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PRO RES y RESTAURACION 
Es evidente que la Técnica, y el pensamiento científico natural que la sustenta y vivifica, están 

cambiando el perfil tradicional de nuestro concepto de cultura. Primeramente, como ya indi
camos, en el senHdo de ampliarlo incluyendo territorios que antes quedaban más allá de sus 
fronteras o bien constituían a modo de acantonamientos yuxtapuestos o advenedizos. El riesgo 
más temible, sin embargo, del nuevo sesgo que nuestra época está dando a la culturo procede, 
indudablemente, de que los «saberes», tanto los antiguos, con predominio de la especulación 
filosófko-1 iteraria, como los nuevos, correspondientes al orbe de las Matemáticas y la Física, 
<1dopton una significación y una valoración de meros instrumentos al servicio de la voluntad de 
poderío. 

Este sentido de puros «medios» que el hombre concede ahora, tanto a las «informaciones» 
que determinan u orientan su acción, como a las destrezas exigidas por las diversas «construc
dones». así como a las evidencias que sirven de telón de fondo a su vida entera, es una conse
cuencia del auge existencial logrado por la Técnica y, en verdad, constituye un índice elocuente 
del nivel que va alcanzando la «tecnificación» de todas las actividades, incluso de las más «hu
manas», como la Medicina y la Educación. 

Sin despreciar, en manera alguna, el enriquecimiento que puede suponer, y que evidente
mente su pondrá, la incorporación al concepto que analizamos de las perspectivas propias de 
~o Ciencia t-..)atural, conviene reflexionar sobre los peligros a que puede conducir una cultura 
concebida simplemente como herramienta para lo acción, especialmente para una acción que 
se concreta, y en lo mayor parte de los :osos se reduce, o la «explotación» de toda clase de re
cursos, lo que motivo una acepción del hombre que, por incidir, activa o pasivamente, sobre 
~o vol u ntod de dominio, corre el riesgo de convertirlo en un simple animal o en una mera cosa. 
No otro papel le asignan algunas doctrinos y algunos procedimientos de conducción vigentes 
-en anchos espacios del globo terrestre, en los cuales se ignora o se desdeña todo respeto a la 
persona. 

Desde otro punto de vista, habrfa que someter a una seria revisión la idea.del «progreso in· 
definido», hijuela cultural del concepto biológico de evolución, que, como dice Romano Guar· 
di ni, «es una mera hipótesis, y por cierto una hipótesis desorientadora porque suprime lo decisivo 
de todos los conceptos que interpretan la existencia». Cuando a esa optimista conciencia de 
avonce continuo se suma un impulso tecnificador vigoroso, al servicio de un afán de «conquista», 
-entre prometeico y satánico, tiene lugar una concepción de la cultura proclive a la conversión 
de la vida de los pueblos en una problemática muy poco distinta de la que puede plantear una 
termiter<l. A esto se le llama «insertarse en la corriente de la Historia», aunque no es más que 
ia disolución de la persona en los esquemas, las utop!as y los delirios a que conduce la pasión 
del poder. 

No hace falta ningún esfuerzo de especulación para advertir que tal idea de la cultura es 
Inadmisible. Nos parece legítimo que el hombre incorpore al orbe de la libertad energías y po
5ibilida.des antes sometidas a .los ciegos determinismos de la Naturaleza; pero, precisamente 
en aiención a los gigantescos efectos que pueden derivarse de su empleo, el hombre actual ne
cesita u na formación ética capoz de evitar cualquier capricho funesto para el género humano. 

Esto vale tanto como decir que la existencia humana es. inseparable de un «elemento con
templativo o meditativo», por lo cual, como Guardini dice, «en la vida del hombre actual debe 
·formarse u ná auténtica interioridad que pueda imponerse a los tendencias su perflcializadoras 
Y dispersivas de la época». Presupuesto y consecuencia, al par, de este factor es la necesidad 
de uno disciplina moral, no sólo idéntica a la que tradicionalmente venfa recibiendo, sino pro
-boblemente superior, si ha de ser proporcional a los poderes de que dispone y a los peligros 
que de ellos se derivan. 



Ptro una formación semrÚjante carecerfa de todo fundaménto y consistencia si no se apoyase
en un subs^elo relie,ioso, donde clava sus raices últimas QI factor contemplativo a que,antes alu-
dimos. En esta doble dimensión religiosa y ética la ingenua y arriesgada creencia en el pro-
greso debe ser rectificada por un anhelo de restauración. Pero restauración no equivale a re-
troceso, ya que la Historia no tiene marcha atrás. Se trata de un renacimiento, casi una nueva
epifanfa, de los valores e^enciales qu>, en su vigen_ia y mod^lidades de incorporación, no han
de rechnzar las matízaclones aconsejadas por un progreso rectamente entendido.

LOS TRABAJOS ClENTIFICOS EXPERIMENTALES

Pnr Decreto de 6 de enero de 1959 la en.
señanza eu Francia ha experimentado una no-
table reforma con la creación del llamado
"Ciclo de observación", que comprendé !os
dos primeros cursos del Bachillerato, es de-
cir, de los once a los trece arios de los a7um-
nos. Duranie ese período !os programas y
borarios de los cursos 1.° y 2.° de la Ense-
fianza Media se coordinarán en todos !os es-
iablrcimientos docentes, ya se trate de Li-
ceos chsicos, modernos o técnicos, ya de Co-
legios de Enseñanza General.

Aparte o*ras innovaciones importantes, ta-
les como la creación de un "profesor prirt-
cipal" q la celebración de "Consejos de Cla-
se mensuales", en los cua'les los Claustros
de profesores reunirán y coordinarán sus im-
prrsior.es sobre la inteligencia, inclinaciones,
aplicación y conducta de los alumnos, la re-
farma ha impuesto la realización de "Tra-
bajos científicos experimentales". Para orien.
tar su realización acaba de puólicar una
importante Circular Ia Dirección General de
Organización y Programas Esco/ares, que,
por su gran interés, reproducimos a conti-
nuación, ya que de su contenido puede ob-
tener provechosas sugerencras e1 trabajo de
auestras Escue/as Primarias (1).

l:oa objeti^os da los trabajoe eientífieoa experimentalea.

Tres motivos principalea han inspirado la inclusión de
Wa trabajoa cientificoa experimentales en los programaa:

A) Para fundamtntar la orientación de los alttmnos me-
diante un conocimiento suf.iciente de sus inclinaciones y
fua posibilidades era necesario descubrir sus intereses y sus
^apacidades científicaa utilizando otros criterios que no
^utaen finicamente su Exito en bfatemáticas. No era me-
pos eonven^tnte conocer sus aptitudes para los estudios
tErnieoa (industriales o económicos) siguiendo otros cami-
laoa que una enseñanza de los trabajos manuales tal como
^era concebida hasta ahora, es decir, limitada a una hora
1lemanal y de carácter predominantemente artístico.

B) Aaf como la formación literaria supone un estudio
i^nstante y progresivo de los procedimientos de descrip..
eióh y de reflexión que son las lenguaa, la formación
t3Cntí^ca eacige una iniciación conkinua y progresiva et1
ICNI mEtodos txperimentalea de investigación y de razona-
miento, I:,angtvdn lo advirtió cuando dijo: "Si la ense-
![auu deatíf;ea quiere llevar a cabo ttna cultura verdadera

{T,k C^rcutar de • de aeptlemine de 1960. Trsduceión de A. M.

no debe limitarse a una información, a una adquisición

utilitaria de conocimientos... Es necesario, en primer lu-

gar, comenzar mucho antes la enseñanza físieo-químiea a

base de trabajos prácticus que prolunguen laa leccionea

de cosas dc la escuela primaria. L.a intern,pción actual de

la enseñanza experimental entre los doce y lus quince afíos

es absurda. >;n efecto, es entonces cuando se puede, exten-

diendo sus adquisiciones durante varios años, incorporar

y organizar en el es^,íritu cle los jóvenes el conjunto de

nociones deducidas de la experiencia, del contacto con la8

cosas, preparando así las nociones abstractas que condu-

een al concepto de ley".

I,a progresión evolutiva y psicológica indispensablt a

la formación del espiritu exige c^ue no Itaya este corte

entre la ensefianza elemental y la enseñanza del segundo

ciclo. I,a edad de la pre-adolescenc,a y de la adolescencia

es aquella en la que el espíritu infantil, emancipándose de

la simple aceptación de lo real, comienza a elevarse hacia

las capacidades generalizadoras e inductivas y hacia la

busca de las explicaciones objetivas, es decir, de las rela-

ciones que unen a los fenómenos.

C) L,os trabajos cicntíficos experimentales no tienen por
objetivo solamente despertar y desarrollar el sentido dt
1a observación, la finura sensorial o la retlexión concreta,^

aino también las aptitudes de la abstracción y la expre-
aión en todas sus formas.

Siguiendo a las lecciones de casas de la escuela prima-
ria, acudirán, como ellas, a la comprobación cualitativa,

a la experiencia vivida y a la notación de los resultadoa
obtenidos, pero con el cttidado permanente de introducir

la medida de las magnitudes y las relaciones matemáticaa
y de incitar a los alumnos al descubrimiento y al empleo

de los diversos medios de expresión c^entífica: cuadros
auméricos, gráficos, esquemas, etc.

A1 mismo tiempo, en relación con 1as reatantea disci-
plinas, estos trabajos darán muy frecuentes ocasionea pata
ejercicios de expresión escrita. Una observación aólo ea vá-
lida cuando ae expreaa; aólo cuando ae analiza Ilega ua

conocimiento a ser claro. A la edad en que el niño ae
apasiona por las transformacionea del mundo. las con-
quistaa de la ciencia y de la técnica, eatoa atractivw pue.
den y deben ser utilizados para motivar variadoa ejerm-
cios de lengua: descripción y redacción, informea sobrq
encuestas, extractos orales o eacritoa, individuala o par
grupoa. etG

s



Con demasiada frecuencia hasta ahora se viene defi-
sviendo a la sección moderna de la Segunda )~nseñanza de
una manera negativa, como una sección sin latín. I,os tra-
bajos científicos experimentales consiituyen un ensayo de
definición posítiva de una pedagogía del mundo moderno,
manantial, lo mismo que las disciplinas tradícionales, de
reflexión crítica, de pensamiento abstracto y de cultura
humana.

El coatenido de loa trabajos eientíficos experimentales.

Como anexo a esta Circular figura una primera lista
de temas de trabajo que pucden servir de inspiración a
los profesores. Un análisis detallado de cada tmo de ellos
y de los ejercicios a que den lugar poclrá verse en el fo-
lleto inforrnativo que próximamente difundirá el Instituto
Pedagógico Nacional.

Pero, entiénclase bien, estos temas en monera alguna
deben ser considerados como Orogramos. Ellos no tienen
por objeto inculcar un conjunto de conocimientos determi-
nados. Aspiran a que los alumnos mauifiesten sus apti_
tudes y adquieran una primera inicíación a los métodos
y a la actitud científicos. De acuerdo con lo que síempre
ha sido el ideal de nuestra cultura, se pondrá el acento
sobre los medios de formación intelectual, no sobre el
conteniclo mismo de la enseñanza ni sobre la adquisición
de determinados conocimientos.

Se trata mucho menos de una ensefianza que quiere in-
culcar conocimientos que de la marcha a seguúr en una
investigación (en la medida de lo posible), libremente rea-
lizada por los alumnos con la ayuda del Maestro. I,os
temas propuestos u otros distintos (que serán tanto más
valiosos en cuanto que, al elegirlos el Profesor teniendo
en cuenta lo que le puede interesar al alumno, suscitarán
en ellos una iniciativa máa espontánea) scrán desarrolla-
dos en el orden que se desee o tratadoa parcialmente.
Secundariamente, permitirán a los alumnos de las seccio-
nes clásicas o de la enseñanza primaria prolongada unirse
sin esfuerzo a los alumnos que hayan seguido esta ini-
ciación.

No se buscará, por consiguiente, en estos temas-o rn

otros que la experiencia y la irticiativa puedan sugerir-

sino la ocasión de entrenar a los alumnos, más intenaa-

mente que en las clases elementales, en la observación me-

tódica, en la actitud experimental, en las reflexionea y

modos de expresión que de ella se derivan. Se procurará

despertar la inclinación ltacia este género de actividades,

estimulando en los alumnos el deseo de descubrimiento y

haciéndoles comprender, en cada ocasión oportuna, la uti-

lidad de la ciencia en la vida cotidiana y su papel en la

evolución de la humanidad.

Dos clasea de trabajos cientificos experimentalea.

Hemos agrupado en dos series distintas los temas pro-
puestos, aunque deben establecerse numerosas conexionea
entre elloa.

A) Prímera serie.

Comprende temas a base de Ceograffa y de Ciencias
Naturales, pero de modo que se relacionen con el campo
de las Matemáticas, de las Ciencias Físicas y Químícaa o
de las Técnicas. .

Podemos citar, como ejemplo, los temas agrupados ba-
jo el epígrafe general: "El hombre y su medio", tales co-
mo "1;1 clima y el hombre", "El agua y el hombre" (con
sua posibles aplicacionea o aubdivisiones: el río, el puer-
to, etc,), "El bosque y el hombre", "$1 trigo y el hombre",

"E] cultivo de las plantas industriales", "Ei estudio d!s
ciertos aspectos de los medios urbanos y rurales"; final-
mente, "Fl ojo y los instrumentos de observación" (lupa,
microscopio, máq:tina fotográfica, etc,). Pero podían alía-
dirse también el estudio de ")~l oído y sus auxihares" o el
de "I,a mano y las herramientas", inspirándost en los fi-
bros de Leroi - Gourhan (L'homme et la matiére y Mil+tw
et Téchnique), el estudio de un producto importante vegetai
o mineral, o también el de los medios de comunicación y
de transporte y las formas de intercambio entre los hom-
bres, del libro a la televisión.

Fl estudio de la mayor parte de estos temas pondrá tq
actividad, en la medida que pcrmitan las capacidades de
los alumnos, ade-nás de la observación de los hechos Qeo-
gráficos, físicos, químicos, biólógicos, la utilización, la ob-
servación y la comprensión de los instrumentos empleados
para medir estos fenómenos (por ejemplo, el termómetror
el barómetro, el pluviómetro, etc.). Estos estudíos exigen,
por tanto, contar con una sencilla colección de aparatos{,
Y darán lugar a la realización de cálculos, dibujo de cur-
vas, gráficos y resolución de muchos problemas concretos.

Finalmente, la necesidad de partir, en el desarrollo de
estos temas, de la observación directa de la realidad y de1
ambiente local, los convierte en una especie de "eatudio
del medio", aunque, por la edad de los nifios, no puedan
reunir todos los caracteres que convendrían al estudio aita.-
tético de un ambiente complejo.

B) Segunda serie.

Comprenden ejercicioa derivados de la aplicación de lau
matemáticas, ya a los fenómenos fíaicos elementales, yst a
los mecanismos más sencillos utilizados en los objetos de
uso cotidiano, o en las creaciones de la técnica (bicicleta,
tornillo y tuerca, relojes, cronómetro, cuentasegundos, con-
tador de agua, balanzaa, motores, etc.). Comenzando pos
una observacián cualitativa, estoa ejercicios darán ocasión
a medidas diversas de longitudes, ángulos, etc., que obli-
gan al empleo de las nocionea matemáticas máa genera-
lea accesihles a esta edad. EI1os tienden a mostrar y a utI^
lizar las aplicaciones de las bfatemáticas en las realizaeio-
nes técnicas de nuestro tiempo.

Un material adaptado a estos trabajos será dispuesto s
fin de completar el que pueda encontrarse ya en el co-
mercio. Uno de los objetos principales del estudio pro-
puesto consiste en definir las condicionea de fabrieacióa
y empleo de dicho material.

Esta segunda scrie incluye también trabajos prácticos de
Astronomfa, que pueden interesar lo mismo a los Profe-
aores de Matemáticas que a los de Geografia; el estudio
de los movimientos de rotación y de traslación, de los nto-
vimientos heliocoidaies, la medida del tiempo y de la ve-
locidad, del peso de los cuerpos, etc. I.a experiencia dirft
hasta qué límite pueden ser llevados eatos trabajoa ea pri-
mero y segundo curso (once y doce a6os).

Prineipios pedagógicoa. "

Para responder a este propósito ea imprescindibk ytse
!os trabajos cientfficos experimentales obedezcan, en tods
la medida de lo posible, a algunoa principios pedagógie:os
elementales :

1. Partir de lo concreto, de lo real, de la experiencls
eccesible a los niños, y no de una lección ex-tathedrts.
libresca o verbal, de modo que los alumnos se dea cutnts
de que las Ciencias y las diversas disciplinas que eompres^
den no son más que tentativas diversas para explicar ^►
real y obrar sobre ello. Fspecialmente en los temas de 1^
primera serie, la referencia a la observacián directtl dd

. 11 ,



Igtedio local se impone como condición primordial para
dar toda su significación al método empleado y para fa-
dlitar la comprensión de algunas nociones abstractas que
se derivarán del estudio de los fenómenos concretos.

E. Motivar la presentación de todo material o de todo
ejercicio de observación mediante el recurso a un hecho
que caiga dentro de la experienoia del niño, o que pueda
abservarse en el ambiente local, o tomado de la actualidad,
pe^rs cvitar una progresión demasiado mecánica y demasia-
do sistemática, a causa de la cual la elección de los trabajos
parecerla impuesta por una decisión arbitrarja y a priori
del j^rofcsor.

$. Dar en los comienzos un carácter global al estudio
del hecho o de los fenómenos naturales, de la máquina o

del mecanismo de que se trate, para pasar en segu^ida al
análisis y terminar en una etapa final deductiva y sintética
que ofrezca los resultados tanto más cuidadosamente cuan-

to el método de investigación liaya sido más inductivo y
expuesto a los azares del descubrimiento.

4. De acucrdo con los principios de los métodos activos,
conceder toda la importancia que merecen a lo largo de
los ejercicios y aun en la preparacibn del plan de trabajo
y de los modos y métodos de investigación, a las sugestio-

aes, observaciones y experimentaciones realizadas por los
propios alumnos, aceptando errores y tanteo.s, pero exigien-
do siempre rigor y precisión en la comprobación de las hi-
pótesis o de las explicaciones propuestas.

5. Comenzar por la observación y el análisis cualitativo
de los fenómenos antes de pasar a la medida y a la expe-

ámentación, de modo que la necesidad de éstas haya sido
rentida por los propios alumnos y que su ne•cesidad sc im-
ponga a ellos progresivamente.

6. Aetuar de manera que ]as Matemáticas no aparez-
can sólo como un medio de utilizar los datos numéricos a
priori, cuyo contenido real no habrían experimentado los
úumnos, sino como un instrumento indispensable para pre-

eásar el conocimiento de los fenómenos naturales. Por
ejemplo, no contentarse con dibujar curvas o gráficas so-
bre variaciones de temperatura que los alumnos no hayan
anotado por sí m^ismos.

7. Recurrir, siempre que se pueda, a la organización del

►rabajo por equipos, la única que permite ampliar el cam-

po de observación en los temas de la primera serie. Rn los

de la segunda serie este rnétodo ofrecerá la ventaja de

asegurar la participación activa de cada uno de los alum-

nos en un trabajo común, condición necesaria para que

éstos scan plenamente consoientes de las dificultades que

ofrece la observación y la medida exacta, y que les lle-

vará a las nociones de error y de incertidumbre.

8. Relacionar la observación de las realidades locales
y actuales cuyo estudio se ha elegido con la de las mismas
realidades en otras regíones y en otros tiempos, recurrien-
do para ello, ya a un intercambio directo de documentos
de información por correspondencia con otros estableci-
mientos escolares, ya a cualquier otra documentación geo-
gráfica e histórica de carácter también conereto, a fin de
dar a la observación directa, necesariamente limitada, su
plena extensión y su valor culturat.

9. Recurrir, siempre que sea necesario, a la coordina-
aióLt de Ias enseñanzas, solicitando la ayuda de especia-
listas calificados, o permitiendo a éstos, mediante su par-
ticipación en el Consejo de Clase, la contribución de las
diversas dísciplínas, sin olvidar et dibujo y los trabajos
manuales, al tratamiento de loa temas estuddados.

10. No perder de vista nunca, de acuerdo con lo indi-
eado antes, que estos ejercicios, en la medida en que no
es posible tener de ellos ideas claras sin expresión precisa
y adecuada, son, al mismo tiempo, ejercicios de lenguaje,
y proporcionan a la expresión oral y escrita, en forma de
relatos, descnipciones, informes individuales o de equipo,
asuntos mucho más naturales que determinados temas des-
arrollados a veces en los ejercicios de vocabulario, de des-
cripción o de redacción.

I1. Observar constantemente et comportamiento de los

alumnos en cada una de las etapas en el desarrollo de

estos trabajos, para descubrir sus intereses y aptitudes per

culiares en orden a su orientación (esta observación será

consignada con precisión en el expediente-dossier-esco-

lar). Ciencias Exactas, Ciencias Físicas y Naturales, Ciem-

cias Humanas, encontrarán en estos temas un campo pri-

^•ilegiado de coincidencia (rencontre). La diversidad de los

ejercicios proporcionará las indicaciones más pertinentes

sobre las aptitudes de los alumnos y su orirntación hacia

las secciones científicas, industriales y económicas de todos

los niveles.

3ugestione^ prácticas.

1" 1 Quién tendrá a su cargo los trabajos científico-expe-
rimentales?

Para los temas de la primera serie será preferentemente
el Maestro encargado de la ensertanza de la Historia o de
la Geografía, o el Profesor de Ciencias Naturales; pero
tambáén cualquier otro Profesor que sienta predilección ka-
cia estos temas y sea competente para lratarlos.

Para los temas de la segunda serie será con toda pro-
babilidad el maternátáco o el físico, o un Profesor de tra-
bajos manuales que posea competencía cíentífáca..

2.° Coordinación y Consejo de Clase.

Inicialmente debe realizarse la coordinación con la ma-
yor flezibilidad. No obstante, la coordinación es una ne-
cesidad que se ámpone. Por consiguiente, las viaculaciones
de las distintas ensetiianzas deben ser previstas muy pron• •
to y en Consejo de Clase.

3" Horario.

Al comienzo se dispondrá de la hora para trabajos cien-
tífico-experimentales inscrita en el hnrurio de las clases
del ciclo de observación. Para perrnitár las selida.r necesa-
rias podrá agruparse el horario previsto cnda qnince dias
en una sección de dos horas. Tambáen podrán dedicarse
horas que se tomen a las actividades dirigidas. I,os esta--
blecimientos-piloto te'ndrán facultad para util;zar a este
efecto las horas de "estudio de! ansbie^ate" de que dispon-

gan. Para las visitas necesarias podráai también tomarse
las horas consagradas a los recreos. I,lrgado el caso, los
trabajos cie^ltífico-experimentales podrán ser agrupados
con otras disciplinas de carácter científico: Ciencias de
observación, Ceografáa, por ejernplo, así como con horos
destinadas al dibujo y al trabajo manual.

4.° Material.

1~i material habitual de una clase bien equipada debt
kacer posible el Pstudio de la mayor parte de los temas
propuestos, l;os temas de Mecánica concreta utilizarán un

equipo sineple: pálmer, pie de rey, cadena de agrimensor,
balanaa Roberval, termómetro, etc, Ulteráormente se aña-

dirán otros aparatos a los trabajos cient{fico-expcrimenta-
les o constru{dos especialmente para ellos (cronoscopio

eléctrico transformado, combi'naciones de engranajes, fre-
no de carro, dánamómetros adaptados, ynodelos de pivotts,



etcétera) obtenidos con un material polivalente. Pero todo
lo que pueda ser fabricado por los alurnnos, o de acuerdo

con los Frofesores de trabajo manual, aiiadirú al interés
iel estudio experimental el beneficio de una actiz^idad pro-

pia del ni^io y facilitará !a comprensión y estimulará las
incli^naciones de los alumnos.

^n los demás trabujos se sugiere poner a disposición de
Jos alumnos colecciones de libros y algunas obras docu-

mentales o de divulgación cientffica que se encueutran cada
vea con más facilidad en el eomercio.

Carácter expsrimantal y eoordinado de este trabajo.

$ste irabajo sólo podrá ser bien realizado mediante la
iolaboración estrecha de los Maestros que lo tengan a su
targo. St apela a su iniciativa para enriquecer estas pri-
weras sugestiones, criticarlas o precisaylas a la lus de !a
txperiencia. Se les ruega encareeidamente que anoten con
^recisión sus observaciones y los resultados que obtengan
respecto del eonjunto de sus alumnos.

^sta tarea se bentficiará de ^na verdadera actividad ex-
^trimental por parte de los propios profesores y de un
intertambio constante de perspectivas, por la que se les
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ruega que den cuPr^ta de las ynejuras, complementos, te-
rnas nuevos, que ellos aporten. ^n el curso /fel aÑ^o escolar
se consagrará^s reunio^nes (stages) a tales intercambios y a
estudiar experiencias qaee pernaitan dar plena eficacia a los
irabajos científico-experimentales, nueva disciplina cuya in-
troducción e^: el progmma del ciclo de observaciún consti-
tuye uno de los elementos fundamentales ex la reforma dt
Is enseñanza.

TEMA3 PROPUESTOS

Prwmera serie.

El hombre y su medio.

(Temas a base de Geografía y de Ciencias Naturales.)

Primer tema: Ll clima y el hombre en e! medio lumt.

Investigar con los alumnos los elementos constitutivos
del clima mediante la observación, cualitativa primero,
euantitativa despuéa, de los siguientes elementos, en sus
variaciones durante el año escolar: el sol, el viento, la llu-
via, la presión atmosférica, los diversos fenómenoa atmos-
féricos, etc. Investigación, utilizaciórt y observación de los
dŭversos instrumentos científicos que permiten una medi-

da, con expresión matemática de estos fenómenos: termó-
^netro, pluviómetro, barómetro, veleta, anemómetro, etc.

Creación de una pequefia estación meteorológica. Investi-
gación de los métodos y medios de notación y representa- •
ción de los resultados (ficlias, cuadros, esquemas, gráficos,
mapas, etc.). Interpretación de los resultados (noción de

medias, curvas, diagramas, etc.). Informes escritos y orales
de observación, ejercicios de vocabulario, lectura, ete. In-
tercambio de observaciones con otros establecimientos en
regiones distintas. Exposición de los resultados: nocióa á^
clima, metodología, etc.

Otra investigación posible: 1~studio de algunoa tfeMot
del clima directamente observables en el medio local eo•.
bre los vegetales, los animales, los seres humanos, y acci6n
det hombre con relación a estos efectos: habitación, cale-,
facción, vestidos, alimentación, en relación con el clima.
Comparación, mediante documentación, con otros paf^et y
otros tiempos.

Segundo tema: t~l agua y el hombre.

Mediante encucsta, discusión y observación directa de1
medio natural y humano próximo al niño, inventariar lot
distintos aspectos bajo los cuales se presenta el agua, ]at
distintas maneras de emplearla..., aspectos f ísicos del agua,
sus cambios de estado. Algunas experiencias sen^llas de
evaporación, condensacián, fusión, solidificación, destila-
ción, aplicación del principio de Arquimedes, de los vasot
comunieantes, etc. Utilización del microscopio para la ob-
servación de las aguas naturalcs, potables, etc. Nocionet
de agua pura, de sedimentación, de disolución, de satu^
ración, de destilación, ete. Aspectos geográficos de la hi^.
drografía local (fuentes, arroyos, ríos, pozos, canales)«
Aplicaciones matemáticas sencillas (cálculos de caudal y
de caídas de agua, de velocidad de corriente, escalas, grá-
ficas, etc.). Realización de dibujos, esquemas, mapas, dia.
gramas, maquetas. I;jercicios de expresión y vocabulario.

Bajo este epígrafe pueden tarnbién elegirse los siguien-
tes temas de estudio :

t~l rfo (estudio hidrológñco, caudal, régimen, el río a ls
íargo del año, la acción de las aguas corrientea, el río y
el lrombre, etc.).

I,as fuentes en una regiún determinada.

Pl agua, las plantas y los animales.

.I,a utilización del agua por los hombres (alimentacibt;
higiene, pesca, el agua fuente de energía, la navegación,

el puerto, el canal, la esclusa, necesidades de agua de usA

ciudad, etc.).

^



I,o utilisación del ogua a través de la Historia (del mo-
,líao a !a central eléctrica).

Tercer tema: ^l bosque y el hombrt.

Observación directa y renovada en cada estación dol
^o de un bosque patrimonial o comunal. Contacto global
con el bosque: su situación, sus fronteras, sus lindes, ol
sttedio morfológico, el relieve, los caminos, principales es-
pecies que lo intcgran, las "asociaciones forestales". )~l bos-
que en las distintas estaciones. El hombre y el bosque: el
trabajo de los leñadores, las cortas o podas, entrevista con

el guarda forestal, el bosque y la vida económica local;
utilización de los diversos productos del bosque, la ma-
dera, las serrerías, las profesiones en relación con la ma-
dera. La proteccicín del bosque; ei bosque y las excursio-
aes, historia del bosque. Observación y discusiones de
diversas clases. 1~I bosque, tema de inspiración artística.

EI estudio de un parque puede permitir observaciones
a»álogas. !

Cuarto tema: Uña planta cultivada.

$studio de un cereal: el trigo.-Observación continuada
de un campo de trigo. Trabajos preparatorios: labores,
rastrillado, semillero; el calendario del cultivo del trigo,
!a germinación; observación, sobre el terreno y en clase,
de la planta en sus diferentes estadios de desarrollo, desde
la simiente a la espiga. Valoración aproximada del rendi-

miento. Recolección y exportación, Problemas de iranspor-
te, de almacenamiento, de conservación, de transformación

y de utilizacicín del trigo. Los problemas económicos de la
producción local de trigo. I.os aspectos históricos del cul-

tivo, de la produceión, de las técnicas emplcadas, del con-
raumo del trigo y de! trabajo de los hombres en relación
con este cercal.

Cultivo y estudio de Qlarrtas industriales con arreglo a

los mismos principios.

De la misrna manera pueden estudíarse, según las con-
veniencias locales: la vid, el maíz, el tabaco, la remola-
cha azucarera, el olivo, la huerta, los árboles frutales, el

3ardín, etc. Un simple jardín puede constituir un medio
interesante y de muy fácil observación.

Quinto tema: f~l ojo y sus auxiliores.

Este estudio puede partir, a voluntad, del estudio del
ojo o del estudio de una máquina fotográFica. Su objetivo
cs que los alumnos se den cuenta, de modo concreto, de
1st importancia de la observación y de los perfeccionamien-
tos que el Frumbrc ha conseguido en ella.

,El ojo, instrumento natural de observación; morfología
Qel ojo, !os auxiliares de la visión: máquina fotográfica y

comparación de la misma con el ojo, au funcionamicnto,
iettcillas experiencias que permitan deducir algunos hechos

bpticos (los lentes, la lupa, etc.). L,a utilización del mleros-
copio, del a^tteojo astronómico, del periscopio. I,os progre-
eos de la observación visttal.

Sexto tema: Medio urbano, medio rural.

Este título se refiere al estudio de algttnos elementos

sencillos dcl medio urbano o del medio rural. Por ejemplo,

la perspectiva, la situación geográfica de la ciudad, el ba-

rrio en que se encuentra el establecimieuto escolar, tta

barrio mercantil o industrial, un barrio obrero o un ba-

rrio residencial; diferentes tipos o problemas del habitat,

diferentes tipos de oficios (artesano, obrcro de industria

tnoderna, empleado de comercio, agricultor, una profesión

laboral), una actividad industrial o comercial de la ciudad

(una fábrica, un puerto, un mercado, los medios de trans-

porte), algunas instituciones o problemas concretos de la

vida admínistrativa, cívica, cultural, local (el Ayuntamien-

to, los scrvicios públicos, el museo, la biLlioteca, las di-

versiones, la vivicnda y el urbanismo, etc.).

Si se puede llegar fácilmcnte al campo, el estudio de
alguno de estos aspectos en la aldea, o en cl suhurbio más
próximo, o bien el estudio de una granja, pueden servir
de base a provechosas comparaciones.

1~n el caso de la fábrica puede estudiarse: su situación,
instal'ación, los diferentes talleres, y especia(ntente el tra-
bajo de los hombres y los problemas económicos relacio-
nados con sus tareas : producción, expeclición, venta, ete.

1~n cuanto al mercado se tendrán en cuenta las cuestio-
nes relativas a: su emplazamiento e instalación, la orga-
nización y la vida del mercado, los problemas administra-
tivos y materiales que plantea el Municipio, los transpor-
tes en común, el problema de los precios, los problemas
geográficos (aprovisionamiento, origen y destino de los
productos) y económicos; el puesto, finalmente, que tie-
ne el mercado en la vida local.

Respecto a la granja se estudiará su situación, los edi^
ficios y su utilización, las tareas, el ganado, las herra-
mientas y máquinas agrícolas, los problemas de rendimien-
to, las actividades y la vida de los que trabajan en ella,
sus distracciones, etc.

Séptimo tema: Algunos hechos elementales de orden dema-
gráfico, econórn.ico y social. De la clase al blunicipio.

Partiendo de estudios concretos sobre la edad y el ori-
gen geográfico dc los alumnos de la clase o del estableci-
miento y de la situación del alumno en su £amilia, se lle-
gará a un estudio de la distribución de las edades y lat

profesiones en la localidad o en e1 barrio y al empleo de
porcentajes, histogramas, pirámides de las edades, etc., T
al conocimicnto de algunos problemas sociales elemen-
tales.

También podrá tomarse como punto de partida dentro
del trabajo: una imprenta, un edificio en construcción,
una fábrica de tejidos, el mar, y todas las actividades que
se relacionan con él, o también un estudio conereto de
las herramientas y el trabajo humano, desde el hacha pra-
histórica a la máquina, las fuentes de energía, etc. Ests
lista no es, en ningún caso, exhaustiva.

i



Segunda serie.

Temaa fíaico-matemáticoa.

Temas propuestos para elegir en el desarrollo de los
trabajos prácticos a base de expericncias concretas que
eonduzcan a aplicaciones matemáticas y a eonexiones tec-
aológicas. Algunos desarrollos matemáticos que sobrepa-

san el programa del primer curso se rescrvarán para el
aegttndo. For utra parte, la experiencia d;rá hasta dónde
puede Ilegarse scgún las capacidades de los alumnos y el
material disponible.

