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ACTITUDES Y V AL ORES 
la crisis que actualmente padece la cultura no consiste solamente, ni acoso de un modo princi

pal, en la supremacia de la técnica y en la consiguiente su pervoloración del saber científico mate
mático, que está en la base de su cultivo y expansión. Es más grave, como síntoma de una enferme
dad del espíritu a la que aludiremos en otro editorial, una consecuencia psicológica del predominio 
técnico, a saber: la consideración meramente instrumental que el hombre empieza a tener en anchos 
espacios de la geografía y de lo política mundiales. 

Sin dejarnos invadir por un fácil pesimismo, al que inclina la contemplación del panorama uni
versal, ciertamente convulso y obscuro (es necesario tener en cuenta que están cambiando los «cen
tros de referencia», así como las «líneas de fuerza» y el «sentido de la polari;z:aciÓn», en los campos 
psicológico y político, a causa de las diversas y lejanas repercusiones del progreso tecnológico, que 
ha dado lugar a las «revoluciones industriales»), es evidente que el estadio de «cultura mundial», 
hacia el que caminamos, encuentra hoy, y encontrará todavía durante largos años, obstáculos y 
resistencias erigidos por numerosos supervivencias de las etapas anteriores, desde la tribal y comar
cal a la nacionalista, que aún vivimos. Es probable que lo directriz oculta de los acontecimientos 
históricos hayo de sufrir mucf1as inflexiones e incurvorse en laboriosos recodos y meandros, no to
dos incruentos, hasta que existan los condiciones mínimas indispensables para un entendimiento ca
bal entre los distintos razas y pueblos, capaz de producir un intercambio de ideos y proyectos, a esca
lo universal, supuesto ineludible de la ero histórica que amanece entre desgarramientos y dolores. 

Hemos dicho que la cultura no es de modo exclusivo, ni siquiera predominante, un conjunto de 
«saberes intelectuales», aunque éstos tengan en ella un destocado lugar. A estos saberes hay que su
mar, por una parte, las «conquistas técnicos», cuyo papel modificador estamos empezando a descu
brir. Pero antes, y por encimo de las conclusiones debidos a la Ciencia y lo Técnica, están los eviden
cias radicales de la vida humana, primeras y últimas, porque surgen en cuanto el hombre abre sus 
ojos asombrados o lo realidad del mundo y sirven de telón de fondo a todos sus pensamientos, anhe
los y construcciones. 

Toles evidencias pertenecen a la esfera de la creencia, más que a lo de lo ciencia y la rozón, no 
obstante lo cual (y esto pugno demasiado con el intelectuolismo ambiente) orientan la dirección, el 
ritmo y los deducciones a que conduce el ejercicio del pensamiento. Por otra porte, las creencias, 
como las costumbres, no son objeto de elaboración individual, salvo en raros casos; antes por el con
trario, son recibidos socialmente porque constituyen el substrato esencial del legado que cada gene
ración, en un determinado momento histórico, transmite o la que le sucede. Por eso los psicólogos 
sociales destacan su valor aunque a veces lo labor esclarecedora de la razón va «amortizando» 
implacablemente alguna de estas convicciones, reducidas asl a la categorfo peyorativa de piezas de 
museo, bautizados de diverso modo, yo como prejuicios, ya como estereotipos. (Surge así el gran 
problema, más aparente que real, de la misión «luciferino)) de la rozón, uno de los temas mayores 
de la reflexión filosófica.) 

Aunque los apariencias nos inducen a pensar que el «progreso científico» irá eliminando una 
,por uno todos los creencias, hasta que el hombre colme la definición que de él dio Aristóteles, «ani
mal racional», que oriento todas sus acciones con la brújula del pensamiento lúcido (y esto creen no 
pocos vanguardistas descaminados en la hora presente), la razón, pese a su carácte.r polivalente, 
·que ignoran todos los vitalismos y todos los romanticismos, tiene sus fronteras, y por ello serán siem
pre toreos y necesidades ineludibles del hombre ciencia y creencia, reflexión y fe, exactitudes com
probados, abstractas y genéricos, y valores «encarnados» que polarizan la afectividad decidiendo 
los derroteros de nuestro vocación y de nuestra acción. 

los valores de lo bondad, de la belleza y de la santidad son mucho más personales y humanos, 
vinculan y «comprometen» al hombre más que la fría exactitud del pensamiento, siempre «objetivo», 
exterior, espectral y forastero. Por eso Goethe pudo decir: «Lo que yo sé puede saberlo cualquiera, 
pero mi corazón es sólo mío». 

Creencias y valores engendran las actitudes fundamentales que dan rumbo y meta a la vida hu
mano. Los actitudes se doblan, recaman y corroboran mediante sentimientos que les otorgan hondura 
y compacidad personal. De este modo actitudes y sentimientos son los elementos psicológicos pri



eardialea de la cuNura r la objetlvo: mós importantts de la educacfón, aunque los ignore una DI-
ddcltco deplornblemente unllattral.

i.as aditudes 1^ada Dlos, hacla e! prójimo y hocia naueotros mismos deciden, en verdnd, el sesgo
y caN: de una cuftura. Una de los tareas m^ complicadas que tlene ante si actuolmente la educaclón
aoiaoisb en la dlflcultad de unlficar.:iqulero sea de una manera elemental, los crlterias básicos de
opctón y decisión que derivan de las oNitudes y los sentimlentos de hombres pertenecientes a muy
dfversot ctrculos cuiturnles. En tanto los Ilamados ecderechos del hombre» o, para ser mós exactos,
ei tespeio debido a la persona, sea ignorado en Qmbitos muy amplios, ya por el imperio de supervi-
venclas de etapas primitivns, ya por el Influjo de idevlogfas que Intentan monopollzar el «sentid^ de
!a Historia», la culiura se encontrarú en un calleJón sin salida y aún estará amenazada de retroce-
so y extravfo.

l.a etapa de accuitura mundlal» que parece advenir ha de basarse en referencias y polarizacto-
nes onmunes hacla loa valores que hacen d{gna de ser vivida la existencia humana. Pero aqu( es
dortde emplezan !as formidables oporfas que Ia evoluclón cultural plantea ahora n la polftica y a la
educación.

1 • • 1
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FINES Y MEDIOS DEL ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA
LOCAL EN LA ESCUELA

I.a Geografía ha aportado a l+a Pedagogfa mo-
tkma un método de un valor extraordinario. Nos
referimos al estudi^o de la Geograf£a local, que
representa uno de los máa decisivos y definidos
qfuerzos contra el memorismo y el verbalismo,
p en favor de una escuela activa. Pero de dicho
método no siempre se consiguen los debidos fru-
tps por un desconocimiento de Ios objetivos que
con f1 ae intentan y de los medioa que pueden
hacerle más eficaz.

Los fines.--Con el estudio de la Geografía lo-
ca4 ae persiguen numerosos objetivos del más
alto interéa didáctico. En ĉl se reflejan la ma-
yorfa de loa valores educativos que puede ofre-
cer la Geografía, Señalemas cuáles son las prin-
cipalea finalidadea que pueden lograrse median-
te una adecuada aplicacián del método:

1! La correcta apertura hacia el mundo es-

tertor.--El conocimiento de la localidad propia
representará para el niño el paso más lógico e
ianperceptible deade au primer reducido ámbito
al del munclo exterior. Hacre ya tres s i g 1 o s
j, A. Comenio insist£a en el hecho de cómo el
niño iba abr^éndose al exterior gradualmente por
circulos concéntricos que partían de su anisma
madre y de au misma cuata, ensanchándose cada
vez aaás por la propia localidad : la habitación,
ka casa, la calle, el pueblo, los alrededores. De
eeta manera el nifío "hace .Gebgrafía" desde su
aoŝs tierna edad, como ha escrito acertadamente
e^ matrimonio Nougier (1). En este hecho es-
triba el principal valar psicológico del mĉtodo
qwe analizam ►os.

Por JUAN VILA VALENTI,

Catedrático de Geograf{a de la Univereidad de l ŭurcia,

Con el estudio de la Geografía local la escueli
no hace ^otra cosa que estimular, enriquecer Ir
ampliar esta apertura hacia el mundo exterioG
En este sentido se trata, pues, de llenar cum^
plidamente la larga fase de transición entre d
comienzo de la vida escolar y el período en qttt
el niño ha cobrado ya un determinado desarra
llo mental. Por ello este método local aparete
reflejado en todos los programas modernoa 1^
los primeros grados, y se nos muestra involt^
crado dentro de siatemas más o menos induct4
vos, qL:e ir.tĉntan alcanzar las verdades genera
les a partir de unos determinados y singula^
hechos.

2° EI contacto con las realidades concretp
Precisamente otro de los objetivos persegui^pl
ea que el niño se ponga en contacto directo cbl
ciertas realidades, en vez de hacerlo con palabr^l
o conceptos. Realidad alguna puede ser tan ^rr
cesible y variada como la Geograf£a local; eq^
señanza alguna como una Geografía concrelM!
mente concebida "introduce al niño deade el pt^
mer momento en el mundo de las realidadei'
(Gallois). Singularmente en una escuela rural l^
casi absurdo hablar de material pedagbgico p^
la enseñanza de la Geografía (2). El pueblo ^
aus alrededores constituyen el más diverso, v;^
y eficaz material que pueda desearse: las rocM
y 1as colinas; la lluvia y el río; el bosque y^
maherial ; la casa y la calle ; el pueblo y las eriti^

los cultivos y la pequeña industria artesana.
Eate paulatino y regular contacto con la rql'

lidad afina en el nifío la obaervación, aumtab
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^poáes d^e análiais y le dota de unos conoci-
tos y un vocabulario precisros y variados.

^^,• EI desarroDo de! poder e:presivo.Pero,
^ás, el método permite al niño una conside^-
^able y original evolución de su peraonalidad, ya
^qne tl eatudio de la realidad constituye la más
iefitaz piedra de toque para dicho desarrollo. Fi-
^émonos en un solo aspecto, el de las numerosas
^osibilidades que se encierraai en la expresión de
^ datos recogidos en el estudio de la Geogra-
p{^ tocal.
' EI Maestro actuará hábilmente para que el

' o manifieste de distintos modos algunas de
muchas observaciones efectuadas. En forma

escrita, gráfica o plástica caben una varia-
^ tima y matizada gama de expresiones. Seña

algunas de ellas: la breve narración, oral
eserita, de algún hecho que llamó la atención;

tualización elemental de un itinerario; ma-
o planos máa o menos esquemáticos; dibu-
de elemenbos paisajfsticos, objetos o esce-

^; representación en arena o arcilla de secto-
del relieve; ordenación sencilla y sistemática

^los materialea recogidos (rocas, hojas y plan-
^, productos agrfcolas o industriales, etc.).

' 4° El aumento del sentido de colectividad.-
iAunque no sea un fin exclusivo de la Geografía
beal, pocos métodos serán tan eficaces como el
Ique tratamos para el desarrollo del sentido co-
kctivo en el niño. Conviene subrayar el hecho
íde que la metodología geográfica consigue este
objetivo en sus dos vertientes, ya que confiere
sl niño, al mismo tiempo, el sentimiento de for-
mar pazte de una comunidad reducida, la es-
cuela, y de una mucho más amplia, el pueblo.

EI priayer hecho puede darse sin dificultades,
porqne el eatudio de la Geografía local se puede
tonvertir fácilmente en un trabajo escolar en
equipo (3). Son ya colectivos el análisis y la ob-
krvación; pueden organizarse, por otra parte, de
iesU ma^nera t,odoa los trabajos realizados en la
escuela con posterioridad. La gran variedad y
^i distinta complejidad de las observaciones, asf
icotno loa diferentes medios y grados de expre-
^ión, pueden cuajar en una obra común, de cu-
a resultados el niño suele sentirse orgulloso,

^scluyendo, además, en la necesidad de su rea-
^isación colectiva.
' En aegundo lugar, la práctica de la Geografía

1 desarrolla en el niño, en forma paulatina,
conciencia de formar parte de toda una co-

'dad, la que da vida a un determinado nú-
eo de pobla^ción, precisam,ente el suyo. Esta
oración social trasciende fácilmente a otros

lanos, incluso al emocional y ético. Sobre estos
^ timientos puede firmemente asentarse, en los

os posteriorea, la conciencia de formar parte
sociedades más amplias. El amor a la Patria
fntesis de un sector de la superficie terrestre

^ de unos hombres-, la comprensión y el res-
^►eM laaeia la huananidad toda, pueden fundarse

sólidamente sobre la entrañable viaióa qne e1
niño ha ido adquiriendo ck su p:+opia camuai-
dad (4).

Los me^dios.-No es posible referirnos en uttas
pocas líneas a todos aquellos medios que pue-
den ponerae en práctioa para un eficaz estudio
de la Geograffa local. Daremos simplemente unas
orientaciones que nos parecen fundamentales. En
las notas bibliográficas que ofrecemos al final-
del presente artículo citamos algunas obras en
las que el lector podrá encvntrar debidanaente
desarrollados ciertos aspectos que nosotros sólo
mencionaremos (5). Por otra parte, no dudamas
que el Maestro hábil y con vocación sabrá ir tla-
borando su propio método en el estudio lpcal,
de acuerdo con los objetivos que antes hemos
señalado.

De la clase al pueblo.-Una primera realidad
que conviene analizar de antemano es la miama
clase. En su conjunto tiene una forma, unas di-
mensiones, una orientación; presenta también, err
sus elementoa internos, una disposición. El niño
ha de observaz estos detalles y ha de llegar a ser•
capaz de saber expresarlos adecuadamente. El
análisis de la clase se ha de reemprender en di-
versas ocasiones, respondiendo a las varias fa-
ses del desarrollo mental. La culminacián de su^
estudio permitirá ya la elaboración de un verda-
denv plano y la asimilación definitiva del con--
cepto de escala.

Dentro de cada grado los objetos materiales
que se irán analizando irán implicando una ma-
yor magnitud y complejidad: una casa, una calle,
un barrio, el pueblo. En un primer estadio si-
guen predominando los aspectos forrnales, comb
en el análisis de ia clase; pero pronto podrán
iniciarse observaciones más variadas.

Medios de obsesvación.-El Maestro hac^e hin-
capié en la variedad de los objetos que se van
estudiando : la casa no tiene sblo una forma, unas
dimensianes y una disposición; es distinta en
los materiales que la componen, en sus finalida-
des-algunas sólo son viviendas, pero otras lle-
nan una misión agrícola, ganadera, comercial, et-
cétera-y., en definitiva, en todo su conjunto.
Cada casa y cada calle tienen su personalidad
que el niño debe observar y descubrir oon la in-
teligente y discreta ayuda del Maestro.

El trabajo puede efectuarse por cada niño con
cierta independencia, basándose singularmente
en una observ^ación directa y en preguntas orales ;
poateriormente, en la clase, se comenban y se
contrastan los resultados. Lentamente irá sur-
giendo una idea mucho más viva y exacta del
pueblo. La ^observación debe extenderse, en un
momento dado, a todo el núcleo de población.
Tras lo formal-magnitud y límites, localización
y estructura-va surgiendo la verdadera perso-
nalidad del pueblo y de la comunidad que lo
habita.

Peno la acción del grupo humano se estiende
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tiaís allí de loa líndes del núcleo. I,a observ^a-
ciós^ se ósce tadavia más amplia y m[s riu al
coatacto eon los demia vuiados hechos fiaicas
y ooa la► anchos pais^ajes crtados por el ho®-
!>^e : cimpos ck eultlvo, secb^+a^ gastonlex y to-
resta]ea.

^Iledio^s da expre,sió^juato con Is observa-
cilazt es insoslayable que el aiSo >aaanificste 1os
]xchos comprobsYdos. áingularmente L expresióa
gráfioa víene a ser cocao un t^nedyo y un o^bjetivo,
al snismo tiempn, de la Geografía local, que ja-
n>^ pueáe ser olviáado. A distintos grados, dis-
tintas expresiones; pero éatas no pueden faltaz
nunca. En los gárvulos se tratará de pequeños
eequemas y dibujos, con frecuenria de elear<en-
:ias suel#os y aubjetivameate interpretados: la
^facáada de la escuela o de una casa, el pajar, el
:7io, la colína carcana. Lentameate ae irá educan-
pd^o al niño hacia una atayor objetívidad y hacia
^d e^stablecimi^eslto de una relación entre las mag-
nitudes de lo real y lo representado.

Sblo un par de observacioaea que nos parece
v^tle la peaa tenez en cuent^a. Conviene en todo
mo>^ento uaa gran variedad en los elementos de
e:presibn gráfica y plásdca, y estimular al niño
e^n ,dkte sentído. En aegundo lugar, no dcbe pre-
dpitarse el mosnento de utilizacíbn por el alum-
uo de gráficos ajenos para un mejor estudio y
expresibn de la ^Geografía local. I,os planos y
mapas sólo cumplen su miaibn cuando se ha po-
dido comprender perfectanseaste su verdadero va-
Ior y sus diversos sigrŭficados.

Yisitas, paseos q escursiones.-El Ma^estro di-
=ige y estimula las observaciones mediante pa-

Beos y viaitas colectívas. Cada uaa de estas aa-
lidas colectivas debe sex' preparada cuidadosa-
menroe de forma que tenga unos objetivos bien

definido^s: un barrio, las eraa y pajazes, una in-
dustria artesana, etc. Conviene que el Maeatro
se refiera con anterioridad en clase a dichos pa-
seoa +o viaitaa q diatribuya ya pequeñas trabajos

que ae efectuarlin duraate su traascurso: tom^
uuan notas escribas, recoger unos materiales, trari
sar unos esquem^aa. En estos paseos y vísita^s er,
colares el Maestro obaerva conjuatamente carl
lw aiSos y va descubriendo con ellos nuevas f^
crtaa, mientras surgea mil a>totivo>a de breve^s e^
plitaW:iones. Los datos y objetos recogidos en lt~
visitsis y e:cursiones pasarán a formar parbe dd
archivo y e1 tauseo geográficos.

Conocido el núcleo de población, las observs^;.
ci^ones se ampliarán, como hemoa indicado, st;
paisaje circund,ante. Ha llegado el momeato de
efectuar excursiones, más o menos largas, esca
giendo preferenten^ente sectores hoanogénew;
la huerta, los oampos de aecano,, el valle del río,
las colinas, el bosque. Pero loa objetos eaco^
dos y la prepararión de la excursión no debdt
dar a éata una excesiva rigidez a>setodolbgica. ^
Maestm se detendrá a explícar y hacer observat
cualquíer hecho físico o humano que llazne 1t
atención al niño. En el eatudio de G^eogxafía Io•
eal no ae debe desagrovechar jamás cualquicr ba
ch^o que pueda conatituir un cantro de interéi
Durante las mismas clases diariaa en mas de uml
ocasibn-un dfa de lluvia, de viento, de avenid^
de aguas; el paso de un rebaño trashumante; L
trilla, la vendimia-aurgirá el motivo de una vitst
leuión de Geografía locaL

NOTAS BIBLIOGRAPICAS

(1) I,.•R. ^ H. Nov^cttx: L'enjant píoprayhs. F'ar(s, 1952.
(2) Sobre este punto insistrn acertadamente numerosos ant^

♦Eaae, por ejemplo, R. AxDiasoxx: AJgwnos a.rDectos ds Ja t^pr
Bonaa 6e ta Geopral{a, Ira PLata, 1957, pága. 50-54.

(3) Este aspecto ha sido suhrayado recientemente, rrspecto a Nt
qrimeroa cursos de £nsetianza Media, por C. DY CAStRO m Is R►
vitta dr l3ducacidn XI,I, núm. 11,9, Madrid, 1960, pága. 62•64

(4) U. N. ^. St. C. O.: Ysrs /a comprEkentio» infernatiorN
L'enseipnrment dt 7a Gfoprapkir, Paría, 1950.
lo^) EI más ampiio temario acerca de los estudios dr Geo^

! pucde cncontrarse en la obra de J. Ms.. CASAa Tmeaua y a
laboradores: Iniciación a la Geograffa Jocal, Zaragoza 1953; p!t
debe tenetae en curnta gue este libro tienc una finalidad mnN►
gadora mís que pedagóg^ca, Para un temario y medios didicfka
aplicados a la cnscñanza Qrimaria serII muy útii consultar a P, G@
co: Mrtodoiopia de Ia Gropraf{a, Madrid, 1934, págs, 268-27i t

291•305; P. Cxuo: Ampliacidn y matodolopta de Ja Geoprafk, ^
drid, 19A7, págs. 58-82; ]os aris Cal;ierl ds G6ograpbis de L t^
torial Arthaud dedicados al Etuds dr milieu tocol y redactada p
ScLVasratça, SAVVAx y Ricaov.

GTyOGRÁ[^L.i Y POBL.lMLENTO

EI mado de osentarae tos J►ombrer aobre un territoria, intearándoae en amplioa grupos mixtoa de cawaM►

gutnidad Y de anmúión política, en diatintoa "lugarea", conatituye el "poblamiento", que puede referins e^

creación o fundoción da conaunidades humanaa o al reparto de la tierra eratre loa hombrea que se b qiAÍh

pr;ata r en ella se afincan para contaertirla en "pqtria". i^"

Laa dasea de poblamienw oarían aegún adoptemos una perapectina geodemográfica o geográfico-eultt^

Ea el primer aapecto tenemo+ el poblamiento diaperao o diaentinado Y e! compacto o concentrado. En par^
laa localidadea aon pequeñaa Y relatiramente próximas entre sí; en e[ aegundo Ioa pobladoa aon mtt}^stM

y eatán Leatante ale}ados unoa de otros. E! clirna y la hiatoria explican ei tipo de poblamiento que pra^i►
mine eia cada caao, en combinacionea de la máa cariada y compleja fiaonomía.

Deade ei punto de niata geográfico-culturat loa pobtadoa oarían mucha;, aaí tenemoa tres grander tt^
a), la aldea, aqrupación da sacaao vecindario en la que predominan !a agricultura y la ganadería; b)ir^

ciudadee, qne han twiido orígenea diveraoa, ya por neccaidades militm^es, mercantilea o de explotwelfM'".
riqueaaa rutturalas, y c), las grandes urbea, donde la cultura, la pdítica y!a adminiatración
aw centroa de irradiación, organiaación y dominio.

(ADOLFO MAILLO: "Ambitos y poblamientoe, aldeas T cíudades en ans relacíonea con la escuela" ea h►
ólemaa ds Ecdogía Escolar, pága. 21•22.)
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DE LAS FANTASIAS ASTRONAUT^CAS A LA ERA ESPACIAL

En el título qus encabeza este artículo se com-
pql,dia el asombroso avarne experimentado en
poco nsás de tres años por la novfsirna Ciencia del

espacio desde aquella memorable madrugada
áel 4 de octubre de 1957, ea la que los centífi-
tos ruaos lanzaron el primer satélite artifícial
(Sputnik I^ de la Tierra

Ello constituye, indudablemente, el primer
pavo para convertir en realidad la innata ambi-
cióa, el sueño dorado que la humanidad viene
acsriciandv deade las primitivas civilizaciones:
^lcausar otros astros..., a^ondear los abismos del
apecio cósmico. Este maravilloso afán ha esta-
do sie^nspre latente en el alma humana. Basta
secordar las bsllas leyendas de la tentativa de
Iaro, cl viaje de Mahoma ^al paraísa, las águi-
Sst que levantaron el vuelo llevando a Alejandro
1lagno. Y, en nuestra reiigión, el profeta Elías
>trrebatado hasta 1oe cielos en un carro de fuego,
la majestuosa Ascensión del Señor y la inefa-
bl^ Asunción de la Virgen Maria.

IAS PRECURSORES

Pueden considerazse co+mo tales, aunque sim-
plemente bajo el aspecto literario, lae numero-
» publioaciones sobre astronáutica aparecidas
desde el Renacimiento, talea como el Somniuan,
de1 gran Kepler; los Cien relat^os del viaje a la
Luna, de autor anónimo en la ĉpoca de Galileo;
citrtoa pasajes de La divina comedia, Cy,rano
de Bergerac, etc. El progreso científico durante
^ dos últimos siglos hizo que fuera desapare-
citado gradualmente lo novelesco en la menfie
áe los inventores, cuyos proyectos de ingenios
pua la conquista del espacio adquirían cada vez
mayor verosimilitud. Pero es en la primera mi-
4d del siglo actual cuando aparecen ya precur-
^oi+es verdaderamente científícos en el planteo
y estudio del magno problema astronáutico. En-
^ e11os citemos al maestro de escuela ruso
T^iolkovsky, quien ya en 1903 proyectó una nave
C°Pacial; al profesar norteamericano Goddard,
^► su obra A method of reaching extreme al-

Pcr JOSE BALTA ELIAB,
Catcdrátieo de Electrieidtd ^ Eleetrdnica ea la Faeultad de Ciencias
de la Univer^idad de )1[adrid. Acsdénaco de lt de Gtecia^ $cactaw.

Fleicas ^ Nsturates.

titudes (1919) ; en Alemania a los profesores
Oberth (de origen rumano), autor de Die Ra-
kete zu den Planetenráume (1923), y Maac Va-
lier (lnuerto en accidente ocurridp durante eus
ensayos), con su Der Vorstoss ia der We1'tert-
raun: (1923); el reputado ingeniero aeronáutico
francés R. Esnault-Pelterie, que en 1930 publicó
su profunda obra L'Astronautique; más poste-
riormente el célebre Werner von Braun y otros
colegas como Sternfeld (en Rusia) (1).

La bibliografía actual sobre astronáutica y
ciencias afines (investigacibn del espacio en ge-
neral) es copiosísima, verdaderamente atrruma-
dora, por lo que no es nada fácil resumir en
pocas páginas los fundamentas de aqu^lla y so-
bre todo de los espectaculares progresos conse-^
guidos eal estos últimas años, en que las efemd-
rides se suceden vprtiginosamente ; excedea ya
de la treintena el número de veh{culoa ea^paciales:
lanzad^os hasta la fecha (entre saR Ĉlites artificia-
les, sondas interplanetarias, planetoides, etc. (fi-
gura 1). Tal es el impresionante balance en este-
orden de actividade^s..., y mucho máe impreaio-
nante todavía es la riqueza de nuevos conxi-
mientos adquiridos por el hombre gracíea a
aquellos artefac^tos.

