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autorización of'ioial, así oomo la ·de estimular y t~ 

oilitar el perteooionamiento de loa manuales esoo

lares. 

La primera de estas misionas ea relati 

vamente sencilla, 'especialmente si el informe emi

tida ae liaú. ta a una especie de .•nihil obstat", as 

decir,si aconseja la prohibición de los libros solo
• 

en el caec de que su contenido vulnere gravemente 

loa más elementales principios oienÜf'iccs y peda@á 

gioca. Eo evidente que entendida aaí la misión del 

Centro no podría realizar nunoa el .aegundo de loe 

objetivos antes mencionados, que -constituye cierta

mente el aspecto primordial de eu razón de ser en 

este importante campo del trabajo escolar. 

Antes de publicar las normas de índole 

Monioa que deben regular la oontecoi6n y utiliza

oi6n de loe libros eeoolare•, era muy co~veniente 
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Tema 2: 	Gratuidad de la enseftanza primaria ~ dotación de libros a las e scuelas. 
Ponente: D. Juvenal de Vega y Relea,Inapector Jefe de Enseftanza Primaria 
de Huelva. 

Conclusiones 

1@. - La inspira ción y real ización de estas Jornadas Nacionales de Bi 
bliograffa Escolar constituyen un motivo de álta est imación, por la decisiva im
portancia que el uso cor re cto del buen libro tiene en el desenvolvimiento y en 
la eficacia de las tareas e s colares. 

2~. - Dentro del conjunto de est imulas educativos e instr uctivos que se 
local izan en la Escuela,el l ibr o es, después del Maestro, el de más categoría, y 
no se concibe una política pedagógica completa y a r ticulada que n o ordene cuida
dosamente cuant o se refiere a la más adecuada producción, distribuc ión y uso de 
los libros escolares. 

J!.- La escuela necesita: Libros de uso diario e individual; libros de 
uso en equipo; y libros de uso discrecional y general en la biblioteca. Es con
veniente la diferenciación por razón del sexo, de la región natural y del . tipo
de escuela y grado. 

4!. - El libro · i ndividual y de uso diario, "libro de t exto", de. traba jo 
sistemático, de contenido dis t r ibuido en las unidades didácticas llamadas "lec
ciones11 (formada cada una por una breve lectui-a preparatoria, un esquema lógico 
de fijación de saberes y un i ndica ~e sugestione s complementarias), t endrá como 
complemento: 

a) 	Breves monografias,una por equipo, ampliatorias de determinados te
mas y en estrecha relación con ellos; 

b) 	Revistas infantiles de divulgación general de cultura (una por cada 
clase); y . 

e) 	Cuadernos de t rabajo (individuales y de equipo o rotación), que se
rán el 11 libro vlvencial11 hecho por el niflo en función de textos, am
pliaciones, ejercicios, etc. 

5B.- El 	libro de biblioteca (libros de formación, de consulta y de re

nuestra cultura y figura en el articulo 13 de la vigent e Ley de Educación Prima

creo) 
biblio

con 
gráf

revistas infantiles y 
ico necesario en las escuelas. 

un periódico uiario, completará el instrumento 

6~.- La gratuidad de la enseftanza es un dogma pedagógico-social de 

ria. 

Siendo el l ibro fact or tan importante en la vida e s colar, debe organi
zars e la OPERACION LIBRO ESCOLAR (OPLE), que promueva la producción y la distri 
buci ón obligatoria y gratuit a ( a todas las escuelas gratuitas ) de libros selec• 
cion.ados p o r equipos de t~cnioos designados al efecto: 

7@.- La 	OPLE tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

a) 	Dotación inicial a 2.500.000 escolares de seis a doce aftas de edad 
de libr os de texto individuales con sus complementos de monografiaa 
revista s, cuadernos, a 100 pesetas por alumno. 

b) 	Dotación inicial do 20.000 bibliotecas a 10.000 ptas. 

e) 	Entretenimiento a.nual del Servicio. 
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Esto s gast·os ouponen: 

Import e total del apartado a) ••.•• 250.000.000 ptas. 
11 11 11 11 b) •••.• 200.000.000 " 

11Total por una oola vez •.•• 450.000.000 
11I mp or t e del a part ado . c) ••••.•..•. 49.qoo.ooo--,-

T o t u 1 	 499.000.000 ptas. 

===========~= =~======= =====~=========~ =~======= 

8B.- La financitwi6n do er:; á omprcBo.Ó o. cargo, dunt ro dol Ministerio de 
Educación, de un FONDO NACIONAL DEL LIBRO ESC LAR, puede nutrtrne: . . 

a) 	De una aportación procedente de los rocuruo o de la Ley de I gualda d 
de Oportunidades, de 21 de julio de 1960, y de alguna otra análoga; 

b) 	De a portaciones obligatorias de los Murlicipios y Diputaciones Pro
vinc i.aloo, r e caudadas e i ngre uadas por ellos, que·, eri todo caso, su
plirían la aportación de Münicipios de menos de 1.000 habitantes y 
lo.s declarados legalmente pobres¡ 

e) 	De aportaciones voluntarias de loo padres y do .las que se obtengan
mediante sellos, tasas o impue stos, impuestos transitorlos propor
cionales u los indicas de analfabetismo do Ayuntamientos y provin
cias, conLdbución obligatoria de Consejos Es colares Primarioa,tim
bres a cargo de,l. plibljco en determinQdos e opcctáculos., fjeotan del 
libro, etc. 

91.- .La inversión de esos ingr~sos se hará: 

a) 	En compras directao por la OPLE de libros ncleccionudos mediante 
concurso; y 

b) 	En aumento do las dotaciones en metálico de qua disponen las escue
las, co:t1 destino e:x;preso para la adquisición y renovación de li broa, 

10.- Labor preparatorla inexcusable es la de ün estudio análogo aJ. r ea 
!izado· para el Pl an Nacional de Construcci ones Esco l are a , concretando l aa n e·ceai 
dadee bibliográfi cas escolares por provincias y fo rmulando UIJ Plan Nac i onal de. 
llibliografia Escol ar que, en un plazo· máximo de cinco a r1 os, dá efectividad a la 
OPLE. 

11.- Una Co ro j,s ión de técnicos rl e t f.: r tnirJará loa t i ¡ oe do Üt:roa in di vi 
dua lee , ele equi po y do bibl iot ca , r eviataB, E'tc .,y s us o un1i ll fH1es; convocará loe 
OlJOrtunoa conc ur sos ·entra a ut or El y editoreu par a eelec c i ona r, siempre que s e 
a j usten a l a:a · c ondiciones profi sdae, el may or nú mero pos i bl e de rublicec i onee 
que , j un t ament e con l as autori ~~dao . fuera de concurs o ( l a s c ua J.eo de ben fomentar 
e o y difundirHe ), eerá.n ut iltza.bJ e s en lo' ' centro_a esca lare~ prlmeri vs, e. título 
e rs tuito y one roso, flolvo l e.a cxcepcior1es l e:ga l ee . 

12.- La OPLE', a base de la planificación nacional y por provincias,
aaignard las cantidades correspondientes para las escuelas nucionales, en ca
da anualidad del Plan, adqui riendo directa¡nente,o a través de los organi sm os t éo 
nicos provinciales compet entes y mediante concurso, 'loa fondos bi bliográ.ficoa 
previstos, que eo~án distri buidos entre los centros doceritee y conservados por
óatos, bajo la dirección de la. Inspección Provincial'de Ensef!.a.nza Primaria,orga.;.
niamo t6onico fundamental para el desarrollo de toda esta labor. · 

http:iltza.bJ
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Tema 3: 	La apr~bación oficial de l ibros escolares: aspect os , c ondic i ones y limi
tes. Ponente& Srta. Consuelo Sánchez Buchón, Jefe de Departamento del 
~.D.O.D.E.P. 

Conclusiones 

11.- Debe estudiarse el modo de garantizar la calidad de las publica
ciones que hoy no est~n sometidas a la aprobación oficial,y que, sin embargo, se 
hallan relacionadas con la infancia o con la formación del maestro. 

21.- Los libros, en relación con los Cuestionarios Naci onales, han de 
responder adecuadamente a todos los t emas, s in que sea un obstáculo que expongan
más doctrina, o aspectos y ma tices no indicado s en ellos. 

31.- Que haya profundidad y exigencia en 81 informe; y valentia en el 
dictamen, en perfecta armenia con la auténtica libertad del autor o del editor. 

Para esto se precisa& 

a) 	Exigir unas condici ones fundamentales minimas, las cuales garanti 
cen que no ha y en el libro algo que pueda perjudicar la formación 
del alumno en cualqui er aspecto. 

b) 	Que se vayan dando normas detalladas y precisas para conseguir pu
blicaciones óptimas en todo .orden, no con car~cter preceptivo, sino 
con el de orientación procedente de los principios en que se basen. 

e) 	Redacción de una s Guias cientifices para la valo raci ón de las publ! 
cec i ones escolares y de Normas complementarias que s i rvan de estímu 
lo y orientación para. producir una bibliograf:Ía adec uada a las nec! 
sidedes pedagÓgicas. 

d) 	Estas Guias y Normas deben ser contrastadas mediante una seria expe
rimentación en l a s Escuelas-piloto y en otras que puedan trabajar
bajo la orientación directa del C.E. D.O.D. E. P. 

41.- Que los informes emitidos por el Centro de Documentación y Orien
tación Didáctica sobre libros escolares, como trámite previo de su aprobación
oficial;comprendan los siguientes aspectos& 

a) 	Información completa y detallada en los dos aspectos arriba sefiala
dos& negativo y positivo. 

b) 	Orientación y asesor amiento mediante el diál ogo con el autor o edi
tor que haya presentado un l i bro que tenga algunas deficiencias con 
objeto de subsanarlas , si es posible , en l a misma tramitac i ón del 
expediente. Pero, s obre t odo , abrirl e nue vo s horizontes , para dar 
nuevo impulso a la r enovaci ón de los libros en sucesivas edi ciones. 

Tema 4& 	 Medios para impulsar el ~erf~ccionamient o de lo s l i bros escolare s .Ponen
tea DI. Josefina Alvarez Diaz,I nspe ct ora de Ensefianza Primaria de Madr14 

Conclusiones 

1!.- Perfeccionamiento total del libro en presentación y contenido, de 
modo que se adapte a las condiciones exigidas por los expertos, especificadas en 
las n ormas sobre libros escolares. 

21.- El autor debe poseer la necesaria formación en los aspectos cioA
t1f1c~ literario y psioopedagóg1co. 
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31.- Es recomendable la colaboración :; el trabajo en equipo cuando so 
elaboren libros de ti~o científico. 

4t.- Deben utilizarse como libros de texto tratados especificos sobre 
cada materi.a~ 

51.- El Estado no debe lanz~r libros en competencia con la iniciativa 
privada, sino que ha de fomentar, por el contrario, la.libertad de pr9ducción 
aunque puede ayudar a la elaboración, sin aparecer como editor en ntneún caso. 

Temu 5: Desuco, uso y abuso de los libros escolares. Ponente: D. Juan Navarro Hj 
guera., Jefe do Departamento del C.E.D.O.D.E.P. 

Conclusiones 

1~.- Ea recomendable crear una conciencia respecto al libro escolar 
que alcance a los sigui~nte.s aspectos: 

a) Interacción del libro y del trabajo del Maestro. 

b) Diversidad de libros escolares y peculiaridades de los mismos~ 

e) Valores pedagógicos del lj,bro y modo de actualizarlos. 

2!!.- El uso correcto del' libro escolar exige una técnica peculiar en 
la que deben ser informados todos los maestros, a partir de los estudios de Ma
gisterio. 

31.- La elección de libros, para las distintas necesidades de la escue 
la, dentro de los autori"zados, es facultad que debe ejercer el Maestro con los 
debidos asesoramientos. Independientemente de los instrumentos de valoración que
puedan confeccionarse con fines técni.cos, seria muy conveniente que se publlcasen 
unas normas sencillas que permitiesen a loe maestros. formar juicio acerca de la 
calidad pedagógica de los libros que utilicen. 

41,- Se considera necesario que, por quien tenga facultades para ello, 
s e patentice la necesidad que actualmen ~e se experimenta de que los libros se 
pr.eparen dentro de una prud ente gama de t ipos difere~ciales. Cre ernos que no es 
aceptable y debe intentarse la rectificación de la presente r ealidad del libro 
pol1. va lente, confeccionado i nd iscriminadamente paro. todas las e s cuelas. 

511,- La recta aplicación del libro escolar viene determinada por treo 
factores, que deben tomarse en consideración en todo caso para. garantizar su efi 
cacia: 

a) La unidad didáctica 

· b) La rigurosidad ciontificu 

e) La fuerza motivadora 

6D.- Importa sef'ialar fórmulas de aplicación viable para determinar 
cuándo se debe usar cada libro según los momentos madurativos del escolar. 

'71,- Debe exigirse a todo libro escolar la condición de que no sea her 
mético en si, de modo que su uso facilite el contacto con otros libros. 
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Tema 61. 	La ilustración de los libros escolares. Ponente: Srta. Africa Ramirez de 
Arellano, Directora de Grupo Escolar, jubilada. 

Conclusiones 

11.- La ilustración de los libros infantiles ha de constituir una moti 
vación ~ue impulse al nifio a aceptarlos. 

2&.- Para hacer atractivos los libros, han de estar de acuerdo con los 
intereses del nifio, el tema ~ue se desarrolle y el dibujo ~ue lo ilustre. 

JI.- Tanto el dibujo como el colorido deberán ser graduados en rela 
ción con la edad y conocimientos de los nifios~ 

41.- La ilustración ha de contribuir, con el mejor material, a formar el 
gusto artistico del niño, pero, al mismo tiempo, debe atender a la totalidad de 
las finalidades escolar'es. 

51.- Debe realizarse una investigación amplia sobre las ilustraciones 
pDeferidas por nifios y maestros en libros de distintos tipos, teniendo en cuenta 
la expresión, el reconocimiento, la forma , el color, etc. 