I. Geometría y cinemática.

1. Medidas prácticas de longitudes y de ángulos que

permitan utilizar el metro, doble decímetro, cadena de

agrimensor, regla graduada, calibrador o pie de rey, trans-

gortador, goniómetro de alidada, etc., y que permitan apli-

caciones matemáticas, cruquis acotados, cálculos de super-

ficies, ete. itledidas prácticas de ángulos en el papel o en

e! terreno. Nlcdidas de ángulos en un plano vertical: al-

tura de rm árbol, del sol, etc. Precisión de una medida:

i>xcertidumbre.

2. Movimiento helicoidal.-Construcción de un carro
con guía rectilínea arrastrado por un tornill^-madre, y es-
tudio de los diferentes elementos del montaje-mc<ticía del
paso del tornillo; modelo de pálmcr o de máquina de
medir-. Modelos de máquinas de divtdir, de prensa, etc.

$studio de conexión matemática (proporcionalidaci entre
ángulo y longitud, construcción de una unidad compuesta
(mm.-vueltaj, etc.) y de las aplicaciones tecnológicas.

3. Trenes de engranaje.-Transmisión ; movimiento de
rotación por fricción directa; transmisió-t mediante ca-
denas o correas. Relacioncs entre el númcro de dientes y

el número de vueltas. Modclos de contadores de vuel-
tas, ete. Aplicaciunes matemátieas (cocientes, relaciones,
fracciones; estuclio de las relacioncs de multiplicación, etc.).

4. Medida del tienapo.- Uso del cuentasegundos mecá-
nico. Modelo de ret ^j de péndola; de cuentasegundos elEc-
trico. Bases astronómicas de la medida del tiempo.

S. Velocidod de• traslación y de rotación.-Noción de
^elocidad lineal y de velocidad angular; comparación de
velocidades de rotación. Unidades de velocídad. I,ey del
movimiertto uniforme. Problemas de crecimiento y de ex-
eeso. Horarios de trenes, de aviones, cta.

6. Yelocidad de corriente de los !£quídes.-Cottstrutttió^t
de una canalización de agua de circulación eontinus y
medida de su caudal. Problemas ctásicos sobre los de^
pósitos de agua. Canalizacioncs, bambas, contadoree de
agua. Caudal de las corrientes de agua, eta

II. Medida de fuerzaa y de parea de fuerzas.

1. Medidn de tas fuerza.c.-Marcaje de un dinamómetro

mediante pesos. Relación de proporcionalidad, Dinamóme•

tro y aplicaciones. Generalizacicín a las fuerzas de distintos

orígenes. Suma algebraíca de fuerzas paralelas aplicadaa

a un sólido guiado en traslacíón rectilínea; movimiento

uniforme de los vchículos.

2. llledida de pare.r,-Ttlarcaje de una balanza de tor-
si^,n, de una articulación dinamométrica. Fstttdio de 12ts
palancas. Aplicaciones.

3. Trobajo y poteitcia.-I^2áquinas simples y conserva-
ción del trabajo. LVledida de la patcncia de un motor
(freno), etc.

4. Balanaas y básculas.-Realización y estudio de dis^.
tintos modclos de balanzas: de platillo suspendido, de us^
solo platillo, romana, de Roberval. Modelos de básculaa
y de lectura directa,

5. Aplicación de las pesada.e.-Cjecución de una doble

pesada. );studio de las calidades de una balanza. Determi-

nación del peso de un sólido de forma geométriea. Com-

probación de las fúrmulas de áreas y volŭmenes, etc. Apli-

eaciones tecnológicas e importancia de las pesadas.

III. Cuerpos puroa, eacalaa de temperatura.

1.. Destilación.--Ehullición. Destilación aimple• Destila-
eión íracciunada. Definicián de un cuerpo puro.

2. Congelación y fusión.

3. Puntos fijos y escala termométrica:1lfarcaje de tu1
tcrmómetro mediante varios puntos fijos. Fundamentos dR
los diversos termómetros usuales.

UN EJEMPLO CONCRETO: EL PLUVIOMETRO (1)

Por ROGER GAL

I,a Comisión especial ha estimado que, aunque sola-
mente se elija un aspecto limitado de un tema, por ejem+

(1) Publicado m L'$dwcaHow Kotiorwla dt 1S 14 a6l1t4a
de 1960. Traducción de A. M.
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plo, el estudio del pluviómetro o del termómetro en el
tema del clima, o el del caudai de un río, conviene situar
el fenómeno estudiado en el conjunto real y complejo de
donde ha sido tomado. Sin esta precaución se volverá a
eaer en el fraccionamiento y parcelación de los fenóme-
noa que tienen como efecto en el nifio la pérdida del sen-
tido de realidad de lo que, estudia, ofreciendo ante su
mirada como un conocimiento abstracto y libresco, sin
ninguna relación con lo real.

Este carácter global, el punto de partida de todo estu-
dio, debe impedir también atenerse a la pura y simpla
ilustración de un punto del programa de Geografía o de
Cienciaa Naturales, que sería tan didáctico y formal como
la leccibn magistral. Para los fines de la orientación hay
quq volver los ojos a la rica materia de la naturaleza y
de la vida, donde la acción del hombre, la técnica y las

humildes realidades económicas y sociales se ofrecen fun-
didas y no separadas, como en los libros. A estos fines
puede servir de, un modo excelente el trabajo por equi-
pos, que multiplica el campo de la investigación posible
en una clase mediante la acción de varios grupos.

Si, en el vasto tema del clima, elegimos el cstudio de
las precipitaciones atntosféricas, un equipo se ocupará en
determinar la altura del agua caída durante un cierto
tiempo en un lugar dado, mientras los demás estudiarán
la temperatura, o el viento, o la presión atinosférica. No
ae apelará al método dogmático introduciendo ex abrupio
el estudio de la cuestión o el examen del aparato, sino
que ae actuará de manera que la motivación sca lo más
natural posible y que el estudio, con arreglo a los prin-
cipios del método activo, aparezca primero cotno un pro-

blema cuya solución busca experimentalmente el propia
alumno, respetando todos los tanteos y la inevitable, len-
titud del método inductivo.

Convendría permitir que el alumno recoja en recipientea
usuales (palanganas, cubos, lebrillos, botellas con embu-

dos) el agua que haya caído en un lugar determinado.
Inmediatamente se hará surgir la idea de medir el agua
recogida con una probeta graduada, o por el método de
la pesada, de donde nacerán ejercicios de comprobación
entre pesos y volúmenes de agua; se determinará la su-

perficie de recepción de cada uno de los recipientes:
círculo, cuadrado, rectángulo... ; se calculará la altura deT

agua en mílírnetros, dividiendo el volumen de agua caída
por la superficie, etc. ^

Se comprobará, sin duda, que los resultados no con-
cuerdan. Entonces se hará reflexionar a los alumnos so-
bre las causas de error (efectos del viento, de la evapo-
ración, lugares cubiertos) y los fallos de la experiencia
(salpicaduras, agua mal vaciada, defectos en la determi-
nación de la superficie de recepción, etc.) ; con ello st
conseguirá despertar el sentido de la precisión en la ob-
servación y en la medida.

I,a necesidad de construir un pluvibmetro aerá la con-
cluaión natural de estas experiencias. Sólo en este momen-
to se,rá útil y formativa la observación del aparato, porque
entonces están los alumnos en condiciones de compren-
der el porqué de todas sus particularidades: necesidad de
que el embudo aea de sección muy fina, que permita de-
finir netamente la superficie de recepción, delgadez deY
tubo para evitar las pérdidas de agua por evaporación.
Entonces encuentra su justificación natural y científica el
ángulo biselado del reborde.

En el folleto del Instituto Pedagógico Nacional ae da-
rán consejos prácticos muy precisos para la construccibn
del aparato; pero las reglas de empleo del mismo debe,rán
ser descubiertas por los propios alumnos experimental-
mente (por ejemplo, manera dG leer el nivel con la pro-
beta en posición horizontal, mirando el borde inferior del
menisco, con los ojos frente al nivel de mira; determina-
ción de la altura del agua, dividiendo el volumen por la
sección del embudo del pluviómetro; neccsidad de colocar
la probeta al abrigo de las ráfagas de viento, de deterrni-
nar las cantidades de ]luvia inmediatamtnte despubs de
caída, etc.). De la misma manera, los procedimientos de
notación de los resultados, si se observan regularmente, da
las cantidades de agua caídas (cuadr,os numéricos, mediaa
mensuales estacionalcs, gráficas de variacián, etc.), será^
determinadas en colaboración por los alumnoa.

^^^^
LAS HI^RIDACIONES EN GANADERIA

Por Juan Manuel LOZANO CALLIl:
Vcterinario.

E1 zvotécnico interviene e^n la reproducción
de los animales domésticos, dirigiéndola y ha-
ciendo que sobreveng^a entre individuos de los
que se pueda obtener una prole con característi-
cas deseadas.

Uno de los métodos de repraducción zootéc-
aica es la reproducción intereapecifica, hibri-
dación o unión de individuos pertenecientea a
eepecies diferentes (diatinta de la hibridación

en aentido genéticb, pues el híbrido en sentido
mendeliano procede de padres que difieren en
un carácter dado; por ejemplo, longitud del ta-
llo, etc.).

En la naturaleza no san conocidos los híbridoa
interespecíficos par su aversión sexual, disposi-
ción anatbmica o falta de sincronisrno en el celo.

Se puede distinguir en^tre hibridación imposi-
ble y posible, y esta puede ser agenésica (híbri-
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dos eatérilea), disgenésica (fecundación difícil
entre los híbridos, pero fecundos con uno o los
dos padres) y eugenésicas (fecundidad cons-
tante).

La hibridación interespecífica desde cierto
p^unto de vista recuerda al cruzamiento (repro-

YfGW IIDRMANOA. CAMltO MIGLts PURA BAII-.a`

$I' caballo anglono^mando reaulta del cruza-
miento entre ol caballa ingléa pura esngre y
la yegua normanda. E;; te cruzamiento, como
entre laa razas de ma[z, es ejemplo de ab•
eorción de las mejorea caracterfaticae de aato

progenitoree.

ducción de razas diferentea) de primera gene-
ración, con la diferencia de que la primera se
practica entre especies diferentes, y dan produc-
tos generalmente estérilea, y la segunda se rea-
liza entre grupos subespecíficos y dan productos
fértiles.

La esterilidad de los híbridos intereapecíficos
deriva en general del hecho de que la unión en-
tre individuos que tienen un número o forma
cromosómica muy diferente ^da lugar a un hí-
brido en el cual los dos tipos 'de cromosonas son
perfectamente reconocibles en su forma y nom-
bre. El híbrido resulta estéril por las dificulta-
des que surgen durante la sinapsis y en la re-
ducción cromática, siendo ésta su característica

CEBRA A3N0

Especie híbrida entrc la cebra imperial (Equw
^revyi) y el asno sakvaje ($quue.r osinw

.ro.ratit+u+s).

principal. El macho es eatéril por maduracibn
incompleta de los ^elementos sexuales o por es-
caso número de cromosomas, mientras que la
hembra ea algunas veces fecundada si se acopla
con un macho de la especie a que pertenece su

madre. Tiene que haber cierta afinidad biol8gica,
pues la aversión frente a la unión .aexual no tie.-
ne relación con el hecho de producir híbridos;
un ejemplo de ello lo tenemos en el biaonte y
vacuno, que se acoplan eon dificultad y dan hi-
bridos, mientras que otras especies que se ulun
fácilmente quedan estériles sus uniones.

En cuanto al reparto de los caracteres de las
dos especies en el producto no está todavfa acla-
rado, aunque se examine en el hfbrido mular,
que es el más frecuente. El mulo (asno X ye-
gua) recuerda exteriormente al asno m£s que a
la madre, pero en cuanto al esqueleto sucede lo
corltrario. El burdĉgano (caballo X burra) al ex-
terior se parece más al del padre y el esqueleto
al de la madrP.

La historia zootécnica está llena de casos de
hfbridos fabulosoa e inexistentes (jumart = ca-
ballo X va^ca) o dudosos (chavin = oveja X ca-
bra, lepórido = conejo X liebre).

La especie equina ofrece losl híbridos más imr
portantes, teaiendo entre ellos el hibrido mular.

11EdllA ASNO

1~t mulo (Arinur vxlparia mwlu.rJ ea un Eanir
do que lle^ga casi ak tamaogo del caballo y
ee le parece on su oonformación. $a d 3S-
brido de padre de rasa aanal y madre dt

rara caballar.

Individuo hibrido de doa avcs de di-
Tcreate gEnero, de padre pa^o real
(Pavo c+tiatatus) y madre gallina {Ga-

!!w domtiNcxr).

Tanto éste como cl burdégano son estériles, aun^
que tengan órganoa genitales extera>toa aparente-
mente normales. Las hembras son alguna vez fe-
cundas por asnos o caballos.

Se tiene preferencia por la obtención de mu-
los en vez de burdéganos, por ser más rúaticoe,
mayores, de mejor fndole y más aptos paxa ba
carrera.

También el caballo y asno pueden fecundar a
la cebra, dando los híbridos llam^ados zebrul y
zebril,, respectivamente.

Se obtienen hfbridos por la unión del banteng
con ganado vacuno, siendo los masculinos estb-
riles y fértilea los femeninos.

La vaca y bisonte macho produce un bastardo
que, cruzado otra vez con bisonte, da buenos re-
sultados respecto a rusticidad.

Se ha descrito al chavin (cabra X oveja) eoma
animal de tamaño intermedio, cuya lana posee
caracteres parecidos al pelo de la cabra, aaí co•-
mo las mamas. Estos híbridos son fecundos, se-
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gfin Malasa. La verdad es que el probl^ema ea

discutido. Los productos de perro X lobo y pe-

rro X chacal son fecundos; no los de perro X

X 20TT0.
^1 problema de la hibridacióa iaterespecífica

irá resolviEi}dose a mcdicia que la fecundación
artificial vaya eliminando los obstáculos deriva-
dos de la averaibn de instinto^s y de las diferen-
cias at»tómicas. '

GBACW AePI^►

Burdégano (A»ntf.t trwlyaati,t hi„na.r). ^ate
híbrido conaerva e1 aapecto y tamaHo de1
asno. 8esulta del cruce de padrc de zaza

caballar y madre de raza aanal.

OTROS METODOS

Híbridos interraciales.-Obtenidos por cruza-
mieato que consiste en la unión de dos indivi-
duoa de la misma eapecie que difieren entre si
por uno o más caracteres y que son menos parien-
tes entre sf que la media de 1os individuos de
la población. Los productos se llaman mestizos,
son fe^cundos y se nombran con el de la raza de
sus padres.

Desde el punto de vista genético las ventajas
del cruzamiento dependen del hecho de que los
genes favorables suelen ser dominantes sbbre los
desfavorables. Craplet cita las consecuencias del
cruzamiento : aumento dél valor individual, de la
fecundidad., mayor vigor en el crecimi^ento, au-
mento de la uniformidad en la primera y segun-
da generación y de la variabilidad por acopla-
miento de los mestizos. Entre los inconvenien-
tes se citan la falta de agilidad morfolbgica que
determina animales inarmónicos y que la asocia-
cibn de las características paternas es imprevi-
sible.

El cruzamiento es una operación compleja y
costosa, cuyo valor es función de las circunstan-
cias econbmicas y del valor utilibario de los ani-
:aales que se espera producir y se emplea en la
producción de an.imales para el mercado, para la
conatitución de nuevas razas, para el estudio de
las di#ereacias genéticas interraciales, para in-
coporar urw o varios genes perdidos o dt:seables,
o ^ara suprimir otros.

Sus m6todos aon :
Cruce por absorción: Tiene por objeto susti-

tuir gradualznente uaa raaa-pablacióa de tipo lo-

cal por otra o por individuos de otros tipos pro-
ductores que se consideran como mejoradores,
haciendo intervenir en cada generación u^n re-
productor masculino de tipo mej^orante.

Entre las ventajas de este método de cruce
están la de ser potente y rápido, económico, pues
los gastos de partida se reducen al mínimo por
bastar un número reducido de reproductores,
siendo por tanto un método de mejora excelente
para el pequeño ganadero, aunque los productos
mejorados tengan mayores exigencias de medio
que la raza base local sobre la cual se ha intro-
ducido. También es lento (pues hacen falta cin-
co generaciones para obtener sangre de concen-
tración suficiente) y debe de ser completo, esto
es, sin detenerse a mitad de camino.

Cruce industrial o de primera generar.ión.-Es
1a forma de cruee que queda detenida en la pri-
mera generación, obteniendo mestizos media san-
gre que se explotan durante su vida y cuya línea
se extingue en sí mismos sin llevarlos a la re-
producción.

La raza-población local debe ser canservada
con pureza„ con objeto de cruzarla con indivi-
duos puros de otra raza; los primeros deben ser
escogidos entre los menos valiosos en pureza o
conformación, consiguiendo la doble ventaja de
sustraerlos a la reproducción pura de su raza y
de utilizarlos para un objeto de rendimienta eco-
nómico mayor. La p^roducción que se sigue con
mayor utilidad es la de carne. Podemos citar co-
mo ejemplo el cruce de Durham con vacas co-
rrientes, en bóvidos; en ovino.s, la S^outhdown,
con .ove jas de raza común ; en porcinos, la York-
shire, con cerdas comunes, etc.

Cruce alternativo.-Acopl^amiento de animales
pertenecientes a dos razas puras diferentes em-
pleadas alternativa,mente de manera más irre^
gular.
Tiene por objeto conservar caracteres favora-

I^os cruzatrnientos entre l^s distintas razas
de perros aon los más característicos entre

los mam(feros, ya que se rcalizan espontánra-
mente, dando otigen a multitud de hibridos,
algunos de ello3 capaces de absorber todas las
mejares caracter(sticas de sus progenitoros.
^jemplo de esto es el perro lobo, que ha
constitufdo tma raza entre los híbridos de las

máa notablea.

blea y adquirir otros nuevoa propios de la raza
mejorante, por ejemplo si se quiere mejorar la
aptitud de individuos de trabajo, para la produc-
ción de carne sin perjudicar las primeras, se
puede recurrir al cruce alternativo. Este méto-
do ha originado el anglo-normando, en caballos;
en los bovinos, la raza Maine-Anjou; en los ovi-
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noa,, la Ile de France; en la gallina, la Wyart-
dotte.

Cruce intercurrenre o de remojo,-Que consis^
te en hacer actuar sobre una raz^a-población lo-
ca^l reproductorea escogidos en otra raza, una so-
la vez, para dotar a la primera de nuevos carac-
teres o que tiene poco acentuados.

Mestizaje.-Tiene por obje^to hacer reproducir
entre sí a los productos de cruzamiento (mes-
tizos), obteniéndose bimestizos.

Tiene las ventajae de aumentar la fecundid,ad
y unifica cualidades, pero sus efectos son peli-
grosos por sobrevenir retornos atávicos y produ-
cir tipos antinacuralea. El mestizaje conduce a la
obtención de nuevas razas, pero hay que seguir
un mĉtodo: cruzamiento alternativo, unión de 1os
praductos, etc.

Híbridos intergenéricos.-Los mejores estu-
diados han sido l^a referentes a las aves.

Los más comunes de las avea domésticas son
obtenidos con diferentes razas geográficas del
faisán de cuello negro, de invariable esterilidad,
por no formarae los espermatozoos. Se describen
los híbridos de hembra guinea X Rhode Island
roja, pavo real X gallina (no por fecundación ar-
tificial). Los híbridos pavo X gallina son de po-
ca fecundidad.

Híbridos irrterlineales.-(La línea pura en el
reino animal se intenta obtener con la forma-
ción de familias seleccionadas por unibn de pro-

genitores, con los miamos oaracteres que trans-
mitiríaa.)

En l^,s cruzamíentos de líneas en una raza re^
producida consanguineamente mejara la incuba-
bilidad, pero no demuestra que supere a las aves
no reproducidas consanguinea>ar<ente (expetien-
cias con Leghorn).

En el cruzamiento de estirpes de Rhode I^s-
land criadas por reproducción consanguinea lle-
gaban a producir aproximadamente igual que las
no reproducidas de esa m^anera; no obstante, al
cruzar Roĵas y Leghorn reproducidas consan-
guineamente, la producción respecto a lae ante-
riormente citadas aumentaba en 80 por 100. Es
de suponer que dado lo que se sabe con respecto
a t^ales cruzamientos en el maíz, que los benefi-
cios máximos reportados por el "vigor del hí-
brido" se obtendrían cuando la progenie de dos^
estirpea de reproducción A y B fuesen cruza^
das con la progenie de otras dos de reproducciótx
consanguínea C y D, dando origen al llamado^
"hfbrido de cruzamiento doble"; por tanto, uno,
de los beneficios mayores parece probable puede-
obtenerse de líneas de alta consanguinidad y'
consiste en cruzar los machos consanguíneos corr
lotes que no lo sean; pruebas son el aumento de
incubabilidad y la disminuoión de la mortalidad,

Las experiencias que en estos últimos años se
han llevado a cabo con animales, sobre todo aves
(para la obtención de híbriáos interlineales e in-
tervarietales), son tan numer^osas que no es poai-
ble referirlas aquí.

^^,^ ^ ^^^
^^^y^^

Por AURORA MEDINA

RIQUE2A F©RMATIVA DE LA NAVIDAD
^Cuando un trabajo resulta demasiado arduo pensamos

con ingenuidad infantil en un proced^micnto-espccie de
tecla mecánica-^ue, tocándolo, se realice por sí solo ; y,
sin embargo, en la vida formativa del párvulo tenemos bas-
tantes "teclas" que, pulsadas convenientemente, disparan
una serie de mecanismos, estimulantes, a su vez, de pro-
^cesos formativos.

Tal sucede, en lineas generales, con el juego dcl que ha-
blaremos ampliamente más adelante; pero hoy, de nuevo
en los albores de una Navidad siempre fresca y renovada
de impresiones, se impone el tema rico y(leno de ternura,
que irrumpe, aun sin pretenderlo, llenando las plazas, es-
caparates, los hogares, y sobre todo la escuela, de un am-
bñente cálido y entrahable para nuestros nifios,

(1) M. Fesa^aa "Nos enfanta dec^ant le Seigneur", Si?cle rt
CatkolicY.nne. M, A, M. $., Paríe, 1959.

I,a afirmación que hace Fargues (1) respecto a ta insufi-
ciencia de una enseñanza nocional de lo rcligioso (hay qut
tender a penetrarse de vida e intimidad con Dios) tieae ar
los párvulos una espec.ial significación, puesto que lo no-
cional se halla más alejado de su espíritu que la idea quc
se traduce en actividad, en accibn,

"1♦a mayoría de los catequistas medioa no utilizan otra expreaión
que el discurso; por otra parte, sólo una minoria de alumttoe, y
éstos intelige^ntea y atentos, lo reciben m su aentido total, [,os
otros no entienden lo que ae les dice y no recuerdan ni lo que
mtienden; con los elementas de au caprichosa elec:ión forman, mds
o menos bien, au cateciamo personal, que no tiene apenas infiujp
sobre su vida, y luego resulta inedicaz para su fe futura."

Por eso hay que ir a la acción, metiendo al niño en uts
ambiente que le envuelva de fe y amor, y le haga copartí-
cipe y actor de la comunidad religiosa.
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"Un peque6o al lado de su madre en la misa mayor u
sumerge en la fe de la Iglesia" mejor que con muchas lec-
ciattes teóricas.

Por otra parte, la afittjdad que el niño pequefia siente
por lo maravilloso le lleva a incorporarae plenamente a este
gran misterio de Navidad, que eatá lieno de encanto, poesía
y amor, pero a la vez de realismo.

Veatnos trts grandea capítulos que pueden facilitar eata
incorporacióa cn la escuela:

a) Ezprssióa pláatica.

Desde antes de canenzar el Adviento el ambiente escolar
fe irest impregnando de Navidad, recitando con fervor cada
d3a aquellas aspiratxones de los profetas y del pueblo de
Dios que auspiraban ^por la venida del Mesías.

i^en, Señor, y no tardes.
Brota^rá un tallo del trono de Getsé y de sus eapullos nacerd
Monifiesta tu poder y ven. [uxa flor.
Za noche pasó y el día se acerca.
Ahora está cerca nuestra salud.
Muéstranos, SeHor, tu misericordia y danos al Salvador.
$n aquel día darón dulces las montañas y fluirán leche y

[miel los collados.
Mueve, Seiíor, nuestros corasones para preparar los caminos

[del Mesías.
Y en consonancia con estas aspiraciones se va preparando

^también materialmente el ambiente escolar.

I,a expresión plástica infantjl responde a una atecesidad
gsicológica de exteriorización y acción, de realización y per-
ma^nencia de su obra; por eso todo lo que sea itacer algo
tjene en el niño el eco y la descarga de au espíritu, a la
vez que el enaayo de sus funciones expresivas.

L. ^t< ta ctass.

Hay que adornar la clase como de Navidad. F,atrellas de papel

de plata por las paredes, pinoa, panderetas y rambombas pintadas

en papel d'e envolver, rscortadas y colocadas artíaticamente por las

paredes. I,a claee y el veatibulo presentaa un aepecto nuevo coa au

decoración propia.

1~a fácil realizar velitas en plaatilina o arcilla, que, colnreadas ea
encarnado, verde o amarillo, aervirán para adornar loa rinconea co-
iocándolae en eoportm de alambre pliatiw en eapiral adornado coa
muérdago, acebo, pino, romero o aimplemente con hiedra.
Cada rincón teadrá una nota que recuerde la gran fieata que ae

avecina.
^. $t belén en cada cfa.re.

Y a la res ae van preparando em arcilla lae figuritaa del belén,
5obre cartones o cajae de mad'era ae caloca un endamiaje que va
e aostener las colinas, campos y hogarea de Belén. Cubriéndolo
con papel de envolver encolado y coloreado, o mejor sún con cor-
tezas de árbol, coreho o auténtico musgo.

I,as casa5 pueden hacerae con cajas de pastas de sopa o de mer-

oesía, recubiertae con papeles de colore^a y en Ias ventanae papelea

transparentea. I,oa tejados, de we cart ŭn ondulado que se emplea

para proteger las mercancfas delicadaa, como las bombillas, conve-

nientemente pintado de rojo.

^a múa cómodo, pero mucho menoa educativo, comprar las figu-
sas, La actividad de calmena que ac desenvuelve en torno a la
<onatruccidn del belEn, centro de actividad lingiifstica motora y de
adaptación, erea una aerie de cuadroa y estructuras nuevas en las
Retividadea del niRo que tienen por st mi^nas un valor inapreciable.

Pradoa y lad'eras donde pastan laa ovojaa con au pastor. I,a pa.
vera con sus pawoa y patoa, ]as gallinae, loa popitos y los conejos,
<odoa los snimalee en aaombro permanentc de cara al Portal de
Belén.

Todoa e11o^ pueden realizarae en arcilla o plaatilina y colorearae
--dejándoloa aecar previamente primero a la sombra y deapuéa al
eol-con acuarelas o ywascb,

I,a prcparación de laa plsntacionea de pinos, loa árbalea del ca-
aaino, loa aembradas, las nievea en las montañaa, y la caaa de Ha

roda el malo. I,a recogida y elaeificacióa datl material que hs de
amplearse. Para todoa loa niñoa habrá trabajo fecundo.
No tema la Maestra perder el tiempo en eatas acticidades. Ast

todo m ganancia, porque todo se halla preRado de valor educativo.

b) Exprosión liagiiíatica.

I,a realización de loa cuadras motorea anteriormente des-
critos reclama ust vocabulario nuevo, diatinto de lo utilizado
hasta ahora, en el que la Maestra no debe temer sumergir
al niño. I,e agradan las palabras nuevas, las repeticiones
glósico-motoras, las situaciones inéditaa que le permiten
forjar nuevas eatructuras.

1. Recitaciones.

Poco a poco las pequeRas recitaciones que pueden hallas
en los nGmeros 3 y 14 de V>ne ^scol,,^x, además de las que
hoy se añaden, unidas a la bibliografía que daremos, van
a constituir ust aprendizaje delicioso para nuestros peque-
8os, En ese gran día de la fiesta por la venida del Señor
cada nifio recitará algo y le ofrecerá algo al Niño Jesús. I,a
labor de la Maestra será: enseñar todo a todos y luego
elegir de entre el nutrido repertorio lo que cada ni$a debe
recitar frente al belén.

Poesías tomadas del libro Iw^édita ternura (Diario de la
T^irgen htadre), de Juan Alberto de los Cármenes:

]rXP$CTACION

I,a Virgen eatá bordando, ^Y ai a llorar comenzarat...
eatá bordando un paiiat,
ua blanco pafial de lino
perfuaoado de azahsr.
$n tanto borda en ailencio
$]la ac pone a softar...
I,a aguja va lenta, lenta...
I,a aguja no borda ya...
"Si eoy tan nifta, tan nifta...;

ai no lo eabré llevar...

^A qué me aabrAn aus beaos
cuando me aepa besar?...
Sol de oro, aol de oro:
sus ojos, Zcómo aeránt...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Fuentecilla de agua pura

con rumoree de criatal:
^cómo aonará su riaa

e.̂ uando le quiera lavar2...

I,ucerillos de la aierra:

cuamdo le lleve a acunar,

si me mirara en ailemcio...

rqué me dirQ au mirart...

Yo no eE cámo tomarle

cuando 1e quiera llevar;

yo soy tan nifta, tan nifla...
tai yo lo aabré tomar?...
Si ae durmiera en mi aeno

al rumor de mi cantar,

Zsabré ponerlo en la cuna?,

ino ae me deapertará?

i Son tan pequeRaa mis manoal...

iTan delicado él aerál...

Z Si yo me echara a llorar?...
Ua mes, y estará en mia brazos,
aqul en mi falda estarQ;
yo le tendr6 rodo m[o,
yo acunaré su eoRar,
yo le peinaré los rizos,
yo le iré enaeñando a hablar;

t ai acaso podré creerle

cuaudo me d'iga: "Mamá"?...

Yo soy tan niña, tan niña,

Inunca aoñé eate aoñarl

1$a tan extraño, tan nuevo,

tan dulce, tan aingularl...

I Si bastara con amarle!
I Que yo no sE más que amarl
Ua mea, y estará en mi falda,
desnudito aquí estará...
Yo le fajaré muy suave,
wn este blanco paflal...
lOh! 1Qué he dejado el bor-

[dadol
ICuánto me tardo en bordarl"

I,a aguja corre ligera

aobre el nevado pañal,

el blanco paflal de lino

perfumado de azahar.

I,a aguja corre liqera...,

mas pronto se detendrá...,

que mientras la Virgen borda

auefla un divino aoíSar...

"Sol de oro, aol de oro:

aua ojos, lcdmo aeránl...

^ 4^^ .^
I,a Virgen velaba

y el Niño dormia...

I+a Virgen miraba

au boca. 1 Tenia

no aé qué divino
granate de aus^oral
I Boca embriagadora
cooto dulce vina!

FASCINACiON

2Se deapertar[a?...
1Si no despertaral...

Y acercó Maria

au cara a la cara

del Ni6o... Dormfa...

1Si no despertaral

f Se despertarfa?...

Así coma un rezo
fue el beao...

^ŝ
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q ô  n w.., ó, ^ ó p ñ p 8^° ^^ ó^^ w: ó ĉ. w
p 40 an -..n w_^.^dwC ^'® G.

. ^ C/f ^ ^i 7. n `^ ^^ C ^ w K7 G p^m W O• onq :^. n C k Sj; . P. ^^1 í°ry* p^ n 0!s tY C

^ C^ Ó íC W.`^ Á Ó:R. pi p. m^ di O O w^' N L^ Ñ ^

^» w`^ a^^^ o^ ^. ] q ñ p m^ a ñ ^: ti T3
y atii S u. v° ^7, B p^ ^.1 ^ •ŝ ^^n ^f v q ^ Ó
.^ T7 N p ,.n n _ C n,^ v n Y 00

r^e
á ^ ^^ p ° ^ ° •° e: ° C rv w ^ p, ^ ^

• :^. F ? ^
`^ ^ ĉ oo ^ ó: o. w,^^ ^ ^^ C ° n,

^ ^:. w: ^ Q^ p n b C^. ^^ V ^^C
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3^^á^^^^^^^^N^e^q'^ ^ ó a w a

0.
•ó á a ^y ►•á ^ ^^^AM•°d ~ u..°p•k ri

Nld

'11

p .^v
^̂} ^

^ •p^ V

ed^ p

N

^
a

O

ĥ

d
.°

^

á

^

^:

!1 (! (f ^^ t^ ^e a a d^ .^y C w op ^ n. ef

d^ ^ O w p^ a w ^^ y lj p^, ^ ñ^ F Ñ S ñ,é ^°

^°' p^`ñd^ ^ ^ó^n d°5y^.C^Rñ^" Ĉ
9^q C ,^, ^°, v oq w aq

^ P• Ĉ G d d ^ ó ^ w C :: C a^^ . . CL y^ F ii d^ ry

^ ry w w^^ w(^ 0. ti ^ w ó ^ Vl p. ^ h1 R^^ w C á o
y n

^ u fD . uw, ó w a^
^• ^ •, w

ípf u ~ a y ó ^oJ Ĉ () ñ p, á o p^ ^ °m ~ ^ ^ ^ ^ ~^ d ~ ^ `^
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Cdntale, que llora;

aíntale, María.

Quo ao, que no ilore
todav(a.

Que aúa Pilatoa tiene
taa eólo trea años,
nGu ao sabe lavaree

]as manoe,

CANTAI.$, MARIA

Que a sn madre beaa,
pequeŭuelo, Judaa,

ty quE baeo de óoca
tan pural

Cántale, que Ilora;
cánta:le, María.
Que no, que no llore

todavla.

Z'. Cantos. _
^xactamente sucederá con loa villancicos, que con tanta

pmfusión y belleza pueden encontrarse en nuestro folklore
y en canciones especiales.
3. Narraciones.

ips dos primeros capítulos de! Evangelio de San Lucas
oon una joya literaria de expresión que los niños pueden
aprender de memoria y recitar, con unas ligeras supresio-
aes, pero sobre todo es asequihle en absoluto el capítulo
aegundo, dc donde están tomados los evangelios de las dos
primeras misas de Navidad. Puede llacerse la reeitación en
coro hablado y semitonado.

