plan Nacional de prevención
de 4a subnormalidad se estudian medidas
tendentes a la prevención de la misma y se
dan orientaciones para la puesta en práctica
del plan, algunas, como la Cartilla de la Em-
barazada, son un hecho hoy en d^istintos sec-
tores de la población espaf^ola^

111. PLAN DE ACCION ESCOLAR

Siendo muy c^mpleja la problemática de
la Educación ^E•special debemos d^iferenciar y
ver cómo enfrentamos cada uno de los ca-
sos.

Siempre basándonos en un diagnóstico
multiprofesional del niño que presenta una o
varias problemáticas con vistas a su integra-
ción, al desarrollo máximo de sus posibili-
dades y a la corrección d•e las difiicultades
en los casos posibles, veamos de una forma
somera cómo actuar en cada caso.

En niños con problemas mentales

La acción a desarrollar será distinta según
se trate de deficiente m^ental profundo, me-
dio o ligero. EI defic^iente profundo ve mu-
chas veces aumentadas sus limitaciones por
no prestarles Ios estfmulos que un niño nor-
mal reci^be. La función del educador consisti-
rá en proporcionarle estfmulos aunque él no
los demande. ^Por muy deficiente que sea,
el niño ca^pta, a nivel afectivo, la confianza o
desconfia^nza de Ios d^emás respecto a él.

En el deficiente medio y ligero las limitacio_
nes suelen ir apareciendo con la edad. Es
necesaria con él una educación especial, de-
bidamente programada, en la que no tanto
se le enseñe a Ieer y escrib^r -de una ma-
nera mecánica en muchos casos- cuanto se
le habitúe y eduque en la adquisición de há-
bitos sociales y farmación, en su más amplio
sentido, que •haga del deficiente un ser útil,
dentro de sus Iimitaciones. Como d•ice la
doctora 'D(az Arnal "la actuación pedagógi-
ca se centrará en la rehabilitación personal
d^el niño, aligerando sus disfunciones, esti-
mulando el desarrollo de sus facultad$s o
aprovechando hasta el máximo las posibil•i-
dades que le restan al detenerse su svolu-

ción antss de Ilegar al término. Para alcan-
zar tal f^inalidad se utilizará la ejercitación,
la habituación y el adiest•ramiento con vistas
a la integración laboral y social del defi-
ciente".

En ouanto a los niños Iímites, si el medio
socio-ambiental es más exigente que sus po-
sibil^idades, se pueden producir dificultades
en el rendimiento, siendo necesario un ritmo
de aprendizaje más lento. Si se en.cuentra
inmerso en un medio socio-cultural bajo,
normalmente no presentará dificultades es-
pecíficas en su adaptación social, ya que su
formación seguirá una^ línea profesional de

;A MI MAMÁ LOS NÍÑOS IMPEDIDOS
LA CONMUEVEN TANTO!...;LE DES-
PIERTAN TAN PROFUNDO AMOR
QUE SU SENSIBÍLIDAD NO SOPORT.A
EL DOLOR DE I^CORDARSE SIQUÍERA

'QUE EXIST^N POBRE MAMA". ; !

Y Sí, NAY, MUCNÍSiMA
SI NGENTE A BONACHO A
y

5 Derecho a una educacldn y culdados espectales
para el niño fisica o mentalmente dlsminuldo.

poca especialización. ^EI rendimiento escolar
puede resentirse debido a la uniformidad y
poca flexibilidad de los programa•s.

En el casa de niños con dificultades espe-
cíficas, pero c•on un nivel intelectual ^normal,
lo ideal ser(a que existieran maestros, con
la debida formación, para que estos niños ^no
tuvieran que dejar la enseñanza normal, sino
que, en pequeños grupas, mediante unas
cla•ses de apoyo, pud•ieran ser atendidos en
una etapa inicial de las dificultades psicomo-
trices leves, dieslexia, dificultades en el
cáFculo y dislalias, para que, una vez supara-
das las mismas, pudieran seguir su escofa-
ridad normal de acuerdo con su ritmo evo-
lutivo.
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En niños disminuidas sensorialmente

Se necesitan técnicas especiales para su-
plir y reeducar sus deficiencias. Lo ideal se-
ría ^que el tratamiento, tanto del ciego como
del sordo o hipoacústico, comience lo antes
posible con una estimulacién precoz, pro-
curando en la medida de lo posible que su
integración sacial sea dentro del grupo que
por desarrollo intelectual pueda Ilevar a
cabo.

En el caso de un disminuido motórico

Debernos s^ñafar que específicamente
presentan una deficiencia motriz marcada
-aunque transitoria-, pero su desarrollo
inteiectual es normal. En estos casos no ra-
ras veces ocurre que I•a continua búsqueda
de un tratamiento médico Ileva a los padres
al abandono de otros aspectos del desarro-
Ilo del niño, como su escolarización, saciafi-
zación, etc., desembocanda as( en ^un retra-
so escalar que Ileva después a la margina-
ción social.

En el caso de los paralfticos cerebra{es, se
dan simultáneamente los problemas de los
deficientes motrices y de los deficientes
mentales; en muchos casos ef aspecto exte-
rior Ileva a pensar, a veces, que nos en-
contramos ante deficientes profundos. Acla-
rar a la familia en e1 diagnóstico, las capaci-
dades residuales y cómo desarrollarlas en el
camino para intentar -2n la medida de lo
posible- una rehabilitación.

En los casas de inadapta^c9ón social

Cuya causa está en el ambiente, más im-
portante es correg^ir, en la medida de lo
posible, las actitud•es que originan esa in-
adaptación a la vez que apoyarse en unos
mínimos condicionamientos afectivos equili-
brados. Si la causa está en el niño mismo
--negativismo, terquedad, carácter explosi-
vo, etc.-, se tratará de encontrar la causa
condicionante de esas manifestaciones y,
mediante los estudios neurológicos, trata-
mientv en casos necesarios y una terapia de
apoyo, procurar dentro de su ambiente que
se integre de forma positiva.

Innecesario es hacer resaltar la importan-
cia, cualquiera que sea el tipo de alteración,
de que ^se dé una estrecha colaboración en-
tre familia y colegio, de tal farma que la

labor psicopedagógica y especffica que en
el Centro se realice con el niño sea respal-
dada y confirmada en el ambiente familiar.

iV. PLAN DE ACCfON FAMILIAR

He aquf alguno de los aspectos concre-
tos en que la acción familiar servirá de base
y de complemento a la labor terapéutica que
se Ileva a cabo en el Centro.

^Con el deficiente mental se de^be empezar
1o rnás pronto posible con la adquisicián d^e
hábitos personales primarias, pasando des-
pués a capacitarles en el desempeño de ac-
tividades que desarrallen sus facuitades en
el mayor grado posible y le sirvan para una
integración social futura. Tarea familiar será
también enseñarles a vestirse y desnudarse,
ayudarles a comer solos y can limpieza, et-
cétera.

Con el defi^ciente se^nsorial, compensar la
función del sentido ausente, evitando los
trastornos caracteriales a causa de la refle-
xión que él mismo hace d.e su propia defi-
ciencia. ^Despertar la conciencia de Sus po-
sibilidades de mejara y el destierro de las
expresiones de lástima. ^En último término,
es la independencia de la ayuda de los que
le radean Ia meta d^e la educación ef.icaz.

Con el niño que padece una a{teración
motriz, la acción familiar se debe centrar,
por un lado, en la colaboración can el Cen-
tro de rehabilitación -realizando los ejerci-
cios motrices convenientes, tanto Rar su va-
lor terapéutico de recuperación muscular
como por el aprendizaje de ejercicios de
compensación psicológica q^ue cantrarresten
la incapacidad- y, par otra parte, enseñán-
dole a aceptar su deficiencia de modo rea-
lista, reconociendo sus limitaciones física,
psicológica y socialmente, y las posibilida-
des de perfeccionamien#o que la rehabilita-
ción le ofrece. En cualquier caso, los padres
se esforzarán por evitar, tanto la sobrepro-
tección, que destruye todo esfuerzo, como
el despego que haga que se encuentre sólo
con su defecto.

Con el niño socialmente incapacitado, y
cuando las dificultades residen en el am-
biente, e i^ncluso en los propios padres, se
ha de procurar cambiar las actitudes, dialo-
gar, aclarar cuantas situaciones problemáti-
cas se planteen, d•isponibilidad de criterios,
preferencias injustificadas, etc. Si la causa
radica en el niño, hay q^ue ayudarle a ven-
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cer su Inseguridad procurando que la moti- 
vacibn y el estímulo le  vayan Ilevandso a %u- 
perar sus desajustes intlernos. 

En términos generales, los padres pueden 
colaborar en actuar lo antes posible. No es 
que con eso consigan que el niño llegue a 
la normalidad, pero SItendrá grandes posibi- 
lidades de ,lograr el mhximo alcanzable. Y 
ello puede suponer mucha para el día de 
mañana. Porque hay cosas que sólo en de- 
terminados aPios, cuando los, órganos aún 
poseen una elevada plasticidad, pueden ser 
conseguidas. Mientras hay vida hay posibi- 
lidad de progreso. .Existe una diferencia 
enarme entre un disminuidto físico o mental, 
que ha sido tratado con los métodos adecua- 
dos mediante una Estimulación ~Precoz, cul- 
tivando con cariño y técnicas específicas, y 
aquel al que desde el principio se le ha con- 
siderado sin esperanza y dejhndole de lado. 

V. ACClQN DEL "STADO 

Los problemas que comentamos no son 
Unicamente de esta o aquella familia, sino 
de toda la  familia humana. Y para su solu- 
cidn la sociedad en general, y el Estado 
concretamente, han dle presentarles una es- 
pecialisima atenció-n. Atención que ha de 
hacerse realidad a través de unas medidas 
y una legi,slación que cubran campos muy 
diversos, entre los que deseamos destacar: 

Proporcionar desde el  primer momento la 
deblda asistencia clínica y psicológica, no 
sólo para detectar la anormalidad -en el 
caso da disminuidos mentales-, sino tam- 
bién para facilitar los medias y las perso- 
nas -médicos, psicólogos, psicoterapeutas, 
asistentes sociales, etc.- que hagan posible 
la rehabilitación. 

Proporcionar Centros de formación conve- 
nientemente dotados -y que no sean una 
carga econ6mica insoportable para los pa- 
dre- en los que, siguiendo su ritmo evo- 
lutivo y .especifico, profeso~es especializados 
traten de formarles e integrarles en la medi- 
da de sus pos!bilidades. 

Proporcionar medios be esparcimiento 
adaptados a la situación y caracle~rísticas de 
los nifios, facilittlndoles una (expansión que 
precisan y un contacto y enriquecimiento 
con otros niiios normales que contribuyan a 
desarrollar sus posibilidades de relación 
socid. 

Proporcionar puestos de trabajo adapta- 

dos a su nivel y en los que puedan "reali- 
zarse", aeglúln sus posibilidades, prestar un 
servicio a la csociedad en que viven e inclu-
so obtener ingresos económicos que alivien, 
en alguna medida, los gastos de los suyos. . 

Proporcionar "hogares", especialmente en 
los casos de disminuidos mentales donde se 
hallen debidamente atendidos cuando los 
padres, por ir envejeci,endo, ya no pueden 
ocuparse de ellos, y sobre todo cuando los 
padres lleguen a faltar. 

re su mi en do: Tanto el nitio disminuido 
como el normal tienen una misión a realizar 
en la vida, y lo harán según las posibiljda- 
des que les ofrezca el desarrollo integral de 
su persona. Que ni nuestro abandono ni 
nuestra superprotección sean obst6culos 
que entorpezcan su camino, sino, por 'el con- 
trario, sea nuestra aceptación, dedicación y 
estímulo, lo que le ayude a suplir la defi- 
ciencia física, mental o social que presenten. 
Y es 'esta una tarea en la que tenemos 
nuestra palabra a decir no sólo los padres, 
sino tamlbién toda la sociedad y muy con-
cretamente el Estado. 

Que en este Año Internacional del1 %Niño 
empecemos a conseguir los principales ob- 
jetivos que se marcan para el 1981 -Año 
Internacional del Disminuido- y que son 
los siguientes: 

- Facilitar la adaptación física y psicoló- 
gica de los disminuidos a la sociedad. 
- Estimular todos los esfuerzos desple- 


gados a nivel nacional e internacional para 

asegurar a las disminuidos asistencia, for- 

mación, cuidados y consejos apropiados, 

procurarles posibilidades de 'empleos adap- 

tados y asegurar su completa integración en 

la sociedad. 

- Estimular las proyectos de etctudio y de 

investigación destinados a facilitar la  parti- 
cipación de los disminuidos en la vida coti- 
diana, mediante medidas prdcticas, por 
ejemplo, mejorando su aceso a los ,edificios 
públicos y a los medlios de transporte. -Educar al pÚ,blico e informarle sobre 

los derechos que tienen los disminuidos de 

participar y contribuir en los diversos aspec- 

tos de la vida económica, social y política. 

- Procurar medidas eficaces para preve- 

nir la incapacidad de los disminuids y ase- 
gurar su reeducaci6n. 
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LOS DERECHOS
DEL NIÑO
EN EL CONTEXTO
FAMILIAR

Por José Arrhonio RIOS GONZALEZ
Director del ^Centro de Orientación

Famiiia^r ST6FbPE

6 Derecho a comprensión y
amor por parte de los
padres y la sociedad.

i

EI principio 6^ de la ^Declaración, de los
Derechos del Niño constituye, en mi opinión,
una sfntesis adecuada de cuanto hay que ha-
cer para conseguir la perfecta constitución
de la personalidad infantil en los ciclos vita-
les que mantienen al niño en relación estre-
cha con el contexto familiar.

En él quedan encerrados objetivos que,
según sean logrados o no, van a dejar una
hu.ella positiva o negativa en la personalidad
del futuro adulto.

EI comentario de tal principio puede ha-
cerse desde ^muchas perspectivas y apoyan-
do cualquier planteamiento en cifras que re-
sultan espeluzantes. Son tantos los prable-
mas de la ^familia, abundan con tanta
frecuencia las carencias, es tal el cúmulo de
conflictos internos que acosan a hogares in-
estables, que podrian Ilenarse las páginas
de esta aportación con datos estadisticos
que confirmarían la hipótesis de una verda-
dera crisis de la familia.

Pero no pretendo moverme en esa Ifnea.
Porque con muchos datos, indudablemente
referidos a la población total, podemos co-
rrer el riesgo de acultar realidades que te-
nemos muy cerca de nasotros. Y creo que
aquf, en nuestra realidad de cada dfa, es
donde se está riñendo la batalla de conse-
guir o no la implantación de ios derechos
del niño en el seno de la familia.

En la formulación dal principio 6^ se des-
granan muchos problemas que enumero so-

meramente: la b ŭsqueda de un desarrollo per-
sonal pleno y armonioso; la necesidad de
un respaldo de amor y comprensibn; la ne-
cesidad de que el nifio crezca al amparo de
los padres y bajo su responsa^bilidad. A toda
ello se añade que el niño precisa un am-
biente de afecto, seguridad mara! y material.
Sólo con cará^cter de excepción -ss afir-
ma- podrá plantearse la separación del
niño y la madre, mientras que en el caso
de los niños sin familia, como en el de los
carentes de medios de subsistencia y en las
familias numerosas. hay obligación de plani-
ficar tipos de ayudas que suplan las caren-
cias que afectan a los que _pueden incluirse
en estas categorfas ligeran^rente esbozadas.

Si el panorama es sobrecogedor, no hay
más remedio que reducir a ciertas catega
rfas operativas lo que de manera tan rápida
queda recogido. Y estimo que el fondo es
mucho más profundo de lo que indican las
apariencias. Se trata -sin más rodeos- de
saber si el niño de hoy, cualesquiera que
sean su edad, sexo, raza, nivel de maduración
y pertenencia a grupos sociales determina-
dos, puede disponer de lo que es una ver-
dadera fam^Plia. Desde las perspectivas que
actualmente puede prestarnos el plantea-
miento de la comunicación humana y su ne-
cesidad para la formación de una persona-
lidad, hay que afirmar que el niño actual
está amenazado desde sus ra(ces más hon-
das. La experiencia clfnica en el diagnóstico
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y tratamiento de las relaciones familiares
-campo en el que funda^mentalmente me
muevo- demuestra con evidencia indiscu-
tible que el derecho del niño a un grupo
afectivo primario, ^en cuyo seno se constru-
yan las relaciones indispensables para la
formación personal (troquelado) está ame-
nazado.

Tal grupo atectivo primario -concepto
que nadie rechazará con ind$pendencia de
las modalidades culturales, ideológicas o de
valores en que quiera estructurarse- es in-
dispensable para que el niño realice el pro-
ceso de maduración personal desde situa-
ciones de inmadurez hasta niveles de inte-
gración, coherencia y progreso como per-
sona humana.

Cualquier amenaza a esta posibilidad es
una lesión a los derechos primarios del niño.
Y sstas amenazas, al hilo de la formulación
del principio 6.^ y al ritmo de lo que está
viviendo la familia en nuestra sociedad con-
creta, pueden sintetizarse así:

1. CARENCIA DE UN ADECUADO
CONTEXTO FAMILIAR

La tamilia no es solamente la camunidad
en la que padres e hijos conviven, se enri-
quecen y crean los mecanismos de conti-
nuidad que hacen posible la estabilidad de
la sociedad en que se asienta. La familia
es un sistema de comunicación interperso-
na1 en el que el intercambio de afectos, ex-
periencias, vivencias y realízaciones se con-
vierte en un respaldo para la seguridad per-
sonal de sus miembros. Esto adquiere dis-
tintos rapajes seg^ún las coordenadas socio-
culturales que contluyen en el momento his-
tórico en que se d^esarralla tal familia.

EI requisito indispensable para que tal ob-
jetivo sea veriticado es que el tipo de rela-
ción entre los distintos miembros que com-
ponen la familia haga posible la conquista
de tres objetivos enunciadas en el principio
que comento:

a) Que la relación entre padres e hijos
y hermanos entre sí facilite el des-
arrollo de 1a personalidad de cada
uno de sus miembros.

b) Que el amor y la comprensión impi-
dan la aparición del fenómeno del
"abandono" en cualquiera de sus ma-
nifestaciones.

c) Que el tipo de relación, convivencia,
intensidad y condiciones emocionafes
haga posible que el desarrollo per-
sonal del hijo se haga al amparo de
las figuras parentales.

Una observación del panorama actualmente
vivido por muchas familias Ileva a la con-
clusión de que tales condiciones están se-
riamente amenazadas. Veamos por qué y
cómo.

1.1. La re^ación padres-hijos: Este obje-
tivo es algo muy presepte en la familia ac-
tual y, en particular, entre los padres que
pueden incluirse dentro de edades jóvenes.
La tan cacareada incomprensión entre gene-
raciones ha impulsado a los padres jóvenes
a intentar no caer en el defecto que colocan
a las generaciones anteriores. Pero lo que
se ha ganado en intensidad -mayor relación
padres-hijos- se puede perder en calidad
porque muchas veces es buscar "estar jun-
tos" más que pretender "estar unidos" por
vínculos sanos, estables y profundos. Por
otra parte, y desde taf planteamiento, no se
tiene en cuenta que una adecuada relación
padres-hijos tiene su ritmo según las edades,
el sexo y las características individuales de
cada hijo. Con ello quiere decirse que la
construcción de un adecuado contexto emo-
cional para el hijo tiene coyunturas que coin-
ciden con ciclos vitales o con moment .-s
evolutivos peculiares.

La relación padres-hijos adquiere así mo-
dalidades que se configuran en función del
establecimiento de "sub-sistemas" de comu-
nicación que no son un puro artefacto, sino
una realidad vital profunda.

Asi, por ejemplo, la relación madre-hijo
tiene su lugar exacto (embarazo, parto, pri-
mer año de vida, aprendizaje de los háb^itos
primarios y secundarios del comportamien-
to), de tal modo que cualquier vacío en es-
tas fases puede producir daños irreversibles
para la configuración de la estructura per-
sonal del hijo (Spitz, Bo^wlby, Wallon, Erik-
son, Ajuriaguerra, Rof Carballo...). EI contex-
to emocional madre-hijo no sólo está amena-
zado cuando la separación madre-hijo es
temprana, como se dice en el principio co-
mentado, sino cuando el tipo de relación no
reúne las condiciones exigidas por la situa-
ción peculiar del hijo que se desarralla. Si
es c'rerto que determinados esquemas cul-
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turales tienen raices ^en el fenómeno del
"machismo" que limita posi^bilidades reales
en el comportamiento de la mujer, también
es cierto Jy no por defender situaciones
"privilegiadas" ^ara el hombre^- que los
vínculos entre la madre y el hijo se dan en
unas etapas evolutivas que, una vez pasa-
das, no podrán ser sustituidas. Del a^mparo
dado por la madre se van a derivar senti-
mientos de confianza básica, riqueza afec-
tiva, ternura equilibrada y maduración pro-
gresiva de los aspectos afectivos de la con-
ducta (tendencias, emociones y sentimien-
tos).

La relación padre-hijo tiene también sus
momentos concretos y del modo de realizar-
se dependerán comportamientos específicos
en el hijo, inde.pendientemente del sexo del
mismo. Si para algunas escuelas psicológicas
la aparición del padre tenía un momento ^
un tanto tardío en la biografía del hijo/a,
hoy dfa se sabe que del tipo de relación que
se establezca entre ,padre e hijo/a depen-
derá el modo de culminar los p'rócesos de
identificación en la sfntesis de la identidad
que da coherencia a todo Io anteriormente
vivido e incorporado. Es el "efecto Guadia-
na" de Kagan y Moss, de tardía aparición
en el hijo.

^D^e tal tipo de amparo dado por el padre
dependerá la estructuración de senti^mientos
de seguridad, incorporación de mode^os, in-
tegración de esquemas de valores éticos, así
como la ad^c}uisición de referencias que fa-
ciliten la formación de ideas que se vincu-
larán a los procesos evolutivos relacionados
con la socialización, cultura, rotura de de-
pendencias infantilizantes, etc.

Cualquiera de tales desenfoques -por
parte del padre- producirá algún tipo de
inmadurez que será !a negacíón del "pleno
y armonioso desarrollo de la personalidad".

1.2. EI fenbme'no def °^aban^ano": Este
término no se emplea hoy para catalogar
aquellos hijos que hace algunos años eran
dejados por los padres en instituciones de
protección de distinta naturaleza. EI concep-
to de "abandono" se aplica a los sujetos que
viven una situación personai en la que las
carencias de respaldos afectivos y emocio-
nales constituyen el caldo de cultivo en el
que se prodigan formas de comportamiento
que van desde la anormalidad más simple
hasta las formas más complejas de conduc-
tas patológicas.

Paradójicament$ sueie encontrarse en "am-
bientes familiares" (!!) en los que no hay
carencias materiales, pero sf una pobreza
afectiva de primer grado. EI hijo a^bandonado
en este sentido es el hijo desprovisto de
comunicación profunda con sus progenito-
res. Es el que puede frecuentar instituciones
pedagógicas perfectas, al tiempo que no
puede contar con la "frecuencia, intensidad
y riqueza" de contacto perfectivo con un
modelo parental (padre o madre) con quien
identificarse. Entraría también ahi el hijo/a
que tiene que suplir o compensar la rsali-
zacíón de procesos evolutivos normales
(identificaciones, comunicación interpersonal,
vinculación afectiva, descubrimiento de la
realidad) en los contextos sociaies que tiene
a mano y en fos que, lógicamente, no va a
encontrar el componente afectivo que les da
sentido, impulso y hondura duradera.

No trataría aquí de resaltar la situacián de
abandono que, :por supuestfl, viven los "ni-
ños sin familia" o los "carentes de subsis-
tencia", sino la de aquellos que por creer
que tienen cubiertas ciertas cosas atraviesan
los momentos cruciales de su biograffa sin
ser conscientes de tales carencias y sin que,
por otra parte, ni los educadores, ni la socie-
dad como tal, ni los poderes p^íblicos, tratan
de suplir porque la carencia queda ca^mufla-
da detrás de muchas máscaras. EI drama del
sujeto abandónico a que me refiero aquf está
en que palpará las consecuencias de su si-
tuación precaria cuando ya es demasáado
tarde.

EI dinamismo interno de tales carencias
supone un mal grave para la misma socie-
dad, que encontrará en estos niños de hoy
et material humano que, movido por el im-
pulso profundo de la "disponibilidad afectiva
no satisfecha", será victima de dependen-
cias neuróticas, vinculaciones carentes de
higiene mental, incapacidad de amar en sus
múltiples posi,bilidades, rechazos complsi-
vos por proyección de modelos no acep-
tadas...

Cualquier sujeto carencial -por carencias
real o por carencias .profundas en el plano
de la afectividad- necesitará un cuidado es-
pecial. Y en todos ellos el educador, como
figura vicaria o sustitutiva de la figura paren-
tal que no existe o que ha fallado, será el
etemento integrado de esas fuerzas que por
no estar unificadas provocará una personali-
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dad inarmónica, parcial, incoherente y ame-
nazada.

1.3. Las condl^ciones e+nodorrales ús la
famNla: Está aqu( el verdadero caballo de
bata^lla de la mayor ^parte de las familias ac-
tuales. Si culturalmente se ha .procurado pro-
mover desde todos los puntos de vista la
mejora de condiciones de vida de la familia
med^ia, y si un objetivo de la promoción de
la persona se ha centrado en la elevación
cultural de todos los ciudadanos, las ayudas,
^poyos, estímulos, medios y resortes materia-
les y personales para conseguir una mejora

DIGO YO....^Y ^POR
NACERNOS QI.IERER DE
ESA MANERA NO NOS
PAGAN NAD.... , .

^̀ Derecho a comprensión y amor por parte
V de los padres y la sociedad.

de las condiciones emocionales del individuo
y la fa^milia han brillado por su ausencia.

No es la primera vez que afirmo -^basado
en una larga experiencia de ver, observar,
o(r y profundizar en la dinámica de las rela-
ciones #amiliares en todos sus niveles y mo-
dalidades- que la tesis de la "muerta de la
familia" no deja de ser un slogan Ilamativo.
La familla -y esta es mi tesls- no está
muerta; fa familia esiá enferrna en los nlve-
les emoclonales de la re^iación exlstente en-
tres los mFembros def slatema que la cor^ti-
ituyen. Porque esto es lo que se ve en la

intimidad de la consulta de problemas fami-
liares. Y esto es lo que se desvela y^movi-
liza cuando con técnicas adecuadas se rees-
tructura la relación entre padres e hijos, en-
tre hermanos, entre distíntos miem^bros de
la comunidad familiar.

A veces hay que asistir a la "desapa-
rición" de una familia porque sus miembros
se dispersan bajo cualquiera de las moda-
lidades que hoy azotan a la institución que
recibe tal nombre. Será bajo la forma d^
"separación ^matrimonial", "rotura del v(ncu-
lo" ,"huida del hogar", "independencia de
los hijos", "rebeld(a de los hijos", etc. Y asf
se ve desde una observación superficial y
en cierto modo fr(voia. Pero una observación
atenta (ver, o(r, observar y profund.izar) Ile-
va a la conclusión de que lo que "desapare-
ce" no es una verdadera familia. Allf, tal
vez, ^no hab(a ni familia, ni pareja, ni pater-
nidad en un m^iembro que se Ilama padre,
ni maternidad en la que recibe el apelativo
de ^madre. 1`lo hab(a ni v(nculos prafundos,
ni sentimientos mutuos, ni intsracción cons-
tructiva...

^Por decirlo de manera gráfica y escueta:
1os que se separan como marido y mujer
nunca "se sintíeron" marido y mujer. Los
que rompen como padres e hijos nunca es-
tuvieron vinculados por lazos de amor ma-
terno, paterno o filial...

EI niñ^o tiene derecho a una familia; pero
lo que alguna parte de la sociedad ofrece
es un simulacro de tal, carsnte de lás m(-
nimas condiciones emocionales para crecer
como persona.

En ese arrrbienfe de atecfo y en esas ri-
quezas emociona(es pueden nacer, como
sentimientos profundos que Ilegarán a cons-
tituir un rasg^o de personalidad, la seguridad
de que se habla an los derechos que se
enumsran del niño.

2 CARENCIA DEL DEBIDO
RESPETO AL NINO

Si las amenazas a los derechos del niño
son muchas, hay veces que una falsa orien-
tación de los padres produce daños con
idénticas conclusiones. EI niño es ya una
persona porque el niño no es un mini-hom-
bre fl un "hombre en pequeño", como tantas
veces se ha dicho. Y el niño, como persona,
merece respeto total y completo.
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Hoy d!a asistimos también a una man^ipu-
lación dei ^niño •bajo una forma ladina, pero
no por ello manos dañosa. Me refiero a la
frecuente situación con que hay que enfren-
tarse en el trabajo de orientación familiar
de cada d(a. ^Se trata de esas familias que
solicitan una consulta especializada para
"ate.nder" .al hijo, que no deja de ser más
que la cabeza del ^iceberg oculto, el "pa-
ciente designado" o el clásico "chivo expia-
torio" que sufre las consecuencias de un
sistema familiar enfermo. EI niño en tales
casos es el miembro da la famiiia que expre-
sa en su conducta, sus trastornos psicoso-
máticos, sus conflictos de adaptación o in-
tegración, un problema que afecta a toda la
farrrilia y que ésta quiere ignorar a toda
costa.

La manipulación del niño en estas situa-
ciones es avidente porque se quiere cambiar.
al hijo sin que nada del sistema fami{iar sea
modificado.

Solamente apunto el hecho porque su
análisis ocuparfa mucho más dd' 1o debido
para esta ocasión. ^Pero lo señalo con urgen-
cia porque en esta manipulación contra el
"plen^o y armonioso desarrollo de la perso-
nalidad" infantil estamos incurriendo todos.
Hay que defender a1 niño contra estas fal-
sas "motivaciones" que desencadenan con-
sultas al tutor, al profesor, al psicólogo es-
colar o al psicólogo clfnico de problemas
evolutivos. La defensa está en negarse a
convertir al niño en "enfermo" que oculta
la enfenmedád de "unas relaciones famifia-
res" que ocasionan la aparición de un "com-
portamiento sintomático" que, paradójica-
mente, es el único sano en aquella sliuacián
enferma. Es un lenguaje defensivo, comu-
nicativo, Ileno de mensajes que nadie recibe
y nadie quiere responder. Pero no es un hijo
enfsrmo.

La alarma es evidente porque hoy se "eti-
quetan" demasiados niños como "enfermos"
por parte de los padres para ocultar tipos y
nivefes de relación verdadsramente enferma.
Y, tal vez, también en los amtrientes educati-
vos se tratan como "enfermos" niños que no
dejan de ser el producto de una mala rela-
ción perfectiva entre educador y educando.
Demasiadas "dislexias", demasiados "autis-
mos", demasiados "sfndromes hiperquinéti-
cos"... Y, tras ello, poco respeto al hijo y
al alumno que no recibe un trato Ileno de
respeto.

Los derech^os del niño obl^igan a rechazar
estos planteamientos para afrantar la reali-
dad de contextos pobres o deficientes de cu-
yo seno nace una amplla floración de con-
flictos para el niño.

3. DERECHO A CUIDADOS ESPECIALES

Un último aspect^o que contempla el prin-
cipio 6.^ se refier;e a aquellos niños que, por
circunstancias péculíares, están necesitados
de atención sspeciai: niños sin familia, niiios
carentes de medios adecuados de subsisten-
cia y, aunque con planteamiento distinto, los
hijos de familias nurnerosas.

Son distintos niveles de una misma reali-
dad que plantean m^íltiples problemas.

3.1. Los r^iRos sin farriilia tienen derecho
a disponer de instituciones adecuádas y an
ias que, sobre todo, hay que proporcionar
el clima idóneo ^para que las ^rnismas se
aproximen lo más p4sible a lo que ha que-
dado perfilado como familia educativa Tal
denecho Ileva anexo el deber de proporcio-
nar personal humano altarnente preparado
para suplir las deiticiencias inherentes a ia
realidad de tales niños. La formación de edu-
cadores especializados, la creación de "fa-
milias funcionales" bien proyectadas y sufi-
cienTe desarrolladas, la actuaiización de re-
cursos pedagógicos acordes con las necesi-
dades de los educandos que las acojan, asl
como la colaboración interdiscipHnar de los
especialistas que tienen algo que decir en
tales situaciones, son cometidos de la reali-
zación de este derecho.

Habr(a mucho que decir respecto a la so-
lución buscada mediante los procesos de
adopcfón que no han de ser campetencia ex-
clusiva de los técnicos en derecho de la fa-
milia, sino objetivo de una compleja tarea de!
orientador famiiiar, de1 psicóiogo de la fami-
lia, por cuanto encierra de motivaciones in-
conscientes, aspiraciones sutiles y campen-
saciones que, caso de no estar sufiiciente-
mente clarificadas, pueden encerrar el ger-
men de muchos fracasos vitales en este te=
rren•o. Lo mismo hay que decir respecto a
los hijos que, aun teniendo una familia cons-
tituida, viven el b^orrascoso tránsito de /a se-
paraclán de !os padres por interminables ca-
minos jurtdicos. Llegada la situación inevita-

(Continúa en pág. 6^.)
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E L DERECHO
DEL NIÑO

A LA
EDUCACION

Por Agustirr ESCOLANO BENITO
Catedrático de la Universidad de

Sala•manca

I. tNTRODUCCI®Ia^

Como es sabido, el principio VII de la De-
declaración de los ^Derechos del Niño, apro-
bada por las Naciones Unidas en 1959, pra
clama el derecho de la infancia a la educa-
ción y al juego e insta a la sociedad y a las
autoridades .públicas para que ^instrumenten
los medios adecuados que haga•n efectivo el
cumplimiento de este derecha, a fin de que
la mencionada "declaración" no se reduzca
a un simple reconocimiento juridico formal,
carente de operatividad, sino que estimule
las acciones pertinentes al logro de los ob-
jetivos q^ue el principio implica.

Transcribiremos en primer término el texto
del principio VII, en el que centraremos
nuestras reflexiones, subrayando aquellas
palabras y expresiones 5obre las que con-
viene efectuar una "lectura" actual, es decir,
una relectura desde los ^nterrogan.tes que
nuestro tiempo y nuestras circunstancias
plantean.

"EI niño tiene derecho a recibir edu-
cación, que será gratuita y obligatoria,
por lo menos en las etapas elementales.
Se le dará una educación que favorez-
ca su cultura general y le permita, e•n
condiciones de igualdad de oporfunida-
des, desarrollar sus aptitUdes y su jui-
cio individual, su sentido de responsabi-

lidad moral y socla/, y Ilegar a ser un
miembro útil de /a sociedad.

EI interés superior de/ niño debe ser
el principio rector de q^uienes tienen la
responsabilidad de su educacián y
orientación; dicha responsa,bilidad in-
cumbe en primer término a/os padres.

EI niño debe disfrutar plenamente de
juegos y recreaciones, los cuales debe-
rán estar orientados hacia los fines per-
seguidos por la educacián; la sociedad
y la5 autoridades públicas se esforzarán
por promover el goce de este derecho."

Conviene advertir que, aunque es el prin-
cipio transcrito el que de modo explicito y
especifico reconoce el derecho a la educa-
ción, todo el conjunto-decálog^o de la decla-
ración podr(a ^ser contemplado como un sis-
tema de principios pedagógicos que propug-
na la protección fisica, intelectual, social y
moral de la infancia, desde los que procla-
man el derecho a una nutrición adecuada y
al desarrollo en un régimen de libertad, has-
ta los que proscriben las diferentes formas
de discriminación, abandono o explotación
social.

Puesto que otros trabajos de esta publi-
cación analiza^n los demás principios de la
declaración, nos limitaremos en este breve
escrito a glosar la significación actua^l de los
derechos que recoge el principio VII, así
como a examinar los diversos condiciona-
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mientos .que limitan la efectividad real en
el cumplimiento de estas derechos, y, final-
mente, a proponer algunas ^strategias ade-
cuadas pa^ra la aptimización de los objetivos
previstos en el principio que aqu( se co-
menta.

2. EDUCACION Y JUEGO^

Dos temas --^el derecho a la educación y
a1 juego- se contemplan conjuntamente en
e1 texto del principio que analizamos: y no
debe sorprender esta ^interrelación. Conviene
considerar, en primer lugar, que el tema del
juego constituye una imp^ortante trad.ición
pedagógica, ligada fundamentalmente a las
aportaciones de ^la psicología genética y a
los enfoques funcionalistas de la educación,
que tan decisivo papel han jugado en la re-
novación escolar de la primera mitad del
presente siglo. Según estas concepcianes, a
través de la actividad lúdica, la infancia ma-
dura psicobiológicamente, internaliza las
pautas de la cultura y se sacializa, es decir,
se integra progresiva y"naturalmente" en
los diferentes microgrupas sociales (familia,
grupo de pares, etc.). ^Por lo demás, 'los
mismos sistemas de educación formal, sabre
todo en las primeras etapas de la formacián,
adaptan con frecuencia estilos didácticos
basados en el juego. Desde estas perspec-
tivas, no resulta, pues, artificioso contem-
plar en un texto conjunto el derecho al jue-
go y el derecho a la educación.

La Ilamada "Consulta de Malta", con mo-
tivo del Año Internacional del Niño, ha de-
nunciado algunas actitudes y situaciones
que en la sociedad de nuestro tiempo di-
ficultan el cumplimiento del derecho del niño
al juego: desconocimiento y subestimación
del valor de las actividades lúdicas, en con-
traste con la progresiva est^imación de las
conductas orientadas hacia el rendimiento;
excesiva tendencia formalista en los estilos
pedagógicos de las escuelas; deficiente pla-
nificación urbanfstica de las ciudades e in-
suficiente dotacián da equipamientos en los
entornos; manipulación comercial de las in-
tereses lúdicos infantiles y degradación de
los valares individuales y tradicionales (1).
Estas manifestaciones, féci^lmente constata-

(1) "EI derecho del niño a jugar. La^ consulta de
Malta". Revlsta Internaclona/ de! Nlño, 38-39 (1978),
pgglna 33.

bles en las farmas de vida daminantes en la
cultura occidental contemporánea, amena-
zan con impedir el cumpfimiento del derecho
que el niño tiene a un juego autónomo, libre
y espontáneo. Por otra parte, la frecuencia
de connotaciones agresivas, mecanicistas,
pasivas y uniformistas en las intrumentas
lúdicos (juguetes) provoca actitudes ener-
vantes y dependientes, al mismo tiempo que
neutraliza las posibilidades que el juego
comporta como medio de aprendizaje y re-
construcción persanal de 1as experiencias
que favorecen al desarrolla.

Ahora bien, hay otro dato sabre el que
conviene también reflexianar. De forma si
se quiere paradójica con Ia excesiva mani-
pulación del niño por parte de la sociedad
adulta, asistimos en nuestra civilización a un
proceso de progresiva prolongación de la
infancia o, si se prefiers ser más preciso,
de la etapa de adolescencia y crecimiento,
previa la inserción plena en el mundo adulto.
La ampliación de la escolaridad obligatoria,
el acceso de masas cada v®z más amplias a
los niveles secundarios y los progresos de la
Iegislación sociolaboral en relacióh con la
formación profesional y la inserción en el
mundo d^el trabajo han prolongad^o de hecho
la duración de la infancia-adolescencia, que,
más allá de su propia significacián psicofó-
gica, adquiere así una caracterización cu9-
tural.

Esta "infiancia larga" instala a la juventud
en una situación lúdica, tamb^ién prolongada,
que propicia los comportamientos de eva-
sión, simulación, esca^pismo y abstracción
cie la ^realidad. De la alineación par el tra-
bajo precoz, que la literatura del siglo pasa-
do denunció como forma de explotación de
la infancia par la naciente revolución indus-
trial, pueda pasarse a la alienación por el
ocia y el alejamiento de la realida^d.

Desde el anélisis de la problemática ante-
rior, se han sugerido fórmulas de alternan-
cia entre et juego, el estud^io y el trabajo,
como estrategias para corregir el farmalismo
académico, el proteccionismo prolongado de
la juventud y Vos conflictas generaciana^tes.
No se trata, camo es natural, de oponer di-
cotómicamente a una "cultura de la escuela"
una "cultura del trabajo", ni de reivindicar
anacrónicamente el "trabajo de menores" o
de d^ar un tra^tamiento económico al tema,
sino de interrelacianar como medios forma-
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tivos am^bos tipos d^e axperiencias (2). Los
sistemas de educación recurrente, por ejem-
plo, escasaments ensayados en nuestras or-
ganizacianes educativas, merecerfan mayor
atención desde esta perspectiva.

AI hilo de estas reflexiones, y en una con-
sideración amplia del concepto de infancia,
habrfa que contemplar, junto al juego, ef tra-
bajo como experiencia y medio de forma-
ción.