EL VEHICULO ESPACIAL AUTOPROPUL-
SADO

Indudablemente, la ciencia astronáutica actual
está cimentada sobre las firmes bases ^sentadas
por 1os precursores teórico-prácticos ya mencio-
nados... y en l^a famosa novela de Julio Vern^
De la Tier,ra a la Luna, que ha hecho las delicias:
de tantas jóvenes generaciones.

Son bien conocidas las causas que invl^lidan
toda tentativa de llevar a la práctica el proyector
que tan minuciosamente expone el mentado na-

(1) E1 general Crooco vlcne desde hace a8as prn^>sando en^
]a Universídad de Roma y e] Pnni. FTsrrick, de ]a I1niVersldadS
de T.oa An.^elea, ex^licnbn ya en ]1K>3 un curso sobre nave-
gacibn aósmica. EI ^ue tiu:^cn•ibe dio durante el últlmo trf-
mestnz del atSo 73^3', en la Facultad de Ciencias de Madríd,
un enrslllo sobre "I:1 problema eatronAutlco y la enerFls nu-
eLeaz^.
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^elists fraach: fa dificultad casi insuperable
para eonshuir el caAóa de unos centenares da
axtros de longitud, el índefectible aplastamienta
de las viajeros contra el foado del obŭs ea ei
inshnte del dtsparo. L inesndieacencia de aquEl
Por efecto del rosasniento con la baja atmóafe-
ra. etc. Ademís, la fantástica velocidad de las
dos dxena= de lcilómetros por segundo que dc-
^erism imprimirle el centenar y asedio de tono-
ladas de explosivo no podrfa ser alcansada por
^el proyectíl ni aun en la misma boca de fuego,
^o sólo por efecto de la enorme reaistencia que
el"aire presenta a tales velocidades (muchísimo
mayor que la del acero templado), aino por la
imposibilidad de que la p8lvora lo expulsara a
utea velocidad superior a la de las moléculaa de
los gasts de la combustión.

Hay, puta, que renunciar al diaparo, la única
solución posible para lansar un objeto al exte-
rior de la Tierra está en el cohete interplanc-
tario-cósmico, versión gigantesca del vulgar
tohete volador, que, además de poaeer la ventaja
de arrancar con pequefia velocidad inicial, es au-
sopropulsado, lo que significa no sólo absoluta
autonoanía de mazcha, sino, además, una cualidad
inestimable: su propulsión no requiere ningún
punto de apoyo esterior.

Todo cohete pnede progresar en el vacfo (no
requiriendo, por tanto, la existencia de la at-
mósfera, oomo ocurre con los aviones) en vir-
tud del principio de Mecánica 1lamado de la
igualdad de la aeción y de /a reacción, avan^
zaado ea sentido contrario del de los gases ex-
pulsados por e1 canal o tobera procedcntes de
la ^cámara de combustión. A1 combinarse allí un
combustible (hidrocarburo, gasolina, keroseno,
rtcétera) con un combureate (oxígeno lfquido,
agua oxigenada, ácido aítrico, ete.) que lleva el
propio cohete.

Mediante las leyes de la gravitación univer-
®al descubierbas por el genial Newton es fácil
ralcular la velocidad iuicial que debe comunicar_
ae a un objeto en la superficie de la Tierra para
que se eleve a una altura detern^inada. Aaí, para
+que fata sea de 500 m., 50 km., etc., sus respec-
tivas velocidades ieóticas--ea decir, no tenien-
do en cuenta la resistencia del aire-deben ser
de 100 m-seg., 1.000 m-seg., y para alcanzaz la
Luna sería necesaria la de 11.075 km-seg., velo-
cidad llamada crífica o de liberación de la atrac-
ción terrestre. Esta diaminuye, como ea bien sa-
bido, a medida que nos elevaznos sobre la super-
ficie terrestre en virtud de las propias leyea de
la gravitación.

Por primera vez, el día 23 de octubre de 1957,
un cohete explorador de gran potencia alcanzó
la extraordinaria altura de 6.000 km, sobre el
suelo, ea decir, casi equivalente al radio medio
terrestre (quedando allf reducida la atracción
gravitatoria a la cuana parte de la reinante en
la superficie de nuestro planeta) ; más reciente-
mente el cono de punta de un proyectil inter-

tontinental 'Titán" ( larszado desde Cabo Glis•
^ersl) alcaasó casi los 10.000 kaos. sobre el Ab
láatico.

SATEI.ITE3 TERRESTRES ARTIFI-
CIALES

Constituyen la piedra de toque, y aua quls^,
sin eufemismos, la prueba del fuego, con lo qtpe
el hombre está preparándose para la magna prue^
ba de su lanzamiento al exterior de nuestra tr•
sidencia forzoea.

Sin p^oder entrar rn pormenorea de cálculo
(teorfa del cohete, etc.), dada la índole divulga•
dora de este ensayo, hoy está comprobado pk-
namente que son aecesarias dos operaciones fun.
damentalea para conseguir que un objeto (sat^
lite) gravite alrededor de la Tierra.

1` Elevarlo hast^a la altura elegida como pa
rigeo, o sea el punto más próximo a la supa•
ficie terrestre de la trayectoria ellptica que el
satélite ha de descrfbir.

2.' Imprimirle a dicha altura una veIocid^d
inicial cuya dirección sea perpendicular al rt
dio vector que va desde el centro de la Tiertr
al punto donde ol satélite entra en órbita, ces>a•
do la impulsión del cohete compuesto (o mGl^
tiple) que le lleva hasta allí; dicha velocidad im•
cial debe ser de unos 7,5 km seg. como mínimq
aunque está determinada por las condiciones iai•
ciales del lanzamiento, etc.

Como los cohetea generalmente empleados r^
ras vecea alcanzan velocidades superiores a la
3 km-seg. es necesario recurrir al cohete com
puesto, conatitufdo por d^os o tres (razas veca
se rebasa este número, apoyado, además, en rt
zones teóricas), cuyos efectos ascendentes se sa
man sucesivamente o también simultánea,menh.
La figura 2 reproduce el momento del despegst
del cohete triple nnrteamericano Thor-Able.

Parece ser que los rusos tienden a empldr
cada vez más esta segunda variante, lo que, caa
juntamente con las grrandea velocidades de a^
pulaión de los ganes procedentes de ciertos pra
pergoles de gran potencia, permite una notal ►k
reducción de la relación de masas (cociente af
tre la masa inicial del cohete cargado con todo
el combustible y la fin^al reducida de la car^
útil) y, por ende, un aumento de la del satéli^,
que en los últimos ensayos lunares era superior
a la ronelada. Sin embargb, la gran mayoría ^
los satélites norteamerioanos solamente pesan si^
gunas docenas de kilos, a pesar de llevar no sd^b
sus radioemisores y receptores (para el telemso^
do, etc.), sino un verdadero laboratorio con tnt
merosos aparatos registradores ; ello se conaigo^
gracias a esa maravillosa miniaturizacibn de b
dispositivos electrónicos conseguida por la t^
nica actual.

He aquí expuesta a grandes rasgos la serie d^
operacionea que comporta el lanzamiento de p
satélite triple, grneralmente el más emples^d^
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(Hgnra 3). Iniciada su aacensión vertical en A,
tnego va inclinándose hacia la dirección de lan-
aspaiento elegida hasta alcanzar una eesentena de
1d16eaetros de altura, con uaa iaclinación de unos
;^; egotado tl propergol dt la primera etapa
^ta se desprende (en B) p se inicia la coaabua-
tiáa de la segunda, continuando la asctnsión has-
ta uaos 200 km. y su inclinación hacia la hori-
sontal.

Al cesar el impulso (en C) continfia ascen-
diendo el móvil por la velocidad adquirida hasta

i D00 m^.le^.

cuya carga se maatienr (casi aitmpre) ^mediaaoe
baterlas salues (de silicio), cuya vióa es pri^-
ticamentt ilimitada.

Z.• Un rndioenlace especia! de frecndneia dis^
tinta de loa enteriorts (204 h.[hert:). medíaatie
el cual se sigue y corrige (eveatualmeate dtsd^e
Titrra) el curso del vuelo, previ{ndose ^utt lit
trayectoria futura (es el llamado teleme^teting o
ielemando que evidentemente requiere uaa po-
t e n t e tstacibn ternstre, tipo radioteka^op!b
como el de Joddrell Bank (fig. 6).

1
1
1 I
1 r

12^a ►
^^ 4Sk^^ ^, , ^///%/,///^/^/^ ^ ^^,,,.,,^„^.....^,,,^-.

.c p,^^

F^s• s.

los 480-500 km., tn que ya lleva una velocidad
harizontal de unos 4.000 m-aeg.; entonces se en-
ciende un pequeño cohete lateral, que ímprime
un movimiento de rotación al tercer cuerpo del
cohete para fijar su dirección por efecto giros-
cópico, deaprendiéndose simultáneamente el se-
gundo cuerpo (en D). Alcanzada la velocidad
de los 8 km-seg., un resorte lanza el satélite fue-
ra del tercer cuerpo (que también será satélite).
81 conjunto de estas operaciones nQ exige más
dt unos diez minutos.

SUCINTA IDEA DEL EQUIPO CIENTIFI-
CO DE UN VEHICULO ESPACIAL

Con el fin de conseguir información sobre las
wndiciones b diversas magnitudes físicas reinan-
ta en las regiones que atraviesa un cohete, sa-
tElite, planetoide, etc., éstos van proviatos de
una eápsula o recinto hermético que contiene
el instrumental adecuado para el registro, alma-
cenamiento (memoria) y transmisibn de aquellos
datos; camo excepción puede citarse el enorme
globo de plástico de 30 metros de diámetro (fi-
gura 4), recubierto de una tenue capa de alu-
s^inio que lanzaron los norteamericanos el ve-
rano pasado, para utilizarlo como reflector de
las ondas radioeléctricas a fin de estudiar su em-
Plço para la comunicación entre continentes.
Generalmente el equipo transistorizado (minia-
tura) comprende (aparte de los dispositivos ci-
fradores, codificadores, modulad^ores, etc., las si_
guientes instalaciones (fig. 5) :

1° Uno o varios radroe,misares, con sus co-
Mspondientes receptores, antenas exteriores
(plegables), alimentados por baterías ligeras,

320^K^+^ ^^/p^tfici^ /^prrest. .^4^^^ lóo

3° Contadores de rayos cósmieos primarioe
(protones y núcle^os pesados).

4° Magnetómetro ligero (de resonancia me^
nética protbnica o tlectrbnica).

5° Manómetro iónico (tipo PerLning o at^-
logos) y termómetros de termistor.

6.° Espectrómetro de masa en radiofrecutneirt
para iones posiNvos (tipo Bennett).

7:° Captador o ctpo de protones con rejilla
esférica (modelo Krassowsky).

8° Micrófonos piezoeléctricos para detect+ar
el impacto de micrometeoritos.

9.° Fotomultiplicadorea registradores de leu
radiaciones solares (X, ultraviolada).

Esta i:nstrumentación, casi general, puede com.
pletazse, según los casos, con otras instalacianes
complementarias para fines eap^ecíficos dados.
Así, por ejemplo, el Lunik II, lanzado gor los
rusos el 12 de septieinbre de 1959 para que fu^e-
ra a chocar contra la Luna, llevaba un disposi-
tivo para el lanzamiento de nubes de sodio, lo
que permitió seguir la trayectoria de la cápaula
hasta más de 150.000 km. (cosa que sólo hubiera
sido posible con ayuda de potentes tele^acopios),
asegurándose asf el imgacto cantra nueatro sa-
télíte natural.

El Lunik III, (la posición de sus inatalaciones
puede verse en la fig. 7), lanzado el 4 de octu-
bse de 1959 e incorporado a nuestro sistema Tie-
rra-Luna como satélite de ambos astros, y el sa-
tĉlite meteorológico norteamericano Tiros I,
(figura 8), lanzado el 1 de abril de 1960, des-
cribiendo una órtsita prácticamente circular, van
provistos de cámaras de televisibn; mediante tl
barrido por pincel electrónico dt la pequeña
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iiqaa^ea formada en un filnt de 3S mcn. qued^an
a^eaaclos los imPulao^s cornspoadi^tea a 32
^ en ua tambor de aiemoria sr^éti^.
^e insg,o soo, emitidoa a voluatad da 1t estación
tecrp^tse encasg,sda de iaterro^ar al aat^lite.

A^d fwr^oa tra^nsraitidas Ls sema^cioe^ala fo-
9qgrafíaw q^e el priznero obtuvo de la cara ck
la Lntna que ao podaonos ver (fi;. 9) cuando el
Lpai^ ^la estabs circundando (#ig. 10), cn A o
apogeo por su eara opuesta a la Tierra T, des-
puh de haber descsito la samsa peeorbital D(de

^traso) antes de entrar en la órbita definitiva
cuyo penigeo eatá en P. El Tiros I (iniciales de
Televisibn and Infra^red Observation Satellite)
ha enviado miles de imágentes de fórmacipnes de
nubes (que se ha puesto en claro responden a
una organización muy superior a lo que se po-
día prever), así ce,mo de porciones de la super-
ficie terrestre, por ejemplo, la que reprodute la
figura 11 correspondiente al Mediterráneo desde
autstra Península (1) haata el Oriente Medio;
2, Nilo; 3, Sinai; 4, Mar Rojo, y 5, Arabia Sau-
dita.

TRASCENDENCIA DE LOS RESULTI! DOS
CIENTIFICOS OBTENIDOS

Resulta francamente difícil condensar la abun-
átnte cosecha de nbvísimas conocimientoa y fe-
námenos (algunos d^e ellos sorprendentes por lo
ineoapechados) recogida por ^el hombre durante
los tres años que dura la explvración científica
dcl espacio; bastará indicar çue el centenar de
trabajos y comunicacibnes rr^sentadoa al primcr
Symposium Internacional soáre la Ciencia del
Eapacio celebrado en Niza en enero de 1960 ocu-
pan bastantç más del millar de páginas de un
grueati tomo en 8.° (editad,o por la Nort-Hol-
land Publishing Company, de A^msterdam en
1960).

Traurtmos de seHalar a continuación 1os re-
sultad,as mb aotables en Geofísica, Física y Bio.
logía. La denaidad de la atmósfera por encirri^
de los 2W km. es, por lo menos, diez veces ^at-
yor que la que antes ae admitía corrientemente;
en cambio. más arriba de lot S00 ]nn. es meaos,
pero sin llegarse nunca al vacío absoluto. Por
elb, y conjuntamente con los ele^vados coeficiea-
tes de temperatura registrados por encima de la
troposfera, sugieren que la conona solar se ex-
tiende no sólo hasta nosotroa, sino posibleznnente

F^a. io.

más allá de los límites del sistema solar (Chap-
man).

A1 Vanguard 1 se debe el descubrimient,o del
contorno piriforme de la tierra, en vez de elip-
soide achatado p^or los poloa que hasta ahom ee
admitía corrientemente.

La ionización de la atmósfera superior d^epen-
de de la estación del año y de la insolación; m^
arriba de los 350-400 km., en donde se sitúa el
máximo ionosférico (de dos a tres millones de
electrones por centímetro cúbico), esta densidad
del plasma iónico disminuye muy rápidamente.

El campo magnético terrestre a grandes alti-
tudea deja de ser el correspondiente d^e un imán
orientado según el eje m^agnético terrestre, pues
resulta desviado de unos 45°, sbrprendente ano-
malía difícil de explioar.

En cuanto a la intensidad de la radiación cbs-
mica primaria (constituída principalmente por
protones y algunos núcleas de átomos pesadoe
de grandísima energía, procedentes di' los abis-
mos siderales y en parte del Sol), se ha cotn-
probado que aumenta con la altura (del orden .
del 40 por 100 entre los 225 y 700 km.), sufrien^
do bruscas sacudidas en relación con las erup-
ciones de la cromosfera solar.

Contra lb que se temí^a, son relativamente ra-
ros los choques de los m^eteoritos contra los sa-
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t^Elites (algunos por mes), mientras que los de-
bidos a micrometeoritoa vienea a ser el cuá-
drupk.

Ptro, sin duda alguna, el descuhrimiento mís
^acional es la existencia de la doble ea^ol-
tnra de intensa ra.diación, llarnada faja o ciata-
róo de Van Allen (nombre del profcsor norte-
awericano que las descubrió entrt diciembre de
1958 y marzo de 1959 al descifrar la informa-
cióa tranamitida prinxro por el satélitt Ezpio-
ter I y Pioneer III; eate Gltimo evidencib la faja
atá: alejada). Ambas rodean a la Tierra a partir
de los 400 km, casi totalmente, excepto por las
regiones polarea (fig. 12). Su intensidad se du-
pliea por cada 100 km., aloanzando su máximo va-
lor hacia los 25.000 km. ; su forma en crecíente
podrfa explicarse por un me^canismo de capta-
ción de partículas íntensamentt energéticaa (prn-
cedentea de nuestro propio planeta o de la radia-
cián cósmica) que qued^arían aprisionadas por el
eampo magnético terrestre, circulando de un ex-
tremo a otro dt tales husos magnéticos a moda
de lanzadera (mecanismo análogo al que se usu-
fructúa bajo el nombre de espejos magnéticos
sn las tentativ^as llevadas a cabo para el empleo
pacifico de la energía termonuclear).

Después de la incorporación a auestro sistema
aolar del primer planeta artificial (Lanig I),
luizado por los rusos el 2 de eneno de 1959 (con
ua perfodo de revolución de cuatrocientos cin-
cuenta días), el segundo y tercer planetoides
Pionee,r IV y Pioneer V, lanzadoa por los
norteamcricanos, respectivamente, el 3 de mar-
ao de 1959 y tl 11 de marzo de 1960 (este
^íltinw, cuya órbita describe entre la Tierra y
Venus, pesa 43 kilos, diámetro, 66 cm. ; período,
trescientos doce días), han contribuído a cam-
biar profundamente les ideas que se tenían so-
bre la deptndencia fenomtnológica entre el Sol
y tl planeta que habitamos.

Asf por vtz primeza se ha podido determinar
1a ianportancia de los efectos en la Tierra, y su
espacio inmediato, de utra gigantesca erupción
en la cromoafera solar, al aer alcanzada por la
fenomenal nube de gases ionizados lanzada por
dicha explosión a los espgcios interplanetarios;
tstoa gasea envolvieron al Pioneer V y después
a1 campo magnétioo terrestre. El instrumental
de estt planetoide descubrió que las partfculas
de la radiación cóamica procedentes del exterior
eran desviados por la nube iónica en cuestión. De
otra parte, en las inmediaciones dt la Tierra cl
8xp/orer VII confirmó la disminución de la

iatensidad de la radisción cósmica, espficándc^e
así ua ft^meao que durante muchos aiiw veaía
iutrigando a 1os hombres de ciencia.

Siatu.ttáaeaaxnte, gracias a este tiltiaQO saatté-
lite se puso en evidencia que la cintura exte-
r^r de Van Allen se dtaurga+ba de su radia-
ción, preciaamente en el momento en que L nubt
solar eatraba en coatweto con el campo geoma^
nético ; se obaervaron auroras boreaks y las cosi-
sabidas perturbaciones en todas las ^telecomuni-
caciones.

Finalmente, bajo el aspecto biotógico, apartc
los diversos lanzamientos de ratones, monos, etc.,
que han regresado ain novedad, son, sin duda,
las reacciones fisiológicas dt la p^errita mártir
Laiga (que fueron captadas telesnétricamente du-
rante una semana) las má$ instructivas a este
respecto. A1 arrancar ^el cohete portador d^el sar
télite Sputni^ II, qut la llevaba, sumentaron
bruscamente sus pulsacionta cardfacas, probable-
mente a consecuencia no sólo de la acelera^ción
creciente, sino de las vibraeiones, ruido ensor-
decedor del escape de gases, etc. A1 principio
el animal trató dt moverse, pero al aurnentar la
gravedad hacia arriba quedó inmóvil, echada so-
bre el suelo.

Pero al entrar el satélite en órbita y desapa-
recer, por t^anto, la gravedad, el animal flotaba
libremente en su angosbo compartimiento y re-
plegd sus patas; su respiración era de tres a cua-
tro veces más rápida que la normal, con taqui-
cardia acentuada.

Su corazón, para conaeguir de nuevo su ritmo
normal, requirió un tiempo tres veces sizayor que
el que necesitaba en los ensayoa de laboratorio
cuando se sometía al animal en la centrífuga:a
aceleraciones del mism^o orden; ello puede etri-
buirse a la ausencía de gravedad, sensación in-
dudablemente nueva para el animalito.

Durante los aeis dfas que vivió sin peso los
electrocardiogramas presentaron ciertas modifi-
caciones funcionales, especialmente iznpulsos
neurorreflexivos intermitentea tn la regulación
cardíaca. No se registró, desde luego, ningún in-
dicio patolbgico, la que llevb a los fisiólogos ru-
sos a la conclusión de qua estos mamfferos pue-
den aoportar ain grave inconvenitnte la impan-
dtrabilidad durante largos intervalos dt tiempo.

Queda por averiguar el efecto letal de las ra-
diacionea; la solución de este y otros muchos
enigmaa la reserva el futura... ZPrbximo? ^Re-
moto?

Nola adicional.-Escrito la anterior antes de flnalizar ^el aña 19^60, hasta el
15 de a^gosto del mismo el nnímero de ve^ht^culos espaciales lanzados hasta
dicha fecha pbr Norteamérica y Rusia era:

Orbita terrestre: U. ^S. ^A. ......... 23 Orbita solar: U. S. A . ............... 2
Orbita terrestre : U. R. S. S. . ..... 5 Orbita solar: U. ^R. S. S. ........... 1
Impacto lunar: U. ;R. ^S, S. ........ . 1 Impacto van Ve^nus: U. ,R. S. S. ... (?)

Las figuras 1, 2, 4, S, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 pueden verse en 6oja especial anexa.
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DE LAS F.AIKTA^IAS .AS^Rn^:^i^i'Ir.AS A I^A ERA ESPACIAL

Por JOSE BALTA ELIAS

Grabzdos corntpondies^tet al t^esto publi csdo ra el nfim^ro 27 de V IDA FSCOLAR
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^1Ratdutales 9 náhuuloi^
Par AUItORA MEDINA
Ie^peemra de P^scáanze Primaria

I,ENGUAJI; Y PO1~SIA A BASF. DE CUrNTOS

Hay tn 1a palabra "cuentos" un maravilloso poder má-
gico que agrupa y polariza a los pequeños en actitud ex-
pectante, que los conquista de antemarro para la atención,
que los cautiva y los encanta.

Sólo hay que cuidar quc el tema esté relacionado con
su edad, y la forma sintonice con su lenguaje.

La^ hora del cuento ha de hacerse con un especial rito
de cambio de posturas, de silencio, de misteríu, de íntí-
midad. Con todo este drama preparatorio el niño se dis-
pone con el deseo a la atención, rebasa la distractividad,
se concentra y vive el preámbulo que estimula el ansia
dtl saber.

No importa que no lo comprenda todo, tampoco que
haya palabras nuevas o desconocidas, E7 ni:io aiente sim-
patfa por la palabra recién venida, si es musical, y la
repite para habituarse a ella, aun prescíndiendo de su
signifícado.

l.os "por quEs" infantiles, ese asedio de preguntas con
que los nifios de cuatro años asaetean a los padres, no
rectaman necesariamente una respuesta lógica, les basta
con una respuesta que sirva para ensayar una nueva fra-
+e, posesionarse de ttna nueva forma. Puede decirse que
sus interrogantes tan sólo tienen una razón lingiitstica.

A loa cinco afios, en cambio, las preguntas son abso]u-
tamente informativas; el niño pregunta para informarse,
se fija en el contenido fundamentalmentc y ahora sí que
el lenguaje adquiere una significación intelectual.

F.stas dos notas son interesantes a padres y educado-
res para tomar una postura correcta frente a los intcrro-
gatorioa incesantes de sus hijos, y no alarmarse por el
eontenido, si les resulta incómodo responder con la rea-
lidad cruda a un niño de cuatro afios.

El cuento le transporta al paisaje dc la fabulación y
el mito, ya no está aquí, sino en presencia de la escena
y el drama que se !t; describe, viviendo, sufriendo y go-
zando con los personajes, incorpondo psíquicamente a la
acción,

Por esta potencialidad vital e2 cvento es tan fecundo
tp orden a las ideas y en el plano lingGístico. Las ideas
y las palabras quedan grabadas a fuego en el psiquismo
infantil, y las palabras van enriqueciendo inconsciente y
paulatinamente el vocabulario.

Pot+aciw toíliu.
T. ^,.^,yy'

Hay un momento poEtico en el cuento que debe res-
petarse en absoluto. El halo de misterio y teatralidad, la
emoción que suscita en los nifíos, la expectación y la ad-
miración no pueden ser turbadaa por el comentario extra-
literario, ni por el análisia, ni aun por el vocabulario 0
significación de la palabra no comprendida, que el nifío,
en cse mommto, tampoco preguntará. Debe quedar en cl

ambiente la emoción poEtica, prendida en las almas para
que rcgusten toda ia acción eu una persoua intrnsa conti-
nuada.

Fecundidad lin^wtica.

:^'o es la lección de knguaje subsiguiente al ttrento, ai
aun ia leccibn de vocabulario típico que sirve para los
grados de mayores, ni laa alusiones al significado de las
pa!abras deseonocidas. ks un nuevo tipo dr octividad au-
téntica del cuento en acción, intensamente vivido. )~s vol-
ver a revivir, a hacer presentcs las escenas y expresarlas
eomo se han concebido, con una expresión auténtica, ori-
ginal, personal-no en copia-, desbordando la vida y mo-
vinxiento que los personajes y el drama han tomado deo-
tro dcl párvtilo.

Todo es lcnguaje: !a pintura que realiza el niño, coa
las característ:cas de su pintura parlante, porque el pe-
queño dibuja Irablando y completando su obra con saa
palabras, dibujos elementales, pero en arlor y con pinca
les tanto más gruesos cuanto más pequeño sea el ttil{a
(Recuerden la expresión pictórica dactilogrática.)

La pfóstica, realizando en arcilla o plastilina los per-
aonajes, la composición de las escenas, colocando laa fi•
guras.