También pueden aprenderse de memoria para recitar en
coro hablado los salmos y oraciones del Adviento y Navi-
dad, Especialmente el salmo 103, el 135 y el 144, en que se
alaba al Señor de modo esplendente,

c) Formación wscética y aaíatica.

Para llevarla a cabo hay una ventaja y un peligro:
I,a proximidad a lo divino por la gracia bautismal y la

fe natural psicológica que hay en ed niño facilitan esta
labor de permanente acción mística y religiosidad que en
ta actitud y el espíritu puede constituir un precioso hábito.

Pero a la vez existe en el mismo niño una inclinación
par lo maravilloso que le hace vivir en un completo asom-
bro. Sólo se maravillan los niños, los poetas y los santos,
dice Fargues (2) ; el hombre que no se priva de nada ape-
nas ai tiene capacidad de asombro. I,os mayores enfocan
las cosas en el plano de utilidad; Dios y los niños en el
de la gratuidad, bondad, hermosura,

(2) 06. ctit., Pdg. 12.

Guionea de Enseñanza Catequétiea

INTRODUCCION AL TERCER TRIME$TRE

I,a presente colaboración viene a continuar el programa
de enseñanza religiosa comenzado a pubticar en octubre
de 1958, con el primer nGmero de VIDA ESCOLAR, Como ya
etltonces se indicaba, el programa se destina fundamental-
mente a 1os niñoa de ocho a diez años, es decir, al segun-
do cicio del período de enseñanza elemental. Su contenido
se presenta de manera que pueda repartirse a lo largo de
dos años escolares. En los números de VIDA ^SCOI,AR del
curso 1958-1959 publicamos el primer año. El primero y
aegundo trimestre del segundo año, con un conjunto de

Pero en este miamo punto, que tanto facilita la formar
ción, se halla un peligro que Merlaud (3) previene ;"Ee
preferible un despertar progresivo de la reflexión al cul-
tivo de maravillarse ante lo prodigioso de los relatos bí-
blicos", y de nuevo también Merlaud hace una llamada a
b acctón, al ambiente donde debe vivir el niño. "Si al t1iSo
ve a los adultos, en quienes conf{a, venerar con convicción,
tal punto deI dogma o práctica reGgiosa, ae le enraizará la
idea de que hay en todo ello algo que merece ateruiótl,
reverencia, fervor."

Y un último peligro: que ei párvulo ae pare demasiado
en la figura del Niño jesús sin advertir que w Dios. "Es
la vida religiosa, la vida mística en sentido amplio, lo que
importa, ante todo, que intuya el nifio." "I,a instrucción
religiosa no es sino el medio para la primera, debt perma-
necer a su servicio y no convertirse en su fin" (4).

I,a caridad en su más amplio sentido de amor a Dios y
al prójimo, suavidad de corazón para los que nos rodean,
es el perfecto corolario de esta intimidad con Dios, "al que
no se le encuentra sino en la calnla, en la soledad, en tl
retiro dc sf mismo", A ella hemos de tender como blaaco
por esta actividad, sintónica con el párvulo, que propo-
nemos,
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Por JOSE MANUEL ESTEPA LLAURFN3,
Profeaor de Pedagogfa Cateqtfédca ea e] Seminario Hiapaaoamerica-
ao y Director de la l^,acuela Diocesana da Catequietae de Madrid.

cincuenta temas, ha venido apareciendo durante el curso
pasado 1959-1960.

P,1 presente artículo, como ya decíamos hace un tao-
mento y ae indica en el epigrafe más arriba, continúa con
el programa del segundo afio. Para mejor entender el plan
desarrollado hasta ahora y la orientación que ha guiado
todo este trabajo se ruega al Maestro que vuelva a leer
las introducciones aparecidas en el número 1 de VIDA Es-
coLAR y en el número 12,

^ Cuál era el esquema que anunciábamos para el progra-
ma del segundo año? Como allí se ve, queda estructurado
alrededor de tres grandea capítulos :
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I. Dios, que nos manifiesta su gran amor.
II. El hombrt cristiano responde al amor de Dios Pa-

dre y Redentor.
III. I,a vuelta del SeSor o Consumación de la O^bra de

Dios.
A1 primer ¢apítulo se han dedicado intencionadamente

una gran eantidad de temas o guiones (cincuenta exacta-
mente), a fin de resaltar de manera muy suficiente en esta
enseña^nza de iniciación báaica a la vida cristiana cuál es
la garte de Dioa. Que en la educación del hombre cris-
tiaao hoy sŭño la obra de Díos con su plan salvador quede
liien fundameatada. A la reflexión sobre el segundo y ter-
cer capftulo y al desarrollo de algunas leccíanes sobre el
contenido doctrinal correspondiente queremoa reservar este
artículo y alg{^n otro que pueda seguirle.

1 Cuál sería el esquema de estos segundo y tercer cap{-
talos aún no desarrollados? He aquí sus ideas fundamen-
tales :

II. EI cristiano responde como un hijo a Dios Padre,
que tanto nos ama;

A) El 1~spíritu Santo está con nosotros en cada momento
para acercarnos a Dios que nos llama.

B) I,a respuesta de nuestra oración: cómo el cristiano
habla a Dios.

C) I.a respuesta de nuestras acciones: cómo el cristiano
responde a Dios con sus obras:
a) Cumplíendo la I,ey de Díos.
b) Y haciendo lo que nos dice la Iglesia.

III. Cuando el Señor vuelva: la terminación de la
Obra de Dios:
A) I,o que pasará a los hombres : las postrimerías.
Ii) I,o que pasará al mundo : el fin del mundo.
C) Jesucristo es nuestro Rey y Señor para siempre.

Y ahora vamos ya al seg^undo cap{tulo, y en primer lu-
gar, dentro del mismo, a la catequesis del Espíritu Santo.

ENSEfiANZA 50BRE EL ESPIRITU SANTO

Todo programa de enseñanza religiosa debe dar un buen
Iugar a la catequesis del Espíritu Sai^to. Y, de manera or-
dinaria, los ocho y nueve años es un buen momento para
ello, cuando se afianza la formación eucarística y peniten-
cial ; procúrese entonces suscitar en el niño el sentido del
Espfritu Santo, adquiriendo así conciencia de] sacramento
de la Confirmación, ya recibido o por recibir muy pronto
a esa edad.

Es mvy conveniente que el educador recuerdc en los
principios de su propia formación doctrinal la teología del
Espíritu Santo. Ya sabemos que es $1 quien guía a la Igle-
sia y anima las almas de los creyentes. Por consiguiente,
uno de los objetivos principales de la educación cristiana
es enseñar al niño a ser "dócil al Espíritu", es decir, a es-
tar atento a la voz del Espíritu Santo y a no impedir su
obra en nosotros.

Así podemos ver que una enseñanza sobre el Espíritu
Santo no puede limitarse a un comentario escolar sobre el
octavo artfculo del Credo explicado en cinco preguntas del
Catecismo Nacional Segundo Grado, Afirmar la existen-
cia del Espfritu Santo y enunciar su misión en unas cuan-
tas proposiciones doctrinales abstractas es totalmente in-
suficiente.

Es necesario hablar del Espíritu Santo a los niños y ha-
cerlo en una instrucción seria y escolar, pero sin perder de
vista que nuestra meta es que vivan la presencia y acción
de] Espíritu Santo. Y esto no se lagra con un simple aná-
liais racional o con una repetición verbal.

Es necesario "enseñar" el Espíritu Santo y, sin embargo,
al mismo tiempo, es imposible encerrar el soplo del Espí-
ritu Santo, au permanente dínamísmo, su fuerza de vída,
ett ml marco de un vocabulario escolar y en unas defini-
cirmet de Catecismo.

Por eeo ae han dedicado ya en el primer aHo, tercer tri-
mestre, dos leccionea a la tercera divina Persona, como
preparaeión a la fiesta de Pentecostés, y en el segundo tri-
mestre del aegundo afío otraa dos o tres sobre la acción
del Santo Eapiritu en la Iglesia, y ahora queremos dar
algunos guiones con nuevos materiales de enseñanza, pero

sin olvidar esta idea que venimos considerando y que debe
condicionar toda nuestra acción educativa: la catequesis
del Espíritu Santo, como la de la Gracia, no se encierra
en un capítulo de un programa de instrucción religiosa.
Despertar la fe en el Espíritu y hacer vivir su presencia
dinámica es, ante todo, dar toda nuestra e^nseñan.ea baja
una ¢erspectiva de Esp{ritu Santo. A propósito de los dife-
rentes capítulos de la ínstruccíón cristíana hay que resaltar
continuamente au dimensión "espiritual". Una catequesis
sobre el $spíritu de Dios se debe estar desarrollando a lo
largo del año, a eravés de todos los aspectos de !a ense-
ñanea religiosa. De lo contrario ésta pierde, en una ver-
tiente fundamental, su earácter específico de catequesis
cristimsa.

Esta reflexión que hacemos ahora al tratar de los chicos
de ocho y nueve años mantiene su valor para la educación
cristiana de cualquier otra etapa del crecimiento. Y esta-
mos muy necesitados precisamente de esa perspectiva: que
la sistematización y la formulación en preguntas y res-
puestas de una doctrina clara y exacta del Cristianismo no
vaya a hacernos perder de vista en nuestra acción pedagó-
gica aquello que es fundamentalmente el alma de nuestra
fe, la acción santificadora del Espiritu Santo y la gracia
de Dios en nosotros. Por lo mismo, al comenzar esta 61-
tima parte de nuestro programa, en que vamos a indicar
algunos temas sobre la respuesta del cristiano al amor de
Dios Padre, teníamos forzosamente q^ae insistir de modo
más amplio sobre la acción del Espiritu Santo.

^ Cómo llevar a la práctica esta perspectiva "espiritual"
de la enseñanza catequética?

Primeramente vamos a enumerar algunas ideas que pue-
den servir para la elaboración de temas o lecciones sobre
cl 1~spíritu Santo.

Finalmente, haremos alguna consideración sobre la ma-
nera de dar una enseñanza, sea cual sea el tema tratado,
en que pueda vivirse la acción del Espíritu.

^Qtré sabe sobre el 1~sp{ritu Santo el niño que eum¢lt
ocho añosf I,o conoce de nombre. Se dirige a$1 al santi-
guarse y persignarse o al decir el "Gloria al Padre"; pero
todo esto lo hace sin saber bíen quíén es y, desde Iuego,
sin conocer el papel que el Esp{ritu desempefia en la v^da
del cristiano.

Para lograr meter la doctrina dei 1~spfritu 5anto en la
vida del niño tropezamos con dificultades.

Para niños más atrasados Dios es como una sola "cosa"
o persona, qve unas veces Ilamamos Padre nuestro; otras
veces, Dios, Señor, Jesucristo. Difícilmente pueden los ni-
ños hacer distinciones personales, y todas ellas les aparecen
como meros atributos divinos.

Para cualquiera, la evocación dei "Creo en Dios Pa-
dre..." recuerda la imagen de un Padre que nos ama más
que nadie en la tierra y que quiere hacer de todo hombre
un hijo suyo. Igualmente, cuando decimos "Creo en Jesu-
cristo, su único Hijo...", pensamos en la segunda Persana
que ha tomado carne y alma de hombre. A Jesucristo no
podemos verle con los ojos, pero al menos concebimos su
figura y escuchamos sus palabras. A1 decir "Creo en el
Espíritu Santo" nuestra imaginación se esfuerza inútil-
mente por encontrar una imagen conereta.

Z Qué hacer para que el ];spíritu sea Alguien en el co-
razón del niño y no simplemcnte un nombre?

Ante todo, evitar el confiarnos a representaciones mate-
riales (la paloma del bautismo de Jesús, las lenguas de
fuego...). No esperar tampoco conseguir una instrucción
adecuada para los niños sobre el Fspíritu Santo en Sí
mismo (el misterio de la tercera Persona de la Trinidad,
que procede del Padre y del Hijo).

EI camino es enseflar lo que es e] Espíritu Santo ¢ara
nosotros, es decir, para toda la Iglesia y para cada cris-
tiano, a fin de hacer que el niño desee recibir el Espíritu
y quíera vivir bajo su influencia. He aquí varios ejemploa:

T'ema 51: Er, EsPfniru Saxro ^s sr, MnCSrxo n^ nru>:sraos
coxezorr^s.

Idea esencial: Presentación del Espíritu 5anto que reci-
bimos en el Bautismo y que queda con nosotros para en-
señarnos a ir hacia Dios Padre, que nos espera.
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Fin pe!lagógico: Que el Espfritu 5anto sea Alguien y no
un nombre.

Material: Puede prepararse una pancarta o cartel con el
versículo 26 del capítulo 14 de 5an Juan: "Dice Jesús: El
Espiritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os
ense6ará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os
he dicho".

Esquema:
1. i Qué sabemos nosotros del Espiritu Santo?
2. z Cuándo hablamos del Espíritu Santo? I,a señal de

la Cruz, el Gloria...
3. En la Confirmación el seClor obispo ha pedido al Es-

píritu Santo que venga a nuestro corazón y se quede siem-
pre en él,

4. El Espíritu Sattto vive en nttestro corazón desde que
nos bautizaron.

5. 1 Para qué viene el Espíritu Santo a nosotros y se
queda en nuestro corazón? No es para que no nos equivo-
quemos en las cuentas o para que escribamos mejor en el
cuaderno...

Viene para ayudarnos a ir a Dios Padre. Para ayudarnos
a decir "sí" a Dios en todo. Decimos, por eso, que viene
para hacernos santos, para santificarnos.

Jesucristo nos ha enseñado el camino. Y las palabras de
Jesús, que están en el Evangelio, los sacerdotes y los maes-
tros catequistas nos las ellseñan, nosotros oímos esas pa-
labras, pero el que nos enseña esas palabras en el corazón
y nos las hace oír en el corazón y nos da fuerzas para po-
nerlas en práctica es el Espíritu Santo...

6. t Qué podemos llacer para conocer mejor al Espíritu
Santo ?

F, j ercicios:
a) Aprender bien y explicar el "Gloria al Padre...".
b) L,eer y resumir en frascs más cortas el "Gloria" de

la Santa Misa.
c) Copiar, como título de la página en el cuaderno, las

palabras de Jesús sobre el Espiritu.
dJ Que cada nifio copie y conteste : ^ Cuándo vino el

Espíritu Santo a nuestros corazones? ^Para qué vino?
éQué podemos pedirle cada uno de tiosotros?

TCma SĜ : EI+ ESPÍRITU SANTO NOS AYUllA I;I7 CAllA MOMkNTO

A DECIR "SÍ" A DIOS PADRQ,

Idea esencial: El Espíritu Sat^to es una Persona con vida,
que obra cada día en nosotros para acercarnos a Dios
Padre.
Fin pedagógico: Estimular en el niño el deseo de crecer

en vida cristiana y de andar hacia Dios.
,^squema:

1. )?scribir en la pizarra ios nombres de seis o siete ni-
ños de la clase por orden de estatttra. I,uis ha crecido más

que Antonio y que Manolo. Es más alto.
2. ^ Dios nos mide por lo que hemos crecido en el cuer-

po? Puede haber una persona que es muy pequeña en el
cuerpo y muy grande delante de Dios...

3. 1 Quién nos ayuda a r,recer delante de Dios, a crecer
en nttestro corazón?

4. I,o que el Espíritu 9anto hace cada día para que

^o^ttico^

nosotros crezcamos delante de Dios y podamos detxrle "si"
en cada momento : Nos recuerda en el corazón las pala-
bras de Jesús y los tnar►damientos de la Ley, nas da luz
para darnos cuenta en cada ocasión de lo que tenemos que
hacer, rtos da fuerzas para decir "sl" cuando quisiéramos
decir "no" a Dios Padre...

5. t Qué tenemos que hacer nosotros? Podemos utilizar
bien esa ayuda del Espíritu de Dios, que se llama gracia
actual, o podemos no querer hacer caso al Espíritu Santo,
y entoncea nuestra alma no crece delante de Dioa.

6. Hacer aplicaciones a la vida concreta de nuestros ni-
ños. Mostrarles los medios exteriores dt; que el Espdritu
de Dios se puede valer para hablarles y enseflarles en el
corazón.

7. Darles a entender el que un día ha sido bueno delante
cle Dias, en la medida en que hayamos dicho "sf" a lo que
el Espíritu, con sus gracias actuales o de cada momento,
nos ha dado a entender en el corazón.

Tema 53: EI. ESPÍRITU SANTO Np QUI$RT: QLJIr PEQU^T[OS.

Finalidad: Que el sentido vivo de la preaencia del E5p3-
ritu Santo en nuestra alma sea un continuo llamamiento

a no decir nunca "no" a la voz de Dios en ningtuta cosa,
por pequeña que resulte.

Explicar cómo por el pecado venial, o pecado menos im-
portante, también disgustamos al Espíritv del Se$or,

Mostrar con ejemplos concretos cómo el pecado venial,
más que una falta contra una ley menos grave o impor-
tante, es una falta contra el amor de Dios, un disgustar
al Maestro de nuestros corazones. Hay cosas que no sc
hacen porque están muy mal (por ejemplo, quitar una cosa.
de mucho valor o pegar con rabia a un niño hasta hacerle
sangre...). Hay cosas que no hacemos porque "eso no se
hace" (porque va contra las costumbres y la educación, por
ejemplo...). Y hay cosas que no se hacen aunque nadit; nos
vaya a castigar por ellas (verbigracia, "A papá le duele
mucho la cabeza, y como yo le quiero no hago ruido nin-
guno ese día, aunque él no me haya dicho que me esté

quietó `). Hay que llevar a los niños a ver el pecado venial
en esta tercera orientación. Es una falta contra el amor.

LA NECESIDAD DE UN AMBIENTE ESPIRITUAI.

En conclusión de estas reflexiones sobre la eatequesis.
del l;spíritu Santo es necesario decir de nuevo que lo más
importante no es el tema que vaya a ser explicado, sino el
que todo el ambiente en que se desenvuelva nuestra ense-
tianza sea apto para la acción del Espíritu sobre el alma de•
los niños.

Una lección de religión no puede aparecer a los chicos
nunca como ttna lección de geografía o de aritmética. Todo
nuestro estilo y nuestra expresión, el c]ima espiritual de la
clase, todo debe llevar al niño a ser receptivo a la luz del
que hemos llamado, en un tema hace un momento: "Maes-
tro de nuestros corozanes". i enemos que creer seriamente
en esa presencia y favorecer la fidelidad del nifio a la voz.
del hspíritu, que no se puede oír sino en atmósfera de paz,,
de recogimiento, de atención a cada uno de los nifios, de•
respeto a la libertad espiritual de cada tmo de ellos.

^

De^partamento de Pormacióa de la
Delegación Nacional de Juventudea.

Período de anseñpnza elemental
(Eaeolares ds seis a ocho añoa)

,S$MRLANZA3 SJ^MPt.nR^s: FRANCISCO FRANCO,

CAUDILI.O DE ESPAGA.

Propósi0o:.--^Hacer aaaequible la figura del Caudillo para el nifio
yor doe vías: una la de la vinculación, tan próxima como aea posi-

ble, a la realidad inmediata del ámbito en que vive la racuala--dad;.
la ac^vidad eonstructiva del Régimen, y la relacibn continua de la
persona del Caudillo con todas las dimtneiones de la geografía pa-
tria, aerá dificil hallar una zona o comarca que no curnte cozt alstSn
motivo de presencia vira del Jefe de $stado-, y otra v[; preaen.
tando aspectos de la infancia y juventud del Caudillo qtte le apro.
ximen al nifio conto prototipo ya rlalizable deade lata ed^d.

^



Deetacar que Is raaón hnmaaa de su éxito radics en Laberse ea-

tsegado sicmpre con fe ^ entmiaamo a la misión o ttabajo que la

babfa aido ancomendad'o, ^ en seguir f5rmemente la vacación pro-

feeional que en EI re despeYtaba; ^ cáno, en otro nivel, se hs de
eeguir su ejemplar fe en la syuds disina cuando todo eafuerm hu-
mano paresfa Inótil o eondenado al fracuo.

Haeer pqtenŭ cuánta ha, de aer nuatra bratitnd, carifto F adho-
Miba at Cattdillo, 7 srirsr eatoe seatimimioa.

Drsarrollo dr! terta.--Conviene que iniciemoa con aen-
tido narrativo y conversador Ia presentación del tema, y
precisamtntt, partiendo de una aituación plenamente ea-
colar, la t;jemplaridad de un muchacho que en una escuelita
Ilamada del Sagrado Corazón, en El Ferrol, cumple exqui-
sitamente hasta las más inaignificantes obligaciones de burn
escolar, y se levanta a las seis de la mañana, sin que nadie
le despierte, para preparar sus lecciones cada día, cuando
sólo tiene diea años y ya avanaa en sus estudios de $a-
ehillerato; hay que completar el cuadro haciendo notar que
no se trata de un niño que sólo sabe estudiar, sino que
también sabe jugar, divertirse y hasta enfadarse; es un
nifio sencillamente que sabe ser niño con todo su corazón
y rnn toda su alma, y tomar en serio todas las cosas que
1os niños deben proponerse firmemente.

Cabe un interrogatorio y coloquio, en el que el Maestro
puede ir ejemplarizando, por vfa imaginativa, sobre ia vida
y ocupaciones de loa chicos de su escuela, trasladando ett
paratelo Ia conducta de aquel chico.

Fuede pasarse de seguido a presentar algunos hechos
atxedóticoa de la juventud de aquel muchacho, que ingresa
en la Academia Militar, la Escuela dande los hombres se
preparan para ser buenos soldados, siendo un muchacho
de catorce años y muy poca estatura, destacando, junto
con sus hechos ejemplarea de ese tiempo, la manera deci-
dida y sorprendente de enfrentarse con todos para poder
llegar a ser lo que óí quiere ser: el mejor soldado de Es-
paña {1).

Cubierta esta etapa de la lección, sin duda alguna que
ya está en la mente de todos los mucliachos la personalidad
actual de aquel niño y joven que ae está evocando; es el
momento de realizar una mutación y presentar, con aporte
Eráfico. fotagrafías, ^láminas, etc., la realidad actual más
cercana a los escalares de la vida del Caudillo. Es funda-
atental que la grandíosa djmensíón actual de su figura se
eompenetre íntimamente con la estampa infantil y que de
esta manera entre a formar parte de laa vivencias del chico
que en nueatra escueia nos está encomendado.

Sobre estos dos momentos debe cifrarse el éxito psico-
lógico de la lección; la dilación y amplitud de cada uno ha

de resolverla y coordinarla cada Maestro a travéa de h
preparación que realice, pero ciertamente es aquí donde ha
de procurar acertar.

Después ya es cosa de elección partir del momento actual
o seguir el orden cronológico de la vida de Francisco
Franco, haciendo un recorrido o itinerario de aus hechos,
o bien situarnos en el momento histórico crucial de la pre-
guerra española, para, siempre por medio de localizaciones
en tiempo y espacio que tengan una honda carga sentimen-
tal-su marcha para liberar con sus legionarios la Coman-
dancia de Melilla, el paso del Estrecho por el convoy de
la Victoria, y dos o tres más-, disponer los elementos au-

/^

ficientea con que sugerir a los alumnos las constantes de
vida de1 Caudillo que ae señalan entre los propósitos de la
lección y que, a ser posible, los mismos niños han de indu-
cir, hábllmente llevados en coloquio por el Maestro.

Deapués se impone ahondar la huella lograda mediante
algunas realizaciones, ya sean manualizaciones, díbujos o
composiciones escritas, de una parte, y, de otra, lanzando
a todos la invitación a mostrar cada día en la escucla la
capacidad de ser cada uno capaz de realizar, como aquel
niño, cuanto un niño debe ser capaz de hacer, y especial-
mente prepararse para ser en la vdda aquello que más le
gustaría ser.

(1) BIBI,TOGRAFIA.-A^tcAe: Franco.-Movwt Mexcfio: Per-

f+l ds Franco.-Axc$s PiéaSz Rova^ao: Fraxco, µna vida a) urvitio
de Ia Patria.-F^a^+,wno v8 VnLaXao^ro: Francf,rco Framco,--^i,. Qvix-
7wNe: Franco. A! mr^ckacho sepañol.

Por BERNARDO FUENTES RODRIGUEZ
Profaeor titnlado d'e Dibnja.

I,OS CUERPOS PRISMATICOS (II)

Son muchos los objetoa de formas prismáticas que los
niñoa pueden dibujar, y especialmente los de caras re^ctan-
gulares. I,a caja de zapatos, la maleta, los ladrillos, el libro
eerrado, etc., que para algunos resuitan fáciles de interpre-
tar, para otros dan motivo a los disparates más graciosos
e inaospechados.

Entre loa que hemos citado cl más simple de forma es
e1 ladrillo, o, mejor dicho, los ladriílos en sus diferentes
varicdadea. Y como todos los niños los conocen, les pedi-
remos que noa dibujen en au papel las clases de .ladrillos
yue hayaa aisto.

Esperamos que lo que hagan sea muy parecido a lo que
ofrecemoa en la figura 1'-grafiamos de niños de nueve y
diez años-, que, cott todo esmero, han querido repreaentar
eate elemento de construccián,

° i i ° ^ĵr 0 ® O

Fig. 1.

Todos han pasado las anteriores lecciones y recibieron,
por tanto, las nociones de perspectiva convencional que
exige la repreaentación del dado con caraa oblicuaa ante
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el que mira. Sin etnbargo, se han dejado ganar por el error
y en varios grafismos no existe esta lógica visual y los ori-
ficios de los ladrillos están trazados como circunferencias.

No extrañará a los Maestros este detalle ^le involuntaria
contumacia, de los muchos que se le presentan al educa-
dor, y que solamente con su paciencia y benevolencia pue-
de subsanar. Y en un objeto tatt sencillo, como ya hemos
subrayado, podemos apreciar las condiciones de observación
en los bien dotados y cómo los no despiertos se conforman
con unos grafismos equivocados e incompletos.

Fig. 2,

En la caja de zapatos ya vimos que, si tienen que poner
una palabra en la tapa, no la dibujarán con la inclinación
de la letra que la oblicuidad del plano pide.

El libro cerrado, objeto muy conocido y familiar, lo re-
presentarán según los grafistnos que ofrecemos y lo vere-
mos tan plano como algunos ladrillos que lo acompañan.
Esta falta de ponderación en las proporciones de objetos
parecidos, pero de características tan diferentes, es lo que
esperábamos encontrar. En la figura 2.` presentamos va-
rios modelos que pueden valer para reproducirlos en el
encerado cuando tengamos que hacer ver a los muchachos
las diferencias con lo que ellos han pergeñado.

E1 dibujo de la pequeña casa, de la colaboración ante-
rior, podemos tomarlo como inicio para trazar una edifi-
eación más importante, Pidamos a los niños que dibujcn
una iglesia en sus cuadernos y vercmos algo muy pareoido
a lo que presentamos en la figura 3.°

I,os autores ya pasaron las nociones de perspectiva con-
^tencional a las que nos hemos referido; ello se advierte
,ml las tres ítltimas iglesias, y en la primera es curiosa la
total frontalidad de la edificación. I,os tejados están tra-

Fig. 3.

tados de maneras bien diferentes, cuando los cuatro e^Co-.
lares han recibido al mismo tiempo explicaciones aobte lat-
diferentes clases de cubiertas en los edificios, la impor-
tancia de los aleros, etc, $1 ílltimo Ila captado con bastante
tino la disposición de las tejas curvas.

Por el examen de la figura 4.` podemos ver de qué tna-
nera más sencilla, y comenzando por la esquematización
geométrica de la forma, ]ogramos suministrar a nuestros
alumnos la manera de llegar a la representaoión de un ^en-
cillo templo rural y que puedan ver, metódicamente, odmo
ae solucionan los problzmas del volumen en este modeio
que tiene bien definidas las tres dimensionea en un aspecb^.
de correcta perspectiva.

Fig. 4.

^áainas sê
EDUCACION Y MOVILIDAD SOCIAL EN ESTADOS UNIDOS (*^)

Nuestra sociedad siempre ha estado orgullosa de la flui-
dez de sus clases sociales. Estas formas de estratificación

siempre han existido en alguna forma, aun cuando ltaya

sido ignorada o negada su existencia. No tenemos sufi-

ciente conocimiento del status presente de la movilidad

ocupacional para afirmar si el hijo de padres pertenecien-
tes a la clase trabajadora tiene mayor o menor oportuni-
dad de ascender en la escala social que llace medio si-

glo (1). Sabemos que el papel de la educación en la movi-
lidad sooial está aumentando. La educación es uno de los

agentes más importantes por los cuales una persona con
eapacidad, pero con recursos limitados, puede ascender de
una clase a otra. Este hecho pone una pesada carga sobre

esta institución. No ta excesivo decir que el futuro de nues-

tra sociedad depende en gran parte del fxito con Que fa+
educación cumpla esta misión (2).

I,a razón de esta creciente importancia de la educaciási
es clara. La cultura ha ]legado a ser más compleja en la^
décadas reoientes y el individuo necesita más tiempo para
aprender estas adaptaciones reguladas. En una simple so-
ciedad agraria, el conocimiento y las destrezas necosarios
para un ajuste adecuado no eran difíciles de aprender. I,o^
íttdividuos con capacidades naturales no corrientes y fuerte
motivación llegarían a la cima sin mucha enseñanza far-
mal, un proceso que cada día es más raro. En la sociedad
de hoy, técn^ica, urbana, industrial, la simple capacidad
para ajustarse requiere enseñanza de destrezas que no
fueron conocidas en tiempos anteriores. Ll hombre que
desea ascender en la escala social debe poseer conocimientos

t dli 14I id F S` Cµftuy anHAxctp P. $HHtLL: oc e) (Del bro( e
An Introduction fa Soriofogy. Prentice Flall, Inc. Irourt
1958. Neav York, páas. 330-333.) Traducción de C. M.

rr,
printing,

(Z) ^W. I,LO'YD tiVAHNñR, ROH^R'Y J, HAVIGftVHBT j KA}?7i

(1) DRnn^x y col„ "Social Origins and Occupational Career I3. 7,oEH: N/ho Sha/l 6a $ducnttdl (Nucva York; Harptr dc Hts
Pattcrns", op. cit., pág. 461. thers, 1944).
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^generates y especializados que sólo puede consegttir por
^medio de la educación formal (3).

l,a relación entre la educación y el éxito en los negocios
{Ie indica en un estudio reciente, sobre los jefes de gran-
^des empresas, hecho en los Estados Unidos. En una mues-
Yra amplia y probablemente representativa, se descubrió

qut el 57 por 100 de dichus jefes eran graduados. Una ge-

aeración antes, en 1928, sólo el 32 por IOU de ellns lo

•eran (4). Eata tendencia hacia una creciente particip3ción
ttt la tducaeión supericr incuestionablemente cuntinuará y

7a generación de jefes de empresas dentro de veinticinco

siloa tendrá aún una proporción mayor de graduadus. 1~n

tl mismo estudio se descubrtó que aproximadamente dos

^dc cada tres directores dc empresas eran dc farnilias de

clases media y superior (5). 1'ara estos niiros el "College"
es algo habitual. Para el tercero, quc se elcva de un stntus

inferior, el acceso al "Collcge" no es tan fácil, aunque aún
Ituede ser más importante. Cualquiera que sca la clase de
procedencia, la educación superiur está sicndo virtualmente
ttecesaria para el éxito en los ncgoccus.

EI libre juego del proceso educativo está condicionado
por faciores clasistas. A pesar de lus planes de escolariclad
ampliada en los colegios y Universidades, a mucbos mu-
ehachos con talento subresalicnte se lcs niegan oportuni-
^dades educativas a causa de sus pusiciones de clase. 1'or
ello, la disparidad de oportunidades entre niveles sociales
obstaculiza la movilidad social. Cste hccho ha sido demos-
trado ampliamente por nurnerosos estudios locales. En uno
de ellos, un grupo de estudiantes con cocientcs de inteli-
,grncia de 110 o más, fueron objeto de obscrvaciones

durante el curso de sus estudios. Un cociente intclectual de
I10 o más significa que tiene capacidad intelectual para
yegvir los estudios del "College", 1~ste grupo fue dividido
en dos secciones según la clase social. En el grupo d? la
^clase superior, el 93 por 100 terminó la "High School", y
tl 57 por 100 asistió al "College". En el grupo de la clase
inferior, el 72 por 100 se graduó en la "High School", y
tólo el 13 por 100 fue al "College". A]os miembros del
xgrupo de la clase inferior se les impidir, así el aceeso a
•ltno de los principales medios de movilidad vertical (6).

El intento más ambicioso para eliminar este hartdicop

aocio-económico fue el suhsidio educativo expuesto en el

G. 1. E3ill of Right (Declaración de Derechos). Bajo este
•programa, millones de vetcranos de la segunda gucrra mun-

•dia) fueron habilitados para desarrollar sus conocimientos
intelectuales y manuales a expensas dcl Gobierno, l~n el
'momento cumbre, en diciemhre de 19a7, había 2.801.687 per-
sonas que recibían bencficios erlucativos a expensas del
`Gobierno, parcial o totalmente (7). f'ste programa contri-
buyó al bienestar del país y a la movilidad social.

En la década de la posguerra, el impulsn para incremen-
`tar las oportunidadcs educativas se nutrió de recursos pri-
vados más que públicos. Los veteranos de la guerra de
^orea no fueron tan numernsos ni tan fucrtemente estimu-
lados para alcanzar educaci^n superior como lo fucron sus
'hermanos más viejos que lucharon en la segunda guerra
znundial. Los colegios y las Univ^rsid:rdcs fucron abando-
^ttados a sus propios rccursos para proporciunar ayuda de
2seolaridad para capacitar a la gente joven de la clase tra-
^ajadora y de la clase media baja. En muchas instituciones
^de ensefianza superior es necesario ofrecer ayuda finan-
ciera a) 35 ó 40 por ]00 de los estudiantes, si las normas
teadémicas han de ser mantenidas. Tato significa que la
^^trtovilidad ascendentt mediante la educación superior es
^Cada vez más un problema de dotación y ayuda financiera,
Ya primera proporcionada por aportaciones privadas y la
^egunda distribuida por las mismss instituciones. L,a com-
'^insción de ta elevación de costes y la disminución de los
dn^retaas de la ensefSanza ha significado qut estas institu-

l5) Cf, W, $, liROOxov$R "Socioloay of F.ducation; A Definf-
^en° Atneriron Soriolopirat iltrv{rxo, 14: 407-415 (junio, 1949).<4) WARN$B y AB$CGLaII, OQ. C1t„ pbg, 4i.