3. EL DERECHO A LA EDUGACION

EI reconocimiento del derecho a la edu-
cación, con sus notas de ablígatorieda•d y
gratuidad, no es, como se sabe, tan reciente
como Ia t^eclaración de los Derechos del
Niño de 1959. Haciendo abstraccián de al-
gunas iniciativas Vin.culadas a los movimien-
tos religiosos de la Reforma y Contrarrefor-
ma, en el á^mbito de la Ilamada sociedad del
Antiguo R^égimen, la iniciativa an la procla-
macibn ^farmal dal derecho universal a la
ed^ucación se produce, en sincronismo h^is-
tórico con la declara^ción de los derechas
del hor>^bre y de( ciudadano, en la coyun-
tura de la época d^e las revoluciones (ameri-
cana y francesa), es decir, hace aproxima-
damente dos siglos. ^Después de las dos úl-
timas centurias, las de las revoluciones po-
I(ticas, ^sociales, in.dustriales y cientfficas,
amphas zonas del mundo, como muestra el
Worl'd Atlas ot the Child (3), ofrecen fndices
de escolarización insuficientes, sobre tado
en los pafses en desarrollo y subd.esarrallo,
detectándose también en las ^regianes eco-
nómica, sociaf y técnicamente avanzadas
diversos condicionamientos que, según in-
dicadores de justicia y calidad, limitan la
efectivfdad plená de este derecho.

Para contrastar la afirmación antsrior ex-
traeremos algunos datos de un informe pre-
parado por la UNESCO, presentado en mayo
de este mismo año, sobre la situación es-
colar en las diferentes regiones del mu.n-
do (4).

^(2) Véase sobre este punto ei trabaja de E. BEC-
OFkI y A. MARAZZI: "L'enfance laborieuse: pour une
pédagogle critique du travail", Educatlonal Research in
relatlon to the Rlghts ot the ChIPd, Gent, World Asso-
ciatlon for Educational Aesearch, 1979, pp. f-21.

•(3} Work/ Atlas ot the ChJld, Washfng•ton, Interna-
tianal Bank for Reconstruction and Development, 1979,
Páginas 21-39.

(4) "EI derecho del niña a la educacibn", docu-
mento de trabajo presentado en el Fórum Internacional

- La escolarización primaria ha sido alcan-
zada casi planamente por los pafses
desarrollados. 9in embargo, la tasa de
escalarización en las reg,iones en des-
arrollo, pese a su decrecimiento, no
alcanzaba en 1975 más que a Ios 2/3 de
!os (ndices que ostentan las zonas des-
arrolladas. (Véase el cuadro 1.)

- Las tasas de escolarización son muy in-
feriores en afgunas regiones mundiales,

^ como Asia y Africa, tal como puede com-
probarse en el cuadro adjunto. Para el
grupo de edad de seis-once años, sófo
se alcanzan las ^cifras del 64 y 51 por 100,
respectivamente.

- Las tasas de a^bandono escolar en Ios
pafses .del Tercer ^Mundo sigue siendo
muy elevada. Menos de la mitad d^e la
población escolar que comenzó sus es-
tudios primarios en 1965 ha permanecido
cuatro años en la escuela.

- Por otro lado, hay que destacar que, ade-
más, los paises de menor desarrollo
exhiben (ndices de crecimiento demográ-
fico más altos, con lo que los esfuerzos
financieros que han de hacer para sos-
tener y elevar las tasas de escolarízacíón
san también mayores.

- Otros factores, como la disem.in.ación de
las poblaciones rurales o determinados
condicionamientos geográficos, dificultan
aún más el cumplimiento del derecho del
^niño a la educación en condiciones de
igualdad.

--^ A pesar de los progresos sociales rea-
lizados, sigue mantenié ►^dose la discri-
minación educativa en función del sexo,
^más acentuada en unas regiones que en
otras, tal como muestran Ios datos que
se exponen en el cuadro 2.

Además de los indicadares cuantitativos
anteriormente consignados, que muestran
cómo la efectividad d^( derecho a la educa-
ción no es una rea(idad^ universal y plena-
men•te lograda, habrfa que vafora^r también
la persistencia de determinados problemas,
de naturaleza psicológica y cultural, que in-
ciden en las desiguaies condjcianes de ac-
ceso a la enseñanza y que discriminan a la
población infantil en cuanto a sus posi^bili-
dades de éx•íto escolar. Dentro de esta pers-
pectiva, habrfa que examinar, al menos, las

organizado por la UNE9G0, Par(s, 18 de mayo de
1979.
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CUADRO NUM. 1

TASAS DE ESCOLARIZACION PQR CRti+t^05 bE BDADES (J^MBOS &EXOS) (6N PORCENTAJES)

GRUPOS ^DE EDADES

6-11 afios 12-17 años 18-23 aPtos

REGI^N 1960 1965 1970 1975 1960 1965 1970 1975 1960 1965 1970 1975

Total mundia4 ... ... ... ... 62 67 68 70
América Saptentrional ... 99 99 99 99
Africa ... ... ... ... ... ... 33 40 44 51
América Latina ... ... ... 59 65 73 78
Asis' ... ... ... ... ... ... 53 60 60 64
Euro,pa y Unión Soviética. 87 88 90 91
Ocean(a ... ... ... ... ... 89 89 89 88
Estados árabes° ... ... ... 39 48 51 59

40 46 49 50 8 62 14 16
93 95 96 95 30 40 45 48
17 22 26 31 2 3 4 6
36 43 50 57 6 9 13 20
26 32 33 35 4 6 8 8
66 74 77 80 13 23 23 25
61 67 71 73 8 10 12 17
18 25 29 35 4 6 8 12

• No están comprendidos China, Ia República Popular Democrática de Corea y la República Socialista de
Vietnam.

b Las cifras relativas a los Estados grabes figuran asimismo en los totales correspondientes de Africa y Asia.

FUENTE: UN^ESCQ, 1979.

siguientes situaciones y actitudes d^iscrimi-
nantes:

- Actitudes segregacionistas, m^s o menos
patentes o manifiestas.

--' EI hándicap cultural provocado en ciertas
situaciones ^bilingúes o pluriculturales,
que afecta a Ios niños que han de cursar
sus estudios en otra lengua diferente a
la materna y que condiciona gravemen,te
las posibil^idades de éxito escolar.

- Las diferencias de "dotación" cultural
con q:ue las niños acceden a la educa-
ción farmal, procedentes de las diferen-
cias existentes en los medios familiares,
que no son "compensad^as" par la es-
cuela. .

- Las deficiencias sanitarias y nutriciona-
les, que tan decisivo papel juegan en el
desarrollo del sistema nervioso, con efec-
tos a veces irreversibles, d^e clara tnci-
dencia en el desarrollo cognitivo, afecti-
vo y psicomotor de la infancia.

- Las discriminaciones derivadas de las di-
ferencias de calidad en los servicios es-
ca(ares (condiciones materiales, equipa-
miento, recursos tecnológicos, formación
de los docentes), en favor casi siempre
de las zonas urbanas.

cación esp^ecial y la formación técnicapro-
fesional.

A la altura de nuesiro tiempo, tOdos los
pa(ses reconocen que la educaciórt^prees-
colar puede contribuir a neut^ralizar; a^l rt^enos
en parte, las discriminaciorres procedeñies
del medio familiar, al mismo tiempo que
favarecer el éxito escolar en el nivel de edu-
cación obligatoria. Aunque los progresos en
la elevación de las tasas de sscolarización
preprimaria han sido muy importantes en Ios
últimas años ^(5), hay que hacer aún notables
esfuerzos para lograr la generalización de
este tipa de educación. Conviene advertir,
por otra parte, que también en esta área
están en desventaja las zonas rura^les res-
pecto de (as t^rbanas.

La atencián educativa a las sujetos de
educación especial, en sus diferentes grados
y modalidades, es también sumamente defi-
citaria. EI elevado coste de estos servicios,
la complejidad de los mismos, la ausencfa
de pol(ticas de prevención y detección pre-
coz de la subnormalidad y determinadas ac-
titudes sociales condicionan que e1 cumpli-
miento del derecho a la educación en este
sector sea seguramente el más precario.

Finalmente, hay que considerar tambíén

Finalmente, y sin pretender ser exhausti-
vos en el análisis, hay que considerar tam-
bién coma factare^s de discriminación real
ei insuficiente desarrallo de tres subsistemas
escolares: la educación preescolar. la edu-

f5) Entre 1960 y 1975 los alumnos en educación
preescolar han pasado de 2.434.000 a 5.554.000 (e^
América del Norte), de 7.187.000 a 12.8^63.000 (en
Eurapa)^( de 3.115.000 a 10.470.OU0 (en la Unión So-
viética), de 974.000 a 2.473.000 ^en América Latina),
de 1.569.000 a 5.039.000 (en Asia) y de 161.000 a
312.000 !en A4rica).
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CUADRO NUíM. 2

R E G I O N E S

Pa(ses desarrollados ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pafses en desarrallo' ... ... ... ... ... ... ... ... ...

América Septentrional ... ... ... ... ... ... ... ... ...
América Latina ... ... ... ... ... ' ... ... ... ... ...
Asia' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Europa y Unión Soviética ... ... ... ... ... ... ... ...
Oceanfa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
{•Estados árabes} ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

DVFERENCIAS ENTRE EL INDICE •DE ESCOLA^RIZACION
NFASCULINO Y FEM^ENI{JO

6-11 años 12-17 años 18-23 años

1960 1975 1960 1975 1960 1975

12 12 10 9 4 6
0 0 3 0 7 6

19 17 13 14 3 5
16 16 12 15 2 5
0 0 1 0 10 6
1 0 5 4 3 4

22 19 15 14 4 6
0 0 4 0 6 4
1 2 5 4 7 7

22 26 i6 21 5 10

' No incluidos China, Ia República Popular Democrática de Corea y la República

FUENTE: UNESCO, 1979.

el insufioiente desarrollo de la formacián
técnioo-profesional, sobre la que pesan aún
poderosamente ciertos prejuicios y actitu-
des de sub^estimación social, que guardan
relación con la dicotornización que nuestra
cultura ha hecho entre la escuela y el tra-
bajo.

4. NUEV05 fNTERROGANTES

lFna "lectura" del principio VII hecha des-
de el horizon^te cuitural y pedagógico del
último tercio de nuestro siglo nos debería
conducir a plantear nuevos interrogantes,
que deben ir más allá de fas interpretacio-
nes literales del texto. f-le aquf algunos.

-^Qué ha de entenderse hoy, y en ef pró-
ximo futuro, por gratuidad y obligatorie-
dad de las etapas elementales?

- ^CÓmo puede definirse hoy la "cultura
general" y cómo puede vincularse al o^b-
jetivo de formar miembros "útiles" de la
sociedad?

-^Gómo puede situarse a todo el codectivo
infantil en condiciones de "igualdad de
oportunidades"?

- ^Qué tipo de concepciones políticas y
pedagógicas han de inspirar una educa-
ción centrada en el "interés superior del
niño"?

E^nsayar la respuesta a estas preguntas, y
a otras que podrian añadirse, exigirían am-
plías y complejas reflexiones, que desbordan

Socialista de Vietnam,

las posibilidades de este pequeño camenta-
rio. Sin embargo, a cualquier lector de nues-
tros días le parecerá absolutamente nece-
sario intentar una redefinición de los con^cep-
tos y cuestiones anteriormente señalados.

Es evidente, por ejemplo, que na puede
entenderse lo mismo por "etapas elementa-
les" hoy que en 1959, en la ciudad de Esto-
colmo, que en un pobfado centroafricano...
Los cuatro o cinco años de escofarídad obli-
gatria siguen sienda un objetivo a conseguir
en algunas regiones del mundo, mienrtras
que en otras la escolaridad básica se apro-
xima a los diez, incorporando Ia enseñanza
secundaria, y aUn la educación preescolar.
Si en determinadas áreas la gratuidad ne
sólo se generaliza a todos los niveles edu-
cativos, sino que incluye asimismo ios servi-
cios relacionados con la escolaridad (trans-
portes, aVimentación, textos, etc.), ern o^tras, en
cambio, se administra una "ración educati-
va" mucho más estricta e incompleta, impar-
tida, además, por una red institucional ex-
traordinariamente heterogénea en cuanto a
calidad, que favorece de hecho la desigual-
dad de aportunidades educativas. Como con-
secuencia de ello, las expectativas de los
alumnos al finalizar sus estudios obligatorios
resulta surn^.^rrrenfe desigual y discrimina-
tiva (6).

(6) Véase en relación con esta problemática el
reciente trabajo de A. IN^F^ESTAS y S. HERRER4: Ex-
pectativas y oportunidades acadérnlcas aJ tinal de Ia
educación b^sica. Salamanca, lnstituto de C^encias
de la Educación, 1979.
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En algunos países se instrumentan progra_
mas de ^`educac^ión compensatoria" para
efectuar un tratamiento pedagógico de los
síndromes del handicap escolar, pero sus
resultados na san del todo satisfactorias y,
como señala Larson, a menudo alejan la
atención de las causas socioeconómicas que
originan la desig^ualdad (7). Otros países han
hecho progresos importantes en la implanta-
ción de la educación permanente, favore-
ciendo la continua adaptación de su pobla-
ción a los nuevos planteamientas culturales,
sociales y técnicos. Frente a estas estrate-
gias avanzadas, amplias regiones del mundo
encuentran graves dificultades para erradi-
car el analfabetismo, ostentando índices en
este sector superiores a los que algunos paí-
ses europeos pfrecian hace un siglo (8).

EI segundo jnterrogante plantea hay la ne-
cesidad de redefinir el concepto de "cultura ,
general" y de interrelacionarla can los cri-
terios de utilidad social. Frente a determina-
das tradiciones curriculares, vinculadas al
humanismo literario y estetizante y a ciertas
actitudes de elitismo social, se afirman hoy
atras concepciones más dinámicas y com-
plejas que ^insertan en el curriculum general
los contenidos procedentes de las humanida-
des mod^ernas, de la ciencia y de la tecno-
log^ía. Hay que natar, sin embargo, que estos
temas se plantean en aquellas regiones en
las que la abligatoriedad escolar se prolon-
ga, al mismo tiempo q^e en las menos des-
arrolladas apenas se pueden sabrepasar los
niveles intekéctuales definidos po^r el domi-
nio de las 3R.

Ya hemos planteado al principio, en otro
orden de cosas, los prablemas que una pro-
longación indefinida de la escolaridad obli-
gatoria pueden plantear desde el punto de
vista psicosocial, y la necesidad de un re-
planteamiento global de las relaciones entre
escuela y trabajo. ^Desde esta problemática
se ha suscitado el modelo de la educación
recurrente.

EI tema de la igualdad de oportunidades
debe ser igualmente reconsiderado desde
varios ángulos de análisis. Un tratamiento
general de la cuestión exigiría acciones en
los campos siguientes:

(7) Cita recogida en ;a Revlsta Internaclonal del
Nlño, 38^39 (1978), pág, 66.

(8) Sabre la evolución dei analfabetismo, véase el
estudio h^istórico de C. CIPOLLA: Educación y des-
arrollo en Occidente. Barcelona, Ariel, 1970.

Neutralización de las actitudes discrimina-
torias qus refuerzan las desigualdades
ante la educación en función del sexo, de
la leng^ua, de los subgrupos culturales,
etcétera (9).
Generalizar el nivel de educación pre-
escolar.
Universalizar igualmente la atención a la
educacibn especiaL
Ofrecer programas de educación com-
pensatoria para las niños con handicap
cultural.
Extender los servicio5 de orientación fa-
miliar, sobre todo en grupos sociales con
carencias culturales.
Reforzar la acción de la escuela con
programas de educación extraescolar.
Apayar a la escuela con el establecimien-
to de servicios de orientación escolar y
vocacionaL
Eleva^r la calidad de la educación rural,
mediante el establecimiento de servicios
para-escolares adecuados y la formación
e incentivación del profesorado.

Todos estos programas deberían tender a
equilibrar las condiciones desde las que la
infancia acede a la educacián farmal. AI
mismo tiempo, y aun aceptando las diferen-
ciaciones pedagógicas que e] polimorfismo
cultural crea, habría que garantizar niveles
de calidad que permitan una cierta homolo-
gación, de tal suerte que las condiciones de
"salida" no sean desiguales en cuanto a las
oportunidades de inserción de Ivs alumnos
en la vida intelectual y económica.

Tales acciones son igualmente recomen-
dables, aunque con diferentes grados de ur-
gencia, a las pafses desarrollados y en vías
de desarrollo. Es ínteresante hacer notar,
como lo hace Paulo Freire, que "el Tercer
Mundo no es un concepto geográfico" y que
"también puede encontrarse el Tercer Mun-
do en la misma Eurapa" (10), en los ghettos
urbanos, en las zonas rurales residuales y
abandonada^s, en la situación de las pobla-
ciones con inmigrantes, etc.

Por último, vale la pena examinar si el
"interés superior d^ek niño "constituye el

(9) Con motiNa del Año Internacional del Niño, la
UN^ESCO ha recomendado a todos los Estados que
suscriba^ la "Convención relativa a la Lucfia contra
las Discriminaciones en la Esfera de la Fnseñanza".

(10) Education pour le dévelop^p^emeM. Genive,
TltBmes de L'AIE, núm, 2, 1979, pág. 2.



principio rectflr de las organizaciones educa-
tivas", taf como ^reclama el princ^ipio VII, Se
oponen a este abjetivo, si^n duda, las tenden-
cias ^urocratizantes de las estructuras aca-
démicas actuales, el formalismo de fos pro-
gramas, determinadas actitudes y reivindica-
ciones de los docentes y múltiples condicio-
namientos de la sociedad contem^paránea,
desde los que inducen al síress hasta los
que manipulan la espontaneidad infantil.

EI lector habrá asaciado muchas de las
observaciones anteriores a lá situacián de la
infancia española y habrá obtenido sus pro-
pias conclusiones acerea del cump4imiento
del principio del derecho a la educación.

Desde esta perspectiva general, no hay
duda de que el reconocimiento formal del
derecho a la educación es un principio con-
sagrado por la tegislacián trad^cional y por
la reciente Canstitución. Por otro lado, tam-
bién puede asegurarse que la escolarización
plena en el nível básico es un objetivo al-
canzado. Sin embargo, muchas de las si-
tuaciones comentadas anteriormente en re-
lación con otras regiones del mundo están
igualmente presentes en la organización de
los s•ervicios educativos de la infancia. Desde
el punto de vista cuantitativo, la escolaridad
oblig^atoria tiene una duración insuficiente,
I,a gratuidad no alcanza a todo el sistema,
ni incluye todos los servicios; la educación
preescolar y especial, pese a Ios progresos
realizados en los últimos añas, no cubre las
necesidades; la educación ;permanente se
encuentra a^ín en estado de ensayo inci-
piente.

En el orden d^e la caládad, la situación es
muy heterogénea. Juntd a sectores bien des-
arrollados, coexisten otros con indicadores
de baja calidad (excesiva retación numérica
profesor-alumnos, deficiencias de equipa-
miento, escasa formación docente para ni-
veles y funciones didácticas especfficas, et-
cétera). Están sin resolver los problemas re-
lacionados con el bilingiiismo, no se han
planteado estrategias de compensación edu-
cativa para 1os grupos desfavorecidos y su^b-
sisten múltiples desigualdades en las cond^i-
cianes de acceso y posibilidades de éxito es-
colar. Los resultados de las remodelaciones
escolares Ilevadas a cabo en ámbitos rura-
les, aunque son superiores a los tradicio-
nales, no af^canzan los indices de rendimien-
to de las escuelas urJ^anas. Finalmente, el
nivel y ritmo de innovación pedagógica, tan-
to en lo que se refiere a la creatividad es-
pontánea como a la recepción de los resul-
tados de la ^investigacián, es tento y•bajo.

Una evaluación objetiva y amptia del cum-
ptimiento del derecho a la educación tiene
que basarse hoy necesariamente en estos
indicadores de calidad e igualdad, superan-
do las fáciles generalizacianes globales y,
en ocasianes, triunfalistas, que enmascaran
la realidad. Y el Año Internacional del Niño,
más allá de las actividades rituales y conven_
cionales que suscite, deberfa constituir un
serio motivo para la reflexión y la acción de
todos los ámbitos de la sociedad, principal-
mente en aquellos que han de asumir la res-
ponsabilidad de hacer efect•ivo el derecho a
la aducación.

...QUE NO NAY LA MAS MÍNÍMA
ESAERANZA DE QUE ALGUN ALMA
CARÍTATIVA NOS LO QUiTE !

^ Derecho a reclbir educación gratuita y a disfrutar de los juegos.
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LA PROTECCION
DE LOS NIÑOS
CONTRA LOS
ACCIDENTES

Por Manuet OLLEROS IZARD
Jefe de Orientación Proíesional en et

InstiQuto Nacional de Empleo

EI principio octavo d^e la ^D^eclaración de
los Derechos del Niño se suele poner en re-
lación, como forma de Ilevarlo a la práctica,
con la protección de los niños contra los ac-
cidentes.

En este sentido, la acción de las Naoiones
Unidas y de la UNIGEF tiene un carácter ac-
tivo al protagonizar la lucha contra las cau-
sas que provocan los accidentes de los ni-
ños.

^Esta tarea, lejos de caer en planteamien-
tos excesivamente idealistas o ssntimentales
o de dejarse á la improvisación, tiene toda
una sistemática y metodologfa que la hace
más valiosa y contribuye a dar una mayor
esperanza en la erradicación de esa doloro-
sa plaga de la humanidad: los accidentes in-
fanti I^es.

EI Centr Internacional de la Infancia ha
preparado para el Secretariado del Año In-
ternacional del Niño diversos documentos
que nos Ilevan a conocer mejor esta lucha
a la que nos referimos y en definitiva a to-
mar una postura como adu{tos y como pa-
dres y educadores para hacer frente a los
accidentes de los niños que de una forma
o de otra dependen de nosotros.

AI hilo de estos documentos (1) que con-
templan la epidemiologfa de estos acciden-
tes, )a actitud de los adultos, las acciones

(1) ThAmes relatifs a f'AIE: Documents de travail:
"Les enfants et les accldents". Supplement, n° 12. Parfs.

preventivas y curativas, asf como la investi-
gación, haremos ^hincapié en la situación de
nuestro pafs y en los componentes psico-
pedagógicos y educacionales que debe te-
n$r todo plan de ayuda a la infancia en res-
puesta al com^entado principio octavo.

EPIDEMIOLOGIA DE LOS ACCIDENTES
tNFANTILES

La Organización Mundial de la Salud de-
fine el accidente como "un acontecimiento
independ^iente de la voluntad humana provo-
cado por una fuerza exterior que actúa ^rápi-
damente y que se manifiesta _por un daño
corporal o mental". Esta definición elimina
los accidentes que no provocan lesiones,
"accidentes fallidos", que de ser anal^zados
ofrecerfan tantas enseñanzas como aque^llos
con malas consecuencias.

Cuando se habla de accidentes Infantiles
se piensa, en primer lugar, en los accidentes
de circulación, pero existen también acci-
dentes domésticos, que tienen lugar en 1os
alrededores de la casa o en el hogar pro-
piamente dicho, o en los colegios o con oca-
sión de cualquier otra actividad.

Datos a escala mundfai

En todos !QS pafses industriafizados los
accidentes ocupan el primer puesto entre las
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causas de faliecimiento en la infancía y en la
adolescencia, y representan del 37 al 62 por
100 de las muertes de los niños de uno a
catorce años, y del 25 al 42 por 100, entre
las niñas de 24 pa(ses.

ACCIDENTES INFANTIL^S
MAS FRECUENTES

QU^MADURAS por I(quidos, hirvientes
(agua, aceite), por productos quimicos,
por fuego, por etectricidad.

IiVTOXICACtO^ES por medicamentos,
productos domésticos, derivados del pe-
tróleo, ^productos agr(colas, pesticidas,
bxido de carbono, setas y venenos
vegetale^.

CAiDAS desde un mueb(e. de un árbal,
de una ventana, etc.

AHOGAMtENTOS de niños que )ue-
gan al lado de oursos de agua, de un
lago, de una piscína, del mar, d® pozos,
etcétera. No conviene olvidar que un
niño pequeño pueds ahogarse en una
pequeña cantidad de agua.

ASFIXIAS: niños que mueren asfixiados
por inhalación de cuenpos extraños, ex-
trangulados con cuerdas con ocasión
de juegos, enterrados en arena, o por
introducir la cabeza en un saco de plás-
kico.

HEA'(^AS por instrumento cortante, pun-
zante, arma de fuego, mordedura y
otros ataques de animales.

Hace falta señalar que durante el primer
año de vida los accidentes no ocupan el pri-
m^er lugar como causa de muerte puesto que
en esa etapa existen muchas otras dificulta-
des ligadas al nacimiento.

Los accidentes mortales en Europa y en
Améríca del Norte son respflnsabies de una
de cada tres muert^es entre uno y cuatro
años. EI porcentaje aumenta regularmente
con la edad y Ilega a un máximo entre quin-
ce y diecinueve años. También hay que su-
brayar que los muchachos corren más ries-
gos que las niñas.

En ciertos pa(ses de América Latina, de
Asia y de Africa el panora^ma es diferente

par varias razones. Esto se explica en prin-
cipio por la gran importancia de las muertes
debidas a enfermedades diarreicas, saram-
píón, broconeumonias y malnutriciones. No
obstante, aunque los accidentes figuran en
cuarta o séptima posicián, el número de
muertes por accidente puede ser tan eleva-
do a más que en los paises industrializados.

En los pafses desarrollados, ciertos estu-
d^ios han demostrado que los accidentes en-
tre uno y cua^tro años se producen en fa casa
y en sus afrededores, siendo el lugar más
peligroso la cocina, antes que la habitacibn,
el cuarto de baño y la sala de estar. De cín-
co a catarce años los accidentes de circula-
ción representan más del 60 por 100 de los
fal(ecimientos, Después de los diez años, los
vehículos d^e dos ruedas sin motor y des-
pués con motor tienen un gran protagonismo.

Varios estudias permiten. pensar que por
cada accidente mortal hay de 200 a 900 ac-
cidentes no mortaies que suponen las hos-
pitalizaciones y de uno a cuatro ^minusvalías
que entrañan invalidez permanente.

Por otra parte, se estima que un niño de
cada diez acude al médico cada año a cau-
sa de un accidente. En Bélgica, un estudio
realizado sabre 4.300 niños desde el nací-
miento a los seis años reveló que en un año
el 44 por 100 de los niños habia tenido un
acci dente.

Datas de España

En el cuadro que sigue figuran diversos
datos referentes a España. Nuestro pais ocu-
pa una situación mejor que la de algunas
de 1as naciones avanzadas. No obstante, la
relación fallecimientos por accidentes-fadleci-
mientos por atras causas, es más favorable
a los segundos que en otros países indus-
triaiizados, lo cual revela, por una parte, una
ínferíor cabertura sanitaria y por otra, que
el desarrallo no ha influido todavfa tan ne-
gativamente en el aumento de los accidentes
infantiles.

De todas formas es mucho lo que se pue-
de hacer todawfa en este terreno para hacer
reatidad lo prescrito en el artfculo 39 de la
Constítucíón Española, que en su párrafa 2.fl
establece que "los poderes públicos asegu-
rarán la proteccibn integral de los hijos...",
y el párrafo 4^, que "los niños gozarán de
la protección prevista en los acuerdos inter-
nacionales que velan por sus derechos".
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TASA DE A^CCI^dENTES MORTALES POR CADA
1pp.U00 N^INOS DE EDA^DES COWMPREN^DFDOS ENTRE

UNO Y CATORGE AÑOS, OL.ASIFI^CA^DOS POR
GWUP^O DE ED/4D Y SEXO (ES^A,IVA,.1971)

N i N O S N I N A S

1-4 5-14 1-14 1-d rr14 1-14

21,8 14,7^ 16,5 13,6 5,8

NlfSos

8,1

Niñas

Porcentaje de accldentes en rele-
ción con todas ^as causas de
mortalidad ... ... ... ... ... ... 25,2 18,5

NifSos Niñas

Tasa de mortelidad general por
cada 100.000 niñoa entre uno y
catorce años ... ... ... ... ... 86,4 49,2

Informe de Estadfsticas Mundiales de la O. M. S.,
1sn.

ACTITUD DEL ADULTO

Contrariamente a ciertas creencias, los ac_
cidentes no son debidos al azar y son muy
a menudo previsibles. Un niño de dos años
que ju^ga en una cocina en la que su madre
calienta una ca^cerola en un fuego, a nivel
del suelo, corre riesgos. Sucede lo mismo
con un niño de corta edad que juega solo
cerca de un curso de agua. En algún mo-
mento desea^rá ir al agua y si se cae no po-
dra levantarse. EI niño es vulnerabl^e y está
en una edad en la que ^busca descubrir, co-
nocer, tener experiencias y sin embargo no
ha Ilegado todavfa al desarrollo psicomotor
y sensorial debido, ni al s^entido de peligro
ni a la experiencia necesaria para evitar un
accidente. Siempre es dif(cil encontra^r el
equili^brio, por ^una pa^rte, entre el deseo y la
necesidad de acción y de descubrir del niño
y el riesgo que se le debe d^e dejar correr
para que él aprenda, y por otra parte el de-
ber de evitar el accidente.

Aquf es donde se plantea el problema de
la actitud de Ios adultos y de su opción edu-
cativa. LHace falta, por ejemplo, prohibir al
niño que utilice cerillas o enseñarle cómo
debe utilizarlas, para qué sirven, sus riesgos
y sus inconveMentes?

No se pu^ede dejar a los nifSos evolucionar
en un ambiente muy protegido pues esto se-
r(a contra.producente. Algunos intentar(an ha-

cer las experiencias por su cuenta y los ries-
gos ser(an mayores al carecer de mecanis-
mos de aprend^zaje suficientes. Otros, por el
contrario, tendrian miedo y no osar(an arries_
garse. iVinguna de las dos tendencias es sa-
tisfactoria.

EL MEDIO AMBIENTE

Los padres, los educadores, los urbanistas
y arquitectos deber(an intentar ponerse en el
lugar de los niños para darse cuenta, por

^ 0 SEA QUE €N CASO DE
NAMBRUNA Ml1NDÍAL,TODOS,
TODOS,TODOS LOS I^ElADOS
DE FRESA CON CREMA NOS
LOS DARíAN PRIMERO A

, NOSOTROS ?

Derecho a ser el prlmero en reciblr ayuda8 en casos de desastre.

ejemplo, de q^ue un niño de dos años tiene
los ojos a 75 cm. áe suela, por lo que utili-
zara^ todo lo que se le ponga delante para
subirse y ver máis iejos.

Es también (mportante strbrayar que algu-
nas fami4ias estén m^a predispuestas que
otras a los accidentes. Las familias de los
emigrantes, aq^uellas que han dejado una zo-
na rural para i^nstalarse an la ciudad o aqué-
Ilas que trabajan en un pa(s extranjero están
más expuestas ^a los accidentes que otras.
Se trata de fam^iiias con dificultades educa-
tivas, de estabiiidad en el empleo, de vivien-
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da, etc. Se deberfa de investigar este fenó-
meno que hace que las famióias de los emi-
grantes sean más vulnerables a los acciden-
tes.

Los estudtos que intentan descubrir la epl-
demtologia de los accidentes deberian acom-
pañarse de investigaciones psícoculturales
que permitiesen comprender mejor la reac-
cidn de las familias enfrentadas al riesgo y
a ia muerie.

^Et comportam^iento de cara a la muerte
puede ser variable y toda campaña de pre-
venoión y d^e educación lo debe tener en
cuenta. ^Por o^tro ^la^do, en esta actítud frente
at acctdente entran aspectos psicológicos
además de otros religiosos, fatalistas y feti-
chistas. En muchas familias el accidente y
la enfermedad son considerados camo un
capracho de la naturaleza en 4a vida del ^hom-
bre, como un suceso que debe Ilegar y que
no se puede evitar. Este componente psíco-
cultural debe tamarse en consideraciór) para
organizar una campaña educativa y preven-
t1va, y lo mismo cab^e decir acerca del cono-
cimiento dei lugar qu^e el niño ocupa en la
tamilia.

ACCIONES PREVENTIVAS

^Este tipo de medidas puede tomarse a di-
ferentes niveles y en diversos sectores, pero,
de #odas formas, deben ^englobar todos los
siementas impiicados: el individuo (el niño),
su entorrw humano, su ambáente {medio en
el que vive), y el agente que le hace vulna
rabls.

Los niños, y especlalmente los dei sexo
masculino, están especlalmante predispues-
tos a los accidsntes a ca^usa de su curiosi-
dad. tos riesgos son ^más eievados aún, a la
edad a la que los niPios no han adquirido
todavia una buena coordinación sensorial-
motriz. Tampoco hay que olvidar el caso de
los niiias que pueden provocar un accidente
deli^beradaments para Ilamgr ba atención o
suscitar el afecto, sin .pensar en las conse-
cuencias.

La edad en la que el niño es especialmen-
te receptivo a la prevención de los acciden-
tes es la edad escolar. Educar a un níño en
la seguridad es posibls; puede adaptarse
prog^resivamente con la ayuda de los adultos,
a1 m^undo de éstos. Pero la adaptación tlene
sus timite^s. Los sucesos han demostrado que
un niño no ^puede domina^r el tráfico urbano

antes de los diez años. Esta educación debe,
no obstante, comenzar desde la edad preQS-
colar enseñándole ciertos peligros para que
tome conciencia de ellos. Esto es muy difi
cil porque tal educación no puede ser mora-
lizadora. ^

EI colegio y tas ^actividades para escolares
tienen un gran papel que desempeñar $n la
prevención de los accidentes, pero toda ac-
tividad debe acometerse con la colaboración
de las familias. ^

^EI aprendizaje de los deportes (montañis-
mo, natación) es parte de ssa educación, asi
como las estancias en campamentos de ve-
rano.

Todo escalar deberia estar familiarizado
con las curas a efectuar en caso de ^heridas,
quemaduras, etc., asf como con las medidas
preventivas y de seguridad.

Normas para padres y educadores

Hace falta sensibibizar a las familias sabre
el problema planteado por los accidentes y
subrayar que durante ios primeros años de
la vida, el niño tiene n^cesidad de una pro-
tección total que, sin embargo, no dabe im-
pedir la realización de algunas experiencias.

Hacia ios d^os-tres a^ios debe comenzar la
educación: la familia pasará progresivamen-
te de una actitud protectora a una psdagogia
activa en la q^ue et niño descubrirá el riesgo
a fin de enfrentarse con él y de evitarlo.

EI personal docente, los responsables de
la edvcación fisica, los mandos de las orga-
nizaciones juveniles, ios monitores de ios
campamentos de verano, etc., deben estar
inform^ados no sólo del problema de los acci-
dentes, sino tam^bién de los medios de pre-
vención.

Las visitas a las familias pueden servir pa_
ra suscitar la atención de aquéllas sobre las
causas potenciales de ios accidentes domés-
tiCOS.

H^ay que utilizar los medios de comunica-
cíón social: prensa, radio, televisidn, cine,
asi como las publlcaciones y las charlas y
conferencias a padres. Asimismo, la colabo-
ración de institucion^es benéficas puede ser
muy importanta y ef^caz.

EI mpdio ambiente material

EI objetivo es hacer que el entorno vital
del niño sea más s^egvro, luchando contra el
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tremendo peligro de Ias falsas seguridades
^(balaustradas de balcón no suficientemente
altas), e impedir que la intrOducción de ju-
guetes nuevos o tecnolog(as modernas no
suponga nuevos riesgos.

La información de^be crear un clima anti-
accidentes y, como consecuencia, sensibili-
zar a Ios arquitectos, a los urbanistas, a los
industriales, para que en los grandes con-
juntos residenciaies, en Ias casas, en los
aparta^mentos, en los muebles, en los jardi-
nes, todo se^ conci,ba en función de los niños.
Para que los utensilios domésticos, los me-
dicamentos, sean presentados y colocados
de forma que se eviten los riesgos y no sean
causa de accidentes.

^Por otra parte, las normas legislativas y de
prevención deben i^r acompafíadas de infor-
mación y de educación.

MEDIDAS CURATIVAS Y DE
INVESTIGACION

Todas estas medidas no i mpiden, desgra-
ciadamente, que se produzcan accidentes.
Hace falta mejorar los si8temas de alerta de

los servicios competentes para obtener una
intervención rápida y coordinada y minimi-
zar los efe^ctos fatales y las consecuencias in-
mediatas o futuras.

Respecto a la investigación, caben varios
métodos: Se pue^de analizar el accidente en
el centro hospitalario, pero este. sistema no
ofrece sino una visión parcial de aquél. Hace
falta reconstruir el accidante con !a ayuda
de los testigos, aunque este procedimiento
tenga sus bimita^ciones.

Otro ^método más satisfactorio es el de or-
ganizar "estudios d^e observación" de cier-
tas zonas reconocidas o no como peligrosas,
de ciertos grupos de .pobla^ción. Se deberá
prestar ^una atención partícular a las causas
y condiciones que favorscen el desarrallo del
mecanismo accidental. Con estas bases se
podrá rea(izar una acción preventiva y edy-
cativa apropiada.

En definitiva, serd^n las diferentes acciones
de investigación, educación y prevención las
que permitirán reducir el numero y la gra-
vedad de lo^s accldentes infantiles. Algunoa
pafses ya se han comprometido en esta I(neK
y los resultados obtenidos animan y testimo-
nían la utilidad de este enfoque.

SE COMUNICA A L.OS LECTORES QUE A PARTIR DEL MES DE
ENERO DE 1980 LA DIRECCION DE LA REVISTA ccViDA ESCOLARm

^ SERA LA SIGUIENTE:

PASEO DEL PRADO, 28
, MADRID-f4

Sln embsrpo, pen bdas las e^stlones rNaclonadas oon aaerlPcionas, neapclón
ds la rrvl^a„ nŭmrros atrasados, e^c., dabarán dMSlr^ al OEPARTAMENTO DE
DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE PUBUCACtONE8 DEL MINIBTERIO DE EOUCA-

CION, Cludad Unflvrrslfarfa, a/e. MADR10^3
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LA EXPLOTACION

DEL NIÑO

EN EL TRABAJO

Por Javler GQNZALEZ RAJO
Inspector Técnico de Educación

Es evidente que al declarar 1979 Año In-
iernacional del Niño se pretende resaltar la
importancia que a nivsl mundial poseen los
programas en favor de los niños, no sólo pa-
ra su propio bienestar, sino tamb^ién como
parte de esfuerzos más amplios para acele-
rar el progreso económico y social. Se trata,
en definitiva, de promover el ^bienestar d$ los
niños y desarrollar una labor de conciencia-
ción dirigida a los padres, profesores, auto-
ridades..., a la sociedad en general, acerca
de las especiales necesidades de aquéllos,
comprometi^éndoles de Ileno en el desarrollo
de actividades en beneficio de la infancia a
nivel nacional e internacional.

Ahora bien, una pre^gunta surge de inme-
dia^to. LHa senrido o servirá el Año Inte^rna-
cional del Niño para que sus de^rechos sean
reconocidos y respetados de una vez para
siempre o, por el contrario, se convertirá en
una denuncia más de la evidente e irrefuta-
ble marginación de que han sido y siguen
sisndo los niñ^os?

Si bien es verdad que el texto completo
de la declaración de las Naciones UrFidas
del 20 de noviembre de 1959, en diez prin-
cipios, afirma los derechos d$I niño a disfru-
tar de protección especial y a disponer de
una serie de oportunidades y servicios que
le permitan desarrollarse en forma sana y
normal y en condiciones de hbertad y digni-
dad, ast como a tener un nombre y una na-
cionalidad desde su ^nacimiento, a disfrutar

de los beneficios de la seguridad social, in-
clusive nutricibn adecuada, vivienda, recreo,
servicios médicos, etc., no ee menos cie^rto
que la protección integral del n^ño debe co-
menzar por la delim^itación precisa de sus
derechos y los deberes hacia él, y^no puede
hacerse si no es dentro del núcleo a que
pertenece, es deci^r, LA FAMILIA. Sin em-
bargo, existen una serie de factores y varia-
bles de indole social que limitan y coartan
el establecimiento de una igualdad entre los
hombres y, en consecuencia, sitúan a"dife-
rentes" niños en evidentes condiciones de
desigualdad.

En la declaración nos encontramos con
uno de los principios, el noveno, que se re-
fiere a la protección del niño contra toda for-
ma de abandono, crueldad, explotación...
Podemos interpretar este principio como una
denuncia a la explotación de que son obje-
to los niños al ocupárseles en trabajos im-
propios de su edad, debido, casi siempre, a
la situación económica por la que atraviesa
la familia, lo que Ia obliga a situarles, cuan-
to antes -como si de una competidón se
tratase-, en algún lugar en el que a cam-
bio de su trabajo les proporcione algún tipo
de retribución que les ayude a Iiberar de la
penuria económica por la que atraviesa. EI
niño debe, por tanto, contribuir al ingreso
familiar.