Z,a to„vtrsación a ^ropósito de ]as realizacionea y de
los libros dc estampas aobre la vida en el campo y m
la ciudad, sobre el ambiente de la escena que describe
el cuento y el propio ambiente.

CUENTO POPULAR

Marso^ marzueco.

Pues, se,ñor, éste era un pastor que guardaba sus ore`
jas en el campo,

El tiempo era malo. fan viento frío helaba los huda
del pastor, aunque se había hecho una zamarra de la p^
de un cordero.

IQ



-; Fi, A'iii iii !-bramaba d viento, r alguna ves m fw
ría se llevaba la moatera dd pastor.

IAS corderitloa que óabíaa a^xc^do haeía poeo se ttmrían
^e frío. F_I viento helado del Norte, el eierzo, soplando
fan duramente, se loa Ilevaba.

F.1 pastor estaba triate ^ ne saMa tómo impedir que se
arnricran loa corderot.

A1 fin se le ocurrió una idea.
"Voy a hablar con ^l mes de marzo, a ver si quiere

kacer buen tiempo."
A1 día siguiente se fue a la guarida de los meses, don-

ic se halla Marzo trabajando, mientras los otros meses
iormtan z picrna suelta.

-Señor Matzo-cíijo el pastor, qtútándose la montera-,
jquerría usted hacerme un favor?

-Veamos qué es, amigo pastor-respondió Marzo.
-Pues verá, señor Maízo, es que, como usted está ha-

tiendo tanto frío, se me hielan ]os corderos y se mueren,
y si usted quisiera hacer bucn tiempo no se morirían, y
70 le regalazía a usted el cordero más hermoso del re-
iaño.

-Trato hccho-dijo Marzo-; me gusta tener un cor-
iero mío.

EI pastor se ftte muy contento, 7 ya ese mismo día hizo
an aol precioso y mandó al viento que se echara a dor-
rnir. I,os días eran muy bonitos, la temperatura, buena;
el sol lucía en el cielo y alguna vez llovía un poquito, pero
siempre por la noche.

Con este buen tiempo ]a hierba crecía, crecía, y]os
mrderos, que comían siempre, se pusieron muy gordos.
Estaban gordos y hermosos. Corrían y triscaban por los
Tradoa y jugueteabaa entre si y con sus madres.

Ya llegába el día 25, y Marzo estaba inquieto, porque
d pastor no aparecia con el cordero que le había prmme-
tido.

EI día 26 Marzo mandó como emisario al viento para
^tte 3e recordara su promesa del cordero, pero el pastor
k dijo al viento un poco orgulloso:
-Di a tu aeñor quc nada de cordero.
Marzo se enfadó y dijo:
-Iré yo mismo.
Se encontró al pastor medio tumbado al sol y casi dor-

oido.

-Buenos días, pastor.
-Buenos días, ASarzo, ^qué se le ofrece?
--Vengo por el cordero que me prometiste si hacían

ltuenos días durante el mes, y como han sído buenos...
-Sí, y los corderos están preciosos, pero ya no te doy

d que te había prometido. ^Para qué?
-^Cómo? ^Así cumples tu palabra? ^No te da miedo

1^ me vengue i'

-;Bah! Para 1o poco que te queda..., ya no me im-
p^orta que hagas maloa días.

-;A.h! ^No me lo das? Pues...
Co» tret días que me quedae

y tres que rne preste
rni primo Abril,
a vender pellejurlas
kas dt ir a Madrid.

b(arzo se fue furioso, el cielo se nubló y cotneasó ie
nuevo un vicnto horriblc dcl Ai ortc. Por las nocha el
ktielo caía sobre los charcos y por las mañanaa la tacar-
cha helada cubría la hierba.

Los cordcros se iban muncndo dc f río. Hoy siete, ae4-
ííarta 20, al otro más. Ya sólo le qucdaba un corderiBo,
y el pastor lo metió debajo dcl caldcro para 1ue no ae
1e helara también, y clamó a hiarzo:

-blar^n, ^iartuPCO,

guúrdante este cordero

para n3ureco.

lllarzo, mar;ueeo,
guórdr.me este cardero
para rnureco.

-Yo te !o guurdaré,
pero el robo le cortarf,

díjo bfarzo, y Ic heló el rabo, que se había quedado fuera
^el caldero y hubo que cortárselo.

Por eso ahora, y como tributo a marzo, cortan el rabo
a los corderos.

Ezprasión plástica lín^ístiea • propósito del cnes►Na
"Marzo, marzueco».

Pintura: Cada niito pinta las ascenas que más le agra-
ian: E1 pastor guardando el rebaño arrecido de frlo, vi-
sitando a Marzo en la guarida de los meses, tumbado al
sol y los corderillos triscando. O al final, ya viendo cómo
ae le mueren los corderos y tratando de abriyarloa un

su zamarra o bajo el caldero... I,as sugestionea son ia-
terminables y a los niños se les ocurrirán más y de ano-
jor y más honda calidad poética que a nosotros.

Plóstica: Realizar ovejas en arcilla o plastilina, ponien-
do las patas de alambre, o de palillos simplemente, sobre
una plataforma, como ]as de] Nacimiento; el pastor tsun-

bién en arcilla. ^ Y el mes? ^ Cómo se hace el mes ie
marzo? Dejen a los niños, que ellos tendrán una poétip
representación para el mes. Realizar ovejas r.on lana, ,a1
modo de los madroños, pero con cartones alargadoa en
óvalo, la cabecita con fieltro enroaado y las patas ie
alambre grueso de plomo,

Conversaciones: I,a vida en el campo. I,os pastores cuan-
do sacan el rebaño a comer al campo, y cttando hay que
darles cl alimento en el redil. I,as ovejas y los ;ebat5os
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eai lw libros de atampas, e:t tas euenlos, en la reatidad.
1 Se ven orejss y corderoz nt La ánda4ta' 2DĈitdc? Los
sitios por donde vaa los rebaiir» : ias r,tñadss„ las p^as-
tor. Cuándo aacen los oordcros. Cómo estí el pastor de
familiarisado eon el ticmpo que le habla. 1 Son amigoal
EO enetnigosi' I:stán juntos cn el eampo. I,e habia con
mutlto resprto cuando tnta dc conseguir algo, pero in-
aoímte cuando nada espera de él. ^ Está bien?

OBJIi1'OS DE I^ORMA ^5FH:12ICA

Temen los niños todo lo que sea dibujar "redondeles"
a mano alzada y nos vueh^en a preguntar si se les per-
mite util:zar el compás, o bien no lo preguntan y nos
ponen ante °el hecho consumado", a ver si pasa. Repren-
demos a los que así se comportan y les repetimos la obli-
gación de dibujar toda circunferencia a pulso, A los po-
co dotados y a los que tardan cn decidirsc los anima-
remoa dibujándolea parte de la tarea motivo de sus va-
cilaeiones y, cuando au áajmo aea mejor y vean a las
claras que no les valen excusas ni pretestos, los deja-
remos solos.

Nos harán uaa lista de objetos con formas redondas
aegún lo que se lca vaya ocurriendo, y como hemos vw
nido haciendo en lecciones anteriores. Damos hoy agru-
pados ( figura única) varios objetos que reservamos para
añadirloa al repertorio que resulte de las ocurrenciaa dc
los muchachos.

En la eafera terrestre la indiwción de los continrntes
yi3r no9 hagan los niños noa permitirá apreciar la capa-
cidad de rotentiva que tengan, relacionada con la Geogra-
fía. En el globo aerostático omitimos nosotros las ctier-
das que corresponden a la parte no visible de la semi-
esfera para no recargar de líneas el grafismo y para dar
ocasión a que algún alumno las incluya en el que él di-
buje. I,os balones de fútbol tienen las piezaa de cuero de
diferentea contornoa, y ahí que elloa dibujen las que me-
jor rdcuerden. La pecera puede tener variantes, dentro de
sn eafericidad, y el planeta Saturno no les ofrecerá gran-
des dificultadea.

I,os frutos de formas esféricas no son fáciles dc repre-

Para bs niños que saben leer o que comieazaa a es-
cribir pslabras hay qne haarks el auevo encargo de po•
aer ea aas tarjetita el ktrero de cada una de ]as figw
raa qne vaa realisaado, la fi-ax que iluatrs cada una de
ht^s eaceaw que han pintado, de tal modo que ai fitwi
todo ses expreaivo y todo qnede permanente y vivo ea d
niño, ag^otadas las infinitas posibilidades de acción qne
plantea el fecundísimo tema de nn cuento popular.

Por BERNARDO FUENTES RODRIGUEZ,
Profewr titulado de Ditwjo.

sentar cn dibujos a línea solamente y muy esyuematiza-
dos. Sin el complemrnto del color se confunden unos coa
otros y los niños nos darán la prueba de ello. Deben di-
bujatnos una sandía entera y media sandía al lado de
ésta. Pueden dibujar, de igual manera, naranjas, man-
zanas, granadaa, etc. Y, tratando de semiesferas, el pa-
racafdas ahierto y algún otro objeto de esta forma.

Para eompletar los grafismos de objetos de for^nas re-
dondeadas o, mejor dicho, de superficies curvas, deben
dibujarnos limones, huevos, coeoa, melones, pepinos, etc.,

pues, aparte de las dificuitades que x lea presenten p
que tienen que resolver, es la mejor manera de que cla-
sifiquen a éstos entre los elipsoides y, si nos interesa, que
x vayan formando una idea de ]o que son los parabo-

loidea y loa hiperboloides,
I.oa poliedros de muchas caras, como el dodecaedro r

el icosaedro, se prestan bien para que los dibujen de me-
moria, y asf sabremos si se fijaron suficientemente ea
ellos cttando se los explicamos en la lección de Geome-
tría.

£duCaCÙn̂ fÚS^
Pcr RAFAEL CHAVBS

ESCUEI.A Y DEPORTE

Pasada la Olimpiada, obligado ea en todos los países ha-
cer reeuento del "bagaje" con el que se ha participado y
examen de eonciencia sobre el complejo problema de la
preparación que para la misma se efectuó. Tras este exa-
men, y también tras las críticas de propios y ajenos, vie-
neu las consideraciones y el replanteo del futuro deportivo
coa vista a la Olimpiada siguiente. $n estos días, con más
o menos apasionamiento, se ha dado este hecho material

en su planteamiento, repito, en Espafia, y la eapeculacióa
(así puede Ilamarse, ya que se ha escrito sin conocir^tienbo
de causa) ha alcanzado al I^fagisterio español, siendo esu
motivo el que justifica estas líneas.

Hoy la Escuela española dispone de un perfecto plantr+'
miento técnico de lo que debe ser en ella la Educación I'ísid
(ver planes de formación publicados oficialmente en 195&
bfanua! Bscolar de 1~. F. para el Maestro, textoa de loa trd
eursos de preparación de la cspecialidad para el Magista
rio, pruebas para el logro del ciiploma y diatintivo de E. ^^%
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â] a :

8 p p p D f1 ^ M^h ^

^^g wr.°a, ^ Gx^.

^ _^^sd_^Y _ :
Y tlQ m ^j.

^P^ó
^

á"á"
.^P^

i
^

^

^ a rj
°̂y = ñ' n o. a

ñb^^^`^ o

-•wg^
^ ^ P w y

w ° ĉ w ^

^ ^^ Ĉ ^
é k̂ ^ V V ti

ó S ^• ^ ^ ^

1 At°'ñ^ ^^^^^.x

^^^°^^..^ ^ 4^.
e p

^ ^ó, g
x]

^^3 ^

^ ^3^^

^ p, b ~ ^ ^ p• ^ ^ 4 ^^ ^^ O": \ ó ^ Pq0 ^ q ^ ^

p O^1 : Q. p ?' p w ^ŷi i
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~ n ^• ĝ á
á^v^,s°

v_y Ĉ ' ^S

^^ °,ŝ^áaz^^
.^r '

; ó ^+^rá^g° °̂
 a^^ ^

^^^^i^•

^, ^^ a ^•^ s^^, ^.^ g^^ ^ o ?^^
^ Ĉ yttç^r•- á'P; ^%^ q ^a a a ^ c ^ ^
^ á° $ ó p • a n 7 s o
a ^^ran^iia$ó Aa7p^°^^ °.ri
M1 r^ M

.". . ^d^f, Ŝ R^ n^^:^SE'^ ^
^Si

C.^ sr ^é
a ^ ^ n °sa ^

^
A Ó^^ óá p ,tl ^ Ĉ =n n
^ ^ ^í^. G,r^>mái ^2
i: áyr ^ma^^

° ^:r^^ ^ W.^ ^ ^

^ p 6° ^.M^° íR. á b ,rá Sy E^

: ^a` ^a^. ^a:n" ^

•^^^ g^ ° ^b? ^^ =a ^ ^^ A L^^^e^_^^ x^g^g -^
^^^ •sP^óág

^^MmC^^y
ó

^ii : n

• ^^" n n 6 ^
a^^ M,d ^^a^, _^^

Ĉ c^ ^ k^^



^^^^^^^^^^^^^^^^
^^_^^ ^^.^^^ ^
s ^ ^ ^^

^ Ó ^ Y ^ ^ ^ ~ ^ ^ ~ ^

^ ^ e ^ ^ t ^ ^

s$^^G ^^^`s^ s ^
~ r ^ R ^ ^ ry^ ^ ^^^ ^.^^ ^^ ,^ r^

.^^^^ ^k^ ^i ^^^
^ ^^ ^„^y ^ ^ o,^^ X

^ ^! #

^ ^ .\i ^ j^^ ^^+^,^ A^^.Ŝ ,L̂ rf ^
V ti O

^.^:$ ^^ ^,,, ^ ^• ^a.g^^a^^^

°^ ^ a:^ ^é %$ :^^v`^ s,^.N►
^^^.^•^^^^^^^G^b^tiáv^É.^^q^

a
A a ^ ^` w Y a.$ V^ ~ i° Ó^+ ` a u~ á

s ^ •^ .£ ^ ó^ ^ ^á+ ^, $, ^ ^ ú .'! á ^ ^ ^
Y ^ ^ ,^

F wñ aÉ ^ ^ q a^ ^^^'$..o. ^ ^ w i
^M^ ^ •̂ w E m^ w^^ w v o ^~ Q Y A w^
^i g ^ ± pea ro ^ ^ 7^ ^ ^7 ^ ^ 'p ,C p ó ú ± ^ q ^0 ^ ^

L ^^ CC a ĉo : a ^

+u^ti g^ ^`w^^i^ Y`R ^ $g^ór_ 6^ ^ ^^ é
w Y u p-°^^;$q áa^É^^B^&w.Q6Y^,^^_^vap

^Y ^^Ó N Ĝ p Q
A Z t7 ^^^ M w ó^^ v w^ q 3

^, O w ^ ^e z 8 0
é Q. ^ á y^ w p^,Y„ ^ w~ Ó q w Y O b^ Y íño^ a

g ^ ^ ^^ g 8 » w ^ S ..8.^ ..^ ^9 ^^ ^ é ^
8 G^ 1. ^3 Y p B p 8 y é w a Ŝ á p u^ R

a ó t_ó p ^ y^ P^ ^ w,á w ñ^o u ó, b p

i o ^ ^ ^ °' $, ^ a w ^ ; ^ R : m á ó .. w á ~,ó,^.. ^ Y 8^ ^ R a ^i..^^ _ ^p . Y ^_b^
Y S •Y

1p̂ i í/ w w ' w w p wç^
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^ ĝpñv

^^
G e

ñ' ^' ñ

l

O cM̂ f^ F^^ Q Ó^ ó w%, `• ^ 4 ,̂^ç+ ó P 6 8^ p^ M

b ó• o p~ r SOri c !E^ S R P Y p• ^^ ^^^ P
^ p p g ^ p p^^,^ 8^^ g 8^ r
^.^li o^ n g^

a a ^ r ^•^• ó, 4,^e.i

^. ; ^ Q̂ _ " ^. p̂, n̂ ^ Ĝ b ĝ
Ó ^ ^ p ^ ^ O, P 8. BÓ

!' p ani p á p' ~ ^^ 0. Ĉ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ R R. 6 ^ ^ p̂^ ^

Ĝ. ^ p A r M ^ ^ ^j ^ Y ^ R 1! ^ w ' ŷ. ^ $ p ^ ^j• ^
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FICHAS DIDACTICAS GEOLOGIA•I ,
Y D O C U A'I E N T A L E S 1P^ ^..1r^, >FUSr^s

t,nos cgcoue, .a.: r^.l

LVDICACIONCS MĉTODOLOGICAS.-Vamos a de-

dicar tres fichas especiales a indiear un esbozo dc lo que

en b escuela y en las seeŭot,es superiores se puede tia-

cer en esta materia. En esta primera ficha se intenta es-

tadiar un fenómtno geológico actual: los volcanes. Bn la

siguiente se estudiarán algunos de los ^nateria/es que cons-

tituyen la corteza terrestre (rocas), y en la tercera se tra-

tara nn poco de la lsistoria de lo Tiena. Con esto se da

una pauta y método de trabajo, para el estudio por el

ldxstro de a1gGn otro tema de los que a coattinuaŭón

se programan.
La enaeñanza de la GeologSa (como lu demás Ciea-

cias) debe habituar a los alumnos :

1' A observar (y cuando sea poaible a experimentar);

2• A discernir lo fundamental de lo accesorio, y

3.• A expresar ideas claras y con orden, por lo cual

la Geología puede contribuir a desenvolver la capa^cidad de

n<zonazniemto que en esta edad empieza a desenvolverse.

Debe asimismo hacerse sobre el ter►eno siempre que sea

posibk (esto será más factiblc en pueblos y ciudades pe-

queñas). En los paseos se pueden observar y recoger rocas

y fósilea, ver plicgues y fallas, la acŭón de las aguas so-

bre el terreno, etc. Y, sobre todo, debe evitarse, a toda

costa, convertir la enseñanza en una aerie de lecciones

áridas, de esquemas. Hacerla lo más atra^tiva posible a

los alumnos será la norma.

Si intentáramos ahora rnnfeccionar un peque.ño guión

de los temas que se podrían tratar a lo largo del curso
at la última o últimas aecciones nos encontraríamos con

trea amplios temas de Geologfa o unidades de trabajo:

1' 1~studio de los frnómenos geológicos actualrs.

2.' Estudio de las roeas o matcriales que constituyen

la torteza terrestre.

3' Introducción a la historia dc la Tierra.

Estas unidades a la vez pueden aubdividirse ea otras
aunores :

1! 1~sTUDIO Dk Ip5 I^lN'Ól[ENOS GP.Oi,óG?COS.-)~^tos pue-

den acr de origen externo o interno.

Entre los primeros (de origen cxterno) podríamos tra-

tar de alguno de loa siguientes temas :

a)

b)

c)

d)

Acción de los agentes atmosféricos;

Acción de las aguas salvajes;

Accibn de los ríos y riberas, y

A^cción del mar.

Entre los de origen interno se pueden estudiar : a) los

v°lcanes (se hace a continuación), y b) los terremotos.

2' EstuDlo Dzt r,,^s aocns.-Podcmos tratarlas en sus

^s t;poa prinaipa^les y estudiar la más o las más carac-

terísticas de cada tipo, según la ahundanŭa en la regibn:

a) Rocas sedimentarias, cstudiando bien la ealiaa o las

arenas o la arcilla, o la hulla o el petróleo.

b) Rocas magmáticas o eruptivas, como el granito.

c) Roras metamórficas como el gneis, pizarra, ete.

Y todavfa mucho mejor que el estudio aislado de al-

guna roca serfa ver la formaŭón de alguna roca, por

ejemplo, como hacemos en 1a ficha III. "Formacióa de tma

roca sedimentaria: las at+eztiscas".

3' Ex r,+ INraoDVCCtóN e t^ slsroxl^► ag I,^► Tlsaw►
podrían caber dos suburtidades: a) fósilcs, y b) brevisimo

estudio de las eros.

Camo fáŭlmente se adivina, éste es un plan de tra-

bajo máximo, presidido en su redacción por un ordrn Ió-

gico y que traza amplios temas, que el Maestro deber3

adaptar al carácter de su escuela y a las carackerísticaa

psicológicas de sus alumnos. Pero muy bien todo Ma.es-

tro puede tratar de que, por lo me.noa, en au prograata

dc Cienŭas de los últimos grados estén incluídoa eiaoo

o seis temas fundamentales de los indicadoe de Geología.

Voleane^.

Pkntos fundamentales:Un tipo de volcán: dl Vesubio.-

Cr^áter Chim^nea
COnO

rr^g. I ^

EI Vesubio en reposo.-E] Vesubio en erupŭbn: Z Qaé ts

un volcán?-Productos arrojados por los vokanes.

1.° UN TIPO D^ VOI,CÁN: EI, V^SUBIO.

Observaciones.-Mostrar una fotografía de la bahfa de

Nápoles con el Vesubio al fondo. Indicar que vamos s

cstudiar los volcanes refiriéndonos a éste concretamente:

al Vesubio. Mostrar fotografías con volcanes en aativi-

dad y en reposo. L,ocalización del Vesubio en el mapa.

2! ^I, V$SUIIIO EN R^YO50.--Construir con arŭlla tuto

maqueta de un volcán y estudiar sus tres parte^, Si nos

acercáramos al Vesuhio veremos que el volcán eonsta:

a) De un cono, en la superficie del cual se etlcuea-^

tran rocas volcáaiicas arrojadas en las ernpciones;



i) Ds ma es^átw. Y

e! De taoa ebiw^et^r qne oom+dtia tas re^iooa pr+o-
tasd^s da 1s ticrn o00 !s wperficie terreitr^c.

Ddbajar ea d encerado tua eorte aqucmLtico dd rol-
eáa (fx^. 1').

3.• F.r, Vsstltlo tRr rtsvP^tbtt.-F.1 Vesubio Ao siempro

dtf tranquílo, aiao que a veces entra eu crupción. 5e dioe

Que ati m erupcióa cvaado arroja al ezterior mzieria-

les ea taLado sblido, líquido y gaseoso. I,as erupciones

Crát^r OCt,WL

a^ abmdaa^e vapor de a^oa, aitró^eao Y aahídrioo aata,,
bóoico, aeo^pañsda de otros saaa.

b/ Arrojan productos ^quidoa. Cnanda ocaa la fa^
acpbaiva empieza a aslir lava o magma lfqaúdo por ^
cáter y ae desliza por laa laderaa del cono, Y

c) Arrojan asimismo produdoa tdlidoa, ^mo boadar

vokáníc^a y fragmentoa de menor tamaHo ( lapiUi) y abtm-
dantu oenizas.

ft.' REPAATICIÓX GTtCGRÁPICA D$ IAS VOLCANáB: SESa)♦r

í^%^ i ,/ijj^^^^

Chímeneo octual

vaa precedidas generalmente de ruidos, emisión de va-
porea blanquecinos por eJ cráter, aumento de la tempe-
ratvra, etr., haata que de urla manera bruxa suele ex-
plota,r. I,a más antigua erupción del Vesubio data del
sŭo 63; en el afio ?9 una eruDción destruyó Pompeya y
iierculano. Deapuéa ha habido otras muchas.

4.' ^ Qts^ ss ux t^oscr(x?--Ezplicar qué "cs una chime-
aea o ptrforación que comunica Lv zonas profunda+ de

de una manera amplia eY^ un planisferio las zcxi:is prir^-
cipales donde se localizan los volcanes.

a) I,a "cintura de fuego" del Pacífico (Asia, América,
Australia).

b) El Mediterráneo.

c) ^1 eje Atlántico (Ialandia, Azora, Canarias, ete.), 7r

d) I,os grandes lagoa dK Africa y mar Rojo.

la tierra, dt rocas fundidaa, wn ]a auperficie de la miama".

I,oa volcanw presentan fasea de actividad y fascs de
repoao.

Ĵ^ PRODUCT09 ARROJADOS POR IAS VOJ,CAN$S.-Se 111n1a

ruapma la masa pastosa formada por rocaa fundidas a gran

txmperaxura y que ea expulsada por el volcán en ei mo-

mento de h erupr^ón, junto coa gases y vapores.

d) I»oa vok^r/a arrojan productos gaseoaos, sieado el

7' FJP.RCICIpy D); $SPRi:SIÓNt17e posible realización por

nifios :

a) I,ectur^ de la deatrucción de Pompeya y Hercu-

lano; comentario or^al y bacer un reiato por escrito.

b) 1~n un planisíerio mudo ae6alar la repartición de

los volcanes.

c) Hacer un croquis con laa tres partes de un volcáa.

d) Que ioa nifios oontestea por escrito, brevemente,

aigiu,as preguntas que formuk el 1^aestro sobre d tema.



dc natse^ión aoolar. r. oonw tobfóa a1 plan, bs
ek jne^ r predeportcs qtx }a Esaneta apaeota
s!s toovecittoria del Breate de Juventndea, por

escnda y b respoassbilidsd que db impliss ante d&t^ia
y ante la sociedsd. Ho^r !a Lscaels tieac yarte ea al pins-
tpmsieato actua! de las ftrtttras sctividades ^ oos
br Umitca natnrales qne Is tEenics y sns c.ieacias ^áiess
imponea a las edades esoolares.

Resumicndo. entendemos qne, en este aspetto edoac'o-
nal, la Escueb debe lograr:

qj 1*ormación físin del escolar en generai.

b) Orieatuión deportiva general.

I,a primera es consecuencia de la tarea general e iategral
que debe tener ►a educaaión, y la segnnda, censecnenepa
de la técnin pedagógica, que aconseja no especialisu de-
portivamente antes de los qninae a dieciséis años de edad.
El complejo plan aetuat cubre estos objetivos, bnspndo ea
su segunda parte (doa a ntorce a5os) deseavolver el anto..
matismo-base que inicie en la aptitud deportiva geaeral.
coasiguiéndose ate sutoniatismo de "gestos" (estibs), tan
necesario para tl deporte, a través de uns inteligeate apU-
neión de los medios predeportivos (deportes redttcidos)
que el plan comprende.