^s) ra(a., psa. ta,
é) ^VAaweR. HAVroavRaT y I,ote op. rit., ppaa. St•52.
7^j Adminiatntion ot Veterane' ^ffaira, Axnaaf Report for tka

0'iocot. Year $nding Juae 30, 1949 (WaahiagMn, 1950), pás. 65.

ciones se han visto forzadas a buscar nuevos recursos ów
nancieros (8).

)rsta ayuda lra llegado a través de donativos de grandta
eorpuraciunes para las necesidades educativas generalea o
ayuda de escolaridad, Un grupo de jefes de empresa ha
constituído el Consejo de Ayuda Financicra a la Educa-
ción, que se ha creado para facilitar fondus económicos a
la enseŭanza superior, hfuchas graudes corporaciones han
formulado prugramas escolares propios, para cuya reali-
zación praporcionan los capitales necesarios, y la Univer-
sidad designada selecciona los estudiantes cualificados. ^n
otrus casus, las Sociedades han dado grandes donativoa
para el sustenimiento de !os programas de escolaridad. En
el año 1953 las contribuciones totales a los colegios y Uni-
versidades de tal prucedencia ascendieron aproximadamente
a 70 millones de dólares. Esta cantidad se espera que
aumente mucho en los a ŭos siguíentes (9),

Los directores de las grandes Suciedades se sienten es-
timuladus a esta ayuda pur varios motivos. I,a mayor parte
de estas aportaciones están exentas de impuestos y las $o-
cicdades reciben notahles beneficius de estas acetonea
filautrópicas. l,a ventaja más importante, sin embargo, es
la realización crecieute de la idea de que en el futuro los
jcfes de empresa se recluten entre lus graduados en loa
colegius y las Universidades. Unos y otras son, en efecto,
campos educativos que anualmente proporcionan cientos dt
milcs de jefes y administradores sin ningún costo para la
empresa. EI servicio más eficiente de las instituciones edu-
cativas consiste en ofrecer sus servicios a los jóvenes in-
teligentes y ambiciosos de las clases inferiores, con lo que
la mayoría de las empresas se beneficiarán indirectamente.
I,a movilidad vertical que el estudio origina es importante
para la nación tanto como para las empresas que dominan
la estructura económica (10).

(8) jOftN W, HILL y ALB$RT ^. AYARa, "More Money For O("'
Collegrŝ '. Saturday Review, 38: 7-10 ( 30 Julio 1955).

(9) /bfd.
(10) Ib{d. Ct, also STQAR7 Ao,wra, "Trends in Occupational Oti

ins of Itusiness I,eaders", Ameritan Sociolopical Review, 19: 54^
548 (octuóre de 1954).

T;l Occidente deaconoce el origen, la naturaleaa crea-

dora y el aentido de au propia civilisación cientíJica r

técnic•a.., Eatimo de importancia capital desarrollar,

tanlo en el Occidenre como en loa pueLloa que ahora

tlespiertan a la culturn, una ense►tansa de "Historia de

laa idena cientíjicaa" que mueatre loa reaortea eapirl-

trwlea de Iaa inve.rtigacionea a !as que deGemoa la Jan-

táatica aventura moderna.

(JEANNE IIERSCII: Collnquea de Rheita
Jelden, Calman-Lévy, Paría, 1960, piig. 43.)

Un antiguo maestro de eacue[a Ingléa, ai juGilarae a

loa aeaenta y cinco años, dijo: "Yo he enaeitndo a loa

muchachoa durante máa de cuarenta añaa latín, ingléa

y rugóy. Dudo que e1 latín les ltaya aervirlo para algo;

creo que e1 in„lés lea haya aido de alguna utilirlad;, pe-

ro, en cuanto al ruqóy, eatoy completamente aeguro dI

que lea ha LeneJiciada mucho.

(Rappart du tage da Sigtuna, agoeto de
1958. Institut Pédagogique National, Pa-
ría, 1959, ptíg. ?8.)

EI camino roerdadero de la nida ea Ia oerdad; y la
nerdod sola encamina a la oida.

(FRANCISCO DE QUEVEDO: Poiftldt
de Dioa y Goóierno de Criato, parte prims
ra, cap. .l'XIII.)
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CONC^IRS© ^ERM^A^^I^^^
LI concurso permanente de artfculos para el mes de dieiembrt sobrt el te^n^

"l:xcur.ciones y paseos en la tnserianza de las Ciencias Nalurales" ha sido decla-
rado desierto. Publicamos en estas páginas el art{culo original de don ^milio
J. Donado Urigoitia, Maestro de Ockandior:a ( !/izcaya), que oótuvo el premio esF
ci mes de noviembre juntamente con el de don losé Martlnes de Castro, ya Ptt-
blicado.

LA CONEXION DE LAS ENSENANZAS DE LA GEOMETI2lA Y LA FISICA

Por EMiL,IO j,,DONADO URIGOITIA
^ . ^..

RENOVACION DOCENTE

"P;1 lanzamiento por los rusos dcl primero de los "Sput-
xzik" tuvo también una extraordinaria rcpercusicín en el
^campo docente de los Lstados Unidos. Ahora nos estamos
enterando de ello, al exteriorizarse 1os nucvos planes de
estudio que, como consecuencia de aquel hccho, se están
implantando en todos los planos educativos dca país más
potente del mundo."

"Talcs plancs, aunque nos parezca extraito, responden a

ia meditada reflexión de que los progresos técnicos de un
pueblo no se improvisan y han de arrancar desde la propia
escucla primaria. Jienos tcoría sobre la libertad dcl ni ŭo

<n la escucla-de la que ha venido vivicndo la pcdagogía
estadounidense-y más planes coorclinados de cnscrianza
ftacia el prototipo de ciudadano de los 1~stados Un^dos de
cara al momento dcl munclo y a las exigcncias dc la vida."
(Boletín de !a In.cprcciún Provincial de L;nseioanza Primaria,
número 1, enero-fcbrero 1960).

I,a moderna pcdagoFía tiende a dar mayor amplitud a los
eonocimientos básicos de los alumnos en Cicncias y a en-
cauzar estos estudios hacia una formación más concreta y
eficaz.

Todo tllo hace necesario un enfoque práctico de los mé-
todos docentes. Iato exige que el programa de las Cicncias
y su contenido se organice como parte integrante del pro-
grama total dando nn sentido de unidad y armonía.

De ahí la impurtancia de la conexión entre las cnsef'ian-
aas de la Geomctría y la P'ísica en la escuela primaria.

CRITERIOS QUE ABOGAN POR LA CONEXION

Pero, si deseamos satisfacer las exigencias más riguro-
sas, no podemc^s ac ĉptar sin más dicha Conexión. T:'s nece-
sario que nos volc^ucmos críticamente se,bre la misma para
aceptarla o rcchazarla con la rcciedumbre que exige el pre-
sente didúctico, ya que una de las misiones específicas de
ia escutla es la seleccicín de sabcres. Varias razones o cri-

terios, de divcrsa indole, ahogan por esta conexión.
Clcrrrferco.--La Geometría nos ofrece: certeza, exactitud

e inteligencia. No cabe opinicín discutible y el error se apre-
eia eon facilidad. AI progreso cfe las i\(atemáticas, muy
principalmente, se deben los adelantos de la I^ísica; en
múltiples casos su intervención ha invertido el método cien-
tífico, al anticiparse, mediante sus abstracciones y cálculos,
a la realidad de las cosas, dejando a la observación y a la
experimentación el papel secundario de meras comproba-
ciones.

Socrot,ócuo.-En nuestra época todo se mide por su pro-
yección en lo social. Es la época del "criterio vital". I,a
tociedad exjge, cada vez más, una preparación eficiente de
sus individuos Ilamados a clevar el nivel del país. Pues
bien, para todo país que se tecnifica elinterés por las cues-
tiones cientlficas y su conocimiento es fundamental. No
sólo para las personas que profesionalizan la técnica, sino
para todo el país. La escuela primaria constituye la funda-
mentación elemental del ámbito científico nacional.

Psuot,ócrco Y PA1D04ÓGIC0.-Es sabido de todos el espf-
dtu de curiosicfad y de investigación que existe en tocloa
Ins ni8os. I.a conexión de la Geometría con la Física des-

. ti ._,^
arrolla y disciplina la .o ^er^vqci^ , acostumbra al nifio s
contar con la realidacl. ^yté estyY^io corresponde tanto a la
pcticicín de la socicdad ĉomo al deseuvolvimiento psicoló-
gico dtl ni ŭo rodcado por ,l0 34cial.

lltvñcrrro.-l,a Cieucia es; ádemás de conocimiento, edu-
cación. Pero en la GeotiY^tría concurren circunstancias es-
pecialcs. Ante todo, ]a de constituir algo así como el molde
primigenio <le tudas las ciencias de! espíritu. Conseiente o
dnconscicntemcnte utilizamos "patroraes gcométricos"; pa-
recc como si para asimil:u•nos nuevas verdades y extender
nuestra cultura necesitásemos concretar también "ideas
gcomitricas" más profundas. Por esto no duciamos en afir-
mar que tma fuerte ctiltura matcmática y especialmente
gcom ĉ trica cs tu^a ayuda dc las más poclcrosas para d des-
arrollo intelectual y la efectividad científica tn cualquier
rama dcl saher de cuantos pertenecemos al género humano.

HuMnrro.-Ucbcmos de "dar" sólo aquello que llegue al
trasfoncío personal del escolar para formarlo en plenitud.
Irn todo cl mundo se ha despcrtado el afán de la técnica}
pcro no cabc técnica sin ciencia. Ahora bicn, nuestro afán.
de ciencia no es exclusivameute técnico, sino humano. Pri-
mero el hombre, lucgo el técnico. El camino real que la
escuela ha de scguir es éste: forjar hombres que luego
puedan transformarse en técnicos de la especialidad qua
sea necesaria.

I,as Cicncias, Geometría y Física, fortalccen la atencibn,,
ensetian a obscrvar, desarrollan el espírnu de investigación
y, sobre lodo, constituyen un medio eficaz para despertar
en el alumno el amor a la verdad, la seguridad en la inte-
]igencia que I)ios le ha conced;do y la confianza. en Ia ve-
racidad y validez de sus esfuerzos.

PROBLEMAS FUNDAMENTALES

Todos estos criterios parecen aconsejar la conveniendrA
de la conexíón dc la Geometría con la Física tn el ámbito
de la escucla primaria.

é Cómo se logrará cste objetivo?
Los problcmas que se nos plantean son los siguientes:
a) Preparación geométrica.
b) Tcxtos.
c) 1\fadurez discente.
d) Realización de la conexión.

a) Preparación Qeomátriea.

El conocimiento de la Física no puede nunca preceder s1
geométrico; eran absurdas aquellas definiciones a priori
que han atormentado a tantas mentes infantiles, esquemas
sin contenido. Se han de tener en cucnta los estudios geo.•
métricos anteriores del niño para evi+arlt demostracionts
que difícilmente pudiera comprender.

)rs imposible drsarrollar, por ejemplo, el estudio de las
fuerzas dt direcciones paralelas o dc los espejos, sin tener
noticia de la semejanza de triángulos, proporcionalidad de
aegmentos; sin haber hablado de las relaciones que deter-
minan las bisectrices interior y exterior en el lado opuest0.
En la Písica, a cada paso se presentan ejemplos de magni-
tudes cuyos valores dependen o son función de las otras
magnitudes: el tiempo necesario para recorrer AO kilóma•

Z?



troa con una velocidad constante X es función de la velo-
4{1

eidad Y=-. El método más intuitivo y más al alcance
X

de todo el mundo es hacer el eatudio de eatas funciones por
el método gráfico.

Ahora bien, en la enseñanza de la Geometrfa nos hemos
de poner a la altura de las circunstancias.

En el mes de noviembre de] año pasado 1959, en el Con-
greso I,uso-1~spafiol para el Progreso de las Ciencias, ce-
lebrado en Madrid, se hizo, entre otras, la siguiente con-
sideraoión :

"]~,n la ensetianza de la Geometrfa el problema formativo
es más hondo, porque antes que ]a cuestión del método
está el problema del ser o no ser. No es enseñar Gcometría,
limitarse a introducir una nomenclatura de figt^-as senci-
llas y a manejar unas pocas fórmulas para el ^' • de sus
áreaa y volúmenes. En ]a escuela debieran e. .r a cul-
tivarse las relaciones más elementales de pos^.,^ón, forma
y magnitud que constituyen la esencia del espacio eucl^idia-
ao; relacionea que en los primeros grados serán intufdas
máa que demostradas, pero que deben dejar preparado el
terreno para la eventual estructuracibn racional posterior."
b) Textos.

Una parte de la deficiencia de la enseñanza de la Geo-
metrla y de la Física proviene de los crrores que apare^cen
en los Gbroa actualea.

I,a fueru OA con qce tira el ,:aballa ^iel tr71o,

ae doxompone en la OC que se anula por cl peso

de Este, ^ la OB que produce el movimiento.

Sin libros adecttados seguiremos en la triste situación
sctual en qve la 1~ísica y]a Geometría han sido convertidas
en unas disciplinas que parecen no servir para otra cosa
que para aburrir a los estudiantes.

Es demaslado urgente una solución para no intentar un
avance por todos los medios. Irn el alud de premios y con-
cursos que, es característica de la vida intclectual española,
quizá se pudiera encontrar un hueco para los libros de
Física y Geometria. O quizá la iniciativa de algún arga_
nismo oficial ayudará a resolver este dificilísimo problema.

Resumen : libros modernos por su cantenido y por su
forma; libros adecuados.

c) Madurex díacente.

F,s en la consideración de la madurez discente para la
eonexión de la Geometrfa con la Física donde apreciamoa
mayores divergencias.

En los estudios experimentales realizados en nuestra Pa-
tria se ha podido comprobar que los nitios no dom^inan la
Geometría antea de los dace aitos de edad.

Concuerda con otros resultados en diversas países, para
loa cuales la enseñanza de la Geometría debe iniciarse de
un modo sistemático en la enseñanza media.

ZHay verdadera incapacidad para la comprensión geo-
métrica antes de los once o doce años, o se debe a ineptitud
casual originada por defieiencias metódicas?

$1 niño es capaz de activar mentalmente en las Ciencias
exattaa con un dominio fantástica, según está demostrado
en las clasea experimentales que se realizan desde hace
dneo aflos por la Comisión Internacianal para el Mejora-
miettto de las Clases de Matemáticas. Su dinamismo para
percihir laa relaciones no tiene límites y avanza con plena
aeguridad en todas las situaciones matemáticas asequibles
a él, que lo aon siempre que la expasición de la relación
de elementoa sea lógica, clara y precisa. No es pogible en
eate caso precaver hasta dónde es capaz de llegar con au
ágil y rá.pida perapción. '

d) Realización de la conexión.

^Y cómo puede ser en la práctica una clase?
Supongamos, por ejemplo, que se trata de una lección de

descomposicián de fuerzas. Su objetivo no podrá ser otro
más que el siguiente : Que los niños sepan aplicar a la vida
práctica los problemas de la descompasición de fuerzas.

El bSaestro tiene d.ispuestos varios dibujos en e!. ence-
rado (fig. 1). Estos dibujos son necesarios para que

el niño pueda colocar junto a los términos geométricos y
físicos una imagen conereta del fenómeno correspondiente
y para qve, en el futuro, estos términos le sugieran una

imagen precisa.
I,os niños hablan con el Maestro, que formula preguntas

que orientan la observación y reflexión de los niños.
Observan los dibujos y se fijan qtte tenemos dos casoa

de descomposición de fuerzas: a) Fuerzas concurrentes,
y b) Fuerzas paralelas.

a) Guiados por el Maestro, deducen que e] problema de
fuerzas concurrentes se reduce: conocida la diagottal de un
paralelogramo, determinar los lados del rsismo.

L,os problemas los resolverán por el método gráfico y por
cálculo, partiendo del principio: en todo triángulo los ladot
son proporcioxales a los senos dc los ángt^los opuestos, o lo
que es lo mismo: entre dos fuerias existe la misma relación
que rntre los senos de los ónyulos formados por lar oh'at
dos fueraas. Así :

Fuerza,A arno del ángulo (3

Fuerza R (resultante)
^1)

seno del ángulo (a^.^)

b) Por medlo de la imagen geomEtrica se hacen idea de
descomposición de paralelas. I,a fuerza a descomponer es
la OR. Se traza por O la perpendicular AB y por R
la perpendicular RC ; se une C con B; esta recta corta
a la fuerza OR en P. I,a^ fuerzas OP aplicada en A(Fr)
y PR, aplicada en B(F,), son la solución que se busca. Sc
les hace ver: OR = Fr -F F, y por comparación de loa
triángulos OPB y CPR que demuestren F, . OA = F, . OB

Además hay que tener en cuenta que ttna lección no está
terminada cuando ]os niños han "aprendido", retenido en

su memoria aquellas cosas que deben poseer can claridad,
sino cuando son capaces de aplicar a la vida, las nociones
contenidas en ella. Par eso en segnida a resolver probte-

mas. Así se ilega al objetivo de la lección.
Dos hermanos transportan un peso de 90 kg. colgado de .

un palo de 1,50 metros, apoyado en sus liambras. Calcu-
lar dónde debe colocarse el peso para que cl hermano me-
nor cargue can 30 kg.

La lección de Física en conexión con la Geometría es
construye pues, mediante la colaboración, a través del d.iá-
logo, entre cl Maestro y los alumnos.

F^q. 2

I,as alas del avión con la horizontal fortaaa
un pequeño dnl,nilo a. i,a resiatencia R oriQi-
nada sl aranz^r el aparato con velocidad r,
se descompone en dos fuerzas: Pr rertical,
y r,. F,.ata se anula por la fuerza del propi^
motor y la Ft es dc sentido contrario a] peso
P del aparato, y si su valor es auperior st
peso, produce ls elevación del srión.

(1) ">~n la kscuela Primaria deberd introducirae cl eatudio de...
4.-I,ae relaciones trigonomEtricas elementales." (I,ección expuesta
rn el XXIV Congreso luao•espa6ol Para el Progreso de lae Ciencias
por el iluatr(simo aeñor don Joaqmin Tana Artigas.)
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Va poniéndose de modo, especialntl'n
te entre l1s que leen obras americanas, 
el llamado "nivel de aspiración", es de
cir, la loa del afán por ser más, clave 
de todo progreso ind'v'dua/ y social. 

N o obstante, conviene mucho que, al 
lado de ese nivel, sin duda atendible y 
digno de elogio, la capacidad autocrí
tica teaga vivo conciencia del "nivel de 
realizn ción", com pi e m en/o indispensale 
de aquél. Dos factores juega·n en éste: 
por un lado, el conocimiento de lo que 
realmente podemos, casi siempre muy 
por debajo de lo que anhelamos; por 
otro, el análisis de la "circunstancia", 
que tantas veces dificulta o imposibilita 
lo que deseamos y aun lo que personal
mente podríamos lugrar, Haced que 
vuestros alu111nos aspiren y anhelen; 
{)ero cultivati en ellos denodadamente la 
facultad autocrítica y e! sentido de la 
realidad. 

* * * 
E11 el ejercicio del autoaná!isis, lo 

mismo que 11'11 el calibrado de las posibi
lidades personales, entra por mucho la 
actitud radical de timidez o audacia 
que matice fundamentalmente nuestras 
reacciones. Mientras el audaz propend~ 
Q supervalorarse, el tímido tiende a sen
tirse i·ncapaz. 

Pese a todo lo que los libros de Pe-

En el número correspondiente a agos
to-septiembre la Crónica de la Unesco 
p1.1blica la segunda parte de un impor
tante articulo del director general, don 
Victorino Veronese, sobre "El papel de 
la educación en el desarrollo económico 
y social", Después de subrayar la im
portancia de la educación en el des
arrollo económico de los pueblos dice: 
"Una vez precisada la parte de la edu
cación en un plan de desarrollo econó
mico, y suponiendo resuelto el proble
ma de la financiación, cáda Gobierno 
está en presencia de varias opciones: 
determinación de los objetivos que se 
persiguen (a corto o largo plazo), prio
ridad de la educación de adultos o de 
las futuras generaciones, elección de 
los tipos de en~eñanza (general o téc
nica) y de los niveles (primario, secun
dario o superior) sobre los que debe 
acentuarse el esfuerzo, elección de los 
medios para el perfeccionamiento de 

dagogía dicen sobre el poder de la edu
cación y sobre la magia casi tauma
túrgica del Maestro, nadie ha descu
bíer/o aún recetas seguras para restar 
audacia al insaciable ni para animar al 
en<"ogido. Sin embargo, algo se puede 
hacer m materia de carácter cuando la 
escuela practiw ftlla "educación a la 
medida", mucho más ambiciosa y difí
cil que la simple aplicaciÓJt de tests y 
pruebas objetivas. 

* * * 
Hay que leer. La lectura amplía 

nuestro horizonte mental, enriq11Cce' 
'nuestra infurmaáón, compttlsa nuestras 
co11cepciones con las de hombres mejor 
dotados que nosotros. N o sólo en el 
orden profesional, donde, si1t lecturas 
renovadoras, la rutiua ag,zrrota pronto 
los procedimientos de trabajo, lwcién
donos caer en esa enga1iosa almo/tuda. 
Tambié11 en el aspecto purame·nte hu
mano la lectura nos aligera, nos mo
viliza, nos da alas. 

U 11 buen ltbro de pouía, una novela 
excepcional, una colección de ensa;yos, 
/cidús "despaciosamente", pe¡¡saHdo so
bre ideas y palabras, tomando notas, 
cotejando afirmaciones ajenas con evi
dencias propias, nos fecunda con nue

vas y más ricas emociones y convic
ciones. 

Jos métodos pedagógicos y de los ca
pítulos de gastos (constrncciones esco
.ares, formación de los !lf aest ros, ele~ 

vación de sueldos, contribución de per
sonal extranjero, etc.)". 

* * * 
El número de centros da lectura que fun

cionan en Italia bajo la dirección del Ser· 
vicio Central de la Educación Popular se ele
va a 4.414. En el año escolar 1956-57 sus 
fondos comprendían 1.350.000 volúmenes. 

* * * 
El SO bor 100 de los niiios ett edad 

escolar ael Brasil no tienen l1asfa ahora 
acceso a la escuela primaria, Pare re
mediar esta situación el Gobierno bra
sileJio l!a amtnciado una amplia refor
ma escolar que ha producido un mo
vimiento de satisfacción en la Prensa 
:y en la opinión pública. 

* * * 

Un concejal del Ayuntamiento de 
París se ha dirigido al prefecto del 
Sena solicitando que se establezca la 
vacación del sábado por la tarde, pero 
con la obligación de que Jos niños asis
tan a la escuda el jueves por la ma
fiana. El citado pt·efecto ha transmitido 
la respuesta del ministro de Educación 
Nacional, <:n la que se dice que, "des
pués de un estudio detenido. no resulta. 
deseable modificar el régimen actual 
de descanso semanal. Ciertamente, se
ría factible que las clases del sábado 
por la tarde se compensaran con las 
del jueves por la maiíana; pero esta 
solución sería contraria a la ley, que 
ha prescrito una jor11ada de reposo se
manal y no dos vneoias jornarlas. Por 
otra parte, los médicos e higienistas 
constJltarlos piensan que el descanso 
del jueves es especialmente necesario a 
los niños, cuyo organismo no podría 
resistir un esfuerzo continuo, tal como 
el que exigirb la solicitada modifica
ción de los horarios". 

* * * 
El Ministerio de Educación Nacional 

franrh ha fijado las vacaciones para 
el curso escolnr 1960-61 de este modo: 
Vacaciones de Todos los Santos: Des
de el sábado 29 de octubre, por la tar
de, al viernes 4 de noviembre, por la 
nuniana. Vacaciones de invierno: Des
de el miércoles 21 de diciembre, por la 
tarde, al miércoles 4 de enero, por la. 
ma1ia11a. Vacaciones de fehrero: Du
de el miércoles 15 de febrero, por la 
larde, al lunes 20 de febrero, por la 
111(lliana. Vacaciones de primavera: Del 
miércoles 22 de marzo, por la tarde, al 
viernes 7 de abril, por la mañana, 

* * "' La falta de Maestros en Franela se deja 
sentir con apremio. Según un articulo que PU• 

blica Jean Guilhem en "L"Education Natío· 
nale" del 22 de septiembre, el número de 
Ma•stros ha pasado de 160.000 en 1952 a 

205.000 en 1958 y a 220.000 en 1960. En 
el curso 1959-60 ha sido necesario reclutar 
8.600 Maestros sin tftuto. Para el curso ac• 
tual serán necesarios 7.200 Mae~~ros más, de 
los cu1les corresponderán 1.200 a las clases 
maternales, 3.400 a las clases primarias y 
2.600 a los cursos complementarios. 

* * * 
En el número de julio-agosto de liJ 

revista italiana Orientamenti Pedago
gici, adrmás de un importante artículo 
de Gordo·n W. Allport, Profesor de la 
U1liversidad de Harz>nrd, sobre "El 
sistrmn abierto en la teoría de la perso
?Jalidnd", se p11blica otru interesantísimo 
de Luigi Calonghi titulado "Valoracio
nes escolares en U. S. A.", en el que 
se ve la evolución que está sufriend(J 
la peda,r¡ogfa americana en el sentid(l 
de considerar incompleta ta estimanÓI$ 
del rendimiento hecha med11Jnle prue
bas objetiva.s de cult~tra y tests de ins
trucCIÓn. En In actualidad se distingueK 
nttmerúsos "objetivos culturales" de ltJ 
escuela primaria, ademlÍs de la purtJ 
instrucció11, entre los cuales se encuen
tran los siguientes: el método de ..azo
namiento, los hábitos de trabajo '1 de 
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estudio, la adquisición de actitudes so
ciales y de "na amplia gama de intere
ses, la sensib-ilidad social, la adaptación 
e inserrión en ;a sociedad, la capacidad 
para estimar las artes plásticas, la mú
sica y la literatura, el desarrollo fisico 
y una concepción coherente de la vida. 
La investigación pedagógica ensaya aho
ro diversos medios de valoración de 
todos estos aspectos. 

* * * En el número de L'Education Natio-
naJ.e del 20 de octubre publica un inte
resante artículo Georges Snyders titu
lado "Las pruebas escolares y los tests", 
del que tomamos las siguientes impor
tantes conclusiones: "En la medida en 
que los tests se asemejan a ejercicios 
escolares, la objetividad de la puntua
ción se paga con una esquematización 
d,el ejercicio totalmente opuesta a una 
fina discriminación de los alumnos ... 
Los tests abren, para juzgar al niño, 
una perspectiva distinta que los exá-

CALCULADOR ELECTRONICO 

El Z6 de octubre ha sido inaugura
do en el Centro de Energía Nuclear 
de la Ciudad Universitaria un calcu
lador electrónico digital, financiado 
dentro del programa de ayuda econó
mica norteamericano. El calculador 
electrónico digital "Univac-UCT" tie
ne un sistema de cálculo y proceso de 
datos de características nuevas. Permi
te llevar a término trabajos que hasta 
ahora resultaban de imposible solución. 
Realiza las operaciones de forma total
mente automática, Consta de una calcu
ladora central, de una unidad de lectu
ra y perforación de fichas, una impre
sora de alta velocidad,. una tabuladora, 
una clasificadora . y dos :Perforadoras. 
Suma, resta, multiplica y divide a una 
velocidad asombrosa. Al cerebro elec
trónico hay que darle todas las opera
dones, mediante fichas, reducidas a su
mas, restas, multiplicaciones o divisio
nes. Es de gran utilidad para cálculo 
de reactores, resistencia de materiales 
pcara • la. hidrodinámica, para industrias, 
comercio, banca, etc. 

F;;n1a Inauguración se realizaron di
vHsás demostraciones a la vista de las 
destacadas personalidades que asistie
ron al acto. Entre otras, un sistema de 

lineales de seis ecuaciones 
seis incógnitas, tardando en su so

sólo tres minutos. En una cal
... ,~~,.,._,.,. de mesa se hubieran necesita

l::ioras el): resolverlas. 
·.a,B>ar;nn tiene un coste de pesetas 

menes escolares, tan real y tan impor
tante como ellos. A condición de respe
tar su especificidad, los tests desempe
ñan un papel irreemplazable". 

* * * 
Tomamos de I Diritti della Scuola del 15 

de octubre, los siguientes datos sobre el anal· 
fabetismo en Italia: 
Analfabetos 1ibera dos 

desde 1950 ........... . 1.068.000 
Clases para analfabetos. 44.346 
Idem para semianalfabe· 

tos ................... .. 64.087 
Ide m de orientación .. . 37.085 
Cursos especiales noctur· 

nos ................... .. 7.918 
 
Cursos de repaso de cul· 

tura elemental ..... . 25.126 
Cursos musicales .... .. 5.042 
Analfabetos existentes 

recuperables ......... . 2.044.000 
Presupuesto anual .... .. 3.451.000.000 liras 

* * * 

INAUGURACIONES 

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA 

El Estudio General de Navarra, que 
desde 1952 venía funcionando ,en Pam
plona con carácter privado, acaba ·de 
ser erigido en Universidad de la Igle
sia. Del decreto pontificio que la crea 
se desprende que la Santa Sede ha que
rido dar a esta institución un carácter 
internacional. N o es la primera Univer
sidad de este carácter que crea la San
ta Sede, pero sí una de las primeras 
en el orden no puramente eclesiástico. 
Aparte de las Universidades Pontificias 
de Salamanca y de Comillas, en las que 
sólo se cursan disciplinas eclesiásticas, 
surge ahora, por vez primera entre 
nosotros, una Universidad de la Igle
sia que abarcará también facultades ci 
viles. 

Consta esta Universidad de nueve 
Facultades, Institutos y Escuelas, con 
un centenar de profesores y 1.500 
alumnos. Se propone especialmente la 
formación de profesionales con desti 
no a las naciones africanas y asiáticas, 
y d intercambio de profesores, inves
tigadores y estudiantes de diversos pai
ses, y en particular de las naciones 
hispanoamericanas. Obedece a una ne
cesidad actual, comunicar el;ltre los pue
blos el pensam1ento, la ciencia, la in
vestigación. 

Serán filiales de la nueva Univer
sidad: un Instituto de Estudios Supe
riores Empresariales en Barcelona y 
1.1na futura Escuela Superior de Ingc
nlecia en San Sebastián. Cuenta ya la 
Universidad con cinco residencias para 
los alumnos: dos masculinas y tres fe'

En L'Education Nationale del 13 de 
octubre publica un interesante articulo 
Louis Legrand, Inspector de Enseñanza 
Primaria, abogando por una modifica
ción de las pruebas para vbtener el 
C. E. P., que quedarían reducidas a lo 
siguiente: 

Ejercicio escrito: Redacción (dura
ción: una hora). Dictado. Dos pro
blemas. 

Ejercido oral: Cálculo mental. Lec
tura explicada. Canto o !'ecitación. 

Ejercicios prácticos: Dibujo del na
tural o trabajos manuales. 

Ejercicio de Educación Física. 

* * * En el número de la revista italiana 
Scuola e Citta correspondiente a sep
tiembre último publica un artículo muy 
interesante y documentado Egle Becchi 
titulado "Notas sobre la pedagogía de 
la gestalt". En él se divulga y comenta 
la tan importante como poco ccmocida 
"teoría del campo", de Kurt Lewin. 

meninas. Cuenta también con más de 
dos centenares de casas adecuadainen
te escogidas para que los alumnos pue
dan vivir en ambiente familiar. 

Como respuesta gozosa de la elec
ción canónica del Estudio General co
mo Universidad de la Iglesia, el día 
25 fue declarado "Día de Júbilo" en 
N:avarra. 

* * * 

EXPOSICION DE CONSTRUC

CIONES ESCOLARES 

El día 29 de octubre pasado .el Mi
nistro de Educación N aciana!, acom
pañado por nuestro Director general, 
inauguró la Exposición de Construc
ciones Escolares, montada en el edifi
cio del Ministerio de la Vivienda. 

Asistieron al acto los Directores ge
nerales de Arquitect1era y Enseñanza 
Laboral y n.umerosas perso'nalidades po
líticas y de la docencia, representacio
nes de la UNESCO y de varios países 
extranjeros y altos funcionarios del 
Departamento. 

La Exposición, que se denomina 
"Operación Escuela", muestra de un 
modo palpable el avanzado momentO" 
de desarrollo del Plan Nacional de 
Construcciones Escolm·es, que abrirá a 
cie'ntos de miles de alumnos las 34..()(}() 
aulas que se necesitan. Cerca de 8.000 
escuelas y 5.000 viviendas de Maestros 
han sido ya recibidas oficialmente, Y. 
otras tantas escuelas y más de 6.000 vi
viendas se encuentran en construcción•. 
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E~t sus instalaciones figuran gráficos, 
estadísticas, documentación fotográfica 
y cmematográfi,ca, maquetas de pro
yectos-tipo, mobiliario y material esco
lar, asi como datos y documentos sobre 
construciones escolares en Gran Bre
taña, Bélgica, Chile, Australia, Fran
cia, Finlandia, Unión Sudafricana y 
Suiza. 

La Exposición, magníficamente ins
talada, es un exponente definitivo del 
gigllntesco esfuerzo de nuestro Minis
terio por resolver uno de los más acu
ciantes problemas de la enseñanza pri
maria: la insuficiencia de locales ade
cuados. 

ESCUELA DEL CANTO GREGO
RIANO 

\ 
El día 27 se inauguraron las clases 

de Canto Gregoriano, Organo y Ar
monía en la Escuela Superior de Mú
sica Sagrada de Madrid. 