No es fácil ob4ener datos fiables acerca
del porcentaje de niños que se encuentran
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trabajando en el mundo o, lo que es lo mis-
mo, que const3tuyen tuerza de trabajo, sin
embargo, existen en ^nuestro pa(s• regianes
en las que el porcentaje de niños en edad
escolar, que simuttanean la asistencía al
cotegio con las labores agrfcofas, alcanza
hasta un 60 por 100, con una incidencia cla-
ramente negativa en su rendimiento escolar.
Los factores que provocan esa situación son
fundamentalmente la falta de medios econó-
micos y la falta de mano de obra.

Este porcentaje, qus hace 'unos años al-
canzaba clfras de hasta •un 85 por 100, se
ha vlsto reducido debido al prog^rsso gene-
ralizado de la escolarización y al estableci-
miento de los comedores escolares y trans-
porte escolar. Evictente^mente estos dos fac-
tores han tenido una incidencia positiva en
la reducción de ^mano de obra infantil en
.edad• escolar.

Parece un contrasentido hablar del traba-
Jo de los nilfos cuando existe una legisla-
ción que los protege respecto al trabajo. EI
objefivo es protegerlos contra todo tipo de
expfotación, es decir, evitar q•ue trabajen en
condicionss que pueden comprameter su
desarrollo f(sico y mental. En este sentido,
la regtament&ción cantíene una serie de dis-
posiciones relativas a la edad mfnima de
admisión al trabajo y también a la profiección
del menor contra las condioiones de empleo
inadecuadas. En lo que respecta a la EDAD
MINIt^AA, son pocas las legislaciones que es-
ta^blezcan una edad m(nfma única aplicable
^a todoŝ los trabajos y sectores ds a^ctividgd.
En nuestro pa(s, fa -Ley de Contraio de Tra-
bajo de 20 de enero de 1944, en su t(tulo V,
'^Del Contrato de Trabajo de Menores", ar-
t(cufo 171, dice expresamente: "Los meno-
res de am^bos sexos que no hayan cumplido
catorce aPios no serán admitidos en ninguna
clase de trabajos. De esta prohibición que-
dan exceptuados el traba^jo ag^r(cala y el que
se verifique en talleres de familia". Con an-
ter3oridad se habta establecido p•or Decreto
de 25 de septiembre de 1934 ("Gaceta", del
2 de octubre), la prohibición del trabajo agrf-
cola a los menores de catorce años durante
Ias horas de escuela.

En 1971 el Gobi^erno ratif^cb tres convenios
da la O. I. T. que recogfan la edad m(ni^ma
de admisión al trabajo en los quinca añas.
Estos convenios son:

a) Convenio 58 de la O. I. T., por el que
se fija la EDA^D MINIiuIA DE ADJVIJ•SION DE

LOS NIAOS EN ^Ei. TRABAJO MAAITI^IIO
(revisado en 1936) ("B. O. del E.", núm. 120,
de 19 de mayo de 1972).

b) Convenio 59 de la O. I. T. por el que
se fija la EDAD DE ADMISION DE LOS NI-
NOS A LOS TRABAJOS (NOUSTRIALES (re-
visado en 1937) ("^B. O. del ^.", núm. 120, de
19 de mayo de 1972).

c) Convenio 60 de la 0. I. T. relativo a la
^EDA^D DE ADAIIISION, DE LOS NIÑOS A LOS ^
TRABAJ06 NO INDUSTRfALES (revisado en
1973) ("B. O. del E.", núm. 120, de 19 de
mayo de 1972).

En la mayor(a de los casos se apllcan dís-
posiciones bastante r(gidas, sin embargo, la
agricultura a menudo se la excluye total o
parcialmente del ám•bito de aplicación de la
Ley, cuando son muchos los niños que, pre-
cisamente en este sectar de actividad, cons-
tituyen "fuerza de trabajo".

Por otra parte, en el Convenio 60 de la
O. I. T., que hemos mencionado anteríormen-
te y, en su art(culo 2, se recoge textualmen-
te: "Los niños menores de quince años o los
que, habiendo cu^mplido esta edad, conti-
núen sujetos a la enseñanza primaria obli-
gatoria, exigida por Ia legislación nacional,
^no podrán ser empleados en ningun^o de los
trabajos a los que se apNque el presente
Convenio, a reserva de ias disposiciones de
los art(culos siguientes. En los artfculos a
que se refiere se recoge que "ningún n•iño
menor de catorce aPios" podrá ser empleado
en trabajos ligeros más de dos horas diarias
tanto en los d(as de clase como en las va-
caoiones, pero ello slem^pre que /a naturale-
za dsl traba jo no perJudlque su aslstencia^ a
la éscuela o el a^ravechamlento de la Ins-
trucclón qu^e en ella se reclbe.

A pesar de ello, el problema persiste, tal
vez porque existen una serie de factores en-
tre tos que se encuentran la posición eco-
nómica de los padres y la clase social que
suponen una serie de detalles vivenciales
(situación cultural, est(mulos y medios edu-
cativos, pautas de comportamiento, nivel de
aspiraciones...), que son por sf mismos agen-
tes educativos, variables según los casos.

Por otra parte, h^mos de tener en cuenta
que el trabajo en el que se ocupa a los ni-
ños puede adoptar diferentes formas y que
cada una de elfas posee sus propios pro-
blemas. La naturaleza, la intensidad y la re-
gularidad del trabajo son factores que inci-
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TOTAL,TODO ESO YA
TENDREMOS TIEMPO DE
SUFRÍRLO CUANDO
SEAMOS GRANDES
. a _

^^

Derecho a ser protegldo contra el abandono9 y la explotaclón en el trafbajo.

den tie diferente manera en ia salud, des-
arrollo y asistencia a Ia escueia.

E.n lo que respecta a los diferentes secta
res de activid^ad, es en los sectores no es-
tructurados de la agricultura donde ^más se
utilfza a los niños. Ahara bien, aun dentro
de esta acti^ridad, los niños pueden realizar
tarea^s me^naree^ oomo p•ueden ser el cuida-
do del ganado o Ia recogida de determinadas
cosechas, o por el contrario ser utilizados
para realizar labores pesadas como la la-
branza y elevar pesos excesivos que vulne-
ran su joven organismo. Y ello, aunque exis-
te el flecreto de 26 de julio de 1957 ("B. O.
del E.", de 26 de agosto). "Aeglamento de
Trabajos Prohibidos a Mujeres y Menores
por peligrosos e insalubres", en el que se
recoge que queda prohibido el transporte a
brazo de un peso superior a 15 kg. a Ios va-
rones de menos de dieoiséis años y, el trans-
porta a brazo de un peso superior a 8 kg. a
una muj^r menor de dieciocho años.

Las consecuencias del trabajo de los me-
nores repercuten en fa formación de su pro-
pia personalidad de forma claramente nega-
tiva:

la ausencia de una vida familiar armo-
niosa;
carencia de tiempo libre que les per-
mita, a t•ravés d^el juego o la cultura,
configurar su personalidad;
el niño que ss ocupado en trabajos al
aire li^bre o en la calle se ençuentra ex-
puesto a una s^erie de riesgos sociales,
entre Ios que se encuentran la droga y
la prostitución;
la resistencia y la fuerza muscular de
un ^nifio en pleno crecimiento son muy
in^Panioresa yse^ encusntrart, por tanto, en
ir►fer.loridad de candic^iones a lo^s de
los adultosv E^I niño, por este motivo, se
encuentra especialmente sujeto a en-
fermedades y riesgos inherentas a la
profesión., sobre todo a las acoidentes
d^e trabajo, y
la imposibilidad de aprovechar, en Ia
mayorfa de los casos, los años de es-
colaridad que pueden provserles de
conocimientos generafes y profesionales
tiásicos y necesarios para el desarro-
Ila mental e intelectual normal y para
permiti rles más tarde transformarse en
trabajadores cualificados y de lograr
éxito en su profesián, a! mismo tiempo
que lograr ascender en su "status" so-
cial. La imposibilidad de asistir a la
escuela, debido a la necesidad de en-
contrar trabajo cuanto antes, compro-
meten el futuro deI nlño y le colocan
en una situación potencial de paro de
cara al futuro.

De todo lo que hemos expuesto hasta
aquf hemos de ^ma»ifestar que 1a legislación
del ^Estado españoi hasta este momento no
permite decidir con claridad si los nifios de
catorce años cumplidos pueden ya entrar a
trabajar, o deben esperar hasta !os quince
aRos. La primera vez que una 1ey de este
pafs vio la intención de elavar el Ifmite de
ios catorce años •fue en la Ley de Relaciones
Laboralee del 8 de abr^l del ai^o i976. En el
articulo seis de la presente Ley se recoge
que la edad mfnima de admisión al trabajo
será de dieciseis afFos cumplidos. Sin em-
bargo, esta disposición no se Ilevó a ca.bo,
ya que mediante su dlsposición adicional pri_
mera establec(a que la ^mplantaoión de la
edad de dieciseis años la reaiizarfa el pro-
pio Gobierno, gradualmente, en coordinacidn
con la entrada en vigor de la Ley General
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de Educacián y su desarrolio en materia de
Formación ^Profesional.

De todas f^armas, como aquella leY tod^avia
no se ha desarrollado en este aspecto, es-
tarnos en el punto de .partida. Ultimamente,
el dfa 3 de abril de 1977 e! Gobierno español
ratificó el conver^io número i38 de la O. I. T.,
de 26 de junio de 1973, referente a la edad
minima de admisión al trabajo, Dicho con-
v^enio fue publicado en el "B. O. del E.", del
8 de mayo de 1978. ^En éi queda má^s o me-
nos claro que la edad mfnima de contrata-
ción para el trabajo es de quince años cum-
plidos. La Convención prevé asimismo una
edad minima superiar para los empleos que
pueden comprom^eter la saiud, la seguridad
o la moral de los adolescentes y, por el con^
trario, una edad ^inferior para el empleo en
trabajos ligeros.

Asimismo, numerasa^s convenciones y re- •
comendaciones han sido adoptadas por la
Conf^erencia lnternacional durante estos ŭ lti-
mos años para proteger a los niños y adoles-
centes que trabajany contra las diversas far-
mas de abuso y de explotación posibies y
simultáneas para mejorar su bienestar en los
lugares de tra^bajo. En este sentido, existe en
nuestro pais el Servicio Sooial de Higiene y
Seguridad del Trabajo, cuya fina4idad es la

de luchar contra los accidentes de trabajo,
proporcionando la formación en Higiene y
Seguridad a todos los trabajadores y al mis-
mo tiempo concienciándoles del peligro que
supone dfa a dfa el hacer frente a los dife-
rentes trabajos sin adoptar las medidas de
protección y prevenoibn neaesarias. Este ser_
vioio, consciente de que la formaĉión en H^i-
giene y Seguridad debe comenzar por la ba
se, es decir, desde ^edad escalar, ha Intenta-
do Ilevar a ca^bo un plan de actuación for-
mativa sobre Segu^ridad e Higiene a nivel
Nacional, que abarcará preferentemente a la
E. G. B., sin embargo, ^ha fracasado debido
a la escasa colaboración con que ha conta-
do por parte de todos. Creo que serfa con-
ven^ente el potenciar este tipo de accianes
,ya que coadyuvarfan, en ^parte, al log^ro de
u^na defensa de los derechos de los niños.

Para finalizar hemos de decir que por el
momento, en nuestro pats, los ^niños no se
encuentran lo suficientemente protegidos y
es urgente Ilevar a cabo todo tipo de accio-
nes encaminadas a conseguir esta meta, que
deberfa alcanzarse contando, también, con
una escolarización gratuita y obligatoria has-
ta los d^iecise^s añfls. Para ello es necesario
un estudio fehaciente de toda la normativa
legal existente y de las condiciones de tra-
bajo más frecuentes.
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LOS DERECHOS
DEL NIÑO
Y LA EDUCACION
PARA LA PA2

Por Llorerrç VIDAL VIDAL
Inspector Técnico de Educación

10 Derecho a formarse en un
espírítu de solidaridad,
comprensión, amistad y
justicia entre los pueblos.

n

"Nos es necesario arn^pliar la idea de famllla hasta e/
punto de convertir en realidad aquella gran enseñanza
oriental, que consiste en considerar a todo mayor como a
un padre, a todo coetáneo como a un hermano y a todo
niño como a urr hijo; para que de esa manera nuestras
relaciones con la sociedad en que vivimos puedan con-
vertirse en relaclones de a,mor, de servlcio, de ayuda..."

En el documento "Educación para la Con-
vivencia", efa•borado durante él verano de
1976 por un equipo def "Dfa escol:ar de la
No-violencia y Ia Paz", por sugerencia del
entonces director general de Educación Bá-
sica, don José Blat Jimen^o, y que sirvió de
base para los con•tenidos de las orientacio-
nes pedagógicas ^experimentales de Educa-
ción para la Convivencia, pu^blicadas por
O. ^M, de 28 de noviembre de 1976 ("B. O. E."
dal 3 de diciembre), y para el cuestionario
de Educación ^Etica y Cfvica, aprobado por
O. M. de & de octubre de 1980 ("B. O. E."
del 13) podemos leer como justificación fun_
damental del mismo:

"La fnstauración y el manterrimiento de
una sociedad democrática exigen fa educa-
ción de tod^os los ciudadanas en una convi-
vencia pacffica y armbnica que respete al
hombre como persona, en sus dimensionss
individual y social, ya que (se^gú^n ^Paulus
Geheeb) "toda educación se realiza en el
diámetro de una e4ipse, uno de cuyos focos
es ef •individuo y el otro la comunidad. ^Pa^ra
desarrolbarge como hombre sl •nifi^o tiene que

crecer en una comunidad, en una atmósfera
Ilena d^e pureza, de amor y de mutua com-
p re nsi ón."

"J^llás al pbantearnos el problema de la
educación para la convivencia, surge un di-
lema básico: ^Queremos, quiere nuestra so-
ciedad, educar verdaderamente para la con-
vivencia profunda, o se conformarfa con una
educación puram®nte externa? En este últi-
mo caso bastarfa una simple accián coyunfu-
ral qua no pasarfa de ser un adiestramiento
para la coexistencia, puesto que no alcanza-
rfa las rafces fntimas del hombre. ^En el pri-
mero, el pianteamiento de la misma eacige
una reflexión previa sobre cugl ea el sentido
d® la aut•éntica convivencia humana.

Los educadores, al acometer esta impor-
tante y urgente tarea de Ia educación para
la convivencia, debemos evitar la•s interpreta-
ciones superficiales y esforzarnos en conse-
guir un concepto claro, vital y amplio^ de la
misma, ya que la auténtica convivencia es
aquetla forma de vida colectiva que permite
a todos fos ciudadanos su amistosa autorrea-
lización personal, autorreaFización personal
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que tiene su ^base en el conocimiento de si
mismo y su manifsstación ^más caracterfstica
en la paz interior ---condición sine qua non
de la felicidad .personal y de la cooperación
desinteresada---, enterxiiendo ^por paz la
tranquiNdad y sosiego de espt^ritu que ^nace
del saberse rectamente orientado hacia el
fin ú^ltimo" (1), un fn últimó que está en
potencia dentro de cada uno de nosotros.

Por este motivo, todo sistema educativo
que desee potenciar el de^re^cho del r>iño a
vivir sn un mundo de tolerancia, compren-
sión, respeto a los derechos t^umanos, paz
y fraterrridad universal, debe tener muy en
cusnta, si quiere actuar en prof^undidad, las
ideas básicas de la ^Educación Pacificadora,
ya que todo derecho exige una educación
que prepara para el ej^ercicio activo del
mismo.

^Esta Educación Pacifica^dora nfl consiste,
como pareoen crser algunos autores q^ue no
han .prafundizado en la misma, en unas sim-
ptes divagaciones más o menos 1i^óricas y
que son ek corokario de una reflexión religio-
sa, ^iqlosófica o sociológica frante a la vida,
sino que "en e} ^momento actuai, y como
consecusncia de su evaiución histórica, la
pedagogta de la no-violencia y la paz se nos
presenta como una inspiración ideal que as-
pira a informar todo el quehacer educativo
de I.a h^umanidad y que, en su aspecto teóri-
co, se integ^ra en la pedagogta general como
u^n capi#ulo fundamentat de la misma y en
estrecha relación a interdependen^cia con la
educación r^ekigiosa, m^oral y sacial" (2).

Su contenido se ^dsfiine por una aspiración
general, unos objetivo^s, un método, unos
procedimientos y unas realizaciones con-
cretas:

1. Su aspiración general consiste en in-
ciulr entre kos objetivos funda^mentales de la
sducación ek desarrollo del esptritu de amor,
no-violencia y paz, con el propósito de co-
operar a la formación ^integral del educando
y procurar un mti±ndo más fraterno, menos
violerrto y más pacff9co.

2. Sus objetivos, derivad:os de la aspira-
ción general, ^puecien sintetizarse en la con-
seoución de las trea tareas slguientes, inte-
rrelaoianadas e 4nterdependientea entre st:

{1) ^Lloron^ Vldal y Eufopio Ofaz dal Corral: "Edu-
caclbn pare le Convhrencla", en Prnapecthraa Pedapo-
^loaa, rtúm. 4i-42, plps. 221-232, Barcelona.

{2} ^Ldorsn^ Vldat: "fundamantactbn de una Pede-
poQfa de Ia No-vlolencla y{a Paz", fdit. Marftl, Alcoy,
P60. 178.

2.1. Conscienciación, es decir, deaper-
tar y desanvokver una concierr^cia huma-
na fraternal, naviolenta y pactfica, qt^e
presupone el ^progresivo conocimiento
de si mismo, el des+cubrimiento y la
conquista de ia paz in#erior, el desarme
de los corazones y la creacián de un
sentirMento profundo de fraterr>idad hu-
mana urrivers^al.
2.2. Ejercitación no-violerita y p^acifica-
dora, basada en ka humanázación pro-
gresiva det instinto luchador por obra
del amor (esta sjercitación debe condu-
cir ^a ia formación de hábitos, destrezas
y actítudes).
2.3. Responsabikización del hombre y
de ia sociedad en la obrá individual y
colectkva del d^sarrollo del sentimiento
de fraterr^idad humana universal, de Ia
pacif^cación interior, del respeto activo
y reverenci^al por todas las formas de
vida y por kos ^derechos humanos, y de
la instauración de una convivencia justa
y pactfica por medios no-violentos.

3. Su método es la ^no-violencia, enten-
dida en su recto ^senrtido de fuerza de la
Verdad (Gandk^i), det Amor (M. L. King) y de
la Justicia ^(Lanza del Vasto), que se ma^ni-
fiesta a través del ejercicio humanizado del
instinto de lucha, respetando la naturaleza,
la vida y la iibertad de los seres.

4. Los procedimientos a utilizar para con-
seguir esta concienciación (saber), esta ejer-
citación {saber hacer) y esta responsabili-
zación {q^uerer hacer) son mtíltiplss y varia-
dos. Podemos clasif^carlos en seis grupos
principal^s (3):

4.1. Profilácticos, que persiguen --en
lo posible- evit^ar que el niPio entre en
contacto, prematura e innecesariamente,
con hechos, conocimientós y prácticas
(castig^os violentos en la famikia y en la
escuela, narraciones ,b^élicas y narrac+o-
^nes infanbiles con una dosis tácita o
expresa de violencia, prensa infantil,
cine, tekevisión, jueg^os y j^uguetes t^éA-
cos, ir^strucción premilitar esoolar, e^tc.),
que pueden desvlar y p^ervertir el instin-
t^o de lucha katente en su interior, en vez
de enob^lecerlo.

{3} ,Reaumtdo de la "Fundamentaclón de una Peda-
^oQ(a de 1a No-vlolencta y la Paz", páya. 148-182, y de
acuerdo con '^Educaclbn para la Convfvencla", pápe.
222-225.
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Y ^STOS DERECHOS....
A RESPETARLOS, EF-4 ?

j NO VAYA A PASAR COMO
CON LOS DIEZ MANDAMIENTOS!^

Derecho a formarse en un1 O espiritu de solidaridad,
comprensión smistad y
justicla entre los puebios.

4.2. Lúdico^s, que se apoyan en el jue-
go y sn el d^porte, que deben ser uti-
Nzados "com^a medio para eliminar las
tendencias ag^resivas en sanas competi-
ciones y para desarrollar la confianza
en sf, el serrtido del honor y sl es^pfritu
de talr ,pray" (4).
4.3. De coop$ración social, que ^nos en-
seí^an ^a canocernos, tolerairnos, dialogar
y colaborar los unos con los otros,
conscientes de que todos tenemos algo
que ofreoer, asf como ^algo con lo que
enriquecernos mediaMe kas aportacio-
nes de los demás. Se trata de una serie
de procedimientos (irrtroducción de Ia
vida democrática en la escuela, autogo-
b^erno de fos escolares, asamblea de
clasa, activida^des en equipo, coopearti-
vas escolares, autogestión educativa, di-
námica de grupos, etc.), q^ue sean capa-
ces de crear una atmósfera que favorez-

(4) Ardculo 33 de la "Recomendacidn núm. 84 a
los Ministerioa de 4natruccibn ^Pírblica sobre la Educa-
ción para la Comprensión Internacional en tanto que
parte inteQrante de loa estudios y de la vida escola-
rea", correspondiante a la XXxI Seaión de la CoMe-
rencle 1n^ternaclonal de ^Instruccibn Púbiica, Bureau
lnternational d'Education, Qinebra, 1968.

ca en todos los miembros de la comut>,i-
dad escolar la adquisición de cualidades
de justicia, de imparcialidad, de tole-
rancia y de respeto hacia los hombres
de todas las clases y de todag las con- ,
diciones (5).

Esta atmósfera convfvencial democrá-
tica dabe af$ctar al centra educatfvo en
sus distintos radios de interinfluencia, es
decir, en sus relaciones 'horizonta^les
(profesores entra sf y alumnos entre sf) "
y veriicales (administración escolar, +ns-
pección técnica de educación, direc-
ción, prof^esorado y alumna"do), asf como
sus relaciones escuefa-am^fĵtente, en una
actitt^d comunicativa y dialógica en la
que se eviten las situaciones de violen-
cia, que ss una ruptu^ra de Ia comunica-
ción, sn la que el agresor int$nta utiliza^r
su última argumentación de una manera
^brutaf, definitiva y actuante. Su ^fracaso
nace precisamente de que la acción hu-
mana convivencial no obedece a.imposi-
cianss exteriores^, sino a un impuiso in-
ierno y, como consecuenoia, se #ia de
recuperar fa situación comunicativa de
diálogo si se quiere Ilegar a un consen-
so comunitario estable.
4.4. De comprensión internacionaf, que
Ilevan ^al convencimiento de que todos
fos hombres, sin distinción de raza, cre-
da, sexo, clase ni color, somos herma-
nos, pussto que .participamos de una
esenoia comú^n. En consecuencia, se
debe Ilegar a una actitud de tolerancia
y resp^eto hacia todas las formas que
tiene de ^manifestarse esta esencia co-
rrtún en los distintos g^rupos humanos,
mayoritarios o minoritarios, ya sean étni-
cos, religiosos, polfticos, e^c. Como es-
cribió H. ^P. Blavatsky, "teniendo la hu-
manidad una misma y única esencia, y
siendo esa esencia una ^nfinita, irr
creada y eterna, ya la llamemos Dios
o Naturalezar--, nada, por tanto, pu^ede
afectar a una nación o a un hombre sin
afectar a todas las demás naciones y a
todos los demás hombres. Tan cierco y
obvio es esto, como que una pledra t1-
rada en un estanque poñdrQ en movi-
miento pronto o tarde toda go4a de agUa
en éi contenida" (6).

(5) Ibtd., art. 12.
^(8) 11. i'. Blavatsky: "^La clave de la Teoaoffa',

Edlt. Kler, Buenoa Aires; páp. 40.

- 59



4.5. De ^instrucCión educativa, que in-
terrtan Il^evar a un conocimiento operati-
vo de las •bases de la fratarnidad
humana univsrsal, del amor, da la no-
violencia y de Ia paz, mediante distirrtos
recursoe pedag^ógicos.

Entre los diversos problemas que
plantea el uso de ia instrucción educa-
tiva escoiar en el campo da la ^Educa-
ción para la ^Paz, podemos considerar
los slguientes:
a) Necesidad de una transformación
de la educación escofar que afecte a la
estructu^ra, organizacián y arientación de
todo el sistema educativo.
b) Problema d•e Ios agentes educati-
vos, qus requiere Ia consecución de una
madurez humana, una capacitacián pra
f^esianal y una definitiva vocacionaliza-
ción de los inspectores, directores y
profesores de los distintos niveles, en la
a•spiración general y en fos objetivos de
Fa Educación para Ia Paz.
c) ^Problema de los medios educativos,
por el que tomamos conciencia de la
^necesidad de proceder a una revisión
de los cuestionarios y orientaciones pe-
dagógicas, de los libros y demás recur-
sos didácticos que sirven de base y de
compiemento a la^s enseñanzas escola-
res, enriqueciendb el material exFstente
con otro especfficamente encaminado a
este f^ n.
d) ,Ensefg^anza ocasional y participación
en Fas conmemoraciones escolares que
destaq^uen el aspecto bs'itsico de una
edvoación fraternal, convivencial, no-
violenta y pacificadora: "Dfa de las Na-
ciones Unidas" (24 de octubre). "Dfa de
los Derech•os Huma^nos" {10 de di ĉ iem-
bre); `SDfa de la Paz" (1 de enero); "D(a
escaiar de la No-viole.ncia y la Paz" (30
de enero); "Dfa deF Amor Fratenno"
(Jueves ^Santo), etc., asi como $n cam-
pafías filantrópicas de ayuda a los ne-
cesitados (Cruz Roja, Gáritas, U•NdGEF,
CampafFa contra el Hambre en el Mun-
do, etc.), y en actividades de conser-
vaclón ciet medto ambiente.
e) A.partir dei conocimiento e investi-
gación de situaciones experienciales di-
rectas o indirectas (testimonios del me-
dio am•biente circundante, consulta de
documentos, mass med/a, visitas, entre-
vistas, cuestionarios sociológicos, etc.),

realizar un estudio crftico de las mani-
festaciones confiictivas de orden social,
cultural, económico, polftico, laboraF, ^re-
ligioso, etc., del entorno, a la luz de los
principios convivenciales humanos, con
el objetivo de crear en ef alum•no uná
capacidad de defensa frente aF desáni-
mo y una actitud crftica frante a las
manipulaciones e ^influencias neg^ativas
de los antivalores dominantes.
f) ^Dsstacar en la e^ducación las figuras^
que reaómente han trabajado y trabajan
por la fraternidad huma^na, la conviven-
cia y la paz, para que se conviertan en
arq•uatipos y estfrr>•ulos de v^id^a, evitando
la presentación no crftf ca de falsas fi-
guras que crean en el educando mode-
los e ideales erróneos que inconscien-
te o corrscientemente tiende a^imitar.
4.6. De sugestión interior, que -por
medio d^el contacto personal, ef silen.
cio, la mecFitación, el recogimiento y la
oración- se praponen despertar en el
educando ei ser fntimo que duerme en
nuestro ^nterior y que se manifiesta
como esptritu de a^mor, no-violencia y
paz, es decir, como bondad de corazón
hacia todos lovs seres.

5. ^ntre las realizaciones prócticas de la
Educación Pacificadora y al nivel propio de
nuestra reaFid^ad escolar, tenemos ta obra del
"Dfa escolar de la No-violencia y la Paz" (7),
fundado en 1963, como una iniciativa pivnera
de ^Educación Pacif^cadora y en el que co-
laboran anualmente muchos profesores y
alumrws de ^numerosos centros educativos
españoles y extranj^eros (8), a los que sirve
de impuFso para una Educación para la ^Paz
de carácter ^más permanente. Según el pro-
fesor alemán, Dr. Franz Ra•uhut, catadrático
de Filologfa Románáca en Fa Universidad de
Wúrzburg, "el Dla esco/ar de /a No-v/oleĥ-
cfa y/a Paz daberfa hacerse una costumbre
en todas Fas escuelas del mundo" (9).

{7) Llorenç Vldal: "The 8ohool ^Day of Non-vlolence
and Peace as practical actlvity of •Pacitying Educa-
tlon", DE^FNP, PaEma de ;Matlorca.

(8) Los coleglos, profesores y alumnos Interesadoa
en obtener una información més am•plla sobre el "Dfa
escolar de la No-violencia y Ia Paz" (que se celebra
eF 30 de enero de cada año), .pueden sollcltar intor`
maclón (adjuntando un sobre franqueado} al Centro
Coordlnador del DENI^P, apartado 126, S'Arenal, Mallor-
ca {Islas B^aleares).

(9) Franz Rauhut: "Lorenz Vldal als elnen der kenn-
tnlareichten und klGgsten unter den (3ewaltireien und
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La necesidad y urgencia de que la Educa-
ción Pacificadora, tal como la hemos bos-
quejado en'las anteriores lineas, informe y
vitalice tadas las actividades de formación
integral, viene exigida por aquel párrafo de
la Consti^tución de la IINES^C^O que dice:
"Puesto q.ue las guerras nacen sn la mente
de los hombres, ss en la mante de los hom-
bres donde deben levanta^rse las defensas de
la paz", y corroborada por ef ya citado ^prin-
cipio décimo de la "Declaraĉión de los De-
rechos det Niño", at afirmar que és^te "d^e.be
ser educado en u^n esp(ritu de comprensián,
tolerarticia, amistad entr•e los pueblos, paz y
fraternidad universal, y con plena conciencia
de que de.be consagrar sus energfas y apti-
tuáes a( servicio de s•us semejantes".

Como ss dice en la concfusJón 12 de Ia
"Fundamert^tación de una Pedagogfa de la
No-violencia y la ^Paz", ia Educación Pacifi-

Pazlflsten von heute", en ^^HIStlsdt• Rundschsu, nú-
mero 11, pága. 18-20, Mifnchen.

cadora, "que en cuanto principio general
sobrepasa el alcance de todfls los sistemas
pedagágicos •concretos que en alla hasta
ahora se han inspirado, puade ser e•n nuestra
época un factor educativo primordial para la
preparación de una sociedad futura en la qúé
se supriman o--evitando la tentacibn de Ia
utop(a-- sa ami^noren al máximo los odios,
ias violencias y las guerras entre I^os hom-
bres y entre los puebias, y^en la que reinen,
d•e çada d(a más, la fraternidad, la no-vio-•
Lencia y la paz. Privar de alla a los eáucan-
dos, invocando un.a actitud de escepticismo
pacifista o pedagógico o en ^nombre de
cualquier tear(a más o menos belicista, na-
cionalista o imper^aHsta, es un fraude a la
convivencia ,actual y venidera de la •huma-
nidad" {10).

(10) iloren^ Vldal: "Funda+nentaclón de una Peda-
gogia de la No-Vlolencia y la Paz", Edit. i^Aarfil, Alcoy,
pé9. 177.

lOS DERECNOS DEl N^ÑO EN El CONtEXTO FAMIIIAR . (Vlene de !a póg. 39.)

^ble e irreversible de la separacin d^ los pa-
dres, el hij^o tiene derscho a q•ue tal proceso
aea lo menos largo posible. Los daños oca-
sionados por esta rotura violenta, as( como
el derecho a ser mantenldo al margen de
búsquedas conflictivas de culpabilidades, es
algo que hay que conceder al niño que vive
en tales encrucijadas.

3.2 Loa n1Aoa caren^bes cf?e^ rtifedlos de sub-
als^encla constituyen actualmente un enorme
porcentaje de la población más necesitada.
^EMran ahf •problemas ^de hambre, insuficien-
cia de atimentación, escasez de medidas hi-
gié.nicas imprescindibles para el normal des-
arrollo de la personalidaá, limitaciones en los
recursos económicos m(nimos para poder
abordar Mveles mós altos de culturización,
aprendlzajes, equilibrio ^personal...

Esto es un derecho más Irrenunciable en
aquellos pueblos y estamentos sociales en
los que la pobreza ambiental hace más sofo-
cante lo que por s( es ya un azote feroz.

3^.3. EI m>anienirNento db los hi]aa d^ fa-
rr^F([^aa numeroaas es el último objetivo enun-
ciado por el princi.plo 6.^. Pero al ám•bito de

su aplicación, estimo, es algo m^s compli-
cado que lo relacionada con lo que lamen-
tablemente se cres muchas veces. También
en este aspecto hay que ctecir que la labor
de orientación familiar y la reestructuración
del sistema familiar hacia rnodelos más es-
tables y sanos, indica que la ^familia numero-
sa, aparte de las ayudas económicas ade-
cuadas, está urgantemente necesitada de
orientacidn educativa y de fortalecimlento de
las personalidades que la constituyen. En el
seno de muchas familias numerosas, y^bajo
capas sociales un tanto equ(vocas, se des-
cubren a^uténticos abandonos formativos, ca-
rencias afectivas, poi>reza de comun^cación,
debilidad de fuertes vfnculos. EI tema cen-
tral de la relación afectiva entre padres e
hijos no siempre queda asegurado en la f^
milia numerosa. También el niño nacido en
su ssno tiene derecho a que sus padres sean
^muy consc3entes de los deberes vinculados
a la responsabilidad de la paternidad y ma-
ternidad. Pero este tema tendr(a ^necesidad
de adentrarse en otros terrenos que no son
ahora del caao.
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TODO SOBRE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS
DE LA MODERNA TECNOLOGIA EDUCATIVA

en la revista
.̂

/^̂ ^

Laboratorios de idiomas

SUSCR I PC I ON AN UA L: 550 ptas. / 11 números

Peliculas y programas Fotoeraffa Sonido

Diapositivas y cintas cassette Retroproyectores y transpa- Equipos de proyección y ac- Televisión profesional
rencias cesorios

Televisión en circuito cerrado Equipos de video Proyecciones audiovisuales Publicidad audiovisual

OFERTAS ESPECIALES CON IMPORTANTES llESCU ENTO S EN LA COMPRA DE EQUIPOS
Y PROGRAMAS PARA NUESTROS SUS CRIPTORES / AHORRE DINERO

Solicite un ejemplar gratuito a MEDIOS AUDIOVISUALES, Desengaño,12, Madrid-13



^ ACTIVIDADES
Y IXPER IENCIA8

Realizaciones y perspectivas
de acción sobre los derechos

del niña
An^sl J. LAZARO MARTINEZ

Inspector Técnlco de Educación

INTRODUCCION

La Organizaoión de las Naciones Unidas,
en Ia Asam^blea realizada el 21 de diciembre
de 1976, aprobó por fa resolución 31/189 la
declaración de 1979 como un año mundial
dedicado al niño, confiando la promoción de
actividades a^Unesco y Unicef, a través de
entidades especializadas y constituidas at
efecto como •son los secretariados ^para el
A. I. N. Es evidente que el empeño tiene ma-
tices asistenciales y protectores y, en una
primera aproximación al mismo, se nos ma-
nifiesta una actitud de recelo, ya que pode-
mos localizar un enfoque paternal^ista y de-
cimonónico, con actitudes conmemorativas
ante un grupo marginado. Pero avn con el
total convencimiento de que los objetivos
pretendidos se polarizan más con una posi-
bilidad de infraestructura de gran aparatosi-
dad adminisfirativa y burocrática, con la con-
siguiente difuminación de realidades concre-
tas ^para los niños, consideramos que es pre-
cisl destacar, aunque sólo sea a un nivel
de sensibilización, la situación del niño en
Ia sociedad. ^Es constante la presión de los
medios de comunicación que transmiten ^no-
ticias referentes a Ia violencia ffsica y moral
en los niños, el a^buso de autoridad, la vtili-
zación laboral, la manipulación ideológ^(ca y,
como consecuenaia, la permanente actitud

de rebeld(a de los ^niños e, incluso, en oca-
siones, la agresión ffsica contra los adultos.

Es frecuente que nos encontremos dife-
rentes textos que proclaman los derechas de
grupos ma^rginados: del niño de educacián
especial, de Ia mujer, del inválido, etc. Pro-
bablemente si se institucionalizaran adecua-
damente los procedimientos de su cumpli-
miento, ser(a suficiente la declaración de los
derechos del hombre, conslderando al ^hom-
bre como ser humano en general y sin par-
celacián de grupos, ya que la diferenciación
dogmática tiende a provocar actitudes de
marginación. Sin embargo, no es espúreo
considerar las matizaciones que cada grupo
reclama, pero debe apreciarse como deóer
cFe le socFedad para eae grupo, más que pri-
vilegios o compensaoiones provocadas por
la diferenciación social; en una Palabra, hay
que tener en cuenta que los derechas del ni-
ño, y su contexto an el A. I. N., pretenden
sensibiliza^r y concienciar a la sociedad res-
pecto a unas obligaciones comunes que se
deben conocer y realizar. En esta iinea se es-
tablecieron los objetivos del A. I. N., solici-
tando la part^icipación de cada pafs miem-
bro de la O. N. U., destacando las siguientes:

1 ° Desarrollo de ,programas nacionales
dirlgidos a la protección del niño.
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2° Solicitar diferentes ayudas con el
fin de resolver los problemas bási-
cos que afectan al niño en cada
pats.

3.° Sensibilizar a la opinión pública res-
pecto a Ias necesidades del niño.

I. ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES
DEL A. I. N., EN ESPA^IA

Con motivo del XXX aniversario de Ia fun-
dación de la UN^ICEF, y ante Ia solicitud de
esta entidad y de otras como: UN^S^GO,
ONFEP, U'I^PE, C'IE, C71CR, IAPI, BIC^E, OIT,
UMOSEA, etc. (véase cuadro número 1), la
Asamblea General de las Naciones Unidas
acordó que 1979 fuera declarado Año Inter-
nacional dal ^Niño, solicitando que los dife-
rentes Estados constituyesen una comislón
nacional, coordinadas por un secretario para
el A. I. N. con sede en Nueva York y G•ine-
bra. Siguiendo la propuesta, en nuestro pais
se publ^icó el ^R. D. 3370 377, de 8 de diciem-
bre ("B. O. E." de 6 de enero de 1878), por
el que se creaba la Comisión Naciónal Espa-
ñola para el A. L N. Las estructuras de dicha
Comisión Nacional se reflejan en el cuadro
número 2, asi como el comité ejecutivo de Ia
mdsma (cuadro número 3). Como puede a^pre-
ciarse, en una organización tan compleja y
ambiciosa es áificil conj^ugar objetivos y ope-
natividad, de forma que sus d^irectrices alcan-
cen a los principales destinatarios, como son
los ciudadanos.

En un estudio comparativo hay que tener
en ©uenrta que da conoreción de dicha Co-
mislón se ha enfrentado, en los distintos pai-
ses, con diversidad de medios y recursos y,
en ocasiones, con, prioridad8s politicas muy
diferentes, que han adulterado los correctos
y adecuados objetivos del A. I. N. Una pri-
mera sorpresa que puede provoca^r el estu-
dio de dichos organismos es constatar el ni-
vel coordinador del M^nisterio de Asuntos Ex-
teriores, existiendo otros depart a m e nt o s
(Educación, Cultura, Universidades e Investi-
gación y Jvsticia, más próximos a aa pro^ble-
mática infantil. ,Por otra parte, es evidente
que todo el complejo aparato estructurado
en el decreto exlge una infraestructura ad-
ministrativa y burocrátíca, por lo que los fi-
nes de la Comisibn sólo pueden concretarse
a nivel de las subcomisiones que, lamenta-
bfemente, t^an actuado con nivel de posibili-

dades muy I^imitadas, ^hasta el punto de que
casi se rozan actitudes de desencanto (1).

De las seis subcomisiones, casi todas con
una cobertura mtnima de reabizaciones, des-
tacamos la de Ed^ucación, por una parte, da-
do la trascendencia educativa que provoca
y estimula el A. I. N. y, ^por otra, ^por ser pro-
bablemente Ia que ha sido más dinámica y
estimuladora de diferentes actividades.

También hay que estimar los esfu^erzos de
la iniciativa privada y paraestatal, que, junto
con las promovidas por las d^ferentes sub-
comisiones de la Comisión Nacional, consi-
deramos que valoran y^resaltan el interés
que en nuestro pafs ha alcanzado la sensibi-
lización respecto al niño y sus derechos.

I1. ACTIVIDADES ESPAÑOLAS
MAS DESTACADAS

Teniendo en cuenta la gama de activida-
des reaiizadas, asi como los organismos pa-
trocinadores, hemos agrupado dichas inicia-
tivas en cinco grandes apartados significati-
voa

21. Actlvidades dle baise jurk^ca, di-
rigidas a potenciar los derachos dél ni-
ño en el marco leg+slativo de una comu-
nidad. En esta Iinea cabe resaltar:

21.1. Derechos d^l nlño y Constl-
tuclón. Es evidente que diferentes ar-
ticulos de la Constitución española se
refieren ^a Ios Derechos del Niño, es-
pecialmente los qus se refieren a edu-
cación o protección a'la famitia, por
ejemplo, pero, englobando a todos,
destaca la mención a la declaración
internacional de Derechos del N^iño.
Diferentes entidades soci^ales y politi-
cas promovieron el reconocimiento de
dichos derechos en el marco jur(dico
español, fiinalmente incluidfl en la
Constitución con la redacción sigulen-
te: "^Los n^iños gozarán de la protec-
ción prevista en los acuerdos interna-
ciona'les que velan por sus derechos"
(articulo 39.4). fsta acción creo que
podria ser la más significativa de to-

(1) ^omo un Indicador de dloha actlhid escépd^ca
puede ser repreaentatFva la pragunta formulada al (io-
blemo en juFio de 1979 por el portavoz de un grupo
minaritarlo dei Congreso de alputadog, sobre actua-
cibn y proyectoa de la Comla{ón Naclonal para el
A. I, N.
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CUAD^RO NUM. 1

PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEDICADOS A LA INFANCIA

^GLq, S I G N I F I G A D O FU^PFDACION SEDF

/W^OSP Asaciación Internacional de Orientación Escolar y°Profesional. 1965 Luzamóurgo.