61.- Debe constituirse un Grupo de Trabajo Didáctico sobre el dibujo 
escolar ~ue encauce y oriente todo lo referente a esta forma de expresión. 

71.- Debe estimularse la producción de libros de dibujo y repertorios
de ayuda al Maestro para ilustración del trabajo escolar. 

SECCION 	 II.- TIPOS Y CONDICIONES PEDAGOGICAS DE LOS LIBROS ESCOLARES 

Tema 11 	 Libros de lectura. Ponente: D. Agustin Serrano de Haro,Inspector Provin
cial de Enseffanza Primaria de Madrid. 

Conclusiones 

11.- Entendemos por libro de lectura a~uel ~ue, supuesta la iniciación 
en este arte, se utiliza para enseñar a los nifl.os a leer y para ~ue lean,llevan
do nobles incitaciones a su espiritu y e.briéndolo al espectáculo mliltiple y ma.r!. 
villoso de la naturaleza y de la vida. 

El libro de lectura puede ser de documentación, de información, de re
creo; puede utilizarse para ilustrar y completar lecciones e inclusive para la 
enseñanza especifica de determinadas materias. 

21.- Proclamamos la necesidad de que sea rehabilitado el libro escolar 
de lectura, no sólo en los medios profesionales, sino también en los ambientes 
culturales. Lamentamos, al mismo tiempo, la escasez de libros de lectura en las 
Escuelas. 

JI.- El libro de lectura es un elemento educativo de primer orden, del 
~ue jamás puede ni debe prescindirse en la Escuela Primaria. 

411, .- No se considera necesario, ni acaso conveniente, .~ue se usen li 
bros de lectura tot,lmente distintos en las escuelas rurales y en las urbanas. 
En todo caso , l os r espectivos maestros son loa que de ben seleccionar a~uelloa 
~ue más convengan a su s discipulos, dentro de las prescripciones legales al 
efecto. 
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51!.- En 	las Escuelas pueden y deben leerse lo:..J autores clúsicon de pro 
·ua y de verso, pero no en sus obras completas, .sino en "seleccione.s" que tengaji 
en cuenta. loo problemas de comprensión, de vocabulario y las pertinente::; cou~d~ 
raciones religiosas, morales y est6ticas. 

6~.- Deben multiplicarse las bibliotecas escolares hasta conoeguir que 
no haya ·ni una sola escuela sin ese poderoso medio educativo. 

1·' .- Es muy dificil dar nornias concretas precisas para la redaceión de 
un libro escolar, si bien los autores deben conocer las que sucesivamente ~e va
yan elaborando. Pero todas resultarán fallidas si el autor no posee el arte y 
los conocimientos :l.ndisponsables para la. _elaboración correcta. 

8!.!.- Se consideran necesarias más detenidas 'Y amplia.s investigaciones 
acerca del vocabulario infantil. 

9f!.- Las notas mi11üoas do todo libro escolar de lectura son:comprensi
bilidad (que depende primordialmente del tema, de la extensión del vocabulario y
de la estructura de la frase ); legibilidad (relacionada directamente con el tama 
fto de loa tipos, espa cios, etc .); interés, verdad cientifica, belleza l 'itcraria7 
pureza de fe, mor!lli~ad , intención dignificadora y belleza material. . 

10~.- Se estima que no debe señalarse, al aprobar un libro escolar, la. 
ode.d precisa do los niños a que se destina, ei110 indicar loe limites máximos y 
m1nimos correspondientes. 

11~.- Deben escriLirse y publicorsa libros de lectura destinados a los 
edultoa que r8ciban ensefian~s, en sus distin~os erados de aprendizaje y desarro
llo. 

Tema 2: 	Libro8 de tex'to.- El oroblema de lns "enciclopedias". Ponqnte: Srta.Con
cepción Sáinz Amo:c, Di.rectora del Gruro Esool:'ir "Jacinto VGrdae-ucr", do 
Barcelona. 

ConclasionG~J 

1ª.- Entendl~mos por "l.i.broe lh3 texto" los instl'l.lmG.ntos docenten que, do 
acuerdo oo11 las exigencias de cada disciplina y de la psicologia infantil,tienen 
como objetivo permanente la. forrnaclón del niño m <~dianto la Gn::JoríanzR. rüstemátlc~1 
da cada materia. edpecifica. · 

2~.- LRs conJicione3 quo todo libro da taxto · ha de reunir son l~c si~ 
gu:i.entes: 

a) 	Adecuado par3 As rvir como instrumento do trabajo activo n nlftoo y 
maestros. 

h) 	R:i.gurooidad cientifica, con un cwn~i.do tokü de la cultura.. 

e) 	Claridad y sencillez en las expoGicionAs y Jam os tracione a . 

d) 	Riqueza de ejercic~O fl previos, d~ aplicac i_ón y. de comprobac~ón quo
debc1rán oor convenl<~ntomente o.mpl1J1.doo r;n l;l 11 l1.bro de trabaJO" 

o) 	Sufi~i8nci~ de ilustraciones y ooqucmao quo Aclaran conceptos y es
timulen loo int ereses de loo eucola.reo . 

f) 	En loo cicloo primeros , principalmente, ha de cc r cracioao,exprcsi
vo y emocional. 

g) 	Ha de estar c ~ n todo r.:orr.nnto o.c tua1j zado con r.:cntido funcional mo 
dorna. 

http:cwn~i.do
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h) Desde el pun'to de vista formal ha de ser sólido, bello y manejable. 

Jt.- Las enciclopedias sólo pueden aceptarse como "li'bros de texto" 
cuanuo reúnen las condtciones q_ue se acaban de expresar. 

41,- L1:1.s enciclopedias han surgido, entre otras circunstancias, como 
consecuencia de necesidades econ6micu~. So impone estudiar cuidadosamente el mo
do de superar esas dificultades, para q_ue este tipo de texto desaparezca cuanto 
antes. 

5U.- Es preciso ser muy exigente en lo sucesivo en cuanto a la aproba
ción de "Libros de texto escolares". Sólo pueden merecerla aquellos q_ue reba• 
sen ampliamente el minimo de condiciones neces~:~.rias. 

6!1,- Conviene estimular por todos los medios la aparición de buenos 11 
broa de texto para los diferentes ciclos escolares. 

Tema 3& 	 Li br os del aluumo y libro s del M~e stro. Ponente& D. Juan José Ortega Uc~ 
do, Dire ctor de l Grupo Es colar naíii. 13, de Barcelona.• 

Conclusiones 

11.- Por ahora, al menos, el libro del alunmo es imprescindible aux! 
liar del maestro. 

21.- Es necesario desechar aquellos textos q_ue se oponen a la partici 
pación del alumno y del Maestro de un modo preponderantemente educativo. 

)U,- Seria deseable la edición de libros de formaciónydocumentación 
que inviten a una actitud reflexiva y estimulen la fijación de conocimientos de 
acuerdo con los avances de la Pedagogia actual. 

4!!.- Debeprocurarse q_ue loe escolares dispongan de "libros gufa de ex 
periencias y observaciones" y "libros de trabajo individual", según rfHÜnme la 
indole de cada materia escolar. 

5U.- Se 	 consideran imprescindibles los "libros del maestro". 

61,- Para q_ue los libros del apartado anterior tengan un fácjl manejo 
y quien haya de utilizarlos pueda, a su vez, aportar sus experiencias personales,
reunirán las carácteristicas siguientes: 

a) Contenido 

Guiones 	de trabajo, ejercicios desarrollados, intciativaa, claves 
del "libro del alumno". gráficas, esquemas y notas documentales, m~ 
todol6gicas y bibliográficas. 

b) Disnosición 

~odelo archivador con hojas intercambiables. 

e) Formato 

Tamaí'io y taladros normali.zadoe UNES, A-5, segón normas del Instituto 
Naci_onal de Investigaciones Cientificas. 
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Tema 4: 	Libros ·de trabajo , de consulta y de re·creo. Ponente: nManuel Laguna Bui 
trago, Inspector Jefe de Enseffanza Primaria de Navarra. 

Conclusiones . 

1g.- Entendemos por libro de trabajo el instrumento didáctico ~ue des
arrolla,en proce~o orgánico, la varia problemática de los de texto. 

2ft.- Libros de consulta son todos aquellos que amplían el contenido de 
los de texto, ofrecen información sobre nuevos datos y motivos para la realiza
ción de estudios monográficos. 

3ª·- El conjunto de obras encaminadas al cultivo del mundo afectivo e 
imaginativo del niño constituye el n~cleo de los libros de recreo. 

. 4!.!.- Para que los niños puedan utilizar eficazmente los libros, es ne
ceear.io pone·rlos en sus manos en la etapa psicológicamente adecuada en cada caso 

511,- La utilización de las diversas clases de libros mencionados debe 
hallarse de acuerdo con el ritmo evolutivo del niño. 

6i.- Los ljbros d~ recreo son utilizables · en todos los periodos esco
lares. 

Tema 5: Libros para. niños y libros para nifias. Ponente: Srta. Autora Medina, .Ins
. Pectora Central do Enseñanza Primaria. 

Conclusiones 

16.- De acuerdo con los principios de la psicologia diferencial,desea.
moe que se hagan libros para niñas cientificamente elaborados, de·biendo comenzar
se con rapidez su estudio y producción. . 

26.- Es ind:l,spemJable que se determinen laa caracter:bticas fundamenta 
les de la mujer espaiiola, sue posibilidades y la tipica comrtelación de funcio= 
nes necesar?,."as o. su misi6n social. 

3§.- Los iibros destinados a nifiao responderán a la linea de cultivo 
de las facultades que les son propias y absolutamEmto necesarias como madres y 
rectoras del hogar. 

41.- .Las profesiones y el desarrollo de cavacidades _para ollas, que en 
los libros se determinen, no ~eben exceder de los limites que impone la constitu 
ci6n psicofisica de la mujer ni apartarla de su destino como posible esposa y ma 
dre. · 	 

51.- Los libros paro. niñas en ou contenjdo, desarrollo · y presentaci6n,
deberán tenor las siguien"tes caracteristicas J. · 

a) Temas, cuestiones y ejerc i cios que desarrollen y 
una intensa formación humana, la e speclfi.camen te 
el ejercicio de la.observaci.ón, la iniciativa y l 
ple que exige su función en ol hogar. 

dirijan,además .de 
femenina mediante 
atención mdlti 

el dominio de la impulsividad 

- el cultivo positivo do su capacidad critica 

- la discreción, y 

- el sentido de responsabiljdad social. 

http:ceear.io
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b) 	Siendo l a función de la maternidad la más noble en la mujer y de 
tanta trascendencia social, debe haber en los libros escolares feme
ninos ur1a preocupación especialisima por los temas de maternologia 
y puericultura. 

Especialmente dotada para el ej ercicio de la caridad como corolario de 
su función maternal, debe dársele --a trav~s de los libros-- prepa
ración suficiente para hacer de la caridad la base de las relacio
nes humanas. 

• 
e) Dar cauce y sentido a sus faculta des esté ticas ,estimulando las pe

Queñas creaciones y el espiritu de buen gusto y laboriosidad. 

d) 	El libro para n1nas debe ser colorista, bello, atractivo, y estimu
lar la realización del propio libro personal de notas, tan ~til 
para l~s etapas posteriores de la vida. 

Tema 6: 	Los litro B de texto,de l e ctura y de consulta para los alumnos de las Es
cuelas del Magisterio . Ponente: D. JoaQuin Campillo Carrillo, Inspector 
Central de Escuelas del Magisterio. 

Conclusiones 

El 	libro de texto 

1@.- El liuro de texto para las Escuelas del Magisterio ha de ser ins
trumento eficaz pa ra la realización de la doble misión QUe corresponde a aQue
llos Centros: formar al hombre completo in quantum hamo est y ponerle en condi
ciones de servirse de los medios más aptos para r ealizar su misión de magist~ 
rio. 

2@.- Su planteamiento, de sarrollo y exposición ha de adaptarse,en cada 
casoi a las concr&tas condiciones psicológicas del sujeto a quien está destinado 
y a a materia de que se trate. Una misma materia exige,en dos cursos distintos, 
tratamientos diferentes. 

j@.- Por ello mismo,la preoc~~ación por lo pe dagógico QUe tiñe toda la 
carrera del Magisterio ha de reflejarse en la contextura misma del libro y tra
ducirse en la utilización, en cada caso,de las más modernas y oportunas t~cnicas 
expositivas, en la composición, confección y otras. 

4@.- En la redacción de los libros de texto de be atenderse tanto a su~ 
rayar lo sustantivo prescindiendo de lo Que no lo es, cuanto a no dejarse .lle
var exageradamente por lo QUe aparece como nuevo. La sel e cción y la sinte e~s de 
las materias integrantes han de estar h e chas con un sent i do total de la cultura 
abierta hacia nuevas perspectivas. 

5@.- La presentación mat er· al del libro de texto es un fa ct or i mpor tan 
tisimo para la eficacia del mismo. Por ello1 el indi ca de legibilidad , l a distri= 
bución tipográfica, las ilus traciones , gráficos y temas prácticos , l a r iqueza del 
colorido en la portada y en el int eri or , la calidad del papel , e n cua derna c i ón , 
etc. son cuestiones ~ue no pueden ser menospr ciadas en una c on s ide r a ci ón t ota l 
de las cualidades del libro de texto, s ino or l ocarlas en un mismo plano con lo 
cient1fico y lo pedagógico. 

6~.- Por todo ello, se estima que tales condiciones pueden cumplirse 
--manteniendo el libro en los limites de la capacidad adQuisitiva del alumnado-
si la Administración estimula la edición del libro de texto. 

7g.- Se señala, asimismo, la conveniencia de que el Ministerio esta
blezca normas para la revisión periódica de los textos. 
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El 	libro de lectura y el do consulta 

8~ .- La Escue~a del Magisterio de1~c inculcar en el Maestro in fieri 
'el gusto por la lectura y el hábito de ad9-uirir libros. Junto a esto,las biblio
tecas de los Centros deben renovarse cont1nuamente y no sólo con libros estri ct!!: 
mente cientificos. 