Con estas clases la Escuela intenta 
completar la labor pedagógica que des
de 195J viene desarrollando en sus cur
sos intensivos de Salamanca, Burgos, 
Bérriz y Madrid, donde cada año acu
den alrededor de 500 alumnos españo
les y portugueses a perfeccionar sus 
conocimientos musicales, en especial de 
Canto gregoriano. 

La matrícula de los cursos de este 
verano ha alcanzado la cifra total de 
561 alumnos, de los cuales 195 han sido 
sacerdotes y religiosos, 193 religiosas 
y sefíoritas, y 173 alumnos del método 
Ward para la enseñanza musical. 

VARIOS 
La Asamblea Internacional de Pe

sas y Medidas, reunida en Parús el pa
sado mes de octubre, ha tomado el 
acuerdo de cambiar los patrones usa
dos hasta ahora para definir las uni

dades de longitud y tiempo. El pro
pósito es aumentar la precisión de las 
medidas. 

Para el metro se ha tomado como 
referencia la raya azul del criptón 86, 
es decir, que ahora se basa la defini
ción en una medida de radiaciones en 
vez de materializarse sobre una barra 
de iridio y platino. 

* * * 
Muchos obreros de las islas Cana

rias trabajan actualmente en el Sabara 
espafíol, donde diez compafíías reali
zán investigaciones en busca de petró
leo. 

En varios campamentos se han cons
truído pequeñas pistas de aterrizaje 
para los aviones que llevan suminis
tros y material. 

Una de las mayores dificultades que 
hay que vencer es la falta de agua en 
muchos lugares. Otro problema del de
sierto es el transporte del material pe
sado hasta El Aaiun. pues aún faltan 
por llegar varios eqÚipos perforadores 
que pesan de seis a siete toneladas. 

Hasta ahora dos compafiías han co
•locado torres y efectuaron perforacio
nes de casi dos mil metros, mientras 
otras efectúan trabajos geológicos y 
geofísicos. 

* * * 
Cervantes ha sido nombrado "Co

rregidor perpetuo" de La Paz por de
creto del presidente de la República, 
expedido con ocasión del 412 aniver
sario de la fundación de la ciudad por 
Alonso de Mendoza y como homenaje 
a España. 

El autor del Quijote obtiene el nom
bramiento de corregidor a los trescien
tos setenta años de haberlo solicitado. 

El memorial que elevó en 1590 en pe
tición de este cargo fue desestimado. 
entonces !POr el Consejo de Indias. 

* * * 
La Junta directiva de la Comisióm' 

Española de Estudios de Glases Me-
dias ha acordado la presencia de una 
Comisión española en el próximo Con-. 
greso Internacional de Clases Medias.,. 
que se celebrará en Niza en el mes de:· 
noviembre, así como la puesta en mar--
cha de dos importantes estudios so
ciológicos: uno sobre la profesión mé
dica en España y otro sobre el Magis-
terio primario, que serán realizados., 
por dos equipos de sociólogos dentro· 
de un plan general de estudio de la. 
situación de las profesiones liberales.. 
en España. 

* * * 
El Secretario del C. E. D. O. D. E. P.,.. 

don José Fernández Huerta, ha mar
chado a América del Sur, invitado por 
la Universidad de los Andes, Mérida.. 
(Venezuela), para desarwllar un curso-
sobre Pedagogía y su Historia. 

* * * 
Mil mineros trabajaron gratis el día.: 

30 de octubre en las minas de plolli.O>·. 
Los Guindos para que el importe de 
su jornal se dedique a engrosar una. 
suscripción abierta entre toda la po
blación, que se ha comprometido a, 
aportar tres millones de pesetas para la.. 
construcción de una gran fábrica, aco-
gida a los beneficios del "Plan Jaén"
Esta fábrica, cuya primera piedra se--· 
colocará el día 6 de noviembre, signi-. 
ficará para los habitantes de La Ca-. 
rolina una fuente importante de traba
jo, en la que se ocuparán más de .500· 
personas, en su mayoría mujeres. 

En esta Sección se ofrecerán referencias de las publicaciones 
cuyos autores o editores nos envíen dos ejemplares 

í La escuela 1mitaria completa. Centro de 
Documentación y Orientación Didác
tica de Enseñanza Primaria. Madrid, 
1960, 843 págs., 200 ptas. 

Este libro recoge las lecciones del 
curso sobre "La escuela unitaria com
pleta", organizado por el Gobierno es
pañol como colaboración al proyecto 
principal de la Unesco de extensión de 
la Enseñanza Primaria en América la
tina. El curso fue preparado por el 
C, E. D. O. D. E. P. y asistieron en 
calidad de alumnos diez becarios hispa
noamericanos. 

Se pretende ahora, con la publicación 
de este cuidado volumen, extender a 
radios de más amplio alcance el conte
nido de las ciento cuarenta y tres lec
ciones pronunciadas por los veintidós 
Profesores que, procedentes de diversos 
campos de la docencia y de los distin
tos estamentos profesionales primarios, 
intervinieron en aquella ocasión. 

Hemos asistido durante los últimos 
quince años a un crecimiento progresi
vo de las publicaciones pedagógicas, es
pecialmente en el sector de revistas y 
monografías. Si este crecimiento bi
bliográfico supone, por un lado, un 

notable enriquecimiento de horizontes. 
y !POsibilidades, por otro complica en 
la misma medida la búsqueda de infor
mación, de un modo particular cuando·. 
s·e trata de temas atacables desde muy-
diversos puntos de vista. Este hecho, 
anuncia una nueva necesidad: la de-
disponer de obras que de un modo uni-
tario y completo aborden los temas ca-
pitales del saber pedagógico y didácti
co. 'I'area que, si siempre ofrece difi
cultades y requiere dosis no pequeñas. 
de esfuerzo y dedicación, en el caso de· 
la escuela unitaria completa, dada la,. 
índole del tema, en el que se cruzam,_ 
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.fl.portaciones de todas las parcelas de 
·1a Pedagogía y de sus ciencias funda
·mentantes y auxiliares, se presenta con 
Qracteres de muy difícil realización. 

Este es justamente el propósito ini
rial de esta obra. La escuela unitaria 
(:onstituye,. tal vez, el capítulo decisivo 
de toda organización escolar, tema has
ta he,y tan sólo parcialmente tratado, y 
:nunca con el empeño exhaustivo y to

·talizador que muestra el libro comen
·tado. 

El hecho de que, hasta hoy, todo lo 
.que conoce!llOS de organización escolar 
no sea más que un remedio para andar 

,s>or casa revela la interna dificultad de 
-ous cuestiones, cuyo tratamiento ade
cuado no consiste en delinear teorías 
al hilo de ciertas concepciones pedagó
.gicas, sino de armonizar, de hacer con-
4:ordar sobre el plano real de las exi
. gencias de un tipo concrc:to de escuela 
tas conclusiones y los principios de to

dos los territorios de la investigación. 
 
Visla desde este ángulo integrador, la 
 
-escuela unitaria se nos presenta como 
 
.:Un todo complejo, en cuya textura in

'tervienen lo histórico y lo actual, lo 
 
:,p5it~:tlógico y lo administrativo, lo po

lítico. y ·lo didáctico, lo ecológico, Jo 
 
sociológico y lo formativo. En el estu

i:f¡¡; este haz inexplorado de relacio
eStá la medula del problema. 

escuela unitaria completa es el 
intento serio de acercarse a una 

escolar con este espíritu. La 
· '·~ñlceración de los capítulos en 

· · an sus dento cuarenta y 
·~ (Historia y Administra

ceJo Ecología y Sociología, Psicología 
del alumno, Elementos materiales, Cla
·sificación y agrupamiento, Programa, 
Métodos didácticos, Trabajo escolar, 
Horario, Escuei:l y comunidarl, Activi
dades complementarias y de extensión, 
Comprobación de los resultados, Tipos 

·de escuela unitar1a, Formación y per
feccionamiento de los ~1 aestros) descu
!bre la diversidad de caminos seguidos 
y la riqueza de sus perspectivas. 

A los Maestros, Profesores de Es
·<:Uelas del Magísterio e Inspectores, a 
·~os .estudiosos de la Pedagogía. a los 
.opositores, a hs r¡ue estén preocupados 
·pür problemas prácticos o necesiten 
"pasto intelectual" para sus reflexiones, 
.t'S!e libro les ofrecerá motivos sufi 
•Oeiltes de meditación, orientación y 
.controversia. 

Es. inevitable que en tan elevado nú
tnet¡Q; d~ lecciones y de Profesores se 
~r · ~.·P~rta diversidad de "tonos" y 
d.~. j¡tt~a$~, de intenciones y. de alean

.':~~~; lo qJe, si en alguna medida lesio
'i·il'a la posible unidad, como contraparti 

da presenta una mayor gama de infle
. do, por tanto,. mayores las 

es de .acomodación a lo que 
lector busque y espere de su lec

lidad de mencionar to
seña·Ia.Y-emos, .agrupa

los q·\áe¡ &ntlestro jui
interé$.~..•..• tos de Psi
Pa.Yá'.; l$,lde méto

dos, de José Fernández Huerta; los de 
programas, de Esteban Villarejo; los 
de promociones, de Coronación Andrés; 
los de clasificación de los escolares, de 
Rosa ]'ví arín; los de actividades com
plementarias, de Juan Na varro, y los 
de formación de Maestros, de Consuelo 
Sánchez Buchón. 

Mención aparte requieren las leccio
nes de Aúolfo Maíllo, especialmente las 
agrupadas en eL capítulo "Ecología y 
Sociología". Hasta hoy los estudios so
bre sociología d~ la educación han te
nido escasos cultivadores entre nos
otros, tal vez por falta de la necesaria 
base sociológica en los educadores y 
del correspondiente interés en los so
ciólogos, Adolfo l'viaíllo abre un nuevo 
surco en este territorio, y nos muestra 
el sugestivo panorama que se descubre 
cuando se mira desde el lugar y la al 
tura que le son habituales. Y, a la vez, 
acomete la tarea de aclimatar en nues
tro suelo pedagógico una nueva disci
plina, estrechamente emparentada con 
la Geografía humana, la Ecología, de 
la que cabe esperar interesantes apor
taciones. Pero sobre este tema tendre
mos ocasión de ocuparnos en breve. 

·JuAN IGLESIAS. 

Actas del I1 Congreso del Oomfr. 
 
té Internacional de Defensa de la 
 
Civilización Ori8tiana, - Madrid. 
 
1960.-180 páaginas. 
 

Del 25 3J 27 de enero del año ac
tual tuvieron lugar en Madrid las Se
siones del II Congreso del Comité In
ternacional de Defensa de la Civilizar 
ción Cristiana, con asistencia de re
levantes personalidades extranjeras y 
un grupo tan num.eroso como selecto 
de participantes españoles. 

Pocas ta.reas tan fundamentales y 
urgentes plantea la· turbulenta actuali 
dad como la de ofrecer un frente Ideo
lógico contra los embates que, oriun
dos de diversas procedencias, pero 
principalmente de lo que acertada
mente suele denominarse como "peli 
gro comunista", se han concitado para 
atacar las mejores esencias de la ci 
vilización cristiana. 

Por esta razón los educadores de 
países cuy.a.s culturas enraízan indi
solublemente en la civilización presidi
da por la Cruz de Cristo, deben seguí!' 
con atención y prestar el mruClmO 
apoyo moral a los propósitos que ani
man aJ mencionado Comité. 

Los debates, discursos y acuerdos 
del II Congreso, celebrado en Madrid, 
en el que tomaron parte ilustres re
presentantes de catorce países, que
dan reflejados en este libro editado 
con pulcritud por la Comisión Espa
ñola presidida por don José Solís 
Ruiz, Ministro ·secretario General del 
Movimiento. 

Entre los distintos trabajos merecen 
especial mención los de las delegacio
nes alemana, francesa y española, y 
muy especialmente las comunicacio
nes de don Juan Beneyto sobre "La 
experiencia histórica española y su 
aportactón al replantee de la civili 
zaeióll> eobre bases · er-iBtiána.s" y la 

de don Manuel Fraga. Iribarne, vic.,. 
presidente de la Sección española, s~ 
bre "Los principios de la civilización 
cristiana en la organización de las so
ciedades occidentales" con referencia 
especial a la actual ~l'isis de la fa
milia. 

Entre los trabajos extranjeros de
bemos citar el de M. Henri Massis 
acerca de "Los valores espirituales de 
la civilización" y el del ex-presiden
te del Gobierno Francés M. Antoins 
Pinay, que cerró la sesión de a.per
tu¡·a del Congreso con un discurso 
breve, pero muy enjundioso, en el 
que, desde la atalaya de su perspec
tiva de político destacado y economis-
ta competente, aludió a la importan• 
cia psico-sociológica. y cultural de los 
aspectos .económicos de la civilización, 
merecedores de la más atenta refle
xión por parte de cuantos analizan 
la confusa y arriesgada situa.ción de 
nuestra époc::t. Punto de vista impor
tante po1·q u e conige posturas filosó
ficas y culturales demasiado "desen
carnadas" paJ'a que sean verdaderas. 
Los párrafos que dedicó a la inciden
cia deletérea de la inflación sobre 
la moral de las juventudes, encierran, 
a nuestro juicio, una de la.s claves que 
nos permiten comprender a nuestro 
tiempo, al menos en aspectos muy ca
racterísticos, que van desde la agoni& 
de la virtud del ahorro. hasta la In• 
consciencia e inadaptación de los 
"blusons noir''. 

Adolfo MaUlo. 

Centro8 docente8 oficiales e-n Espafl.a. 
Ministerio de Educación NacionaL 
S<"cretaría General Técnica. Ma
drid, 1960. 107 págs. 
Esta Interesante publicación, que 

tipográficamente constituye un verda
dero al<JJ'de, recoge sistemáticamente 
ordenados por provincias y por tipos 
de estudios todo~ los centros docen
tes oficiales actualmente existentes 
en España, exceptuados los de ense
ñanza primaria. 

En un momento como el presente, 
en que el Ministerio de Educación 
Nacional está realizando un gra.n es
fuerzo para que la creciente masa de 
jóvenes estudiantes encuentre facili 
dades de acoplamiento dentro de 
una extensa red de instituciones, la 
publicación y divulgación de la obra 
que comentamos cumplir'á a la per
fección los fines que han presidido 
BU aparición. 

REA r.APTATTON, núm. 67. 2,65 NF. 10, 
Rue de Sevres. París • VII•. 
La revista fra nccsa "Réadaptation" 

dedica su número 67 al estudio de los 
problemas pedagógicos y e:-'colares 
que presentan los niños deficientes 
sen!'loriales y motores, así como a las 
probabilidades dt> readaptación que 
las modernas técnicas les ofrecen. 
La.s instituciones consagradas al tra
tamiento de tales deficientes son muy 
numerosas y bien organizadas, sien
do unas autónomas y estando otras 
agregadas a hospitales, sanatorios, 
casas de salud y centros de reedu· 
cación funcional. 

Documentación práctica sobre 1• 
Fundacion "Sanatorio de Estudiantes 
de Francia", la enseñanzR por corres
pondencia y escuelas a domicilio, eont
pleta. este intereSéJlte número. 
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l.. LA TiltRRA QUlt RABI'rAMOS. 

(Se hace el recorrtao a travéo de los mapas correspon
dientes de España, Europa y planisferio.) 

Nuestro pueblo o ciudad pertenece a la provincia de ... 
(señalar en el mapa). Esta provincia es una de las cincuen
ta, no contamos ahora las cuatro africanas, que constituyen 
Espafí.a. 

España es una nación de Europa, con una. superficie de 
medio millón de kilómetros cuadrados, lo que supone la 
vigésima parte de este continenb~. 

Europa está unida a Asia, el continente más grande del 
mundo (44 millones de kilómetros cuadrados, o sea cuatro 
veces y media mayor que Europa y ochenta y ocho veces 
España), y juntamente con Africa constituyen los tres el 
llamado Viejo Mundo. 

Al otro lado del Atlántico se encuentra el Nuevo Mundo, 
América, extendido de polo a polo, con 40 millones de 
kilómetros cuadrados. 

Aún quedan más tierras emergidas: Oceanía, en el sud
este de Asia, y la Antártida, en el polo Sur. 

A las tierras continentales y numerosas islas hay que 
añadir las tierras sumergidas, cuya superficie es mayor que 
la de las emergidas. Estas tierras se encuentran recubier
tas por enormes masas de agua, d·e las cuales las de mayor 
extensión reciben el nombre de océanos. 

Los océanos más ~mportantes son, según recordáis (se 
observan en el mapa), el Atlántico, entre Europa y Africa, 
de un lado, y América de otro; el Pacífico, el de mayor 
tamaño, con sus 127 millones de kilómetros cuadrados, 
todas las tierras emergidas cabrian dentro de él; el Indico, 
y los dos polares : el Glacial Artico y el Glacial Antártico. 

Las tierras y mares que hemos enumerado son los que 
el hombre recorre en todas las direcciones, los que e1 
hombre conoce y los que constituyen la ·superficie de la 

EL UNIVERSO 


Tierra. Contemplad esta superficie en el planisferio o en la 
esfera: tierras emergidas, .tierras sumergidas. ¿Dónde está 
el Viejo Mundo? ¿Y el Nuevo? ¿Dónde está la Antárti
da? ¿Y el Océano Padfico? 

l Qué os parece la superficie le la Tierra? ¿Grande o pe
queña? (Se pueden facilitar unas cifras, más que para rete
nerlas en la memoria, para establecer las comparaciones 
correspondientes que permitan formar criterio respecto a 
tamaños.) 

bpafia: Medio millón de kilómetros cuadrados. 
Europa: 1'0 millones de ki~ómetros cuadrados. 
Asia: ~4 millones de kilómetros cuadrados. 
Amériea: 40 millone.s de kilómetros cuadrados. 
Océano F'acifko: 127 millones de kilómetros cuadrad«~s, 

(Ccnvendrá recordat' también que la superficie terrestre que se ha 
recorriao no e& mJ.s que la envoltura o parte externa de un cuerpo 
e!Sférico, algo achatado por ros polos, cuyo ecuador mide 40.076 
kiLómetros, un meridlano 40.003 km. y su diámetro 12.750 km.) 

II. NuJtsTRo srs'r~ soJ...AX. 

(Temendo en cuenta que se trata, no de un tema de Geo
grafía descriptiva, que aqui sólo es medio, sino de .un tema 
de Cosmograf~a, el Maestro se detendrá en el recorrido 
ruantas veces estime oportuno o conveniente para ·explicar 
las constelaciones, las características del Sol, de los plane.;. 
tas, de la Luna, etc., ya que esta lección puede desarro
llarse en uno o en varios dias.) 

La Tierra que acabamos de ver no es más que uno, y no 
de los mayores, de Jos nueve mundos a los que llamamos 
planetas, que giran alrededo·r de una estrella, de la'que 
r·eciben la luz y el calor. Esta estrella es el Sol, nuestro 
sol, porque hay otras muchas estrellas o soles que pod!is 
contemplar de noche, en ·el cielo, y cuyas agrupaciones 

http:soJ...AX


cons.tlituyen las constelaciones, alguna de las cuales cono
céis. ¿No?: Osa Mayor, Menor, etc. 

El Sol es un millón trescientas mil veces mayor que la 
Tierra. ¿Os dais cuenta de lo que esto supone? Si nos 
parece más pequeño es porque dista de nosotros 150 mi
llones de kilómetros. (Aquí el Maestro podrá extenderse 
más o menos en las características del Sol: partes de que 
consta, movimientos, eclipses, etc.) 

Alrededor de nuestro Sol giran, como hemos dicho, nueve 
planetas, uno de los cuales es la Tierra. ¿Cómo se llaman 
estos planetas ? ¿Qué características tienen? Entre ellos los 
hay más !l)equeños que la Tierra, como, por ejemplo, Mer
curio, y otros mucho mayores: Urano es 7J veces mayor, 
Neptuno, 78 veces, y Júpiter, el más grande de todos, es 
1.331 	 veces mayor que nuestro planeta. 

Los planetas que giran alrededor del Sol tienen, a su 
v·ez, otros astros que giran en torno a ellos, pero que, como 
ellos, reciben la luz del Sol: son los satélites, de los que 
por ahora se ~onocen 31. Saturno tiene 10 satélites ; Júpi
ter, 1~. La Tierra tiene solamente uno. ¿Cómo se llama el 
satélite de la Tierra? 

La Luna es 50 veces más pequeña que la Tierra. Si nos 
parece tan grande . como el Sol es porque está más cerca 
de nosotros: a 384.000 km, (:fijaos en esta cifra, ahora que 
se hacen tentativas para visitar el satélite). Poseemos foto
grafías de la Luna, que dan idea de su paisaje: una super
ficie desolada, de enormes cráteres y montañas gigantescas. 
(Aquí el Maestro podrá extenderse en otras características: 
movimientos, fases, eclipses, etc.) 

III. LA VfA I;ÁCT:E;A. 

Nuestro sistema solar, con el Sol como centro y todo 
el :eortejo de planetas, asteroides y satélites, no .es más que 
uno de los muchos sistemas solares que forman una nebu

losa espiral, la cual ·recibe el nombre de Vía Láctea. Com
prende más de diez millones de estrellas y como todas las 
nebulosas es una masa enorme de materia cósmica, que 
semeja una nube blanquecina. En España recibe el nombre 
de Camino de Santiago y cruza el cielo de nordeste a 
sudoeste. 

Otras nebulosas o gala."(ias. 

¿Os mareáis? Pues aún no hemos terminado de reco
rrer el Cosmos. 

La Vía Láctea, con nuestro sistema solar y otros muchos 
sistemas solares, es solamente una de las muchas nebulosas 
o galaxias cuyo ~conjunto forma el Cosmos o Universo. 

IV. CoNc~:.usróN. 

... En rnediio de todo esto, ¿qué es la Tierra?' ¿Y nuestro 
sistema solar? ¿Y la Vía Láctea? Lo podemos concretar 
así: 

1.~ La Tierra, tan relativamente grande, es, sin embar
go, 'COmo un granito de polvo en el conjunto del Universo. 

2.•.o El sistema solar, del que la Tierra es uno de los 
;plll,petas, viene. a ser, en el Universo, como un grano de 
arena. 

·3.'1) La V~a Láctea, de =la que forma párte el sistema 
solar, es .Parte pequeñísima del Universo, en el que hay 
millones de agrupaciones como la Vfa Láctea. 

¿:Os: dais cuenta, siquiera sea un poco, de cómo son esos 
mundos haoia los cuales se . dirige el hombre, una vez que 
B~f r:o;q.~e~ido los medios técnicos que le permiten salir 