BICE Ofdcina dntemacional ^Cat6lica de la Ir>fancia ... ... ... ... ... 194T Parfs.

BIE Of°icina Internacional de Educación ... ... ... ... ... ... ... ... 1921 Giriebra

OIE Centro Internacional de la Infancia ... ... ... ... ... ... ... ... -- Parfs.

CiGA Comité Ir,ternacional de la Crut R^oja ... ... ... ... ... ... ... 1863 Ginebra.

FAO Org°anización pera la Ay^ricultura y la Alimentación ... ... ... - Wast^°Ington.

IAPI Instituto Internacional A^mericano de Protección a la Infencia. 1924 Montewideo.

OEI Oficir^a de Ecfucación Iberoamericana ... ... ... ... ... ... ... 1949 Madrld.

laAiPOM Llga Internacional de u4soclaciones Protectoras de Deficientes
Mentsles ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 188(J Bruselas.

OMS Organización Mundia^l de ta Salud ... ... ... ... ... ... ... ... 1948 Gk^ebra.

OM°E^P Organ•izaclón ^AAundial para la Educación Preascolar ... ... ... 1948 Parfs,

04T Organización Internacional del Trabajo ... ... ... ... ... ... ... 1919 Glnebra.

UNI^CEF Fondo de las Naciones Unidas para Ayuda de la Infancia ... 1946 Nueva York

UPPE tlnión Internacional de .Protección a la Infancia ... ... ... ... 1948 G.inebra.

l1^NESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educacibn, la
Oiencia y la Cultura ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1948 f'arfs.

lJ^IiES lfidón Internacional para la °Educación Sanltaria Popular ... 1951 -

l1^MOSEA Unión ^Mundial de Organismos Para la Salvaguardia ^de ta
IrffanCia y de la Adolescencia ... ... ... ... ... ... ... ... 1958 Parts.
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CUA^RO NUM. 3

COMITE EJECUTIVO DEL Ap0 INTERNACIONAL DEL NIÑO

SECRETA^RIADO

1 Funcionario de la Dirección General
de Organización y Conferencias Inter-
naclonales del Mlnisterio de Asuntos
Exteriores.

1 Funcionario de la Direccltin General
de Educacfón Básica dal M'inlsterio
de ^Educación.

1 Representante del UNI^.
1 Funcionario de Ia Di^rección General

de Des. Com. del ^Mir^isterio ^de Cul-
tura.

PR^EStUENT^;

Director General de Organizaclón y Conferencias Intemaclo-
nales del Ministerlo de Asuntos Exteriores.

VkC^E^PRESIDENTE:

Coordinador del A. I. N. (nombrado por el M^Infsterio de Aaun-
tos Exteriores entre funcionarios de Ia Dirección General de
Organ^ización y Conferenclas Internaclonales).

COM^ISiONES DE TR/4BAJ0

- J^ur(dico-Social.
, , - M^d.los de Comunlcación Soclal.

- Sanidad.
- Fa^mFlla.
- Econom(a y Finanzas.
-^E'DUCACION: PresJdente: Director General de Educación Báalca.

das las actividades realizadas en el
A. I. N., ya que supone una Integración
en el ord•enamiento jurfdico español de
unos princi^pios internacionales que,
hasta el momento, sólo se aceptaban
como acuerdos entre arganizaciones
(Gobierno-Naciones Unidas) (2).

Este enfoque, evidentemente pro-
pulsor, ha sido calif^icado por el pro-
fesor H:ernández Gil como una medi-
da progresiva y avanzada de Ia acti-
tud constitucional ante el niño (3).

21.2 Estatuto diel Menor, docu-
mento de trabajo ela^borado a^iniciati-
va del Ministerio de Cultura, en el que
participaron d•iferentes expertos pro-
cedentes de los campos de la psicola
gia, ^pedagogia, sooiologfa, medicina y
del derecho. fl objetivo es difundir un

(2) Cabe deatacar et estu!dlo reallzaáo por el M1-
nlsterlo de Educaclón: Ed4^caclón y Const/fuclbn. M^a-
drld, t1A,. E., 1978.

(3) Antonlo HernArtdez L^il: E/ N!!fo y /a Conat/tu-
clón. Coniarencla Inaugural del Simposio Maclonal ao-
bre loa Dereohoa deI Nlfío. 27 de abrEl 1979. Zamora.
Fundación Anmoa de Castro.

proyecto que recoja las diferentes op-
ciones de los Derechos del Niño en
un marco jurid^ico concreto y, por tan-
to, de responsabilidades sociales con
la prestación y promoción de los dife-
rentes servicios y asistencias. Cabe es-
perar que dicho documento alcance la
correspondiente discusibn parlamenta-
ria y su incl^usión en el ordenamiento
jur(dico. •

21.3. Dlaposlcla^nss la+gales r e f s-
rentes a educadbn. En cierto modo to-
da disposición de los departamentos
de Educación o de I^ Infancia y Ju-
ventud pretenden canalizar los dere-
chos de los más jóvenes, ^por lo que
tanto la extenesión de Ia educación con
la creaoión de nuevos puestos escola-
res, como el perfeccionamiento del
profesorado, la mejora de los rnedios
didáctlcos o cu^lquler otra acclón di-
rigid^ a incrementar la calldad educa-
tlva o la planificación del tiempo N^bre
deben considerarse como actlvldadss
pennanent^ para resaltar el mundo
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del niño en la sociedad actual. Sin em-
bargo, es preciso destacar, por el va-
lor integrador dirigido a los más des-
validos, ia O. M. de 18 de enero de
1979, sobre supresión de ^las barreras
arquitectónicas para accesos de rni-
nusváiidos a edifioios escolares, como
reqtrisito imprescindible en los proyec-
tos de construcción.

22 Activldades de est^dla e InvestJ-
gaclóry realizadas para profund^izar so-
bre un conocimiento social y psicológ^i-
co de Ias caracter(sticas del niño, des-
tacando, fundamentalmente, las siguien-
tes:

221. Semana de DeTensa Integrad
de Is Intancla, seminario organizado
por el Ministerio de Cultura y la aso-
ciación l)AFICEF-España cuyas conclu-
siones, elaboradas en distintas reunio-
nes a nivel provincial y nacional, sir-
vieron de base para la elaboración del
documento de trabajo del Estatuto del
Menor.

2.2.2 Slmposto Naclonal sot^re tos
Derec^hos del Niño. Organizado por la
Fundación Ramos de Castro, durante
los dfas 27 de abril al 2 de mayo de
1979, en Zamora, en donde profesio-
nales y expertos, especialmente del
campo de la Psicologfa y de la Pe-
dagog(a, abordaron ^las cuestiones cla-
ve de fos Oerechos del Niño.

22.5. Congreso Inibemacfonat so-
bre Pstcologia y Educactdn, organiza-
do ^por la editorial Pablo del R(o, du-
rante los dfas del 29 de octubre al 2
de noviembre de 1979, en Madrid, en
donde, con una masiva asistencia y
con Ia partciipación de ponentes es-
pañoles y europeos, se estudiaron los
problemas psicopedagógicos y la con-
veniencia de (a institucionalización de
Departamentos de Orientación Esco-
las en los cenfiros docantes,

224. Seminarlo sobre lnfattcla y
UMversl^t, organizado por e( Depar-
tamento de Historia de (a Educación
de la Universidad de Salamanca, y que
se realizó en dicha ciudad desde el 19
al 23 de novlembre de 1979. ^E( princi-
pal objetivo consistió en las a^portacio-
nes que diferentes catedráticos expu-

sieron sobre la evolución del concep-
to de infancia a través de la Historia
hasta nuestros d(as.

23. Acthrldades de tipo p^artfcipa^dvar,
con las que se ^ha pretenc(ido que el n^iño
apreciase su protagonismo personal en
el A. I. N.

Tanto en nuestro pafs como en
otros (4), esta ha sido la principal pro=
blemótica, obteniéndose resultados e^n
general escasos y diversos. No obstan-
te, destacamos las sigu7entes activi-
dades:

25.1. EI nlño y er juguete, que, a
inicia^tiva de la UNESCO, organizó
en nuestro pa(s ei tNinisterio de
Educa^ción. Se solicitó la elaboración
de i^nstrumentos lúdicos por parte de
los rMiños, asf como la sistematización
de los juego^s más significativos en
la comun^dad locai. Gon la selección
de ios juguetes elaborados en todo
el mundo se constituyó una Exposi-
ción ^itinerante del juguete que, a pa^r-
tir del d(a 16 da se^piiembre de 1979,
fecha de la inauguración en el Pala-
cio, de Vetázquez de Madrid, se man-
tuvo la muestra en dicha ciudad, Va-
lencia y Barcelona.

23.2 Cong^reso Interrraciorrsl d^e
nJflos, organizado por el Centro de
Orientación y syuda para la infancia
y la juventud, con la colaboración dal
Ministerio de Educación para el^ A. I. ^1.,
y que celebró e^rt Madrid los d(as 25
al 27 ^de octubre de 1979, en (a que
niños de 44 pafses, primordialmente
de habla castella^na, p^udieron comuni-
car e intercambiar alg^unas de sus pre-
ocupaciones, en el marco de un^ or-
ganización eta^borada por adultos.

^(4) Las opclones de partlclpaclón han aldo tan dl-
vergentes, y de tan dlferente so4uclón como las que a
modo de eJemplo ofreoemoa:

-- HoEanda: d^articipacián de representantes en da
C. ^IV. a tnevés de la selecclón de un conourso de
re^aecclón.

-- Bulgarla: Organtzaclón de un Congreao Intemacto-
nal de ^tffos,

- Polonta, Hungrfa, Checoalovaqula, fiu^mania: Par-
tlctpacldn a través de los gru^pos de Pioneros, Or-
garrFzaclbn Estatal de los Jóvenea.
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2.3.3. Jornado Escolar sobre el
A. 1. •N., impulsada ^por el ^Ministerio
de Educación, y que se prapuso q.ue
se •polarizara sn torno al dda 9 de
noviembre de 1979. Au.nq^ue I^a reso-
^nancia y las rsalizaoiones han sido,
segú^n las provincias y Centros, de
evaiuaofón m^uy diveraa, se estimu^lab^a
ia realización de activi•dades, tanto
de tlpo IMornra^dvo (Charlas, mesas
redondas, ^unidades didácticas), como
de tlpo conn^emorailvo (concursos, ac-
tividadss recreativas), donde toda la
comunidad escola•r -^pa•dres y al^um-
nosr- se aunaran en torno al tema
comt^n de los Derech^os del N^ño.

24. ActfvWades de tiipo^ conmen^o^ra^
tlvo, probablsmente las de más fácil rea-
Iiza,ción y popularidad, aunque de con-
sistencia más efimera e intrascende•nte,
como cabe suponer. Tanto a instancias
oficiales como privadas, las a^ctividades
han sido de Gndole diversa (carteles,
concursos, concantracionee), en ocasio-
^nes con soportes publicitarios y comer-
ciales. ^Dsstacamos los s+gu^fentes, dada
•la obligatoriedad de la selección:

2.4.1. Emislán d^el selfo de^l A. 1. N.,
organizado por el Ministerio de ^du-
cación, en colaboración con la Direc-
ción General de Correos y Telecomu-
nicaciones. •En base a un concurso na-
cional infantil de d^ibujos, realizado du-
rante 1978, se propusieron diferentes
valoraciones, siendo elegido ek primer
premio para la emisión del sello, cuya
primera edición fue en mayo de 1979.

2.4.2 EI Dfa d^el Deporlio. Organi-
zado por e^l Ministerio de Cultura, con
la cola^boración de la Asociación UNI-
CEF-España y del Ministerio de ^Educa-
ción, celebrado en el ^P$lacio de De-
portes de Madrid el dia 26 de mayo
de 1979, con la concentracióh de ni-
ños de distintas ciudades españolas y
en donde se realizaron actividades di-
rigioas a estimular ia práctica depor-
blva en el tiem^po libre.

2A.S. Exposlclón el nlfio y los mu-
seoa. Organizado por el Ministerio de
Cu^ltura, en colaboración con el Minis-
terio de ^Educación, y celebrado en
el Palacio de Velázquez de Madrid,

desde el 15 de febrero al 25 de mar-
zo de 1979. Su objetivo, primordial-
mante didáctico y divulgador, con un
montaje muy adecuado al mundo in-
fantil, se consig•uió gracias a los efec-
tivos personales de un gran número
de monitores, especialistas en artes
plásticas y tecnologia, que atendieron,
explicaron y estimularon a los jóvenes
visita^ntes.

24.4. Exposicfón el nlño en et ^arte,
organizado en Madrid por el Circulo
de Belias ,Artes, y que se mantuvo
abierta desde el 22 de noviembre has-
ta el 4 de diciembre de 1979. Era una
muestra de retratos infantiles, •en dan-
de destacaban las obras de Vázquez
Dfaz, Sotomayor, Benlliure, Avalos, Ro-
sales Caballero, Madrazo, Vaquero
Turcios y Pérez Comendador, entre
otros.

24.5. ConCUrso de Dtbujo oómo
vhrlr^ en el año 2000, que, a^iniciativa
de Ia t.iNE^CO, organizó en nuestro
pafs el M^tnisterio de Educación, en sus
fases provincial y nacional, ^La particl-
^pacibn masiva de ^los estudiantes cons-
tató el Interés social ante el tema.

24.6. Conarrso da Coilage, de te-
ma libre, organizado por el Ministerlo
de ^Educaclón, con el patrocinio d^e
la Casa Nestlé, que, tanto a nivel
provincial como nacional, tuvo un alto
fndice de participación y cuya fase fi-
n$1 se celebró en Santander al 9 de
junio de 1979. Cabe destacar que este
tipo de concurso se desprende de los
habituales de Redacclón y I?ibujo, es-
timulando actividades vinculadas a sec-
tores pretecnalóg^icos de escasa reso-
nanci^a en los contextos didácticos, por
lo que hay que valorar la inlcfativa co-
mo alt^amente Interesante.

24.7. Corrcua^so d^ Pinŭrre, organi-
zado por la Instituclón Senara, cele-
brado ^n Madrid el dfa 28 de abril
de 1979, de ámblto nacional, y que al-
canzó un alto ntvel de participación.
Paralelamente se organlzaron jorna-
nas de estudlo y debate en donde ex-
^pertos de la psicolog4a y d^e fa educa-
ción expusieron los presupuestos bá-
sicos de los derechos del nifio.

24.8. FesUval d1e te Canción Infan-
tN Iboroon^srtcana, organizado por el
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Ministerio de Educación, con el patro-
cinio de una casa comercia^l, en la que
partiaiparon niños representantes de
pa(ses de habla hispana y portuguesa
de Europa y América. Una vez reali-
zadas las fases provincia(es, se ^proce-
dió a la selección de ^la canción espa-
ñal^a en 'un >festival realízado en el
Pa1au de 1a Música Catalana de Bar-
celona, el 27 de noviembre de 1979.
La final internaciona(, con la asisten-
cia d^e diferentes pa(ses iberoamerica-
nos, se celebró el 20 de diciembre en
el Teatro Real de Madrid. Aunque la
actividad adquirió las connotaciones t(-
picas de un festival, el nivel de d^ifu-
sión y sensibilización fue elevado, as(
como Ia proyecc^ión internacional que
alcanzó.

24.9. Corwx^rso áe compost^clán
slrrfónlca y ooral, organizada por el
Ministerio de Cultura y UN^ICEF^Espa-
ña, que pretendió prerrriar a una obra
inédita dedicada a glosar los derechos
del niño.

24.10. Ferlas IrNantNes del Ilbro,
como secciones especfficas de las fe-
rias del libro organizadas por las aso-
ciaciones de editores y libreros y rea-
lizada en d•istintas localidades espa-
ñolas.

24.11. E^clon^e^s de carte^Fes, que
bajo el patrocinlo de diferentes enti-
dad^es (privadas, Gajas de Ahorros, or-
garuismos oficiales, etc.) se difundie-
ron por el pa(s, destacamos, como
muestreo, los siguientes:

Cartel de UN^ICEF, sobre la base
h^umor(stica de un di^bujante cono-
cido, que fue distribuido a todos los
centros escolares, junto con e! tex-
to Educaclón para el dssarrolio.
Cartel del Ministerio de Cultura,
convocado por O. M. de 17 de ene-
ro d e 1979.
Cartel editado por la Caja de Aho-
rros de Santiago.
Gartel de la Asociación de Libreros
y Editores de Cataluña.
Cartel de la Asociaoión España(a
de Fabricantes de Juguetes.

25. fPubftcaclones. Que han intenta-
do destacar diferentes estud^ios y traba-
jos. Ca^brf^a ocupar(as en:

Libros documentales, dedicados ex-
presame.nte a4 A. I. N., tales como va-
rios: Los hFjos, de Ed. Marfn, Barce-
lona, 1979, o varios: fduoacf^ón pa^ra
el des^rdto, Madrid, UN^ICE^F, 1979,
para uso de profesores y expertos en
general (5).
Libros infantiles, tam^bién dedicados
al A. I. N., y dirigidos a los niños, ta-
les como varios: EI tli^ro de los der^
c^os del ntño, ^Editorial Nebrija, León,
1979, o varios: Los derechos dei MRo,
10 tomos, Ed. Altea, Madrid, 1979 (6j.
Textos dedicados al A. I. N., tales co-
mo las ^publicaciones de la Dirección
de Eduoación Básica. Varios: EI le^n-
guale en la E. G. B. y clclo preparar-
iorlo. EI vasco-casteltano, Madrid,
M. ^E., 1979, o distintos números de !a
Revista V(^D A f^9G0^LAR, Madrid,
1979.
Números monográficos de revistas,
dedicados a los Derechos de( Niño
o el A. I. N., de los que caben men-
cionar los estudios publicados en
VIDA ^ESCO^LAR, ^Escuela ^Española
Bordón, Cuadernos de Pedagog(a,
Padres y Maestras y Proas.
Folletos divulgadores de ^los Derechos
del 'Niño, bajo el patrocinio de Cajas
de Ahorros y entidades comerciales
u oficiates.

(II. ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS
MUNDIALES

En el ámbíto mundial cabr(a seguir la siste-
matización presentada en el estud^io de las
actividades españolas, pero la dispersión, da-
da la multiplicidad de enfoques, y la variabi-
lidad de las aportaciones es tan oscilante
que, cas^i a modo ilustrativo, señalamos los
apartados siguientes:

3.1. Actlvt?dades Internacianales, en
donde ca^be señalar diferentes acciones
comunes a todos los pa(ses o que, al
menos, ^pretenden ser difundidas por ta-
dos los Estados miembros de la O.N.U.,
tales como:

(5) tJo nos extenáemoa en este apartado, ya que
en este mismo número se Incl^uye un trat^ajo blDllogrS-
flco de J. AaenaF, aobre eF tema.

(8^ lbld'em.
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- Conmemoración filatélica y/o numis-
mática con la emisión de sellos c me-
dallas.

- ^Publicaciones especializadas sobre el
tema, elaboradas por ^la Secretaria pa-
ra el A. i. N., destacando diferentes
documentos tales como el elaborado
por la U^N^ES^O sobre Ed. (7), los ela-
borados por la Secretaria def A.I.N. (8)
o el Atlas Mundiat de la Infancia (9).

- Activid^ades de las N.G.O. (Organiza-
ciones no gubernamentales) pero de
ámbito internacional y que han co-
ordinado su acción en distintos pai-
ses.

3.2 De^er^ttirtiada+s aotividaKles esped-
ricas que, a semejanza del apartado an-
terior, sintetizamos en ^los siguientes, in-
tentando ofrecer un abanico amplio en
paises y activid^ades:

- Australia: Organización de un inter-
cambio internacional de ,çorrespon-
dencia (1979).

- 8uigaria: Celebración de un Congre-
so Internacional de Niños (Sofía, 12
de mayo de 1979).

- Canadá: Organ^ización de un Concur-
so Internacional de Dibujos (Vancvu-
ver, 1979).

- Corea del Sur: Organízación de un
Concurso Internacional de Pinturas
(septiembre-octubre, 1979).

-- ^Dinamarca: Organización de! Festival
Internaclonal del Niño (Copsnhague,
24 de octubre de 1979).
Grecia: Orgarwización del Simposio
Internacionai del Futuro del Niño en
un mundo cambiante (Atenas. Juiio,
1978).
Hungria: Organización del Foro Inter-
nacional por un futuro mós feliz y
más seguro de los .^iños (Budapest.
Junio, 1979).
Ingiaterra: Organización dei Festival

^ Varlos: E! derecho d^sJ n,►ño a/a educaclón. Pa-
rfa, UNESCO, Meyo 1979.

(8) Dliar^antea dosalero elaboradoa por el Secreta-
rlado del ^A. I. N., destacando loa reierldos a Los nlños
y los accAdentea, Nlños de traba/adores em/qrentes,
Adapclbn, NMos dellcYentea, EI nfño y/a salud. N^ueva
York, Cilnebra, 1979.

^(9) Varloa: Work! Atlaa ol ths ChNd. 8enco Munr#lel,
Weahington-Tokdo^aría, 1979. Vlarloa: The relug^ee
chlld, U. iJ. C. H. R. Proiecta for rofuqa ohMdren. Lau-
aanr^s, 1979.

Internacionai de Teatro infantit, abrii,
1979).

- Italia: C>rganización d^e una reu.nión
^internacional so^re los servicios es-
colares de base en Europa (MÓdena.
Octubre 1979).

- Malawi: Desarrollo del programa: Cre-
cimientos y desarrollo del niño cen-
trado en cuestiones de nutrición, edu-
cación para Ia salud y estimu^lacibn
lúcida de preescolares.

- México: Potenciación de las activida-
des de protección a la familia, a tra-
vés del D. I. F. (Centro para el Des-
arrollo Integral de la Famiiia).

- Mónaco: Actividad^es de aproximacibn
entre la tercera edad y la infancla.

- Nueva Zelanda: Organízación de un
marathon i nternacional infantil.

-- Palonia: Producción de accesorios
conmemorativos (sellos, medallas, pa-
ñuelos, camisetas, carteles, meche-
ros, postales, ceniceros, etc.).

IV. HACIA UNA ACTITUD POTENCIADORA
DE LOS OBJETIVOS DEL A. I. N.
Y DE LOS DERECHOS DEL NINO

He ofrecido una muestra significativa de
las diferentes actividades y realizaciones que
'se han organ^zado en nuestro pafs asf como
unas mfnimas referencias a Ias estimuladas
en un ámbito internaclonal. ^En conJunto cabe
apreciar que todas ellas se pueden catalogar
en tres s^ectores: Caxnemoratlvo, en base a
'la particfpacián de los interesados por me-
dio de concursos de muy diferente fndoie;
Info^nnattvo, con la celebración de Congresos
Infantiles, asf como de difusión d^e publicacio-
nes; de ea^udb, organizando reuniones de
expertos que estudiaron los temas referidos a
la Infancia.

Sin embargo, a pesar del empeño realiza-
do, cabe estimar sl la trascendencia de,l es-
fuerzo constituye una mera ^actuación cadu-
ca o, sl por el contrario, el A. I. N. es un
punto de ^partida para I^a Imp^lantaclón d^L-
n{irlva y perrnanetrle de la infraestructura ne-
cesaria para el desarrollo de los Derechos del
Niño. Es claro que una primera percepclón
de lo realizado se puede va^lorar como un
mero desarrolio de Intclativas efimeras. Pero
cabe considerar que ese tipo de acciones al

{Contlnúa en pdp. 91.)
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EL NIÑO , PROTAGONISTA INTERNACIONAL
Por Rómu^lo ZARAGOZA CARBO

Vicepresldente de UN^Ií'iEF-España

"Los niños son nusstro tesoro nacional y
el tesoro de la humanidad", dijo el Sr. Takeo
Fukuda, primer min ŭ stro. del Japón en la Con-
ferencia de Prom^oción del Aiio Internacional
del Niño (AIN).

^Razón tendrfa al hacer esta afirmacián
cuando en más de 100 pa(ses existen hoy
Comisiones Nacianal^es para el AIN, traba-
jando por cons+eguir un futuro para cada
niño, un clima de inquietud, un despertar en
la conciencia de 4os mayores la responsabi-
lida^d indiscuti.ble q.ue tienen, y en especial
los gobiernos, de construir ^o transformar sus
estructuras socia4@$ para la mejor protec-
ción y educación para el desarrollo de los
niños.

Hay que trazarse un plan de acción para
mejorar permanentemente 4os servicios de
la ^infancia. Es misidn de los gobiernos y del
puebFo el prestar :mayor atención a los niños,
principalmente a aquellos que sufren ham-
bre, abandono, dominación colonial, aparta-
miento, etc.

^EI futuro de los niños es nuestra respon-
sabilidad. Pesa sobre nuestra conciencia el
infortunio de 250 mlllones de niños que ca-
recen de óos servicios básicos más elemen-
tales, entre los 900 m^illones que necesitan
ayuda.

Me ah^( Ia razón por la que 1979 es al AI^N.
La Asam^blea Gsneral de las Naciones Uni-
das lo decFararon as( en diciembre de 1976
(XXX aniversario de la fundación del UNI-
GEF), recogiendo la petición de un sinnú-
mero de pa(ses, gobiernos y organizaciones
no gubernamentaies (ON^G).

Ahora es labor de todos el obtener los

mejores resultados cara al bienestar f(sico,
económico, cultural y social de Ibs niños, de
todos los niños, sin distinción de razas, co-
lor, sexo, ^idioma, religión, ideas pol(ticas de
sus padres ^o cual^quier otra condicián.

^En todos los continenrtes se han hecho eco
de esta declara^ción, el AIN es una realidad,
y estamos metidos en éf, casi terminándolo
ya, y los trabajos y actividades por conseguir
las metas que se propone son innumerables.

Cada Comisión Nacional para el AIN tiene
su p^rograma, y secundada por el público y
las ONG, despiiega su cometido con el sen-
tido de responsabilidad propio de quien co-
noce la gravedad de la situación de la in-
fancia y los prablemas que la circundan.

Los objetivos del AIN son bien claro ŝ :

-- Hacer que todos los pafses, ricos y
pobres, reexaminen sus programas en favar
de los niños.

- Recabar ayuda para atender las nece-
sidad^s prior^tarias de cada pafs.

- Hacer comprender a las autoridades y
al público las nscesidades de los niños.

--^Fomentar la adopción de medidas de al-
cance nacional con metas a corto y larço
plazo en favor de I^os niños.

Veamos si no algunas de Ias actividades
realizadas en distintos pafses.

EI "Simposio sobre el Futuro del NiRo en
un Mundo Cambiante" celebrado en Atenas
en julio de 1978 trató con un intercambio de
ideas entre diferentes culturas, sobre la cla-
se de mundo en que queremos que vivan
nuestros hijos. ^Participaron 200 expertos de
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35 paises y se constató la necesidad de
compartir 6os recursos de los pafses ricos
industrializados con el mundo en vfas de
desarrallo, facilit^ndole especialistas para el
adiestramianto del personal propio y la adap-
tación de !as tecnologfas adecuadas.

EI pasado mes de jun^o se celebró en Hun_
gr(a el "Foro Internacional por un Futuro
más Febiz y^más Seguro de los Niños". Re-
presentantes de mós de 70 pafsss y de las
Agencias de (a ONU (FAD, UNESCO, Uf+ll-
CEF, O^MS, etc.), reunidos en el Parlamento
de Budapest durante cinco dfas, debatieron
los problemas más acuciantes que asolan a
la infancia. Trss grupos de trabajo, Sanidad,
Educación y flerechos del Niño, concretaron
sus concVusiones, que Ilevaron a ta Sesión
^P(enar(a finaf.

Acusrdos unán^mes fueron, entre otros, al
sstudio en cada pa(s de los derechos civil,
criminal, laboral y familiar, Ilamando la aten-
ción a los gobiernos para obtener soluciones
positivas para los nifios.

Se ^resa^tó e( peligro que cierne sobre las
niños en cuanto a( alcoholismo y los estupe-
facientes, La contaminación del arire y del
agua, y, en general, cualquier actitud per-
niciosa en la soc^edad y en la familia que
perjudique el desarrollo ffsico menta( y emo_
cional del niño. Los participantes solicitaron
a los representantes del Gobierna h^ín$aro,
que presidfan la reunión, que Ilevaran a I^
Asam^blea de las Waciones Unidas el raport
final con miras a la puesta en práctica de las
medidas nacesarias para un futuro más feliz
y más seg^uro de los niños.

EI Vaticano tambi^n estuvo presente camo
una pruekza más de su firme ap^oyo al AIN,
y así leemos en su brgano oficial "L'Osserva-
tore Romano": "E•I problema del bienestar de
la infancia no só4o f(sico, sino también moral
y sspirituaf, es uno de los más importantes
que la hurrranidad está Ilamada a resalver.
La responsabiltdad de estos problemas no
incumbe sblo a las familias ni a las organi-
zaciones ^nacionales o internacianales. Los
•niños son nuestrfl futuro y su ^responsabili-
dad es de toda la raza humana."

Ef AbN es impffcitamente sl "Año del
Maestro ^Dedicado" o el "Aña del Padre Res-
ponsable", declaró Horacio Perea, Secreta-
do General para Asia y Coordinador del AIN
para la Confederación M•^ndlal de Organiza-
cianes de ^Profesionales del Magisterio en
Jakanta. ^Los maest^ros deben estlmular a sus

gobiernos. La calidad de vida depende de
!as padres y ^maestros.

EI Presidente Carter, al anunciar (a parti-
cipación de las Estados Unidos en el AFN,
expresó su preocupación por los malos tra-
tos y el descuido que sufren millones de
niños en su pafs. ^Dijo que en sl pafs más
rico del mundo habfa un millón de niños
de cuyos derechos se abusaba. Agregó que
diez millones de niños nunca hab(an reci-
bida atención m^édica alguna.

EI ^Presidente ds L^iberia ha creado una
Comisión Nacional can un programa, cuyo
tf^tulo es: "Nuestros hijos, nuestros n•iños,
nuestra nación, nuestro futuro". Gomienza
con fa reforma jur(dica actualizando sus le-
yes, a f.in de asegurar la protección legal
de la infancia y estimula proyectos de aten-
ción al niño rural, mediante una serie de so-
ciedades espeoiaWizadas en educación a nivel
de aldeas, estimS^ndose un porcentaje de( 90
por 100 de la población afiliada a ellas.

En Ma4aw^i, ,bajo el tema "Crecimiento y
Desarrollo del Niño", se subraya^n tres acti-
vidades principales, un programa nacional de
nutrición, otro de educación s^abre la salud y
la preparación de ce^ntros de grupos de
juego para preescolares, aparte de semina-
rios y cu^rsilfos para la participación de tados
los sectores de 4a camunidad.

EI gabierno indio ha pedido a la Junta Na-
cional de la Infancia, que preside el ^Primar
•Ministro, la supervisión de los programas re-
lacionados con el AIN, estableciendo en to-
dos 4os Estados y Territorios Comités para el
AIN, y el lnstituta Naoional de Cooperación
Pública y Desarrollo del Niño ha pre^parado
un proyecto de plan de acción nacional.

^EI departamento de Bienestar Social ha
publicado una r8seña sobre la condición de
los niños en la India y una compil^ación de
estad(sticas de la infancia.

Citemos alguna entre las muchas activida-
des realizadas en nuestro pa(s.

^Un grupo de niños españoles visitó al Pre-
sidente de las Cortes pidié^ndale: "Ctue se
nos proteja con justicia y se nos brinde el
cuidado debido mediante custoria de perso-
nas que nos amen y defiendan. Debemos te-
ner un protector social para los niños, una
persona que asegure que se nas preste aten-
ción a nuestras necesidades y que proteja
nuestros derechos. (Defended los Derechos
del Niflol
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Parale6amente, IFNICEF-E9PAf A presentó
un pliego con 20.00 f^irmas, seguido d^e una
serie de gestiones cerca de todos los parti-
dos politicos, diputados y senadores del pafs
solicitando su apoyo para que se aprobase
en las Cortes la patición de que en la n^ueva
Constitución se incorporara el compromiso
de defensa de los Derechos dei Niño, y asf
fue concretado en el artfcu4o 39.

Otra realización ^fue Ia "5emana de Defen-
sa Integ^ral de la Infancia", Seminario cele-
brado por el M^inisterio de Cultura y UNI•CEF-
ESPAÑA, con reuniones provinciales de ex-
^pertos, educadores, pediatras, psicólogos,
sociólogos, jueces de menores, etc., quienes
confecciona^ron un compendio de las necesi-
dades y problemática de la infancia de nues-
tro pats, base para la confección deó Estatuto
del ^Nlenor. Por citar otro fruto de este AIN,
la Asaciación UNIGEF-E3PAÑA destinará la ^
recaudación de este año a la ejecución del
Plan de Servicios Bgsicos en los núcleos ^ru-
rales de Bo4ivia, y a ba creación,çla centros
de asistencia cuyos princip^ales objetivos se-
rán ei desarrollo de la salud, el saneamiento
y suministro de agua potable, disposición de
aguas ^residuales, la educación, la planifica-
ción rag^onal y ta promoción y desarrallo de
la ^mujer.

Acciones similares no a cargo de los go-
biernos se Ilevan a ca•bo también. Más de
100 Organizaciones no Gub^ernamentales
(ON'G) repartidas por todo el mundo, y pre-
sidid•as por •et canónigo Joseph Moerman,
representan a personas de todas las escalas
sociales de todas las regiones, de diferentes
conviccianes ideoló^gicas, culrturales y reli-
giosas. Se preocupan de una gran variedad
de cuestiones que afectan a la vida de los
niños. Establecen grupos da trabajo en su
carácter de catalizadores para el desarrollo
de sus actividades. Además de unir sus fuer-
zas a tas de las Comisiones Nacionales del
AIN, trabajan en defensa de la niñez, c•omo
prevención dei abuso de los niños, y recau-
dan fondos, en definitiva, para mejorar la
calidad de ^vida de los niños.

La Doctora Estefanfa Aldaba Lim, nombra-
da por el 6ecretario General de las Naciones
Unidas Representante Especial para el AIN,
en sus continuas declaraciones, ha resattado
de una ^forma especial la estrecha colabora-
ción existente entre bas Comisiones Naciona_
les del ATIN y las ONG, conjuntamente con
los medioe de difusibn, para promover, cnor-

d•inar y apoyar la acción nacional en bene-
ficio de los niños. Sus viajes a Ios disti,ntos
pa(ses estimul^an a examinar las condiciones
en que crecen I^os niños y•a estudiar las le-
gistacion:es que les afectan, ayuda a conce-
bir las estrateg^ias a medio y largo plazo en
pro de la salud, nutrición y educación de Ios
niños.

Recientemente nos ha com$ntado la doc-
tora Ald^aba Lim ta impresión que le causa
la demostración de voluntad polftica eviden-
ciada por los esfuerzos de autaayuda de los
gobiernos de pafses en desarrollo que ella
visita.

Queda po.pularizad:a la demostración del
verdadero amor al niño, al ver la organiza-
ción de faros en escuelas y empresas, con
la participación de cuerpos docentes para
la discusión de problemas que se presentan
en la educa^ción de los niños, en su arienta-
ción en cuanto a la selección de su futura
profesión y al mejoramiento de sus condicio-
nes educacionales. Encuentros entre niños y
adultos creando una mayor amistad y com-
penetración entre ellos, una cooperación so-
cial más amptia dedicada a la atención prio-
ritaria por conseguir el dssarrollo de tas
sanas costumbres de alimentación, preven-
ción de accidentes infantiles, construcción de
establecimientos destinados a1 esparcimientb
de niños y jóvenes, para sus juegos y de-
portes. ^Los actuales son insuficientes e^in-
adecuados en muchas ocasiones. Infinidad
de trabajos, estudias y actividades se Ilevan
a cabo en este AIN, pero n^os Ileg^a a menudo
la pregunta: ZY qué pasará una vez termi-
nado el AIN? LQué frutos Ilegarón realmen-
te a los niños?

La Asamblea General d•e las Naciones Uni-
das, en ta sesión dsclarativa del AIN, tuvo, a
mi juicio, el acierto de nombrar al UNICEF
organismo d+rector coordinador del AIN, por
sus paifticas coincidentes. EI AIN no es más
que una inyección y un hacer despertar en
la conciencia de los puablos, gobernantes y
gobernados Ia responsa^bilid^ad que pesa so-
bre e^llos del futuro de los ^niños; para ello
cuenta con el UNbC6F, para la continuidad
de esos propósitos y actividades, algunos de
los cuales se han piasmad^o ya en reaNdad.

^EI UNICEF enfoca la ayuda para el des-
arrollo con la convicción de que los Nños
son los medios y beneficiarios del desarro-
Ilo nacionat, y piensa que una polftica sncial
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que beneficie a ka infancia es el requisito
previo para el progresfl económica y social.

Impulsa la ^idea de que lós niños son el
recurso más valioso de la humanidad, y pre-
tend^e hacer comprender que la ca4idad del
mundo def mañana, incluso su supervivencia,
depende del cuidado, protección y prepara-
ción de los niños de hoy.

EI criterio afirmado por el ^U^NICEF sobre
los servicios básicos de ia infartcia es hacer
comprender la necesidad de promover nue-
vas polfticas sociales que tengan en cuenta
las necesidades deb niño, y que deben Ile-
varse a término como un deber de justicia,
pues hay que darle al náño Ia que es suyo
por derecho propio ya desde antes d^e nacer,
como reza ek Principio IV de los Derechos
del Niñó cuando habla de los cuidados pre-
natales que deben prestárseles al niño y a
la madre. •

Ef U^NfCEF coopera prácticamente sobre
el terreno en el desarrollo de los programas
en favor de la infancia en las países en que
se Ilevan a cabo, como asaciado' dek Gabier-
no del misma pafs.

EI Gobierno que solicita ayuda propone y
determina sus propias prioridades, y el UNI-
GEF, como asesor, ayuda a proyectar y eje-
cutar los proyectos con.venidos de común
acuerdo, invirtiendo los fondos destinados
para ^ella conjuntamente con los recursos
propios habilitados por el propio Gobierno
del pafs en vfas de desarrollo.

E:n este sentido, se procura que cada vez
sea mayor el número de consultores y téc-
nicos del propio pafs, capacitando a kos
nativos necesarios, allf o en pafses desarro-
Ifados.

Dif(cil situación la que se encontrará el
UNICEF, despuós d®! AIN, para continuar y
presionar la pu^esta en préctica de las ac-
tividades de este AIN. Cuántas aspiraciones,
repercusiones y oportunidades para ampliar
los servicios y programas en pro de ka in-
fancia, de los que el mismo UNICEF viene
ocupándose ya d^esde su fundación en 1946

Todo e^llo generará una necesid^ad de asis_
tencia y estrecha colaboración con él; de lo
contrario, se encontrarfa desarmad^o para
hacer frente al irrgente trabajo comenzado
en el AIN y del qua las ^N^aciones Unidas le
hacen cantinuador.

^Primera meta marcada por la Junta Eje-
cutiva del UNICEF, ka recaudación para 1980
de la cantidad de 240 millones de dólares.

Destino: En las zonas urbanas pabres de
los pafses en desarrollo viven 150 millones
de ^niños menores de quince años; de éstos,
60 millones, menores de cinco años. Estadis-
ticamente, en et año 2000 ser^n 350 nrillones,
^en las zonas ur^banas el crecimiento es dos
veces mayor que en el resto. de las ciu-
dades.

Se calcula que la malnutrición afecta a
más de mil milforres de ^persona^s en los
pafses en desarrollo.

EI 30 por 100 de los niños nacidos en
esos pa^fses mueren antes de los cinco años
por malnutrición y enfermedades, como dia-
rrea, sarampión, viruela, tuberculosis o có-
lera. De los que sobreviven, el 50 por 100
son disminuidas fisicos.

Anualmente 250.000 niñas sufren ceguera
por falta de vitamina A. De los 1.200 millo-
nes de persanas que carecen de agua pota-
ble, la mitad son ^niños.

En 1970 unos 720 m^illones de ^adultos eran
analfabetos en 1980 se estima serán 800 mi-
Ilones.

EI número de niños privados de recibir
enseñanza en edad escolar primaria ascen-
día en 1975 a 120 millones, y se calcula que
en 1985 será de 130 millones.