9!! .- El Centro debe enseñar al futuro Maestro la utilización corr'ecta 
del libro de conBulta, a q_ue n'b sepa prescindir de él, e inclu.so1 a q_u.e sienta su 
necesidad cuando no disponga del mismo. Debe proporcionarle la información am
plia, oportuna y conveniente sobro cada una de las materias de la carrera y,tam
bión, incluso acc·rca do las no rolaciormdas con ella. 

SECCION 	111.- Edición, dis·tribución y venta de los libros escolares. 

Tema 1 .z 	 El papel. Ponente: D. Lucas Rodriguez Escudero, Director Gerente de la 
Editorial "Hijos do Santiago Rodrigu.ez", de Burgos. 

Conclusi ene r: 

1!!.- LilJCYralización total de la industria papelera, no sólo por lo que 
'respecta a la industria nacional, suprimiendo todos los gravámenes q_ue pesan so
bro la misma (papel protegido, papel prensa, impuesto sobre el gasto, anulación 
del arancel para la importación de pasta de papel, etc.), sino tambi~n libertad 
absoluta para la importación de papeles extrarijeros, eliminando el arancel aclu~ 
mente vigente. De esta forma se ·establecerá una libre competencia que no puede 
traer sino grandes ventajas para todos y muy especialmente para el abaratamiento 
del libro escolar, fmico fin q_ue perseguimos. 

2ª.- IIasta q_ue se lleve a efecto la liberalización total como única ba 
se ideal y e~ectiva para resolver este problema conviene se adopten por la supe= 
rioridad las medidas q_ue estime oportunas para: 

o.), 	 Que so cumpla realmente la orden de 30 de marzo de 1949' q_ue ha si 
do totalmente desvirtuada por la exigencia de una prima por mejora 
de calidad del papel editorial protegido. 

¡,) 	 Que BE.; . fije el prpcio J·eal y efectivo del papel editorial, protegi
do y libre, siempre -sobre la bm1e de una calids.d tipo determir1ada y 
contrastada, con las debidas carantÚtD para Jos usuarios. 

3ª·- Los Organismos gremiales correspondientes deben estudiar la adop
ción de unos cuantos formatos-tipo, en varios gramajes, los más usuales, para 
adaptar a ellos la mayor parte de nuestras ediciones, a fin de. que los fabrican
tes de papel puedan obtener el máxinio ·rendimiento y productividad de sus instal~ 
ciones,al poder acomodar gran parte de su producción a un reducido número de ti 
pos de papel editorial, qu.e podrán fabricar de acuerdo con los pedidos globales 
q_ue una oficina coordinadora podria establecer nl servir de conexión entre fabri 
cantes y editores. 

http:Rodrigu.ez
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Tema 2t 	Caracteriaticae eneralea de loa libros ti o encuadernación ilustracio
nes, etc. Ponente: D. Joaquin Solana, Director de la Editorial "Escuela 
Eapaftola", de Madrid. 

Conclusiones 

11.- En loa libros eacolares,el punto de vista art:ístico y'el buen gu~ 
to en la presentaci6n han de considerarse como de primera importancia. 

2t.- Loe libros para niffos pequeffos han de imprimirse en tipos mayores 
y a varias tintas.En loa destinados a los primeros affos el color y el dibujo han 
de ser considerados con preferencia al texto. 

3!1.- Los dibujantes que _intervienen en los libros escolares,han d·e ser 
verdaderos artistas. No basta con la mera ilustraci6n.La parte gráfica ha de es
tar de acuerdo con la época en la presentación de trajea, costumbres, perspeoti 
vas urbanas, etc., y al die. en lo que se refiere a lo contemporáneo. 

41.- Para todas las edades, la parte del libro que ha de leer el niffo 
ha de llevar un tipo de letra de tamaffo aproximado al cuerpo 12.Para párvulos el 
tipo de letra no ha de ser menor del cuerpo 16. 

51.- Loa libros de enseffanza primaria y bachillerato deben tener, para
las mismas edades, las mismas caracteristicas materiales. 

61.- El libro escolar ha de estar sólidamente encuadernado,pero de ma
nera que qu.ede abierto sin tener que sostenerlo. 

71.- A menor edad, mayor formato del libro y menor cantidad de texto. 

Tema 3z 	 El utillaje y la mano de obra en sus relaciones con la calidad y el Ere
cío de loe libros escolares. Ponente: D. José Antonio .Martinez de Villa
rreal, Director Gerente de la Editorial "El Magisterio Espa.flol", de Ma 
drid. 

Conclusiones 

Debido a las facilidades de estos Últimos meses para la importac16n de 
utillaje y maquinaria de Artes Gráficas, no hay problema. alguno actualmente para
utilizar en la producci6n de libros escolares cualquier procedimiento gráfico ne 
cesarlo para la mejor calidad y costo, si bien el problema fundamental es la re= 
ducci6n de las tiradas,lo cual es causa de un mayor coa¡o y de n o poder utilizar 
aquellos procedimientos modernos que necesitan tirada de·consideración para lo
grarlo. El principal problema ea, por tanto, conseguir que aumente la ca~acidad 
adquisitiva del mercado nacional mediante una justa y razonada aaignacion para
libros a las Escuelas Nacionales. 

Tema 4: 	Distribución, difusión y venta de los libros escolares. Ponente: D. Ger
mán Sánchez Ruipérez, Director Gerente de Ediciones "Anaya.", de Salaman
ca. 

Oonclueionee 

11.- Que el Ministerio de Educación considere y aborde definitivamente 
el problema de la retribución adecuada del Maestro, acorde con su funci6n social 
y pedagógica, como primer eelab6n en la cadena de la formación del niffo, y con

http:ilustraci6n.La
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secuentemente, d0 la elevación del nivel cultural de l~ naci6n, levantando as1 
~a moral del eduoador, factor muy importante para obtener e~ pleno rendimiento 
do su udeión. 

21.- Que se aumente la asignación que ee conoede a loa maestros pa
ra material y 'que debe estar de acuerdo oon las exigencias didáotioo-pedagó/r.fcaa 
y económicas del momento actual, asignación que permitirá formar la biblioteca 
escolar del Centro, y cuyo importe entendemos no debe ser inferior al 10% del 
sueldo medio del maestro como primera medida gradual, hasta llegar a un 25% que ya 
estuvo establecido para tal fin a principios de siglo. 

31.- Que por la Revista VIDA ESCOLAR se reproduzca en e'l último número 
dsl cu~ao, o en el primero del siguiente , la s ección de Primará Enseftanza y Ma
gisterio del Catálogo del CELE (Comisión de Editores de Libros de Enseflanza), 
Obn lo cual se prestará un valioso servicio de información para obtener una ma
yor difusión de las publicaciones escolares. 

41.- Que por la misma Revista se dedique una página de información bi
bliográfica en cada número, en combinación con el CELE, de manera que pueda in 
formar durante el curso de las novedades editoriales en este campo de la enseffañ 
za. 

5@.- Que entra el Ministerio y el INLE haya una deseable compenetra
ción en la organi zación de la Semana del Li bro Infantil y Juvenil, a celebrar 
en el próximo diciembre para lograr una mayor atención al libro escolar, dada su 
indudable trascendencia. El I.N.L.E. debe asesorar al C.E.n.o.D.E.P. 

Tema 5: 	El editor y el librero en la tntroducción de nuevos libros y en la orie_a 
tación de la.s preferencias de los clientes.Ponente: D. José .M@. Plá nal
Máu, Director Gerente de la Editorial Dalmáu Carles Plá, de Gerona. 

~~alusiones 

1@.- Deberia buscarse la forma de suministrar muestras de libros nue 
vQs con la cooperación de lo~ libreros dedicados a la venta de libros y materia! 
do enseffanza. En el estudio de esta fórmula interesaría que interviniera el Ins
tituto Nacional del Libro Español. 

2@ .- Los Or·ganismos competentes deberian velar y ,exigir se siga rigi
damente, en el comercio del libro, el ciclo que incluye al l ibrero y, en justa
correspondencia, los libreros deberian comprome t erse a organizar en sus estable
cimientos una destacada exhibición de las novedades escolares. 

3Y..- Convendria que las Inspeccione8 de Enseñanza organizaran en lo 
posible, antes del final de cada curso, una o~poéición que acogiera las noveda
des bibliográficas. 

4!.- Interesaría que, en las Escuelas Normales, se estudiaran a fondo 
las condiciones pedagógicas y de metodologia del libro escola r en general, y que 
se organizara cada curso una exposición de las novedades pedagógicas aparecidas 
en el mismo y en el ·anterior. Convendria tambi~n que en esto s Centros se pudiera
disponer de Biblioteca de libros escolares para examen y confrontación de los 
mismos por parte de los futuros .r-:~.estros. 

53.- Seria conveniente que por alg'Ulla o algunas publicaciones d_e gran
difusión entre el Magisterio, s e publicase cada affo, en primavera, un número ex
traordinario, en el que los editores y los autores pudieran exponer a los maes
tros los detalles de las obras que hayan editado en el transcurso del año y loa 
motivos y directrices que les hayan impulsado a realizar tales publicaciones. 

6Y..- Por el Centro de nocumentaci6n y Or~entaciOn Didáctica de Ense
ftanza Primaria, podrian concretarse,por periodos, por ejemplo, de diez afioe, las 
directrices pedagógicas y complementarias que se creyesen convenientes para 
o~ientar, en plazo prudencial algo más largo, la labor pedagógica de las edito

mailto:1@.-Deberia
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ria.l:EI'á dedicadas a la publicación de libros de Eneeflanza Primaria; ~in que ello 
Vedara la posibilidad de publicar textos basados en otras iniciativas. 

Tema 61 Loe libros escolares espaffoles y el mercado hiepanoameribano. Ponente& 
D. ·Federico Rahola de Espona, Director Gerente de la Mitorial "Teide",
de Barcelona. 

Conclusiones 

1i.- Solicitar del Ministerio ,de Educación Nacional y de Asuntos Exte
riores que, en combinación con el Instituto Nacional del Li,bro Espaffol, orga.n,! 
cen una campaBa de propaganda a favor del libro escolar espaffol, mediante una ex 
posición permanente de libros escolares, organización de conferencias y sesiones 
de cine sobre Eepaffa, que irían turnándose en los diferentes paises hispanoame
ricanos. 

21.- Que el Ministerio de Educación Nacional habilite centros de enea
fianza en loa paises sudamericanos, entre ·los regidos por eepafloles, para que se 
puedan dar las eneefianzas oficiales de Espafta. Esto en el caso de que el Minie~ 
terio de Educación Nacional no pueda fundar centros de segunda enseffanza de nue
va planta. 

3t.- Los agregados culturales de las Embajadas de Espafia en los paises
hiepanoamerioanos deben in.formar periódicamente sobre la situación cultural del 
país, la creación de nuevos centros docentes, cambios de planes escolares,regla
mentaoión para la aprobación de textos, manifestaciones culturales, etc. _que ten 
gan lugar en los respectivos paises. Estos informes deberán ser remitidos por
loa Organismos competentes al Instituto Nacional ·del Libro Espaffol. 

4B.- La Dirección General de Correos debe encontrar una solución más 
rápida y segura para la expedición de paquetes postales con destino a Hispanoam!
rica, ya que el sistema actual, por su lentitud, retarda enormement e la llegada
de los libros de enseftanza solicitados por el oliente antes de la apertura del 
curso. Con ello se pierden incalculables ventas y el mercado va sustituyendo las 
ediciones espaflolae por las de otros paises de Hispanoamárica. 

51.- Que se abaraten al máximo las tarifas postales para el libro ea 
colar. 
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Las OU<'Jetionos rlllaoionadae oon la org9.tlizaci6n tlo las !lacuolas 
eon do una oxtraordinaria oo'mplejida.d porque l'.ln ellas 1.!0 tmtreoruzan 
1 os planoaridon toa proc(:)den tos do todas laEI diaoi plinan 'QUl> regulan 
loa hnchoo oduoativoa. Ho ahí la eece.ai.JZ de bibliografía tJobre 'oatoo 
problomae y el oaráctor ut·gi do y fo:t'TliiÜ que adDpta e u tra lanrl onto on 
la mayor J'arto do loEI Jlbroa y ' art!c:u]ol'J clfl revista. 

Pnra. rc-,m!':diar,en lo poej blo, onlrJ. dnflc.tnrtoia,ol C.~J.D.O.D.E.P. 
e o na ti tuyc), a loo poco o moef:la d8 o u furJCiao i ón, un Grupo dn Trabajo oo
bre Orgard zac i ón Et~oolar, formado l'or l'rofocore¡, do J~ocuolae d1'1l Ma
g.ietorio,- J.nopoctoron do F:nHnnanzu Pr:imnria1 DirccLori.'S de'l Orú¡¡oo ErJ 
oolarfHJ 1 Ma(oetroo . do Eacuola Uni-taria, un arqui tooto ou}ll!o .l o.llzado oñ 
conatrucoionne oEJcolaN•D y don módirJorl l.lrJJH)Ci.o11 ataa on 11.1 ~J.rmn E:ooo
lo.r y Pn1 quiatrío.. · · 

P R O P O 3 l T O S .· 

l~ti tn [;r'ilj)c) crücbr.Ó ou I Hmm.lún nn Madeld on· Jt~n . L0 tlo 1959, 'll objeto 
de plan l;nn.r lnu prohlomFL:J rnán ~l~ nc rrüeo do la Ol't~anizaol.on tlllcolar. 10FJ obje tl 
VOIJ 'luo IHJ per:"JCL',,lÍnn on Oil ta Re un:ión or-r:w loo o:Li3\d on-ton: 

a) 	El. intorca!Tlh:L.o dfl opinlon(M on un nm1JL<.m'L'' dn ntüén.U.ell cola.hor.r:~.
clÓnt con vi:'ltan 11. lA. conot:Lt;llc.10n (l··l Dn Vf3r•<lrdoro "c•Lu:lpo de tr~-J.
bajo". 