· 9e,,l,~~;~~~ra? 
¡ ~;P~;;!weras: tentativas se hacen, como es natural, dentro 

~:!'~1.le;~tr~ Sis~~ttl.í;l splar y van dirigidas hacia aquellos as
~~~¡fJ,ue... ~os SQD. más próximos: .la Luna, Marte... Existen 
.~i:~8~~ píficult~rl~s por la distancia. y porque esos astros 

carecen de las concUiciones necesarias para que puedan vivir 
las especies terrestres y concretamente la especie humana. 
Por ello se están haciendo pruebas con animales: perros, 
monos; y las astronaves o satélites artificiales que los trans
portan van provistas de cuantas cosas son necesarias para 
garantizar, siempre que se puede, la pervivencia de los 
mismos. 

¿Irán pronto personas humanas en los viajes interplane
tarios? Parece ser que sí. En Estados Unidos hay un equi
po de jóvenes preparándose para astronautas. Von Braun, 
el famo·so científico norteamericano, padre de los satélites 
artificiales, en la segunda sesión del Co-ngreso Astronáutica, 
celebrado en Estocolmo en el mes de agosto de este año, 
ha revelado los secretos técnicos del cohete "Saturno", que 
trasladará hombres a la Luna antes de 1967. En unas decla
raciones a la prensa, ,con motivo de este Congreso, el mis
mo profesor afirmó que "Saturno" realizará un "tranquilo 
alunizaje" y que calcula que para 1963' se conseguirá por 
vez primera envü.ar un cohete a la Luna y asegurar su 
regreso, 

Eje?·cicios. 

(Contestar por escrito a estas preg~mtas.) 
l.a ¡,Qué tierras son más extensas, las emergidas o las 

sumergidasf 
2. 11 ¡Cuál es el continente de mayor tama1io? 
3. 11 ¡Y el océano más grande? 
4.11 ¡Cómo se llaman los astros que giran alrededor del 

Sol y recibm de él la luz y el calor! 
s.r~ ¡Qué nombre treciben los astros que gira1~ alrededor 

de los planetas? 
6.• ¿Qué es la Tierra, dentro del sistema solar! 
7. 11 ¡Y nuestro sistema solar dentro· de la Vía Láctea? 
8.11 ¡Qué es la Vía Láctea? 
9.rs ¿Qué son las galaxias o nebulosas! 
10. ¡Que sabes de los actuales viajes interplanetarios? 

Material del Maestro. 

Bibliografía: IZQUil!RDO CROSÉLLES, Geografía General. Edi
torial Prieto, Granada.-VICENS WAGNER y BosQUE, El 
Universo. Editorial Teide, Barcelona.-Kmts'l'MltR, Astro
nomía. Colección Labor.- P. RonÉs, El Universo. 
Mapa de Europa. 
Esfera o planisferio. 

Material de los alum1nos. 

Atlas. 
Cuaderno. 



1FICHAS DIDACTICAS HISTORIA 
Y DOCUl\IENTALES Por J. l. M. 

PUEBLOS PRIMITIVOS DE LA PENINSULA IBERICA 


IntYoducción.-No está plenamente resuelto el proble
ma de los pueblos primitivos de la Península. Tanto las 
noticias de los viejos historiadores (Hcrodoto, Eratóste
nes) como las teof!Ías de los modernos (Schulten, Garcia 
Bellido) nos presentan una gran diverSiidad de tribus y 
pueblos, cuyas características rac\ales y lingüísticas no son 
bien conocidas. La opinión más general es la que afirma 
que los más antiguos pobladores fueron los iberos (de 
donde el nombre Iberia), y el primer pueblo ibero de 
nombre conocido es el tartesio. 

Los tartesios.-Hacia el año 1100 a. de J. C. se loca
l~za en el valle del Guadalquivir un brillante foco de ci 
vilización, cuya capital fue un puerto fluvial llamado por 
los griegos Tartessos. Las tribus tartesias fueron nume
rosas ; además de los tartesios propiamente dichos, otra 
tribu imPortante fue la de los bastetanos, cuya capital 
fue Basti (Baza). 

Algunos historiadores, como Schulten, no admiten el 

parentesco ibero de los tartesios. 


Tribus ibéricas.-No fueron autóctonos, sino que lle

garon procedentes de Africa, penetraron por el Sur y, 

atravesando la Península, llegaron hasta el mediodía de 

Francia; rechazados allí, retrocedieron de nuevo y se 

establecieron por diversos puntos. 


Las tribus ibéricas más puras fueron las de los ede
tanos, en Valencia, y los ilergetes, en Cataluña. Otras tni.

bus iberas (dominadas por ellos o mezcladas) eran las de 
contestmzos y laietanos. 

Se cree que los vascones son .también iberos; aunque, 
tanto por el lado de la lengua como por el de la raza, es 
un problema sin resolver el del pueblo vasco. En 1920 
decía M·enéndez Pidal: 11 Es todavfa un enigma el encaje 
del vasco en el cuadro general de los idiomas, ~omo enig
ma es el entronque de los pueblos vascos ·en el árbol ge
nealógico de las razas". 

Los celtas.-Son una rama de los indogennanos. La pe
netración céltica más importante se produce en el siglo VI 

antes de J. C. Se extlienden por la Meseta central, Por
tugal, Galicia y parte de Asturias y Cataluña. 

Las tribus celtas más importantes fueron los galaicos, 
los germani y los vacceos. 

Los celtíberos.-Al mediar el siglo II a. de J. C. se de
nominan celtíberos, en sentido amplio, a todos los habi
tantes de la Meseta. La teoría clásica, hoy de nuevo ad
mitida, es la que explka la formación de los celtíberos 
por la superposición de los celtas a los iberos,. y su cru
ce. El factor céltico predomina. 

Las tribus más importantes fueron los /usones, los aré
vacos y los pe/endones. 

Lo.r; lusitanos, conocidos a través de sus famosas luchas 
con los romanos, parecen ser de procedencia ibérica. 

Pueblos del norte.-Los astures repr·esentan uno de los 
:núcleos de población más viejos de la Península, y son 
posibh~mente ant·eriores a los iberos y _los·. celtas. 

Los cántabros, por el contrario, parecen s·er de proce
dencia ibérica ; representan el grupo 'extremo de los ·!Íbe
ros del V Clille del Ebro. 

Ca,-ackristicas de estos pueblos.-Los !iberos -eran de 
talla mediana, cutis moreno y muy resistentes y sufri 
dos ; los celtas, por el contrario, eran de talla elevada, 
coJ.o.r rubio y complexión más delicada. Los celtiberos 

heredaron los caracteres de ambos: frugales, fuertes, va
lientes, con gran anhelo de libertad. 

Vivían en burgos y castros, especie de recintos fortifi 
cados, colocados generalmente en alturas escarpadas. 
Cuando su situación estratégica no bastaba se construían 
fuertes murallas, como las halladas en Numancia, de seis 
metros de espesor. A veces construían dos y tres líneas 
de murallas. 

Las calles eran empedradas y regulares, según las ex
cavaciones de Numancia. Las casas tenían tres habita
ciones: la anterior, que servia de bodega y comedor; la 
central, de cocina, y la posterior, de dormitorio. 

Se alimentaban especialmente de carne, aunque las tri 

bus del mediodía usasen con preferencia el pan. 


Organización política.-Hasta la dominación romana Es

paña aparece fraccionada en numerosas tribus indepen

dientes. Unicamente Tartessos superó esta organización 

elemental, constituyendo un reino extenso, cuyo rey más 

famoso fue Argantonio (hacia el año 600 a. de J. C.), al 

que Herodoto atribuye ciento veinte afios de vida y ochen

ta de reinado. 


Las tribus solían tener asambleas, donde se trataban 
los asuntos de interés general. Estas asambleas reciben 
de los escritores romanos los nombres de senatus y con
ciJ.ium. El mando supremo correspond~a a un j.efe, y a 

veces a dos. Temporalmente se asociaban varias tribus 
para la defensa común. 

Organización social.-El grupo básico es la gentilidad, 
grupo de familias emparentadas alrededor de un tronco 
común. La gentihidad po~eía enterramiento propio y asam
bleas políticas especiales.. Varias gentilidades constituían 
una tribu. 

Los hombres se dividían en libres y en e·sclavos. Los 
libres podían ser aristócrata& o plebeyos. La falta de or
den social favoreció la clie1~telu o dependencia voluntaria. 
Los plebeyos, a cambio de protección, se hacían cli€ntes 
de los personajes ricos, a los que debían lealtad y ad
hesión. Una especie típica de clientela, de carácter entre 
militar y religioso, fue la "devotio" ibérica, por la que 
varios guerreros prometían seguir incondicionalmente a su 
jefe, obligándo.<¡e a defenderle y no sobrevtivirle, hacién
dose matar o matándose ellos mismos si aquél perdía la 
vida. 

Existía la propiedad privada, aunque entre los vacceos 
se desarrolló un caso típico de comunismo agrario, pues 
las tierras y los frutos pertenecían a la comunidad. 

Costumbres.-El vestido de los hombres ·era una túnica 
hasta . la rodilla, y el manto de lana, llamado sagurn. La 
mujer llevaba, además de la túnica, un velo sobre la ca
beza, sostenido por una especie de peina.. 

El pastoreo, la labranza y la gnerra eran Jas ocupa
ciones favoritas. La industria producla tejidos, cerámica 
.y armas. La más importante de sus armas era la espada. 

Religión.-Cada tribu tenía sus dio;;es. Se pueden ci
tar, entre los dio·ses más conocidos, a Éndovellico, Atae
cina y Neto (el dio~ de la gua1a). Celebraban danzas y 
sacrificios, a veces humanos. 

Arte.-El descubliimiento de la escultura ibérica cons
tituyó un acontecimiento sorprendente. Las primeras ma
nifestaciones son unos mon~ruos denominados becerros, 



como los toros de G1fisan.do Y ]a bicha de Balazote (Alba Dama de Elche, encontrada en el cerro de la Alcudia, cer
cete), con cuerpo de toro Y cahe7.a humana. En el san ca de la antigua Ilici. Seguramente representa a una ~o
tuario del Cerro de las Santos (Albacete) se encontraron ble dama ibérica; y, aunque en el modelado presenta m
numerosas esculturas de tipo ibériC'o, de significacióu re fluencias helénicas, la belleza de su modelo es netamente
ligiosa. La obra maestra de la escultura ibérica es la ibérica. 

o 
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PRIMITIVAS DE' 
lA PENINSULA 

TARTeSIOS······· 
IBEROS----
CElTAS 
CElTIBEROS- • -•
PR€/Bf'RICOS = 

:Fiu. 2.-Mapa con la di.rtribuci6n de' la..r principales tri
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d~l Cerro de los Sa?ttos. 
de trate lutoso y comphcadoPw. J.-1:.4 Dama 4e ElcTJ.e. 

toc~Sdo.8tUto ibérico. 
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CONOCIMIENTOS SOCIALES 1-1 
Por Raquel PAYA. 

I. Orientaciones metodológicas 

Esta materia ha sido tratada en los dos cursos anteriores 
en VIDA EscOLAR. En los guiones de este curso vamos a 
desarrollar : 

a) Como conte1~ido todo aqueUo que sea "humano". 
Vamos a ocuparnos exclusivamente de los hombres que 
animan el espacio geográfico que rodea· inmechlatamente al 
niño, de sus antecesores próximos o remotos, de todo aque
llo que, salido de las manos de Dios, nos llega a través 
de las manos de los hombres, de tal modo que ellos pue
den hacerlo grato o destruirlo. N o podemos exponer todo 
cuanto pueda ser dicho por falta de espacio y tiempo. 
Además, tampoco es ,conveniente, ya que en esta materia, 
como en otras muchas, lo que da valor, en última instan
cia, a la enseñanza es el Maestro y su capacidad de vivir 
y establecer contacto con los alumnos .• 

b) Como finalidad pretendemo,s más educar que ins
truir por varias razones : Los niños tienen seis a ocho 
años. Son demasiado pequeños para aprender en d ,sentido 
escolar de la palabra, pero no lo son para observar, hacer, 
hablar, construir, contar, cantar, mover, vivir, en una pa
labra. 

FICHAS DIDACTICAS 

Y DOCUMENTALES 


n. Orientaciones metodológicas 

El método ea Cie1~cias Sociales. 
El método que pretendemos seguir no es exclusivo para 

la enseñanza de esta materia. Creemos, de acuerdo con 
las orientaciones del curso pasado, que conviene lograr 
una globalización estructurada de actividades diversas, en 
torno a la unidad temática de Ciencias Sociales, en las que, 
en discreta concentración, pueden encontrarse .elementos 
de otras disciplinas, expuestas unidas tal y como se dan 
en la vida. 

aquí cómo puede procederse en cada unidad temá
tica: 

a) Dibujos .sugeri;dos.-Se prepara la lección con los niñ'Os la 
"•·íspera, diciendo que vamos a tratar tal' tema 1' que deseamos que 
hagan un dibujo sobre él. Oon estos dibujos podemos h2eeor una 
selección para decorar l'a clase durante e~ mes en que \le desarrolle 
la unidad temática que ilustran. 

SEGUNDO CURSO 
Unidad temática para el mefj: 

La vida en el pueblo. 

1.• lecdón.-El pueblo: situaci6n humana actwal.-Nú
mero d~ vecinos, de habitantes, de mujeres, de hombres, 
de niños en edad escolar. Cuántos analfabetos hay en 
el pueblo. Cuántos hombres con carrera y qué carreras 
tienen... Todos estos datos pueden ser directamente re
cogidos por los nd.ños en los pueblos pequeños, ¡pero han 
de :ser preguntados en el Ayuntamiento cuando las ciu

comunes a los dos cursos. 

Las Ciencias Sociales ,como nrejor se aprenden es 'en 
contacto con las cosas y los hombres. Por esto. nuestra 
finaladad, en la en,señanza de esta materia a niños tan pe... 
queños, es acercar la vida a la <Cscuela y la escuela. a la 
vida. Y vivir con los niños en el marco amplio en que ellos 
se mueven, intentando que saboreen la vida, que la vivan 
con los ojos y el alma abiertos, que :la vivan más int,ensa 
y humanamente. 

Distribttció•n del tiempo y el trflbajo. 

Hemos formado el plan de estas fichas .sobre una dis
tribución en unidades temáticas mensuales que pueden ser 
desarrolladas en .cuatro lecciones semanales. Leeciones que 
pueden tener tiempo especia1, pero que pueden estar en la 
lección de lenguaje, manualizaciones, dibujo, lectura, ob
servación y expre·sión. Lo que convierte el trabajo escolar 
en trabajo de Ciencias Sociales es precisament,e el conte
nido y la finalidad, ya que el método que descrjbimos en 
la ficha B es común ·a otras materias. 

CONOCIMIENTOS SOCIALES IT-1 
Por Raquel PAYA. 

comunes a los dos cursos. 

b) Inform-aci6n a1ldiovis1J.al: Recogida de lo ya .etaborooo·: planos, 
postales, fotos, canciones, cuentos y leyendas populares, instru
mentos para el museo esco:.."ar. O elaboración hasta e' lfmite de to 
posible de esta información por (IletdiO' de croquis, planos, di,bujos, 
objetos, etc. 

e) M·anualizaciones, procurando, .siempre que sea posible, que· el 
niño construya, piastifique lo que pueda ser as{ expresRdo dentro 
de la unidad temática, 

d) Conver.sac·iones diri.gida:.r, que son el núcleo de la 'LeccMn. En 
ellas se pide al nifio que hab~e de 10' que saJbe y observado sobre 
el tema, procurando que< todos ellos sepan escuchar, únic{) modo 
de conseguir conversaciones con sentido educativo. 

e) Resutnen oral o escrito de sencillas frases que 1inteticen Jo 
aprendido. Conviene ailadir normas de oopvivencia, vocabulario 
nuen> en rela<ei6n con el tema, etc. 

f) E,1a.boraci6n del Libro áe Ciencias Sociales de La escuela, en el 
cual se coloquen ~'os reaúmeones e ilustraciones, datos obtenidos por 
la información audiovisual de tal modo que se conviertan en un 
estímulo para el trabajo del curso y en una incitación para l'as 
nuevas promociones que deben continuarlo y mejorado, 

dades son. mayores. El Maestro ayudará al nmo en la 
recogida de información, sobre todo cuando el ambiente 
social no está. preparado para facilitar entrevistas ..e in
formacio:r:tes al niñc:> o a un grupo, El niño debe llegar 
a interesarse en la vtida que le rodea, y primeramente so
bre los hombres. 

http:a1ldiovis1J.al





un farolillo con cristales de colores iluminando una imaPRIMER CURSO 
gen de azulejos que se podría adosar a la pared, plantar 

Unidad temática para el mes: algunos árboles en las proximidades de la escuela y hasta 
El camino de casa a la escuela. cuando sea posible un jardinillo, unas macetas en las ven

tanas... La escuela debe ser la casa más bonita del puel! lección.-Antes de salf.r de casa.-Conversación sobre 
blo, ahora que las provincias Uevan campafias de embelo que se . ha hecho. Cada niño cuenta lo que hizo antes 


de levantarse (el Maestro resalta que el mejor pensamiento 
 llecimiento de los pueblos. Los cristales ltimpins ... 
4.• lección.-La escuela por dentro.-La escuela comodirigido a Dios es el que se hace ya entre el sueño y la 


vigilia). Al levantarse (por ser principio de curso el Maes
 casa del Maestro y los niños, La escuela clara: pintada 
tro puede aprovechar la libre conversación para recordar de blanco con toques de colores vivos, la escuela cómoda, 
-algunas normas de higiene) : aseo personal, aseo de habi cada día más cómoda, más familiar, más bella. La escuela 
tación-que deben también hacer, al menos en parte, los decorada por los niños con los mejores dibujos, pinturas 
varones-, desayuno, repaso o recogida del material. de la semana, con las plantas y matas silvestres, esas plan

2.• Iección.-Salida de la casa a la escuela.----Conversa tas secas de tanta belleza y las siemprevivas junto a imá
eión sobre normas elementales de circulación: circulación genes ... 
tpor la acera de la derecha, cruce con personas conocidas, 
saludos, cruce con personas desconocidas, ceder el paso, 
cruzar la calle, observación de escenas ... Describir el ca
mino seguido de tal modo que algUJien que no lo conociese 
pudiera hacerlo. Ejemplo: recto aproximadamente tantos 
pasos--:contarlos para el segundo día-, torcer a la dere
cha y andar tanto, Se encuentra una plaza ... , etc. Se pue
de elegir al niño que viva más lejos y al más cerca en 
dirección Norte, Sur, Este, Oeste. Los niños pueden haber 
traído como trabajo de casa el dibujo de su camino en 
un papel en blanco en d que irán escribiendo poco a poco 
nombres y direcciones hasta perfecdionar el plano. 

Pueden hacerse equipos de niños que 1comprueben si son 
ciertos los datos presentados: derechas e izquierdas, pasos, 
número de casas, puertas, ventanas, tiendas ... Los hombres 
viven a veces con tan cortas perspectivas que es necesario 
que reciban forasteros para que, al enseñarles el ambiente 
en que viven, lo descubran. 

3.• lección.-La escuela por /7tem.-Cómo es y cómo po
dria mejorarse. Y sobre esto que hablen los niños: blan..:. 
quear .Jas par·edes, pintar las puertas y ventanas, colocar 

--------------------------------CORTESE POR AQUI---------------------------------

2!: lección.-Historia del pueblo.-Los pueblos tienen 
 
una biografía, aun los más pequeños y recientes. Bio

grafía que puede estar escrita. En este caso debe darse 
 
a. conocer. Si la biblioteca escolar no tiene un ejemplar 
 
debe procurarse del Ayuntamiento o de quien la tenga 
 
y hacerse un resumen-trabajo de equipo en una escue

la unitaria o graduada en que puedan intervenir todos 
 
los cursos o secciones-. Cuando la biografía del pue

blo no está hecha debe recogerse de la viva voz de aque

11os QUe sepan algo: leyendas de origen, relaciones con los 
 
vecinos, sucesos en que intervino el pueblo. Casi todos 
 
los lugares españoles tienen recuerdos de la Guerra de 
 
la Independencia de 1808 o de la Cruzada reciente.. Algún 
 
hombre celebre antiguo o actual, algún monumento no

table. 
 

~-· ~ección.-Producciones del Pueblo.-Estudio de la 
 
crxtensión del pueblo y de sus producciones, tomando da

tos estadísticos si están controladas. Tablas ordenadas de 
 
pro.d~cciones ~bsolutas y relativas. Producción anual por 
 
mdiv1duo. E:¡nste algo sin explotar: tareas posibles de 
 
repoblación forestal, de regadíos por construcción de pan

talloS, de nuevos cultivoii, industrias, artesanía local... Pro

yecto ele un coto escolar sobre alguna de las .produccio
 
nes locales en relación con la escuela. 
 

4.a leceión.-Estudio social del pueblo.-Número de 
 
iglesias y sacerdotes para el total de vecinos. Cómo viven 
 
Y mueren los del pueblo... Conversaciones tangenciales 
 
con los temas tratados. 
 

'l'~Túmero de casas y de habitantes en cada una. de ·eillas 
 
1 

••~l menos de las que viven lós niños que asisten a la es~ 

" c:-uela, si ·se. trata de ciudades grandes. Número de es

~el~...Y ?e ~iiios que están matriculados y que asisten. 
 
·N:úttiero de tiendas y qué venden. Estado sanitario del 
 
pueblo: médico, farmacia, mortalidad y morbilidád agua 
 
Y desagües. Comidas y modo de mejorarlas. · ' 
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la base y todo alrededor. Tapar los agujeros con esparaLA PRESION 
drapo, llenar la lata de agua y quitar el esparadrapo. Ob

PUNTOS FUNDAMENTALES.-La presión del agua. servar cómo caen los chorros con el mismo alcance. 
El princip,io de Pascal.-¿ Qué es una prensa hidráulica? 2. lnducción.-"El agua ejerce la misma presión en todas 

INDICACIONES METODOLOGICAS. - Cada ficha las direcciones" {principio de Pascal). 
consta: 1.'0 

, de unos objetivos generales y específicos a al 3. Consecu,encias.-Los líquidl)s, debido a su peso, 
canzar en el desarrollo del tema, casi siempre implícitos a cen presiones sobre el fondo de las vasijas, sobre las paredes 
lo largo del mismo; 2.0 

, del aprendizaje de unos conocintien laterales y hacia arriba (llamada empuje). 
íos por los niños, logrados; 3.0 

, por unas actividades a rea
a) Sobre el fondo.-La presión total del agua sobre ellizar por alumno y Maestro. 

fondo de una vasija es igual "al peso de una columna de Las actividades se basan y parten de la observación y 
agua que tiene por base el área del fondo y por altura la c:rperimentación (siempre sencilla y adecuada a la realidad 
distancia del fondo a la superficie libre" (1 dm.1 de agua=escolar), para unas veces por i1tducción llegar al principio 
= 1 litro= 1 kilo). o ley que se busca; otras se quedan en una simple expli

cación o diálogo de [o observado y experimentado, pero 
c;iempre se deducen unas consecuencias o aplicaciones p?·ác
t-icas de los conocimientos expuestos. 

Las fichas están pensadas para el ciclo de perfecciona
miento principalmente, aunque pueden adecuarse por el 
Maestro a los otros ciclos. Las fichas no pretenden des
arrollar un tema por completo, son sólo sugerencias de 
trabajo que al Maestro compete ampliar, acortar o des
arrollar.• 

LA PRESION DEL AGUA 

l. Observa.ciones.-a) Hacer flotar en el agua dos ta
rugos de madera del mismo volumen y peso, pero de dis
tintas dimensiones. La cara de apoyo en el agua debe de 

ser mayor en el nno que en el otro. Observar cuál se hunde 
más, a pesar de ejercer sobre el agua la misma fuerza 
(su peso). 

b) Colocar un ladrillo macizo sobre la arena contenida 
en un cajón (fig. 1). Primero sobre la cara mayor y luego 
sobre la menor. El ladrillo se hunde más o menos, según 
sea menor o mayor la superficie de apoyo. 

e) ¿Qué ocurre cuando un muchacho anda sobre la 
niev·e? Se hunde. En cambio, los esquíes le per~ten des
lizarse, por ser mayor la base o superficie de apoyo. 

2. Experimento.~Para observar la presión ejercida por 
el agua construir un manómetro sencillo y experimentar con 
él (fig. 2). Cog·er dos tubos de vidrio de unos 15 cm. de lar
go y unirlos entre sí con un tubo de goma o plástico flexible. 
Unir e1 extremo libre de uno de los tubos a otro de goma 
más largo y a éste enchufar un embudo, que a su boca 
lleve atada una membrana fina o vejiga. Echar en los tubos 
agua teñida de anilina hasta una altura de unos siete cm. 
Sumergir el embudo en agua y observar cómo el agua 
coloreada sube en el tubo libre. 

Observar, asimismo, como, según se ponga el •embudo en 
una capa de agua más profunda o más superficial, sube 
más o menos el agua coloreada en la rama libre. 

3. Inducción.-"Se llama presión la fuerza (o peso) por 
U1$idad de superfic·ie." 

Los ejemplos anteriores nos indican que no hay que con
fundir presión con peso. N o debe olvidarse que la presión 
se refiere siempre a la unidad de sup~rficie. 

PRINCIPIO DE.PASCAL 

1.. Experimento.-Coger un bote, o mejor, una lata de 
la de queso y ha.cerla una serie de orificios a dos cm. de 

FISICA I 
Por Julio FUS.TER 

Presión sobre el fondo= Peso de la columna de agua. 

Problema.-¿ Qué presión ejercerá sobre el fondo de una 
vasija cilíndrica de 4 cm}: de base el agua que la llena hasta 
la altura de 35 cm? 

Ejercicio.-¿ Por qué los cántaros y las tinajas se harán 
panzudos? (ver f~g. 3). 

b) Presiones laterales.-Obser·vaciones.-Pascal realizó el 
experimento siguiente (fig. 5). Ajustó a la tapa de un tonel 
lleno de agua un largo tubo vertical, por el que vertía agua. 
Como el tubo es estrecho, con muy poca agua alcanzó gran 
altura, y es tan considerable la presión sobre las paredes 
que reventó el tonel. 

2.• La presión lateral en los diques de los pantanos es 

tan grande que tienen que ser muy gruesos los muros, y 
mucho más gruesos por la parte .inferior, pues a más pro
fundidad, más ,presión. 

Experimentos.-1."' En una lata de las de queso abrir 
primero un orificio cerca del fondo y observar cómo a 
medida que baja el nivel, el chorro es cada vez más débil. 
Hacer otro orificio más alto y comparar los dos chorros. 

2.° Coger una botella y quitarle el fondo (fig. 4). Po
nerle por la boca un tapón con dos orificios. Por los ori
ficios se hacen pasar en sentido inverso (ver figura) dos 
tubitos acodados y terminados en :pu.nta; se sujeta la botella 
y se llena de agua. Se observará cómo la botella por 
la acción del agua que se escapa por los tubitos (molinete 
hidráulico). 

e) Empuje.-"La presión sobre el fondo y la presión ha
cia arriba son iguales y contrarias." 

Experimento.-(Fig. 6.) Coger un tubo de vidrio o plástico 
bastante ancho y abierto por los dos lados. Preparar un 
cartón paraf1inado con un hilo unido a su centro. Pasar el 
hilo por el tubo y sostener el cartón contra uno de los 
extremos del tubo. Introducir tubo y cartón verticalmente 
en un cubo de agua. Puede entonces soltarse el hilo sin que 
se el cartón, demostrando que existe una presión hacia 
arriba que sujeta el cartón. Esta presión, que crece a 1~ 
par de la profundidad, basta para medirla echar agua colo
reada en el tubo hasta que ,se despegue· el cartón. 

4. Aplicaciones del principio de Pascal.-La prensa hi
dráulica.-Una importante aplicación del principio de Pascal 
es 'la prensa hidráulica (fig. 7), utilizada para obtener pre
siones consíderable¡. Consta de un cuerpo de bomba pe
quefio, que aspira el agua de un depósito y la hace penetrar 
por un tubG dentro de un cuerpo de bomba mayor. Una 



fuerza pequeña aplicada en el émbolo menor produce sobre 
el mayor otra proporcional a la superficie. La fuerza que 
ejerce un líquido sobre una superficie es proporcional a 
ésta. 

El émbolo pequefio se mueve mediante una palanca de 
segundo género que favorece la aplicación de la fuerza. 
Hay prensas hidráulicas para convertir la uva en mosto, 
para ¡prensar el aceite, y los gatos hidráulicos para elevar 
los automóviles se basan en este principio. 

Manualismo.-(Fig. 8.) Construir una prensa. hidráulíca 
sencilla.-Llenar de agua hasta un poco más de la mitad 
un bote grande o frasco de cristal de boca ancha. Echar 
sobre el agua parafina fundida hasta. que forme un tapón 
o pistón de esta substancia. Atravesarla con un tubito de 
vidrio, como se indica en la figma. Cuando la parafina se 
solidifica se obtiene un pistón hermético. Poner un peso 
en el pistón¡ al soplar suavemente por el tubito se levantrl 
el peso. 

---------------·'--------------

:Fig. z. Fig. 3. Pig. 6. 

Ffg. 1. Itltl,. '· 

l'itl• t. 
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Primer curso 

Unidad temática mensual: Las otras casas de la loca· 
Jidad. Punto de vista para el trabajo escolar: Loa hombres 
que viven en otras casas y de qué viven. 

l! 	QUINCENA 

Cm~versación. t~t,icial.-Se puede partir para este terna de 
los encuentros con personas o paso por las distintas casas, 
camino de la escuela, de tal manera que los niños nos ha
blen: de los hombres que en ellas viven y al mismo tiempo 
de qué viven, Dejados a su espontaneidad nos hablarán, 
por ejemplo: 

- de su encuentro con el lechero, que .llevaba cántaras 
o botellas; 

-	 de su paso por la panadería, que lanzaba el olor sa
broso del pan caliente; 

CORTESE 
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Segundo curso 

Unidad temática mensual: Lu vías: de comunicación de 
ia comarca y de la provincia. 
1.• QUINCENA 

Caminos y carreferas.-Conversación. Pídase a los niños 
el dibujo de un hormiguero, de un panal y la colmena, de 
un pueblo y sus hombres. Los hombres, las abejas y las 
hormigas se mueven: van de un sitio a otro. Desde el ho
gar (casa, hormiguero o panal) hasta encontrar aquello que 
necesitan : migas de pan, flores, campos y montañas. Y para 
satisfacer las necesidades los hombres hacen caminos. 
Cuando los transitan pocos se llaman sendas : caminos sólo 
hollados :por los pies de personas y animales. Cuando los 
hombres !inventan las ruedas los caminos se hacen carre
teras. Hoy se hacen ya autopistas. Pero el hombre se mue
ve no sólo para satisfacer su hambre. Tiene también nece
sidades de comunicación más amplias. Por eso de sus cam
pos va a otros pueblos de su comarca. Más tarde el hon1
bre necesita acudir a la Gapital de la provincia por razones 
diversas que debemos pedir a los nd.ños. Ejemplo: los exá
menes de becarios rurales tan recientes y que se han de 
repetir el próximo junio. Puede ser éste un motivo de 
haber de hablar de la capital de provincia y de los medios 
de comunicación y caminos para llegar allí. 

Espresión.-Dibujen los niños en un plana proporcionado 
los caminos que salen del pueblo y el punto de término 
inmediato. Procúrense, si es que existen, indicar los cami
nos forestales, de servicio minero, de exportaciones agrí 

- de su encuentro con el cartero con la bolsa vacía en 
busca de la correspondencia; 

- de su paso por el Ayuntamiento, en el que entraba 
el guarda forestal; 

- de su encuentro con el carrito que recogía la basura; 
- de ... cada uno de los hombres y de las casas en que 

viven sus conocidos, amigos, parientes y ajenos. 
Como se comprende, esta conversación puede interrum

pirse y ocupar varios días; por ejemplo, una para cada 
profesión. 

Invítese a los niños a realizar dibujos de hombres, ofi 
cios y :profesiones más importantes para la vida del pueblo 
como .comunúdad. Ilustraciones, fotograflas. Cuando la lo;.. 
calidad es muy pequeña pídase a las oficinas de turismo 
de la provincia planos y pt•opaganda de ciudades o pro
vincias distintas. Los niños pueden conversar primero so
bre cómo las imaginan y constatar luego cómo realmente 

POR AQUI 
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Por Raquel PAYA. 

colas. Hágase un mapa con la indicación del o de los en
laces por carretera del pueblo con la capital de provincia, 
con indicaoi.ón de las paradas principales. · 

2.• QUINCENA 

Cominos fluviales, marítimos, férreos, aéreos.-El hom
br.e se comunica mejor y más pronto por agua que por 
tierra. Los caminas fluviales y marítimos quedan abiertos 
al hombre con gran facilidad. Deben darse los principios 
de la navegación por agua a los niños partiendo de expe
riencias de flotación y tracción por viento. La representa
ción plástica de estos medios de transporte es fácil: cor
chos con ~elas, barcos de papel, etc. 

Si en el medio del niño no hubiese posibilidad de cami
nos fluviales no conviene insistir en exceso, aunque sí darle 
noción de ellos. 

Indíquense los progresos que supuso la posesión de ca
rolinos de hierro y háblese del avance de estos medios de 
locomoción. Si hubiese oportunidad los niños deberían vi
sitar ·las líneas férreas: puentes y túneles. Hacer incluso 
un estudio de la locomotora antigua y moderua. 

Los hombres han pensado siempre en comunicarse por 
el aire. Lo que parecía un sueño ha sido ya una absoluta 
realidad. Háblese de los medios de transporte aéreo, sobre 
todo si por el cielo de la localidad cruzasen vlisibles avio
nes de alguna de las lineas aéreas que comunican con la 
ciudad importante más próxima. 

E%pre.rú5n.-Recójase información gráfica .sobre estos 
medios de comunicación. Háganse cortas descripciones de 
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spn. Y oo.mpararlos Gen las de su localidad, las que ell~ 
riüldilos habitan, 

Bxpresión.-El tema debe ser desarrollado en dos sema
nas, durante las cuales debe recogerse información en torno 
a "cómo y de qué viven los hombres der mi pueblo". Reco
pilese para . el libro de Ciencias Sociales y selecci6nense 
ilustraciones para la decoración escolar. También ejercicios 
escritos sobre lo hecho y dicho. 

La finalidad es que los niños conozcan y valoren justa
mente a los hombres que con ellos conviven en la comu
nddad.: 

Como trabajo libre cada niño _puede encargarse de aque
lla profesión u oficio que eonozca mejor por ser propio de 
w familia. 

2.• QUIN~A 
Conversación i1~icial.--Se ha pedido alos 1úños que cada 

uno trajese un dibujo o pintura del hombre o la casa más 
importante del pueblo. Como es de suponer existirá una 
gran variedad.· Procúrese estimular en los niños la esponta
neidad y cierta reserva para que sean originales. Cuando 
se recopilan ios trabajos conviene un coloquio con los auto
res solicitando las razones en pro y en contra de su elec
ción. Poco a poco se pueden ir reduciendo si la variedad 
eta máxima, o bien ampliando si hubiese unanimidad. Es
tos nombres de preferencia deben escribirse en· la pizarra 
a aa vez que se comenta el dibujo. Si el Maestro lo cree 
opOrtuno se puede llegar a una votación, siempre después 
de hahersé escucllado las razones valorativas, para iniciar 
a ,los niños en la justificación razonada de opiniones. 

E~p.r.esi6n. Mal y escr·ita: 
- Recójanse las palabras por g.rupos o "familias" en 

torno a una idea. Por ejemplo, jerarquías (sacerdote. 
alcalde, Maestro ... ): 

········-··········..-·················-·········································· & O R T E S E 

los mismos. De sus ventajas e inconvenientes; de sus apor
taciones al mejoramiento de !la vida social. Puede hablarse 
de algún vuelo notable por éxito o desgracia de que haga 
referencia la Prensa en los días del tiempo dedicado al 
tema. 

Práctica 'de los medios de locomoción a que hacemos re
ferencia. 

Aplicaciones.-Planéese una excursión, tul viaje breve. 

- por necesidad y urgencia para la vida diaria (pana
dero, lechero, carnicero, basurero...);· 

- por importancia de los servicios de relaci6n que 
prestan (cart~ro, ferroviario, conductor d~ camión, 
de autobús ... ) ; 

- por atenciones a la pequeña comunidad familiar 
(aguadoras, lavanderas, verduleras, fruteras ...). 

Procuremos tener en cuenta al hacer esta relación de los 
más importantes oficios o profesiones el grado en que par
ticipan en la organización de la comunidad. Destaquemos 
qué actividades sociales más diversas mantienen la digni
dad del hombre al servicio de los demás. Y todo hombre 
que vive en la comunidad sirve y se sirve de "los otros". 

Pueden hacerse composiciones orales en torno a cada 
Wla de estas profesiones, de tal modo que se adquieran 
noticias sobre ellas en la panorámica local y en la más 
amplia de la ciudad, del país e, incluso si el tema da lugar 
a ello, hasta en otros paises del mundo. 

Insístase en que todos los hombres l!acen algo por ellos 
mismos y por ios demás, y que éste es el único medio de 
ser miembro de una comu.·lidad. Hágase un ensayo de ser
vicios a la comunidad, que pueden ser realizados por los 
mismos niños. ''Algd' pueden hacer para que aumente el 
bienestar de todos: plantar algún árbol, cuidar del templo, 
de la calle, de Jos jardines, de los lugares de esparcimiento 
como de la casa propia; dar informaciones sobre direccio
nes, caminos, carreteras y enlaces con redes de transporte 
nacionales, etc. 

Resúmanse en frases sencillas las acciones qu.e defwen 
cada oficio, quehacer o profesión. Si estas frases son di
chas ¡por los niños es mejor que si están elaboradas por el 