Ek UNICEf asiste a los pafses en vfas de
desarrollo con los fon^dos pracedentes de las
contribuciones voluntarias. Tres cuartas par-
tes de las gobiernos con sus cuotas, y el
resto del público, en g^eneral, venta de tar-
jetas de felicitación de Navidad y campañas
diversas organizad^as por colaboradores,
adultos y niños.

En 31 pafses existen Gomités Nacionales
del UNICEF q,ue ayudan, informando al pú-
blico sobre la labor del UNIGEF y recaudan-
do fondos para sus programas en los pafses
en desarroll^a.

Los colaboradores del U?VI^GEF son perso-
nas que sienten los problemas de la infan-
cia y la urgente necesidad de ayuda con un
espfritu de paz y solidaridad internacional.

Esperamos que la Ilamada d^el AIN se plas-
me en el reconocimiento de la sociedad ha-
cia la im^perante necesidad que existe de
una mayor atención por la situación del
niño y su bienastar actual, a la vez que se
consiga un serio planteamiento de la educa-
ción para el desarrollo del mismo, tra^bajan-
do todos solidariamente por encontrarle un
futuro ad^ecuado y digno, como un deber de
estricta justicia social.
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]II SUGERENCIAS DIDACTICAS
^

LA JORNADA ESCOLAR
SOBRE EL DIA
UNIVERSRL DEL NIÑO

Anget J. LAZARO MARTINEZ
Inspector Técnico de Educa^cibn

9-Novi¢mbr¢-1979

Día uri ^ I del niño

INTRODUCCION

unicef

En 1952 la Unión Internacion.al de Protec-
ción a la Infancia propuso la celebración del
Dfa del Niño para que, tomando coma núcleo
pol^arizador los centros escolares, sirviera de
medio de a^proximacián del mundo adulto al
conocimiento más profundo de las caracte-
rfsticas del niño. La iniciativa se concretó por
primera vez el 25 de ^octubre de 1953, en la
que, bajo la coor d i^n a c i ó n de la t1^IP1,
se propulsaron actividades en cuarenta ;^af-^
ses, bien a iniciativa de organizaciones no
g^ubernamentales, bien a propuesta de dife-
rentes entidadas oficiales. EI éxito de la pri-
mera realiza^ción fue tan entusiasta que, al
año ^siguiente, la Asamblea General de las

Naciones Unidas apro^bó uno resolución ^por
la que se establecfa el Dfa Universal del Niño,
encargándose a la UNiCEF y a la UIPI la
competencia de promover anualmente la ac-
tividad con el fin de alcanzar una mejor cam-
prensión y comunicación entre los nir^os del
mundo. Posteriormente, y en especial desde
el 20 de noviembre de 1959, fecha en la que
la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño, el ^Dfa Universal del Niño fue adquirien-
do mayor resonancia y concreción de sus ob-
jetivos.

1. OBJETIVOS DEL DIA UNIVERSAL
DEL NIÑO

Las motivaciones para celebrar el Dfa Uni-
versal del Niño son evidentes si se constatan
y comparan, a pesar de sus limitacionas, los
datos estadísticos que reflejan la situación de
I^a infancia en las distintas partes del mundo.
La nutrición, la mortalidad, la salubridad, el
nivel de atención sanita^ria o Ia escolariza-
ción son sectores que ofrecen un campo de
reflexión sólo con estudiar las diferencias
que existen entre las zanas deprímidas y las
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más opulentas. En definitiva, el objetivo fun-
damental y^primario de la celebración de un
Dia Universa^l del Niño se ciñe a estimular la
comprenslón y cooperaclbn errtre los niños
de forlo el mundo. Este objetivo corersp^onde
a los ^propuestos por diferentes entidades pro-
pulsoras del famento de la canvivencfa entre
los hombres, en toda situación social de edu-
cación, que, por citar algunos ejemplos, ca-
be reoordar los trabajos de Washburne (1)
o los consta^ntes esfuerzos de Ll.orenc Vi-
dal (2) e^n nuestro pafg. De ^farma más esp^e^-
aifica cabe destaaar los sig^uientes abjetivos
del Dia ^Universal dal niñ^a:

1.° Sensibilizar al mundo adulto de los
•problemas y necesidades de la co-
munidad infantil.

2.° Cancienciar a Ia opinión pírblica

3.°

respecto a las obligaciones ^para
con el niño.
Divulgar entre los mños y los adul-
tos el marco correcto de sus rela-
ciones.

4.° Estimular a los niños para conocer
y comprertder las formas de vida de
los niños de otra^s comunidades.

2. EL DIA UNIVERSAL DEL NINO EN EL
MARCO DEL AAO INTERNACIONAL
DEL NIpO

Si todos tos años sl ^Dia Universal del Niño
mantiene una eficacia de acción, en 1979,
al ser el Año Internacional del Niño, los es-
fuerzos aumentan al destacar, con un eleva-
do grado de motivación, los derechos del ni-
ño en el contexto de la sociedad actual. En
función de ello, aunque U^N^I^CE^F o los GANYP
mantenfan un esfuerzo de sensibilización en
años anteriores, se organizó a iniciativa de
la Comisión de Educación, y con la eficaz
colaboración de la Inspeccibn Técnica de
^EGB y d® los ^profesores, podres y alum-
nos del indicado rrivel, una jornada escolar
sobre el niño que, con diversidad en el gra-
do de realización y participación, se celebró
el 9 de noviembre. En ur^a Jornada Escolar
sobre el Niño fundamentalmsnte se perse-
gufan, junto a los señalados en el apartado
anterior, los objetivos siguientes:
-..^-.

(1) C. Waahbume. Ed. pera /a cor►clen^cla mundlaf.
Losada. 8uenos Alres-18.

{2) Sobre los DENY^P y los C3ANYP véase el tra-
bajo que Ltorenc V^ida4 Incluye en el ^presente rxímero
de "1/Ida Escolar".

1. Difund^ir y valorar los derechos del
niño en nuestra sociedad concreta y
en el ambiente determinado donde
se vive.

2. Estimular la partici^pación de toda la
comunidad escalar -padres, profe-
sores y alumnos-- en torno a las ac-
tividades del mundo infantil.

3. Iniciar en la configuración de Ias ac-
titudes favorables respecto a la com-
prensión y convivencia entre los hom-
bres.

Tales objetivos incitan a la formulación de
un conjunto de activida^des en el marco de
la ^propi^a escuela, por lo que cabe concebir
Ia Jornada ^Escolar como un d(a de fiesta es-
colar, aunque na de vacación, ya que el Ln-
terés es polarizar la convivencia de toda la
comunidad escol•ar en s_I mismo ambiente del
centro educativo.

3. SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
PARA ORGANIZAR UNA JORNADA
ESCOLAR

De una forma esquemática se sistemati-
zan las siguientes orientaciones, con el fin
de que en cada colegio, y según las carac-
teristica^s propias del medio ambiente prbxi-
mo, sean seleccionad•as y ampliadas según
el criterio del Claustro de Profesores, con la
colaboración decisiva de los padres y alum-
nos.

Tlempo
TI^PO Activldad Amblto máxlmo

tnforma- t. Expllcaclbn del - Alumnos. ®d' --^ 90'
tlvo. or4gan, sentidoy

alcance de los
Uerechos d e !
NIfSo y de!

A^IN, activida-
des, proyectos.

2. ^EXpllcaclan y - Padroa.
caloçufo d e ^
orlqen, aentldc
y elcanoe de
1 o s Oerechos
del Niño Y ^del
AFN.

3. Meaa redonda - f^adrea y
de p a d r e s y alumnos.
y atumnos sobre
Derechos ^t e I
Nlffo y el AIN.

9^' - ti0'

90' --120'
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Tlampo
TNPO Activldad amblto mSximo

Conmemo 4. Concursos (rea• - Alumnos. Abierto.
rativo I#zados en la

iornada).
• dibuios.
• carteles
• manualidades

5. Actividades de• - Alumnos. Abierto.
portivas. - Padres,
• predeporte
• marcha depor-

tinra.

5. Actlvidades re-
CrBatiVdS.

- Alumnos. hbierto.
- ^Padres,

• tbmbolas, rl-
fas

• ca^rreras hu-
mortstcas

• concursos de
habldidades.

7. Actividades ar• - Alumnos. Abierto.
t(stfcas.

• r^e^presentaclón
dramática

• rBCita163
• Mterpretaclo-

nes de danza,
canto

• tal4eres de
expreslón,
" danza
" mimo
" teatro
` ttteres
" nrúslca
" jueg©
' ?otogr^ffa
" radio
' mode^lado
• dibu)o
' ^plnfura.

3. Exposlclones. - Alumnos. Atrierto.
• dltauJo
- plTMtura
• ^manualldades.

4. COMENTARIO SOBRE LAS
ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1. Expllcaclbn Derechos d!el Nlño.

Se trata de una charla informativa que
tanrbién puede desarrollar el profesor en
forma de lección extraordinaria. EI nú-
cleo de ella debe ser el conocimiento de
los diez puntos programáticos de la De-
claración de los ^Derechos del Niño y su
proyección en la realidad más inmedia-
ta y, por supuesto, a nivel nacional e in-
ternacional.

4.2 Cdoquio Derechos del NiRo.

A inici•ativa de los propios colegios o
de las Asociaciones de Padres se pre-
tende dar a conocer a las familias la
Declaración de los Derechos del Niño
en una cha^rla informativa que d^be cam-
pletarse con una mesa r^dbnda o colo-
quio dirigido, en el que se debata la de-
claración programática de los Derechos.
Si se propicia una participación progra-
mática de los •padres, ^puede sugerírseles
que ofrezcan iniciativa^s y actividades pa-
ra desarrollar mejor los Derechos del
Hombre y del Niño en el marco de la co-
munidad escolar y en estrecha colabora-
ción con ei profesorado.

Otro tipo de sugerencia^s pueden inci-
dir en la realidad soci^al, la^boral, de tiem-
po libre, etc., en q^us se desenvuelven
los chicos y jóvenes y que de alguna
manera se debe conocer y tratar de
orientar ^por I^a escuela y la famiiia.

4.3. Mesa redor►da sobre los Derechos
del Nlño.

Una mesa redonda en la que partici-
^pan padres, alumnos y algún profesor es
una actividad muy sugestiva e interesan-
te. Se trata de facilitar la comprensión
mutua ante una realidad común y que,
en cierto modo, es a los hijos a quienes
más ataña, por lo que su colaboración
es decisiva.

Dich^a mesa redonda debe ser presen-
ciada ^por otros padres y alumnos, que
asi se enriquecerán ante el contraste ne-
cesa^rio de opiniones y Ia puesta en co-
mún.

4.4. Concursos.

Los concursos que se convoquen pue-
den serlo a nivel de aula, de curso, de
eta^pa o de centro. Se han de señalar los
objetivos, el tem^a concreto, la modalidad
y el tipo de mención o premio a los ga-
nadores.

4.5. Acfilvldades deporElvas.

Este tipo de actividades debe comple-
mentar a las demás, ya que, lógicamen-
te, ^habrá un determinado ndmero de ni-
ños a los que les motivará más partici-
par en actividades deportivas, según las
posibilidades que tenga ^el ^Centro. En
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ellas deben implicarse no sólo los par-
ticipantes, sino tamb^én Ios asistentes a
la^s mismas.

4.8. Ac^vlda^ea recraativas.

Esta clase de activid^ades e.ncajan muy
Pbien en la co^nmemorac^ibñ escolar de que
se trata. Con ellas se ^propicia ^un clima
de sana a^legr(a, de fiesta y de humo^,
tan n^ecesario ^para resaltar otros aspec-
tos comunicativos y^de relaciones hu-
^mana^s en la comunidad escolar. Cada
actividad concr^eta ^que se pro^grame de-
be estar coordinad^ por un profesor, ^un
padre o algunos alumnos mayores, que
son quienes deáen desarrollarla, ^ponien-
do de manifiesto sus dotes de organiza-
ción y originalid^ad y^procurando que pa^r-
tici^pen la mayor cantid^ad de niños.

4^7, Activi^ a^isticaa.

Las actividad$s ^^rtfsticas siempre ^po-
nen de manifiesto u^n nivel de realizacio-
.nes que, a veces, no puede im^provisarse
y^que encuentran en esta conmemara-
ción un momento ^a^prop^iado para ofre-
cerse a toda I^a comunidad escolar. Si
se d^i^spone de I^ugar adecuado, bien en
el propio centro a incl^uso fu^ra, una^ re-
presentación teatral o un recital, son ac-
tiv^dades muy atrayentes y formativ^as.

4.a. Expoaiobon^ea.

Las ex^posi^ciones pueden ^prepararse
con antelación ^para este dfa y también

16/LOCAL

A iniciativa de la Inspecc^ón de Educeción

incorporarse a elfas el resultado de los
diversos concurso y convocatorias. Pue-
den realizarse a nivel de aula con obje-
to de que los diversos cursos se visiten
entre sf para conocer las realizacione^s
mutuas o a nivel d$ centro con una ^pro-
yeccibn abi^rta a la comunidad.

Cada centro en función de sus pasibi-
Iidades s$leccionará sólo aquel^as acti-
vidades ^más complejas que puede re^ali-
zar. ^tras muchas siem^pre son suscep-
tibles de ser desarrolladas ®n cualquier
circunstancia dando la máxima partici-
^pación a^ los alumnos.

5. EL DIA UNIVERSAL DEL Nlpa
Y LA JORNADA f SCOLAR

EI empeño ^pod^rá a^preciarse como diver-
gente de los trad^icionales objetivos i^nstruc-
tivos de 1a institucibn escolar, ^pero conside-
ramos que, en $I contexto escola^r, este tipo
de actividades, evidentemente ^por su carác-
ter festivo, tiende a fijar matices formativos
al destacar los Derechos d$I Nióo y facilita^r
Ios lazos de relación entre los adultos y los
niños. ^Prabablem^ente la part^icipación en es-
tas actividades de los adultos, en ocasiones
percibida como esfarzad^a por los niños, es
alta^mente interiorizada y, tal vez, ^profunda-
mente motivadora, Sblo debemos tener sn
cuenta que la Jornada Es^colar sobre el Niño
deb^ de potenciarse, año tras año, hasta que
la ^partici^pación de todas sea, como ocurre
en algunos ^pafses, declarado como tal fies-
ta especffica en el calendario escolar.

Diario de M^

Numerosas escuelas conmemoraron
el día de los derechos del niño

Pelme (Joaa Mara fioquel.-- Dentro da1 Aitio Inter-
neclonr +del Niño, ^ryot NI die e:turo dedic+ado a ws der
nrahoe, l.o, Inxpeetonrs d^l Ministarb de Educaaión
habt+^n rocomerrde^a e prd^n la ^tcuelw ^w reallteron
ectiridadea encaminadd a haoertec oona^r y aneltxK
au^ila wn, obm+a se armpie,n y^ouil ee la d^uaciórr de le
infand^ on el tnundo.

Ui carta de derechos del
niña, pronwlgada er ► 1923
en Clnebra, tlKne d^i pun•
►^s. Seaún Ia mitmi ^^^v E3•

negdclos de tipo turt^tiCO.
Ar►to ei peligro de que se
impr^n^e alqune ^ancldn ,
suein argumenlane que sot^

ber h^ceT, croando a la vei
una atmbsten croatlw y
partictpatlva".

Ayar hubo escuelas en I^
que w hkkroFn trab^+Jos:
dlbu}s^ ra^urtle^ o t'Ndaccio-
nex y atras en que ia Jorn^
áa ape,nes se connumoró.

5in +embpr^o, rq ^tlo wr►
etlas ttebe tavotwcert^e que
ios niMns ledn consclentes
de sus cbrecho3 y iqx dfs-
truten. Los pxd^ y N+ Qe»
neral i^odae bc pirwnas con•
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GUADERNOS DE MATEMATICAS
para el primer ciclo de E. G. B.
(Preescolar, primero y segundo).

La enseñanza de la matemática actual se adapta al proceso
que sigue el desarrollo de la inteligencia del niño en sus
estructuras opera[ivas; ya que según J. Piaget, corresponde
en matemáticas con las estructuras: algebraicas, de orden
y topológicas.
EI niño en el primer ciclo realiza operaciones mentales
concretas; es intuitivo; su pensamiento es irreveraible
y su razonamiento es a base de asociecionea yuxtapuestas.
Los cuadernos que presentamos en esta colección siguen
esta línea. En ellos se aborda la etapa de conceptuación
y de simbolizacibn de una forma intuitiva y gradual
para lograr la maduración intelectual que precisa
en etapas posteriores.

DESARROLLO DE LOS CUADERNOS

Partiendo de vepresentaclones gráficas, se dan al niño
conceptos topológicos, el vocabulano bASico-matemábco
y reconocimiento de formas, para que más tarde comprenda
ideas como: pertenece, no pertenece, diagrama, etc.
Se sigue con clasificaciones, seriaciones, ordenaciones
y comparaciones como premisa a ideas de conjurno, subconjunto,
mayor y menor que, etc.
A continuación se estudian Ios conTuntos, conjuntos coordinables,
unión de conjuntos y conjunto diferencia para introducir
intuitivamente el número natural, operación adición y sustracción.
Junto a las representaciones gr8ficas se conjugan las expresiones,
escrita, oral, pl8stica y corporal compendio de un lenguale total.
Los ejercicios Ilevan a desarrollar las capacidades de observar,
relacionar, asuciar, representar, ordenar, expresar oralmente
y crear. AI mismo tiempo la variedad de presentación de los
ejercicios no produce rutina ni tedio y obliga a un esfuerzo
constante de concentración. Igualmente se procura introducir
la reversibilidad en los ejercicios.
Cada curso constar9 de 10 cuadernos y 1 destinado a vacaciones.

qrya,Ya %Imer Curso
0nwr. E. G 8. 1
n nr.. e rr e rw

® rr^^,^.rvni ^»^+rl.o ,ir,rwn, ...Na^,.,z.

.n b, ^^,,x^_. ^

^ .,, b. ^.r.y -- - -- s. l.. ^

L„ ^^^^ ^^.=Jr 1., 6.e ,« _

CUADERNOS DE LENGUAJE
para el primer ciclo de E. G. B.
(Preescolar, primero y segundo).
EI lenguaje es considerado en psicobgía, como uno de los
índices más seguros para determinar el desarrollo mental
de un niño. Vida y palabra, pensamiento y palabra,
son inseparables.
Con eatos cuadernos, queremos poner un poderoso y fbcil
auxiliar en manos del profesor del primer ciclo de anseñanza
general básica, para contribuir al desarrollo del lenguaje infantil y
y con ól, al de sus capacidades fundamentales.
En todos ellos, seguimos los objetivos marcados por el
Ministerio para este primer ciclo.

DESARROLLO DE LOS CUADERNOS
Partimos de un VOCABULARIO GRAFICO y en las
primeras pAginas de cada unidad, jugamos
con NOMBRES. VERBOS len forma personal y no personall
y ADJETIVOS relacionados todos ellos con el motivo
gráfico de cada lección.
En las siguientes p8ginas, realizamos diversos ejercicios
de lenguaje: comperaclones, parscidos, sinónimos, entónimoa,
oposicionsa..., para culminar casi siempre en una
pequef5a redaeción, para la que damos al alurnno unos sencdlos
carriles o gulas f9ciles de seguir.
La última página de cada unidad consta de dos ejercicios distintos.
EI primero es un ejerclcio ds obaervación. Con AI, quuremos
unir la expresión escrrta u oral con la exprsaión plástica,
ya que le pedimos al alumno que nos dibule lo que lee.
EI segundo es un juego.
Con él trabajamos otra nueva torma de lenguate:
la axprsaibn corporel.
Asi pues, en cada urndad, el alumno manejar8 unas treinta palabras
nuevas y hará ejercicios de obaervación, asociacibn,
diwciación, crsatividad... y se colocará en situación
de Ilegar al alsnyuejs totala, haciendo elercicios de sxpresión
eacrita, expresión oral, sxDresión plAatica y sxprasión corporal.

Nots. ^ EI autor considera interesante, con el fin de practicar
la expresión oral, que antes de que los alumnos realicen los
ejercicios por escrito, se haga en la clase una expresión
y comprensión oral sobre los mismos.
Cada curso constar8 de 10 cuadernos y 1 dastinado a vacaciones.
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SUGERENCIAS METOUOLOGICAS Y U I DACTICAS PARA
UNA L ECCIO N SO B RE lOS D ERECH O S UEL N I Ñ O

Por Jesús ASENSI DIAZ
Licenciado en r'edagogía

INTRODUCCION

La presente lección se ofrece como un
modelo indicativo, pero muy generalizado,
que los profesores pueden utilizar para pro-
gramar la suya propia d^e •acuerd^o con su
reafidad y sus posi^bilidades. Se ^pretende, so-
bre todo, ofrecer "^pistas" ^para I^a acción
práctica sugiriendo actividades variadas y si-
tuaciones diversas de trabajo para los alum-
nos con objeto de implicarlos en la reflexión
y valoración de lo que constituyen 'ŝus dere-
chos y también sus deberes.

Importa destacar que la actitud del profe-
sorado para abordar esta temática es funda-
mental, ya que una disposicián abierta, com-
prensiva y diagonal se hace necesaria para
prapiciar que los alumnos expongan, conc^z-
can, ^reflexionen y valoren la re^alid^ad perso-
nal famifiar y social de la q^ue ellos son pro-
tagon^istas. Se trata, pues, de que los niños
estén presentes, participen. AI mismo tiempo,
el profesorado^debe ser consciente de su al-
ta misión como orientador y conductor del
grupo y de las diversas situaciones individua-
les que ^pueden surgi•r referidas a la forma-

2. SUGERENCIAS DIDACTICAS

Stuación de aprendizaje Tipo d^e activldad

ción humana y cívico-social de sus alumnos.
Por último, ca^be señalar la ^importancia de
que esta lección se realice en el marco glo-
tral de I^a comunidad escolar impficando a
padres, profesores y a4umnos en una tarea
formativa de primer orden.

1. OBJETIVOS

- Conocer el origen histórico de la Decla-
ración de ^los Derechos del Niño y su
^planteamiento actual.

- Conocer y comprender el texto de cada
uno de los diez derechos.

- Comparar I^a situación real de los niños
de los pafses subdesarrollados con la
de los más desarrolfados del mundo.

- Analizar la Declaración de los Dere-
chos del N^iño aplicándola a la realidad
más inmediata.

- Valorar el sentido y alcance de los De-
rechos.

- Apreciar la conmemoración del A. I. N.
y sus repercusiones.

D E S A R A O L L O

Gran Grupo Charla lntorrrrativa

(R^eunFr, si es posible, Puede Fmpa•rtirla el c!I-
dos o tres cursos (a par- rector del Centro, una
tir de 4°) en dugar apro- persona invitada, etc.
piado: salón cie actos, co-
medor, etc.

- Realizar una breve referencla al origen h•lstórlco
de 4a Declaración de los Derechos del Nlño. Aludir a
las Nacdones Unidas y la Declaración Unlversal de 1os
Derechos Humanos de 1948 y a la creaclón áe UNICEF
en 1946 como antecedentes Inmediatos de ta Oeclaraclón
de la Asamblea General de la ONU de 1959 par la que
se aprobaron los Oerechos del N^Fño.

- Leer o proolamar ablo un resUmen d^el texto de loa
diez derechoa.

- Señalar a doa nlumnoa, motivAndotes, laa ectivlde-
dea que pueden reallzar, a n•Fvel de aula, en e,çulpos e
Ind9viduaFrr^ente, asi como su .partlclpaclón e nFvel del
centro.



9ltuación de aprendizsje TFpo de aotitiidad

Cirupo ^o, coloqulal. • t.ectura comentada.
• Anátisia or{t{co del con-

tenido.

Traba)o indiVkfual.

Equipoa de trebaJo,

. Lectura ^peraonal.
• Seleccibn y recogida

de datos.

• Lectura de dtarios y
revistas y selecciGn de
noticias.

• Trabajos monográi{cos.
• Nburales.
• Informes.

drupo msdb coloqula^l. . Informa al grupo.

D ESARROLLO

- Con eata perspecttva hiatórica realizar la lectura
compieta de los Derechoa,

- Repartlr a cada aiumno un folleto de los que pro-
porciona lJN'ICEF. Cada flerecho puede aer le/do en voz
a/ta par un aiumno y deapués comer►tado por el profeaor
y los atumnos. En un primer ^momento interesa que loa
alumnos comprendan lo que qulere decir el texto. Para
el{o e1 ^profesor debe aclarar laa palabras-cNave de cada
Prinoipio anotándolas ert {a p4zarra (por ejem^plo, color,
aexo, diacriminac(ón, posición económica, etc.). Estsa pa-
aabrea pueden utilizsrse posteriormente para desarrollar
d{versas ejercitaciones lingúfsticaa, aeyún al criterlo del
profesor (búsqueda en el Diccionario, forn ►aoión de ora-
ciones, ainórrknos, etc.).

- Realdzar a continuación una revisdbn o anéNsls crl-
tlco de cada PrUcipio, diatingulendo la readddad nacional
de la {ntemacional.

- Invitar a loa tfiicos para que comundquen necesl-
dades y derechos nuevos, que puedan, inc6uso, formu{arse
en una Declaraolón.

- lltllizar Joa Iibros que ae consideren más oportunos
de fa bVblioteca del centro, los especificoa sobre los I^e-
rechos de^l N{ño (ver bibliograf(a adjunta), rev(stas mo-
nogréiicas y los que puedan aportar los adumnoa. Ma-
nejarlos, consultarlos, Intercambiarlos, leer algunoa frag-
^mentoa o cap(tulos, etc.

- Selecclonar aquellas citas, textos o datos q^ue se
constderen de interés para incorporarlos a1 trabajo por
equipos que ae realizará a contdnuación.

- Formar pequefios grupos de trabajo conatituidos 11-
bremente (^-5 alumnos). UtFlizar diarios y rev+istas aporta-
doa por los propioa chicos, fiepasarlos y recortar aque-
Ilas infonmaciones escritas y gráficas que aluden al mun-
do infant{I.

- Cada equ^tpo puede traba}ar en tomo a un Princ4plo
solamente, o bien elegir un tema más genérico, como
pueden ser. "Los derechoa de1 niño", "Niños del tercer
mundo", "Neoes{tamos Jugar", etc. (fig. 1).

- Interesa proponer e)emplos concretos (t►echos, pat-
aas, personas, etc.) de ios que Informan Ia TV., prensa
y revistas sobre IncumplFmiento de los Derocf^os de) N^Ifio
y también de los hechos y actividades positivas en este
sentido (itgs. 2 y 3).

- EI trabajo de cada equipo puede ^plasmame en un
mural, en un pequefio informe (fig. 4) o en un traba/o
monogr811co, en el que figuren datos diversos, resírmenea,
esquemaa, dibujoa, mapea, recortes de prensa, tablaa es-
tad(sticaa, etc.

- EI jefe o portavoz de cada equl{>o hace la presen-
tación de su traba)o IMormando muy breMamente al reato
de ^a c^lase de lo que han hecho, realizándose las opor-
tunas preguntas, aciaracionea y comantarios.

- Los dtversoa trabajos ae ven, se leert y quedan a
dla^poalclón de todoa para ser ezpuestoa a ni^vel de auta
y conaultados en cualquler momento.
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Stuaclón de aprendizaje Tipo áe actlvidad

Trabajo individual. • Redacción.
' • Dibujo.

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
QUE SE SUGIEREN PARA SER
DESARROLLADAS A NIVEL DE AULA

3.1. Mesa redonda sobre los Derechbs
del Nifio.

Esta actividad ^puede realizarse a ini-^
ciaiiva del profesor y en colabora-
ción con los padres o la Asociación
de Padres, si existe.

Participantes en la mesa: padres, ^pro-
fesores y alumnos mayores.

Objetivos:

• Propiciar el entendimiento y com-
prensión mutuas ^ante el tem^a de
lós Derechos del Niño, en el que
todos sstán i^mplicados.

• Reflexionar sobrs la realidad esco-
lar; sooial, laboral, de tiempo libre,
etcétara, en que se desenvuelven
los chicos y jóvenes, tratando de
coordinar una acción orientadora
en el ámbito de ^ta comunidad esco-
Iar.

- Técnica: un coordinador presentará
el temá, actuará de moderador y
por último, hará un resumen del des-
arrollo del coloquio.

- La mesa redonda debe ser presen-
ciada por otros padras y alumnos,
que as( se enr'Iquecerán ante el con-
traste nscesario de opiniones y la
puesta en común.

- Algún momento de ^la mesa redonda
^puede destinarse a que los asistentes
real^icen ciertas preguntas a los par-
ticipantes en la mism^a.

D E S A R A O L L 0

- Por últlmo, como un trabajo de síntesl^ y reflexión
psrsonal, se prapone a los alumnos la reallzación de una
composlción escrita sobre el sentido y alcance de fos
Dereahos deI f^FiRo en nuestra realhdad.

- Completar esta actiMldad con la ezpresid► plástica
cFel mismo tema a tra^vés de un dlbujo, utlllzando le tó-
nica que cada alumno prefiera.

3.2 ExposlcJbn de trabajos.

Con todos los trabajos -rsalizados a
nivel de aula-, dibujos, carteles, manua-
lidades, muraies, redacciones, informes,
trabajos monográficos, etc., se debe rea-
lizar una exposición de los mismos. Se
pueden aprovechar las paredes del sula
y vna fila de ^pupitras adosados a la
misma para colocar en ellas aquellos tra-
bajos que es imposible fijar en el muro.

Un equipo de ch^icos será el encarga-
do de realizar algunos rótulos ind^icafii-
vos, de distribuir y t;ijar convenientemen-
te los tra^bajos y de disponer la class de
forma que pueda ser visitad^a por los
compañeros de otros cursos.

3.3. Acilvldsdes art(stloss.

Aunque este tipo de actividad su.pone
siempre una preparación concienzuda y
un fiempo determinado, es ^posible readi-
zar con los chicos:

- ^una representacibn teatral muy bns-
ve que puede realizarse en el ®ula
a Ia vista de los dem>3s alumnos, se-
leccionando una pieza oorta o un
fragmento cuyo tema se relacione con
el mundo infantil.

- Un recital de poesGas, canciones mu-
sicales, mimo y otros aspectos de v^a-
riedades que tanto divisrten a los
chicos y que ellos mismos pueden
protagonizar.

3.4. AudlovtsuaNs.

Actividades de gran interés y muy mo-
tivadoras que se sugieren, si se d^spone
del material de paso oportuno, son:
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FI^ 3. ^Eate ŭabaJO en forma de "collapa° reoo^e
una aarle de hechos y ectlvWsdea an laa qus N nlflo
ea prote^gonbta. Se procura as( un maJor conoolmlen-
to de la realldad soclal a lrav^s de las M^formaclonea
y notlclas qus aperecen sn la prenaa y 4us un Sn^o
ds chloos hen seleoolonado, recortado y maquetado
adsouadamenta

$OMqS NOTÍCÍA..

La proyección de diaposifivas a nivel
de clase o de gran grupo (UNICEF
dis^pone de unas series muy adecuar
das sobre la vida de los niños en di-
fare^ntes pafses).
La proyección de pellculas y docu-
mentales. Exis4en fondos en UNICEF,
Embajadas extranjeras, IC^ES, Cine-
mateca del Ministerio de Educación,
etcétera.
La audición de canclones infantiles.
Con motivo del A. I. N. se ha desarro-
Ilado un Festival de la Canción In-
fantil, que ^pasó por las fases provin-
cial (figura 4), nacional e internacio-
nal, como se indica en el otro artfcu-
lo ds esta revista. Las canciones fá-
nalístas quedaron grabadas en un
disco.

4. BlBLIOGRAFlA

Disponer de u^n material bibliográfico bási-
co es importante para desarrollar much^as de
las actividades propuestas anteriormante. Re-
mitimos al lector a otro trabajo nuestro en
esta misma revista, donde se comentan, ana-
lizan y sistematizan todas ias publicaciones
de que tenemos noticia aparecidas con mo-
tivo de Ia conmemoración del A. I. N. y refe-
ridas en general a los Derechos del Níño.
Allt se reseñan aquellas obras de consulta e
información genera^, las dirigidas especial-
mente a los profesores, las destinadas a los
niños y los números monog^ráticos de revis-
tas.
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Fly. 4. Trabelo eacolar qus rsaums sn fonns de
notFcla o da psquefla arónlca un aconteclmFsnto del
qua han sldo protaQonFstaa Iw nlños: fa fasa prov^ln-
clal del I Festlval da la Canclón IMantll lbsroamerl-
eana. La MformacJón rsco^a tamblbn sl tsxto de la
car^n panadora. Ests tipo de sotlvldad acerca a los
ohlcoa a su propla realldad y Na enaeña a expnsarla
dando noNola preclaa de los hachoa.
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Por Carmert CONDE
De la Real Academia Española

de la Leng^ua

LAS PRIMERAS LECTURAS
Cuando antro a mi infancia doy comienzo

a u^n larg^o viaje poblado de prov^ncias para
recorrer. Debo forzarme para poder m^ira^r
despacio, iargamente, y a^lcanzar a ver una
de entre tantas. Aisfarla, remirarl^a y, súbito,
el paso seg^uro que franquea el umlaral. Ya
estoy en mi pafs mejar, en el q•ue cupo todo
el universo. Mi imaginación fue mi única r+-
queza y ella me condujo con agilidad sobre
la tierra. Esta tarde, encerrada en la que f•ui,
voy a irla sacando del alma de la m^emoria
una parte de su tesoro. Pero, ^sabemos ella
y yo cuAndo aprend^imos a leer...? Se alza
el primer escollo. No lo sabemos. ^stamos
leye•ndo desde siempre. EI dfa en que se hizo
el miFagro de sáber leer no podemos loca-
lizarlo. LMe enseñó mi madre o aquella Sor
Mat•ilde del Cofegio de Sa^n Miguel d^e mi
ciudad natal? Imp^osible •recorda^rlo. Antes de
aue ante mf se amantonaran los cuentos de
1a editorial Calleja, recuerdo q^ue hubo en ml
profunda preocupación por 1os "nom^bres".
M^e asombraba a(r nombra^r a las cosas con
un nombre. ^Quién se los habia puesto, de
dánde era^n esa y no otra manera de Ila-
marla? Me veo, y creo que es la primera
imagen m(a vista por mf desde d^entro, en

una tiendecita de ultramarinos }umto a mi
madre que estaba compra^ndo, pidiendo co-
sas... Cosas que se Ilamaban, ^por qué asf
y no de otro modo...? A la enorme d^istancia
en que me contempl^o deduzco que alf(, en
aquel instante al parscer tan i,nsign^ficants,
yo sentf el enorme peso, la dramática g^ra-
vedad de 4a Palabra.

Tengo dos infancias. La una a^barca des-
de que nacd en Cartagena hasta qus me fui
a Melilla. La que emp8zó en esta ciudad, ter-
minó an elóa el dta en que ^regresamos a Car-
tagena. Y he de referi rm^e a am.bas.

Retrocedo a la primera, a la que Ilega has-
ta febr$ro de 1914. No tengo cuatro años,
me parece, y ya estgn mis manos colmad^as
de ouentos, de Iibros del colegio. Tanta leo
v me afano que el médico de mi casa, don
Em^ilio Lozano, prohibe que vaya al colegio
por ^una temporada que se me hace intermi-
nable. Soy una nifia delicadita, hija única,
que hay que cuidar y complacer. pido cuen-
tos. ^lle rebasa el cuarto d^e juguetes, pero
Quiero I^ibros. Y mantengo junto a mi pecho
la muñeca mientras v^eo estampas y leo qué
significan. Teng•o u.n primo herm^ano, Ed•uar-
do Conde, q^ue va al colegio y s^abe más que
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vo parque es ^algo mayor. Me cuenta que Ia
t4erra da vueltas, que la tierra viaja por el
espacio y me enseña solemnemente los pun-
tos cardinales. Lo hace sobre la blanca pa-
red de la escalera en uno de sus descansi-
Ilos. En un momento de ansiedad yo le pre-
gunto a mi prim^o: -"Eduardico, L por dónde
vam^os ahora?". EI se pone serio, preocupa-
do, está calculando, y afi^rma: -"Estamos en
el P•olo Norte". En este instante nace m^i an-
sia inacabable de viajar com^o la tierra.

A los s^eis años mi madre me entrega ^un
libro d^e su inf^ancia, el que ella lefa en su
colegio, el mismo mfo, cua^ndfl era pequeña:
es un libro horroroso que se Ilama "FLORA"
y q•ue cuenta cómo educan a una •niña •u^na
tremenda familia que no tiene I•a menar idea
de 4o que es una niña. Y mi primo me en-
seña, para consolarme, "EL BUEN J^UAiVI-
TO"; Ici.elos!, otra " BU•ENA JUANITA" pa^ra
ha^cer pareja. Dios haya perdonado a sus
aut^ores. Estoy en el Golegío de San Miguel
nuevamente y tengo u^na maestra, Sor Rosa,
a 4a que no he olvidado: ella m^ , regaló el
libro de mi prim®ra Comunión, q^ua no har8
allf, sino an MeFilla.

^Porque han llegadb los malos tiemp^os a
mi casa ha^^a entonces bien acom^odada. Mi
padre está en Manruecos y^hasta pasados
unos tristes mes^es no nos reunlmos con él.
Ahora desembarco en el Muelle Villa^nueva
con •un hermoso muñeco en ^brazos, mis pri-
mas fo han vestido como un prfnci,pe y yo
se to ^enseño a mi padre que, naturalmente,
no me haoe m^ucho caso porque no estaba
el hom,bre para juguetes.

D®I Colegio de Monĵas d^e San Miguel a la
prim^era escuela nacional de mi infancia. La
directora, doña Vicenta Garcés, es ^buena y
g^rata; y yo estudio mucho, leo m^uch^os libros
de e^nseP^an^za, sigo pidiend•o cuentas, ya son
los de Calleja, can su i•nocente chistecito al
fi^nal. Soy traviesa, juego ^mucho con tvod^os
las crfos del barrio, y estoy deseando acos-
tarme para darmir y soñar. Dorrrrida o des-
pierta suefi^o, no me canso nunca de soñar.

Nos vamos a Ia ciudad y entro at Gofegio
que ya es graduado y que dirige muy bien
doña Anita Pedrosa Carretero. Tampoc^o re-
cuerdo cómo ni cuánd^o aprendf a m^uttiplí-
car y a dividir. Por entonces parece que ten-
qo buenas aptitudes para las matemáticas,
el t^i•emp^o se e^ncarga^rá de desmenti^rlas a
placer.

En ^Ia entonces Ilamada calle Chacel hay
una Iibrerfa, que existe, de los Herrrranos

B^oix. Al!( mis peregrinaciones. l.,a edli^or^al
Sapena publica unos tomitos en cartoryé, con
estampas, que m^e g^ustan mucho: son de Ju-
lio Verne y de otros autores q•ue hacen mis
delfoias. ^En el nuevo colegio, esta vez de
manjas, en donde rne instalan, no me gusta
est•ar: se marcan demasiados niveles socia-
les y en mi casa ya no fi^ay de q^dé presumir
en cuanto a bienes naturalmente destaca-
bles. Som^os pobres pero viv^imos contentos,

y mis •lecturas apasionadas me liberan de
todo malestar eoonómico. Tenemos una pe-
rrita, "Sultana", q^ue es mi compañera per-
mane^nte. Leemos juntas y ella participa de
mi gozo al encontrar algo que me exalta.

Surge un acontecimiento: m^ padre se de-
cide a instalar una jayerfa en el tocal q•ue
ocupaba una librerfa en liquidación. IUna li-
brerfal Acompaño a m^ padre cuando ya es
suyo el ^ocal y encuent^ro en el suelo un Ii-

-- 89



. 1 .

bro: "EI León de Damasco", de Salgari. Me
lo leo de un tirón y al final me Ilevo ^un des-
encanto: tiene una segunda parte que se ti-
tula "EI Hijo del León de Damasco". Com^o
mi padre cree que debo Ilevar el libro, que
se supone olvidado, a su dueña, voy a su
casa en ^la calle del Gran Capitán y le pido
q•ue por favor me busque el segundo t^om^o.
Me io pramete pera... jamás me lo dio. Tan-
to me impresionó aquella frustración que es-
tuve ^a punto, hace poao tiempo, de com-
prarme las Obras Completas de Salgari para
leer aq^uel vo4umen que contará la historia
que nunca consegu.i leer.

Otr^o acantecim^iento: mi madrina y su ma-
rido se hacen cargo de otro esta^blecimiento
que tiquida sus existen^cias. Una tarde en que
voy a verFo encuentro, desparramadas por
un rin^cón, las páginas de un li^bro cuyo ti-
tulo es "Tú eres la ^Paz", de Martinez Sierra.
Junto, una a u^n•a, las hojas y com^pongo et
volumen que leo vorazmente. (Much^os añ^os
después se lo conté a Maria Martinez Sierra

y se emocionó; ouando vi^no a Cartagena, p^or
los af^os treinta, en mi casa me dedicó otro
libro suyo mencianando •aquél y comparando
mi casa joven y dichosa con la de ^la Prima-
vera.)