, ) 	 Son tar lar~ biHJG:J in te lalo~l llo una n rg11n1 ~rwión do nun:J tro aiatemr:J. 
naoolar quo aumente ou eficacia y lo dinclplinc en un n0ntido naciQ 
nal. 

C:ms ti tuit' el núcloo do tru.bajrl que, cm ou cAo.lvu.~' r~;mnlon IJ 1 porfl- . 
le, complete y per:fecc:lono out1 C'ri~arioa , teniendo an CtAen t1J. la. ro~ 
lldad oacolar nacional, sus poo.lbilidades de todo orcl0n y las nece
oidades que dimanan de su r end:l.miento Ópt.lrn) y ue la. convenianci•'l 
rle e:Jtablr~ct'l.!.' u.n si!.Jter.na or.,anizativo p~ran&r1t1 ~'1.ble con ol do los de 
más pa:lsea, aoí en Jo ll\10 00 r efiare. o.l contenido de lar1 a.c tivida= 
defl c<lucativr:~.:J y doconta l3 1 como en la 1.ormJ.no1ogío. omplo11d1:1. pat'F.t. LlQ 
a 1gmJ:rlas. · · 

1an finalidades aptmtacJa.n ncona.ejaban a la. vaz, de un. mvdo algo pa.r!'ldQ 
gico , la amplitud del contenido a conaiderar y el rigor máxi.Jno compH.t:ible con 
ella, ya. q11e se ~r~taba de. un prime.r c ontacto ent . e pe.ra9na.s nuncJ:l oongr.ega.da.a 
para pensar on cor.nu.n sobro cotl:tt~ cueatlor1ea, lo que depon~a en fHvor do un hot'i 
zonte rnénta.l cuya anchura pot'mi tiesa r:rantene.r cci ~arica diversos c onf uyentea 
en el conoc'l.miE)oto dA la rea.l..i.do.li y el df')seo de acfJrt~u·. Por e~1ta '1:'13.ZÓn , el Cf.llllbio 
de 1mpro• j on~n v•3rsó so br13 d.oo cueo t .lon n do una gran gr3nera1 idBd: 

I.- Es tr11.0 turac l Ón g~ r1.era J. do la on P. ~anzA. pritnalí'i.ll 

II.- Organl'?.ie.C lÓn dA las eecu~l§.i.:~.. _c_2_~P.l~ tA.fl dA maAFJt r'O ún i e o 
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La simple enumeración de estas cuestiones basta para destacar su urge!!
Jia y su carácter fundamental. 

El clima humano y profesional de esta primera Reunión fue excepcional
mente favorable, lo que permitiÓ un diálogo auténtico y fructífero, cuyos resul
tados no son,a+o duda, perfectos;pero oreemos que constituyen una aportación va
liosa,;tanto mas cuanto ha sido conseguida en un ensayo que ee.,.una primera apro
ximacion. · · 

A modo de conclusiones provisionales, es decir, de f,ormulación abierta 
a todos los enriquecim~entos, ,el Grupo, que se llama "de trabajo" e hizo honor 
a ~u nombre, cristalizo el dialogo en las propuestas que insertamos a continua-. 
cion. 

CONCLUSIONES 

I.- ESTRUCTURACION GENERAL DE LA ENSEÍ:tANZA PRIMARIA 

Duración de la escolaridad 

1.- La escolaridad obligatoria debe durar .de los 6 ~los 14 afias cumpli
dos. 

2.- El ingreso en· la Ensefianza Media debe tener lugar a los 12 años de 
edad del niño. 

3.- La creación de instituciones pre-escolares y su frecuentación por
los nifios serán voluntarias. Sin embareo, en determinadas circunstan 
cias, principalmente en los suburbios de las grandes ciudades y eñ 
los barrios de gran densidad de pob-lación obrera, las necesidades so 
ciales pueden imponer el establecimiento de escuelas maternales y de 
párvul os, que en tales casos tendrán carácter obli~;:e.torio. 

4.- El régimen y funcionamiento de las in~titucionea pre-escolares deben 
ser objeto de un estudio especial. 

Unidades . de p~anificación 

5.- Los planes de enseñanza ~rimaria cons.iderarán el curso como unidad 
fur1damenta.l de organizacion y trabajo escolar. 

6.- Sin eliminar totalmente el grado como unidad de planificación didác
tica, la imposibilidad de fijar objetivamente sus lÍmites, por un la 
do, y por otro, 1a superioridad del curso como perÍodo básico de or= 
ganización,aconsejan estructurar la enseftanza primaria a base de cur 
sos, pudiendo ser loa grados considerados como unidades intermedias~ 
a tener en cuenta en la redacción de loa programas y en la organiza
ción de los grupos de trabajo . escolar. 

7. - La designaci6n de los cursos será numérica y en orden ascendente a 
partir del primer afio de enseffanza obligatoria. ·En toda clase de es
cuelas la ensefianza comprenderá los cursos 12, 22, 32, 42, 52, 62, 
72 y 82, suprimiéndose toda otra denominación.Los curaos 72 y 82 ten 
drán en cuenta la necesidad de introducir gradualmente al nifio en ei 
mundo de las realidades .profesionales; pero no tendrán carácter de 
11 iniciación profesional11 

• . 

8.- En las escuelas y · localidades en que sea posible, se organizarán los 
curso~ 92 y 102, con carácter optativo, cuando puedan ser varios, y 
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programas realistas que se ajusten a las exigencias del mundo circun 
danta y a loa intereses y perspectivas profesionales de loa alumnos~ 
aunque sin perder de vista sus propósitos de formación general. La 
duración, condiciones de frecu~ntación, programas, métodos y pareo
nal docente de estos cursos seran objeto de un estudio especial dedi 
cado a la Educación de adultos, de la que constituirán la parte priñ
cipal. 

Exámenes y promociones 

9.- El tra bajo y conducta de los alumnos será objeto de notas mensuales; 
pero trimestralmente se aplicarán ~ruabas objetivas, elaboradas por
el propio maestro, para la evaluacion de loa resultados. El C.E.D.O. 
D.E.P. y los Inspectores en las reuniones de loa Centros de Colabora 
ción Pedagógica, cada uno en el ámbito de su jurisdicción, contribu'I 
r:Ían a la difusión de las normas necesarias para la preparaciÓn y
aplicación de las citadas pruebas. 

10.- La promoción de l oa alumnos se realizará al final de cada curso,des
pués de las pruebas correspondientes al Último trimestre. Dichas 
pruebas serán preparadas y aplicadas habitualmente por el maestro, 
de acuerdo con las instrucciones recibidas al efecto. No obstante, 
las pruebas finales del curso 32 serán preparadas e interpretadas 
por la Inspección Provincial de Enseffanza Primaria. Las que se die
pongan para la obtención del Certificado de Estudios Primarios serán 
preparadas por el C.E.D.O.D.E.P. 

11.- La promoción de los alumnos dependerá por igual: de las notas obteni 
das mediante las calificaciones mensuales, del resultado de las prue
bas trimestrales y de las realizadas a fin de curso.En toda clase de 
escuelas se procurarán las promociones totales, evitando la repeti
ción de curso, que sólo tendrá lugar en casos de deficiencia mental 
o reiterada s faltas de asistencia. 

12.- s.e ~rohibe rigurosamente la democión o retroceso de los niftos y s 
hara todo ~~ ·posible por evitar la desvaloración ~u~ suele produci;
la,repetic~on de curso, así como el clima de teneion que rodea a los 
examenes o pruebas. 

Programas y libros 

13.- A' propueeta del C.E.D.O.D.E.P., el Ministeri~ de Educación Naciónal 
formulará loe programas nacionales de la enaefianza primaria,que ten
drán carácter mínimo y seftalarán los niveles que en cada curso deben 
alcanzar los nifios para pasar al siguiente. Lás Inspecciones Provin
ciales de Eneeftanza Primaria podrán adaptar los programas a las cir
cunstancias especiales d~ cada provincia o comarca. No,obstante,lcs 
maestros los desarrollaran de manera qu~ el enfoque didáctico respo~ 
da a la vez a las exigencias locales y a las preferencias personales. 
En las Graduadas y Gru~oa Escolares, loe Dire·ctores, oÍdos loe Maes
tros de Sección,llevaran a cabo las adaptaciones convenientes. 

14.- Los programas escolares serán objeto ·de revisión cada 10 aftos y para
determina:r las modificaciones que en ellos hayan de establecerse se 
tendrán en cuenta loa trabajos experimentales del C.E.D.O.D.E.P. en 
aus Escuelas de Ensayo, las opiniones de los ~estros expresadas a 
través de los Centros de Colaboración Pedag6gica,loa Informes de las 
Inspecciones Provinciales de Enseftanza Primaria y las propuestas de 
las Asociaciones de. Padrea de Familia legalmente conetituídas. . · 

15.- Loe ~rogramas eeftalarán no solo niveles de conocimientos, sino t~ 
bien indices de actividades educativas. 

http:curso.En
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16.- En el desarrollo de loe programas se atenderá a la diferenciación de 
los alumnos segÚn el sexo, sin que ello implique la confección de 
programas distintos para niños y para niñas. 

17.- A propuesta del C.E.D.O.D.E.P., el Ministerio publicará Guía s Didác
ticas que orienten el de sar rollo de la a ctividad de las escuelas, 
tant o en su organización y en el des pliegue del trabajo instructivo 
como en la realización de l a s activi dades educativas. Dichas GuÍaP 
serán revisadas al mismo tiempo que los programas. 

18.- Para facilitar la acomodación del trabajo escolar a la evolución de 
los intereses y posibilidades mentales de los alumnos, la estructura 
de los programas escolares se acomodará a las siguientes etapas: 

a) 	Globalización (de 6 a 8 años) 

b) 	 Agrupación por materias afines (de 8 a 10 años) 

e) 	Asignaturas desarrolladas sistemáticamente (de los 10 años en ad~ 
lante) . . 

A partir de los 9 años se iniciará la ejecución de "proyectos" cuya 
dificultad y amplitud irá intensificándose en cada curso, con apela
ción al trabajo en equipo, por una parte, y por otra, al trabajo in
dividual. 

19.- Los libros escolares desarrollarán los programas correspondientes a 
cada curso y en vez de cúmulos de definiciones y clasificaciones pro
curarán ser elementos auxiliares que favorezcan y estimulen el tra= 
bajo personal del niño. 

20.- Para orientar en un sent i do de constante perfeccionamiento la redac
ción, ilustraqión y presentación de los libros escolares, el Minist~ 
rio convocara frecuente ment e conc ursos na cionales dedicados a pre
miar, ya los me j ores originales para supublicación, ya libros publi= 
cados con anteri oridad que reúnan las condiciones que en cada caso 
se señalen para marcar un progreso en nuestra bibliografía escolar. 

21.- Se formula la necesidad de que se publiquen libros del alumno,libros 
del Maestro y cuadernos que estimulen y orienten el trabajo personal
del niño. 

Ficha Esc olar y Car tilla de Escolaridad 

22.- En todas las escuelas el niño tendrá SU' "Ficha Escolar", cuyo forma
to y contenido serán fijados por el Ministerio a propuesta del C.E. 
D.O.D.E.P. 

23.- Se considera nec esario mantener la ac t ual Cartill a de Escolaridad , 
pero i ntroduciendo en ella algunas modifica c i ones que l a simplifi 
quen. La Cartill a será un documento de valor l egal equivalente al 
que tiene el "Libro de Esc olarida d" de la Ens e.f1anza Media . 

24.- Las modificaciones que deben introducirse en la Cartilla de Esoola
ridad versarán sobre el formato, ajuste a los nuevos programas, s i s 
tema de notas y calificaciones, refle.jo exacto de las pr omoc i o
nes, etc. 

25.- Se considera muy conveniente la introducciÓn de un Boletín Infor~ 
tivo muy simple para intensificar las relaciones de las familias con 
!aeecuela y dar cuenta a los padres de las calificaciones mensuales 
de los alumnos. 

26.- Para facilitar la aplicación de la Cartilla de Escolaridad,de acuer
do con las modificaciones ant es mencionadas, el C.E.D.O.D.E.P. y las 
Inspecciones de Enseñanza Primaria facilitarán a los maestros,inme
diatamente después de su publica ción, las instrucciones pertinentes. 

http:refle.jo
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Oureo escolar y utilización de loa edificios escolares 

27.- Teniendo en cuenta las exigencias de la Higiene Escolar y las aporta
ciones de la Pedagogia comparada, el curso escolar constará de 210 
diae lectivos, que serán distribuidos de acuerdo con las normas que
establece la legislación vigente. 

28.- En lae localidades donde convenga,y principalmente en las grandes ciu 
dadas, a petición de las autoridades locales, de la Inspección de En: 
seftanza Primaria o de loe Maestros, se autorizará la apertura de las 
escuelas durante loe diae festivos y de vacación para realizar tarea11 
de extensión cultural, actividades gimnásticas, .lúdicas y pre-deport1 
vas, clubs de lectura, cine, teatro infantil, até. eto. , 

Estas activtdadea estarán a cargo de los Directores de las Escuelas y
serán realizadas por Monitores de actividades peri-eacolaree, que de
ben crearse y serán objeto, a tal fin, de una preparación especifica. 

II.- ORGANIZACION D~ LAS ESCUELAS COMPLETAS DE MAESTRO UNIOO 

Nomenclatura 

1 .- Las escuelas unitaria.s y mixtas que comprendan niftos correspondientes 
a todos loe cursos de la escolaridad obligatoria, recibirán el nombre 
genérico de ESCUELAS COMPLETAS DE MAESTRO UNICO. 