Maestro.. Con harta frecuencia hay expresiones poéticas 
maravillosas en este ingenuo prisma a través del cual los 
niños ven el mundo. 

P O lt A Q U 1 

Serla ideal que en este mes la escuela t>udiese desplazarse 
para que los niños viesen directamente los caminos. Por 
o.tra parte, sería un modo de dar "en ,tdvo" las nociones 
de "convivencia en ios viajes" de que tan necesitados es
tamos en España. Por otra parte, podría también aprove·
charse para enseñar a los niños c6mo se viaja. Es triste 
ver a los hombres moverse por los caminos como si fuesen 
maletas: con los ojos y el alma cerrados. 
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LA TIERRA EN 
(Esta segunda lección de Cosmografía va encaminada 

a explicar no sólo los movimientos de la tierra, sino unos 
fenómenos que son sumamente familiares a los niños: 
la sucesión de los días y las noches, la desigualdad de 
su duración y las estaciones climáticas.) 

Introducción. 

Después del v1aje imaginario que realizamos a través 
del espacio vamos a detenemos en la tierra. Mirad la 
tierra que habitamos. (La lección se explicará utilizan
do la esfera.) ¿Recordáis que era uno de los nueve mun~ 
dos o planetas que con el sol como centro formaba un 
sistema de los de la Via Láctea? Pues bien; la tierra, 
en calidad de cuerpo celeste, y lo mismo que los otros 
planetas, tiene dos movimientos : uno de rotación alre
dedor de su eje y otro de tra·slación alrededor del sol. 

I. El movimiento de rotación y sua conaecuendaa. 

El movimiento de rotación lo realiza la tierra en 
dirección de Oeste a Este y con una velocidad en el Ecua
dor de 1.600 km. por hora. La velocidad va disminuyendo 
hacia los extremos del eje y en los polos es nula. 

Como conse,cuencia de este movimiento se produce la 
sucesión de días y noches porque, no pudiendo el sol 
iluminar más que · un hemisferio, el movimiento de ro
tación permite que el circulo de iluminación se desplacel 
y así todos los puntos de la tierra pasan por la luz 

y por la ..rombra o, lo que es igual, por el ella y por 
la noche. 

Para cualquier lugar del globo es mediodía aquel mo· 
mento en que el sol alcanza el punto más alto en el 
firmamento, y, como es natural, cada lugar tendrá. su 
mediodía, que estará retrasado respecto de las tierras o 
lugares situados al Este y adelantado respecto de las 
situadas al Oeste. (Demuéstrense haciendo girar la esfera 
de Oeste a Este y colocando un ~ol imaginario frente 
.a. ella. Hágase observar a los nifios cómo todos los días 
el sol sale por el Este Y se pone por el Oeste, aunque, 
en realidad, es la tierra la. que gíra en sentido contrario.) 

Corno las horas se establecen a partir del mediodía, 
cada lugar de la tierra tiene su horario, y esto es lo 
que constituye la hora local, 

Ahora bien, la hora local no es práctica, ni siquiera 
la hora nacional, que suele ser la de la. capital en países 
no muy extensos y de capitalidad céntrica, y, por eso, 
ante las exigencias del tráfico y de las relaciones inter
nacionales se ha impu~to la hora internacional. 

A este fut se establecen en el globo 24 husos de 1.5 
grados cada uno (resultado de dividir los 360 grados de 
la e~fera por las veinticuatro horas), y todos los países 
comprendidos dentro de cad:a hu.so adoptan la misma 
hora. 

En Europa existen tres h-uío9 horarios que correspon
den a la Europa Occidental, Gentral y Oriental. Quedan 
dentro del primer huso: Espafi.a, Francia, los países del 
Benelux y las islas británicas. En el segundo, los pue
blos escandinavos, Ale~ Austria, Sui.z:a. e Italia.. En 
el tercero, Rusia, Polonia y todos los paises ba•lcánleas. 
(España, por tener adelantado sll. horario en sesenta tni
nutos, se rige por la hora de la Europa Central.) 

Segt\n lo dicho anteriorm~te, tt.tandb -. .t pti.m6r 
huso o en la Europa OtcldtnW ·sean las doce, ~ la oro~ 
tral s~rán las trece o urta d~ la tarde, y en la Oriénftü lo.s 

EL COSMOS 
catorce, o sea las do.s; porque el sol viene de Este, a 
Oeste, y al llegar al cénit o mediodía del huso occidental 
ya pasó por el cenit del huso oriental (dos horas antes) 
y del central (una hora antes). 

Los Estados Unidos de Norteamérica, dada su exten
sión, tienen cinco horas oficiales en vigor, de acuerdo 
con otros tantas husos. (Véase en el grabado su corres
pondencia con las horas de Europa.) 

En todo lugar de la tierra se cambia de fecha en el 
momento en que sol culmina por su antimeridiano o, lo 
que es lo mismo, por el antirneridiano del huso horario 
correspondiente: a las doce de la noche. Se comprende 
así que la diferencia de fecha sea de un día ae un he
misferio a otro. En un viaje de circunnavegación con 
rumbo a Oriente la hora de los lugares alcanzados está 
adelantada con relación a la del navío. 

Lo contrario sucede si se viaja con rumbo a Occidente. 
(En el viaje de Magallanes-Elcano, al llegar a las is
las de Cabo Verde era miércoles según el diario del 
viaje, pero para. los habitantes de aquella isla era jueve,g. 
En La vuelta al mundo en ochenta días, la conocida. 
obra de Julio Verne, este cambio de fecha da el triunfo 
a los protagonistas). Para evitar esta disarmoiliÍa se es .. 
tablece en los mapas la línea de cambio de fecha que 
coincide con el meridiano 180. Al cruzar esta línea los 
harcas con rumbo occidental saltan una fecha y los de 
rumbo contrario repiten la suya. · 

H.· El moTimiento de traeladón y au conaee:uenciu. 

La tierra, . en calidad de cuerpo celeste, y lo mismo 
que los otros planetas, a más del movimiento de rota
ción realiza otro de traslación alrededor del sol, dando 
una v'Ualta completa e¡n trescientos sesenta y cinco días, 
cinco horas, cuarenta y ocho minutos y cuarenta y nueve 
segundos. 

En este movimiento la tierra describe una órbita o 
eclíptica, uno de cuyos focos ocupa el soL Por esta cau.. 
sa la distancia que separa a la tierra del sol no es siem
pre la misma. 

Ahora bien, si el eje de la tierra fuera normal al pla
no de la eclíptica el calor recibido en cada punto de la 
tierra sería igual en todas las épocas del afio y dismi
nuirla desde el Ecuador a los polos. 

Pero el eje de la tierra está inclinado con relación 
al plano de la eclíptica, alcanzando un máximo de¡ ZJ 
grados y medio de desviación de la perpendicular. 

Esta inclinación es la que da lugar a las estadones 
climáticas y a la desigualdad de duración de los dias y 
las noches, según esas mismas estacione¡S. 

El proceso es el siguiente. El 21 de marzo el eje de 
la tierra coincide con el plano de la eclíptica, por lo 
que los rayos del sol caen perpendicUlarmente al Ecua.. 
dar, donde se produce el máximo calor. Los dlas y las 
noches tienen la misma duración de doce horas en cual
quier lugar de la tierra... 

A partir de esta fecha el eje ~ la tierra com.ien:Z-a 
a. inclinarse. respecto del plano de 13. órbita, con lo que 
se aJ)roxi:ma al sol tl hemisferio Norte. (La dur.u:.ión 
del dia va aumentando mientras disminuye la de la& n.ó.. 
eh~s~) t:a mtxima inclinación (los 23 gn.do'S y :medio) se 
aleana &1 ll de junib y loa rayos d~I sol sou parpen.di.. 
I!Ulares al Trópico d~ CA.neer, por lo que e! él vtr'ttto 
del htmisferlo Norte y t'a.trtbiél'l el mome11to eJt. que el 
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día aJ.canza su maXIma duración y la noche la nununa. 
En el hemisferio Sttr ocurre, como es natural, todo lo 
contrario. 

A partir del 21 de junio comienza a disminuir la in-¡ 
clinación del eje de La tierra; la duración del día de
cree~ en el hemisferio Norte hasta llegar al 21 de sep
tiembre, en que el eje alcanza otra vez su posición nor
mal respecto del plano de la eclíptica. Es el otro equi
noccio, con los rayos del sol perpendiculare.s en el Ecua
dor y los días y las noches de doce horas de duración 
para todos los lugares de la tierra. Del 21 de septiem
bre al 21 de marzo el proceso es el mismo, pero acer
cando la tierra al sol el hemisferio Sur. El 21 de diciem
bre los rayos solares son perpendiculares al Trópico de 
Capricornio, lo que equivale al verano y a la máxima 
duración de los d1as en el hemisferio Sur. (Véase grabado 
adjunto, dibújese en la pizarra y utilícese la esfera para 
explicar todo esto.) 

La duración de los días y las noches varía, pues, se
gún 1~ distancia al Ecuador, o sea, la latitud. Si en Es
p~ií.a y en los países de su latitud la diferencia entre 
el dia más largo y el más corto del afio es de seis horas 
aproximadamente, en las regiones polares transcurren 
varios días sin que salga el sol y varios también sin que 
se ponga. En los polos se llega a un día de seis meses y 
a una noche de otros seis. 
La~ variaciones climáticas a que da lugar el movimien

to de traslación con todas las circunstancias que lo acom
pañan constituyen el llamado clima astronómico, según 
el cual se distinguen en la esfera una zona t6rrida, dos 
tetnpiadas y dos polares. 

---
OL 

--

-

-----

EJercicios 

(Contestar por escrito a estas pregunt,¡rs) 

1, ¿En qué dirección reali:~.a la Tierra su mo'\'1diento de ro
taci6n? 

2. ¿Dónde culminará antes el Sol, en su movimiento apa•rente, 
en Valencia o en La Coruña? 

3. Si en Francia son las doce, ¿qué hora es en Italia? 

4. Si en Alemania son las cinc'O ¿qué hora es en Inglaterra? 

5. Si va~mos deo Espafia a la India ¿tendremos qu., adelantar o 
re-trasar el reloj? 

6. Si vamos a E;stados Unidos, ¿lo adelantamos o lo retrasamos? 

7. ¿En qué dos fechas del afio la duración del día es igual a la 
de la noche? 

8. t! Cuál es el d[a! más largG para nuestro he.misferio? 

9. ¿Cuándo comienza el verano eon el hem~sferio Sur? 

10. Cuando es verano en Europa, ¿en qué parte del continente 
americano es invierno? 
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Por Julio FUSTER. 

PRINCIPIO DE ARQUIMEDES 

Puntea fundamentalea.-El principio de Arquímedes.
¿Por qué no se hunden los cuerpos? ¿ C6mo flotan los 
barcos? ¿Por qué pueden navegar los submarinos de
bajo del agua? 

PRINCIPIO Dlt ARQUIMEDits.-1. Observaciones.-Si &nten
tamos levantar una piedra grande~ vemos que podemos le
vantarla más . fácilmente, dentro del agua en un rlo, que 
fuera de ese agua. 

Al ense:fiar a nadar a una persona, notamos que pesa 
menos dentro del agua que fuera de ella. 

2. E~perimentos.-a) Ya hemos visto en el tema an
terior que existe una presión hacia arriba llamada empuje. 
Repetir la experiencia allí citada. 

b) En una lata de las del queso, hacer un orificio a 
unos 3 cm. del borde superior y en el :tgnjero poner una 
lengüeta o canalito, según se observa en la figura l. ·Lle· 
nar de agua exactamente hasta el orificio el recipiente. 
Atar una piedra a la balanza de resorte y pesarla. Meter 
la piedra en el agua y volverla a pesar; veremos que ha 
perdido peso. Hallar la diferencia entre las dos pesadas, 
es decir, la pérdida de peso. Coma al introducir la piedra 
en el agua, la sobrante se verterá por la lengüeta, re
cogerla en un bote más pequefio y asimismo pesarla (des
contando el peso del bote). Comprobar que el peso de este 

agua recogida y la pérdida de peso hallada antes, son 
iguales. 

Repetir el experimenta can troza de hierro. 

3. Induccién.-*11n cuerpo sumergido en el agua, sufre 
un empuje hacia arriba igual al peso del valumen del 
agua desalojada". 

1 Peso del agua desalojada = Empuje ( 

El empuje se traduce en una pérdida de peso. 

~neralizar a los líquidos. 


¿PoR QUÉ FLO'rAN o se nUNDFN LOS CUERPOS? 

Del principio de Arquimedes se deduce que un cuerpo 
sumergido en el agua está sometido a dos fuern..-; contra
rias~ la una, el peso, que tiende a hundirla, y la otra, el 
e·m.puje, que tiende a elevarlo a la superficie. 

V 1 Experim.m.tos. a.) En Ulla yasija o vaso grande se 
coloca un hueva y se le e<".ha agua. El hueva. queda en el 
fondo. Si a:fiad1mos agua muy salada, observaremos que el 
huevo sube a la superficie, y cuanta más aíl3.dimas más sube, 
hasta flotar. Si deseamos que descienda. bastará con añadir 
agua pura (fig. 2), 

b) Tomar una palangana y echar en ella un trozo de 
corcho, un pedazo de haya o roble y un troza d.e hierro. 
Observaremos que el corcho flota más que el roble o haya 
y que el hierro se hunde. 

2}' E:rplicOC'ión (de na ser posible realizar el experimen
ta) .........En el dibujo núm. 4 vemos una probeta en la que 
hemos echado .cuatro liquidas: mercurio, tetraclarura de 
carbono, agua y gasolina. Observar que se depositan sin 
mezclarse, de abajo arriba en el orden citada por ten~r dife

rente densidad (ver VIDA EscoLAR núm. 6, marzo de 1959). 
Echemos en la probeta una bolita de acero, tm trozo de 
ébano, una bolita de parafina y un trozo de corcho. Ex,.
plicar que el hierro flota en el .mercurio y se hunde en las 
otros tres Mquidos, el ébano flota en el tetracloruro Y se 
hunde en el agua y gasolina. etcétera, etc. 

3.0 /nducci6n.-E1 cuerpo que pesa menos que el líquido 
que desaloja flota. 

( Peso menor que empuje, cuerpo flota. 1 

El ouerp.o que pesa más que el líquido desalojado se 
hunde. 

Peso mayor que empuje, cuerpo se hunde. 

El cuerpo que pesa igual que el líquido desalojado queda 
como suspendido en el líqnido (se mantiene entre dos 
aguas). 

Peso igual empuje, cuerpo entre dos aguas. 

¿CÓMO 1'I.Ol'AN I.OS BARCOS ? 

l. Obseroadones.--Si echamoo un perdigón en el agua, 
a pesar de ser tan pequeña, se hw1de, y, en cambio, todos 
conocemos buques de gran tonelaje que no se hunden, 
¿porqué? 

2. E~plicación.-Se pueden construir objetos con ·hierro 

y otros cuerpos de mayor densidad que el agua que se 
mantengan a flote. Basta can darles un volumen tal que 
el pesa def agua desalojada sea mayor que e1 peso del 
objeta. Este es el fundamento de los barcos. Los barcos 
son cuerpos flotantes de forma hueca, co11struídos con 
materiales más pesados que el agua. Pueden avanzar porque 
llevan un motor, una vela o unos remoli. 

3. Ma.nualismo.-Canstruir un barco de vela con un cor
cho o madera, una tela y unos cordeles finos. 

¿PoR QUÉ PUEDEN NAV-eGAR I.0S SuBMARINOS DliBAJO DF.l. A.CUA? 

(fig. 5) 

Los submarinos son cuerpos construidos para navegar 
debajo del agua, aunque también pueden navegar ~obre la 
superficie. En su interior llevan unos compartimentos, que 
pueden llenarse de agUa del mar por medio de unas bombas~ 
con -lo cual se aumenta el peso del submarino, pero no el 
volumen. Según el submarino va pesando más (por llenarse 
los depósitos) que el agua desalojada, se va hundiendo. 
Para que vuelva a la superficie basta con desalojar el agua 
de esos depósitos por medio de las bombas, Para ascender 
y descender se ayudan can unos timones de profundidad. 
Para navegar por la superficie llevan motores Diessel, y 
para hacerlo sumergido, motores eléctricos. Hoy se utiliza 
también la energía atómica como fuente de etierg.ía motriz.. 

l. E.x-/lt1'imentw. a) Un tubo de ensayo se llena de 
agua, dejando un vacío de 1,50 cm. aproximadamente 
(fig. 6). Se toma una c~ps-ula vacía de las de inyecdones y 
se le pone un poco más de su mitad de agua. atándola al 
cuello un mufiequito de aluminio delgadísim~. Se coloca 
invertida dentro del tubo, de modo que quede flotando a 
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1·as del agua. Se cierra el tubo con una goma :ftina. Si ha
cemos una presión~ el muñequiio baja; al cesar ésta, el 
diablillo sube. 

Ocurre esto porque~ al presionar sobre el aire que hay 
encima del agua del tubo, ésta penetra en la cápsula y se 
llena totalmeute1 con lo que se hund.e por el aumento de 
peso que experimenta. Al cesar la presión, el agua sale y 
el diablillo vuelve a ascender. 

b) Se puede demostrar experin,entahnente la t('Otia del 
submarino construyendo uuo con un frasc-o de cuello an

cho (fig. 7). Como una botella cerrada no se mantiene hori
zontal, se echan unos perdigones y parafina fund·ida, sos
teniendo inclinada la botella (ver figura), y por tanteos se 
ve la cantidad de lastre que necesita para mantenerse hori
zontal. Perforar el corcho y atravesarlo por dos tubitos de 
cristal, uno que llegue casi hasta el fondo, que uniremos 
a tubo de goma; el otro que sobresalga poco del tapón por 
los dos lados. Puesto el frasco en un cubo de agua, em
pieza a entrar ésta por el tubo .corto y la botella se hunde. 
Si soplamos por la goma, el agua sale por el tubo corto y 
la botella empieza a elevarse. 

---------------·---------------
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FICHAS D:IDACTICAS 

Y D o· C U M E N T A L E S 


Plan y primeras orientaciones didácticas. 

Estas fichas van dedicadas particularmente al período 
de perfecc.íonamiento-dlez-doce años--en sus dos cursos. 
En este sentido pueden considerarse como prolongación de 
las 1ecc.íones presentadas por V IDA EsCOI.AR en el curso an
terior, de las que procurarán ser complementarias en cuan
to a la elección de temas. lJel mí:;mo modo quedan pre
sentes a este respecto las insertas en la rrusma. revista 
durante el curso 1~58-59 y el programa por meses que, tau 
acertadamente, las precedía. 

Damos por nuestras, y para ganar tiempo, las normas 
metodológicas que en uno y otro curso precedieron a esta 
sección y los valiosos ejercicios prácticos sugeridos t.:n · 

cada tema. 
Con frecuencia subrayaremos nosotros la importancia de

bida al factor geografía como imprescindible base de apoyo 
de los hechos y centro de at·ención del pequeño estudiante 
de Historia. 

Relevamos asimismo la importancia del tien1-po en la en
señanza de esta disciplina de su~.:esión, no obstante el con
vencimiento común de la dificultad de los escolares para 
la captación del genuino sentido de la temporalidad. N os 
declaramos, sin embargo, contra la prodigalidad de fechas 
concretas, Salvo las fundamentales-las que el Maestro, a 
fuerza de dominarlas él mismo, exigirá al niño en todas 
las ocasiones oportunas-, nos inclinamos por el encaja
miento de los hechos e.n la primera o segunda mitad de 
cada siglo. Es poSiible, y más permanente a la larga. 

Adelantamos también nuestro propósito de proyección de 
cada tema en un sentido universal-internacional, diríamos 

mejor hoy-con un marcado carácter de comprens1ou, se
gún las consignas trazadas por nuestro momento histórico. 

Por supuesto, no es preciso recordar la necesidad de los 
medios intuitivos, dñrectos o indirectos, particularmente 
cuando se trate de los aspectos culturales de cualquier eta
pa histórica. 

En cuanto al contenido, nos decidimos por añadir a la 
historia de los hechos concretos--presentada casi en su to
talidad en VIDA Escor,AR durante el curso 1958-59-las fa
cetas humanas (en un sentido biográfico) y culturales co

. correspondientes. Un guión breve, que sólo en ocasiones 
necesarias desarrollaremos, delineará la vuelta más extensa 
al estudio de lo aprendido rudimentariamente en el periodo 
elemental. 

Primer curso: Período de perfeccionamiento. 

LA ROMANIZACION DE ESPARA (1). 

a) Repaso y profundización (Guión para el :Maestro). 
La conqwista. romana de Espaiia puede trazarse y resu

mirse en tres fases.. · 
l." Conquista de la España del Ebro y Me<ll.terrán~ 

desde 'l'arragona a Cádiz (218-205 a. d. ]. C.). Los indí
genas luchan generalmente junto a Roma para e:x.pulsar a 
los cartagineses, que clausuran su dominación española en 
<~ste período. 

2.• Conquista de la Españ.a Central y Occidental (205
133). Son ahora los españoles los que ofrecen una resis~ 
tenoia casi invencible. La Occidental-Lusitanía~se pola
riza en un nombre: Viriato, el primer caudillo español que 
aunó a los naturales en una lucha común por encima de los 
límites triba1es. La Meseta-el centro-nos da otro nom
bre, ahora topográfico: Numancia, que resume en sí el 

(1) I;a sección de Historia de VIDA EscOLAR de octubre. no
viembre y diciembre de 1958, octubre de 1959 y octubre de 1915() 
han tr::rt:ad~· ya .suficientemente la Histo'ria de Es_paña precedente a 
este momento de su historia. 

H I S T O R -1 A I I 
Por llafaela RODRIGUEZ RASO 

de los capitanes anónimos, caídos por la independencia 
naCional. · 

3.c Conquista de la zona Norte. Esta última etapa, in-:
~l'eiblemente larga (2)-rebasa el siglo, hasta el año 19 an
tes de Cristo---es la más pobre en datos rotundos. Ni un ca
pitán ni un pueblo (ni Corocotta ni el monte Medulio han 
perdurado como símbolos) testimonian actuac:iones concre
tas. Queda sólo el nombre de "guerra cántabra" como afir 
mación del heroá:smo de los cántabros, a.stwres y galanos y 
del asombro-ante el propio fracaso pertinaz-de unas le:.. 
giones que habían acumulado triunfos antes de pisar la 
vieja tierra ibera. 

b) La romanización.-"E.sta me2cla de valor enorme 

para defender su independencia y de docilidad pata aceptar 

lo bueno de los demás, es lu que hizo grande al pueblo 

español', (3). 


La frase, conocida., fue, desde lue.go, cierta para los es

pañoles (entonces comienzan a llamarse hispanos, y la vie

ja Iberia, Hispania =España) sometidos a Roma. Esa en

trega leal dejándose invadir por la organización, el modo 

de vivir y la cultura del gran pueblo dominador, hasta 

hacerse uno con él y darle cuanto tenía, incluso artistas, 

filósofos y hombres que gobernaran el Imperio, constituye 

la ro-tnanización, 


Esta comienza con el desembarco de los primeros roma
nos en España y va aumentando cada vez más, sobre todo 
a partir de la pacificación total de la Península, unos años 
antes del nacimiento de Jesucristo, cuando la paz se ex
tiende también por todas las tierras del Imperio. 

El proceso de romanización no es tampoco el mismo res

pec;:.to a las diS<tint-as :zonas peninsulares. Lógicamente, y de 
acLterdo .con las etapas de la conquista, es más rápido en 
la costa me;diterránea y en Andaluda, pronto entregadas 
a los romanos; más lento en la Meseta y occidente, y más 
escaso y tardío en la región norte. 

Los medios de la 1"om.anizaci6n fueron numerosos, El 
. contacto militar está en primer término, La duración de la 

guerra--doscientos años-hace que las legiones romanas 
permanezcan largo tiempo en la Peninsula en contacto con 
los naturales sometidos, que muchas veces se les unen como 
auxiliares. A su vez, los :romanos se apropian trajes y 
armas celtiberos, más a;p.tos para combatir en nuestro sue
lo.. De ongen militar romano son numerosas ciudades que 
nacieron como campamentos-León--o fueron creadas para 
los soldados veteranos en la guerra hispánica. Así Itá
lica, cuyas ruinas están próximas a Sevilla, fue edificada 
con este fin por Escipión el Africano, después de haber 
arrojado a los cartagineses de España, en 206 a. d. ] . C. 
En Itálica, precisamente~ nacieron los emperadores roma
nos Trajano y Adriano. 

Las legiones romana.s van construyendo carreteras-via
jamos por muchas abiertas en un principio por los roma
nos--, puentes, y conducen el agua a las ciudades desde las 
fuentes lejanas~ salvando las hondonadas del camino me
diante la construcción de acueductos, 

A la obra romanizadora, indirecta, de las legiones se 
une la de los gobernantes, que hacen desaparecer poco a 
poco la idea de tribu, sustituyéndola por la de unidad pa
tria, aunque ellos consideran a España, según costumbre 

(2) No hay que olvidar que entre la cafda de Numancia. (133) 
y la gueorra cántabra. propiamente tal. repercuten en F;&pafia las 
¡p1crras civiles romanas. Las luchas de MariOc y Sila dan ocasión 
en la Península 3)}, brillante capitulo de un Sertorio, momentáneo 
dominador de la mísma. frente a Roma al l!rdo de los naturales. 
La guerra entre f\ompeyo y César Augusto tiene también su desenla
ce final a favor del segundo, en la misma tierra. ibéma, aunque ya 
coincidente con las guerras del norte español 

(J) Josi MARÍA P~tÁN: Histuria de España. contada. con .renci· 
Ues, I, pág. 3(1.. 
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en sus conquistas, como una provincia romana (4). A su 
vez, dividen la provin~a. hispánica en otras provtin.cias me
nores. Or¡ani.zan los romanos los pueblos in<llgenas oomo 
los municipios romanos. Dividen a Jos es;p,añoles .en clases 
so~ales (ciudadanos y peregrinos-Librea-, libertos. aemi
libres, esclavo¡¡ y plebe rústica) e imponen leyes uueva.s 
que, sin · quitar totalmente las viejas costumbres ibéricas, 
aplican a España el derecho romano que, al fin, se im
pone. 

El trato con los funcionarios públicos, que construyen 
sus viviendas al estilo romano, y el contacto privado con 
los comerciantes, va suavizando las costumbres rudas de 
los !Primitivos españoles y dando ·ocasión al cambio de la 
lf',.ngua indígena por el latfn, el idioma de los vencedores. 

Roma da a España, en resumen~ la idea de unidad pa
tria, la organización municipal, el derecho y la lengua. 

Indirectamente le da el cristianismo, que nace y se extien
de por el Imperio y por España durante la época romana 
y queda sembrado y multiplicado con la sangre de los már
tires que la Roma pagana prodiga, 

También puede decirse que nos da su arte, el estilo ro
mano, notable por su solidez y su sentido de utilidad. Es
paña cuenta hoy con numerosos monumentos caracteriza
dos siempre por el arco de medio p1.mto (5)~ elemento que 
perdura a lo largo de la historia del arte español y univer
sal (6). Los acueductos de Segovia y Tarragona, los puen
tes de Mérida y Toledo, el anfiteatro de Itálica, el teatro 
de M·érida, el arco de Bará, juntó con los restos de mura
llas, los templos paganos (Mérida, Evora), las tumbas fu
nerarias asentadas a lo largo de los caminos, los mosaicos 
que decoraban los pavimentos de las casas romanas y las 
munerosas esculturas, de retrato y decorativas, halladas, 
constituyen lo más importante del tesoro monumental ro
mano de la Península hispánica, 

Espa4ia cUo a Roma riquezas materiales-plata de Car
tagena y Sierra Morena, oro de sus ríos (Tajo, Duero, Be
tis), metales útiles, aceite y vinos de 1a Bética, lana, caba

Arc:o de Dará 

llos~ etc..:_y hombres : soldados para sus legiones, e-scrito
res, filósofos y hombres de gobierno. 

'Los escritores. más famosos son Lucm¿o, que recogi.6 en 
S\1 poema heroico La Farsalia la guerra entre César y 
Po.mpeyo; MM'cial, célebre por sus epigramas (poemas cor
tos de carácter satírico); Quñ~ti.Uano, cuyos libros tienen 
gran valor en la historia de la educación ; Pr¡tde1u·io, con 
sus himnos a los mártires; y, sobre todos ellos, el cordo
bés Séneca, maestro de Nerón y autor de obras 'Valiosísi
mas y ricas·. en ideás y doctrina de <.."arácter mor-alizador. 

Fuimos también en dar gobernantes al Imperio 1a pri
mera provincía no itálica. Ya en el siglo 1 antes de Cristo 

(4) Ji;.l Maestro juzgará de ;'a opoTtunidaü de enseñar los rwm,. 
bres de tar¡ mismas: Ya en el año 195 a; d. J• C. la parte eonquis· 
tada .ea· dividida. en Hispania Citerior y Ultenor. Más tarde ee muJ. 
tiplican_las p.rovincias: TarracQnenset- Bética, Lusitana, Galleela y
Cartaginense, a las que se añade la 'J:ingitana (Norte de Afriea} y 
:rwis tarde la. insular de Baleares. 

(5)' !;} Maestro debe expliear a li>s alumnos este eoneepto como 
tantols otros ineludibles en el tema. 

(6) R.omAnieo, renaeentista, barroco y neoel§sieo, 

es nombrado cónsul un miembro de la familia Balbo, de 
Cádiz. Th'tspués~ en el siglo u de nuestra Era, hay que 
contar los emperadores Trajano y Adriano (7), y más tar
de. Teodosio (s. tn). Cerremos huestro tema con el retra
to que de Trajano ha<:e M, Pidal, porque resume y es be.. 
llísima expres.i6n de lo que Espafia. dio al mundo a través 
de Roma: 

"'Plínio no.s ha dejadQ imágenes inohidablet de Trajano: e.' 
reneral que, cubierto de sudor y polvo camina .entre sus soldado:s 
llevando el caballo de vacío; ya emperador. ha'Ce su primera entrada 
en Roma sin litera, ni blanca cuadriga, a pie entre las turbas de 
ciudadanos¡ llama colega:¡ a c6n11ulea y pretores... , en fin, hace en 
todo muestras de la austera simplicidad que Trajano admir6 en Vi· 
riato, 

Esa llaneu de ::OS auténticos hispano-s entra en Roma mezclada 
d'e ingenua bondad con Trajano y eon la emperatriz Plotina, inun· 
dando de salud y honestidad provincianas el paLacio antes horrendo 
de Domiciano... J;il recuerdo de aquella moderación quedó como 
proverbia& hasta el &i¡¡rlo tvl se¡ún F;utropio, en que el Senado 
aclamaba a cada emperador • más afortunado que Augusto, más vir
tuO\JO que Trajano." (8). 

EJERCICIOS 
1~0 Repaso de la conquista de España sobre un mapa. 

Dibujar los ldmites de las tres etapas estudiadas. Señalar 
en el mapa el punto exacto-Ampurias---del primer des
embarco romano. Situar en el espacio y en el tiempo la 
gesta de Numancia. Hacer la división de España en Ulte
rior y Citerior y atm delimitar las provincias posteriores 
(los más adelantados). 

2.,:~ Situar en una línea, con los siglos acotados, y divi
dida por el nacimiento de Jesucristo, los nombres de per
!lonajes y hechos más destacados de la conquista y domi
nación romana. 

3/ ¿Sabrían hacer el trazado fundamental de un cam
pamento y de una ciudad romana? ¿Y las piezas principa~ 
les de ~a casa privada? ¿Y el plano de un anfiteatro o 
de un teatro? 

4P Ejercicios con el Maestro y de diccion..:'lrio para dís
tinguir con precisi6n un teatro de un anfiteatro y de un 
circo romano; para señalar las distintas clases sociales: un 

Acueducto de Se¡¡ovi.a 

ciudadano romano, un liberto, un esclavo. ¿En qué se dis~ 
tingue un acueducto de un puente romano? Distinguir en 
fotografías el acueducto de Segovia del de Tarragona; el 
puente de Mérida dcl de A-lcántara. · 

Lectaru.-.~La hist01"ia de España ~,.·(mtada con. sttlCI~lee 
Gosi M.• Pltl'vtÁN); C.ien f'iouras npaiio~· (ANTONio 
J. O~A); , Glorias impffiolts (L. Onnz Mmmz) ; GW
naldas de la Historia (A. SSRRANO os HAlW}. 



FICHAS DIDACTICAS 

Y DOCUMENTALES 
 í HISTORIA (III) 

Por RAFAELA RODRIGUEZ RASO 

Período de perfeccionamiento. Segundo curso. 

CARLOS V, EL HOMDRE 

a) Repaso y profundización (guión para el Maestro). 

El alumno ha debido conocer, previamente a la explica
ción de este tema, varios otros con los diversos aspectos 
de la historia de Carlos 1 de España y V del Imperio ale
mán: l.o Nacimiento en Flandes (1500), llegada a España 
(1517) y su reconocimiento por los españoles como rey. 
2.0 Sus dominios. 3.0 La política española: impulso de las 
exploraciones y conquistas de Indias, luchas de las Comu
nidades y Germanías, guerras con Francia (1), empresas 
ell el Mediterráneo contra los turcos y piratas (Túnez 
-1535-, Argel, etc.). 4.0 La política imperial con los afa
nes de la elección para el Imperio (1519) y los trabajos y 
guerras contra los turcos que amenazan a Viena, y los pro
testantes, que han roto la unidad religiosa de Europa. 

b) Tema (el Maestro lo interpretará para los alumnos. Se 
trata de una visión general de la vida del Emperador 
con realce de sus valores humanos). 

La rica personalidad de Carlos V, múltiple en sus aspec
tos, que se proyectan en una serie de hechos y empresas 
destacadas, podría representarse en una doble línea. La 
primera, expresiva de sus triunfos y fracasos como rey o 
Emperador. La segunda, representando sus valores huma
nos, sus actitudes ante los hechos, su grandeza de alma, 
en suma. Presenta tres direcciones sucesivas, en las que 
caminan juntas los dos primeros tramos, para separarse en 
la última etapa. 

l. 10 Triunfa como Rey y Emperador. 

!Se iniciao la doble linea en 1500 con el nacimiento del César 
en Gante (Bélgica actual), toma verdadero interés en 1517, cuando 
Carlos llega a Españao para reinar y comienza entonces a le<Vantarse 
o ascender en poderío y entusiasmo hasta 1547, fecha en la que el 
Emperador Tence a los protestantes en Alemania, junto al rio Elba. 
en la famosao batalla de Mlühlber·g. 

Durante esta etapa el muchacho delgaducho, pensativo, de apa· 
riencia tfmida, que apenas balbuceaba el español cuando desembarcó 
en la costa española de Asturias por vez primera, convierte en rea
lidad ·la esperanza que anima los ojos abiertos, ilusionados, seguro.s 
de su poder sobre tantos dominios--era heredero de Arag6n y sus 
reinos de Castilla< y sus dominios, de Austria, del ducado de Bor· 
goña y sus dependencias, y contaba c·on derechos manifiestos para 
aspirar al título de Emperador de Alemania-, que caracteriza el 
conocido re-trato que de su juventud nos dej6 Van Orley, tan divul
gado en nuestr()S dfas (2). El Toisón de Oro-emblema de maestre 
de la Orden que lleva este nombre, a la que pertenecfan los mejo
res caballeros de Flandes y Borgoña-que lleva en este retrato 
expresa muchos aspectos interesantes característicos en él, funda· 
mentalmente el concepto del honor y el de lucha ].lOr la fe. Res· 
pecto a lo primero, "confiaba tanto en quien le servía-dice su errr 
nista Sandoval-que jamás temió traición". Y aún más: se fi6 del 
rey de Francia, dejándole libre antes de< que cumpliese Jo. pactlld'O 
con él cuando estaba cautiYO en Madrid, 

En relación con el ideal de combatir p·or la fe vale señt:tlar esta 
frase contemporánea: "Todas las veces que tuvo o pat. o treguas 
con el rey de Francia fue y envió siempre a guerrear contra maho
metanos y herejes" (3). 

Pasados los primeros año-s de estancia f'11 Espafia comienza a cre
crr su valer, su import:rncia en los asuntos poHticos de su tiempo 
y se enriquece en virtudes morales. 

Una serie de triunfos punteatl brillantes la. doble lfnea-Rey y 

(1) No es preciso estudiar la poHtica italiana!, demasiado com
plicada y poco concreta. 

(2} Ha sido reproducid·o en una de las series de los sellos con• 
memorativos del IV centenario de la muerte del César. 

(3) DoRIA, A.: Compendio de la vid<J y hechos 4el Emtera4or. 
trad. C. ~ul~atti. :1.\údrid, 195~. 

hombre-que sube: Pavía (1526), coronación por el Papa en Bolo. 
nía (1529), defensa de Viena contra los turcos (1532), empresa de 
La Goleta y Túnez (1535), comienzo del Concilio de Trento (1545), 
Mühlberg (1547). 

z.o Su fracasos, 

La estrella afortunada de Carlos V se enciende singularmente< en 
Mühlberg y se queda quieta por unos años aquf. Ningún retrato 
del Emperador es tan fiel para expresar los sentimientos de no·
bleza, caba'llerosidad y triunfo que llenan a Carlos en este momento 
como e) que en esta ocnsión pintó el gran Tiziano. El Emperador 
está a caballo, revestido de sus armas· de guerra. Su mirada se 
proyecta en la lejanía y su vista recuerda otra vez el estilo de ca
ballero del honor del retrato de la juventud, y lo que de él aseguran 
los escritore-3 que le conocieron: "Sin desear la guerra, se le vio, 

una vez declarada, entrar siempre en campafia con alegrfa, desear 
informarse de todo por sí mismo, despreciar su vida, exponerla 
tanto como el último capitán, y, en fin, tener siemp're el honor 
como norma y fin de sus empresas" (4 ). Y aquella frase suya con 
ocaosi6n de la et;npresa de Túnez: Se cuenta que, habiendo surgido 
discusiones sobre el mando de la expedición, Carlos, delante del 
crucifijo de su estandarte real, pronunció las siguientes palabras: 
"Veis aquí vuestro Cápitán general, y a mí me habéis de obedecer 
por su alférm;" (5). 

3~.. Sus valores humanos, 

La linea está en lo más <l'lto, pero Carlos se mantiene pocos afios 
en la victoriosa paz. El Imperio alemán se resistió a recibir sus 