Ya tengo diez años y he lefdo mucho,
cuanto pude. He dejado el T.B.O. -que era
de recie^nte apa•rición- y las aventu^ras de
Raffles, Nick Ga^rter, Sherlack Holmes, y otros
aventureros como Búffalo Bill y demás. Mis
héroes son más tranquilos por fuera y más
alborotad^os por dentro. Estoy en el Calegio
Ingtlés, que, con e{ de Jesús Manuel, es lo
mejar de Melilla. Mis Minnie, mi profesora,
es una criatura indeciblemente grata y sen-
sible. Pone en mis manos EI Quíjote en ed•i-
ción para niños y pocfl después el Ratael,
de Lamarti•ne... Voy del uno al otro aloca^da
y estoy siempre llena de inquietudes. Miss
Minnie sonrie y comprende.

Cerca de mi casa vive un j^oven que está
enfermo y lee j•unto a una ventana, se Ilama
Emi^lio y dicen q•ue está tisico. Yo me paro
ante su ventana y le miro. Un dia ^I me pide
que le campre un libro suyo que qu^iere ven-
der por setenta y cinco oéntimos... Es la
Biblia. Consigo el dinero y lo compro. Gomo
no me dejan leer tant^o en mi casa, tomo una
resolución tremenda: me voy a leer la Biblia
al oementerio que está muy cerca de donde
vivimos. Este va ^a ser mi ^lugar de paz pa^ra
lesr. ("Une lágrlma se evapora, una tlor se
marchita, una oración la recoge Dios.") ^EI
cementerlo da al mar por donde hemos ve-
nido, y yo leo junto a las barandas y^alterno
Iibro y mar...

Tenemos un j^oven vecino militar cuya no-
via vive al lado de nuestro domici^bio. Guan-
do él está en el carrrpo (que asi se Ilama^n
las posiciones miiitares frente al enemigo),
Enaa^ma acude y limpia el polvo de la bíblio-
tequ•ita de su novio. Yo entro con e^lla para
mirar los iibros, y en un momento de debéli-
dad ^Encarna me presta "Las Mil y una N•o-
ches". Nada menos.

Despu^és de la Biblia y de "Las ^/lil y una
Noches", con sus antecedentes QUIJOTE y
RAFAEL, mi ansi^a de lectura se desboca^. Mi
madre me ve estudiar y leer, aprabando lo
primero perfl nunca Iti segundo. Encuentro
un nuevo sitio dande poder entregarme a
mi^s lib^ras sin que me vean: deba^j^o de mi
cama, con m.i perra. "Sultana" me acompa-
ña, es m.i cbmplice cuando ^oye que me II•a-
man por la casa sin que yo canteste, absor-
ta en m^i de4iciosa ta^rea.
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Aparte de mi aislam^iento para leer, asisto
a cuanto ocurre a mi alrededor con pensa-
tiva curiosidad. Tenemos otros vecinos n^o-
tables: él es muy buen ebanista y se dedica
también a hacer calaveras de maderas p^re-
ciosas. Su mujer es de Correos o Telégrafos,
no lo sé bien, y tiene una hermana ciega
qu^e me impresiona patéticamente cuando no
lea. Los n'iños de esa casa son tan alegres
y juguetones como yo y"Sultana", pero no
leen tanto.

Uno de los episodios de "Las Mil y una
Noches" me trastorna la razbn: en el que
cuenta c.ómo tres princesas fueron canverti-
das en tres perras neyras bel!ísimas. Miro
a"Sultana", que me mira a su vez. Fija. Muy
seria, como yo. ^No será esta perrita^ mfa
una princesa moruna encantada para que me
acompañe siempre? En el fondo, mi madre
tiene algo de razán, como fos familiares d^e

don Quij^ote: el leer mucho altera el cere-
bro.. .

Pero, no. Lo deja^ muy bien acondicionado.
Hay que segu^ir leyendo.

Se acaba Melilla, con inmensa pena mfa.
Regreso a Carta^gena. En casa de mis tíos
maternas tengo un primo que vay a querer
siempre como a un hermano predilsct,o. An-
tonio Abellán me señala sus libros bien apo-
sentados en sus estantes de caoba: `^Dice
tu mad^re que te pasas la vida leyendo. Ahf
tien^es fibros, nena. Pero, ffjarte en lo Gue te
digo: esos de arriba ^no los leerás nunca. No
son para ti. Coge sólo Ios de abajo."

Respetié la cariñosa prohibición, a^IIL En
cuanto a^ leer..., fuera de ^los de m^i primo,
he lefdo, y leeré todo lo que me interese.
Porque de todas los libros se obtiene un ,be-
neficio inmenso si el que lee lo hace can
amor y con inteligencia dispuesta a tomar fo
mejor de cada ^uno de ellas.

REALIZACIONES Y PERSPECTIVAS DE ACCION
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

(Vfene de !a Pá9• 71.)

menos provocan una sensFbllFzaclán e^n la
oplnlón púb^llca respecto a Iss obligaclor^es
para con el nlRo, incitando a la reflexión y
modificación de normas y conductas socia-
les. Es claro que el objetivo, en cualquier
año, es lograr que la actitud se configure co-
mo ^permanente y constante en la protección
social a la infanoia por medio de un ordena-
miento jurídico estable y garantizado por la
institucionalización de diferentes servicios.
Por ello no cabe concebir que un año sea
cerrado y dedicado en exclusiva al niño, co-
mo si los siguientes momentos fueran radi-
calmente motivo de preocupación de otros
temas. H^ay que iniciar, y para ello cualquier
ocasión es propicia, un cambio de actitud •in-
dividual y social, sensi^bil^izado, interiorizando
y rectificando nuestra relación con los niños.

Por otra parte, la declaración parcelada de
derechos, a pesar de la especialización que

reclama, potencia y sensibiliza criterios d^ife-
renciadores de los grupos, provoca, en oca-
siones, Ia percepción marginadora. Probable-
mente no es preciso especificar tanto, sino te-
ner en cuenta que el individuo humano, niño,
hombre, mujer, deficiente, inválido, anciano,
tiene unos derechos de significación que, en
cualquier estado evolutivo o situación social,
deben ser respefados y aplicados según las
variables indicadas, pero nunca interiorizadas
como marginales. Por ello hemos insistido y
recalcamos que los Derechos del Niño son
más obllgaclones d!e la socledad para con
los nlRo^s, en el marco de los Derechos del
Hombre y en este sentfdo debemos seguir
sensibil•izando a la sociedad y reclamando la
implantación de las correspondientes institu-
ciones que atienden las necesidades infan-
tiles.
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IN FANCIA, TEMA POET I CO

Por Ed'uardo SO^LER FIERREZ
Inspector Central de E. G. B.

LCÓmo han cantado al niPío ^los paetas?
LCÓmo han vivido su ^niñez? LQué impronta
ha d^ejado en ellos? LParafso perdido o tris-
tes memaranzas?

^Las circunstanci^as personales son Ia base
de los •recuerd^os, ca^usa d^ que la niñez trai-
ga al poeta unas u otras evocaoiones, aun-
que, an todos Fos casos, no haya dejado de
ejeroer decisiva i^nfluencia. t,a niñez pasa y
queda. ^Pasa al arecer y paradójicam$nte
queda para siem^pre. liay veces que el p^oeta
se ^rsfug^ia en el rec^uerdo cua^ndo el mundo
adulto se le pat$nt^za oa^rgado de problemas,
la evocavián de la :infancia es entonces com-
placida y nostálgica al mismo tiem•p^o; otras,
en las que su incipiente sensib^lidad de niño
se vio expu+esta a crueles acontecimientos,
su plu^ma se Il^ena da recuerdos tristes, de
los q^ue se siente ^mp^ot^ent•e para sal^r.

LQué se nos q^uiere derrrostrar con unos y
otros poemas? Ant^e todo u^na cosa: q•ue el
poeta ha sido también niñ^o, que también ^ha
vivido esta etapa memorable. Y para Ileg^ar
a ella, ahora desde adulto, s^e em^briaga de
niñez, se repNega a su tierna edad, con un
gusto sspecial. Como ha esarito Walter Ben-
jamfn, "no hay nada más cansolador y más
esclarecedor a la vez que dirígir la mi^rad^a
desde la altura de los años al pai5aje de la
r}iñer". fle cualquier forma el mundo de la
i^nfancia se le pres^nta al poeta como tota-
lizadar, Il^eno de intensas emociones que pro-
vocan f^ntimas vibraciones, no quedándole
otra salida que darles paso en sus poemas,
de experienoias imborrables que hacen que
^a obra escrita quede plag^ada de sfmbalos
sacados del propio universo inf^antil y d^e re-
cursos expresivos propios. De esta manera
el poeta ha tend^do un p^ue^nte desde •la más-
cara de la experiencia a la desnudez de la
inocencia, d^l esfiado en que todo estó expe-

rimerrtado al que estaba tod^o por hacer, des-
de la madurez de la vida adulta al m^sterioso
mundo de la infancia.

•Estos poemas -pequeñdsima muestira pa-
ra el cúmulo de material existente- nos
tra8n todo aquello por I^o que la mirada del
ni^io ha pasado: los prim^eros escenarios, la
casa. el coleg^o, la ciudad natal y sus afre-
dedores, las primeras exper•iencias ^retenidas
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para siempre, los jueg^os y, mu^y especialmen-
te, 4a figura idealizada de Ios padres, ds la
mad^re sobre toda

Caracterfsticas comurfes en todos estos
poemas son la terRUra por la infancia y p•or
todo lo que desde ella se vivió, la sensibili-
dad especial para su •recu^erdo, el amor que
supone ocuparse d^el tema y la comprensión
sin la que el m^undo infantil rros pued^e re-
sultar desconocido.

Ternura, sensibilidad, amor y com^p^rensión,
úrticas formas de respetar la infancia.

HACIA LA IIVFANCIA

Pero su cuerpo inolvidab/e y joven
Ldánde se ha ido, para qué se ha ido?
A la puerta hay un niño, madre, ahora
es el momento, no le dejes nunca
crecer. lAquel caba/lo de cartón
que no ga/ope, aquellos ojos mfos
que sólo miren /as estrellas! Pfenso
que nada m^ás tu caridad, tus m^anos
candeales de madre me podrlan
saJvar. Fácil, serla abrir las puertas
de mi infancia y en#rar a aque/ jardln.
Las puertas... Y/as abro, y veo un nfño
con los zapatos rotos en la arena,
aprendiendo a sumar. Cierra sus lib^ros,
dile que hizo ma/ las cuentas, pero
que no Importa, que e/ oro de los árbo/es
se ha derramado porque él es un niño.
iQue no llegue a saber nada, que el alma
la tenga intacta siempre y siempre a pruebel
Ya la ciudad del niño queda a mucha
distancia, y todo lo que he andado ha sido
morta/ y poderoso. Pero es pronto.
Aún podrla volver yo alli y mlrando
-a la hora del /ardln- la flor de entonces,

^la que crecló so^bre m1 propia hlstoria,
olvldarla, sé que o/vidarla.

Carlos SAHAGUN

PRIMEROS FRIOS

^Quién nos ca/entará la vida hora
si se nos quedó corto
e,l abrigo de invierno?
^Quién nas dará para comprar castañas?
Alli sa/e humo, corazón, no a todos
se les m^o%ó la /eña.
Y hay que arrimar el a/ma,
hay que ir alli con pie casero y llano
porque hoy va a he/ar, ya hie/a:
aurraneció sereno y claro el dia.
iTodas a m/ mis p/azas, rrris campanas,
mis galondrinas! iToda a mi mi intancia
antes de que esté Iejosl Ya es /a hora.
Jamás desde hay podré estar a cubierto.
/Dadme e/ aliento hermoso,
alzad las faldas y escarbad el cisco,
la vida, en /a camilla en paz, en esta
camilla madre de /a tierral Pero
^a qué esperamos? iPronto,
como en el juego aque/ del sop/avivo,
corra la brasa, corra
de mano en mano e/ tle/ calor del hombrel
E/ que se queme perderá. Yo pierdb.

As/ ha pasado el tiempo
y el invierno se me ha ido echando encfma.
Hoy sálo espero ya estar en la casa
de la que sale el humo,
lejos de /a ciudad, alll, ade/ante...
Y ahora que cae el dla
y en su zaguán oscuro se abre paso
el blanco pordiosero de la niebla,
adiós, adiós. Yo siempre
busqué vuestro calor. lRaza nocturna,
sombrfo pueb/o de perenne inviernol
LDónde esté e/ corazón, dónde la lumbre
que yo esperaba? Cruza^ré estas calles
y adiós, adiós. iPero sí yo la he vlsto,
si he ser►lido en mi vida
vuestra llama!
iSi he visto arder en el hogar la piña
de orol
Sólo era vuestro tr1o. !Y quiero, qulero
irme allll Pero ahora
ya para qué. Cuando Ibe a calentarme
ha amanecldo.

Claudio R4DRIGUE2
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PRIMERA EVOCACION

Recuerdo
bien
a mi madre.
Tenia mv'edo del viento,
era pequeña
de estarura,
/a asustaban /os truenos,
y /as guerras
siem^pre esfaba temiéndo/as
de lejos,
desde antes
de la írltima ruptura
de/ Tratado suscrito
por todos los ministros de asuntos exteniores.

Recuerdo
que yo no comprend/a.
E/ viento se llevaba
silbando
la5 hojas de los árbo/es,
y era oovno un a/egre barrendero
que dejaba las niñas
des,peinadas y enteras,
con /as piernas desnudas e inocentes.

Por otra parte, el trueno
tronaba demasiado, era imposible
soportar sin horror esa esfridencla,
aunque %a^m^ás ocurrta nada /uego:
la /luvia se encargaba de borrar
el dibu%o vfolento de/ relámpago
y el arco iris ponla
un bucálico tin a taMo estréplto.

.,eg6 también la guerra un mal verano.
Llegó después /a paz, tras un Invierno
todavla peor. Esa vez, sin embargo,
no dewolvió lo arrebatado el vlento,
NI la lluvia
pudo borrar las huellas de la sangrre.
Perdido para siempre lo perdida,
atrás quedó det/nltlvamente
muerto lo que fue muerto.

Por eso (y por mós cosas)
recuerdo muchas veces a m1 madre:

cuando e/ v/ento
se adueña de /as calles de /a noche,

y go/pea /as puertas, y huye, y de%a
un rastro de cristales y de ramas
rotas, que al a/ba
la ciudad muestra deso/ada y llvida;

cuando e! rayo
hiende e/ aire, y crepifa,
y cae en tierra,
trazando surcos de carbón y tuego,
erizando /os lomos de /os gatos
y írastocando el norte de las brújulas;

y, sobre todo, cuando
la guerra ha comenzado,
lejos --nos dicen- y pequeña
--no hay por qué preocuparse-, cvbriendo
de cadáveres minimos distantes territorios,
de crimenes lejanos, de huérfanos peque^

(ños...

Angel GONZALEZ

ANTES, CUANDO
LA INFANCIA

EI cielo aquel pintado con tizas de colores;
e/ so/ que se empo¢aba tantos jueves
para los /argos temporales,
("Cuando se empoza e/ sol en jueves,
antes del damingo llueve... ")
Aquellas cal/es largas con carros y viñeros;
el pregonero de/ Ayuntamlento
y el tio del "rabiché"; el carro
del "alhiguí" cuando los carnavales;
las barber/as con aque//os trascos
llenos de sanguijue/as co/eantes;
el miedo de las noches del invlerno
desPerfas por e/ cierzo y /os fantasm+as;
/as uvas, las espigas, la Glorieta,
la feria, el corralazo de los tlteres...
LEra aquél Tomelloso?
LEra yo aquél, aquél de por entorrcesT
No me recuerdo bien. No tengo pruebas.
Era anies de la guerra. Mucha gente
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no v/vlrla b/en, seguro, pero
el tlempo de los nlños es hermoso,
y aunque /a v/da va a su mejorla
^egún dicen- y hay tantos nuevos sueños:
viajar a /a /una y /os planetas;
Inventar pan para qu^e no haya pobres,
nueva te en nuevos pechos,
aque/ tlempo consuela a los que tulmos
nlñez y luego muerte en nuestra lnfancla.
Antes que lo perdiéramos,
aque! niño de todos y de nadle
%ugó por todo el pueblo, enire bidones
y cubas y tru%ales, en /as fábricas,
en !as destilerlas del alcohol,
donde el vino zurrla, se quemaba,
rMentras nosotros ^aúpa- nos saltábamos
montoneras de orujo, eras de Ilas.
Y el campo, Lcómo era
antes de que aquel cielo, aquellos honrbres,
se fueran a/a guerra para no vohrer nunca?
...Vendimladores tlempos,
una vez en las vlñas, vendimiando, una noche
-qulero acordarme, pero ha tanto tiempo-
en la pequeña casa, acebada la cena,
todos blen avenldos se emibromaron,
se t/znaron jugando a/ "San Alejo",
con la sartén tocaron seguid/llas
y jotas a la /uz de los candrYes;
y luego se acostaron en parva por el sue/o,
que ya no se cabla
slno en /os alambores y en la cuadra.
Eran caras a/egres como nunca haya visto.
Era antes de /a guerra y yo ten/a
de cuatro a cinco años.
Muchos ya no volvieron.
Algunos na vo/vieron a echar hato /os lunes
para lrse de semana, de vendimia.
EI cie/o no volvió ni tue ya claro.
La gente se hizo dura,
y a los nlños dejaron de querernos.
Y nosotros, mfs prlmos, mis amlgos,
no volvlmos tampoco de /a guerra:
de repente creclmos, fuimas otros,
nos perdlmos igual que se perd/eron
de vlsta, hacla el Oeste, tantas cosas.

Eladio CABAf^ERO

NIIClOS

Qué magnitud de vida,
de esperanza, trasclende.
La tarde se ha quedado
presa en el alre leve.

Pero los n/ños buscan
sus purpúreas tuentes
y la derraman foda,
ya /uz, por las paredes.

La cinta de la calle
-lqué hermosural- se enclende,
se desnurla, es un r1o
lleno de b/ancos peces.

Pero los nlños se abren
las venas con los dientes
y, ya sangre o aurora,
con júblilo se otrecen.

Pasan, huecos, los hombres
evadiéndose. Tlenen
protundos brillos, almas
de re^pentlnas nleves.

Pero los nlños rompen
el centelleo y crece,
elc^rrrenTal, la gracia
redonda de su vlentre.

Porque los nlños miran
el hor/zonfe breve
y el fuiuro les nace
como un metal caliente.

Victoriano GREi\IIER
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Dlsparada inocencia de albor animal,
Destello de joya en bullicio,
Diamantz-impaciente que canta,
Pájaro nltido:
Llévanos tú ba%o los soles
Que te descubren y dan sus dominios,
Arrebátanos^ en tus ráfagas
De paraiso,
Elévanos. •
A la alegría sin tacha de tu infiinito.

Jorge^ GU^ILLEN

^

EL NIÑO DICE...

^Qué dice? Ni un balbuceo.
Sólo un susurro en apunte.
Basta que a los labios Íunte,
Aguzándose en deseo,
Este espíritu que veo
Pendiente de mi respuesta.
EI es quien se manitiesta
Sln palabras, de tal modo
Jovial que lo dice todo
Con una salud en fiesta.

J^arg•e GU•ILLEN

^

POEMILLA DE LA MADRE
A LA VENTANA

Fulge la ventana
que acuchilla un fondo de marinería.
Urde la mañana
una alegoría
de rosa temp^rana.
--Mi niño de nieve y rosa
apuña caricias breves;
(cristaPes de arroyo claro).
iY no duerme...!

Llévame dentro, mi niño,
de tus pestañas de seda;
llévame dentro en tu sueño...
iEa... ea...!

Ea, mi niño, en los brazos
de arcángeles de a/as verdes.
En los tejados, la luna.

lY no duerme...l
Con los puñitos redondos
golpeas la noche negra
que se agolpa a los ojos.
iEa... ea...!
No hay noche para mi niño.
EI sol le besa en la frente
(dura estrella de cien picos).
i Ya duerm^e...!

Silencio.
Du^erme...

iEse pájaro,
borracho de luna llena...!
Y eI mismo silencio.

iDuerme!
(EI gato /e hace la rueda.)

Honda ia ventana
(Gercén angust^ioso de sombras y iuna.)

Una luz lejana
se mece y se abruma
en un mar áe grana.

-Mi niño de nieve y rosa,
^quién te puso cerco negro
que te has perdido y no atinas
el camino de mi pecho?

i Quién te pudiera tener
como un pájaro en el nido,
para pod^erte valer...!

Sobre tus o%os, mis besos;
para tus manos, mi flor...
1La noche roba a mi niño
/a rosa de su color...!

í Quién te pudiera cortar
las alas de cristal fino
que no pudieras volar...!

Algo te bebió la risa
y te nublá la mirada,
que te miró y me da trío
lo morado de tu cara...

iQuién te pudiera alcanzar
la estrella de cinco picos
y la sirena del mar...!

Junto a 6a ventana,
u^n negro vencejo se agita y revuela
De un agua de plomo, •lentamente mana
la flor de una vela
teñida de grana.

Victoriano CRÉMER
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L A IV1 A IJ R E

No me digas
que estás llena de arrugas, que estás llena

de sueño,
que se te han caído los dientes,
que ya no puedes con tus pobres remos hin-

chados, deformados por el veneno del
reúma.

No importa, madre, no imporfa.
Tú eres siempre Joven,
eres una niña,
tienes once años.
Oh, si, tú eres para mt eso: una candorosa

niña.

Y verás que es verdad si te sumerges en esas
lentas aguas, en esas aguas poderosas,

que te han traído a esta ribera desolada.
Sumérgete, nada a contracorriente, cierra los '

O%OS,
y cuando llegues, espera alli a tu hi%o.
Porque yo también voy a sumergi^me en mi

niñez antigua.
pero las aguas que tengo que remontar hasta

casi la fuente,
son mucho más poderosas, son aguas turbias,

como teñidas de sangre.
Oyeies, desde tu sueño, cómo rugen,
cómo quieren llevarse al pabre nadador.
IPobre del nadador que samorguja y bucea

en ese mar salobre de ia memoria!

... Ya ves: ya hemos llegado.
^No es una maravilla que los dos hayamos

arribado a esta prodigiosa ribera de nues-
tra intancia?

Sl, asi es como a veces tondean un mismo
dia en el puerto de Singapoor dos naves,

y la una viene de Nueva Zelanda, la otra de
Brest.

Así hemos llegado los das, ahora, juntos.

Y ésta es la única realidad, la única maravi-
llosa realidad:

que tú eres una niña y que yo soy un niña.

^Lo ves, madre?
No se te ofvide nunca que todo lo demás es
menfira, que esto sófo es verdad, /a única

verdad.
Verdad, tu trenza muy apretada, como la de

esas niñas acabaditas de peinar ahora.
tu trenza, en la que se marcan tan bien los

brillantes 1óbulos del trenzado.
tu renza, en cuyo extremo pende, inverosimil,

un pequeño /acito rojo^

verdad, tus medias azules, anilladas de blan-
co, y las puntillas de /os pantalones que te
asoman por debajo de la talda;

verdad tu carita alegre, un poco enrojecida, y
la tristeza de tus ojos.

(Ah, ^por qué está siempre la tris?eza en el
tondo de la alegria?)

^Y adónde vas ahora? ^Vas camino del co-
legio?

Ah, niña mía, madre,
yo, niño también, un poco mayor, iré a tu

lado,
te serviré de guía.
te defenderé galantemente de todas las bru-

talidades de mis compañeros,
te buscaré flores,
me subiré a las tapias para cogerte las moras

más negras, las más llenas de jugo,
te buscaré grillos rea/es, de esos cuyo cricri

es como un choque de campanitas de
plata.

iQué felices los dos, a orillas del ria, ahora
que va a ser el verano!

A nues?ro paso van saltando las ranas verdes,
van saltando, van saltando al agua las ranas

verdes:
es como un hilo continuo de ranas verdes,
que fuera repulgando la orilla, hilvanando la

orilla con el rio.
iOh qué felices los dos juntos, solos en esta

mañana!
Ves: fodavía hay rocio de la noche; llevamos

los zapatos llenos de deslumbrantes go-
titas.

^0 es que prefieres que yo sea tu hermanito
menor?

Si, lo prefieres.
Seré tu hermanito menor, niña mia, hermana

mia, madre mía.
iEs tan tácil!
Nos pararemos un momento en medio del

camino
para que tú me subas los pantalones,
y para que me suenes las narices, que me

hace mucha falta
(porque estay llorando; sf, porque ahora

estay ilorando).

No. No debo llorar, porque estamos en el
bosque.

Tú ya conoces /as delicias del basque (las
canoces por los cuentos,

porque tú nunca has debido estar en un
bosque,
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o por /o menos no has estado nunca en esta
deliciosa soler/ad, con tu hermanito).

Mira: esa llama rubia que velocísimamente
repiquetea /as ramas de los pinos,

esa llama que como un rayo se de%a caer al
suelo, y que ahora de un bote salta a mi
hornbro,

o es tuego, no es llama, es una ardilla.
iNo toques, no toques ese Íoyel, no toques

esos diamantes!
i Qué luces de fuego dan, del verde más puro,

del tristísimo y virginal ama'rillo, del blanco
creador, del más hiriente blanco!

iNo, no lo toques!: es una te/a de araña,
cuajada de gotas de rocio.

Y esa sensación que ahora fienes de una
ausencia invisible, como una bel/a trisfeza,
ese acompasado y ligerísimo rumor de pies
lejanos, ese vacío, ese presentimiento sú-
bito del bosque,

es la fuga de los corzos. ^No has visfo nunca
corzas en huida?

jLas maravillas del bosque! Ah, son innume
rab/es; nunca te /as podria enseñar todas,
tendríamos para toda una vida...

... para toda una vida. He mirado, de pronto,
y he visto tu bello rostro lleno de arrugas,

el forpor de tus queridas manos detormadas,
y tus cansados oÍos llenos de lágrimas que

tiemblan.
Madre mía, no I/ores: viveme siempre en

sueño.
Vive, vlveme sie^mpre ausente de tus años,

del sucio mundo hostil, de mi egolsmo de
hombre, de mis palabras duras.

Duerme ligeramente en ese bosque prodigio-
so de tu inocencia,

en ese bosque que crearon al par tu inocen-
cia y mi llanto.

Oye, oye a/li slempre cómo te silba las to-
nadas nuevas, tu hijo, tu hermanito, para
arru/iarte e/ sueño.

No tengas miedo, madre. Mira, un d1a ese tu
sueño cándido se te hará de repente más
profundo y más nitido.

Siempre en el bosque de la primer mañana,
siempre en el bosqu® nuestro.

Pero ahora ya serán /as ardillas, lindas, ve-
loces llamas, Ilamifas de verdad;

y las te/as de araña, ce/estes pedrerlas;
v la huida de corzas, la tuga secular de las

estrellas a la busca de Dios.
Y yo te segu/ré arrullando el sueño oscuro,

te seguiré cantando.

Tú oirás /a ocu/ta música, la música que rige
el universo.

Y allá en tu sueño, madre, tú creerás que es
tu hijo quien /a envla. Tal vez sea verdad:
que un corazón es lo que mueve eJ mundo.

Madre, no temas. Du/cemente arrullada, dor-
mlrás en el bosque el más profundo sueño.

Espérame en tu sueño. Espera a111 a tu hijo,
madre mía.
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LA NI^^ ^.^^^L^^i^^

"Cuando yo era como tú...,
cuando yo era más pequeña..."
Me daba risa escucharte
desde mi infancia, tan llena

de su trágil estatura,
con tanio invento allá dentro,
que en vano tú te empeñabas
en que creyera tu cuento.

^Que tú, mi madre, decias
que fuiste chica también?
Daba risa el escucharlo,
pero no podia ser.

^Niña tú, que eras fan a^ta;
niña tú, que eras fan recia?
Oyéndolos me reía
de tus dichos, peripecia

que na alcanzaba a entender
por mucho que te empeñaras.
Yo era una niña. Muy bien.
Tú una giganta. Ya estaba.

Y, de pronto, una aventura:
un retrato de tu intancia.
Allf estabas tú, pequeña,
rodeada de distancia.

Te miré, luego el retrato;
después te volvi a mirar...
Tenias los mismos ojos...
^Es que seria verdad?

iEra verdad, sí, lo era;
fuiste niña tú también.►
Me puse loca de risa,
mirándote tan mujer.

Luego me miré al espejo,
empezando a comprenderte...
Lo que tú tenias en mi
era tu viejo presente.

Y me puse ya muy triste,
dejé mi infancia en un marco:
éramios las dos iguales.
Tomé tu mano en mi mano.

Carmen CON^DE

^4 .A N ^ [^ E L, N ^ ^f +^ 111^ ^ L (:^

iA la mar, si no duermes,
que viene el viento!

Ya en tas grutas marinas
ladran sus perros.

iSi no duermes, al monte!
Vienen el búho
y el gavilán del bosque.

Cuando te duermas:
ial almendro, mi níño,
y a la esfrella de menta!

Rafael ALBERTI

EL NtIVO

No puede ser posible, pero
estaba alli, cerca; le oimos
llorar. No puede ser posible:
con el cielo tan alto y limpio
y sosegado; con la hierba
tan verde y frágil; encendidos
los corazones para él...

Di jo
ella: "Mi niño está llorando,
y no lo puedo ver. Mi niño
llora"... (Cantó con voz velada,
para que no llorase el niño.)

No puede ser posible. Es nuestra
prolongación feliz. Es río
entre orillas de piedra. Es valle
apacible entre duros picos.

Ella le llama por un nombre,
que es como el mio y no es el mio.
Es una rama de la estirpe
de los dioses, un vientecillo
que aún reinará sobre la tierra,
cuando ya se agosten tos siglos.

EI no puede llorar. Es nuesdra
prolongación feliz. Sufrimos
para que nunca sufra. Vamos
allanándole los caminos.
(Hablamos de él, mientras madura
la pompa verde del estlo.)
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No puede ser posible. "Llora
mi pobre niño", dice. Miro

entre las flores (muchas veces
se esconderá entre tlores). Miro
sus ojos hondos (tal vez se haya
quedado en sus ojos dormido).
Le va cantando, tiernamente,
para que no llore su niño.

E/ no puede llorar. EI es
un dios ardiente. Es el espiritu
de la vida. Nos miraremos
en éf sin pena. Será limpio
de recuerdos, Prolongación
dichosa de nosotros. Limpio
de recuerdos. Incendiará

e! mundo con su luz. Sufrimos
para que nunca sufra. Vamos
allanándole los caminos.

No puede ser posiale, pero
estaba allí, cerca. Le oimos
llorar. No puede ser posible.
EI es planta que ignora el filo
de la hoz. Ella dice: "Está
llorando" (No es posible). Miro
el agua del arroyo; acaso
en el agua se haya escondido.
Ella le llama por un nombre
que es como el mio y no es el mJo.
Le canta luego, tiernamente,
para que no llore su niño. Jasé HIERRO

VII CC^I^GT^^^{^ ^A^ItI^AI^ t^^ P^D1A^(IGIA
LA INVESTIGACION PEDAGOGICA Y LA FORMACION DE PROFESORES

(Granada, octubre 1980)

Sig^uiendo la tradición de organizar cada ouatro años un Congreso Nacianal, la
Junta Directiva de la Sociedad Española de Pedagogía y la Junta de Gob^iern^o del Ins-
tituto de Pedagogía "San José de Calasanz", del Gonsejo Superior de Investigaciones
Cientfficas, conv^ocan el VII Congreso Nacional de Pedagagía.

EI VII Cangreso, como los anteriarmente celebrados, está abierto a cuantos en
España están dedicados al estud.io de ^los problemas educativos.

Para orientar los trabajos del Cong^reso y no como limitación rígida de las po-
sibles apartaciones, se ha fijado como tema general "La investigación pedagógica y la
formación d eprotesores". Para su desarrollo se han establecido las siguientes seccio-
nes simultáneas:

iSEGGUON 1 a Aportaciones de la Inveshlgactón fllosóflca a la formaclón de prafesores.
6ECCIO^N 2.^ Aportaclonss de la Pnvesttg®clón hlstórka a la formaclón de profesores.
SIEGCIO^N 3 a Aportaclones de la Investlgaclón experim^ental a la formaclbn de proteaores.
SEGCI^ON 4 a Técnloas en la formaclón y e^ctuailzaclón del protesorado.
S6CCION 5 a Dlveralfilcaclón de profesbnes y actlvldades educatlvas.
9EOCIO,N 6.a Estrateglas para la formaclón de profesores.

EI VII Gongreso Nacianal de Pedagogia se celebrará en Granada, durante los días
1 a^1 5 de octubre de 1980.

P^odrán tomar parte en el VII Congreso Nacianal de Pedagogía las miembros de
la Sociedad Española de Pedagogía, las personas dedicadas al estudio e investigación
de lo sproblemas educativos y las profesianales de la enseñanza, siempre que se inscri-
ban en el mism^o de a^cuerdo con las normas que se fijen.

La oficina de información queda establecida en la sede de la Sociedad Española
de Pedagog(a, en la siguiente dirección: VII Congreso Nacional de Pedagogía. Senra-
no, 127. Madrid-6.

MacNrid, diciemb^re de 1979.

Junta Directiva de la Sociedad Española de Pedagogía.
Junta de Gabierno del Instituto "San José de Galasanz", del
Consejo Superior de Investigaciones Gient(ficas.
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0
Pedagogía de vanguardia

PREESCOLAR

jardln de infancia

- Ratoncilfos 1.•' trimestre
-- Ratoncil€os 2.° Vimestre
- Ratpnciltos 3-°' trimestra
- Guia: Centros de interés y manualidades
- Guia: Juegos, canciones y cuentos
- Guía: Motórica y adquisiciones

1." párvulos
-- Gorriones 1.•' trimestre
- Gorriones 2.° trimestre
- Gorriones 3.•' trimestre
-- Guia: Centros de interés y manualidades

Guia: Juegos, canciones y cuentos
-Guia: Motórica y adquisicionas

2.° párvulos

- Ardillas 1 °' trimestre
-- Ardillas 2.° trimestra
- Ardillas 3" trimestra
- Guía: Centros de interés y manualidades
- Guia: Juegos, canciones y cuentos
- Gufa Motórica y adquisiciones
- Gula de F. Religiosas para los 3 cursos:

Gracias, Señor
- Colección de láminas centros de interés para

los 3 cursos

E. G. B.
EG B/1.°

EDITORIAL
BRUNO

- Formación religiosa/2
- Catedsmo escolar/2
- Lectura: Nauta II
- Lectura: Carrusel
- Historia Pueblo de Dios/L"
-- Danza de números

EGB/3.°

- Lengua española/3
- EI hombre y Dios, Guia
- Catecisma Preadolescentas

- Ma[em8ticas/3 - Educación ética y civica
- Matemáticas/3 Solucionano
- Ciencias Naturales y Sociales/3
- Dmámica/3
- Formación religiosa/3

,

EGB/7.°
- Catecismo escolar/3
- Lectura: Nauta III - Lengua española/7
-- Lectura: Golondrina -- Matemáticas/7
- MatamS[ica programada 1 - Mateméhcas/7. Solucionario

- Mateméticas/7. Fichas de evaluación

EGB/4.°

- Ciencias Sociales/7
-Guía: Gencias Sociales/7
-- Ciencias Natwales/7
-Guia: Ciencias Naturales/7

- Lengua española/4
-- Francés: Mirage II
- Francés, 3 Cassettes

-Guia: Lengua española 4.° y 5" - Guia: Francés 7,"
- Matemáticas/4 - Inglés: London II
- Matemáticas/4. Solucionario - Inglés: 2 Cassettes
- Ciencias Naturales/4 - Religión/Z Consulta
-- Guía: Ciencias Naturales 4.° y 5.° - Religión/7. Fichas.
--^ Ciencias Sociales/4 - Jesús vive entre nosotros/II
- Guía: Ciencias Sociales 4.° y 6.° -- Drametización/7. Fichas
- Dmámica/4 - Música/7, Fichas
- Formación roligiosa/4 - Educación física y deportes/7
- Catecismo escolar/4 - Expresión Plésncal7
- Lectura: Nauta IV - Pretecnolog(a/7
- Lectura: Tizone -Guía: Area Social y Pretecnologla/7
- Vida de Jesucristo -Cultura religiosa 2.°
-- Aprende a estudiar -Guíe: Cultura religiosa 1.°, 2°, 3.°
--Atlas URANIA - Educación, ética y clvica

EGB/5.° EG B/8.°
-- Lengua española/1
-- Guía: Lengua española L°, 2.° y 3.° - Lengua española/5 - Lengua española/8
- Matemáticasjt - Mateméticas/5 - MatemSticas/8
- Matemáucas/1. Solucionarin - Mateméticas/5. Solucionario --- MatemBticas/8 Solucionario
-- Ciencias Naturales y Sociales/1 - Ciencias Narurales/5

.
Fichas de evaluación-- Mateméticas/8

- Guia: Ciencias Naturales y
Y 3"

Sociales 1.° 2° - Ciencias Sociales/5
- Expresión PI$stica

.
- Ciencias Sociales/8
-Guía: Ciencias Soaales/8

- DmSmica/1 - Dinémica/6 - Ciencias Naturales/8
- Formacibn religiosa/1 - Formación religiosa/5 -Guía: Ciencias Naturales/8
- Catecismo escolar/1 - Catecismo escolar/5 - Francés: Mirage III
- Fic ĥas. Aprende a redactar I - Lectura: Nauta V - Francés: 3 Cassettes
- Lectura: Nauta I - Algebra programada - Gula: Francés 8.°
- Lectura: Tintineo -- Inglés: London III
- fichas 1.° Comunión - Inglés: 2 Cassettes
- Catecismo 1.^ Comunión -Antología literaria: Clavileño
-- Ejercicios de cálculo Consulta- Reli ión/8
- Ejercicios. SoluCionario EGB/B.° - g .

- Religibn/8 Fichas

EGB/2.°
-- Lengua española/6
-- MatemBticas/6

M é i 6 S

- Jesús vive entre nosotros/III
- Oramauzación/8 Fichas
- Música/6. Fichas

ff d 8
-- lengua española/2

--- atem t cas/ , oludonario
- Matemétícas/8. Fiches de evaluación

aportes/- Educación sica y
-Expresión Artística-Pléstica/8

- Mateméticas/2 -- Gencias Souales/6 - Pretecnologla/8
- Matemáticas/2. Solucionario --- Guia^ Gencias Sociales/6 -- Cultura religiosa 3.°
-- Ciancias Naturales y Sociales/4 Cienr^as Nnt^uales/6 - Guia: Cultura religiosa L", 2°, 3,"
-^^^ Dinámica/2 Gu^.,^ C^rn,^ias N?rtuid4^ti 6 Educación. 8tica y cívica

^'^^' ^^^ Marqués de Mondéjar, 32.-Madrid-28
Tels. 246 06 07-06-05

- Inglés: London I
- Inglés: 2 Cassettes
-Francés: Mirege I
- Francés: 3 Cassettes
- Guía: Francés 6.°
- Religión/8. Consulta
- Religión/8. Fichas
-Jesus vive entre nosotros/I
- Dramatización/8, 7 y 8. Consulta
- Dramatización/8. Fichas
-- Música/8, 7 y 8. Consulta
-- Música/6. Fichas
- Guia: Dramatización y Música/5, 7 y 8
- Educación física y deporte/6
- Pretecnologia/6
- Expresión Pléstica/6
- Guia: Pretecnología-P18stica-Lengua/6
-- Cultura religiosa L°
-- Guia: religiosa 1.", 2.", 3.°
- EI hombre y Dios Contenidos

bru 0

102 -



BIBLIOGRAFIA REFERIDA AL

Año Internacional del Niño
Par Jesús ASENSI DIAZ

La conmemoración en 1979 del Año Inte^r-
nacional ded Niño ha propiciado la aparición
de una serie de obras que desarrollan la rea-
lidad, más a menos problemática, del mundo
infan^til a nivel mundial o n.aciana4 en sus más
aiversas manifestaciones. Estas publicacio-
^nes cabe sistemat•izarlas en var•ios apartados
según los objetivas que pre^tenden y el públi-
co aI que se ded^ican.

a) U^n g^rupo de tibros dirigidos al gran
público pretenderF realizar una divul^gación
de diversos temas referidos al niño, pero con
un tradamiento serio, prafundo y cien^tffico
tanto de su reafidad actua^l como de su pro-
blemática y prospectiva, Estas obras consti-
tuyen también una valiosa fuente de docu-
mentación ofrecien^do datos e informacione^s
precisas que pueden utilizar fos padres y los
profesores y, e^n oca^siarwes, los ^^lum^nqs. Ta-
les son:

Juegos de todo el mundo.
Los hijos. E/ libro de los padres.
Los primeros 365 dias de la vida deJ niño.
Atlas Mundia/ del Niño.
La declaració universal de/s draTs de I'lnfant.
The Retugee Child.
Llbros infantiles y juveniles.

b) Otras p^ubficaciones están desNnadas
más especffiicamente a I^os educadores y dn
efla^s se les orienta didácticamente sobre
cómo desarrollar con los alum^nos las más
variadas activid^ades refer^das a los Derechos
del Niño, er^lazando directamenTe con el árear
de formacián humana y c(vico-soc^al,

Un ej•emplo de^ és4a5 es la serie de Cua-
dernos para Educad'ores, los n^ímeros mono-
gráficos de las revistas Padres y Maestros,
Bord6n y áste de Vida Escolar. Educaclón
para ef Desarrollo.
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c) EI grupo más significativo de libros es,
quizá, el dirigida es^pecíficamente a los niños
en forma de cuentos, narraciones, a^ntoiogfas
literarias, comics, etc., referidos, en general,
a los Derechos del N^ir^o. Muchos de ellos
presennan la noveda^i de estar escritos e ilus-
trados, en parte, por los propios chicos. En-
tre ellos cabe destacar:

EI Libro de los Derechos del Niño, de Edi-
torial Nebrija; la serie de d^iez cuentos sobre
los Derechas del Niño, de Altea; Dona Ga-
licia, de Galaxia; Los DerechOs del Nirio, de
Editorial Everest; Cuenfos del Arco-Iris, de
Vicens Vives; Cuatro cuen^tos de Perrau/t, d$
Alfaguara; Escucha, adu/to: éstos son nues-
iros derechos, de Debate; Poesla para niños
escrita por niños, de 4a librería Garbancito;
Querido mundo, de Edicianes 62; Aventuras
de frático, de Miñón; Este es mi nrundo, del
In^stituto Parramórt; Historia de un mirlo blan^
co, de Ed. Alce.

d) Por último, diferentes revistas han de-
d^icado números monográ^ficos a resaltar y
comentar los Derechos del Niño, siempre de
acuerdo con los objetivos y línea editoryal
que mantienen dichas publicaciones.