2.- Cuando en una localidad existan dos escuelas completas de maestro ñni 
oo del mismo sexo, se dividirá entre ambas la matricula estableciéndo 
se formalmente una escuela graduada de dos clases o eeooiones, ejer~ 
oiendo uno de loe maestros el cargo de Director,con arreglo a las con 
dicionee que se determinen reglamentariamente. 

ESPACIO ESCOLAR 

).-Toda escuela, cualquiera que sea el tipo a que corresponda, constará 
de: 

ab) Sala de trabajo.
) Dependencias anejas y servicios. 

e) Espacios Libres. 

El . C.E.D.O.D.E.P. estudiará y propondrá a la Dirección General 
de Enseffanza Primaria las condiciones m!nimas que debe reunir cada 
uno de estos elementos atendiendo a las exigencias técnico-pedagógi
cas. 

Aunque desde el punto de vista financiero la planta rectangular tra
dicional en la sala de clases, ea, con toda probabilidad, la más acep
tabla, el funcionamiento de la escuela completa de maestro único, que
exige en algunos momentos la actividad simultánea de varios grupos de 
alumnos diferentes, y en otros la reducción de su número o el trabajo 
en clase general, siem.pre bajo la dirección y vigilancia del maestro, 
aconseja ensayar plantas de formas que permitan el equilibrio dinámi
co de loe grupos y faciliten la sustitución de loe métodos pasivos,
o·entrados en el estudio y la explicación de lecciones, por loe de la 
''escuela activa". 

Ninguna escuela debe carecer de campo de juego y de UD pequefto patio
cubierto o porche. En las escuelas rurales habrá, además, UD pequeno 
campo para jardin en las escuelas de niftae y una parcela para campo 
agricola en las de niftos. 
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6.- En las escuelas mixtas los servicios higiénicos serán distintos para
niños y niñas. 

Número de alumnos 

7.- El número minimo de alumnos que justifica la creación de una escuela 
c0mpleta de maestro único es de 10. 

8.- El número ~ptimo de alumnos en la escuela completa de maestro ru¡ico
oscila alrededor de 30. 

9.- El número máximo de matricula, rebasado el cual debe crearse otra es
cuela o desdoblarse la matricula, estableciendo la frecuentación de 
"medio tiempo", ee de 60 alumnos. 

10.- En lao escuelas mixtas el número máximo de alumnos será de 30. 

11~- Cuando en una localidad cuya demografia no sea fuertemente progresiva 
exista una escuela completa de maestro único de cada eexo y convenga 
crear una sola escuela, ésta podrá ser mixta, acogiendo niftos y niftae 
hasta los 8 años. 

12.- Las necesidades escolares de las localidades que no llegan ·a contar 
10 nifios de edad escolHr serán atendidas mediante escuelae de tempora
da, escuelas ambulantes o escuelas concentradas. Este ~ltimo tipo de= 
be ser objeto de ensayos-piloto antes de ser generalizado. 

Carácter y organización del trabajo 

13.- Las exigencias del ambiente rural que rodea a la inmensa mayoria de 
las escuelas completas de maestro único reclaman una orientación de 
sus tareas encaminada a promover la elevación global de las localida
des donde están situadas,conjugando,oon los matices que convengan,lae
características nacionales, los postulados de la educación fundamen
tal o de adultos y los de la educación para la comunidad, mediante ac 
tuaciones alternativao y diferentes sobre nifios y adultos. . 

Ello extge un estudio detenido del programa completo de activida 
des que debe dem:~.rrollar la escuela rur!'ü y una formación de los mae~ 
tros adecuada a tules necesidades. 

14.- El número de gru poe q,ue se formen con los n:lños en la escuela comple
ta do maestro ánico, d!;'lpende de la.s actividades a realizar. Como priD 
cipios genet·e.les ee Fltdoptarán ls.e siguientes' 

e.) 	 Se procurar~ ql,l.e el número de grupos sea el más reducido pos_! 
bls dentro de u11a emoeñanza eficiente. 

b) 	Lo~J grupo e tendra.n cllráctf.:r bomogéneo, aunque deberán ensa.yar 
ae t ~:<~.rcae para. cuya reaH.zaotón los nifios que constituyan de
terminadoa grupos posean aptitudes complementarias. 

e) 	Lo e grupos de oará.oter má.s I?ermanente y, en cierto modo, ~un
da,mente.l, ~e forma rán atend~endo tanto a los niveles de ~ns
trucciOn como a la~ aptitudee,dispo~icionee y conducta de los 
alumnos. 

d) 	El a prendi za je de las técnicas inatrnme ntales y la adqu i a i 
c iótJ da ca.pacidades y destrezas dar~l. lt¡¡;ar o. grupos cuya e s 
truot i.U'e. y nrunaro de componentes vondrl:in d1:1torminados por l a e 
respect i va s actividades. 
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O B J E T I V O S 

Loe Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Primaria de 6 de febre
ro de 1953 señalaron un hito en la evolución de la didáctica de la lengua, . .
patria, no solo porque era la primera vez que, oon oaraoter general, la Ad
ministración disciplinaba las normas a que hab!a de someterse la Enseñanza 
del Idioma en las escuelas, sino también, y principalmente, porque el Cues
tionario de esta materia obedecía a un claro impulso de renovación didácti
ca. 

El eje de esta renovación consiste en la sustitución del "metodo gr.!_ 
matical" por el "método activo". No para eliminar totalmente la gramática, 
sino para reducirla al papel secundario, esclarecedor, sistematizador y 11 0.2, 
di:tioador", que le corresponde, en tanto se coloca el acento sobre la ne
cesidad de poner en movimiento los resortes psicológicos de la expresión 
infantil, teniendo en cuenta que el objetivo de la enseñanza de la lengua 
en la escuela primaria no es que el niño la estudie y la clasifique, sino 
que la adquiera. 

Dada la importancia fundamental que la enseñanza de esta disciplina 
tiene_, era conveniente preparar la coordinación metodológica entre los gra
dos docentes primario y medio, a cuyo objeto se constituyó el Grupo de Tra
bajo sobre Didáctica del Idioma que celebró su primará reunión en junio de 
1960. Asistieron a dicha reuniónrun catedrático de universidad, cuatro cat~ 
drátioos de Lengua y Literatura Españolas de Institutos de Enseñanza Me
dia, dos de Enseñanza Laboral, Profesores de Escuelas del Magisterio, Ins
,pectores, Directores de Grupo Escolar y Maestros de escuela unitaria, así 
'como todo el personal técnico del C.E.D.O.D.E.P. 

Durante tres días, tuvieron lugar, en un olimá de entendimiento y co
laboracióL, amplios cambios de impresiones sobre la didáctica del idióma, 
bajo la presidencia de D. José Manuel Bleoua, Catedrático de Lengua y Lite
ratura de la Universidad de Barceloria. Como consecuencia de ello, se aprob.!_ 
~on las siguientes 

e O N e L U S I O N E S 

I.- MEDIOS piDACTICOS GENERALES 

1.- Independientemente del aprendizaje y la práctica de la lectura y la es
critura, que plantean probl$m&S específ;coa, el Grupo dec lara que la grª- . 
.mática, el comentario de textos y el "metodo activo 11 son <¡...os medios gen~ 
ralea de ensefianza de la lengua en todos loe grados docentes. La propor
ción en que debe intervenir cads uno de ellos variará con la edad y poa1 
bilidades de los alumnos. 

II.- LA ENSENANZA PRIMARIA 

2.- La enseñanza del idioma en la escuela primaria procurará~ ante todo, es
timular y afinar lae necesidades psicolÓgicas de expresion del niffo, en
riqu.ecer eu vocabu.lario,ponerle en contacto c on t extos literar1o~:(~~1nivel de en capacidad e iniciar la reflexión sobre loe hechos lingu a ooe 
y el conocimiento de las leyes que regulan el u.so de la lengu.a. 
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).- El Grupo declara que los Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza 
Primaria de 6 de febrero de 1953 siguen esta orientación en materia 
lingüística, por lo que deben considerarAs adecuados a los fines que
persiguen, sin que deban introducirse en ellos más que modificaciones 
de detalle cuando hayan de ser revisados. 

4.- La Reunión subraya la importancia que debe concederse, desde la inicia 
ción de 1~ escolaridad primar~a~ a loe ejercicios de conversación, de 
observacion, a los de compoeioion oral, primero, y escrita, después,
a of como a los de lectura. comentada y a los destinados a que el niño 
adquiera un tipo de letra clara y uniforme. 

5.- Desde la más temprana edad, la escuela practicará ejercicios de comen
tario de textos, a base de trozos sencillos, que el maestro leerá en 
voz alta y clara, repitiendo la lectura varios niños, después de lo 
cual se iniciará un análisis elemental a base de preguntas que pongan 
de manifiesto la comprensión del trozo. 

6.- Loe valoree fonéticos del idioma serán objeto de atención eepecial,ta.n 
to en loe e-jercicios de perfeccionamiento de la elocución, como en loe 
de conversación y lectura. Loe acentos de palabra y de frase serán 
puestos de relieve prácticamente por el maestro en los ejercicios de 
lectura, así como en los de dictado, que comenzarán con loa primeros 
pasos en el aprendizaje de la escritura y continuarán, acomodando sus 
dificultades a las posi bilid_ades de loe nif'l.os, hasta los 14 afloe. 

III.- COORDINACION DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA CON LAS ENSEÑANZAS MEDIAS 

1.- Por razones de madurez y preparación, la Reunión acuerda proponer a la 
Superioridad que la edad de ingreso en las Enseñanzas Medias sea la de 
once años cumplidos. 

8.- A su ingreso en la Enseñanza Media, los niflos presentarán su Cartilla 
de Escolaridad para probar que han asistido normalmente a la escuela 
primaria,ealvo caeos excepcionales en que proceda la dispensa de esco
laridad. 

9.- Las deficiencias más comunes que, en materia lingÜÍstica,presentan loe 
candidatos a ingreso en la Enseñanza Media, y que urge corregir, son 
las siguientes: insuficiencia expresiva, tanto oral como escrita, do
minio deficiente de la lectura en voz alta, predominio de lo memorís
tico sobre lo racional y falta de observación y juicio crítico, que ee 
refleja en composiciones de carácter convencional y uniforme. En cam
bio,poseen algunos conocimientos superfluos, como, por ejemplo, la cla 
eificación de sílabas por el número de letras. 

10.- Las deficiencias apuntadas en la conclusión anterior se evitarán si la 
enaeftanza de la lengua se ajusta en toda clase de escuelas a las nor
mas de los Cuestionarios Nacionales vigentes. En su virtud, se acuerda 
interesar del Ministerio de Educaci6n Nacional se dicte una disposi
ción recomendando · a loe Catedráticos que hayan de intervenir en los 
exámenes de ingreso en la Enseñanza Media la exigencia de loe niveles 
que en lengua española señalan los citados Cuestionarios. 

11.- En el examen de ingreso en la Enseflanza Media habrá uñ ejercicio de 
dictado y otro de compoeici6n. 

El de dictado versará sobre un trozo que no ofrezca complicaciones si~ 
tácticas, léxicas ni ortográficas excesivas. 

El de composicion se referirá a un asunto que caiga dentro de la expe
riencia del niflo. · 

El Grupo estima que la orientación y estructura de los programas de 
lengua española en loe dos primeros cursos del bachillerato rompen la 
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cont1nu1dad,metodol6gica de loe Cuestionarios de Enseftanza Primaria, 
por su caracter estrictamente gramatical, con escasos e#ercicioe de 
dictado y redaccion y ningun o de los de carácter "activo • Por ello, 
se acuerda solicitar del Ministerio de Educación Nacional que cuando 
se proceda a la reforma de loe Cuestionarios de Eneef'l.anza Media, se 
pro~ure dicha continuidad, así en el aspecto temático como en el meto
dologico. 

Aunque en la Eneeftanza Laboral esa ruptura,no es tan pronunciada, con
viene, sin embargo, realizar la coordinacion con loe Cuestionarios de 
Eneef'l.anza Primaria. 

13.- La Reunión considera que uno de los medios que facilitarían la deseada 
coordinación sería la inclusión de la lengu.a espaf'l.ola en todos los cur 
sos del Bachillerato elemental, con lo que se evitaría el recargo de 
la doctrina gramatical en los dos primeros curs<;>s, en detrimento de 
los·ej(jrcicios activos, as! como de la comp~ensión ~e la estructura y
leyes de la lengua , que los alumnoe estudian ahora demasiado tempran~ 
mente. 

IV.- COORDINACION DE LAS ENSENANZAS MEDIAS CON LAS ENSENANZAS SU PERIORES 

14.- Se acuerda ~olicitar del Ministerio de Educación Nacional la supresión
del cureo1preuniveraitario o al menos su m·odificación de manera que no 
gire alrededor de un solo autor el estudio de la Literatura, por no h~ 
ce~se en ninguna universidad espaf'l.ola ni extranjera todo un curso mon~ 
grafico sobre un autor, salvo cuando se trata de cursos del Doctorado. 

V.- FORMACION Y SELECCION DEL PROFESORADO 

15.- Pera la debida formación del profesorado, se acuerda solicitar .del Mi
nisterio que se intensifiquen los estudios de Lengua Eepaf'l.ola en las 
Facultades de Filoaof:Í.a y Letras y que se cree en ellas una cátedra de 
Gramática espaf'l.ola. 

16.- Dada la importancia de la formación pedagÓgica y didáctica del profe
sorado, se acuerda solicitar de la Superioridad que los opositores a 
cátedras de cualquier grado docente, reciban una preparaciÓn suficien
te en psicología del nif'l.o y del adolescente y didáctica de la lengua. 

Esta exigen~ia ea aún mayor cuando se trata de cátedras de Escuelas 
del Magisterio. 

17.- Pera la indispensable formación . de los maestros, se considera necesa
ria la modificación . de los Cuestionarios de Lengua y Literatura de las 
Escuelas del Magiste!io. 