Como final de eatas lfneas, un rnega al Maestro espa-
ñol...: Fiaz examen de posibilidades y pricura cnmptir biea
lo que el deportc nacional te pide y que ea tambiéa b qtte
la sociedad espera de ti y en los mamentos de las "vacas
flans", como el actual, reclama.

loibt los puebbs de la geografW. En aqnel plan eatán
lutivistss seis medias horas semanales de E. F., m3s Ia
qrde escolu de actividades varias y las mañaaas de los
días festivos para el desarrollo de ►as distintas fases de
1oa torneos.

Compuado este planteamiento teórito con el de otros
potses (tenemos en nuestra biblioten la mayor parte do los
,lanes de E. F. escolar del mundo, reseŭados por la Uacsoo),
ra dudamos en afirmar. aua cuando se nos tache de pc-
dantería, que es perfecto y que él puede Uevarnos al logro
del objetivo que la Eacuela española debe^abrir en el que-
lucer deportivo aaeional.

Otra cucstión es la neasidad de que nuestras escuelas
dispongan del espacio vital mínimo para instalar un nmpo
mbltiple de juegos y actividades (baloncesto, gimnasio al
aire libre, si no ae dispone de lonl cerrado con wl y fáeil
aireación), con aeis espalderas, una barra sueca, un plinto,
aa saltómetro y un trampolín, y la de que d Maestro esté
apacitado (es lo que se pretende con los cursos de inatruc-
tores elementales y con los estudios actualea del Magiste-
rio). tenga ilusión por su tarea y cumpla lo establec^do.

Quiero destanr, en ctt'anto al Maestro, la obligación que
tieae de haeer ua serio planteamiento de la E. F, eu su

EDUCACION FISICA FEMENINA
Pot 8AGRARIO PRIETO

Prote^a de Edoe^elóe rUia

EJERCICIOS SOBRE APARATOS

Uno de los aparatos más sencilios y menos costoso, ya
qne incluso para algunos ejercicios os valdrá uno de esos
bancos que tengáis zn la escuela, es el "banco sueco", que
por nn lado, o sea la parte más ancha, vale para saltos, y

^^

^ ^^

^^'C^^-^`"..^
F lqvYa ^h

por h estrecha, para equilibrio. Se puede adaptu a las dis-
tiataa edades y grado de preparaciún.

Algunos ejercicios que se pueden realizar en el "banco":
1.' Pasar de un lado al centro, cor^ los pies juntos, aga-

rrados a loa bordes del "banco", descendicndo por

el otro. Se continfia asf hasta pasar todo éL Tener
cuidado de que nigan sobre la pttnta de bs pfts
(fig. 1).

2.• Pasar de un lado al otro con piernas jtmtas y dRi-
radas, sin pasar por el centro (fig. ^.

3.° Pasar dc lado a lado haeiendo tijera (fig. 3).

E^4,r^ 5

4.° Deslizarse por eneima del banco (fig. 4).
5' Banco ánvertido. Andar wbre la punta de los pies,

con brazos en cruz y un objeto encima de la ca-
beza. I,o mejor son unas bolsas de tela Uenas de
arena para que se adapten a la eabeza (fig. 5).

^1



Pá^inasŝeaŝ
DESARROLLO ECONOMICO Y EDllCACION

Por JEAN DEBIESSE
Director del Crnlr^ de $atudioa Nudearea de Saciq,

Publícamot s continxación ests artícxlo. l^ntindolo de 'I,'Education Natio..
+rnle", dol 17 de noviembre de 1960. No hoce falta subra^^ar la trascrndenta!
imrorlatitcia qus tiene la divu/gación de las investigacienes sobre coste y rendi-
miento de la en.rriwnra llevada a cabo por sl profesor norteamericano Schultt.
l;sl+cranros que sstas ideas sirvan dt pxnto ds partida a xna valoroción de lo
cnseñanza en grneral, y dt la primaria en partieular, tan nrcesaria en nuestrs
/^a+s (1).

Los problemas de educación están de moda.
`: Ellos son una de las preocupaciones principa-
' les de los Gobiernos. En los pafses desarrolla-

dos esta preocupación conduce a reformas pro-
fundas de las tradiciones y de las estructuraa
univeratiarias, al mismo tiempo que a la atribu-
ción de créditos cada vez más importantes para
la formación de la juventud.

En los países subdesarrollados se realiza con
frecuencia un eafuerzo considerable, casi des-
csperado. El ejemplo y el éxito de Rusia, tan
retrasada en 1917, sirve para eatimular y justi-
ficar todas las audacias, todas lae dificultades.

Es difícil que un pafs pobre pueds^ ofrecer a
su juventud en nueatroa días un alto nivel de
educación. La cultura moderna, que supone una
parte tan importante de ciencia y de técnica, ea
cada vez más costosa, difícil y larga de adqui-
rir.

I.a U. N. E. S. C. O., que anhela la felicidad
universal, se debate en un círculo vicioso. Mien-
tras que los países analfabetos, que carecen de

^ tconosnfa moderna, no tienen los medios finan-
cieros y humanos necesarios para instruir a sua
hijos, los países ricos pueden pagarse el lujo de
una instrucción cada vez más intensa de aus
juventudes, lo que les pone en condiciones favo-
rablea para desarrollar todavfa más sus rique-
sas.

Aunque parezca evidente que una población
jculta contribuye grandemente al desarrollo eco-
"nómico de un pafs, era conveniente establecer lo

Jmejor posible las verdaderas correlaciones que
ligam al desarrollo económico y la cultura. Aaf
ae puede aconsejar de una manera útil a los
países pobres que no saben por dóade y cómo
organizar un sistema de educacibn de sua po-
blaciones.

El profesor Theodore W. Schultz, de la Uni-
1^ versidad de Chicago, ha publicado en la prima-
/ vera de 1960 un excelente trabajo que trata de

^stas cuestiones y que puede resumirse asf :
El profesor Schuitz ha tomado como campo

(1) Traduccibn de A. ]^.

de estudios el desarrollo de los Estados Unido^
de América durante el perfodo 1900-1956. En el
curso de este período los ^stados Unidos han
experimentado un gran enriquecimiento, al mie-
mo tiempo que la instrucción se desarrollaba en
todas sus formas. Los factores natuiales del de^
arrollo económico son la mano de obra y el ca-
pital, lo que se traduce comúnmente diciendo

^ que para hacerae rico son necesarios el trabajo
y las economías. Pero durante el período con-

^ siderado la tasa de crecimiento de la renta na-
cional fue muy superior a las correspondiente+R

^respectivamente, al trabajo y al capital. Hab1s
que demostrar que un tercer factor intervino de
manera determinante, el capital humano, que in-
fluyb directamente sobre el valor del trabajo
producido.

Hasta ahora los economistas describían con
mucha frecuencia el valor del ,capital humana
Para muchas gentes la instrucción, la educación,
eran, ante todo, un asunto cultural, que promo-
tía formar hombres conscientes, ciudadano^.
Pero, además de estos fines culturales, ea inte-
resante poner de manifiesto, cifrar, la influen-
cia beneficiosa de la instrucción y de la educa-
ción sobre la economfa.

De 1900 a 1956 el profesor Schultz estudis
primeramente la evolución de tres factores:

a) El primero es la relación entre el efet-
tiva del cuerpo profesoral y de los alumnoa cos
el efectivo total de la mano de obra. En el cur•
so de los cincuenta y seis años estudiados eab
relación ha pasado de 5,3 a 18;8 por 100.

b) El aegundo es la relación que existe en-
tre los recursos financieros dedicados a la edu•
cación y la renta de los consumidores. En el
mismo perfodo ha pasado de 2,9 a 10,3 por 100.

c) Finalmente, la última relación es la que
existe entre las inversiones en enseñanza y las
inversiones de carácter general. Esta relación
ha pasado de 9,3 a 33,7 por 100.

Así los tres factores citados se han multipli•
cado, como mínimo, por tres en el curso de 10^
cincuenta y seis años estudiados.
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Iamediatamente el profesor Schultz csleul^
1o que sepresenta el capital educación. Tom^u►do
cqmo unidad el año universitario, ha establecido
qne la población de los Estadoa Unidos de más
de catorce añoa ter.fa hacia 1900 una suma de
años escol^ares y universitarios de unos 116 mi-
Uones, mientras que en 1957 la misma suma era
de 740 millones.

Dos correcciones deben hacerse a estas cifras;
por una parte, la pobiación ha pasado de 100 a
150 millones de habit^antes, aunque, suponiendo
todas las cosas iguales, hay que comparar: 17i
con 740. Así la suma de los años de educación
^e ha multiplicado por 4,5.

Pero, por otra parte, la distribución de estos
aPios entre enseñanza superior, enseñanza secun-
daria, enseñanza primaria, es muy distinta. Mien-
tras que en 1900 era, respectivamente, de 97 por
300, 2 por 100, 1 por 100, en 1956 era de 81 por
100, 11 por 100 y 8 por 100. La pirámide de la
instruccibn es ahora muy diferente. Un número
mucho mayor de jóvenes reciben enseñanza su-
perior; mientras que en los Estados Unidos ha-
bía 240.000 estudiantes en los "Colléges" y Uni-
veraidades en 1900, en 1956 había más de
3.000.000. Aun teniendo en cuenta el aumento de
la población, el número de estudiantes en la
tnseñanza superior se ha decuplicado.

^ Después el profesor Schultz establece asf el
precio de coste de la enseñanza, teniendo en
cuenta, para la enseñanza secundaria y superior,
posibles ingresos de los jóvenes durante sus
años de estudios.

El coste por alumno y por año es :

290 dólares para las escuelas elementales;
1.430 dólares para l^as high-schools;

3.300 dólares para la enseñanza superior.

Esto permite conocer los precios de coste de
un estudiante o de un aluznno que termina sus
eatudios en oada uno de los grados de la ense-
Ranza:

Después de la enseñanza primaria: 2.240 dó-
lares;

Después de la enseña^nza secundaria: 5.680 dó-
lares ;

Deapués de la enseñanza auperior: 30.000 dó-
lares.

Teniendo en cuenta estos resultados, las ne-
ctsidades financieras representadas por la edu-
cación de la poblacibn de más de catorce años
en los Estados Unidos eran en 1957 de 848.000
raillones de dólares.

Finalmente, el profesor Schultz establece de
manera más direcba las rentas o ingresos que se
perciben en función del grado de la instrucción.
Comparando un grupo de varias centenas de
hombres de treinta y cinco a cuarenta y cuatro
^os^ que hicieron t^oda la enseñanza primaria
de síete años, con un grupo equivalente de hom-
brea que habían recibido, como máximo, cuatro
^os de escuela primaria, resultó que en el pri-

s^er grupo los saluios medios son de 1.000 dála-
res más por adío que en el segundo grupo.

Schultz relaciona loa resultados de los estu-
dios de diveraos profesores americanoa que, si-
guiendo métodos ingeniosos de todas claaes, han
intentado valorar los beneficios que produee la
instrucción primaria, secundaria o superior. Los
resultados se refieren a la comparación entre d
oapital invertido en cada caso eon el suplemen-
to de los salarios recibidos entre los dieciocho
y sesenta y cuatro añoa por individuoa que han
recibido o no la enseñanza primaria, han reci-
bido o no la enseñanza secundaria, han recibi-
do o no la enseñanza superior. De estos estudios
resulta que el excedente del salario acumulado
sobre el capital invertido en la enseñanza re-
presenta:

19 veces ese capital en la enseñanza primaria;
14 veces en la enseñanza secundaria;
9 veces en la enseñanza superior.

Estos resultados se explican por sí mismos: la
enseñanza superior es muy costosa, suponiendo
iguales todos los factores restantes; diez veces
más costosa que la enseñanza secundaria. Por
otra parte, los salarios no percibidos por las es-
tudiantes durante sus años de enseñanza supe-
rior son importantes. Eatas dos razonea explican
por qué el beneficio obtenido por esta enseñan-
za sólo representa nueve veces el capital inver-
tido.

^ En conclusión, el capital invertido en la en-
señanza es más rentable que todas laa inversio-
nes posibles hechas en la agricultura, el comer-
cio o la industria.

Muchos comentarios pueden hacerse respecto
al excelente estudio del profesor Schultz. Ello
proporciona basea cifradas a r?zonamientos que
hasta ahora eran principalmente intuitivos y per-
miten tener idea más clara en lo que respecta a^
la educación.

Para un pafs pobre, probablemente lo que máa
interesa es atender a la enseñanza primaria, que-
mando las etapas. La instrucción primaria en un.
país evolucionado cuesta relativamente poco y
produce mucho ; acaso ocurra lo mismo en un
pafs poco desarrollado.

Es notable haber podido demostrar que los
créditos dediaados a la educacibn son especial-
mente rentables. Esta es una idea-fuerza rela-
tivamente reciente, ya que hasta hace pocos años.
se prescindfa de las cuestiones de enseñanza en
los planes económicos.

El capital educación de los Estados Unidos en
1957, que era de 848.000 millones de dólares, re-
presenta una parte no despreciable del capital
americano.

En conclusibn : educación y desarrollo econó-
mico están íntimamente ligados, se interfieren
mutuamente. Es altamente deseable, no obstan-
te, que no se olvide esta interdependencia, ni en
tos medios universitarios ni, sobre todo, en los.
medios econbmicos.
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CONCURSO PERMANENTE
NORMAS PRACTICAS PARA LA FORMAQON DE UN HERBARYO ESCOLAR

La primera operación a la que homos de atender para
3a formación de un Herbario escolar es la kerborisoc+ófs
o recogida de plantas. Para ello aprovccharemos los días
de paseo y excursión, que, naturalmcnte, xrán días no
lluviosos, para evitar la recogida de plantss mojadas.

util« parw L^rborisu.

1' Una caja para herborizar.
2.• Una azadilla.
3.• Una lupa.
4.• Navaja o tijeras.

La caja para herborizar puede ser metálica, aprovechan-
do los eavases grandes de conservas y embutidos: puedea
skrvir cajas de cartón, de las que el comercio emplea para
sapatos, eamisas, etc. A falta de esto puede utilizarx una
tarpeta de eartón con cintas, que ya se encuentran wn-
feocionadas en las papelerías, o pueden confeccionarx en
1a escuela con dos cartones fuertes de tamaño conveniente
y forma rectangular, haciendo en cada cartón cuatro agu-
jeroa para el paso de las cintas (fig. 1). En este caso se
eoloca en el interior de la carpeta uno o dos cuadernillos
de papel sin oola, o sea papel de envolver, de los llamados
de estraza.

I.a azadilla es fácil de encontrar en los medioa rurales,
donde tiene aplicación, según las regiones, para limpiar
de malas hierbas el cebollino, pimientos, etc. (fig. ^. I,a
azadilla se emplea para recoger la planta sin deteriorar
sus raicillas.

I,a lupa puede preacindirx de ella, pero es muy conve-
niente porque permite la obaervación de órganos diminu-
tos, eomo estambres, pístíloa, polen y ovaríos.

I,a navaja y tijeras sirven para cortar tallos, ramitas,
etcétera.

it^ool^eeióa.

Dcberá hacerx con sumo cuidado, empleando la azadi-
!la para no dtetruir sus raicillas, y nunca tirando de la
planta para arrancarla. Con cuidado se dexmbarazará de
la tierra y se lavan las raíces con un poco de agua, se-
c^ndolas después con un pafio. Si la planta es grande re-
eogereinos, naturalmente, sólo algunos elementos impor-
tantes: algunas ramitas que, además de hojas, contengan,
ai ea poaible, algunoa frutos y flores, algún trocito de
tallo, etc. CKras veces nos contentaremos con recoger es-
tos elemeatos separados y que habremos de recomponer
después. AI mismo tiempo que recogemos la planta anota-
remos en un cuaderno aquellas circunstancias que puedan
intereaarnos: fecha y lugar de recogida, clase de terre-
^no, eta Después, con cttidado, meteremos la planta, bien
ea las cajas (en cuyo caso, si es verano, introduciremos

Por MANUEL PUGA PEREZ,
>^e de Scccióa del Grupo F,rcola HermawII O^liz de ZótIIyt,

de Chinchón ( Madrid).

en ellas naa esponjits embcbida en agua, para qne por st
lenta evaporación evite que las plantaa se marchiten), bita
entre dos hojas del cuaderniilo de papel de estraza, qne
deapués acondicionaremos en la carpeta y ataremos coa
sus ántaa. A cada planta Ie pondremoa nn nfimero, qam
se corresponderá con otro igual que pongamos en el eaa-
derno de oburvaciones.

Psyasado.

Una vez en la sala de clase procederemos al prensado
de las plantas recogidas, a cuyo cfecto las dispoAdremot
cuidadosamente entre dos hojas de papel secante o de po.
pel de estraza, las colocaremos en el interior de la carpeta,
ataremos fnertemente las cintas y[as pondremos en tuta
prensa de cartas; a falta de ésta dispondremos dos tabla
anchas, poadremos en medio la carpeta, y sobre la tabls
superior colocaremos piedras de 4 ó 5 kilos, dejándols^
así los dtas necesarioa para que el prensado sea suficiea.
te, que dependerá, naturalmente, de la clase de plantau.
$e conoce en que la planta está seca, pero conservando
alguna flexibilidad.

I,os tallos muy jugosos o lechosos deben prensarse ea-
tre papel embebido en un puco de aceite. Si fueran de
diámetro excesivo deben cortarse por la mitad, en sentido
longitudinal. De los tallos leñosos sólo se guardará tm
trocito de corteza cortada con todo cuidado.

I,as algas y plantas grasas deben dejarse varíos días ta
agua dulce, para que vayan perdiendo las sales que ooa-
tienen. Come por su excesiva flexibilidad y delicadeza e1
difícíl extender algunas algas sohre eI papel, hay que pro-
ceder de la siguiente forma : se íntroduce el alga en tttn
jofaina con agua, y en el seno del agua, con toda como-
didad, fijaremos el alga aobre el papel, sacaremos el ooa-
junto del agua y el alga quedará perfectamente adherids.

I,os bulbos, tubérculos y partes carnosas deberán eor-
tarse en dos o más trozos y desecarse entre hojas de pa-
pel secante, que se cambiará varias veces.

I,os frutos pueden conservarse en recipientes de vidrio
con alcohol, y para evitar su evaporación x tapan bim J
sobre el tapbn se pone una membrana de vejiga o tripa;
eirve también un trozo de plexiglás (bolsas o envolttuas
de medias, envases de arroz, etc.). Tanto una eomo otrs
se atarán muy fuerteme.nte sobre el tapón con nn bramante.

I,as semillas carnosas se pasarán un momento por agua
hirviendo y se conservarán en alcohol en la forma qtu k
dijo anteriormente.

I,os hongos se dejan secar a la sombra y lnego se so-
meten a una temparatura dc unos 80 grados centfgndos
durante una hora, pudiendo después guardarse en eaji^
de cartón con tapa de cristal o papel celofán transparentq
no omitiendo una bolita de naftalina, qae x repondri
cttando sea necesario.

Fijación.

Una vez terminado el prensado se pondrá la planta, bo-
jas, flores, etc., sobre un papel de estraza y se par^
sobre la planta un pincelito mojado en la siguiente so-
lución :

5ublimado corrosivo ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... s daiBr+^
Alranfnr __ ___ _.. .._ _ . . . . _ . II !d.
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(lZ`Es+Rase fntra del alcastce de los nif[os, porqne el
^nóliqmado eorrosivo es venenow t)

Fate barnizado no sálo dar5 a la planta un aspecto más
s^radable. sino que la preservari dc los efectos de la

(^^
Una rez secas se saca el Dapel de estraza y se proeede

sj fijado sobre cartulina o, a falta de é sta, sobre papel
de barba, de tamaño conveniente, pero procurando que
rran todos iguales para facilitar su manejo. Se fija con
prillas de papel transparente (celofán) y se pegan co^i un
pe^amento transparente, procurando no mandtar el fondo
de cartulina (fig. 3).

CLaifieación.

Esta es la parte que pudiera ofrecer más dificultad, no
tá^lo por la extensión, sino por la variedad de las clasifi-
acionea. Pueden considerarse éstas desde dos puntos de
riua: atendiendo a fundamentos pedagógicos y atendien-
do a fundamentos científicos. Son muchos los que, consi-
derando quc la tarea en ]a escuela ha de ser muy elc-
suntal, se indinan por las primeras, y don Antonio

Dwonte r! mes de diciembre el Fí-
Saro I,ittéraire ha venido ptsblicr^ndo
t^tta serie de interesantes artículos,
ces+o resultado de una encuesta llevada
° cabo por Pierre Fisson sobre el es-
bdo de la enseñanza en Francia. He
aCuf algunas de las afirnzaciones con-
tn►tdas en los mencionados artículos:

"Somos e! país de las oposiciones,
m el que !a mitad de !a población exa-
M^a a la otra mitad."

"Todo hombre, toda ntadre, sabe que
rl Do►`uenir de su hijo depende de la
a^.rhucción que puedu recibir. ^sta con-
viceión hay que situarla a la escala de!
Pats."

"lVua enseñanza democráticaP L[sto

J. Onieva, cn su Metodologío, propngna la siguiente ela^-
sificación elemental pedagógica:

Plantas .........

Cercalaa.
I.ettumiaosas.

Comestibles ............... Hort(colas.
Frutalea.

Oleaginoaas.

Maderablp,
Textiles.

Tintáreaa.
Induatrialea ............. Aromátiua.

Vintcolaa.
M edíciaalea.
Venenoua.

Ornamentales ............ r
^apontáneas.
Cultivadaa.

Esta clasificación me parece excelente y suficiente para
las necesidades de la escuela, pero sí alg6n compafíero
quisiera ampliarla con base científica puede eonsultar un
tratado de Botánica.

Hecha la clasificación, sólo nos resta pegar en la car-
tulina una etiqueta en la que consten los datos que tnáa
nos intcrescn.

Pucstas las etiquetas se guardan las plantas en carpetaa
como la representada en la figura 1 y se archivan en el
Museo Escolar para utilizarlas en el momento oportuno.

Como ven los compañeros, no es difícil la confección de
un Herbario escolar. Finalmente, resta decir que no ea
precisamente lo más importante los conocimientos eientí-
ficos que podamos comunicar a los niños con estas prác-
ticas, sino que aprovechar^mos al máximo los valores for-
mativos que nos brindan : desarrollo det espíritu de ob-
servación, base del juicio y del raciacinio, interés y carifio
por ]as cosas de la naturaleza, y ojalá consigamos quc
nuestros pequeños, al igual .;ue San Francisco de Asís,
logren ver en las criaturas naturales el hálito vivificador
del Divino Autor de tanta maravilla.

HERBARIO DE
Noinbrc^ rr^l9ar
Familia
[ocalydad
Fecha ^ecct/PCZ^!áa

quiere decir que todo niño debe reci-
bir una educación de base más exten-
sa y que todo escolar eapaz de hacerlo
debe acceder a la enseñanza superior."

"t~n 19G0 Jta.y 220.000 estudia^2tes; en
1970 serárt 480.000."

Seguimoa tranacribiendo afirmacio-
nea de Pierre Fisaon en relación con
la enaeñanza francesa:

"La riqueza de un paía no es hoy
ya térmica, agrícola ni siquiera indus-
trial^ sino que se funda en la canti-
dad y la calidad intelectual de loa
hombres."

"A1 ealir de la Segunda Enaeñanza

HERBARIO DE
Nomóre ^u! ar
Género
fs c^e
Gitilidad
Cocalidad
Dalns rerolecricút_._ -

loa alumnos no estátn preparados parw

la Enaeñanza Superior.»

"En 1920 la enaeñanza téeniea teaía

50.000 alumnos; en 1960 cuenta con

400.000 y está en pleno crecimiento."

"EI primer problema de la t•écnica
hoy ea hacerla humana. EI mejor obre-
ro ea el más inatruído^ aun en mate-
riaa que nada tienen que ver con su
oficio."

"E1 actual siatama univeraitario as
derrumba; loa tabús que son laa opo-
sicionea y otras barreraa no tieaen
ya razón de ser."

1~n la encuesta de Pierre Fisso^n
M. Sarrailh, rector de ]a Universidad
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de Pads, ha. declarado: "Confortan el Certificado de Estudios Primarios y en los prl· 

áeimo los progresos que se han llevado meros cursos de la segunda enseñanza. 

a cabo en el campo de la Pedagogía. Un Maestro de Parfs aduce a este respecto, 
d N 0 es indispensable que los Maestros en el número de "L'Education Natlonale" del 
y les profesores sepan, en primer tér 3 de noviembre, algunas causas de las difi
'8.\'Íno, cómo deben enseñar a sus a1um cultades que en este orden presentan las ni
11l()S, ponerse al nivel de los niños?". ños: "Ahora los alumnos hablan mediante In· 

Creemos que estas palabras deben ser terjecclones, gritos, palabras breves, y esto 
meditadas por todos los que enseñan repercute en sus ejercicios de francb. Hasta 
li!Íl'i haber estudiado Pedagogía. Porque los mejores ejercicios de redacción estAn es· 
f&G las tlice un "pedagogo" ... critos en "lengua hablada" ... El cine es el 

M. Lebettre, di rector general de las Ense gran culpable. Frases breves, entrecortadas..., 

lanzas Elementales y Complementarlas de una palabra con frecuencia ha de evocar toda 

f'rancJa, ha dirigido una circular recordando una historia. Asr, pues. los nlños no saben 

a los Maestros la necesidad de insistir en el ya lo que es una frase bien construrda. Y es 

cultlVG del idioma, cuyo dominio se revela de esto lo que necesitan antes que escribir en 
ficiente en las pruebas para la obtención del estilo telegráfico". 

"Cada día se compran en el mttndl! 
10.000 nuevos aparatos de televisión. 
Cada día 50.000 personas más siguen 
en las pequeñas pantallas los progra
mas que las ondas llevan al hogar. Lo 
que la televisión da se acepta fácilmen
te. Por ello este nuevo instrumento, 
que la técnica ha P•testo a nuestra dis
posicÍÓ'n, es un medio de difusión te
mible." M. Vittorino Veronese, director 
general de la Unesco, ha hablado así a 
los directores y productores de progra
mas pertenecientes a doce redes de te
levisión que se han reunido reciente
mente en la casa de la Unesco, en Pa
rís, para discutir el tema: "La televisió~ 
al servicio de lfJ comprensión interna
cto1nfJl". 