. * *

Las reseñas que se incl^uyen a con^tinua-
ción ponen, pues, de relieve la atra^cción que
el Año In#ernacional del fUiño ha tenido so-
bre diferentes asociaciones, grupos de per-
^sonas y ed^itoriales preocupados por divulgar,
comentar y reflexionar sobre el estado ac-
tual de la infancia en el mundo, su proble-
mática y la superación de dificultad-es. Si
todo ello sirve para conseguir una mayor
atención a la infancia de nuestros dfas y a
la de años venideros, padríamos valorar po-
sitivaments esta eclosión de publicaciones
que tienen al niño como tema central.

A) OBRAS GENERALES

GRUFELD, ^Fraderic V.: Juegos de todo eJ mun-
do. Asociación IANICE^F E^paña - Ed^ilán. Ma-
drid, 1978. Tamaño 3^2 x 27 cm., 280 pág^frtas.
Profusamente 14ustrado.

EI libro responde al Pri^ncipio VII de la De-
claración de los Derechos dei Niño, en el que
se afirma que el niño debe disfrutar {^lena-
mente de juegos y recreaciones y de que la
sociedad ha de esforzarse por promaver el
gaae de este derechb.

w,^ un"r+^►f^

No vamos a exponer ahora la importancia
que el juego posee para un desarrollo armó-
nico d^e la^ personalidad infantil, cuya teoria
figvra en todos los iratados de psicopeda^go-
gfa y ha sido abjeto de numerosos trabajos
monográficos. Lo que presen#a este magní-
fico libro es un catáfago maravilloso de los
juegos que realiza^n todos los niños de^l mun-
do y los juguetes que utilizan en eilos. En
sus páginas se encuentran informaciones y
datos históricos, descripción y norma^s de
juegos entre los que afloran ideas, creen^cias,
valores culturales, etc. Y es que los juegos
son un espejo de cada civilización. En esta
obra puede comprobarse cómo aigunos apa-
sionantes juegos primitivos se conocen en
casi todo el mundo. Sus varia^ciones locales
nos proporcionan un^a valiosa información
sobre las partic.ularidades de la cultura a las
que han sido adaptada5.

Se han recopilado las juegos más puros y
tradicionales que han superado la prueba
del tiempo; juegos que reflejan la sabidurfa
y el ingenio acumulados por la huma^nidad.
En este libro no figuran, pues, los deportes
de espectáculo ^ni los juegos inventados en
el sigla XX. Aparecen -como indica el pro-
laguista R. C. Bell--- ios juegas que no ha^n
perd.ido todavfa su antigua magia rri el atrac-
tívo para que sigamos practicándolos tan a^si-
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duaments como, en otros tiempos, el pueblo
Ifano o los antiguos reyes de Gastilla. Se
historian•, describen y analizan más de un
cant8nar de juegos de mesa y tablero, de
calle y^patio de recreo, ds campo abierto,
para reunion^s y fiesta^s y de i^ngenia y ha-
bilidad.

Los dibujos y fot•ocopias que ilustran pro-
fusam^nte el texto (510 en color y 160 en
neg^ro) constituyen un documento histórico-
social valiasfsimo que refleja también el me-
dio ffsico y social en que se desarrollan en
la actualidad muchos de estos juegos. EI Ii-
bro, ed^itado primorosamente por Edilán y
Asociación UNICE^F de España, es, pu^es, una
joya b^bliográfica y una Ilamad^a a la solida-

• ridad entre todos los pueblos d,el mundo.

WORLD, AE/ag of the ChNid. (Editado en 4ngdés,
frarrcés y castelFano.) Warlr! 8ank. WasArington,
Par(s, Tokyo, 1979. Ta^maño 30,5 x 24 cent(-
metros. 40 ^págs,

Este Atlas Mu^ndial dsl Niño, pub4icado
por el Banco Mundial •para conmemorar el
Año Internacional del Niño, contiena una am-
plia p^anorámica sobre la situación mundial
de la infa^ncia, de un gran interés informa-
tivo.

U^na s^erie de mapas acompafiados de grá-
ficas y tablae estadfsticas proporcionan una
información referida a los siguientes temas:

- Pob4ación mundia^l y distribuoión de la
riqueza.

- Distribución mund^ial de la población
infant^il comprendida entre diez y cator-
ce afios.

- Tasas de natalidad y n^úmero de naci-
mientos.

- Expectativas de vida al ^na^cer.
- Martalidad infant^il y tasas de ^mortali-

dad en los niños ds uno a cuatro años
(sugerid^as como un indicador de das-
r^utricián).

- Trabajo ^prematuro de los niños: tasas
y n^úmero.

- Tasas de matrfcula en la educacián pri-
maria.

- Tasas de matrfcula en la educa^ción se-
cundar^a^

- Da^tos referidos a la relación profesor-
alumno en la educación primaria.

Los d^atos de est^e Atlas se rafieren a 1960,
1970 y 1975, con una proyección de Ifls rnis-
mos para el año 2000.

Ef Atlas Mundial deF Niño intenta, pues,
ofrecernos la situacián global de los niños
e^n 185 pa(ses. Las estadist+icas nos ofrecen
un cuadro d^eprimente en su mayor parte, ya
que, en ocasiones, puede conocerse cuántas
niños sobrevivirá^n su primer año de vida o
cuántos mueren antes de alcanzar las cinco
años de e^dad.

A trav^és de la información que n^os pro-
porciona el Atlas detecta^mos que los hijos
son ^para sus padres, con frecuencia, un par
de manos más que^ les ayuden en Ias tierras
de trabajo en su lucha por sobrevivir. Y en
muchos me^nos casos algui®n a quien mima^r
con buenos alimentos, ropas Iujosas y jugue-
tes. En cualquier caso ambos se convertirán
en los futuros hombre^s y mujeres que con-
tribuirán á dar forma al mundo ventdero.

COTS, Jordi: La Declaracfó un6versa,l de dreta
de Ylnlant. Ed. 62. ^Barcelona, 1979.

^E^I autar ha estud^iado a fondo el texto d^e
la Declaración de los ^Derechos del Niño, q•us
considera como uno de los g^randes docu-
mentos de nuestro siglo, analiza^ndo el pro-
ceso histórico de su gestacián y el desarro-
Ilo de las d•iscusiones en un primer momen^
to. Lo reiaciona diractamente con la aecla-
ración Universal de los Derechos del Hombre,
del cual depende, participando incluso de
alguno de sus defectos estructurales.

Jardi Cots dis^tingve entre los beneficiarios
d^e la Decla^ración-los niñosr- y fos destina-
tarios -los adulfios- ahandando en u•na revi-
sión crftica sobre la gama de responsa•bi^lida-
des acerca del desarrollo y la felicidad de la
infancia. Pane de manifiesto que en ef texto
no aparece una definición expresa de qué e^s
el niño y se cuestiona si el niño es suj•eto de
la vida -lo q^ue sf ha conseg^uido es ser suje-
to de la vida cultural-. Resume en tres gran-
de•s temas e^l contenido de la ^Declaración: el
estatuto de igualdad, la identidad social del
niño y todas las condiciones n•ecesarias para
su desarrollo integral.

En fin, el autor apunta como objetivos de^l
A. I. N al estudio de la apiicación y la ap4ica-
bitidad de e^ste document^o, incitando a revi-
sar su contenido, sobre todo aq•uellos princi-
pios que más de cerca nos tocan a los edu-
cadores. EI libro es rico en sugerencias, va
lioso por la perspectiva histórica con que el
autor trabaja, crftico, documentado y, pensa-
mos, que una de las a•portaoiones más serias
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que se han hecho este Año Conmemorativo
en beneficio de la infancia.

Loa hljos. EI llbro de has padre^s (2 tomoa).
Fct. ^AAarfn. Barcelarta. Tamafio 25 x 23,5 oer^-
tFmetros. 295 páge. cada tomo.

EI objetivo de esta obra. -prologada par
S. A. S. Gracia Patria, princesa de Mónaco--
es la de servir de g^uia y orisntación a Ias fa-
milias en la tarea cada vez más complicada
y problemática de educar a sus hijos en esta
época de acelerados cambios y transforma-
ciones sociales. EI I^ibro recoge con sencillez,
en una sfntesis muy elaborada, todo lo que
se conoce acerca de la vida del niño, según
las más racientes aportacianes de las cien-
cias méd^icas psicoiógicas, sociales, pedagó-
g^icas, etc.

,EI tomo ^I dssarrollo aspectos tan importan-
tes comv son las rela^c.iones entre fam•ilia, es=
cuela y sociedad, el arte como expresián y
representación del mundo infan^til, el proce-
so de sociaiización del niño, el, juego ĉomo
actividad formatwa, los viajes, vacaciones y
ejercicios ftsicos, ia higiene y la aiimentaaión
y la^ evolucián de la sexualidad. EI tomo II in-
ciuye una completa gu^fa del de,sarrollo infan-
til y juvenii que analiza año a año Ias diferen-
tes caracterfsticas de cada etapa de la vida
del nii^o.

La cantidad de in^forrnaciones, sugerencias
y orientaciones educa.tivas que contiane la
obra constituye un vabioso materia^l que las fa-
miiias de hoy agradacerán en gran medida.

HELl^^CsE, T., y J. H. VON ^MIfiAIPiFFE^: Loa
prlmeros 3B6 dlas de la vlda del n11fo. Ef des-
arrollo o1a/ lacta+rte. Ed. Man`NI, S. A. Adoay,
2!' edle., 1979. Tarnaño 22 x 15 om., 210 ^pégs.

EI libro trata de divulgar de forma clara,
comprensible y cientffica io que se sabe acer-
ca del desarrollo del lactant$ en el primer
afio de vida como resultado de tas últimas
investig^aciones de ^sus autores. Lo que éstos
pretenden es que los padres aprenda^n a ob-
servar y a enjuiciar las formas •d^e conducta tf-
picas de su hijo para que acudan con tiem-
po a! médico cuando sospechen aigún tras-
torno o deficiencia en su desarrollo.

EI libro descnibe en u^na de sus partes, pro-
fusamente ilustrada, las capavida^des del nifio
y s^u comportamiento siguiendo ^uno a u^no los
doce primeros meses de vida. Otra parte del
libro estg ded^cada a arralizar sl d^esarrollo

de las principales funciones def iacta^nte,
como son el ga^teo, la sedesfia•ción, Ia marcha,
I•a prehensión, la com^prensión del habla, la
condu^cta social, eta La última parte de la
obra contiene una saris de fichas, de gran in-
terés, en las que se pueden ir cantrolando y
registr^ando 1os principales da^tos del desarro-
Ilo de los niños.

El libro es un complemento a la serie de
pelfculas de la radiodifusión de Baviera emi-
tidas recientemente por TV. E.

The R^etugee Chlll. liN^4GR Prajects tor Aetugee
Ohlld^ren. ^Lausenne, 1979. Tama?lo 21 x a1
centfinetros, 147 {régs.

w

Se trata de un documento que recoge los
proyectos espec6ficos y la asistencia inmed^ia-
ta a ios niños refug^iados elaborado por el
Alto Comisariado para los Ftefugiados de las
N^aciones Unidas. Los ^niños refugiados viven
en un ambiente hostil, extrafia, ^no familiar y
sometidos a pei^gros ds toda ciase, incluso
ffsicos, ^por lo que la atención a este tipo de
población resulta diffcil por lo problemática
q^ue se prese^nta.

En el informe se piensa que estos niños, si
se les atendiera adecuadamente, podrfan Ile-
g^ar a ser buenos cíudadanos y adaptarse e^n
el pafs que han sido acogidos o bien prepa-
rarse para regresar ^algú^n dia a sus pafses
de origen. Por otro lad^o, se es consciente de
que las soluciones inm^edia^tas, a veces, no
resuelven mucf^o y que habrfa que plantear
soluciones duradera.s a largo ^plazo que inci-
dieran en los problemas dramáticos de estos
rt^Pios y de svs familias.

En el texto se recogen, .pues, los diferentes
proyectos a realizar, principalmente sn el ám-
bito de ia educación y ia asistencia médica,
en Angola, Argen^na, Botwana, Bur^undi,
Kenya, Mozambiq^us, SomaNia, Sudán, Tan-
zania, Vietnam, Zaire y Zam^bia.

Lfbros !n/antll^es y /trr+enJlea. Prod^uoCóón edttorlal
espafiola de años 1978, 1977 y 1971g. M^k►Iste-
rlo de Cuitura. Instltuto :Naclonal del Llbro Es-
pahol. NMadrld, 1979. TamaAo 27 x 20 cm.

La finalidad de esta publica^ción es dar a
conocer •a Ios profesíonales, ed^ucadores y
pú^blico en general, la labor de Ios editores
espafioles durante los últimos años sn el
campo de la Fiteratura infantll y juvert,il. 6e
trata también de una ob^ra d^e consulta para
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el profesional que tiene que orientar y acon-
sejar lectu^ras a niños y jóvenes.

4nt$resa destaca^r que la producción de li-
bros infantiles y juveniles en Es^pa^ia repre-
sentá en 1976 el 11,78 por 100 de la produc-
ción total española, aumentando este porcen-
taje en 1978 a un 14,07 por 100, lo que de-
muestra el ^imp^ulso que este tipo de I^iteratura
ha tomado. EI presente catátogo ofrece 8.000
fichas o reseñas de libros, lo q^ue supone u•n
gran esfuerzo de recopilación por parte del
I^nstítuto del Libro Español, que trata de va-
lorar as{ la literatura infantJl, de la que se es-
pera u^n. futuro muy prometedor.

EQUI^PO PE^I}OiBL.E: Escucha, aduRo: ésto^s son
nuestros derechos. Ed. D^e^bate. M^a^ri^, 1978.
Tamaño 22 x 1® om., 88 ^p^ágs.

Con motivo de la conmemoración del
A. I. N. son varaas las editoriales que han la^n-
zado un tipo de libro-testimonifl escrito por
los propios ahicos en ^los que éstos opJnan
o escriben sobre sus derechas, .•^us prob^le-
mas o simplemente su visión de la realidad.

De todos e^llos éste que ^noe ocupa es, q^ui-
zEt, el ^más d^irecto y crftico como lo ind•iaa
su propio tftulo. Realmente los ^niños son ca-
p^a^ces de decir mu^chas cosas importantes,
m•uchas verdades que pueden incluso moles-
tar a ciertos adultos. Ello^s nos habla^n de sus
problemas reales, fntimos, concr©tos en con-
traposición a las grandes y abstractas pro-
clamas de los adultos, este aJ'io más acen-
tuadas por la conmemora^ción del A. I. N.

De tadas form,as las opinianss y crfticas de
tos cf^ricos han sid^o orientad•as por ciertos
adultos q•ue ya en el prólogo se ocupan de
denunciar la posible utilización pol(tica y co-
mercial de esta efem^érides. Los peq^ueños
textos y frases, que son Ins que mós ab^undan
en el libro, han sido seleccioTMados para res-
ponder a tftulas como "Los m^ayores..., iqué
I^ata!", "También amamos", "Nos tort^uran",
"No nos deja^n ha^blar", "La ascuela: una cár-
cel", "^Nos consu^men", etc.

En defi^nitiva, es un libro para adultos no
para chlcos -a^unque haya sido escrito por
^niños, pero d^irigido por Ios mayores- que
puede senrir p•ara que muchos de ellos ^refle-
xionen seriame^nte sabre su papel de padres y
de profesores y de su actitud y comporta-
miento para con los ch^icos. Los niños, pues,
ha•n hablado y attnq^ue sus experlencias ha-
yan sido más o menos orie^ntadas y a mu-
chos les parezcan demasiado cantestatarias,

el libro está ahf y de su lectura pueden saca•r
los adu^ltos provechosas enseñanzas.

B) OBRAS DE ORI^ENTAC^ON
UI'^DACTICA

Cuadernos para educadbres, núms. 81-100. Eae-
ro-diclembre 1979. ^adres y Maestros, S. A.
La Coruña.

.

"Cuad^ernos para Educadores" ha dedicadfl
los diez número del •año 1979 a presentar
cada mes un Derecho con la finalidad de que
los profasores cuenten con ^un material im-
portante para sus actividades de •formación
huma^na y clases de educación cfvica.

Cada Cuaderno dssarralla el sigviente es-
q^ttema d^id^áctico.

a) Rresentación de cada Derecho con un
•breve análisis de su contenido y amplitud^.

b) 4rientaciones didácticas, en las q^ue se
indácan formas de estudio y aplicación con
los alumnos y explicación de las técn:icas es-
pecfficas q^ue sirven para desarrollar ca•da
principioo (audiovlsuales, casos, mesa redon-
da, discusión dirlgid^a, etc.).

c) Actividades ^para los alumnos, separa-
das seg^í^n niveles: párvulos, E. G. B., B. U. P.

•En ellas se indica su desarrollo a través ds
simulaciones y j^uegos con los que el slumno
puede Ilegar a un aprendizaje de oada Dera
cho y la elaboración de ^un Proyect^o o Plan
concreto de actuacián. Se 1nc4uye también Ja
relfexión como actividad en la que el alum-
no debe •analizar, int,erpretar y aplicar Ias vi-
vencias tenidas en torno a cada Derecho.

d) Documentación q^ue informa sobre tos
libros, ravistas y otr•os documentos de actua-
Fidad q•ue sirven de cornplemento.

También sa haoe t^na referencia a los actos
y experiencias nacionales e internacionales
qus, can motivo del Año Internacionel del
Niño, se van celebrando a lo largo de 1978.

Se trata, por tanto, de urtia publicación teó-
rico-práctíca d^e gran valor destinada a un
pers^onal muy amplio (Profesores-Tutores, Di-
rectores de Centros, Psicopedagogos, Anima-
dores Socioculturales, Asociaciones de Pa-
dres, etc.). En slla pueden encantrar estos
profesionales mu,lt^tud de ideas, sugerencias,
actividades y documentacidn sobre el tema
de los Derechas dsl Nlño qus queda enmar-
cado en Cuad^ernos para Ed^ucadores, en un
contexto muoh^o más ampFio de formación hv-
mana y ctvioo-social.
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Colección Estudlos y experiencias educativas de
la ^Girección General de Educación Básica, Md-
nisterio de Ed^ucación. Servicio de fl^ublicacio-
nea del ^AAMlsterio de Educaclbn. Madrld, 1979.

Se relacionan los •sig^uientes titulos 3pare-
Gdos como aportación det Ministerio de Edu-
cación al Año Internacional del ^Niño:

SERIE PREESCOLAR

N^ím. 5. EI Lenguaje en !a Educación Prees-
colar y Ciclo Preparatorio. Catalán-
Castel lano.

Núm. 6. Idem. Vasco-Castellano.
Ntím. 7. Idem. Galleg^o-Castellano.
Núm. 3. Educación Vial, Documento de

Apoyo, Serie Orientación ^Escala•r y
Vocacional.

f^iúm. 1. Vadem^cum d•e Pruebas Psicope-
dag^ógicas.

A^ealsta Padres y Maestras, núm. 8^2, noviembre
1978. La fi.oruña.

Esta revista, dedicada preferentemente
para servir de guia y orientación a las Escue-
las d^e Padres, en colaboración con los Maes-
tros, ofrece en el núm. 62 una valiosa d•ocu-
mentación didáctica sobre el fiema de ^los De-
rechos del Nn^ño. En ®Ila se proponen una
serie de ejemplos de participación de' los n^i-
ños en el estudio de cada uno de los d^iez
Derechos sigulendo d^iferentes téc•nicas de
actuación: a^ud^iovisuales, bibliograffa, confe-
rencia, casos, diá4ogos simultáneos, discusión
dfrigida, documentos, encuestas, entrevistas
y ro/e pleying.

Lo que se pretende es qu•e los niños parti-
cipen utiiizando las técnícas expuestas y se
incorporen activamente a su Año conociendo,
comprendiendo y^reflexionando sobre s^us D^e-
rechos y comunicand^o necesid^ades y dere-
chos nuevos. La revista contiene, pues, acti-
vidades y ejemplos muy valiosos para ser se-
g^uldos o bien para se^rvir de orientacián en la
formulación de otros má^s ajustad^os a cada
^reaiidad escoiar y f^amliiar.

VARIOS AIUTORES: La enselfanza de la 1eclura.
Prlmer £oncurso de Experlencias Escolares.
Santlllana, S, A. IM^fldrld, 197^9. Tama^Vo 23 x 19
oentfinetroa, 148 págs.

La obra responde ai concurso convocado
por la editorial Santillana como contrib^ución
al Año Internacional de,l Niño, con la finafi-
dad de estimular 4a dif^usión entre el profe-
sorado de solucion^es personales e i^nnovado-
ras al problema didáctico de la enseñanza
de la lectu^ra, aspecto decisivo para desarro-
Ilar ^una enseñanza básica eticaz.

Los trabajos premiad^os q•ue se incluyen en
este .libro ofrecen la rica experiencia de un
grupo de profesionales que en contacto di-
recto con la realidad de la escuela aú^nan teo-
ria y práctica pedagógica en una serie de ar-
tícu(os de indudable valor para todo el pro-
f^esorado, En una apretada sfntesis y sin se-
ñ,ala^r ningún trabajo en concreto, resaltamos
el planteamiento y actividades que se hacen
de ,las ^reás y actividades d^e pre-lectu^ra, los
aspectos del proceso lector, Ia selección de
paiabras tipo, claves o generadora^s y su tra-
tam•iento metodológico, los efectos de la esti-
mul^ación ambiental, etc. Sus trabajos ofrecen
una gama riquisima y sugeridora de ejerci-
cios y actividades escolares, m^odelos de Jea
ciones o unidades de cartillas y^m^étodos, de
fichas d•e clase, de guías didácticas, de ejer-
cicios d^e ^recuperación, de g^ráficos, esq^ue-
mas, trazados, dibujos, etc.

Los profesores que tnabajan en preescolar
y primer curso encontrarán, pues, en esta co-
lección de monograffas un material valíosfsi-
mo que les sugerirá, si^n dvda, nuevos cami-
nos y estrategias, para desarrollar con efica-
cia sus clases de lecto-esoritu^ra.

Bordón. Renrista de orlentaolón ped^ag^óg^ica. So-
cledad' ^Españala d^e ^Pedag^ogí$. dnst•ituto de
Pedagogfa del G. S. d. ^C., rrú^m. 229, se^ptiem-
bre-octutrre 1979. Mad'rid.

La revista Bordón, órgano de la Socied^ad
Española de Pedagogfa, dedica ^un número
monogrgfico a conmemorar el Año Internacio-
nai del N^iño, desarroll^ando diferentes tem^as
que tratan de p^rofundizar en la realidad y
problemática del m^undo infantil.

EI doctor Garc(a Hoz plantea Ia sítuacíón
fami4iar del ^niño con tod^as Ias implicaciones
que 4a realidad^ actual conlleva; A. Visalberg^hi
desarrolla la evolución histórica social de los
derech^os del niño en Italia y en E^u^ropa en un
tr^abajo m^uy bien docu^ment^ado; Eduardo So-
lar Fiérrez, en un articulo sobre ef niño en
la .poesfa, expone cámo los poetas ha^n visto
a la infancia a través de sus ^recuerdos esco-
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lares, familiares y fas más diversas experien-
cias personales; Gonza^lo Gómez Dacal ana^li-
za la situación y problemática del niño emi-
grado y trata de sus derechos; Angel Láza^ro
Martfnez ofrece una amplia panorámica de
las actividades desarrolladas con motivo del
Año Internacional del Niño; por último, Jesús
Asensi Diaz, en un trabajo ^bibliog^ráfico, re-
seña y sistematiza las publicaci•ones apareci-
das en torno al A. I. N.

ASOCIACION^ UN^hF6C-E5P/4AA: Educaclón para
al desarrollo. Asociación Nac'lonal de Editores
de ^Libros de EnseRanza. Madrid, 1978, Ta^ma-
ño 2T x 24 cm., 112 ^págs.

Se trata de ^un libro dirigido a.los educa-
dor•es y qu^e h:ace hincapié en los graves p•ro-
blemas que afectan a casi m^il millones de
niños en el mvndo con la finalidad de que es-
tos problemas se conozcan y difunda^n.

U•na parte de Ia obra se dedica a pJantear
y analizar la pobreza y el subdesarrollo y 1os
aspectos económicos que conllevan, se hace
^un.a historia del hambre en el mundo y se
analizan aspectos qu^e influyen en el hombre,
real•izándose en este sentido un estudio espe-
cial de la educación.

En otros capitulos se trata de la trascen-
dencia del agua como elemento esencial para
la vida y la problemática de su distribución,
uso y consumo; la importancia de la promo-
ción de la salud a través de los centros de
enseñanza contemplándose la figura del
maestro como educador sanitario y apuntén-
dose objetivos y recomendaciones para la
educación sanitaria.

EI fibro, en suma, responde a una de las
finalidade^s básicas que se han señalado para
conmemarar el Año Internacional de,l Niño,
"hacer que todos los pafses, ricos y pob^res,
reexamin^en sus programas de prom^oción del
bienestar de los niños y recaben ayudas para
campañas nac.ionales y locales que respon-
dan a la situación, las necesidades y el ar-
den de prioridad en ĉada pafs".

C) LIBROS PA^RA NI^10S

FUERTES, Gloria; CON^DE, Canmen, y C^RF^MiER,
Victoriano: EI IPbro de los d^rechos d^sl niño.
^Ed. fdgbriJa. ^Leórr, 1978. TamaRo 27 x 21 cen-
timetros, T2 págs.

^ IiÚr^o
(^E I05

der^^o^ t^ei r^i^o ►

En la introd•ucción a esta obra ^a conocida
poetisa Gloria Fuertes se dirige a los padres
y a los gobernantes recordánd.oles que los
niños d^e hoy serán los que en el a^io 2000
gobiernen el mundo y las madres y los pa-
dres qu^e nos sustituy^an. Por eso, en este mo-
m^ento, los niñas son más importantes que
nosotros. Termin.a su alocución. invocando:
"Dejad que ^los niños se acerquen a nosotros
acercándonos a ellos."

Carmen ^Conde ^introduce tam^bién I^a obra
con un poema hondo y Ileno de sentimiento
titulado "Acaba de morir un niño", q^ue nos
hace reflexiornar a los adultos sobre nuestros
deberes.

Pero el interés de este Iibaro está, sin du-
da, en el testimonio que ofrecen ^os propios
niños, q^ue cuentan con desenvoltura y since-
ridad lo que piensan de ellos mismos y de
nosotros los mayores, con respecto a sus de-
rechos y deberes. Los fiextos proceden de un
certamen organizado por Radiocadena Espa-
ñola, La Voz de León y Editorial Neb^rija.

EI libro está estructurado en diez capftulos
que narran la vida cotid^iana de dos niñ•os,
Du-Dú y Maké, habitantes de un poblado pri-
mitivo. Cada capftulo se complem$nta con un
poem^a seleccionado entre la producción aite-
raria de conocid•os autores como: Alberti,
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Juan ^amón Jiménez, Ana Marfa Matute, etc.
Por úit(mo, fig^uran textos e:sc>r^tos por ni-

ños en ^los que éstos exponen sus opiniones
y ex•presart su^s demandas a los mayores. Ta-
fes son: "Tenemos unos derechos", "Necesi-
tamos que se nos escuche", "Todos amigos",
"Queremos jug^ar", etc. Tamb^én se incl^uyen
muchos dibujos e itust•raciones realizadas por
elfos m^ismos.

Un ouadro general con los dsrechos del ni-
ño en castellano, catalán, gatlego y vasco
completa el contenido de este libro que ha
sido declarado de interés especial por
UN•ICE^F.

Se t^rat^a, en defi^nftiva, de una +niciativa muy
interesante y sugestiva, al ser un libro re^ati-
zado, en parte, por los niños y cuyos destina-
tarios son ellos mismos.

t3/4RC114 SAI+Mq^EZ, J. ^L., Y W4C'fFECO, M. l4:
Los o^rechoa del Mño. Coleooión de cklez t(du-
^las, Ed. Altea. M:adrld, 1978. Te^maAo 30 x 22
cent4metros, 32 pAys.

^La Edítoriat Altea --de gra^n prestigio inter-
nacional en la edición de ^libros ínfantiles-
ha abord^ado con gran aci^erto la conmemora-
aión del Año Internaciona^l del Níño, creando
esta colección especffica con la que preten-
de hacer comprensible pa^ra los ^niños la De-
claracidn de sus Uerechos. Estos, como todo
texto programático, se ^nos •presentan un tan-
Zo abst^ractos y difusas p^ara conectar con los
proplos nfños. La finalidad principal de los
autores es, pue5, fa de comunicar el conteni-
do da dos ^Derechos a los lectores d$ seis a
^anoe años, motivándolos en su compr$nsión
y valoración.

De cada uno de los d•iez prfncipios, q^us
constituyen la base fundament^al de la h^isto-
^ria de cada libro, se ha^ ext^rafd•o u^na ide.a bá-
sica que es la que da .pie ad desa•rrolla de un
cuento en el que intervienen personajes y
hechos muy cercanos al mund^o infantil. Los
tftulos son sugeridores de u^n cont^nido rico,
motiv^ador e interesante:

• ^as niños de fos cuentos.
• Los niños q•ue ^no eran aomo rtMiños.
• La ^nifia sin nombne.
• EI níño Ilorón.
••EI niño que tenfa dos ojos.
• E] •nifio y el robot.
• Los niños que no tenfan escuslas.
• EI pueblo q^t►e se q^uedó sin niños.
• EI niño giga•nte.
• La niña ^nvisible.

Parte importa^nte de esta colección la cons-
tituye la calidad y adecuactibn de las ilustna-
oiones, realizadas por vardaderos artistas.

La colección "Los Gerechos del Niño", de
^Ediciones Aitea, ha sido traducida a trece
idiomas y difu•ndida en más ds cuarenta paf-
ses. Ha recibido el Premio Internacional "Ja-
nusz Karcza^k" (tilust^re psdag^ogo poiaco),
concedid^o por la sección polaca de la Aso-
ciación Internacional para ^el Libro Juvenil
(iBBY) por sus valores artfsticos y hum^anos.
La "Asociación para la Paz Jane Addams", de
N^ueva York, y la Liga Feme^nina Internac^ional
para la Paz y la Libertad, de Ginebra, ha con-
cedido también el Rremio Jane Addams a
esta colección •por su efectiva contribución a
la paz, la justicia social y el entendimiento
entre los pueblos del m^u^ndo.

Con estas distinciones se está ^reconocien-
do el esfuerzo de una editorial q^ue trata de
impulsar en ^nuest^ro país, e incluso fuara de
él, la iiteratura infantil con u^na excelente ca-
tidad creativa, poética y plástica. Sin d^uda,
cuando termine el Año fnternacional del Nif9o,
estos diez Mtsros seguirán contándoie sus de-
rechos a todos los niños y nifias d^el mundo.

BE^R^, Kristina: Dona GaNcla. E^itorlal Galazla.
Vigo, 1979. Tama^lo 2Ci^,5 x 17 am., 34 pága.

Se trat^a de ^un librito muy origi^nal, escnto
en galleg•o, por ^una autora sueca q^ue cierto
dfa arribó a Galicia "a como era tan bonita
e alcont^réi^ un home a quen Ile q^ue^ro m,oito,
aquf ine quedéi".

Kristina Berg descubre Galicia con sus
"rfos, pobos pequeniños amoreados arredor
de iglesias, basques, vacas, caus, mantes...".
En su ffbro responde a las pregu^ntas que le
hace su sobrina Karina, que vive en Suecia,
sobre cómo son "os ^nenos de aquf, se é ver-
dade q^ue son negros e orell^udos, e como e
o pais, e se entendo o id^ioma".

Con la finalidad de que "ela aprenda unha
cousa nova, e para q^ue se chupe Stina, unha
^nena veciña moi repipi que ore sabelo tod^o
e q^ue toi a que Ile d^ixo o de que os ^nenos
de aquf eran negros" -dioe 4a autora- es-
cribf la historia de Don^a ^Galicia,

Gaiicia estú representada par una mujer
"velliña e aiunda bonita", que ahora es pobre
y está sola, pero que ^no siempre fue ^asL La
generosidad de 13ona Galiflia y ia avaricia dei
cacique don Fefi.pe Riquichado revelan unos
problemas sociales que la autora pone de
manifiesto en esta sencNll^a •narración reafiza-

110 --



da con u^nos textos m•uy breves y unas ilus-
traciones m^uy infantiles y sug^estivas.

JUAR'R4S GON2ALEZ, Carios, y PUAA^S, JosB
+Luis: Aver►turas de frál^co. Edu^caclón para la
aegurFdad vlal. Ed. Mi^YÓfl. Vallaslolld, 1ta78.
Tamaitio 28 X 18 om., 12T páqa,

La ^preocu•p$ción creciente de la sociedad
por la educación vial de ^los niños ha propi-
ciad^o q^ue incluso el M^inisterio de Educación
respanda a est^as dem^andas in^cbuyendo den-
tro de 4os planes de estudio aspectos diver-
sos ded^icad,os al problema del tráfico y de ia
seguridad vial.

^Esta obra constituye un valiaso documento
de ap•oyo pa^ra q^ue los padres y profesores
saquen el máximo re^ndimiento posibls a este
t^em^a con la idea de que una acción conJ•u^nta
de am^bos, coordinada con la q^ue puede of^re-
cer la com•unidad local, seria ^la actuacián
idónea. EI texto ^i^nctuye toda la in•formación
básica q•ue debe conocer un chico, pero pre-
sentada ds farma muy motivadora a través de
h^istorietas realizadas por ell•os m^smos en un
acto de Ii•bre expresión. Can ello Jos autores
trataron de •no imponerles ^unas enseñanzas
ds educación vial, sino que "sintieran la ne-
cesidad d^e su $prendizaj^e y lo hiciera^n con-
vencidoe d^e su im^portancia".

fl estud^io espeoial que ss hace de la bici-
cl$ta se consid^era de gran i^nterés, ya q^ue de
aqui arranca el f^uturo comporiamient•o del
conductor adulto. Alternand.o con •las h•istorie-
tas, ^apar^e•ce^n también en la abra ilustracio-
nes gráficas de modos de comportamiento e^n
d^istintas situaciones d^e las vfas p^íblicas.
Otras partes d^edicadas a Primeros A^uxilios,
Señales de Tráfico, Pasatiemp^os, t.^os r^iños
aconsejan a los m•ayores, etc., completa^n esta
obra que fua presentada a tan concurŝo ^a-
cionad en 1978.

En definit•iva, con ella se trata de que los
chicos •reflexiane^n sobre ei comportamiento
de peaton^es y conductores, analice•n las cau-
sas de los accidentes y d^sa^rrallen hábitos y
com^portarrrient^os ad^ecuados en las más va-
riadas situaci•ones que suelen p^roducirse. La
cla^ridad^ y sencillez del texto, unido a lo mo-
tivador y s^ugerente de su presentacibn, ie
h^ace, pues, un tibro muy ad^ecuado para to-
dos.

POLU4R0, Mitchasl: Eate es m! munvo. Inatltuto
"^Farramón" Eálcfonea. •Barcelona, 1979, Ta-
maAo 28 x 22 cm., 82 ^s.

.

•Este libro, elaborado con ia colaborac+ón
de UlV^UCE^F, presenta diversos aspectas de la
vidá cotidiana de siete niños q^ue v^ven en
paises •muy diferentes, com^o son: Gran Bre-
taña, Bangladesh, Gha^ne, Pení, Trrnidad•,
Bh^után y N•ueva Zelanda. Se narra da form^a
muy atractwa, lo q•us ha^cen estos niñas, lo
que comen, dóncte duerme^n, a q^ué juegan, a
qué esouel^a van, cóma es su familia, cómo
son y en quó trabajan sus padres, etc. Esto^s
relatos se acompañan d•e trabajos ^manuales,
juagos y ^unas ilustraciones y fotograffas muy
sugestivas. Por último, se incl^uye u^n relato
popular o cuento tipico de aada u•no de ios
padses de que se trata.

EI l^ibro quiere hacar comprande^r a Ifls
niñ^os que .existen otros m^undos, con otras
leng^uas y otras ^razas, a veces muy disti^ntas,
pero en las cuales siempre existen niños. Es-
tos relatos enseñan, pues, a conooer, a com-
prender a los niñ•os que existen en ot^ros
pafses, cuya ^realidad fisica y social suale ser
bastante diferente.

Querldo mundo. Ed4clones 29. Baroalona, 1979.

La ob^ra consisfie en u^na selección de car-
tas ds niños de unos cincuenta pafses, entre
bos q•ue figuran españoles, ouya temática es
nuestro m^undo y sus problem^as. En realidad,
se t•rata de I•o que opi^nan los ^niños, q^ue se
expresan con gran lib^artad y si^nceridad^,
aventurando incluso soluciones sobre'cómo
msjorar •nuastro mundo. Sus expresi^ones son,
a veces, patéticas, como, por ej8mplo, ^a de
Gsrald iioyle, de Trinidad: "Nosot•ros, los r^i-
ños del mund^t, somos los que más sufrimos
cuando hay guerras. Los mayores dejan que
el odio gobierne sus vidas, y a^nos•otros, que
sólo pretsndemos amarnos los unos a los
otros, se nas enseña a fld^iar a ios demás."

Las cartas se agrupan en torno a tem^as
camo la guerra, el dinero, los castigos, irt~ven-
tos, Qios, etc., y los ejempl•os significatdvos
de lo q•ue son capaces de deci^r los nifios po-
drian multiplicarse. "Si los hombres quasieran
j^untar sus manos, no habria ^ni una sola per-
sona qus padeciese hambra", dice Marga-
^reth Cazeen, d•e Haiti. Con gran li^rism^o y sen-
sibilidad se expresa J. Henthorne: "5e nece•
slta dinero para comprar comida, pero no
para ver ^una puesta de sol." Y, en fan, el g^r^an
interrogants de Sossy Neredian, de Egipto,
^nos hace ref^lexio^nar ;profu^ndamente a los
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Querido Mundo

^C6ntMn hac^rall rnuab mejorr
- por niños de más de 60 t^aeiones

st^on^r^ ^

ad^ultos: "La relig^ión tiene que ver con el
amor y la paz. ^Pero, entonces, ^,par qué la
gente ^riñe y se mata por la religián?"

Poesla para Mr3os escrlta por ntños. (P^remio Glo-
ria ^FuertesJ Li^brerfa Garbancito, Madrid, 1978.
Tamaño 21 x 21,5 om., 12A págs.

Este libro es el ^result^ado del concurso or-
g.anizado por la Iibreria Garbancito, de Ma-
drid, sspecializada en temas infantiles y ju-
veniles. Los premios "Gloria Fuertes", en ho-
^nor a la conocida escritara para niños, han
supuesto la selección ds 120 poemas clasifd-
cados por categorías y edades, que son los
q^ue figuran en este ^fibro que se inicia con
un Cuentipró4ogo de Fernando Alonso y una
Carta a los ganadores de la prapia Gloria
Fuertes.