VI.~ BILINGÜISMO 

18.- En relación con la ensef'l.anza del idioma nacional en las regiones bilin · 
gÜes se acuerda lo sigtüente: 

a) 	Ea muy conveniente que loe maestros de las escuelas primarias eitua 
dos en estas regiones hablen o, al menos, entiendan la lengua nati= 
va para apoyar en ella la enaefian za del idioma nacional. 

b) 	 Los libros para el aprendizaje de la lectura, deberían dar los nom
bres de los objetos que se mencionen en las primeras lecciones en 
la lengua nativa y en la nacional, ilustrándolos con dibujos, siem
pre que eea . posible~ 
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e) 	Para loé maestros que enaeften en regiones bilingües, deberán redao 
tarea Gu:ía.a q_ue cont engan las principales dificultades foné-ticas; 
léxicas y aintácticaa q_ue plantea el paso de la lengua nativa a la 
lengua nacional, al objeto de que las tengan en cuenta en au enea-
fianza . · 

VII.- LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA ENSENANZA DEL IDIOMA 

19.- Se acuerda solicitar del Ministerio la organizaciÓn de emisiones esoQ 
lares de radio, dedicadas en gran parte a Lengua y Literatura espa
fiola. 

20.- La reunión proclama la gran importancia que tiene el empleo de cintas 
magnetofónicas en la enseñanza de la lengua. En eu virtud, ee acuerda 
solicitar del Ministerio de EducaciÓn Nacional la adquieici6n de mag
netófonos con destino a los Centros docentes. 

VIII.- CONSTITUCION DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA ENSE
nlNZA DEL IDIOMA 

ma, que presen a e ••••••• , as como a as asea e pos e 
nBglamento del mismo, redactadas por el Sr. Ma:Íllo, acordándose dar 
a conocer este Proyecto a loa profesionales de loa distintos grados
docentes a quienes pueda interesar, al objeto de constituir el Grupo
(que ha de celebrar reuniones periódicas durante el curso 1960-61),en 
el préximo otoflo. 



TEORIA DEL TRABAJO DIDACTICO Y ORGANIZACION ESCOLAR 

La Organización Escolar se ha ooupado generalmente en el estudio de los diver
sos tipos da escuela ·y la planificación de sus tareas,m!s que desde un punto de vis
ta interno, ·atendiendo a lo que pudiéramos denominar oo.raoteras maorcilsoópiooe dé la 
institución escolar. 

Tales aspectos son importantes porque ea relacionan muy astraohamanta oon los 
objetivos da la Politioa y la Administración esoolaras, las oualen disciplinan en 
gran medida las clases da astablecimi.antos docentes y las caraotariaticae externas 
da su labor,al par qua reciben da las exigencias estructurales de ésta --as decir de 
la fenomenologia y teleología del trabajo escolar-- indioaciones, correcciones y Pll!!. 
tos de partida. 

A pasar de la importancia oreoiante qua astas consideraciones macroscópicas de 
la Organización Escolar están adquiriendo, a oonsaouancia de la progresiva politiza
oión da las actividades eduoativas,puade afirmarse qua al núcleo esencial de la pro
blemática peculiar de asta rama dG los estudios padagógiooe resida en las oaraoteris 
tioas intrinsecas, en la dinámica intima del dobla proceso docente y educativo, de 
las acciones y reacciones que originan la relación didáctica en ouan"to suatentá.oulo 
radical del trabajo escolar. ,.. 

El esclarecimiento de astas cuestionas, que imp~ioan reoíprocamante nociones y 
postulndos provenientF:la de la PedagogÍa, la Sooi:>logfa Esoolar y la Psicologia de la 
relación educativa y dr>l trabajo didáctico,reolama el esfuerzo facundo de muchos in
vestigadores& unos dedicados a fijar las hipótesis iniciales y los objetivos genera
les de la escuela, en cuanto institución animada por una finalidad intransferibleJ 
otros dedicados a ensayos y experimentos que sometan al control de la práctica di~ 
ria supuestos ne cesitados de comprobación y determinación. Todo~ concentrados en los 
problemas de la economia y la dinámica del trabajo escolar, aspectos dirigidos antes 
por hipótesis tan brillantes como gratuítas, que la "teoria, la práctica y la Admin.\ o
traoión tomaban oomo postulados, ouando no como axiomas. 

Con el propÓsito de ·contribuir al planteamiento de tan interesantes cuestione~, 
al C.E.D.O.D~E.P. ha redactado al Cuestionario que sigue; para ofrecer una sinopsis 
global y provisional de los asuntos más necesitados de estudio en una Organización 
Escolar entendida a la manera que indicamos antes.Agradeceremos que loa lectores in
teresados por estas cuestiones nos envíen comentarios, sugerencias y rectificaciones 
que completen y perfeccionen lo que damos sólo a titulo de "proyecto" .. No hace falta 
decir que oada epígrafe comprende un concepto general desgloaable en cuestiones num~ 
rosas y diversas. Determinarlas,para convertir este Cuestionario en programa es, por 
el momento, al propóaito del C.E.D.O •.D.E.P. 

CUESTIONARIQ. PARA UN CURSO SOBRE TEORIA DEL TRABAJO ESCOLAR 

I.- CONCEPTO Y OBJETI VOS . 

1.- La Organización ~col~~ y la teor1& del trabajo didáctico. 

2.- Problemas axiolÓgicos y terminolÓgtcoe. 

3.- Caract~res, objetivos y exigencias del trabajo en la escuela. 

4.- El planeamiento de la educación y las exigencias estructurales del tra
bajo escolar. 
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ll.- E§TRUCTURA Y ECONOMIA 

1.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS ·'• 1• ,.• 

Planificación del trabajo escolar 

A.- El contenido 

a~l Planes de educación y de enseftanza 
Cuestionarios y Programas 
Programación de las actividades de educación 

B.- La estructura 

a cronolÓgicas:l Unida des
Unida des organi za tivas 

0 Unida des de tra ba jo y aprendizaje 
Periodización del trabajo y ciclos de sucesión de las unidades 

2.- ASPECTOS PSICO-PEDAGOGICOS 

A.- Aprendizaje y motivación 

a~ El aprendizaje
b La motivación 

e Aprendizaje, motivación y trabajo escolar 


B.- Higiene del trabajo escolar 

a~ La fatiga y sus problemas 
·b El ritmo y la periodización del trabajo escolar 
0 La acomodación del traba jo escolar al desarrollo psicof:Ísico de 

los n:iños. 
d) Almanaqu.!:l y horario 

C.- Eficiencia del trabajo escolar 

a~ Enseñanza, aprendizaje y conservación de lo aprendido
b Supuestos y condiciones de la eficiencia escolar 
e Normas prácticas para la eficiencia del trabajo esool~r 

III.- MODALIDADES Y TECNICAS DE TRABAJO ESCOLAR 

1.- FINES Y CLIMA DEL TRABAJO ESCOLAR 

al' Fines, ideales y modelos 
b Clima competitivo 

e Clima cooperativo

d Clima mixto 


2.- LOS METODOS DE ENSEÑANZA Y DE EDUCACION 

a). Métodos lÓgicos, psicolÓgicos y didácticos 

'1 ~ Los métodos en la doctrina y en la práctica esoo.lar 
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e) Teoria de los juegos y didáctica 

).- TECNICAS DEL TRABAJO ESCOLAR 

ab) Concepto y limites 
) 	Clases 


- Verbales 

- Intuitivas. Las ~das audiovisuales 

- Activas 

-	 Mixtas 

4.- SISTEMAS DE TRABAJO Y APRENDIZAJE 

A.- Por el carácter de la relaci6n didáctica 

al Individual
b Colectivo 

e Mixto 

d Por Grupos o equipos 


B.- Por su realización 

a) Simultáneo 

b) Sucesivo 


5.- ASPECTOS PEDAGOGICOS Y ORGANIZATIVOS DEL TRABAJO ESCOLAR 

á) La clasificación y agrupamiento de loe alumnos en los distintos 
tip~ de escuelas 


b) Trabajo escolar, cursos y promociones 

C ) Trabajo escolar y disciplina 


IV.- LA REALIZACION DEL 'I)RABAJO ESCOLAR 

1.- LAS FASES DEL TRABAJO EN LA ESCUELA 

A.- Anteriores a la intervención del maestro 

a~· Planificaqión
b Orientacion 

e Dirección 


B.- que corresponden al Maeatro 

a) Preparación 

- Remota 

- Próxima 


b) Ejecución 


C.- Del Maestro y de las Autoridades docentes 

a) Comprobaci6n · 
b) Estudio de los resultados 
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e) 	Disposiciones coneiguien'j;ea de la Administración y la Pol!tica
escolares 

2.- PROBLEMAS GENERALES QUE PLANTEA LA EJECUOION DEL TRABAJO ESCOLAREN R! 
LACION CON LOS FACTORES 

il 
A.- Intraeacolaree 


El programa

El maestro 

Loe alumnos 

El tipo de escuela 

- do un solo maestro 

- mixta 

- wlisexual 


e) 	El ma.t erial de eneef'!.anza 

:B.- Extraeecolares 

a) 	Loa propósitos educativos 

- conscientes 

- inconscientes 

El clima social 
~~ 	 La política escolar 

).- LA CORRECCION DE LOS TRABAJOS ESCOLARES 

ab) Objetivos y procedimientos generales 

) La corrección de loa ejercicios 


- en las distintas actividades del programa 

- en los· diversos tipos de escuela 


4.- EL TRABAJO ESCOLAR EN LA PRACTICA 

A.- En la escuela. de 1.m solo maestro 

ab) 	 La unidad didáctica 
) La suceniÓn de las tareas 

- en la Flomu.na 

- en lu jornnda 

- en la cesión 


:B.- En la escueJa. de varios maestros 

ab) Cua.ndo nndn maestro trabaja con más de un curso 
) Cuanuo trabaja con un solo curso 

V.- COMPROBACION Y VAIJOH.ACION DEL TRABAJO ESCOLAR 

1.- PROBLEMAS GgNEnALES 

A.- De la c~mtr.oboción 

a) Poai uilidHt1 

b ) Límiteo 


http:Flomu.na
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B.- De la valoración 

a~¡· Las notas
Las calificaciones 

Critica 


2.- COMPROBACION DE VALORACION CUANTITATIVA 

a~:l Los exámenes Las pruebas objetivas
Los tests de instrucción 
EdaJ de instrucción y cocientes de rendi~iento 
El individuo y el grupo en la comprobación de loe resultados del 
trabajo escolar 

3.- COMPROBACION DE VALORACION CUALITATIVA 

A.- Conceptos generales 

a) Los aspectos principales de la educaci6n primaria y sus res
pectivos criterios de "medida" 

b) Rendimiento, perfeccionamiento y progreso edQcativo 

13,- La estimación cualitativa de los resultados 

la adquisiciÓn de hábitos 
el desarrollo de capacidades
la posesión de destrezas 
el perfeccionamiento de 

- los criterios 

- las valoraciones 


C.- La comprobación de los· resultados en sus aspectos sociales 

ab) Comprobación y promociones

) Control de los resultados y éxito 


- profesional 

- social 


4.- ASPECTOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE LA COMPROBACION 

A;- La supervisión del trabajo escolar 

a·~·~ Orientación y supervisión
El personal supervisor 

Las técnicas de supervisión 


B.- La elaboración de los resultados 

a) Manipulación y estadística 
b) Propuestas de reforma deducidas del a.nálisis de los resulta

dos 
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5.- ASPECTOS POLITICOS Y SOCIALES 

.A..- la Adm1nistraoi6n escolar y la comprobación


al La Administración ante los resultados 

b 	 Org.anos y medidas de reforma didáctica 
o 	 La 1nter'renci6n en la estimación de loa reeliltadoa 

- de·--raa-f&m-rrras 

- de la sociedad 

- de las Autoridades locales 

d) 	La polÍtica escolar y la pla.nifioao16n de las ao.tividadea es
colares 

http:TBABA.TO


CURSO-COLOQUIO SOBRE P.LANEAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACION 

Dirigido por el Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Prima 
ria D. Joaquín Tena Artigae,ae celebró del 4 al 28 de abril el Curso-Colo 
quio sobre Planeamiento Integral de la Educación, al que han asistido par 
eonalidades de distintos Ministerios y algunos especialistas extranjeros: 
El acto de clausura fue presidido por el Excmo. Sr. Ministro de Educación 
Nacional D. Jeeúe Rubio Ga·- :; fa-Mina. 

Seguidamente publicamos el Proyecto de Recomendaciones acorda 
do en dioho Curso-Coloquio, de gran trascendencia para la enseñanza y la 
educación en nuestra Pa~a. 

PROYECTO DE RECOMENDACIONES 

Dada ls alta rentabilidad de las inversiones en educación y su carác 
ter dG deoi~1vua par~ el desarrollo económico y social, debe concedérselas la má 
xirm¿ p:doridad. 

- D~be orearee en la sociedad el clima necesario en torno a la educa
ción y sus problemas, recabando el máximo apoyo económico y moral. Debe crea rse 
la conciencia de la eduoación entendida como factor de convivencia y estabilidad 
social para la realización del bien común. 

- Para la realización de estas metas educativas y para impulsar la co
laboración social, se recomienda el estudio de una posible ampliación en la des
gravación fiscal de todas aq_uellas cantidades entregadas al Estado o invertidas 
bajo su control en actividades educativas o de investigación por Entidades y par 
sonas privadas. 

Debe ampliarse y hacerse efectiva la escolaridad obligatoria hasta 
los catorce affos en 1965 y hasta los dieciséis en 1970. 

Se recomienda reestructurar la organización, contenido y métodos de 
enseñanza en todos sus niveles para adecuarlos a las exigencias de una sociedad 
en permanente transformación y realizar investigaciones y estudios sistemáticos 
sobre los problemas q_ue plantea la enseñanza en los diversos grados. 

- Los planes de estudios, en todos los niveles de enseñanza, Q.eben es
tar acomodados a las necesidades de la comunidad a que sirven. Deberán ser obje
to de revisiones periódicas con el fin de acomodarlos a las necesidades de cada 
momento, impuestas por el desarrollo económico y social. 