MAESTROS PARA LAS ESCUELAS UNITARIAS PILOTO 
 

·una de las funciones más valiosas del 
C. E. p. O. D. E. P, es la promoción de sistemas 
erganizativos y la realización de ensayos docentes 
CJ.Ue permitan introducir modificaciones renovadoras 
en nuestras escuelas obtenidas por la vía de la ex
,eriencia y la práctica realistas. 

Con este objeto queda autorizado el Centro para 
.establecer escuelas piloto de varios tipos que permi
tan desarrollar en ellas los pertinentes ensayos para 
:que sirvan de modelo a las ascuelas de característi
cas semejantes. 

Los problemas relacionados con las escuelas uni
tarias tienen en España una indudable importancia 
y, por ello, las primeras escuelas piloto creadas lo 
fueron de este tipo. El Decreto de 18 de agosto 
de 1959 (B. O. del Bstado del 27) autoriza la crea
ción de seis escuelas de esta clase, tres de niños y 
tres de niñas, de las cuales sólo fueron creadas una 
de cada sexu. Esta creación se hizo efectiva por Or
.den ministerial de 19 de septiembre de 1959 y se 
.anunció la provisión de ambas plazas por resolución 
de la Dirección General de Enseñanza Primaria, 
<le 14 de septiembre del mismo año (B. O. del Es
tado del 2 de octubre). 

'Intentos de provisión. 

La convocatoria de referencia no llegó a producir 
ningún nombramiooto porque los aspirantes no exis
tieron prácticamente, motivo por el cual hubo nece
sidad de hacer una designación provisional de Maes
tros para atender las escuelas durante la celebración 
d.el curso sobre escuelas de Maestro único organi
zado por el Ministerio en colaboración con la 
U. N. E. S. C. O. 

Se atribuyó la falta de aspirantes mencionada a 
f!Ue las condiciones ofrecidas a los Maestros que 
habían de desempeñar en estas escuelas no eran muy 
favorables y, como consecuencia, se modificaron és
tas por Decreto de 21 de septiembre de 1960 (B. O. 
del Estado del 11 de octubre). La convocatoria que 
ISe formuló por resolución de la Dirección General 
flle Enseñanza Primaria de 22 de octubre de 1960 
tampoco ha producido el suficiente número de as
pirantes como para hacer una adecuada selección, 
por lo que se han vuelto a declarar desiertas las 
pla.Jms. 

Considerando la trascendencia que tiene el fun
cionamiento de las mencionadas escuelas, y creyendo 
este Centro que entre el Magisterio de nuestra Pa
tria hay profesionales debidamente capacitados para 
esta misión, se hace esta información y llamamiento 
con la esperanza de que, al ser debidamente conoci
das las circunstancias que concurren en el caso, po
drán encontrarse los Maestros que se necesitan para 
esta labor. 

Condidones de los Maestros. 

Tal vez haya sido una de las causas del retrai 
miento producido el temor a comprometerse para un 
trabajo de responsabilidad, para el que muchos 
1faestros no se consideran capacitados. 

Cuando se han creado estas escuelas es porque las 
autoridades correspondiootes saben que existen mu~ 
chos y buenos Maestros capaces de desarrollar a sa
tisfacción el cometido que se asigna en estas plazas. 
Deben, pues, animarse los temorosos, siempre que 
un autoanálisis objetivo les haga ver que su trabajo 
es serio y-también es posible calibrarlo-reconocí... 
do como bueno por superiores, autoridades y fa.mit. 
lías. 

No se pretenden Maestros excepcionales, de con
diciones tales que lo que ellos hagan no sea posible 
repetirlo en sus escuelas por profesionales de tono 
medio. Precisamente la normalidad en todos los as
pectos debe ser nota característica de estas escuelas. 

Atribuimos unas condiciones de este orden a los 
posibles Maestros de estas escuelas: 

a) Capaces de desarrollar un trabajo efectivo, 
pero de caracteres corrientes y usuales. 

b) Abiertos a la iniciativa y propicios a intro
ducir cambios innovadores en los sistemas de tra· 
bajo. 

e) Convencidos de que la técnica de la ense
ñanza es susceptible y está necesitada de eficaces 
mejoras. 

~) Dispuestos a cumplir exactamente sus obli· 
gacwnes, que no supondrán actividades ajenas al 
quehacer escolar. 

Ventajas que brinda este servicio. 

Aun que el desempeño de las escuelas de referen~ 
cia exige, indudablemente, una entrega y una dedi-



f.cacwn entusiastas, tiene la compensacwn de ciertas pita!, al pDder hacer las oposiciones de 10.000 o más: 
ventajas que pueden hacerlas apetecibles para mu habitantes sin consumir plaza. 
cllOS. Creemos que, conocidas estas circunstancias se-

Varias de estas ventajas son de orden moral: ' h 	 ' ran mue os los Maestros y Maestras que tomarán 
a) Ser titular de una función distinguida. en consideración este asunto y pensarán en su po
b} Actuar en tareas que pueden ser trascenden sible incorporal-ión a esta función docente distin

·tes para la enseñanza primaria nacional. guida. 
e} Contribuir decisivamente al mejoramiento di El C. E. D. O. D. E. P. confía en que podrá te

dáctico y al prestigio social de un tipo de escuela tan ner la oportunidad de escoger los Maestros idóneos. 
:tradicional en España. para este servicio entre un nutrido grupo de com

Las ventajas de carácter material son: petentes profesionales. La finalida'd perseguida de 
a} Residencia en Madrid, con derecho a la in disp-oner de dos Maestros ejemplares será lograda. 

·demnización por casa-habitación correspondiente. con ocasión de la próxima convocatoria. 
b) Gratificación de 2.000 pesetas mensuales a 

base del horario normal, gratificación no pequeña si * 	* * se compara con las que se perciben en la enseñanza 
!Primaria, incluso en cargos de superior jerarquía La legislación correspondiente a estas escuelas se 
·y 	responsabilidad. puede encontrar 

e) Posibilidad de confirmar el destino en la ca- VrDA EscoLAR. 

"':\11//'~~~.-· .::::--:-:-
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En griego la verdad se decía aletheia, 
·.nombre que quiere decir "descubrimien
ito", "desvelamiento". José de Calasans, 
..q-ue sabía mucho de cosas de educación, 
·Ko tanto porque la hub-iera estudiado (él 
ta-o alcanzó a ser doctor en Pedagogía, 
·lo que acaso escandalice a más de un 
colega), sino porque la había vi·vido en 
41na med-ida integral y profunda, deda 
(,lUe el Maestro es "cooperador de la 
Verdad". 

-Sí, y en un triple se1ztido. De una 
parte, ha de poner ante el ni?io verda
r(]es para que éste las descubra, J.' esto 
116lo puede hacerlo cuando él las ha 
"'descubierto" primero. Pero el Maestro 
~s, antes que nada, colaborador esen
-cial de Aquel que es la Verdad suma, 
#lacia la que tiene el deber de encami
'ftar las almas de los niños. 

Hay un tercer aspecto e1J. que el 
Maestro actúa "descubriendo". N os re
ferimos a la propia verdad del niño, que 
.él ha de "desvelar" mostrándosela a 
cquél como su imagen. 

Ello e%ige que el Maestro aparte ve
Jos, elimine J.' despefe ilusiones. Du.ro 
:'f'apel esclarecedor, cuyo cumplimiento 
.exige que el Maestro abomine de cuan
1os gustan de "ocultar la luz bajo el 
.celemín". 

* * * 
Conocer totalmente a 1ma persona es 

empresa dificil, por no decir imposible. 
Característica del ser humano es stt in
conmensurabilidad, s u "incalcula·bili
dad". La libertad, pt·eci()SD owibuto del 

hombre, supone una permanente capa
cidad de innovación, de incoación, de 
' 
1renacimieuto". Por eso todos los tests 
habidos y los por haber no pueden pro
porcionarnos sino i•ndicios de lo que el 
niño es e1~ el instante de aplicarlos. Pe
ro ¡qué será mmiana, dentro de un 
a1io, cuando sea hombre madurof ¡Sólo 
Dios lo sabe 1 

Una actitud pesimista, casi protestan
te, desconfía de la naturaleza humana, 
esperando, en cualquier momento de 
ella y de su expresiá'n en cada indi
viduo lo peor. La esperanza y la fe 
teologales, por el contrario, nos llevan 
a confiar en la obra de Dios en el co
razón del hombre, incesante, continua, 
eficaz. Cuando alguien form·ztla un jui
cio discriminativo y peyorativo sobre 
un niño nos parece que un aliento jan
senista yugula en él brotes estimulantes 
de confiada esperanza.. Y es lo peor 
que todo fuicio de desvaloración posee 
cierto aciago don de maleficio y de pro
fecía. 

* * * 
Hay obras que parecen superiores al 

hombre que las ha realizado. Cuando 
conocernos a éste, después de haber lei
do o contemplado aquélla, no pregun
tamos asombrados: ¡,Es posible que esta 
criatura tan modesta, hasta tan pob-re, 
sea el autor de ''aquello" f Con motivo 
mayor si crea un poco con estilo "vege
tal", es decir, con la misma naturalidad 
co1t que el rosal da rosas, sin presumir 
ni ensoberbecerse, sin pedir en cada. mo

en 	los números 13, 23 y 25 de 

mento a todos un aplauso tte admiraci6n 
ante sus "prodigios" ... 

Por el contrario, abundan más los ca
sos e-n que la importancia que a sí mis
mo se da alguien no apa-rece corrobo
rada por el acierto de sus creaciO'rJ.es.,. 
Preferimos la sencillez de los hombres 
modestos, c~tya obra tws deletta, al em
paque y la pose de quienes andan siem
pre como encinta de Himalayas cuan
do no aciertan sino a repetir-eso ~, 
con mucha frecuencia-la hazaña del' 
"parto de los montes" • 

* * $ 

La 	actualidad no abunda en nnticim 
agradables, ciertameute. La ame'naza de 
una guerra total, que sería poco meno-D· 
que el suicidio total, provocada PM 
cualquier imprudencia Huclear en un ac
ceso de borrachera o de locura, es una 
espada de Damocles sobre nuestras ca
bezas. Pidamos a Dios que nos libre 
de 	 esa hecatombe, hecha posible por 
las 	conquistas prometeicas del hombre 
moderno. 

Trabafemos, no obstante, con cieg(} 
confianza en que las fuerzas del mal 
han sido y serán siempre más débiles 
que las fuerzas del bien, aunque l~ 
apariencias sean otras en alguna oca. 
sión. En el Rig-Veda-viefo de mile~ 
de años-figura esta sentencia esperan
zadora: "Hay muchas auroras que n01 

han nacido todavía". Y en el Evangelw 
de San Juan se lee: "La Verdad nos ha
rá libres". 

* * • 
¡Hay que abominar de la retóricaf 

Tal parece la opimón de no pocos in
telectuales hodiernos con alma de blu
sons noirs. Es ev·idente que la hojaras·
ca abtmdosa, tantas veces encttbridorfJI 
de nade1·ía, es censurable. Pero ¡no se
rá este odio a la retórica un nuevo bf'o.... 
te de rusonianismof Desde el si.. 
glo XVII viene lul.sta n&sotros el pe-
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ligroso m#t1 de "lo naturar', erigido en 
tolmo de excelencias y anhelos. 

Pero lo "natural" es sólo la selva y 
'el gri..t~, la caza de cabezas y el "'tam
lam/•. Cuanto se eleva por encima de 
1sas realidades estremecedoras es pro.
ducto del cultivo, de la "cultura", una 
tle cuyas manifestaciones es la retórica, 
11rte · del bien decir, normativa de la 
"com-posición". Y la lengua bien 4'com
luesta" u signt1 de esa "compostura" 
Jersonal en que florece la educación. 

* * • 

El silencio es oro, se htJ dicho. Tam
bién: el silencio es la elocuencia de los 
que no la tienen. En estos tiempos de 
decadencia de la oratoria ... , porque fol.
tan oradores, acaso la verdad se en
cuentre en el término medio entre am
bos aforismos. 

* * * 
Malos tiempos para 1la educación los 

actuales. N o sólo porque la pasión del 
poder y el llegar como sea están abo
cando a los jóvenes a un pragmatismo 
desnudo, bien que inconfesado, sino 

E S 
CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

Distribución del crédito de seiscier.tos 
millones de pesetas 

Con arreglo a las necesidades de cada 
provincia, se han distribuido los crédi
tos de 1961 correspondientes al Plan 
Quinquenal de Construcciones Escola
res. Las cantidades asignadas por el MI
nisterio de Educación a cada provincia 
(cuyos organismos aportarán cantidades 
similares) son las siguientes: 

Alava ••..•....... 897.000 

Albacete ......... 11.112.750 

Alicante .......•• 10.549.500 

Almería ...•.••.• 13.503.750 

Avila ..•.•....... 6.857.250 

Badajo:z: •.....•.. 24.071.250 

Baleares •........ 2.831.250 

Barcelona ............ 19.288.500 

Burgo.s ............. .. 6.909.750 

Cáceres ............ 14.049.000 

Cádiz ......... 22.980.750 

Castellón ...... 6.347.250 

Ciudad Real ......... 13.486.750 

Córdoba ............ 17.653.500 

Coruña (La) .. . • . • ..• 28.221.000 

Cuenca .............. . 7.983.000 

Gerona ................. . 3.429.000 

Granada .............. . 26.972.250 

Gu~d~lajara •.. . .. . .. . .• 4.870.500 

Gutpuzcoa ............... 6.576.000 

Huelva .................• 11.727.750 

Huesca .......•.•........ 5.837.250 

Jaén .................... . 23.121.750 

Leó!! ............. .. 15.138.750 

Lérida .............. . 6.786.750 

Logroño ......... 3.973.500 

Lugo .............. . 13.521.000 

Madrid ........... . 19.411.500 

Málaga ............ 18.813.750 

Murcia .................. 15.226.500 

~avarra ............... 4.747.500 


rense .................. 17.916.750 
Oviedo ................ .. 22.312.500 
Palencia ............... 3.762.750 
Palmas (Las) ........... . 13.574.520 
Pontevedrs . . . . . . . . . . .• 21.873.000 
Salamanca .............. . 5.451.000 
Santa Cruz de Tenerife .. . 13.609.500 
Santander 4.360.500 

A Ñ 

Segovia ••••..•.•.•. 7.367.250 

Sevilla ............ , .• 39.438.750 

Seria ............... 1.986.750 

Tarragona ... ·........ . 6.101.250 

Teruel .............. . 6.153.750 

Toledo ............... 13.855.500 

Valencia ............ 13.380.750 

Valladolid ........... . 7.613.250 

Vizcaya ......•..•.. 1.934.250 

Zamora .................. 6.945.000 

Zaragoza ............ 5.468.250 


Total ... 600.000.000 

REUNION DE INSPECTORES JE. 
FES DE ENSEJ'l'ANZA PRIMARIA 

Durante los días 6 y 7 de febrero 
han tenido lugar, en Madrid, unas re-
uniones de Inspectores Jefes provincia.. 
les de Ensefíanza Primaria, en el trans..
curso de }as cuales se han tratado di
versos temas de especial interés para la 
Escuela de primera enseñanza y para 
los profesionnles que atienden los ser
vicios con ella relacionados. 

Como en ocasiones precedentes seme
jantes, las deliberaciones fueron presi-
didas por el Ilmo. Sr. Director General 
de _Enseñanza Primaria, que tomó parte 
activa en las mismas, dirigiendo las in... 
tervenciones y dando las normas precf.... 
sas en cada caso. 

REUNION DE ARQIDTECTOS PRO-

VINCIALES Y CONFERENCIA DB 


M. ROTH 

Con finalidad semejante a la de la 

reunión mencionada en la nota anterior, 
se han congregado, en Madrid, durante 
los días 17 y 18 de febrero los arquf.. 
tectos escolares de las provincias espa
ñolas, para estudiar los problemas que 
plantea el desarrollo del Plan Nacional 
de Construcciones Escolares, en t a n 
avanzada fase de ejecución. 

Las sesiones de trabajo fueron tam... 
bién orientadas por el señor Tena Arti..
gas, Y por Jos técnicos de la Oficina de 

tambiin por la tecnificaci611 tlel /'enm-
mi~nto pedagógico. Este movimiento ,.,... 
taria bien si se red~~jeu a refleKione.l: 
sobre lo que la tarea educativa tie"e a,. 
"arte", que es m·ucho más de lD que di
cen los libros. 

Pero la técnica nada quierl! con el 
arte ni con los artesanos. Es algt~ ari· 
cemo la más presuntt~osa ciencia lle
vada a la determitwción de los medios; 
na de los ,,,;todos, si1zo tle las valore
cimu!s del "rendimiento", como si le 
escuela fttera u11a fáilrica 1 cada niño. 
una manufactura.. 

Construcciones Escolares y jefe de le· 

Sección correspondiente del Ministerio. 


El día 17, en el salón de actos det· 

Colegio de Arquitectos, de Madrid, pro

nunció una conferencia acerca de "La 

nueva Escuela", el arquitecto suizo, 

M. Alfrcd Roth, profesor de la Escue.. 
la Politécnica de Zurich y e~pecialista
en la materia. 

El señor Roth, despub de hacer una 
introducción general muy documentada 
acerca del problema de L• construcción 
de escuelas, desglosadn en los más des
tacados aspectos que ofrece y npoyada 
en irreprochables principtos pedagógicos. 
fue presentando distintos tipos de escue· 
las q u e respondían a las normas ex.. 
puestas. 

Proyectó una nutrida serie de diapo-
sitivas, que fueron expresivo testimo
nio gráfico de sus palabras, en las que 
se pudo apreciar cuanto se ha hecho en 
este orden en los paises que van a la 
cabeza en materia de arquitectura es
colar, tanto en cuanto a soluciones de 
gran estilo -:omo ret1pccto a detalles de: 
sumo interés por la originalidad y ~:ene;,... 
llez de los planteamientos. 

CURSO DE EDUCi\CION 

SANITAR!.A 


Del 10 al 25 de m0rzo se celebrarii',. 
en Madrid, oo Curso de Educación Sa~ 
nitaria organizado por las Direccione.i 
Generales de Ensefi:mza Primaria y Sa~ 
nidadt, con la colal-:orndón de la Ins-
pección Médico..-e!'lcolar y de-l Servicie> 
Escolar de Alimentadón. 

Se trata del primer esfuerzo coordi
nado que se realiza en España para im
pulsar la preparación de los docenteg 
primarios en orden a las actividades de 
Educación Sanitaria, que tanta impor-
tancia están alcanzando en la teoría pe... 
dagógica y en la práctica escolar. 

Al curso asistir{¡ un pequeño grupa 
de inspectores de Ensei'innza Primaria 
Y ~e profesores d~:! E~cuelas del Magis ... 
teno, además de directore-s de Grupos 
Escolares y Maestro~. Al final se con~ 
cederá un Diploma de Eclucllclor Sani
tario Escolar de Primer Grtrdo. que ee 
com~~tará como mérito en la hoja cH
servlclos de quienc-s lo p<~ean. 

En la prensa profesional Ale publl~ 
la GOrrupondlente convoe~iorie. .. 



NEGR.OLOGICA 

El día 10 de febrero falleció repentinamente en Madrid don Esteban 
Villarejo Mínguez, jefe del Departamento de Publicaciones de este Cen
tro. En plena madurez, cuando tanto podía esperarse de su talento, 
de su voluntad de trabajo y de servicio y de su ejemplar ecuanimidad, 
aeta pérdida supone para el Centro un terrible golpe, más duro aún 
pol"que el mismo día de su muerte había estado trabajando junto a nos
·otro• con su habitual dedicación, sin que nada hiciera sospechar tan 
cercano e inesperado fin. 

Sensibles son siempre las bajas que, por unas u otras causas, se 
produzcan en el equipo que inició las tareas del Centro. Pero ésta es 
la primera que origina la muerte, con su fría e inapelable decisión. 
Sin haber podido reaccionar aún ante la dolorosa sorpl"esa que el fa
llecimiento del amigo Villarejo nos causó; sin el sosiego necesario para 
mencionar siquiera las publicaciones y trabajos meritísimos de quien 
aupo luchar con denuedo para fm·jarse una excelente cultura pedagÓ· 
gica, cuyos méritos avaloraba extraordinariamente su innato buen sen· 
tido y su equilibrio incomparable, hilvanamos esta breve nota conmo
cionados por el dolor que nos produce su ausencia definitiva. 

Al reiterar a su esposa e hijos el testimonio de nuestra sincera con· 
dolencia rogamos a los lectores de VIDA ESCOLAR, por cuya distri· 
bución y recepción normal a todas las escuelas de España tanto ae 
afanó y esforzó, una oración por el eterno descanso de au alma. 

W'ft HlS!ftifAA ,,, ifMM 

Oausura de la Exposición de Construc"' tear las escuelas primarias de la Igle
ciooes Escolares en Zaragoza. sia?", por la señorita Consuelo Sánchez 

Buchón.El Director general de Enseñanza Pri
maria, don Joaquín Tena Artigas, clau... Alfabetización en Huelva.
suró el día 1 de febrero la Exposición 

A las actividades que,. de un modoNacional de Construcciones Escolares 
continuo y efectivo, vienen desarrolláninstalada en el palacio provincial. 
dose por iniciativa de la Junta contra el El señor Tena Artigas pronunció una 
Analfabetismo de la provincia de Huel.conferencia sobre el tema "El plan na# 
va deben añadirse, como sumando de.cional de construcciones escolares". Den.. 
positiva influencia, las que durante eltro de este plan nacional se han termi
primer semestre del año en curso estánnado ya 9.000 escuelas, a las que hay 
realizándose promovidas por el Obispo.que añadir 2.200 construidas por enti
de la Diócesis, excelentísimo señor dondades privadas sin ayuda del Estado. En 
Pedro Cantero Cuadrado.total, 11.000 escudas construidas y 6.000 

El día 18 de enero, con asistencia de en construcción. 
las primeras autoridades provinciales yActualmente existe un déficit de 18.300 
represen tan tes de la Dirección General-escuelas y además hay que mejorar for
de Enseñanza Primaria, se celebró elzosamente otras 18.000. Se han hecho 
acto simbólico de comienzo de estas taJrenovaciones en 107 Escuelas Normales. 
reas, en las que van a colaborar cuan..Se. han inaugurado 32 edificios nuevos 
tos elementos de orden personal puede y están en construcción 16 más. "Se 
movilizar la Iglesia.trabaja también-agregó--en la prepa

Debe destacarse, por la claridad deración de la Ley de un nuevo periodo 
sus fundamentos y por el sentido reade escolaridad que fije a ésta de los seis 
lista que la anima, la Instrucción pasa los catorce años y se estudh:~ todo lo 
toral dictada al efecto por el Preladoque se refiere a la coordinación con la 
como anticipo y estimulo para esta effiJEn.sefl.anza Media." 
presa de colaboración al Ministerio de 
Educación Nacional, que por su estilo<:'.ongreso Nacional de Religiosos. 
y ambiciosos propósitos podemos cali

La F. E. R. E. (Federación Espafl.ola ficar como de excepcional. 
de Religioso!! de Enseñanza) organizó 
del 27 al 31 de diciembre de 1960 su El H de mayo, Día Universal del Niño. 
tercer Congreso Nacional, dedicado al El día 18 de febrero se celebró en 
interesante estudio de los aspectos ju toda España el pregón del Día Univer
ridicos, económicos y sociales de la en sal del Nifl.o. El tema sefl.alado para este 
seftan:za de la Iglesia. e.ño por los organismos internacionales 

Estos aspectos se han venido tratando es: "Los servicios sociales a favor de 
a fondo en tres tipos de sesiones dia los niños. en particu1ar los servicios de 
das: Exposición general, exposición fn ... prevención para proteger a la colecti
formativa y sesiones de estudio. vidad contra la delincuencia y la in.. 

A su vez las sesiones de estudio--ma.. adaptación social". A este pregón se.. 
fiana y tarde--se diversificaron según las guirán una serie de conferencias, colo
distintas enseñanzas: Primaria, Media. quios, reuniones nacionales y estudios 
Universitaria y Profesional. relacionados con el tema, que culminarán 

Las ponencias que se tocaron exc)u... en el 14 de mayo, fecha en la que se 
s.ivamente en Ensefíanza Primaria fue celebrará en toda, España el Día Uni
ron: "La Inspección del Estado en las versal del Niño• 
.escuelas de la Iglesia", por don Adolfo 
Maillo; "La Inspección diocesana en las Derechos de la mujer. 
escuelas primarias de los centros de la En el próximo p! en o de las Cortes 
iglesia'·, por el Rvdo. P~ Vicente Sán Españolas va a ser presentada una pro-
dlez Lu.ts. S. M., y .. ¿Quién deba ces- posición de ley sobre los derechos po

líticos, profesionalea y de trabajo de la 
mujer. Esta proposición de ley tiene la 
finalidad de dar carácter efectivo a1 prin
cipio de igualdad de todos los españolea 
para el trabajo y para el desempefio de 
cargos. Se establece con cará-cter gene.. 
ra} en dicha proposición de ley que ni 
el sexo ni el estado matrimonial cons-
tituye limitación de los derechos polf.,. 
ticos, profesionales y de trabajo de la 
mujer. 

Hoy la mujer tiene cerrados numero
sos horizontes profesionales simplemente 
por razón. de su sexo. Sólo respecto a 
oposiciones se la excluye del 4:6 por 10(} 
de las convocadas. 

Ha brotado agua potable: en el Sahara 
español. 

De fuente fidedigna nos ha llegado la 
noticia de que ha brotado agua potable 
subterránea en la provincia espaf'1ola del 
Sabara. Como se sabe, se logra con esto 
dar un gran paso respecto a las exp}o .. 
raciones petroleras, ya que para ello ae 
necesita una gran cantidad de agua para 
la obtención de los lodos especiales que 
se emplean en las perforaciones. Hasta 
ahora había que traer el agua en bidones 
desde las islas Canarias en lu misma for
ma que se transportaba la necesaria para 
la alimentación, 

Código infantil de la circulación. 