La p^oesfa es el gánero literario que más s^e
Carta los ganadores de la propia Gloria Fuer-
ad^apta a la expresión libre y creadara del
n^iño auando ésta se ha propiclado adecuada-
m^ente. La experiencia d^e las que ^haan traba-
Jado can niños d^esarrollando en elios su ca-
pacidad de•expresián poética escrita es muy

positiva. Y asf, en ssta selección de poemas,
puede camprobarse cómo la ingenuidad y
sencillez se combinan con +la espantaneidad
y expresión creadora en composiciones plás-
ticas de gran balleza e intuiGibn.

La obra es importante, no sólo para que la
lea^n los prop^os chicos, sino como testimonio,
modslo y experiencia que d^ebieran tener en
ouenta los profesores que, a veces, minus-
valaran la capacidad y riqueza de expresión
del niño. Precisaments este •aspecto de la
composiaión escrita es uno d^e los más ^nece-
sitados de ^reforzami^ento en Ia escuela, p$ro
con un planteamiento más abierto, libre y
creador q^ue tenga resultados similares a los
que se ofrecen en el I•ibro que comentam•os.

REV6EJ0, ,Carlos: Cuentos del Arco Ir1s. Ed. VI-
cens Vives. Barcelona, 1979. Tamaño 26 x 18,5
centómetros, 88 págs.

EI autor ofrece a los niños un li^bro de
c^uentos, historias, p^oemas, fábuias, adivin^an-
zas y aleluyas que incorporan personajes,
animales, objetos y realidades muy sigrrifica-
tivas para los chicos. Sobre tado, Carlos Re-
viejo sabe sacarles partido, ya que sus textos
son alegres, creativos y motivadores. 1=1 len-
guaje que utiliza es claro y expresivo, colo-
quial e:imaginativo, incitante y suyeridor de
otros cuentos y fábu^las ma^ravillosas.

EI Itbro, apoyado en unas ilustracíones muy
^adecuadas de P. Bayés, es un regalo para la
infancia por su optimismo y su desenfado,
por su frescosr y su lirismo y por la desen-
vuelta imaginación de que hace gala su au-
tor.

aM4EVJIS, A., y^LaR^R^OSA, A.: Los derechos del
niño. Ed. ^verest, S. A. León, 1978. Tamaño
23 x 25 cm., 48 ^págs., cartoné.

La obra presenta los diez derechos del
niño, acompañados de una seleccián de tex-
tos poéticos escogidos d•e da obra de R. Ta-
gore La luna nueva, y unas ilustraciones sen-
cillas pero expresivas.

MUSSET, Al^Fred^: Historia o^e un mlrlo blanco.
Ed. Alce. Madrid, 1979. TamaRo 19,5 x 12,5
cent(metros, 104 págs.

Los libreros españoles, con motivo del Año
Imternacional del Niño, han realizado esta edi-
ción de Historia de un mirlo blanco, traducida
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por M. Garc(a Viñó. Su autor, Alf^redo de Mus-
set, f^ue un poeta romi^ntico francés que, na-
cido en 18i0, murió muy jo+ven, Su famoso
cuento es una historla medio simbálica, me-
dio cea^lista en ia que mezcia poesta y fan-
i^i88(a.

EI mirlo bii^nco --como• expons el prolo-
guista, J. A. Vizcatno- "sufre, a^nhela, ®mbi-.
ciona, ama. Como ei 'pat9to feo', de A^nder-
sen, Ilega a consider^arse inferior, ouando re-
sulta todo lo contrarío. Cam^o 'Juan Sa^ivador
Geviota', tiene Fa facult•ad d^e 'vola^r y^emon-
tarss más arriba de ios tejados chatos. Com^o
el 'prinoipito', soporta co^n entereza la d^ulce
carga de una s^uave existencia melancblica y
se atormenta ^al desoubri^r el engaño de su
amad•a".

Haber sacadb a la luz este cla3sico incom-
prend^do es ^n aoierto, p^ar !o que tiane ds
reivindicacián literaria y de conve^rtcimiento
-en dertos sectores-- de que la mejor iite-
rat•ura infantil es aq•uell•a quo si^rve a tod•a cia_
se de lectores si•n versio^nes o ad^aptaciones
especiales para niños, como podia haberse
hecho con este ouento de A. de M•usset.

D) REVISTAS

- N^imeros monoqráficos.

• eordon, n^im. 229. aetbro.-oct, 198g. Ms-
drld.

• EI Correo ck^ /a Unesoo, enero 1978.
• Padres y M^stros, núm. 82 nav. 1978. La

Coruña.

-- Númeroa corrient+es.
• Blanco y Neçrro, núm. 488, 7-19 marzo

Madrid.
• Camblo 1B, núm. 378, 18 t^eb. 1979. MaOrid.
• Cuademos de Pedagople, rwí^m. 68, octu-

bre 1978. Baroelana.
• EI Correo de la Unesco. Todoe ^oa n'ume-

ros correspondtentes a 1979.
• Escue/a EapalJ'oJb, 9 ebrH 1979. Madrkl.
• E!• Maesdro Oató/Nco, nfrm. 298, bbrero

1979. ^AAadr{d.
• Praaa, núm. 51, enero 1979, Madrld.
• Revlsta lnternaalonal dal Nllfo. Cuatro nG-

^meros al año, ed4tada en ^spafta por el
dnatFtuto Nacional de Asiatrencia Social.
Madrid.

• EI diario La Voz de aslFcla incluye toa
miércoles un cuademlllo especial titulado
Año I►►ternac/ona^l del nlño y dsl loven.

COMISION DE EDUCACION PARA EL A. I. N.
Cona!ecuente con el A. D. 3370/1977, de 9 de cti-

olembre ^^. O. ^E." de 8 de enero de 1978), se cone-
fAltuye la Comiadón de Educación para el APio Interna-
cional dei NiAo, óaJo fa presidsrrcia de don Pedro
Caselles Beltn4n, director Gsneral de Ed^ucaolón Blllsi-
ca. La Comisión, de ta que forma^n ^parte ^personalida-
dee repreaentat^Fvas de dM^erentea ^InatituCiones, ha per-
fillado s^u trabaJo organizanrb y plarsMicanóo actbtvida-
dee ded Departa^mento de Educactón, asf como cocrdi-
t►ando alg^una de Ias inicFattvas ^promavidas por d4fe-
rentes entidades ^privadas o de pertlculares, Entre los
objetivos que Ia Comisibn de Educación se fijó para
ef preaer^te afto cabe deatacar los algufentes: ^

1° Conalderar que los eafuerzos del Mdnfaterio de
Eduoaoión, en cuak}uler ocasión y momento,
tlenden a reaaltar oonatantemente algunos de
los 1)enachos del NiAo.

2° Dentro de las poaibles activd^dades a organizar,
del^en adqulrFr prtoridad a.quellas que teT►g^an
+rn carécter permanente.

3.° Con el iin de lograr un nFwel de aensibilización
ante Ias obNgaciones para con el niAo, es pre-
cieo estimular Ja •roatizacFbn de actFvidades con-
memarativas, espeolaFmente ^as que facillten la
partlcipaolón de tos niñoa y/o de los adultoa.

Concretamente, con tales ob^etlvos la Comiaidn ha
tomentado un conjur ►to de actFv{dadea, talea como {w-
bllcacionea, orgaMzacfón de concuraos y festivales,
promulgacibr► de disposlMones, etc., que t^an permi-
tldo enrmarcar adecuadamente ta oelebración del AAo
^r►temedonal del Nitio, as! como poHenciar una I(nea
de acción pare +os Qnbx►moa aAoa.

CO#II^POSICION D,E LA COM^ISION
N.ACIONAt. DE EDUCJIGION
PARA EL A. I. N.

Presidente:

a. Pedro Casellea Beltrán, director general de Edu-
cactón 8ásica.

Secretario:

D. Angei Lázaro Martfnez, jefe del Oabinete de
Orientación Eacolar y Vocacione;l.

Vocalee:

O. Juan Maria Aam(rez Cardús, director qeneraF de
Educación EspeciaF.

a.' Mar(a Teresa Lbpez del Castlllo, subdinsctora
general de Ordenacibn ^ducativa.

D. Gonzalo Gámez Dacal, inapector general de
E. G. 8.

a. Agust(n Eacolano Benito, catedr^tfco de 1a tMl-
versidad de Salamanca.

^D. Juan Boach Marin, director genarat de UNICEF-
EspaAa.

O. ^Nlanuei Escalera, jeie de1 Programa de Activida-
dea Culturalea del Minfaterio de Educación.

D. Vicente Cardedano, del Servicio de Divul^acibn
de Trático.

D. Ipnacio Lozón flulz, de la $ubdireccibn (ienersl
de Asiatencia a las Actividsdes de la Juvsntud.

D. Joab A. Mk^rttn Posadlllo, del 8srvicio de la ^Fa-
milla.
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TEMAS
NIOI^IOGRAFICOS
DE EDUCACION

COMO REALIZAR LA PROGRAMACION. losé Ber-
rtudo G 13,5 X 21, 40 págs. 60 ptu.

TECNICAS DE ESTUDIO. M•a C. de la Torn.
13;5 X 21, 40 píp. 60 ptaa.

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION EN UN
CENTRO EDUCATIVO. S. SanJuán. 13,5 X 2l, 40 pág. 60 ptas.

COMUNICACION AUDIOVISUAL Y EDUCACION.
A. Mutín y S. Guudia. 13,5 X 21, 48 páp. 60 ptaa.

LA RECUPERACION EDUCATIVA.lulio Bernudo C.
13, 5 X 21, 48 páaa. 60 ptas.

LA DISLEXIA. M.a A. Gaanova. I3,S X 21, 48 págs. 60 pus.

GUTA PRACTICA DE LA EDUCACION PERSONA-
LIZADA. A. Martínez S. 13,5 X 21, 48 páea. 60 ptas.

ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION EDU-
CATIVA ESPAÑOLA. M. Medina. 13,5 X 21, 68 pá^. 60 ptaa.

LOS SONIDOS DEL INGLES. P. Domíngucz. 13,5 X 21.
128 páp. 160 pw.

1 CASSETTECON LAS PARTES Y LOS EJERCICIOS
MAS REPRESENTATIVOS DEL LIBRO 550 ptas.

LASPRUEBASOBIETIVAS.G.SunpaacuaL l3,SX21.
36 pfss. 70 ptaa.

LACOMUN[DADEDUCATIVA. A.Mayorga. 13,5X21.
56 píBt. 70 ptaa.

LA ENSEÑANZA DE LA GRAMATICA. L González.
13,5 X 21, 56 páaa. 70 ptu.

TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLA-
RES E. Rodríguez. 13,5 X 21. 72 pága. 70 ptaa.

EL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS. Joré L
F^ente. 13,5 X 21, 48 páRa. 70 ptu.

LA SOCIOMETRIA: SUS APLICACIONES EDUCA-
TIVAS. M! A. Geanova. 13,5 X 21, 40 págs. 70 phs.

LA ENSENANZA PROGRAMADA. R. Sínchez.
13,5 X 21, 48 pága. 7S ptaa.

COMO OBTENER BUENOS RESULTADOS DEL
RETROPROYECTOR. Concha Vídorrota. 13,5 X 21,
72 píp. 95 ptas.

FUNDAMEN7'O Y ESTRUCTURA DE LA EVALUA-
C(ON EDUCATIVA. A. Rodrísuez. 13,5 X 21.144 páas. 150 ptu.

COMlO EV ALUAR EL APRENDIZAI E. 7. Hernudo C.
13,5 X 21, BO pí8e.

Plor►ws t^ w usnH^A

•. a ^ ^ a . ^ .

70 ptar.

REVISTAS EN ESPAÑOL

q PERSPECT^^IAS. Revfst^ Mm^stral
d. eeucaaan
Uns reviste de aducación diferents, con un cua-
dro Internaclonal de eolaborsdores de qran prea-
t(qlo, que proporctona una intormaclón Interdir
ciplfnaria y univeroal sobre los problemes Dre-
sentes y futuroe de la educeción. ImpresclndlDb
para profeaores, biblloleeas de centroa de en-
eenanza. etc.
Preelo de waerlpelóa 1M11 (4 núau.): 8t5 pW.

q Bl. CO^AREO DE i.A UNE8C0
Revista menwal, axcelentemente iluatrada, que
se hace eco de los mAs Importanles problsmas
contemporáneos sobre educaeión, elsncia, eultu-
ra, stc. Alqunoa temaa tratados óltimamente: el
teatro en la calle, Elnsteln, Afrlea en w histo-
ria, enerqlas para msfVana, csrrera de ennamen-
tos, Ale^andro Maqno, las plantss msdiclnebs,
derechoa humanos, el nifio....
Pneb M wae►IpeNia 1fiW: 7ti0 pqs.

q CW.TUiMS
Abarea un amplio Danorama: le cultura, w hih
toria y evolución; influenclas y contectoa entre
naciones y culturaa diferentea; politices cultu-
roies; hfatoria y civlllzaclbn; etc.

Pneb M auaerlpaNin 7fr/0 (1 nina.): 1.67ti pW.

q ^REVISTA INT,6RNAGIONAI. DE
OFEI^IC^A8 ^OC•IA^fB
Un excslente comDlemento a Iss rsvlataa ezls-
tentes en loa distintoa campos de Isa elenclaa
sociales. Alqunoa temas tretsdos: ts vlolencie.
bs Indleadorss soclosconómicoa, le comunica-
cibn, sl urbanlemo rsclonal, la Deicotoqls y psi-
qulatrla sn Is encrdci(ada, hacle un nuevo or-
den económico y toclal, . dimensiones aoclabs
de la reliqlón, el eatudlo de las burocrocias, etc.
Pneb da wacripolbn 1il0 (4 nima.): 1.470 pW.

q LA NATURJIL^EZA Y gUS RECIiREOS

Informaclbn intemaclonel aobre las Inveatiqscio-
nes relativu al medlo embients, bs ►scursos
neturales, le eoneervaclón ds le naturaleze, ste.

Pneb da auaoripolbn 1taf0 (4 e4aa.}: 4f0 plas.

q GIITALOGO DE PUBLICJICH?N@S
l^E$c0
Oratufto. Iniormaelón de todaa laa pubtlcaciones,
Ilbros y rsvistes, ds le Unssco. (En eapa8ol,
francóa o inplés; indique Idlome.)

SIiECii15A8E AHOM
, Recorts y envie este anuncio s la direcclón abalo

indicada.

, NOMBRE : ...................................:.....................:...

D I R ECC I ON : .............. ....... ........ ...

^

(En letra clara, por favor)

EI importe total ds ptas . ..................... b rs-
mno por:
q Olro poatel ds fecha .................. q Chaqus
nominal ad)unto.

MUNDI-PRENSA UBROS, S. A.

c^ á^ (^«.r^ .^oowl ~ ~I^uoR^^ o-i:



LAS INSTITUCIONES INTERNAC I ONALES :

Sus competencias y objetivos
en torno al niño

UNICEF ( Fondo de las Naciones Un i-
das para l a Ayuda de la Infancia)

Par JoaquMa GARRIDO
Asooiación UNi^ĈEf-Espafia

Fue creado por Resolución de la Asamtrlea^
Caeneral de la ONU, en su primera sesión de
11 de diciembre de 1846. Su finalidad espe-
cifica era resolver la situación d•e emergen-
cia en que se encontraban millones de niños
en la Europa de la ^posguerr$.

Una vez resuelta dicha situación, resolucio-
nes posteriores dieron a^UNICE•F un mandato
de duración ilimit^ada; se consideró conve-
niente el aprovechar toda aa organización
creada, potenciándola, para asistir a los paf-
ses en desarrollo a promover el bienestar y
el progreso de sus niños.

Fines d^l UNIC^EF

Los principios •rectores de este organismo
•internacional son los sfgtrienfies:

a) La syuda debe prestarse sin distinción
de raza, religión, nacionalidad o ideas
polfticas.

b) La contribución del UNICEF debe com-
plementarse con una contr(bución equi-
valente d^l Gobierno en las asociacio-
nes ^privadas dentro de cada pafs.

c) ^a ayuda prestada por el Fondo debe
traducirse en una contribución perma-
nente a la protección de un gran nú-
mero de niños, por tnedio de proyectos
que puedan trascender a aa masa y que,

sin embargo, est8n dentro de ias posi-
bilidaties de los pa(ses ayudados par•a
que éstos los puedan continuar des-
pués del per(odo inicia•1.

Organización y estructura

UN^ICEF tiene categoria de organismo de
Ias Naciones Unid^as semiindependiente y es-
tá gobernado por una Junta 'Ejecutiva com-
puesta por representantes de 30 pa(ses. Esta
Junta determina cuáles son los programas
que debe asistir UI^ICEF y hace las corres-
pondientes asignaciones de fondos. Anual-
mente presenta un informe al Consejo Eco-
nómico Social de la ONU y^ través de éste
a la Asarrrblea General.

Hay una Secretárfa permanente con sede
en las N^aciones Unidas en Nueva York, una
Oficina para Europa en Cxinebra y Oficinas
Regionales y Nacionales, que cubren los paf-
ses en desarrollo donde se Ilevan a cabo los
programas. Además existen Comités Nacio-
nales -^la Asociación UNICEF-ESP^ApA es
uno de ellos- en 33 pafses. DesempePian la
importante función de ayudar a crear el apo-
yo público par^a una mejor compensación de
las necesidades de los niños de los pafses en
desarrollo y de la fabor de UNtOEF. ^s impo-
siblq pensar en un nuevo orden •mundial más
justo y, por tanto, mejor para todos, si no se
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produce una mayor solidaridad entre los di-
ferentes pa(ses. Los Comités Nacionales ^pre-
tenden formar e informar a este sentido a tra-
vés del estudio de la situación de la infancia
y de la educación para gl desarrollo. Tam-
blén realizan actividades destinadas a recau-
d^ar fondos. ^as más importantes son: venta
de tarjetas de felicitación, cuotas de socios
y donativos. Con ello contri^buyen de manera
(mportante a los ingresos de UNIOEF y les
^permite desarrollar su labor educativa y for-
mativa.

Programas de UNICEF

UNI^CEF Ileva ^a cabo programas en más
de 100 pafses en desarrollo. Estos pafses se
dividen en tres grupos: el primero formado
por i00 _pa(ses, que requieren "asistencia es-
^pecial"; el segundo de 32 pafses, que requie-
ren "asistencia normal", y un tercero de 18
pa(ses, en etapa ^más avanzada de desarro-
Ilo, pero que todavfa ^necesitan ayuda de
UNICEF. La asistencia prestada a 1os pafses
del primer grupo representa el triple de I^a
asFgnación de los otros grupos. UNICE^F ayu-
da a los más necesitadas.

(Durante veinte años UNICEF Ilevó ^a cabo
en España programas de creación de los pri-
meros centros de prematuros, rehabi^litación
de inválidos, erradicación del tracoma, crea-
ción de Ias prlmeras centrales lecheras y
educación sanitaria esco(ar.)

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
(OM'S)

Radica en el +Palacio de las Naciones Uni-
das, en Ginebra. Fue establecida el 1 de sep-
tiembre de 1948, como organismo depen-
diente de las Naciones Unidas, y como con-
secuencia de la reunión de San Francisco,
en 1945, y de la Conferencia lnternacional de
la Saiud, de Nueva York (1946), en la que se
firmb y,aprobó ^la constitución. Forman parte
de la rrrisma más de cien pafses de todas las
partes del mundo. ^España es miembro de di-
cha organizacfón.

^En la Constitución de la OMS se dice: "E(
desarrollo del niño sano es de una (mportan-
cla fundamental; la aptitud para vivir en la
armon(a con ^un medio en p(ena transforma-
ción es esencial para este desarrollo."

La Organízación Mundial de la Salud tiene
por objeto la cooperación intern^acional en

materia de salud pt^blica, comprendiendo vas-
tos proyectos relativos al paludismo, tubercu-
losis, enfermedades venéreas, higiene de la
maternidad y de Ia infancia, nutrición, sanea-
miento y programas especiales sobre la ad-
ministración sanitaria, enfermedades epidér-
mícas, salud mental, formación profesional y
técnica, as( camo otros muchos ^probiemas
de sanidad (estandarización biológica, unifi-
cación de farmacopeas, toxicoman(as, esta-
d(sticas sanitarias, reg(amentos sanitarios in-
ternacionales y reunión y difusión de ense-
ñanzas técnicas, especialmente estad(sticas
epidemiológicas).

En 1948 fue creada ^la Sección de Higiene
de da Mafiernidad y de la Infancia, siguiendo
las recomendaciones formuladas por el Co-
mité de expertos de Ia OMS para la H^igiene
de la Maternidad y de Ia Infancia, que se
reunió en Ginebra en 1949.

UNION INTERNACIONAL DE PROTECCION
A LA INFANCIA (UIPE)

La ^Unión lnternacional de Protección a la
Infancia, con sede en Ginebra, fue fundada
el 20 de septiembre de 1946 como fusión de
la Unión Internacional de Socorro a la Infan-
cia (creada en Ginebra en 1920) y la Asocia-
ción Internacional de Protección ^a la lnfancia
(constituida en Brusglas en 1921).

La UI^PE es una federación de más de un
centenar de organismos correspondientes a
los principales pafses del mundo. Su activi-
dad está basada sobre los princlpios promul-
gados en 1923 por la ^Declaración de los De-
rechos del Niño, Ilamada también ^D^eclaración
de Ginebra.

Sus fines son socorrer a los menores, sin
distinción de raza, nacionalidad o creencias;
establecer y mantener relaciones entre los or-
ganismos y personas de los diversos pafses
que trabajan en favor del niño; elevar el ni-
vel de la protección a la infancia y contribuir
al desarrollo moral y f(sico del niño.

CENTRO INTERNACIONAL DE LA INFANCIA
(CIE)

EI Centro ^Internacianal de la Infancia ra-
dica en Parfs. Siendo originariamente una ins-
titución francesa, tiene carácter internaciona(,
perteneciendo los ^miembros de su. Consejo
de Administraclón a dlferentes }}afses. Está
sostenido por el Fondo de Ias Naciones Uni-
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das para la Ayuda a la Infancia (UNICEF),
trabajando en colaboración estrecha con ^los
organismos especializados de las Naciones
Unidas, particularmente aa OMS, UNESCO,
Organización Internacional del Trai^ajo (OIT)
y la- Organización para la Alimentación y la
Agricultura) {FAO).

Sus fines son todos los problemas que co.n-
ciernen al n9ño, excepto la edvcación; abor-
dan Ia información y difusión de los conocl-
mientos pediátricos por medio de una mag-
nifica biblioteca, un centro de informaciones
especiales con un servicio de microfilms y
fotocopias, la revista mensual "Courrier", ex-
posiciones, educación popular, etc.

En atro orden de actividades dirige inves-
tigaciones cientfficas aplicadas a los proble-
mas higiénicos y sociales del niño, realizan-
do investigaciones inmunológicas y vacuna-
ciones con la 13C^C con su estación piloto, an-
tidiftérica, contra la tosferina, etc.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA EDUCACION,
LA CIENCIA Y LA CULTURA {UNESCO)

Este organismo especializado de las Nacio-
nes Unidas desarrolla el amplio programa
que en su enunclado indica, es decir, el fo-
mento de la educación, la ciencia y la cul-
tura. España es tam^bién miembro de Ia
U^(J'ESCO.

La Uf+lESCO, desde sus primeros tiempos,
contribuye al progreso de la civilización con
la educación infantil, para hacer agradable
al niño la vida en el mundo y•para que el
niño, futuro •hombre, fraga agradable e^l por-
venir de la Humanidad estimulando el senti-
do de coiaboración activa entre los educado-
res y los jóvenes, dando éstos el sentimiento
de libertad, al mismo tiempo que les hace re-
conocer su responsabilidad, el desenvolvi-
miento de sus iniciativas y el sentido de soli-
daridad. ^Procura que se beneficien de su la-
bor no sblo ^los nlños normales, sino los que
no lo son.

La IaN^ESCO atiende a los planes de higie-
ne mental en los Servicios de Educación, re-
cogiendo la iniciativa del Congreso Interna-
cional de Salud M•ental, ceiebrado en Lon-
dres en 1948, y de acuerdo tambi8n con uno
de los articulos de su Acta de Constitución,
que reĉomienda "sugerir métodos de educa-
ción conveniente a fin de preparar a los ni-
ños del mundo para las responsabilidades
del hombre libre". Lo caracteristico de la ac-

ción educativa de la UNESCO es que está
orientada a la comprensión internaclonal,
condición indlspensable para el rrtantenimien-
to de la paz y Ia Iibertad.

ORGANIZACION PARA LA AGRICULTURA
Y LA ALIMENTACION (FAOj

Organismo depe.ndiente de las Naciones
Unidas ^para et fomento de la agricultura y la
slimentación, con sede en Washington. Una
de sus secciones es la División de Nutrición.

Su principal fin es mejorar la alimentación
del mundo entero, procurar la producción de
comestibles y perteccionar su distribución,
haciendo que al mismo tiempo se eleve el
nivel de vida. Divulga la enseñanza de los
buenos hábitos alimentarios, considerando
que $un en los casos en que los alimentos
abundan, no todo ei •mundo sabe elegir 1os
más convenientes, y en el caso de escasez
enseña a sacar el mayor partido posible de
^los mismos. También difunde la manera més
apropiada de cond^mentarlos y conservarlos
para que no ^pierda^n su valor nutritivo y rea-
liza importantes encuestas sobre la alimen-
tación en el mundo.

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
(CICR)

La Cruz Roja fue fundada en Ginebra en
1863, siendo en sus comienzos una institu-
ción privada, apolitica e independiente de to-
do Gobierno. Posteriormente esta organiza-
ción se hizo internacional y hoy se encuentra
difundida por todo el mundo. Las Convencio-
nes de Ginebra son sometidas a la aprob8^-
ción de la Cruz Roja y de los gobiernos de
distintos paises.

Sus fines son la ayuda a los bellgerantes
de un modo imparcial y humanitario, inde-
pendienté de toda influencia pal(t•ica, confe-
sional o racial, actuando de intermedlarlv
neutral en favor de ^los niños en general, pres-
tando socorro y desarrollando una acción
conciliadora sobre los problemas human(ta-
rios que afectan a las vtctimas de la guerra.

Llga de Sociedades de la Cruz Roja

Es la federaclón internacional de 67 socle-
dades nacionales de la Cruz •Roja, habiendo
sido fundada en 1919.
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Son sus fi^es salvaguardar los intereses
moraies y materiaies contribuysndo a1 des-
^arrollo de . las sociedades nácionaies de la
Cruz Raja y facilitando su colaboracibn inter-
nacional.

Está financiada por la contribución valunta-
ria de cada Cruz Roja nacional. Es una ins-
titución independiente, ^apolltica y no confe-
sional y cuenta con más de cien millones de
miembros.

ORGANIZACION INTERNACIONAL
DEL TRABAJO (OIT)

Organismo de cooperación internacional,
fundado ei 11 ^ de abri^l de 1919. Asociado a
Ia ONU desde 1947, su objetivo es promover
la just^cia social mediante la ^promu^lgación
de normas laborales internacionales y la con-
clusión de convenios relativos al mundo tra-
bajador (salarios, seguridad social, asociacio-
nes sindicales, etc.).

Tiene su sede en Ginebra y una de sus
secciones se ocupa, entre otros fihes, dei es-
tudio de la protección del trabajo de las mu-
jeres y niños.

INSTITUTO
1NTERNACfONAL AMERICANO
DE PROTECCION A LA INFANCIA (IIA^PI)

Radica en Montevideo y tiene como obje-
tivo la protección integra^l del niño en todos
los países americanos.

En el II Congreso Americano del Niño, ce-
lebrado en Montevideo el afio 1919, el doc-
tor Lvis Morquio propuso la creación de una
aJficina Internacional Americana de Protec-
clbn a la Infancia que "sea el centro de es-
tudio, de acción y de propaganda en todas
Ias cuestiones referentes al niña y pueda ser
organismo oficial de aas naciones americanas
que suscriban el convenio que al efecto se
celebre".

En el IV Cangreso Panamericano del Niño,
celebrado en 1924, en Santiago de Chile, se
aprueba el primer Estatuto y se modifica la
designación Ilamando al organismo a crearse
Instituto lnternacional Americano de Protec-
ción a la Fnfancia.

Competenclas

^I Instituto fnternacional Americano de Pro-
tección a la Infancia es "un centro de acción

social, de docurnentación, de estudio, de con-
suita y propaganda, en América, de todas las
cuestiones relacionadas con la vida y el bien-
estar del niño. Será prestigiado y costeado
por los gobiernos de los pafses adfierentes.
Sólo podrán adherirse ios paises americanos,
por intermedio de sus respe^ctivos gobier-
nos".

EI Instituto propenderá, además, a Ia rea-
lización periódica de los Congresos Paname-
ricanos del Niño, cooperando en su organi-
zacián y en la difusión de sus resultados; pu-
bl^icará una revista periódica que se liamará
"Boletín del Instituto Internacional Americano
de Protección a la Infancia"; organizará una
biblioteca pública con todas ^las publicacio-
nes recibidas y adquiridas, que estará a dis-
posición de todos los estudiosos de Améri-
ca, y enviará representaciones a las reunio-
nes i^nteramericanas que se relacionan con
el bienestar infantil.

EI radio de acción del Instituto abarca to-
dos los problemas referentes al niño, desde
los puntos de vista que pueden contribuir a
su mayor bienestar, la higiene, la educación,
la protección social, Ia ^legislaaión, la esta-
dística y demás aspectos que beneficien al
niño, constituyen las finalidades que han de
considerarse.

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL
CATOLICO DE LA INFANGIA (BICE)

Offclna IrMemaclonal Católica
de la Irrfarrcla (OICE)

Fundado en 1947 por M. L'Abbé Gaston
Courtis, director general de la Unión de
Qbras Católicas de Francia y capellán gene-
ral del Movimiento Cristiano de la 4nfancia
de Francia, el Departamento Internaciónaf
Católico de ^la Infancia (BI^CE) es un organis-
mo técnico que tiene por objeto el estudio
de los probiemas de ta infancia bajo todos
sus aspectos, exceptuándose, sin embargo,
los específicamente escolares.

La actividad del B1Cf se ejerc®, sobre to-
do, por intermedio de un servicio de docu-
mentacián, que recibe y analiza los docu-
mentos publicados por las organizaciones in-
ternacionales, púbficas y privadas, asi como
también de las publicaciones extranjeras que
tratan sobre el niño, por intermedio de las
diversas comisiones especia^les, quienes es-
tudian, cada una, un aspecto particuiar del
problema general de la infancia.
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Oficir^a Intennaclonal d^e Educaofón (BIE)

Es un organismo de "documentación y es-
tudlos pedagógicos al servicio de los gobier-
nos y de las instituciones privadas". Mantie-
ne estrecha cooperación con la UIVESCO,
realizando conferencias internacionales de
instrucción pública y, facilitando soluciones
al problema de ia reeducación infantil, dispo-
niendo de una amplia bibliografía educativa.

UNION INTERNACIONAL
PARA LA EDUCACION SANIYARIA
POPULAR (UIES)

La Unión Internacional ^para la Educación
Sanitaria, fundada el 29 de mayo de 1951,
es una organízación no gubernamental cuyo
principal objetivo es contribuir al desarrollo
de la educación sanitaria en el mundo entero.

Para ello promueve la creación de Comités
Nacionales de Educación Sanitaria y de So-
ciedades Nacionales de Educadores Sanita-
rios, estableciendo un enlace entre todas las
or^a^nizaciones que actúan en este campo y
facilitando intercambios de información y
confrontación de experiencias entre los di-
versos paises, ^por medio de reuniones regio-
nales y de conferencias internacionales re-
gutares o periódicas, destinadas a promover
discusiones internacionales sobre problemas
de educación sanitaria, métodos y técnicas,
material de propaganda, formación profesio-
nal, etc.

UNION MUNDIAL DE ORGANISMOS
PARA LA SELVAGUARDIA DE LA INFANCIA
Y DE LA ADOLESCENCIA (UMOSEA)

Ha sido creada en taarís, et 27 de febrero
de 1956, ^para permitir a todos los organismos
que se dedican, en cada uno de los países,
a la infancia inadaptada estudiar sobre el
plan internacional sus problemas de orden
técnico y administrativo.

Se entiende por infancia inadaptada todos
los niños afectados de una inadaptación so-
cial, psicológica y biológica que no pueden
adaptarse a una vida normal sin los socorros
de medídas particulares. Los servicios y es-
tablecimientos de salvaguardia de la infancia
tierren por misión observarlos, reeducarlos e
insertarlos en la familia, la sociedad, ^a vida
escolar y profesional. La compiejidad de Ia
inadaptación jvvenil necesita el concurso de
un gran equipo de expertos: médicos, técni-
cos, psicólogos, educadores, instructores es-
pecializados, monitores técnicos, monitores

de educación física, enfermeras, asistentes
sociales y la intervención de servicios adnri-
nistr^ativos y técnicos cuyos trabajos en equi-
po plantean múltiples problemas.

ORGANIZACION MUNDIAL PARA LA
EDUCACION PREESCOLAR (OMEP)

La Organización Mundiaf para ia Educa-
ción Preescoiar, conocida con el nombre de
OMEP, fue creada en 1948.

La OME^P es un organísmo con fines edW-
cativos que agrupa a todos fos que trabajan
en pro de Ia infancia o que se interesan {^or
el desarrollo del niño hasta la edad de ocho
años.

Sus fines son procurar la felicidad de la
infancia, favorecer ia vida familiar --contri-
truyendo a una mejor comprensión mutua y
a la ^paz del mundo-, facilitar el estudio del
niño con vistas a una mejor comprensión de
sus necesidades para saíisfacerlas mejor, va-
liéndose de mejores prácticas educativas.

Asimismo, adelantar las lnvestigaciones
con respecto a los párvulos y a la educación
preescolar y proporcionar a los profesíonales
y organizaciones oportunidades para coope-
rar y conseguir tales fines.

Actlvidades

La OMEP tiene cada tres años una asam-
blea mundiai consagrada ai estudio de uno
de ios aspectos de la educación Qreescolar.
La asamtriea está abierta a todos los míem-
bros de ia OMEP y a todas ias personás an-
teresadas.

La ONFE^P posee el contrato consultivo con
la UN^ESCO y coopera con el UNICEF y el
ECOSOC ^(Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas). Está representada en
las reuniones de dichos organismos.

Coopera con otras organizaciones interna-
cionales que pretenden los mismos fines que
ella.

Los Comités Nacionales desarrollan en-
cuestas sobre la educación preescolar, orga-
nizan investigaciones sobre las escuelas de
párvulos, #omentan ^a educación de los pa-
dres, preparan folletos para ellos y el gran
público sobre los cuidados a los nifios y so-
bre Ia forma de educarlos. Organizan colo-
quios o concursos de ínformación para pa-
dres o educadores preescotares.

En España existe, desde 1964, el Comité
Nacional de la OME^P, el cual cuenta, en la
actualidad, con varias delegaciones.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

REAL DECAETO 8370/1977, de 8 dda dlciembre, por
ef que se crea la "Conrislón Naclonal Española del
Año Internaclonal o+e/ Nlño".

EI v^intluno de diciembre de mil novecfentos seten-
ta y sei8, la Asamblea (3enera^ de ^as Naciones Unfdas
aj^robó por consenso su fieaolución trainta y uno/cien-
to sesenta y nueve en Ia que ^proclamó el aRo mil no-
vecientos setenta y nueve como "AM1o Internacional dei
NiOo". Su objettvo fundamental es eleva^r de forma ma-
nlNesta et nlvel de ^os senviolos a la IMancia en !os
aóos 8ubaigufeMes, examMando las polfticas exdstent®s
y^preparando programas de acolón adecuados.

La dtveraidad de tates servicios haoen knprescindl-
bae una eftcaz coordinaolón de tae actividades de la
Administración P^íbltca que inciden en este campo. A
este fin, resulta comer►lenie crear una Comisión Na-
olonal del Aflo Intemacional del Nlfto.

En su virtud, a propueata del •Ministro de ,Asuntos
Exterlores y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en au reunión del rlka r ►ue^u^e de dtciembre de rMl
novecfentos eetenta y siste,

DiSPON00:

A^rt(culo prtmero. Se orea la Cartast6n Nacional es-
pañola encargada de coorddnar cuantas acciones y
programsa se proyecten para ^mll navecientos setenta y
nuawe, declarado "Afio Intemaclonal det l^Nño".

Art(culo segundo.-^La f^rseskiencia de Honor de fa
^Comisión Nacional Espaftola del Año ^Fntemacionat del
NNto" la ostente Su fulaJeatad el Aey de EspaAa.

Arltculo tercero. ia Preakfencla permanente la os-
tenta Su Alteza Fieel la IManta dotta Margarita de Bor-
ban y I^o^oan.

ArtNwlo cuarto. La Comisión Naotonal Española del
Afio intemacional del Nitto eatará presidida por el Sub-
aecreterio de Asuntos ^xteriorea, qulen podrá delegar
todas o parte de sua funclones en el Presidente ad-
JuMo o, en au deiecto, en ei Viospresfdente.

5erá Presidente adjunto, el Director general de Or-
gantzactons y Conferencias Intemacionales tiel Mints-
terlo de /Msuntos ^E^derbres.

Será Vioepresidante el Coordinador del Atio Intsr-
nacionaa det Nltlo.

Serán Vocaiea de la Comisión Nacbnai:

Dos repreaentantes del ^u4k ► isterio de Asuntos Exte-
riorea.

^os representantes rJal MlMsterio de Justloia.
^os repreasntantes del tLFinisterio de Hacienda.
8os ropresentantea del iNinisterio del Interior.
Un representsnte del #Alnisterio de Obras PúbNoas

y UrbaMamo.
aos repreaentantes dei fuFinlsterio de 6ducación y

Ciencta.
Un repreaentante del MintsteNo de Trsbajo.
Un repreaentante del Miniaterao de A^gricultwa.
Doa repnasent^tes del Minleterto ds ta Presidencia.
iJn •representante del MiMsferlo de Economis.
Ooa repressntantes deF Mfniaferlo de Sanidad y Se-

puride^d Sooi+al.
Dos repreasntanba dsl Mádslerto de Cultura.

Un ^rapresentante det NFtntsterFo AdjuMo de Aelaoio-
nes con las Cortea.

EI Presidente de la Asoolación ^UN^ICEFF-Espatia.
Hesta diez mtembros más, designados IJbremente

por la Presidencis, entre personas de especial signGfi-
cado o representaolón en el mundo de 1a infancia.

Arttculo quinto. EI ComitB Ejecutivo estará presidi-
do por et Presi^dente actjunto áe ia Comtsión Nactonal.

Será Vicepresidente el Vaoepresidente de la Comi-
sión Nacional.

Hasta cinco Vocales, designados libremente por el
Presidente del Gomtté ^Ejeoutivo, de entre los Vocales
de ia Comtsión Naolonal.

Art(culo sexto. Serán competencFas deI ComitB Eje-
cutWo:

Uno. Proponer a la Comisión Nacional el programa
de activFdadea a rea^lfzar, asI como cualquler otra an:
ciativa que considere de interés.

Dos. Ejecutar ios Acuerdos de ta Comisión Nacio-
nal.

Tres. Reatizar cuantos t•rabajos y acttvMades consi-
dere oportuno encomendarle la Comtsión Nacior^l.

C^uatro. Proponer la desfgnaolón de PresWentes y
miembros de las distintas ComFsiones o(3nrpoa de
TrabaJo que se oreen, para conter con su debida y
efectiva colaborac(ón para el mejor Jogro de ios finea
propuestoa.

Cinco. Coordinar las actuaciones y trabajoa a efec-
tuar por las Comislonea.

Artfculo séptimo. En coriexión con ao indicado en
el art(culo anter3or, se crean seis Comisiones, que se-
rán tas siguientea:

ComFsiá^ JuMdido•eootal.
Comieión de Educaclón.
Comisión de áAedios de Comunicación.
Comtsión de Sanidad.
Comisión de Familia y Sociedad.
Comistón de Economia y Finanzaa.

Arttculo octavo. EI Secretario de la Comisión Na-
cional dependerá de ia PresidsrrcFa del Comité Eje-
cutNw y estará compuesto por.

Un funcionario dtplomát^co de la Dtrección C3eneral
de Organizaciones y Conferencias tntemacionates del
Ministerio de Asuntos Exteriorea.

Un funclonarJo de ^a Direcolón Cae^neral de Desarrollo
Comunitarb del Ministerio de ^Gultura.

Un funcbnarb de la Direcoión C3eneral de fnsetian-
za General Báaica del MiMsterio de Educación y Clen-
cia.

Un repreaentante de la Asoclación UNMCEFF-EspaAe.
Articulo noveno. Se faculta al NMnisterio de Asun-

tos Exteriores para dtcta^r las dispasidones que re-
qufera el deaarroilo del prsesnte fleal t^eoreto, qus
entrará en vtgor al dfa sigufente de au puMicactón en
el "Bolet^n Oficial del ^Esteldo'.

Dado en Madrad a nuave de dtciambre de mtf nove-
cientoa setsnta y aieis.

JWW CARLOS

EI Mlniatro de Aguntoe ^xteriores,
M/1A06t.IN0 OREJA AOUIRRE
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