- Debe continuar la acción emprendida a fin de garantizar la igualdad 
de oportunidades para el acceso a la educación, independientemente de las condi
ciones personales y económicas de los individuos y del medio en q_ue habitan. 

Se recomienda el desarrollo de la orientación escolar y profesional 
con miras a las necesidades económicas y sociales del pais. 

Los sistemas de selección,formación y perfeccionamiento del profeso
rado en los distintos niveles deben ser objeto de revisión,y en el l os debe pres
tarse especial interés a los de formación pedagógica. 

- Para intensificar el r endimiento del profesorado debe tratarse,entre 
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otros medios, de evitar su dispersión en más de un Centro, y de fomentar la in
vestigaciÓn pedagÓgica en torno a los problemas del ejercicio de la docencia. 

- Se seffala la necesidad de intensificar la enseñanza de un mismo idio 
ma moderno, con preferencia el inglés, a lo larg o de todo el proceso educativo.

- Con el fin de lograr un incremento inmediato en las tasas de pobla
ción ~ecolarizada deben adoptarse las disposiciones oportunas para la obtención 
del maximo rendimi ento en edificios e insta laciones docentes. 

- Debe alcanzarse en todos loe n iveles educativos una adecuada distri
bución geográfica de l os Cent ros, coordinando las a ctividades de loe distintos 
sectores que cooperan en el desarrollo de la educación, de acuerdo con el marco 
estructural y la demografía. 

En la Eneeffanza Primaria 

-Debe quedar escolarizada en el affo 1970, con profesorado, en locales 
y equipos adec Qados, la totalidad de la población en edad de Enseñanza Primaria. 

- Deben revisarse los programas actuales en función de las necesidades 
del desarrollo económico y social. 

- Debe int ensificarse el proces o de concentración escolar, los servi
cios de transporte~ colectivos y los s ervicios extraescolares, como medios para 
incrementar el rendi mi ento de la enseñanza y asegurar la igualdad de oportunida
des. 

- Debe prestarse señalada atención a la educación de niños especiales, 
ampliando notablemente las realizaciones actuales. 

- Deben intensificarse loe esfuerzos en t QJ:"no al perÍodo de iniciación 
profes i onal (cuarto período de la enseñanza prin1ar ia ), coordinándolos con las ac
tividades que en este secto r realizan otros Depart amentos y basándolos en las me 
tas s eñala das para el desarrollo ec onómi co : 

- Debe exigirse la posesión del Certificado de Estudj_oa Primarios para 
cursar cualquier tipo de estudios medios o iniciar trabajos remunerados,alcanza
da la edad l aboral,y como requisito para participar en cualquier actividad de la 
vida del país. 

En las Enseñanzas Medias ( Gener a l y _Profesional ) 

-Para 1970 debe quedar totalmente escolarizada,con profesorado, en lQ 
cales y equipos adecuados,por lo menos el 50 por 100 de la población de este ni
vel en edad escolar. 

- Deberá establecerse la adecu~da coordinación con la enseñanza prima
ria. 

. - Debe prestarse especial atención a las enseñanzas profesionales, te
niendo muy en cuenta las necesidades seTialadas por el Plan de Desarrollo Económ! 
co y l a deseabl e movilidad social. 

- Deben adecuarse a las necesidades actuales las enseñanzas impartidas 
por las Escuelas de Comercio y las Escuelas de Artes y Oficios. 

En la Ense~nza Superior (Técnica y Universitaria ) 

-·Deben tomarse las medidas n e cesarias p~ra que pueda incrementarse la 
poblaci6n escolarizada para 1970,con profesorado,en locales y equipos adecuados, 



en la enseffanza superior, de forma que alcance, por lo menos, el 5 por 100 de la 
población de las edades correspondientes a este nivel. 

- Debe intensificarse !a acción de la Universidad en el planeamiento
eficaz y desarrollo del eistema educativo en todos sus niveles. 

- Debe prestarse especial atención a la formación de graduados en las 
Escuelas de Ingenieria y Facul tades de Ciencias --especialmente matemáticas, ti
sicas y quimicas--, con el fin de cubrir las necesidades del Plan de Desarrollo 
Económico y loe cuadros del profesorado en estas disciplinas. 

Investigación Cient Í f ica y Técnica 
¡ 

- Deben intensificarse las inversiones en la investigación cientitica 
como elemento fundamental para el desarrollo económico y social. 

- Debe crearse en los estudiantes de nivel medio y superior el clima 
que haga posible el fomento de la investigación. 

Extensión Cultural 

- Deben intensificarse los esfuerzos para la transformación del peona
je y mano de obr a cualificada y para la capacitaci ón del personal que, como con
secuencia. de la. modificación en la éstructura. económica, deba. pasar a otros seo
torea de actividad. Estos esfuerzos debe n estar e s trechamente vinculados con las 
campa.ffas de alfabetización y desarrollo económico. 

- Debe, asi.mismo,intensifica.rse en el Ejército la. acción cultural, es
pegia.lmente la lucha. contra. el analfa.betismo,pa.ra. lo cual se recomienda. la. crea
cien de un Cuerpo de Maestros Militares. 

- Debe ampliarse la utilización de bibliotecas, mus eos y, en general , 
de las Bellas Artes , c omo importante ·base cultural del proceso e4uca.tivo, dotán
doles de lo s medios ec onómicos necesarios para realizar tal función,as! como pa
ra la. conserva ciÓn de nuestro Patrimonio Artístico Nacional. 

Financiamiento 

- Sería deseable que en el afio 1970 se alcance en el financiamiento de' 
la educación un porcentaje de la. renta. nacional no inferior al 4,04, supuesto un 
incremento acumulativo en la renta del 5 por 100 anual. 

- Que para el afio 1970, en el financiamiento de la investigación cien
tifica y técnica, se alcance un porcentaje de la. renta nacional no inferior al 
uno. 

-Que para el afio 1970,o en el financiamiento de la política. cultural 
por el sector pÚblico, se alcance un porcentaje de la. renta nacional no inferior 
al 0,5. 

Relat ivas al Propio Curso 

- Elevar el docume~to a. Su Excelencia el Jefe del Estado. 

- Elevarlo·, asimismo,a. los Departamentos ministeriales y demás Orga.nis 
moa de la Administración, y muy especialmente a. la Comisión de Educación de la 
Comisaría. General para el Desarrollo Económico. 

- Celebrar en el primer trimestre del afio 1963 un II Coloquio Nacional 
sobre Planeamiento,Integra.l de la Educación (Educación y Desarrollo Económico y 

http:analfa.betismo,pa.ra
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Sooial),oon la misma o aún más amplia colaboración de todos loe sectores y Orga
nismos interesados. 

- Mantener actualizado el documento.. del Curso mediante reuniones tri
mestrales del Comité asesor. 

Entregar un ejemplar del documento al equipo espaftol encargado de 
realizar el informe ob_jeto-del denominado "Proye'cto Regional Mediterráneo". 

CULTURA Y DISTANCIA SOCIAL 

Del 11 al 16 de Junio·de 1951,se oelebró en Kungalv (Sueoia) 
bajo el pa.trooinio del llinieterio sueco de Eduo.aoión Nacional, una 
Conferenci a organizada por el Bureau du Pereonnel Soientitique et 
Teobnique, sobr e el t ema "Apt i tud Intelectual y EduoaoiÓn". Dol In
forme redactado por A. H. Halsey, traducimos el texto siguientet 

La edu.cación puede considerarse esencialmente como el proceso que per
mite transmitir la cultura de una generación a otra, del adulto cuttivado al ni:... 
ffo inculto o parcialmente formado. Pero en las circunstancias modernas, cuando 
los conocimientos se acumulan y los sistemas de ensefian-za se desarrollan, la es
cuela está obligada a difundir una cultura cada vez más compleja en las nuevas 
capas de población. 

El problema de la educación moderna consiste, por consiguiente, en es
tablecer nuevas comunicaciones para franquear distancias sociales desacostumbra
das. Estas distancias sociales o culturales, segÚn el análisis clásico, consis
tían en la pobreza, la insuficiencia de medios de educación y otras barreras de 
carácter material-Pero la noción Q.e distancia social puede extenderse y aplicar
se a otros campos: espíritu loca¡ista, horizontes de clase limitados, motivacio
nés insuficientes, aspiraciones no culturales, etc. Con arreglo a este concepto,
los problemas de educación pueden traducirse en polí·tioa social, e inversamente, 
la política social puede traducirse en técnica pedagógica. 

Mucho~ ejemplos se citaron en la discusión. As{, Mr. Gasa hizo notar 
que en los niBoe de ambientes pobres el deseo de instruirse y de estudiar una ca 
rrera es muy limitado porque la vida diaria de la familia y del contorno no es= 
tjmula en tal sentido. M. Ferrez dijo que el problema rural es más un problema
social que un problema geográfico. Citó datos obtenidos en Francia demostrativos 
de que los hijos de trabajadores · · urbanos se orientan con más frecuencia hacia 
los estudios modernos que los hijos de agricultores, los cuales eligen preferen
temente estudios clásicos. · 

El profesor Darhendorf citó el mismo ejemplo en Alemania. En 1955-56 
el 5 por 100 de los estudiantes en las universidades de Alemania Occidental pro
cedian de la clase obrera. De ellos el 12 por 100 estudia~an Teología y sólo el 
1 por 100 Medicina. Esta distribución desigual, sugiere Darhendorf,se debe a que
los estudios de Teologia· corresponden al cuadro de posibilidades y anhelos del 
ambiente obrero alemán, ~ucho más que los estudios de Medicina. 

A su vez, Mr. Allison (Ingl~terra) subrayó el obstáculo social qu~ im
pide a los padrea comprender loa obje~ivos de una enaeffanza que la generacion de 
sus hijos debe recibir. La inmensa mayoría de los estudiantes de hoy, incl~endo 
los alumnos de las escueJas eecundarias,tienen padres cuyo nivel de educacion ea 
muy inferior al suyo. Por otra. parte, el nivel cada vez más elevado de loa estu
dios tiende a ahondar la sima intelectual que existe entre el eatudiant.e y su fa 
milia. 

(Aptitude Intelleotuelle et Education. Organisation
da Cooperatlon et de Deveioppement Eoonomiques,1962. 
PP• 31-32) 



LA ENSENA·NZA EN EL EXTRANJERO 

A 1 e m a n i a 

-Del 29 de marzo al 1g de abril se celebró la reunión de la Comisión de 
las relaciones entre padres y maestros de la Unión Internacional de loa Organis
mos Familiares (Secretaria: 28, Place Saint-Geqrges, P~r!s 9e). Se 'discutió el 
tema: "La familia y la comunidad europea". Se considero la importancia respecti
va del papel de loe padres y de los maestros en la toma de conciencia de este 
nuevo aspecto. · · 

A r g e n t i n a 

~ Del 1 al 12 de 4gosto de ,962 se celebrará en Buenos Airee la Asam
blea General de la O.I.C. en la que será discutido ·el tema: "Progreso humano y 
cristianismo de la civilización moderna". 

, - En la ciudad de San Ju~, y Qrganizado por la Confederación Argentina 
~Catolica de Educadores, se celebro en octubre de 1961 el Congreso PsicopedagÓgi 
co sobre "Lo que el nifio a1'gen.;l;ino lee, oye y ve". El Congreso declaró: " · •• que
existiendo ideologías di~Btralmente opuestas a loa principios que fundamentan 
nuestra tradición occidental y cristiana y nuestra Constitución, se deben tomar 
las medidas ·necesarias para impe~ir que la doctrina marxista se divulgue entre 
la nifiez y la juventud argentinas, por. cualquiera de loa medios de difusión y en 
seftanza que existen en la actualidad y pueda:n' existir en el porvenir" •. 

La Confederación Arge'ntina Católica de Educadores, por mediación de la 
Unión MUndial de Educadores Católicos; ha presentado ante la IIIª Conferencia de 
Comisiones Nacionales para la UNESCO algunas de las conclusione s del citado Con
greso PsicopedagÓgico:. Se aprobó una. pr>opuesta para que se organice un seminario 
lat ino-americano sobre los· efectos de los medios modernos de información y re
creo en la educación ' de los niftos y de loa adolescentes. ("Nouvellea de L'UMEC", 
marzo, 1962). · · 

B é l g i e a 

- A.SAUVY ha estudiado en La monté des jeunes el problema del desarrollo 
demográfico juvenil en el mundo,que en loe ~ctuales momentos supone el 18% de la 
población mundial, porcentaje que . algue ~n apmento. El problema planteado por A. 
SAUVY ha sido estudiado. en 1m. :reciente seminario sociopedag9gico en Bruselas, do~ 
de se ha reconocido el inmenso valor potencial que la juventud supone y la nece
sidad dé tener en cuent& todos aquellos factores que pueden procurarle una form~ 
ción consistente orientada de una manera positiva hacia el futuro. 

Los economistas han fijado su atención especialmente en el hecho de 
que las nuevas opdrtunidadee de trabajo han convertido a los jÓvenes de la clase 
media .en una fuerza de consumo de alcance no despreciable.En cambio,ello no ocu
rre an las cla~es altas porque , la juventud de las mismas no ha alcanzado la inda 
pendencia economica. 

· Se trata de un mercado movil,que solo tiene constancia en lo ~ue ee re 
fiare a la adquisición .de discos .de gramófono' y el cine. 

Le. juventud sigue alime,ntando idealea·,Y su debilitación es debida, más 
bien,a los adultos. Esto ocurre con la desviacion hacia el pragmatismo, ostensi
ble en)..a_juventud:_,por la orientación .M. súe aapi,!'a,cioiJ,~-ª- hacia objetiv_Qs ª_g_-~e-

http:despreciable.En
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ro bienestar fÍsico, a causa O:el impacto constante de une. propaganda comercial 
interesada en el incremento de las ventas. Ea un pragmatismo inducido, coneecuea 
oia directa de la progresiva meroantilizació~ de las relaciones humanas. 