D.estinada a dar a conocer la.s reglas 
de la circulación y la forma de evitar 
sus peligros, Ediciones Celta ha publi
cado una colección, bajo el titulo gené
rico de "Tráfico" e integrada por tres 
ejemplares: el Código infantil de la 
circulación, la Cartilla infM:.til de la 
circulación y un interesante Cuaderno de 
ejercicios. Contiene el primero los prin
cipales artículos del Código que afectan 
a la circulación, definiciones, seiiales na¡.. 
cionale.s e internacionales, una serie de 
ejemplos gráficos y notas útiles para los 
nif'íos. Al propio tiempo, el Cuaderno de 
ejercicios es de gran utilidad para que 
los propios niños copien en él las nor
mas del Código. 

Cáritas escolares. 

Acaba de salir el reg1amento de Cári
tas escolares. En él se da a conocer de 
modo claro y sencillo la constitución y 
funciones de esta entidad. Su organiza• 
ción busca, ante todo, intensificar la 
formación de los nifios en el espíritu 
de caridad y darles cauce y ocasión ea 
su propio ambiente para la realización 
de obras concretas. Rea1izaciones que 
han de hacerse del modo más delicado 
y con el espíritu más profundo de ver
daderos hermanos en el que todos dan 
y reciben. Es su propósito inmediato pro
porcionar ayuda, ilusión y alegria a los 
ni.flos enfermos, necesitados o probados 
por cualquier adversidad. 

La Obra, que ha nacrdo tutelada por 
la Comisión Episcopal de Caridad, tieneo 
la aprobación y aliento del Director ge.. 
neral de Enseñanza Primaria, don Joa... 
quín Tena Artigas, y como dice su pre:... 
:sidente nacional, el iJustrísimo señor don 
Agustín Serrano de Haro, espera la me
jor acogida de la Escuela española por
que- "nuestros educadores primarios ja-
más son tibios y remisos cuando se trata 
de la organización de grandes ideales 
educativos". 

2t 



U N E 
 
Publicamos en el prese.nte 

número una breve referencia 
acerca del desarrollo 1.e la 
XXIII" Conferencia Interna
cional de Instrucción Públi· 
ca, con la intención de. que 
nuestros lectores reciban wza 
primera información s o b re 
tan importante reunión edu
cativa, cuyas Conclusiones se
rdn da das a conocer vor 
VIDA ESCOLAR lo antes po
sible. 

XXIII.. CONIFERENCIA INTERNA

CIONAL DE INSTRUCGION PU


BLICA 
 

La XXIII" Conferencia interna~ 
cionaJ de Instrucción pública, con
vocada conjuntamente por la Unes
ca y la Oficina internacional de 
Educación, se reunió en el Palais 
'Wilso·n, de Ginebra, desde el 6 al 
15 de julio de 1960. 

Los trabajos de la Conferencia, 
e la que participaron 78 Estad•os, 
fueron presididos por el primer 
delegado de Marruecos, señor Ab
uelkrim Benjelloun, ministro de 
Educación Nacional. Las seis vice
presidencias fueron atribuidas a los 
señores J. L. Benor {Israel), (Urec
tor general adjunto responsable de 
J as relaci'Ones internacionales y 
miembro de la Secretaria pedagó
gica del Ministerio de Educación· 
Samuel M. Downell •(Estados Uní~ 
dos), director de la Enseñanza de 
Detroi~; Giovanni Calo (Italia), pro
fesor honorario de la Universidad 
de Florencia y presidemte del Cen
tro didáctico nacional de estudios 
Y documentación; A. J. Markou
ehevitch (U. R. S. S.), primer vice
mi'llistro de Instrucción Púb1ica de 
la R. S. F. S. R.; Kenthao de Mon
teiro (Cambodgi a), secretario d e 
Estado de Educación; Francisco 
Antonio SaJonia (Argentina) sub
.secretario de Educación y .Ju'sticia. 

Las dos dis<'usiones generales so
ibre los puntos 1 y JI del orden del 
dia (recomendRci'Ones números 50 
1 51 á los Ministerios de Inslruc
cióon . publica) han sido iniciadas 
})O;r los ponentes señor J. G. M. All
ooek(Gran Bretaña), inspector jefe 
~~·· ~illi~terio de Educación, y Cé
sa:r Santelli (Francia), inspector ge
neral .•·de Instrnc<'ión pública, en
nargado del ~ervicio de relaciones 
internacionales del Ministerio de 
.'Sdneaci6n Naciooal. 

La ·Primera d~ estas reoornenda

se o 
 
ci•ones se refiere a la elaboración 
y promulgación de los programas 
de las escuelas de se·gunda ense
ñanza de cultura general y com
prende 43 articulas. La otra reco
mendación aprobada por la Conre
rencia, y dirigida también a los 
Ministerios de Instrucción pública, 
S·e refiere a la organizació·n de la 
e'flseñanza especial par a débiles 
mentales y comprende 41 artículos., 
formando los capítulos siguientes~ 
selección, obligatoriedad, adminis
tración e inspección, estructura de 
la enseñanza, métodos y progra·· 
mas, formación profesional y ac· 
dón posescDlar, personal, coopera· 
ción internacional. 

Como documentos de trabajo, la 
Oficina Internacional de Educación 
y la UNESCO han editado c·onjun
tamente dos estudios comparado~; 
"L'élaboration des programmes dP. 
renseignement général du second 
degré" y "L'organi:wtion de l'en
seiunement spécial p o u r débiles 
menlaux", obras que dan un'l vi· 
sión del estado de esos problemas 
en 70 paises. 

Varias de las 17 sesiones de la 
Conferencia han sido c·onsagradas 
a la discusión de los infor•l'es de 
los Ministerios de Instrucción pú
blica sobre el movimiento educati 
vo en 1959-1960, informe~ que se 
reproducirán en el Annuoire inter
national de l'Education 11960. 

El texto de las recomendaci-ones 
aprobadas por la Oonferene1a ha 
sido comunicado oficialmente a to
dos los Gobiernos, con ruego de 
que se sirvan ponerlas en conoci
miento de las autoridades escolares 
Y de 1'D·s educadores. El texto espa
ñol de esas recomendaciones será 
enviado gratuitamente a qu1en le 
pida a la Oflrina Internacional de 
Educación (Palais Wilson, Ginebra) 
o a la UNESCO (PJace de Fonte
noy, Parfs 7e). El estudio de es'e 
documento resu1tará provechoso 
para todos cuantos se i·nteresan por 
los programas de s·egunda ense
ñanza o la educación de los débiles 
mentales. 

Curso sobre formad6n de Maestros. 

En el Instituto de Pedagogía de la 
Universidad de Padua se ha organl;zado 
un curso para el estudio de Jos proble
mas sobre la formación dE' Maestros Su 
duradón es de cinco meses, desde ~~ 7 
de enero al 7 de junio dr 1961. El Go
bierno de Italia y la U. N. E. S. C. O. 
han hecho un ofred:miento a los Gobier~ 

nos de Iberoamérica de diez becas. para 
que puedan asistir a dicho curso. 

Los requisitos que deben reunir los 
becarios son: Título universitario o deo
Escuelas del Magisterio; diez afias de
ejercicio en la ensefianza; haber desem-
pefiado un cargo equivalente a director· 
o secretario en las Escuelas del Ma,.. 
gisterio y tener menos de cincuenta afies._ 
Los interesados deberán dirigir sus pe
tidones por medio del Ministerio de Edu
cac:tón de su pais. 

Coloquio internacionaL 
Se ha celebrado en París un intere-. 

sante coloquio en el que participaron 
representantes de la U. N. E. S. C. 0.,. 
de la Oficina Internacional de Trabajo y 
de 18 países. Espafia ha estado repre
sentada por el Comisario Generdl de Pro-
tección Escolar y Asistencia Social y 
e] Jefe Nacional del S. E. U. 

Al final de estas reuniones se cele-
brará una asamblea general de la Aso-· 
elación Internacional de Información E,s.. 
colar Universitaria y Profesional, en la 
que España estará representada por los 
l!!eñore.s Navarro Latorre y Aparicio Ber
na]. 

En honor de Velázquez, 
Con ocasión de la Conferencia general 

de la U. N. E. S. C. O. en París le ha 
sido entregado, al Ministro de Educación 
Nacional de España el primer ejemplar 
de un número esp.:-cíal de Bl cor:r:eo de 
la U. N. B. S. C. 0., dedicado todo él 
a Velázquez, con ocho páginas a tod<> 
color con la reproducción de sus obras. 
Este número monográfico contiene jui~ 
cios históricos y criticas de destacada& 
especialistas, como don Enrique La fuen-
te, el marqués de Lozoya y don Fran
cisco Javier Sánchc-z-Cautón. Apareceré 
traducido a varias lenguas. En Espafta 
puede adquirirse, en su propio idioma., 
desde el mes de d1ciembre. 

Un coloquio internacional sobre w cul-
turas africanas. 
Con el concurso del Gobierno federa! 

de Nigeria y de 'a U. N. E. S. C. O., 
la Universidad de lbadan organJzó, del 
19 al 23 de diciembre último, un coloquio 
internacional sobre el tema ''Cultura 
africana: historia, valores y perspecti 
vas". Esta reunión tenia por objeto: 

1.0 Permitir a una treintena de per
sonalidades, venidas en su mayor parte 
de las diferentes regiones del Alrtca 
tropical, presentar sus puntos de vista 
y cambiar Ideas acerca de su patrimonio 
cultural. 

2.0 Elaborar proposiciones concretas 
para ha·cer progresar el estudio de laa: 
culturas africanas. 

3.o Hacer conocer y apreciar meJo:r 
los valores culturales de esa reaión deJ 
mundo. 

Algunos africanistas extranJeros ha
bian sido invitados a participar en e) 
coloquio al lado de sabios, escritores y 
artistas africanos. 

Cinco grandes temas de discusión ha-
blan sido retenidos: 

a) Orígenes e historia de discusión 
de las culturas africanas. 

b) Pensamiento y valores culturales 
africanos. 

e) Concepción africana de las arte~ 
plásticas, de la música y de la danza• 

d) Literaturas. 
e) La cultura afrlCialla en e-l mundo 

moderno. 
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y las realidades práctlc:as del catolicbNOTICIAS DE TODO EL MUNDO mo contemporáneo, así como su obra mJ... 

FRANCIA 

El Año Mundial de la Salud Menta) y 
el V1 Congreso Internacional de Sa
lud M~ntal. 

Los trabajos del Afio de la Salud Men
tal no terminaron, como podría parecer. 
en diciembre de 1960, s·ino que prose-
guirán hasta la celebración del VI Con
greso Internacional de la Salud Mental, 
que tendrá lugar en París, en los locales 
de la Sorbona, del 30 de agosto al 5 de 
septiembre de 1961. 

Los temas del Congreso serán los mis
mos que han polarizado las tareas del 
Año Mundial de la Salud Mental, a sa
ber: "Las necesidades de los nifios1. 0 

y los ado!escentes"; 2.0 "Encuestas na
cionales en el campo de la salud mental 
y de la enfermedad mental"; 3.0 "La en
sefianza de los principios de la salud 
mental en la form ación profesional"; 
4." "La salud mental y los aspectos 
sociológicos de¡ desarrollo industrial"; 
5.• .. Salud m e n t a 1 y migraciones"; 
6.• "Salud mental y vejez". 

Para mfonnes, dirigirse al Secretariat 
du VI Congres lntemational de la Santé 
mental. Ligue Fran<;aise d 'Hygiene Men
tale, 11. rue Tronchet, París (8) . • 

Centro regional de Documentación pe.. 
dagógica. 

En Grenoble (Francia) acaba de lnau.. 
gurarse un Centro R(:'gional de Docu
mentación Peda~¡ógica, dependiente del 
Instituto Pedagógico Nacional de París. 
El Centro cump e una triple función: de 
relación. dt' documentación y de infor
mación. por una parte; de investigaciones 
y de estudio~ p~dagógicos, por otra, y. 
finalmente. de producción y difusión de 
medios pedagógiros. Organizará proyec. 
c;:iones, de películas y exposiciones. asf 
como emisiones dt' radio y tel~visión, 
además de una Importante biblioteca, dig.. 
coteca y fonoreca. 

lnstalñdo provisiona)ment~ en tre.! lo-
cales distmtos. sus servicios st>rán pronto 
reagrupados en un nuevo edificio de ocho 
plantas cuyo empl<~zamiento ha sido ya 
elegido. 

ITALIA 

Una película sobr~ la vida d~l apóstol 
San Pablo. 

Una pellcula que narra la vida de] 
apósto! S<~n P¡;¡hlo va a ser realizada en 
1961-62 por una Casa Italiana. Los gas
tos serán de uno~ \0 millones dt> liras. 
Una Comisión de expt>rtos ha dado co-
mienzo a los tréloajo~:; de estudios, que 
seguirán lo más fielmente posible los tex
tos deJ Nuevo Testamento. 

ALEMANIA 

Cáritas alemana. 

La Cáritas alemana tJene a su cargo 
6.000 guarderías infantiles y escuelas de 
pái'VU]os, en las que reciben asistencia 
diaria más de 400.000 niños. Atienden 

sionera, examinándose también sus pun
tos de contacto o divergencia con el 

estos Centros 12.448 personas, de las luteranismo. El doctor Skydsgaard. pro-
cuales 5.050 son religiosas. Desde la se fesor luterano danlés, ha declarado que 
gunda guerra mundial han sido estable este estudio es necesario tanto para e.) 
cidas 1.844 nuevas escuelas de párvulos, 	 catol~cismo como para el luteraniSIIJO. 
o 	 jardines de la infancia. después de la gran evolución que arran... 

có de la Reforma. El trabajo se acom
Los católicos alemanes luchan contra el pafiaría de encuestas realizadas en el sur 

hambre en el ~undo. de Francia, en Itc1lia y en Espafia, prin
cipalmente en los Jugares de peregrinaje 

La sede central de la Obra "Contra mariano. Por parte de los protestantes 
el hambre y la enfermedad en el mundo" se prevé la celebración en 1961 de UD$ 

se encuentra en el Seminario episcopal Semana Internacional de Teólogos. 
de Aquisgrán. Aquí es donde &e admi. • • * 
nistran los millones de marcos que se 
recaudan cada aflo entre los católicos de BSTADOS UNIDOS 
la República federal alemana durante la Curso, en forma de 	películas.
Cuaresma: en 1959 se han recaudado 35 

millones y en 1960 más de 44 millones. A partir del otoño del año actual lO$ 


Un correo abundante llega diariamente centros de Enseñanza Media de Estadoa 
de los países en vías de desarrollo. Las U nidos van a realizar un cur&o com
sumas solicitadas alcanzaron un total de pleto de Biología en forma de películas 
205 millones de marcos en el otoño pa,.. en colores. El curso comprende 120 pe... 
sado. lículas, de media hora de proyecdóa 

La lucha contra el hambre y la en cada una, que han sido preparadas y 
fermedad en el mundo está organizada producidas por el American Institute of 
por un "pequefío Estado Mayor'' de es Biological Sciences bajo la dirección y 
pecialistas en Sociología, en Etnología, siguiendo las recomendaciones de desta
en Geografía y en Geologia. Los ob¡e ... cados especialistas en el campo de las: 
tivos estratégicos son los centros de epi ciencias biológicas y de miembros d& 
demias, las chabolas y los escenarios de las organizaciones de profesores. Cada 
grandes cataclismos, todo ello indepen peJicula equivale a una lección o confe
dientemente de la religión que profesan renda; las materias comprenden desde
las victimas. Los expertos de la Obra escenas de la vida marina hasta el tra.. 
toman sus decislones en consideración bajo en los laboratorios de investigacióa. 
con los casos más urgentes. Con frecuen. de virus de la universidad de Callfor.. 
cia las medidas tomadas están destinadas nia e información sobre los más recien.
a animar a la población autóctona y a tes progresos de la radiobiologia. Los 
contribuir a la mejora de sus condicio centros de enseñanza pueden utilizar la 
nes de vida. serie completa de películas o bien cual. . .. 
 quiera de los diez lotes de 12 peliculaa 

en qut aquélla . se halla dividida, cada
AUSTRIA uno dt los cuales se refiere a una de laa 
Exposición Internacional ck sellos de C:.O. principales raiDa!l de las ciencias bio

rre01 r~ligioaos. lógicas. 
tr * * 

Una exposldón Internacional de sellos BOLIVIA
de. Correos dedicados a motivos religio

sos va a ser organlzada en Viena del Apostolado rut'aL 

9 al 12 de marzo. T~ma: la vida de Je

sús, Letanías marianas, los santos, e] Pa Los días 1"f al 17 de enero .1e Uev6. 

pado, etc. 	 a cabo en est21 dudad una Mesa. Redon... 

* 	 da de Pastoral Rural, con la asistencia 
de sacerdotes especializ<~dos en labores. 

OIN A.MA.RCA de apostolado rora), a saber : alfabetiza
Los protestantea estudian el catolicismo. ción campesina, ucuclas radiofónicas.. 

colegios y normales rurales, centro~ de 
La Federación Luterana Mundial ha capacitación Integral, cursillos, e!Cuela&' 

incluido en sus programas un estudio prácticas de agricultura, cooperativas. 
profundo de los fundamentos teóricos etcétera. 

LEGISLACION 
 
ORDEN de Zil de diciembre dr 1960 por Elite Ministerio, en uso de sus 

la que se dispone el cese de don .José atrihtlciones. ha tenido a biea. 
PernAndez Huerta como Secretario rlel disponer su cese en el expresa~ 
Centro de Oocumentación y Orienta do cargo, agradeciéndole los ser-. 
ción Didáctica de Enseñanza Primaria vicios prestados. 

Lo digo a V. l. para su cono
cimiento y efecto,s.. 

Ilmo. Sr.: Habiendo sido con Dios guarde a V. l. muchoa• 
tratado por la Universidad de afíos. 
Los Andes, de Mérida (Venezue Madrid, 31 de diciembre da· 
la), para prestar función docen 1960. 
te don José F'ernández Huerta, 

(B. O. del E. de 26 de enero de 1961). 

RUBIO GARcfA-MIN.A.. 

Secretario del Centro de Docu~ 


mentación y Orientación Didác Ilmo. Sr. Director general de Ea.... 

tica de Ensefianza Primaria. señanza Primaria. 


Sl 



l.ttngua u Enseñanza. - Perspectivas. 
Centro de Documentación y Orien
tación Didáctica de Enseñanza Pri
maria. Madrid, 1960, 21 X 15 cm., 
60 ptas. 

Nos encontramos ante una obra. que 
dejará una profunda huella en la di
-dáctica de la Lengua española por 
tres grandes virtudes: 1.• Haber con
seguido la participación y colabora
ción de académicos de la Lengua, ca
tedráticos de Universidad, investiga
dores científicos, catedráticos de Es
cuelas del Magisterio, catedráticos de 
Ensctíanza. Media, inspectores de En
aefíanza Media y de Enseñanza Pri
maria, lingüistas, poetas, literatos, 
psicólogos, directores de Grupos Es
señanza Media y de Enseñanza Pri
maria, etc.; 2.• Ofrecer lUna temática 
completa, casi exhaut~.tiva, dentro de 
las preocupacione·s contemporáneas y 
con intencionalidad de ser asequible 
por la inmensa mayoría de los Maes
tros primarios, y 3.• Recoger una há
bil selección de textos, a modo de en
trefiletes, de autoridades mundiales en 
el campo del lenguaje. 

Se podrá decir que la obra es sup~
rable. Esto no lo podemos negar nin
guno de los lectores, pue·sto que acon
tece con toda obra humana. Mas si 
se tienen en cuenta los objetivos per
seguidos (obra de colaboraciones sin 
restricción de estamentos ni prejuicios 
personales), y lo que el director de 
la obra dice en el prólogo: "Hemos 
tenido que dcploraT la falta de al 
gunos originales", sobran las criticas 
destructivas. 

Seria muy de desear que se exten
diese . el procedimiento empleado al 
elaborar esta obra de colaboración di
dáctica con otras de diferentes mate
rias. La Pedagogia y la Didáctica es
paftolas no han vencido esta situación, 
por lo que nuestro& trabajos dejan 
bastante que desear. 

Del modo más telegráfico posible 
vamos a mentar artículos y autores. 
Cualquier lector podrá advertir la au
toridad de los que la integran, por lo 
,que cabe felieitaT al director de la 
obra (director del C. E. D. O. D. E. P.). 
ZARAGÜETA.: "El lenguaje.•."; ALoNso, 
Dhuso : "~·· enseñanza. Filologia•••"; 
SECADAS: " ... psicopedagógica•••"; Mu
:ftoz CoiRTÉs: "Lengua vulgar•..''; DIAz
PLA.U: " ••. bilingüismo"; ALARCos: .. Es
quemas fonológicos.••"; FER NÁND BZ 

RAM.fREZ: " ... lengua y el habla..!'; 
liAfLLo: ".Algunos problemas..!'; GAR
cfA Hoz: " ••. yocabulario.•/'; LoRENZO: 
••.... espatíol, lingüística inglesa"; An
dE: " ... Gramática... , linguistica italia
na••!'; MEonu, ARTURO: " .•• idioma en 
Espafia"· LÁZA.RO: "La Gramática.•."; 
llAfLLO: '"Gramática y método acti 
vo•••"; CRIADO DB VAL: " .•. lengua. Y 
g r a m á, ti e a ... "; GARCfA MARTINEZ: 
...... confección, gramática•••"; PniETO: 

" •.• conjugación.. /'; GA.RcfA. DE LA LA
MA: ''••• palabras conexivas"; BARCELÓ: 
"El análjsis gramatical..!'; MoNTERO 
ALONSO: "La observación ..."; IGI...ESJAS: 
" ••. conversación"; LóPEZ BÁEZ: " ... vo
cabulario e iniciación etimológica.•."; 
MoNTERO MA.RTfN: " ... composición y de.. 
rivación..•"; SÁNCHEZ BucHóN: " ... in
vención"7 

; PRADO: " .•. trastornos, pala
ra,; NAVARRO: ''... lectrura y escritu
ran; CARRASCO: " ... lectura ..."; SEGA
RRA.: "Entonación lectora... " RAMinEZ 
 
xm ARELLANO: " ... lectura..•"; p A y Á : 
 

"Lectura ·silenciosa"; FERN Á.NoiEz HuER

TA: u .... escritura..!'; SoLER: " ... com

posición oral... escrita..."; BE R N AL : 
 

" •.. dictado"; VrLLAREJo: " ••• ortogra

fía"; l\IEDINA1 ARTURO: " ... análisis de 
 
textos.••u; CARPINTERO: "Iniciación li 

teraria•••"; SERRANO DB HARO: '"... lite
ratura infantil"; IGLESIAs: "Comenta
rio... poéticos..."; GARCiA o!E DIEGO: 
" La s leyendas..!'; ENTRA:M:BASAGUAS: 
" ••. grandes obras literatura..."; MBDI.. 

NA; AURORA: "La dramatización..."; 
LAIGLESIA: "El teatro infantil...,.; SÁN
CHEZ LóPEZ: "La corrección... ejerci
cios..."; FERNÁNDEZ HuERTA: "Evalua
ción..."; CARPINTERO! "Análisis..• cues
tionarios•..u; MAfLLO: " ••• revisión... 
cucstionarios.••". 

A 	 esta simple oferta de la palabra 
o palabras decisivas en el titulo de 
cada artículo debo añadir otras notas 
·críticas. En primer lugar, la portada 
del libro está concebida C!Jn verdade
ro gusto artístico; en segundo lugar, 
la impresión es francamente buena, y 
en tercer lugar, además de los entre
filetes, algunos de gran extensión, hay 
que añadir ilustraciones bien realiza
das 	 que dan armonía a la obra. 

Concluyo afirmando la utilidad de 
este libro y aconsejándolo a todo el 
que lea esta recensión crítica. 

L. GARCfA.• 

MA.ROTO, JuLIO: Recorto u aprendo. Re
cortables aplicados al diario y al 
rotativo. Editorial Roma, Barcelona. 

Nos encontramos ante un bien lo
grado intento de vivificar las activi
dades ordinarias de la escuela, tan 
necesitadas de alientos que la orien
ten por rumbos más dinámico•s que 
los usualmente frecuentados. El in
genio de un buen Maestro se pone 
de manifiesto en estas carpetas, que 
contienen los elementos precisos pa
ra que los niños, a más de recibir el 
impacto que en su conciencia produ
ce la contemplación de una•s imágenes 
altamente expresivas por sus valores 
gráficos y cromáticos, puedan actiUar 
manualmente sobre el material con
virtiéndolo en instrumento de traba
jo capaz de animar las no siempre 
animadas muestras de las realizacio
nes escolares. 

J. N. H . 

CARBONELL SOLER, A.: Rotulación esco
lar. Modelos de cabeceras y abece
darios de letras de adorno para tra· 
bajos escolares. Seis cuadernos. Edi
torial Roma, Barcelona. 

Es Carbonell uno de los Maestros 
que con más estilo y posibilidades 
cultiva el dibujo para la escuela y 
para los escolares. En la publicación 
a que hacemo·s referencia vuelca por 
completo su vena y nos ofrece una 
colección de rótulos y muestrarios de 
un interés extraordinario. En esta fa· 
ceta del quehacer práctico de la es
cuela no conocemos ninguna publica
ción que aborde con tanta profusión 
de modelos y con semejante maestría 
el cultivo de un aspecto del trabajo 
escolar de tanta trascendencia para la 
formación estética de los niños. La 
pre·sentación de los cuadernos, que 
comprenden Religión, Lengua, Mate
máticas, Geografía, Historia y Cien
cias Naturales, es francamente atrac
tiva por el colorido de las tintas eJt 
que están impresas las láminas y por 
la cuidada confección editorial del con
junto. 

CARBONELL SoLER, A.: Dibujo lineal 
ameno. Ocho cuadernos de muestra!S 
de dibujo para la escuela. Editorial 
Roma, Barcelona. 

En esta colección de cuadernos de 
dibujo, que trata de ayudar al Maes
tro en uno de los aspectos que com
prende el cultivo de las habilidades 
de' expresión gráfica de los niños, se 
ofrecen una serie de ejercicios bien 
concebidos para ejercitar la observa
ción plástica y desarrollar las capa
cidades de ejecución de la mano de 
los pequeños dibujantes. Los ejerci
cios se agrupan por estructuras mor
fológicas de fundamento geométrico y 
revelan indudable ingenio en la con., 
cepción de los mismos. Estos cuader
nos se hallan impresos a todo color. 