normas, lo.s católicos europeos no le apoyaron y los príncipes ale
manes protestantes le traicionaron aliándose secretamente con el 
rey de Francia-. La traición del prfncipe Mauricio de Sajonia le 
obliga a huir de Innsbruck. Carlos sale para siempre de Alemania, 
Sufre luego el fracaso de sitiar inútilmente Metz, ciudad alemana 
que los protestantes hablan entregado a las :franceses pal:'a que les 
ayudasen contrao el católico Emperador. A esto se une en este mo· 
mento la preocupació por sus grandes deudll!s y la enfermedad cada 
vez más fuerte. La línea del poder y del éxito desciende ahora. 

También alguncs de su tiempo vieron su renuncia al trono espa. 
ñol-que deja a su hijo Felipe (1555)-y un poco después la del 
Imperio-<¡ue pasa a !U hermano Fernando--como el último de sus 
fracasos. Pero no lo fue. Este último hecho de Carlos como gober
nante hay que situarlo mejor en la línea de la conducta de los 
valores humanos, que se ha engrandecido en esta- etapa. 

La afirmación del Emperador en el discurso de su renuncia :al 
trono, en Bruselas: "Dios da la victoria y permite la rota (derrota); 
hice lo que pude y ayudóme Dios, por lo cual debemos da"rle infi
nitas gracias" (Sandoval), nos señala la razón de la serenidad y, 
todavla, del arroj-o con que había asistido a sus últimos fracasos. 
Creía en un Díos providente. Así, el historiador alemán Brandi ~e 
admira de la serenidad y ánimo con que organizó sus tropas para 

(4) BADOARO: Relaciones de loo~ embajadores fleneciano.r, 
(5) C:tR:ECillA, MARTfN GA.RciA: Tratad.() de las campañas 3 otro.r 

acantecimiento.s le los Ejércitos del Emperador Ccwlos V. Ed.ita4'9 
pt>:r 1~ Soc. d.e B. E. 'M.J\drid, 187~·7(i. 



hacer frente a:l enemigo después de la huída bochornosa de Inns
bruck y para emprender el camino• de Metz. No importaba que la 
"gota", enfermedad más importante, le hiciese sufrir y le obligase 
a guardar caama cinco semanas !eguidas. El quiso soporta:r con su 
ejército lo! fríos riguroso! del diciembre de 1552 en que sitiaba 
a la ciudad, Los historiadores cuentan la emoción de sus mismos 
enemigo!, los franceses, cuando desde las mura.<Jlas de la ciudad 
le veían en los amaneceres a caballo recorriendo el campamento y 
pa,¡;ando revista a sus soldados. 

Tenía también sus defectos. Se le acusa de que comía excesiva· 
mente sin hacer caso de su enfermedad. ll:ra, además, die natural 
ambicioso e irritable. Pero estaba "dispuesto siempre honradamente 
-dice Carlos Jlrandi-a dominarse, a conocer su& deberes1 examinar 
minuciosamente las medidas que iba a tomar, siempre embargado 
poi' la enonne responsabilidad ante Dios. pero también ante sus na· 
cionales y ante la& generacilones venideras de su augusta dinas· 
t[a" (6). 

El último retrato que de él pintó Tiziano (su pintor preferido) y 
qU¡e ,podría servirnos para esta tercera etapa, la de sn madurez 
moral, nos lo presenta "de aspecto cansado. desplomado su cuerpo, 
pero con mirada f'ija, está el Emperador ·sentado en un butaca de 
madera revestida de terciopelo delante de un tapiz de brocado, al pa. 
recer en una galería abierta con vistas a una campiña e-xtremadamen
te expresiva, que con las Hneas precisas del primer plano dan la sen
Ilación de lo extra•ordinario. Ese es el Emperador mundial, que, sin 
embargo, nos parece sencillo, muy humano, modesto en su traje y 
su actitud sin afectación" (7). 

Efectivamente-y ahora escribe un francés, Mignet-, "el hombre 
nc había sucumbido bajo la carga del soberano. Las grandezas y las 
felicidades que el azar de numerosas sucesiones y la previsión de 
muchos prfncípes habían sido acumuladas sobre él las lleva a su 
cumplimiento, Durante largo tiempp sus cualidades tan diferentes y 
tan fuertes le permitieron soportar sin novedad la diversidad de sus 
cargos y la multiplicidad de sub ocupaciones. De todas las maneras, 
la tarea era demasiado gra¡nde para un solo hombre... Ayudado de 
&randea capitanes y de hombres de Estado hábiles, que él &upo elo· 

(6) C. BRANDI: Carlos V. 'Vida y pluma de nna p~rsonalidad 31 

de 	11n lm'jJerio mundial. Madrid, trad. de A. Dallesteros, 1943. 

(7)j Ibtdem,, 


gir con arte y emplear con discernimiento, dirigió de una manera 
acertada y perseverante una política cad~r vez más complicada, con 
guerras siempre renacientes. Se le vio en diversas ocasiones reco
rrer todos los países, hacer frente a todos sus advers·arios, concluir 
él mismo todos sus negocios, conducir eon persona la mayor parte 
de sus expediciones. No dejó de cumplir ninguna de las obligaciones 
que le imponían su& grandezas y sus creencias" (8). 

Su llaneza característica. sin afectación, y cargada de afectuosidad, 
está también en sus relaciones familiares. J..as cartae a sus hijos 
-todavía no publicadas-están llenas de interés por la salud. bien· 
es-tar y pequeños sucesos; a: la vez que habla de los suyos cuenta 
sus ettfermedades, añadiendo s·iempre un "estoy mejor•• paternal. Ad· 
miraba y amaba mucho a su mujer, la Emperatriz Isa•bel de Por
tugal, de la que decfa: "Tengo no sólo mujer, sino ayudador", y a 
la que dejó muchas veces en sus ausencias al frente de los reinos 
españoles. 

A esta España, de la que él sacó sin medida el oro y los hombres 
para su política europea, quiso dejarle en pago la estancia perma· 
nente, tan deseada por los españoles de entonces, de su mujer y de 
sus hijos, y la grandeza misteriosa de sus últimos afíos. 

I..o había decidido hada tiempo. En el otoño de 1556 se embarcó 
en Flandes por última vez camino de España. Después de recibí· 
mientas solemnes contra su deseo, en las principales villas españolas, 
cruzó las tierras extremeñas, camino ele! monasterio de Yuste, cerca 
del santuario de Guadalupe. AIH vivió hasta aquella madrugada de 
otro otoño, 21 de septiembre-el de 1558-, en que entregaba su alma 
a la!> dos de la madrugada, antes que el dfa apareciera sobre lal! 
montañas de Yuste. 

(8 MrGNX'r. M.: Cha1·les-Qttint, son abdication, so1J sájot~r et sa 
tnort au Monastere da Yu.ste. Parfs, 1854. 

EJERCICIOS PRACTICOS 

Sefia•lar en un mapa de Europa-ayudados por el l\.{aestro- algu
nos Estados propios de Carlos V (Flandes. Milán, Nápoles) . 

.!,Sabrían buscar el río Elba y el sitio aproximado de la batall• 
de Mühlberg? 

lY señalar el lugar donde desembarcó por vez primera Carlos en 
E.sp¡aña? ¿Y Piwía i' ¿ Y Túnez i' ¿Y el monasterio de Yuste i' 

,(;!~~ IMPERIO ALEMAN 

·~:.~ 'EIABURQO.. 
·"~ 



CONOCIMIENTOS SOCIALES I-3 
Por Raquel PAYA 

pino. Sería una buena oportunidad para poner árboles ade
cuados en alguna plaza o paseo del pueblo. 

Aplicaciones.-Los edificios y los árboles suelen tener 
más dilatada vida que los hombres, por lo menos alguno 
de estos últimos. Lo que disminuye con los años es su 
producción, por eso los hombres los arrancan. (Nunca debe 
arrancarse un árbol sin haber plantado antes por lo menos 
dos.) La vida de los animales es más hrcve: algunos mue
ren sacrificados en beneficio del hombre. Otros tJenen me
nos vida aunque acaben en muerte natural. AJgunos ani
males, como los elefantes, tienen más dilatada vida que el 
hombre. 

Pero el hombre alcanza a vivir después de muerto, no 
sólo en la otra vida, sino también en ésta, porque el hom
bre, mientras vive, hace historia, y por la histol"'ia vive en 
la mente y el recuerdo de los otros hombres. Podemos co.... 
nacer a Cervantes y a Velázquez después de muertos por 
sus obras. A veces el hombre da vida a. los seres que crea 

FICHAS DIDACTICAS 
Y DOCUMENTALES 

PRIMER CURSO 

Unidad temática para e1 mes: 

La vida del hombre comparada con la de otros seres 

de existencia más larga y más corta. 
Conversación.-Puede tomarse como principio de, diá

logo el último de los nacimientos del pueblo. Los niños 
deben hablar del niño, de sus padres, hermanos, abuelos, 
hasta encontrar al más viejo de la familia. Y esto con res
pecto a varias familias. Y respecto al más viejo del pueblo. 
Se habla así de edad máxima y se puede llegar a encon
trar la edad media de los hombres de la localidad y de las 
mujeres, sobre todo si fuese una aldea de pocos vecinos. 

Procúrese conocer la duración vital de los animales co
munes en la región: gatos, perros, bueyes, mulas, etc. 

Estúdiese entre los árboles el árbol más viejo de la con
tornada hasta conocer aproximadamente su edad, si no se 
puede saber exactamente. Es frecueute que el pueblo tenga 
un árbol que lo defina: un viejo olmo, una higuera, un 

FICHAS DIDACTICAS 
Y DOCUMENTALES 

C O R T E S E 

SEGUNDO CURSO 

Unidad temática mensual: 

El pueblo en la régión. 

eonversaciones dirig·idas 

El mes anterior hemos. hablado de cómo los hombres se 
comunican unos con otros procurando el contacto físico. 
El T'!).edio más rápido de comunicación es el avión. Tam
bién es el más universal: si se sube en un avión, sobre 
todo de vuelos intercontinentales-conviene aclarar la pa
labra- el hombre se halla sumído en un conjunto de 
hombr;s que tienen diversos colores de piel. aspectos di
versos en el conjunto del rostro y que se diferencian sobre 
todo en cómo hablan. Son de diversas razas y de diversas 
lenguas. 

Mas estas diferencias se encuentran a poco que se ob
serve si miramos. 

1.a QUINCENA 

Cómo somos los que v1v1mos en este pueblo. Parecido 
con los de pueblos próximos: por el modo de hablar-re- · 
giones lingüísticas y dialectales-. Estudiar con detalle las 
características de nuestro modo de hablar. En las zonas 
bilingües debe insist.irse en la valoración de la lengua ma
terna, casi siempre lengua poética. Si el Maestro puede, y 
tiene en su archivo, debería poner a los niños en contacto 
con las figuras cumbres de la literatura en lengua materna. 
Un buen ejercicio para esta quincena seria la memoriza
ción y recitación de composiciones poéticas en la. lengua o 

P O R A Q U 1 ·········-···········································-··-·-······--····· 

CONOCIMIENTOS SOCIALES 11-3 
Por Raquel PAYA 

dialecto materno. Podría completarse con el estudio bio
gráfico de los autores estudiados, la traducción poética, Y 
no sólo literal, al castellano. Ejercidos de vocabulario Y 
versión. Las escuelas emplazadas en zonas castellanas ten
drán siempre la posibilidad de detenerse en el estudio de 
alguna composición de castellano antiguo y estudiar estas 
diferentes formas verbales. También son posibles vocabu
larios de algunos "modos de decirn, distintos en las diver
sas zonas de Castilla. Si fuese posible los niños deberían 
oír hablar otras lenguas o dialectos españoles: catalán, ga
llego, murciano, andaluz. Y remarcar sus diferencias. U~ 
buen ejercicio sería llegar a conocer las diferencias con el 



esplrituatmente ~ Quijote, Sancho y :Rodnante viven det
pués de trescientos años y más. Y viven unas mujeres que 
hacían tapices, porque Velázquez las inmortalizó en su fa
moso cuadro "Las hilanderas". 

Los hombres tienen más larga vida y más larga n.iñez: 
la edad de niño es un aprendizaje de la manera de ser 
hombre. Y el hombre es un ser que vive para la tierra, para 
una vida espiritual de creación y enriquecimiento humano 
y para una vida sobrenatural. La vida sobrenatural la pue
de conseguir perfecta ya siendo niño (ejemplo de santos 
niños). Para ser perfecto en lo humano necesita esfuerzos 
de educación, de adiestramiento, de aprendizaje. Por eso 
los niños están sometidos, han de obedecer, necesitan en
riquecerse mientras lo son. Así serán más perfectos cuando 
lleguen a hombres y tengan la plenitud del mando de si 
mismos, de sus familias y hasta del pueblo si tienen pues
tos de mando y de gobierno. 

Expresión.-Descríbase oral, escrita y gráficamente la 
"infancia" de una planta, de un animal y de un niño. Lo 
mismo de su senectud, de su vejez. ¿Puede decirse lo mis
mo de un ser no vivo? Por ejemplo, de un edificio, una 
montaña, un río, un mar, un lago. 

Escríbanse los nombres de las edades del hombre y re
preséntense gráficp. y, si es posible, plásticamente. Ver ilus
tración en la ficha. 

Háganse cuentos en que intervengan 1as edades diversas 
del hombre. Seria una buena aplicación la del "Cuenco o 
escudilla de madera" que un padre preparaba para el an
ciano abuelo que rompia las escudillas de loza por el tem
blor de sus ·manos. El ni etecillo se acercó al padre y le 
preguntó lo que estaba haciendo. Al saberlo, dijo: "Haz 
dos, padre, y así ya tengo la que te daré a ti cuando lle
gues a viejo". Otro cuento es el de aquel hijo que llevaba 
al anciano padre al asilo sobre sus espaldas, porque ya no 
podía andar. Al llegar a un poyo de piedra que había en el 
camino, descansó. En este momento las lágrimas del viejo 

hablar de hispanoamérica. Puede utilizarse la radio como 
medio de observación lingüística en las distintas emisoras. 

Expresión gráfica y verbal-oral o escrita-de la compo
sición y pequeña biografía del autor estudiado como "nu
men" de la composición poética en lengua materna. Insis
timos en esto para evitar el peligro de que los nifios dejen 
para la lengua materna solamente el léxico vulgar, la ex
presión común. 

2."" QUINCISNA 

Qué produce nuestra región.-Entendemos por produc
ciones lo referente a toda nuestra vida. Cabe iniciarse por 
el estudio artístico de la región : un edificio notable, un 
pintor representativo, un escultor importante, un músico 
destacado. Sería ideal que los niños llegasen a familiari
zarse en detalle con lo representativo de la región como 
producción espiritual y no sólo con los productos naturales 
o· manufacturados, aunque debe completarse también con 
estos últimos. Qué produce la región y por qué : razones 
climát~cas, naturales y condicionadas por el trabajo del 
bombre. 

e·· ··esión gráfica o plástica.-Pidase a los niños que con
e¡}roducciones de las obras de arte distintivas de la 

un monumento notable-a ser posible vistas en 

se hicieron más 5ntensas. "¿ ... ?" "Porque en este mismo 
sitio descansé a mi padre ... ", y el hijo desandó el camino 
y volvió al viejo al hogar. 

Háblese con hechos del respeto a los ancianos. Y prepá
rese a los niños para que en su día, cuando lleguen a vie
jos, acepten las limitaciones que impone la vejez. Ambas 
actitudes, la del viejo limitándose y la del joven aceptando, 
son necesarias para la convivencia en la comunidad social. 

Recopilación gráfica.-Edificios antiguos, viejos, mo
dernos, en construcción. Hombres y mujeres, niños y ni
ñas, escenas familbres, etc. Seguros de vejez: procúrense 
los impresos, las cartillas, los modos y medios de conse
guirlos. Póngase en contacto con algún anciano de la co
munidad que perciba estos seguros. Interésese la escuela 
en la tramitación de esta "ayuda" para algún viejo de la 
comunidad que no la perciba todavía, ya que muchas veces 
estos casos suelen darse, sobre todo porque falta el "agen
te" que realice la tramitación material del caso. Y la es
cuela puede así prestar un doble servicio: enseña a los 
niños y les prepara para la vida y ensefia y mejora la co
munidad en que la escuela está ubicada. 

Celebración conmemorativa.-El mes de diciembre es 
el de los niños por la Navidad, pero también se acerca el 
mes del anciano rey Mekhor. Los niños de este curso de
berían preparar felicitaciones de Navidad para los más 
ancianos del pueblo, una visita cariñosa. Se podia pedir al 
viejo que cuente algún episodio de su vida, previamente 
conocido por el Maestro, y que pueda ser aleccionador. 

Los conocimientos sociales, ~nsistimos, se adquieren prin
cipalmente por contacto. 

Procúrese al mismo tiempo una actitud de comprensión 
hacia los ancianos. · 

Ejercicios: 1,"' Preparar este año con mayor empeño la f.elicit3· 
ci6n para el más anciano de la familia. 

2.<Y Aprender una poesía breve sobre un niüo, o al¡,rÚn villancico. 
3.1l Cantar un villancico destacand·o el pape-l protector y tutelar 

de San José. 

conjunto y detalle para poder cons::guir un conocimiento 
global y analítico-; reproducción de cuadros del pintor 
notable, a ser posible en color. Lo mismo respecto a es
culturas. Procúrense audiciones del músico representativo 
de la región. Audiciones ilustradas de tal modo que el niño 
oiga y aprenda a oír. Narraciones biográficas de los artis
tas estudiados. Constrúyase un mapa de reproducciones de 
la región y exprésense en un pictograma del t.ipo del de 
la ficha t.a, de tal modo que el tamaño indique la mayor 
o menor producción. 

Aplicaciones.-Debe aprovecharse la oportunidad para que 
los niños comprendan la unidad en la variedad. Y la ne
cesaria colaboración de lo distinto para hacer grande lo 
uno. Las regiones para Espafia y España para las regiones. 
Todos los hombres para la región y la región para todos 
sus hombres. 

Biercieio.r: 1.<> Visitar un monumento notable de la ciudad 0 pr6· 
ximo. Al menos la iglesia o el Ayuntamiento del pueblo. El Maes
tro debe hacer la visita antes e iniciar con los niños un cmnino ya 
conocido, el encuentro con algo que sabe y, por tanto, dirige con 
sentido. Si es preciso se ha buscado información previa, incluso por 
correspondencia. 

2.0 Realizar la visita, habiéndola preparado paso a paso y siguien· 
do puntualmente el plan. Este es el único medio de no perderse 
en divagaciones e imprecisiones que dejau la mente de }();S nifios 
confusa. ~i hay poco arte, al menos llámese la atención sobre los 
elementos arquitectónicos de la iglesia del pueblo. 

3.0 Plda3e a los niños un dibujo y una descripción. Y alguna 
frase bella que describa poéticamente su impresión estética. 

L 
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FISICA-FICHA III 
Por JULIO FUSTER 

ELECTRICIDAD ESTATICA 
PUNTOS FUNDAMENTALES.-Elcctricidad por fro

tamicnto.-Conductores y aisladores.-Una sencilla ex
plicación de los fenómenos eléctricos. 

Electricidad por frotamiento. 

l. Observacio11es.-Si en un día seco de invierno se 
pasa la mano repetidamente por el lomo de un gato, los 
pelos son atraídos por la mano. ¿Por qué? 

La madre, cuando plancha, sabe que una cinta de seda 
recién planchada se pega a los vestidos y objetos, ¿Por 
qué? 

Tanto el gato como la cinta de seda han quedado elec
trizados, es deair, cargados de electricidad. 

2. Experimento.-Cojamos una barrita de vidrio (o un 
tubo de ensayo) y una barrita de lacre, procurando que 
estén bien secos. En una tablilla o regla atemos tres hilos 
de seda finos y suspendamos de ellos una esferilla de cor
cho, otra de vidrio (una cuenta de un collar) y otra dP 
lacre. En una mesa, asimismo, pongamos unas viruta~ de 
corcho y al lado unos trocitos de papel de fumar. Acer
quemos la varilla de vidrio o la de lacre a los papelitos, 
a las virutas o a las bolitas, veremos que no pasa nada. 
Frotemos las varillas con un paño de lana o gamuza, tanto 
una varilla como otra atraen los papelitos de fumar o los 
trocitos de corcho. Si acercamos las barritas a las esferitas, 
veremos que también las atraen. 

3. Ind~ucción.-"Algunos cuerpos al frotarlos adquieren 
la prop~edad de atraer a otros más ligeros." "Se llama 
electricidad a la causa que produce esta atracción." 

CORTESE 

FICHAS DIDACTICAS 

Y DOCUMENTALES 


CORRIENTES ELECTRICAS 
¿Como es y como fundona una pila eléctrica? 

l. Observaciones.-Tomar una pila vieja de linterna y 
quitarle la cubierta de cartón. Cortarla longitudinalmente 
para observar su estructura. Consta en el centro de un 
carbón o polo positivo; un material que rellena el interior, 
qtte es generalmente serrín impregnado de cloruro amó
nico; una bolsita con bióxido de manganeso, y un cilindro 
envolvente de cinc que forma la parte externa y sirve de 
polo negativo (fig. 1). 

Úlljlíeflllpdo de 
amo;uca 

8ióxido de lllat1jlQ/18Sll. 

2. Experimento. Construir una pila (fig. 2).-Cojamos 
dos tiras metálicas, una de cobre y otra de cinc. Las do
blamos en ángulo recto hacia una cuarta parte de su lon
gitud y atamos a un pedazo de corcho. Unir a los extre
mos de la parte doblada unos hilos de cable eléctrico. In
troducirlas en un frasco de boca ancha con agua con ácido 
sulfúrico (100 partes de agua y 25 de ácido sulfúrico). Si 
unimos los hilos de la pila cerrando el circuito, se des
prenden burbujas gaseosas en la superficie de las láminas 
metálicas. 

3. Explicación.-Las pilas son aparatos que producen 

4. E.rperimento.-Tanto la barra de lacre como la de 
vidrio hemos visto que atraían a cualquiera de las tres 
bolitas que teníamos. Frotemos primero, ahora con la ga
muza, tanto la esferilla de victrio como la barra de vidrio; 
si acercamos ésta a la esferilla observaremos que se pro
duce una repulsión, la esferilla y barra se rechazan o re
pelen. Hagamos lo mismo (frotarlas) con la esferita y barra 
de lacre: se repelen asimismo (fig. 1). 

Se a!raen 

Fig. 2. 

Si, por el contrario, una vez frotadas acercamos la barra 
de vidrio a la esfera de lacre, o la barra de lacre a la es
fera de vidrio, observaremos qua el lacre atrae al vidrio 
y el vidrio atrae al lacre (fig. 4). 

S. Inducción.-a) "Existen dos clases de electricidad: 
una positiva, como la que adquiere el vidrio, y otra nega
tiva, como la que adquiere el lacre ... 

b) "Electricidades de la misma dase (o signo) se repe
len, y las de diferente clase se atraen". 

e) Unos cuerpos al frotarlos adquieren más electricidad 

POR AQDI 

FISICA • FICIIA IV 
Por JULIO FUSTER 

conti11uament:e electricidad por transformación de la ener
gía química en eléctrica. La pila más sencilla fue inventada 
por Volta en el siglo xvin. Se la dio el nombre de pila 
porque Volta colocó láminas de cobre y cinc alternativa
mente, unas encima de otras, separadas por paños impreg
nados con ácido sulfúrico. 

Hoy se usan las llamadas pilas secas (la de linterna que 
hemos observado), derivadas de la inventada por Le-
cl~~~ . 

Corrientes eléctricas. 
l. Observaciones.-En la vida actual se presenta la elec

tricidad circulando a lo largo de conductores, y unas veces 
usamos la luz que produce esa electricidad y otras el calor 
(hornillos, estufas) y otras en forma de energía mecánica 
que produce movimiento (tranvía, ascensor). 

Observar cómo la energía eléctrica producida en la fá
brica es transportada hasta la bombilla, hornillo, etc., por 
medio de una línea de cables o conductores de cobre; y 

Co!Jre Corcho 



que otros. La cantidad de electricidad que posee un cuerpo 
se llama carga eléctrica. 

6. Mamtalismo. Construir U1't electroscopio.-Tomar un 
frasco de mermelada de boca ancha, un tapón adaptable al 
frasco, un alambre de cobre y un trozo de papel de estaño 
de envolturas de chocolate. Recubrir con cera o con para
fina el t~pón. Clavar en él el trozo de alambre, doblado en 
su extremo inferior en forma de L y colocar a caballo una 
pequeña t.ira del papel de estaño (fig. 5). 

Al acercar a la rama superior del alambre un cuerpo 
cargado de electricidad, las hojas de papel se separan, pues 
se han cargado de electricidad del mismo signo que la del 
cuerpo. 

F.lg, 4. 

CONDUCTORES Y AISLADORES· 

1. Experimento.-Unamos dos electroscopios, como el 
construído anteriormente, con un alambre de cobre (fig. 6). 
Al acercar a uno de ellos una varilla electrizada, las hojas 

cómo de estos aparatos vuelve la línea a la fábrica, for
mando el conjunto un circuito eléctrico. 

2. Experimentos.-Construir un sencillo aparato para 
observar el paso de la corriente eléctrica (fig. 3). Tomar 
un recipiente metálico y fijarle el extremo desnudo de un 
cable eléctrico, Frotar bastantes veces un peine de plástico 
con una piel o gamuza; cargar el recipiente de electricidad 
con el peine. Tocar con el otro extremo del cable el elec
troscopio construído en la ficha anter.ior. Se observará 
cómo las hojas del electroscopio se separan, por pasar la 
electricidad del recipiente, y a través del cable, al electros
copio. Si en la escuela tuyiéramos una brújula podrÍamos 
construir otro aparato para el mismo fin. Con unas ma
deras finas, por ejemplot de una caja de cigarros, hacer 
un marco adecuado para qúe conteng3. la brújula (fig. 4). 
Una vez colocada la brújula, enrollar una veintena de es
piras de un cable sencillo de la luz (el cable de la luz es 

Las .ho/ézs .se .Sépciraa 

d~l)le ¡ desenrollar y utnizar uno solo) por encima y debajo 
a~lmarco, como indica la figura, y de mo,do que la aguja 
de la brújula sea paralela al bobinado. 

Unir los extremos del cable, uno al borne central y otro 
al'del)orde o al fondo de una pila de linterna. Se observa 
que aguja cambia de posición al paso de la corriente. 

de los dos electroscopios se separan. Quitemos el alambre 
de cobre y unámosles ahora con un hilo de seda; al acercar 
la vanilla electrizaua al primen) solamente divergen las 
hojas de éste; las hojas del segundo no se separan, pue!! 
a través de la seda no ha pasa<.lo la electricidad. 

2. bldHcción.-J:Iay substancias, como el cobre (los me
tales, nuestro cuerpo, etc.), por las cuales círcula y escapa 
la electricidad con facilídad: son buenas conductoras. En 
cambio otras, como la seda (vidrio, lacre, goma, etc.), ofre
cen resistencia al paso de la electricidad y la retienen : son 
malas conductoras o aisladoras. 

Una sencilla explicación de los fenómen<~R elé-etl'ic·os. 

Hoy se admite que los cuerpos e.3tán con.stitufdos por moléculas 
y éstas por átomos. Los átomos que forman los cuerpos simples 
están constitufdos a su vez por partículas más pequeñas, llamadas 
prot011es, 1te11trones y electrones. 

El protón es una partícula de materia con carga eléctrica positiva. 
El electrón es una partícula con carga eléctrica negai'¡z,a. El 1lt?U· 

trón es una partlcula que no tiene carga. 

En un átomo bay el mismo número de protones que de electro· 
nes, y como aquéllos tienen carga positiva y é.>to.s negatiYa se neu· 
traliz<m unas cargas con otras, es decir, existe equilibrio; es, por 
tanto, neutro. 

Mas los electrones abandonan con facilidad los átomos y también 
con cierta facilidad se fijan o agregan a otros. átomos. 

Cuando un átomo Pierde clectt·oncs ha perdido carg.a:s neg·ativaa y, 
por tanto, en ese átomo predominan los protones, es decir queda 
cargado positivamente. 

Cuando un átomo recibe electt•ones ha recibido más cargas nega
tivas y predominan éstas, por lo que queda cargaodo t~egativamentc. 

/"ollclo de! /Jlarco 
con areaa 

3. b1ducción.-a) "El pa!:>u u ,,, ..;1. 11 'ulLtd de unos 
cuerpos a otros origina una corriente eléctrica". 

b) "Así como para que el agua contenida en un reci
piente pase a otro es necesario que el primer recipiente 
esté colocado más alto, es decir, exista. un desnivel, o para 
que el calor pase de un cuerpo a otro es preciso que el 
primero tenga mayor temperatura, así también para que 
circule la corriente eléctrica es necesario que exista un 
desnivel eléctrico .. Este desnivel eléctrico se llama diferen
cia de potencial". 

Cuando hay una diferencia de potencial entre dos pun
tos, la corriente circula del punto que tiene más potencial 
al que tiene menos. Se ha convenido que la corriente circu
'la del polo positivo al negativo. Las pilas funcionan porque 
existe una diferencia de potencial entre sus bornes. 

e) No confundir potencial con ca1-ga eléctrica o cantidad 
de electricidad. Un cuerpo puede tener más carga o can
tidad de electricidad que otro y estar a un potencial me
nor¡ de igual manera qtle un depósito .de agua puede con
tener más cantidad de líquido que otro y, en cambio, por 
estar éste a mayor altura que aquél, caer el agua con mayor 
fuerza del segundo. 

http:pasa<.lo
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ORIENTACION Y LOCALIZACION 


(Como indica el doble titulo, son dos los objetivos que se persi 
guen con esta lección: enseñar a los niños a orientarse conocimdo 
bien todos los puntos cardinales en su pueblo o ciudad en concreto 
y en cualquier luga•r donde puedan desplazarse, y e'Ilseñarles a lo
calizar en el mapa un punto o un hecho geográfico cualquiera, con 
la precisión matemática que nos prestan las coordenadas. Para cap
tar el interés de los t<Scolarcs los ejercicios sobre el ma•pa que van 
al final de la lección pueden ufiliz;lrse al término de la misma o 
durante su desarrollo.) 

I.~Orien tadón. 

Orientarse es buscar el Oriente o punto cardinal por don
de sale el Sol en su movimiento aparente; y, como conse
cuencia, se encontrarán también los demás puntos cardi
nales. 

¿Habéis observado por dónde sale el Sol todas las ma
ñanas? Pues bien; ese punto es el Este, también llamado 
Oriente y Levante, por señalar el lugar donde se levanta 
el Sol. 

~Y por dónde se pone? Ese punto es el Oeste. Recibe 
también los nombres de Occidente y Poniente. 

¿Dónde se encuentra el Sol al mediodía? Ese es el Sur~ 
que también se denomina Mediodía, tomado tlel momento 
en que lo ocupa el Sol. En la parte opuesta se encuentra 
el Norte o S'eptentrión (haced que varios niños se orienten, 
dentro o fuera de la escuela, sefialando con el brazo dere
cho el Este). 

Fig. l.-Orientá11dose de día. 

Además del Sol que nos orienta durante el dia existe la 
estrella Polar, estrella•de la Osa Menor que, en la noche, 
indica el Norte, y la brújula, aguja magnética que siempr~J 
eefiala el N o rte. 

Saber orientarse es importante no sólo para determinar 
el lugar que respecto de los punto<> cardinales ocupamos en 
un momento dado, sino también para poder precisar la si 
tuación que tiene con relación al Sol la casa que habita
mos, la escuela, nuestro lugar de trabajo, etc., y operar en 
consecuencia según las ventajas o desventajas de esta orien
tación. También conviene tener ideas claras para cuando 
podamos tener libertad de elección respecto de su empla
zamiento. 

Decimos qne un edificio está al' Mediodia cuando su fa
chada principal se orienta hacia esa dirección~ En el mismo 
sentido hablamos de un edificio que está a Levante, a Po
niente o al Narte, siempre de acuerdo con la orientación 
de la fachada principal. En los países fríos de invierno 
la,r~o, la orieRtaci6n haci~ el 1\~eqioqf.;l es 1~ más ventajas~ 

Fig. 2.-0dentándose de ttoche. 

porque los rayos del Sol llegan en el momento en que lk 
seen mayor fuerza calorífica por su menor inclinación. Et 
estas circunstancias también es buena la orientación de 
Poniente. 

Edificios orientados a Levante suelen ser ventajosos en 
aquellas zonas de veranos calientes que tienen al Este el 
mar, como ocurre en el Levante español, cuyos calores es
tivales pueden ser moderados por la brisa del Mediterráneo. 
Con veranos calurosos e inviernos muy suaves podría to
lerarse el Norte, orientación poco recomendable. (Se pue
den hacer preguntas a los niños respecto de la situación 
de la escuela, la de su casa~ la fachada principal de la 
iglesia, etc., y sobre los edificios de la localidad, orienta
ción ventajosa en relación al clima de la misma.) 

11.-Localización. 

Los puntos cardinales y la rosa de los vientos que a base 
de ellos se puede formar sirven también para facilitar la 
localización en un mapa de un hecho geográfico cualquiera, 
en cuanto indican su situación al Norte o al Sur, al Sudeste 
o al Noroeste, etc. 

Sin embargo, este sistema de localización ha sido supe
rado por un trazado de líneas imaginarias, que permiten 
fijar de manera matemática la situación de un punto sobre 
la superficie de la Tierra. 

El trazado de estas líneas arranca de una vertical que 
atraviesa la esfera y termma en los polos, Polo Norte y 
Polo Sur. Recibe el nombre de eje y sobre ella parece 
girar la Tierra. 

Perpendicular al eje se imagina un plano cuyo límite es 
un círculo máximo llamado Ecuador, que divide a la. Tie
rra en dos hemisferios: Norte y Sur. 

Paralelos a éste se trazan otros drculos. Por cada punto 
de la Tierra puede trazarse un paralelo y su tamafio va 
disminuyendo conforme se acercan al Polo, en dencle $e 

reduce a. un punto, 



El Eeuador es el mayor de los paralelos, y los más im
portantes son los Trópicos y los Círculos Polares (recuér
tlese, de la lección anterior, que los Trópicos son los que 
sefialan los puntos donde los rayos del S·ol caen perper
diculares en el verano del hemisferio respectivo y los Círcu
los Polares el límite del plano de iluminación en esas mis
mas estaciones). 

Perpendiculares al Ecuador y a los paralelos se trazan 
semicirculas que pasan por los polos. Son los meridianos, 
llamados también círculos horarios, de los que puede tra
zarse uno por cada punto de la Tierra. 1'odos los meridia
nos son iguales. El principal de ellos es el meridiano cero 
o de Greenwich, que con su contrameridiano, el 180, divide 
a la Tierra en dos hemisferios: oriental y occidental. 

A base de estas lÍneas imaginarias se localiza de manera 
matemática la posición de un punto cualquiera en la super
ficie terrestre, mediante dos coordenadas que reciben el 
nombre de latitud y longitud. 

Latitud de un lugar es la distancia de ese punto al Ecua
dor, medida en arco de meridiano. Será Norte o Sur, se
gún el lugar se encuentre al Narte o a:l Sur de la línea 
ecuatorial. 

Longitud es la distancia que le separa del meridiano cero 
o de Greenwich, medida en grados, del Ecuador. Será 
oriental u occidental-Este u Oeste-según se encuentre a 
la derecha o a la izquierda del meridiano de Greenwich. 

Con unos ejemplos quedará esto muy claro: Madrid tiene 
latitud Norte porque está al Norte del Ecuador, y longitud 
occidental u Oeste porque queda a la izquierda, o sea al 
Oeste del meridiano de Greenwich. Roma tiene latitud 
Norte porque también está al Norte del Ecuador, pero lon
gitud oriental o Este porque queda a la d~recha, o sea al 
Este del meridiano cero o de Greenwich. Buenos Aires, la 
capital de la Argentina, tendrá latitud Sur, ya que se en
cuentra al Sur del Ecuador, y longitud occidental u Oeste 

t.o ¿Qué orientación tiene la clase? 

2.0 éY la fachada principal de la escuela? 

3.o ¿Cuál es la orientación de la fachada' principal de Ia iglesia( 

4.o 	 .!Qué casas del pueblo o del barúo tienen una orientaci6n 
ventajosa con relación al climcr? 

5.0 ¿Qué latitud y longitud tiene Barcelona? 


6,,o ¿Cuál es la latitud y la longitud de Valladolid? 


7,0 eQué latitud y longitud tiene Parfs? 


8."' é Cuál es la latitud "1 longitud de Lima, la capita-l del Perú? 


9.0 .!Dónde está un barco averiado que pide auxilio y dice 
que se encuentrn a 4(}0 de latitud Sur y a 200 de longitud 
Oeste? 

Fig. 3,-El barco A tiene latitud 
Norte y longitud occidental. Atenaos, 
latitud Norte y longitud oriental. El 
avión, latitud Sur y Iongitud oriental. 

por estar a la izquierda, o sea al Oeste del meridiano cero. 
Al contemplar un mapa podemos observar cómo los pa

ralelos indican la latitud y los meridianos la longitud. Así, 
el meridiano cero pasa cerca de Castellón (compruébese en 
el mapa)J y por ahí pasa también el paralelo 40°; Iu.ego 
Castellón está situada a (Y! de 1ongí tud y a 40° de latrtud 
Norte. 

Ejercicios. 

Se pueden hacer en forma oral o escrita. LO"S de localización, 
u partir de la quinta pregunta, tttilizando mapa mural "1 los atlas 
de los alumnos. 

10. 	 11C6mo se localizarla un a'-i6n que nos dicen se encuentra a 
SO!! de latitud Nortey a 20!! de longitud Este? 

Material del Maestro: 
Esfera. 
Mapas murales de España, Europa "1 Planisferio. 

Material del alumno: 
Atlas. 
Cuaderno. 
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