O h 1 1 e 

- Dentro del ~royect o pr i ncipal sobre extensión y me jor a iniento de la edu 
oe.oión prima.ria en Americe. Latina qtt-e representa uno de loe a e l?ectos c entrales 
del programa regular de act ividades del Depa~tamento de Educe.cion de la UNESCO, 
se llevan a cabo i nteresa nt es tareas~ A travee de re uniones y conferencias de 
oe.ráoter regiona l, se t raba ja i~ualmente en el estudio de problemas relacionados 
oon el desarrollo de la educacion en general y con loa med ios para resolverlos. 
Tal ea el cas o de la r.onferencia sobre Educaci on y Desa rrol lo Económic o y Social 
e~ Americe. Latina que , patrocinada conjuntamente por l a UNESC O, la Comisi ón Eco
nomice. para América Latina y la Organización de Estados Americanos, ha tenido ly 
gar en Sant iago de Chile del 5 a l 19 de marzo de 1962. 

- En esta mis ma ciudad, del 20 al 23 de marzo de 1962 se celebrÓ la IV 
Reunión del Comité Ejecutivo intergubernamental del proyecto principal de la 
UNESCO, r elativ o a l a extensión y al mejoramiento de la ensefianza primaria en 
América Latina. 

E s t a d o s U n :1: . d o s 

- La automación ha superado el perÍodo experime ntal en lo que respecta a 
su aplicación a la enseñanza. Hasta ahora única mente se utilizan máquinas para
verificar preguntas y respuestas, de elección simple o múltiple. 

SegÚn parece, loe nt;-evos procedimient-os han encontrado acepi¡ación, pe
ro con ciertas reservas y cr~ticas 1 por parte del personal docente, preocupado
de manera primordial por la formación profunda de la persona humana. 

- Del ·30 al 7 de julio se celebrará ia V Conferencia de la Unión Intern~ 
oional para la Educación PÚblica Sanitaria. 

El Secretariado tiene su domicilio en: 92, Rue Saint-Denis, Paria, 1 
(U .M.E.C.) 

l i 1 i p i n a s 

-Del 6 al 15 de mayo de 1962, ha tenido lugar en Manila la primera Con
ferencia asiática de Docentes Católicos, organizada por la Comisión de Asia de 
la ~.M.E.C. 

Prancia 

-Del 12 al 16 de marzo de 1962 se han celebrado en París t re s r euniones: 
La primera, los dÍas 12 al 13, del grupo de tra bajo sobre "La extensiÓn de la cQ 
laboraoión inter nacional llara l a educac i ón fÍsica y cult ural en loe paÍses de 
Af rica"; la segunda, loe dia e 14 y 15 , de loe grupos ·de trabajo s obre "La juven
tud frente al mundo moderno", y el dÍa 16, la tercera reuni ón, del Comité elegi
do para la 71 Conferencia de Organi zaciones internacionales no gu bernamentales. 

-Del 11 al 13 de noviembr~ de 1962 se reunió en París el XVII Congreso
de la Asociación Nacional de Aeiett-tes Sociales. Las discusiones estuvieron ba
jo el signo de la necesidad de una evolución y de la conveniencia de favorecer 
la. 

Pue tema general del Congreso el de "Factores actuales del Servicio Sg 
o1al". 
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ka permitido a tres conferenciantes situar el Servicio Social ante las necesida
des y los problemas del nuevo mundo que se dibuja. 

Las conclusiones más importantes fueron las siguientes: a) Def inición 
del Servicio Social en si mismo y pre}Jaración de un texto reglament ar io para el 
Ministerio de Sanidad Pública; b) P'ormaoión en las tareas peicológica.a y educa
tivas que incu~birán cada vez más a loe trabajadores del Servicio Sooial; esta 
formacion debera estar ligada a la Universidad e implica numerosas eepecializa
cionee,que reclaman el trabajo en equipo; e) Perfeccionamiento en el ejercicio;
d) Trabajos en equLpo. Los temas que constituirgn,por otra parte, el eje de las 
discusiones para el Congreso que se celebrará en 1962 se refieren a las condicio 
nes materiales de trabajo y de asistencia de los trabajadores sociales. 

- Se ha elaborado un método optoaicopedagógico para las clases materna
les con objeto de tratar los trastornos de l a vista en loe párvulos (Circular de 
7 de abril de 1962). 

- Con objeto de permitir el "pleno empleo"de loa locales eec olaree duran 
te las vacaciones por los jovenee,coloniae de vacaciones y otras actividades, se 
precisan mediante una circular las reglas aplicables a los organismos que deseen 
ocupar dichos locales. 

. - Para prevenir el "pleno empleo" y le extensión de lae instalaciones de 
educación f:Íeica de loe establecimientos de enseñanza primaria, elemental y com
plementaria, las operac.ionea llamadas "doble financiamiento" tienen por objeto
combinar las investigaciones efectuadas en _el dominio escolar con las de la ley
del Plan del E~uipo Dep0rtivo y Socioeducativo (del Alto Comieariado de la Juven 
tud y Deportes), (Ley de 28 de julio de 1961, J.O. de 29 de julio de 1961, y Cir 
cular de 26 de junio de 1962). 

G r e e i a 

- Como consecuencia de la profunda reforme. de loa e.etudios de s egunda en 
aeffanza llevada a cabo en 1961, ha sido eliminado el latín en loe t res primeros 
cursos del bacbillerato;ee ha reducido el tiempo dedicad0 al griego antiguo ali
gerando mucho le. importancia dada antes a la gramática y a la sintaxie;ee ha da
do un gran impulso a las me.temáticas,a las ciencias y al griego moderno y se han 
introducido en loe,planee de estudio tres nuevas materias:el conocimiento del a! 
biente, la educacion civica y los auxilios en caso de accidente. 

I n g 1 a t e r r a 

- El Burnbam Committe,inetitu:Ído en 1919 para fijar loe sueldos del per
sonal docente del Reino Unido,ha presentado una propuesta para que se eleven las 
retri bucionee de loe maestros primarios y eecu.ndarios en un 15 %. 

Con arreglo a esta vropuesta,el sueldo anual de un .maestro primario no 
titulado,con sólo dos curaos de estudios en un Training Colleee (Escuela Normal)
seria de 600 libras esterlinas. Hebra ascensos cada afio hasta alcanzar el sueldo 
máximo de 1200 libras esterlinas a los 16 años de servicio. 

I t a 1 i a 

- La Unión Italiana de Asistencia a la Infancia ha organizado un curso 
de diferenciación didáctica y de orientación pa~a prevenir las inadaptaciones j~
veniles. El curso ee desarrollara de marzo a junio del corriente afio, y compren
derá las siguientes materias: Pedagogia,Antropologia cultural,Derecho Civil, De
recho Penal, Legislación eacolar,Colaboraciones entre Maestros y Servicio Social 
Escolar. Las lecciones estuvieron a cargo de profesores univers i tari os,altos ma
gistrados y expertos en el Servicio Social. 

-El presupuesto para el ejercicio financiero 1960-61 incluía un totalde 
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487.000 millones de liras para la instrucción pública; pero en el curso del año 
se realizaron incrementos mediante diversas .leyes que sumaron 117.000 millones. 
Asi pu~s, el importe total de las s~mas destinadas a la enseñanza fue do 604.000 
millones do liras, o Dea ol 15,21% del total de los gastos pdblicos. 

Si se añaden las cantidades destinadas a la Investigación, usi como a 
im:Lruoción y educación por Ministeí•ios distintos del de Im1trucción Pública, so 
obtiene tm total de 675.000 milloneo de li.ras, sumo. que excede el ~asto público 
dedicado u la defensa nacional, 

Haciendo entrar en cuenta l &. s subvencione u y co.oLorJ do lo:J Or[!;anismos 
provinciales y locales, se ve que el total de las sumaa que I talio. .destina a la 
difusión de la cultura es de 816.000 rn11lonea de liras. 

- P~ra el trarisportc g~atuito de loa alumnos residentes on localidades 
alejadas de las escuelas primarias,. los Patronatos Escolares, pueden satisfacer 
los gastos que ocasione el tranopor~e de 600.000 alurunoo, 

- En el bienio· 1960-62,se han creado 3.000 nuevua eocuelus primarias, la 
mayor parte de ellas en el Mezzogiorno. 

M a r r u o e o o 

Del 23 al 28 de ;julio ele 19C2,.la Unión Internacional de ·loo Organismoo 
Familiares celebrará en Rabat una confer·encia internacional ·sobre .la familia. (S~ 
·cretariaz 28, place S<:!int-Geor{~B ~l, Par1s 99 ). 

V e n e ~ u e 1 a 

Se ha inaugurado recientemente en Canoabo la prlmora Ps cu ltl -f~:~.c Loria 
para la formación moral, cultural y técnica de los campesinos,dentro dol fi'Ogra
ma de lucha contra el analfabetismo ernprendid.a por el l\U nis terio do Educación bf! 
jo el lema !Abajo caden.as! 

La citada institución oe lnopira en la pedaeocla do Dewcy, u base de 
una acción inspirada en la sociedad conjunta del estudio y del trabajo.De la lec 
tura y la escritura se pasa al estudio teórico de las rnaterJas inherentes a Hi 
organización del trabajo y a la explote.ción agricola; sigue una parte técnica y 
práctica sobre la sistematización y el uso de 1 s herramientae y el terreno; ter 
mina con un breve curso informativo sobre la con ntrucción ele puente:J, cam]nos-; 
casas y canales. 

http:trabajo.De
http:caden.as
http:19C2,.la
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DP.L l::wdr:a <1 .e l ucorn:. aí1a. :1. ~la tn bre v · nota , I;El deJu,)l'J , . n primor luga r, 
'l UO las t:s(: u.e Las (J lome ll tHles ea l;;at · les tienen a su c~nrgo la inmens ma.yot> f. a de 
los n.lum'toa que l'roc~uentan la escuela primaria . En efecto, contr los -1 . 298.477 
alumnos de amo os s :nos gue c. el curso 1958-59 frecuentaban las oscuelas e1.1ta ta
les, habÍnn so1::t:nDnt"l 8 . OH que ~1.Sil:1 tian a l as escuelas equiparadas y 224 . ~49 
que frecuu:Jtltban las 8:JC IH!ll. 3 priv d S . A los a_lu:nno. d e l c-t.s eavuelaa es tatalna 
.ie ben ar1~Hi1 rQt} también lo~; ti8 . 846 de l a s o >C uelas subveocio 1fldas que , c omo oo a 
bido, aon cost~adRe por ~ l 8ot do,.au1~ue a~a coo 1 est~ piio s ist~~ de las ro• 
tribuciorú,s ·-pr:;:nioa u ' lo!:l ;r¡~ e .;tros quo las diriaen . 

1·: l ~~ 0•1 Lru.s t ') n una~ r·.in o fJ n t t·u .los mEtes t l'OS do 1:-w oso tto laH ü l\~111<311 talnn 
r)statoleo t'luo ¡_;r.'1.n 174.f)8;~ en 1958-59, de los· cuales 125.)')1 eran mujeres, EH~ da 
·también en lHs esr: uolas Gr1bvonoiooad· s, qu~1 son escuelas ultr.aperiféricns,pr.iva
dae de todo m t ~lrial y de todo <Jonfort y que, r::JiH emb:tr·.c::o, r:e;tuliP.ron oa o.l c.Ua-
do carso ·L'-l!7 ;mltW tr:U~ ~ cJ:·l·~ra 88 2 maestruo. 

- --- --- ·- - ---
A,.~O ESCOLATI ALUMNOS MATRICULADOS D o e E N TE:::; 

1958-5.9 
·- -· -

Condición jurídica 
de la OOCllOl<'t 010 JluoDtro:~ Mao:J t:r:1s Total ·Mae:3tros Maestras Total 

mon-L:~l 

-
Bat!l.talos 2.2~)2. 786 2.045. 691 4.298.477 174.68249-331 125.351 

Gubvcmoionad"s 68.846 88236.787 }2.059 4.817 5.699 

ErJuiparnd~t S 48.656 84.014 2.64835-358 348 2.996 

Pr:t W..tlV.tn 100.017 124.432 224.449 7.482 8.419937 
-

2.250.838T o t a 1 2.424-948 4.675.786 140.29851 .4 98 191.796 
1 

Los docentes do las escuelas privadas son 8.419, con s6lo 937 doaenteo 
vetroncs. · 1~n 1::-t~J o::lcuc:llns eqtlifJ.<J.rr-tdas, ele un total de 2.996 doce.1.tes,eóJ.o 348 son 
maestro:J. 

De cuun. Lo u.nLccede, de be cleducirso qtw en la polémicn sobr<3 u.L finan
ciamiento eat tal dA la escuela orivada, las elementales deberian d~jarse fuera, 
por la s·encilJ.a raz6n de que la ·organización de la efJcuela privada no ha encon
trado en el camp o el~mental sufi~iente r~ndimiento para proaperar, aJ. contrario 
de lo que ha o8urrido con l:=te eocuelas medias inferiores ·y superiores. Bastn. 
pensar que en el aiTo escolar 19 58-59, las escuelas m~dias estatales recluta~an 
464.347 alumnos de ambos saxos,aon 34.881 doce~tes, m1entrao las eocuclas med1aa 
no estatales reunían 126.047 alumnos con 13.311. doce~tes. 

Para ~<)rrn:Lnr-:tr, consi.unamo:3 los datos relativos a los I :w titutos Magin
trales par9. el cu.rso mencionado . . Contra 177 estatales,existian 352 no estatales: 
los primeros con 70./:HO nlumnos y los se8,unclos con 34.592 altlmnmJ. En ouanto H 
los docentes·, eran 6.296 en los · l:1stitutos M:-:J.r,istrales Estatales y 4 • .4-66 en los 
no estatr-J.les. 

(De "I Diritt:i. delln Snuola". 1 april,'l 1962. Trad. de A.M.) 
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