CARBONELL SoLER, A.: Cuadernos tle 
NaiJidad. Entretenimiento de vaca
ciones. Dos grados. Editorial Roma, 
Barcelona. 

El gusto con que los niños acepta11 
esta nueva modalidad de trabajo que 
!Se ofrece a través de los cuaderno• 
de vacaciones, generalmente realiza
dos con vistas a las estivales, ha si 
do tal vez el origen de este "entre
tenimiento", en el que se facilitan ele
mentos para la realización de dibujo, 
pintura y trabajo manual. Estas ac
tividades, que la escuela ha consagra
do ya como imprescindibles en los 
díars que preceden a las tradicionales 
y cristianas fiestas, enc,uentran en la 
publicación que reseñamos un cómo
do y práctico medio de ejecutar es
tos trabajos, de tanto efecto en el ám
bito familiar. 

Se han editado dos cuadernos, gra
duados, con gran prestancia y ;pleno 
colorido. 

i. N. H~ 
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PRIMER CURSO 

Unidad temática mensual e LAS ESTACIONES 

Observación del entorno y punto de partida. 

Inlciese el tema solicitando de los niños la observación 
de la salida del Sol y de su puesta. Fíjense en el punto 
del horizonte por donde aparece, el arco que sigue en el 
cielo y el punto por donde se oculta. Pidase información 
para que, al !Siguiente dfa, soliciten de sus familiares la 
contestación a las preguntas : 

-¿ Sale el Sol y se oculta siempre por el mismo sitio? 
-¿ Es el mismo el arco que sigue en el cielo? 
-¿Este camino de ascenso o descenso de la trayectoria 

del Sol hace los dfas iguales siempre o distintos? 
-Al hacerse los dfas más largos-lo que precisamente 

está sucediendo en estos momentos del año-. ¿qué le 
sucede al clima? 

-¿Cuántas son las estaciones y qué influencia tiene el 
punto de salida y de ocaso del Sol en ellas? 

Unidad de trabajo inicwl: LA PRIMAVERA. 

Dibújese en el suelo la órbita de la Tierra en torno 
al Sol. Sitúese una luz en el lugar que a éste le corres
ponde y puede usarse upa pelota. como si fuese la Tierra. 
Sobre ella pueden dibujarse los cinco continentP-s en co
lores vivos. 

Hágase que un nifio, con la pelota bien visible, descri
ba lentamente el movimiento de rotación. Luego el de 

FICHAS DIDACTICAS 
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(VIDA ESCOLAR, .Wm. 27.) 

SEGUNDO CURSO 

Unidad temátiea memnalc DIOS Y LA CREACION 

Punto de partida.-Puede et;npezarse la unidad de tra
bajo de este mes contando a los niños la siguiente narra
ción: 

· "Se cuenta de un alma buena que llegó al cielo. Pasó 
ante· la presencia de Dios para darle cuenta de su vida 
sobre la tierra. Y comenzó así : 

-Sefior, ya estoy al fin en tu presencia. Te lo 
he sacrificado todo sobre la tierra. Mis ojos no se 

recrearon en los bellos colores .ni en las armonio
sas formas de las cosas. Mis oldos no . buscaron el 
placer de los. sonidos ni de las palabras gratas. Mis 
mano&· no buscaron el tactu de las cosas suaves ni 
las C4U"icias. Mi olfato y mi gusto estuvieron al ser
vido de.' mi sacrificado espíritu ... 

CONOCIMIENTOS SOCIALES 1 .. 5 
Por M." Raquel PAYA IBABS 

traslación. Obsérvense en esta unidad tan sólo los dfas 
y las noches. 

Dése la noción de la inclinación del eje de la Tierra. 
No es preciso indicar 1a inclinación exacta (2,30 30'), pero 
conviene que el Maestro ensaye el ángulo correcto para 
no extremar la situación en exceso. 

CONOCIMIENTOS SOCIALES II - 5 
Por M.• Raquel PAYA ffiARS 

El Señ.or, mientras la miraba con una sonrisa 
de triste conmiseración, le dijo : 

-Alma buena, hija mia. Has errado el camino. 
¿No puedes decirme nada de ~se "regalo de Dios" 
que es la Creación? ¿No has contemplado las flo
res, la hermosura de las nubes a la salida o la 
puesta del sol y todas blancas al mediodía de los 
días cálidos, y la variedad de los pájaros? ¿No has 
escuchado el silencio de la naturaleza ni has re
creado tu ser en la belleza viva de los animalés 
que tienen hermosa estampa? ¿No has sentido en 
las noches calientes del verano la suave brisa que 
acariciaba tus mejillas, ni en las frías tna5anas del 
invierno el calor del sol tonificar tu cuerpo? En
tonces. hija mia, vuelve a la tierra, contempla y 
agradece la · Creación y .vuelve. Entoncés entrari.s 
a gozar del Reino de tu Sefíor · Di~!' 

Nota · ·metodológica. 

Sietnpre que sea posible se debe fJ()ner a los nmos en 
ctmtacto directo co<n las fuentes del conocimiento. 

La Creación es una realidad que nos circunda y que 
está en nosotros. pero es también un relato bfblico Ueno 
de ingenua verdad y de ·poética belleza. Por eso recomienda 
el texto literal para darlü n conocer a los nifios, como 
debían conocerlo todos krs hombres. 

En la lectura ponga el Maestro todo el ~<clima." emo
donado ·que el texto requiere, sobre todo en la· repetición 
de· las ideas básicas qüe abren y· cierran ·lo's días !le! re



E~aye el Maestro la indicación de que el hemisferio 
Sur recibe ahora tanto sol como el hemisferio N o rte. N os 
estamos acercando al equinoccio de primavera (21 de mar
zo). En este día . la .línea imaginaria que uniese al Sol 
con el centro de la Tierra pasaría por el Ecuador. Y el 
Sol aparece en el horizonte por el punto central del arco 
oscilante que sigue. 

Está empezando la primavera. Hágase a ésta tema de 
observación y de expresión verbal ; gráfica y plástica. 

Unidad $egunda del mes: Et.. VERANO. 

La Tierra sigue en su órbita dando vueltas sobre si 
y moviéndose en tomo al Sol. El 21 de junio estará dan
do el Sol al hemisferio Norte, de tal modo que el cas
quete Norte de la Tierra estará iluminado las veinticua
tro horas del día (sol de medianoche) y los rayos del 
Sol caerán más verticalmente sobre los que vivimos en 
este hemisferio; nuestros día'S serán largos y cortas las 
noches. El Sol saldrá por el punto más bajo de su apa
r~nte oscilación y su arco en el cielo será muy alto. Si 
los niños observan el sol que entra por puertas y ventanas 
verán que es al mediodia casi vertical y el espacio mar
~do por él es menor, mucho menor que en el solsticio 
de hnrierno, en que es máximo. El Sol entonces va bajo 
y barre gran espacio dentro de los hogares. 

Inténtese indicar el porqué del clima de verano, de la 
maduraci6n de los Írutost del calor ... 

E.n el hemisferio Sur será invierno. 

h1 2J de septiembre los días han vuelto a ser iguales 
de largos que las noches. El Sol ha ido siguiendo puntos 
más altos en el horizonte y su arco en el cielo .se ha ido 

lato biblico. Debe procurarse que el nífio se remonte al 
principio de los tiempos y. asista asombrado al nacimiento 
del mundo bajo'la mirada amorosa y la omnipotencia crea
dora de Dios. 

1.0 Hágase la lectura de todo el texto. 
2.• Insístase en el vocabulario de las palabras que pue

rf.an 'Ser nuevas en el primer día del Génesis e insístase 
en la lectura tan sólo de estos versículos. Así en jorna
das sucesivas léanse espaciados los relatos de los otros 
días de la creación. 

3.0 Pídase cada día de la creadón el dibujo libre co
rrespondiente. Que puede ser acuarela en color, dibujo en 
negro o iluminado al pastel por cada uno de los niños. 

4.0 Solicítese una composición o redacción libre sobre 
cada día, en la que el niño exprese las cosas como las 
ve 'y cotno las piensa. Lo importante es que el nifio des
taque el. cuidado providencial de Dios sobre las cosa-s 
creadas. · 

5.° Con dibujos y compoJ3iciones puede hacerse una sen
cilla exposición escolar. Invítese" a la autoridad religiosa 
de la escuela. Conviene instituir votaciones para seleccio
nar .los trabajoo mejores y premiarlos. 

6.• Lo importante es que cada niño conserve "Los seis 
dias de la Creación" descritos y 'pintados por él. Y que 
el texto literal esté en sus cuadernos comn recuerdo de 
esta entrada del niño en los relatos bíblicos. 

7.• Llámese la atención sobre las frases : "Y vio Dios 
ser bueno". Sólo al contemplar así lo creado continuó la 
Creación. Introdúzcase de este modo al niño en el refle
xivo examen de conciencia9 en el re.pensar sobre nuestras 
acciones para continuarlas cuando sabemos qüe soo buenas. 

Terto bíblico de la Creación según el Génesis. 

Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La 
tierra estaba confusa y v~.la, y las tinieblas cu- · 

haciendo mis p.equeiio, más bajo. El calor ha ido cedien
do. Los fruto• se han recogido todos, el campo verde esti 
resecp. Los lagares han cogido el sol metido en el mosto 
de las uvas, los graneros tienen las mieses, y se han me
tido en los silos los trigos y las gentes en las ca~. El 
campo descansa y el frío empieza. 

Debe procurarse indicar que esta estación iguala el cli
ma de los dos hemisferios. En los equinoccios ambos mun
dos-el Norte y el. Sur-son iguales. 

Pasarán tres meses hasta el solsticio de invierno. 

Cuarta unidad ele trabajo: EL INVI~RNO. 

Comienza en el momento en que el Sol ha llegado a 
describir el arco más pequeño y sale y se oculta por ·et 
lugar más elevado de su oscilación : el que está más ale
jado del Ecuador. Es el 21 de diciembre. Irá después 
poco a poco aumentando el día, disminuyendo la noche, 
haciéndose más grande el arco del Sol sobre la Tierra. 
Las nieves irán cediendo. Las inundaciones serán frecuen
tes, sobre todo si los calores son bruscos. Las flores ha
rán tímidamente su aparición en las ramas desnudas de 
los almendros. Y el verde irá cubriendo la Tierra. Poco 
a poco llega de nuevo la primavera y una nueva vida re
nace en el mundo vegetal. en los animales. Y también lo.ti 
hombres estarán más contentos. 

Ejercicios y aplicaciones. 

1.0 Dibújense las estaciones y 10!1 ejerC1ctos de obier
vaci6n que sobre ellas se hayan hecho. 

2.• Háganse composiciones de frases sencillas sobre lat 
estaciones y, si es posible, apréndase alguna composici6n 
poética sobre ellas. Las hay de Machado, Marquina..•• 

3.0 Plásticamente puede hacerse en arcilla o plastilina 
la representación de la órbita terrestre. La ·cera puede 
servir bien· para esta plastificación. · 

brfan la haz del abismo, pero el espiritu de DiM 
estaba incuban.do sobre. la superficie de las aguas. 

Dijo luego Dios : ,.Haya firmamento en medio de 
las aguas, que separe unas de otras". E hizo Dios 
el firmamento, separando aguas · de aguas. 

Dios dijo: "Sea la lm:", y hubo luz. 

Dijo luego: 11Júntense en un lugar las aguas de 
debajo de los cielos, y aparezca lo séGo". 

Dijo luego: ."Produzca la tierra brotes de. hierba 
verde con· semilla, y árboles frutales cada . uno con 
su fruto, · según su especie, y con su simien!e so

.bre la tierra". 

Dijo luego Dios: "Haya en el firmamento· de los 
cielos lumb,.e,.as para separar el d[a de la noche, y 
servir de señales a estaciones, días y años ; y luz
can en el firmamento de los cielos, para alumbrar 
la tierra". 

Dijo luego Dios: "Llénense las aguas de anima
les, y vuelen sobre la tierra aves debajo def firma~ 
mento de los cielos". 

Dijo luego Dios: "'Brote tá tierra seres anima
dos según su espe<:"Íe, bestias, reptiles y vivientes 
de toda especie". 

Dijose entonces Dios: "Hagamos al hombl'e a 
nuestra imagen· y a nuestra semejanza, para que 
domine sobre los peces del mar, sobre las aves del 
cielo, sobre las be!)tias, y sobre toda la tierra y 
cuantos animales se mueven sobre ella". 

http:lumb,.e,.as
http:incuban.do
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<VIDA ESCOLAR. nCam. 27.) 

EL TIEMPO QUE HACE Y EL CLIMA 

Fines que se persiguen con esta lección : 
1.0 Que los escolares fijen la atenc16n en el estado del 

tiempo, en sus cambios o variaciones y conozcan las cau
sas o factores que intervienen. 

2.0 Que sepan interpretar alguno de los aparatos de 
observación : termómetro, veleta, etc. 

3,0 Que hagan un estudio más o menos elemental ·del 
clima de la localidad mediante la observación de las tem
peraturas y de los vientos dominantes, que les permita 
realizar pequeños pronósticos o predicciones, 

4.0 Que aprendan a interpretar un boletín meteoroló
gico de los que, con ·carácter de divulgación, facilitan ·la 
radio y la prensa. 

Al escuchar los· diarios hablados de Radio Nacional son 
muchas las personas que ponen particular aiención al "Bo
letín Meteorológico", no sólo por el deseo natural de co
nocer . el estadÓ del tiempo y sus posibles variaciones, ni 
por fines económicos más o menos relacionados con la 
agricultura o la ganadería, sino porque· tienen un pro
yecto, un viaje, una excursión, l,a práctic~ de. algún de
porte o la asistencia a un espectaculo al atre hbre•. Estos 
últimos móviles son los que pueden despertar el mterés 
de los escolares por esta lección. 

Siempre ha interesado al hombre el estado del tiempo, 

y por ello · desde la más remota antigüedad ha sido u.n 
·observador· atento de ·los diversos fenómenos que perml
tian determinar y clasificar las características más o me
nos constantes. 

En la actualidad, el creciente desarrollo de la aviación 
y el deseo de dominar el espacio aéreo y llegar a otros 
mundos del Cosmos han intensificado la investigación y 

·loa estudios meteorológicos, perfeccionando los aparatos 
de captación y multiplicando el número de Obse~atorios, 
que, en constante relación unos con ot.ros, cons1~en no 
aólo detenninar el estado del tiempo, smo predeculo con 
veinticuatro· o cuarenta y ocho horas. 

Cada. país tiene sus temperaturas y .sus .vi~ntos domi
nantes, que condicionan. a su vez, la presencia o ausen
cia de llúvias u otras precipitaciones. Se... forman asi los 
diíer:entes,. tipos de tiempo y; aunque .las intemperies pa
rezcan caprichosa&-años buenos y años malo&-, siempre 
se observa una cierta regularidad para un mismo lugar, 
lo cual se hace visible calculando las "medias". Este ritmo 
medio es .lo que constituye el clima del lugar. 

Son varios los factores que condicionan el clima : fac
tores cósmicos (el Sol, la rotación de la Tierra); facto
res .. geográficos. (las masas. de aire;. las. masas de. agua, 
el. relieve,. la. alturá); pero hay· un elemento verdadera
mente trascendental en climatología.: la atmósfera. · 

Ei 'aire' infiuye .en el clima. de' tres maneras:. 

1." . Ea más o menos cálido: Tatd:P:~tRATUJtA. 

2.0 Se desplaza: VI~s. 

3.0 Es más o menos húmedo: evaporación, condensa~ 
ción : PimCIPI'l'ACION:Jts. 

Estos son los tres elementos meteorológicos del clima. 
El más importante es el primero, la temperatura, por

que determina en gran parte los otros dos, ya que, si la 
temperatura del aire no cambiara nunca, no habría ni vien
to ni lluvia. A su vez los vientos se combinan con. las 
variaciones de temperatura para dar las precipitaciones. 
que son el resultado de todo lo anterior, 

Dada la importancia y la extensión del tema, este ar
tículo estará dedicado al estudio de los tres elementos me
teorológicos, y queda para el próximo una clasificaci.ón 
climatológica con su repercusión en el paisaje: en los ve~ 
getales y en los animales ; en los tipos de cultivo e in
cluso en los tipos de civilización. 

N o nos asustemos ante el temor de que sean temas in
asequibles a los escolares del grado de perfeccionamiento 
o iniciación profesional. Esforcémonos por despertar y 
mantener su interés y para adaptar los conocimientos a 
la capacidad mental de quienes los van a recibir. 

l. LA 'l'JU4PltRATURA. 

Todos tenemos idea de lo que es la temperatura: hace 
frio, hace calor. En realidad. al hablar así lo que e3ta

blecemos es una comparacton : hace más !río en la calle 
que en la escuela, más frío hoy que ayer. La temperatura 
se compara, no se mide. La temperatura no es una can
tidad, no tiene unidades. Se establecen unas escalas de 
comparación graduadas que son los termómetros. La gra
duación del termómetro es puramente convencional y por 
ello varía según los países. 

El termómetro más usado y el que se utiliza en Es
paña es el termómetro centesimal o centígrado, en el que 
el intervalo o la diferencia de temperatura entre la de 
fusión del hielo y la del agua hirviendo es de cien gra':"" 
dos. Grados iguales a éstos se colocan por encima de 100 
y por debajo de O. Las temperaturas inferiores a O van 
expresadas con un signo -. (Si hay en la escuela un 
termómetro muéstrese su funcionamiento y hágase obser
var la te~peratura que marca.) 

En todo lugar de la Tierra las temperaturas varían dia
riamente según el curso del Sol. Hay ·una temperatura 
mínima poco antes de la salida del Sol y otra máxima 
después de su paso por el cenit, o sea después de las doce 
del día. 

La oscilación diurna o diferencia entre la temperatura 
mínima y la máxima es lo que se llama amplitud, que es 
menor en los países alejados del Ecuador, por la inclinación 
de los rayos solares, que en los próximos al mismo. Tam"':' 
bién atenúa esta amplitud la nebulosidad. Por estas causas 
en la$ zonas secas o desérticas de los trópicos, como: en.·el 
Sabara, es donde .se producen diferencias diurnas de 20 6 
25 grados•.Por ellQ. también en cualquier lugar .. suele. aer 
mayor la amplitud diurna en verano que en. invierno y ·en 

.los . dias claros. y despejados que ~n 1~ nublados ,o Jluvio.ros~ (Hágase observar a los niño.s cómo OCl;lrre esto .en .la 
· lQCalidad respectiva.) 

A base . 4e .)9.1 tempemt\ltaS ~ma '? mínima te de
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duce la temperatura media del día. La suma de las tem
peraturas medias diurnas d.;: un ~mes dividida por el nú
mero de sus días da la· temperatura media mensual. La 
temperatura media anual es la media de las tempertu
ras medias mensuales. 

En España y en otros paises· de uucstra latitud el mes 
de máxima temperatura es julio y el de mínima enero. 
La diferencia en grados de temperatura entre el mes más 
cálido y el más frío del año se llama amplitud anual de 
temperatura, y en ella influye como factór decisivo y ate
nuante el mar. (Hágase observar. a los niños cómo las 
temperaturas extremas de España, en particular las má
ximas de verano y las minfmas de invierno, que pueden 
conocer a través de Radio Nacional, corresponden siem
pre a las ciudades del interior y a las próximas al mar 
o costeras.) 

La altitud tiene también gran influencia sobre la tem
peratura, y es ley general que a mayor altura corres
ponde menor temperatura, y viceversa. 

A tenor de la temperatura se establecen en el Globo 
cinco zonas : una cálida o tórrida, comprendida entre los 
dos trópicos; dos templauas, que se sitúan entre cada tró
pico y el círculo polar respectivo, y dos polares o frias, 
que comprenucn las tierras y mares situados más allá de 
los círculos polares. 

(Aplíquense a la localidad propia todos estos conoci
mientos generales sobre la temperatura, valiéndose de las 
observaciones que hayan podido hacer los niños respecto 
de la distribución del calor durante el dia, el mes más 
cálido y el más frío, la amplitud anual, la influencia, si 
la hubiera, del mar o de las montañas, etc.) 

Il. LA PR~SlÓN ATMOSFÉRICA Y I,OS VIENTOS. 

La fuerza de la gravedad actúa sobre la atmósfera tan
to. má:s intensamente cuanto más bajas y densas son sus 

capas. Esto es lo que determina la presión o el peso de 
la atmósfera. 

La presión se mide con el barómetro de mercurio y se 
considera como normal la de 760 milimetros. El peso de 

.~ .. 

la atmósfera no es uniforme, y existen en ella· :zonas de 
alta presión, superior a la normal, que se -llaman :zonas 
anticiclonales, y zonas de baja presión, inferior a la nor· 
mal, que son las ciclonales o ciclónicas. 

Cuando en una capa atmos!érica se altera la presión 
se produce un desplazamiento de determinada masa ele 
aire, fenómeno que se conoce con el nombre de viento • 
.Para . que se prodmca hace falta ·que disminuya la pre

sión en una región de la Tierra, lo cual sucede de or
dinario al calentarse. Como el aire caliente PeB:a l,tlenos 
se eleva y el vado. viene a ocuparlo el aire de las pro
ximidades. El viento circula siempre de .tonas de altas 
presiones, o antidonales, a zonas de bájas presione!, o 
ciclonales. 

Por este me-canismo se explican los vientos alisios de 
los trópicos al Ecuador y los vientos monzones asiáticos, 
que soplan en verano del mar a la tierra y en invierno de 
la tierra al mar, por desplazarse en este sentido las .zo. 
nas de altas presiones, que, como .sabemos, están en. ra
zón inversa con las temperaturas. · 

Así se explican también las brisas marinas que soplan 
en los puertos y en las playas. Durante el. día. van del 
mar fresco (alta presión) a la tierra caliet\te (baja pre
sión), y durante la noche desde la tierra enfriada (alta 
presión) al mar, que conserva más calor (baja presión). 

España, sometida a. la influencia de los vientos del Sud':' 
oeste y NO., más o menos calientes y húmedos, proce
dentes del Atlántico, y a los helados vientos del NE., que 
traen el frío de las mesetas siberianas, se ve afectada 
con frecuencia por el desplazamiento de ciclones y anti-:
ciclones que anuncian los boletines meteorológicos de la 
radio y la prensa, y que tanto influyen en la irregula
ridad del clima. 

(Hágase un repaso de todas las ideas gcmerales sobre 
la presión atmosfér::ica para que los alumnos se fijen bien 
en la relación que existe entre presiones y temperaturas; 
en la dirección de los vientos siempre de altas a bajas 
presiones y en lo que ·significan los anticiclones: altas 
presiones y buen tiempo, y los ciclones: bajas presiones 
y lluvias, para que sepan interpretar los sucesivos des
plazamientos de unos y otros y lo que representa su en
trada en una región determinada cuando así lo anuncia 
"el hombre del tiempo" o un boletín meteorológico de la 
radio o la prensa.) 

Por la cantidad total de precipitaciones anuales se cla
sifican los climas en húmedos (más de 1..500 milimetros 
de agua al año) y secos (menos de 500 milimetros anua
les). La proximidad del mar en la dirección de los vien
tos dominantes y el relieve son favorables a las preci
pitaciones. 

Dos puntos de la Tierra pueden recibir al afio la mis
ma cantidad de agua y "poseer un régimen pluviométrico 
totalmente diferente. (Esto, por ejemplo, ocurrida en Es
paña entre una región mediterránea y una norteña, por 
cuanto que la primera recibe sus lluvias en forma to
rrencial en pocos días al año, mientras que en la se
gunda no falta prácticamente lluvia en los doce meses.) 

Por ello, en términos generales, y cualquiera que sea 
la cantidad total de precipitaciones que reciban al año, 
se denominan países áridos a aquellos en los que la at
mósfera evapora más agua de la que vierte, y húmedos 
a todos aquellos en los que vierte más agua de la que 
evapora. 

En España se puede hablar a granc;les rasgo,s de tres 
regímenes pluviométricos: el· del Norte, .;;:on lluvia· fina 
y constante durante todo el año; el de la meseta y re
giones del ínteri9r, con las características de los países 
áridos, que recibe sus escasas lluvias invernales de los 
vientos marítimos del Oeste, y el régitt;J.en mediterráneo, 
del que también participa alguna comarca andaluta, ca
racterizado por la total seq\lfa veraniega (depida a los vien
tos alisios) y las lluvias torrenciales de otoño y prima
vera. De hecho, las lluvias son escasas en todas las· re
giones, excepto en el Norte, por lo que un célebre geó
grafo francés· dividió la Península en dos porciones: la 
Iberia húmeda y la Iberia seca. (Establé.tcaJC un diá-, 
logo, aplicando a la ,localidad respectiva estas· ideas ·ge
nerales respecto de b h1,1Dledad atmo.sférica y las lluvias.) 
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FICHAS DIDACTICAS FISICA .. FICH.A ~ 
.. Y D O C U M .E N .T A L E S Por Julio FUSTER._________________ 

(VtDA ESCOLAR, nllm. 27.) 

El magnetismo y la corriente eléctrica 

Puntoa fundamentalea.-Acción de, las corrientes sobre 
los imanes.-Imanación por la corriente eléctrica: electro
imán.-Acción de los imanes sobre las corrientes. 

Experimentos.-Para observar los efectos magnéticos de 
una corriente eléctrica: 

1.• Unir un cable eléctrico al borne central de una pila 
y otro al lateral, y desnudar los extremos de lo,s cables, 
Sobre un papel, colocar un montón de limaduras de hie
rro, en las cuales se introduce uno de los extremos pe

c.tRCUno ASIIIlTO 

CABLE LIHAOORAS 
0!1:SNUOO DE HlE RI'IO 

111&.1 ~ ~· 

l.IMAOI.li!AS 
OE HIERRO 

lados; unir los extremos de los dos cables y levantarlos 
rápidamente. Las limaduras se levantan pegadas al cable. 
Si se desconectan los cables las limaduras caen sobre el 
papel. (Fig. l.•) 

2~0 Reemplazar las limaduras por una brújula. Obser
var el cambio·. d.e dirección de la aguja, que se coló~ 

FICHAS DIDAeTICAS 

Y D O e U M E N T A L E s· 


(VIDA ESCOLAR, nr:im. 27.) 

OXIGENO E HIDROGENO 
.A4f!trlencia.-~Estudiamos en esta fich~ dos cuerpos simples (no 

metales) para que sirvan de guía a otrQs estudios posibles a reali
zar por el M~restro; en otra completaremos el estudio con dos m.e.
tales. Volver a reiterar que el Maestro debe realizar los. experi
mentos, puee la ensefian:u memorística o s6lo guiada por el libro 
de las ciencias debe desterrarse de toda escuela. 

Oxígeno. 

Experimentos.-Obtención: 1.10 Tomemos un poco de clo.. 
rato potásico pulverizado y mezclémosle con bióxido de 
manganeso (si no dispusiér~~os de .éste se puede sustituir 
por arena calcinada al aire). Pongamos la mezcla en un 
tubo de ensayo y cogiendo ·el tubo con unas pinzas de 
madera . calenta.rlo poco a poco y con moderación. E~ gas 
que se va desprendiendo se recoge en otro tubo .o f!f1 

P'ig. t 

un frasco· invertido 'lleno de agua y corno indica .la figura. 
Las burbujas desalojan el agua del tubo y van llenán
dOtle de oxígeno. (Fig. 1.") 

clorato potásico + calor = oxígeno + residuo 

perpendicular al alambre pór donde circula la corriente, 
al unir los extremos del circuito. 

3.• Si arrollamos ahora el alambre en forma de hé
lice, observaríamos que éste, al pasar la corriente, se com
porta también como si fuera un imán. 

Aplicación.-Los fenómenos estudiados nos dan un pro
cedimiento para descubrir si por un alambre circula una, 
corriente, aunque sea débil. Basta acercar el alambre a 
una brújula, para que ésta nos indique con su movimiento 
ai existe corriente o no. 

El aparato que se utiliza se llama amperf.metf'o o gal
vanómetro; en él la corriente pasa por un hilo aislado 
y arrollado en un carrete, en cuyo interior puede moverse 
una aguja imanada. 

lnducción.-"Todo alambre por el cual pasa la corriente 
eléctrka se comporta como un imán.» 

51 La corriente eléctrica puede, pues, desarrollar magne
tillmo." 

imanación por la corriente eléctrica. 

B:rperimentos.-Construir un electroimiu. 
t.• Tomemos un tornillo de unos cuatro centfmetroa 

de largo con su tuerca. Enrollar un cable recubierto en
tre la cabeza del tomillo y su tuerca (ajustada al otro 
extremo). Al enrollar, dejar un extremo libre al prin
cipio, .y· enrollar varias capas de cable, dejando otro ex
tremo libre al finalizar. Poner cinta aislante para que el 

Q U 1M 1 CA- FJ eH A I I 
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2.• En un frasco poner una cuarta parte de su capa
cidad, de agua oxigenada (usar mejor la que utilizan las 
mujeres para teñirse el pelo), y añadir una cucharadita 
de bióxido de mangatteso (si no se tuviera bióxido se 
añade bicarbonato de sosa; la reacción es más lenta). Ce
rrar el frasco sin apretar y al cabo de . unos minutos se 
ve que se desprenden burbujas de oxígeno. (Fig. 2.•) 

Obserziaciones.-Sobre algunas propiedades del oxigeno: 
1.0 ¿Qué gas será el desprendido? En el frasco lleno 

del gas obtenido, por cualquiera de los dos. procedimientos, 
introducir un trocito de carbón encendido y sujeto por 
un alambre; observar que arde más ráp1rlamente en el 
oxígeno que en el ·aire, y lo hace con llama viva des
prendiendo anhídrido carbónico. 

carbón + oxigeno = gas carbónico. 

z.• Repetir o recordar los experimentos t:• y 2.• de 
la ficha I de Qufmica. 

3.° Fijar un tro.cito de viruta de ·acero a un alambre 
e introducirla en el frasco después de calentada al rojo.. 
Se observará que la combustión es más rápida en el oxí
geno que . en el aire. El alambre se quema y se forman 
u.nos glóbulos brillantes que van al fondo. 

hierro + ox!geJno = óxido férrico. 

4.• El frasco abierto lleno de oxígeno y colocado boca 
arriba conserva el gas más tiempo que si lo ponemos in
vertido~ por ser un gas más pesado que ,el aire. 

lnducción.-t.• ·«Todos los cuerpos. capaces de arder en 



ea.bie no s.e desenrolle y desnudar los dos extremos li
bres. Conectar los extremo~ a lo'S bornes de una pila de 

TORMLLO 

CABLE CUBIERTaCLAVITOS 

Fig. 2 

cinco voltio:s. Al circular la corriente veremos cómo, si 
acercamos el tornillo a limaduras o clavitos, los atrae. Ob
servar también cómo la brújula cambia de direcci6n. (Fi
gura 2.•) 

2.0 Si dispusiéramos de una varilla d~ hierro curvada 
o pudiéramos curvarla en forma de U, se podría cons
truir otro electroimán, enrolla11do el cable, como se ve 
en la figura número 3. 

Inducción.-"Cuando una corriente circula por un alam
bre enrollado sobre una barra de hierro ésta se convúerte 
en un imán." 

"Si la barra es de hierro dulce, la imanación ~a
rece apenas cesa la corriente eléctrica." Este aparato es 
un electroimán. 

"El electroimán consiste en una barra de hierro dulce 
que lleva arrollada un conductor aislado, por el que cir
cula la corriente eléctrica}' 

Acción de loa imanes sobre laa corrientu. 

Explicaci6n.-Como hemos dicho, si se hace pasar una 
corriente alrededor de una barra de hierro, ésta se con-

el aire lo hacen con más facilidad en el oxigeno. El 
oxigeno es combu~ente." · 

2.0 "El oxígeno se combina con otros elementos for
mando óxidos. Esta unión del oxígeno con los demás ele
mentos se llama oxidació'n, y cuando es. rápida y acom
pañada de calor y luz, combustión." (Ver ficha I.) 

3.0 "El a.ire contiene oxígeno ·mezclado con otros ga
ses; este oxígeno es indispensable para la respiraci6n.'' 

4.• "El agua es una combinación de oxígeno e hidró
geno" (dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno). 

OXIGENO 

AGUA OXIGEI'IAOA V 
BICARBONI>.TO OE SOSA 

MIW. y 
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vierte en t111 imán. Pero la ac.ci6n redproea también e.s 
cierta. Cuando se tPCerca un i'tl'tdn a un conductor metá
lico enrollado en carrete se produce en este conductor 
una corriente. Asimismo, imanando o desimanando alter
nativamente un electroimán, cerca de un circuito cerrado, 
se produce una corriente en este cir.cuito. La corriente 
producida se llama corriente inducida. 

Toda pila, que produce electricidad siempre de la mis
ma manera y sin interrupción, da una corriente que tiene 
siempre el mismo sentido y se llama comente contittua. 
Pero si frente a un circuito cerrado acercamos y aleja
mos alternativamente un imán, se originará una corriente 
que cambiará de sentido, a cada cambio de movimiento 
del imán, es decir, se produce una corriente alterna. 

NUCLEO DE HIERRO DULC!: 

Fig. 3 

NorA.-Los electroimanes se utilizan en gran cantidad de apara
to$ eléctricos que, por su importancia en la vida moderna., tratare
mos en la ficha siguiente, con la cual complct~remos el ciclo des
tinadD a electricidad. 

Hidrógeno. 

Erperimentos.-Obtención: 1.0 En· tubo de ensayo que 
contenga agua acidulada con ácido sulfúrico o clorMdrico 
échese Wla lam.inilla de cinc; se produce efervescencia por 
desprenderse hidrógeno. 

2.• Si se desea obtener má.s cantidad se toma un fras
co de vidrio de boca ancha y un tapón parafinado cori 
dos agujeros, donde se introducen dos · tubitos de vidrio 
como indica la figura (uno llega hasta el fondo y en su 
extremo superior se pone un embudo). En el frasco se 
colocan wtos tubitos de cin.c (se obtienen de una pila seca 
vieja) y agua hasta su .rnlitad; por d embudo· se echa áci
do sulft¡rico o clorhídrico (se encuentran en la farmacia), 
e~ pequeñas cantidades. Recoger el gas en un tubo o 
frasco, como se hizo con el oxígeno. (Fig. J . .a) 

Observaciones. - Sobre algunas ·propiedades del. hidr6
geno: 

1... Precauciones.-Debe echarse· el sulfúrico sobre el 
agua y no al revés. Cuidar no haya ningutla llama cerca. 
¿Por qué? 

2.• A la boca de un tubito' pequeño con hidrógeno acer
car una cerilla. La cerilla se apaga y el h1dr6geno se 
enciende con una pequeña explosión, y arde hasta consu
mirse. 

3.• Tapemos ·la boca de un tubo d.e ensayo con hidró
geno con un papel, si lo invertimos y ~roamos una ce
rilla a una distancia de Wl centímetro, el hidr6geno s-e 
inflama y arde,. por atravesar las membranas. (Fig. 4.•) 

lnducción.-1.0 "El hidrógeno es cotnbustible/' 
2.-0 '"El hidrógeno tiene gran avidez para combinarse 

c:on el oxigenó. iuc:luso se apodera de éste cuando se en... 
cuentra combinado.'1 

3.0 Es e.l gas más ligero (14,5 veces men·os pesado que 
e! aire),. y. por su poco peso se emplea· para llenar globos. 
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Tres gobernadoras de España 
Periodo de perfeccionamiento. Segundo curso. 

Tema para el alumno (1). 

La familia imperial.-La discontinua situación de los 
e.stados de Carlos V, juntamente con su gran número, lú
cieron imposible la presencia personal del emperador al 
frente del gobierno de cada uno. Necesitaba con frecuen
cia manos rnediatrices. 

La gran inteligencia del emperador, hábil en la elec
ción de sus virreyes, regentes o gobernadores en general, 
procuraba utilizar sobre todo a los familiares-hombres 
o mujeres-que sabía eran los más preferidos por los 
súbditos de sus reinos. Así, toda la familia vivía pen
diente de los deseos y planes del emperador. La reina 
María de Hungría, hermana de Carlos V y gobernadora 
de los Países Bajos, escribía a la hija de Carlos, Maria 
.de Austria, obligada a quedarse en el gobierno de Es
paña cuando pensaba que se vería pronto con su tía en 
Flandes: "Pues r·edtmda en servicio de Su Majestad, la 
razón quiere que mi placer se guíe según esto, ya que él 
es el principal "cabo" a donde todos nos tenemos que 
asir en el .servir y obedecer ... " (2). 

Tenía razón María eLe Hungría, porque toda la familia 

imperial •servía con gusto a los deseos de este gx:.an mo

narca. Y su mujer y sus lújas tomaban la rienda del go

bierno cuando era preciso. 


No son la emperatriz-su mujer, Isabel de Portugal-

y sus hijas-.María y Juana de Austria-las únicas mu
jeres gobernadoras del siglo xvr. Hay que contar, corno 
precedente, el ejemplo espléndido de la Reina Católica, 
abuela del emperador, y el de Margarita de Austria, tia 
del mi,smo, que gobernó Flandes durante la menor edad 
de Carlos y le educó allí. 

Todos conocen también la figura de Isabel Clara Eu
genia, la hija de Felipe, llamada la "novia de Europa", 
nombrada por su padre gobernadora. de los Paises Bajos, 
ya a punto de terminarse el siglo. Y antes que ella, a Mar
garita de Parma, la otra hija del emperador, durante un 
tiempo también al frente del Poder en estos Estados. Pero 
querernos ceñirnos a las figuras que nos proponernos pre
sentar, la mujer y las dos hijas del César, hermanas de 
Felipe II. Las tres, sin perder sus altas cualidades fe
meninas, han gobernado en sucesivas etapas los reinos 
españoles. 

La emperatriz Isabel de Portugal. 

Era alta, esbelta, fina y bellísima,. como la pintó el ita


liano Tiziano en s~ famoso cuadro. Llegó a España al 

despuntar la primavera de 1526 acompañada de una larga 

cabalgata de nobles, reyeS de armas y damas portuguesas. 

Sevilla la recibió con gran júbilo bajo aquellos siete ar

cos· de triunfo que describen los historiadores. Allí es

peró al emperador, que llegó a la ciudad unos días des

pués para casarse en el artístico salón de embajadores 

del Alcázar, rodeado de naranjos en flor y en.adrado 

por los azulejos y los arabescos mudéjares. 


Era hermana del rey de Portugal y los españoles habían 


(1) Prescindimos en est~¡ ocaai6u del gui6n de ref!C&So y #o/H,... 
disoció" (p:\ra el }~estro) que auele preceder, en eatas fMwl ·de 
JPstoria, al tema prQlliaxn:ente. tal. SJ.rve para ceutr11r el de bQy la 
lección sobre el ~perador p.resentada en la ficha de diciembre 
·d'e 1960. 

(2) Siman~ Secci6u de Estado. Leg. 502, fol. 1.57. 

·a I'S 1"' O R lA - V 
l'or Rafaelá RODRIGUEZ RASO 

en la familia de Carlos V 

animado al emperador a esta boda con el deseo de que 
un día se unieran todas las tierras de la Península. 

Pronto descubrieron que habían elegido una gran reina 
y que la nueva emperatriz valía un tesoro. Isabel tenía 

un alma tan fina y atractiva como su figura exterior ; era 
una excelente educadora de sus hijos (3) y gozaba a su 
vez de un gran temple de. gobernadora. El emperador se 
da cuenta y confiesa pronto que ha tenido la suerte de 
que Dios .le dé "no sólo mujer, sino ayudador", y que 
'Con ella en asuntos de gobierno "eran ya dos reyes en 
Castilla", lo que él necesitaba. 

De que lo sentía así da prueba el hecho de que la nom
bra cinco veces regente o gobernadora de los Reinos es
pafioles, durante sus ausencias de Castilla, y de que en 
~ cartas le da cuenta de todas sus empresas, aun las 
no españolas, y le pide con frecuencia su consejo. 

La publicación hace sólo unos años . del epistolario de 
la emperatriz a su marido, contestando en tmas cosas y 
propon¡iendo y aconsejando en otras con. gran acierto y 
vrudencia, ha sido como un descubrimiento para muchos. 
Nos hemos dado cuenta de que 11 el polvo de oro del 
arte y la leyenda" (4) han venido durante cuatro siglos 
a ocultar algo :más valioso : la mujer real de cuerpo en
tero que era en realidad aquella delicada emperatriz, que 
murió joven, el año 1539, en el palacio de Fonse~ de 
Toledo, dejando desolados a Carlos V y al joven prín
cipe de doce años, el futuro Felipe II. · · 

Miaría y Juana de AustriJ:t. 

Las dos siguieron 2. Felipe, el primogemto de la fami
lia. Las dos se educaron juntas· en la corte n6mada de 
La emperatriz ~tre Valladolid, Segovia, Ocaña, Medina 
y Toledo. Las dos se ·separaron jóvenes. para seguir ca

(3) Basta recordar la historia de J.a conversaci6n de San Fran. 
<:isco .·de; Borja allte. el cadáver de la· e!Jlperatriz. 

(4) "No le parecía bien dejarlos en mano.& de am:rs ·y tutores. 
y aun cuando gobernaba el Imperio~ en las auseneias de su marido. 
encontr6 tiempo para vigilarlos todos los d{a$ en 'SUS juegos_ mien
tras sus manos maravillosas borbadan telas preci.os,as destinadas al 
Santo .Serpulcto. de Jeru.sail&t..." W. ('Wáls, Pdi/le II. Cap. U.) 



minos distintos durante largos años, y al fin las dos se 
encerraron en el monasterio de las- Delcalzas Reales, de 
Madrid, fundado por doña Juana, la menor, donde am
bas vivieron sus últimos afios y descansan hoy. 

M aria de Austria contaba diecinueve años cuando cas6 
en Valladolid-1548-con su primo Maximiliano de Aus
tria, para quedarse ambos al frente de los reinos hispá
nicos, durante la ausencia del príncipe,. s~ hermano, lla
mado por el emperador para presentarlo en los Países Ba
jos y Alemania. No era bonita, pero poseía la elegancia 

de su madre, según nos muestra el cuadro de Antonio 
Moro, pintor flamenco que nos ha dejado retratos de toda 
la familia imperial. 

Educada por su madre, desarrolló grandes virtudes, y 
el mimo papa Pío V las alabó en documento público. 
Es gobernadora primero de España por tres años, jun
tamente con su marido, y un tiempo sola, reveiándose 
como gran consejera. Pero es más tarde, ya elegido su 
marido (Maximiliano Il) emperador de Alemania, cuan

. 
do ella destaca, trabajando con él y preocupándose de la 
educación y de la preparación política de sus ·hijos va
rones-los archiduques de Austria-~ a los que envía: a 
la corte espafíola para librarlos del protestantismo ale
mán, y ve, al fin, leales al rey de España, convertidos· en 
gobernadores de Portugal (Alberto) y de los Países Bajos 
(Ernesto y luego Alberto). Fue ella quien primero vio la 
conveniencia de que Felipe II entregara los Países Ba
jos a su hija Isabel Clara Eugenia, casándola con uno 
de sus hijos, y así lo pidió repetldas veces al rey de Es
paña hasta conseguirlo, ya tarde, cuando se habia de
rramado mucha sangre. Isabel Clara Eugenia y el archi
duque Alberto fueron queridísimos allí y su gobierno fue 
una era de paz. 

Cuando muere Maximiliano y ella quiere venirse a Es
paña para encerrarse· en un convento, ·Felipe la retiene 
allí porqüe sus consejos son valiosos para el joven em
perador, su hijo, y para el bien del ci:l:tolicismo en Aus
tria. 
· Al fin se le concede venir a Espafia y ·vivir (porque su 
salud y su edad ya no consiente~ que. se haga· monja) en 
Üna casa junto al convento de las Descalzas Reales,· desde 
donde pasaba a vívir a la clausura de las mortjás con fte
cuencia, y donde murió, con el hábito de la Orden, muy 
santanmente. Le cerró sus ojos su hija· menor, Marga
cita,· religiosa en el mismo ~onvento. Ya había muerto 
para entonces su hija mayor Ana, la que había traído "la 
alegr.ía y la r5sa" al cuarto hoga.r de F.elipe Il, Y f~e 
madre del . nuevo rey. Felipe III. . 

Corrió por el reino la fama de sus virtudes y algún 
.predicador resaltaba que "todas. las joyas. traídas por .ella 
de Alemania fueron muchas niñas huérfanas ·q.ue educó 
8.Q.uL.". 

'JWJM nació la· última de los tres hijos de J.sa.bel de 

Portugal, el año 1535. La más despierta quizá de los bi... 
jos de Carlos V sabía latín a los ocho años y tocaba ya 
varios instrumentos.. Cuando en, 1554 la. segunda boda del 
príncipe don Felipe-ahora con la reina de Inglaterra
le obliga a ausentarse. el emperador (que sigue fuera d,e 
España) nombra regente a doña Juana, pero quiere que 
se le concreten mucho las instrucciones para gobernar, 
porque esta infanta es ~mucho más movida y decidida" 
que la otra. 

Ya era para esta fecha viuda del príncipe de Portu
gal, con el que estuvo casada apenas dos años, y era 
madre de un pequeño, el futuro rey de Portugal don 
Sebastián, que moriría en la flor de sus años en lucha 
contra los moros africanos. 

Carlos V reconoce pronto en su hija otro "ayudador".. 
Examinaba ella personalmente todos los negocios y pro
blemas del Reino y los exponía inteligentemente al em
perador. Luchó p~ra mantener limpio de herejías el ca
tolicismo español, y preparó en Valladolid, en mayo de 
1556, la solemne proclamación de Felipe II como rey de 
España, tras las renuncias de Carlos V. 

Ya el emperador en Yuste, ella siguió al frente de1 go
bierno yarios años más hasta la vuelta de Felipe, rete
nido en los. Países Bajos. 

La muerte prematura del marido y luego del hijo no 
logran abatir a esta mujer fuerte, buena y culta. Cuando 
cree que su mano ya no es precisa a la patria, se re
tira al convento, fundado por ella, donde unos años más 
tarde-ya muerta Juana-vendría a retirarse su hermana, 
la emperatriz de Alemania. 
· La exposición de pintura, que en estas fechas cente
narias de los orígenes de las Descalzas Reales, de Ma
drid, se ha organizado en las salas anejas al monasterio, 
nos habla con la fuerza de los hechos de la esplendide¡ 

de las hijas del César, que supieron aunar en fecunda 
trama femenina el amor de Dios~ la cultura y el servicio 
a los reinos hispánicos. · 

BIBLIOGRAFIA Y LECTURAS PARA CLASE: 

:M.A:.l:ABfo Y CoLJC'l'O, MARiA Dltt. CA~: Isabel de PortiWQaJ, RetM 
de España y Emperat,.iz de Ale1mlnia. Madrid, 1951. 

P:tANDL, LUDARQ: Felipe II, Madrid, 1942. 
INIUTA Colt.lUlDOR, Al,BONSO: Lo. educación de Felipe 11. Ma· 
' drid, 1960. 
S~RRANO D• HARO, Aous'l'fN: Gui,.nal.da.r de la Historia. Madrid, 1948. 
GABciA OAs'l'ARóN, ]ULIA: Flo,.eo~ de Santidad. 

EJERCICIOS PARA CLASE 

Término, copia y conceptos.-Buscar en el diccionario 
(o sustituir este ejercicio con la explicación del Maes
tro) el sentido de palabras y conceptos menos conocidos 
(los subrayados) : discontinuidad, reyes de armas, corte 
nómada, etc. 

Geografía.-¿ En qué ciudades y villas castellanas ha vi
vido la familia imperial ? 
. Loc3.IiZacióri de Medina, OCa.ña, Toledo. (El Maestro 
debe sefialar la· importancia y el estilo de estas ciudades 
eri los. conuenzos de la Edad Moderna.) . 

1con~grafía.-Buscar reproducciones de los retratos de 
Antonio Moro y Tiziano, del Museo del Prado, sobre l~u 
infantas y la familia imperial en. general. . . . . 

Hacerles observar el tipo de vestidos, de telas usadas, 
de joyas de· la época. · · 
.eompj:Iració~.-Relacionar estas tres figuras C()n otras 

de( mismo temple de la ·época. Los retratos que presen
tan Serrano de Haro y Julia García Castañón sobre Isa
bel la Católica, 1'eresa de Jesús, Sor Juana· Inés de la. 
·cruz, Inés Muñoz y las que desfilan por el capítulo "con 
. el Sol del imperio;', son ~.xcelentes. para esta compara
ción. . ' 

http:Emperat,.iz
http:alegr.�a


CONCU RSOS 
l. Concurso mensual .de artículoS'. VIDA EscOLAR concede un premio de 

500 pesetas al mejor artículo que se reciba sobre el tema propuesto para 
cada mes. 

II. Concurso de fotografías sobre temas infantiles y escolares. El plazo 
de admisión de trabajos terminó el 31 de diciembre de 1960. En fecha pró
xima daremos a conocer el resultado de este concurso. 

III. Concurso de colecciones de problemas. 35.000 pesetas en dos pre
mios. Plazo de admisión, hasta el 30 de junio de 1961. 

IV. Concurso de libros para la enseñanza del idioma en las escuelas pri
marias. 159.000 pesetas en premios. Admisión hasta el 30 de junio de 1961. 

V. Co111curso de trabajos de los Centros de colaboración. Cada trabajo 
seleccionado obtendrá un premio de 1.000 pesetas. Plazo de admisión hasta 
el 30 de junio de 1961. 

Si le interesa alguno de nuestros concursos solicite las bases a la Se
cretaría del C. E. D. O. D. E. P., Pedro de Valdivia, 38, 2.~ izquierda, Ma
drid-6. 

VIDA ESCOLAR 
no es propiedad del maestro, sino .de la escuela. Por esta razón 
los Inspectores de Enseñanza Primaria exigirán en sus visitas la 
presentación de los números publicados, que se conservarán en el 

Archivo de la escuela y constarán en los inventarios. 

La petición deJ un número no recibido debe hacerse dentro del 
mes, a este Centro: Pedro de Valdivia, 38. Tel. 225 85 46. Madrid . 

• 
VIDA ESCOLAR 

se disfribuye gratuitatnente a las escue1las públicas nacionales. 

Las restantes escuelas y cualquier persona qtte lo desee pueden 
recibirla, previa ]a correspondiente suscripción. 

SUSCRIP,CION POR UN AÑO 

(Diez números) 

Para España ....... .. ........ . 
Para Hisrpa:n:oamérica ... 

Para los restantes países 

Precio del número suelto 

100 
150 
200 
15 . 

pesetas 

" 
" 
'~ 



CUESTIONES DE 
DIDACTICA 

Y ORGANIZACION 
ESCOLAR 

375 págs. PreciÓ del ejem-
plar: 90 ptas. 

L¡¡s llllea.• fun.da.m.en.talu a~ 
lo- Di<l<ictice v d.t lo. Orpani. 
:Gei6n Escolar e>r tu bstam.· 
cio u 11 d.oet•mentadas e:tf)O· 
8>dones a c¡¡.,-go IU los =to
rea más competentes en. ut<U 
mQ.te>ias U•• l ibro W.pres· 
ciltdíble pat·o lo {ONn.ocilm 
bd.$ica. de lo mautrot los 
eiitrulillhlotes de Ped.ogol/f<l 11 
tos pa.rtioipa.Ue~t en f o d. a 
clo.se <U opliskíonek en et 
CMII.PO de /.a Er.S6>la~~ozo Prl.. 

m.aria 

LA ESCUELA UNITARIA COMPLETA 

Precio: 200 ptas. 

Ochocientas cincuenta páginas consagradas al estudio de los múltiples 

problomas que encierra la fonna. más difícil de Escuda.: la Unitaria. En 
ésta. como en las demás obras pubUcada 110r el C. E . D . O. D. E. P .• se 
ofrece aJ lector el resultado de mÚltiples esruen.os y colaboraciones en 

tomo a un problema de Interés genera.!.. 
Este libro llegará a ser el manual pedagógico del maestro y obra de 

estudio y consulta de todo profesional que quiera estar bleo informado . 

• 
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